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Resumen de la tesis: 

La presente tesis versa sobre un cuestionamiento a la institucion de la cura de la 

farmacodependencia, en particular en una Comunidad Terapeutica para adictos y como 

influye en la conformacion de ideas o subjetividades particulares en sus internos El 

instrumento de analisis son los diarios personales de dichos pacientes. En primer moment() 

se realiza un analisis sobre la concepcion de subjetividad, entendiendola como un resultado 
• 

nnico e in-epetible de lo que los sujetos construyen de si mismos a partir de los discursos 

historicos y de lo que significa para ellos. A continuaci6n, se revisa la noci6n foucaultiana 

del poder psiquiatrico —que da cuenta de que la idea de tratamiento o intervencion en la 

farmacodependencia en realidad estard centrada en el poder y el control-y su relaciOn con la 

historia de la transfonnacion del use de sustancias en algo susceptible de ser fiscalizado. 

Desde Goffman se analiza a la institucion total y se ubica a la Comunidad Terapeutica de 

Fannacodependientes como un ejemplo de ella. En los diarios se esbozan lineas generales 

• de analisis que pen-nitirian reflejar la influencia total de la institucion, pero tambien la 

capacidad de los sujetos para construir fonnas especificas de resistencia y a traves de ella 

de sus respectivas subjetividades. 
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I. 	Introduccion 

Lejos de pretender una sobre confesion innecesaria, es importante decir que la presente 

tesis surge desde la inquietud que implicaba mi practica cotidiana como responsable de 

Tratamiento de una Comunidad Terapeutica para Farmacodependientes. Muchos de los 

elementos analizados parten justamente de dicha experiencia en un espacio institucional 

que, sin duda, marco de manera importante la concepcion sobre las instituciones totales y 

su influencia en el cotidiano de muchos individuos de esta sociedad contemporanea. A 

pesar de la influencia total de dicha Comunidad, quedaba un espacio de inquietud, de duda 

constante, que hacia que siempre existiera la pregunta: i,que estamos haciendo? i,Que pasa 

con el tratamiento de los pacientes? i,Realmente es lo correcto? zPor que en algunos 

procesos o procedimientos no es posible preguntar su origen, su raiz? zPor que 

generalmente la respuesta institucional es: hazlo y despues to entenderas? He ahi la razon 

del presente contenido, el analisis de los diarios que en realidad se convirtio a lo largo de su 

elaboracion en un cuestionamiento a la institucion de la cura de la fannacodependencia. 

El establecimiento de categorias de analisis de la escritura de los diarios que dio lugar a la 

presente investigacion implico una reflexion que por momentos solia llegar a callejones que 

parecieran sin salida y la evidente imposibilidad de sustraer los diarios de los pacientes de 

sus condiciones de origen: una institucion de tratamiento para farmacodependientes, una 

institucion total, una institucion sorda a las construcciones de subjetividad que ella misma 

deseaba promover. 

Es en dentro de estas preguntas, que adquirio forma la razon de ser de la presente tesis, una 

investigacion que pennitiera no solamente estudiar de otra manera a la institucion, sino 

tambien lo que esta impactaba sobre los pacientes que formaban parte de ella. 

Es asi que el planteamiento de la investigaciOn es: i,como influye el dispositivo de 

intervencion de la farmacodependencia en la escritura de los diarios, y por ende en la 

construccion de la subjetividad de los pacientes internos en una Comunidad Terapeutica 

para Farmacodependientes-institucion total? 
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Se decidio trabajar con diarios como elemento porque era posible recurrir a alguna de las 

construcciones de la subjetividad desde los internos mismos de la institucion. Se descart6 la 

entrevista porque esta requiere la transcription de quien la esta realizando y en dicho 

• proceso se transforma inevitablemente el material. En cambio se considero trabajar con los 

diarios como una fuente que, aunque tambien requiere interpretaci6n, cuando menos esta se 

realiza ya sobre algo escrito que sobre algo por transcribir. 

Otro motivo para emplear los diarios como fuente de la investigation, tenia que ver con la 

intention de encontrar los puntos, las caracteristicas, los elementos que estaban 

relacionados en el tratamiento a los pacientes adictos. La bUsqueda por llegar al 

entendimiento de las fonnas de tratamiento desde el discurso de la institucion misma era 

• 

	

	 poco posible, por lo cual se recurrio a una manera distinta, tomando los diarios como fuente 

ya que eran construcciones que aunque formaban parte del tratamiento, tambien eran 

recursos poco tomados en cuenta, poco vistos en el cotidiano y a los que lamentablemente 

se les daba poca importancia, como no fuera simplemente una medida disciplinaria siempre 

y cuando los pacientes cumplieran con la elaboration del diario o no. Se penso que el 

reflexionar en torno a los diarios daria una mirada diferente de la institucion que indicaba 

que se realizaran y desde la cual se producian. 

El contenido de la tesis pretende construir una serie de planteamientos que permitan 

• entender los discursos que van a estructurar la intervention o la cura en la Comunidad 

Terapeutica y que por ende justificaron la production de diarios personales. Dicha reflexion 

se desglosard de la siguiente manera: 

En el capitulo segundo se abordard la noci6n de subjetividad desde diversos puntos de 

vista, comenzando con la de la psicologia, pasando por la retlexiOn historico- filosofica que 

hace Mier y culminando con el trabajo de Foucault contenido principalmente en La Historia 

de la Sexualidad y el Tecnologias del yo. 

• 

La subjetividad es una nocion compleja pero es fundamental dar cuenta de que no se trata 

de un terreno ambiguo, fecundo para una serie de malos entendidos ni para pretender que 



ahi se coloque todo lo que no se ha podido explicar. La subjetividad es, por el contrario, 

una muestra convincente, real aunque compleja de la diferenciaciOn entre quienes han de 

estar constituidos como individuos y al mismo tiempo de las fuertes influencias que los 

• discursos y otros elementos historicos tienen sobre su conformacion. Es un elemento de 

autoconocimiento y autoproduccion complejo: implica el autocuidado, una etica, una 

ascetica y muchos puntos mas hasta llegar a la depuraci6n o al objetivo que cada individuo 

desee plantearse. Aqui es donde se puede notar que para comprender con claridad la 

produccion de la subjetividad, esta se encuentra fuertemente atada a, cuando menos, otras 

dos condiciones: el saber (incorporado a la manera de discurso) y el poder (cuyo brazo 

instrumentador es la institucion). 

En el tercer capitulo se realizard un analisis sobre los elementos discursivos que van a 

construir la nocion primero de que el uso de drogas es pemicioso y por lo tanto quienes las 

utilicen deben ser sometidos a un tratamiento con determinadas caracteristicas y como esta 

situacion se ligard con el poder psiquidtrico, cuya construcci6n va a influir fuertemente en 

las formas de control que actualmente se llevan a cabo en los tratamientos para 

farmacodependientes. Aunque existen varias fuentes que informan sobre la historia de las 

drogas, se han elegido solamente algunas de ellas, con autores tales como Escohotado, la 

integracion de textos compilados por la Secretaria de Salud y el Conadic en Mexico, 

Davenport-Hines y Gutierrez Ramos. 

El terra del uso de drogas implica una gran cantidad de discursos y saberes, los cuales se 

han construido ya sea para considerarlas una cura, un veneno, un medio para conectarse a 

la espiritualidad o un vicio. Desde tiempos clasicos se consideraba a la sustancia como 

pharmakon, es decir, a la vez veneno que cura, to cual nnicamente dependia de la dosis. A 

partir de ello, es posible dar cuenta de que la relacion que los seres humanos establecen con 

las sustancias psicoactivas (es decir, aquellas que producen cambios en el sistema nervioso 

central, como puede ser excitacion, inhibicion o distorsiOn de la percepcion sensorial), 

• disponibles para una gran cantidad de personas, ha sido multiple y ha tenido 

frecuentemente un alto nivel de relacion con las circunstancias historicas, sociales, 

culturales e inclusive sanitarias. 
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Una de las nociones hist6ricas muestra que ha existido tanta atribucion de fuerza 

transformadora en esas sustancias, que por ello sus primeros usos fueron medicinales, 

alimenticios, etc. Pero siempre bajo la mirada reguladora de la estructura social reinante 

• 

	

	
que le otorgaba contention y, sobre todo, sentido. Los ejemplos de lo anterior son 

numerosos ya que han estado presentes practicamente a lo largo de la historia de la 

humanidad: el culto a Baco o Dionisos por parte de los griegos que daba cuenta de un 

pueblo capaz de reconocer lo voluptuoso, lo desmesurado en si mismos y que lejos de 

ocultarlo, lo mostraban y lo regulaban. Tenemos aqui en Latinoamerica el uso del peyote 

por parte de los huicholes (los wixdricas), para quienes la cactacea es central en su vida, ya 

que aquellos que pueden consumirla reciben alios de preparation espiritual, ya que les 

producird una gran cantidad de luz a la mente, les mostrard el camino hacia la iluminacion. 

Uno de sus lugares sagrados (Wirikuta) se encuentra en Real de Catorce, en San Luis 

Potosi. Los wixaricas se trasladan entonces desde diversas partes del pais (Nayarit, Jalisco, 

Zacatecas) para buscar al peyote- dios en un viaje ritual profundamente mistico. Tambien 

se puede citar el consumo de opio en el oriente, del consumo de coca en la parte sur del 

continente americano, y asi sucesivamente hasta dar cuenta que en una gran cantidad de 

grupos humanos a lo largo de la historia, se encuentran referencias del consumo de diversas 

sustancias psicoactivas, ya sea con fines medicinales o con objetivos misticos. 

El uso de las sustancias tambien ha tenido un lugar medicinal muy importante. Recordemos 

por ejemplo el caso de Mexico, que se tiene documentado que antes de la llegada de los 

conquistadores se contaba con al menos dos mil plantas medicinales para diversos usos, 

todos vinculados a la cura de diferentes problemas y con una relation claramente 

establecida tambien por la divinidad. 

La sociedad mexicana toleraba la utilization de algunas sustancias alucinogenas (corno el 

caso de la mariguana o los derivados del opio), pero fue hasta finales del siglo XIX en que 

se plantea una consideration sensiblemente distinta a la vision tradicional: el 

• establecimiento de la prohibition del uso de sustancias psicoactivas que no se encuentren 

consideradas dentro del cuadro basic() de la medicina alopata. Las drogas, antes de su uso 

recreativo, en realidad no representaban mayor problema de salud para las sociedades. Sin 
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embargo, a raiz de la conformacion de la prohibicion, fiscalizacion y control, se produjo un 

fenOmeno econornico de grandes proporciones y consecuencias (comparado por ejemplo 

con lo sucedido en los Estados Unidos de 1920 a 1933 en que se prohibio el consumo de 

• alcohol y esto posibilito un gran mercado de contrabando y adulteracion del mismo). Estos 

antecedentes favoreceran la fundamentacion de la logica del control y la disciplina de las 

instituciones de cura de la farmacodependencia, la aparicion de leyes que le confieren al 

Estado el fundamento para fiscalizar el consumo de sustancias y en donde se le ve al 

usuario al tiempo como un criminal que como un enfermo. Uno de los discursos que va a 

darle un elemento muy importante a la construccion del fundamento sobre el tratamiento de 

las drogas, sera el del poder psiquiatrico, el cual va a darle la estructura de control necesaria 

a la demanda de la sociedad. 

En el capitulo cuatro se especificard como dichos discursos derivan en un efecto concreto, 

en el desarrollo de practicas especificas desde el poder para instrumentar su regulacion. Es 

por ello que las instituciones de tratamiento surgen y se multiplican con una velocidad 

sorprendente, acaso al ritmo en que se intensifican las campailas de prohibicion del use de 

drogas, ataque al narcotrafico y por el aumento de la demanda de servicios de salud ante 

una problematica que cada vez va en aumento. Dichos establecimientos son tan amplios y 

variados, que sus caracteristicas y diferencias totales no seran tratadas en la presente 

investigacion, pero si tienen ciertas normas, procesos, caracteristicas, herramientas de 

• intervencion inherentes a la poblacion que van dirigidas, de tal manera que estos elementos 

les confieren muchas caracteristicas en comUn. Para fundamentar lo anteriormente 

mencionado, se recurrird al analisis de la nocion de institucion total realizada por Goffrnan 

y a las publicaciones diversas que sobre comunidades terapeuticas se han realizado (como 

el texto de Cornas, por ejemplo). 

En este sentido, el dispositivo de tratamiento llamado comunidad terapeutica aunque tiene 

caracteristicas especificas, como por ejemplo que surge de manera contemporanea, 

aproximadamente despues de la segunda guerra mundial y es comandada al principio por 

grupos de autoayuda hasta que despues se incorporarian grupos de profesionales en un 

intento por intervenir de manera multidisciplinaria sobre la problematica. De cualquier 
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manera es posible notar al analizar los preceptos fundamentales, que tienen una gran 

similitud con las instituciones de poder psiquidtrico y, por ende, con las instituciones 

totales, ya que el problema no radica en las buenas intenciones o en los controles 

• administrativos, sino en la lOgica social basica que se transmitio desde el poder psiquidtrico 

y la vision de la institucion total, las cuales ponderan el control, la vigilancia y la disciplina 

como formas de intervenir en algunas problematicas concemientes entre otras cosas, a la 

condtcta, a los afectos y a los pensamientos. 

El capitulo cinco pretende acercar a la comprension de la utilizacion de los diarios por parte 

de los pacientes intemos en la comunidad terapeutica y las caracteristicas especiales de la 

escritura, la cual se diferencia de los discursos anteriores debido a que se esta se trata 

tambien de una institucion que se encuentra produciendo a su vez a las demas, y que va a 

permitir que al tiempo que se annan elementos derivados del dispositivo de la institucion, 

tambien se reflexione sobre la subjetividad que de ella deriva. Por sus caracteristicas, el 

dispositivo de la escritura tambien produce incluso efectos de desinstitucionalizaciOn en 

los realizadores de los diarios personales. En este punto, se mostraran las reflexiones 

principalmente de Arfuch, Kristeva y Derrida que mostraran como es que el lenguaje y en 

concreto la escritura tienen un lugar tan importante en la construccion de los sujetos. 

i,P0r que llamar a la escritura un dispositivo tambien? Porque al utilizar el lenguaje escrito, 

el sujeto realiza una construcciOn de si que por su forma lo distancia de el mismo. Produce 

algo que se llama sujeto del enunciado y sujeto de la enunciacion: necesariamente se 

difercncian la persona que escribe de la persona que es d-escrita en la hoja en Blanco. Dicha 

situacion produce una reflexiOn y analisis de si mismos que pueden realizar los sujetos a 

partir de que van escribiendo. Y el lenguaje tambien es una institucion porque tiene una 

serie de reglas establecidas, paradigrnas, saberes, etc que lo estructuran y que le annan de 

manera tal que sus elementos mantienen relaciones entre si estables, predecibles y claras. 

• La escritura es, pues, uno de los sitios en donde es posible estudiar la conformacion de la 

subjetividad y en donde algunos autores como Arfuch trabajaran la idea del espacio 

12 



autobiografico. Es por ello que se decide para la presente investigacion plantear categorias 

analiticas posibles de dos de los diarios de pacientes internos en la comunidad terapeutica. 

• 	 En el capitulo seis se darn cuenta de la localizacion de categorias de analisis que pudieran 

dar cuenta del contenido de los diarios, aunque no se aplicaran para interpretar los diarios, 

se esbozard con base en la teoria cuales pueden ser las lineas de analisis del proceso de 

subjetivacion: el 'camp° de la experiencia subjetiva, las ideas que los pacientes tienen sobre 

lo que deben hacer en su tratamiento, las categorias del discurso interno, extemo y vivido, 

etc. Aunque se realiza un esbozo de las fonnas de interpretacion, se mostraran ejemplos de 

come, autores como White, Barthes, Etherington y Hanninen proponen el analisis 

cualitativo de discursos y narrativas especificos. Se mostrard un posible trazado de puntos 

que posibilitarian el analisis de los diarios escritos en la comunidad terapeutica. 

Algunos arios tuvieron que pasar para poder dar cuenta de que es posible trazar lineas para 

comprender de que forma se producen las subjetividades, corm se da el proceso de 

subjetivacion en un espacio de institucion espccifico y poder leerlo de los diarios, lo cual da 

cuenta de conk) la escritura pudo funcionar como un recurso importante para cuestionar a la 

institucion desde su mismo dispositivo y reafinnar la subjetividad de quienes ahi habitaron. 

Desde la perspectiva de la Psicologia social, el acercamiento que se realice en tomb al 

• ejemplo de como influyen los discursos, las instituciones y el tejido de lo colectivo en el 

funcionamiento cotidiano de los individuos y viceversa, siempre sera un terra importante. 

Sin embargo, no es sencillo mostrar para todos la trascendencia de dicha reflexion. Por un 

lado, es posible afirmar que no es igual ejercer una funci6n de control dentro de una 

institucion de cura de la farmacodependencia bajo la premisa de la obediencia y de la 

lealtad a los preceptor que la confonnan, que bajo un esquema de reflexion, analisis y 

relativa conciencia de dichos contenidos, a traves de algunos discursos que pretendan 

cuestionar la practica profesional. Surge asi, la inquietud de la presente tesis: 

i 

- Por un lado, poner en escena coin() es que las teorias de lo social (los procesos de 

formacion de subjetividad, el poder, la resistencia); de lo cultural (el discurso, la 
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palabra, el lenguaje); y el entendimiento de la institucion que ejemplifica a las 

instituciones de la cura de las adicciones, pueden ser vistas, escuchadas, escritas y 

leidas en un contexto real concreto 

En complementariedad, permitir que dichas propuestas analicen, cuestionen y en 

alg,unos casos hasta delimiten el ejercicio profesional que se realiza cotidianamente 

en las instituciones. 

Pese a lo anterior, se sabe de antemano que las lOgicas de poder y de resistencia seguiran su 

cauce, sobre el cual quiza exista poca posibilidad de modificar las pautas de manera 

inmediata. Sin embargo, si el presente trabajo contribuye cuando menos a que la autora y 

sus lectores reflexionen sobre la subjetividad, la institucion y sus posibles alternancias, 

habra entonces cumplido su cometido. 

Luego, el diario pasard a ser un instrumento no solamente de control y observacion de la 

institucion, sino tambien a operar como un medio tactico de resistencia ante dicho poder 

por parte de los pacientes, gracias al use de la escritura, la cual permite escribir sobre si, 

posibilitar un efecto de alteridad (construir un otro yo por el lenguaje: este que deviene 

escribiendo y este que se escribe y se reescribe), pennanentemente rico en significantes, en 

temas, en discusiones intemas, en aseveraciones, es decir, en construccion de otredad. 

• 

• 

• 



II SOBRE LA NOCION DE SUBJETIVIDAD 

Preliminares 

• 

zA partir de que elementos teoricos, metodologicos, sociologicos y discursivos es posible 

volver un termino tan complejo y utilizado tan a la ligera, en una nocion investigable, 

asequible, comprensible? 

i,Sobre que supuestos teoricos seria posible dar cuenta del trayecto a traves del cual el 

sujeto incorpora los discursos sociales para construirse, armarse, ser consciente de si y 

entonces diferenciarse de otros? 

i,Corno dar cuenta del trayecto historic° que ha construido sujetos a partir de relaciones de 

vasallaje (en la epoca feudal) hasta la logica de las instituciones contemporaneas, y que 

ahora forma parte del andamiaje sobre el cual la subjetividad vera la construccion de si y de 

los sujetos que son resultantes de esta historicidad? 

La tension entre lo subjetivo (personal, individual e irrepetible) y lo social (lo colectivo, lo 

grupal, lo institucional), es una de las principales preocupaciones de la Psicologia Social. 

Existen innumerables ejemplos de como estos dos ambitos se encuentran ligados todo el 

• tiempo. Basta con reflexionar sobre la realidad de la creaciOn artistica, la cual siempre 

responde y recrea un tiempo y una historia especifica (pensando por ejemplo en la obra 

pictorica de Goya, en la produccion musical de Beethoven, etc.) o bien que la obra de arte 

ejerce hacia lo social (el cubismo y su revolucion en las estructuras de la expresion 

artistica; el surrealismo y su placer por incorporar nuevas forinas de plantear la realidad 

social; el realismo magic° de la literatura latinoamericana, que da cuenta tanto de las 

idiosincrasias como de la pugna por promover la mirada de Europa sobre otras maneras de 

describir al mundo interno que se vuelve externo, etc.). 

• 

A pesar de lo anterior, los contextos se distinguen, se configuran de diferente forma, se 

acumen en un lugar propio y se retroalimentan. 
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Desde este fluir constante y de estas denominaciones al mismo tiempo diferenciadas de lo 

social y de lo individual, es que la presente investigacion puede poseer elementos para 

analizar la subjetividad. 

Recurramos ahora a la reflexion que otros comparten sobre la nocion para lograr entonces 

introducirnos a su nocion. 

Isabel Jaidar en Tras las huellas de la subjetividad (2003) menciona que existen tres 

tradiciones filosoficas importantes que estudian o clasifican la subjetividad: a) el aspecto 

subjetivo de la conciencia vinculado a la voluntad y a la sensibilidad, en donde la razOn y la 

conciencia dan los criterios de lo verdadero y falso, de modo que no hay mas realidad que 

• 

	

	 la que el sujeto conoce; b) la subjetividad como punto de partida de toda problematizacion 

y apropiaciOn cognitiva del mundo, ya que todos los problemas han de pasar por la 

conciencia (teoria psicologista de la subjetividad); y c) en la filosofia modema, la 

subjetividad capaz de dar cuenta de un ser ontologico y estima al ser una proyeccion del yo 

(gracias a lo cual se puede desprender la psicologia de la filosofia). 

Continuando con la misma autora, reconocera tres usos tambien de la actitud subjetiva en 

psicologia: a) tendencia del sujeto a encerrarse en si mismo y valorar su entomo de acuerdo 

con si mismo y sus ideas, b) incapacidad del hombre para colocarse en un criterio objetivo, 

en contraste con el criterio subjetivo, y c) la posiciOn de considerar al mundo moral como 

sometido a las conveniencias del yo. 

Esta propuesta, nos hace pensar en que la subjetividad da cuenta de varias situaciones: 

desde lo epistemolOgico (ya que desde ahi es donde conoce el sujeto), desde lo emocional, 

psiquico (ya que es su naturaleza o su condicion de ser humano) y desde lo Mosaic° 

(como principio de orden, de reflexion, de analisis). Esta nocion puede dar un poco la idea 

de que la subjetividad resulta por momentos dificil asirla o volverla un criterio de analisis. 

Sin embargo, Raymundo Mier (2003) aunque pareciera que coincide en la dificultad que 

conlleva operativizar o volver operante un concepto tan complejo y lleno de significados 
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como lo es la subjetividad, al mismo tiempo hace una aproximacion distinta: en su texto de 

Bitacora de Seducciones: Contribution para la construction de los conceptos de sujeto y 

subjetividad en la UAM Xochimilco, publicado en Tras las huellas de la subjetividad 

• (2003), hace con el lector un vuelo rasante por la existencia del hombre: comienza por 

hablamos de Seneca y la naturaleza o la forma de la cura de uno de sus grandes amigos: 

-Vamos entonces a buscar como el alma puede tener una marcha pareja y avanzar en un 

curso feliz, como puede conferirse a si misma una estima y enfrentar con contento todo lo 

que le pertenece, como puede experimentar un gozo ininterrumpido y persistir en ese estado 

apacible, sin exaltarse ni deprimirse: eso sera entonces la tranquilidad-  (pp. 14. op. cit.) 

De esta manera nos muestra ya que la cuestion tenia que ver sobre las vicisitudes del alma 

y su transcurso hacia lo perecedero y lo perdurable. 

Posteriormente, habria de contrastar entre el espiritu latino y sus reflexiones sobre sus 

practicas, sus vinculos con los otros, el poder, la muerte y la finitud, su autoinvencion (que 

dard despues lugar al autocuidado); con la notion cristiana del pecado, del cuerpo, de lo 

mundano, lo sagrado, la conformaci6n de vias de purification y de salvacion, las cuales 

habrian de derivar en practicas de salvacion, de alta exigencia dogmatica y de sacrificio 

colocado en el cuerpo hacia lo sagrado. 

Aqui es donde considera una figura intennedia, capaz de rescatar y matizar el extremo a 

traves de su sensibilidad, humanismo y blisqueda de la libertad: Erasmo de Rotterdam 

(1466- 1536). 

i,Que representa este hombre ilustre? Las tensiones entre el cristianismo mas extremo, mas 

rigido, mas oscuro, y la llegada inevitable e imparable del Renacimiento, con su retorno de 

la mirada hacia los clasicos, con la recuperation de to humano, del arte, de la creation, de 

la iconografia y de la existencia tanto mundana como espiritual. Un replanteamiento por 

supuesto de las formas y las figuras del poder. 
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En respuesta, se encuentra el intento de la iglesia catolica por reorganizar su poder y su 

union, francamente amenazados y cuestionados por el arribo del protestantismo. Es asi que 

surge el Concilio de Trento (1545), gracias al cual se enarbola una de las figuras 

fundamentales del castigo, la vigilancia y la tortura, como una instituciOn al mismo tiempo 

apaciguadora: La Santa Inquisicion. Es posible considerar que justamente con la llegada de 

este dispositivo de control extremo, cuya supuesta intencionalidad era la deliberacion sobre 

lo que era pecado y lo que no, se conforma la nocion de verdad der sujeto, la nocion de 

autentificacion entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se lee por un tercero que juzgard 

la veracidad de la fe de aquel que es juzgado. Mier afirmaria que en este tiempo es posible 

observar la conformaci6n de un yo de la percepcion y de la verdad. 

En fechas posteriores, Descartes (1596-1650) habria de realizar una reflexion interesante a 

la tematica del sujeto y la subjetividad: establece la atenci6n entre la diferenciacion (que 

inclusive se mantiene hasta nuestros dias) entre la nocion de alma y cuerpo, de ahi la 

importancia que tendra el detenerse a pensar en donde reside en realidad la naturaleza 

humana, si se trata de lo corporal, lo material, lo concreto, o lo intangible, lo inmanente, lo 

divino (el alma). 

Con Bacon (1620) se pondra la atencion en la observacion (del otro y de si) como un 

medio inevitable para acceder al conocimiento de las cosas. Asi como es importante la 

mirada y por ende el papel de los sentidos, tambien se considerard el lenguaje y sus limites, 

ya que el hombre comprende solamente la medida de la naturaleza de si mismo y por ende 

de sus propias observaciones. 

De la integracion de ambas afinnaciones, se derivard la profunda reflexion acerca de la 

naturaleza y la pasion del alma en relacion con la capacidad, las limitaciones y el alcance 

del lenguaje. 

Al continuar con el trayecto, aparecen en escena grandes filosofos del siglo XVIII: Locke y 

Hume en Inglaten-a y Condillac en Francia. De manera general, el acento ahora podra ser 

puesto en las sensaciones, en la sensibilidad. Deleuze (citado en Mier, 2003) afirma que 

"flume reconocio esas dos dimensiones y las presento como los caracteres fundamentales 
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de la naturaleza humana: la inferencia y la invencion, la creencia y el artificio". 

Afirmaciones que de hecho son fundamentales para la comprension de la subjetividad. 

Aqui agregamos entonces que se trata no solamente de la verdad del sujeto, de su 

• sensibilidad, sino tambien de la percepcion, de la imaginacion y de las condiciones en las 

que es posible el entendimiento. 

Mier rastrea la primera vez en que se cita el concepto de subjetividad en su eoncepcion 

contemporanea en Hobbes (1588- 1679) y luego en Baumgarten (1714- 1762). Pero el 

referente necesario es Kant (1724-1804), el cual habria de alimentar nuestro concepto de 

subjetividad como la capacidad de construccion de las formas de los objetos y de la 

libertad, el lugar donde reside la razOn y la moral, representacion identitaria que le 

• 

	

	 proporciona sentido a los objetos, espacios, lugares, etc. El punto que se resaltaria es la de 

la relativa autonomia entre la capacidad del juicio estetico y lo cognitivo, asi como la 

estrecha relacion que tiene con el placer o el displacer y lo sublime. Sin duda, la atencion 

puesta en el juicio estetico como parte de la naturaleza de la subjetividad es fundamental 

para la comprension de la creacion, de la imaginacion, y de todas las capacidades en 

general del sujeto. Dicho desarrollo nos llevara al romanticismo y en particular a Fichte 

(1762- 1814), con nociones como la identidad del yo, la autorreflexividad y el yo como una 

base absoluta para la razon y la practica. Lo subjetivo representa un momento unico que se 

distingue del yo en cuanto genera un movimiento, un trayecto que le pen-nite saberse una 

unidad singular. Es el resultante de un repliegue del yo sobre si mismo que le permite 

atirmar su unicidad e irrepetibilidad. 

Marx por su parte hace una aportacion por deaths importante en el analisis de la nocion de 

subjetividad: es capaz de incorporar no solamente las ideas esteticas, eticas y ontologicas a 

esta reflexion, sino tambien la aportacion de su estudio sobre el capital, sobre la estructura 

economica, los movimientos politicos, las figural derivadas del vinculo social, las formas 

de la propiedad, sobre la condici6n de clase en la que el sujeto se encuentre y de ahi la 

derivacion de la subjetividad. 



Vino entonces el momento de los grandes descubrimientos cientificos, de Fechner (1801-

1887) y Helmholtz (1821- 1894), de Mach (1838- 1916), Brentano (1838- 1917), Wundt 

(1832- 1920) y Freud (1856-1939), los cuales contribuyeron a la construcci6n de la 

0 	 ciencia psicolOgica del siglo XX. Sin embargo, Mier atribuye a esta mirada la ambigiiedad 

de la nocion de subjetividad que sera tomada lo mismo como referencia que como falta de 

claridad, conocimiento especifico e impulso pasional, acto y delirio. Y es justamente por 

ese posicionamiento que se ha tendido a mirar la nocion actualmente como un concepto sin 

claridad ni continente, capaz de dar cabida a las mas diversas significaciones, sin 

posibilidad de cuestionamiento metodologico, como un tema irresuelto por la ciencia 

psicologica, es decir, no susceptible de ser definido, conocido y delimitado, situaci6n tal 

que pareciera que complica la toma de una posicion para ser seriamente considerada la 

• 
	 subjetividad un objeto epistemologico viable (al final de este capitulo, se regresard a esta 

problematizacion con el objetivo de asumir una posicion necesaria a la presente tesis). 

Desde la mirada foucaultiana 

El planteamiento de la subjetividad desde Foucault nos arroja a un universo profundamente 

complejo y al mismo tiempo fascinante. 

De acuerdo a sus afinnaciones y a varios de sus analistas y lectores, es posible observar que 

el objeto de estudio central en el Ultimo tramo de la obra de Foucault fue sin duda el sujeto 

(Garcia, 2002), es decir, como este se conforma, como se cuestiona, se problematiza, se 

cuida, se hace cargo de si y produce una conciencia de si por relacion con el poder, la etica 

y la estetica. 

Las afirmaciones anteriores buscarian it en contra de la consideracion de la nocion de 

subjetividad como de una especie de esencia permanente en el tiempo y el espacio, y al 

contrario, considerar su historicidad, su analisis en relacion con el tiempo y el momento en 

que se configura. Ello abre un campo enorme: el de las fon-nas de subjetivacion o del 

proceso de convertirse en sujeto. 
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Navarro, F. et al (2005) dird que Foucault en Las palabras y las cosas, trabajo tres modos 

de objetivacion que situaban a los seres humanos en tanto sujetos: la lingiiistica, la 

economia y la biologia, cada uno de los cuales posee indicadores, metodos, manera de 

hacer analisis y permitir que sus configuraciones sean accesibles y entendibles. 

Por otro lado, Foucault reflexiona tambien lo contrario, esto es las practicas que convierten 

a los seres humanos en objetos, a las cuales denomina practicas escindientes y que dividen 

al sujeto en el interior de si mismo o de los otros constituyendolo en objeto (Florence, 

1988, citado en Foucault, 1989) : la locura (Historia de la locura en la epoca clasica), la 

enfennedad (El nacimiento de la clinica, El poder psiquiatrico) y la cared (Vigilar y 

castigar, La vida de los hombres infames y un largo etcetera). Para el estudio de estos 

puntos, asi como de la subjetividad en si, diria Foucault, se carecia (hasta su llegada) de un 

metodo. 

Justamente lo anterior nos permite plantearnos como es que pueden conformarse los 

procesos de subjetivaciOn en los hombres, no desde una posicion universal, sino desde una 

perspectiva historica especifica. De esta manera, tenemos el siguiente esquema que muestra 

los componentes de la experiencia o de la conformacion de la subjetividad: 

Campos del saber referidos a la experiencia (discursos) 

Experiencia 	Tipos de normatividad que las practicas (relaciones de poder) 

Formas de subjetividad a partir de las cuales los sujetos se reconocen 

como tales (las practicas de si) 

i,Que. es la experiencia si no el devenir, el transfonnarse en un sujeto? Garcia (2002) dird 

que dicha nocion de sujeto tiene a su vez tres desplazamientos en Foucault: el primero en 

relacion con la palabra francesa sujet, es decir, el terra de un discurso. El segundo como 

sujeto en tanto sujetado a discursos, practicas, control y vigilancia. El tercero es la forma, 
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la manera en la que el ser humano deviene en sujeto, en torno a su conciencia y 

autoconocimiento 

Ahora bien, to que se refiere el autor cuando habla de discursos, relaciones de poder y 

practicas en la experiencia? 

Los sujetos se convierten en tales solamente en relacion con un saber, de acuerdo a sus 

condiciones y caracteristicas historicas (Navarro, F. et al 2005), es decir, un tipo de 

lenguaje y reglas de enunciacion, pero sobre todo, la atribucik especifica de sentidos que 

se hacen efectivos de acuerdo o en relacion a la sociedad que conforma al sujeto: 

"Las reglas del saber organizan, como en el campo de la lingiiistica, un campo de 

enunciados de suede que estos obedecen a reglas estructurantes o significantes que 

el sujeto mismo enuncia. El sujeto se encontraria entonces situado en el campo Libre 

de los enunciados y los criterios y las reglas que constituyen el tejido de una 

formacion historica. El sujeto sera el elemento a traves del cual se efectuaria el 

pasaje de un campo enunciativo a la norma o a la ley. Es asi como esta constituido 

por un saber que et mismo articula-  (pp. 83) 

Por otra parte, la normatividad nos remite a la reflexion en tomb a los modos en los que se 

vinculara el sujeto con el poder, ejerciendo a su vez resistencia (vease el siguiente capitulo 

que tratard con mayor detalle este punto). Este tema contendra dos caminos: la 

disciplinarizacion microtisica y el poder macrofisico o biopolitica. Estos puntos 

contemplan tanto las formas de dominacion del medio ambiente, los modos de internalizar 

la disciplina y la obediencia, como el control de los procesos vitales (reproduccion, 

alimentacion, entre muchos otros). (Navarro, F. et al, 2005). Aunado a to anterior, tambien 

existe una respuesta de los sujetos: las formas o el como estos incorporan los discursos, 

formacion de subjetividades que no necesariamente son el puro resultante del poder. 

Tambien existen rupturas, quiebres, puntos de fuga, situaciones en donde las acciones y las 

decisiones de los sujetos salen en all* moment° de lo que las logicas del poder pudieran 

haber predeterrninado. Y es que finalmente hemos llegado a las formas de subjetividad. 
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Dichas formas tendran que reflexionarse desde un lugar ligado no exclusivamente al del 

poder y del discurso, ya que aquellas corresponden al orden de la etica (de la libertad) y de 

la estetica (de si, de su estilo de vida). 

i,Como es que una persona se hace a si misma? Somo se construye, como se moldea o 

modela? 

La respuesta da cuenta de todas las practicas que han llevado a los individuos a prestar 

atencion a ellos mismos, a la descripcion de las maneras en la relacion consigo mismo que 

conducen a los sujetos a constituirse y a reconocerse como tales. Es decir, dar cuenta de lo 

que Foucault llama ascesis (un ejercicio de si). 

Derivado de lo anterior, accederemos al punto de la problematizacion del sujeto, que es lo 

que le permite al hombre poder y deber ser pensado (razon por la cual se producen 

posteriormente las practicas). Contiene distintas dimensiones: genealogica o de fonnacion a 

partir de las practicas de si y sus modificaciones, social, medica e incluso epistemica 

(Foucault, 1984) 

Como ejemplo del proceso de subjetivacion, tenemos el minucioso trabajo que Foucault 

divide en los trey tomos de La historia de la sexualidad. En esta obra, mas que realizar un 

regreso melancolico a los griegos como una suerte de vida mejor, toma su ejemplo a 

manera de metafora para plantear la idea de que es posible comprender las practicas y 

tecnologias del yo de cuidado de si y de use de los placeres en una cultura determinada 

para efectivamente acceder al conocimiento de como dichos individuos pudieron llegar 

constituirse en el orden de la subjetividad, es decir, al conocimiento de la realizacion misma 

de la subjetividad. 

Al hacer un analisis minucioso de las formas en que los antiguos griegos procuraban lo que 

denomin6 "cuidado de si'', y que no es otra coca mas que las fon-nas, las maneras de hacer 

una obra de arte de si mismo, tambien propone un estudio acerca de las llamadas 

tecnologias del yo, que dan cuenta de las maneras, las formas, los estilos, en que los sujetos 
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de cada epoca han construido saber y acciones concretas o tecnicas, acerca de si mismos: 

economia, biologia, psiquiatria, medicina, penologia. (Foucault, 1981). 

Asi, propone Foucault una clasificacion de tecnicas que incluye particularmente a las 

-tecnicas del yo- 

  

Tecnicas de producci6n 

Tecnicas de los sistemas de signos 

Tecnicas de poder 

Tecnicas del yo (operaciones sobre el cuerpo y alma) 

Tecnologias del yo 

 

 

   

Las tecnicas de produccion hablan del coin° producimos, construimos, inventamos o 

manipulamos cosas u objetos. 

Las tecnologias de los sistemas de signos nos explican como utilizamos signos, sentidos, 

simbolos o significaciones en tomb a un saber especifico. 

Las tecnicas de poder persiguen detenninar ciertas conductas que deben seguir los 

individuos, su sornetimiento a ciertos fines implicando una objetivacion del sujeto. 

Finalmente las tecnicas del yo son las que le permitiran a los sujetos utilizar, transfonnar, 

ya sea por su cuenta o gracias a otros, su cuerpo y su alma y de esta manera obtener cierto 

nivel de felicidad, pureza, sabiduria, inmortalidad o cualquier tipo de trascendencia. 

(Foucault, 1981). 
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La idea de subjetividad para esta investigation 

Por tanto, en relation con el analisis de los textos y autores aqui realizado, es posible pensar 

que la notion de subjetividad se refiere mas a un proceso interminable de conformaci6n, a 

un horizonte de la singularidad, a un espacio de creation, de imagination, de production 

etica y estetica que a un elemento terminado, finiquitado por los sujetos en cierta edad de su 

existencia, un elemento esencialista y ahistorico. 

Gracias a la reflexion que realiza Mier, es posible dar cuenta que las fon-nas o nonnativas 

de subjetividad en realidad se realizan a partir de un planteamiento, interes e influencia 

hist6ricos, mas que de una instancia trascendente o de una pennanencia dada por una suede 

de naturaleza sin movimiento o cambio. 

La reflexion realizada en torno a Foucault es sin duda mas minuciosa, e inclusive puede 

operar de manera mas certera como metodologia de comprension de los modos de 

subjetivaciOn que dan pie a este trabajo. En este sentido, se abren las siguientes preguntas: 

a. i,Cual es el campo de saber referido a la farmacodependencia que confonnard a las 

subjetividades de los pacientes que escriben los diarios que dan origen a esta tesis? 

Esto, sin duda, tiene que ver tanto con la conformaciOn de los saberes en torno a las 

adicciones, use de drogas, etc., como con la confonnacion de la institucion llamada 

"cura de la farmacodependencia (dicha reflexion se desarrolla en el siguiente 

capitulo). 

b. i,Qu6 tipos de nonnatividad o situaciones que regulan las relaciones de poder entre 

sus componentes se ponen en juego? En esta linea, es importante considerar las 

maneras en las que los pacientes, aquellos que se encuentran dentro de la institucion 

y que escriben los diarios, se van a vincular con otros que se dan cita en la 

institucion: tanto los que representan y presiden el discurso de la cura (operadores), 

como quienes promueven su insertion en la institucion (familiares). 
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c. i,Que fonnas de subjetividad o practicas de si intervienen? Esta pregunta nos hace 

llegar a la produccion de los diarios. Aunque estos fueron realizados bajo la 

indicaciOn especifica de la instituciOn, siguen siendo un instrumento importante 

para la refiexion ulterior de los sujetos, ya que se utiliza la escritura, en su 

naturaleza simbelica, imaginativa, creativa e incluso disruptiva, y el texto se 

convierte en el escenario en donde tanto los discursos que implican las directrices 

del tratamiento (el encuadre de la comunidad terapeutica, el dispositivo de cura, la 

lOgica de la institucien en general), asi como tambien aquellos capaces de sostener a 

la resistencia se muestra como parte de las practicas de escritura de los sujetos. Aqui 

los diarios aunque fueron indicados desde el dispositivo de control, permiten 

tambien muchas posibilidades se construyan en tomo a ello: por principio de 

cuentas, y gracias a la escritura, se va construyendo un lugar en donde sus autores se 

trabajan a si mismos, armando una red de relacion que por momentos da lugar al 

sometimiento, por momentos a la resistencia, con respecto a la mirada del control. 

Sin embargo, para ampliar este punto, es importante reflexionar antes sobre los 

discursos, la normativa y finalmente la experiencia de la elaboracien de los diarios 

de los pacientes de la Comunidad Terapeutica para Fannacodependientes. Aqui es 

importante aclarar que, contra toda representacion simple del poder-resistencia (el 

primero como poder en absoluto y la segunda como instancia siempre furtiva, 

velada u oculta), la nocion de poder debe remitirse ciertamente a una insistencia por 

lograr el control total, pero limitada, detenida, nunca completada o de lo contrario 

quedaria excluido todo movimiento posible de los sujetos. Por otra parte, la 

resistencia tambien parte de las lineas del poder, y las cuestiona y las recusa a la vez 

que las alimenta y las contiene. Es por ello que la comprension del poder remite al 

analisis de la resistencia y viceversa. Y en ese sentido, los diarios serail leidos aqui 

como practicas a traves de las cuales los pacientes de la Comunidad al tiempo que 

introyectan el discurso del poder, tambien lo cuestionan, lo subvierten o inclusive 

producer efectos de alteracion valiendose de las mismas palabras. 
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III Dialog() entre discursos que construyen a la farmacodependencia: 

El uso de sustancias, su control y el poder psiquiatrico. 

Reflexion inicial 

De acuerdo a las definiciones y a los posicionamientos que se han mencionado 

anteriormente en torno al discurso y lo que este construye en los individuos, seria muy 

complicado pretender separar la idea de instituciOn de la de discurso o poder. De hecho, 

seria mas logic° pensar que es gracias a la confonnacion de un discurso que se construyen 

las estrategias selectivas para la construcciOn de un cuerpo o edificio de normas en materia 

de salud o de procuracion de la salud, las cuales derivaran en el annazon de una institucion 

detenninada en el ambito de las adicciones que es el tema de la presente tesis. Sin embargo, 

para efectos de comprension y profundizacion, es menester reflexionar ahora de manera 

separada dos problemas para posteriormente poder integrarlos: Primero: i,Como es que se 

ha construido un discurso mundial en tomb a Ia regulacion del uso de drogas? i,Desde 

cuando se considera al usuario de sustancias como alguien susceptible de cumplir o de 

ilevar a cabo un tratamiento? Segundo: i,Que caracteristicas institucionales derivaran de la 

conformaciOn de los saberes mencionados, para que se construyan ciertos edificios, 

aparatos, configuraciones que a su vez deriven en estrategias de intervencion contra una 

suerte de problema constituido de manera relativaniente reciente? 

• Debido a lo anterior, es posible pensar que la explicacion clasica en torno al uso de drogas a 

lo largo de la historia de la humanidad, generalmente cae en los tipicos lugares comunes: 

bien la moralidad que hace que el individuo se sienta obligado a prescindir de su 

utilizacion (argumentos que pueden ser encontrados ampliamente en la literatura de 

Alcoholicos Anonimos, pero tambien en algunos discursos sobre los efectos del uso de las 

drogas desde la medicina, la normatividad y los codigos penales de nuestro pais, los cuales 

indican la cantidad exacta de cada sustancia prohibida que hace al sujeto sorprendido con 

ellas, ser considerado usuario o distribuidor; e incluso otros productos como peliculas y 

• testimoniales), la exaltacion de su utilizacion en tomo a la consecucion de los "estados de 

conciencia alterados" que intentan dar cuenta de que Ia percepcion sensorial Sc aumenta y 

se distorsiona (especificamente los textos que se refieren a su uso ceremonial o cercano a 
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una nociOn relativa de fusion con la divinidad, como aquellos escritos por Castaneda (1968) 

tales como "Las enseflanzas de Don Juan" que tanto impact() produjo para facilitar o 

fomentar el uso de sustancias como mediacion hacia otro nivel de conciencia), pasando por 

la idea de que la descripciOn de las drogas debe ser "cientifica" y entonces se les clasifica, 

se les analiza, se les observa desde una idea positivista de objetividad (los textos 

psiquiatricos como el Manual Diagnostico y Estadistico de Enferrnedades -DSM por sus 

siglas en ingles-, que a la fecha se encuentra en su version IV revisada, los compendios y 

manuales sobre farmacologia, botimica, libros de divulgacion, la clasificacion de la OMS, 

etc.). Pero tambien se encuentran los posicionamientos que intentan realizar una 

descripcion exhaustiva acerca de todas las drogas conocidas por la humanidad a lo largo de 

su existencia (como el texto que realiza Escohotado (2002) "Historia General de las 

Drogas"). i,Que hacer con tan vasta, compleja y multidireccional discursividad? 

Para efectos de la presente investigaciOn, el posicionamiento para la revision de los 

discursos acerca del uso de las sustancias, sera en torno a la refiexion foucaultiana del 

poder psiquiatrico. En ese sentido, Inas que sumar inthrmaciOn al discurso cotidiano en 

torno a la farmacodependencia, la idea en realidad es reflexionar, analizar 

contrastantemente desde donde se coloca o construye el discurso especifico que intenta 

promover la idea conternporanea de que los individuos que consumen sustancias 

psicoactivas deben ser considerados enfermos y por ende, susceptibles de vivir un 

• tratamiento el cual adquirira entre otras formas, la del intemamicnto. Se mostrara 

asimismo, la manera en que la afirmacion anterior se cruza con la idea del poder 

psiquiatrico y como es que posteriormente se integrard en la formacion de subjetividades a 

trabajar en los diarios de los pacientes. 



La historia de las drogas y su analisis entre el control y la sociedad disciplinaria 

El fenomeno contemporaneo de las adicciones es complejo y tiene vistas mas cercanas 

• hacia la disciplinarizaciOn. Sin embargo, habria que agregar a ello el hecho de que se 

considere actualmente al adicto como alguien poseedor de una existencia simple, sencilla, 

no pasada por el logos o por la complejidad de la existencia a traves de la cultura y tambien 

en una buena medida, su nivel de marginalidad, que de pronto les hace verse como entes 

prescindibles, carentes de identidad o de integracion a la sociedad cotidiana, y por ende, 

susceptibles de considerar su existencia como eliminable en nombre de la vida o de la salud 

de la poblacion (me refiero sobre todo a los individuos adictos que, carentes muchos de 

ellos de lazo social, vagan por las ciudades sin identidad, un ejemplo de ello serian las 

	

r 
	 personas adictas a las drogas inyectables en la frontera norte de nuestro pais). Ciertamente 

la mencion anterior nos habla de una situacion unite en muchos sentidos: por el contexto, 

por su marginacion, por su despersonalizacion, etc., sin embargo, no se puede negar que 

son puntos a los que el consumo de sustancias psicoactivas, con sus discursos y retOricas 

amenazadoras tambien han ido produciendo. En este sentido, la construccion de 

subjetividades que realizan los pacientes adictos adscritos a la Comunidad Terapeutica en la 

que se bas6 la presente investigacion, podrian tambien pensarse como una lucha o una 

basqueda por tomar distancia respecto a dicha ruptura social cuyo riesgo siempre esta 

latente en tanto un individuo se incorpora a la logica del consumo de sustancias. Y no por 

• ellas en si mismas, sino por todas las connotaciones y las acciones que socialmente se van 

produciendo en tomo a dicho consumo. 

Por otro lado, es importante reflexionar como es que historicamente se han ido 

construyendo estos discursos tan distintos entre si hasta construir la nocion de 

famlacodependencia y sus derivaciones contemporaneas tanto conceptuales como 

institucionales. 

	

• 
	

Al retomar a Escohotado (2002), buscando ligar estos argumentos, es posible puntualizar en 

algunos elementos dentro de su amplia obra sobre Historia General de las Drogas. Entre 

estos puntos se encuentran: 
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1. I listoricamente. dentro de la clasificacion que el haria como "tiempos paganos" o 

antes de la era Cristiana, tenemos que el uso de las sustancias era generalizado y 

tenia principalmente dos fines: la relaciOn con la divinidad en rituales espirituales y 

el uso de los placeres (por ejemplo, en los rituales dedicados al dios Baco), no 

existia una idea de prohibicion generalizada, de castigo moral o de afan 

clasificatorio para quien las utilizara desmesuradamente. De hecho, la figura que 

generalmente aparece es la de la utilizaciOn regulada, mas que la del exceso. 

2. Drogas y concupiscencia fonnan desde la edad media baja una triada en donde se 

colocan los principales pecados y las razones de persecucion de los individuos. 

Existe un antecedente a ello; la creacion del Cristianismo en Europa tuvo en una 

buena medida que competir con rituales paganos muy previos a su existencia: los 

cuales tenian que ver con el culto de la naturaleza, tradiciones matriarcales, 

practicas politeistas y la utilizacion de brebajes, pocimas, mezclas y remedios 

tradicionales que provenian de una sabiduria local milenaria. Dentro de estas formas 

de curacion se encontraban justamente el uso de algunas drogas que incluso se 

conservan hasta nuestros dias. Las drogas evidenciaban rnas and de un uso 

vinculado al contacto con el placer, un nexo con un saber y una tradicion que le eran 

ajenas a la religion catolica. De ahi que su utilizacion se asociara tambien con la 

concupiscencia y con el satanismo... muchas de estas ideas estarian representadas 

por la persecucion a las mujeres-brujas por ser poseedoras de saberes naturalistas, 

luego entonces, desde la mirada cristiana, estas sacerdotisas tenian el vinculo con el 

demonio y con el uso de los placeres relacionados con la concupiscencia. Sin 

embargo y a pesar de lo anterior, la persecucion realizada contra los herejes a traves 

del Santo Oficio, dicta de la vigilancia contemporanea respect° al uso de las drogas. 

Ademas, el uso de ciertas sustancias siempre se le destino a lo privado, a lo intimo, 

y mientras no llegara a trascender no adquiriria visibilidad. Y adernas, no debemos 

olvidar que la consideracion de un posible castigo al consumo de algo prohibido, 

todavia estaba ligada a la decision y al poder del soberano. 



3. Las llamadas guerras del opio, las cuales se sucedieron durante el siglo XIX entre 

China y Gran Bretalia, en realidad tenian un trasfondo economic° mas que moral. 

En primer lugar, el gobierno chino no estaba dispuesto a que su riqueza (sedas, 

porcelanas, etc.) se disolviera a cambio del humo del opio, por lo cual reprobaban 

que el comercio pudiera Ilevarse a cabo. Es decir, los traficantes ilegales que 

introducian opio a China, se llevaban una gran ventaja a sus paises, ya que 

cbmerciaban de una forma relativamente desigual: a cambio de un poco de humo 

relajante recibian bienes costosos y de larga durabilidad. Por otra parte, no existia 

una prohibicion moral al consumo del opio, simplemente porque su uso estaba 

relativamente extendido y aceptado inclusive por la religion en China. Es evidente 

que la reflexion sobre dichas guerras del opio permite ubicar un terra 

contemporaneo: la lucha contra el narcotrafico. Es probable que la guerra 

contemporanea tenga que ver tambien con la de hace dos siglos: una lucha 

econOmica. En China, la pugna era por no perder riquezas a cambio de un bien que 

se destruia en minutos. En la actualidad, las guerras contra el narcotrafico sostienen 

en buena medida la economia de muchos paises. 

4. En una franja de tiempo, aproxirnadamente la segunda mitad del siglo XIX, el uso 

de sustancias psicoactivas, drogas, tales como el opio y sus derivados, asi como la 

coca y algunas mezclas dc las mismas, se difundieron rapidamente entre usuarios 

tanto del viejo como del nuevo continente, especificamente en los Estados Unidos. 

Al respecto, contribuyen los avances cientificos y las capacidades cada vez mas 

complejas de la quimica, que hacian posible que se pasara de un uso mas bien 

tradicional o artesanal a una utilizacion generalizada e industrializada. Se logra la 

extraccion del principio activo, que no es otra cosa mas que la sustancia que se 

sintetiza de la planta, y que se puede conservar en forma de polvo, liquid°, pildoras, 

etc. Lo anterior permite que, en lugar de transportar kilos de flores o plantas, 

simplemente se dispusiera de una gran cantidad de principio activo en un espacio 

pequefio y facilmente almacenable, contribuyendo a su distribucion y a su 

utilizacion. Este boom del uso de drogas tambien tiene que ver con la categorizacion 

del uso de las mismas como un signo de un nivel de status, de prestigio o de 
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reconocimiento a nivel social y econOmico. Lo interesante de tal afinnacion, es que 

lejos de constituir una verguenza o un sinonimo de enfermedad, en ese moment() su 

utilizaciOn se encontraba generalizada, fomentada y bastante apreciada. Existian 

personas que mostraban un uso constante, tendiendo a lo que en la actualidad se 

conoce como dependencia, pero estos sintomas estaban lejos de ser considerados 

razones de exclusion o de evitacion, al contrario, eran efectos adversos, 

contraproduCentes quiza, pero que lejos de disuadir de su utilizaciOn, la estimulaba e 

incluso promovia la bUsqueda de los cientificos por encontrar sustancias que 

aliviaran a los dependientes al ser administradas como antidoto o sustituto. 

5. Es posible identificar al menos cinco puntos que acrecentarian o favorecerian la 

creaciOn de un Estado prohibicionista o persecutorio en torno a la toxicomania: 

a. La tendencia religiosa a asociar consumo de sustancias con impureza, 

pecado, descontrol y, por ende, situarlo como fuente de otros vicios o 

desviaciones del individuo. 

b. Las tensioncs sociales fruto de las diferencias entre clases y que van 

orillando el uso a determinados grupos sociales y por ende a ciertas 

problematicas que reafirmarian la necesidad de control y de represion por 

parte del estado (Ia introduccion de la mariguana a los Estados Unidos por 

parte de los mexicanos, el uso de la coca y sus derivados atribuida 

principalmente a los negros, entre otros ejemplos). 

c. La compleja evolucion de las capacidades terapeuticas de la medicina que 

convierten incluso patrones de uso recreativos en susceptibles de ser tratados 

o atendidos medicamente. 

d. El crecimiento del poder del Estado para hacerse cargo de funciones que 

anteriormente realizaba la sociedad civil 
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e. El conflicto chino-ingles en torno al opio que daria sitio a una gran cantidad 

de cliches, pero sobre todo, a herramientas ideologicas para ubicar un 

conflicto de drogas en relaciOn con su correlacion economica. 

6. El claro ejemplo del prohibicionismo estadounidense que derivaria de la necesidad 

de paliar el descontroL de sus propios pobladores por el consumo de alcohol, en 

contraste con el use de sustancias entre las clases marginadas (compuestas 

generalmente por migrantes de otras etnias), que trae como resultado la necesidad 

de un mayor control por parte del Estado para garantizar las condiciones minimas 

para aumentar la productividad de las fabricas: es el costo por pagar de traer a gente 

de medios rurales para incorporarla al medio citadino ligado a las fabricas. De lo 

anterior al surgimiento de la relacion marginaciOn-consumo de sustancias habia 

solamente un paso. El siguiente seria el control y la prohibicion. 

7. El paso siguiente implica la justificacion de la persecucion a los usuarios de 

sustancias, en pos de una limpieza, purificacien o mejora en la produccion por parte 

de la poblacion consumidora. Sin embargo, los fenomenos de automedicacion y el 

crecimiento del poder de las farmaceuticas incipientes consiguieron que el boom del 

consumo de sustancias se intensificara, ya que se puede decir que estaban ya 

presentes los elementos que favorecerian dicha mezcla: a). su rapida disponibilidad; 

b). su vinculaciOn con situaciones de marginacion y de control social: c). su 

autoadministracion; d). la creciente necesidad de paraisos artificiales que 

disminuyeran el malestar social derivado de las condiciones de marginacion y 

aislamiento de ciertos sectores de la poblacion. 

8. A esto se ailna lo sucedido en Filipinas y otras colonias espanolas perdidas en la 

guerra con los Estados Unidos. Este se encargaria de controlar el monopolio del 

opio, y por lo tanto, de las ganancias generadas por su consumo. Para ello se 

establece un estricto control sanitario, en el que a los consumidores (o dependientes) 

se les proporcionaria una supuesta cura, que en realidad representaba una cantidad 
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disminuida de opio que posteriormente seria controlada por el gobierno de los 

Estados Unidos. Aunque esta medida de control no tuvo un gran exito, si representa 

un primer acercamiento a la logica del control de cierto padecimiento o a cierta 

accion encaminada en realidad a mantener el control y el poder econOmico que 

representa el trafico de una droga. Como dijera el propio Escohotado: Grecia 

exporto filosofia, Roma Derecho; Estados Unidos, salud. 

9. La promocion de la ley seca y el intento de regular el consurno de sustancias 

psicoactivas (pero principalmente el alcohol), bajo la logica de que dicho consurno 

facilitaba o promovia comportamientos desviantes, problemas a nivel social y 

familiar, conductas no controladas y fenomenos delictivos en general. Nos 

encontramos entonces, ante una de las primeras iniciativas que daria pie a muchas 

mas: El Estado (y en particular los Estados Unidos) procurando y protegiendo la 

salud de los individuos, empezaria por su propia nacion con la prohibicion de los 

alios veintes, pero continuaria con el recto del mundo. No debemos olvidar que la 

consecuencia inmediata de la prohibicion del alcohol fue un aumento en su 

consumo, una produccion de baja calidad y el consecuente impacto en la salud, pero 

sobre todo, una gran derrama economica a muchos niveles, tanto por efecto del 

mercado negro, como por las autoridades que se corrompian para tolerar la yenta. 

10. Surgen por ende lugares para proporcionar tratamiento, auspiciados por el Estado y 

bajo su propio control, normas y propuestas de tratamiento. No es coincidencia que 

poco despues surgiera el movimiento de Alcoholicos Anonimos precisamente como 

parte dcl intento de "cigar-  a aquellos quc no estahan enfermos. Estamos entonces 

ante el surgimiento de un nuevo padecimiento: las adicciones o toxicomanias y de 

un nuevo enfenno: el toxicomano, un sujeto merecedor de un trato encaminado a 

llevarlo al buen camino de la abstinencia y la recuperacion. 

11. Paulatinamente, la politica del mundo acerca de las drogas se acercaba cada vez Inas 

a la fiscalizacion, a la legislacion para su prohibicion y regulacion. Los laboratorios 
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producian drogas -fibres-  del status ligado a ciertos grupos raciales o marginales, 

por lo que la gente podian consumir algunas drogas de manera libre sin verse ann 

etiquetados bajo el estatuto de viciosos. Al mismo tiempo, la llamada ley Volstead 

que en los arios 20's prohibiera en Estados Unidos el consumo de alcohol, mostraba 

su doble filo: construia a la par que la prohibicion, a sus delincuentes, a sus 

desviados de la ley y a sus traficantes. El circulo de control y poder se encontraba 

practicamente cen-ado. 

12. Despues de la aboliciOn de la prohibicion del alcohol, el siguiente acento se puso en 

la mariguana, siempre con la premisa de estar defendiendo a la poblacion del ataque 

de una droga que liberaria sus impulsos mas autodestructivos, en forma de orgias, 

de frenesi sin limite y de males inimaginables. Se firma el convenio de Ginebra de 

1936 que obliga a los paises finnantes a perseguir el trafico de drogas nocivas y a 

crear cuerpos policiacos especializados. 

13. Un punto algido de esta lucha lo constituirian las guerras, especificamente la 

Segunda Guerra Mundial y la Guerra de Vietnam. En el caso de la primera, se 

generaliza el uso de calmantes y analgesicos derivados del opio en el campo de 

batalla, favoreciendo la adhesion de sus sobrevivientes a drogas de las Ilamadas 

"duras. Por otra parte, la participacion en la invasion y la guerra de Vietnam 

tambien favorecio un clima de inconformidad y al mismo tiempo de difusion 

generalizada del uso de drogas esta vez en jovenes de todos los estratos sociales. Ya 

no se trataba del uso en adultos aristocratas, en grupos raciales o marginados 

especificos, o en victimas de la guerra. Ahora tocaba el turno a la juventud. 

Por otra parte, en 1992 la Secretaria de Salud en conjunto con cl Consejo Nacional Contra 

las Adicciones (Conadic) publicaron un texto llamado Las adicciones en Mexico: Hacia 

un enfoque multidisciplinario, cuyos dos primeros capitulos retoman aspectos historicos 

del uso de drogas en Mexico, primero desde la epoca precolombina hasta el siglo XVIII 
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(realizado por Arturo Ortiz, Claudia Unikel, Rant Sosa y Mercedes Romano) y despues de 

1870 hasta 1910 (escrito por Ricardo Perez Montfort). Es sin duda una investigaciOn basica 

porque permite observar de manera breve pero concisa la manera en que histOricamente se 

ha ido modificando la nocion de droga y cOmo dicha consideracion ha sido la clave para 

convertir el uso de una sustancia psicoactiva en un remedio, en un vinculo con la divinidad 

o bien en una fuente de sufrimiento. Los datos son importantes porque tienen un alcance 

mas local en nuestro pais y porque permitiran reflejar la idiosincrasia ligada al consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Los puntos que se relacionan con la presente investigacion son: 

1. Que el habit() de consumo de sustancias con la finalidad de alterar la conciencia 

o el estado de animo se encuentra ligado a la historia del hombre. Sin embargo, 

en la epoca precolombina tenia una base religiose, magica y de salud. 

2. Se estima que hasta antes de la llegada de los espanoles, se conocian 

aproximadamente dos mil plantas diferentes para uso medicinal. Sin embargo, 

este conocimiento se inhibe con la instauraciOn del Santo Oficio de la 

Inquisicion en el aiio de 1571, el cual se encargara de impedir la libre practica 

de la cultura nativa sobre la dominante espaliola, aunque no siempre lo logaria 

con exit°. 

3. La caracteristica mas importante de la medicina prehispanica era su nocion dc 

pathos, relacionado con un clima mistico. La ira de los dioses era la causa de la 

enfermedad y por lo tanto en el diagnostic° y el tratamiento debian intervenir 

fuerzas divinas tambien. El ejercicio de la curacion se le denomina ticiotl y 

quien la practica es el ticit/. Para dicha practica existia una alta cxigencia social, 

ya que el medico que fracasa en su tarea de sanar y dar seguridad al grupo, era 

castigado con la muerte. 
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4. Mientras que en la sociedad azteca existian conocimientos medicinales 

relativamente generalizados, el poder de la curacion residia en el medicamento. 

En la practica medica espanola aparecen tres elementos: el medicamento (lo que 

0 
	

se usa), el rito (lo que se hace) y el conjuro (lo que se dice). Al basarse la 

curativa cristiana en el verbo, se piensa que la medicina prehispanica se 

fundamentaria en el mismo principio y es por ello que lo primer() que se atac6 

para controlar su uso fue la parte verbal de las practicas magichs. 

5. Por otro lado, la utilizacik de algunas sustancias psicoactivas por parte de los 

indigenas tendria su circunscripcion a practicas magico- religiosas- terapeuticas. 

• 
	 Sin embargo, al ser descontextualizadas para su uso contemporaneo, se les 

utilizaria como un instrumento de recreacion. Es el caso por ejemplo del 

consumo de la mariguana en Mexico. 

6. Las consideraciones curativas mestizas estarian influenciadas por las dos 

consideraciones anteriores, pero incorporarian ademas las influencias africanas 

de los negros traidos como esclavos. De esta manera, la terapeutica mestiza 

habria de contener elementos racionales e irracionales, pero en 1833 se clausura 

la Real y Pontificia Universidad, y al entrar al pais el positivismo nuevamente se 

0 	 presentaria la tension entre la medicina mestiza dualista y popular y la 

positivista, cientifica y racionalista. 

7. Para la mayoria de la sociedad de mediados del siglo XIX, la palabra droga no 

parecia tener implicaciones ofensivas ni negativas. Fue hasta 1871 cuando el 

Codigo Penal comienza a cstablecer algunas limitaciones en el consumo y la 

yenta de ciertas sustancias que consideraba nocivas para la salud pliblica. A 

0 
	 pesar de ello, la distancia entre el control y el uso estaba aim muy desdibujada. 



8. Desde los finales del siglo XIX y el principio del XX se empieza a asociar el uso 

de ciertas drogas como la mariguana entre el ejercito y los presidiarios y su 

condena moral comenz6 a it en aumento. A lo anterior se aana la moral cristiana 

que condenaba el uso de drogas. Se van enriqueciendo entonces los puntos que 

fueron formando la conciencia social de las drogas en los finales del siglo XIX. 

9. El uso de drogas se le consideraba entendible siempre y cuando se 

circunscribiera a un sector o a una zona especifica preestablecida. Es decir, que 

no fuera visible, que se circunscribiera al ambito de los enfermos por ejemplo o 

al poder adquisitivo de ciertos sectores. Su utilizacion se empezaba a mostrar en 

algunos espacios como los de la bohemia porfiriana (la cual era particularmente 

adepta a los derivados del opio). Si se salia de este espacio, su utilizacion se le 

consideraba antisocial. 

10. El uso de las drogas hasta antes de 1910 era juzgada socialmente de manera 

intermedia. Elogiada y rechazada, no tuvo Mexico en ese entonces los 

elementos para limitar su circulacion y su consumo. Finalmente, tuvo que 

incorporarse a la lOgica prohibicionista dictada por Hamilton Wright en 1911. 

Gutierrez Ramos A. (1996) en su Tesis La prohibicion de las drogas en Mexico. La 

construccion del discurso juridico 1917-1931, realiza una refiexion especifica en torno a la 

manera en que se fue tejiendo la elaboracion de las leyes en materia de prohibicion del uso 

de sustancias, los discursos concernientes a la epoca y finalmente el establecimiento social 

de dicha accien. Aunque destaca lo sucedido en Mexico, tarnbien alcanza a realizar una 

vinculacion con lo que sucedia internacionalmente, especificamente con los tratados 

internacionales promovidos por los Estados Unidos. En el desarrollo de su propuesta, se 

destaca la manera en que se conform la prohibicion del uso de drogas, como se va 

formando una instancia que se encargara de vigilar que la ley se lleve a cabo (el pabellon de 

los toxicomanos) y el resultado posterior, por lo menos hasta unos aiios despues del fin del 

porfiriato. 
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Los elementos a destacar son: 

1. El primer antecedente sobre la regulacion en materia de drogas data de 1871 

para el D.F. y Baja California. Se establece un capitulo Unice, (Titulo setimo 

Arts. 842 al 853) denominado -Delitos contra la Salud Pnblica". Ahi se prolnbe 

elaborar sustancias nocivas a la salud o productos quimicos que puedan causar 

grandes estragos sin autorizaciOn. Pero no se estableciO la relacion de dichas 

sustancias nocivas. Reglamentos posteriores que regulaban sobre todo farmacias 

y boticas, aclaran la nocion de "delitos contra la salud'': proteger al consumidor 

contra la adulteracion de productos como alimentos, bebidas y medicinal. La 

trascendencia real del documento es que por primera vez se incorpora el 

concepto de salud y la obligacion del Estado de castigar a quien atente contra 
• 

ella. 

2. Otro documento importante es el Reglamento Federal de Toxicomania de 1931 

que regula por primera vez todo lo referente a las llamadas drogas enervantes y 

sus consecuencias a nivel legal y sanitario. Aqui se cita por primera vez la 

nocion de -toxicOmano-  y se cita la lista de las sustancias que serail 

consideradas como drogas enervantes. 

3. Los factores politicos que contribuyeron a lo anterior fueron varios. Entre ellos, 

la necesidad del Estado de legislar, nonnar, reglamentar y ordenar como 

practica corriente del porfiriato. Posterior a ello, el nuevo regimen 

revolucionario se conformo por ideas politicas tales como nacionalismo 

revolucionario, justicia social. Pero tambien coincidio con otras ideas resultantes 

del pragmatismo economic°, tales como la de hacer coincidir a la droga con la 

salud pablica y a esta como un derecho de todos los mexicanos y una obligacion 
• 	 exclusiva del Estado. 



4. Una indicaciOn que data del cOdigo penal de 1931 prescribia la reclusion de 

locos, sordomudos, degenerados o toxicomanos de acuerdo a ciertas normas 

penales o medicas. El 27 de octubre de 1931 se publica en el Diario Oficial de la 

Federacion el Reglamento Federal de Toxicomania. Este documento regula 

desde entonces el trato legal que debe tener el usuario de drogas. Ahi se setiala 

la obligacion de la sociedad en general, de los medicos y de las autoridades de 

denunciar a los toxicomanos para que sean internados en un "Hospital de 

Toxicomanos que en ese entonces formaba paste de un pabellon del manicomio 

de La Castafieda. 

Para Davenport Hines (2003) en La busqueda del olvido. Historia global de las drogas, 

1500-2000, el ser humano ha ido buscando por diversas razones anestesiar sus sensaciones, 

disolver su memoria y evadir la realidad, como una especie de acto inherente a la condicion 

humana. Sin embargo, menciona que dentro de esa logica la sustancia que se elija para 

evadirse en realidad es circunstancial. Pero que la razor' por la cual el consumo se 

encuentra aumentado en la actualidad es fruto directo de su prohibicion y fiscalizacion. 

Considera asimismo que aunque no es su intencion estar a favor o en contra de la 

despenalizacion del use de sustancias, existen multiples evidencias de como es que lo que 

produce el sufrimiento en torno al consumo de drogas en realidad es su control etas que la 

utilizacion misma: 

"Los momentos mas criticos en la evolucion del escenario de las drogas en Gran Bretalia 

ocurrieron cuando las autoridades britanicas adoptaron las estrategias punitivas 

estadounidenses a mediados de la decada de 1970 y a principios de Ia de 1980(...) I uede 

que las sanciones establecidas contra el trafico de drogas sean bienintencionadas, y puede 

que tengan exit° en determinado momento o lugar, pero a la larga su funci6n primordial es 

la de un incentivo comercial. La prohibicion crea una oportunidad irresistiblemente 

• lucrativa para los empresarios que esten dispuestos a moverse en Ia ilegalidad (pag 7). 



Una reflexion que integre lo mostrado nos llevara a preguntamos: i,como es que las 

sustancias psicoactivas pasaron de ser un medio de comunion con lo espiritual, una forrna 

de obtener la salud, a un uso recreativo y posteriormente a un medio de control y de 
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disciplinarizacion? Y es que en realidad la condicion de la sustancia es el pretexto, no se 

trata de la droga en si, mas bien de la consideracion social contemporanea de la vigilancia y 

de la disciplina, en donde el uso de sustancias psicoactivas se ha ido articulando con el 

control y los estilos de vida. A partir de que socialmente se construye que las drogas son un 

problema para los jovenes, una especie de entidad maligna que al entrar a los hogares es 

capaz de destruirlos, se han justificado las politicas piiblicas de control y de persecuciOn, 

de invasion de la vida cotidiana de las familial: la revision de las mochilas en las escuelas, 

los examenes antidoping para determinar si la persona consume o no drogas, la perdida de 

los derechos de libre eleccion si se descubre al joven consumiendo alguna sustancia. Para 

su justificacion se ha ido produciendo un discurso de miedo, de persecucion y agobio que 

puede favorecer la construccion de nuevos discursos que dicen tener el poder de 

"salvacion" o de "vacuna mil4.,!rosa-. En nombre de la erradicacion de ese supuesto mal, se 

permite ahora supervisar, revisar y determinar la forma de vida que los jovenes deberian 

llevar. Si en algo podemos encontrar un vinculo con la reflexion foucaultiana de la historia 

de la sexualidad, es que tambien en el caso de las drogas, se presenta una gran incitaciOn a 

los discursos, donde la lOgica de la prevencion se centra en discurrir sobre las 

consecuencias del consumo de las sustancias en los jovenes. Aqui se esboza entonces, un 

atisbo de coin° se justifica circularmente la insistencia en la formaci6n de instituciones que 

controlen su consumo y que "euren-  a los que se enferman por consumirla. 
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El poder psiquiatrico 

i,Por que pasar ahora a recuperar la idea de poder psiquidtrico en Foucault? Sin duda 
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porque representa una reflexion y andlisis con respecto a la evoluciOn de la concepciOn de 

enfermedad mental y de como se ha ido integrado con otras nociones juridicas, medicas, 

institucionales, para Ilegar a trazar las lineas con respecto a la idea de tratamiento o de 

intervencion. Aunque las ideas de Foucault trahajan sobre la nocion de "enfermedad 

mental" es posible traspolarla a la de "farmacodependencia-  o "adiccion-, ya que esta 

tambien se encuentra considerada por algunas posiciones teoricas como enfermedad o 

padecimiento mental y, por ende, es susceptible de un tratamiento muy parecido o igual al 

que se le da al enfenno mental: intemamiento hospitalario, prescripciones medicas, 

encierro, etc. Respect° al curso de El poder psiquiatrico y de forma similar al capitulo 

anterior, se realizaran una serie de puntualizaciones especificas que permitiran la 

recuperation de la nocion de poder psiquiatrico con respecto a la presente tesis. Sin duda, 

su pertinencia esta dada debido a que constituye una suerte de metodo claro y preciso que 

permite entender, poniendolo en juego, la manera en la que la institution o la Comunidad 

Terapeutica Integra de manera primaria sus discursos para posteriormente dar forma y 

justification a todos los elementos tecnicos de intervencion en el tratamiento a la 

farmacodependencia, de los cuales el diario es uno de ellos. 

Foucault (2003) dictard el curso sobre el poder psiquidtrico (de 1973 a 1974) tratando de 

dar seguimiento a su trabajo doctoral sobre la Historia de Ia Locura en Ia epoca clasica, 

intentando acercarse a una description cada vez mas contempordnea de la locura, aunque 

este trabajo finalmente lo dejaria de lado para ocuparse de Vigilar y castigar y de otras 

obras. 

Al respecto, es interesante introducirse en este tratado con la siguiente cita de Foucault 

(1972) en la Historia de la Locura en la epoca clasica: "Si el personaje medico puede 

• circunscribir la locura, no es porque la conozca sino porque la domina; y lo que para el 

positivismo hard las veces de objetividad no es sino la vertiente, la consecuencia de esa 

dominacion" (citado en El poder psiquiatrico, op. cit, rag 399). 
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De aqui se desprenden una serie de consecuencias tanto en la practica clinica como en Ia 

relaciOn de la psiquiatria con lo politico y el contexto historic°, ya que aunque el psiquiatra 

intentara colocarse en un lugar distinto con respecto al ejercicio del poder, existen una serie 

de implicaciones y de demandas institucionales, sociales y political que lo obligan a desistir 

de ello, a reafirmar la funcion controladora que tiene la psiquiatria desde hace mas de un 

siglo. 

A este respecto, Foucault realizard una diferenciacion de la Historia de la locura con 

respecto al curso de El poder psiquiatrico, introduciendo en este una serie de importantes 

matices metodolOgicos: 

a. 	Una definiciou de dispositivo de poder: Un dispositivo porque efectivamente, 

anudard recreard y producird un efecto deseado tanto en las personas internadas 

como en los propios medicos tratantes, y que esta constituido por una serie de 

discursos (medicina, leyes, reglamentos, situaciones morales, etc.), modos de 

tratamiento (banos frios o calientes, paseos, distracciones, juegos, hasta lo que 

despues seria la neurocirugia y los tratamientos farmacologicos, con los 

discursos cientificos de los cuales derivan), medidas administrativas y leyes (el 

derecho de la familia de internar a su paciente, los juicios de interdiccion o de la 

determinacion de Ia capacidad que tiene una persona para estar adentro o afuera 

del manicomio, por ejemplo), disposiciones reglamentarias (que finalmente van 

a impregnar la forma en que se van a vincular los psiquiatras con los llamados 

enferrnos, los tiempos de contacto, las actividades por Ilevarse a cabo, etc.), 

ordenamientos arquitectonicos (es decir, cl hospital, el asilo o lugar de 

internamiento, el cual debe tener cierto orden, y adecuarse a ciertos estandares la 

forma de los pasillos, el nUmero y dimension de las ventanas, la ubicacien de las 

habitaciones en el edificio, etc.). Es de retlexionar que aunque lo anterior da 

cucnta del dispositivo de poder, no today las situaciones fucron generadas a 

partir de una sola linea de intencionalidad. En realidad se fueron importando e 

integrando de otros lugares, como del tratamiento medico nosocomial, de las 
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carceles, etc. Es por ello que representan una serie de fuerzas y andamiajes 

complejos y dignos de ser llevados a una reflexion mas profunda. 

b. Ejercicio de un poder irregular, no meditado: La importancia de este punto le 

confiere justamente su complejidad. Hablar de un poder regular, nonnado, 

predefinido, haria pensar en que la lOgica de la atenciOn psiquidtrica se centraria 

exclusivamente en alguna forma de ejercicio de la coaccion o la violencia, en 

obligar al otro a realizar algo que no desea o de lo que no esta convencido. Sin 

embargo, no sucederia asi. Se trata Inas bien de una serie de intervenciones 

relacionadas con un juego de poder y resistencia: los psiquiatras aprenderan a 

colocarse frente al enfenno mental, y este tambien jugard algunas posiciones de 

poder que mostraran su resistencia. Lo cual nos llevara al siguiente punto: 

c. Complejidad en los juegos de poder-resistencia: Dicha complejidad es heredera 

justamente de los posicionamientos que realizaran simultaneamente el medico y 

el enfenno ante una practica relativamente nueva y contrastantemente distinta de 

otras disciplinas medicas. Esto pone en evidencia todas las llamadas 

"maniobras-  de resistencia, las cuales, de acuerdo a Foucault podemos ver 

ejemplificadas con las respuestas de las histericas a Charcot en el hospital de la 

Salpetriere y cuyos males y dolencias evidenciaban una puesta en duda de la 

medicina traditional. Curaban sus males a traves de la hipnosis, pero aparecian 

nuevos sintomas gracias al poder de la sugestion. No se comportaban como 

cuerpos dociles sino como lugares que representaban un gran reto a la ciencia 

inedica del momento. Es por ello que aunque aparentemente se mostraran 

dociles, en realidad manifestaban un ejercicio igualmente complejo de la 

resistencia. 

d. Pasaje del discurso de poder de la institution psiquiatrica a la sociedad. Este 

acercamiento lleva a hacer pensar en las maneras o vial por las cuales las ideas 

psiquidtricas de poder, domination, enfermedad, locura, etc., pudieron ser 

traspoladas y llevadas de adentro del hospital al conocimiento e inclusive al 
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imaginario social hasta vincularse con otras tccnologias de poder social. Esta 

reflexion nos permitird llevar la nociOn del ejercicio del poder en el hospital 

psiquidtrico a otras formas o intentos de proyectar su poder en la escuela, la 

carcel y, en el caso de esta investigacion, hacia la comunidad terapeutica para 

fannacodependientes. 

Foucault reconoceria un intent() por reformar o disminuir la relacion de poder al interior de 

los hospitales y en general en el ejercicio de la psiquiatria. Es en intenciones de esta 

naturaleza que se apuntalan las propuestas de la llamada -antipsiquiatria-  y de autores 

como Laing, Cooper, Basaglia, etc., los cuales intentan hacer del hospital una institucion 

menos jerarquica, con un mayor nivel de paridad y quiza con una posibilidad aumentada de 

integracion de los pacientes a la sociedad. La disminuciOn de la distancia entre el medico y 

el paciente pretendia revolucionar las formas de relacion al interior del asilo. Propiamente 

hablando, estas reflexiones fueron llevadas quiza al cotidiano, a los programas, a las 

intervenciones, pero nunca lograron radicalmente transformar dichas relaciones de poder. 

Aparecieron, segOn Foucault, como una lucha que se queda en la forma pero no arribaba al 

fondo. En este sentido, apunta Foucault (2003): 

"Quiza no sea simplemente nuestro sistema economico. y ni siquiera nuestra forma actual 

de racionalismo, sino toda nuestra inmensa racionalidad social tal como se tramo 

historicamente desde los griegos la que hoy no puede convalidar sin repugnancia, en el 

corazon mismo de nuestra sociedad, una experiencia de la locura que sea prueba de verdad 

sin control del poder medico"' (pag. 412). 

Por ende, recomienda el autor, es indispensable revisar los procedimientos, las 

metodologias de accion internas, ya que estan vinculando la situacion del poder y los 

procesos de subjetivacion que implican. Luego entonces la transformacion no puede ser 

solamente desde lo organizativo, sino desde to epistemologico, desde la profundidad de la 

racionalidad que nos hace pensar que la mejor forma de tratar al que es distinto es 

poniendolo bajo nuestra observacion y control. 
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Entonces, la institucion asilar o el hospital scria aquel encargado de recoger las normas 

sociales y plantarlas en su interior, o bien proyectarlas en practicas de control, como toda 

la amplia gama de intervenciones fannacologicas desarrolladas para la atencion de la 

enfermedad mental y sus sintomas. Anteriormente se les hacia extraviar a los locos, 

actualmente se les encierra, controla y disciplina mediante el proceso de aceptacion e 

incorporacion de las normas e ideales sociales aceptados. 

En conclusion, los puntos de problematizacion del poder psiquidtrico serian: 

1. El poder. Las formas de poder del psiquiatra hacia el paciente tienden a ser 

inestables, requieren por momentos de muchas maniobras de poder instrumental (el 

use de la fuerza, la violencia simbolica) y concatena a su vez varios actos de 

resistencia de los pacientes (entre los que pueden llegar a caber el abandono del 

tratamiento, el cuestionamiento de las decisiones diagnosticas, etc.). Es decir, que el 

ejercicio del poder siempre trae aparejado fonnas de resistencia que les son 

inherentes, de tal forma de que coexistiran ambas estrechamente. No existe un 

ejercicio vertical, sino mas bien lineas, puntos de fuga, elementos novedosos todo el 

tiempo y construcciones especificas al espacio que les produce. 

2. El saber y la verdad. Puntos que legitiman el ejercicio del poder psiquiatrico sobre 

el enfermo. El planteamiento implica la ganancia del medico en funcion de citar o 

manejar el discurso del saber medico en contra del paciente. La cita nuevamente es 

de Foucault (2003): 

"De tu sufrimiento y tu singularidad sabemos cosas suficientes (que ni sospechas) 

para reconocer que son una enfennedad; pero conocemos esa enfennedad lo 

bastante para saber que no puedes ejercer sobre ella y con respecto a ella ningUn 

derecho. Nuestra ciencia pen-nite llamar enfennedad a tu locura, y por ello nosotros, 

los medicos, estamos calificados para intervenir y diagnosticar en ti una locura que 

to impide ser un enfermo como los demas: seras, por 10 tanto, un enfermo mental-

(pag. 394). 
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3. La subjetivacion. Al inicio implicaria la capacidad del paciente de introyectar las 

normal, las ideas de si mismo y las indicaciones que el psiquiatra le impone, 

reproduciendo una gran variedad de discursos escritos en tomb a ello 

4. Un regimen multiple de intervencion, que en este caso vale la pena resaltar en uno 

de sus componentes, el de la intervencion disciplinaria en el orden de la cura. 

"En definitiva, sin embargo, si observamos en que consistia justamente para los 

psiquiatras de la epoca el funcionamiento de la propia institucion asilar, y donde se 

buscaba el eardeter terapeutico de esa aecion del asilo, veremos que se consideraba 

que este era terapeutieo porque obligaba a la gente a pegarse a un reglamento, a un 

use del tiempo, la forzaba a obedecer Ordenes, a ponerse en fila, a someterse a la 

regularidad de una serie de gestos y habitos, a supeditarse a un trabajo. Y todo este 

complejo del orden, como Ordenes dadas y tambien como regularidades 

institucionales y coerciones, es finalmente, para los psiquiatras de esos dias, uno de 

los grandes factores de la terapeutica asilar" (pag. 1 79). 

Para este punto tambien es importante regresar a la consideracion inicial, ya que tambien en 

la logiea del sometimiento del paciente al poder psiquidtrieo, se producen respuestas de 

resistencia como parte misma de las formas de produccion de subjetividad (como en el caso 

de los diarios que dan justificaciOn a la presente investigacion). 

En pocas lineas, es posible observar que el principal aporte de Foucault a la comprension de 

la integracion del ejercicio de poder en el campo de la psiquiatria consiste en hacer visible 

las lineas que justificaran en primer lugar el por que el psiquiatra tendria que ocuparse de 

atender situaciones que hasty antes cran del dominio de la sociedad o las comunidades 

(aislar a los locos, encerrarlos, etc.) y ahora se han convertido en un cuerpo donde se 

ejercita el poder no solo del psiquiatra sino tambien de lo juridic° y de lo social. 

Tambien nos da recursos para ligar dichas acciones de poder con las estrategias especiticas 

que seran requeridas por la instituciOn para producir una serie de intervenciones no 
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solamente dirigidas a los locos "clasicos-  o a los enfermos mentales tipicos, sino para todas 

las personas que pudieran ser consideradas en clasificaciones semejantes: los rebeldes, los 

criminales politicos, los delincuentes, los adictos. Y es que todo discurso producird tambien 

sus estrategias concretas de poder y sus respectivas formas de subjetivacion para coordinar 

la dominacion. Dichas estrategias finalmente se organizaran en formas mas concretas, las 

cuales representan la estructura profunda de las instituciones totales, llamadas asi por 

Erving Goffinan y que representan el tejido especifico del espacio en donde se elaboraron 

los diarios de los pacientes de tratamiento. Pasemos entonces al analisis de la nocion de 

institucion y de dispositivo de cura, el cual incluira el dictado de los diarios personales de 

los pacientes. 

• 

4 
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IV Nocion de institucion. 

La comunidad terapeutica: sus buenas intenciones y Ia institucion total 

0 	 Nociones previas 

Cada vez que alguien se refiere a la nocion de institucion, pasa muy probablemente por la 

idea de un edificio, de un lugar con una serie de normas, de modelos preconstruidos, con 

una forma de pensar detenida, colapsada, cristalizada y con una serie de recursos fisicos 

determinados. Sin embargo, la institucion como tal es Inas compleja. Nos habla de una serie 

de discursos (se encuentra necesariamente ligada con el poder) que explican y justifican a 

su vez una serie de estrategias o de formas de vida que le dan sentido a su actuation. Es por 

ello que la representaciOn grafica no es suficiente para dilucidar que la institucion supone 

una serie de logicas instituidas, es decir, ya creadas, ya entendidas y que tienen un fin 

concreto que posiblemente no cambie o lo haga muy dificilmente. 

Castoriadis (2002) en su libro de Figuras de lo pensable, especificamente en el articulo de 

Institution primera e instituciones segundas, diria que: 

"La institucion provee pues, de ahora en mas, el sentido a los individuos socializados; pero, 

ademas, les brinda tambien los recursos para constituir ese sentido para ellos mismos, y 

ileva a cabo esta tarea restaurando en el nivel social una logica instrumental o funcional, 

una lOgica que existia quiza de otra manera en el reino animal, pero que fue quebrada en el 

hombre por el desarrollo desenfrenado de Ia imaginacion" (pag 124) 

que reflexion posible remite esta afirmacion? Sin duda, en la sociedad institucional 

actual, dicha nocion le proporciona a los sujetos su pertenencia, como tambien su 

pertinencia, su idea de estar en el mundo en tanto forja a nuestras sociedades 

contemporaneas en su sentido Inas profundo. 

a 
La institucion contemporanea deriva de una serie de ordenamientos logicos, instrumentales 

pero sobre todo de la sensation de estabilidad y de sentido que les proporciona a los 
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individuos que la habitan. En ese sentido, podemos citar distintas formas de institucion, 

desde la familia, la escuela, la academia (la institucion de la Psicologia, por ejemplo, con 

sus discursos, sus instrumentos, sus niveles de pertenencia y sus maneras de orillar a sus 

• 	 miembros a realizar determinadas conductas) y, por supuesto, la institucion de la 

farmacodependencia. 

Sin embargo, es importante subrayar que el analisis de la institucion, es el analisis de la 

sociedad que le da forma, que le da nacimiento y que le proporciona su sentido y su razOn 

de ser. Y es por eso que la reflexion sobre un tipo de institucion que proporciona 

tratamiento sobre la farmacodependencia es capaz de hacernos pensar y replantear muchas 

de las ideas contemporaneas que se tienen no solamente sobre la misma adiccion como tal, 

• 
	 sino de las razones por las cuales se le considera una enfermedad, la derivation del 

dispositivo de tratamiento que de ello emana y, por ende, su efectividad y sentido en la 

transformation de las subjetividades. 

La institucion de la farmacodependencia remite a fonnas de racionalidad que justifican de 

la observation de las personas que consumen sustancias como parte de una logica de 

control social, de intervencion desde la idea del poder psiquiatrico y del sometimiento de la 

sociedad disciplinaria contemporanea. En relaciOn a lo anterior, es que se derivaran una 

serie de posicionamientos en la relacion paciente- terapeuta o residente- operador que sin 

duda son derivados de la notion psiquidtrica de intervencion, de cura o tratamiento. A su 

vez, nuestra institucion mencionada tambien (lard forma a ciertas logicas de pertenencia de 

sus miembros, les proporcionard un lugar, los impregnard un cierto estilo de vida, y los 

inducird a jugar de una forma especifica de acuerdo al lugar en el que estaran operando. 

La institucion total 

Aunque no es la intention en este lugar de realizar una exposition detallada del trabajo de 

VS 	 Goffman, si es necesario retomar los elementos mas importantes o afines para describir el 

ambiente y los contenidos que confon-nan parte de la institucion Comunidad Terapeutica 

para Farmacodependientes. 
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En el libro de Internados, ensayos sobre la situacion social de los enfermos mentales, el 

autor realiza un trabajo por demas especifico y cuestionador acerca de las dinamicas al 

interior de las instituciones totales. Cualquiera que le lea sin haber estado en contacto con 

experimentar cierta incredulidad. Pensar en comp es posible que la gente que habita en 

ellas, si no esta obligada, permanezca ahi. 

En primer lugar, Coffman definird una institucion total como "un lugar de residencia y 

trabajo, donde un gran nninero de individuos en igual situacion, aislados de la sociedad por 

un periodo apreciable de tiempo, comparten en su encierro una rutina diaria, administrada 

formalmente" (pag. 6). Y es que no solamente se pueden ver estas condiciones en las 

carceles o en los hospitales, sino practicamente en eualquier establecimiento que tenga por 

meta confinar a un cierto nUmero de personas y lograr que estas se encuentren inmersas en 

una suerte de pertenencia total tanto a sus estilos de vida, como a sus reglas, normas y 

particular manera de construir la identidad de sus miembros o internos. 

Existe, por tanto, una tendencia totalizadora simbolizada por los muros o las distancias que 

se establecen entre el lugar y el mundo exterior. Todas las actividades se realizan en un 

mismo lugar, bajo una Unica autoridad, en compaina de otros que se encuentren en igualdad 

de condiciones. Ademas, dichas ocupaciones se encuentran estrictamente organizadas por 

otros que persiguen un fin especifico para la institucion. Existen dos grupos principales: los 

internos y el personal, los cuales a pesar de vivirse distanciadamente y aparentemente en 

vinculo tangencial, en el fondo comparten elementos: como la indispensable necesidad de 

seguir las lineas institucionales a costa de lo que sea, ser portadores de una identidad 

especifica y de la obligatoriedad del ejercicio de ciertos roles. Intemos y tecnicos estan 

igualmente implicados en la institucion total. 

Como caracteristicas adicionales a las condiciones del interno, Goffinan explica que por 

principio de cuentas, debera existir un proceso de desculturacion o un desentrenamiento 

que pone al interno fuera de la vivencia al exterior y lo prepara para incorporarse a la 

institucion. Los discursos y practicas cotidianos van despojando a los individuos 

paulatinamente de los rastros de su individualidad. Se va modificando su yo y se les inculca 
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o se les obliga a amoldarse a la identidad que la institucion les impone. Se viola la 

intimidad del sujeto, se le obliga a perder cualquier tipo de secreto o de silencio que se 

guarde con la institucion. Se observa un nivel de vigilancia importante, la cual hace que el 

campo del yo se yea restringido. 

En este punto seria importante pensar si la elaboracion de un diario individual no reafirma 

precisamente esta consigna: el control del yo y el forzamiento a la adquisicion de una 

determinada identidad institucional. 

En este punto, es de destacar la descripcion que realiza Goffman con respecto al efecto 

looping (cuya traducci6n y sentido implica una suerte de giro, de rizo o bucle el cual da 

cuenta de que de una situacion especifica se deriva a otra menos afortunada y asi 

sucesivamente, justo lo que sucede con los internos en su relaciOn con el equipo tecnico de 

la institucion). Los internos intentan defenderse de las situaciones que les presenta la 

institucion de la misma forma en que lo harian afuera, pero el resultado es opuesto a lo 

esperado e, incluso, en algunas ocasiones contradictorio. Ya que se trata de instituciones 

totales, aunque el paciente o interno intente mostrarse integro en algunas de las esferas de 

actividades (como lo haria afuera), siempre habra un punto de discordancia en su actuar 

cotidiano que le sera confrontado o puesto en cara. 

En fin que el adoctrinamiento al que son sometidos los integrantes de una institucion total 

van a impactar seriamente en sus procesos de identidad. Todas las afinnaciones que 

realicen dando cuenta de su molestia o de la falta de respeto con que se les trate, seran 

leidas como rebeldia o falta de apego al tratamiento o a la condena o razon por la que se 

encuentre en la institucion. 

Por ultimo, debe recordarse que Goffman dira que el sometimiento al que obliga la 

institucion a sus integrantes puede producir en ellos una especie de tristeza o despojo, en 

funcion de lo cual construyen una historia de si mismos, una especie de apologia o de 

narrativa en funcion de su propio yo pero sobre todo como respuesta al poder total de la 

institucion. 
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Comunidad terapeutica: sus origenes y su dispositivo 

Los origenes de la comunidad terapeutica, tal como la conocernos actualmente, es bastante 

reciente. De acuerdo a Goti (1990) tiene sus origenes alrededor de los alms 50 cuando su 

fundador, Charles E. Dederich, el mismo aquejado de alcoholismo, comienza a recibir en su 

casa a heroinomanos y dependientes de otras drogas, para darles albergue y constituir una 

suerte de grupo de autoayuda que lograra Mantenerlos durante mas tiempo en sobriedad. 

Dicha abstinencia se prolonga en la medida en que sus miembros se mantienen juntos, 

hablando, conviviendo, realizando actividades cotidianas y auto-organizandose. Alrededor 

de los alios 60 ya se observa la creacion de la llamada Comunidad Terapeutica, 

considerada una opciOn importante de tratamiento, cuando menos en los Estados Unidos. El 

aumcnto en el porcentaje de exit() en la abstinencia de sus miembros (del 40% al 70%) le 

dio significatividad sobre tratamientos llevados a cabo por profesionales: psiquiatras y 

psicologos. De hecho, precisamente debido a lo anterior, se prefiere que sus integrantes o 

soportes sean ex-pares o ex-adictos, intentando desmarcarse de intervenciones que, al modo 

de ver de los grupos de autoayuda, resultan ineficaces. 

Sin embargo, para Comas (2010) su origen debe remontarse despues de la Segunda Guerra 

Mundial, en que se forman grupos de apoyo para pacientes victimas del sindrome de esti-es 

post-traumatico. Su use se apoyaba y se veia como una alternativa a los hospitales 

psiquiatricos, primero en Londres y luego en los Estados Unidos. De acuerdo a esta 

perspectiva, la OMS en 1953 consider() a la comunidad terapeutica como una buena 

alternativa a los hospitales psiquiatricos. 

Durante los atios 60 y 70 presentaban una identidad poco profesionalizada, comparable a 

los grupos de autoayuda y con muchas dificultades para evidenciar o hacer constatar 

realmente sus logros. Ademas, se encontraba ligada principalmente a usuarios de drogas 

intravenosas. 

En los altos 90 las comunidades terapeuticas viven su auge en gran parte de Europa, en 

Estados Unidos y en otras partes como Latinoamerica, ya que se trata de profesionalizarlas 
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y conferirles una metodologia comprobada, con indicadores que demuestren su efectividad 

y capacidad de rehabilitacion con los pacientes adictos. 

Las caracteristicas esenciales de las comunidades terapeuticas, de acuerdo a lo que 

menciona Comas (2010) son: 

1. Es un centro residencial, los internos viven alli, aunque de acuerdo al momento de su 

tratamiento puedan o no salir, de cualquier manera pernoctan en dicho espacio. El 

equipo de trabajo o tecnico no vive alli, su funcion no es controlar a los pacientes, 

sino que tienen tareas tecnicas especificas que desarrollar en la comunidad. 

2. La permanencia en el centro es deterrninada de antemano por el equipo tecnico de 

acuerdo a las caracteristicas de cada residente. 

3. Cada comunidad terapeutica tendra un perfil, es decir, una porcion especifica de la 

poblacion con la que trabajara y cuyas caracteristicas deberan tener los residentes de 

dicho espacio. 

4. El ingreso es voluntario y, por lo tanto, no se obliga a nadie permanecer en su 

espacio. La persona es libre de egresar si asi lo decide. 

5. El equipo de intervencion es multidisciplinario, deben apcgarse a un lineamiento 

metodologico especifico compartido y todos deben actuar desde este supuesto. 

6. La vida en la comunidad terapeutica es un intento de establecer las condiciones 

externas reales de la vida cotidiana al interior de la residencia. Por ello es que el 

namero de personas que puede residir en ella esta limitado. 

7. Dentro de la comunidad terapeutica, se pretende establecer un contexto denso o de 

complejidad de las relaciones sociales, buscando un nivel importante de interaccion 

y de efectividad que lleve a los residentes a un Optimo nivel de rendiiniento. 
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8. El equipo tecnico debe desarrollar procedimientos y metodos internos que perrnitan 

evitar que los procesos emocionales se desborden y se llegue al caos, por lo que el 

centro pasaria de ser una Comunidad Terapeutica a una suerte de residencia 

controlada. Como ejemplo de esas tacticas tenemos la elaboracion de expedientes, 

reuniones de equipo, organigramas claros al interior de la organizacion y diarios de 

acontecimientos de consulta obligatoria I  

9. Aunque la comunidad terapeutica se ofrece para diferentes problematicas y 

situaciones, de cualquier manera se busca con ella que sus residentes encuentren 

formas altemativas de resolver sus situaciones vitales y que disminuyan sus niveles 

de sufrimiento. 

10. Los residentes no son pasivos o simplemente receptivos del equipo 

multidisciplinario. Por el contrario, se pretende que de manera creciente y paulatina, 

como resultado de su proceso terapeutico, vayan adquiriendo cada vez un mayor 

nivel de responsabilidades y de obligaciones para con la comunidad y para consigo 

mismos. 

11. La comunidad no debe resolver todos los requerimientos o demandas de los 

individuos que se encuentran en su interior. Debe recurrirse a una serie de servicios 

de red que puedan proporcionarles los elementos que les son necesarios. De lo 

contrario, cone el riesgo de convertirse en una institucion total. 

12. La metodologia y las practicas de la comunidad terapeutica deben someterse de 

manera regular a evaluaciones tanto del proceso de los pacientes, comp de las 

intervenciones y de la forma de trabajo de los equipos, de preferencia por terceros no 

incluidos en la organizacion. 

1 
Dichos diarios se diferencian de los diarios de los pacientes, ya que aquellos son realizados por el 

equipo tecnico describiendo los principales acontecimientos del dia, las eventualidades, las 

situaciones extraordinarias, etc., y su finalidad es mantener a todo el equipo informado 

cobdianamente. 
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Desde las reflexiones de Foucault sobre el poder psiquintrico, es muy dificil pretender 

sustraerse a la logica social que ha incorporado la idea del propio poder psiquidtrico a su 

cotidiano. En realidad la problematica initial de las instituciones que pretenden dar 

tratamiento no solamente a los adictos, sino a menores infractores, a enfemios mentales y 

un largo etcetera de individuos marginados socialmente, cone exactamente el mismo 

riesgo, convertirse en instituciones totales, en representantes de la logica del poder y el 

control, I,Como pretender que la comunidad terapeutica se sustraiga de ello? 

lograrlo si desde sus inicios y propuestas basicas se propone ya incorporar lo social a la 

logica de la comunidad y posteriormente reinsertar al residente en Ia sociedad de la cual 

procede? i,Como pretender abstraerse de una logica social que incluye en si misma la 

notion de poder como medio de intervention y tratamiento para los marginados? 

La institucion y su encuadre 

El Lugar donde se realizaron los diarios es una IAP (institucion de asistencia privada), cuyo 

objetivo es la rehabilitacion de sujetos con dependencia hacia alguna sustancia. Aunque al 

principio de la investigacion la atencion se centraba cn dicha situation, es decir, en la 

rehabilitacion y cura de los pacientes y de come, este proceso se reflejaba en la escritura de 

los diarios, conforme avanzaba en el analisis y la reflexion, se vela que en realidad la parte 

mas relevante de la investigacion sobre los diarios estaria centrada no precisamente en la 

sintomatologia de la adiccion sino sobre otro aspecto que estaba en relation con el vinculo 

entre la escritura de los diarios, el dispositivo para su realization y la formation de una 

logica de subjetivacion. La insistencia en encontrar elementos o datos de los creadores de 

los diarios en torno a la farmacodependencia de manera exclusiva era un element° que sin 

duda entorpecia o impedia el develamiento de categorias de subjetivacion mas amplias y de 

mas largo plazo que Ia consideration de la farmacodependencia. Esta reflexion sera 

retomada de igual manera en las conclusiones de la presente investigacion. 

La institucion que da pie a los diarios tiene como modelo de tratamiento precisamente el de 

Comunidad Terapeutica, el cual segUn se ha visto, consiste en un internarniento con 
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actividades realizadas al interior del edificio, bajo un esquema previamente programado, 

con tiempos y objetivos especificos, en donde practicamente todas las actividades se 

realizan en grupo. La logica de lo anterior implica la intencion de modificar los vinculos 

entre los miembros que componen la comunidad, al realizar actividades similares a las que 

se realizan externamente a la comunidad, pero bajo el cuidado y la observacion del personal 

o del llamado equipo operativo. Al final del dia se realiza una sesi6n de "cierre-  en donde 

se integran las actividades, se realiza la confrontacion de aquello que se considera fuera de 

lo esperado por la institucion y por el grupo y finalmente se procede a la preparacion para 

dorm ir. 

En ese sentido, junto con los espacios de tiempo libre y para it al ban°, son pocos los 

momentos en que los integrantes de la comunidad pueden estar a solas... ni siquiera el 

diario es un momento para ello, porque aunque se escribe de forma individual y en silencio, 

se lleva a cabo en grupo, en un espacio compartido. 

A continuacion, describire un ejemplo de actividades de un dia tipico de la comunidad 

terapeutica: 

06:00 levantarse/ tender cama 

06:10 Acondicionamiento fisico 

06:30 Ballo 

07:00 Preparacion del desayuno 

07:20 Desayuno 

07:45 Limpieza de cocina 

08:00 Apertura del dia (Repaso del programa del dia, acuerdos generales y entrega de los 

diarios escritos) 

08:15 Servicios de limpieza 
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08:45 Tiempo libre (se permite fumar, it al ball°, pero no dormir ni subir a las habitaciones, 

a menos que sea para limpiar ropa, bolear zapatos, etc. y siempre y cuando se haya 

organizado en la apertura) 

09:00 Terapia de grupo 

10:30 Tiempo libre 

10:45 Prepararse para salir a la actividad deportiva 

10:50 Salida para la actividad deportiva (afuera de las instalaciones, generalmente se trata 

de fthbol, basquetbol o box. El tiempo de duracion incluye un regaderazo). 

12:15 Tiempo libre 

12:30 Grupo de organizacion semanal (espacio en donde se planean las actividades 

semanales, se revisan las listas de necesidades de enseres de los pacientes, se 

planifican eventos comunitarios, como el dia de la madre, el dia del padre, etc.). 

Mientras esto se realiza, uno de los integrantes del grupo se retira a la cocina para 

preparar la comida junto con uno de los familiares de los pacientes. Esta actividad se 

rola diariamente y en cada alimento. 

14:00 Comida 

14:30 Limpieza de la cocina y servicios vespertinos 

15:00 Tiempo libre 

15:15 Talleres (los cuales se iban rolando dependiendo del dia, podian realizar desde velas 

decorativas, estructuras metaficas, joyeria, etc.). 

17:00 Tiempo libre 

19:00 Cierre del dia (Se integran las actividades realizadas a lo largo del dia, se confrontan 

entre los miembros del grupo los desacuerdos, los enojos, las molestias, etc.). 

20:00 Preparacion de la cena en grupo 
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20:30 Cena 

21:00 Limpieza de la cocina 

21:15 Elaboracion del diario (que generalmente se Ilevaba a cabo en la mesa de la cocina, 

cada quien en su cuaderno). 

21:30 Preparacion de necesidades para el dia siguiente (cambios de ropa, aseo de zapatos, 

puesta de pijama, lavado de dientes, etc.) 

21:45 Tiempo libre 

22:00 Dormir. 

Corno se puede observar, dicho programa mantenia a los individuos ocupados... no 

solamente a los pacientes, sino tambien a las personas que se encargaban de acompaliarlos. 

Una buena parte del peso del tratamiento estaba colocada en el seguimiento exacto de las 

actividades y de los tiempos del programa, ejemplo de un espacio que funciona como una 

institucion total. 

• 

• 

• 



V El lugar de los diarios en la logica del dispositivo de cura 

Construccion de narrativas y el pacto autobiografico 

Antes de describir el lugar que tienen los diarios en el dispositivo de cura para la 

institucion, es importante traer la reflexion que hara el propio Foucault (2005) en El poder 

psiquiatrico precisamente sobre este tema: dira que existe un problema que se declara 

incapaz de resolver, sobre la justificaciOn y la manera en que el relato autobiografico (lease, 

diario) fue incorporado a la practica psiquiatrica, a partir de 1825 a 1840 y el por que esta 

escritura se fue transformando en una pieza importante para el control y el 

disciplinamiento de los sujetos o internos. A pesar de esta dificultad, Foucault relacionara 

la introduccion del relato autobiografico con la de la enunciaciOn de la verdad. Hay que 

recordar que dicha afirmacion forma parte de los elementos que formaran todo dispositivo 

social, toda estrategia derivada de las lineas de fuerza y de objetivacion explicadas en el 

capitulo anterior. 

En este sentido, lo que hace que dicho diario pudiera justificar su propio sentido, es el de la 

obligatoriedad de decir la verdad, de confesar su verdad. Poco importa la forma, el medio o 

inclusive su coherencia o trascendencia. Lo que confirmara la adhesion del paciente al 

tratamiento y a la disciplina es justamcnte la obediencia de confesar la verdad (la verdad 

que busca el tecnico o el personal medico). 

Es por ello, que el interno o enfermo debera identificarse y recrear los episodios de su vida, 

refiriendose a si mismo. 

En esta logica, la verdad biognifica que se le esta solicitando por parte de la instituci6n: 

"no es la verdad que el podria decir sobre si mismo, en el piano de su vivencia, sino cierta 

verdad que se le impone con una forma canonica: interrogatorio de identidad, recordatorio 

de una serie de episodios conocidos por el medico (...) El paciente constituye un corpus 

biografico establecido desde afuera por todo el sistema de la familia, el empleo, el estado 
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civil, la observacion medica. Es todo ese corpus identitario el que el enfermo debe 

finalmente confesar, y cuando lo hace debe producirse uno de los momentos mas fecundos 

de la terapia: de no existir ese momento, hay que desesperar de la enfermedad" (pag 190). 

Al incorporar este analisis de Foucault, se podra reflexionar desde dos lugares la realizacion 

de los diarios: desde una posicion que forma parte de la disciplina asilar o institucional en 

donde los pacientes simplemente deben obedecer a las indicaciones y eso da cuenta 

efectivamente de la cura de su enfermedad, y por otro lado desde las consecuencias 

derivadas del analisis que realiza Foucault en su texto sobre las tecnologias del yo, el cual 

rescata al diario como un medio genuino de formacion o cuidado de si para dar forma a un 

modo de vida deseado . 

Continuando con la reflexion de los diarios desde la institucion, se comentard que como 

parte de las actividades de tratamiento, uno de los puntos Inas importantes son las 

actividades claborativas (como los grupos de terapia, los grupos organizativos, los espacios 

de confrontacion, etc.) pero tambien la posibilidad de incorporar elementos de orden --de 

reinsertacion en un orden social previamente establecido-, porque las premisas de trabajo 

implican que es indispensable para Iograr el restablecimiento del sujeto que se ajuste al 

seguimiento de indicaciones, al sometimiento a la autoridad de la institucion, y a la 

incorporacion de un programa de actividades. 

Es decir, esta nocion de tratamiento o de terapeutica que consiste en la disciplina, en seguir 

un orden, en estar en un horario, es una logica que se aplica de manera generalizada en las 

intervenciones asilares no solamente en tomb a personas fannacodependientes, tambien en 

el caso de delincuentes, psicoticos, etc. Se presume que el trastorno implica una perdida de 

las habilidades sociales y que la mejor manera de reincorporar al paciente a una sociedad es 

que readquiera los elementos que quiza -por su enfermedad" perdio o que inclusive nunca 

incorporo. Ahora bien, de ahi a pasar a la lOgiea que implica saber algo del otro, conocer 

todo de la historia del otro, hay un paso inclusive facil de suponer. ‘:,Por que es capaz la 

confesion de asumir este papel hermeneutico? i,Como podemos ser los hermeneutas de 

nosotros mismos al hablar y al transcribir todos nuestros pensamientos? 
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Los operadores y terapeutas leian los diarios que los pacientes escribian. Se les entregaban 

sus diarios en la noche para que fueran escritos y se recogian a la maliana siguiente, en el 

tiempo de "apertura-. Aunque la consigna de Ia lectura de los diarios era indicada por el 

llamado modelo de tratamiento de la institucion, tampoco existia una linea clara o un 

objetivo delimitado que permitiera comprender para que servia no solamente la escritura de 

los diarios, sino la lectura de los mismos en el proceso del tratamiento de los pacientes. Mas 

bien se veia como una especie de actividad a realizar, a cumplir en medio de toda la 

disciplina que regia el lugar. Una vez que el equipo leia los diarios, pocas veces se 

retomaba lo escrito ahi en algUn comentario con los escritores, ya sea en pasillos, en 

sesiones terapeuticas o incluso en grupo. De cualquier manera, y dadas las condiciones del 

trabajo, aunque se le hubiera dado un mayor realce al diario, el equipo en realidad carecia 

de elementos analiticos para tales construcciones, tales como analisis del discurso o alguna 

otra metodologia. 

Si en efecto la relacion de sometimiento entre el paciente y el equipo operativo se aplica en 

lo cotidiano de los tratamientos en cualquier institucion asilar, podremos ver el sentido de 

la incorporacion del orden social llevado a cabo a traves de la funciOn de la confesion 

traducida a lo cotidiano: revisar las pertenencias de los pacientes, realizar entrevistas para 

tener toda la informacion posible, y por supuesto, la elaboracion del diario durante todas las 

noches, todos los dias del tratamiento. 

Es en esa linea que se aplica la lOgica de la realizacion del diario. La consigna o la 

indicacion se daba desde las primeras entrevistas que realizaba el paciente para entrar a la 

institucion de rehabilitacinn y las indicaciones eran: "En un cuaderno, vas a hacer un diario, 

con todo lo que to haya sucedido en el dia. Escribe lo que sientes, de la manera mas amplia 

posible. Este cuademo nos lo vas a traer aqui a la institucion y lo vamos a leer para hacerte 

algunas observaciones". Esta consigna determinaba que se tenia que realizar el diario como 

parte del tratamiento... y que el paciente debia habituarse a que como parte del proceso, 

todo lo que Ilevara a cabo seria revisado por la gente de Ia institucion. 



En ese sentido, la razOn por la cual se aplicaban los diarios era por un afan "terapeutico" 

aun inclusive a pesar de los sujetos mismos. Se justifica la vigilancia y la observancia de lo 

transcrito ahi. Lo que posterionnente y a traves del analisis de los diarios discutiremos es 

como, favorecido por la escritura y a pesar de que el dispositivo de la construction del 

diario era mas de regulation nonnativa que de acompailamiento, los sujetos trabajaron a 

pesar de dicho dispositivo y construyeron figuras interesantes. 

Por otro lado, si bien Foucault nos proporciona los fundamentos que los diarios tienen en 

relation con el poder psiquiatrico y la logica confesional, tambien es importante introducir 

una reflexion mas ligada con la singularidad, con la connotation de la subjetividad como 

tal, ya que es necesario en este momento plantear que los diarios si bien se construyeron en 

una institution altamente compleja, circundada por discursos tendientes a la 

disciplinarizacion, el sometimiento como forma de tratamiento y la bUsqueda del control 

sobre las forams de vida, tambien tenemos que en el cotidiano dificilmente se puede vivir 

pensando en una realidad iinicamente desde alli. Aunque en este momento la intention no 

es desmarcarse, si es contemplar la otra mirada, que no necesariamente es opuesta o 

polarizada con la primera, sino por el contrario, altamente complementaria e intimamente 

ligada a la nocion de mecanismos de poder. Este planteamiento llevara a una lectura altema 

con respecto a la importancia de los diarios, misma que posterionnente nos acercara al 

esbozo o planteamiento de su interpretation. 

La figura del diario representa una construcci6n que ha tenido usos literarios, pero que 

procede fundamentalmente de una tradici6n y un use griegos, si bien incorpora 

posteriormente el sentido confesional e incluso normativo de la era cristiana. En un primer 

momento, la idea se corresponde con el period() de Marco Aurelio, del 144 al 145 a.C. en 

que escribe todos los acontecimientos del dia, sus actos e inclusive sus pensamientos. Todo 

ello se refiere al t6: "lo que 16 has pensado, lo que t6 has sentido" 

Sin embargo, aunque podemos encontrar ahi esa noci6n, no sera hasta la era Cristiana en 

que esta construccion tendra que ver con la bUsqueda de la lucha del alma, de la 

purification del espiritu para encontrar posteriormente la salvation o el analisis de lo 
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acontecido como una suerte de analisis de los pecados. Lo que para los griegos y clasicos 

era un medio encaminado al cuidado de si de manera personal e intima, para los Cristianos 

era una forma de encontrar el pecado y la culpa, siempre y cuando estos se explicitaran, se 

hablaran o se mostraran ante otro (inclusive en un acto publico), lo cual pennitia 

posteriormente la imposiciOn de un castigo o penitencia y la salvaciOn posterior del alma. 

Asi, la figura del maestro pasa de ser un acompafiante que sugiere la utilizacion del diario 

como una suerte de herramienta, a convertirse en un sujeto del cual depende la salvaciOn 

del otro que se tiene que poner necesariamente en sus manos para lograr la salvaciOn. 

Existen otras ideas sobre lo que es un diario personal, como la que puede ser ubicada para 

aquellos a quienes el diario realmente les represents un lugar en donde depositar sus 

afectos, su cotidiano, su historia en la construccion de sus obras (para el caso de algunos 

artistas, por ejemplo), generalmente son escritos para si mismos, aunque al utilizar el 

recurso de la escritura, siempre se encuentra implicito el hecho de que escribir siempre es 

un acto que se hace para otro (aunque ese otro sea yo mismo). Su utilizacion se puede 

incluso homologar con el de la epistola, con la diferencia de que en el primero el lugar del 

interlocutor no es tan claro y en el segundo, el dirigir la construccion escrituraria hacia otro 

particular, realza algunos puntos del estilo o del contenido que se desea, y siempre o casi 

siempre se personaliza su construccion. 

• 
	 Leonor Arfuch (2010) en El espacio biografico, realiza un acercamiento por demas 

conveniente para la presente tesis en relaciOn con las formas de subjetividad y la escritura 

de los diarios intimos. En un principio, senala una condition presente quiza a inicios del 

siglo XVIII de la soledad, del espacio propio, del lugar en donde se pudiera tomar una 

distancia de la estancia con los otros y dedicarlos a si mismo, a la escritura de si, a la 

construccion autobiografica, la cual daba cuenta de la vida afectiva de sus autores. 

En este sentido, la trascendencia de la narrativa, de la narrativa de si, es que contar una 

historia, la propia historia, es finalmente darle vida, permitir que la propia existencia se 

configure en funcion de dicha historia. Y aunque el diario intimo tenia una cierta utilizacion 

generalizada desde el siglo XVI, se trataba de una construccion personal, no pensada para 
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que fuese leida por otros, sino como una reflexion consigo mismo. El siglo XVIII traeria 

consigo una verdadera revolucion en los generos biograficos, ya que comienza a aparecer el 

genero epistolar, que contribuye en una medida importante a la mostraci6n de la vida 

privada. La esfera de lo intimo comienza a salir a escena, permitiendo un tipo de vinculo 

distinto con el otro. Se permite la comunicacion de los sentimientos. Es posible citar a 

Defoe como uno de los muchos que escribe su diario, en parte inspirado por la sugerencia 

calvinista de utilizar el diario como un medio de depuraciOn espiritual. 

Posteriormente se publicaran las Confesiones de Rousseau (1766) texto que es 

verdaderamente un parteaguas, ya que su publicacion contribuye a la utilizacion del texto 

no como un acto de analisis o de asimilacion del poder pastoral, sino que utiliza la escritura 

como un acto de rebeldia a traves de la retOrica de lo intimo. 

El texto de Rousseau permitiria replantear los modos de acceder a la verdad del si mismo, 

ya que serian desde la vision y revelacion venidas desde adentro y no se considerarian 

como venidas de fuera ni siquiera por un poder divino o superior. Pero sin duda, de acuerdo 

al analisis de Arfuch, lo que daria la trascendencia al texto de Rousseau seria el acto de 

interpelacion, de interaccion, de involucracion con el lector, permitiendo entonces el 

establecimiento de un vinculo de lectura, lo que se le nominaria como -pacto 

autobiografi co.-. 

En esta misma linea, Arfuch al citar a Bajtin, menciona que un valor biografico no solo 

puede organizar una narracion sobre la vida del otro, sino que tambien ordena la vivencia 

de la vida misma y la narracion de la propia vida de uno, este valor puede ser la forma de 

comprension, vision y expresion de la propia vida (pag 47). Es decir, al tiempo en que el 

que escribe relata y describe su vida, tambien ordena, acomoda, toma distancia, dispone y 

todo lo anterior permite comprender y expresar la vida propia para si mismo. 

Estos antecedentes y otros, han permitido reflexionar sobre las formas en que el sujeto 

contemporaneo habla de su vida. Tenemos como ejemplo las biografias, las autobiografias, 

los testimonios, las memorias, historias de vida y por supuesto la elaboracion de diarios. 
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Estos ultimos desatan una suerte de furor: buscar el diario del sujeto famoso como una 

manera de apropiarse de los instanter Inas intimos de la vida privada del otro. 

En este contexto, cita Arfuch a Angenot (1989) al mencionar que las narrativas pueden ser 

analizadas a traves de dos elementos: la intertextualidad (correspondiente a un analisis de 

contenido) y la interdiscursividad (correspondiente al analisis de discurso). La primera 

refiriendose a la cireulacion y transformacion de "ideologemas-, pequelias unidades 

significantes dotadas de aceptabilidad difusa en una doxa detenninada. (Modelos de vida, 

de exit°, de afectividad), y la interdiscursividad como interaccion e influencia de los 

axiomas de los discursos (procedimientos narrativos, puntos de vista, esquemas 

enunciativos, giros retoricos, modelos del ser y del deber ser, etc.). 

El funcionamiento del discurso no solamente implica el orden complejo del lenguaje, sino 

tambien el afecto, la emocion que se le imprime a su construcci6n. Dicha afectividad se 

puede situar como element° instituyente de una posici6n de sujeto y tiene una amplia 

relacion con la autocreaciOn o creaciOn de si que se encuentra en los diarios. 

La tercera consideracion, finalmente, sera la de la historicidad que implica una valoracion 

del mundo, una valoracion estetica y una etica. 

• 
	 De acuerdo a esta apreciacion, los diarios ahora no solamente nos proporcionaran 

infonnacion con respecto a la linea del poder y de la disciplina que nos arroja la institucion, 

sino que tambien y gracias al use de la palabra escrita que forma parte de su dispositivo, 

tambien van a mostrar que cada texto, en su singularidad, constituye un modelo que plasma 

una posicion de valor, una etica, una politica y una estetica, de la apreciacion de su propia 

vida y una historicidad que sitna el momento especifico en la vida de los autores en que 

estan escribiendo-se en y con el texto). 

En este sentido, es preciso tomar en cuenta que el genero en tanto getter° discursivo 

implica no solamente un modelo, una forma, una figura en relaciOn con el lenguaje, sino 

tambien (y esto es quiza lo mas importante) una estrategia ficcional, es decir, una manera 
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de contar las cosas, mas que el contenido, el como dice, la auto representacion, coin° se 

nombra, y se caracteriza el sujeto, la manera de recorrer la vivencia, to que no se muestra, 

lo que se exhibe y que historia termina contando de si mismo el sujeto (pag 60). 

Es por lo anterior que el genero autobiografico puede tomarse como una suerte de 

escenario mOvil, complejo, como un teatro de lo impredecible, de lo azaroso, ya que en el 

fondo es el resguardo de la singularidad del yo. 

El efecto de esta escritura sobre el sujeto es que construye de manera simultanea su 

subjetividad y su conciencia de si y la relacion con el otro, tal como lo comenta la propia 

Arfuch, citando a De Man: 

111 
"El momento autobiografico resultard entonces de 'un alineamiento entre los dos sujetos 

involucrados en el proceso de lectura, en el cual ambos se determinan mutuamente por una 

sustitucion rellexiva" (De Man. 1984, el destacado es de Arfuch). Estructura especular que 

se torna explicita, se internaliza, cuando el autor declara ser su propio objeto de 

conocimiento". (nags. 61- 62). 

Sin embargo, no hay sorpresas sino lineas que tambien implican, de acuerdo a la parafrasis 

que hace la autora de Lacan, autoboicoteo, sabotaje, debido precisamente a las 

• 

	

	 complicaciones que le impiden al sujeto la realizacion de su identidad plena y lo impulsan a 

mantener un intento renovado e intenso por olvidar el trauma constitutivo de su ser: la 

ausencia, la falta la no completud. En este sentido, es esencial mantener pen-nanentemente 

abierta una cadena de identificaciones con los otros, porque en realidad el trabajo de las 

significaciones no se encuentra bajo ninguna circunstancia terminado, es un proceso que 

contint:ia alimentandose a si mismo. Por lo tanto, no existe una linea o una vida, sino una 

consecuencia plurinominal, multimodal, compleja y contingents. 

En pocas palabras, el espacio autobiografico, contenido en los diarios, no solamente es la 

bitacora o la reseria de un sometimiento, de una disciplina o de un deber ser, tambien hay 

puntos en donde los sujetos confluyen en lineas continuas y discontinuas, en 
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argumentaciones, en estilos, en afectos, en manejo de valores eticos, esteticos, etc. Una 

complejidad inacabable y que admite interpretaciones sobre una amplia diversidad de lineas 

y de posibilidades de lectura. Es quiza por ello que en el planteamiento de las categorias de 

interpretation de los diarios pueden ocurrir multiples deslizamientos, descubrimientos y 

provocaciones. 

Finalmente, Arfuch habra de hacer una reflexion bastante cercana a las condiciones en que 

se produjeron los diarios analizados en la presente investigation. 

Ciertamente no es posible sustraerse al juego del poder y del control, y esto tambien estara 

inscrito en lo intimo del diario, en lo privado. Pero a pesar de lo anterior, es el vinculo con 

los otros que permiten que en el sujeto crezca, se forme algo que le es propio, su lengua, 

que al tiempo que es el resultado de sus interacciones con los demas, tambien es de su 

propia construction y a partir de su propio saber sobre si mismo. Y es gracias a ese 

entramado de relaciones sociales que el sujeto construye, que su singularidad no podra ser 

avasallada por la sociedad disciplinaria. Si bien Arfuch afinna que -es justamente a traves 

de la exposiciOn pfiblica de las conductas que se alianzard esa -cconomia psiquica-  del 

autocontrol —de signo cambiante segim la epoca-, fen6meno que a su vez tendra como 

correlato la ampliacion y la transformacion cualitativa del espacio significance" (pag 75). 

toda production autobiografica contiene al mismo tiempo innumerables posibilidades, dado 

precisamente por la gran cantidad de contenidos que le confonnan. 

Las reflexiones anteriores son sin duda la apertura a la posibilidad ilimitada de contenidos 

que se pueden leer en la experiencia autobiografica, en el acontecirniento que de su 

presentation deriva. Sin duda alguna, el panorama resultado de esta reflexion da cuenta de 

que no solamente la institution se encuentra en los diarios, tambien existe la posibilidad de 

rescatar las producciones nnicas y los recursos narrativos que utilizan los pacientes que 

escriben los diarios. Estos no son inventados por ellos, simplemente los incorporaron desde 

que aprendieron su lengua materna. Aunque existen discursos limitados en nuestro entorno, 

las combinaciones en realidad son infinitas. 



La escritura y su lugar entre las lineas del poder y la resistencia 

Uno de los elementos mas importantes para la elaboracion de la presente tesis, es sin duda 

la relacion entre el lenguaje (entendiendose de una manera general), especificamente la 

noci6n de escritura (ya que el analisis de los procesos de subjetivacion se da en los diarios) 

y la relacion, inacabada, incomprendida, insospechada, que se tiene para dar cuenta y 

producir procesos de subjetivacion, los cuales contienen adernas de la puesta en marcha de 

una serie de actos resistenciales inherentes al "tienes que escribir to que sientes" lo que 

cada sujeto, cada paciente que se tenia que someter a tal indicacion, era capaz de producir, 

no solamente para la maquinaria del discurso de la institucion, sino para si mismo, como 

valor... it-lc:luso sin que la disciplina pudiera dar cuenta de ello (o quiza gracias a esto). 

Sigamos la linea de pensamiento: el lenguaje es la herramienta principal de la cultura, es el 

elemento sin el cual no seriamos lo que somos, el vehiculo a traves del cual podemos 

incorporar los significantes sociales, pero tambien es un medio absolutamente singular, a 

pesar de que el lenguaje sea en si mismo un instrumento cultural y del grupo. A pesar de 

que el lenguaje nos transmite un saber y nos da por si mismo un lugar en el poder (dado por 

la forma de utilizar las palabras, los sentidos, las estructuras y la manera de colocar al otro 

leido desde este mismo discurso), tambien es posible pensar que esta misma herramienta 

nos pennite contestar, retornar desde donde venimos y andar sobre nuestros pasos, ya que 

aunque todo esta escrito y estamos de alguna manera escritos en ello, tambien somos 

poseedores, somos abanderados del poder que las palabras, del poder que el lenguaje tiene 

sobre otros y sobre nosotros mismos. 

Cuando se piensa en el lenguaje, generahnente se tiene en cuenta solamente aquel que es 

hablado, que es expresado mediante la oralidad, y mucho se discute en torno a este, 

tomando en cuenta los elementos de lo personal, lo irrepetible, las inflexiones del lenguaje 

y todo aquello que da cuenta de lo efimero, precisamente porque lo dicho ya es tiempo 

pasado y no regresa jamas, aunque los efectos de su sentido queden en el interlocutor, de 

cualquier manera no es posible volver a este tiempo especifico. Aunque el lenguaje es un 

acto, es una accion, dicha accion es de un tiempo siempre presente y siempre pasado. 
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Por otro lado, la enunciacion es el modo del surgimiento del sujeto en la lengua que se 

manifiesta en el enunciado. Este modo debe ser comprendido, interpretado en tanto 

representacion del sujeto del lenguaje. A partir de una doble significancia es que queda 

p 

	

	
instalada la subjetividad en el lenguaje, en especial en el discurso. En la enunciacion se 

instaura, de manera inevitable, un interlocutor. El enunciado seria entonces la frase 

lingiiistica, lo que esta escrito y lo que se intenta comunicar. La producci6n del enunciado 

requiere del sujeto de la enunciacion el cual se encargard de efectuarlo. Por cso es capaz de 

construir desde su propio texto al personaje que es para otros. Ahora bien, introducirnos en 

lo escrito nos lleva por el camino de una temporalidad distinta, una temporalidad de lo 

postrero, es decir, de aquello que puede ser imperecedero. Es por esto y otras cosas mas, 

que el texto escrito, tiene una condicion particular distinta a lo hablado, es otro el tiempo y 

otra la condicion del vinculo que se establece con los otros. Es el mapa en donde es posible 

regresar los pasos, analizar, releer y siempre reescribir. Es en donde tanto el sujeto del 

enunciado como el de la enunciacion se transforman notoriamente entre si, de manera 

inacabable. 

Lo escrito deja una suerte de marca, una traza, algo en el dominio de un espacio o de un 

territorio particular. Hablar de lenguaje escrito siempre es reconocer que la enunciacion ya 

no solamente se da al buen oido del interlocutor (como en el caso del habla, de lo oralmente 

transmitido), sino que tiene un espacio especifico que conjuga su trabajo y su presencia: 

este -territorio-  o lugar de dominio lo tendra no solamente en el papel o en el lugar en 

donde se encuentre escrito (una pared, una servilleta, un anuncio espectacular), sino que su 

territorio es y sera por siempre el lugar en donde este sea capaz de habitar, el otro que lo 

lee, el otro que lo guarda, el otro que lo recibe. Y que ademas ese otro tambien puede ser el 

mismo sujeto que lo eseribe... despues de un tiempo de dejar el texto escrito, es posihle 

regresar. Gracias al texto escrito, el sujeto muestra una especie de congelamiento de ese 

moment°, pero que se vuelve a conjugar, que se actualiza y que se recrea gracias a la 

lectura del interlocutor. 
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En El lenguaje: ese desconocido, escribe Julia Kristeva (1988) que: 

"La escritura perdura, se transmite, actna sin la presencia de los sujetos parlantes. Recurre 

al espacio para fijarse en el, desafiando al tiempo: si el habla se desarrolla dentro de la 

temporalidad, el lenguaje, con la escritura, pasa a traves del tiempo sin dificultad como una 

configuration espacial" (pkg. 32) 

Y en efecto, gracias a esta condition inherente a to escrito que tiene que ver con la 

reversibilidad del tiempo, es posible que los textos se recuperen, se reediten, se enumeren. 

Y cualquier clase de texto es susceptible de pasar por este proceso, desde aquellos que son 

realizados con la finalidad de transmitir algo del orden de lo cientifico o lo moral, como 

aquellos cuyo objetivo es decirle algo a alguien, algo al otro (como los diarios, o los textos 

liricos, la poesia). Entonces, podemos ubicar dos de las caracteristicas del lenguaje escrito: 

su condicion temporal y su territorialidad. 

Por otro lado, to escrito tambien refleja un acto de creation totalmente distinto de lo oral: el 

sujeto se encuentra frente a una hoja (que debido a la cultura nunca esta en blanco) y se ye 

ante la amenazadora figura de la ausencia... del i,que decir?, pero tambien y gracias a su 

condiciOn de temporalidad, tiene la posibilidad de reeditarlo, de releerlo, de reescribirlo, de 

deshacerlo, hasta que lo dicho se parezca cada vez Inas a lo deseado. Es por eso que to 

escritural tiene una relation tan estrecha con lo artistico y con lo sublime. A traves del acto 

de la escritura no solamente transmitimos, tambien nos inventamos ante el otro de la 

manera en que nos seamos capaces de crear. 

Otro de los atributos de lo escrito, como lo senalara Derrida (1971), tiene que ver con la 

ausencia. Le escribimos al que esta ausente, le escribimos a otro (aunque seamos nosotros 

mismos), esto marca la tercera cualidad de to escrito. En la medida en que no existe 

interlocutor por to menos presente, aunque sea imaginario, este puede ser intercambiable, 

puede ser sustituido e inclusive no existir. Es al ausente, al otro y a la ausencia que se 

escribe: 
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"Es preciso si ustedes quieren, que mi «comunicacion escrita» si (la siendo legible a pesar 

de la desaparici6n absoluta de todo destinatario determinado en general para que posea su 

funcion de escritura, es decir, su legibilidad. Es preciso que sea repetible -reiterable- en la 

ausencia absoluta del destinatario o del conjunto empiricamente determinable de 

destinatarios. Esta iterabilidad (iter, de nuevo vendria de itara, «otro» en sanscrito, y todo lo 

que sigue puede ser leido como la explotacion de esta 16gica que liga la repeticion a la 

alteridad) (...) La posibilidad de repetir, y en' consecuencia, de identificar las marcas esta 

implicita en todo codigo, hace de este una clave comunicable, transmisible, descifrable, 

repetible por un tercero, por tanto por todo usuario posible en general-  (Firma, 

acontecimiento, contexto). (pag. 5). 

En nuestra bilsqueda por hallar las palabras correctas, mas adecuadas a nuestra escritura, a 

nuestra hoja en blanco, encontramos siempre que le escribimos a otro, al sujeto del lenguaje 

que somos nosotros mismos, y que aun escribiendo en un diario personal, en donde el 

supuesto es que el destinatario seamos nosotros mismos, y nadie mas, incluso en este caso, 

aquel que lo leera ya no es este que escribe, sino otro, siempre sera otro en el tiempo y en el 

espacio. 

Por otro lado, nuestra cuarta cualidad de lo escrito tambien tiene que ver con la insistencia 

o con lo repetible, es decir, con la posibilidad de mirar el texto escrito una y otra vez, es 

posible repasarlo tal y como fue construido y como fue creado. Aunque su interpretacion y 

su lectura siempre puedan ser distintas. 

Aqui sobresale la siguiente reflexion: 	una quinta condicion importante para el analisis 

de la escritura considerar una a-contextualidad? Derrida explicaria y aqui es posible 

seguirlo, que es inherente al texto la posibilidad de construir sus contextos, de 

descontextualizarse y re-contextualizarse. 

Por otro lado, y de acuerdo a Benveniste, el lenguaje le confiere al individuo la condicion 

de sujeto, puesto que para que hable, se arriesgue y de cuenta de si, es necesario que el 

sujeto articulado hable en primera persona, poniendo en juego y en acto su propio yo. Esto 
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es en si mismo un acto fundamentalmente subjetivo, a traves de un acto relativamente 

objetivo como puede ser la utilizacion del lenguaje. i,Esta condicion es transferible a lo 

escrito? Es esta condicion, la que justamente le proporciona al trabajo escrito su capacidad 

para la contribucion al planteamiento de la subjetividad, a la construccion de la subjetividad 

del que escribe y, por supuesto, de quien lee. 

...." (Benveniste) considera la subjetividad como "la capacidad del locutor para plantearse 

como sujeto"... Sostenemos que esa subjetividad que se plantee en terminos de 

fenomenologia o de psicologia, como se quiera, no es mas que la emergencia en el ser de 

una propiedad fundamental del lenguaje. Ego, es quien dice ego. He aqui el fundament° de 

la subjetividad, que se determina mediante el estatus linv.iiistico de la -persona"..." 

(Kristeva, op. cit, pag 43) 

Esto nos pennite, en fin, sostener que a pesar de que existen varias otras vias o modos en 

los que el sujeto plantea sus vias de subjetivacion (como lo veremos mas adelante), el 

lenguaje escrito le ofrece una de ellas. 

Tambien es necesario reconocer no solamente la existencia sino tambien la traza o el estilo 

en que el lenguaje construird lo anterior 

El fil6sofo fiances Jacques Derrida propone un concepto de escritura que nos perrnite 

pensar el lenguaje, incluida su manifestacion fonica, cual una difference, escrita asi adrede, 

para marcar debidamente el proceso de diferenciaci6n. Ya para Saussure, la lengua era un 

sistema de diferencias: y efectivamente, no existe ninguna estructura que no contenga las 

diferencias que constituyen sus elementos diversos.... Pero Derrida va mas lejos: en su 

sistema, el "grama" es tanto una estructura como un movimiento: es. nos dice el filosofo, 

"el juego sistematico de las diferencias. de las huellas de diferencias, del espaciamiento 

mediante el cual los elementos se relacionan entre si". Razon por la coal. con el ilrama-

dyferencia, la lengua se presenta como una transfonnacion y una generacion y se pone 

entre parentesis el lugar del concepto de "estructura": el carkter lineal saussureano de la 

cadena hablada se halla en entredicho. 
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De tal manera que la escritura es inherente al lenguaje y se puede considerar el habla 

fonetica en tanto que escritura. 

El sistema signo-sentido-concepto se halla entonces desplazado y queda abierta la 

posibilidad de pensar en lo que no es tal en el lenguaje. El sujeto depende del sistema de 

diferencias; solo se constituye dividiendose, espaciandose, di ferenci andose: 	La 

subjetividad —igual que la objetividad- es un efecto de diferencia, tin efecto enmarcado en 

un sistema de diferencia. Escribe Derrida. Luego se comprende coin° el concepto grama 

neutraliza la hipostasia fonologica del signo (la primacia que otorga a lo fonetico) e 

introduce en el planteamiento del signo (de la lengua) la substancia grafica con los 

problemas filosoficos que conlleva a lo largo de toda la historia y de todos los sistemas de 

escritura, mas and del area occidental con escritura fonc'.tica-  (Kristeva, op cit. Pag. 25-26) 

Esta cita intensa, provee de una claridad y de un significado importante a cualquier texto. 

No solo cuestiona la nocion de linealidad en la relacion del significado con la cadena de 

significantes que propone Saussure, sino que aliade el toque reflexivo que se requiere para 

comprender corn° es que se puede afirmar que la escritura es un medio de subjetivacion: lo 

que importa aqui ya no es el contenido de lo que se esta escribiendo, sino la forma, la 

manera de encadenar a los significantes en el deseo de transmitir un mensaje o de 

comunicarse. Esta visto entonces que, aun a pesar del mismo sujeto, la construccion 

mediante el lenguaje da cuenta justamente del mismo sujeto. Todo se encuentra en el texto, 

lo importante es ser capaces de saber leer su diferencia, su unicidad, su aporte 

extraordinario. 

Podemos inclusive it mas lejos, al considerar otro de los componentes del lenguaje (y de la 

escritura, por ende) es decir, su consideracion como un sistema provisto de signos, 

significantes, trazos, pero sobre todo, ]eyes, regularidades, logicas, que le confieren su lugar 

de constructor de realidades pero sobre todo de constructor de orden social. Ampliando: Es 

el lenguaje es su evidente atributo de abstraccion y de orden simbOlico, el que hace a los 

sujetos capaces de transcribir el mundo a traves de sus signos, de su mirada, de su pulso y 

sus notas. El mundo afuera, en lo real, tiene un lugar. Sin embargo, es posible que exista 
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desde que es creado a nuestros ojos por el lenguaje. El lenguaje permite que la masa 

anteriormente informe de los objetos tome una figura distinta y nombrable. Es por ello que 

el lenguaje no deja de ser ley. Posibilita pensar en cierta forma, y construir ciudades e 

historias tambien de acuerdo con sus reglas. Sin embargo, no cabe duda que es una muestra 

de la mas hermosa consecuencia cuando esta permite poner orden al mundo y armar con el 

combinatorias que por momentos parecieran infinitas. Inscribirnos en la ley del lenguaje es 

inscribirnos en el orden de la ley del mundo, la ley de los hombres, la cultura. • 

Poder, resistencia y escritura del diario 

La perspectiva de analisis de los diarios que mas servird para la presente investigacion, es la 

que toma al diario como una herramienta o tecnologia del yo. Aunque al inicio de su 

utilizacion en la institucion en donde se elaboraron los diarios de esta tesis, constituyen un 

ejemplo de tecnologia de poder, aplicada con la finalidad de someter, dominar y hacer de 

los sujetos en tratamiento individuos con las caracteristicas que la institucion busca, con el 

tiempo, y gracias a la forma escritural del diario en si, de las maniobras de la subjetividad y 

de la resistencia, pasaran a convertirse en una tecnologia del yo, que pennitira que sus 

autores se transformen a si mismos. Quiza sea entonces la principal trascendencia de dicho 

acto de dominacion: la creacion de una ruptura en sus indicaciones para gencrar la 

posibilidad del intersticio por el que los sujetos crearan algo a partir del discurso de la 

institucion. 

La escritura es una forma de presentacion de la ley de los hombres. Quiza gracias a la 

necesidad de dar cuenta justamente de dicha ley es que es necesario construir un lugar, un 

espacio, un territorio en donde esta ley pueda instaurarse. Respecto a esto, reflexiona de 

Certeau (2000) en La invencion de lo cotidiano: 

• "Se podria suponer luego que los pergaminos y los papeles son puestos en lugar de nuestra 

piel y que, como sustitutos de esta durante los periodos felices, forman en torno a ella una 

cubierta protectora. Los libros no son mas que metaforas del cuerpo. Pero en los tiempos de 
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crisis, el papel no le basta a la ley y es sobre el cuerpo el sitio donde se traza de nuevo. El 

texto impreso remite a todo lo que se imprime sobre nuestro cuerpo, lo marca (al rojo vivo) 

con el Nombre y la Ley; lo altera en fin con dolor y/o placer para hacerlo un simbolo del 

• Otro, un dicho, un interpelado, un nombrado. La escena libresca representa la experiencia, 

social y amorosa, de ser el escrito de lo que no puede identificar. (pag. 153). 

Es por todo el razonamiento anterior, que podemos calificar al diario finalmente como una 

tactica, para utilizar la expresion de Michel de Certeau, como la manipulation que los 

autores hacen del aparato de tratamiento de la institucion y del que finalmente se valen para 

construir una diferencia y una posibilidad propia. 

Lo que permitird transformar una indication o una forma de objetivacion o de dominaci6n 

de los sujetos, en un medio de subjetivacion relativamente autonomo, sera entonces la 

escritura misma, el acto de transformarse el sujeto y de producirse a si mismo a traves del 

lenguaje. 

Los estilos con los que cada sujeto hacen propio dicho lenguaje, dan cuenta de una forma 

de entrar y de salir de la maquinaria del discurso de la institucion, del discurso de la 

familia. del discurso social que les confrere un cierto orden... por momentos cuerdo, por 

momentos enloquecedor, pero respecto a lo cual lo importante en esta situation y contexto 

lo sera sin duda el resistirse. Se podra tambien cuestionar este punto, y afirmar que es parte 

del mismo dispositivo, y que la maquinaria del poder contempla tambien la resistencia, sin 

embargo, aan es posible sostener que lo no previsto, lo no contemplado, lo nuevo, sigue 

siendo parte de la ventaja que tiene la tactica de la resistencia a su favor. 

Entrar en la maquina. salir de la maquina, estar en la maquina bordearla, acercarse a ella. 

todo eso tambien forma parte de la maquina: son los estados del deseo, independientemente 

de cualquier interpretation. La linea de fuga forma parte de la maquina. Dentro y fuera, el 

animal forma parte de la maquina-madriguera. El problema: de ninguna manera ser Libre, 

sino encontrar una salida, o bien una entrada, o bien un lado, un corredor, una 

adyacencia...-  (Deleuze y Guattari (1978) Kafka: por una literatura menor. Pag. 17). 
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La escritura, retomando a de Certeau, tambien es el cuerpo del lenguaje. En el se juega un 

mapa, un trazado, pero sobre todo la posibilidad de que lo grafico trascienda lo oral y se 

convierta en un objeto capaz de ser entregado al otro. Ahi es en donde lo escriturario 

jugard un papel indispensable en las formas de subjetividad, ya que gracias a dicho papel, el 

individuo juega con las legicas y con las leyes del lenguaje, produciendo algo propio con lo 

que es de todos. 

Pensar en la relacion entre el sujeto y la ley del lenguaje es dar cuenta de la creatividad del 

mismo, ya que ante un numero limitado de palabras, de un alfabeto o de un lenguaje finito 

es posible construir figuras de pensamiento practicamente ilimitadas y siempre nuevas, 

tendiendo hacia la construccion del sujeto que lo construye. 

El lenguaje, el texto escrito tambien es posible pensarlo a la luz del dominio o del criterio 

del discurso, desde la reflexion de Foucault sobre el poder en su relacien con las 

formaciones de saber hasta la nocion de resistencia de Michel de Certeau. En ese sentido, y 

aunque ciertamente todos somos portadores, al tiempo que poseedores y poseidos de este 

discurso del poder, lo interesante es lo que cada cual alcanza a hacer con esto dado de 

forma ex tem a. 

Desde esta linea, es posible insertar la reflexion en torno a la construccion de prosas de 

poder y de prosas de resistencia (i,como llamarlas? i,Tacticas escriturarias?) 

En la escritura tambien se observa el sentido de la resistencia, es decir, de aquello que 

hacen los sujetos para resistirse al poder (el poder de producir significantes, de imponer su 

estilo, de generar las preguntas y tambien las respuestas en un mundo que tambien esta 

inventado por dicho discurso, que construye a sus ciudadanos ideales, pero tambien a sus 

excluidos, para que juntos, tal y como en el discurso sucede, tanto los aceptados como los 

rechazados permitan que este universo institucional continue en marcha). Con dichas 

tiguras, es posible dar cuenta de la produccion de sentidos propios, los cuales serail la 

contrapuesta en escena o la respuesta de los sujetos a esto extern° que es al mismo tiempo 

interno y que al tiempo le da un lugar dentro del orden social. Aunque, los sujetos con sus 
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propios actos de lenguaje, quienes se atrevan y se lo pennitan, tramitaran su lugar en 

funcion de su construccion propia. 

• "Las cocas que entran son los signos de una "pasividad" del sujeto con relacion a una 

tradicion; las que salen, las marcas de su poder para fabricar objetos. Ademas, la empresa 

escrituraria transfonna o conserva por dentro lo que recibe de su exterior y crea en el 

interior los instrumentos de una apropiaci6n del espacio exterior. Almacena to que clasifica 

y se pro\ ee de los medios para expandirse". (De Certeau, op cit. pag.149). 

Esta cita permite pensar en una funcion del lenguaje escrito para la reflexion de los sujetos 

sobre los discursos que les circundan: no se apropian de ellos de una manera pasiva, sino 

que los transforman en otra coca, constituyendose literalmente en cedazos, en trozos que 

haran con lo externo algo interno que despues se regresard hacia afuera. 

• 



VI Esbozo de acercamiento a la interpretacion de los diarios: reflexion de las 

categorias de analisis. 

Sobre las metodologias de interpretacion 

La produccion simbolica de los sujetos nos remite a las practicas discursivas que los 

configuran. Una de las razones por las cuales se eligio para la presente tesis la revision de 

diarios personales de pacientes que se encontraban en cierta institucion de comunidad 

terapeutica de rehabilitacion para farmacodependientes, es justamente por la posibilidad 

que estos proporcionan para encontrar las trazas de la subjetividad. Esto es, cada diario en 

su despliegue es una parte distinta de si mismo, aun al pasar de los dias se encuentran 

distintas estrategias, desde las fechas, la forma de colocarlas, la raz6n por la cual algunos 

firman de cierta manera (no todos ponen su nombre al final, algunos incluso ni siquiera 

ponen su firma), etc. 

En este capitulo no se pretende realizar la interpretacion de los diarios como tal. Las 

posibilidades de interpretacion sin duda son importantes para la comprension de las formas 

de subjetivacion como tales dentro de un dispositivo de cura de la farmacodependencia. Sin 

embargo, por cuestiones de los alcances de esta investigacion dicha interpretacion no puede 

darse por concluida. Sin embargo, si es posible un acercamiento con respecto a las 

categorias, a las figuras de interpretaciOn posibles. Dentro de la investigacion cualitativa es 

valiosa no solamente la interpretacion como tal, sino tambien las propuestas metodologicas 

para lograr llegar a un objetivo de esta envergadura. Por lo tanto, se presentan aqui algunas 

ideas que sobre la posible interpretaciOn de los textos escritos que podrian ser utilizadas 

para analizar los diarios y que, sin ser exhaustivas, pretenden plantear una serie de puntos 

que al ser aplicados darian cuenta de estas formas de subjetivacion. 

De este modo, en este apartado, no se pretende interpretar contenidos concretos, pero si 

describir, delinear, mostrar una gran variabilidad de temas sobre del trato particular que 

cada autor de diario le proporciona a sus diferentes textos, ya que aunque aparecen algunos 

temas o lugares comunes, su relacion con el equipo operativo o con los terapeutas, con sus 
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familiares, con sus compafieros y su transcripcion puntual de si mismos, es posible 

encontrar figuras propias, que con la aplicacion en profundidad de algunas propuestas 

metodolOgicas que se exponen enseguida, se puede explicitar como es que los sujetos a 

traves de su escritura se van dando a si mismos significantes y como es que estos tambien 

se van gestando procedimentalmente. 

Se revisaron los diarios realizados por los pacientes o internos de la Comunidad 

Terapeutica, considerando que cuando menos seis de ellos serian susceptibles de ser 

analizados, sobre todo por su extension (cuando menos tres meses de narracion del 

tratamiento), su manejo del lenguaje (los contenidos son importantes, ya que se debe 

manejar un cierto nivel de densidad o complejidad) y su diferenciacion del resto (aunque 

los diarios son irrepetibles, de cualquier manera hay estilos mas marcadamente 

caracteristicos). A pesar de las consideraciones anteriores, fueron Unicamente dos diarios 

los que se revisaron para marcar las lineas posibles de analisis que dejan al menos 

selialados algunos puntos por realizar. Se eligieron dos por su extension (contienen un poco 

mas de cuatro meses de escritura diaria), por su nivel de compromiso con su escritura 

(algunos otros llegan a ser mas superficiales, Unicamente se limitan a ser mas bien una 

bitacora que un diario), por genero (un ejemplar de cada uno) y sus numerosas menciones a 

una gran variedad de individuos de su historia (tanto familiares como amigos, parejas, 

comparieros de tratamiento, equipo operativo, etc.)... De esta manera, dados el nivel de 

complejidad de la enunciacion de la subjetividad vertida en los diarios, y las posibilidades 

practicamente infinitas de interpretacion, no se pretende aqui sino seiialar una serie de 

posibles perspectivas para el analisis de los diarios. Este acercamiento no sera pues 

exhaustivo ni estard por supuesto terminado, pero representan una posibilidad mas cercana 

a la integracion de discursos, sociedad, historicidad, disciplina, con subjetividad, narrativa, 

lineas de fuga, expresion, etica, estetica y enunciacion 

Es importante realizar una aclaraciOn. Aunque el material de los diarios es personal, al 

ingreso de los pacientes a la Comunidad Terapeutica se les mencionaba que si ellos 

decidian suspender su tratamiento, el diario se quedaria dentro de la institucion. No podrian 

llevarselo. Esta junto con otras disposiciones terminaron por ser eliminadas como parte del 
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tratamiento por ser poco practicas, carecer un poco de sentido y ser mas bien autoritarias. 

Sin embargo, al querer devolver los diarios o bien algunos objetos personales que los 

pacientes llegaban a olvidar dentro de la institucion, algunos de ellos ya no deseaban 

mantener nuevamente contacto alguno o inclusive modificaban sus datos. 

Por otro lado, se puede considerar que existen multiples acercamientos primeramente a la 

problematizacion y posterionnente al rastreo de la subjetividad de la que da cuenta una 

obra, de un texto escrito, lease narrativa o diario. La reflexion anterior retoma a Foucault, 

pero tambien se pueden esbozar acercamientos desde algunas otras fuentes de 

interpretacion que de igual manera pueden proporcionar referentes con respecto a la 

confonnacion de la subjetividad. 

Uno es el que propone Hayden White (1992) en Metahistoria, donde explica que al leer los 

textos historicos (en este caso desplazables a los diarios), es posible tomar en cuenta no 

solamente su contenido (la infonnacion, el dato, etc.,) sino tambien el estilo, la forma en la 

que estos se encuentran escritos y ordenados. De esta manera, sugiere el cuadro siguiente: 

Modo de tramar 
	

Modo de argumentacion 	 Modo de implicacion ideologica 

Romantic° 	 Formista 	 Anarquista 

Tragic° 	 Mecanicista 	 Radical 

Comic° 	 Organicista 	 Conservador 

Satiric° 	 Contextualista 	 Liberal 

Aunque dicho cuadro lo considera como fundamento para comprender algunos elementos 

de la teoria de la historia, es posible aplicarlo a los textos en general, debido al sentido y a 

la logica que es posible proporcionarles. 
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Una aportacion mas de White es aquella que permite ubicar los tropos dentro del discurso. 

Afirmard que es posible ubicar cuatro principales tropos, los cuales son: metafora, 

metonimia, sinecdoque e ironia: 

" Son especialmente utiles para comprender las operaciones por las cuales los contenidos 

de experiencia que se resisten a la descripcion en prosa clara y racional pueden ser captados 

en forma prefigurativa y preparados para la aprehensi6n consciente. En la metafora 

(literalmente "transferencia"), por ejemplo, los fenOmenos pueden ser caracterizados en 

terminos de su semejanza con, y diferencia de, otros, al modo de ala analogia o el simil, 

como en la frase "mi amor, una rosa". Por medio de la metonimia (literalmente "cambio de 

nombre"), el nombre de una parte de una cosa puede sustituir al nombre del todo, como en 

la frase "Cincuenta velas" cuando lo que se quiere decir es "cincuenta barcos". Con la 

sinecdoque, que para algunos te6ricos es una forma de la metonimia, un fenOmeno puede 

ser caracterizado utilizando la parte para simbolizar alguna cualidad presuntamente 

inherente a la totalidad, como en la expresion "es todo corazon". Mediante la ironia, por 

se pueden caracterizar entidades negando en el nivel figurativo lo que se afirma 

positivamente en el nivel literal. Las figuras de la expresiOn manifiestamente absurda 

"catacresis" como "bocas ciegas" y de la paradoja explicita (oximoron), como "pasion fria" 

pueden ser visas como emblemas de este tropo... (op.cit. pag 43). 

En este punto, es posible considerar las propuestas de White como una aportacion al 

estudio del sentido de la escritura como consecuencia de realizar una suede de 

estratificacion, de dispersion en capas de los efectos semanticos de la significaciOn de la 

formalizacion de los signos linguisticos y su articulacion discursiva. Este autor confia 

plenamente en el texto, en su lugar de origen y produccion (contexto) y en las figuras 

ret6ricas como importantes para entender la forma y el fondo de un texto. Aunque las 

figuras retoricas son mas numerosas, las generalmente utilizadas incluso en la construcciOn 

historica son las referentes a las cuatro anterionnente citadas. Seguramente en los diarios de 

los pacientes, en hipotesis, se encontraria con mas frecuencia la metafora y la ironia. La 

metafora como forma de representar algo con otras palabras, mediante terminos figurativos, 

lo cual en frecuentes ocasiones es escrito en los diarios de los pacientes. Su manera de 
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actuar en la comunidad podria tomarse como una forma metaforica de mostrar o expresar el 

como se vinculan con su entomb exterior, por lo que entender dicha metafora es una forma 

de comprender sus problematicas con el mundo en general. La ironia casi siempre se utiliza 

para mostrar algo que dificilmente se acepta pero de tal manera que sea imposible no 

mirarlo. En la ironia hace falta una buena dosis de humor, pero sobre todo de inteligencia 

necesaria para desmarcarse, deslindarse de la imposicion de un orden institucional cerrado. 

Las afirmaciones anteriores solamente dan una idea de como podria ser el analisis de los 

diarios a partir de la propuesta de White. 

Por otra parte, existen multiples ejemplos que proponen otro tipo de interpretacion de la 

narrativa de si. Se tomaran dos a modo de muestra: Etherington (2007) con Loss and 

trauma in the lives of people with a history of drug abuse (Trauma y perdida en las vidas de 

gente con historias de abuso de drogas) y Flanninen, W (2004) en A model of narrative 

circulation (Un modelo de circulacion narrativa). El aporte mas importante de la primera de 

estas referencias es la explicacion que la autora hace con respecto al significado que las 

personas le dan a las experiencias infantiles traumaticas y su posterior relacion con el use 

de drogas, al construir los sujetos una especie de identidad relacionada con dicha historia de 

vida. En el caso del segundo articulo, la parte medular es que existe un tipo de narrativa 

propia o interna (la cual esta compuesta por elementos psicologicos: lo que la persona se 

dice a si misma sobre ella), una narrativa contada o externa (la cual sera contada a otros y 

resume las acciones, los actos, buscando obtener un efecto propiamente pragmatic° sobre el 

otro: quejarse, jactarse, informar, molestar, explicarse o justificarse), y una narrativa vivida 

o experimentada (la vida en tanto tal narrativamente articulada). 

Las historias de si que son contadas a otros, tienen una trascendencia social importante, 

dado que efectUan cambios en la percepcion subjetiva de si de quien la cuenta. Y de la 

misma manera, las historias internas proycctan o decretan acciones a seguir en la narrativa 

vivida o la accion real. Estas ultimas confirinan o modifican la idea que el sujeto tiene de si 

en funcion de que sus supuestos se lleven a cabo o no. Es decir, la interaccion entre los tres 

momentos de la narrativa da cuenta de la produccion de la subjetividad en que los 
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individuos la van comprendiendo y van transformando el script o el guiOn de los tres 

momentos de sus respectivas narrativas. 

Una aproximacion distinta a la interpretacion de lo escrito, es la dada por Barthes (2001) 

en su texto S/Z, la cual en general puede ser vista como una manera de situar las 

coordenadas multiples y de muy diversos sentidos en la escritura, concatenando sus 

diferentes formal discursivas, semanticas, culturales y normativas. 

Barthes realiza una interpretaci6n por demas exhaustiva de la novela Sarrasine, de Balzac. 

Da cuenta de una metodologia compleja, basada en la semi6tica o en el analisis de un 

sistema de signos. Es por ello que se centrard en la nociOn de codigo. Al respecto, se 

encuentran sugerencias tales como que los codigos se entrelazan y fonnan una especie de 

red a traves de la cual estard pasando el texto. Esta red estaria compuesta de: 

a. el codigo en general (una perspective de citas, es la marca o el surco de la escritura). 

b. codigo de las acciones, voz de la empiria (una serie de acciones surgidas de un cUmulo 

de experiencias humanas, es decir, lo ya hecho, lo ya escrito). 

c. codigo hermeneutico, voz de la verdad (al revelarse los enigmas, encontrar el 

pronunciamiento de la palabra irreversible). 

d. codigos culturales o de referencias, voz de la ciencia (citas extraidas de un corpus de 

saber). 

e. los semas o significados de connotacion, voz de la persona (connotacion de personas, 

lugares, objetos). 

Con base en esto, Barthes finalmente atendera a la ejecuciOn y al texto legible frente a la 

escritura. 

Para el, el texto escribible somos nosotros al momento en que estamos escribiendo. 

Los textos legibles por su parte son productos que aumentan la masa de la literatura. Por 

ello, la interpretacion no consiste en darle un sentido al texto, sino en hacer notar el plural 

de voces del que esta annado: 
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"Este texto no es una estructura de significados, es una galaxia de significantes; no tiene 

comienzo; es reversible; se accede a el a traves de multiples entradas sin que ninguna de 

ellas pueda ser declarada con toda seguridad la principal; los codigos que moviliza se 

perfilan hasta perderse de vista. sin indecibles (...) los sistemas de sentido pueden 

apoderarse de este texto absolutamente plural, pero su numero no se cierra nunca, al tener 

como medida el infinito del lenguaje". (pag 3). 

A partir de ahi, puede conjeturarse sobre la complejidad de la producciOn de los diarios en 

un primer momento, y en un segundo momento de la gran cantidad de sentidos capaces de 

desplegarse en su legibilidad. En cada momento en que se leen, se esta leyendo a quien lo 

escribe. Como critica a Ia lectura que de los diarios intenta hacer la institution, tenemos que 

esta quiso cortar sus sentidos, disminuir sus significantes, reducir sus producciones, hasta 

que termino con su riqueza de lineas de acercamiento. 

Barthes preferird librar al texto de una intention de totalidad y de exterioridad. No debe 

existir en el una estructura narrativa, gramatica o logica del relato, sino mas bien una cierta 

amplitud. Para los textos moderadamente plurales (finitos, solamente polisemicos), se 

puede utilizar una herramienta llamada connotation. Mas alla de Ia discusion de si es 

pertinente o no su utilizaciOn, queda la notion de ella: una deten-ninacion, una relation que 

puede referirse a menciones anteriores, ulteriores o exteriores. No se le debe confundir con 

la asociacion de ideas, ya que esta tiene que ver con el sistema de un sujeto, mientras que la 

connotaciOn es una correlation inmanente al texto. Son sentidos que no se encuentran en su 

exterioridad, sino que su razon va a estar siempre en lo escrito en su interior. La 

connotacion se produce a traves de dos espacios: un espacio secuencial (sucesiOn de las 

frases en las cuales a su vez el sentido va a proliferar), y un espacio aglomerativo, en el que 

en algunos puntos del texto, se correlacionan varios sentidos entre si formando nodos o 

acumulaciones de significados. 

Por otra parte, de acuerdo a lo trabajado en el capitulo sobre subjetividad de la presente 

investigation, existe una serie de cuestionamientos en tomo al tema de la experiencia que 

forrnan una problematizacion. Precisamente dichas preguntas posibilitarian el 
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planteamiento de algunos posibles territorios de lectura de los diarios, planteando asi las 

siguientes direcciones, que parecen ser las mas adecuadas para ser consideradas categorias 

de analisis para los presentes diarios. Aunque no serail desarrolladas, es importante 

indicarlas: 

• Campos de saber (sobre los discursos de la farmacodependencia y la instituciOn de 

la cura pueden delimitar la dimensiOn ontologica de la experiencia, en terminos de 

Foucault, es decir, la dimension de los objetos que constituyen la experiencia: emociones, 

vinculos significativos, elementos dentro y fuera del campo, etc.): 

i,Que es lo que los pacientes describen, reproducen o confrontan en sus diarios con respecto 

al discurso de la farmacodependencia? 	que forma categorizan, delimitan y describen su 

vida cotidiana al interior de la comunidad terapeutica? i,Que diferencias, que similitudes y 

que comparaciones hacen en relacion a su vida al interior de la comunidad y al exterior? 

i,Que tacticas que utilizaban afuera para adaptarse a las demandas del medio han puesto en 

practica al interior de la comunidad? i,Cuales de estas les han funcionado y cuales ya no? 

i,Que describen y como conceptualizan el proceso de cura y rehabilitacion? i,Que dicen de 

su vida al interior de la comunidad, que segmentos de experiencia seleccionan y recortan 

contra los demas, como la evalfian, como la valoran, en donde la colocan? i,Que formas de 

atribucion y significacion de su experiencia construyen? i,Con que elementos discursivos 

reconstruyen su cotidiano y no solamente alrededor del consumo de sustancias? 

• Normatividad y relaciones de poder (dicha categoria puede interactuar con las 

nociones descritas por Foucault como inclusivas de la dimension deontologica de la 

experiencia subjetiva: la forma en que se juega el deber ser y sus distintas manifestaciones 

en el discurso, es decir, un posicionamiento de sujeto frente a la nonnatividad 

institucional): 

De que manera los pacientes inscriben su relacion con la nonnatividad propia de la 

institucion? i,Desde que lineas, puntos de fuga, quiebres, se colocan con respecto a las 

reglas explicitas o implicitas que enmarcan el encuadre de la cura de la 
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farmacodependencia? i,Que tipo de acercamiento o vinculo describen los diarios con 

respecto al personal que representa a la institucion? tQue anotan con respecto a las tacticas 

que siguen para sustraerse o bien para someterse a las indicaciones dadas por el encuadre? 

i,Cuales son sus estilos para incorporar a la institucion como parte de su cotidiano? i,Que 

hacen para que este regimen disciplinario se convierta en algo mas o menos tolerable para 

ellos tanto grupal como individualmente? i,Que pretenden lograr al estar en la institucion? 

i,Que *piensan y como delimitan lo que deben hacer para alcanzar la cura de la 

farmacodependencia? i,Que comportamientos autocensuran y autoreconocen como los 

indicados para lograr el objetivo de rehabilitacion? 

• Fonnas de subjetividad (a partir de las cuales los sujetos se reconocen a si mismos 

como efecto de ciertas practicas de si, o lo que de manera especifica Foucault denominaria 

la ascetica de la experiencia y una dimension teleologica de la finalidad y objetivos por 

alcanzar sobre determinada experiencia): 

i,Cuales son las practicas a partir de las cuales los pacientes modifican sus inclinaciones, 

deseos, fonnas de percepciOn, o de cogniciOn? i,Que conductas y modelos de conducta se 

trazan como objetivos para su vida cotidiana? i,Que les interesa aprender, modificar, 

conocer de si mismos o de otros? 	que manera el autor del diario cuestiona o analiza sus 

vinculos significativos --padre, madre, esposa, hijos- y de estos que pretende cambiar? 

sc sitila en relacion con la nominacion de -farmacodependiente. ? Que reflexiones 

personales le ocupan mas y de que manera lo muestra en el diario? i,Como se describe y 

define a si mismo dentro de la escritura del diario? 	escritura del diario contribuye a la 

reflexi6n de si? 	hecho de centrar su reflexion en tomb a sus sentimientos contribuye a 

su autoconocimiento? 	diario tambien funciona como una practica de si? Aunque el 

equipo operativo no se encargue de leer el diario mas alla que como mero ejercicio de 

control, en su analisis detallado, en su observaciem como practica para el autocuidado, 

cualquiera manera su lectura por el propio autor puede operar para la conformacien de su 

propia subjetividad? i,Como funciona la escritura del diario como tal en comparaciem con 

las tecnicas de la disciplina en las practicas institucionales? La escritura del paciente en su 
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diario, i,le ha permitido pensarse de otro modo? 	la escritura, hay trazos que hagan creer 

que los pacientes estan en proceso de pensarse a si mismos de otro modo? i,De que cosas se 

ha dado cuenta el paciente en la medida en que se ha ido transformando junto al encuadre e 

inclusive en resistencia o en rebeldia con el encuadre? e:,Sus sentimientos se han 

transformado en la medida en la que escribe sobre ellos? i,Que opina sobre y como encara 

sus propios sentimientos? 

Se insiste en que no se pretende concluir de manera simple la reflexion sobre la 

interpretacion de los diarios, pero si aclarar que las lineas de analisis son amplias y 

complejas, y que al abrirlas es posible que se presenten una gran variedad de temas o aristas 

de interpretacion, una de estas lineas apuntaria al nivel de efectividad que realmente tendria 

un dispositivo de cura o una institucion disciplinaria contra las estrategias o las tacticas 
4 	

sobre el cuidado de si y las tecnologias del yo concomitantes. Otra quiza la consideracion 

del encierro como tal en las practicas de escritura, etc. Dichas puntualizaciones no se 

podran analizar en esta investigaciOn, pero sin duda abren cuestionamientos importantes al 

respecto. De ser Util la disciplina para cambiar la relacion con el si mismo del sujeto, i,esto 

es atribuible al dispositivo como tal o en realidad a la atribuci6n de sentido que cada sujeto 

le proporciona? Sin duda reflexiones como estas quedaran abiertas para analisis posteriores. 

Breve descripcion de un par de materiales de diarios 

El texto que a continuaci6n se muestra, es el resultado de una descripcion del contenido de 

dos diarios de los pacientes, despues de la elaboracion de una serie de categorias y de sus 

respectivas lecturas (contenidos categoricos). Esta vista general puede ser considerada 

como una suerte de metodo para la delimitacion de contenidos de la experiencia subjetiva 

de los pacientes que escribieron los diarios; una deten-ninacion ontologica del campo de la 

experiencia (desde Foucault). Esta seria el resultado o el efecto de un juego de fuerzas 

6 	 -escriturales-  normativamente configurado (emociones, vinculos, personas significativas, 

posicion frente a la institucion y su encuadre, etc.), y disciplinariarnente orientado en el 
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contexto de valores y comportamiento de nuestra sociedad, de la misma que provienen los 

escritores de los diarios. 

rt 	 Al llevar a cabo una lectura general y esquematica de los diarios, se encuentran los trazos 

de la forma en la que el dispositivo del tratamiento de la Comunidad Terapeutica opera en 

cada uno. Y aunque la consigna de '`escribe lo que sientes" es igual para todos los casos, es 

posible identificar el trazo imico y singular de la escritura. Sin embargo, lo que los textos 

trabajados muestran en comnn es el estilo no solo para mostrar lo que sienten 

(aparentemente en linea con la indicacion), sino tambien para ocultarlo o hacerlo entrar en 

una deriva. 

Se comenzard con el diario de H. Se trata de una joven de aproximadamente 20 afios de 

edad. 

El diario data desde que ingresa a tratamiento hasta que interrumpe, es decir, del 20 de 

diciembre al 13 de mayo del atio siguiente. 

A lo largo del texto, se pueden observar varias lineas de lectura, pero podemos identificar 

cuando menos 3 de ellas: 

a. La presencia del terra de los sentimientos. Fiel a la consigna del "escribe lo que 

sientes",. la aurora va a expresar sus sentimientos diariamente, desde la tristeza, la 

frustracion, el enojo, etc. Curiosamente, ella repite a lo largo del texto que no puede 

expresar lo que siente, que le cuesta mucho trabajo decirlo. Sin embargo, a lo largo de 

la escritura su expresion se va haciendo Inas fina, ubica las razones por las cuales 

siente deter►ninadas situaciones. 

b. La forma de vincularse con los dernas. Al inicio de la escritura del diario, habra de 

mostrar como es que no consigue mantener una conversacion con alguien, que no se 

acerca a sus companeros de proceso, etc. Sin embargo, se va haciendo cada vez mas 

notoria la presencia de sus compatieros de grupo, en donde por momentos expresara 
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• 

i 

los acercamientos positivos, agradables, y despues con mayor namero, los conflictos 

con ellos. Significativamente disminuira sus menciones de personajes externos: 

amigos, ex parejas e inclusive familiares. Es imprescindible sefialar que cita algunas 

veces a su padre, colocandolo siempre como una figura distante. Y su madre sera 

colocada como una figura melancolica. 

c. Su manera de colocarse ante el encuadre de la institucion. Es interesante leer sus 

complicaciones, sus dificultades, sus omisiones, sus faltas, etc., tanto a los horarios 

como a las actividades que se deben llevar a cabo dentro del programa de actividades, 

que, como se ha visto antes, constituye un elemento clave en la reproduccion de la 

logica institucional de la cura. Por una parte se -con 	cotidianamente escribiendo 

las cosas que dice que no puede hablar, de manera intensa y personal, mientras que 

tambien es capaz de dar cuenta de aquellas partes en donde no es tan disciplinada y 

obediente de las reglas de la institucion. 

En la siguiente tabla, se observan los desencadenantes o disparadores de ciertas 

emociones deten-ninadas por la escritora. 

Sentimientos 	 Causas o desencadenantes 

Tranquilidad 	 El acondicionamiento fisico 

Enojada y triste 	 Cuando empezo a Ilegar la gente 

Molestia 	 No poder entrar a las piramides 

DepresiOn 	 D. y C. expusieron sus broncas 

Enojo 	 Cuando pienso y siento que extrano 
mas a mis amigos que a mi familia 

Ira 	 El cierre del dia 

Susceptible 	 Por el consumo 

Bienestar 	 Recorrido por el centro histOrico 

de Morelia 
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-µ, 

Sentimientos 	 Causas o desencadenantes 

FrustraciOn, enojo 
	

Empezar el recorrido y darse cuenta 

de que solo pasaba las materias 

por pasarlas 

Enojo, molestia 	 Perder en el futbol 

Enojos 	 Provocados por I. 

Tristeza, incertidumbre 	 Recordar a mama 

Coraje 	 No poder expresar sentimientos 

Tranquila 	 El regreso a la FAV 

Molestia 	 Na poder anotar un solo gal 

Molestia 	 Que otros no tengan cuidado con las 
pertenencias de 

los dernas. 

Miedo 	 Saber quien es realmente 

Aburrida, con dolor 	 Recuerdos de la ninez 

Envidia 	 Comparar la atenci6n que le da su 
padre a sus sobrinas y el que les 
proporcionaba a ellos (sus hijos) 

Molestia 	 Hacer servicios porque en casa no los 
hacia 

Molestia 	 El maestro de panaderia le dijo a D. 
que era un tonto 

Agrado 	 Hablar con F de las cosas que no logra 
hablar en los espacios 

Temor 	 Al cambio, a crecer 

Molestia 	 Por el mem:J. 

Molestia 	 Por el comentario que hizo C en la 
cena. 

Coraje 	 El dia de la muerte de su abuelito se 
fue a jugar futbol. 
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Sentimientos 	 Causas o desencadenantes 

Al no Ilegar a tiempo a un balOn, que las 

jugadas no salgan como quisiera. 

Recibir a A, por el panic° escenico y 

por recibir a alguien 

Que en su responsabilidad no se dirijan 

a ella y tomen las cosas a juego 

No poder contenerse, porque papa dice 

que sOlo los debiles Horan 

Queria sentir como la mayoria de mis 

companeros, es decir, el estar con mi 

familia. 

Pensar en cam° estara mama 

DesesperaciOn, ganas de golpear, 
ganas de Ilorar 

Nerviosa 

Enojo 

Molestia 

Enojo 

PreocupaciOn 

	

Gusto 
	 El taller de jardineria porque me acorde 

mucho de mi mama. 

	

Agrado 
	 Estar elaborando el dibujo (con Ia 

ayuda de C) 

Nostalgia 
	 Extrano demasiado a una persona muy 

especial en mi vida. 

No 	quiero 	asumir 	ninguna 

responsabilidad por el momento. 

Tal vez porque no me agrad6 la idea de 

realizar nuevamente los servicios del 

cuarto. Me senti rara por la ausencia de 

algunas personas del grupo. 

No supe que tenia que realizar o 

continuar haciendo en el espacio de 

talleres, debido a que no pregunte ni 

me informe con precision. 

No me hicieron caso al decides que tat 

pieza de 	pan tenia que it de 

determinado tamano. 

Desagrado 

Molestia, extrafieza 

PresiOn y angustia 

Molestia 
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Y es posible encontrar to siguiente en cuanto a consecuencias o maneras de 

vehiculizar las emociones: 

Sentimiento 	 Consecuencia o accion posterior 
Coraje 	 Quena realmente desearles una feliz 

navidad, pero no lo pude hacer porque 

no supe manejarlo. 

Enojo 
	

Me enojo conmigo misma o me desquito 

con las personas que menos tienen la 

culpa. 

Triste 	 Pense en mi mama y esta noche tuve 

muchisimas ganas de consumir. 

Enojada 
	

No estoy segura de poder terminar este 

proceso, ya que este tipo de situaciones 

me desesperan e irritan demasiado. 

Mal an imicamente 

Coraje 

Tensa 

No guise demostrarlo frente al grupo 

Despues del cierre me fui directamente 

al dormitorio. Me sente en la cama, 

pensando y recordando el dia en que 

muri6 mi abuelito y no senti nada. Ese 

dia tenia entrenamiento de futbol y 

decidi it al entrenamiento que estar en 

el sepelio de mi abuelito (...) Al recordar 

esta situacion me dio mucho coraje y 

empece a golpear el colchOn que esta 

dentro del closet. Cuando estoy enojada 

conmigo siempre busco la forma de 

a utocastigarme. 

Algo dentro de mi es mas fuerte y no 

puedo expresarlo con palabras. 

No me sale ni una lagrima (...) Varias 

personas me preguntaron durante el dia 

de ayer y hoy si me sentia bien, a lo que 

les respondi que si, cuando realmente 
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Preocupaci6n 

no era cierto y a gritos estaba pidiendo 

ayuda. 

Aqui es muy diferente porque tienes el 

apoyo del grupo, aunque todavia no se 

cOmo manejarlo porque cuando me 

ofrecen su ayuda me alejo de ellos, 

aunque en el fondo estoy pidiendo 

ayuda. 

No pude dormir muy bien. Molestia 

Finalmente se citaran los personajes o individuos que son evocados por la autora a 

lo largo del extracto analizado del diario. 

Quien 	 Sentimiento asociado 
El grupo 	 Gusto, coraje, enojo, 

pena, distanciamiento, 
presion, 
angustia 

DepresiOn, molestia 

DepresiOn, molestia, gusto 

MI familia Melancolia 

	

Mama 	 Tristeza, 
preocupaciOn 

Papa 
Dolor, tristeza 

Sobrinas 
Envidia 

Agrado 
Abuelito 

Extranamiento 
A. 	 Nervios, panic° 

	

Amigos 	 Nostalgia 
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Caritio, nostalgia 

Dependencia, molestia 

El maestro de panaderia 	 Molestia 

Las descripciones anteriores son una muestra de ciertas "formas de configuracion_ 

normativa", del contenido ontologico de la experiencia, es decir, las categorias que la 

escritora muestra tener sobre el como ella cree que se pueden o deben decir las cosas y 

acontecimientos inscritos en el horizonte de su vida en la institucion. Da cuenta asi de sus 

elementos de su propia experiencia subjetiva significativa el resultado de un fino tejido 

di scursi vo. 

Se repite constantemente la negaci6n de la identification de lo que siente. Aunque to 

nombra v cada vez lo va depurando y especificando, ella insiste en que "no sabe expresar 

sus emociones". Esta sera una clave o una figura en la que ella hace justamente lo contrario. 

zTendra que ver tambien con lo que la institucion le demanda? Es decir, como si estuviera 

constantemente buscando complacer, responder, adecuarse al dispositivo, y hacerlo sin 

quererlo tambien. En sus expresiones aparecen frases como "no puedo expresar", quiza la 

frase funciona para decir que no es eso de lo que quiere hablar, que no es eso lo que siente, 

que siempre es otra cosa, que hay mas, pero que eso se queda fuera de la escritura. 

Importante, porque es ahi justo donde no puede ser alcanzada por el dispositivo: ahi pondra 

el misterio de sus emociones. 

Las relaciones en su incorporaci6n a la comunidad Terapeutica: este proceso hace que al 

principio del diario hable de los personajes significativos de su vida como si estuvieran con 

ella, como si estuvieran ahi. De hecho es justamente por la distancia y gracias a la distancia 

que ellos se hacen presente. En otro moment() ella dira que los extrafia, que siente nostalgia, 

que le hubiera gustado decir, hacer, cosas afuera que estando adentro (adentro-afuera de la 

institucion) quisiera expresar o accionar. Y posteriormente, los otros del adentro 

(companeros de tratamiento, operadores) se vuelven sus referentes inmediatos, donde sin 

embargo cuestionard a las figuras que se encuentran fuera. Inclusive hay quienes afirman 

95 



que los internamientos son una especie de rituales de pasaje para resignificar los elementos 

de la vida cotidiana. 

De cualquier manera, se repite la tendencia: en su manejo de las emociones vinculadas con 

los otros habra una escapatoria. En la lectura es posible encontrar que se pondra afuera de 

estas relaciones. Es como si las estuviera viendo desde afuera, ya sea desde afuera por la 

distancia temporal (la reflexion del pasado de sus vinculos) o porque la mira en el cotidiano 

con sus compaiieros de tratamiento como una forma de entender a otros de otro lugar, o 

considerando que es porque ella no lleva a cabo el encuadre de la institution. Pero esto 

constantemente le facilitard ponerse fuera del aqui y del ahora de sus vinculos. 

Otra linea que abordard de ella misma, seran los disparadores de las emociones que muestra 

en el diario. Ahi es posible observar que excepcionalmente hablard de gusto, bienestar, 

agrado. Estas emociones las despertaran los lugares o los eventos que la llevan a sitios 

fisicos o a escenas de lo ya conocido por ella, de lugares familiares (por ejemplo, recorrer 

un sitio historic°, regresar a la institution despues de una salida y la actividad de jardineria 

porque esta vinculada con su madre). Entonces, lo conocido, lo familiar, sera lo que le 

produzcan bienestar, tranquilidad. Tambien se lo generard un vinculo en especial con F. 

(una mujer compaliera de tratamiento). Los lugares familiares y las compallias femeninas 

casi siempre se relacionan con un estado de confort. 

Por el contrario, las emociones mayormente displacenteras: enojo, molestia, fastidio, 

melancolia, etc., se relacionan con su dificultad para vincularse con las personas que le 

rodean (familiares y compalieros de tratamiento, familiares de los mismos), recuerdos 

molestos y dolorosos (sobre su abuelo, sobre sus padres) y la frustration o el enojo ante la 

complication para entablar relaciones nuevas o. como ella lo menciona "decir lo que 

siento" porque aunque medianarnente lo tiene explicito en el diario, de manera escrita. no 

sucede lo mismo cuando intenta expresarlo oralmente. Es decir, la utilization de los 

sentimientos como un recurso para lograr el intercambio en las relaciones sociales. De ahi 

partirn la eficacia del dispositivo del "escribe lo que sientes". en donde la escritora es capaz 
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de ponerle palabras a lo que siente, a lo que vive, a las cosas que le suceden, pero que eso 

no es suficiente, ese elemento simbOlico sin embargo ella afirma que no le es suficiente 

El dispositivo genera, produce discurso, pero no posibilita cambio, por lo menos eso es lo 

que afirma constantemente la escritora de este diario. 

Por otra parte, se tiene el trabajo de otro de los internos, C. Se trataba de un varon de 

alrededor de 20 alms, que vivia con su media hermana y su madre. 

Las lineas de lectura o de analisis son multiples. Tiene una gran cantidad de citas de 

algunos textos, como el de "La insoportable levedad del ser" de Kundera, pero tambien 

una cierta complejidad al momento de intentar dar forma concreta a sus sentimientos. 

C ita 
	

Sentimiento 

Al Ilegar a casa de mi tia Guadalupe me encontre con que no 

habia nadie y no me habian dejado las Haves asi que esto me 

enojo. 

No puedo dejar de pensar en ella (mi ex novia). Me duele su 

ausencia. 

Solo cuando estoy a solas con H y con J y empezamos a platicar 

de como nos drogabamos y como la pasabamos se me antoja y 

veo en mi mente esas imagenes con nostalgia, como la nostalgia 

con la que vemos los recuerdos de un amigo, o si no con la 

nostalgia que vemos en la memoria los besos de una novia que 

sabiamos que nos era infiel y conspiraba a nuestras espaldas. No 

puedes dejar de anhelarlos pero para nada y por ningun motivo 

los quieres de vuelta. 

Extrano demasiado a las dos (mi ex novia mi amiga). Estas 

sensaciones de soledad brincan y me toman preso, me persiguen 

y no me dejan en paz nunca. Me siento tan solo e incomprendido 

porque se que tengo que limpiar mi cabeza, pero no puedo dejar 

de pensar que dentro de mi hay algo perverso, malo, oscuro que 

me asusta en estos momentos de una manera de la cual no tienes 

la mayor idea. Son mis monstruos los que no queria ver nunca es 

Enojo 

Sacar de quicio 

Dolor 

Nostalgia 

Nostalgia 

Anhelo 

Nostalgia 

Soledad 

Incomprension 

Miedo 

Represion 

Rechazo 

Odio 
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en lo que me he convertido y lo que quiero cambiar, pero 

realmente estoy bloqueado y si no fuera por este diario ni siquiera 

hubiera tocado el tema. Me cuesta trabajo ir a Ia cama, no me 

quiero encontrar con mi subconsciente porque se que ahi estan, 

que todas esas emociones y sentimientos que una parte limpia de 

mi rechaza, odia y aborrece por enfermizos, horribles e 

incomprensibles (...) Me gustaria pensar que no te sorprenderias 

con lo que te diria, pero una parte de mi lo reprime no deja que 

diga nada como si yo mismo me castigara e hiciera que ese calor 

ardiente que me quema por dentro fue, es y sera mi castigo, mi 

carga por mis actos deshonrosos y los cuales maldigo una y mil 

veces. Lo unico que me salva de enfrentar mi culpa y el Idaho real 

que he hecho es mi silencio. Si mi silencio se desmorona ya no 

habra ninguna pared que me separe de mi monstruo, no habra 

algo que me parta en dos. Sere el mas que nunca, sere el propio 

monstruo, el propio miedo y asi mi carga es mi (mica salvaciOn. 

Me siento confinado al dolor, quiero sacarlo pero a la vez no y no 

puedo dejar de escribir, quisiera decir mas pero no puedo. 

Iambi& tengo miedo de no tener cura y al mismo tiempo no 

quiero herir a nadie, de veras no quiero y ya no quiero mas 

lagrimas en el rostro de mi madre ni en el de mi hermana, ya no 

mas (...) Se que este es un paso para hablar, el escribir esto, pero 

no creo poder decirlo, no creo. Prefiero cargarlo y que el eterno 

ardor interno al que me he condenado mitigue mi culpa. 

Me siento responsable de un gran dano y exijo y quiero un 

castigo. 

Citas 

Me invit6 mi primo a una reunion. Yo no estaba seguro de ir ya 

que no quiero ni beber pero a fin de cuentas accedi (...) al entrar 

me senti en paz, senti la armonia del lugar (...) los invitados 

empezaron a Ilegar uno a uno, intelectuales, dibujantes, 

disenadores, me senti como pez en el agua, como si la reunion 

hubiera sido para mi. Al final Ia senora mama de la anfitriona se 

Aborrecimiento 

Verguenza 

Miedo 

Culpa 

Sentimientos 

Duda 

Paz 

Armonia 

Confort 

Bienestar 

Aceptaci6n 
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1 despidio de mi con un abrazo y me hizo sentir muy bien. 

Por Ia noche tuve un suerio en el cual me ofrecia mariguana un 

amigo y la rechazaba. Esto me da paz. 

Me la pase super bien en el puesto ayuclandoles solo que Iavar los 

trastes siempre me fastidian. (...) Al despedirme de mi mama senti 

melancolia pero manana la voy a ver y cada dia ve que estoy 

mejor. Eso para mi no tiene precio. Esa reaccion de alegria al 

verme no la hubiera comprado ni con toda Ia mota del mundo. 

Me siento digno y eso no tiene precio 

Pero ahora se que nunca me voy a dar un tiro, ya que algOn dia 

dentro de los truenos de Ia demencia me dije a mi mismo que "si 

no fuera por Ia mota ya me hubiera matado", y ahora no hay mota 

y no siento los pasos de Ia muerte ni puedo ver buitres sobre mi 

cabeza, solo hay un futuro. 

Tambien me senti mal por J. Me pasma ver a este chavo y pensar 

que en algun momento yo estaba peor pero cien veces mas 

agresivo, cien veces mas necio pero sobre todo con cien 

argumentos por los cuales justificaba mi consumo. 

Al recorrer la casa senti un escalofrio tremendo que me recorridi 

toda la espalda. No me puedo imaginar ahi. Es como cuando un 

bebe ve su vacuna, Ia aguja le parece enorme, asi me parece Ia 

casa, un trozo de metal frio cual bayoneta y en vez de antidoto o 

anticuerpos respuestas y sobre todo las preguntas correctas. 

Cita 

Carta a Ia cannabis: 

Solo quiero despedirme. Ojala nunca te hubieras convertido en un 

problema y te hubieras quedado como un placer ocasional. 

Siempre me acompanaste feliz, triste, cansado, Ileno de energia. 

Pensaba que me ayudabas cuando me senile bien. Pensaba que 

era por ti, y cuando me sentia mal pensaba que to me hacias 

• sentir mejor. SOlo me hacias olvidar. Alejaste a mis amigos y no 

conforme, no dejabas que las personas que iba conociendo se 

fijaran en mi, en mi esencia. Fuiste mi locion. Extraino Ia mancha 

Paz 

Bienestar 

Fastidio 

Melancolia 

Dignidad 

Malestar 

Identificacion 

Escalofrio 

Angustia 

Miedo 

Sentimiento 

Enojo 

Reclamo 

Miedo 

Nostalgia 
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Café en mis dedos, olerlos y que huelan a ti. Probarlos y que 

sepan a ti. Pero necesito que mis dedos huelan a mi y que sepan 

a mi. Me envuelves, me estancas y me transformas. Sacas lo 

mato de mi. Por eso me despido y no te quiero dentro de mi. No 

quiero saciar tu hambre ni dormir todo el dia. No quiero volver a 

gastar dinero que no tengo. No fuiste fiel, no eres la identidad de 

nadie, ni formas parte de la mia. Cualquiera te tiene y te posee. 

Para cualquiera eres lo mismo que para mi. Y yo no soy 

cualquiera. Salgo de tu abrazo y me abrazo a mi mismo en busca 

de mi independencia. 

Hoy encontre nuevas sensaciones en mi. Me despedi de la 

mariguana y he estado buscando respuestas en mi cabeza. 

Entiendo muchas cosas, se que la mariguana no contestaba mis 

preguntas sobre la vida, mi padre o si alguna vez me perdonaria 

mi hermana, pero calmaba mis inquietudes y olvidaba mis 

interrogantes. Ahora quiero no sentir ganas de fumar. Hoy de 

nuevo las ganas estuvieron presentes pero se que las puedo 

controlar, pero ,por cuanto tiempo? No me siento seguro de mi a 

veces ni siquiera quiero salir a Ia calle y extrano demasiado a mi 

amigo Z; a mi familia, a mis amigos. 

Cita 	 Sentimientos 

Tuve un dia agitado y Ileno de tentaciones. Por Ia mariana me Inquietud 

hicieron un examen medico. Estaba inquieto y bastante Alegria 

hambriento, pero de buen humor, de hecho alegre (...) Iuego Nostalgia 

acompane a mi mama a la casa de una tia la cual se esta 

mudando. Me provoca nostalgia. No mucha. 

Me la pase en un ambiente familiar y platicando a gusto (puras Gusto 

tonterias) todos se comportan como Dionisio 	 Ambivalencia 

Cuando veo un caso patologico de locura me da miedo y mis Miedo 

temores profundos surgen como: ,que pasa conmigo? ,Por que 

temo? e:,Sera porque lo considero una posibilidad en el fondo de 

mi ser? 
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Nostalgia 

Enojo 

Desagrado 

Repulsion 

• 

Cita 

No quiero tener un "Quish" en mi vida, pero no puedo evitarlo. No 

hay paso debit en mis palabras y mi coraz6n palpita violentamente 

mientras escribo mi sentir. Siento las toneladas de presion de aire 

y digo que esto no es lo mas fuerte que siento, es solo una pizca, 

una muestra de mi locura que es reflexive a una esplendida 

cordura. 

D.se fue y no puedo dejar de sentir nostalgia. Me duele haberlo 

perdido en si mismo. e:,Sera porque el me recuerda a un amigo? 

Un dia de fiesta como cualquiera para mi sentir pura mierda en el 

ambiente. 

Trate de escapar de estos estupidos rituales, y no me refiero a la 

parte relacionada con la ofrenda (...) es la fiesta, esta contraparte 

del dia tremendamente Ilena de estupideces y Dionisio bailes 

Se que esto es bastante tonto mencionarlo porque creo que es 

logic° pero extratio a mi familia y siento melancolia. Ademas, 

cualquier cosa basta para perder el equilibrio aqui, hasta un 

suspiro puede quitarte de to sitio, un sitio el cual ganas queriendo 

cambiar lo que eres solo queriendo y queriendo lo pierdes 

Dado que he estado confundido no he tenido el deseo de poner 

nada en claro necesito despejarme, ademas me he sentido mat 

moral y fisicamente. Desgastado de mis defensas, estan bajas y 

tengo miedo de conocerme, de luchar contra ml, de enfrentar la 

culpa que al mismo tiempo que me azota me hace olvidar mi dolor 

mas grande. 

Sentimiento 	I 
I 

Agobio 

Ambivalencia 

Melancolia 

Confusion 

Malestar 

Culpa 

A. En el punto de su vinculacion con otros, muestra a veces nostalgia, pero tambien 

desprecio por la familia, pero tambien regocijo cuando se encontraba fuera de ella. Sus 

referencias vinculares tienen que ver principalmente con su familia o amigos y al 

• 

	

	
ultimo momento con sus companeros de tratamiento. Pero la mayor parte del texto lo 

dedica a si mismo. La mayor parte de las emociones que muestra a otros es de 

desprecio, de enojo, o en su defecto, el extremo, la nostalgia, la tristeza, el anhelo. 
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B. En el texto aparece una insistencia en ocultar algo, en no querer mostrarlo a los ojos 

del lector del diario. En un principio es una insistencia por evidenciar la parte mas 

noble del autor del diario: su capacidad artistica, su habilidad de lectura, etc. Aunque 

por otros momentos el dispositivo ("eseribe lo que sientes") ejerce una gran 

efectividad: pone al autor en juego, en jaque con sus emociones, las cuales se emperia 

en ocultar o en complejizar como para no tener que explicar desde d6nde surgen. Y 

entonces se utiliza el otro discurso: el que habla acerca de sus lecturas, donde mezcla 

filosofia, literatura, etc., y el desprecio que siente por lo comun o por lo cotidiano 

emociones serail para el algo comim o cotidiano?) 

C. Es posible observar una suerte de relacion: idealizacion de aquellos que detentan una 

posicion mayormente "intelectual-, de distincion. de diferencia con los otros (con la 

cual el se identifica), posteriormente un enorme rechazo, e incluso odio para quienes 

no sostienen esta idealizacion. Sin embargo, en su cotidiano, el se mostrard con una 

gran fragilidad, con un temor importante de ser "descubierto" de que ese terrible 

secret() salga a la luz, de tener que hablarlo y tener que enfrentarlo. Tal es asi que es 

preferible para el pasar por la carga, por el malestar del silencio antes de mostrarse ante 

el otro. 

D. Su relacion con los miembros del grupo es escasa, incluso tangencial. Tiene una mayor 

relacion con sus autores (Kundera, Nietzsche, los mismos miembros del equipo, etc.), 

posteriormente con su familia (su madre y su hennana, aunque por momentos de 

culpabilidad, tambien es una relacion ambivalente), y al final los otros que serian sus 

compaileros de tratamiento. Hacia ellos mostrard una posici6n de franco desprecio, de 

futilidad. de desprecio 	quiero ser comnn-, dira en una cita. 

E. Es posible reflexionar aqui como es el que el dispositivo en realidad actila para este 

diario: la indicacion del "escribe lo que sientes" permitira que el cscritor cuestione a 

los otros, analice el actuar del equipo de rehabilitacion, observe las incongruencias de 

102 



otros, etc., con la consecuente obtenci6n de poder, ya que el realmente escribe lo que 

siente: su inconfonnidad ante la mirada de los otros, su molestia ante sus falsedades, 

ante las situaciones que no se sostienen a su alrededor. La indicacion del dispositivo, 

le permitira cuestionar todo esto. ya que no se explica clararnente si es -escribe lo que 

sientes... sobre ti o sobre lo que observas de otros", asi que aunque en realidad estard 

actuando en la logica de la indicaci6n, esta noci6n sera sin duda algo que no podra 

facilmente sostenerse para el. 

• 



VII Conclusiones 

Lo contemporaneo es el marcaje desde las instituciones. Estamos armados a partir de ellas 

y justamente es desde ellas que, por lo menos hasta este momento historic°, se puede 

ejercer resistencia y algunos cambios hacia lo que emerge como instituyente. Y es que el 

contrapunteo de los discursos en torno a la farmacodependencia y sus mecanismos de cura 

tal y como la concibe la institucion, nos recuerda una y otra vez de donde desciende su use 

y de donde su prohibici6n: en el primer caso se trata de un ejercicio del ejercicio del placer 

al utilizar una sustancia. En la segunda consideracion, la mirada del control institucional 

que produce aquello que desea curar: construye la identidad del adicto, le pone nombre, lo 

clasifica, le detennina y a partir de ello le cobra su cuota de sufrimiento. Aunque 

ciertamente no es la institucion de la cura quien lo ha enfennado, sino toda la produccion 

cultural y discursive que ha producido a un individuo enfermo de consumo de drogas y que 

ha construido tambien mecanismos de control pensados para ello. Esto produce ganancias 

economicas, y por supuesto, ganancias de poder que llegan a sostener cualquier gobierno o 

a cualquier mandatario a costa del exterminio o del sufrimiento de otros. 

Lo que solo pretendia ser una tesis que entendiera el proceso mediante el cual se producen 

los modos de subjetivacion de los pacientes farmacodependientes en una institucion de 

tratamiento a traves de la realizacion de un diario, permitio mirar tambien algunos de los 

discursos (cuando menos desde la exposiciOn teorica) desde los cuales se constituyen no 

solamente la comunidad terapeutica con sus dispositivos, reglas y manuales, tambien el 

discurso disciplinario que le da forma y sentido a la obligatoriedad de controlar el placer de 

bolsillo en forma de droga autoadministrable, de tal manera que la institucion de cura y la 

farmacodependencia se necesitan mutuamente. 

La sociedad disciplinaria construye prirnero sus adicciones, para despues reincorporar a sus 

sujetos a traves de una institucion. Sin embargo, aunque se pudiera pensar que si existen 

sujetos particularmente atrapados en esta logica de exclusion y recuperacion disciplinaria 

son precisamente los farmacodependientes, o todos aquellos que son susceptibles de ser 

sometidos a algun tipo de intervencion institucional: huerfanos, ninos de la calle, madres en 
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condiciOn de abandono, y un largo etcetera; al ampliar el panorama es posible dar cuenta de 

que en realidad la sociedad esta inserta en estos codigos de poder, saber y subjetividad, ya 

que todos los individuos de una u otra forma tenemos relaciOn con una institucion. 

Ciertamente no todas tendrian que ser instituciones totales, pero todas cuentan con sus 

diversos tipos de discursos, normativas y formas de control. En esta lOgica, la construccion 

de los diarios dentro de la institucion de cura puede ser vista como una forma tanto de 

seguir en la linea del control, pero tambien como una forma de construccion de algo que no 

solamente tenga que ver con el poder. 

Sin embargo, el analisis de la nocion de escritura, pennite reflexionar la manera en la que 

aunque el discurso sea un elemento incorporado a partir de la intervencion de los 

elementos del poder, tambien a traves de este los sujetos, al tiempo que lo construyen en su 

escritura, lo cuestionan, lo adaptan y crean sus propias fonnas. La resistencia es uno de los 

elementos que, junto con los discursos, penniten a los individuos posicionarse mediante la 

escritura en un pennanente devenir del entramado de la subjetividad. Y es que lo que se 

puede dibujar de la lectura de los diarios, es que los jovenes que los escriben, sin que 

pretendan hacerlo se valen de otra institucion (en este caso la escritura) para buscar entrar 

en ellos y dar cuenta y recusar y revertir los efectos del sometimiento vivido en el 

dispositivo de cura. 

i,Como se construye esto? No solamente al recordar que el lenguaje es la institucion 

primera de la sociedad, de acuerdo a Castoriadis, sino tambien al dar cuenta de que la 

escritura tiene sus propias reglas, sus leyes (gramatica, sintaxis, semiotica, etc.) y que en 

relacion a dichas leyes, al repetirse y articularse complejamente entre si, configuran a la vez 

la estructura de nuestros pensamientos (pensamos con el lenguaje, y no solamente nos 

expresamos con 	y de nuestra experiencia misma (vivimos con el lenguaje y no solo 

expresamos nuestra experiencia con el), produciendo al mismo tiempo la diferencia y la 

posibilidad de arribar a otros modos de ser. La escritura es una institucion fuerte, es a traves 

de la palabra que los individuos confonnan su subjetividad. 
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Si bien pareciera que el control de la institucion impediria acceder al saber de la 

subjetividad de los que construyen el diario, dado que al hacer una lectura se observa que la 

discursividad de los diarios se empleo para replantear fonnas aan Inas energicas o sutiles de 

control y poder, en realidad esto permite precisamente un ejercicio de resistencia, de alguna 

forma permite que algo pueda sacarse de una relectura y de una nueva comprension de los 

diarios. Al paso del tiempo, el control de la institucion qued6 en lo que los individuos 

incorporaron de ella, pero los diarios se mantienen como testimonio de un pasaje, de una 

experiencia subjetiva que no necesariamente se reduce a los efectos de la cura instituida... 

Como podemos diferenciar entre las lineas del poder y las de la construccion de 

subjetividades a traves de los diarios? La situacion de analisis nunca the sencilla, porque la 

hipotesis en un principio pretendia que habia que diferenciar claramente desde d6nde estaba 

la logica o el discurso de la institucion y hasta dOnde estaba lo que ellos construian 

personalmente, como si se tratara de dos conjuntos diferentes. Pero posteriormente the 

posible descubrir, a pesar de que el ejercicio de interpretacion no se complet6 

profundamente, de que en realidad las lineas entre el poder y la resistencia no se encuentran 

separadas, desvinculadas. En realidad constituyen una madeja compleja en donde confluyen 

muchas situaciones y factores tanto la prueba de los discursos de poder, como las tacticas 

que los individuos siguen para defenderse y sustraerse de ellos, pero tambien las 

enunciaciones que pueden Ilevarlos a incorporarlos o incluso sostenerlos. 

Sin embargo, esta complejidad no impidio que en el primer caso, la chica pudiera hacer un 

manejo particular de sus emociones, una reflexion sobre la manera de vivir el encuadre y un 

replanteamiento de muchas situaciones que se le producian en el afuera de la institucion. 

Del mismo modo, el encuadre institucional no impidio que el segundo autor echara mano 

de su ironia, su cuestionamiento constante, certero y agudo. Y es que la escritura abre la 

produccion de sentidos, una gran cantidad de ellos que son susceptibles de ser leidos de 

muchas maneras. Ahi la subjetividad puede manifestarse, puede moverse y gracias 

justamente a la polisemia, no se terminard o se tendra que mantener sostenida o atada al 

control de la institucion. Muchas veces la oportunidad de confrontar lo que escribia en su 

diario se disolvia debido a que ya habia pasado algan tiempo antes de que alguien lo leyera 
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y se diera cuenta de lo que habia puesto la noche anterior. 0 bien, y es ahi donde realmente 

existia la posibilidad de la fuga o de la resistencia, aunque lo leyeran en realidad no sabian 

que hacer con eso, no tenia el equipo operativo elementos de analisis o no existia el camino 

o la via para hacer frente a tal complejidad de proceso elaborativo. Aqui, sin querer, la 

institucion produciria algo que iria en contra de si misma. i,Cual es el motivo de tal 

sordera? 	que parte de la capacitaci6n o de la formacion del equipo tecnico se escap6 la 

posibilidad de interPretar este instrumento? i,Que determina esta sordera o dificultad para 

hacer algo con eso? Se abre el planteamiento y es posible quc se requiera de otros 

instrumentos, de otras herramientas metodolOgicas y de mayor refiexion para poderlo 

responder. 

He aqui la reflexiOn: estos diarios sobrevivieron a la institucion, fueron por delante a pesar 

de la prohibicion y el encierro. Son testigos en papel de lo que en ese moment() se vivia al 

interior de la comunidad terapeutica, dejaron ese trazo vivo en el papel. Pero tambien dan 

cuenta que a pesar de la rigidez y del control, tambien es posible tomar elementos de la 

institucion y revertirlos para criticarla, cuestionarla, it un poco en contra de ella, pero 

tambien para habitarla y eventualrnente reproducirla. Aunque en el primer moment() no 

existia nadie que fuera capaz de dar cuenta de la trascendencia de los diarios, nadie con la 

capacidad lectora (que hace figurarse a la reflexion de si un arbol cayendo en un bosque 

inhabitado... i,producira ruido?), el texto esta vivo, se ha comenzado a recrear a traves de 

esta tesis y, por ende, ha pennitido que finalmente algunas puntualizaciones a la institucion 

y a su encuadre se dibujen... aunque algunos dies tarde. 

Al rcgresar a la consigna del "escribe lo que sientes" creo que jamas existi6 una Linea 

pequefia o letras chiquitas que dijeran: "pero no contra la institucion" (esta es una de las 

muchas lineas de fuga que no se contemplaron dentro del dispositivo de cura de la 

institucion, y con un analisis profundo de los diarios muy probablemente puedan surgir no 

solamente para indicarlas, sino tambien para estudiarlas, trabajarlas, ponerlas en tension y 

observar en su complejidad y en su relacion con la escritura y la subjetividad). Si tenian que 

escribir lo que sintieran, precisamente la escritura se iba a centrar en sentimientos, y uno de 

esos importantes blancos resulto ser la institucion como una de sus figuras mas 
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representativas y en otra linea iba a ser la institucion que eventualmente tambien les 

producia sufrimiento. No tendria que necesariamente haber sido asi, pero esto parece parte 

del efecto selialado arriba de las lineas de fuga, fisuras y diferencias que el dispositivo 

produjo y no pudo dejar de producir en tanto en realidad no se alcanza la totalizacion del 

control necesario para mantener fuera el azar y el potencial de diferencia del discurso y la 

escritura. 
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