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DISCURSIVIDADES DE GÉNERO Y EL LUGAR DE LA MUJER 
EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XX EN ARGENTINA. 
DISCUSIONES Y RESULTADOS
Falcone, Rosa
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Buenos Aires, Argentina.

RESUMEN
El presente artículo condensa y resume el trabajo realizado desde 
2018, en el proyecto de Investigación UBACyT “Configuraciones 
de lo femenino: metáforas, discursos y casos de la psicología, la 
psiquiatría y el psicoanálisis, entre fines del siglo XIX y mediados 
del XX”. Se trata de una investigación que se propuso el se-
guimiento de las transformaciones discursivas de lo “femenino”, 
con perspectiva histórica y de género. La indagación proyectó 
abordar las discursividades de lo femenino, a partir del releva-
miento de fuentes primarias de diversa índole que promuevan 
la reflexión sobre lo femenino-masculino y el lugar de la mujer, 
en el transcurso de la primera mitad del siglo XX. Se planteó no 
sólo describir la transformación de la condición de las mujeres 
en el tiempo, o la relación entre los sexos en las diferentes épo-
cas, sino también establecer el sistema de los agentes y de las 
instituciones: Familia, Iglesia, Estado, Escuela, etc., que en los 
distintos momentos, han contribuido a aislar la estructura de la 
dominación simbólica entre los sexos y la historia de las combi-
naciones sucesivas (Bordieu, 2000; Van Dijk, 2004).

Palabras clave
Historia - Género - Mujeres - Feminismos

ABSTRACT
DISCOURSES OF GENDER AND THE ROLE OF WOMEN IN 
ARGENTINA IN THE FIRST HALF OF THE 20TH CENTURY. 
DISCUSSIONS AND RESULTS
This article summarises and condenses the work conducted 
since 2018 as part of the UBACyT research project “Configura-
tions of the feminine: metaphors, discourses and cases of psy-
chology, psychiatry and psychoanalysis between the late 19th 
and mid-20th centuries”. This research project set out to explore 
the discursive transformations of the feminine from a historical 
and gender perspective. The enquiry sought to address the dis-
courses of the feminine based on a survey of primary sources 
of various kinds, which promote reflection on the feminine-mas-
culine and the role of women during the first half of the 20th 
century. Its aim was not only to describe the transformation of 
women’s status over time, or the relationship between the sexes 
in different periods, but also to establish the system of agents 
and institutions -family, church, state, school, etc-., which have 

contributed to identify the structure of symbolic domination 
between the sexes and the history of successive combinations 
(Bordieu, 2000; Van Dijk, 2004).

Keywords
History - Gender - Women - Feminism - Argentina

INTRODUCCIÓN 
Si bien es cierto que son numerosos los estudios sobre la his-
toria de las mujeres con los que se cuenta, que conforman una 
amplia producción y un invalorable aporte de fuentes, también 
es cierto que se desprenden de estas lecturas nuevos interro-
gantes, que son los que se procuró abordar desde las distintas 
miradas de este equipo de investigación integrado por tesistas, 
becarios, graduados y estudiantes, que con una perspectiva in-
terdisciplinaria se propuso trabajar en la compleja intersección 
de campos afines tales como la psicología, la psiquiatría, el psi-
coanálisis y la historia. 
Los interrogantes que nos planteábamos al inicio de la indaga-
ción podrían resumirse del siguiente modo: ¿Cómo soslayar que 
una mirada que recorra la historia de la feminidad- masculinidad 
puede contribuir a los debates actuales sobre la diversidad se-
xual, los feminismos, las sexualidades y el género?, o bien, ¿Se 
puede ignorar que ha habido distintas configuraciones de lo fe-
menino y que las mismas obedecen a la producción de hechos 
de discurso en un contexto?, o bien ¿Por qué no poner el foco en 
la problemática de lo femenino desde las herramientas que nos 
brindan nuestras propias disciplinas: la psicología, el psicoanáli-
sis y la psiquiatría recorriendo los debates significativos que for-
man parte de nuestra historia? Y por último ¿será posible produ-
cir un aporte revisando los casos clínicos de la historia, sus 
diagnósticos y terapéuticas desde la perspectiva de género?
La investigación se planteó recorrer estas preguntas y descu-
brir las distintas configuraciones de lo femenino conforme a 
los cambios históricos, sociales y políticos de la Argentina, que 
involucren indagaciones novedosas sobre el género, la feminei-
dad, lo femenino y sus interpretaciones. Dentro de los objetivos 
generales del proyecto se propuso trabajar en la recopilación 
y recuperación de fuentes clínicas (casos, historiales), escritos 
académicos y materiales diversos (cartas, anuncios publicita-
rios, la moda, referencias literarias, etc.) de importante valor 
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histórico y patrimonial; aplicar la perspectiva de género a este 
tipo de materiales provenientes del ámbito de aplicación de la 
psicología, la psiquiatría y el psicoanálisis; contextualizar dichas 
fuentes, reconociendo campos discursivos, conceptuales, cien-
tíficos y sociales; y como objetivo subsidiario proveer insumos 
para reflexionar sobre la problemática de la mujer y el género en 
las sociedades actuales.

OBJETIVOS ALCANZADOS
Respecto de los interrogantes iniciales se avanzó en el segui-
miento de las transformaciones discursivas de lo femenino, en-
tre fines del siglo XIX y mediados del XX, desde un abordaje 
de análisis crítico de fuentes y haciendo foco en sus efectos 
discursivos. Se asumió como punto de reflexión la pluralidad de 
discursos que intervienen en los complejos procesos de cons-
trucción de la subjetividad de género, y se tomó como referen-
cia en este tema a Bordieu (2000; 1983), quién sostiene que el 
sujeto es interpelado por discursos, que no hay mandato sino 
palabras anunciadas en patrones normativos de género.
Por el mismo hecho de proponernos un abordaje histórico y con 
el fin de encarar un seguimiento de las transformaciones discur-
sivas en el tiempo, se pudieron identificar, en torno a los funda-
mentos y alcances de lo femenino, tres momentos de reflexión y 
debate: a) fines del siglo XIX hasta 1920, que involucra el surgi-
miento de las primeras feministas, las primeras universitarias, y 
la caracterización de lo que llamamos “sexualidad normativa”; 
b) la década del 30, con la prevalencia del modelo eugénico de 
la medicina asistencial, y las vicisitudes del debate entre los fe-
minismos “de la igualdad” y el psicoanálisis; c) las discusiones 
en torno a los años 60-70, con los movimientos de liberalización 
femenina (MLF) y los debates sobre los feminismos “de la dife-
rencia” y el psicoanálisis.

1. Los feminismos en las primeras décadas del siglo XX
Con respecto a las primeras décadas del S. XX, se analizaron 
las configuraciones de lo femenino desde las primeras apari-
ciones de las mujeres en los ámbitos públicos (trabajo, política, 
educación) y se volcaron las conclusiones en diversos trabajos 
del equipo. Se tomó como punto de reflexión, la conflictividad 
generada entre las obligaciones familiares y el avance de las 
mujeres en el ámbito de lo “público” (Falcone, 2019a; Falcone & 
García Neira, 2020). En la misma línea, se pudo mostrar que el 
énfasis en la maternidad como lugar de realización de la mujer, 
planteaba contradicciones con aquellas mujeres que se incorpo-
raban al campo laboral de las fábricas, y aquellas que defendían 
sus derechos civiles, políticos y sociales intentando escapar al 
destino de sometimiento e inferioridad. Las discusiones entre la 
maternidad, la política, el sufragio femenino, las primeras rup-
turas entre las feministas y antifeministas, etc. se rastrearon 
en diversas fuentes. Se analizaron argumentos como los de la 
socialista Alicia Moreau de Justo, quién sostuvo que la educa-
ción, la asistencia y la salud son ámbitos donde la mujer podría 

tener su lugar (Falcone, 2012; 2008). Asimismo se avanzó en 
artículos científicos, que reflejan la aparición muy temprana de 
los primeros feminismos con el análisis de revistas escritas por 
mujeres y para mujeres: La Aljaba (1830) y La voz de la mujer 
(1896-1897). (Falcone, 2022; 2021a).
Desde la perspectiva de Judith Butler (2006) se profundizó en 
lo que la autora plantea como “sexualidad normativa”, que es 
aquello que define el fenómeno de la expulsión de las diversas 
identidades (prostitutas, invertidos, travestis), que no responden 
a la normatividad. Son estas identidades las que expresan las 
modalidades alternativas del género que colaboran en la consti-
tución de la norma, como si se tratara del verso y del reverso de 
la matriz de producción de contrafiguras necesarias o “seres ab-
yectos”. Desde la interpretación proveniente de los aportes de la 
“psiquiatría sexológica” (Roudinesco, 1988), en torno a la sexua-
lidad femenina “normativa” y sus desvíos “perversos”, se inves-
tigaron autores argentinos como De Veyga (1902, 1903), Ingenie-
ros (1902), Mercante (1905) y Etchepare (1906). De este modo y 
desde la valoración del “caso” único (Stake, 1994; Revel, 2004), 
se ha abordado material clínico de estos psiquiatras argentinos, 
donde las “patologías sexuales”, en el caso de la mujer, quedan 
asociadas con los grupos de riesgo sociales: delincuentes, enfer-
mos mentales, inmigrantes, degenerados; todos ellos formando 
parte de lo amoral y repudiado por el cuerpo social “normal” 
(García Neira, 2017; 2014; 2012). De esta forma la criminolo-
gía naciente fue la encargada de brindar el aparato ideológico 
necesario para clasificar, segregar y disciplinar al degenerado 
sexual, organizando un movimiento que Foucault (1976) pondera 
como “Scientia sexualis”. Dicho movimiento surge en territorio 
europeo pero tales ideologías son recepcionadas en nuestro país, 
volviéndose una referencia obligada para el saber médico local.

2. Las mujeres y lo femenino en la década del 30.
Con respecto al segundo período, caracterizado por los cam-
bios políticos y sociológicos, producidos con posterioridad al 
golpe de estado de 1930, se trabajo sobre lo que se llamó 
“modelo eugénico” de la medicina asistencial. Esto significó 
el seguimiento de la idea de familia como célula básica de la 
sociedad, a través del estudio de las leyes de protección de la 
maternidad propiciadas desde el campo médico. El análisis de 
fuentes primarias (Código Civil, 1869; Ley 11.357 y “Antepro-
yecto Bibiloni”, 1936, entre otros) permitió abordar las discur-
sividades de lo femenino, en relación a las políticas de preven-
ción de las enfermedades venéreas, la represión del aborto, el 
examen médico pre-nupcial, la carta de familia, etc., análisis 
que afianzaron la idea de la injerencia de los discursos médicos 
y políticos en torno a la maternidad (Falcone, 2022, 2021a y b; 
2019a, Falcone y otros, 2020).
Sobre este punto se abrió una línea de investigación que proce-
día de UBACyT anteriores (Falcone, 2016; 2015 a y b), enfocada 
en el estereotipo femenino de la madre-esposa, tal y como fuera 
transmitido en avisos publicitarios, en revistas femeninas, en 
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la literatura, la moda, etc. mostrando, a partir del estudio de 
las imágenes y su contexto, la vigencia del modelo tradicional 
burgués de la familia nuclear. Dicho estudio se volcó en diversos 
trabajos del equipo, en los cuales se analiza como la penetración 
de imágenes (Durand, 1972), en los medios de comunicación de 
la época, confluyen en el modelo burgués basado en la división 
sexual del trabajo padre-proveedor y madre-doméstica, que al 
mismo tiempo representa una articulación externa a otros dis-
cursos (Basilio & Lenzi, 2019). La perspectiva de Oscar Traversa 
(1997, 2007, 2009) y Roland Barthes (1992, 1990), ofrecieron 
la posibilidad metodológica de analizar estos discursos preva-
lentes desde fuentes informales y tomar la moda y la publicidad 
como los vehículos más importantes de los consumos cultu-
rales. Pierre Bordieu (1986) y Judith Butler (1993) ayudaron a 
comprender la identidad de lo femenino, no sólo desde el impe-
rativo biológico sino en los múltiples factores que intervienen en 
su complejidad. Desde allí se profundizó en las discursividades 
de esta década (Van Dijk, 2003, 2004), que tan pronto tienen 
vinculación a la higienística, como a la diversidad de culturalis-
mos que producen constantes modelos de identificación.
Desde otro ángulo, miembros del equipo abordaron la discusión 
entre la Escuela Vienesa y la Escuela Inglesa, que personaliza 
los debates entre los psicoanalistas y los movimientos feminis-
tas, comprendidos entre fines de los años 20 y principios del 30 
(Roudinesco, 1988; Gay, 1989). En dicho período las ideas Freu-
dianas que pugnaron por la “disimetría edípica” fueron enér-
gicamente criticadas desde el sector psicoanalítico anglosajón 
que abogaron por la igualdad de la mujer en la sociedad “pa-
triarcal”. Como representante de esta última escuela, Ernest Jo-
nes (1927), desarrolló una serie de teorías acerca de la sexuali-
dad femenina proponiéndola como presente desde el origen, en 
coincidencia con Melanie Klein y Karen Horney, y en detrimento 
de la fase fálica Freudiana. Mientras que Helen Deutsch como 
representante de la escuela vienesa - en coincidencia con Ruth 
Mack Brunswick, Jeanne Lampl de Groot y la princesa Marie 
Bonaparte - desarrollaba los pilares Freudianos sobre la sexua-
lidad femenina y la fase fálica como constitutiva (García Neira; 
Morera, 2019; García Neira, 2019a; 2017; 2016; 2012).

3. Debates feministas durante los años sesenta y setenta
Por último, se enfocó el interés en la indagación de los cambios 
discursivos sobre lo femenino, producidos durante los años 60 
y 70, vinculados a los Movimientos de Liberalización Femenina 
(MLF) y su impacto en nuestro país volcado en varios trabajos 
del equipo (García Neira, 2021; García Neira; Morera, 2019b). En 
cuanto a los logros locales se investigó especialmente el ámbito 
laboral, que desde la perspectiva de género mostró la participa-
ción plena de la mujer en el mercado de trabajo, principalmente 
en su inserción en instituciones fuertemente masculinizadas, 
que junto con los derechos adquiridos (Ley 13010/48, Sufragio 
Femenino/48/52), abrieron a nuevas oportunidades laborales, 
interpretadas, no sólo como factor de independencia económi-

ca, sino como ámbito de relaciones sociales alternativo al hogar. 
Estas indagaciones permitieron analizar el cambio de patrón de 
actividad productiva femenina, que entre 1950 y 1960, produjo 
la integración de las mujeres al empleo urbano, especialmente 
en el sector terciario, que sin duda había sido desde siempre el 
más favorable a la inclusión laboral femenina (Falcone, 2020 a y 
b; Basilio & Lenzi, 2020). Se advirtió que los años 50 y con ma-
yor énfasis los 60, marcaron un hito indiscutible en relación a la 
independencia femenina; las mujeres de clase media con mayo-
res niveles de educación (empleadas y profesionales) fueron las 
primeras que vieron en el trabajo la emancipación económica 
(Barrancos, 2007; Lobato, 1990; Nari, 1998). 
Con respecto a los debates sobre la femineidad, se alcanza-
ron varios objetivos inicialmente planteados. Se avanzó en la 
indagación de dos debates significativos: por un lado, la tensión 
conceptual existente entre los Estudios de género, originados en 
los años 60, y el psicoanálisis (Freudiano-Lacaniano) sobre lo 
femenino (Falcone & García Neira, 2017), que permitió rastrear 
las controversias, entre Lacan y sus discípulas y activistas femi-
nistas: Julia Kristeva y Luce Irigaray, quienes, por nombrar tan 
solo dos de las más importantes, emprendieron un arduo trabajo 
para determinar la inscripción posible de la sexualidad femeni-
na, más allá del orden fálico (Musachi, 2001; García Neira, 2022, 
2020; 2019 a; 2016; García Neira; Morera, 2020; 2019). 

Discusión y resultados 
Las nuevas formas de organización económica del siglo XIX y 
los procesos de industrialización y modernización del siglo XX, 
propiciaron una diferenciación clara de dos esferas: la familia y 
el trabajo, y a partir de allí se redefinieron las relaciones familia-
res y la división sexual laboral. Desde el momento que la familia 
dejó de ser una unidad de producción para transformarse en 
una de tipo emocional, la producción material de bienes pasó a 
realizarse fuera del hogar. Dicha separación entre la familia y el 
trabajo, entre la producción doméstica y las formas socializadas 
de producción reformuló las anteriores relaciones entre los gé-
neros. Estos cambios analizados por varios autores en términos 
de disociación entre el “mundo de lo público y de lo privado” 
(entre otros, Lobato, 2008; 2007), trajo aparejados nuevos dis-
cursos de inclusión-exclusión para las mujeres. Bajo esta pre-
misa se analizó el lugar que ocupa la educación, el trabajo y la 
política desde las primeras apariciones de las mujeres en los 
ámbitos públicos (principios del siglo XX), hasta el desempeño 
profesional en la década del 60. Se relevaron historias de algu-
nas mujeres, que se opusieron a los mandatos patriarcales de 
su época, y otras que ocuparon puestos masculinos; mujeres de 
los movimientos feministas, o que participaron activamente en 
las prácticas de ideologías como el anarquismo, el socialismo y 
el peronismo, así como aquellas mujeres que se incluyeron des-
de la literatura, el arte, el psicoanálisis, la psicología, etc., son 
ejemplos de estos relevamientos Lola Mora, Victoria Ocampo, 
Alfonsina Storni, Virginia Woolf, Marie Langer, entre otras.
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El análisis de lo “femenino” en la década del 30, nos enfren-
to a la necesidad de discutir no sólo los cambios económicos 
sino los socio-políticos, dada la demostrada incidencia de los 
gobiernos conservadores en las políticas públicas. La función 
materna, según nuestros resultados, comenzó a ser protegida 
desde los proyectos del estado, con el fin de resguardar la uni-
dad básica de la familia y la maternidad. Fue posible indagar 
por esta época la pluralidad de discursos que crean el ámbito 
natural de las mujeres, en torno a la maternidad, marcando un 
fuerte retroceso de los derechos adquiridos en décadas anterio-
res. Categorías diversas y mezcladas, se vieron expresadas en 
distintos planos: social, moral, sexual y corporal, evidenciando 
la concentración de los más diversos discursos y variantes del 
modelo patriarcal. Se analizó en profundidad las “discursivida-
des” entrecruzadas y confluyentes entre las categorías morales, 
por parte de la Iglesia; eugénicas, por parte de la medicina; y 
político-legales, encarnadas tanto en los intentos de reforma del 
Código Civil de 1869 (Anteproyecto de 1936), como en las leyes 
de la maternidad, que configuran en términos generales un con-
texto que asigna importancia a la mujer-madre o futura madre, 
en su función primordial de transmitir los valores conservado-
res funcionales al modelo capitalista. Se abrió de este modo 
un tema de mucho interés entre la función de la maternidad, el 
capitalismo y la Iglesia (Falcone, 2022; 2021a).
En cuanto a los debates feministas de los 60 -70, los resultados 
del estudio de realizado muestran que el MLF influyó en una gran 
transformación política, intelectual y cultural en todo el mundo. 
Con el fin de construir un estatuto de lo “femenino” en su dife-
rencia con lo masculino, el MLF puso en duda la validez cultural 
y legal del patriarcado y la validez práctica de las jerarquías so-
ciales y sexuales, que se usan para controlar y limitar la inde-
pendencia de las mujeres en la sociedad. Las llamadas “libera-
cionistas” afirmaron que el sexismo -discriminación basada en 
el sexo- fue el problema político en sus respectivas sociedades; 
propusieron cambios económicos y promovieron los principios 
del humanismo, sobre todo el respecto a los derechos humanos. 
A este debate se sumó un nuevo sector de influencia, los lla-
mados Estudios del Género (Butler, 1990; Burín y Meler, 2000), 
en crecimiento e históricamente ligado a la lucha por los dere-
chos de la mujer y las minorías sexuales, quienes criticaron las 
concepciones Freudo-Lacanianas tildándolas de falocentristas, y 
proponiendo el concepto de identidad de género. Estos nuevos 
movimientos fueron analizados en su impacto en nuestro país.
En otro orden de resultados y en continuidad con investigaciones 
anteriores se abordó el mundo laboral de las mujeres aplicando 
una mirada sexuada a las prácticas profesionales. Algunos de 
los aspectos examinados fueron: la construcción histórica de 
las identidades profesionales, los modelos de “feminización” en 
el campo de la formación en salud y educación; algunas des-
igualdades de género en las comunidades médicas y al interior 
de determinadas profesiones: la psicología y el psicoanálisis 
(Falcone, 2019; 2015; 2012, 2008). Esta serie de resultados 

provienen de un análisis basado en un modelo de investigación 
cuantitativa aplicando la variable sexo a los Censos Nacionales 
de Población (1896, 1914, 1947, 1960), Encuesta de Hogares 
llegando a resultados cualitativos interesantes (Falcone, 2020; 
2015a; 2015b). Asimismo se investigó en la trayectoria de las 
“mujeres innovadoras” (Burín, 2007), responsables del fuerte 
impulso dado al desarrollo del psicoanálisis infantil de la conso-
lidación de nuevas áreas asistenciales con orientación psicoa-
nalítica, y el fuerte impulso dado al desarrollo del psicoanálisis 
infantil en nuestro país (Falcone, 2020; 2015).
Por último, y respecto de los objetivos inicialmente propuestos 
se avanzo en la creación de un “Archivo Histórico Virtual de Gé-
nero”, en combinación con la Biblioteca de la Facultad de Psico-
logía de la Universidad de Buenos Aires, disponible a la consulta 
pública en la página web de la Facultad:
http://www.psi.uba.ar/historia.php?var=institucional/historia/
genero/index.php
Dicho Archivo está orientado a la preservación documental y 
puesta a disposición para la comunidad científica y el público 
en general de un valioso patrimonio histórico seleccionado, en 
línea directa con los resultados de la presente investigación.

ALGUNAS CONCLUSIONES 
Las nuevas formas de la subjetividad entendidas como cons-
trucción social son concomitantes de las discursividades (políti-
co-legales, socio-culturales, religiosas y médico-psiquiátricas). 
La noción de discurso, tal como fuera conceptualizada por Van 
Dijk (2008-2003), señala que el discurso es una de las nuevas 
armas de control social, más sutiles y eficaces que las del pa-
sado (Familia, Escuela, Iglesia, Armada) y que se nos presen-
tan como un instrumento para entender mejor los mecanismos 
complejos, a través de los cuales, se transmite y reproducen las 
ideologías de quienes detentan el poder. El género en su función 
discursiva funciona como una de esas herramientas de control 
social de las mujeres y sus cuerpos. Esta es una de las conclu-
siones generales de la investigación.
En el marco de estas conclusiones, además de la indagación de 
las discursividades se reafirma la relevancia de las fuentes pri-
marias, en lo que respecta a poder identificar en la comprensión 
historiográfica continuidades y discontinuidades, visualizar ten-
dencias, reconocer campos discursivos, posicionamientos ideo-
lógicos y científicos que definen el objeto de estudio, a saber lo 
femenino, la femineidad, el género y las mujeres. Con respecto 
a la periodización planteada es significativo el período estudiado 
(1900-1960), en tanto ratifica que en el correr de estas décadas 
se plasmaron las grandes transformaciones sociales en Argenti-
na, que repercuten en las cuestiones de género. En el abordaje 
del período se abrieron miradas novedosas sobre lo femenino y 
el lugar de la mujer desde la historia de las disciplinas psi.
En el plano metodológico, la incorporación de los desarrollos 
de Bordieu (2000), para estudiar la desigualdad entre los se-
xos, como una expresión más de “dominación social” es otro de 
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los aportes novedosos a la investigación, en tanto que el autor 
sostiene que los sujetos masculinos o femeninos son determi-
nados mental y corporalmente por medio de un orden simbólico 
relacionado con la diferencia sexual, orden que se manifiesta en 
jerarquías sociales. Asimismo se suma el aporte del Análisis Crí-
tico del Discurso (Van Dijk, 2004) para facilitar la comprensión 
del poder del discurso, tanto en su abuso como en el sentido de 
la estructura simbólica que puede controlar. 
En torno a la temática de la maternidad, revisando lo que Ba-
rrancos (2005) llama “feminismo maternal”, se complejizaron 
de modo enriquecedor las conclusiones sobre el tema. El fe-
minismo maternal comprende aquellas mujeres que desde 
diversas ideologías comenzaron a revalorizar la maternidad al 
sostener que la mujer, por su naturaleza biológica, tiene el deber 
natural y moral de ser madre y educar a sus hijos. La materni-
dad al mismo tiempo que crea el ámbito natural de las mujeres 
las iguala en las distintas clases sociales. De este modo, femi-
nistas de distintas posturas ideológicas (socialistas, católicas) 
coincidieron en este punto al bregar por la refundación de la 
maternidad como función social y política. 
El análisis de la “sexualidad normativa” y su reverso en cier-
tas patologías sexuales (prostitutas, travestis, homosexuales), 
permitió reflexionar sobre el dispositivo médico-psiquiátrico en 
tanto herramienta de control. El dispositivo médico funciona 
sancionando como patológicas las conductas de las mujeres 
que se alejan de su función de madre y del cuidado del hogar y 
reproduce un ideal de mujer pasiva y obediente a la autoridad 
paterna/masculina. Se arribó a estas mismas conclusiones al 
estudiar los modos de intervención de la psiquiatría de fines 
del s. XIX y comienzos del XX, que según el modelo somático 
de las enfermedades mentales, la morfología del cerebro y las 
explicaciones por la herencia diagnosticaba los primeros casos 
de histeria como degeneración, locura moral, simulación, etc. 
Siguiendo el imaginario patológico de la época de Charcot y 
en una total coincidencia con las particularidades de la escena 
social de la mujer de fines del siglo XIX, la histeria fue cata-
logada como una patología psíquica, eminentemente femenina 
y susceptible de sugestión (“formas anormales con anomalías 
deficitarias”, Ingenieros, 1904).
Una última reflexión - dado el espacio que se dispone en esta 
comunicación- sobre los diagnósticos de casos clínicos del pa-
sado que visibilizan lo femenino. Se advierte que determina-
das formas clínicas obedecen a “usos políticos” o “biopolíticos” 
del ámbito psiquiátrico o psicoanalítico. Se observa que ciertos 
diagnósticos que probablemente hayan sido eficaces en deter-
minado momento histórico han dejado de serlo en otro, en gran 
parte debido a la transformación de las ideologías de género 
que se han producido en ese lapso. Es posible afirmar que la 
emergencia o no de ciertas categorías (como discurso) que con-
figuran lo femenino pueden ser analizadas dentro de la “discur-
sividad” propia del dispositivo sanitario.
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