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 Revisión bibliográfica sobre los artículos encontrados en buscadores académicos y subidos a internet sobre las 

conceptualizaciones que se realizan desde el psicoanálisis respecto a las temáticas transgénero. El objetivo fue 

comprender desde la metapsicología freudiana las presentaciones identitarias trans y, si se teorizan, a partir de dichas 

identidades cambios en las conceptualizaciones del psicoanálisis. Los autores que siguen una línea freudiana 
muestran gran afinidad con las teorías de género y preocupación por temas sociales y clínicos, dando suma 

importancia a las problemáticas surgidas de la transfobia. Pocos de ellos realizaron investigaciones empíricas, las que 
estas más orientadas a lo social o a los derechos humanos. Se encontró en autores seguidores de Lacan teorizaciones 

que insisten con remitir la identidad trans o transexualismo a patologías psicóticas o perversas sin incluir en sus 

teorizaciones la metapsicología freudiana. La discusión respecto de lo patológico trans parece resolverse 
cuestionando las bases epistemológicas de las versiones patologizantes. 
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 Bibliographical revision of articles found in academic search engines, about conceptualizations of psychoanalysis 

with respect to transgender topics. The goal was to understand, under Freudian metapsychology, the presentation of 

trans identities and whether there have been changes in psychoanalytical conceptualizations based on those identities.  
The authors following a Freudian trend show a greater affinity with gender theories and a concern for social and 

clinic issues, giving great importance to problems caused by transphobia. A few of them performed empirical 

investigations, being more focused on social aspects and human rights. In followers of Lacan, there were theorizations 
that insisted in bringing trans identities or transsexualism back to psychotic or perverse pathologies, without including 

Freudian metapsychology in its theorizations. Discussions about "trans pathology" seem to be solved by questioning 

the epistemological basis for pathologizing versions. 
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Introducción 

Esta revisión buscó como objetivo comprender desde la 

metapsicología freudiana las presentaciones identitarias trans y, si se 

teorizan, a partir de dichas identidades cambios en las 

conceptualizaciones del psicoanálisis. Si desde las líneas freudianas 

o posfreudianas, se observa que se van avalando los cambios sociales 

epocales que legitiman las formas sexuales no heteronormativas, cabe 

la pregunta de cómo ello implica, o no, modificar las teorizaciones. 

A lo largo de la historia, el psicoanálisis ha ido reformulando sus 

teorías. Muchas veces, para acceder a nuevos territorios, como es el 

caso de M. Klein en su trabajo sobre la niñez; otras veces, por 

actualizaciones teóricas que vienen desde otras disciplinas, como la 

conceptualización del sujeto surgida en Lacan a partir de sus lecturas 

del estructuralismo antropológico o de la lingüística. Recientemente, 

la legalización de los derechos de los colectivos LGBTQ+ ha llevado 

a sacar la homosexualidad de la lista de las perversiones y hoy, 

legalizado el transexualismo, se lo quita de la lista de patologías como 

la psicosis. Estos logros, promovidos por los discursos sociales, no se 

dieron aislados de teorizaciones sobre el psicoanálisis, como las de 

Judith Butler (1990) o S. Hall (2011). De la misma manera, un sector 

del psicoanálisis retoma esas propuestas surgidas de los discursos de 

género para incluir la mirada de lo social y los derechos humanos en 

la clínica, y dar lugar a la elección sexual como derecho a la 

diversidad no patologizada. Sin embargo, no es sino remitiéndose a 

las teorizaciones de Lacan de los años cincuenta, para sostener la 

identidad trans como patología a partir de teorías como las del empuje 

a la mujer y la forclusión del significante del nombre del padre. La 

mujer trans se piensa como un empuje delirante, y al hombre trans 

como queriendo restituir un órgano sexual masculino como 

perversión. Se sostiene así la idea de la diferencia sexual anatómica y 

el falo en el lugar de órgano sexual masculino, concluyendo que los 

deseos respecto de ser hombre o mujer trans pasan por una negación 

o apropiación del órgano sexual masculino, como formas de evadir la 

castración. 

Para otras lecturas, estas teorizaciones contenían equívocos, 

y ofrecieron otras formas de teorizar lo trans, ya sea con nuevas 

lecturas de Freud y Lacan o incorporando los discursos de género y 

queer. Estos nuevos aportes no son aún capaces de explicar cómo 

pensar la identidad trans como una salida más del Edipo, aunque en 

muchos casos se lo da por hecho. Se propone así iniciar recorridos 

que puedan construir teorías que acompañen con nuevas teorizaciones 

psicoanalíticas los cambios sociales que la existencia de las 

identidades trans está produciendo. 

 

Materiales y métodos 

Se realizó la revisión con una muestra conformada por 

artículos referidos en buscadores académicos de internet: Scielo, 

Redalyc, Dialnet, Cambridge, Academia edu, EOL y Google 

académico. En todos los casos, se realizó la búsqueda en idioma 

español e inglés. 
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Criterio de inclusión: Artículos surgidos de los listados de buscadores 

académicos que incluyan la temática trans desde las 

conceptualizaciones del psicoanálisis. 

Criterio de exclusión: Artículos que no incluyan la temática 

trans desde conceptualizaciones del psicoanálisis. 

Se realizó la búsqueda por las duplas Psicoanálisis-

transgénero y Psicoanálisis-transexualismo en español e inglés. 

 

Resultados 

Se encontraron 36 artículos de las siguientes fuentes: 

Scielo: 1, Redalyc: 2, Dialnet: 4, EOL: 2, Cambridge: 8, Academia 

edu: 2, Google académico: 17. 

Los temas que se abordaron en los diferentes artículos 

explorados son múltiples y de diferente grado de profundidad. 

Algunos se limitaron al marco teórico del psicoanálisis y otros 

abrieron diálogos con los discursos de género. Algunos realizan 

rastreos históricos y otros, rastreos culturales de diferentes relatos o 

viñetas de transexualismo de la vida real. Algunos son ensayos o 

investigaciones conceptuales, y otros se presentan a partir de 

experiencias de investigación empírica. Hay, a pesar de esta 

diversidad, temas que aparecen en muchos de los trabajos y son 

troncales para cualquier conceptualización posible de una clínica 

psicoanalítica. 

Se ubican los resultados obtenidos en algunos ítems: 

La metapsicología: en los trabajos que siguen la línea de Freud, son 

pocos los que hacen referencia a lo metapsicológico. Entre los 

trabajos que retoman el tema, se encuentran los que refieren las 

teorizaciones de Stoller, desde donde se piensan la constitución de la 

masculinidad o femineidad, según las identificaciones paternas, y en 

el caso de la conformación trans, a un apego con la madre que no da 

lugar al padre (Dávila Medellín, 2015). Se habla también de 

identificación reactiva a esa identificación primaria (Dávila Medellín, 

2015). También se retoman las teorizaciones de Laplanch, que piensa 

la sexualidad infantil en las identificaciones con los padres y en sus 

necesidades de reparación del narcisismo propio, que con sus 

fantasías conscientes e inconscientes marcan los proyectos 

identificatorios (Sanmartino, 2020). Aunque se propone no pensar lo 

trans en términos diagnósticos, sino en las relaciones objetales 

entendidas como los lazos que cada uno logra establecer con el otro 

(Argentieri, 2016), se puede inferir que lo trans es consecuencia de 

un devenir patológico. Desde otras conceptualizaciones se rescata el 

pensamiento de la IPA, considerada la diversidad sexual como 

normal, con propuestas que integran las teorías de la complejidad de 

Morin, las líneas de fuga de Deleuze, el concepto de magma psíquico 

de Castoriadis y las teorizaciones de Leticia Glocer Fiorini 

(Sanmartino, 2020).  

Patologización: los trabajos que toman la línea de Lacan, 

para pensar la estructuración psíquica del sujeto trans, lo asocian 

desde las teorías del empuje a la mujer y fallas del nombre del padre 

a la psicosis. Se lee, por ejemplo, que la cuestión del transexualismo 

se ubica en relación con la forclusión y el empuje a la mujer, 

configurando un rechazo del significante al tratar el órgano como real 

(Álvarez, 2018). En esta línea piensan autores como Ramírez Escobar 

(2017), Botteri Gudiño (2017), Zanón (2017), Berenguer (2002), 

Cavanagh (2018), Stchigel (2019), Gutierrrez Prieto (2005) y Labraga 

(2016). Se teorizan también creencias delirantes (pertenecer a un sexo 

opuesto) (Argentieri, 2016); un deseo materno sin límite de lo paterno 

que implicaría una nosografía propia diferente a las salidas neuróticas 

de la heterosexualidad (Brum, 2010), o se lo asocia a la anorexia 

(Cavanagh, 2018). En otros casos, se piensa al transexual como 

síntoma de la época (Álvarez, 2018).Otros trabajos no incluyen al 

transexualismo en la psicosis o perversión como diagnóstico, pero lo 

patológico permanece en la teorización que se realiza de la 

equivalencia cuerpo-órgano sexual masculino-falo, ubicando lo trans 

como un intento de completitud que niega la castración (Stchigel 

[2019], Botteri Gudiño [2017], Zanón, [2017]). Se encuentran autores 

que recurren a figuras poéticas para pensar la temática, y se habla 

entonces del psicótico como un “hiper-sujeto”, un “creador en el arte 

y en la ciencia” o como “príncipe de lo simbólico” (Zanón, 2017), sin 

referir dichas conceptualizaciones a una metapsicología. 

En muchos de estos escritos se plantea la transexualidad en 

general, pero se teoriza solo desde la transexualidad femenina. Por 

ejemplo, al referir que los transexuales exigen la ablación del órgano 

viril a fin de hacer su cuerpo acorde con el sexo cuya identidad 

reivindican vía el género (Ramírez Escobar, 2017). En este caso, no 

se piensa específicamente en psicosis, sino que se ubica 

constituyendo una “entidad singular” (Ramírez Escobar, 2017). Se 

presentan casos en los que no se ubica una referencia clara a la 

psicosis como patológica, y podría pensarse una versión de la psicosis 

no patologizante, pero no se realiza suficiente análisis de ello (Botteri 

Gudiño, 2017; Zanón, 2017). También, se encuentran teorizaciones 

que priorizan la capacidad de vivir e integrar las dimensiones 

interpersonal e intrapsíquica, emociones y pasiones, sexo y afecto 

(Argentieri, 2016). 

Se presenta también la posibilidad de que, dentro de lo 

trans, hubiera casos donde se pueda tratar de psicosis y casos en que 

no (Zanón, 2017; Álvarez, 2018). Si bien no queda explicitado, se 

puede inferir que, en todos los casos donde se teoriza lo trans como 

una salida normal del Edipo, está implícita esta posibilidad. 

Contrariamente a la línea patologizante, se destaca que el diagnóstico 

a priori que designa a todo transexual como psicótico desconoce la 

referencia principal que orienta la enseñanza de Lacan, que es el caso 

por caso (Pérez Jiménez, 2015), y que la equivalencia entre 

travestismo y perversión o entre transexualismo y psicosis es una 

simplificación abusiva, no justificada en parámetros 

metapsicológicos (Villalba Gómez, 2021).  

Otros trabajos retoman casos clínicos de personas trans que 

no parecerían encuadrarse en relación con una patología (Truzzoli, 

2016) y, desde allí, algunos se preguntan sobre la vigencia de la 

ecuación clásica edípica en las nuevas presentaciones sexuales 

(Longas, 2016), poniendo en tensión las conceptualizaciones clásicas 

acerca del Edipo y la castración (Labraga, 2016; Mendes Facundes, 

2019), desde donde surgen preguntas respecto de cómo pensar lo trans 

en psicoanálisis, proponiendo ampliar los conocimientos sobre la 

sexuación (Gutierrez Prieto, 2005). Se destaca que las posiciones 

subjetivas de hombre y mujer no están determinadas por la anatomía 

y que, para Lacan, el ser sexuado se autoriza a sí mismo (Pérez 

Jiménez, 2015), abriendo así las puertas para pensar a un hombre trans 

como auténtico hombre y a una mujer trans como auténtica mujer 

(Pérez Jiménez, 2015).   

En otras lecturas, se invita a pensar al sujeto trans en una 

estructuración neurótica en relación con el deseo (Leivi, 2017); la 

vigencia de la ley que surge de Tótem y Tabú como sanción 

disciplinar cultural (Berenstein, 2019) y el derecho a la identidad por 

sobre un posible eje diagnóstico (Rodríguez Pereira, 2018). Dentro de 

estas ideas de no pensar lo trans como psicosis, se propone pensarlo 

como una transclínica (Pérez Jiménez, 2015); es decir que puede 

remitir a cualquiera de las tres estructuras: neurosis, psicosis o 

perversión (Pérez Jiménez, 2015). En la misma línea, se reconoce que 

la estructura sexo-genérica contiene, en sí misma, consecuencias 

psíquicas limitantes para todos los sujetos, mediando las relaciones 

interpersonales y sociales desde el inconsciente (Ávila De Garay, 

2019). Se plantea finalmente que el psicoanálisis debe actualizar su 

práctica (Pérez Jiménez, 2015). 

La clínica: las teorizaciones sobre la clínica llevan a la 

pregunta del caso por caso (Rodríguez Pereira, 2018) y la 

transferencia o contratransferencia (Lemma, 2018), aunque en el 

horizonte está la pregunta por la estructuración de un psiquismo 

construido en experiencias de rechazo y maltrato (Clavero Lerena, 

2020; Pili L., 2018; Sanmartino, 2020; Rigueiral & Seidman, 2019; 

Rodríguez Pereira, 2018. Se desarrollan, en muchos artículos, 

problemáticas respecto a la clínica psicoanalítica en el tratamiento 

particular de un caso a partir de una viñeta o relato (Labraga, 2016; 

Rivera, 2019; Sanmartino, 2020; Argentieri, 2016; Colom Pons, 

2019; Casas, 2020; Al-Kassim, 2013; Dávila Medellín, 2015; 

Ramírez Escobar, 2017; Longas, 2016; Berenguer, 2002; Rodríguez 
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Pereira, 2018). Se nota el interés por teorías que, más allá de la 

cuestión del diagnóstico, se aboquen a trabajar con el sufrimiento 

(Mendes Facundes, 2019). 

La pregunta por la clínica busca posibilitar una escucha que 

incluya esas experiencias subjetivantes que padecen las personas 

trans (Pérez Jiménez, 2015). Se destacan también trabajos sobre los 

prejuicios que el psicoanálisis ha tenido hasta hoy respecto de las 

sexualidades no heteronormativas (Kumzel, 2018). Se investigan las 

consecuencias de esas homofobias insertas en la teoría y en la clínica, 

como la investigación sobre GICE (métodos correctivos); resultados 

adversos de salud mental entre adultos transgénero en los Estados 

Unidos (Colom Pons, 2019; Turban, 2019), y la consiguiente 

promulgación de una ley que prohíbe estas terapias que califica de 

prácticas poco éticas e ineficaces (Turban, 2019). Se propone, en 

oposición a esas experiencias transfóbicas, una psicoterapia con 

perspectiva de género (Ávila De Garay, 2019), donde lo patológico 

quedaría más del lado de una mala escucha o una perspectiva social. 

En algún caso, se propone una escucha de la elección autónoma, no 

basada en lo inconsciente (Lemma, 2018). 

La problemática de pensar lo trans radica, en general, en las 

consecuencias que el autorizarse como hombre o mujer tiene en el 

Otro (Pérez Jiménez, 2015). Si bien el psicoanálisis ha mantenido su 

clínica al margen de lo social, comienzan a construirse teorías que 

ubican al síntoma en la clínica como nexo entre la singularidad de 

quien padece y la estructura sociocultural y política que lo produce 

(Rodríguez Pereira, 2018), como prácticas disciplinares 

(Montenegro, 2019). Se realiza desde la mirada clínica una fuerte 

crítica a los manuales psiquiátricos que, en tanto son un referente para 

las prácticas profesionales, funcionan de acuerdo a una expresión 

cultural del capitalismo posmoderno que atravesará las prácticas y las 

teorías (Rodríguez Pereira, 2018). 

No se considera la clínica estructural suficiente por sí sola 

para pensar en el sufrimiento del sujeto (Mendes Facundes, 2019), y 

se plantea entonces una clínica que exige una escucha de lo subjetivo 

en el caso por caso y cuestionando los principios y las premisas 

teóricas de las versiones patologizantes del psicoanálisis (Mendes 

Facundes, 2019).  

Identidad de género: dentro de los artículos que rescatan los 

discursos de género, se encontraron teorizaciones de lo trans o queer 

como surgido del acto lingüístico, político, estético y performativo 

(Labraga, 2016; Pérez Jiménez, 2015); trabajos que se preguntan por 

el concepto de identidad en psicoanálisis (Berenguer, 2002; Villalba 

Gómez, 2021), o lo incluyen en las teorizaciones (Pérez Jiménez, 

2015). Al mismo tiempo, otros autores retoman lo queer para pensar 

un diálogo con el psicoanálisis, en tanto la identidad performativa nos 

habla de una construcción de la sexualidad como emigración de un 

semblante al siguiente (Brum, 2010). Se propone pensar la identidad 

en términos identitarios o subjetividades nómades, con la idea de una 

identidad de género autopercibida (Clavero Lerena, 2020; Fernández, 

Donaire, Zaefferer, & Zulian, 2020) de condición ideológica, cultural, 

moral y política (Clavero Lerena, 2020). Otros autores, siguiendo al 

último Lacan, plantean que el atravesamiento del lenguaje instituye 

un goce propio inamovible (Pérez Jiménez, 2015). También, está 

presente la pregunta por la posibilidad de estar frente a un nuevo 

concepto de género (Rivera, 2019), o se llega a plantear incluso la 

posibilidad de pensar en una intervención psicoterapéutica con 

perspectiva de género (Ávila De Garay, 2019). 

En algún caso, solo se instituye la diferencia de los 

discursos de género con el psicoanálisis retomando las lecturas 

tradicionales (Stchigel, 2019). No faltan, sin embargo, las críticas al 

concepto de género en el psicoanálisis, por ejemplo cuando se afirma 

que la sexuación confirma que todos los seres hablantes estamos, en 

el inconsciente, del lado masculino, donde todos los seres hablantes 

se refieren al falo (Gutierrez Prieto, 2005), y que las teorías queer y 

de género no escapan a esta ley del lenguaje (Gutierrrez Prieto, 2005), 

por lo que entonces son innecesarias. En la misma línea, se considera 

que el concepto de género ofrece otro mito diferente a Tótem y Tabú, 

o Edipo, que podría ser innecesario para el psicoanálisis (Berenguer, 

2002), pues el género no sería más que otro semblante (Berenguer, 

2002).  

Por otro lado, mientras las conceptualizaciones de género 

hablan en términos de identidad, la clínica psicoanalítica se presenta 

como un lugar donde se verificaría la no identidad. El género quedaría 

ubicado, desde esa mirada, como un real que solo adopta formas 

sintomáticas; un imposible de suturar (Berenguer, 2002). Sería una 

equivalencia forzada a un significante amo (Berenguer, 2002). Por 

otro lado, en tanto concepto que implica a un grupo, pierde lo 

particular del goce de cada sujeto, presentándose como ideal que 

empuja a un goce no sabido (Berenguer, 2002).  

En otros, se ha incorporado la idea de género para pensar el 

devenir sexual en la infancia trans (Clavero Lerena, 2020) y en el 

adolescente trans (Maroño, 2017). Se desprenden, desde estas 

teorizaciones, propuestas nuevas como el concepto de impacto 

disruptivo constituyente para describir el proceso de metabolización 

que, a partir de la operación de reasignación de sexo, puede conducir 

a una adecuada reorganización de la imagen corporal (Maroño, 2017).  

La importancia de que el psicoanálisis y los discursos de género 

puedan dialogar para pensar estas nuevas presentaciones identitarias 

se considera fundamental para que aquel se actualice (Pérez Jiménez, 

2015; Al-Kassim, 2013). Se plantea en muchos casos la necesidad de 

ampliar los marcos referenciales del psicoanálisis (Ávila De Garay, 

2019; Al-Kassim, 2013; Labraga, 2016; Clavero Lerena, 2020; 

Longas, 2016; Montenegro, 2019; Pérez Jiménez, 2015, y Rivera, 

2019) entre otros. Desde esta perspectiva, se van recorriendo diversos 

autores que provienen de otras disciplinas: L. Platero; J. Butler; P. 

Preciado. Se suman estos a las referencias infaltables de Freud y 

Lacan y a autores actuales como J. Kristeva, E. Dio Bleichman, L. 

Irigaray, L. Glocer de Fiorini, etc. 

En algunos artículos, las teorías que provienen de los 

discursos de género ya están incluidas en las teorizaciones 

psicoanalíticas. Se puede pensar a partir de ellos en una sexo-política, 

por la cual la sexuación no es ajena a la idea de un sujeto político, y 

que implica un status de ciudadanía donde algunos sujetos son 

abyectos o disidentes (Clavero Lerena, 2020), imposibilitados de 

alcanzar una identidad fija. El sujeto entonces se constituirá en una 

subjetividad desde diferentes cuerpos o corposubjetividad (Clavero 

Lerena, 2020). El psicoanalista no estará exento de ello, y por lo tanto 

estaría obligado a conocer estas teorizaciones.  

La premisa de que lo trans no solo convoque al cambio de 

identidad sexual, sino también a no acomodarse en ninguno de los dos 

polos heteronormativos, lleva a que algunos autores se planteen la 

necesidad de reflexiones teóricas complejas para pensar el lugar que 

tiene el Otro en el proceso de sexuación. Se ve en ello la necesidad de 

maduración de algunos debates sociales (Pérez Jiménez, 2015).  

Los derechos humanos: muchos artículos toman la corriente histórica 

para rastrear un pasado de homofobias en el que se constituye el 

psicoanálisis (Kumzel, 2018; Mendes Facundes, 2019; Leivi, 2017). 

Algunos muestran la importancia de acompañar los derechos de las 

personas que no se suman a lo heteronormativo cis, apoyando los 

derechos de los movimientos LGBTQ+ (Rodríguez Pereira, 2018), y 

mostrando el rol político del psicoanálisis (Rodríguez Pereira, 2018). 

Se plantean también temáticas que, no siendo netamente 

psicoanalíticas, de todos modos incumben a la disciplina, como la ley 

de Identidad de Género (Al-Kassim, 2013).  

Otros: dentro de las investigaciones empíricas, surgen 

temas como la educación (Pili, 2018), las vidas trans en el área 

metropolitana de Buenos Aires (Rigueiral & Seidman, 2019), y los 

puntos de vista de la filosofía latinoamericana (Rodríguez Pereira, 

2018), entre otros. 

Finalmente, cabe mencionar una línea que se replantea las 

epistemologías del conocimiento desde aportes de lo trans, donde se 

propone un trans-conocimiento para la despatologización (Martínez-

Guzmán & Montenegro, 2010) 

 

Discusión 
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Para la discusión, tenemos textos que no piensan la cuestión 

trans como patológica, pero no profundizan ni retoman los 

argumentos de la posición que ve en lo trans una patología. Tampoco 

profundizan en una metapsicología que pueda dar origen a una 

discusión. Pero por otro lado los textos que retoman la idea de lo trans 

como patológico presentan teorizaciones precisas, y son estas las que 

pueden dar lugar a una discusión. Para ello retomamos textos que se 

encuentran incluidos en las  eferencias bibliográficas de los artículos 

y ubican algunas teorizaciones más profundas respecto de las 

temáticas, como son los textos de Glocer (2001, 2015); Hall (2011); 

Butler (1990); Sáez (2004) y otros. Se toman entonces algunas 

teorizaciones de los artículos resultantes de la búsqueda en internet y 

se discuten incorporando autores que no forman parte de los artículos 

pesquisados, sino referencias bibliográficas de estos. 

Metapsicológica: los pocos planteos que retoman temáticas 

surgidas de los textos que componen la metapsicología freudiana, 

como son las identificaciones retomadas por Stoller o Laplanch, no lo 

hacen con la minuciosidad necesaria para desarrollar una discusión 

que pudiera poner en cuestión la metapsicología. En este sentido, se 

puede decir que no se encontraron investigaciones respecto a una 

mirada metapsicológica sobre lo trans.  

Lo patológico: se presenta como discusión principal la 

crítica a los trabajos que sostienen teorizaciones donde la identidad 

trans es diagnosticada como perversión o psicosis, que son 

cuestionadas por autores como Pérez Jiménez (2015) y Villalba 

Gómez (2021), que las ubican como simplificaciones abusivas, no 

justificadas en parámetros metapsicológicos (Villalba Gómez, 2021) 

y que desconocen la referencia principal de la clínica, que es el caso 

por caso. Se hace referencia también a que, para Lacan, el ser sexuado 

se autoriza a sí mismo (Pérez Jiménez, 2015). 

Si las fórmulas de la sexuación en Lacan muestran un fallo 

en todo sujeto para alcanzar una identidad plena como hombre o 

mujer, situación que se condice con la afirmación freudiana de la 

bisexualidad inicial, no puede concluirse una falla en lo trans que sea 

diferente a la de cualquier hombre o mujer (Sáez, 2004). Desde estas 

premisas, la patologización de las nuevas presentaciones sexuales 

sería posible de ubicar del lado del prejuicio o transfobia (Sáez, 2004). 

Por otro lado, en las teorizaciones de las fórmulas de la sexuación no 

está presente la idea de un cuerpo anatómico. Desde estos 

argumentos, un hombre trans es un auténtico hombre y a una mujer 

trans una auténtica mujer (Pérez Jiménez, 2015). Lo dicho habilita a 

pensar lo trans en cualquiera de las estructuras nosográficas del 

psicoanálisis (Pérez Jiménez, 2015), con independencia del género 

(Brum, 2010). Preciado (2020) presenta también argumentos para 

destituir esas estructuras teóricas patologizantes, entendiendo la 

diferencia sexual como una epistemología política y mostrando la 

necesidad de un psicoanálisis actual, no transfóbico, y nuevas 

epistemologías. 

Cuando se habla en algunos artículos de creencias 

delirantes (Argentieri, 2016), cabe aclarar que no se trata en la 

psicosis de creencias sino de lo forcluido, que vuelve desde lo real 

como voces y alucinaciones. En el caso Schreber, por ejemplo, él veía 

cómo sus pechos toman la forma femenina (Freud, 1911-1913), por 

lo que allí se puede pensar una alucinación. En el caso de las personas 

trans, no se encuentra alucinación sino deseo. Esto se verifica en las 

viñetas que acompañan diversos artículos. Ser una mujer en cuerpo 

de hombre no compromete la percepción sino una identidad aún no 

conceptualizada por el psicoanálisis. En todo caso, compromete la 

escucha del analista. Cabe destacar que hay muchas referencias 

clínicas de pacientes trans que no mostraban indicios de una 

estructura psicótica, y que no todo trans busca realizar operaciones en 

sus genitales. Por otro lado, Lacan ubica el inconsciente y al 

psicoanálisis mismo como aquello que resiste a cualquier intento de 

adaptación. En tanto incluye a lo ‘Real’ como irreductible. Los seres 

parlantes carecemos de desarrollo psicosexual normal o ideales sobre 

el amor. Lo trans no subvertiría sino que confirmaría estos preceptos 

del discurso (Sáez, 2004). En esta línea, se puede afirmar que la 

diferencia sexual es una noción que atañe al deseo (Leivi, 2017), y la 

elección de objeto es una operación simbólica de subjetivización y 

sexuación, que implica a un sujeto entramado con lo social y presenta 

componentes imaginarios (Glocer L., 2001). Pero tener componentes 

imaginarios no implica que la estructura no esté ordenada por lo 

simbólico, habiendo atravesado la castración. 

La clínica: hay un acuerdo general en relación con que lo 

más importante en relación a la población trans es poder escuchar su 

sufrimiento y atender a ello, más allá del saber metapsicológico 

respecto a su estructura. Esto lleva nuevamente a una discusión 

clínica respecto a cómo es la escucha, de acuerdo a cómo el analista 

piensa allí lo patológico. Si bien es cierto que Lacan valoriza el 

diagnóstico diferencial en el punto de psicosis o no psicosis y, en 

función de ello, da justo valor a las entrevistas preliminares para 

orientar la escucha, en estas dos direcciones de trabajo —las 

teorizaciones respecto a la psicosis como falla de la metáfora paterna 

y el empuje a la mujer—, no fueron un estudio específico sobre las 

personas trans, sino una relectura de Freud respecto a un escrito o 

testimonio de un paciente diagnosticado como psicótico. En este 

sentido, se puede comenzar la discusión respecto a las teorías 

patologizantes, cuestionando las bases epistemológicas bajo las 

cuales se fueron construyendo. No se encontraron textos que intenten 

investigar qué lleva a la decisión del cambio de sexo y pocos rescatan 

la voz del sujeto en tanto a lo autopercibido (Clavero Lerena, 2020; 

Fernández, Donaire, Zaefferer, & Zulian, 2020). Esta omisión recrea 

una ciencia positiva que hoy se cuestiona, no solo desde la clínica del 

psicoanálisis, sino también desde argumentos epistemológicos que 

muestran la necesidad de incluir en la investigación las subjetividades 

del investigador y del sujeto estudiado (Vasilachis de Gialdino, 

2009).  

La identidad de género: es necesario tener en cuenta que las 

teorizaciones de Freud y Lacan respecto de las cuestiones que hoy 

atañen a la cuestión de géneros responden a un momento de apogeo 

de los discursos del capitalismo heteronormativo, del mismo modo en 

que responden al discurso de poder performativo los manuales 

psiquiátricos. Eran tiempos previos a las teorizaciones de los 

discursos de género que incluían las perspectivas queer o trans (Sáez, 

2004). Si bien los manuales se han rectificado, seguimos encontrando 

en los textos psicoanalíticos esa patologización. 

Podemos pensar al género como un proceso que incluye 

tanto lo cultural, racial y genérico (Butler, 2020), un esquema ideo-

afectivo de la pertenencia a un sexo que se construye en la 

articulación de goces y deseos que acompañan la historia de 

significaciones que conforman un yo identitario que busca una 

acomodación cultural (Dio Bleichmar, 1997). No es innato o 

adquirido, sino una realidad sociohistórica (Kristeva, 2020). Desde 

estas definiciones, la idea de género no dista mucho de la misma idea 

de subjetividad. Sin embargo, la clínica psicoanalítica centra sus 

conceptos en relación a un sujeto. La idea de crítica al concepto de 

género se da por la fijeza que este implica como rótulo que no tiene 

la topología que le podemos dar al sujeto. Desde esa idea de 

topología, la visión de Lacan de la sexualidad indica que esta última 

no está determinada por el género sino por el objeto “a” (Sáez, 2004), 

con lo cual no se podría, a partir del género, ubicar situaciones 

estructurales. Desde el psicoanálisis, cuando se habla de femenino-

masculino, no se hace referencia hoy a hombre y mujer, sino a cierta 

teorización sobre lo Femenino que estaría en relación al Real que 

teoriza Lacan y podemos pensar como lo ineluctable del cuerpo 

(Glocer, 2015). No queda claro, al pensar a las personas trans, qué 

decimos con “identidad de género trans” en términos de la 

conceptualización psicoanalítica. 

El viejo concepto de Identidad está, hoy, puesto en duda 

también fuera del psicoanálisis, como dan cuenta Butler (1990) y Hall 

(2011). Se plantea hoy una identidad fluyente móvil, siempre 

cambiante, lo cual acuerda con las críticas que se hacen al concepto 

desde el mismo psicoanálisis (Brum, 2010). Respecto de la crítica al 

concepto de identidad realizada por Berenger, cabe problematizarla 

desde las concepciones de género que plantean una identidad fluida o 

nómade (Braidotti, 2004), donde el significante, en caso de ser amo, 
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solo lo sería transitoriamente, coincidiendo con el planteo del 

psicoanálisis de que la identidad es un semblante que fluye de un 

semblante a otro. A pesar de ello, la idea de un sujeto con una relación 

al goce propia e inconmovible (Sáez, 2004), y la idea de Lacan 

respecto al cuarto nudo o sinthome, nos permiten pensar que aún no 

se ha dicho todo en relación con esta temática dentro del psicoanálisis. 

Los derechos humanos y lo social: la mayoría de los textos reconoce 

el maltrato que constantemente han padecido las personas trans. Sin 

embargo, muchos no ven en la patologización ni una falta al derecho 

a una identidad, ni una transfobia. Estas temáticas, sin embargo, no 

son cuestiones de teoría, sino de la lectura de cada analista, las 

resistencias a los cambios y la subjetividad del analista resistente a no 

ver en lo diferente a un monstruo (Preciado, 2020). 

 

Conclusiones 

Dentro de los autores que toman el discurso freudiano, no 

se encontraron trabajos que, a partir de las enseñanzas de Freud, 

ubiquen a lo trans como patología. Contrariamente, los seguidores de 

Lacan no pueden dejar de tener en cuenta las teorizaciones respecto 

al empuje de la mujer y la forclusión del nombre del padre, para 

concluir la asociación de lo trans con la psicosis, a veces limitándose 

al caso de la mujer trans. Sin embargo, tanto en Freud como en Lacan, 

hay momentos para desprender la trama edípica de la cuestión 

hombre-mujer, como consecuencias anatómicas y fijas. No se tienen 

en cuenta en general lecturas de la metapsicología freudiana, o 

detalles de su obra donde, a partir de las teorizaciones sobre la 

bisexualidad, de la disposición bisexual y las identificaciones 

ambivalentes (Freud, 1921, 1976) a ambos padres, donde la diferencia 

del otro sexo es en función del descubrimiento de los genitales del 

otro (Freud, [1932-1933] 2008), pero de acuerdo con la sanción de 

otro social que, retomando a Lacan, podemos decir que lo significa. 

Podemos entender que Freud denomina a hombre y mujer como 

construcciones teóricas (1924). 

De los trabajos que incluyen los discursos de género, se 

desprende que la pregunta por la mujer, que aún no tiene respuesta y 

diversos autores retoman, invisibiliza que tampoco queda claro en 

psicoanálisis qué constituye ser hombre. Cada mujer y cada hombre 

tienen su propia versión de ello. Esas versiones las podemos pensar 

en relación con los conceptos freudianos o lacanianos. Se pueden 

pensar las diferentes versiones en función de la posición que cada 

sujeto toma frente al falo y la castración, o cómo se articulan el goce 

y el deseo, o cómo se anudan los tres registros y allí se anuda un 

cuarto. Es claro que nada allí tiene obligación de articularse a un 

cuerpo biológico, y que lo social interviene como significaciones 

epocales que guían y determinan, pero que también hay inventos que 

ofrecen posiciones nuevas. 

Es un tema pendiente para el psicoanálisis cómo dejar de 

hablar en términos de padre y madre para mitigar las confusiones, 

sabiendo que hay dos funciones diferentes. Llamar función 

maternante y paternante no las termina de resolver. Tal vez, la función 

de introducir al lenguaje y la de ubicar el agujero, en el que se ordena 

en lo simbólico el discurso, sean nombres sin rótulos que clarifiquen 

la cuestión. 

Para concluir, solo resta ubicar la problemática de las 

conceptualizaciones trans en las diferentes líneas disciplinarias o 

dentro de la misma disciplina o teorías, que surgen de las diferentes 

miradas con las cuales abordar una presentación que puede incluir 

múltiples aspectos. De tal forma que, para su abordaje, es necesario 

construir un nudo que incluya la participaciones de los discursos de 

poder de una sociedad en un tiempo y lugar determinado, con sus 

políticas y circunstancias; la forma en que su performatividad actúa 

sobre las diferentes generaciones; los deseos conscientes e 

inconscientes de los adultos que ejercen funciones parentales; las 

formas en las cuales se conforma el Edipo con las diferentes 

posibilidades de entradas y salidas; las formas en que se producen las 

identificaciones a los significantes que conforman la cosmovisión de 

cada individuo; las posibilidad de ejercer un deseo fluyente y las 

fijaciones a las que determina la pulsión o la posición de goce del 

sujeto. Nudo que habrá que abordar con investigaciones desde las 

disciplinas pertinentes y en interacción con otras disciplinas. 
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