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Línea entre: coyuntura, salud mental y subjetividad. Lectura y análisis 

acerca de lo político, lo social y el sujeto. 

 

“La política es la expresión concentrada de la economía”. (V. I. Lenin, 1920). 

“La guerra no es simplemente un acto político, sino un verdadero instrumento político, una 

continuación de las relaciones políticas, una gestión de las mismas por otros medios”. (C. Von 

Clausewitz, 1832). 

“Así, se recibe la impresión de que la cultura es algo impuesto a una mayoría recalcitrante por una 

minoría que ha sabido apropiarse de los medios de poder y de compulsión”. (Freud, 1927, p. 6). 

Coyuntura: estructura 

Años atrás se calculaba que cerca de la mitad de la riqueza generada por el 

conjunto de las personas que habitan este mundo era apropiada, expropiada y 

concentrada en pocas manos: las famosas 147 corporaciones mundiales que 

acaparaban la mayor parte de la producción (Glattfelder y Battiston, 2009). De 

ellas, tres cuartas partes son estadounidenses; así, más del ochenta por ciento 

son occidentales. La clase capitalista transnacional de la que habla P. Phillip 

(2019), conformada por gigantes financieros globales -siendo su núcleo sólo 

diecisiete grupos-, controlan la mayor parte del movimiento divisas y activos en 

el mundo, procurando la maximización de ganancias y su resguardo, realizando 

inversiones cruzadas y múltiples entre sí (hiperconectadas), recurrente y 

convenientemente; operando en prácticamente todos los países y sin pruritos a 

la hora de sentenciar el ocaso de competidores o movilizar magnitudes 

cuantiosas de capitales para financiar la guerra (sacando provecho de financiar 

ambos bandos, y financiando grupos mercenarios, como los de la guerra entre 

Rusia y Ucrania+OTAN), siguiendo las necesidades de la reproducción a escala 

ampliada del capital (Marx, 2005)-ni mencionar las repercusiones de decisiones 

económicas que tienen en las amplias mayorías (como es el caso de Black Rock, 

de los principales tenedores de deuda pública del país con entidades privadas). 

Estos grupos están por encima de -en tanto peso e influencia- entes 

gubernamentales nacionales e internacionales, como el Banco Mundial, el FMI, 

la ONU, entre otros. 
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Durante la pandemia y la crisis económica generada por las medidas aplicadas 

a nivel gubernamental, político, sanitario y económico en todo el mundo y el 

aceleramiento de la crisis económica que se vaticinaba, la concentración y 

centralización del capital en las metrópolis económicas (Lenin, V., 1916) tuvo un 

nuevo episodio. De la mano del salto tecnológico y productivo, con la inserción 

de las tecnologías de avanzada en la reproducción inmediata de la vida de las 

personas en contexto de aislamiento o cuarentena, las grandes corporaciones 

agudizaron el proceso de engullir pequeñas y medianas -hasta grandes- 

competidoras, alterando en muchos casos las cadenas de suministro y 

producción a causa de la coyuntura del momento. En este contexto, las 

economías del mundo caían, mayormente, y las bolsas de valores ostentaban 

índices negativos (Banco Mundial, 2020 y 2022a). La crisis cíclica del capital, o 

momento agudo de la crisis sistémica del capital, se vaticinaba desde hacía 

años: especulaban con que podría producirse entre el 2020 y el 2021, teniendo 

grandes repercusiones en los siguientes años, pero tuvo un adelanto y 

aceleración a causa de la pandemia. Uno de los ejemplos de los beneficiados de 

este proceso son GAFA (Google, Amazon, Facebook y Apple). (Seibt, S, 2020; 

Laviana, J. C., 2020). 

Las economías del mundo se encontraban creciendo cada vez menos hasta el 

momento (Rodriguez, M., 2021; Banco Mundial, 2022b), en paralelo las burbujas 

de especulación financiera y las deudas de las potencias centrales no paraban 

de inflarse y crecer. Mientras tanto la masa de valor producido mundialmente se 

achicaba, no siendo posible que tantos actores se sienten a repartir la torta de 

valor: no todos entran, y quienes sí, su porción es menor. Mientras no se haga 

necesario para la reproducción ampliada del capital, los saltos en la 

concentración económica esperarán, pero cuando si, los momentos agudos 

serán empujados a realizarse. (Marx, K., 2006). 

En este contexto, la única economía que mantuvo crecimiento económico y pudo 

aplacar y desacelerar la crisis fue la República Popular de China. País que 

continúa consolidando su posición de primer socio comercial de la mayor parte 

de sus homólogos en el mundo. Antes de la pandemia, prestaba más que el 

Banco Mundial y el FMI juntos. Constituyéndose en el garante del crecimiento 

económico y de las ganancias de gran parte del globo, así como en el propulsor 
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del desarrollo en países del tercer mundo, compartiendo tecnología e invirtiendo 

en infraestructura, acelerando así las contradicciones internas del capital y la 

competencia a nivel internacional en términos económicos y geopolíticos 

(Montero, H., 2019; RT, 2014, 2015, 2022a, 2022b; Barría, C., 2020; Schmalz, 

S., 2016). 

Superestructura: pandemia y efectos 

Al iniciar la pandemia, los estados optaron por utilizar diferentes medidas 

sanitarias, siendo marcadas las diferencias, en general, de intervención entre los 

estados de Asia oriental y los occidentales.  

Los cambios en las formas de relacionarse a distintos niveles sociales fueron 

ostensibles. El trabajo desde la casa se volvió una norma para muchos, mientras 

que, para otros, la desocupación. Acontecieron fenómenos como “la gran 

renuncia” (Bermúdez, A., 2021; La Nación, 2021) en distintos países, su 

paradigma: Estados Unidos. Al mismo tiempo, la expansión de los trabajos al 

margen de las reglamentaciones laborales de cada estado, y que se organizan 

desde aplicaciones virtuales, ha ganado terreno frente al crecimiento de la 

población sobrante y el ejército de reserva. 

Y. N. Harari (2018; 2020; 2022) plateó, en una entrevista, que las opciones para 

mantener controladas y entretenidas a las poblaciones frente al advenimiento de 

las nuevas modalidades laborales eran los video juegos y las drogas. También 

sostuvo en varios de sus textos (2014; 2016) que la educación actualmente no 

tiene brújula, así como la crianza de los niños, porque realmente no se sabe qué 

trabajos van a existir en cincuenta años, por tanto, cómo saber qué hacer, bajo 

qué significantes subordinar el desarrollo de la niñez cuando se plantea el 

reemplazo por las máquinas. De igual manera, se ha encargado de propagar la 

idea, en diferentes espacios, de la intervención tecnológica sobre los cuerpos, 

para “hackearlos” y así controlar los organismos, planteando echar por tierra la 

concepción de libre albedrío. Siendo la pandemia de covid-19 el momento 

histórico, observándolo desde el futuro, en donde este tipo de vigilancia se 

asume. 

Muchos datos estadísticos han manifestado un incremento en el consumo de 

alcohol en jóvenes y adultos durante la pandemia. Así también en el consumo 
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de distintas drogas psicoactivas. En nuestro país el consumo de estas ha 

incrementado en las últimas décadas, acentuando la pendiente en el comienzo 

de siglo. En concomitancia ha aumentado la producción bibliográfica en salud 

mental acerca del tratamiento de personas con problemáticas de uso y abuso de 

consumo de sustancias. Según Sedronar (2020; 2021), el consumo de alcohol 

en adultos aumentó en frecuencia y en cantidades durante el Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio (ASPO), del mismo modo sucedió con el consumo de 

psicofármacos. 

Es conocido el estado de situación sobre la problemática en Estados Unidos, 

tanto drogas ilegales como legales (Pighi Bel, P., 2021; Voß, C., 2019; Haro Sly, 

M. J., 2022). La ligazón entre las muertes por sobredosis de drogas recetadas, 

opioides en su mayoría, y la industria farmacéutica ha quedado sobre la mesa. 

Quienes no han tenido tal resolución trágica han sido llevados, hablando de 

cientos de miles de personas, a prácticas de consumo desmedidas y de 

dependencia con las sustancias. 

Asimismo, en términos generales respecto a la salud mental, las cifras dan 

índices altos y creciendo en, por ejemplo, depresión: durante la última década 

ha aumentado en un 18% a nivel mundial. En Alemania, para tomar un caso de 

un país desarrollado, cerca de un 30 % de la población tiene algún problema de 

salud mental. Y, en Estados Unidos, algunos estudios plantean que 52,9 millones 

de personas tienen algún problema de salud mental en 2020, es decir 1 de cada 

5 estadounidenses. Según datos publicados, los más afectados son las mujeres 

y los jóvenes. (NIHM, 2020; Evans-L. S., et al, 2018). 

Ciertamente los datos respecto al aumento de diagnósticos están atados a los 

contextos económicos y políticos, así como al avance tecnológico respecto a los 

saberes de las disciplinas que los abordan; así, las tecnologías y estadísticas 

aplicadas sobre las poblaciones han arrojado más datos acerca del conocimiento 

de éstas. La necesidad del capital por colocar productos en todas partes del 

mundo ha generado circuitos inmensos de producción y aplicación de 

diagnósticos con el objetivo velado de vender fármacos.  

En paralelo, también es menester plantear que gran parte de la población 

mundial no accede a la salud (en países de bajos ingresos, alrededor del 75% 
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de la población no accede a tratamientos de salud mental). La premisa 

consensuada en Alma Ata (1978) acerca del derecho a la salud para todos hacia 

el año 2000 ha virado en torno al derecho al acceso a la salud luego de la caída 

del muro de Berlín y la desintegración de la URSS. 

Retomando, en cuanto a Argentina, Iñigo Carreras (2012) y Ricardo Donaire 

(2005) estudiaron los grupos sociales fundamentales y el número de 

trabajadores que podrían considerarse población sobrante para el capital, 

rondando el 60% de ellos para los años 2000, siendo acrecentado este aumento 

luego de la dictadura. Como planteó Marx (2004) al respecto de la acumulación 

originaria, al igual que en el momento de transición en Europa del modo de 

producción feudal al modo de producción capitalista, muchas poblaciones son 

relegadas a los márgenes del sistema, por tanto, el control poblacional se hace 

indispensable. Existen divertimentos para éstos, como planteó Harari, desde 

tiempos remotos.  

Subjetividad y época 

En cuanto a esto, en psicoanálisis a partir de las teorizaciones de Jacques Lacan 

(2008) respecto de los avatares y vicisitudes de la época y las nuevas 

presentaciones clínicas ha estudiado a los objetos de consumo, los gadgets, 

producidos y ofertados como objetos de deseo partiendo de la lógica capitalista 

brindada por el pseudo lazo social armado por el discurso capitalista. Lacan 

(1971-2) plantea que en esta época se forcluye la castración, “el rechazo de 

todos los campos de lo simbólico”, dejando de lado las cosas del amor. De esta 

manera, los sujetos se desvanecen en la metonimia que les otorga los objetos 

de satisfacción, los objetos de consumo: el objeto a es ascendido al cenit de la 

cultura. Estas modalidades de goce se han tornado imperantes e imperativas en 

la época. Las toxicomanías, desde el último cuarto de siglo del siglo pasado, han 

desbordado a los estados nación y su forma de reaccionar (en tanto occidente 

se trate), aconteciendo presentaciones similares respecto a objetos 

tecnológicos.  

Tanto el tóxico como un gadget es un producto de la cultura y una de las vías 

por donde el sujeto aplaca el sufrimiento y obtiene satisfacción (Freud, 1929). 

Por tanto, es también un significante, como todo aquel producto de un lazo social, 



   
 

  6 
 

aunque se trate de un pseudo discurso; así, el objeto a tiene propiedad 

significante y misma estructura elemental, salvo por la cualidad de ser 

substancial y, por ende, no material (Miller, 1998; p. 160). De esta manera, el 

circuito de vaivén de la pulsión queda subordinado a contornear el objeto a por 

obra del lenguaje, siendo éste, el objeto a, el mediador entre la Cosa y el Otro. 

Héctor López (2007) de la misma manera, y parafraseando a Ferenczi, sostiene 

que el tóxico es un significante ya que, sin la acción significante, no se explica 

del todo por el químico, planteo que Jean Baudrillard (1970) comparte al señalar 

que los objetos de consumo son signos, productos de la interacción social, 

buscados ávidamente por la sociedad en la vida cotidiana. 

Desde una lingüística marxista, Valetín Voloshinov (1999), al realizar 

tempranamente un análisis crítico del conflicto psíquico de Freud, aborda la 

relación entre la política, lo social y el sujeto, pensando al conflicto como 

ideológico, a partir de las reacciones verbales producto de actos de 

comunicación discursivos, y como conflicto entre actores discursivos, producto 

de las relaciones sociales más amplias. Propondrá al estudio del psiquismo como 

homólogo a un análisis filológico, teniendo como argumento a la palabra, el 

esqueleto de la vida interior: a saber, la realidad psíquica coincide con la realidad 

semiótica. Las leyes de ésta última funcionarían de intermediario entre la base 

estructural o material y la superestructura1. La esencia del problema quedaría 

reducida al signo, a la existencia que lo determina y cómo refleja y refracta la 

existencia real (en tanto base) en su proceso generativo, produciendo ideología 

(Voloshinov, 2018, p. 43). La realidad del signo se define por la comunicación 

social, su existencia es la materialización de esta comunicación; por tanto, el 

conflicto psíquico en tanto ideológico sería tributario del orden socio económico 

y se sabe de él mediante los signos.  

Si bien el conflicto psíquico como forma de padecimiento tiende a ser 

reemplazado, en las coordenadas del capitalismo actual, por otras, como las 

provocadas por ascenso al cenit de la cultura del objeto a, la tesis acerca del rol 

 
1 “El conjunto de estas relaciones de producción forma la estructura económica de la sociedad, la base 

real sobre la que se levanta la superestructura jurídica y política y a la que corresponden determinadas 
formas de conciencia social. El modo de producción de la vida material condiciona el proceso de la vida 
social política y espiritual en general. No es la conciencia del hombre la que determina su ser sino, por el 
contrario, el ser social es lo que determina su conciencia.” (Marx, 1969, p. 69) 
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de la estructura económica, con sus configuraciones, sus actores y la función del 

signo en el psiquismo mantiene vigencia en este contexto ayudando a pensar 

cómo se forjan las subjetividades actuales. Es decir, cómo impactan los cambios 

de la estructura económica, el avance tecnológico, la lucha de clases y los 

conflictos geopolíticos y sociales en los sujetos; cómo va a estar conformado el 

enjambre significante. Aunque ya tenemos muestra de sus efectos. 
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