
II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología
XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de Investigadores en Psicología
del MERCOSUR. Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos
Aires, 2010.

La desafiliación social y el
cuidado de sí.

Montenegro, Roberto Raúl.

Cita:
Montenegro, Roberto Raúl (2010). La desafiliación social y el cuidado de
sí. II Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en
Psicología XVII Jornadas de Investigación Sexto Encuentro de
Investigadores en Psicología del MERCOSUR. Facultad de Psicología -
Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires.

Dirección estable: https://www.aacademica.org/000-031/41

ARK: https://n2t.net/ark:/13683/eWpa/zTV

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso
abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su
producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite:
https://www.aacademica.org.

https://www.aacademica.org/000-031/41
https://n2t.net/ark:/13683/eWpa/zTV


116

analista”, es decir, que se puede encontrar un saber en el acto 
creador, saber que escapa a las formas tradicionales de lo ya 
dado de la experiencia. El arte aparece así como la vía regia de 
expresión de la singularidad humana, cuestión imprescindible a la 
hora de trabajar en marcos de inclusión. El docente de música, 
así como aquellos que pertenecen a otras áreas de la enseñanza 
artística, cuentan con un saber valioso que deben jerarquizar y 
desde el cual pueden hacer grandes aportes en la institución en 
la que se desempeñen. Muchas veces, las propias limitaciones 
del sistema educativo llevan a que la formación estética no sea 
suficientemente reconocida, relegando el arte a una mera activi-
dad extracurricular. 
El quehacer artístico es por lo tanto inherente la singularidad hu-
mana. En la práctica musical como en toda práctica vinculada con 
el arte el niño expresa, aún sin saberlo, los matices más íntimos 
de su subjetividad. El docente que logra pesquisar el emergente 
de cada situación podrá no sólo contextualizar su práctica sino 
propiciar con justeza las herramientas necesarias para propiciar 
en el niño el despliegue máximo de sus capacidades.

NOTAS
[1] Recreado a partir de un caso clínico relatado por Silvia Bleichmar. Ver 
Bleichmar, S. (1993): La fundación de lo inconsciente. Amorrortu Editores. 
Buenos Aires.
[2] Tal como lo trata de manera exquisita Santiago Kovadloff en su obra “El 
enigma del sufrimiento”. Emece, Buenos Aires, 2008. 

BIBLIOGRAFIA
ARIEL, A (1997). El Estilo y el Acto. Manantial: Buenos Aires.
BAQUERO, R (1996): La zona de desarrollo próximo y el análisis de las prác-
ticas educativas. En Vigotsky y el aprendizaje escolar. Ed. Aique.
BENBENASTE, N. (1992): Sujeto = Política x tecnología / MERCADO: Editorial 
Lenguaje.
BLASERNA, P.: Le son et la musique, París, Germain Baulliere. Incluido en 
Helmholtz, H. & Blaserna, P. La armonía musical, Ibero Americana, Buenos 
Aires, sin fecha.
BLEICHMAR, S. (1993): La fundación de lo inconsciente. Amorrortu Editores: 
Buenos Aires
DUSCHATZKY, S.; COREA, C. (2002): Chicos en banda. Buenos Aires: Paidos
KOVADLOFF. S. (2008) El enigma del sufrimiento. Emecé, Buenos Aires. 
LEWKOWICZ, I. (1998). Particular, Universal, Singular. En Michel Fariña, J.: 
Etica un Horizonte en Quiebra. Eudeba: Buenos Aires.
LUZZI, S. y MICHEL FARIÑA, J. (2000): Aria y diez variaciones para Mr. Kin-
sky y Shandurai. En Etica y Cine. Eudeba.
SCHOENBERG, A. (1963). El Estilo y la Idea. Taurus Ediciones: Madrid.

LA DESAFILIACIÓN SOCIAL 
Y EL CUIDADO DE SÍ
Montenegro, Roberto Raúl 
Universidad Nacional de Quilmes. Argentina

RESUMEN
El objetivo de este escrito es subrayar la importancia que asume 
para las ciencias sociales el trabajar las problemáticas de la desa-
filiación social. Nos interesa en relación con los proyectos de re-
flexividad institucional, pues la desafiliación es un acontecimiento 
generado en las sociedades tardo-modernas que afecta las con-
diciones de producción del campo situacional y de los propios 
sujetos orientados al cuidado de sí.

Palabras clave
Campo Desafiliación Acontecimiento Cuidado

ABSTRACT
THE SOCIAL DISAFFILIATION AND THE SELF-CARE.
The aim of this paper is to underline the importance that the social 
sciences assumes in the work of the problem of social disaffilia-
tion. We are interested in projects related to institutional reflexivity, 
as the disaffiliation is an event generated in late-modern societies 
that affects the production of conditions situational field and the 
own subjects oriented to self-care.

Key words
Field Disaffiliation Event Care.

PRESENTACIÓN.
La vulnerabilidad social de amplios sectores de la población y las 
amenazas de caída en situaciones de desafiliación, con la crisis 
global de los últimos años se ha constituido en un verdadero ana-
lizador de tendencias instaladas desde hace años en las socieda-
des contemporáneas. Desde el punto de vista del pensamiento 
crítico, en el que deseamos inscribir el presente aporte[i], el obje-
tivo es subrayar la importancia que asume para las ciencias so-
ciales el trabajar esta problemática en relación con los proyectos 
de reflexividad institucional. La desafiliación como acontecimiento 
vinculado con un nuevo campo de posibles, generado por las ins-
tituciones de las sociedades tardo-modernas, afecta las condicio-
nes de producción del campo situacional y del propio sujeto de 
enunciación colectivo.
Trabajaremos en un contexto discursivo en el que las problemáti-
cas de la vulnerabilidad y la exclusión fueron bastamente elabora-
das. En consecuencia realizaremos puntuaciones en ese entra-
mado discursivo en el que ya han sido descriptas las problemáti-
cas mencionadas como producciones sociales de época. Los cri-
terios que propondremos derivan de nuestro interés práctico[ii] y 
apuntan a fortalecer proyectos colectivos que realizan operacio-
nes de reflexividad institucional.
Desarrollaremos en consecuencia los siguientes puntos a modo 
de proposiciones: a) la desafiliación es un acontecimiento que se 
produce en los bordes del mundo constituido por la sociedad dis-
ciplinaria, de modo que la metamorfosis de los ordenes estatui-
dos, cuando se da a la luz, muestra los efectos que han generado 
puntos singulares en los juegos de fuerzas sociales,. b) los proce-
sos de descodificación, uno de cuyos extremos se hace visible en 
la crisis de las instituciones disciplinarias, implica efectos en los 
segmentos[iii] (“duros” y “blandos”) que las componen, c) es aquí 
donde propondremos indexar[iv] la noción de “cuidado de Sí” (epi-
meleia heautou), trabajada por Michel Foucault[v]

DESAFILIAR.
Desarrollaremos nuestra primera proposición de la siguiente ma-
nera: postulamos que la desafiliación es un acontecimiento que 
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se produce en los bordes del mundo constituido por la sociedad 
disciplinaria. Sus límites contienen hoy un medio interno que ten-
siona al máximo su metaestabilidad, la clausura es pensable co-
mo una curva cuyos puntos de composición se encuentran afec-
tados por nuevas fuerzas identificadas como componentes de la 
estrategia de poder de las sociedades de control[vi]
Esquematizaremos a continuación el dominio semántico de la lí-
nea de significación expresada en el vocablo “desafiliación”. Para 
ello la expondremos, muy sumariamente, dada la relevancia que 
asumen los actos de filiación en la composición y la cohesión de 
los colectivos humanos. Entre las definiciones de esta noción su-
brayaremos las siguientes: desde el punto de vista etimológico el 
vocablo filiación alude a parentesco -philatio, filius, fili: hijo--. Para 
las definiciones de la RAE también “filiación” implica la acción y el 
efecto de filiar, de inscribir a los hijos en una línea de procedencia 
en relación a los padres. Es sabido que una relación de filiación 
puede ser de carácter jurídico, no necesariamente consanguíneo, 
como lo muestra el caso del pater familias del Derecho Romano. 
En el mismo se distinguía el parentesco natural (cognatio) y el 
parentesco civil (agnatio), siendo este último el que otorgaba de-
rechos de pertenencia legalmente válida. En antropología, Radcli-
ffe-Brown señalaba tres tipos de relaciones sociales básicas: a) 
por afinidad, matrimonial, b) Filiación o línea de descendencia 
progenitores/ hijos, c) relaciones consanguíneas, entre herma-
nos. Allí la filiación queda vinculada a los lazos de parentesco; 
pero nos interesa subrayar que, siendo uno de los rasgos funda-
mentales de los clanes, esos lazos no implican consanguinidad 
sino pertenencia a un mismo nombre que se corporiza en cada 
miembro otorgándole idénticos deberes y derechos[vii]. Los efec-
tos de los lazos de solidaridad de quienes pertenecen a una mis-
ma filiación no tienen localización geográfica precisa, sus dere-
chos y obligaciones pueden encontrarse dispersos incluso entre 
diversas tribus[viii]
En estos dos aspectos, el jurídico y el antropológico, la institución 
de la filiación muestra su potencia constitutiva del orden social, 
pues se vincula con la coalescencia que posibilita mantener cohe-
sionada a la innumerable diversidad de segmentos que compo-
nen el tejido social. En los espacios estatuidos, se trate de las 
sociedades polisegmentarias con base de clan, o se trate de los 
complejos entramados del socius actual, la filiación produce, ex-
presa e inscribe simultáneamente individualidades en contextos 
etnográficos de pertenencia.
Siguiendo esta línea de significación recurriremos una vez más al 
uso de “desafiliación” postulado por Robert Castel en La meta-
morfosis de la cuestión socia[ix]l. Subrayaremos como relevante 
para nuestro trabajo el giro que realiza este autor cuando revisa 
sus criticas a los dispositivos de disciplinamiento propios de la 
modernidad temprana y a las distintas modalidades de sujeción y 
explotación de los trabajadores que tales dispositivos han posibi-
litado. Al observar algunos efectos, ya en la década de 1960, de 
la crisis de legitimidad del Estado de Bienestar y las mutaciones 
en los modelos de producción, Castel focaliza su atención en los 
procesos que arrastran a posiciones de vulnerabilidad a un núme-
ro creciente de grupos sociales. Un factor clave en este contexto 
es el incremento de la desocupación y el peligro de su estabiliza-
ción estructural. Robert Castel indaga por la imprevisibilidad de 
las sociedades contemporáneas, por las condiciones de produc-
ción de lo aleatorio. Se pregunta a qué obedece que habiendo 
sido históricamente la institución del salariado la generadora de 
situaciones de pobreza extrema y de degradación, se haya cons-
tituido durante el siglo XX en un diagrama altamente eficiente de 
cohesión social. En ese sentido pone de manifiesto que el trabajo 
es una de las formas que opera eficientemente en la integración 
social, pues incorpora individuos a la participación en la vida social, 
los reconoce como sujetos de derecho --no sólo de ciudadanía, si-
no también de los denominados derechos de segunda generación, 
los derechos sociales--. En suma, la integración a la institución del 
salariado implica reconocimientos -reconocimiento del individuo 
como sujeto productivo y de consumo de parte del Estado, recono-
cimiento como sujeto de derecho a la protección social-. Al mismo 
tiempo, el trabajo y la institución del salario potencian la sociabili-
dad y la torna constante, previsible en el tiempo.
La Metamorfosis de la Cuestión Social puede ser localizada en la 

estela de la genealogía inaugurada por M. Foucault; pero inter-
ceptada por otras líneas discursivas, ocupándose de aquellos 
sectores sociales que en la historia de occidente han ocupado 
posiciones de vulnerabilidad social[x]. Ya en las sociedades matri-
zadas por los vectores de la modernidad temprana, los peligros 
potenciales generados por la existencia de esos sectores vulnera-
bles obtuvo como respuesta el montaje de tecnologías de poder y 
de saberes sobre la administración de las poblaciones. Los bio-
poderes y el modelo de poder pastoral, descriptos por Foucault, 
se encuentra entre los fundamentos del Estado de Bienestar.
En la actualidad la desafiliación genera ámbitos de cohesión so-
cial frágiles, con espacios intersticiales en que se inscriben tipos 
heterogéneos de precariedad laboral y de aflojamiento del lazo 
social. Sin embargo, ingresos, relaciones laborales y seguridad 
social no se encuentran articulados de manera mecánica. Pueden 
darse situaciones de bajos ingresos, incluso de desocupación, 
con presencia de relaciones sociales relativamente estables, co-
mo es el caso de sectores del artesanado. Para Castel la desafi-
liación del mundo del trabajo fragiliza el contexto de relaciones 
sociales en que se incluyen individuos y grupos. En el extremo, el 
desgarramiento de la trama relacional genera situaciones de ais-
lamiento social. La privación de redes sociales, de protección es-
tatal y la falta de asistencia de la comunidad provoca la invalida-
ción social del individuo. Por esa razón Castel deja de lado la 
noción de exclusión considerando que esta es estática e invisibi-
liza las situaciones de transito y movilidad de una zona a otra. 
Desafiliación, por lo contrario alude a proceso, a desestabilización 
e indeterminación en zonas que se encuentran en las fronteras de 
la sociedad integrada. Los puntos de desafiliación se caracterizan 
por la especificidad que les otorga el contexto de las sociedades 
de control. El desafiliar como acontecimiento se toma a si mismo 
como destino y entra en los juegos de la modulación, de los “inter-
cambios fluctuantes”. La existencia queda suspendida en una 
“onda continua” en la que se debe surfear permanentemente[xi]
Lo que hemos puntuado en el texto de Castel nos muestra la re-
levancia de la institución del salariado en la sociedad temprano 
moderna, no sólo vinculado a la constelación del trabajo, sino co-
mo organizador del orden social en tanto imaginario central cons-
titutivo de un complejo universo de significaciones. Este se torna 
identificable en la trama de instituciones que componen la deno-
minada sociedad de bienestar. El llamado de atención que realiza 
Robert Castel incide en nuestro interés histórico-hermenéutico 
que, como ya hemos señalado siguiendo a J. Habermas, apunta 
fundamentalmente a cuestiones de orden práctico. En la actuali-
dad, el sistema de derechos, garantías y protecciones propios del 
Estado de Bienestar está sometido a efectos producidos por el 
embate de poderosos flujos descodificadores que, como hemos 
visto, vienen operando desde hace décadas sobre ese complejo 
andamiaje. El efecto es la transformación del orden productivo y 
la desestructuración de las formas de sociabilidad generadas en 
virtud de las transformaciones internas de los propios dispositivos 
de disciplinamiento pues, como ya ha mostrado Foucault, las 
fuerzas colectivas configuradas en esos mismos campos de po-
der y de saber han vuelto sobre sí mismas produciendo deman-
das e intervenciones. Operando en bucles recursivos sobre sus 
condiciones de sujeción han incidido en los procesos de institu-
cionalización de las formaciones económico-sociales que hoy es-
tán amenazadas. De modo que la vulnerabilidad actual y el cam-
po de posibles que la acompaña adquiere especificidad desde el 
punto de vista socio histórico. Es en ese sentido que podemos 
decir que la sociedad disciplinaria muestra en los bordes de sus 
estados propios, las inscripciones de las nuevas formas de las 
sociedades de control, los efectos de los flujos desconstructivos y 
las características singulares de la vulnerabilidad social tendiente 
a la desafiliación.

CONTEXTOS ETNOGRÁFICOS TARDO MODERNOS.
Desde los señalamientos realizados por Deleuze en el conocido 
“Post-Scriptum sobre las sociedades de control” publicado en 
Conversaciones, han sido numerosos los aportes que se han he-
cho para caracterizar la convivencia de significaciones propias de 
las sociedades disciplinarias, mandatos del modelo pastoral arti-
culados al Estado de bienestar e inscripciones del control como 
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nueva estrategia de dominación social.
En los puntos singulares de descodificación que se generan en 
los nuevos contextos etnográficos asumen especificidad los pro-
cesos de vulnerabilidad y desafiliación que venimos exponiendo. 
Una de las características que queremos subrayar es la vincula-
ción entre la crisis integral en que se encuentran las instituciones 
de disciplinamiento y procesos que apuntan a recapturar flujos 
descodificados, entre ellos, las poblaciones en situación de vulne-
rabilidad o que han entrado en procesos de desafiliación. Estos 
procesos parecen obedecer menos a situaciones de crisis en ór-
denes institucionales particulares que a efectos de desafiliación 
transversales que se presentan en el modo del acontecimiento y 
operan en las instituciones que aún se sostienen como conjuntos 
prácticos, es decir como estructuraciones del largo proceso de 
individuación iniciado en la modernidad temprana. En ese sentido 
el desafiliar, que se hace visible en situaciones concretas, no con-
sideramos pertinente describirlo como el producto de una serie de 
eventos, sino como el sentido de efectos operando en una multi-
plicidad de corporeidades, un acontecimiento propio de las res-
puestas de poder a las amenazas de la liberación de flujos deriva-
dos de la descodificación[xii].
En este contexto tardo moderno no sólo son afectados hasta en-
trar en procesos de metamorfosis los denominados “segmentos 
duros” que constituyen individuos y grupos,[xiii] lo cual implica la 
presencia de instituciones constitutivas de la producción de sub-
jetividad -instituciones profesionales, educativas, de producción, 
etc. Los “segmentos blandos”, entre los que podemos incluir mo-
dos de ser-estar, formas culturales, modos de conexión a pautas 
del cuidado de sí, también son afectados por la deconstrucción de 
los segmentos duros, pues ambos se encuentran entrelazados.

CUIDADO DE SÍ (EPIMELEIA HEAUTOU)
En este sentido, los contextos etnográficos contemporáneos, inde-
terminados y en proceso de deconstrucción, afectan las condicio-
nes de posibilidad de la reflexión sobre sí. Es aquí donde propon-
dremos indexar en nuestros esquemas de referencia conceptuales 
la noción de “cuidado de Sí” (epimeleia heautou), que con minucio-
sa potencia genealógica desarrolló Michel Foucault en La herme-
néutica del sujeto En el caso de la subjetividad entramada a los 
dispositivos institucionales de la modernidad implica que sus indivi-
duos realizan operaciones sobre sí mismos para devenir sujetos de 
la ética del deber. La producción de subjetividad de las sociedades 
del pos deber queda en estado de apertura e indeterminación. La 
desafiliación, producida en puntos singulares, en los bordes del or-
den disciplinario como hemos visto, muestra el acontecimiento del 
desafiliar como una de las especificidades del social histórico con-
temporáneo. De modo que el desafío planteado por el modo del 
desafiliar de las sociedades actuales, al afectar con sus procesos 
de descodificación segmentos molares y moleculares del orden so-
ciocultural, introduce tendencias disipativas que operan incluso so-
bre el orden simbólico configurado por universos de significaciones 
localizables en el trasfondo de las culturas institucionales. La impli-
cación simbólica[xiv] de los agentes queda precarizada y disminui-
da su potencia operativa, pues las herramientas categoriales y 
conceptuales que han compuesto las constelaciones de sentido 
ancladas en las instituciones modernas se han tornado aleatorias. 
El cuidado de sí, que requiere el retorno sobre el sujeto de enuncia-
ción colectivo, demanda explorar los efectos del desafiliar como 
acontecimiento operando en las condiciones mismas de la produc-
ción de subjetividad, pues compromete la potencia de los propios 
colectivos abocados a dicho cuidado.

NOTAS
[i]El marco institucional de esta ponencia es el Programa de Investigación de 
la Universidad Nacional de Quilmes denominado “Espacio público y políticas: 
representaciones, prácticas y actores. La Argentina a partir de la década del 
´80”. Proyecto “Representaciones Sociales de cuidado y vida cotidiana”.
[ii] En la teoría de los intereses cognitivos de Habermas, el interés práctico 
apunta a garantizar la autocomprensión de los individuos y los grupos en los 
flujos comunicacionales, en el entramado de los segmentos constitutivos de 
los espacios de interacción. La cristalización de las corrientes de comunicación, 
o sus quiebres recurrentes, afectan las bases mismas de la sociabilidad. Ver 

J. Habermas, Ciencia y Técnica como “ideología” 
[iii] Ver Gilles Deleuze-Claire Parnet, Diálogos, Valencia, Pre-Textos, 1980, 
Cap. 4-1era. Parte.
[iv] Noción tomada de la etnometodología e incorporada a la teoría de la doble 
estructuración. Ver Giddens, “Elementos de la teoría de la estructuración”, en 
La constitución de la sociedad. Bases para una teoría de la estructuración. 
Buenos Aires, Amorrortu, 1995.
[v] Ver Michel Foucault, La Hermenéutica del Sujeto: Curso en el College de 
France: 1981-1982, Buenos Aires, FCE, 2009.
[vi] Como es sabido esta es la denominación dada por Gilles Deleuze a las 
sociedades actuales, en las que las instituciones de disciplinamiento han en-
trado en situación de crisis integral.
[vii] Ver Marvin Harris, El desarrollo de la teoría antropológica, España, S XXI, 
1996, p. 162 ss.
[viii] Ver Emile Durkheim, Las formas elementales de la vida religiosa, España, 
Akal, 1982, p. 94 ss.
[ix] Ver Robert Castel, La Metamorfosis de la cuestión social. Una crónica del 
salariado, Buenos Aires, Ed. Paidos, 1997.
[x] Nelson Arteaga Botello, “Vulnerabilidad y desafiliación social en la obra de 
Robert Castel” Sociológica México, año 23, número 68, septiembre-diciembre 
de 2008, pp. 151-175
[xi] Ver Gilles Deleuze, Conversaciones 1972-1990, Valencia, Pre-Textos 1996, 
pp 277 ss.
[xii] La referencia obvia aquí es Lógica del Sentido, de G. Deleuze.
[xiii] Seguimos en este pasaje los aportes de Deleuze en Diálogos Valencia, 
Pre-Textos, 1980.
[xiv] Noción elaborada por R. Lourau para aludir a la relación de los sujetos 
individuales con el orden simbólico instituido.
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