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RESUMEN 

Temática principal: el presente trabajo, forma parte de la Mesa temática autoconvocada “Nuevos 

avances de investigacion sobre organizaciones familiares  y diversidad", que se inscribe en el marco del 

proyecto: “Modalidades de la diversidad, en el ejercicio de la parentalidad y la pareja”, (Facultad de 

Psicología, UNLP).Se propone reflexionar sobre la complejidad del ejercicio de la parentalidad, haciendo 

hincapié en la paternidad y su articulación con el ejercicio de la maternidad, a partir de las novedades 

que enfrentan las familias post-divorcio. Se trabajará en torno a dos ejes: por un lado, el de los padres 

singulares buscando su lugar, más allá de su función de legislar y ordenar los vínculos intersubjetivos, 

surgiendo aspectos libidinales y tiernos imprescindibles para la transmisión identificatoria en los niños. Y 

por otro lado, la inclusión en los vínculos de aspectos no priorizados en las primeras uniones que dan 

lugar a movimientos familiares novedosos. 

En trabajos previos puntualizábamos que en el encuentro entre un padre y un niño se producen 

movimientos deseantes. El padre no debe tan solo enseñar habilidades en el mundo, también debe  

prohibir, y la función de interdicción ha sido revestida de sacralidad, ocultando sus aspectos crueles y a 

la vez transgresores. Pero, lo que resulta más inquietante, es que se espera que el padre seduzca, 

aunque no por completo.    

En lo atinente a las organizaciones familiares post- divorcio, los padres arman estrategias y 

configuraciones provisorias. Nos interrogamos en el presente trabajo si se trata de una continuidad  y/o 

de movimientos novedosos. 

Se tomarán a tal efecto algunas líneas teóricas del psicoanálisis (Rodulfo, R; Bleichmar, S), su articulación 

con aportes del psicoanálisis de género (Meler, I; Burin, M.) y la mirada de los estudios antropológicos. 

Algunas viñetas seleccionadas de las entrevistas cualitativas realizadas en profundidad,  con familias 

post-divorcios, padres y madres de La Plata y Gran La Plata, que ilustrarán al respecto. 

Objetivos: En cuanto a los objetivos de la tarea investigativa, se propone indagar acerca de la diversidad 

existente. Dar lugar a las cuestiones singulares que plantean las tramas familiares actuales, tanto desde 

las perspectivas de cada uno de los integrantes como desde el armado vincular.Situar continuidades y 

movimientos novedosos respecto a las organizaciones de corte tradicional.  

Metodología: Se aplica un enfoque cualitativo, que supone poner en relevancia aspectos locales o 

particulares (y no universales), un trabajo intensivo más que extensivo, centrado en la diversidad como 

postura epistemológica. Se implementan entrevistas en profundidad, individuales y vinculares con 

familias post divorcio, realizadas cada una de ellas, por dos investigadores formados en abordajes 

vinculares. 
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Resultados: La interpretación de los hallazgos y conclusiones se establecen a partir de los datos relevados en el 

trabajo de campo. Persisten representaciones de la familia y de la paternidad  ligadas a funcionamientos 

tradicionales, con movimientos novedosos que complejizan los funcionamientos existentes. A partir de la 

presencia de los padres singulares  en la relación con sus hijos, la función de legislar y ordenar los vínculos se 

integra con intercambios libidinales que devienen en experiencias de disfrute necesarias para la transmisión 

identificatoria y elección futura del objeto exogámico. 

En las familias post divorcio se prioriza  el vínculo filial por sobre el de la pareja. En el vínculo con los hijos, se 

resalta  el bienestar y el cuidado, a la vez que se da lugar a los requerimientos y elecciones personales. Se convoca 

el marco regulador de las leyes y las instituciones y a su vez, los padres en su singularidad y en acuerdos 

vinculares producen configuraciones novedosas. 

Conclusiones: las entrevistas realizadas con padres separados, padre y madre, muestran tanto los 

matices de género, al mismo tiempo que el “armado vincular en presencia”, como denominador común. 

Intentan, haciendo experiencia, ir más allá de los modelos establecidos y marcos reguladores, 

ofreciendo estrategias novedosas. 

Estas presentaciones dan cuenta de una diversidad que supera lo fenomenológico y requiere seguir 

siendo interrogada. 

 

Palabras claves: parentalidad - paternidades –pareja – divorcio 

 

 

TRABAJO COMPLETO 

En el marco de la investigación “Modalidades de la diversidad, en el ejercicio de la parentalidad y la 

pareja”1, nos proponemos reflexionar sobre la complejidad del ejercicio de la parentalidad, haciendo 

hincapié en la paternidad y su articulación con el ejercicio de la maternidad, a partir de las novedades 

que enfrentan las familias post-divorcio. Se trabajará en torno a dos ejes: por un lado, el de los padres 

singulares buscando su lugar, más allá de su función de legislar y ordenar los vínculos intersubjetivos, 

surgiendo aspectos eróticos y tiernos imprescindibles para la transmisión identificatoria en los niños. Y 

por otro lado, la inclusión en los vínculos de aspectos no priorizados en las primeras uniones que dan 

lugar a movimientos familiares novedosos. 

Se tomarán a tal efecto algunas líneas teóricas del psicoanálisis (Rodulfo, R; Bleichmar, S), su articulación 

con aportes del psicoanálisis de género (Meler, I; Burin, M.) y la mirada de los estudios antropológicos. 

Las voces masculinas y femeninas de las entrevistas cualitativas realizadas en profundidad, con familias 

de La Plata y Gran La Plata, ilustrarán al respecto. 
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En trabajos previos puntualizábamos que en el encuentro entre un padre y un niño se producen 

movimientos deseantes. El deseo de padre por este niño, desarrollado por Aulagnier, P. (1977),  

complejizado por los aportes de Benjamin, J. (1997) que hacen hincapié en la excitación que se produce 

en los juegos, experiencia de intercambios libidinales y de reconocimiento mutuo. Así lo ilustra una 

viñeta de las entrevistas efectuadas: “Y Santiago  por ahí es el día de hoy que la mayoría de las veces que 

está en casa duerme conmigo pero es un proceso de peleas con almohadas en la cama, juegos de 

cosquillas,… hay que jugar con esto, hay que armar esto… me divierto mucho con él y él se divierte 

mucho conmigo….”. 

Subrayamos el “jugar con esto” que enuncia Federico de 38 años, padre separado. En términos de Meler 

(2009) la relación entre padres e hijos incluye una profunda dimensión erótica, necesaria para producir 

los apegos tempranos que serán la base de la capacidad de amar a objetos exogámicos elegidos en la 

vida adulta. El padre no debe tan solo enseñar habilidades en el mundo. Esta versión docente de la 

paternidad, dice la autora, nos resulta tranquilizadora, pero no da cuenta de la complejidad de los 

vínculos humanos. El padre debe también prohibir, y la función de interdicción ha sido revestida de 

sacralidad, ocultando sus aspectos crueles y a la vez transgresores. Pero, lo que resulta más inquietante, 

es que se espera que el padre seduzca, aunque no por completo.    

Ricardo Rodulfo (1998)  sobre este tema refiere: “Pero si un padre no “falla” en prohibir el incesto, 

tiene que prohibirlo y es ese su fracaso peor. No puede entonces transmitir nada que sirva para jugar 

(con) lo incestuoso”.  

Bleichmar S, (2006) en una línea similar, sitúa mociones amorosas y eróticas respecto al padre como 

base para lograr la identificación. Pone de relieve el enlace de amor con el padre en la constitución de la 

identificación masculina.  

“Masculinidades: una idea de pasaje en tanto fantasías que guardan correlación con ciertos rituales que 

ofrecen en algunas culturas este modelo de pasaje, como identificación masculina en términos de 

ejercicio sexual que se instituye por la introyección fantasmatica del pene paterno, incorporación de un 

objeto privilegiado que articula al sujeto sometiendo su sexualidad masculina a un atravesamiento 

femenino. Constitución de la masculinidad bajo la paradoja que la instituye. Posición masculina 

concebida como una organización sexuada que resulta de un trabajo de construcción no solo de 

identidad sino de la polarización deseante que la atraviesa”. (Bleichmar: 2006). 

La adjudicación identitaria es anterior al descubrimiento de la diferencia anatómica y coexiste con los 

contactos precoces con el cuerpo del padre. Es este aporte libidinal, excitante, proporcionado por el 

padre en los cuidados precoces, el que brinda el sustrato histórico vivencial de los deseos eróticos por el 
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padre, resignificados a posteriori por los fantasmas de masculinización. La identificación con el padre 

guarda así en su composición, un elemento homosexual.  

Meler, tomando los aportes de Mac Dougall, J (1977) expresa que la heterosexualidad se construye no 

sobre el repudio sino sobre la base de la integración del deseo homosexual, se adecua a un estilo de 

subjetivación genérica característico de la Postmodernidad. La tajante división entre lo femenino y lo 

masculino cede su lugar para que se despliegue un juego fluido donde es más necesario que nunca, el 

establecimiento firme de un núcleo identitario masculino y femenino.  “Desde que queda embarazada, 

desde que quedas embarazado,…, el compromiso de cuidar, proteger y por ahí yo lo marco te haces 

cargo es la palabra, no es la palabra pero no es una carga… eso es crecer es como ya te desprendiste, ya 

no sos hijo solamente de tu mama, ya sos padre, eso es groso…” De este modo, relata Federico, la 

asombrosa  llegada de su hijo y el acceso a la paternidad. Reencuentro también con su padre a partir de 

su paternidad. 

Puede enunciar una discriminación entre la disolución de la pareja y el ejercicio de la paternidad. 

Configurando movimientos familiares que no responden al modelo de familia nuclear: “…se había 

perdido algo esencial que era el amor no había forma de recuperarlo,… lo que más me costaba era, que 

no tomaba la decisión porque no me veía lejos de mi hijo, a más de cinco metros de mi hijo… yo me 

separaba de mi mujer pero no de mi hijo, me separaba del amor, de la convivencia, pero no entendía 

como separarme de mi hijo… Santiago no tiene una imagen nuestra juntos, el pasó por varias etapas, de 

las cuales nosotros tuvimos miedo que, la familia tradicional, se las presentaran en el jardín y después en 

el colegio y  hasta que bueno nosotros nos hicimos parte de la realidad que se vive ahora, no somos 

únicos…” 

Como objetivo de la investigación nos proponemos dar cuenta de la diversidad existente. Dar lugar a las 

cuestiones singulares que plantean las tramas familiares actuales, tanto desde las perspectivas de cada 

uno de los integrantes como desde el armado vincular. 

Elena de 39 años, recientemente separada de Teo, describe cómo se organiza la dinámica de la crianza, 

incluyendo a los abuelos y a otras referencias por fuera de la familia. Con su ex -pareja decidieron 

priorizar el vínculo parental y armaron una estrategia para que los hijos vivan en la casa con ellos, 

acordando diferentes días de convivencia: “decidimos que los chicos permanezcan en la casa, nosotros 

salimos…cuatro días estoy yo y tres el papá”.  Los días restantes ambos residen con las familias de 

origen. Solución provisoria explica: “ Se ha tornado un poco…es la misma casa que vivimos siempre, ocho 

años casados…Ya se complica, no está bueno, es una transición por los nenes, los papás estamos juntos, 

vivimos en la misma casa…Estamos armando una nueva vida que vamos a tener.” 
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Enfatiza Elena que tienen un “buen vínculo” con Teo, más allá de la pareja “nos queremos como 

personas, como amigos, queremos el bien del otro…El vivir en la misma casa colabora en esto”. Nos 

interrogamos si se trata de un armado novedoso propiciado por la presencia o de una dificultad en la 

disolución del vínculo de pareja 

Estrategias que se van configurando no solo con la lógica de proceso, sino de puntos de anclaje 

provisorios, en este caso preservar la parentalidad, para en un segundo tramo reubicar la disolución de 

la pareja y las nuevas parejas. Movimientos novedosos de superposición. “Yo estoy en pareja con 

alguien que es un amigo de antes…sigue viniendo a mi casa en ese mismo carácter…no hacemos 

manifestaciones delante de los chicos. Luna, (la hija), dice: son novios, Felipe, (el hijo varón), se hace el re 

tonto. No está formalmente declarado, Teo sabe…Ha salido a comer con esta chica (en referencia a la 

nueva relación de pareja de él), salen y comparten…una amiga de papá. Estamos yendo dentro de todo 

a veces me parece un poco rápido, hay cosas que son lentas…En poco tiempo han pasado muchas cosas. 

Yo tampoco tenía una pareja antes, después que me separo…” 

En lo atinente a la disolución de la pareja, la entrevistada citada, alude a ciertas cuestiones que no 

pudieron ser tramitadas e incluídas en el vínculo: “puso en evidencia cosas mías de mi deseo, a Teo no se 

le había modificado  nada. Tomamos dos caminos, no nos pudimos seguir acompañando en un montón 

de cosas diferentes. Lo nuevo que iba incorporando a mi vida, para él era amenazante…desde lo laboral, 

nuevos vínculos…”. “Él quería la familia, más allá del estar conmigo, su casa, el perro, todas esas 

cosas…más allá de que me amara a mí, si quería seguir conmigo era para mantener esto “. 

Venimos trabajando sobre la idea de que en  las segundas nupcias se priorizan otras aristas del vínculo y 

personales (la conversación, la sexualidad, los proyectos personales, la elección de estar día a día) no 

consideradas en las primeras uniones familiares que siguen el modelo de la Modernidad.   

Elena en este movimiento que denomina como transicional y como solución de compromiso, ilustra el 

hacer sin partitura previa: “hay por hacer, hay que pensar en otra casa”  Configuraciones por venir.  ¿Se 

trata de una continuidad en esto que arman en conjunto o de un movimiento novedoso? 

¿Cuál es el vínculo que se disuelve? ¿El que se había armado sobre las representaciones de la 

Modernidad acerca de la familia nuclear, priorizando las afinidades familiares?¿Cuál es vínculo que se 

reinventa? ¿El de los padres como tales y no como pareja, el de padres e hijos? ¿El de la pareja? 

Movimientos “entre padres e hijos” en términos de Rodulfo, que apuesta al trabajo de los padres  y de 

la familia. A Felipe le cuestan los cambios dice Elena, en cambio Luna es más versátil. Permanencias y 

cambios que aluden y convocan las representaciones sociales, los marcos legales y reguladores. Tensión 

entre la fragilidad vincular contemporánea y el ideal de seguridad que no ha caducado. 
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En las entrevistas realizadas se observa una tendencia en los varones padres separados, en sostener en 

presencia el vínculo con los hijos. ¿Esto tendrá que ver con preservar el costado del padre que legisla? 

¿O la presencia trae otro modo de estar a través de la figura del cuidador u otros matices que van 

emergiendo en los padres actuales? 

Refiere nuestro entrevistado: “Yo tengo, no es una teoría es una hipótesis con mi hermano, lo que vale 

en la vida son las presencias vale más eso el estar que tu hijo se de vuelta y estas y yo lo hice no porque 

me había separado y no estaba con él, sino porque era mi hijo, miércoles! si no lo voy a disfrutar. Y 

tenemos muchas cosas,  somos muy compinches aparte la relación de compartir cosas de varones, 

futbol, rugby…”. 

Teo, al decir de Elena, es el que está en ocasiones más que ella con los chicos y se preocupa por 

transmitir y compartir con la escuela la situación de la familia en el presente. ¿Convocatoria a las 

instituciones a modo de acompañamiento de aquello que se está configurando en la familia? 

A modo de reflexión provisoria, nos proponemos  como investigadores sostener  una posición ética y 

epistemológica para no reducir y dar espesor a la diversidad no solo fenoménica. Tolerar que el hacer 

de los integrantes de la familia, no siempre se corresponde con una inscripción en el conjunto, aunque 

no desconocemos la impronta de lo simbólico y la ley como marco regulador. Recuperando e 

inventando  en una nueva vuelta, el trabajo vincular en presencia. 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se plantean aspectos vinculados con la construcción del proyecto de hijo y 

proyecto de maternidad en parejas del mismo sexo. Dicha construcción se da en una trama donde 

operan con simultaneidad condiciones sociales, Individuales, vinculares. Cuál es el problema?  Es el 

interrogante que se le formula a una pareja de  mujeres que asisten a una clínica de reproducción 

asistida. Nos preguntamos si esta pregunta tiende a problematizar una demanda o a etiquetarla desde 

el prejuicio de alguna disfunción reproductiva. En este sentido, las parejas del mismo sexo  abren otro 

espectro de consultas con características propias. Las neoparentalidades aluden a quienes habiendo 

elegido soluciones neosexuales para transitar su vida erótica, a la vez quieren fundar una familia. 

Paralelamente, siendo el psicoanálisis una disciplina de lo singular, sería erróneo homogeneizar las 

diferentes motivaciones que ponen en marcha tal proyecto. Cuando dos personas del mismo sexo 
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