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Introducción

Una introducción a la Serie Comentarios Psicoanalíti-
cos consiste fundamentalmente en un agradecimiento a to-
dos aquellos que nos permitieron y nos permiten continuar
aprendiendo.

Estos comentarios se proponen con el objetivo de facili-
tar la aproximación a una primera lectura de los textos 
freudianos. No se trata de un material a memorizar o para 
repetir. Intentamos que vaya posibilitando, en las sucesi-
vas lecturas, detectar los problemas que se plantean, las 
diferentes preguntas a las que dan lugar, las respuestas po-
sibles y establecer algunas relaciones entre los textos. 

Nos proponemos también brindar información para 
ubicar, en un determinado momento cronológico, el modo 
de producción teórico, metodológico y técnico del pensa-
miento freudiano. Por este motivo vamos desarrollando los 
problemas que se le plantean a Freud y lo van conducien-
do, en la búsqueda de respuestas, hacia sus postulados bá-
sicos, fundantes de un nuevo campo de conocimiento: el 
Psicoanálisis. 

En algunos puntos es un trabajo, incluso esquemático, 
que pretende también brindar algunos interrogantes, temas 
y conceptos que faciliten un modo de organización posible 
del material de estudio. 

El ámbito de transmisión o enseñanza-aprendizaje del 
Psicoanálisis, lo que llamamos Institución, no es ajeno a 
los modos de lecturas que propone y posibilita. 

Durante muchos años en nuestro país, bajo la dictadura, 
se rompieron los lazos sociales solidarios del trabajo gru-
pal, lo que forzó a los psicoanalistas y a los jóvenes en 
formación a recluirse en la práctica privada y en una acti-
vidad fundamentalmente individual como modo de subsis-
tencia y sobrevivencia. Por otra parte promovió el uso de 
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un lenguaje psicoanalítico críptico y excesivamente com-
plejo, que requería de iniciados con una terminología abu-
sivamente compleja, con la que se decía frecuentemente lo 
mismo, pero “en difícil”. Esto que es un problema, en 
cualquier campo de conocimiento, fue convirtiéndose en 
una “marca de prestigio”. 

En nuestro país, como en otros, las modas psicoanalíti-
cas sirvieron para difundir nuevas ideas, nuevos aportes, 
pero al mismo tiempo se convirtieron durante un cierto 
tiempo en dogmas, en creencias y peticiones de principios. 
Esto se manifestó, y se manifiesta, en la repetición impro-
ductiva de discursos imitativos que dificultan la formula-
ción de nuevos interrogantes y por lo tanto de nuevas aper-
turas. 

Las privatizaciones también dejaron su marca y la con-
tinúan profundizando en la práctica predominantemente 
comercial del Psicoanálisis. Los desarrollos que se lleva-
ron a cabo en los años 60 y 70 implicaron aportes de una 
gran importancia y desarrollos de nuevos campos de apli-
cación del Psicoanálisis, particularmente los referidos a las 
instituciones educativas, de salud, diversas modalidades de 
trabajo grupal, institucional, etc. 

Lo anterior es un discurso que, como el de todo cono-
cimiento, tiene implicaciones ideológicas y aún políticas; 
pero el Psicoanálisis ha sido y será un síntoma de la cultu-
ra de su tiempo, no solamente de la cultura entendida en 
un sentido universal-humano, sino también de los rasgos 
particulares de las diferentes culturas en las que ha enrai-
zado productivamente, de manera que incluye también el 
relativismo tanto cultural como histórico, podríamos refe-
rirnos a ellas como los modos de organización social (la 
sociedad). 

Nuestro país, Argentina, ha desarrollado aportes de una 
significación que nos permiten hablar de una Escuela Ar-
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gentina de Psicoanálisis. Escuela(s) que como el Psicoaná-
lisis no tienen un centro único, con diversas líneas de in-
vestigación, indagación y propuestas. 

La pertenencia al ámbito universitario, en el cual me 
desempeño desde el año 1965, me permite expresarme sin 
compromisos con escuelas, corrientes e instituciones, que 
legítimamente funcionan bajo otras reglas de juego. Si 
bien mi título universitario es de médico, trabajo en el ám-
bito de la Psicología desde el año 1966. 

Toda pertenencia implica posibilidades y limitaciones 
(renuncias). El Psicoanálisis, por su potencial crítico, cues-
tionador, de puesta en cuestión, interrogador, ha tratado de 
ser domesticado de diferentes maneras. Una de ellas fue el 
discurso médico hegemónico. En este momento la domes-
ticación se intenta llevar a cabo por la subordinación de 
todo tipo de conocimiento por parte de la metodología 
académica (“¿científica?”) y por el discurso de las neuro-
ciencias. Ahora escuchamos, a veces, que es “viejo”, que 
“ya fue”. Los fundamentos terminan siendo lo barato, lo 
rápido y lo que promete la “felicidad”.No escuchamos 
fundamentaciones científicas, sino problemas de marke-
ting. Desgraciadamente es una posición errónea y cómoda, 
que resulta generalmente del estudio de manuales, no de 
autores (que los hay muy pocos). El mencionado método 
científico, cuestionado incluso desde la física (experimen-
tal y teórica) y desde las matemáticas puede ser, sin lugar 
a dudas, un modo de producir conocimiento/información, 
pero nadie que trabaje en el Psicoanálisis ha obtenido de 
aquél recursos de importancia para su formación, así como 
ningún autor ha hecho aportes significativos desde sus 
procedimientos. Se trata de una intrusión autoritaria y abu-
siva subordinada a la hegemonía y al poder de grupos polí-
ticos, ajenos al problema del conocimiento. Esto no impli-
ca que una persona, profesional o lego, que trabaje en y 
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con el Psicoanálisis no pueda utilizar esos instrumentos, si 
lo considera pertinente y de su interés personal. Si bien en 
el mismo Freud podemos leer sus oscilaciones respecto a 
ubicar el Psicoanálisis entre las ciencias naturales (recor-
demos que es uno de los firmantes del manifiesto positi-
vista), sus propios descubrimientos lo alejan de esta posi-
bilidad. El Psicoanálisis se ocupa del Sujeto de la ciencia. 
Las ciencias duras no lo consideran un conocimiento váli-
do, incluso cuando lo plantean como un conocimiento (o 
ciencia) en construcción. Podemos plantearnos la pregun-
ta: ¿alguna no lo está? 

La “moda”, el prestigio que otorga el llamado “método 
científico” sería comparable al hecho que, desde el Psi-
coanálisis, se propusiera como exigencia que los docentes 
tuvieran que tener análisis para ejercer su función. Se tra-
ta, en sentido estricto, de una perversidad, en tanto consis-
te en desviar un campo de conocimiento de sus métodos y 
objetos de estudio, con la adecuación e implicación nece-
saria entre ambos. Esto se comprenderá cuando profundi-
cemos en los paradigmas psicoanalíticos, tanto en los pa-
radigmas de constitución, como en los paradigmas de in-
dagación (paradigma indiciario). 

Todo Psicoanálisis es aplicado, a la Educación, a la 
Psicología laboral u organizacional, a la Criminología, a la 
Psicología social, a la Clínica, etc. Lo generalizable es so-
lamente la teoría psicoanalítica, pero el trabajo psicoanalí-
tico en sí busca la producción de la singularización del ca-
so. Específicamente: caso por caso, uno a uno. 

La medicalización del Psicoanálisis considera privile-
giadamente, sino casi exclusivamente, la Clínica psicoana-
lítica como lo único que lo representa. Clínica en el senti-
do etimológico estricto, clinos: cama, al lado de la cama 
del enfermo. Esto ha producido una “psicopatologización” 
en el modo de pensar el Psicoanálisis, dejando de lado la 
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amplia región que corresponde a la Psicopatología de la 
vida cotidiana, que rescatamos privilegiadamente en nues-
tro Programa de Trabajo. En relación con la Clínica psi-
coanalítica, por ejemplo, tanto el objeto como el método 
se han ido ampliando con el transcurso de los años. Por 
eso es fundamental recordar la adecuación objeto-método, 
a lo que podemos agregar la problemática a que se aplica. 
En Freud fue esencialmente la vida cotidiana y la clínica 
de las neurosis de transferencia (histeria y neurosis obsesi-
va). Pero con el transcurrir de los años, nociones ya pre-
sentes en Freud adquirieron un notable desarrollo, como 
las referidas a lo “actual”, lo “traumático”, la “psicosis”, el 
“análisis de niños”, los “trastornos psicosomáticos”, etc. 

Proponemos lecturas que posibiliten establecer relacio-
nes, puentes, conexiones con los diversos ámbitos de la 
Psicología. Para esto es necesaria una rigurosa definición 
conceptual así como una precisa apreciación metapsicoló-
gica del método y de los aspectos técnicos propios del Psi-
coanálisis, lo que es válido desde Freud y continúa siéndo-
lo en sus extensiones actuales. 

Planteamos así las posibilidades del trabajo multi e in-
terdisciplinario y sus exigencias epistémicas, que con 
George Devereux1 podríamos sintetizar en: a) la relativa 
arbitrariedad inherente a la delimitación de un campo de 
conocimiento; b) la selección del material (problemas, 
conceptos, métodos, técnicas) y c) su categorización. Para 
este autor toda interpretación es una elección, es decir, una 
toma de decisión que implica necesariamente al psicoana-
lista, investigador, etc. Esto aparece claramente formula-
do, desde la física experimental, por ejemplo, en el princi-
pio de incertidumbre de Heisenberg. Sostenemos la tesis 
de Devereux, profundamente freudiana, de que toda obje-

1 Devereux, George, De la ansiedad al método en las ciencias del comporta-
miento, Siglo XXI Editores, México, 1977. Actualmente 7° edición. 
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tividad en el conocimiento de lo humano debe atravesar la 
subjetividad (la distorsión), como camino imprescindible 
hacia la misma. Considera necesario no dejarse engañar 
por pretender, indefinidamente, crear nuevos procedimien-
tos de control que, a su vez, introducen nuevas modifica-
ciones del campo en estudio. Sus trabajos se fundamentan, 
en este texto, en 440 casos, antropológicos-psicoanalíticos. 
Lo considero paradigmático y ejemplar, con una tarea a 
realizar que pensamos es un desafío vigente y posible de 
trabajar. 

No podemos dejar de mencionar que aquello que en 
general denominamos “freudismo” incluye desarrollos 
posfreudianos muy amplios, extensos e interesantes. Po-
dríamos mencionar a las escuelas inglesas, aclarando que 
utilizamos aquí el término ‘escuelas’ en un sentido muy 
amplio, con autores como: Melanie Klein, Anna Freud, 
Donald Winnicot, Wilfred Bion, etc. Las escuelas o desa-
rrollos franceses, como los de Jacques Lacan, Jean La-
planche, Cornelius Castoriadis, Maud y Octave Mannoni, 
entre otros. Las escuelas o corrientes norteamericanas, 
como las de: Hartmann, Lowestein, Krist, Mahler, Kohut, 
etc; la mayor parte de ellos exiliados europeos en Estados 
Unidos durante la Segunda Guerra mundial. La cuestión 
del exilio y el pensamiento psicoanalítico es un tema a 
profundizar, por la incidencia que los procesos adaptativos 
tuvieron en el desarrollo de sus aportes. Una autora que lo 
explicita claramente es Margaret Mahler, quien afirma que 
sus desarrollos teóricos-clínicos están relacionados con su 
propio proceso de adaptación al exilio y la elaboración del 
duelo que esto implica. 

No todos los mencionados, como hemos dicho, forma-
ron escuelas. Tampoco se ocuparon de las mismas pro-
blemáticas ni encontraremos en ellos las mismas lecturas o 
referencias a sus lecturas de Freud. En este sentido puede 
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resultar un ejercicio interesante poner atención a qué tex-
tos de Freud hacen referencia. 

Tomar en consideración esta diversidad y aún disper-
sión productiva del campo psicoanalítico no implica pro-
poner una actitud ecléctica. Eclecticismo, etimológi-
camente, quiere decir: “que todo da igual”. Hemos plan-
teado la necesidad de imponernos exigencias epistémicas: 
la delimitación del campo-problema, seleccionar y categori-
zar fundamentando las elecciones que hacemos. Deberíamos 
además especificar, y delimitar también, si vamos a trabajar 
con aportes de otro/s campo/s (multi o interdisciplina).

En mi experiencia, tanto en el trabajo como profesional 
como en la docencia, he podido comprobar que los diver-
sos autores posibilitan, instrumentan, con aportes y enfo-
ques diferentes, el planteo de interrogantes, la delimitación 
de problemáticas y propuestas de intervención que no ne-
cesariamente se superponen. 

Resulta bastante absurda, a esta altura, la polémica an-
glo-francesa acerca de privilegiar “el maternalismo” 
(“función materna”) respecto de la sociedad patriarcal 
(“función paterna”). Es totalmente comprensible el inten-
to, tanto de Freud como de Lacan, de “salvar” al padre, 
particularmente por los profundos cambios sociales en los 
que estamos inmersos. En este sentido, siguiendo la línea 
de pensamiento de Freud, la madre dibuja la sexualidad, 
erogeiniza el cuerpo del niño, no lo somete solamente a un 
“molinete” de palabras en su demanda. Si bien Freud pri-
vilegió el complejo paterno, e incluso el Edipo en el varón 
-que decía conocer más que el de la niña-, hay indicadores 
importantes acerca del complejo materno. En este sentido 
recomiendo la lectura de Un caso de paranoia que contra-
dice a la teoría psicoanalítica (1915)2. Allí explica el deli-

2 Freud, S., Un caso de paranoia que contradice a la teoría psicoanalítica,
Obras Completas, Vol.XIV, Amorrortu, Bs. As., 1993, p.259. 
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rio de una mujer con una relación muy particular con su 
madre. Establece la siguiente secuencia: “yo la amo”, “yo 
la odio”, “los hombres me persiguen”. La pulsación ma-
terna es fundamental, incluso cierto grado traumático de 
intromisión (genitalización de esta pulsación) como aclara 
correctamente la Dra. Silvia Bleichmar3. No usamos el 
término seducción puesto que implica una intencionalidad 
y de lo que estamos hablando es de la madre como un 
adulto sexuado deseante (con sus propias vicisitudes edí-
picas y de castración). 

La línea de salvar al padre puede consultarse en un sue-
ño de Freud4, después de la muerte de su padre “se ruega 
cerrar los ojos”, al padre, en donde Freud desea hacer “la
vista gorda” frente a su primera teoría traumática o de se-
ducción, acerca de un padre perverso. Esto nos conducirá 
en Tótem y tabú al parricidio, la culpa, etc., antecedentes 
muy importantes en la formulación de la segunda tópica 
(particularmente el Superyó, dentro de las instancias psí-
quicas). Por supuesto que debe abandonarla para explicar 
las neurosis pero, en el año 1920, en un pie de página en 
Nuevas aportaciones a las neuropsicosis de defensa, res-
catará la plena validez de esta formulación clínica, en tan-
to problemática existente, muy presente en la Victimología 
contemporánea. 

Agradezco a los alumnos de la Licenciatura en Psicolo-
gía social de la Universidad Autónoma Metropolitana de 
México, Unidad Iztapalapa; así como a los alumnos de la 
Licenciatura en Psicología de la Facultad de Psicología (y 
ex-Escuela de Psicología), de la Universidad Nacional de 
Córdoba.

3 Bleichmar, Silvia, Traumatismo y Simbolización, Postgrado, Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, 2001-02. 
4 Freud, S., “El trabajo del sueño”, La interpretación de los sueños, vol. V, 
Obras Completas, Amorrortu, Bs. As., 1993, p.323. 
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Este trabajo fue posible por el estímulo, el trabajo in-
tenso y la comprensión de los docentes de la Cátedra de 
Psicoanálisis, que colaboraron y colaboran cada vez más 
con sus trabajos y diversos modos de aportes.  

Rubén Musicante 
Córdoba, abril de 2005
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Una introducción al programa de la asignatura 

Una asignatura que es una introducción 

Esta asignatura es una introducción al Psicoanálisis, 
especialmente a la obra freudiana. Tiene como objetivo 
prioritario el comprender sus conceptos fundamentales en-
samblados en sus aplicaciones. El concepto esencial, fun-
dador de este campo de conocimiento es: inconsciente. Es-
te concepto, articulado en sus instrumentaciones, se irá 
abordando desde distintas perspectivas, las que correspon-
den a cada una de las unidades del programa. 

Ustedes irán comprobando que en el estudio del mis-
mo atraviesan, en general, por dos momentos. Una prime-
ra aproximación, que resulta especialmente dificultosa, 
consiste en el aprendizaje de aspectos más o menos aisla-
dos. A medida que transcurre el tiempo, las lecturas y fun-
damentalmente las re-lecturas, las relaciones que se van 
estableciendo le confieren un nuevo y diferente interés al 
material de estudio. La progresiva comprensión permite 
ligar las palabras a los afectos. 

Otro objetivo fundamental consiste en que en cada 
unidad del programa se propone una apertura de aplica-
ción a algún campo de la Psicología.  

El Psicoanálisis es siempre “Psicoanálisis aplicado”, el 
conocimiento de la teoría es fundamental, pero esto es tan 
importante como la posibilidad de ir articulando teoría, 
método y técnica en los más diversos ámbitos, campos y 
fenómenos, tal como nos lo muestra Freud en su produc-
ción escrita. Si ustedes observan el índice de la obra freu-
diana van a poder ver que lo que más llamó su atención 
fueron cuestiones como las masas, la guerra, la cultura, el 
arte, la religión y una gran diversidad de temas. Se cues-
tiona el concepto de “persona” o “personalidad” (per-
sonare, o prosophon, como se llamaba a las máscaras en el 
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teatro griego, que cumplían la función de los amplificado-
res actuales) en tanto se concluye que es el epifenómeno 
de motivos inconscientes (pulsiones, deseos, fantasías, 
etc.). Se produce así un descentramiento de los fenómenos 
de conciencia, voluntad y personalidad. No hay más cen-
tro. La elaboración realizada por Freud del concepto de 
aparato psíquico se relaciona más con una red, con un sis-
tema abierto que con un nuevo centro. Algunas concep-
ciones actuales del Psicoanálisis tienden a colocar al in-
consciente como un nuevo centro. 

Los “psicoanalistas tradicionales” consideran al Psi-
coanálisis solamente como una cura médico – psicológica, 
dentro de la Clínica tradicional. Ellos consideran que se 
trata de Psicoanálisis cuando hay uso del diván, atención 
flotante (por parte del analista) y asociaciones libres (por 
parte del paciente). Esto conlleva la adhesión rígida a una 
escuela o autor con una sacralización de la doctrina psi-
coanalítica. Asistimos a numerosos e importantes cambios en 
el psicoanálisis contemporáneo, por ejemplo, en la Clínica.  

Consideramos importante diferenciar “motivo de con-
sulta” de “razón de análisis”, en tanto esta última sustenta-
rá la orientación del tratamiento. Además, en las entrevis-
tas de “prueba” como las llamaba Freud, previas o preli-
minares, debemos detectar (diagnóstico estructural) si se 
ha producido la represión (Spaltung) que posibilita los 
procesos de simbolización y que, por lo tanto, hace posible 
el trabajo de interpretación. Esto quiere decir que puede 
establecerse el “dispositivo psicoanalítico”, al que ya 
hemos hecho referencia. Porque puede ocurrir que esto no 
sea posible y debamos trabajar psicoanalíticamente en las 
“pre-condiciones” de constitución del aparato, para luego 
poder establecer el dispositivo de análisis1.

1 Bleichmar, Silvia. Traumatismo y Simbolización, Postgrado, Facultad de 
Psicología, Universidad Nacional de Córdoba, 2001-02. 
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Cuando nos enfrentemos a diferentes campos de pro-
blemáticas: jurídica, educacional, clínica, victimológica, 
sanitaria, comunitaria, etc., veremos que ningún autor, co-
rriente o escuela psicoanalítica por sí solos bastan para 
trabajar las diversas temáticas y campos de aplicación. Es-
to no quiere decir “eclecticismo”, puesto que ecléctico 
significa que todo da igual. Lo que nos interesa, en una 
asignatura en la Licenciatura en Psicología, es que, frente 
a diversos tipos de problemas y de búsqueda de respuestas 
y acciones, deberemos seleccionar y categorizar de dónde 
surgen los aportes más adecuados a los mismos. Por este 
motivo haremos algunas, aunque breves, menciones sobre 
aportes posfreudianos. El sostener esta diferencia y ser co-
herente con ella ha sido posible gracias al esfuerzo de un 
grupo de trabajo que constituye la Cátedra de Psicoanálisis. 

Esta posición académica y profesional, me ayudó a 
trabajar en la Clínica tradicional y, además, a hacerlo en 
problemas como el de la violencia, educación, minoridad, 
etc. Pero debemos recordar que hay personas y profesiona-
les que no toleran las diferencias (Freud lo llamó el narci-
sismo de las pequeñas diferencias). Es difícil a veces dife-
renciar qué vamos a privilegiar, si el mercado de trabajo, 
la oferta y demanda, o el desafío de enfrentar nuevas si-
tuaciones, problemas y proponer alternativas que pueden 
elaborarse desde la perspectiva que presentamos. 

Las nuevas realidades en salud mental no dejan de 
presentar nuevos desafíos a resolver: número limitado de 
sesiones, elaboración de informes, etc. 

Con esto comenzaremos, además de las aplicaciones 
propuestas en el programa, con las que hace Freud a los 
más diversos campos sociales de la vida humana. Se trata, 
de una praxis, es decir de una compleja articulación teóri-
co–práctica. Frente a la adquisición de estos conocimien-
tos no se plantea solamente la opción de trabajar psicoana-
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líticamente, es decir ejercer la profesión como psicoanalis-
ta (en el sentido tradicional, más relacionada con la medi-
cina clásica que mencionábamos). Se trata también, y fun-
damentalmente a nuestro entender, que de él se tomen 
herramientas, instrumentos que tienen importantes efectos 
de comprensión y poder llevar a cabo acciones que se ma-
nifiesten en transformaciones en los más diversos ámbitos 
del quehacer del psicólogo. Ésta es una perspectiva que ha 
caracterizado por muchos años a la Escuela Argentina de 
Psicoanálisis, que ha sido poco propensa al teoricismo o al 
practicismo. 

Esto implica un desafío, un camino por recorrer, es so-
lo un inicio, porque aún hay mucho que hacer al respecto. 
Sus aportes pueden ser cuestionadores, en el sentido de 
“poner en cuestión” lo obvio, de interrogación y de ins-
trumentos de aplicación en los distintos campos de la Psi-
cología contemporánea. 

Es muy frecuente la confusión entre Psicoanálisis y 
Psicología Clínica. Veremos que la mayor parte de los tex-
tos de Freud tratan y aportan a las temáticas más variadas 
de la vida social humana. Si bien Freud, como médico, se 
interesa muy tempranamente en la patología, cuando tiene 
que explicar, transmitir lo que es el Psicoanálisis2, parte de 
los fenómenos de la vida normal, de la vida cotidiana: los 
sueños, chistes, lapsus, olvidos, etc. Por último aborda el 
campo de la Psicopatología Psicoanalítica: la doctrina ge-
neral de las neurosis. Esta Psicopatología parte, fundamen-
talmente también, de la vida cotidiana. Vamos a encontrar 
en los textos cómo van surgiendo, cómo va construyendo 
sus conceptos, apoyados siempre en lo cotidiano (lo “nor-
mal”) y la psicopatología. Freud utiliza excepcionalmente 
el término ‘anormal’, y lo hace en un solo texto: Tres En-

2 Freud, S. Conferencias de Introducción al Psicoanálisis, 1915-1917, Obras 
Completas, Vol.14, Amorrortu, Buenos Aires, 1993. 
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sayos de una Teoría de la Sexual (1905). Allí intenta una 
explicación, en donde lo anormal se diferenciaría de lo 
normal cuando cierto tipo de fenómenos considerados 
“cuantitativamente”, por su monto o intensidad, encuen-
tran una expresión “cualitativa” diferente. Lo hace con un 
interés específico: ir diferenciando los problemas psicoló-
gicos de los conceptos de “degeneración biológica” de la 
época, por un lado, y por el otro, tratar de ir estableciendo 
ciertos procesos o mecanismos psíquicos básicos para ela-
borar su psicopatología, particularmente las diferencias 
entre las neurosis, las perversiones y las psicosis3. Algo 
comúnmente olvidado en este aporte freudiano es que no 
solamente trabaja las diferencias, sino también los aspec-
tos en común entre las mismas. Diversos desarrollos pos-
freudianos privilegiarán uno u otro de estos dos aspectos; 
desde el Psicoanálisis estructuralista hasta la consideración 
de corrientes dominantes de la vida psíquica. 

Existen muchas formas posibles de leer los textos 
freudianos

De estas diversas modalidades de lectura se despren-
den diferentes corrientes del pensamiento psicoanalítico 
contemporáneo (o posfreudianos). No hay una teoría sobre 
la lectura que nos permita afirmar cuál es la correcta. Por 
este motivo creemos que es necesario explicitar la pro-
puesta de lectura que hacemos, así como fundamentarla. 

Existen, además, muchos problemas de traducción, en 
tanto la obra original fue escrita en alemán. El alemán 
moderno, lengua de grandes pensadores y filósofos, tiene 

3 Aquí ya no hablaríamos solamente de tres estructuras (neurosis, psicosis y 
perversión) sino de las corrientes de la vida psíquica en un determinado mo-
mento. Paradigmático de este enfoque es el caso del Hombre de los Lobos 
(Historia de una neurosis infantil, 1914-1918).
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una cierta perfección, que le dio la genialidad de Lutero al 
hacer una traducción de la Biblia. Presenta algo de cons-
truido, inventado, que le confiere una precisión difícil de 
encontrar en otras lenguas vivas y que en su tiempo cum-
plió la función de unificar diversos dialectos, propiciando 
de forma importante la unidad del pueblo germano, desde 
una perspectiva lingüística y religiosa (política).  

Nosotros estudiamos “traducciones”, lo cual tomare-
mos en cuenta en tanto consideramos que la equivocidad o 
multiplicidad de significaciones posibles que caracteriza al 
lenguaje humano necesita de precisiones, tanto con rela-
ción a los términos en sí mismos como con las relaciones 
que se establecen entre ellos. Estos trabajos aportan preci-
siones a la comprensión del pensamiento freudiano, en un 
sentido de rigurosidad conceptual que consideramos nece-
sario. Las diferencias de traducciones suelen tener efectos 
inesperados en lo que entendamos por Psicoanálisis. 

“Traducir es traicionar” 

Freud decía que “Traducir es traicionar” (“Traduttore
– Tradittore!”) -frase que utiliza en El Chiste (1905)- y 
consideraba que sus obras, como por ejemplo La Psicopa-
tología de la vida cotidiana, El Chiste, La Interpretación 
de los Sueños y otras, no podrían ser traducidas a otras 
lenguas. Los juegos de palabras, tan importantes en el Psi-
coanálisis, son prácticamente intraducibles. Por esto es 
también necesario aclarar que nadie puede analizarse si no 
es en su lengua materna. 

Los pueblos de habla inglesa cuentan con la Standard
Edition (de J. Strachey), llevada a cabo con una termino-
logía muy impregnada por el pensamiento médico de la 
época. Los franceses no han tenido una traducción de las 
obras completas y las que existen han despertado muchas 
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polémicas. En español existe desde hace muchos años la 
traducción de López Ballesteros, prologada por el mismo 
Freud; ésta es una excelente traducción desde el punto de 
vista del uso del lenguaje, pero en algunos aspectos carece 
de precisión en la traducción de numerosos términos. La 
que utilizamos con frecuencia es la editada por Amorrortu 
(varios traductores y asesores), que no tiene un particular 
valor en el uso del lenguaje, pero pone especial énfasis en 
la precisión de los términos. Esta edición toma como base 
la de las Obras Completas en alemán y la Standard Edi-
tion inglesa. 

Es necesario señalar que Jacques Lacan, psicoanalista 
francés, fue quien en su primera etapa desarrolló lo que se 
conoce como un “retorno a Freud”. En este período, ade-
más de proponer la lectura de Freud que había sido dejada 
de lado en esos años, es quien señaló la importancia, los 
efectos teóricos y prácticos que resultaban de traducciones 
erróneas de los textos freudianos, particularmente de algu-
nos conceptos. Esto no dejó, por supuesto, de tener impor-
tantes efectos en la teoría, el método y la técnica psicoana-
lítica. Iremos marcando parte de estos aportes en el desa-
rrollo de las clases sobre las diferentes unidades de la ma-
teria. 

Posiblemente el mayor desafío lo constituya la posibi-
lidad de hacer una lectura psicoanalítica del Psicoanálisis. 
Esto puede parecer una redundancia en este momento, 
aunque lo iremos comprendiendo a medida que vayamos 
avanzando en las lecturas de los textos. 

Criterios para las lecturas 

Considero, cualquiera sea la lectura que se efectúe, 
que resulta imprescindible explicitar los criterios que la 
orientan. Estos criterios constituyen las reglas de juego. 
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Jugar un juego implica que hay reglas que lo regulan y que 
las mismas están explicitadas y son compartidas por los 
jugadores. No puede pensarse en un Diccionario de Psi-
coanálisis. El texto de Laplanche y Pontalis en realidad 
tiene como título: Vocabulario del Psicoanálisis (en su 
original, en francés). Esto nos conduce a afirmar que el 
Psicoanálisis no es una ciencia en el sentido clásico o aca-
démico del término. Es un conocimiento que tiene la ca-
racterística de que solo es generalizable en el ámbito de lo 
teórico, pero que en su esencia es siempre “singular”. Ca-
da “caso”, cada problema o situación que trabajamos pre-
senta aspectos que son únicos e irrepetibles. Por esto 
Freud le llama psico–análisis (no: psico-síntesis). Veremos 
que una de las características del Psicoanálisis es introdu-
cir el problema de la subjetividad en la ciencia. 

El Programa se organiza sobre algunos criterios que 
consideramos fundamentales y que son el resultado de 
nuestras lecturas: 

La cronología 

a) Tomamos en cuenta un orden cronológico en la 
producción–construcción de los conceptos freudianos. Es-
te orden no es en nada ajeno a la producción de los mis-
mos, pues estos van surgiendo de las dificultades, fraca-
sos, errores, paradojas, contradicciones y preguntas a las 
que se va enfrentando Freud en su trabajo. La manera en 
que busca resolverlas es parte constitutiva de las nuevas 
formulaciones que emergen. 

El a-posteriori y el no-sentido 

b) La cronología no es el único modo lógico de lectu-
ra. En Freud, acerca de la temporalidad del inconsciente 
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encontramos un concepto original: el “a posteriori”. Esto 
tiene sus efectos en las lecturas. Lo comprenderemos me-
jor cuando estudiemos, entre otros, el mecanismo de for-
mación de síntomas. Este a posteriori rompe la linealidad 
causa-efecto, las secuencias entendidas solamente en un 
sentido lineal. Lo que Freud llamará la “atemporalidad” 
del inconsciente introduce la posibilidad de las lógicas pa-
radojales, en donde no existe, por ejemplo, la contradic-
ción. Una cosa puede ser y no ser al mismo tiempo. La 
poesía y la literatura en general nos brindan muchos ejem-
plos sobre esta lógica. Hemos utilizado en años anteriores 
la lectura de Alicia en el País de las Maravillas, para ver 
cómo, por ejemplo, Alicia podía hacerse más grande y 
más pequeña a la vez. Cómo podía acercarse y alejarse al 
mismo tiempo, como en Alicia a Través del Espejo. Re-
comendamos la lectura de algunos de estos textos del ma-
temático que firma con el seudónimo de Lewis Carroll4.
De igual manera es imprescindible una lectura atenta de la 
paradoja de Ulises y la Tortuga, del mismo autor. Que al-
go nos resulte sin-sentido es angustiante, la conciencia 
inmediatamente tenderá a cerrar el campo otorgando un 
sentido cualquiera. Esto es explicado por la Gestalt. Este 
es el modo de trabajo de los procesos conscientes. 

En esta modalidad de lectura ponemos en cuestión el 
concepto de “sentido”, en tanto unidad no existente, no 
pre-existente, sino a producir. A esto lo podremos ir com-
prendiendo, no solo atravesando nuestra propia angustia 
frente a este nuevo material sino también, y muy espe-
cialmente, en el recorrido por los sucesivos textos. En este 
punto ponemos el énfasis en las relecturas de los mismos. 
En las relaciones, articulaciones, el devenir del estudio va 
produciendo efectos de sentido que son nuevos y aún dife-

4 Carrol, Lewis. “Una paradoja lógica”, “Lo que la tortuga le dijo a Aquiles”, 
El juego de la lógica, Alianza, Madrid, 1988.  
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rentes para cada uno de nosotros. Podemos también hablar 
de significaciones y resignificaciones, que no son en nada 
ajenas a nuestras experiencias de vida, nuestros prejuicios, 
nuestra historia familiar y personal. 

El análisis de Freud 
Hacer una arqueología posible 

c) Este criterio de lectura nos lleva a iniciar el Progra-
ma con algo que es el comienzo y a la vez lo más tardío, 
paradojalmente. Nos referimos al análisis de Freud. En el 
año 1950 se publica por primera vez, en inglés, parte de la 
correspondencia Freud–Fliess. Publicación censurada y 
mutilada que confunde Psicoanálisis con morbosidad. 
Como dice Freud (en su Escrito Autobiográfico): “mi vida 
solo tiene interés en relación con el Psicoanálisis”. Nos in-
teresa esta correspondencia, porque demuestra que el pro-
pio análisis de Freud fue una de las fuentes más importan-
tes en el surgimiento de este nuevo campo de conocimien-
to y acción. Ningún concepto psicoanalítico, ni lo que 
hace al método o la técnica, fue ajeno a esta experiencia 
fundante. Quien llamó la atención sobre este hecho de 
gran importancia fue Max Schur, médico personal de 
Freud y luego psicoanalista5. En su libro se pueden ir si-
guiendo los distintos momentos o etapas de la relación de 
Freud con Fliess, entre otros importantísimos temas. Nos 
muestra también la trascendencia del otro en el Psicoanáli-
sis. Freud llama a Fliess “mi gran Otro”, además se refería
a él como a “su único público”. En algunas de las cartas6

se puede apreciar, de manera muy clara, la trascendencia 

5 Schur, Max. Sigmund Freud. Enfermedad y muerte en su vida y en su obra,
2 vol., Paidós Studio, Madrid, 1982. 
6 Freud, S. Cartas a Wilhelm Flieβ. 1987-1904, Amorrortu, Bs. As., 1994, 
p. 493. 
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de esta relación transferencial tan ambivalente entre am-
bos personajes. El biologismo de Fliess es trabajado ar-
duamente como Psicología por Freud. Pero no obstante es-
te esfuerzo, dejará huellas permanentes en su obra poste-
rior; lo encontraremos presente en algunos intentos expli-
cativos biologistas del mismo Freud. La ruptura de esta re-
lación, producto del análisis de Freud, estuvo relacionada 
con una serie de hechos complejos, que sintéticamente po-
dríamos resumir así: alejamiento de las concepciones bio-
lógicas, errores médicos graves de Fliess (lo veremos en el 
sueño de la Inyección a Emma), la muerte del padre de 
Freud, la escritura del texto de La Interpretación de los 
Sueños (publicado en 1889). En ese momento, ¿era él 
mismo padre? ¿Padre del Psicoanálisis? Además ya tenía 
un público más amplio, por la publicación de este texto 
fundador del Psicoanálisis y el comienzo de las reuniones 
llamadas de los miércoles. Un grupo de amigos interesa-
dos en el Psicoanálisis se reunía ese día en casa de Freud 
para discutir sobre Psicoanálisis. 

Siempre encontraremos otro en los textos de Freud, 
incluyendo la importancia de su muy numerosa corres-
pondencia. Estos otros serán Rank, Adler, Jung, etc. Este 
método polémico de escritura se nota también muy clara-
mente en el texto: ¿Pueden los legos ejercer el análisis? 
Esta posición de Freud marca una diferencia notable con 
las corporaciones profesionales que se atribuyen la exclu-
sividad en el ejercicio del análisis. 

La obra freudiana

d) En tercer lugar tomamos en consideración la obra 
de Freud como un conjunto, como una estructura. Vere-
mos que pocos autores posfreudianos llevan a cabo esta 
condición. Aquí es nuevamente J. Lacan quien pone el én-
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fasis en la importancia de tomar esto en cuenta. Desgra-
ciadamente Freud no ha sido un buen compendiador o sin-
tetizador de su propia obra, además no tuvo tiempo. Su es-
quema de Psicoanálisis, en este sentido es pobre y además 
un texto inconcluso. 

Como elemento de evaluación y autoevaluación, soli-
citamos casi todos los años una relectura y reelaboración 
del Caso Isabel que estudiamos al inicio del año para 
aproximar al estudiante a esta experiencia. 

Acerca de las transferencias 

e) En último lugar, aunque como dicen los ingleses 
last but not least (lo último pero no por ello menos impor-
tante) introducimos en relación con la lectura la cuestión 
de las transferencias. Una pequeña digresión para ir dife-
renciando, cuando usemos conceptos en plural lo estamos 
haciendo en un estricto sentido freudiano. Lacan es quien 
singulariza el concepto, por ejemplo: transferencia o pul-
sión entre otros. Veremos que una aproximación concep-
tual estricta de transferencia se refiere a una “puesta en 
acto del inconsciente”. En el sentido amplio que aquí le 
daremos pondremos atención en dos aspectos. El primero 
de ellos, sus propias transferencias como estudiantes en 
relación con los textos. Esto se expresará en facilitaciones 
o dificultades en la lectura. Y, por otra parte, la relación de 
las transferencias en lo que tiene que ver con el docente y 
el estudiante. Es decir, qué se actualiza en cada uno de los 
actores de este proceso en el acto de enseñanza–
aprendizaje. Esto se articula con los procesos de influencia 
social, los lugares en los que es colocado el docente por 
los estudiantes y, también, a la inversa. 
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El Psicoanálisis: “Mueve a contradicción e irrita...” 

Hablar de Psicoanálisis es tomar fundamentalmente en 
cuenta ‘inconsciente’, que en alemán siempre es neutro, y 
la explicitación de Freud en su texto Lo Inconsciente 
(1915), que conduce a una traducción del término como 
sustantivo o adjetivo según el contexto en el que Freud lo 
utiliza.  

Psicoanálisis implica la pregunta por el tema de las 
causas, por la cuestión de la razón. Desde Freud podemos 
afirmar que la sinrazón lo lleva al proceso primario, al 
modo de trabajo del inconsciente, para producir efectos de 
razón de los que pueda apropiarse el proceso secundario, 
la conciencia7. En un sentido estricto, podemos decir que 
para Freud la razón es inconsciente;  dirá que “el sueño es
una manera de pensar”. Esto se opone a la ciencia con-
ciencialista, llamada también razonable o racionalista. 
Iremos estudiando lo inconsciente desde cada una de las 
unidades del programa: la formación de síntomas, lo coti-
diano, los sueños, la sexualidad infantil, la constitución de 
lo que llamamos femineidad y masculinidad, desde la pro-
blemática de la repetición y la de muerte de la pulsión has-
ta llegar a la segunda tópica freudiana de las instancias: 
Yo, Ello y Superyó. Lo que tiene que ver con el aporte 
fundamental de Freud: lo inconsciente, es justamente lo 
más cuestionado. Freud, dice: “Y como he reconocido que 
el inevitable destino del Psicoanálisis es mover a contra-
dicción a los hombres e irritarlos ”8.

Con relación a lo razonable, a la razón, Freud dirá que 
su descubrimiento implica una herida narcisista al ser 
humano. Ya no se trata de la voluntad, la conducta o una 

7 Freud, S. Presentación Autobiográfica, 1924–1925, Obras Completas,
vol.20, Amorrortu, Buenos Aires, 1993. 
8 Freud, S. Contribución a la Historia del Movimiento Psicoanalítico.1914,
Obras Completas, vol.14, Amorrortu, Buenos Aires,1993, p.8. 
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caja negra del psiquismo. Ni siquiera de un proceso de 
aprendizaje ni cognitivo. Ni siquiera de ensayo y error. Se 
trata de una lógica diferente. Cuando algo no da en el 
blanco, algo no funciona, se pasa a otra cosa.  

Se trata de que existe una causalidad compleja, sobre-
determinada. Interrogando esta causalidad inconsciente es 
como llegaremos a los para qué, los porqué. Otra manera 
de expresarlo freudianamente es preguntarse, por ejemplo, 
el desde dónde y el hacia dónde de las formaciones sinto-
máticas. 

Formaciones de compromiso o sustitutivas 

La transferencia es una de las que llamamos forma-
ciones de compromiso, como casi todas las que organizan 
el programa. Se trata también de efectos, una actualización 
de lo inconsciente que se manifiesta tanto en un tratamien-
to psicoanalítico como en la docencia y en todos los aspec-
tos de nuestra vida cotidiana. Recorremos un camino que 
va de los efectos a las causas. ¿Qué se actualiza, por 
ejemplo, cuando trabajamos con un niño que es abusado o 
maltratado?, ¿qué lugar pasa a ocupar en la familia? ¿Qué 
conduce a una mujer a vivir largos años de insultos, ame-
nazas y golpes, a tolerarlos y aún a veces a justificarlos? 
¿Cómo se expresa lo que sentimos cuando en nosotros 
mismos se producen reacciones cuando trabajamos con la 
violencia?, ¿cómo comprenderlas? ¿Es posible que esto 
que sentimos nos lleve a actuaciones, a hacer en vez de 
poner en palabras, si no podemos trabajar, elaborar lo que 
nos está pasando en esa situación? ¿Cuándo trabajamos 
con alguien que pasa al acto o produce actos sintomáticos 
como los golpes? ¿Cuál es la constelación familiar, de de-
seos o identificatorias inconscientes, las cuestiones que 
hacen a los lazos entre un hijo y lo que es o llamamos pa-
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dre o madre, por ejemplo? ¿Por qué un niño atrae sobre sí, 
por ejemplo, todas las acusaciones de lo que ocurre en su 
grado en la escuela? ¿Por qué el poder autoritario se sus-
tenta en ser amado por quien se somete a él? ¿Por qué al-
gunas Instituciones tienden a excluir, segregar a cierto ti-
pos de miembros de las mismas?, ¿cómo los eligen?, ¿cuá-
les son las razones, los motivos? Estos son inconscientes. 
En este sentido no debemos confundir sentido inconscien-
te con significación, con intencionalidad. Ésta será pro-
ducto del trabajo analítico. Inconsciente es a-intencional. 
Por esto hablamos de formaciones de compromiso. 

De lo que se trata es de la posibilidad de comprensión 
para que puedan producirse cambios. El viejo chiste que 
dice: “ahora sé por qué me pasa;  pero me sigue pasando”, 
quiere decir que allí no hubo acceso a lo inconsciente cau-
sal. Por esto insistimos en la búsqueda y el trabajo de po-
der transformar esa situación. No es una comprensión en 
el sólo sentido intelectual o una racionalización. Veremos 
que tiene que ver con la posibilidad de hacer consciente lo 
inconsciente. Lo que estudiaremos como interpretación, 
elaboración y perlaboración. Lo anterior basado en la po-
sibilidad del recuerdo. Cuando esto es imposible, cuando 
Freud se pregunta acerca de la cura y los recuerdos; cuan-
do no hay mas asociaciones, cuando se encuentra que a 
pesar de las interpretaciones se “repite” (Recordar, repetir 
y reelaborar. 1914) se verá llevado a pensar que, como en 
el Caso del Hombre de los Lobos9, es necesario construir. 
Las construcciones en el análisis tienen que ver con algo 
que “nunca fue consciente”, algo que no puede ser recor-
dado.

Ustedes traen inevitablemente información previa so-
bre el Psicoanálisis, de signo positivo o negativo. Por otra 

9 Freud, S. De la historia de una neurosis infantil.1917, Obras Completas,
vol.17, Amorrortu, Buenos Aires, 1993. 
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parte nada de lo que estudiemos en esta materia va a ser 
ajeno a nosotros, de una u otra manera nos sentiremos “to-
cados” en cuestiones personales. Recordemos que nada de 
lo humano puede sernos totalmente ajeno. Estudiar los pri-
meros textos freudianos, y las “interpretaciones” que en 
ellos encontramos, puede hacernos olvidar un aserto psi-
coanalítico que expresa claramente que cualquier interpre-
tación que hagamos fuera de contexto es una agresión. En 
esto no hay diferencia si la hace un alumno o un docente. 
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Transferencia, interpretación, teoría, (una historia 
que es actual) 

Consideraremos, con Octave Mannoni (1899-1989), 
refiriéndonos especialmente a su texto Un comienzo que 
no termina1, a la correspondencia Freud – Fliess2 como el 
�análisis originario� o el origen del análisis. Si bien hay 
publicaciones importantes que se refieren a la construc-
ción o génesis de los conceptos freudianos, éstas tienen un 
enfoque orientado hacia los conceptos, la teoría psicoana-
lítica, fundamentalmente epistemológico. Podríamos citar, 
por ejemplo, Génesis de los conceptos freudianos, de Paul 
Bercherie3; Introducción a una epistemología freudiana de 
Paul Laurent Assoun4, como algunos de los más importan-
tes. 

Elegimos la línea de trabajo del análisis freudiano, sus 
avatares y vicisitudes, considerando que el modo de cons-
trucción tiene una relación intrínseca, aunque no necesa-
riamente superponible en su totalidad, con los constructos 
teóricos.

El libro de Octave Mannoni puede orientarnos en el ti-
po de lectura que proponemos sobre el tema del descubri-
miento del inconsciente, partiendo de la transferencia,
continuando con la interpretación y concluyendo con la 
teoría. Indagaremos acerca de estos conceptos puesto que 
trabajamos con el supuesto de que la transferencia se toma 
como punto de partida y cierre de nuestras indagaciones. 
Cierre que conducirá a nuevas aperturas. Este autor recal-

1 Mannoni, Octave. Un comienzo que no termina. Transferencia, Interpreta-
ción, Teoría, Paidós, España, 1982. 
2 Freud, Sigmund. Cartas a Wilhelm Flieβ (1887 - 1904), Amorrortu Editores, 
Buenos Aires, 1994. 
3 Bercherie, P. Génesis de los conceptos freudianos, Paidós, Buenos Aires, 
1996.
4 Assoun, P-L. Introducción a una epistemología freudiana, Siglo XXI, Méxi-
co, 1982. 
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ca que la originalidad del Psicoanálisis esta íntegramente 
dada ya desde las oscuridades de su origen. “Este mismo
origen es el que los psicoanalistas siempre reproducen, a 
saber, la situación (de transferencia) en que Freud se en-
contró inmerso en 1887”5. Le fue necesario enfrentarse a
ésta, imprescindible, sin otra preparación que lo que había 
visto con Charcot , en París, y, en Nancy, con Bernhein. 

El mismo Freud le dijo a Ferenczi, hacia 1910, que es-
taba aún ocupado en aclarar ese período de su pasado, cu-
yo comienzo se remontaba a 23 años antes. Llamaremos 
Psicoanálisis, planteándolo como un estudio introductorio, 
al trabajo de Freud de ir descifrando, delimitando, defi-
niendo las hipótesis que le fue necesario inventar. 

Podemos decir que es como si hubiese dos Freud: uno 
que descubrió el Psicoanálisis y otro que lo patentó para su 
beneficio. Quizá esto tenga que ver con lo que él le dijo a 
Kardiner, después de la Primera Guerra mundial, que el 
trabajo con sus pacientes, para él, había perdido todo inte-
rés; que no pensaba en otra cosa que en perfeccionar su 
teoría y asegurarle su expansión en el extranjero. Esto ha 
influenciado a los movimientos analíticos fundados por él, 
o sobre él, que suelen valorizar con mayor frecuencia los 
últimos trabajos de Freud, que buscaban consolidar su po-
der, su autoridad, su paternidad en este nuevo campo de 
conocimiento. La lectura que proponemos, si bien tiene 
una cierta organización cronológica, como lo hemos men-
cionado en la primera parte de este trabajo, no debe enga-
ñarnos en el sentido de que sus últimos perfeccionamien-
tos teóricos serían los más importantes o pretender trans-
formarlos en un cierre de la teoría analítica. 

5 Mannoni, Octave, op.cit.
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Nuevamente la temporalidad 

En el modo de lectura que compartimos con varios au-
tores, además de la cronología tenemos que considerar 
otra lógica temporal. Una lógica temporal propuesta por 
Freud, con relación al trabajo del inconsciente y que lla-
mamos con él: a posteriori (après coup). La afirmación de 
Freud con respecto a que los procesos del sistema incons-
ciente son intemporales ha producido una fuente de equí-
vocos. Uno de ellos es el de alentar la concepción de la 
unidimensionalidad del tiempo, según la cual puede me-
dirse su duración. Pienso que con esta afirmación Freud 
quiere decir que los procesos inconscientes no sufren el 
desgaste del tiempo, que el deseo es indestructible.

Para definir la estructura temporal de la indestructibi-
lidad del deseo inconsciente es necesario tomar en cuenta 
otras dimensiones del tiempo. La cuestión de los dos tiem-
pos necesarios en la formación del síntoma, con un inter-
valo variable de separación, puede ser un ejemplo de cómo 
una escena actual entra en conexiones asociativas con una 
escena anterior, produciendo un efecto de resignificación 
del cual puede partir la formación de síntoma. La primera 
escena puede no haber sido patógena en sí, pero transfor-
marse en tal por efecto de la segunda escena. Esto refiere a 
la estructura temporal de los síntomas, es decir, a la for-
mación de síntomas en dos tiempos, separados por un in-
tervalo. La primera escena puede tomar un “valor traumá-
tico”, por conexiones asociativas con la segunda escena, 
produciendo lo que Freud llamó “recuerdo actual”, pu-
diendo ahora tener un efecto patógeno, por ejemplo, en la 
formación de síntomas. Lacan abre una nueva vía al inten-
tar articular la lógica y el tiempo. Pero no solamente acer-
ca de la temporalidad sino también una lógica paradojal de 
lo superficial y lo profundo. 

Este modo de lectura nos permite considerar la impor- 
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tancia de un Freud, incorrectamente publicado como pre-
psicoanalítico, dejando de lado que lo esencial de su pen-
samiento se sitúa en las primeras de sus intuiciones. In-
cluimos en esto aun lo que ellas conservan de no analiza-
do. Éste es uno de los aspectos en que el Psicoanálisis se 
diferencia radicalmente de las “ciencias positivas”. 

Los analistas que toman distancia de su origen y de sus 
oscuridades fundadoras se dedican más a una actividad de 
racionalización, lo cual puede simplificarse aun con apa-
rentes complicaciones doctrinales. Así se puede funcionar 
mas fácilmente pero al precio de lo que se pierde.  

Si hay algo que es realmente Otro al Psicoanálisis es el 
campo de la biología con todos sus desarrollos actuales. 
Debemos reconocer que no hay en Freud un solo hilo lógi-
co para su lectura, puesto que también nos puede conducir 
al callejón sin salida de biologizar lo estrictamente psicoa-
nalítico. Me refiero al uso “explicativo” de lo hereditario, 
lo constitucional, la química, etc.; son modos biologistas 
de pensar el análisis. Cada campo de conocimiento abarca-
rá lo que le es pertinente. 

Freud, uno de los padres del positivismo, hizo lo posi-
ble para que sus descubrimientos fueran considerados 
científicos en el ambiente intelectual y académico de su 
tiempo. Esto tiene cierta relación con el biologismo freu-
diano al proponer el Psicoanálisis como una ciencia de la 
naturaleza. Lo que descubre supera ampliamente los mar-
cos de las ciencias llamadas positivas. Veremos, poste-
riormente, cómo el cuerpo es redefinido desde lo erógeno. 
No se trata de que pierda importancia o se produzca una 
descorporalización del sujeto. Por ejemplo: cuando Dora 
sube una montaña, jadea, se agita, tiene disnea y esto entra 
en conexión asociativa con una serie que tiene que ver con 
el asma como síntoma, con el jadeo de la masturbación, 
con la prohibición que tiene su padre de subir montañas, 
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con la escena primaria que espía con los oídos (coito pa-
rental), etc. 

Tomemos en cuenta que en el estudio del Psicoanáli-
sis, y en tanto pertenezca al campo del mismo, siempre 
nos va a quedar un “resto”, un punto de fuga, un punto de 
pérdida. Veremos que el objeto como perdido (Tres Ensa-
yos…, La Interpretación de los sueños) nos permite reco-
rrer la compleja trama de la pulsión, del deseo, de la fanta-
sía, del narcisismo y la castración.  

De instituyente a instituido 

A medida que el Psicoanálisis pasa de instituyente a 
instituido, tiende a perderse este origen algo oscuro, que 
nos confronta, tanto ayer como hoy, al problema del límite 
de lo no analizable. La transferencia siempre tiene algo de 
no analizable, de manera que como formación del incons-
ciente nos guiará de una manera particular en el recorrido 
de los textos freudianos. Lo instituido estará, como en 
Freud, desde las reuniones de los miércoles hasta la crea-
ción de una Asociación Psicoanalítica Internacional, más 
dedicado a propagar sus ideas. Concentrará sus esfuerzos 
en defender su propiedad contra los competidores y su 
originalidad contra las falsificaciones. Por otro lado, así 
también como en Freud, la institucionalización del Psicoa-
nálisis puede ser vista también como un modo legítimo de 
asegurar una autoridad. Nuestro objetivo no es hacer una 
biografía de Freud. Él cuestionó de manera notable las 
biografías que exaltan las virtudes de los muertos. Comen-
taremos algunos puntos relevantes de su análisis con Fliess 
y el lugar que éste ocupó en el origen del Psicoanálisis;  
como decía Freud: “Mi vida sólo tiene interés en relación 
con el Psicoanálisis”. 

La influencia de Charcot y Breuer no es comparable a  
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la que sostuvo con Fliess. Charcot y Breuer tienen que ver 
con la historia de las ideas de Freud, con la fundación de 
interrogantes, de preguntas que se inician a partir de sus 
aportes; en especial la importancia otorgada a la sexuali-
dad, la hipnosis, la sugestión y la catarsis. En cambio a 
Fliess, con quien hace su análisis lo llamó “mi otro yo...”. 

Es conveniente no olvidar que la investigación tam-
bién se puede utilizar como resistencia. En el caso de 
Freud podemos considerar que un último esfuerzo de la 
resistencia fue una carta a Fliess, de un inmenso trabajo 
teórico y que interrumpe bruscamente: el Proyecto de una 
Psicología para neurólogos (1895)6. En este Proyecto ex-
plica con precisión y detalle la constitución y los modos de 
trabajo de lo que en La interpretación de los sueños llama-
rá aparato psíquico. Si sustituimos en la lectura del Pro-
yecto la palabra ‘neurona’ por ‘representación’ tendremos 
un efecto notable de lectura. 

El otro proyecto, que se superpuso aproximadamente 
al mismo tiempo, es el de La interpretación de los sueños.
No envía a Fliess este manuscrito, pero constituye en 1899 
la presentación en público del Psicoanálisis. La publica-
ción de La interpretación de los sueños, que si bien pasa 
bastante desapercibida durante algunos años, constituye un 
acto simbólico de búsqueda de un público más amplio; ya 
Fliess no será “su único público”.

Cuando Freud le envía a Fliess el Proyecto para neuró-
logos es el momento en que renuncia a él. Llama la aten-
ción que nunca más hablará del mismo, conoceremos de 
su existencia muchos años después, al rescatarse la corres-
pondencia con Fliess. Éste, como otros aspectos ya men-
cionados en la primera parte de este trabajo, es lo que po-
dríamos llamar un estudio arqueológico del pensamiento 

6 Freud, Sigmund. Proyecto de una psicología.1895, Obras Completas, vol.1, 
Amorrortu, Buenos Aires, 1993, p. 323. 
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freudiano. Recurre a las fuentes escritas, no publicadas, 
olvidadas, perdidas, de sus trabajos. 

En relación con la declinación de su relación con 
Fliess comenzarán las reuniones del grupo de los miérco-
les. Las Actas de estas reuniones se extienden desde 1906 
hasta 1915, período durante el cual Otto Rank ejerció fun-
ciones de secretario oficial (rentado) de la Sociedad. Al 
tener que cumplir Rank su servicio militar, en 1915, aban-
dona Viena. El tomo I de las Actas de la Sociedad Psicoa-
nalítica de Viena abarca desde 1906 a 1908. La obra se 
comenzó a publicar en 1974 por Ediciones Nueva Visión. 
A partir de 1918 hay protocolos fragmentarios y casi inin-
teligibles de algunas reuniones y existen registros hasta fi-
nes de 1933. En estos últimos no se transcriben las discu-
siones científicas que tuvieron lugar en ellas. ¿Ha sido su-
ficientemente considerado, estudiado este material? ¿Po-
dríamos pensar que la institucionalización del Psicoanáli-
sis significó el cierre de las polémicas y discusiones? ¿Po-
dríamos establecer una analogía con los Seminarios de La-
can en los cuales, según las transcripciones que hemos 
consultado, se evidencia una menor participación del pú-
blico en forma progresiva? 

Las Actas que mencionamos permitirán al lector se-
guir la evolución que transformó al grupo de asistentes a 
las “reuniones de los miércoles” -un conjunto heterogéneo 
de intelectuales de distintas disciplinas que se reunían se-
manalmente en casa de Freud- en una Sociedad de Psicoa-
nalistas. Pero, a pesar de su valor indiscutible como cróni-
ca del nacimiento y posterior desarrollo del Psicoanálisis, 
la importancia de las Actas no es meramente histórica. 
Como lo señala el Dr. Nunberg en su introducción, las dis-
cusiones desarrolladas en el seno de la Sociedad revelan 
quizá con mayor claridad que sus libros y ensayos, el mé-
todo de trabajo intelectual de Freud. Muestran también 
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cómo los hombres que participan en ella - Freud, Adler, 
Deutsch, Rank, Stekel, Steiner, entre otros - se influían 
mutuamente, cómo aceptaban o rechazaban las sugeren-
cias que se les formulaban. El valor documental de las Ac-
tas es muy importante, también porque a través de su lec-
tura podemos aprender mucho, aun hoy, sobre la teoría y 
la técnica del Psicoanálisis.  

¿Ciencia o conocimiento? 

Con relación al tema de la cientificidad del Psicoanáli-
sis, Fliess le reprochaba a Freud por interesarse excesiva-
mente en los acertijos y los juegos de palabras. Estos le 
parecían poco serios y nada científicos, incluso chistosos. 
¿Nació aquí el interés de Freud por el chiste?  

Freud en cambio, le va otorgando al chiste cada vez 
más importancia y va descubriendo también que las intui-
ciones o las interpretaciones que pueden ocurrírsele de-
ben ser organizadas por medio de ciertas imposiciones 
teóricas. Si leemos el Proyecto de una Psicología para 
neurólogos veremos que en los presupuestos neurológicos 
encontramos ya, por ejemplo, una topología, lugares, sin 
los cuales no habría desplazamientos, condensaciones ni 
interacciones. También encontraremos un equivalente de 
energía y una “economía imaginaria”. Se trata entonces de 
una “neurología imaginaria”, de gran elaboración abs-
tracta que se convertirá en la base de la teoría analítica.
Existía el antecedente del trabajo de Freud sobre el pro-
blema de las afasias7, en el que toma una clara posición 
sobre la causalidad psíquica de las mismas. Este texto tan 
interesante fue escrito en 1891, aunque en las Obras Com-

7 Freud, Sigmund. “Apéndice C. Palabra y cosa”, Obras Completas, vol.14, 
Amorrortu, Buenos Aires, 1993,p.207. 
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pletas de Amorrortu aparece como un “Apéndice” a la 
Metapsicología (1914 - 1915).

Desde ese momento queda planteado, además, el tra-
bajo del sistema nervioso central como una estructura a la 
que se subordinan las localizaciones. Estructura o locali-
zaciones es aún una polémica actual en las Neurociencias.  

No podemos dejar de señalar que uno de los muchos 
puntos de interés del Proyecto (1895)8, a diferencia de lo 
que ocurre por ejemplo en el Yo y el Ello (1923), consiste 
en desantropologizar (no ontologizar) el aparato psíquico. 
Esto tiene importancia en tanto nos permite representa-
ciones espaciales - temporales, sin considerar al hombre 
como teniendo un hombrecillo (homúnculo) en su cabeza. 
Desestima también cualquier teoría de lo profundo, en tan-
to no se trata de sacar petróleo. Encontraremos la materia-
lidad de lo inconsciente en el discurso asociativo, en las 
palabras que se pronuncian. Inconsciente es res-extensa;
no es lo que va al encuentro del analista, en su materiali-
dad produce efectos en cualquier ámbito de nuestra vida 
cotidiana. No es tampoco solamente “una ficción teórica”, 
válida como tal; podemos soñar, olvidar, equivocar, etc. – 
en cualquier lugar y tiempo -, no en algún supuesto ente 
abismal, profundo. En El Tratamiento Psíquico (o trata-
miento del alma) (1890), queda ya establecido el privile-
gio que Freud le otorga al trabajo con la palabra, el valor 
de ensalmo de la palabra. Si bien en esa época aún no 
había ni siquiera utilizado el término ‘transferencia’, que-
da claro que la palabra forma parte de un lazo afectivo im-
portante, se sostiene en él para producir efectos. Se refiera 
al chamán y al paciente o a las curas milagrosas. Luego 
recorrerá el camino de la hipnosis a la sugestión, a la 
abreacción y de ésta a la transferencia. 

8 Freud, S. Proyecto de Psicología, Obras Completas, vol.1., Amorrortu, Bue-
nos Aires, 1993, p.323. 
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La cuestión de la espacialidad, de lo superficial y lo 
profundo será mejor comprendida si construimos un obje-
to topológico como el de la banda o cinta de Möebius. Si 
cortamos una cinta de papel y hacemos un giro en uno de 
sus extremos y la volvemos a unir, observaremos un fe-
nómeno muy interesante: al trazar una línea con un lápiz 
veremos que el punto de llegada es al mismo tiempo el 
punto de partida. Por lo tanto una cinta que tenía dos caras 
pasó a tener una sola cara. Para que este efecto se produz-
ca y pasar de una cinta de dos caras a una de una sola cara, 
el número de torsiones que realicemos con uno de sus 
extremos debe ser impar. Si el número de torsiones es par 
la cinta continuará teniendo dos caras. Si atravesamos con 
algún objeto, en algún punto a esta banda de Möebius, ve-
remos que hay una superficie de entrada y una superficie 
de salida; es decir, allí en ese punto hay dos caras en la 
cinta. Pero cuando tomamos el conjunto de la banda hay 
una sola superficie. Esto implica articular superficie y 
temporalidad, la temporalidad es el tiempo que transcurre 
en el recorrido de la cinta. Como recordábamos en Dora, 
la agitación y jadeo actualizaban, por conexiones asociati-
vas, una serie de representaciones que conducían al pasa-
do. Este pasado le otorgaba a ese sentimiento, vivencia ac-
tual un sentido patológico que se expresaba en crisis 
asmáticas o de angustia.  

De este objeto topológico Lacan saca numerosas con-
clusiones interesantes. Por ejemplo, si cada punto tiene 
dos caras y el recorrido de la banda tiene una sola cara 
quiere decir que el todo no es igual a la suma de las partes. 
Este objeto puede aproximarnos, con sus variadas y curio-
sas particularidades a una representación témporoespacial 
del aparato psíquico. 

Cuando Freud habla de “el inconsciente”, como sus-
tantivo, indica fundamentalmente un lugar (topos); cuando 
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habla de “lo Inconsciente”, como adjetivo, califica aquello 
que como resultante del conflicto psíquico podemos pes-
quisar.

El psicoanálisis se apoya en hipótesis 

El Proyecto implicaría, según dice Lacan, una Psico-
logía sin sujeto, así como el habla científica es sin sujeto, 
o con un sujeto que siempre hay que investigar, que siem-
pre hay que fundar. Es entonces con relación a la cuestión 
del sujeto que el Psicoanálisis se va a definir en relación a 
las ciencias positivas. El planteo consistiría en que la “ob-
jetividad” puede solamente lograrse atravesando la 
“subjetividad”, como plantea George Devereux9.

Podríamos establecer una analogía interesante entre el 
Proyecto como una “neurología imaginaria” y la “lingüís-
tica imaginaria” de Lacan. En este último se repite la difi-
cultad de Freud y tiene la significación de una verdadera 
prueba, como dice Octave Mannoni: “El Psicoanálisis no 
puede apoyarse mas que sobre hipótesis ‘despositiviza-
das’, es decir, sobre ficciones”10. Si bien todas las teorías
no son mas que ficciones, hay ficciones positivistas que no 
son utilizables por los analistas. Si el Psicoanálisis sub-
vierte algo, no lo hace del lado de los conocimientos posi-
tivos. Las ciencias lógicamente se siguen desarrollando y 
gozan de buena salud. Una diferencia esencial es que estas 
ciencias positivistas (ciencias duras) funcionan reprimien-
do algo, el momento mismo del descubrimiento. Había-
mos citado a Freud en la capacidad de “irritar” que tiene el
Psicoanálisis. 

9 Devereux, G. De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento,
Siglo XXI, México, 1977. 
10 Mannoni, O., op.cit.
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Si Fliess pudo ser tan útil a Freud es porque nunca lo-
gró replegarse, borrarse de alguna manera o desaparecerse, 
que es lo que permite pasar a la verdad científica. Dicho 
en términos sencillos se quería demasiado a sí mismo para 
dar el lugar al otro.  

Duhem decía de las hipótesis científicas: “ellas nacen 
en nosotros, sin nosotros”. Por la imposibilidad de Fliess 
para desaparecerse, su ciencia siguió siendo una construc-
ción delirante. En realidad el problema de Fliess no 
consistía en un delirio, como está de moda afirmar. Según 
su hijo, psicoanalista, fue un abusador sexual de niños, 
padeciendo él mismo este abuso por parte de su padre. 
Hago este comentario porque las modas tienden a 
encuadrar todo, de manera excesiva, en marcos demasiado 
rígidos, que a veces llaman estructuras.  

Freud tiene la gran suerte, por razones transferencia-
les, de creer en Fliess. En los casos de Freud, por ejemplo, 
el de Juanito, Dora, el Hombre de los Lobos, se manifiesta 
la dificultad de Freud para borrarse, puesto que en las 
transferencias de Freud los padres de Juanito y de Dora 
eran colegas y amigos. En el caso del hombre de los lobos, 
como con respecto del tema de las pulsiones y del narci-
sismo, privilegió la confrontación y diferenciación de Jung 
y de Bleuler. Estos son ejemplos de análisis en los que hay 
una transferencia tercerizada, que lleva al analista a colo-
carse más como personaje que como lugar, - a este lugar 
Lacan lo llama: sujeto supuesto al saber -.  

El psicoanálisis como búsqueda permanente de aper-
tura de campo 

La presencia de terceros significativos, con fuertes la-
zos transferenciales, se transforma con frecuencia en un 
obstáculo en el tratamiento; por ejemplo, en los tratamien-
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tos con control o supervisión. Lo que es imprescindible en 
los comienzos. 

Lacan sabe, aun si a veces sus discípulos lo olvidan, 
que no es necesario, por “ninguna verdad”, cerrar la bús-
queda de la verdad. 

Lo que se nos hace difícil con relación al pensamiento 
analítico es que nos vemos conducidos por dos caminos: 
uno es el de la transferencia, el otro el de la teoría. La teo-
ría en el Psicoanálisis tiene una cierta autoridad, que tal 
vez no sea ajena a la teoría de la autoridad. No debería-
mos descuidarnos de esta connivencia de teoría y de auto-
ridad, porque puede ser fuente de posiciones dogmáticas. 
Podríamos mencionar como ejemplo las intensas transfe-
rencias a Lacan (personaje) en Francia. Éstas han tenido 
un peso que no se ha manifestado de la misma manera en 
nuestro país. La cuestión de la autoridad - poder nos con-
duce a las corporaciones psicoanalíticas, con sus tácticas y 
estrategias para ganar espacios de poder. Cuestión en nada 
concerniente al Psicoanálisis, pero que vivimos y aún pa-
decemos en la cotidianeidad de nuestro trabajo docente. 

Nos falta mucho por investigar acerca de las relaciones 
de la teoría con la transferencia. Podríamos aun avanzar 
más y considerar que ni siquiera tenemos una buena teoría 
de la transferencia en sí misma. 

Cuando estudiamos Psicoanálisis nos encontramos con 
juicios ya establecidos, prejuicios acerca del tema de estu-
dio. Reflexionar sobre este punto, si bien aún limitada-
mente desde una perspectiva más fenomenológica, puede 
enseñarnos algo acerca de los lazos que establecemos du-
rante el estudio del Psicoanálisis.

Si bien transferencia es definida por Freud de diversas 
maneras, como un obstáculo y un facilitador de la cura, 
constituye un aporte esencial para pensar el “involucra-
miento” del investigador en el proceso de investigación. 
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Remitimos al libro ya citado de Devereux donde se en-
cuentran numerosos ejemplos sobre este tema.

En Devereux esto tiene que ver con el anhelo de una 
supuesta ciencia objetiva, que no toma en cuenta las varia-
bles que introduce el investigador. Cualquier instrumento 
que elaboremos para restarle “subjetividad” agregará nue-
vas distorsiones a la observación. A su vez, éstas se busca-
rán resolver con nuevos instrumentos, que agregarán nue-
vas distorsiones a la misma. Este autor sostiene, freudia-
namente, que para alcanzar la objetividad se debe, inevita-
blemente, atravesar la subjetividad.

Las relaciones transferenciales con los textos de Freud 
se expresan de muy diversas maneras. Es un ejercicio inte-
resante leer las citas del mismo que hacen los distintos 
autores psicoanalíticos contemporáneos. Esto nos orientará 
acerca de los momentos de las construcciones freudianas 
en que apuntalan sus desarrollos. Encontraremos diferen-
cias notables que pueden incluso llevar a concepciones 
psicoanalíticas muy diferentes entre sí. No da los mismos 
resultados leer a Freud para superarlo, como hace por 
ejemplo Kohut, que llevar a cabo un trabajo de “retorno a 
Freud” como hace Lacan. De cualquier manera, Freud 
puede ser superado, incluso a partir de sus propias insufi-
ciencias, dudas y contradicciones. La cuestión es “olvidar-
lo”, con el costo que ese olvido acarrea en la actualidad. 
Esto le permite poner en cuestión las lecturas, traduccio-
nes, interpretaciones y conceptualizaciones a partir del 
conjunto de la obra freudiana. Esto no implica que no 
pueda “superarse”. 

Privilegiar el estudio de los textos freudianos implica 
sostener la propuesta de que las lecturas pueden llevarse a 
cabo con traducciones e interpretaciones diversas.
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Un Freud aventurero y conquistador 

No tenemos, como habíamos mencionado, una teoría 
de la lectura que garantice que solamente haya una correc-
ta. La polisemia de las palabras produce innumerables 
juegos posibles de sentidos. En lo que hace al descubri-
miento y avatares del pensamiento freudiano se puede 
afirmar que no existe un hilo lógico unívoco, ni un Freud 
al que podamos enfocar desde una sola perspectiva. Ve-
remos, por ejemplo, que el Freud de los comienzos nos va 
a revelar un espíritu aventurero y conquistador. El rescate 
del conocimiento de algunos aspectos de estos comienzos 
fue algo muy difícil y trabajoso. La primera publicación de 
la correspondencia Freud- Wilhelm Fliess se produjo en el 
año 1950. Una publicación de particular importancia de 
Max Schur11 constituye la primera versión creíble, por ser 
menos mutilada que la primera edición de la correspon-
dencia Freud-Fliess. La primera edición de este texto en 
inglés se publica en 1972 y la primera edición en español 
en 1980. El texto de Schur trata, entre otros temas, de los 
distintos momentos de la relación Freud-Fliess. Plantea 
que Freud declaró -a regañadientes- que “las aspiraciones 
de la biografía son legítimas”. Freud se refirió también a 
este problema en otro contexto. Arnold Zweig, con quien 
mantuvo intensa correspondencia durante la última época 
de su vida estaba preocupado, desde 1930, con la idea de 
escribir un estudio que comparara y contrastara la obra y 
las personalidades de Freud y Nietzsche. En 1934 Arnold 
Zweig envió a Freud un primer borrador de lo que él lla-
maba “novela”, centrada en el trastorno mental de Nietzs-
che. En una serie de cartas le presentó entonces a Freud un 
bosquejo de su plan que era, esencialmente, ficción bio-

11 Schur, Max. Sigmund Freud. Enfermedad y muerte en su vida y en su obra,
Paidós, Barcelona, 1980. 
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gráfica. Freud le respondió con una meditada carta en la 
que discutía el “problema de la licencia histórica versus
realidad histórica”. Freud concedió que donde hubiera una 
brecha insalvable entre la historia y la biografía, el poeta 
estaba justificado a llenar ese vacío con su imaginación. 
Freud citaba ejemplos como Macbeth de Shakespeare, 
Don Carlos de Schiller, y Egmont de Goethe. No obstante, 
empleando la metáfora de un retrato, postulaba que en el 
caso de una persona como Nietzsche, que aún ejercía tanta 
influencia, el autor que escribiera un estudio biográfico 
debía poner énfasis en crear un máximo de parecido (carta 
de Freud a Zweig del 12 de mayo de 1934). La principal 
objeción de Freud al plan de Zweig era la falta de infor-
mación sólida; especialmente la falta de conocimiento de 
la “constitución sexual” y la paresia (parálisis) general de 
efectos destructivos padecidos durante los últimos doce 
años de vida, por Nietzsche.  

Considero que esto nos debe hacer reflexionar sobre el 
modo en el que se trabaja sobre las producciones más re-
cientes en el campo psicoanalítico. Éste es un mensaje 
freudiano de prudencia en la consideración de la produc-
ción de una obra y las vicisitudes pasionales que inevita-
blemente afectan a los lectores y/o discípulos. Nuevamen-
te nos encontramos aquí con la manera en que las transfe-
rencias facilitan y/o obstaculizan la formación en Psicoa-
nálisis. 

Freud expresó la opinión mas objetiva y científica so-
bre la relación entre el Psicoanálisis y la biografía, en su 
discurso cuando recibió el premio Goethe (1930): “Si el 
Psicoanálisis se pone al servicio de la biografía tiene el de-
recho a no ser tratado con mayor dureza que ésta misma. 
El Psicoanálisis puede proporcionar información que no es 
posible alcanzar por otros caminos, revelando así nuevas 
tramas en el “magistral tejido” que se extiende entre las 
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disposiciones instintivas, las vivencias y las obras de un 
artista”. 

De este modo fundamenta Schur el hecho de basar su 
trabajo de interpretación en las propias revelaciones de 
Freud en sus cartas, sus comunicaciones personales, la in-
terpretación de sus sueños, sus escritos autobiográficos, 
sus obras, algún material biográfico y otros datos registra-
dos, publicados posteriormente. Parafraseando a Freud en 
una carta a Witels: la probabilidad no siempre es la ver-
dad, pero puede serlo. Esto debe ser tomado en cuenta 
muy cuidadosamente. 

La investigación de Schur, que se basa también en la 
historia clínica de Freud, le fue proporcionada a Jones co-
mo material para su clásica biografía. Schur dice que pre-
sentará la historia in toto. Freud fue quien “perturbó el 
sueño del mundo exponiendo el aspecto pavoroso de nues-
tra vida pulsional, poniendo al descubierto la ilusión que 
abrigamos sobre la inmortalidad y explicando nuestra in-
capacidad de penetrar el pensamiento de nuestra propia 
muerte”. Siempre insistió en conocer toda la verdad por 
dolorosa que fuese.

Los trabajos que podemos considerar más autobiográ-
ficos son: Los recuerdos encubridores (1899) y la Auto-
biografía (1925). Un trastorno de la memoria en la Acró-
polis (1936) es también básicamente parte de su autoanáli-
sis. Hay dos obras indirectamente autobiográficas. La in-
terpretación de los sueños (1899) y Psicopatología de la 
vida cotidiana (1901). Además de los trabajos menciona-
dos, algunos de los “fallidos” en sus textos y citas de otros 
autores, las cartas de Freud han sido de primordial impor-
tancia. La correspondencia con Fliess demostró que, en 
muchos casos, sus cartas eran más reveladoras que sus 
obras.

Schur se ocupa, en el volumen I de su libro, de datos  
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muy interesantes de la historia de Freud, principalmente 
con relación a las dificultades económicas de su familia y 
de él mismo, y a los problemas de la comunidad judía de 
la Europa Oriental de su época. Atraviesa la lucha de 
Freud contra su adicción a la nicotina y sus avatares con 
los estudios y usos de la cocaína. 

Nos interesa con relación al tema que tratamos, la 
amistad de Freud con Fliess, la historia de un Freud en so-
ledad, aislado, exponiéndose al rechazo de sus colegas y 
arriesgando la seguridad económica de su familia.  

Freud se acerca a Breuer a raíz de sus problemas 
cardiacos, ya que éste tenía la experiencia y conocimientos 
necesarios para su tratamiento. Fue Fliess quien luego se 
convirtió en su médico de confianza, en el “curador”, en el 
“hechicero” (cartas del 20 y 26 de abril de 1895). Fliess 
era médico especialista en otorrinolaringología, pero con 
intereses de más amplio alcance. Se hizo cargo afirmando 
con plena autoridad que Freud no padecía de una miocar-
ditis, sino que solo sufría de hipersensibilidad nicotínica. 
En una carta del 9 de junio de 1901, cuando su amistad es-
taba finalizando, como un equivalente a un adiós, Freud 
escribió: “me has recordado aquella época hermosa y difí-
cil en que me vi obligado a creer en que se acercaba el fin 
de mi vida, y fue tu confianza la que me sostuvo”. 

A pesar de los errores diagnósticos de Fliess, su con-
fianza como curador y su fe en el mismo nunca tambalea-
ron. La relación con Fliess posiblemente tuvo que ver con 
el alejamiento de Freud de Breuer y con sus cada vez ma-
yores diferencias de opinión. 

El mismo Freud, sin embargo, relacionó posteriormen-
te los aspectos, tanto positivos como los negativos y hosti-
les, de su relación con Fliess -con toda la ambivalencia 
que esto le creaba- con las experiencias de su primera in-
fancia. Estos lazos constituyen uno de los principios fun- 
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damentales del Psicoanálisis.
El autoanálisis no comenzó hasta 1897. Se encontraba 

en el umbral de extraordinarios descubrimientos. Lo que 
había comenzado como un método de tratamiento de la 
histeria lo sumergió en una búsqueda, en la que gradual-
mente fue comprendiendo que había dado con uno de los 
grandes misterios de la naturaleza. Dice Max Schur: 
“cuando más se acercaba la solución del enigma, mayores 
eran los obstáculos, los progresos eran dolorosamente len-
tos y se lograban mediante el sistema de tanteo. Dependía 
de la comunicación de sus pacientes pero se veía obligado 
a reconocer que algo dentro de sí mismo no le permitía en-
focar el enigma a través de los métodos que había apren-
dido en el laboratorio”12.

El “autoanálisis” de Freud 

¿Qué llevó a Freud a su autoanálisis? Lacan habla di-
rectamente del análisis de Freud. Este último se había da-
do cuenta que tampoco estaba libre de síntomas neuróticos 
o ‘histerias’, como las designó en su correspondencia con 
Fliess. Pensó que los fenómenos que observaba en sus pa-
cientes solo podían ser distorsiones y exageraciones de fe-
nómenos característicos del funcionamiento psíquico de 
todos los hombres. Es notable y debemos remarcar la per-
manente implicación de lo normal y lo patológico en sus 
búsquedas.

Esto se acentuó notablemente cuando sus pacientes 
empezaron a relatarle los sueños. Se necesitaba ser una 
persona muy especial, de una integridad muy especial, pa-
ra observarse a sí mismo como uno de los modos de com-
probación de sus hipótesis. Fue también un paso lógico 

12 Ibíd., p. 118. 
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que Freud comenzase a investigar sus propios sueños. Tu-
vo también mucha importancia el hecho de que cada vez 
que creía haber encontrado la clave de la evolución de sus 
síntomas, se veía obligado a reconocer la existencia de 
otro nivel que permanecía oculto. Esto explica dos cosas, 
el constante cambio de sus formulaciones y su compren-
sión de que las experiencias “traumáticas” debían buscar-
se en épocas cada vez más tempranas de la vida. Mucho 
antes de definir represión y resistencia comenzó a apreciar 
el poder de las mismas, dándose cuenta que quizás él 
mismo estaba sujeto a esos fenómenos. La tradición dice 
que el primer análisis sistemático de un sueño fue el de 
“La inyección de Irma (Emma)”. Éste pudo ser fechado 
gracias a una carta a Fliess del 12 de junio de 1900: 
“¿Crees que en esta casa habrá una placa de mármol con 
la siguiente inscripción: ‘Aquí, el 24 de julio de 1895, se 
le reveló al Dr. Sigmund Freud el enigma de los sue-
ños’?”.

Veremos al comentar La interpretación de los sueños
que éste fue el primer sueño publicado, pero no el primero 
analizado. El primero analizado corresponde a lo que 
Freud llama “Informes mierdológicos” (carta Nº 153 del 4 
de enero de 1888)13, que decide no contar a Fliess.  

Podríamos pensar que el trabajo con el análisis gradual 
de los sueños llevó a Freud a un autoanálisis más planifi-
cado y sistemático. 

El 14 de noviembre de 1897 escribió: “Mi autoanálisis 
sigue interrumpido. Solo puedo analizarme a mí mismo 
mediante el conocimiento adquirido objetivamente (como 
si yo fuese un extraño). El autoanálisis es imposible, pues 
de lo contrario no existiría la enfermedad”. Si bien la si-
tuación de Freud por ser el primer psicoanalista fue excep-

13 Las cartas, si no se explicita lo contrario corresponden a la citada: Sigmund 
Freud, Cartas a Wilhelm Flieβ (1887-1904), Amorrortu, Buenos Aries, 1994. 
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cional, Fliess tuvo el papel de un “otro”. Los fenómenos 
de tipo transferencial, la relación de tipo transferencial con 
Fliess, comenzaron a aparecer durante el año 1893. En las 
cartas encontramos una sobrevaloración extrema acerca de 
Fliess que dificulta la evaluación crítica de sus cualidades, 
obras, logros científicos, etcétera. Se nota una exagerada 
necesidad de aprobación y elogio; la tendencia a negar to-
do sentimiento negativo; una alternancia entre el someti-
miento y el desafío que indican la ambivalencia inevitable 
en cualquier análisis. 

Esta ambivalencia se puso notablemente de manifiesto 
con el episodio de Emma (la Irma del sueño), que estaba 
en tratamiento con Freud. Frente a ciertos problemas mé-
dicos que presentaba, Fliess sugiere una intervención qui-
rúrgica. La evolución postoperatoria tuvo muchas compli-
caciones. Por una consulta a otro especialista se descubrió 
que Fliess había dejado inadvertidamente una tira de me-
dio metro de gasa yodada en una cavidad producida por la 
cirugía de la sinusitis. Cuando le fue extraída la gasa, la 
paciente sufrió una grave hemorragia y entró en coma du-
rante algunos segundos. Se produjeron con posterioridad 
numerosas y graves complicaciones, siendo declarada fue-
ra de peligro después de muchas semanas de tratamiento. 
Esto afectó profundamente a Freud. Le costó mucho escri-
bir sobre este episodio a Fliess y en un primer momento 
desplazó la culpa de éste al hecho de que el accidente 
había ocurrido debido a que la gasa había sido extraída en 
casa de la paciente y no en un hospital. Recién en cartas 
posteriores como corresponde a la temporalidad en Psi-
coanálisis (après-coup), Freud pudo darse cuenta que su 
confianza en Fliess se había visto profundamente pertur-
bada.

En este período de tiempo, bastante dramático, se en-
contraba dedicado a escribir sus contribuciones a Los es-



Rubén Musicante 

64

tudios sobre la histeria (el Caso Emma es uno de los tra-
tados en este estudio), lo que solamente significaba poner 
por escrito lo que venía trabajando aproximadamente des-
de dos años antes. 

Ni este estudio ni el ensayo sobre la neurosis de angus-
tia representaban sus intereses fundamentales. En dos car-
tas, del 27 de abril y del 25 de mayo de 1895 observamos 
un conjunto de ideas importantes, el conflicto y la angustia 
mental que las mismas engendraron. Estaba haciendo su 
primer intento por llegar a una Psicología general. En la 
primera de las cartas citadas, todavía se refería modesta-
mente a La Psicología para neurólogos. Si bien este traba-
jo corresponde a su tentación de formular su hipótesis den-
tro del marco de la neurofisiología, se transformará en lo 
que llamaremos una carta “perdida”, que verá la luz mu-
chos años después. Retomaremos posteriormente este tra-
bajo en el contexto del concepto de aparato psíquico en 
Freud. Por otra parte tenía la creciente convicción de que 
tendría que desarrollar sus conceptos dentro de un marco 
puramente psicológico. Con respecto a la primera línea de 
pensamiento, neurológica, produce en el otoño de 1895 El
proyecto de una Psicología para neurólogos; la segunda 
línea, cuatro años después (1899), culmina en el capítulo 
VII de La Interpretación de los sueños (capítulo IX en la 
edición inglesa de Strachey). Es común encontrar en Freud 
líneas de trabajo que coexisten durante cierto tiempo, aun 
siendo divergentes. Transitó de la patología psíquica al 
funcionamiento psíquico normal, en tanto comprendió que 
el estudio de la psicopatología podía aportar a una mayor 
comprensión del funcionamiento mental normal. Se pro-
duce una ruptura en la dicotomía salud-enfermedad al fun-
damentar La psicopatología de la vida cotidiana. Una lí-
nea de sus trabajos tiende a buscar las diferencias funda-
mentales entre neurosis “represión”, perversión “renega-
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ción” y psicosis “rechazo, repudio”. Esta tripartición la 
encontramos fundamentalmente retomada y desarrollada 
por Lacan. Por otra parte también trabajó las articulacio-
nes posibles entre estas estructuras y su relación con as-
pectos cuantitativos y cualitativos. Abre así una concep-
ción de cierta “continuidad”. Esta vía es desarrollada fun-
damentalmente por Melanie Klein. 

Estaba naciendo el postulado de que el Psicoanálisis 
tenía que ser parte integral de una Psicología general. Para 
Freud siempre lo esencial fue la vida cotidiana, siendo a 
mi entender el paradigma freudiano esencial el de la Psi-
copatología de la vida cotidiana. Freud desmistifica la en-
fermedad mental, la locura, relacionándola con situaciones 
que nos ocurren todos los días. Esta desmitificación signi-
ficó y continúa significando enfrentarse a prejuicios pseu-
docientíficos sobre el origen de estos problemas.  

Algunos autores consideran la obra de Fliess como un 
delirio científico referido a temas como la periodicidad, en 
la cual no solamente está el proceso menstrual de 28 días, 
sino también otros tipos de fenómenos periódicos, como 
un ciclo de 23 días al que se encuentra sujeta gente de to-
das las edades y de ambos sexos. Esto resulta coherente 
con lo que considera la constitución bisexual del ser 
humano. Sin embargo, su hijo, psicoanalista, Robert Fliess 
publica en su análisis que fue abusado por su padre y que 
éste era paidofílico.  Es frecuente encontrar en la literatura 
psicoanalítica este obviar las problemáticas de la violencia 
y aún de perversidades a favor de las psicosis. 

Lo que probablemente atrajo a Freud de la hipótesis de 
la neurosis nasal refleja fue que Fliess relacionaba muchos 
de los síntomas, presuntamente vinculados con la patolo-
gía nasal, con trastornos de origen sexual que trataba, y 
afirmaba curar, mediante aplicaciones locales de cocaína. 
Esta era una forma de terapia basada en la investigación de  
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Freud sobre la acción cocaínica.  
Resulta interesante pensar que las especulaciones de 

Fliess sobre la influencia de ciertos períodos en las fechas 
de las enfermedades y de la muerte, como “juego de nú-
meros”, tenían una relación con la preocupación obsesiva 
(tan semejante a la superstición) de Freud con respecto a 
su propia muerte y a la fecha en que se produciría. 

Anna Freud destacaba en 1947 el carácter excepcional 
de la relación con Fliess: “mi padre jamás tuvo con un 
amigo una relación semejante” aún después de la ruptura, 
como lo dice Lacan, persevera “ese vasto discurso a Fliess 
que permanece en toda la obra de Freud”. Vamos a encon-
trar en Freud la problemática de la bisexualidad y de la re-
petición relacionada a la periodicidad. 

Freud concibe el Psicoanálisis como una ciencia de la 
naturaleza y no como una ciencia del espíritu. Si esto fuera 
totalmente así ¿cómo concebir entonces un texto tan tem-
prano como Tratamiento psíquico o tratamiento del alma?
Esto nos muestra claramente que podemos realizar distin-
tas lecturas de Freud, el que mantendrá siempre la espe-
ranza de sustentar la Metapsicología sobre bases orgánicas 
y químicas. Por otra parte un Freud que funda un nuevo 
campo de conocimiento que se ocupa de lo inconsciente.

Aclaremos que Freud llamará metapsicológico a un 
concepto cuando éste puede ser explicado desde las tres 
perspectivas: tópica (lugar), dinámica (conflicto) y eco-
nómica (investiduras). Tópica se referirá a los sistemas o 
instancias psíquicas. Dinámica siempre en relación al con-
flicto intrapsíquico, en relación con el dualismo pulsional. 
Este dualismo se expresará primero entre autoconserva-
ción (pulsiones del Yo) / sexualidad; luego el dualismo 
irreductible Eros/Tánatos. La economía será considerada 
como una economía política, como un más o un menos. 
Utiliza distintas denominaciones para la misma hasta 1915 
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en que formula su Teoría de la Libido. Le llama: suma ex-
citación, moción pulsional, investidura, etc. 

Tanto Freud como Fliess tendrán problemas con el te-
ma del “robo de ideas” o de plagios. Particularmente 
Fliess dirá que fue plagiado por Freud y algunos de sus 
discípulos. Esto ocurrió, entre otras, con la concepción de 
la bisexualidad, que en Freud no es la misma que la de 
Fliess. Este último introduce una nueva palabra para de-
signar su concepción: la doble sexuación.  

En 1896 Freud tenía cuarenta años y su padre estaba 
gravemente enfermo. En su prólogo a la segunda edición 
de La Interpretación de los sueños, Freud escribiría: “Du-
rante mis largos años de trabajo en los problemas de la 
neurosis, muchas veces he vacilado y, en ocasiones, he 
dudado de mis convicciones. En esos momentos, La inter-
pretación de los sueños me ha devuelto siempre la seguri-
dad... este libro encierra para mí, personalmente, una im-
portancia subjetiva adicional que solo alcancé a compren-
der cuando lo concluí. Descubrí que se trataba de mi auto-
análisis, de mi reacción ante la muerte de mi padre, es de-
cir, ante el acontecimiento más significativo, ante la pérdi-
da más dolorosa de la vida de un hombre”14.

14 Freud, S. “Prólogo a la segunda edición”, La interpretación de los sueños. 
1899, Obras Completas, vol.4, Amorrortu, Buenos Aires, p. 26 
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Lo que se refiere a la Teoría de la Seducción corres-

ponde a una polémica actual, parcialmente resuelta... 
Freud nos refiere que de las asociaciones de “mis histéri-
cas” surgía siempre el trasfondo de un adulto que cometía 
un abuso sexual con la paciente. Si bien éste se presentaba 
siempre desfigurado como algún pariente adulto masculi-
no, Freud comprendió que se trataba de algo que refería al 
padre.

Me parece importante mencionar aquí una cita de 
Freud: “Todas las modificaciones que Jung ha emprendido 
en el Psicoanálisis emanan del propósito de eliminar lo 
chocante en los complejos familiares a fin de no reencon-
trarlo en la religión y en la ética. La libido sexual fue sus-
tituida por un concepto abstracto que, hay derecho a ase-
verarlo, permaneció como algo misterioso e inasible para 
sabios y para necios por igual. El complejo de Edipo se 
entendió solo “simbólicamente”; en él la madre significó 
lo inalcanzable a lo cual debe renunciarse en aras del desa-
rrollo de la cultura; el padre, a quien se da muerte en el 
mito de Edipo, es el padre “interior” del que es preciso 
emanciparse para devenir autónomo...  En realidad no fue 
sino esto: de la sinfonía del acaecer universal se alcanza-
ron a escuchar solo un par de acordes culturales y se des-
oyó de nuevo la potente, primordial melodía de las pulsio-
nes”1. Esto ha llevado en la actualidad a una antropologi-
zación del Psicoanálisis. Este problema referido a lo sim-
bólico se muestra claramente en el abuso del término ‘La 
Cultura’, que impide pensar en la.$cultura., en las singula-
ridades psicosociales de las diversas modalidades edípicas.

Es notable aún la dificultad de “escuchar” sobre esto

1 Freud, S. 5("&'%6*+%,"$ #$ 7#$ 8%.&('%#$ )-7$ 0(9%0%-"&($ :.%+(#"#73&%+(.1914,
;6'#.$5(0:7-&#., Amorrortu, Buenos Aires, 1993, p.60. 
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en los psicoanalistas actuales. Un caso, por ejemplo, como 
el de las hermanas Papin (J. Lacan) no toma en considera-
ción, en ningún momento, situaciones de golpes, abando-
nos, abusos sexuales en relación con el delirio. 

<=*>$-.$*"$:#)'-?$
Pero continuemos con lo que verdaderamente importa: 

la pregunta acerca de ¿qué es un padre? es una pregunta 
muy temprana en los interrogantes freudianos. Sigue te-
niendo el valor de una interrogación, de una puesta en 
cuestión. En la carta Nº 1292 se refiere a un sueño que 
había tenido anteriormente “con sentimientos hipertiernos
hacia Mathilde” pero que en el sueño se llamaba Hella. El
nombre corresponde a una sobrina norteamericana de 
Freud. Éste lo refiere a Mathilde puesto que su hija se en-
tusiasma con la mitología de la antigua Hélade y por esto 
ve como héroes a todos los griegos. Este sueño le muestra, 
además de sus deseos incestuosos, su deseo de encontrar 
un padre como causante de la neurosis; es decir, un padre 
perverso. Éste sería un modo de poner término a las dudas 
incesantes que lo acosaban respecto al origen de las neuro-
sis. Freud empezó a mencionar 7#$ .-)*++%," a partir de 
1893 pero le concedió un lugar importante entre 1895 y 
1897, posteriormente la abandona en forma parcial. Fue un 
descubrimiento clínico basado en los recuerdos de los pa-
cientes en tratamiento. Mencionaremos un ejemplo del 
texto @*-9#.$:*"&*#7%A#+%("-.$.(6'-$7#.$"-*'(:.%+(.%.$)-$
)-2-".#$ de 1896, colocado en una nota a pie de página: 
“Daré un ejemplo entre muchos. Un chico de once años
había instituido compulsivamente el siguiente ceremonial 
antes de irse a la cama: no se dormía hasta no haberle con-

2 Del 31 de Mayo de 1897. 
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tado a su madre presente, con los mínimos pormenores, 
todas las vivencias del día; sobre la alfombra del dormito-
rio no debía haber por las noches ni un papelito ni ninguna 
otra clase de basura; la cama tenía que arrimarse por com-
pleto a la pared, debía haber tres sillas delante de ella y 
disponerse las almohadas de una manera precisa. Y él 
mismo, antes de dormirse tenía que entrechocar sus pier-
nas cierto número de veces y luego ponerse de costado. 
Esto se esclareció de la siguiente manera: años antes había 
ocurrido que una sirvienta, encargada de llevar a la cama 
al bello niño, aprovechó la oportunidad para acostársele 
encima y abusar sexualmente de él. Después, cuando este 
recuerdo fue despertado por una vivencia reciente” - re-
cordemos los dos tiempos de la formación de síntoma - “se 
anunció a la conciencia a través de la compulsión al cere-
monial descrito, cuyo sentido era fácil de colegir y fue es-
tablecido en detalle por el Psicoanálisis: sillas delante de 
la cama, y ésta arrimada a la pared... para que nadie más 
pudiera tener acceso a la cama; almohadas ordenadas de 
cierta manera... para que estuvieran ordenadas diversa-
mente que aquella noche; los movimientos con las pier-
nas... echar fuera a la persona acostada sobre él; dormir de 
costado... porque en la escena yacía de espaldas; detallada 
confesión ante la madre... pues le había callado esa y otras 
vivencias sexuales, por prohibición de la seductora; por 
último mantener limpio el piso del dormitorio... porque el 
principal reproche que hasta entonces había debido recibir 
de la madre era que no lo mantenía así”. Otro caso de ce-
remonial del dormir se puede leer en un trabajo de veinte 
años después en la 17ª Conferencia de B"&'()*++%,"$ #7$
C.%+(#"D7%.%. (1916-1917).

<E.+-"#.$($2#"&#.3#.?$
La primera teoría de la seducción en Freud se corres- 
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ponde con una experiencia o escena traumática, que lo es 
por ser prematura y que presupone siempre una vivencia 
de seducción. En esta etapa de su pensamiento,  “escena” 
corresponde a algo real y efectivamente ocurrido. Luego 
abrirá la dimensión de la fantasmática al conceptualizar la 
realidad psíquica, pero siempre continuará sosteniendo la 
importancia y la existencia en el trabajo analítico de las 
escenas de seducción. Podemos citar como ejemplo el ca-
so del Hombre de los lobos. Lo traumático consistiría en 
lo prematuro del acontecimiento en donde se produciría 
una experiencia con demasiado placer (neurosis obsesiva) 
o demasiado poco placer (histeria). Los personajes seduc-
tores, abusadores, siempre serán como figura masculina un 
tío o un hermano mayor. Freud encuentra que en realidad 
las asociaciones conducen al padre. En relación con la 
madre, tomará siempre como ejemplo abusos llevados a 
cabo por niñeras. La pregunta fundamental es si estas es-
cenas de seducción, reales y efectivamente vividas por el 
sujeto, son la causa de su neurosis. Freud desestimará par-
cialmente esta concepción tal como podemos leerlo en F#.$
@*-9#.$ :*"&*#7%A#+%("-.$ )-$ 7#.$ "-*'(:.%+(.%.$ )-$ )-2-".#
en una nota agregada a pie de página en 1924: “Esta sec-
ción está bajo el imperio de un error que después he admi-
tido y rectificado repetidas veces. Por aquel tiempo yo aún 
no sabía distinguir entre las fantasías de los analizados 
acerca de su infancia y unos recuerdos reales.” -se está re-
firiendo a escenas-.“A consecuencia de ello, atribuí al fac-
tor etiológico de la seducción una sustantividad y una va-
lidez universal que no posee. Superado este error, se abrió 
el panorama de las exteriorizaciones espontáneas de la 
sexualidad infantil, que describí en G'-.$ -".#1(.$ )-$ *"#$
&-('3#$ .-H*#7$ (1905). I%"$ -06#'J(/$ "($ &()($ 7($ +("&-"%)($
-"$-.&-$&-H&($-.$)-.-.&%0#67-K$7#$.-)*++%,"$+(".-'9#$+%-'&#$
.%J"%2%+#&%9%)#)$:#'#$7#$-&%(7(J3#$1$&()#93#$8(1$+(".%)-'($
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#+-'&#)(.$0*+8(.$)-$7(.$)-.#''(77(.$:.%+(7,J%+(.$#L*3$-HM
:*-.&(.” (Las itálicas son mías.) 

Freud dará ejemplos acerca de lo que comenta en este 
pie de página en el historial clínico del Hombre de los lo-
bos (1918) y volvió a hacer un comentario de esta índole 
en B"8%6%+%,"/$ .3"&(0#$ 1$ #"J*.&%# (1926). Considero de 
fundamental importancia y que es totalmente pertinente al 
Psicoanálisis pensar en el abuso sexual de niños, tanto en 
los que tienen características incestuosas porque el abusa-
dor se articula a la serie paterna; como cuando quien per-
petra el abuso es alguien extraño al ámbito familiar (lo que 
es mucho más infrecuente). 

Insisto en este tema dado que vulgarmente se habla del 
abandono de la teoría de la seducción por parte de Freud3.
En realidad no se trata de un abandono, sino de reformula-
ciones y de una profunda decepción (depresión) puesto 
que con esta teoría creía haber encontrado la causa de las 
neurosis histéricas. Hoy nos resulta comprensible que este 
tipo de problemas produzca en realidad otros efectos, co-
mo por ejemplo prostitución, adicciones, suicidios. 

Si bien el abuso sexual incestuoso de un niño puede 
con frecuencia producir trastornos psicológicos más gra-
ves que la neurosis, no aparece - salvo como estrategia 
freudiana - excluido, como posibilidad de escenas o situa-
ciones realmente vividas. En relación con la estrategia co-
brará relevancia progresiva en el pensamiento freudiano el 
estudio de las teorías sexuales infantiles, del campo de la 
fantasía. Este es un esfuerzo imprescindible para sostener 
el concepto de '-#7%)#)$:.3L*%+#. Recordemos que las re-
formulaciones freudianas tienden a redefinir un concepto o 
noción articulándolos a nuevos descubrimientos y produ-
ciendo nuevos interrogantes. 

3 Masson, Jeffrey Moussaieff. E7$#.#7&($#$7#$9-')#)N$F#$'-"*"+%#$)-$4'-*)$#$
7#$&-('3#$)-$7#$.-)*++%,", Seix Barral, Madrid, 1985. 
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F#$'-#7%)#)/$7#.$'-#7%)#)-.$
La realidad no es, como vemos, unívoca en Freud: 

hemos mencionado las escenas realmente acaecidas y las 
teorías que los niños elaboran para responder a sus pre-
guntas sobre ¿de dónde vienen los niños?, ¿cómo nacen 
los niños? y las diferencias entre los niños y las niñas. En 
francés se utiliza frecuentemente el termino ‘fantasma’ 
(2#"&#.0-) puesto que de otra manera se usaría 2O"&(0-
que sería como decir el fantasma Benito, casi una caricatu-
ra. En español no ocurre lo mismo de manera que pode-
mos usar el término 2#"&#.3#. Veremos que corresponde a 
una escenificación imaginaria en la que se halla presente 
el sujeto y que representa, de una manera más o menos de-
formada por los procesos defensivos, la realización de un 
deseo que es siempre en última instancia inconsciente4.

Recapitulando entonces, Freud problematiza el criterio 
de realidad refiriéndose a él en el tema de las escenas y de 
las fantasías. Veremos en F#$%"&-':'-&#+%,"$)-$7(.$.*-P(.
que también podemos hablar de una realidad traumática, 
que podemos diferenciar de las anteriores5. Freud dirá en-
tonces: “cosas vistas u oídas solo más tarde comprendidas.” 

Podemos decir que Freud fue uno de los descubridores 
del abuso sexual en los niños, diferenciando en la E&%(7(M
J3#$)-$7#$8%.&-'%#$QRSTUV6 tres grupos de acuerdo con el ca-
rácter de la persona que los había estimulado. Mencione-
mos al pasar que es en este texto la única vez en la que 
Freud emplea el término “forzamiento” ('#:- en inglés, 
que por lo general se traduce como “violación”). Conti-
nuando con los grupos mencionados diremos que la prime-

4 Freud, S. “Manuscrito M”, 5#'&#.$#$W%78-70$47%-X/$RSSYMRTZ[/$Amorrortu, 
Buenos Aires, 1994.
5 Ibíd. 
6 Freud, S. Etiología de la histeria.1896, Obras Completas, vol.2, Amorrortu, 
Buenos Aires, 1993, p.212. 
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ra categoría es el ataque perpetrado por extraños en actos 
aislados de abuso sexual: “En tales casos no contó para 
nada la aquiescencia de los niños, y como secuela inme-
diata de la vivencia prevaleció el terror”.7 La tercera cate-
goría consiste en las seducciones de niños por otros niños, 
y aquí Freud dicta la regla de que esto solo puede ocurrir 
si uno de ellos ya ha sido seducido antes por un adulto, y 
repitiendo exactamente con esta escena la seducción origi-
nal. Aquí es importante diferenciar los juegos sexuales de 
los niños de lo que caracteriza un abuso sexual en donde 
una característica esencial es una diferencia de edad; para 
hablar de abuso ésta tiene que ser significativa (en los ni-
ños pequeños al menos una diferencia de dos o tres años). 
La categoría más importante es la segunda, que resulta 
más frecuente que el abuso por parte de extraños; en este 
caso un adulto que se encarga del cuidado del niño es 
“quien introdujo al niño en el comercio sexual y mantuvo 
con él una relación amorosa formal - plasmada también en 
el aspecto anímico- a menudo durante años”8.

Freud tiene que sortear la posición de disgusto moral, 
reemplazar el asombro y la repulsión por la comprensión y 
no con la indignación. De esta manera Freud pudo descri-
bir el abuso sexual como una relación importante y com-
pleja entre el adulto y el niño (o entre dos niños). En el 
texto mencionado9, Freud dice: “todas las raras condicio-
nes bajo las cuales la desigual pareja lleva adelante su re-
lación amorosa - el adulto que no puede sustraerse a la re-
cíproca dependencia que necesariamente surge de un víncu-
lo sexual.” 

7 Ibíd., p.207. 
8 Ibíd. 
9 Ibíd., p.213. 



Rubén Musicante 

78

\+-'+#$)-7$.*:*-.&($#6#")("(/$-.$*"#$'-2('0*7#+%,"$
Freud debe “abandonar” la idea de la existencia de un 

padre perverso-pervertidor como causa de las neurosis. 
La mujer aparece en estas épocas fundamentalmente 

como la niñera encargada-cuidadora del niño, como la na-
na. Su pregunta acerca de la femineidad se formulará mu-
chos años después, cuando plantee la asimetría en el com-
plejo de Edipo y de Castración en el varón y en la niña, al 
modificar las fases del desarrollo de la libido en el año 
1923 en !"#$#)%+%,"$#$ 7#$ &-('3#$ .-H*#7, con el estadio o 
fase fálico-castrado.

Además de los textos previos a F#$ %"&-':'-&#+%,"$ )-$
7(.$.*-P(. se pueden seguir estas vicisitudes en la corres-
pondencia con Fliess que abarca todas las problemáticas 
mencionadas y aun las exceden.  

El derrumbe de la perversión paterna como causa de la 
histeria provoca una fuerte depresión en Freud quien pen-
só que había encontrado la clave de las neurosis. Se en-
frenta a un problema que tiene un antecedente enojoso: el 
descubrimiento de que la electroterapia no descansaba so-
bre nada. Si bien Freud comenzó a comprender sus pro-
pios sueños, en 1895 se lamentaba con Fliess: “¡Qué lás-
tima que F#$%"&-':'-&#+%,"$)-$ 7(.$.*-P(. no alcance para 
hacer vivir a su autor!”. Como hemos dicho no renunciará 
nunca completamente a la idea de trauma y más tarde in-
tentará nuevamente anclar la fantasía en la realidad de la 
primera infancia incluso en la prehistoria. Recordemos que 
Freud era lamarquiano, es decir, pensaba que los caracte-
res adquiridos podían transmitirse hereditariamente. La 
teoría del trauma es verdaderamente paradojal puesto que 
facilita y obstruye el avance en la teoría psicoanalítica. Fa-
cilita puesto que nos aproxima a la idea de la sexualidad 
infantil implantada desde otro, es decir, con una raíz exó-
gena. No se trata de algo que surge espontáneamente en el 
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niño. El obstáculo lo podemos percibir en las dificultades 
que se plantean en la formulación del campo de las reali-
dades psíquicas, como el de la fantasía. 

El complejo de Edipo se reveló el 15 de octubre de 
1897, fecha cercana al aniversario de la muerte de su pa-
dre (Jacobo Freud murió el 23 de octubre de 1896). 

F#$&-('3#$)-7$&'#*0# puede ser vista, como hemos di-
cho, paradojalmente como una resistencia que protegía a 
Freud del conocimiento de los deseos edípicos inconscien-
tes. Entonces así como nos muestra la implantación de la 
sexualidad en el niño desde otro adulto sexuado deseante, 
excluye al mismo niño de su actividad sexual esencial pul-
sionante-deseante.

La cuestión de la sexualidad infantil es muy cuestio-
nada, rechazada por quienes defienden o trabajan con los 
niños víctimas de abusos sexuales. Esto es comprensible 
puesto que son trabajos fundamentalmente empíricos, asis-
tencialistas, que rechazan las concepciones teóricas. I%"$
7#.$+("+-:&*#7%A#+%("-.$2'-*)%#"#.$"($:()'3#0(.$)%2-'-"M
+%#'$ +*D")($ .-$ &'#&#$ )-$ )-.-($ %"+(".+%-"&-, #"8-7($ :'-M
+(".+%-"&-$ ($ +(".-"&%0%-"&($ +(".+%-"&-N No podemos en-
tonces confundir los tres términos puesto que, por ejem-
plo, podemos desear algo, al mismo tiempo no quererlo y 
no consentirlo. Por ejemplo puede haber fantasías de de-
seo de violación, lo cual no implica en absoluto que una 
persona quiera ser violada o consienta ser sometida a un 
acto sexual violento. El trabajo social con niños abusados, 
de tipo pedagógico que es el más extendido en EE.UU., 
considera que aceptar la existencia de deseos incestuosos 
implica culpabilizar al niño del abuso al que es sometido 
por un mayor. Esto es la expresión de la falta de teoriza-
ción que impide articular los sistemas o instancias incons-
ciente, preconsciente y consciente. Lo mismo ocurre con 
la violación, puesto que para la ideología psicológica 
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pragmática aceptar que existe un deseo escenificado en 
una fantasía de ser violado o violada implica culpabilizar a 
la víctima de violación. Un reciente fallo judicial en Italia 
afirma que una mujer que usa jeans no puede ser víctima 
de violación. 

Si hay alguna diferencia esencial entre el Psicoanálisis 
y la Psicología estadounidense, ésta se asienta en que para 
la última, todo puede ser aprendido. El no incluir el incon-
ciente posibilita pensar, sea cognitivamente o desde alguna 
otra concepción del aprendizaje, de esta manera. Se trata 
de una psicología conciencialista, con una progresiva in-
fluencia globalizante en nuestro país. Su apoyo fundamen-
tal es la inquisición epistemológica intolerante (caza de 
brujas) de un conocimiento que es generalizable en la teo-
ría pero que, en estricto sentido, es una praxis de la singu-
laridad. Caso por caso, uno a uno. Esto exacerba la intole-
rancia experimentalista. 
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9#?%#"7=),D#%,#(0(&"1&)2+#(%#A"#"?L%&)2"?+/#K+7&%1-+#%1#-%E
1%=",#30F#70%1+(#'=+-=%(+(#%1#,"#C()*+,+-."#?%#,"(#1%0=+E
()(D#&%1-+#&+?"(#,"(#="I+1%(#'"="#%(&"=#*+1&%1&+G#H('%=+#<0%#
3%# *+1*%?"(# "0?)%1*)"# )1*,0(+# '"="# ",-01"(# *0%(&)+1%(#
metapsicológicasMG#H1#,"#*"=&"#?%,#5_#?%#[)*)%37=%#,"#$%E
&"'()*+,+-."#%(#K,"#*=)"&0="#)?%",#?%#3)(#?%(2%,+(MG##

C"="#%(&"#10%2"#*)%1*)"#"*0J>#01"#'","7="#<0%#'"=%*%#
(%=#?%#(0#'=+')"#)12%1*)>1`#"(.#1"*)>/#K,"#$%&"'()*+,+-."MG#
H(# ,+# <0%# 1+(# =%,"&"# H=1%(&# a+1%(9# %1# (0# 7)+-="N."# ?%#
@=%0?G#H,#1"*)3)%1&+#?%,#C()*+"1B,)()(#F#(0#%(&=0*&0="#teó-
rico– operativaD# ,"# $%&"'()*+,+-."D# %(&B1# %1,"I"?+(# "# ,"#
=%,"*)>1#*+1#@,)%((D# *0",<0)%="#(%"# ,"#*+3'=%1()>1#<0%#(%#
,%#?8#"#,"#3)(3"G#H1#%("#3)()2"#?%,#5b#?%#3"=I+#?%#54\4#
,%# '=%-01&"# S()*V# ,+# ()-0)%1&%/# KC+=# ,+# ?%3B(# <0)%=+# '=%E

##############################################
9#a+1%(D#H=1%(&G#KcdG#!"#2)?"#'=)2"?"#S54\bE5\bbVMD#Vida y Obra de Sigmund 
FreudD# T+3+# QD# e)7,)+&%*"# ?%# C()*+"1B,)()(# ?%# ,"# W(+*)"*)>1# C()*+"1",.&)*"#
W=-%1&)1"D#H?)&+=)",#f+2"D#e0%1+(#W)=%(D#5\g\G#



!"#$%&"'()*+,+-."/#01"#10%2"#%')(&%3%#

# 4g#

-01&"=&%# (%=)"3%1&%# ()# '0%?+#0("=# %,# &8=3)1+#?%#$%&"'()E
*+,+-."# '"="# 3)# C()*+,+-."D# <0%# 3%# ,,%2"# 3B(# ",,B# ?%# ,"#
*+1*)%1*)"MG#

!"(# )3'+=&"*)+1%(#?%#01"#,%1-0"#()-0%1#?+(#*"3)1+(G#
Y1+# %(# %,# *"3)1+#?%# ,"# "'=+')"*)>1# ?%,# A+37=%# *0,&+`# %,#
+&=+# %(# %,# *"3)1+# N),+,>-)*+G# !"# '","7="# $%&"'()*+,+-."#
*+12+*"#"#,"#'","7="#3%&"N.()*"#F#%1#(0#+=)-%1#"#,"#*,"()N)E
*"*)>1#?%#,"(#+7="(#?%#W=)(&>&%,%(G#[%(?%#%(&"#'%=('%*&)2"#
,"#K$%&"'()*+,+-."M#(%=."#01#3B(#",,B#?%#,"#C()*+,+-."#*+E
3+#,"#3%&"N.()*"#%(#01#3B(#",,B#?%#,"(#+7="(#<0%#&="&"7"1#
?%#,"#physis %1#%,#N),>(+N+#-=)%-+G#H,#'=%N)L+#-=)%-+#"?3)&%#
&"37)81# ,"# ()-1)N)*"*)>1#?%#K&="1(MD#*+3+#%1# &="1('+=&%#+#
&="1(N+=3"*)>1G# KT="1(M# ()-1)N)*"# K"# &="28(# ?%MD# &="(# ,+#
*0",#$%&"'()*+,+-."#1+#(+,+#%(#01#3B(#",,B#?%#,"#C()*+,+E
-."#()1+#&"37)81#01#"&="2%("3)%1&+#?%#,"#3)(3"G##

#
#

Los textos metapsicológicos 

H1#%,#"J+#5\5g# S5\5Z^5\5]V#@=%0?#%(*=)7%D#F#'07,)*"#
,0%-+D#01"#(%=)%#?%# &="7"L+(#?%# ()1-0,"=#2",+=#'"="#%,#C()E
*+"1B,)()(G#!%(#,,"3"#T="7"L+(#(+7=%#$%&"'()*+,+-."D#'0%(E
&+#<0%#'=%&%1?%1#)=#3B(#",,B#?%#,"#C()*+,+-.":G#f+#&+?+(#,+(#
%(*=)&+(#N+=3"1#'"=&%#?%#,"#MetapsicologíaD#'%=+#?%7%3+(#
,,"3"=#,"#"&%1*)>1#(+7=%#%,#A%*A+#?%#<0%#%,#'=)3%=#&="7"L+#
%(#Contribución a la historia del movimiento psicoanalíti-
co# S5\5ZVG#H(#%(&%#01#'=)3%=# )1&%1&+#?%#=%2)()>1#A)(&>=)*"#
?%#(0#?%(*07=)3)%1&+G#H1#%(&%#&%P&+#,"#'+,83)*"#*%1&=",#F"#
1+# %(# *+1# @,)%((G# H,# +&=+# "<0.# %(# a01-D# ()%3'=%# A"7=B# %1#
@=%0?#01#K+&=+MD#"3)-+#+#%1%3)-+D#%1#%,#&="1(*0=(+#?%#(0#
+7="G#Y1#,0-"=#"'=+')"?+#'"="#?%("==+,,"=#%(&"#=%,"*)>1#(%E
=B#",#&="&"=#%,#&%3"#?%,#1"=*)()(3+D#'"=&)*0,"=3%1&%#,"#*0%(E
##############################################
:#@=%0?D#XG#Contribuciones a la historia del movimiento psicoanalítico. Traba-
jo sobre metapsicología y otras obras.1914-1916, Obras CompletasD#2+,G5ZD#
W3+==+=&0D#e0%1+(#W)=%(D#5\\:G#



60781#$0()*"1&%#

# 4]#

&)>1#?%#,"# ,)7)?+#F#%,#F+G#@=%0?#'+?=B#?%*)=D#%1#%("#8'+*"D#
<0%# '"=&%# ?%# ,"# ,)7)?+# A+3+(%P0",# *+,+*"?"# %1# @,)%((#
S&="1(N%=%1*)"V#'+?=."#&%1%=#"A+="#+&=+(#?%(&)1+(G#

!+(# &="7"L+(# ?%# %(&"# 8'+*"# (+1# '"=&)*0,"=3%1&%# 1+&"E
7,%(#'+=# (0# "*&0",)?"?G#H1&=%# %,,+(#3%#'%=3)&+# )1*,0)=# In-
troducción del Narcisismo#S5\5ZVZD#?+1?%#K01#10%2+#"*&+#
'(.<0)*+M#%(#1%*%("=)+#'"="#<0%#(%#*+1(&)&0F"#%,#h+#A03"E
1+D#01"#A)(&+=)I"*)>1#?%,#1"=*)()(3+#?%#,+(#'"?=%(#",#1"=*)E
()(3+#?%# ,+(# A)L+(D# %,# *"3'+#?%# ,"(#'"()+1%(D# %,# "3+=D# %,#
+?)+G##

!"#Introducción... +*0'"#01#,0-"=#30F#%('%*)",D#'0%(&+#
<0%# (%# %1*0%1&="# %1&=%# ,+(# ?+(# -="1?%(# %(*=)&+(# (+7=%# ,"(#
'0,()+1%(D# 01+#'=%2)+/#Tres ensayos de una teoría sexual#
S5\bgV#F#%,#?%# ,"#$%&"'()*+,+-."/#Pulsiones y destinos de 
pulsiónG# H(# 01# %L%3',+# )1&%=%("1&%# "*%=*"# ?%# ,"(# ,%*&0="(#
%1#(%*0%1*)"#*=+1+,>-)*"#+#a posterioriG#$%#=%N)%=+#"#%(&%#
'01&+# '+=<0%# ,"# *+3'=%1()>1#?%,#1"=*)()(3+#%(#1%*%("=)"#
'"="#'+?%=#*+3'=%1?%=#%,#&="F%*&+#+#*)=*0,"*)>1#'0,()+1",D#
%(#?%*)=#%,#3+2)3)%1&+# E#*)=*0,"*)>1#?%# ,"(#'0,()+1%(#<0%#
(0'+1%1##,"#*+1(&)&0*)>1#?%#01#F+D#3B(#"i1D#L0%-"#01#'"'%,#
)3'+=&"1&%#%1#,"#3)(3"G#C0,()>1#=%(*"&"#%,#"1&%*%?%1&%#?%#
K%P*)&"*)>1M#?%,#Proyecto…#@=%1&%#"#%,,+#1+#A"F#A0)?"#'+E
()7,%G#

Pulsiones y destinos de pulsión#&="&"#?%#,"#A)(&+=)"#?%,#
(%=# A03"1+# *+1(&=0)?"# "# '"=&)=# ?%# ,"(# '0,()+1%(# '"=*)",%(#
<0%# (+1# ()%3'=%# )1*+1(*)%1&%(D# ?%# ,"# (%P0",)?"?# )1N"1&),,
%1#(0#%3'0L%#?%#'%=)+?)*)?"?#*+1(&"1&%G#W#%(&%#&%P&+#F"#(%#
A"7."1# "1&)*)'"?+# Tres ensayos de una# teoría sexual# ?%#
5\bgD ,"(#N"(%(#?%#?%("==+,,+#?%#,"#,)7)?+D#"#,"(#<0%#,,"3"E
=%3+(#la primera serie pulsional5#S"0&+%=+&)(3+D#'01&+#?%#
'"=&)?"# *+3i1#?%# "37"(# (%=)%(D# F# N"(%(#+=",D# "1",D# NB,)*+E

##############################################
Z#Q7.?GD#'G ]gG#
g#6"7)1+2)*AD#[)"1"G#Concepto de objeto en la teoría psicoanalítica. Sus inci-
dencias en la dirección de la curaD#H?G#$"1"1&)",D#e0%1+(#W)=%(D#5\\:G#



!"#$%&"'()*+,+-."/#01"#10%2"#%')(&%3%#

# 4_#

*"(&="?+D# ,"&%1*)"(# F# -%1)&",)?"?VG# La segunda serie pul-
sional6 S(%=)%# ?%# ,"# %,%**)>1# ?%# +7L%&+V# %(# N+=30,"?"# %1#
+*"()>1#?%,#%(&0?)+#?%,#;"(+#X*A=%7%=# S5\5b^5\55VD#"1&)E
*)'"1?+# ,"# )3'+=&"1*)"#?%#01"#10%2"#N"(%#+#3+3%1&+#1%E
*%("=)+/#,"#*+1(&)&0*)>1#?%,#1"=*)()(3+#S"0&+%=+&)(3+D#1"=E
*)()(3+D# N"(%# ?%# %,%**)>1# A+3+(%P0",# F# N"(%# ?%# %,%**)>1#
A%&%=+(%P0",VG [%7%3+(#&+3"=#%1#*+1()?%="*)>1#<0%#%(#%1#
%,# %(&0?)+#?%#01# &%P&+# "0&+7)+-=BN)*+# S,"# "0&+7)+-="N."#?%#
X*A=%7%=VD# )1?"-"1?+# %1# ,"# '()*+()(# '"="1+)*"D# ?+1?%# %1E
*+1&="3+(#%,#"1&%*%?%1&%#3B(#)3'+=&"1&%#%1#(0(#N+=30,"E
*)+1%(#(+7=%#,"#*+1(&)&0*)>1#?%,#F+#A03"1+G

La Represión7# SK')%?="# "1-0,"=# ?%# C()*+"1B,)()(MV# %(#
N01?"1&%#?%#,+#)1*+1(*)%1&%#FD#%1#(0#N="*"(+D#%,#=%&+=1+#?%#
,+# =%'=)3)?+# (%# 3"1)N)%(&"# %1# ,"# N+=3"*)>1# ?%# (.1&+3"(G#
6%*+=?%3+(# <0%# ,"# '","7="# ",%3"1"#Bildung# ()-1)N)*"D# +#
'0%?%# (%=# &="?0*)?"D# &"1&+# O(.1&+3"j# *+3+# ON+=3"*)>1# ?%#
(.1&+3"jG# @=%0?# *+1*%'&0",)I"=B# ,"# represión primariaD#
<0%#'=+?0*%#,"#'=)3%="#%(*)()>1#?%,#'()<0)(3+#SSpaltung)D#
F# ,"# represión secundariaD# '+(=%'=%()>1# +# represión pro-
piamente dicha,#%1#=%,"*)>1#*+1#%,#=%&+=1+#?%#,+#=%'=)3)?+G##

!"#"1-0(&)"#%(#%,#3+&+=#?%#,"#=%'=%()>1G#WJ+(#?%('08(#
(%# "=&)*0,"=B# N01?"3%1&",3%1&%#*+1# ,"#"1-0(&)"#?%#*"(&="E
*)>1# F# (%=B# =%?%N)1)?"# *+3+# k"1-0(&)"# (%J",k`# "# ,"(# <0%#
"-=%-"=B#,"#"1-0(&)"#"=%",)(&"k#N=%1&%#"#01#'%,)-=+#%P&%=)+=D#
,"#"1-0(&)"#k(+*)",k#F#,"#"1-0(&)"#K"0&+3B&)*"M#S=%,"*)+1"E
?"#*+1#,"#*+3'0,()>1#?%#=%'%&)*)>1VG##

!"#"1-0(&)"#N=%1&%#"#,"#"3%1"I"#?%#*"(&="*)>1#=%N)%=%#"#
,"#*+1(&%,"*)>1#%?.')*"G#X%#'+?=B#"'=%*)"=#<0%#,+#=%'=)3)?+#
'=)3"=)+#*+==%('+1?%#",#H?)'+#F#,"#;"(&="*)>1#<0%#K(%#2"#"#
,+(#N01?"3%1&+(MG#H(#?%*)=D#,"#=%'=%()>1#?%,#)1*%(&+#S%,#&"E

##############################################
]#C=)3%="#F#(%-01?"#(%=)%#'0,()+1",%(#1+#(+1#%P'=%()+1%(#0&),)I"?"(#'+=#@=%0?G#
!"(#,,"3"3+(#"(.#()-0)%1?+#%,#+=?%1#?%#(0(#?%(*07=)3)%1&+(G#
7#@=%0?D#X)-301?G#!+(#&%P&+(#$%&"'()*+,>-)*+(#*+==%('+1?%1#",#T+3+#cQd#?%#
,"(#Obras Completas#?%#W3+==+=&0G#



60781#$0()*"1&%#

# 44#

7i#?%,#)1*%(&+V#F#,"#'=+A)7)*)>1#?%#3"&"=#",#'"?=%#S'"==)*)E
?)+V#*+1(&)&0)=B1#,"(#,%F%(#"#'"=&)=#?%#,"(#*0",%(#(%#N01?"#,"#
;0,&0="8D# "#'"=&)=#?%# ,"(#*0",%(#%,#*"*A+==+#A03"1+#%(# )1E
&=+?0*)?+# ^# (%# )1&=+?0*%# %1# ,"# *0,&0="G# @=%0?# 0&),)I"=B# %1#
5\9Z9#%,# &8=3)1+#K(%'0,&"3)%1&+M#%1#=%,"*)>1#",#*+3',%L+#
?%# H?)'+G# H(&+# )3',)*"# <0%# %1# K,+(# fundamentosM# +# %1#
"<0%,,+# (03%=-)?+E%1&%=="?+#*"%1# )3B-%1%(#?)2%=("(D# N="E
(%(D# 3"1?"&+(D# )1*,0(+# )1(%1("&+(D# *+3+# '+=# %L%3',+D# %,#
X0'%=F>G#

X)1# %,# *+1*%'&+# ?%# =%'=%()>1# %(# )3'+()7,%# '%1("=# %,#
*+1N,)*&+#'(.<0)*+D#%P)-%1*)"#?)1B3)*"#?%# ,"#3%&"'()*+,+E
-."#N=%0?)"1"G#

H1# %(&%# &%P&+D# *+3+# %1# +&=+(D# '+?=%3+(# "'=%*)"=# '+=#
<08# ,,"3"3+(# ",# '=+*%(+# ?%# N+=3"*)>1# ?%# (.1&+3"(D# %PE
'0%(&+# %1# %,#Manuscrito K10D# la fórmula canónica de la 
formación de síntomasG#!%#?"3+(#%(&"#?%1+3)1"*)>1#'+=E
<0%D# %1# ,+# %(%1*)",D# %(&"#'+(&0,"*)>1# (%# (+(&%1?=B# %1# &+?"#
(0#+7="`#"01<0%#1+#%(&8#',"1&%"?"#"i1#,"#1+*)>1#?)1B3)*"#
?%#*+1N,)*&+#",#1+#&%1%=#%P',)*)&"?+#%,#3%*"1)(3+#?%#,"#=%E
'=%()>1G#

W(.#*+3+#A"(&"#%(&%#3+3%1&+#A"7."#*+1()?%="?+#*+3+#
?%N%1("(# N01?"3%1&",%(# %,# "(*+D# ,"#3+=",# F# ,"# 2%=-l%1I"D#
la angustia ?%2%1?=B# %,# 3+&+=# N01?"3%1&",# ?%# ,"# =%'=%E
()>1G#La angustia#(%=B#*+1()?%="?"#K,"#3+1%?"#?%#*"37)+M#
1%0=>&)*"D# )1&%=*"37)"7,%# '+=# *0",<0)%=# (%1&)3)%1&+#+# %PE
'=%()>1#*+1(*)%1&%#?%#*0",<0)%=#3+*)>1#'0,()+1",G#

Lo inconsciente *+1&)1i"#1%*%("=)"3%1&%#%1#,"#(%*0%1E
*)"#",#"*&+#'(.<0)*+#<0%#,+#N01?"#S,"#=%'=%()>1VG#f+(#=%N%=)E

##############################################
8# @=%0?D# X)-301?/# Tótem y tabú. (1912–1913), Obras CompletasD#
2+,G5:DW3+==+=&0D#e(G#W(GD#5\\:G#
9# @=%0?D# X)-301?G# El sepultamiento del Complejo de Edipo.1924, Obras
CompletasD#2+,G5\D#W3+==+=&0D#e(G#W(GD#5\\:D#'G59_G#
10#@=%0?D#X)-301?G#Manuscrito K. Las neurosis de defensa (Un cuento de Na-
vidad), Obras CompletasD#d+,G5GD#W3+==+=&0D#e(G#W(GD#5\\:D#'G9]bG#@="-3%1E
&+(#?%#,"#*+==%('+1?%1*)"#*+1#@,)%mG#



!"#$%&"'()*+,+-."/#01"#10%2"#%')(&%3%#

# 4\#

=%3+(#,0%-+D#*+1#3"F+=%(#?%&",,%(#"#%(&%#%(*=)&+#*%1&=",#?%#
(0#+7="G#;+1()?%="=%3+(D#%1&=%#+&="(D#,"(#A)'>&%()(#"#'"=&)=#
?%#,"(#*0",%(#N01?"3%1&"#%,#*+1*%'&+#?%#)1*+1(*)%1&%#F#,"(#
=%'=%(%1&"*)+1%(# *+("(# F# =%'=%(%1&"*)+1%(# '","7="(# *+3+#
=%-)(&=+(#=%'=%(%1&"*)+1",%(#?%#,+(#()(&%3"(#'(.<0)*+(G#[%E
7%3+(#(%J","=#<0%#(%#&="&"D#%1#)1*+1(*)%1&%D#?%#=%'=%(%1&"E
*)>1#*+("D#1+#k?%k#*+("G#C0%(&+#<0%#%(&%#)1*+1(*)%1&%D#*+E
3+#)1&%=)+=#E#%P&%=)+=D#N+=3"#'"=&%#?%#,"(#*+("(#k?%,#301E
?+kG#X+1#)1*,0(+#3B(#)1"**%()7,%(#<0%#,"(#*+("(#?%,#301?+#
%P&%=)+=D# '"="#@=%0?G#;+==%('+1?%=."#"# ,"# &="1(*=)'*)>1#?%#
,+(#()-1+(#?%#'%=*%'*)>1#F#"#,"#)?%"#?%#=%'=%(%1&"*)>1#+7E
L%&+#%1#,"(#"N"()"(G#n7L%&+#%1#",%3B1#%(#",-+#k*+1(&=0)?+kD#
1+#",-+#?"?+G#

H1#Complemento metapsicológico a la doctrina de los 
sueños# S5\5g# E5\5_V51# @=%0?# =%&+3"# ",-01+(# *+1*%'&+(#
%(%1*)",%(#?%#La Interpretación de los sueños#S54\\VD#N01E
?"3%1&",3%1&%#%,#?%,#(0%J+#*+3+#*03',)3)%1&+#?)(N="I"E
?+#?%#deseos inconscientes#(%P0",%(#)1N"1&),%(#=%'=)3)?+(G#
6%2)("D#"?%3B(D#*+1*%'&+(#%(%1*)",%(#*+3+#=%*0%=?+D#'%=E
*%'*)>1D# 3%3+=)"# F# =%-=%()>1G# H(&"7,%*%# 01"# ?)N%=%1*)"#
)3'+=&"1&%# %1&=%# ,+# ",0*)1"&+=)+# ?%,# (0%J+# F# ,"(# '()*+()(#
",0*)1"&+=)"(G#El sueño es un proceso alucinatorio#'%=+D#"#
?)N%=%1*)"# ?%# ,"(# '()*+()(# *+1# %(&"(# *"="*&%=.(&)*"(D# %1# %,#
(0%J+# %(&"3+(# ?+=3)?+(G# H(&"7,%*%# =%,"*)+1%(# )1&%=%("1E
&%(D# "01<0%#*+3',%L"(D# %1&=%# ,"#percepción#F# ,+(# ()(&%3"(#
*+1(*)%1&%#%#)1*+1(*)%1&%G#C=)2),%-)"#,"#=%,"*)>1#?%#,"#per-
cepción#*+1#,+#)1*+1(*)%1&%D#*+1#,+#*0",#'0%?%#(%=#'%=N%*E
&"3%1&%#A+3+,+-"?"#"#01#retorno de lo reprimidoG#o0%?"#
*,"="3%1&%#%P',)*"?+#<0%#%1#1)1-i1#*"(+#,"#'%=*%'*)>1#%(#
01#=%N,%L+#?%#,"#=%",)?"?#%P&%=)+=G#H1#%(&%#(%1&)?+D#@=%0?#%(#
p"1&)"1+/# ,"# '%=*%'*)>1# 1+# %(# 01# K=%N,%L+M#?%# ,"# =%",)?"?G#
H1#%(&%#(%1&)?+#=%'=%(%1&"*)>1#1+#%(#0&),)I"?+D#'+=#@=%0?D#
%1#%,#(%1&)?+#?%#,"#N),+(+N."#*,B()*"G#6%&+3"1?+#%,#Proyec-
##############################################
51#Op.cit., 2+,G5ZD#'G95gG#



60781#$0()*"1&%#

# \b#

to…#?)=B#<0%#,"(#K*+("(M#?%,#301?+#'=%(%1&"1#?+(#2%=&)%1E
&%(D#01"#?%#%,,"(D#%,#das Ding/#,+#1+#=%'=%(%1&"7,%#^#,+#)1E
*+-1+(*)7,%#F#%,#die Sache/#,+#=%'=%(%1&"7,%G#H1#%,#*+1*%'E
&+#?%#A0%,,"#3183)*"#'+?=."3+(#*+3'=%1?%=#3%L+=#"*%=*"#
?%# ,"# =%'=%(%1&"*)>1# *+("# F# =%'=%(%1&"*)>1# '","7="G# Y1"#
=%'=%(%1&"*)>1#*+("#%(#,"#)12%(&)?0="#?%#01"#A0%,,"D#%(#01"#
*+("#)1&%=)+=E%P&%=)+=G#!"#=%'=%(%1&"*)>1#*+("#3B(#,"#=%'=%E
(%1&"*)>1#'","7="#*+==%('+1?%=B#"#,"#,)-"?0="#?%#"37"(#=%E
'=%(%1&"*)+1%(#%1#%,#'=+*%(+#(%*01?"=)+G#

H1# %,# &%P&+#3%1*)+1"?+# @=%0?# &="(,"?># %,# %P"3%1#?%#
=%",)?"?D#<0%#A"7."#*+,+*"?+#%1#%,#)?%",#?%,#h+D#",#F+G#H(&"#
+(*),"*)>1/# '=0%7"# ?%# =%",)?"?E)?%",Eh+# ,"# %1*+1&="3+(# "#
,+# ,"=-+# ?%# (0# +7="G#$%# )1*,)1+# "# '=+'+1%=# ,"# '=0%7"# ?%#
=%",)?"?# %1# %,# Q?%",# ?%,#h+# *+3+# *+1&="'0%(&"# "# 01# Kh+#
"0&>1+3+MD#*"="*&%=.(&)*+#%1#,"#'()*+,+-."#?%,#h+G#

H1#Duelo y melancolía#S5\5g^5\5_VD#*+1&)1i"#,"#,.1%"#
?%#Introducción al narcisismo#%1#,+#<0%#A"*%#"#,"#*+1(&)&0E
*)>1# .1&)3"#?%,#h+#A03"1+G#H(&"7,%*%# ,"#?)N%=%1*)"#%1&=%#
?0%,+#*+3+#N%1>3%1+#1+=3",#S*+1(&)&0&)2+#?%,#'()<0)(3+V#
F#'"&+,>-)*+D#"#,"#2%I#<0%#"7=%#01"#2."#)3'+=&"1&%#3%?)"1E
&%# ,"# *+1(&)&0*)>1#?%#01"# K)1(&"1*)"# *=.&)*"M# "# ,"# *+1(&)&0E
*)>1#?%,#X0'%=F>#E#Q?%",#?%,#F+/#K,"#(+37="#?%,#+7L%&+#*"%#
(+7=%# %,# F+M# S%1# ,"# 3%,"1*+,."VG# Y&),)I"# %,# 3+?%,+# ?%# ,"#
3%,"1*+,."#'"="#*+3'=%1?%=#%,#?0%,+#1+=3",G#

6%('%*&+#"# ,"(#pérdidas de objeto# S&%1-"3+(#'=%(%1&%#
<0%#+7L%&+#1+# %(#101*"# ",-+#F"#?"?+D# ()1+#",-+#construi-
doVD# %1N+*"=%3+(D#%1#*"?"# &%3B&)*"D# ,"#'8=?)?"#?%,#objeto
del deseo#S%1#%,#%(&0?)+#?%#,+(#(0%J+(VD#,"#'8=?)?"#?%,#obje-
to pulsional#S%1#Tres ensayosGGGV#F#,"#'8=?)?"#?%,#objeto de 
amor#S1"=*)()(3+#F#*"(&="*)>1VG#

H1&=%#+&=+(#2"=)+(#&="7"L+(#<0%#101*"#,,%-"=+1#"#'07,)E
*"=(%D# 30F# =%*)%1&%3%1&%# *+1+*)3+(# ,"# Sinopsis de las 
neurosis de transferencia52 S5\5gVG#H1#%(&%#&%P&+#%('%*)N)E#
##############################################
52#@=%0?D#X)-301?G#Sinopsis de las neurosis de transferencia (1915),#W=)%,D#5\4\G#



!"#$%&"'()*+,+-."/#01"#10%2"#%')(&%3%#

# \5#

*"# <0%# K,"# =%'=%()>1# &)%1%# ,0-"=# %1# ,"(# &=%(# S1%0=+()(# ?%#
&="1(N%=%1*)"V#%1#,"#N=+1&%="#?%#,+(#()(&%3"(#'=%*+1(*)%1&%#
%# )1*+1(*)%1&%`# *+1()(&%# %1# 01"# =%&)="?"# 0# +7L%*)>1# ?%# ,"#
)12%(&)?0="# '=%*+1(*)%1&%# F# %(# "(%-0="?"# '+=# 01# &)'+# ?%#
*+1&=")12%(&)?0="G#H1# ,"#1%0=+()(#+7(%()2"# 8(&"# (%#?%(',"E
I"D#%1#%(&"?)+(#3B(#&"=?.+(D#",#,.3)&%#%1&=%#'=%*+1(*)%1&%#F#
*+1(*)%1&%G# f+(# ?"=%3+(# *0%1&"# ?%# <0%# %1# %,# -=0'+# ()E
-0)%1&%#S,"(#1%0=+()(#1"=*)()(&"(V#,"#=%'=%()>1#&)%1%#+&="#&>E
')*"`# (%# "3',."# %1&+1*%(# %,# *+1*%'&+# ?%# %(*)()>1# SSpal-
tungVG#H,#'01&+#?%#2)(&"#&>')*+#1+#?%7%#(+7=%(&)3"=(%#%1#%,#
(%1&)?+# ?%# (0'+1%=# <0%# &+?+#*+3%=*)+# %1&=%# "37+(# ()(&%E
3"(#S'=%*+1(*)%1&%#%#)1*+1(*)%1&%V#<0%?"=."#)1&%==03')?+G#
X%=BD# '+=# &"1&+D#3B(#%(%1*)",# &+?"2."# S?%&%=3)1"=V#%1#<08#
%,%3%1&+(#(%#)1&=+?0*%#%(&"#7"==%="M53G##

@=%0?#%(&"7,%*%#%1#%(&%#&%P&+#01"#?)N%=%1*)"#)1&%=%("1&%#
%1&=%#formación substitutiva y síntoma,#<0%#1+#(+(&)%1%#?%#
3"1%="#*+1()(&%1&%#%1#(0#+7="G#H1#,"#A)(&%=)"#?%#*+12%=()>1##
"37"(#*+12%=-%1#%1#%,#(.1&+3"D#%1#,"(#N+7)"(#(%#%(&"7,%*%#
01"#(%'"="*)>1#%1&=%#,"#N+=3"*)>1#(07(&)&0&)2"# #F#%,#(.1&+E
3"D#",#<0%#'=%*%?%G#C+=#%L%3',+D#01"#3+*)>1#&)%=1"#=%'=)E
3)?"#'0%?%#%P'=%("=(%#%1#01#="(-+#?%#*+1?0*&"# S(+7=%)1E
2%(&)?0="V#*+1&="=)"#"# ,"#3+*)>1#'0,()+1",#=%'=)3)?"G#C+(E
&%=)+=3%1&%D#'+=#?%(',"I"3)%1&+(#F#'=+F%**)+1%(# (%#*+1(E
&)&0)=B#01#+7L%&+D#"1)3",D#,0-"=#+#'%=(+1"#*+3+#+7L%&+#N+E
7.-%1+D#+7L%&+(#"# ,+(#<0%#(%# &%3%D#'+=<0%#(+1#?%(%1*"?%E
1"1&%(#?%#"1-0(&)"G#!"#3"F+=#(%'"="*)>1#(%#%(&"7,%*%#%1#,"#
1%0=+()(#+7(%()2"G#H(&"(#?)N%=%1*)"(#(%#%(&"7,%*%1#%1#&"1&+#
N+=3"*)>1#(07(&)&0&)2"#%(#*+1&=")12%(&)?0="#F#(%#*+1&="'+E
1%#",#=%&+=1+#?%#,+#=%'=)3)?+G#;0"1?+#(%#'=+?0*%#%,#=%&+=E
1+#?%#,+#=%'=)3)?+#F"#A"F#(.1&+3"(D#%(#01#N="*"(+#?%#,"#=%E
'=%()>1G# !"# *+1&=")12%(&)?0="# *+1()(&%# %1# 01"# =%'=%(%1&"E
*)>1D#%#)1*,0(+#%1#"1-0(&)"#*+3+#N+=3"*)>1#(0(&)&0&)2"G#H,#
(.1&+3"#%(#01"#N+=3"*)>1#?%#*+3'=+3)(+G#
##############################################
53#Q7.?GD#'G ]\G#



60781#$0()*"1&%#

# \9#

["=%3+(#01#%L%3',+#<0%D#*+3+#A%3+(#?)*A+D#%(#()%3E
'=%#C()*+"1B,)()(#"',)*"?+/#%1#01#A+(')&",#(%#%1*0%1&="#)1E
&%=1"?+#01#L+2%1#+7=%=+#<0%#(0N=)>#,%()+1%(#30F#-="2%(#%1#
(0(# 3)%37=+(# )1N%=)+=%(# S%1# (0(# ')%=1"(VG# H(&"(# ,%()+1%(#
)3',)*"7"1# ,"# '+()7),)?"?# *)%=&"# ?%# <0%# (%# ,%# &02)%="# <0%#
"3'0&"=#01"#+#,"(#?+(#')%=1"(G#H1#%(&"#()&0"*)>1#,"#%('+("#
=%",)I"7"#&=B3)&%(#=%N%=)?+(#"#,"#)1&%=1"*)>1#F#'+()7,%#"*&+#
<0)=i=-)*+G#H1#01#3+3%1&+#?%&%=3)1"?+#=%-=%("#"#,"#A"7)E
&"*)>1#?%#(0#%('+(+#F#,+#%1*0%1&="#%1#01"#()&0"*)>1#?%#.1E
?+,%#K"3+=+("M#*+1#01"#%1N%=3%="G#W*,"=+#<0%#(%# &="&"7"#
?%#01"#'"=%L"#<0%#1+#A"7."# &%1)?+#'=+7,%3"(# # ()-1)N)*"&)E
2+(# %1# (0# =%,"*)>1G#HP)(&."#01"#30F#("&)(N"*&+=)"# =%,"*)>1#
N"3),)"=D#'"="#%,,+(G#H(&+#'=+?0*%#*+3+#%N%*&+#01"#*+13+E
*)>1#<0%#(%#?)N01?%#F#3"1)N)%(&"#%1#?)2%=(+(#"('%*&+(#?%#,"#
)1&%=1"*)>1# ?%,# '"*)%1&%G#W#'"=&)=# ?%# ,"#3)(3"# (%# (+,)*)&"#
01"# )1&%=*+1(0,&"# *+1# %,# X%=2)*)+# ?%# C()*+'"&+,+-."G#f+(#
'=%-01&"3+(# <08# A"7."# '"("?+D# '0%(&+# <0%# %(&+# '=+2+*"#
30*A+#=%20%,+#%1#%,#"37)%1&%#F#'"=&)*0,"=3%1&%D#*+3+#%(#
*+3'=%1()7,%D# ?%,# '"*)%1&%# *+1# (0# %('+("G# q;>3+# '+?%E
3+(# *+3'=%1?%=# F# '+=# ,+# &"1&+# )1&%='=%&"=r#!"# K=%"**)>1#
"3+=+("M#%="#01"#*+1&=")1(2%(&)?0="D#01"#N+=3"*)>1#(07(E
&)&0&)2"#%1#*+1&="#?%#,"#%3%=-%1*)"#?%#"1-0(&)"#<0%#,%#'=+E
2+*"7"#"#%(&%# L+2%1#+7=%=+#,"#'+()7),)?"?#?%#'%=?%=#01"#+#
,"(#?+(#')%=1"(G#!,%2>#"#*"7+#01#?%(',"I"3)%1&+D#"A+="#%,#
K*+=&"=MD#%,#K*+=&%M#(%#%(&"7,%*."#*+3+#'+()7),)?"?#%1&=%#8,#
F#(0#%('+("G#s(&"#%(#01"#N+=3"#'+()7,%#?%#?%N%1("#N=%1&%#"#
,"#"1-0(&)"G#H1#%(&%#*"(+#(%#3"1)N%(&>D#&"37)81#+#'+=#3%E
?)+# ?%# 01"# K"*&0"*)>1MG#H(&+# ,%# '+()7),)&"7"#3"1&%1%=# =%E
'=)3)?"(# ,"(# =%'=%(%1&"*)+1%(# ?%# '8=?)?"# ?+,+=+("D# )1(+E
'+=&"7,%(D#"1-0(&)"1&%(/#<0%?"=#30&),"?+G#

!+(#&="7"L+(#(+7=%#$%&"'()*+,+-."#2%=("1#(+7=%#,+#<0%#
@=%0?# ,,"3"# T%+=."# C()*+,>-)*"# t%1%=",G# T+3"=%3+(# ",E
-01+(# "('%*&+(#?%# ,+(#3)(3+(#'"="#*+1*%'&0",)I"=# ,+#<0%#
@=%0?#%1&)%1?%#'+=#C()*+"1B,)()(G#H1#-%1%=",#1+(#=%N%=)3+(#



!"#$%&"'()*+,+-."/#01"#10%2"#%')(&%3%#

# \:#

"# %,,+(# *+3+# ,"# O'=)3%="# &>')*"j# N=%0?)"1"D# %1# &"1&+# ,"(#
%,"7+="*)+1%(# *+==%('+1?%1# "# 01# "'"="&+# '(.<0)*+# *+1(&)E
&0)?+#'+=#()(&%3"(/#()(&%3"#)1*+1(*)%1&%#uu#'=%*+1(*)%1&%#u#
*+1(*)%1&%G#!"# ?+7,%# 7"=="# *+==%('+1?%# ",# ,0-"=# <0%# +*0E
'"=B# ,"# =%'=%()>1G# !"# 7"=="# ()3',%# "# ,"# *%1(0="# %1&=%# ,+#
'=%*+1(*)%1&%#F#,"#*+1*)%1*)"G#

!"# (%-01?"# &>')*"# =%N)%=%# "# ,+(# &="7"L+(# '+(&%=)+=%(# "#
5\5\D#%1#?+1?%#=%%1*0%1&="#^#=%?%(*07=%#,"(#'0,()+1%(D#%1#
,+# <0%# ,"(# *"="*&%=)I"# ?%# )==%'=)3)7,%(# F# ,"(#?)N%=%1*)"#?%#
*0",<0)%=#%(&.30,+G#@=%1&%#"# ,+#'0,()+1",#1+#A"F#A0)?"D#%,#
"'"="&+#'(.<0)*+#&="7"L"#+#&="7"L"G#H(&+#,"#?)N%=%1*)"#?%#01#
%(&.30,+D#N=%1&%#",#*0",#%(#'+()7,%#,"#A0)?"/#%1#,"#compul-
sión de repeticiónG##

!"(#10%2"(#N+=30,"*)+1%(#"*%=*"#?%,#"'"="&+#'(.<0)*+#
(%#%(&0?)"=B1#*+3+#,"(#instancias psíquicas: Yo, Ello y Su-
peryó.

#
#

Una arqueología (Freud escribió 20.000 cartas...) 
¿Qué entiende Freud por Metapsicología?

#

T"1&+# "=<0%+,+-."# *+3+# %')(&%3%# S"# ,"# <0%# 1+(# =%N%E
=)3+(#F"#7=%2%3%1&%V#(+1#?+(#*+1*%'&+(#<0%#'=+2)%1%1#?%#
$)*A%,#@+0*"0,&54G#!%#,,"3"#"=<0%+,+-."#?%,#("7%=#",#%P"E
3%1#?%,#K*0"?=+M#<0%#N+=3"#01"#KA)(&+=)"#-%1%=",MD#1+#01"#
A)(&+=)"#-,+7",#+#&+&",)I"?+="G#X%#&="&"#?%#01#()(&%3"#*+1(E
&)&0)?+#'+=#01"#(%=)%#+#(%=)%#?%#(%=)%(D#,+#<0%#,,"3"#K?)(*0=E
(+MD#%1#%,#*0",#(%#3"1)N)%(&"1#=%-0,"=)?"?%(G#H(&"(#=%-0,"E
=)?"?%(#)1*,0F%1#?)(*+1&)10)?"?%(D#*+=&%(D#037=",%(#F#,.3)E
&%(G#;+1()?%="#<0%#(%#&="&"#?%#'=B*&)*"(#<0%#+7%?%*%1#"#=%E
-,"(D#&="&"#?%#?%N)1)=#,+(#discursos en su especificidadG#f+#
(%# &="&"# ?%# =%(&)&0)=# ,+# <0%# (%# <0%=."# %1# 01# ?%&%=3)1"?+#
3+3%1&+G#Kf+#%(#1)#3B(#1)#3B(#1)#3%1+(#<0%#01"#=%%(*=)E

##############################################
54#@+0*"0,&D#$G La Arqueología del SaberD#X)-,+#ccQD#$8P)*+D#5\_bG##
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# \Z#

&0="/#%(&+#%(D#%1#,"#N+=3"#3"1&%1)?"#?%#,"#%P&%=)+=)?"?D#01"#
&="1(N+=3"*)>1# =%-0,"?"# ?%# ,+#<0%#F"#A"# ()?+# %(*=)&+G#f+#
%(#%,#=%&+=1+#",#(%*=%&+#3)(3+#?%,#+=)-%1/#%(#,"#?%(*=)'*)>1#
()(&%3B&)*"# ?%# 01# ?)(*0=(+# ^# +7L%&+GM55# H,# %(&0?)+# ?%# ,+(#
&%P&+(# +=)-)1",%(# %(&"=B# +=)%1&"?+# '+=# ,"(# (%=)%(# (+7=%# ,"(#
<0%#'+1-"3+(#%,#"*%1&+#%1#01#?%&%=3)1"?+#3+3%1&+G#C+=#
%L%3',+D# ,"# *+==%('+1?%1*)"#@=%0?#^# a01-#%(#?%#-="1# )3E
'+=&"1*)"# *+3+#?)(*0()>1# %1# &+=1+# "# ,"(# *+1*%'*)+1%(#?%#
e,%0%=# S3"%(&=+# ?%# a01-V# F# @=%0?# (+7=%# ,"(# '()*+()(D# ,"(#
*+==%('+1?%1*)"(# *+E=%('+1?%1#"#?%&%=3)1"?"(#'=+7,%3BE
&)*"(G#H1# %(&%# '01&+# '0%?+# *+1&"=D# *+3+#%P'%=)%1*)"#'%=E
(+1",D#<0%#,"#,%*&0="#?%#@=%0?#*+3%1I>#"#(%=#"&="*&)2"#%#)1E
&%=%("1&%#'"="#3.#"#'"=&)=#?%#01#'()*+"1",)(&"#0=0-0"F+D#01#
3"%(&=+#<0%#&02%D#="?)*"?+#%1#$8P)*+D#%1#<0)%1#,"#,%*&0="#
(%-0."# ?%&%=3)1"?"(# ,.1%"(# +# (%=)%(# S*+1%P)+1%(# "(+*)"&)E
2"(#+=)%1&"?"(#'+=#01#&%3"VG#H(&+#3%#'%=3)&."D#1+(#'%=3)E
&."D#N+=30,"=1+(#10%2+(#)1&%==+-"1&%(#F#%,#%(&"7,%*)3)%1&+#
?%#10%2"(#(%=)%(#"#(%-0)=G#H1#+&=+(#*+1&%P&+(#(%#A"#,,"3"?+#
"#%(&+#K,%*&0="#'=+?0*&)2"M#S",-01+(#(%3)>,+-+(#F#,)1-l)(E
&"(V#+#KA"*%=#&="7"L"=#%,#&%P&+k#Sa%"1#!"',"1*A%VG#

R%3+(#3%1*)+1"?+# ,"# )3'+=&"1*)"# ?%,# %(&0?)+# ?%# ,"(#
*"=&"(#?%#@=%0?#*0"1?+#A"*."3+(#01"# "1",+-."# *+1# ,"# "=E
<0%+,+-."D#?)=)-)81?+1+(#"#,+(#&%P&+(#+=)-)1",%(#*+3+#01"#
N0%1&%# )3'=%(*)1?)7,%# ?%# )1N+=3"*)>1G# [%7%3+(# &"37)81#
(07="F"=D#?%#,"#3)(3"#N+=3"D#,"#)3'+=&"1*)"#?%#,"(#1+&"(#"#
')%# ?%# 'B-)1"D# <0%# "#2%*%(#'"=%*%1#*+("(#?)*A"(# *+3+#",#
'"("=#'%=+#=%2)(&%1#01"#-="1#)3'+=&"1*)"G#H1#,"(#,,"3"?"(#
"# ')%# ?%# 'B-)1"# ?%# (0(# +7="(# '+?=%3+(# "'=%*)"=# *0B1&"(#
2%*%(D# '+=# %L%3',+D# N0%=+1# =%E%(*=)&"(# +# &02)%=+1# "-=%-"E
?+(G#!"(#3B(#()-1)N)*"&)2"(#%1#%(&%#(%1&)?+#(+1#,"(#?%#Tres 
ensayos de una teoría sexualD# '=)3%="# %?)*)>1#?%#5\bg#F#
,"(#%?)*)+1%(#*+1#"-=%-"?+(#?%#5\5bD#5\5gD#5\9b#F#5\9ZG#

6%('%*&+#?%#,"(#*"=&"(D#'+?%3+(#=%N%=)=1+(D#%1#=%,"*)>1##
##############################################
55#Q7.?GD#''G54:E54gG#



!"#$%&"'()*+,+-."/#01"#10%2"#%')(&%3%#

# \g#

*+1# ,"# $%&"'()*+,+-."# F# &+3"1?+# +&="# )1&%=,+*0&+="# ?%#
@=%0?56D#"#,"#?%,#:5#?%#%1%=+#?%#5\5gD#%(*=)&"#%1#',%1"#-0%E
=="#301?)",D#"A+="#'"="#1+(+&=+(#,"#C=)3%="G#H(&"#*"=&"#%(&B#
?)=)-)?"#"#!+0#W1?=%"(#X",+38#F#?)*%/#

#
K[)(&)1-0)?"#X%J+="/#
H(#Y?G# Q1?%(&=0*&)7,%G#f+#'"=%*%#%(&"=#"N%*&"?"#'+=# ,"#

)1A)7)*)>1# <0%# %1# %(&+(# &)%3'+(# 1+(# ?%('+L"# "# &+?+(# ,+(#
?%3B(#?%#10%(&="#%1%=-."#*=%"?+="G#X0(#*+3%1&"=)+(#"*%=E
*"#?%,#1"=*)()(3+#1+#,+(#&+3+#*+3+#+7L%*)+1%(D#()1+#*+3+#
)12)&"*)>1# "# )1&%1&"=# +&="(# %P',)*"*)+1%(# *+1*%'&0",%(# F#
+7L%&)2"(G#!%# ?+F# "#Y?G# ,"# ="I>1D#'%=+# ()1#'+?%=# =%(+,2%=#
,+(#'=+7,%3"(#',"1&%"?+(#%1#%("# N+=3"G#W?3)&+# )1*,0()2%#
,"#2%1&"L"#?%#W?,%=/#(%#&="&"#?%#,"#2%1&"L"#?%#01"#%(&=0*&0="#
()(&%3B&)*"#)3'0%(&"#"#,"(#*+("(D#N=%1&%#"#01"#+7(%=2"*)>1#
<0%#(%#%(N0%=I"#&.3)?"3%1&%#'+=#A"*%=,%(#L0(&)*)"G#$%#*+1E
(0%,+# '+=# 3)# '"=&%# ?)*)81?+3%# <0%# 1+# %(# 3)()>1# ?%# ,"#
*)%1*)"#()3',)N)*"=#%,#301?+D#*0"1?+#3%1+(D#1+#%,#301?+#
)13%?)"&+G#

W# '=+'>()&+# ?%,# &%3"# 3)(3+# <0)()%="# +7(%=2"=D# "?%E
3B(D#<0%# ,"#%P'+()*)>1#?%,#1"=*)()(3+#%(#'=)3%="D#'+=#3)#
'"=&%D#tal como algún día la describiré “metapsicológica”, 
es decir, sin consideración alguna de los procesos de con-
ciencia, sino determinada simplemente desde un punto de 
vista tópico-dinámico” (las itálicas son mías).#R"-+#=%(",E
&"=/#$%&"'()*+,+-."#*+3+#,"#%P'+()*)>1#?%#,+(#(0*%(+(#'(.E
<0)*+(# K()1# *+1()?%="*)>1# ",-01"# ?%# ,+(# '=+*%(+(# ?%#
*+1*)%1*)"M# F# "-=%-+D# '+=# 3)# '"=&%D# ()1# *+1()?%="*)>1#
",-01"#'+=#,"(#=%,"*)+1%(#?%#%('"*)+#F#&)%3'+D#'+=#%L%3',+#
N=%*0%1*)"#F#?0="*)>1#?%# ,"(# (%()+1%(D#1)#'%=*%'*)+1%(D#1)#
(%1&)3)%1&+(G#f)#=%,"*)+1%(#*"0("#E#%N%*&+#&%3'+=",%(MG#X)E
-0%#,0%-+#@=%0?/##

##############################################
56# @=%0?D# XG#Correspondencia Sigmund Freud / Lou Andreas SaloméD# X)-,+#
ccQD#$8P)*+D#5\45D'G94G#



60781#$0()*"1&%#

# \]#

K!+(#*"(+(#"#,+(#<0%#Y?G#'=%(&"#(0#"&%1*)>1#(%#=%N)%=%1D#
'0%(D#(+7=%#&+?+D#"#=%,"*)+1%(#%1#<0%#%(&%#'=+*%(+#(%#A"*%#
*+1(*)%1&%D# ,+#<0%#A"#?%# %(&"=,%#1%-"?+#",#1"=*)()(3+#-%E
10)1+#%#)1-%10+MG#d",%#?%*)=D#F#%(#*+12%1)%1&%#=%'%&)=,+D#%,#
1"=*)()(3+# ",# <0%# (%# =%N)%=%# @=%0?D# %,# 1"=*)()(3+# ?%(*0E
7)%=&+#'+=#%,#C()*+"1B,)()(D#1+#%(#"'"=%1&%D#1+#%(#2)()7,%#"#
,+(#+L+(D#1+#%(#*+1(*)%1&%G#d%=%3+(#<0%#%(#8(&"#01"#1+*)>1#
'()*+"1",.&)*"# <0%# '0%?%# 0("=(%# *+1# ,)-%=%I"G#h# ()-0%# %(E
*=)7)%1?+#@=%0?/#Kd+*%(#?%#"?2%=&%1*)"D#'+=#,"(#<0%#()%3E
'=%#3%#?%L+#-0)"=D#3%#A"1#)1?0*)?+#,0%-+#"#"7(&%1%=3%#?%#
)1?"-"=# 3B(# "?%,"1&%# %1# %(&+(# '=+7,%3"(# "1&%(# ?%# A"7%=#
"*,"="?+#+&=+(#"('%*&+(#+(*0=+(G#H,#'=%(*)1?)=#?%# ,"(# =%,"E
*)+1%(# ?%# *+1*)%1*)"# F# ,"# %3'"&."# (+1# &"1# ?)N.*),%(# %1# ,"#
3"1%="#?%#'%1("=#3%&"'()*+,>-)*"#*+3+#)1?)('%1("7,%(GM#

R"*%3+(# =%(",&"=D# %1&+1*%(# <0%# 01# '%1("3)%1&+# 3%E
&"'()*+,>-)*+#<0%#(%#'=%*)%#?%#&",#'=%(*)1?%#?%#,"(#=%,"*)+E
1%(#?%#*+1*)%1*)"#F#?%#,"#%3'"&."G##

#



Y1"#)1&=+?0**)>1#"#,"#%')(&%3+,+-."#N=%0?)"1"#

# \_#

Una introducción a la 

epistemología freudiana 



60781#$0()*"1&%#

# \4#



Y1"#)1&=+?0**)>1#"#,"#%')(&%3+,+-."#N=%0?)"1"#

# \\#

Descentramiento, dispersión y bricolage 
#

T+3"3+(#"<0.#%')(&%3+,+-."#%1#%,#(%1&)?+#?%#01"#&%+E
=."#?%,# *+1+*)3)%1&+D# "01<0%#'=%N%=)3+(#%')(&%3%D#'+=# ,+#
<0%# 2"3+(# "# )=# %P'+1)%1?+# F# *+1()?%="1?+# %,# ?%(*%1&="E
3)%1&+D#,"#?)('%=()>1#F#,"(#(%=)%(#<0%#*"="*&%=)I"1#",#*+1+E
*)3)%1&+#'()*+"1",.&)*+G#X)1#%1&="=#"#?)(*0&)=# ()# %,#C()*+"E
1B,)()(#%(#*)%1*)"#+#1+D#'+?%3+(#?%*)=#<0%#*,"="3%1&%#'+1%#
%1# *0%(&)>1# "# ,"# *)%1*)"# S%1&%1?)?"# *+3+# *)%1*)"(# ?0="(D#
1"&0=",%(D#%P"*&"(D#%&*GVG#!"#'+1%#%1#L"<0%#'+=<0%#)1&=+?0E
*%#,"#*0%(&)>1#?%,#<0%#'=+?0*%#%,#*+1+*)3)%1&+`#,"#*0%(&)>1#
?%,#)1*+1(*)%1&%G#!"#%')(&%3+,+-."D#"#?)N%=%1*)"#?%#,"#%')(E
&%3%D#'+1%#%,#81N"()(#%1#01"#%('%*)%#?%#-81%()(#A)(&>=)*"G#

f+(# %1*+1&="3+(#%1#%(&%#'01&+#*+1#01#"'"=%1&%#K7=)E
*+,"-%M# S3%I*,"D# A%&%=+-%1%)?"?V# &"1&+# ?%# =%*0=(+(# *+1E
*%'&0",%(# *+3+# ?%# %P'%=)%1*)"(G# X)1# %37"=-+# %(&+# 1+(#
*+1?0*)=B#"#,+#<0%#'+?%3+(#?%1+3)1"=#%,#circunscribir un 
espacio de subjetivaciónD# ?%# *+1(&)&0*)>1# ?%# ,"# (07L%&)2)E
?"?#A03"1"G#C+?=%3+(#)=#"'=%*)"1?+#,"#N+=3"#%1#<0%#%(&+#
(%#%1*0%1&="#%1&="3"?+#%1#01"#socialidad que es primor-
dial#S,"#*0%(&)>1#?%,#otroVD#q"#'"=&)=r#+#q%1#=%,"*)>1#*+1#,+#
*0",? lo que podría considerarse genérico se torna ‘singu-
lar’ y la biología ‘cuerpo erógeno’.

H1#%,#3%L+=#F#3B(#'=+N01?+#&%P&+#<0%#&="&"#(+7=%#%(&"#
&%3B&)*"# %')(&%3+,>-)*"D#C"0,E!"0=%1&#W((+01#1+(#7=)1?"#
01"# (%=)%# ?%# =%N,%P)+1%(G# H,# &%P&+# %(/# Introducción a la 
epistemología freudiana5G#n&=+#,)7=+#?%#)1&%=8(#&%>=)*+D#?%,#
3)(3+#"0&+=#%(/#Freud, la Filosofía y los Filósofos2G#

W((+01# *+1()?%="# <0%# ,"# +=)-)1",)?"?D# ,+# )18?)&+D# %(#
(+7=%# &+?+#2)()7,%#%1# ,"# ,.1%"# )3"-)1"=)"G#H(&+#(+(&)%1%D#"#
,+#,"=-+#?%#,"#+7="#?%#@=%0?D#01"#'"="?+L"D#,"#(+('%*A"#?%##
##############################################
5W((+01#C"0,E!"0=%1&G#Introducción a la epistemología freudianaD#X)-,+#ccQD#
$8P)*+D#5\49G#
9#W((+01D#C"0,E!"0=%1&G#Freud, la filosofía y los filósofosD#C")?>(D#e"=*%,+1"D#
5\49G



60781#$0()*"1&%#

# 5bb#

,"#,%-)&)3)?"?#?%#(0(#?%(*07=)3)%1&+(G#
!"(# )1?"-"*)+1%(# ?%# W((+01# ,+# ,,%2"1# "# '=%-01&"=(%#

(+7=%# ,+(# +=.-%1%(D# N01?"3%1&+(# F# (0(# N)1",)?"?%(G# @=%0?#
=%)2)1?)*"#",#C()*+"1B,)()(#*+3+#("7%=D#&+?+#("7%=#&)%1%#=%E
-,"(# ?%# N01*)+1"3)%1&+# '=+')"(# F# =%N%=%1*)"(# %('%*.N)*"(#
<0%# )1&%=2)%1%1#%1# ,"#*+1(&)&0*)>1#F# ,"#'=+?0**)>1#?%#%(%#
("7%=G#@=%0?#(%#%(N+=I>#%1#(+(&%1%=#",#C()*+"1B,)()(#*+3+#
01"#;)%1*)"#?%#,"#f"&0=",%I"D#&",#*+3+#*+==%('+1?."#"#01+#
?%#,+(#'"?=%(#?%,#'+()&)2)(3+G#H="D#'+=#+&="#'"=&%D#01#)1&%1E
&+# ?%# ?"=,%# 01# ,0-"=# ?%# '=%(&)-)+# %1# %,# B37)&+# *)%1&.N)*+#
+N)*)",#?%#,"#8'+*"G#f+#1%*%()&>#101*"#01#?)(*0=(+#%')(&%E
3+,>-)*+D#1%*%()&"#%P',)*)&"=,+#%P*%'*)+1",3%1&%D#*+3+#",#
*+3)%1I+#?%#(0#&="7"L+#(+7=%#Pulsiones y destinos de pul-
sión#F#El Interés por el Psicoanálisis# S5\5:VG#H1#=%",)?"?#
8,#N0%#'=+?0*)?+#'+=#%,#C()*+"1B,)()(#F#(0#+7="#,+#&="1(N+=E
3>#%1#01#"0&+=D#*+3+#?)=."#@+0*"0,&#%1#%,#(%1&)?+#?%#01"#
N01*)>1D#1+#?%#01#1+37=%#'=+')+G#Y(&%?%(#2"1#"#%(*0*A"=#
,,"3"=#N=%0?)"1+(#"#,+(#?)(*0=(+(#3B(#?)('"=%(G#

@=%0?# =%)2)1?)*"# ,"# "0&+1+3."# &%>=)*"D# %1# 01"# *"=&"# "#
a01-:#?)*%/#K%,#C()*+"1B,)()(#,+#A"=B#'+=#(.#3)(3+#Sfare da 
seVMG#!+#A"*%#%1#+*"()>1#?%#?)N%=%1*)"=(%#?%#a01-#",#&="7"E
L"=#%,#3)&+#F#,"#,)7)?+G#@=%0?#+=)%1&"=B#,"#*0%(&)>1#?%,#3)&+#
%1#=%,"*)>1#*+1#,+(#+=.-%1%(#SN"1&"(."(#+=)-)1"=)"(#+#'=+&+E
N"1&"(."(VG#;=)&)*"D#'+=#%L%3',+D#%,#"70(+#?%#,+#()37>,)*+#F#
,+#3.&)*+#%1#=%,"*)>1#*+1#%,#;+3',%L+#?%#H?)'+#F#?)N%=%1E
*)"=B# ",# C()*+"1B,)()(# ?%# ,"# +=)%1&"*)>1# =%,)-)+("# ?%# a01-G#
s(&%#(%#%1*+1&="7"#(+3%&)?+#"#01"#'=%()>1#(+*)",#A"*)"#,+#
=%,)-)+(+D#30F#N0%=&%D#'=%()>1#<0%#1+#%(#"L%1"#"#,"#+=-"1)E
I"*)>1# F# 3+?+(# ?%# &+3"(# ?%# ?%*)()+1%(# ?%# ,+(# *"1&+1%(#
(0)I+(G#

h"# %1# ,"# IntroducciónD# @=%0?# "N)=3"/# ,"#$%&"'()*+,+E
-."#*+1(&)&0F%#,"#superestructura teórica#?%,#C()*+"1B,)()(D#
##############################################
:#@=%0?D#X)-0301?#u#a01-D#;"=,GtG#K;"=&"#?%,#:b#?%#1+2)%37=%#?%#5\55MD#Co-
rrespondenciaD#T"0=0(D#$"?=)?D#5\_ZD#'Gg:gG#



Y1"#)1&=+?0**)>1#"#,"#%')(&%3+,+-."#N=%0?)"1"#

# 5b5#

'%=+#&"37)81#su identidad epistémicaG#W<0.#%(&B1#,"#*"7%E
I"#F#%,#*+="I>1#?%,#("7%=#(+7=%#,+(#'=+*%(+(#)1*+1(*)%1&%(G#
h# ()-0%#?)*)%1?+/# K!"7+="&+=)+#<0%# (%#*+1(&=0F%# &="&"1?+#
%,#3"&%=)",#(0=-)?+#?%#,"#+7(%=2"*)>1#F#,"#%(*0*A"#*,.1)*"GM#
#

La Metapsicología: un neologismo 
¿Lo inconsciente una construcción metapsicológica?: 

#

Q1&=+?0*)=(%#%1#,"#$%&"'()*+,+-."#N=%0?)"1"#%(#?"=#%1E
&="?"#"#%(&%#,"7+="&+=)+G#C%=+#%(&"#%')(&%3%#?%7%#%(&"=#"#,"#
",&0="#?%#(0#+7L%&+#F#?%#,+#<0%#(%#+*0'"#%(#?%,#%(&0?)+#?%,#
)1*+1(*)%1&%G#W((+01#1+(#%P',)*"#<0%#(%#)3'+1%#01"#des-
construcción incansable#FD#@=%0?D#L0(&)N)*"#%1&+1*%(#?%(?%#
",,.#,"#?%1+3)1"*)>1#?%#Psico-análisisG#

$B(# "?%,"1&%#1+(#'=+'+1%#<0%#K,+# )1*+1(*)%1&%#%1#(0#
"*%'*)>1# '()*+"1",.&)*"D# 1+# &)%1%# %N%*&+# ()1+# ",# (%=# *+1(E
&=0)?+#*+3+#$%&"'()*+,+-."MG#Q12%1&"#01#1%+,+-)(3+D#&%+E
=)I"# 01"# '=B*&)*"G# $%1*)+1%3+(# <0%# @=%0?# *+1()?%="7"#
<0%#01#*+1*%'&+#+#1+*)>1#3%=%*."1#,,"3"=(%#'()*+"1",.&)E
*+(#*0"1?+#'+?."1#(%=#%P',)*"?+(#?%(?%#,"(#&=%(#'%=('%*&)E
2"(#?%#,"#$%&"'()*+,+-."/#,"#tópica#S&+'+(/#,0-"=VD#,"#diná-
mica#S*+1N,)*&+V#F#,"#económica#S%1%=-8&)*"D#)12%(&)?0="(VG#
!"# 1+*)>1# ?)1B3)*"# ?%# conflicto# (%# )1"0-0="# *+1# K,"# ?%E
N%1("MD#?%(?%#(0(#'=)3%=+(#&="7"L+(#<0%#&%1?%=B1#"#*+1&="E
'+1%=#",#yo#F#%,#núcleo del inconscienteD#(%#&="&"=B#?%,#*+1E
N,)*&+# )1&="'(.<0)*+G# H1# (%1&)?+# %(&=)*&+# =%<0)%=%# ?%# ,"# =%E
'=%()>1#F#?%,#=%&+=1+#?%#,+#=%'=)3)?+G#!"(#=%'=%()+1%(#'=)E
3"=)"#F#(%*01?"=)"G#

#
#

Acerca del conflicto (dinámica) 
#

d%=%3+(#<0%#%(&%#*+1N,)*&+#(%# =%(0%,2%#?%#3"1%="#?)E
N%=%1&%#%1#,"#A)(&%=)"#F#%1#,"#1%0=+()(#+7(%()2"G#H,#(.1&+3"#
A)(&8=)*+#%(#01#(.1&+3"#?%#?%N%1("D#(%# &="&"#'"="#%,#(0L%&+#



60781#$0()*"1&%#

# 5b9#

?%#?"=#'+=#K1+#+*0==)?"M#,"#%(*%1"#0#+*"()>1#=%*A"I"?"`#,"#
)?%"# %(# ?%7),)&"=,"/# %("# %(# ,"# &"=%"# ?%# ,"# *+12%=()>1G# !"#
*+12%=()>1D#%1#,"#A)(&%=)"D#*+1()(&%#%1#<0%#"#,"#)?%"#)1*+3E
'"&)7,%# *+1# %,# F+# ,%# %(# (0(&=".?"# (0# (03"# ?%# %P*)&"*)>1#
S%1%=-8&)*"D#)12%(&)?0="V#F#8(&"#(%#&="1(N+=3"#%1#01"#3"1)E
N%(&"*)>1#()1&+3B&)*"#(+3B&)*"G#H(&+#%(# ,+#<0%# ,,"3"#*+1E
2%=()>1G# H1# ,"# 1%0=+()(# +7(%()2"D# ,"# 3%L+=# %(&0?)"?"# '+=#
@=%0?D#1+#%1*+1&="3+(#*+12%=()>1G#W,,.#1+#'0%?%#%,#(0L%&+#
,)<0)?"=# F# 30&"=# ,"# )?%"# '%1+("# S,+# )1*+1*),)"7,%# *+1# %,#
F+VD# (%# 2"# "#3"1)N%(&"=# *+3+# =%'=+*A%(# S"0&+==%'=+*A%(VD#
"01<0%#%1*07)%=&+(D#?)()30,"?+(G#H1#%(&"#1%0=+()(#%1*+1E
&="=%3+(#01"#&%1?%1*)"#"#,"#30,&)',)*)?"?#?%#,"(#?%N%1("(#F#
"#,"#*=%"*)>1#?%#10%2+(#(.1&+3"(G#W<0.#,+#?+3)1"1&%#%(#,"#
?)(&)1*)>1#%1&=%#,"#)?%"D#<0%#(%#%1*0%1&="#(0L%&"#"#*"37)+(D#
F# %,# %(&"?+# %3+&)2+# S,+(# "N%*&+(V# <0%# '%=3"1%*%1# )?81&)E
*+(G#f+#2"3+(#"#%1*+1&="=#"<0.# ,"(#K,"-01"(M#?%#,"#A)(&%E
=)"D#3B(# "i1D# %1*+1&="=%3+(#01"#'=+?)-)+("# *+1(%=2"*)>1#
?%#,+(#=%*0%=?+(G#f+#?%7%3+(#*+1N01?)=#%(&+#*+1#%,#A%*A+#
?%# <0%#no (%# =+3'"# ,"# *+1&)10)?"?# %1&=%# %,# &="03"# F# ,+(#
%N%*&+(#<0%#'=+?0*%G#C"="#=%*+1(&=0)=#,+#&="03B&)*+D#%1#%(E
&%#*"(+D#A"7=B##N01?"3%1&",3%1&%#<0%#,+-="=#,"#*+1L01*)>1#
%1&=%# ,"(# )?%"(# S=%'=%(%1&"*)+1%(V# F# ,+# %3+&)2+# S,+(# "N%*E
&+(VG# !"(# ?%N%1("(# '=%?+3)1"1&%(# (+1# %,# ")(,"3)%1&+# F# ,"#
"10,"*)>1G# X%# (%'"="# ,"# )?%"# ?%,# "N%*&+# *+==%('+1?)%1&%#
S2%=%3+(# <0%# 8(&"# %(# 01"# ?%# ,"(#3"1%="(# ?%# "*&0"=# ?%# ,"#
=%'=%()>1D# %1# &"1&+D# &"37)81# +*0==%# <0%# ,"# =%'=%(%1&"*)>1#
'0%?%#(%=# =%'=)3)?"D#'%=+#1+#%,#"N%*&+D#<0%#%(#?%(',"I"?+#
(+7=%#+&="(#=%'=%(%1&"*)+1%(VG#H,#")(,"3)%1&+#(%#3"1)N)%(&"D#
'+=#%L%3',+D#%1#01#?%(',"I"3)%1&+#?%,#"N%*&+#?%#01"(#=%E
'=%(%1&"*)+1%(#"#+&="(G#C0%?%#A"7,"=#?%#",-+#<0%#(%=."#30F#
?+,+=+(+# 3+(&="1?+# 01"# 1+&"7,%# )1?)N%=%1*)"# F# %P'=%("=#
%3+*)+1%(# )1&%1("(# %1# =%,"*)>1# *+1# =%'=%(%1&"*)+1%(#"'"E
=%1&%3%1&%# '+*+# ()-1)N)*"&)2"(G# H,# ")(,"3)%1&+# (%'"="# ,"#
)?%"#?+,+=+("#?%,#"N%*&+#'+=#(0#*+1&%P&+#&%3'+=",D#%('"*)",##



Y1"#)1&=+?0**)>1#"#,"#%')(&%3+,+-."#N=%0?)"1"#

# 5b:#

+#%3+*)+1",G#H1#%,#R+37=%#?%#,+(#,+7+(#@=%0?#(%#%P&="J"#
<0%# 8(&%# =%,"&%# %,# (0)*)?)+# ?%# (0# A%=3"1"# ?%# 01"#3"1%="#
&"1#&="1<0),"#F#,0%-+#?%,#=%,"&+#?%#01"#*=)()(#)1*+1&=+,"7,%#
?%#,,"1&+#N=%1&%#"#,"#&037"#?%#01#'+%&"G#H,#?%(',"I"3)%1&+#
(%#A"7."#,,%2"?+#"#*"7+#"#&="28(#?%#,"(#*+1%P)+1%(#"(+*)"E
&)2"(#<0%#(0=-)%=+1#?%,#"'=%*)+#F#-0(&+#?%#,"#A%=3"1"#'+=#
%(%#'+%&"G#

#
#

Continúa Assoun... 
#

K!"#3%&"'()*+,+-."# %(# N01?"3%1&",3%1&%# ‘posescritu-
ra’#SNacherzahlungV#?%#",-+#<0%#(%#A"#1+&)N)*"?+#%1#,"#%(E
*0*A"#*,.1)*"MG#H(#01"#%,"7+="*)>1#a posterioriG#

H(#?%#N01?"3%1&",#)3'+=&"1*)"#*+1*%7)=#radicalmente 
al inconsciente como objeto metapsicológico#'"="#%P&="%=E
,+# &"1&+# # ?%# ,"# '+()*)>1# '()*+,>-)*"# *+3+#?%# ,"(# *+1*%'E
*)+1%(# N),+(>N)*"(# &="?)*)+1",%(G# OQ1*+1(*)%1&%j# %1# ",%3B1#
%(# 1%0&=+D# ?%# 3"1%="# <0%# (%# &="?0*%# "'=+P)3"&)2"3%1&%#
'+=#O%,#)1*+1(*)%1&%j#*0"1?+#%,#*+1&%P&+#*+==%('+1?%#"#01"#
=%N%=%1*)"# ",# ()(&%3"#F# O,+# )1*+1(*)%1&%j# *0"1?+# "'01&"# "#
01"#*0",)?"?D#'"=&)*0,"=3%1&%#?%#,"(#=%'=%(%1&"*)+1%(G#

#
#

Todo está preparado para olvidar el inconsciente 
#
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El análisis consiste en “fundar un campo”... 

Un sistema conceptual, un procedimiento terapéutico, 
una posibilidad de entender lo que pasa en la intimidad del 
ser humano y además los lazos que los unen… Veremos 
claramente esto en el complejo del prójimo o del semejan-
te, en el Proyecto... Analizar no es nunca una situación ya 
dada, se trata siempre de “fundar campo”, de circunscri-
bir un lugar de transformación y a la vez de investigación.
Lo que forma parte de este campo le es algo interno, algo 
propio y singular, se refiere al espacio (un lugar), al tiem-
po (la duración), las reglas de asociación libre y atención 
pareja. En esto es importante no confundir encuadre con 
dispositivo psicoanalítico. 

Este trabajo analítico permite que las significaciones, 
sus múltiples hallazgos se produzcan, se sitúen en una in-
teligibilidad nueva y productiva. Consideramos que el sen-
tido es producido, hay una producción de significación; 
tanto en la resignificación a posteriori como en las signifi-
caciones que se producen en el momento; considerando 
que en el Psicoanálisis ha habido un “abuso” del a poste-
riori. Esto quiere decir que todo comienza por la repro-
ducción. Siempre-ya, es decir depósitos de un sentido que 
nunca estuvo presente, cuyo presente significado siempre 
está reconstituido retroactivamente (Nachträglich), après-
coup, suplementariamente. Nachträglich quiere decir tam-
bién suplementario. Esto es importante porque señala lo 
que se constituye con demora, como el presente. Redun-
dando diríamos: añadir lo que falta, proporcionar lo que se 
necesite más. Esto es necesario para pensar la relación de 
lo primario y lo secundario (procesos primarios y secunda-
rios) en todos los niveles. Nachträg tiene también un sen-
tido preciso, por ejemplo, en la escritura de una carta, es lo 
que llamamos apéndice, la post – data. La conclusión más 
importante de esto consiste en que el presente, en general 
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no sea originario, sino reconstituido. Éste es un aporte y 
una diferencia formidable de Freud con la Metafísica y 
con la Ciencia, es decir, no existe un puro presente vivien-
te y constituyente. Si el ‘a posteriori’ no fuera la tempora-
lidad del trabajo anímico, no sería posible el análisis.
Quiero decir que sería como en La Historia Oficial: una 
historia única, inmutable, que no puede reescribirse, resig-
nificarse.

El Psicoanálisis tiene la particularidad de establecer 
una relación cura–saber. El analizando desempeña una 
parte activa puesto que debe asociar y, esto conduce, en la 
transferencia, a la intelección misma del material. Se rom-
pe así con la relación de superioridad que proponen otras 
terapias o modos de pensamiento. Lo más frecuente es que 
se ofrezca una racionalidad “superior”, que sabe a priori.
En el Psicoanálisis se considera que el saber está del lado 
del analizante, que este saber produce una verdad que es 
siempre “singular”, no generalizable, por lo tanto, que de-
be ser producida. Lo generalizable es el conocimiento, la 
teoría (la doctrina), pero no el proceso singular. 

Además, el trabajo en la transferencia nos plantea el 
problema de “las transferencias”, del analista y del anali-
zante. En una época, en sus inicios, esto se reducía a los 
términos transferencia-contratransferencia. Se inducía al 
equívoco de pensar que las actualizaciones de las mocio-
nes inconscientes del analista podían ser atribuidas exclu-
sivamente al paciente y no a algo que debía ser analizado 
en sí mismo por el analista en su propio análisis. 

El trabajo analítico, tanto en la situación (intención) 
analítica como en la extensión (aplicación) lleva a cabo 
una producción simbólica inédita. Me refiero a extensión, 
cuando apropiadamente podemos, en diferentes tipos de 
situaciones, preguntarnos, interrogarnos, poner en cuestión 
lo que escuchamos, leemos, observamos ¿Puede ser colo-
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cado en alguna conexión asociativa?; ¿asociarse con qué o 
quién? ¿Por qué fue precedido y qué lo continúa?, ¿pode-
mos hallar el “hilo lógico”, la o las palabras que estable-
cen puentes y relaciones entre situaciones aparentemente 
muy diferentes? ¿Cuándo alguien habla, quién habla?, ¿a 
quién se dirige? Recordemos que somos pensados por 
nuestros pensamientos y soñados por nuestros sueños. Es-
to que llamamos extensión tiene que ver con una “lectura 
sintomal”. Lo que aporta a esto el Psicoanálisis, además de 
lo inconsciente y justamente por él mismo, es una posición 
de “neutralidad” que es nuestra posición ética de partida. 
Ésta consiste en considerar que la verdad es tan descono-
cida tanto para los consultantes como para los consultados, 
puesto que es inconsciente. Algunos síntomas son muy 
obvios, como los llamados equívocos o deslices del len-
guaje (comúnmente popularizados como furzios). Estos 
equívocos se acercan más a la verdad que los discursos 
muy elaborados. Por ejemplo, “estamos recurrando... reco-
rriendo la provincia”. Los caricaturistas suelen expresar de 
una manera metafórica muy acertada hechos de actuali-
dad; dicen algo verdadero con un efecto muchas veces 
más eficaz que leer muchos diarios. Recordemos por 
ejemplo a Ortiz, a Quino, etc. Además nos sorprende la 
actualidad de sus obras, a pesar, muchas veces, de haber 
sido realizadas hace tantos años. 

Pero, ¿qué produce el trabajo analítico?: lo que el tra-
bajo analítico produce tiene una función desmistificadora,
produce un goce de enterarse y alivia la culpa y la angustia.

En Tótem y tabú y Psicología de las masas y análisis 
del yo1 Freud profundiza de una manera original la rela-
ción líder – ideal – masas. En el primero de los textos ci-
tados hace un extenso análisis de la “lealtad” política, que 

1 Freud, Sigmund. Psicología de las masas y análisis del yo. 1921, Obras 
Completas, vol.18, Amorrortu, Bs. As., 1993. 
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expresa en términos de sumisión y sometimiento; quien 
piensa diferente será segregado. Esta línea de pensamiento 
se continúa en El malestar en la Civilización2. El Amo 
quiere moderación y trabajo para los demás, más aún, el 
poder necesita del amor de los demás para sostenerse. Es 
lo que Pierre Legendre llama “el amor al censor”. 

El inconsciente, el olvido, la irritación, el narcisismo 
y las pequeñas diferencias 

Haremos un salto en el tiempo, hacia delante en esta 
oportunidad. Citaré del Malestar en la Civilización3: “No 
es fácil para los seres humanos, evidentemente, renunciar 
a satisfacer ésta su inclinación agresiva; no se sienten bien 
en esa renuncia. No debe menospreciarse la ventaja que 
brinda un círculo cultural más pequeño: ofrece un escape a 
la pulsión en la hostilización a los extraños. Siempre es 
posible ligar en el amor a una multitud mayor de seres 
humanos, con tal que otros queden fuera para manifestar-
les la agresión. En una ocasión me ocupé del fenómeno de 
que justamente comunidades vecinas, y aún muy próximas 
en todos los aspectos se hostilizan y encarnecen: así, espa-
ñoles y portugueses, alemanes del norte y del sur, ingleses 
y escoceses, etc. Le di el nombre de “narcisismo de las 
pequeñas diferencias” (las itálicas son mías), que no acla-
ra mucho las cosas. Pues bien, ahí se discierne una satis-
facción relativamente cómoda e inofensiva de la inclina-
ción agresiva, por cuyo intermedio se facilita la cohesión 
de los miembros de la comunidad”. Posiblemente se refie-
ra a ‘inofensiva’ cuando el enemigo está lejos y hay pocas 
chances de consumar la agresión. Luego ejemplifica con el  

2 Freud, Sigmund. El malestar en la civilización. 1929 - 1930, Obras com-
pletas ,  vol 21, Amorrortu, Bs. As.,  1993.
3 Ibíd., p.111. 
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antisemitismo, los 500 años de la Santa Inquisición, en 
Rusia la cultura comunista, finalizando: “Uno no puede 
menos que preguntarse, con preocupación, que harán los 
soviets después que hayan liquidado a los burgueses”. 

No quisiera terminar estas citas que hacen referencia a 
nuestras experiencias cotidianas: “Además de las tareas de 
las limitaciones de las pulsiones, para la cual estamos pre-
parados, nos acecha el peligro de un estado que podríamos 
denominar ‘miseria psicológica de la masa’. Este peligro 
amenaza sobre todo donde la ligazón social se establece 
principalmente por identificación recíproca entre los parti-
cipantes, al par que individualidades conductoras no al-
canzan la significación que les correspondería en la for-
mación de la masa”4. ¿Será esto ajeno a lo que se llama 
posmodernismo?; la muerte de la historia, la muerte de las 
ideologías. Esto me hace recordar un grafitti: “Nietzsche 
ha muerto. Firmado: Dios”. ¿Tendrá algo que ver con la 
fragmentación de los estados y las vivencias de vacío, co-
rrelativas de la globalización?; ¿con el problema de los 
fundamentalismos religiosos, económicos, etc.? Se ha 
puesto, en el estudio de estos fenómenos, como en la pro-
paganda y la publicidad, suficiente énfasis en la manipula-
ción de las masas. Se les llama también eufemísticamente: 
procesos de influencia social. 

Es importante introducir la cuestión de las diferencias
y el modo en que la agresividad humana se sirve de ellas. 
Las intolerancias parecen incrementarse en la medida en 
que se produce un borramiento de las funciones parenta-
les, disgregación familiar, nuevas modalidades de filiacio-
nes o pertenencias a grupos, linajes, alianzas, etc. Estos 
fenómenos parecen incrementar las expresiones de violen-
cia. Las diferencias que se establecen como renuncia pul-
sional resultante del Edipo y la castración toman modali-

4 Ibíd., p.112. 
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dades culturales diferentes y, así como establecen un lími-
te, pueden posibilitar las transgresiones.  

La tolerancia a las diferencias se manifiesta también 
en el ámbito académico, tomando diferentes disfraces 
científicos. El establecimiento de una verdad que produce 
un sentimiento de pertenencia y lealtad. Dar pruebas de es-
ta lealtad o sumisión puede ser excluir lo diferente, lo dis-
tinto. No debe extrañarnos entonces el rechazo que suele 
producir el Psicoanálisis en este ámbito, frente a otros en-
foques desde la Psicología. Desde el narcisismo, el amor a 
uno mismo, el amarse, el campo de las pasiones puede li-
mitarse tolerando las diferencias o puede predominar el 
odio y la ignorancia. El odio y la ignorancia son también 
pasiones humanas. Esto no es ajeno a la cuestión de la au-
toridad, la angustia frente a la autoridad se relaciona con la 
angustia social, para Freud la primera manifestación de la 
angustia, y, luego, con la angustia frente al Superyó, es 
decir con el masoquismo. Recordemos que ya en 1921 son 
primarios tanto el sadismo como el masoquismo. Termino 
esta referencia mencionando la importancia de la culpa en 
la motivación de las conductas a través del sentimiento de 
culpa. La manipulación de la conducta. Freud finaliza este 
trabajo con una cita poética: 

“Nos ponéis en medio de la vida, 
dejáis que la pobre criatura se llene de culpas: 
luego a su cargo le dejáis la pena; 
pues toda culpa se paga sobre la tierra.”5

El Psicoanálisis al ocuparse del deseo, las pulsiones, el 
narcisismo es el sustento imprescindible para el estudio de 
las motivaciones. Observen a qué apelan en nosotros las 

5 Ibíd., p.128.Son los versos de una de las canciones del arpista Wilhelm 
Meister, de Goethe. 
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propagandas, la publicidad; en qué atributos ‘adquirimos’ 
con lo que compramos. 

Existe el permanente interés, por problemas de dife-
rencias, en excluir la asignatura Psicoanálisis del segundo 
año de la Licenciatura. Como decía algún profesor: “les da 
vuelta, les trastorna la cabeza a los estudiantes”. Otros: “es 
muy difícil para segundo año”. En el primer caso se trata 
de excluir las diferencias, en el segundo se subestima la 
capacidad de comprensión del estudiante. También se atri-
buye a la calidad literaria de Freud el “seducir” al estu-
diante. Pienso que en el fondo de estos cuestionamientos, 
además del problema de las diferencias, hay una subesti-
mación implícita del estudiante, como si no tuviera capa-
cidad para diferenciar o criticar. 

Algunos, también, confunden Psicoanálisis con diván 
y consulta privada menospreciando las actividades de ex-
tensión y aplicación de nuevos campos a explorar y des-
cubrir.

La epistemología, que va detrás de la vida... 

La epistemología, que va detrás de la vida, nos ha en-
señado que los límites entre disciplinas no son tan claros 
como parecían. No resulta simple responder a la pregunta 
¿qué le incumbe a cada disciplina? Las relaciones entre 
campos de conocimientos nos muestran cada vez que son 
interpenetradas, y que las junturas son bastante complejas. 
Podríamos dar un ejemplo relativamente sencillo, la elabo-
ración del material que se refiere a un conflicto matrimo-
nial o un conflicto con los hijos y que, en el curso de un 
tratamiento individual, incide en sistemas totalmente exte-
riores al campo clínico a nuestro alcance. Incide no sola-
mente por los efectos en las vidas de terceros –lo cual, re-
cordemos, tiende a negarse por un ideal de neutralidad que 
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es confundido con una asepsia plena-, sino también por 
desencadenar una operación micropolítica, produciendo
una difusión aleatoria en el medio social. 

Los paradigmas de constitución e indagación 

El Dr. Rafael Paz6, uno de mis maestros, nos enseñó 
que el campo analítico es pensable desde dos ejes: 1) Pa-
radigmas de Constitución y 2) Paradigmas de Indagación. 

Se refiere a los paradigmas de constitución como: 

a) Inconsciente 
“Agregando de inmediato: pulsional, reprimido y hete-

rogéneo”. “El inconsciente, desde su misma génesis es re-
lacional y erógeno, por lo que el campo analítico... tiene 
como base la reproducción/creación de la relacionalidad 
originaria”. “El inconsciente nos permite así pensar los 
tiempos que coexisten en lo potencial, en lo no realizado y 
por lo tanto el espacio de una dialéctica suspendida cuya 
posibilidad de concreción y/o de repetición es la clínica en 
transferencia”. 

b) Transferencia 
Podemos señalar diferentes lógicas: 
-la del amparo/desamparo (desamparo inicial); 
-la del narcisismo (yo placer purificado, espacializa-

ción interior exterior originarias); 
-la de Edipo/castración (exogamia y diferenciación 

sexual); 
-la de sociabilidad abierta. 

c) Conflicto 
Refiere esencialmente a la heterogeneidad a la que 

hacíamos referencia. Paradigma de referencia constante, 

6 Paz, Rafael.  Revista Zona erógena, nº 12, 1992, p.2. 
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desde lo más simple a las relaciones intra e intersistémicas 
de las instancias; afectos o representaciones contrastantes, 
hasta lo irreductible de Eros y Tánatos. 

Los paradigmas de indagación (paradigma indicia-
rio)7:

a) Indiciario:
Se refiere a las aparentes pequeñeces que revelan su 

potencia explicativa a la mirada (y escucha, agregamos) 
experta y a la intuición osada; el desentrañar indicios. “Es 
la herencia de las diversas ‘lecturas sintomales’ en la his-
toria de la cultura: desde los rastros sutiles detectados por 
el cazador hasta la semiología clínica, pasando por las 
prácticas detectivescas y la autentificación de autorías de 
obras de arte”8. A esto lo encontramos en todo el recorrido 
de la obra freudiana. Se trata de una excentración, puesto 
que se rompe con la imponencia de las totalizaciones do-
minantes que temen – burocracia al fin – la sospecha ins-
trumentada en la captación de detalles. El secreto juega un 
papel importante, tanto en el análisis como en sostener si-
tuaciones de poder. Hoy hablamos mucho de que informa-
ción es poder. 

b) de verosimilitud/verdad: 
La clínica psicoanalítica se tensa entre el develamiento 

y la verdad como resultante de un trabajo. Ambos se en-
cuentran dialécticamente vinculados, si bien la manera de 
concebirlos y el énfasis que se ponga en cada una de ellos 
mostrará diferencias tanto en el estilo del analista como en 
la pertenencia a diversas escuelas psicoanalíticas. Creo 
que lo importante es que la sorpresa, lo sorpresivo, pueda 

7 Cfr. Schenquerman, Carlos. “Freud y  la cuestión del paradigma indiciario”, 
en Intervención en crisis, ¿encuadre o dispositivo analítico?, Serie Comenta-
rios Psicoanalíticos 2, Ed. Brujas, Córdoba, 2005. 
8 Ibíd. 
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ser mutuo, para el analista y el analizando. En el sentido 
freudiano en el que la historia está en la transferencia que 
es, a la vez, actual; la interpretación o construcción podría 
ser tomada como verdadera por cada analizante. 

Del lado del saber9 del analizando correspondería la 
resistencia. Del lado del saber del analista, la búsqueda de 
la verdad. Entre ambas encontramos aquello que Aristóte-
les definía como verosímil: “conjunto de posibles para los 
que saben...”10. Es entendible la necesidad preconsciente, 
como la función de la conciencia de hacer un cierre del 
campo, de su actividad pregnante; pero de una inteligibili-
dad pregnante. Esto hace surgir la tentación de oponer sa-
ber a verdad. Uno de los aportes fundamentales de Jacques 
Lacan consistió justamente en definir un saber que le es 
supuesto al analista (Sujeto Supuesto al Saber)11 como uno 
de los modos de pensar o definir la transferencia. En este 
sentido, ese saber del analista implica una promesa omni-
potente y tiene una raíz de engaño puesto que supone la 
oferta de contención, sentido y realización. La cuestión 
esencial es si nos lo creemos, si pensamos que las transfe-
rencias se efectúan en nosotros como “personas”, como 
“personajes”. Aquí encontramos el largo y trabajoso reco-
rrido de Freud, su amistad con los padres de Dora, de Jua-
nito, etc. Los diversos modos en los que la transferencia 
actuó como obstáculo, aunque inconsciente, para el mismo 
Freud. 

La verdad es, también en el análisis, como en la histo-
ria y en la vida social, resultado de una lucha, y tiene por 

9 La cuestión de un “saber” inconciente implica el riesgo de asignarle al mis-
mo una intencionalidad. No hay intenciones inconcientes, hay pulsiones, de-
seos, fantasías, etc. El error continúa al decirle a alguien: “en realidad lo que 
usted quiso decir…”, cuando lo que dijo es lo que dijo, no otra cosa. 
10 Ibíd., p.65. 
11 También podríamos sugerir que hay un “saber” que se le supone al incon-
ciente. 
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efecto y causa grandes resistencias a una modificación en 
la posición subjetiva, puesto que se activan las interpela-
ciones, los llamados más tempranos y se relativizan las 
respuestas ya aceptadas, consolidadas. 

Freud trasciende la moral convencional, la irá relacio-
nando con la crítica, la culpa, la hipocresía social, en últi-
ma instancia el masoquismo. La posibilidad que brinda la 
conjunción de asociar libremente y de hacer una escucha 
pareja (atención flotante) tiene como efecto, al proponerse 
la abstención respecto de emitir juicios, algo que podemos 
llamar una Ética analítica. El pedir asociar libremente es, 
como comprenderán, un contrasentido. El discurso está 
sobredeterminado. La asociación libre se propone como 
una meta o fin y en su transcurso se van produciendo las 
palabras que van constituyendo un más allá del yo, produ-
ciendo un saber acerca del inconsciente singular.  

Se trata de la posibilidad de atravesar una experiencia 
sin estar expuesto a los castigos míticos de la moral: la lo-
cura, la ceguera, la muerte. Vivificando los mitos de nues-
tra historia, que se expresan en el aquí y ahora de una se-
sión o un tratamiento, es posible desasirse del poder de lo 
incognoscible y de los magos o amos que lo encarnan. Es-
tas modalidades de esclavitud se fundan en los miedos, la 
culpa, el amor y el masoquismo.
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La banda o cinta de Möebius 
#

!"(#afasiasD#%,#ProyectoD#,"#*"=&"#g9D#%,#*"'.&0,+#&%>=)*+#
?%#,+(#Estudios sobre la HisteriaD#%,#;"'.&0,+#dQQ#?%#La In-
terpretación de los SueñosGGG#

T="&"=#",#'()<0)(3+#*+3+#"'"="&+#S'()<0%D#q",3"rV#%(E
&B#%1#=%,"*)>1#*+1#,"#)?%"#?%#"'"="&+#*+3+#,0-"=D#%('"*)+D#
,+*",)I"*)>1D# '=+*%(+D# N01*)+1"3)%1&+D# *+1L01&+D# ()(&%3"D#
3+?%,+D#3B<0)1"D#%&*G5#

H,# &8=3)1+# aparato# (%# 0&),)I"# %1# %,# *+1L01&+# ?%# ,"(#
*)%1*)"(#F#,"(#"=&%(D#*+1#01"#()-1)N)*"*)>1#-%1%=",/#montaje
de piezas, de instrumentos, propios para una operación.#
[%(?%# %(&"#'%=('%*&)2"#01"#3B<0)1"#'0%?%#(%=#%,#3+?%,+#
?%#+&="D#",#3)(3+#&)%3'+#<0%#01#3+?%,+#'0%?%#?%(*=)7)=#%,#
N01*)+1"3)%1&+#?%#+&=+G#C+=#%L%3',+D#01#+7L%&+#&+'+,>-)*+#
*+3+#,"#7"1?"#+#*)1&"#?%#$v%7)0(#'0%?%#(%=#0&),)I"?"#'"="#
=%'=%(%1&"=# ,"# %('"*)",)?"?D# ,"# &%3'+=",)?"?D# %1# ,"# *+1(E
&=0**)>1# ?%# 01# +7L%&+G# C+?%3+(# '%1("=# %,# =%*+==)?+# &"1&+#
?%# ,"# *"?%1"# "(+*)"&)2"# *+3+# %,# 3+2)3)%1&+# =%'=%(%1&"E
*)+1",#'(.<0)*+G#

!"#)?%"#?%#"'"="&+D#%1#%(&%#*"(+D#1+(#)1&%=%("#%1#&"1&+#
'+?"3+(# =%,"*)+1"=,"# *+1# 01"# =%'=%(%1&"*)>1# *)%1&.N)*"G#
;0"1?+# &="7"L"3+(#Lo Inconsciente# ,+#"'=%A%1?%3+(#'+=#
(0(#%N%*&+(D#(0(#*+1(%*0%1*)"(#S*+3+#(.1&+3"D#*+3+#'"&+E
,+-."# +# ()3',%3%1&%# *+3+# ",-i1# '=+*%(+# +=?)1"=)+# ?%# ,"#
2)?"VG# H(# ?%*)=D# %,# )1*+1(*)%1&%# 1+# (%# =%'=%(%1&"# '+=# (.#
3)(3+`#,+#A"7."3+(#,,"3"?+#,"#;+("#%1#(.#S,+#)1*+-1+(*)E
7,%D#,+#)==%'=%(%1&"7,%VG#

[%(?%#%,#'01&+#?%#2)(&"#N=%0?)"1+D#,+#<0%#0=?%D#&="3"D#
*"0("#%,# (.1&+3"#%1#K'=+N01?)?"?M#()-0%#()%1?+#?%(*+1+E
*)?+#'"="#1+(+&=+(G#H(&+#?%(*+1+*)?+#'0%?%# =%'=%(%1&"=(%#
3%?)"1&%#01#"'"="&+#S+#2"=)+(#"'"="&+(#(%-i1#,+#<0%#(%#&="E

##############################################
5#U"0N3"11D#C)%==%D#[)=G#Elementos para una enciclopedia del psicoanálisis. 
El aporte freudianoD#C")?>(D#e0%1+(#W)=%(D#5\\]G#
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&%# ?%# %P',)*"=# +# *+3'=%1?%=VG# [%# %(&"# 3"1%="# '+?%3+(#
=%",)I"=# %P'%=)%1*)"(# ?%# '%1("3)%1&+/# L0-"1?+D#3+1&"1?+#
F# ?%("=3"1?+# (0(# ')%I"(G# C+?%3+(# "(.# figurar la opera-
ción psíquica.#[%#%(&%#3+?+#%,#"'"="&+#representa#"#,+#<0%#
1+# *+1+*%3+(# '"="# A"*8=1+(,+# *+1+*%=# +D# '+=# ,+#3%1+(D#
)3"-)1"=#F#*+1(&=0)=G#

[%(?%#*"()#(0(#'=)3%=+(#%(*=)&+(D#@=%0?#)1&%1&"#'%1("=#
"'"="&+(# <0%D# 3%?)"1&%# 01"# +'%="*)>1# &8*1)*"# 3.1)3"D#
=%i1"1#,"#'%=*%'*)>1#?%#01#%('"*)+#%P&%=)+=D#,"#'","7="#F#%,#
?)(*0=(+#?%#+&=+D#%,# %1(0%J+#+# ,"# )3"-)1"*)>1#<0%#*+1(&)E
&0F%1#%,#&)%3'+#'(.<0)*+#FD#N)1",3%1&%D#,"#%(*=)&0="#<0%#,+(#
*"'&"#F#,+(#&="1(*=)7%G#

h"#1+(#A%3+(#=%N%=)?+D#"01<0%#7=%2%3%1&%D#",#aparato
del lenguaje# S01"# )12%1*)>1# (0F"D# 1+# (>,+# *+3+# "'"="&+#
()1+# *+3+# &8=3)1+D# *+3+# '","7="VG# W,,.# A%3+(# '+?)?+#
"'=%*)"=#<0%#,"#=%-)>1#*+=&)*",#?%,#,%1-0"L%#%(#01#B=%"#*+1E
&)10"#",#*+=&%P#S*+=&%I"#*%=%7=",V#%1#*0F+#)1&%=)+=#(%#%N%*E
&i"1#E*+1#01"#*+3',%L)?"?#<0%#?%("N."#&+?"#*+3'=%1()>1ED#
,"(#"(+*)"*)+1%(#(+7=%#,"(#*0",%(#=%'+("1#,"(#N01*)+1%(#?%,#
,%1-0"L%G#!"#)?%"#3)(3"#?%#*+3',%L)?"?#%(#",-+#<0%#&)%1%#
<0%# 2%=# &"37)81# *+1# "'"="&+D# %(# 01# )1&%1&+# ?%# "'=+P)3"E
*)>1#N+=3",#"#",-i1#'=+*%(+G#

;0"1?+# *+1(&=0)3+(# 01"#banda de MöebiusD# %(# ?%*)=#
*0"1?+# A"*%3+(# ?"=# 01# -)=+# "# 01# %P&=%3+# ?%# 01"# *)1&"D#
01)%1?+# ,0%-+# ,+(# ?+(# %P&=%3+(D# (%# '=+?0*%1# N%1>3%1+(#
30F#)1&%=%("1&%(G#Y1+#?%#%,,+(#%(#<0%#?%#&%1%=#?+(#*"="(#+#
(0'%=N)*)%(#&%1%3+(#"A+="#01"#*)1&"#?%#01"#(+,"#*"="#+#(0E
'%=N)*)%G#H(&+#,+#*+3'=+7"3+(#&="I"1?+#01"#,.1%"#%1#?+1E
?%#%,#'01&+#?%#'"=&)?"#(%#*+1&)1i"#*+1#%,#'01&+#?%#,,%-"?"G#
X%=."#01"#,.1%"#()1#N)1G#h"#1+#&%1%3+(#01"#*"="#%P&%=1"#F#
01"#)1&%=1"G#W<0.#A%3+(#(072%=&)?+#01#?%=%*A+#F#01#=%28(G#
h"#1+#(%=."#K*"="#+#*=0IMG#H,#?%=%*A+#F#%,#=%28(#"'"=%*%1#
%1#*+1&)10)?"?G#X)#(%-0)3+(#*+1#%,#?%?+#,"#(0'%=N)*)%#?%#,"#
7"1?"D# ?%('08(# ?%# 01"# 20%,&"# *+3',%&"# F# ()1# A"7%=,+# ,%E
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2"1&"?+D#()1#A"7%=#*=0I"?+#%,#7+=?%D#%1#%,#=%28(#?%#(0#'01E
&+#?%#'"=&)?"GGG#q;>3+#%(&"7,%*%3+(#%1&+1*%(#,"#?)N%=%1*)"#
%1&=%# ,"(# (0'%=N)*)%(rD# (+,"3%1&%# '+=# %,# =%*+==)?+# ?%# ,"#
7"1?"D# )1&=+?0*)%1?+# %,# &)%3'+D# ,"# &%3'+=",)?"?G# h"# 1+#
A"F#?+(#(0'%=N)*)%(D#A"F#01"#(+,"G#X+,"3%1&%#=%*+==)81?+E
,"D# ?"1?+# 20%,&"(D# %1# %,# K&)%3'+M# '+?%3+(# 07)*"=# 01"# 0#
+&="# (0'%=N)*)%G#n&="#'"="?+L"# )1&%=%("1&%/# "#2%*%(# %,# &+?+#
1+#%(#)-0",#"#,"#(03"#?%#,"(#'"=&%(G#X)#'%=N+="3+(#,"#7"1?"#
%1# 01# '01&+# *0",<0)%="# 2%=%3+(# <0%# 1+(# =%%1*+1&="3+(#
*+1# ?+(# (0'%=N)*)%(# S01"# ?%# %1&="?"# F# 01"# ?%# (",)?"VG# H1#
+&=+# 3+3%1&+# =%&+3"=%3+(# %(&%# +7L%&+# &+'+,>-)*+# <0%#
!"*"1#)1&=+?0*%#%1#%,#C()*+"1B,)()(G#

#

#
#
6%&+3"1?+# ,"#*)1&"#*+1(&=0)?"D#()#1+#A"F#?+(#(0'%=N)E

*)%(D# '+?%3+(# ?%*)=# <0%# A"F# 01# (+,+# 7+=?%G# f+# A"F# 01#
*%1&=+D#(>,+#B1-0,+(#F#28=&)*%(#<0%D#'+=#%L%3',+D#=%&+3"1E
?+# ,"(# "N"()"(D# =%,"*)+1"1# ,"# N01*)>1# ?%,# ,%1-0"L%# *+1# ,"(#
N01*)+1%(#?%#,"#2)(&"D#,"#"0?)*)>1#F#,"#3+&=)*)?"?G#!+(#*%1E
&=+(#(%=B1#%1&+1*%(#S*+3+#%,#1i*,%+#'"&>-%1+#%1#,"#A)(&%E
=)"D#%,#+37,)-+#?%,#(0%J+D#%&*GV#%1*=0*)L"?"(D#10?+(D#'01&+(#
?%#)1&%=*"37)+G#H1#",%3B1#,"#'","7="#Knotenpunkte#(%#=%,"E
*)+1"#*+1#3%*"1)(3+(#?%#?%(',"I"3)%1&+#F#*+1?%1("*)>1G#

6%*+=?%3+(# ?%# ,"(# "N"()"(/# ,"# =%'=%(%1&"*)>1# '","7="#
(%# =%N%=."# "# 01# *+3',%L+# =%'=%(%1&"&)2+# *%=="?+D# N+=3"?+#
'+=# *0"&=+# &8=3)1+(# S)3"-%1# (+1+="D# )3"-%1# ?%# ,%*&0="D#
)3"-%1# ?%# %(*=)&0="# %# )3"-%1# ?%#3+2)3)%1&+VG# !"# =%'=%E
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(%1&"*)>1# +7L%&+# =%N)%=%# "# 01# *+1L01&+# "7)%=&+# ?%# "(+*)"E
*)+1%(#S2)(0",%(D# &B*&),%(D#"*i(&)*"(D#%&*GVG#W37+(#()(&%3"(#
(%# =%,"*)+1"1# '+=# ,+# <0%# '=)2),%-)"# *"?"# 01+# ?%# %,,+(G#La
representación palabra, por su imagen acústica a la re-
presentación objeto, por su imagen visual (escópica).#H1E
*+1&="3+(#"(.#"10?"?"(D#%(&=%*A"3%1&%#=%,"*)+1"?"(#,"#(+E
1+=)?"?# 2%=7",# F# ,"# 3"1)N%(&"*)>1# %(*>')*"# ?%,# +7L%&+G#
@=%0?#?%N)1)=B#la fantasía *+3+#articulación de lo visto y lo 
oído#S*+("(#2)(&"(#F#+.?"(D#(+,+#3B(#&"=?%#*+3'=%1?)?"(VG#

H,#%N%*&+#?%#*+1(&=0)=#01#"'"="&+#?%,#,%1-0"L%#%(#%,#?%#
"7=)=# 01# %('"*)+# 2)=&0",G# qH1# <08# *+1()(&%# %(&%# %('"*)+#
K2)=&0",Mr/#%1#<0%#%1&=%#,"#,+*",)I"*)>1#*%=%7=",#?%#,"(#N01E
*)+1%(#?%,# ,%1-0"L%#F#,"#?)3%1()>1#()37>,)*"#?%,#?)(*0=(+#
F# ,"# ()-1)N)*"*)>1#aparece un lugar no material, +#3%L+=#
?)*A+D de una materialidad diferente denominada por 
Freud: inconsciente que, en adelante, va a representar, 
por su ensamblaje y funcionamiento, al aparato psíquico.##

Bosquejo de un aparato de la memoria, el C=+F%*&+.
Carta del 27 de abril de 1895
#

H1#%,#Proyecto de una Psicología científica para neu-
rólogos#@=%0?#?%N)1%#,"#'=)3%="#*+1(&=0**)>1#?%#%(&%#%('"E
*)+#'"="#%,#)1*+1(*)%1&%G#

H1#01"#*"=&"#%(*=)&"#"#@,)%((D#",-01"(#(%3"1"(#?%('08(#
?%,#%12.+#?%,#Proyecto#F#?0="1&%#%,#&="1(*0=(+#?%#K01"#1+E
*A%#?%#&="7"L+MD#&+?+(#,+#%,%3%1&+(#?%,#()(&%3"#1%=2)+(+#(%#
+=?%1"1#%1#01"#K3B<0)1"MG#C%=+D#1+#%(#"i1#01"#3B<0)1"#
?%#%(*=)7)=G#H(&+#,+#2%=%3+(#=%*)81#%1#,"#*"=&"#g9#F#%1#,+(#
(0%J+(G#

KT+?+#'"=%*%#%3'",3"=(%D#,+(#%1-="1"L%(#(%#"L0(&"7"1#
,+(#01+(# "# ,+(#+&=+(D# (%# &%1."# ,"# )3'=%()>1#?%#<0%# ,"#*+("#
%="#2%=?"?%="3%1&%#01"#3B<0)1"#F#<0%#'=+1&+#N01*)+1"=."#
*+3',%&"3%1&%#(+,"G#!+(#&=%(#()(&%3"(#?%#1%0=+1"(D#,+(#%(E
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&"?+(#,)7=%(#F#,)-"?+(#?%#,"#*"1&)?"?D#,+(#'=+*%(+(#'=)3"=)+#
F# (%*01?"=)+D# ,"# &%1?%1*)"# '=)1*)'",# F# ,"# &%1?%1*)"# ?%#
*+3'=+3)(+# ?%,# ()(&%3"# 1%=2)+(+D# ,"(# ?+(# =%-,"(# 7)+,>-)E
*"(#?%#,"#"&%1*)>1#F#,"#?%N%1("D#,+(#()-1+(#?%#*0",)?"?D#=%"E
,)?"?# F# '%1("3)%1&+D# %,# %(&"?+# ?%# ,+(# -=0'+(# '()*+(%P0"E
,%(D# %,# *+1?)*)+1"3)%1&+# (%P0",# ?%# ,"# =%'=%()>1# FD# N)1",E
3%1&%D#,"(#*+1?)*)+1%(#?%#,"#*+1*)%1*)"#*+3+#N01*)>1#'%=E
*%'&)2"D# w&+?+# %(&+# *+1*+=?"7"# F# *+1*0%=?"# &+?"2."# A+Fx#
H(#1"&0=",#<0%#1+#<0%'"#%1#3.#?%#",%-=."9MG##

[%#*0",<0)%=#3"1%="#3"1?"#%(&%# &="7"L+#"#01#*"L>1#F#
,+#*+1+*%=%3+(#30*A+(#"J+(#?%('08(G#W'%1"(#?%('08(#?%#
01#"J+D#%1# ,"#*"=&"#g9#S]E59E54\]V#E#559#%1#,"#10%2"#%?)E
*)>1# ED# ,"# A0%,,"# *+3)%1I"# "# ?%2%1)=# %(*=)&0="G# !0%-+D# %,#
T="7"L+#?%,#!)7=+#?%#,+(#X0%J+(#F#,"#%(*=)&0="#L%=+-,.N)*"G#

X%# &="&"#?%# &="7"L+(#%1# ,+(#<0%#,"#()-1)N)*"*)>1#*,.1)*"#
%(&B#?)2+=*)"?"#?%#,"#&%+=."D#'=+7,%3"#<0%#=%(+,2%=B#%1#(0#
"0&+"1B,)()(D#?%('08(#?%#,"#30%=&%#?%#(0#'"?=%D#<0%#,+#,,%2"#
"# =%*+1+*%=# ,"# )3'+=&"1*)"# ?%# ,"# (%P0",)?"?# )1N"1&),# F# ,"#
)3'+=&"1*)"#?%*)()2"#?%# ,"(#3+*)+1%(#'0,()+1",%(G#H(&+# ,%#
'%=3)&)=BD#"?%3B(D#,"#,)<0)?"*)>1#?%,#"1B,)()(#*+1#@,)%((G#

W*%=*"# ?%# ,"# '=+'+()*)>1# '=)1*)'",D# ,"# *0"1&)&"&)2"D#
A"=%3+(#01"#?)N%=%1*)"#)3'+=&"1&%#<0%#'=%*%?%#",#*+1*%'E
&+#?%#'0,()>1/#,,"3"#Ooj#"#,"#*"1&)?"?#S%1#-%1%=",D#+#"<0%E
,,"#<0%#&)%1%#%,#3)(3+#+=?%1#?%#3"-1)&0?#<0%#,"(#*"1&)?"E
?%(# ?%,#301?+# %P&%=1+VG# X%=B1# ,+(# %(&.30,+(# N=%1&%# "# ,+(#
*0",%(#(%#'0%?%#A0)=G#h#,,"3"#Ooyj#"#"<0%,,"#*"1&)?"?#*0F+#
+=?%1#?%#3"-1)&0?#%(#%,#)1&%=*%,0,"=#+#K*"1&)?"?#'(.<0)*"M`#
*+==%('+1?%# "# ,"# %P*)&"*)>1G# s(&"# )3',)*"=B# 01# %3'0L%#
N=%1&%# ",# *0",# ,"# A0)?"# 1+# %(# '+()7,%D# "1&%*%?%1&%# N01?"E
3%1&",#?%# ,"#1+*)>1# ="?)*",3%1&%# )1*+1(*)%1&%#?%#'0,()>1#
*+3+#%3'0L%#*+1(&"1&%`#*+1(&"1&%#"01<0%#*+1#(0(#=)&3+(##
F#2"=)"*)+1%(G#
##############################################
9@=%0?D#XG#K;"=&"#:9G#54\gMD#Obras Completas, 2+,G5D#W3+==+=&0D#e0%1+(#W)E
=%(D#5\\:D'G:9_G#
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C%=+D#q<08#'=%-01&"#(%#A"*."#@=%0?r/#K[%('08(#?%#&+E
?+D# F+# (+,+# '=%&%1?."# %P',)*"=# ,"# ?%N%1("D# '%=+# A",,8# <0%#
%(+#3%#,,%2"7"#"#%P',)*"=#",-+#<0%#'%=&%1%*%#",#1i*,%+#?%#
,"#1"&0=",%I"G#R%# &%1)?+#<0%#%,"7+="=# ,+(#'=+7,%3"(#?%# ,"#
*0",)?"?D#%,#?+=3)=D#,"#3%3+=)"/#%1#(03"#,"#'()*+,+-."#%1E
&%="G#WA+="#1+#<0)%=+#("7%=#3B(#1"?"#?%#%(&+M:G##

H1#%,#Proyecto..G# "7"1?+1"?+#'+=#@=%0?#'+?%3+(#%1E
*+1&="=#%P',)*"*)+1%(#'"="#*+3'=%1?%=#30*A"(#'+()*)+1%(#
F#%P',)*"*)+1%(#'+(&%=)+=%(#?%#(0#+7="G#X)#7)%1#(%#&="&"#?%#
01# &="7"L+# %P'0%(&+# %1# &8=3)1+(# 1%0=+,>-)*+(D# '+?%3+(#
(0(&)&0)=#1%0=+1"#'+=#=%'=%(%1&"*)>1#F#&%1?=%3+(#01#%(*=)E
&+#?%#+=?%1#'()*+,>-)*+G#

#
#

El Proyecto preanuncia la Cibernética y la Informática, 
incluso la Inteligencia Artificial##

#

H,#Proyecto# '=%"101*)"# ,"#;)7%=18&)*"#F# ,"# Q1N+=3B&)E
*"D# )1*,0(+# ,"# Q1&%,)-%1*)"# W=&)N)*)",# ",# *+1()?%="=# ,"# N01E
*)>1#?%,#K%==+=M#%1#%,#'%1("3)%1&+G#!+#<0%#N",&"#%1#,"#*"=&"#
g9#%(#%,#=%&+=1+#?%#,+#=%'=)3)?+G##

!"#"*&)2)?"?#(%#?)(&)1-0%#?%,#=%'+(+#'+=#",-+#?%,#+=?%1#
*0"1&)&"&)2+# SoVD# ,"# *"1&)?"?# (%# %1*0%1&="# (+3%&)?"# "# ,"(#
,%F%(#-%1%=",%(#?%,#3+2)3)%1&+G#!"(#'"=&.*0,"(#3"&%=)",%(#
?%# ,"(# <0%# &="&"# (+1# ,"(# 1%0=+1"(# SfVG#!"# +=)-)1",)?"?#1+#
%(&B#%1# ,"#1%0=+1"# S?%(*07)%=&"#'+=#z",?%F%=#*0"&=+#"J+(#
"1&%(VD#()1+#%1#,"#"=&)*0,"*)>1#?%#,"(#3)(3"(G#W<0.#,"#1%0E
=+1"# +*0'"# %,# ,0-"=#?%# ,"#Vorstellung# S=%'=%(%1&"*)>1V# %1#
,"(# "N"()"(G# T+?"(# ,"(# 1%0=+1"(# (+1# 3+=N+,>-)*"3%1&%#
)-0",%(D# ,"(#?)N%=%1*)"(#<0%#2"#"#%(&"7,%*%=#(+1#?%#1"&0="E
,%I"#%(&=0*&0=",G#

H,# "'"="&+# '(.<0)*+# %(&B# ?+&"?+# ?%# &=%(# ()(&%3"(# ?%#
1%0=+1"(# <0%# &)%1%# ,"# *"'"*)?"?# ?%# &="1(3)&)=# F# &="1(N+=E

##############################################
:#Q7.?GD#;"=&"#9_G#
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3"=#*"1&)?"?%(#?%#%1%=-."G#W01<0%#(%"#01#3+?%,+#)(+3>=E
N)*+#*+1#%,#()(&%3"#1%=2)+(+#*%=%7=",D#(%#&="&"#?%#01"#NB70E
,"#1%0=+,>-)*"G#

H,#&%P&+#?%,#Proyecto#(%#?)2)?%#%1#&=%(#'"=&%(/#
5V# H(<0%3"#-%1%=",/#'=)1*)'",%(#*+1*%'&+(#&%>=)*+(G#
9V# C()*+'"&+,+-."#?%#,"#A)(&%=)"G#
:V# Q1&=+?0**)>1#"#,+(#'=+*%(+(#'(.<0)*+(#1+=3",%(G#
!"# ,%F# N01?"3%1&",#?%,#Proyecto &)%1%#<0%#2%=#*+1#%,#

principio de inercia neuronalD# +# (%"D# ,"# &%1?%1*)"#1"&0=",#
?%#,"(#1%0=+1"(#?%#,)7%="=(%#?%#&+?"#*"1&)?"?#'(.<0)*"D#?%#
&+?"#o{D#'+=#3%?)+#?%#01"#=%('0%(&"#=%N,%L"G#W#%(&"#%P'%E
=)%1*)"# 1+=3",D# @=%0?# ,%# ?"# %,# 1+37=%# ?%# experiencia de 
satisfacciónD#+#(%"#<0%#,"#*".?"#?%#&%1()>1#*=%"#,"#("&)(N"*E
*)>1# ?%# ,"# 1%*%()?"?G#H,# ',"*%=# %(# ,"# '=+')"# (%1("*)>1# ?%#
?%(*"=-"G#

W,#yo oficial#,+#,,"3"#|#SpsiVG#!"#N01*)>1#?%#}#SomegaV#
%(# &="1(3)&)=#",#()(&%3"#'()#()-1+(#?%#=%",)?"?#+#()-1+(#?%#
*0",)?"?G#H(&+(#()-1+(#'=+'+=*)+1"?+(#'+=#,"(#&="1(N+=3"E
*)+1%(#%1#+3%-"#'%=3)&%1#"#,"(#1%0=+1"(#~#SphiV#?)(&)1-0)=#
,+# <0%# %(# 01"# '%=*%'*)>1# ?%# ,+# <0%# %(# 01# =%*0%=?+G# H("#
N01*)>1#?%# ,"#*+1*)%1*)"#(+7=%#%,#F+#%(#?%1+3)1"?"#"&%1E
*)>1#'(.<0)*"G#X%=."#*+3+#01"#()1&+1."#N)1"D#?%#01"#="?)+#+#
01"#TGdG#

C"="#%P',)*"=#%,#N01*)+1"3)%1&+#?%#+3%-"#@=%0?#"'%,"#
",#K'%=.+?+MD#<0%#&)%1%#<0%#2%=#*+1#,"#*"="*&%=.(&)*"#&%3'+E
=",# ?%,# '"("L%# ?%#o{G# !"(# 1%0=+1"(# +3%-"# (+1# )1*"'"*%(#
?%# =%*)7)=#o{D# So#%&"V#'%=+# %1# *+3'%1("*)>1# (%#"'=+')"1#
?%,#K'%=.+?+M#?%#%P*)&"*)>1G#H(&"#"N%**)>1#'+=#%,#'%=.+?+D#
*+1#01#3.1)3+#?%#'=%(%1*)"#?%#o{D#3+?0,"#N01?"3%1&",E
3%1&%#,"#*+1*)%1*)"`#"<0.#K'%=.+?+M#A"*%#=%N%=%1*)"#",#N"*E
&+=# &)%3'+# S)1&%=2",+(D# "03%1&+(D# ?)(3)10*)+1%(D# %&*GVG#
;+3+# 2%3+(# (%# &="&"# ?%# 01"# &%3'+=",)?"?# ?)(*+1&)10"# +#
'%=)>?)*"D#<0%#1+#%(#01"#*"1&)?"?D#%(#01"#K'0="#*0",)?"?MG#

H,# ()(&%3"# 'A)# S~V# %(# =%('+1("7,%# ?%# ,"# '%=*%'*)>1D# #
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@=%0?# ?)=B# <0%# %,# C=)1*)')+# ?%# C,"*%=# (%# %L%=*%# (+7=%# ,"#
'%=*%'*)>1G#C+=#%(&%#3+&)2+#%,#'=+*%(+#'=)3"=)+#(%#*+==%(E
'+1?%=B# *+1# ,"# )?%1&)?"?# ?%# '%=*%'*)>1# S",0*)1"*)>1VG#
;0"1?+#(%#&="&"#?%#01#+7L%&+#",0*)1"?+D#%,#'()#(%#?)N%=%1*)"#
%1#%,#F+#%#)1A)7%G#H,#F+#%(#()(&%3"#|#S'()VD#,"#*+1*)%1*)"#%(#
()(&%3"#}# S+3%-"VG#!"#N01*)>1#?%,#F+#1%0=+1",#*+1()(&)=B#
%1#?)N%=%1*)"=#01#'=+*%(+#'=)3"=)+#?%#01#'=+*%(+#(%*01?"E
=)+G# H,# '=+*%(+# (%*01?"=)+# =%(0,&"# ?%# 01"# &="1(N+=3"*)>1#
?%,#'=+*%(+#'=)3"=)+D#(%# &="&"#?%#?+(#%&"'"(#%1#,"#?)N%=%1E
*)"*)>1#?%,#"'"="&+#'(.<0)*+G#H,#(0%J+#%(#&%==)&+=)+#?%,#'=+E
*%(+#'=)3"=)+`#,"#2)-),)"D#,"#"&%1*)>1D#%,#="*)+*)1)+#F#%,#,%1E
-0"L%#(%=B1#?+3)1)+#?%,#'=+*%(+#(%*01?"=)+G#C+?%3+(#?%E
*)=/# (%# *)%=="1# ,+(# +L+(# F# (%# ",0*)1"D# (%# "7=%1# F# (%#')%1("#
*+1#'","7="(G#

H1#%,#'=+*%(+#?%#()37+,)I"*)>1#@=%0?#A"*%#=%N%=%1*)"#
"#01#,0-"=#S1%0=+1"#+#=%'=%(%1&"*)>1V#WD#<0%#&)%1%#*)%=&+(#
'01&+(#?%#*+1&"*&+#*+1#eG#X)#(%#'=+?0*%#01#"*+1&%*)3)%1&+#
<0%#*+1()(&%#%1#W�eD#W#=%'=%(%1&"#01"#*)=*01(&"1*)"#"**%E
(+=)"D#3)%1&="(#<0%#e#'+(%%#,+#1%*%("=)+#'"="#'=+?0*)=#01#
%N%*&+#?0="?%=+G#;0"1?+#=%(0=-%#01#=%*0%=?+#?%#%(%#A%*A+#
(0(&)&0F%#"#e#F#"(03%#,"#N01*)>1#?%#(.37+,+G#@=%0?#2%=)N)E
*"#%3'.=)*"3%1&%#<0%#%(&%#'=+*%(+#?%#?%N%1("D#"1&%#,"#=%E
'=%(%1&"*)>1#eD#(>,+#+*0==%#*0"1?+#e#%(&B#&%J)?"#?%#(%P+G#
6%*0%=?%1# ,"(# %(*%1"(# ?%,# '"(&%,%=+# <0%# %L%3',)N)*"3+(#
*+1#%,#*"(+#H33"G#H1#H33"#(%#?%(%1*"?%1"#01"#N+7)"#"#
'"=&)=#?%,#)1-=%(+#"#01"#&)%1?"#%1#?+1?%#?+(#%3',%"?+(#L>E
2%1%(# S"&="*&)2+(V#(%# =.%1G#s(&"#%(# ,"#'=)3%="#%(*%1"#%1#%,#
=%,"&+G#!"#'=)3%="#%(*%1"#%1#%,#=%*0%=?+#S&="7"L+#"1",.&)*+V#
*+==%('+1?%# "# ,"# ?%# (%=# &+*"?"# 3+=7+("3%1&%# '+=# 01#
'"(&%,%=+# 3)%1&="(# '=+N%=."# =)(+&"?"(G# H,# %1,"*%# (%#
%(&"7,%*%D#%1&=%#+&=+(D#'+=# ,"# =)("# GGG# =)(+&"?"D#"*&0",)I"1?+#
,"# '=)3%="# %(*%1"D# ?%('08(# ?%# ,"# '07%=&"?D# '=+?0*)%1?+#
01"# =%()-1)N)*"*)>1# *+1# %N%*&+# '"&>-%1+G# 6%&+=1"# ,+#
=%'=)3)?+#F#(0=-%#,"#"1-0(&)"#F#%,#(.1&+3"#N>7)*+G#
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!+#<0%# )1-=%("#",#"'"="&+D# ,+(#%(&.30,+(D#'+?=."1#'=+E
2+*"=#,"#A0)?"G#W#(0#)1-=%(+#",#"'"="&+#,%#,,"3"#%P*)&"*)>1#
So{V#F#F"#1+#%(#'+()7,%#,"#A0)?"D#%,#"'"="&+#&="7"L"#+#&="7"E
L"#'=+*%("1?+#%(&"#%P*)&"*)>1#F#"i1#'0%?%#2%=(%#?%(7+=?"E
?+# ()# ,"#3)(3"#%(#30F# )1&%1("G#W<0.# "?<0)%=%# %,#h+#01"#
*,"="# N01*)>1# ,)-"?+="# S%1%=-."# E# =%'=%(%1&"*)>1VG# H(&"#
*+1*%'*)>1#?%,#F+#(%#3"1&%1?=B#%1#&+?"#,"#+7="#N=%0?)"1"G#

“El apremio de la vida”, la acción específica. 
#

@=%0?# )1&=+?0*%# K%,# "'=%3)+# ?%# ,"# 2)?"MD# =%,"*)+1"?+#
*+1#,"#o{#%1?>-%1"#<0%#"*&i"#'+=#"*030,"*)>1#+#"*+')+#F#
'"="#3"1&%1%=,"#,+#3B(#7"L"#'+()7,%#(%=B#1%*%("=)"#01"#"*E
*)>1#%('%*.N)*"G#W<0.#2"#"#&+3"=#*+3+#3+?%,+#%,#A"37=%D#
,"# "**)>1#<0%# ,+# *",3"#%(#%('%*.N)*"#'0%(&+#<0%#(%#*",3"#
*+3)%1?+G#[%'%1?%=B#?%#%(&%#"'=%3)+#?%#,"#2)?"#<0%#",-0E
1"(#1%0=+1"(#(%#()&i%1#7"L+#,+(#'01&+(#?%#2)(&"#?%#,"#+'%E
="*)>1# '=)3"=)"# +# (%*01?"=)"G# d%=%3+(# <0%# '"="# ,,%2"=# "#
*"7+# %(&"# "**)>1# %('%*.N)*"D# <0%# %,# '=+')+# +=-"1)(3+#
A03"1+#1+#'0%?%# ,,%2"=# "# *"7+#%1# (0(# )1)*)+(D#1%*%()&"=B#
?%#01#auxilio ajenoD#'+= ,"#?%(*"=-"#(+7=%#%,#*"3)1+#?%#,"#
",&%="*)>1#)1&%=)+=#S'+=#%L%3',+#%,#7%==%+#?%,#1)J+V`#01#)1E
?)2)?0+# %P'%=)3%1&"?+# "?2)%=&%# %,# %(&"?+# ?%,# 1)J+G# KH(&"#
2."#?%#?%(*"=-"#*+7="#"(.#,"#N01*)>1#(%*01?"=)"D#)3'+=&"1E
&%# %1# %P&%=1+D# ?%,# entendimiento# S+# *+301)*"*)>1VD# F# %,#
)1)*)",#?%(2",)3)%1&+#?%,#(%=#A03"1+#%(# ,"# fuente primor-
dial#?%#&+?+(#,+(#motivos moralesMZG##

X)# %P)(&%# 01# K+&=+M# '0%?%# ,,%2"=# "# *"7+# ,"# +'%="*)>1#
=%<0%=)?"# '"="# *"1*%,"=# %,# %(&.30,+# %1?>-%1+G# KH,# &+?+#
*+1(&)&0F%#01"#2)2%1*)"#?%#("&)(N"**)>1MG#[%#%(&%#3+?+#,"#
)12%(&)?0="#30%(&="#(%=D#'"="#%,#?%*0=(+#?%#o{D#%<0)2",%1&%#
"#N"*),)&"*)>1G#KH1&+1*%(D#'+=#,"#2)2%1*)"#?%#("&)(N"**)>1#(%#

##############################################
Z#@=%0?D#X)-301?G#Proyecto...#D#''G#:]9#E#:]:G#
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-%1%="#01"#N"*),)&"*)>1#%1&=%#?+(#)3B-%1%(#^=%*0%=?+#F#,"(#
1%0=+1"(#?%,#1i*,%+#<0%#(+1#)12%(&)?"(#%1#%,#%(&"?+#?%,#%(E
N0%=I+#SDrangD#%3'0L%VG#;+1#,"#?%(*"=-"#?%#("&)(N"**)>1#,"#
o{#%(#?=%1"?"#?%#,"(#)3B-%1%(#E#=%*0%=?+G#;0"1?+#=%"'"E
=%*%#%,#%(&"?+#?%#%(N0%=I+#+#?%#?%(%+D# ,"# )12%(&)?0="# &="(E
'"("# (+7=%# ,+(# ?+(# =%*0%=?+(# F# ,+(# "1)3"G#T",# 2%I# (%"# ,"#
)3"-%1E=%*0%=?+#?%,#+7L%&+#,"#",*"1I"?"#'=)3%=+#'+=#,"#=%E
"1)3"*)>1#?%,#?%(%+MG#X)#%(&"#"**)>1#*+1?0*%#",#?%(%1-"E
J+#(0=-)=B#01"#",0*)1"*)>1D#<0%#&%1?=B#%,#3)(3+#%N%*&+#<0%#
,"# '%=*%'*)>1G#El deseo# %(&"=BD# %1&+1*%(D# =%,"*)+1"?+# *+1#
01"#(03"*)>1#F#(%=B#,"#=%(0,&"1&%#?%#,"#%P'%=)%1*)"#?%#("E
&)(N"**)>1G#

H1#%,#*"(+#?%#,"#%P'%=)%1*)"#?%#?+,+=#E#%,#?+,+=D#<0%#%(#
(%1&)?+# *+3+#?)(',"*%=# E# (%#'=+?0*)=B#01"# N"*),)&"*)>1# S,"#
,,"3"=%3+(# ?%('08(# *+1%P)>1# "(+*)"&)2"V# %1&=%# 8(&%# F# ,"#
)3"-%1#=%*0%=?+G#X)#%(&"#)3"-%1#%(#?%#",-i1#3+?+#)12%(E
&)?"#?%#10%2+# S'+=#%L%3',+D#'+=#10%2"(#'%=*%'*)+1%(VD# (%#
'=+?0*%#01#%(&"?+#<0%#1+#%(#?%#?+,+=#'%=+#%(#(%3%L"1&%#"#
8,D# (%# '=+?0*%# ?)(',"*%=G# H(&"# 2)2%1*)"# ?%# ?+,+=# %(# ,"#o{#
%P&%=)+=#<0%#)==03'%#F#"*=%*)%1&"#%,#1)2%,#%1#|#�S()(&%3"#?%#
1%0=+1"(# )3'"("?%="(D# ,+#<0%# ,,"3"=B# KF+MVG#H1# ,"# =%'=+E
?0**)>1# ?%# ,"# 2)2%1*)"# ^%1# %,# "N%*&+ED# (>,+# (+7=%2)%1%# ,"#
o{# <0%# )12)(&%# ",# =%*0%=?+D# 1+# '0%?%# &="%=# *+3+# *+1(%E
*0%1*)"# 01# "*=%*%1&"3)%1&+# -%1%=",# ?%# o{G# H1# ,"# %P'%E
=)%1*)"# ?%# ?+,+=# ^# ?)(',"*%=# (%# 70(*"# ,"# ?%(*"=-"D# *+==%(E
'+1?%# ",# '=+*%(+# (%*01?"=)+`# "(.# *+3+# %,# ?%(%+# *+==%(E
'+1?%=B#",#'=+*%(+#'=)3"=)+G#

K!+(# =%(&+(# ?%# ,"(# ?+(# 2"=)%?"?%(# ?%# 2)2%1*)"# <0%#
A%3+(# &="&"?+#(+1# ,+(#"N%*&+(#F# ,+(#%(&"?+(#?%#?%(%+`#*+E
3i1#"#"37+(#%(#*+1&%1%=#01"#%,%2"*)>1#?%#o{#%1#|D#%1#%,#
*"(+# ?%,# "N%*&+D# '+=# ?%('=%1?)3)%1&+# =%'%1&)1+`# %1# %,# ?%#
?%(%+D# '+=# (03"*)>1GM# !%(# ,,"3"=B# &"37)81/# "&="**)>1# ?%#
?%(%+#'=)3"=)"#F#,"#?%N%1("#'=)3"=)"#S+#=%'=%()>1D#<0%#&%1E
?%=B#"#?%()12%(&)=(%D#"#?%(",+L"=(%#?%#,"#*+1*)%1*)"VG#
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# 5::#

El prójimo, el semejante... 
#

R"7,"1?+# ?%,# =%*+=?"=# F# L0I-"=D# A"=B# =%N%=%1*)"# "# 01#
prójimoG H(&+#&)%1%#<0%#2%=#*+1#<0%#%,#+7L%&+#<0%#7=)1?"#,"#
'%=*%'*)>1#(%"#'"=%*)?+#",#(0L%&+G#s(&%#(%=B#01#'=)3%=#+7E
L%&+# ()30,&B1%"3%1&%# +7L%&+E("&)(N"**)>1# F# +7L%&+EA+(&),D#
"(.# *+3+# %,# i1)*+# '+?%=# "0P),)"?+=G#H(# %1&+1*%(# (+7=%# %,#
'=>L)3+# <0%# %,# (%=# A03"1+# "'=%1?%# "# ?)(*%=1)=G# KH(# <0%#
,+(# *+3',%L+(# ?%# '%=*%'*)>1# <0%# '"=&%1# ?%# %(&%# '=>L)3+#
(%=B1#%1#'"=&%#10%2+(#%#)1*+3'"="7,%(#^#'+=#%L%3',+D#(0(
rasgos %1#%,#B37)&+#2)(0",#E`#%1#*"37)+#+&="(#'%=*%'*)+1%(#
2)(0",%(# ^# '+=# %L%3',+D# ,+(#3+2)3)%1&+(#?%# (0(#3"1+(#^#
*+)1*)?)=B1#?%1&=+#?%,#(0L%&+#*+1#%,#=%*0%=?+#?%#)3'=%()+E
1%(#2)(0",%(#'=+')"(D#%1#01#&+?+#(%3%L"1&%(D#?%#(0#*0%='+#
'=+')+D# *+1# ,"(# <0%# (%# %1*0%1&="1# %1# "(+*)"*)>1# ,+(# =%E
*0%=?+(#?%#3+2)3)%1&+(#'+=#8,#3)(3+#2)2%1*)"?+(G#n&="(#
'%=*%'*)+1%(#?%,#+7L%&+D#"?%3B(#^#*+3+#()#-=)&"#^#?%('%=E
&"=B1#%,#=%*0%=?+#?%,#-=)&"=#'=+')+#FD#*+1#%,,+#?%#2)2%1*)"(#
'=+')"(#?%#?+,+=MgG#C+=#,+#<0%#?%('08(#(%#,,"3"=B#&="1()&)E
2)(3+D#&+?+(#A%3+(#'+?)?+#+7(%=2"=#%1#7%78(#+#1)J+(#30F#
'%<0%J+(D# <0%# *0"1?+# 01+# ?%# %,,+(# ,,+="D# ,,+="1# &+?+(# ,+#
?%3B(# SN%1>3%1+# *+1+*)?+# *+3+# &="1()&)2)(3+# )1N"1&),D#
'+=#z",,+1VG#

@=%0?#,,"3"#"#%(&+/#K;+3',%L+#?%,#C=>L)3+MD#F#,+#(%'"E
="#%1#?+(#*+3'+1%1&%(#K01+#?%#,+(#*0",%(#)3'+1%#'+=#01"#
%1("37,"?0="#*+1(&"1&%D#(%#3"1&)%1%#=%01)?+#*+1#01"#cosa
del mundo, 3)%1&="(# <0%# %,# +&=+# %(# *+3'=%1?)?+# '+=# 01#
&="7"L+# 3183)*+D# %(# ?%*)=D# '0%?%# (%=# =%*+1?0*)?+# "# 01"#
1+&)*)"#?%,#*0%='+#'=+')+#S%1#%,#*A)(&%#2%=B1#,"#3.3)*"#?%#
,"(# =%'=%(%1&"*)+1%(VG#W#%(&"#?%(*+3'+()*)>1#?%#01# *+3E
',%L+#'%=*%'&)2+#(%#,,"3"#?)(*%=1)3)%1&+`#%,,"#*+1&)%1%#01#
L0)*)+#+#A",,"#(0#&8=3)1+#*0"1?+#'+=#i,&)3+#",*"1I"#,"#3%E
&"G#H,# L0)*)+D#*+3+#(%#"?2)%=&%D#1+#%(#01"#N01*)>1#'=)3"E#

##############################################
g#Q7.?GD#'G:__G#
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# 5:Z#

=)"DM#'=%(0'+1%#,"#)12%(&)?0="#?%#01#F+G#
W# ,+# <0%# (%# (0(&="%# ?%# ,"# "'=%*)"*)>1# L0?)*"&)2"D# ,+#

,,"3"3+(#cosas del 301?+`#=%N)%=%#",#Das DingD#,+#)1*+-E
1+(*)7,%#?%,#301?+G#

n&="(# ?%# ,"(# '=%-01&"(# N01?"3%1&",%(# ?%# @=%0?D# ()1+D#
%1# %(&%# *"(+D# ,"#3B(# )3'+=&"1&%#%(#%,#'=+7,%3"#?%# ,"#me-
moria. H,# '=+7,%3"#3B(# )3'+=&"1&%# '"="# =%'=%(%1&"=(%# ,"#
3%3+=)"#&)%1%#<0%#2%=#*+1#K(0#*"'"*)?"?#'"="#=%&%1%=#&+?+#
()1#?%L"=#?%# (%=#'%=*%'&)2"MG#H(&+# ,,%2"=B#"# ,"#%,"7+="*)>1#
?%#01#()(&%3"#<0%#"#,"#2%I#=%-)(&=%#F#()-"#?)('+1)7,%G#T%1E
?=B# <0%# ?)(&)1-0)=# 2"=)"(# *"&%-+=."(# ?%# (07(&="&+(# ?%#1%0E
=+1"(D#?%#,+(#*0",%(#01+(#(%#&="1(N+=3"1#'"="#*+1(&)&0)=#,+(#
=%-)(&=+(#3183)*+(#3)%1&="(#<0%#+&=+(#()-0%1#)13+?)N)*"E
?+(#F#2.=-%1%(#"#N)1#?%#"(%-0="=#,"#=%*%'&)2)?"?#'%=3"1%1E
&%G# H,"7+="=B# &)'+(# ?)N%=%1&%(# ?%# N01*)+1"3)%1&+# <0%# *+E
==%('+1?%=B1# "# ?)(&)1&"(#3+?",)?"?%(# ?%# N"*),)&"*)>1# 1%0E
=+1",D#*+1#,+#*0",#?)N%=%1*)"=B#01"#N01*)>1#'=)3"=)"#F#01"#
N01*)>1# (%*01?"=)"G# H(&+# 1+(# '%=3)&%# =%'=%(%1&"=1+(# ,"#
3%3+=)"/# K,"# 3%3+=)"# %(&B# =%'=%(%1&"?"# '+=# ,"(# ?)N%=%1E
*)"(#?%#N"*),)&"*)>1#<0%#%P)(&%1#%1&=%#,"(#1%0=+1"(MG#H1#,+(#
(0%J+(# A"7,"=B# ?%# ?)(&)1&"(# ,+*",)?"?%(# '(.<0)*"(# F# ?)N%E
=%1*)"=B# ,+(# '=+*%(+(# '=)3"=)+(# F# (%*01?"=)+(# %1# %,# N01E
*)+1"3)%1&+#'(.<0)*+G#@=%0?#)1&%1&"#%P',)*"=#,"#)1(*=)'*)>1#
?%,#=%*0%=?+#%1#%,#"'"="&+#1%0=+1",#()1#=%*0==)=#"#,"#(%3%E
L"1I"#%1&=%#,"(#A0%,,"(#F#,+(#+7L%&+(G#!"#A0%,,"#(%=."#"(.#01"#
?)('+()*)>1# %('%*)",# ?%# N"*),)&"*)+1%(# <0%# A"*%1# <0%# 01"#
?%&%=3)1"?"# 2."# (%"# (%-0)?"# *+1# '=%N%=%1*)"# "# +&="G# H(&+#
&)%1%#1+&"7,%#()3),)&0?%(#*+1# ,+#<0%#(%# ,,"3"#3%3+=)"#%1#
,"#&%+=."#?%#,"(#3B<0)1"(#*)7%=18&)*"(D#*+1(&=0)?"(#(%-i1#%,#
'=)1*)')+# ?%# +'+()*)+1%(# 7)1"=)"(D# ?%# )-0",# 3+?+# <0%# %,#
"'"="&+# 1%0=>1)*+# ?%#@=%0?# (%# *"="*&%=)I"#'+=#7)N0=*"*)+E
1%(#(0*%()2"(G#6%*+=?%3+(#<0%#,"(#?)N%=%1*)"(#%1#%,#()(&%E
3"#7)1"=)+#S'+=#%L%3',+D#%1#,"(#*+3'0&"?+="(V#(%#'=+?0*)E
=B1#(%-i1#01+#?%#,+(#?+(#+#"37+(#%(&81#*"=-"?+(#+#1+#S%1#
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# 5:g#

&8=3)1+(# N=%0?)"1+(D# )12%(&)?0="(VG# !"# A0%,,"# +# )3"-%1#
3183)*"D#3B(# ,"# *"=-"# +# )12%(&)?0="# '=+?0*)=."# =%*0%=?+#
=%'=%(%1&"*)>1G#

H1# ,+(# &8=3)1+(# ?%,# ProyectoD# %,# "'"="&+# &)%1?%# "# ,"#
?%(*"=-"# SA"7,"=B# ?%# '=)1*)')+# ?%# )1%=*)"# 1%0=+1",VG# H,#
'=)1*)')+#?%#)1%=*)"#1+#%(#'=)1*)')+#?%#*+1(&"1*)"#+#'=)1*)E
')+#?%#',"*%=#S%2)&"*)>1#?%,#?)(',"*%=VG#T%1?%=."#"#01"#=%E
-0,"*)>1#A+3%+(&B&)*"#?%,#"'"="&+G#H(&+#%(&"=."# =%,"*)+1"E
?+#*+1#,"#*+1(&"1*)"D#*+1#3"1&%1%=#%,#3%1+=#-="?+#?%#%PE
*)&"*)>1#'+()7,%G#[%('08(# (%#',"1&%"=."# ,"#'"="?+L"#"*%=*"#
?%,# '+=<08# ,+(# )1*=%3%1&+(# ?%# ,"# &%1()>1# '0%?%1# (%=# ',"E
*%1&%=+(G#H(&"#'"="?+L"#,+#,,%2"=B#"#'=+'+1%=#<0%#,+#<0%#%(#
',"*%1&%=+#'"="#01#()(&%3"#'0%?%#1+#(%=,+#'"="#%,#+&=+G#

!"#)1%=*)"#*+1?0*)=B#%1#5\9b#"#,"#)?%"#?%#,"#30%=&%#?%#
,"#'0,()>1G#H,#'=)1*)')+#%(#,"#N0-"D#,"#)1%=*)"D#'%=+#,"(#1%*%E
()?"?%(#2)&",%(#SA"37=%D#=%(')="*)>1D#(%P0",)?"?D#%&*GV#'%=E
&0=7"1# %("# &%1?%1*)"# '=)3%="D# %1-%1?="1# %P*)&"*)+1%(# ?%#
,"(#<0%#1+#%(#'+()7,%#A0)=#F#<0%#+7,)-"1#",#"'"="&+#"#A"*%=E
(%#*+3',%L+D#,%#)3'+1%1#01"#&="1(N+=3"*)>1#"#,"#?)(3)10E
*)>1#?%#,"(#&%1()+1%(G#C+=#%,#A%*A+#?%#<0%#%,#"'"="&+#&)%1?%#
"# ,"# ?%(*"=-"D# "# ,"# )1%=*)"D# ?%7%=B# (+'+=&"=# 01"# %P)-%1*)"#
<0%#'=+2+<0%#01#"*&+#%('%*.N)*+G#C+=#%(&+#'+?%3+(#?%*)=#
<0%#,"(#'0,()+1%(#<0%#,+#30%2%1#(+1#A%&%=+-81%"(D#'+=#%(E
&+#%,#"'"="&+#'(.<0)*+#",0*)1"#(0#+7L%&+D#)1&%1&"#(%-0)=#-+E
I"1?+#A"(&"#,+#)3'+()7,%#?%#,"#("&)(N"**)>1#'=)3"=)"G#H1#,+#
N01?"3%1&",# %,# ?%(%+# %(# ",0*)1"*)>1# ?%# (0# +7L%&+G# X+7=%#
%(&%#'01&+#,"#+')1)>1#?%#@=%0?#1+#*"37)>#101*"G#

!"# (%*0%1*)"# (%=."/# %(&"7),)?"?#≅# *+1(&"1*)"# ≅# ',"*%=#
S≅#<0)%=%#?%*)=#O%<0)2",%jD#1+#<0%#%(#)-0",VG#
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# 5:]#

Acerca de la carta 526

#

W'%1"(#?%('08(#?%#01# "J+#?%,#Proyecto# ,"#A0%,,"#*+E
3)%1I"#"#?%2%1)=#%(*=)&0="G#T+?+#%,#()(&%3"#?%,#ProyectoD#
%1#%(&"#*"=&"D#%(&B#=%*+1(&)&0)?+#%1#01"#*+1*%'&0",)?"?#-=BE
N)*"#"i1#)18?)&"#%1#@=%0?G#H(&+#*+)1*)?%#*+1#%,#'"("L%#?%#,+#
1%0=+,>-)*+#S1%0=+,+-."#)3"-)1"=)"V#"#,+#'(.<0)*+G#H,#*%1E
&=+#?%#%(&"#*"=&"#,+#*+1(&)&0F%1#,"(#'","7="(/#“signo”, “ins-
cripción” y “transcripción”. 

!+#<0%#"<0.#'+?=."3+(#,,"3"=#*+301)*"*)>1#%(&B#=%,"E
*)+1"?+#*+1#,"#A0%,,"#F#%,#=%&"=?+#S?"?+#'+=#,+(#()-1+(#?%#
,"#3%3+=)"V#F#"?%3B(#,+#2%=7",#&)%1%#"()-1"?+#01#,0-"=#%1#
%,#)1&%=)+=#?%#01#()(&%3"#?%#%(*=)&0="#%(&="&)N)*"?"#<0%#%(&B#
%P',+="1?+G#

;)&"=8#&%P&0",3%1&%#?%#,"#*"=&"/#KX"7%(#<0%#&="7"L+#7"E
("?+#%1#,"#A)'>&%()(#?%#<0%#10%(&=+#3%*"1)(3+#'(.<0)*+#(%#
A"#*+1(&)&0)?+#'+=#01"#(0'%='+()*)>1#?%#%(&="&+(D#%(#?%*)=D#
<0%#?%# &"1&+# %1# &"1&+D# %,#3"&%=)",# '=%(%1&%# =%N%=%1&%#"# ,"(#
A0%,,"(#3183)*"(#es sometido a una reestructuración, se-
gún nuevas relaciones, a una transcripción. La novedad 
esencial de mi teoría es, pues, la afirmación de que la 
memoria no está presente, lisa y llanamente, una vez sino 
que se repite, está consignada en diferentes tipos de sig-
nos (…) Cuál es el número de tales inscripciones no sé. 
Tres, por lo menos, probablemente más... las inscripciones 
individuales están separadas (en forma no necesariamente 
teórica) según sus portadores neurónicos (…)MG#

Percepción.# H(# %1# ,"(# 1%0=+1"(# ?+1?%# 1"*%1# ,"(# '%=E
*%'*)+1%(#"#,"(#<0%#(%#,)-"#,"#*+1*)%1*)"D#'%=+#"<08,,"(D#%1#
(.#3)(3"(D#1+#*+1(%=2"1#1)1-01"#A0%,,"#?%,#"*+1&%*)3)%1E
&+G#C0%(#,"#conciencia y la memoria se excluyen. 

##############################################
]# @=%0?D# X)-301?G# K;"=&"# ?%,# ]# ?%# [)*)%37=%# ?%# 54\]MD#Obras CompletasD#
2+,G5D#W3+==+=&0D#e(G#W(GD#5\\:G#!,%2"#%,#1i3%=+#g9G#X)-301?#@=%0?D#Cartas 
a Wilhelm FließD#W3+==+=&0D#e0%1+(#W)=%(D#5\\ZD#''G954E99_G#!,%2"#%,#1i3%E
=+#559G#
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# 5:_#

Signos de percepción. H(#," primera inscripción de las 
percepciones, completamente incapaz de acceder a la 
conciencia, constituida por asociación simultánea... Reen-
contraremos los Signos de Percepción en los Restos Diur-
nos en los sueños. 

InconscienciaG H(#," segunda inscripción... 
Preconsciencia. H(#," tercera inscripción, ligadas a la 

representaciones verbales, correspondiendo a nuestro yo 
oficial (...) esta conciencia pensante secundaria, que 
acaece con demora en el tiempo, está posiblemente vincu-
lada a la reviviscencia alucinatoria de representaciones 
verbales.”

W#'"=&)=#?%#La Interpretación de los SueñosD#,"#3%&BN+E
="#?%#,"#%(*=)&0="#2"#"#%(&"=#%(&=%*A"3%1&%#=%,"*)+1"?"#*+1#
,"#%(&=0*&0="#?%,#"'"="&+#'(.<0)*+#F#?%,#&%P&+#'(.<0)*+D#?%,#
3+?+#%1#*>3+#(%#%1&="3"G#X%#&="&"#?%#01"#%(*=)&0="#1+#N+E
18&)*"# S*+3+# ,+(# L%=+-,.N)*+(VD# <0%# (%# %(*=)7%D# '%=+# 1+# (%#
A"7,"G#

;%=="=8#%(&"#'=)3%="#'"=&%#*+1#01"#*)&"#?%#La interpre-
tación de los sueñosD#)1*+==%*&"3%1&%#&="?0*)?"_/#KX%#)1*0E
==)=."#%1#01#%==+=D#()#<0)()%="1#,%%=(%#%(+(#()-1+(#*+1N+=3%#
"#(0#2",+=#?%#)3"-%1#F#1+#*+1N+=3%#"#(0#=%N%=%1*)"#()-1)E
N)*"1&%GGG# H,# (0%J+# %(# %(&%# %1)-3"# N)-0="&)2+# F# 10%(&=+(#
'=%?%*%(+=%(#%1#%,#*"3'+#?%# ,"# Q1&%='=%&"*)>1#?%# ,+(#(0%E
J+(D#)1*0==)%=+1#%1#%==+=#",#*+1()?%="=#%,#=870(#*+3+#*+3E
'+()*)>1# ?%# 01# ?)70L+# ?%(*=)'&)2+# S')*&+-="3"VGM# @=%0?#
&="7"L"=B#%,#"1B,)()(#?%# ,+(#(0%J+(#*+3+#01#,%1-0"L%#L%=+E
-,.N)*+G# e0(*"=B# %,# ?%(*)N="3)%1&+D# *)N="# '+=# *)N="D# ()-1+#
'+=#()-1+G#

!"#%(*=)&0="#L%=+-,.N)*"#%(#01#()(&%3"#?%#()-1+(#<0%#2"E
,%1# '+=# (0(# +'+()*)+1%(# F# =%,"*)+1%(G# Y1"# ')*&+-="N."# %(#
01"# =%'=%(%1&"*)>1# N)-0="?"# S'=%E%(*=)&0="V# ?%# 01# "*+1&%E
##############################################
_#@=%0?D#XG#Kd)G#H,#&="7"L+#?%,#(0%J+MD##La interpretación de los sueños (Pri-
mera parte), Obras CompletasD#2+,GZG#W3+==+=&0D#e0%1+(#W)=%(D#5\\:D#'G94gG#
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# 5:4#

*)3)%1&+G#f+#'%=3)&%#01"# ,%*&0="#%1#&"1&+#',"1&%"#01"#=%E
,"*)>1# 1"&0=",# ?)=%*&"# *+1# ,"# *+("# S,+# =%'=%(%1&"?+VG# C+=#
%L%3',+D#,"#*+13%3+="*)>1#?%#01#A%*A+#*+3+#01"#7"&",,"G#

6%*+=?%3+(#<0%#01#,%1-0"L%#L%=+-,.N)*+#%(&"7"#*+1(&)E
&0)?+#'+=/#

"V#Q?%+-="3"(#+#()-1+(^'","7="D#<0%#1+#(%#,%%1#N+18&)E
*"3%1&%# S1+# (%# A"7,"1VG#;0"1?+# (%#A"*%#01"# ,%*&0="D# (+1#
'+,)(83)*+(G# Y1# 3)(3+# ()-1+# *+1# 01"# '%<0%J"# 2"=)"1&%#
*"37)"#(0#()-1)N)*"?+G#

7V#X)-1+(#N+18&)*+(D#"<0.#",-01"(#N+=3"*)+1%(#'"("1#"#
&%1%=#2",+=# N+18&)*+D#",#"'"=%*%=# ,"(#2+*",%(D#",-01"(#*+1E
(+1"1&%(# '0%?%1# (%=# '=+101*)"?"(G# C%=+# %P)(&%# 01"# -="1#
A+3+N+1."#S(0%1"1#)-0",V`#"#F#7#(%#=%N)%=%1#"#01"#%(*=)&0="#
3)P&"D#1+#",N"78&)*"#F#",N"78&)*"G#W,#1+#%(*=)7)=#,"(#2+*",%(#
,+(#(+1)?+(#N"2+=%*."1#,"#%<0)2+*)?"?G#

*V# !+(# ?%&%=3)1"&)2+(/# (%# %(*=)7%1D# '%=+# 1+# (%# ,%%1G#
qC"="#<08#()=2%1r#X)=2%1#'"="#?%&%=3)1"=#%1#%,#*+1&%P&+#%,#
2",+=# <0%# &%1."1# ,+(# ()-1+(# '","7="(G#;+3+#2%3+(#A"*%1#
N",&"# %,# *+1&%P&+# F# ,+(# ?%&%=3)1"&)2+(G# C+=# %L%3',+D# %(&"E
3+(#=%,"&"1?+#01#(0%J+D#%1#01"#7=%2%#=%N%=%1*)"#?%*)3+(/#
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Espacialización, temporalización... 

En el Esquema del Psicoanálisis (1938)1, obra póstu-
ma e inconclusa de Freud, encontramos que el título del 
primer capítulo es: “El aparato psíquico”. “Nuestros dos 
supuestos se articulan con estos dos cabos o comienzos de 
nuestro saber. El primer supuesto atañe a la localización2.
Suponemos que la vida anímica es la función de un apara-
to al que atribuimos ser extenso en el espacio y estar com-
puesto de varias piezas; nos lo representamos, pues, seme-
jante a un telescopio, un microscopio, o algo así. Si deja-
mos de lado cierta aproximación ya ensayada, el desplie-
gue consecuente de esa representación es una novedad 
científica”. 

El segundo supuesto3 corresponde a la afirmación de 
que lo psíquico es en sí inconsciente. El Psicoanálisis pue-
de establecer leyes, construcciones intelectuales auxiliares, 
como las de cualquier otra ciencia de la naturaleza. 

Es desde el nivel de formalización del Proyecto que 
consideramos apropiado tomar en cuenta las distintas for-
mulaciones acerca del aparato psíquico en distintos 
momentos del pensamiento freudiano. Veremos que, como 
ocurre con sus concepciones, más que ser abandonadas 
unas por otras se pueden reformular y articular producien-
do efectos, interesantes y novedosos, desde diferentes 
perspectivas.

¿Pero por qué tratar al psiquismo como aparato? Freud 
habla de espacialización, lugar, topos, localización. A esto 
podemos agregar: proceso, funcionamiento, conjunto, sis-
tema, modelo, máquina. 

En las ciencias y las artes al aparato se le otorga una  

1 Freud, S. Esquema del Psicoanálisis. 1938, Obras Completas, vol.23, Amo-
rrortu, Bs. As., 1993. 
2 Ibíd., p.150. 
3 Ibíd., p.156. 
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significación general: como un montaje de piezas, de ins-
trumentos propios para una operación. Está vinculado a la 
idea de representación, de representación científica. Es po-
sible así representarnos lo que no se representa por sí 
mismo sino que se traduce en sus efectos y consecuencias, 
se manifiesta como síntoma, patología, o simplemente 
como mecanismo ordinario como en la psicopatología de 
la vida cotidiana. Sus manifestaciones pueden ser chistes, 
lapsus, olvidos, etc. El objetivo es “figurarnos la operación 
psíquica”. Freud dirá que no conocemos lo que en la “pro-
fundidad” urde el síntoma, además eso seguirá siendo des-
conocido para nosotros, solo podremos conocerlo figurán-
dolo, como en un juego con montaje de piezas. Lo que po-
demos conocer de la realidad inconsciente. Lo que deja 
una huella (huella mnémica) que al investirse de libido se 
transforma en una representación. Veremos que llama li-
bido a la energía de las pulsiones. 

Recordemos que Freud era contemporáneo de la lin-
terna mágica, los primeros tiempos de lo que será luego el 
cine; también de En Busca del Tiempo Perdido, de Proust. 

La noción de aparato recorre toda la obra freudiana, y 
en cierto sentido la dirige. Desde aparatos simples, hasta la 
memoria rudimentaria del ejemplo de la pizarra mágica. 

Cada una de las propuestas freudianas busca responder 
a distintos problemas en diferentes situaciones. Hay una 
pregunta fundamental a la que propone dos respuestas po-
sibles. Ambas tienen que ver con hacer consciente lo in-
consciente: ¿existen dos inscripciones psíquicas (teoría de 
la doble inscripción o tópica)? o ¿se trata de las mismas 
inscripciones bajo leyes diferentes de trabajo, del proceso 
primario o secundario (hipótesis funcional)? 
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Un ejemplo: El Aparato del Lenguaje (1891) 
El discurso de la afasia 

Recordemos el concepto de localización cerebral que 
comienza con Franz Joseph Gall. Éste parte de la hipótesis 
de que el cerebro se compone de tantos sistemas particula-
res como funciones particulares cumple. En 1825 Gall 
habla de los centros del lenguaje, en los lóbulos frontales. 
Broca en 1861 definió la correlación precisa entre los tras-
tornos del lenguaje y una región del cerebro, este trabajo 
es completado por Wernicke en 1874. Como conclusión 
de estos trabajos resulta que las grandes regiones del espí-
ritu corresponden a las grandes regiones del cerebro. 

En 1891, Freud en su contribución a la concepción de 
las afasias, hace una revisión crítica de la concepción neu-
ropsicológica. Define una posición diferente que consiste 
en refutar las localizaciones parceladas de la función del 
lenguaje en beneficio de una localización global y articu-
lada de lo que Freud denominó entonces “aparato del len-
guaje” (Sprachapparat: éste es un término original suyo).  
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“La representación- palabra aparece como un comple-
jo cerrado de representación; en cambio, la representación 
objeto aparece como un complejo abierto. La representa-
ción-palabra no se enlaza con la representación-objeto 
desde todos sus componentes, sino sólo desde la imagen 
sonora. Entre las asociaciones de objeto son las visuales 
las que subrogan el objeto, del mismo modo como la ima-
gen sonora subroga a la palabra. No se indican en la figura 
las conexiones de la imagen sonora de la palabra con otras 
asociaciones de objeto que no sean las visuales”4. El sis-
tema de las representaciones palabras corresponde a lo que 
será el proceso secundario, tiende a la Gestalt, a un com-
plejo cerrado pero que tiende a ampliarse. El complejo de 
representaciones objeto es abierto, será lo que llamará lue-
go inconsciente. El concepto de representación-objeto no 
lo utilizará luego, le llamará representación-cosa. Objeto,
en alemán quiere decir objeto construido. No se refiere a 
un determinado objeto ya dado. Se trata de un objeto cons-
truido en el proceso de conocer. 

En este trabajo Freud describe cómo: 1) aprendemos a 
hablar; 2) aprendemos a repetir lo dicho por otro; 3) 
aprendemos a deletrear; 4) aprendemos a leer; 5) apren-
demos a escribir. Esto lo establece en un orden secuencial. 
Define a la palabra como una representación compleja, 
que consta de las imágenes que hemos consignado. Co-
rresponde a la palabra un complicado proceso asociativo, 
en el cual confluyen diversos elementos que ya hemos 
mencionado. “Ahora bien, la palabra cobra su significado 
por su enlace con la representación-objeto”5. En Lo In-
consciente hemos visto que cambia la nomenclatura: la re-
presentación cosa corresponde al proceso primario y la re-

4 “Apéndice C. Palabra y cosa”, Obras Completas, vol.14, Amorrortu, Bs. As., 
1993, p.212. 
5 Ibíd., p.211. 
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presentación cosa más la representación palabra al proceso 
secundario. La palabra estará, para Freud, siempre del lado 
del proceso secundario. 

En 1895 escribe el Proyecto de una Psicología cientí-
fica para neurólogos. Es una carta a Fliess, a la que po-
dríamos llamar la carta perdida u olvidada ya que recién la 
conoceremos en 1950. En este año realiza el análisis del 
primer sueño, al que llama “exposiciones mierdológicas”; 
no conocemos su contenido ni su análisis. El primer sueño 
analizado que publicará, el sueño de la Inyección a Irma 
(Emma), tiene una notable significación en su relación con 
Fliess. Publicará este análisis en La Interpretación de los 
Sueños (1899). 

En 1896 se expresan violentos sentimientos negativos 
contra Breuer. Freud en una conferencia habla sobre la 
etiología (causalidad) sexual de la histeria y escandaliza a 
su auditorio. Al final de la misma, Breuer le expresa que él 
no cree en eso, a pesar de que él mismo lo había apoyado 
en estas ideas. En este año muere el padre de Freud. El 
análisis de los sueños que se desencadenan a partir de este 
suceso formará una parte importante de La Interpretación
de los sueños. Al manuscrito K ya mencionado, sigue una 
carta a Fliess sobre un sueño relacionado con la muerte de 
su padre6. Esta carta está mutilada, como la mayoría, en la 
publicación de la Obras Completas de Amorrortu, Volu-
men I. Puede leerse en: Sigmund Freud, Cartas a Wilhelm 
Fließ (1887-1904).

En 1897 tiene un sueño significativo que lo conduce, 
además de su práctica clínica, al descubrimiento del Edi-
po. Esto abre una nueva vía de comprensión a las neurosis: 
las fantasías. “Cada uno de los oyentes fue una vez en 
germen y en la fantasía un Edipo así, y ante el cumpli-
miento del sueño traído aquí a la realidad retrocede espan-

6 Ibíd., Carta 50, p. 273. 
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tado con todo el monto de la represión que separa su esta-
do infantil de su estado actual7”.

En el año 1898 escribe la Psicopatología de la vida 
cotidiana, particularmente con los ejemplos del chiste y
los mecanismos del olvido. Este año concluye La Interpre-
tación de los sueños, publicada en 1899, aunque por un 
“error” tipográfico figura 1900. 

7 Ibíd., Carta 142, p.293. 
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%,#;"(+# Q("7%,#*0"1?+D#'+=#%L%3',+D# &+3"#",#?+,+=# S(.1&+E
3"V#*+3+#7=iL0,"#F# (%#?%L"#-0)"=#'+=#8,# S&="&"3)%1&+# ()1E
&+3B&)*+VG# H(&+# )3',)*"# 01"# '=0%7"# )1*+1&="(&"7,%# ?%# ,+#
(0'0%(&+/# ,+# )1*+1*)%1&%D# (0#1%*%("=)%?"?D#%N)*"*)"#F# ,%-)E
&)3)?"?G#

@=%0?# '+1%# ?%# 3"1)N)%(&+# <0%# ,+# '(.<0)*+D# A"(&"# %(%#
3+3%1&+D#A"7."#()?+#*+1()?%="?+#*+3+#()1>1)3+#?%#*+1(E
*)%1&%#F#<0%# ,+# ,"&%1&%#A"7."#()?+#"&=)70)?+#"# ,+#+=-B1)*+G#
;+1#,+#,"&%1&%#(%#=%N)%=%#"#01#%(&"?+#?%#)1*+1(*)%1*)"D#<0%#
'0%?%#(%=#3+3%1&B1%"D#*+3+#%1#%,#*"(+#?%#,+#<0%#*+==%(E
'+1?%=BD#%1#(0(#'+(&%=)+=%(#?%("==+,,+(D#"#,+#C=%*+1*)%1&%#+#
<0%#'0%?%#N+=3"=#'"=&%#?%#,+#Q1*+1*)%1&%#'=+')"3%1&%#?)E
*A+#F#2%=# )3'+()7),)&"?+# (0# "**%(+#"# ,"#*+1*)%1*)"#'+=# ,"#
=%'=%()>1G#

H1# *)%=&+# (%1&)?+D# %1# %(&%# *"'.&0,+# ,+# )1*+1*)%1&%# A"#
*%?)?+#"#,+#,"&%1&%G#H(&+#)3',)*"#01"#?%N)1)*)>1#N01?"3%1E
&",3%1&%# ?%(*=)'&)2"# ?%# )1*+1*)%1&%D# *+3+# "0(%1*)"# ?%#
*+1*)%1*)"D#,+#*0",#%1-,+7"=."#&"1&+#,+#)1*+1*)%1&%#*+3+#,+#
'=%*+1*)%1&%G#H1#%(&%#3+3%1&+#(%#?%L"#,,%2"=#'+=#,"(#()3)E#
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# 5gg#

,)&0?%(D#,0%-+#="?)*",)I"=B#,"(#?)N%=%1*)"(G#
@=%0?#=%&+3"#,"# )3'+=&"1*)"#?%#,+(#%P'%=)3%1&+(#A)'E

1>&)*+(D# %1# '"=&)*0,"=# ,"# (0-%(&)>1# '+(&A)'1>&)*"G# H1# %(&%#
'01&+#(%#A"*%#1%*%("=)"#01"#=%N,%P)>1D#a posterioriD# (+7=%#
,"#=%,"*)>1#?%,#C()*+"1B,)()(#*+1#,"#A)'1+()(#F#,"#(0-%(&)>1G#
HP)(&%# 01"# =%,"*)>1# '"="?+L",/# ()1# ,"# A)'1+()(# F# ,"# (0-%(E
&)>1# 1+# A"7=."# '+?)?+# *+1(&=0)=(%# %,# C()*+"1B,)()(# FD# ",#
3)(3+#&)%3'+D#%,#C()*+"1B,)()(#(%#*+1&="'+1%#F#(07(&)&0F%#
"#,"#A)'1+()(#F#,"#(0-%(&)>1D#?%(?%#01"#'%=('%*&)2"#&%>=)*"D#
3%&+?+,>-)*"#F# &8*1)*"G#W#8(&"(#@=%0?#"-=%-"=B#01"#'%=(E
'%*&)2"#8&)*"D#*+1()?%="1?+#,"#=%,"*)>1#A)'1+&)I"?+=#^#A)'E
1+&)I"?+#*+3+#01"#=%,"*)>1#("?+3"(+<0)(&"#SK*+3+#%,#1)E
J+#N=%1&%#"#(0(#"3"?+(#'"?=%(MVD#?%#.1?+,%D#%1&+1*%(D#'%=E
2%=("# '+=# ,"# (03)()>1# F# "?)**)>1# %1# ,"# <0%# *+,+*"# ",# '"E
*)%1&%G#

#

eV#KH,#(0'0%(&+#?%# ,+# )1*+1*)%1&%#%(# legítimoMG#@=%0?#
N01?"3%1&"=B# <0%D# "?%3B(#?%#necesarioD# %(# legítimoG#H("#
,%-)&)3)?"?# (%# ,"# "'+=&"D# ",# (0'0%(&+#?%# ,+# )1*+1*)%1&%D# %,#
A%*A+# ?%# <0%# '"="# KGGG# %(&"7,%*%=,+# 1+# 1+(# "'"=&"3+(# 01#
(+,+#'"(+#?%#10%(&=+#3+?+#A"7)&0",#?%#'%1("3)%1&+#<0%#(%#
&)%1%#'+=#*+==%*&+M:G#

Y1"#'=+7,%3B&)*"#<0%#%(#"7+=?"?"#*0)?"?+("3%1&%#%(#
,"#<0%#(%#=%N)%=%#"#<0%#,+#<0%#1+(#%P)-%#%,#C()*+"1B,)()(#%(#
01#%(N0%=I+#?%#'+?%=#2+,2%=1+(#A"*)"#10%(&="#'=+')"#*+1E
*)%1*)"D#'"="#,+#*0",#1+#%P)(&%#1)1-01"#)1*,)1"*)>1#*+1(&)E
&0*)+1",G# [)*A+# ?%# +&=+# 3+?+D# @=%0?# 1+(# %P',)*"# <0%# %(#
3B(#NB*),#=%*+1+*%=#%(&+(#N%1>3%1+(#)1*+1*)%1&%(#%1#+&=+(#
<0%#%1#1+(+&=+(#3)(3+(G#!+#<0%#,,"3"3+(#K2%=#,"#'"L"#%1#
%,#+L+#"L%1+MG#H(&"#=%10%1*)"#&)%1%#<0%#2%=#*+1#<0%#,+#)1E
*+1*)%1&%# =%'=)3)?+#A"# (0N=)?+#01# =%*A"I+#F#?%(",+L+#'+=#
'"=&%# ?%# ,"# *+1*)%1*)"G# !"# *+1*,0()>1# ?%# @=%0?D# %1# %(&%#
'=)3%=# *"'.&0,+D# *+1()(&%# %1# ?%*,"="=# <0%# ,+(# '=+*%(+(#

##############################################
:#Q7.?GD#'G#5]gG#
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# 5g]#

"1.3)*+(# (+1#%1#(.# )1*+1*)%1&%(#F#*+3'"="# (0#'%=*%'*)>1#
'+=#,"#*+1*)%1*)"#*+1#,"#'%=*%'*)>1#?%,#301?+#%P&%=)+=#'+=#
,+(#>=-"1+(#(%1(+=)",%(G#K@=%0?#(+(&)%1%#<0%#%,#)1*+1*)%1&%#
no sabe, %,#)1*+1*)%1&%#esD#F#(%=B#,"#*+1*)%1*)"D#%(#?%*)=#%,#
(0L%&+#*"'"I#?%#%(&=0*&0="=#()-1)N)*"*)+1%(#<0)%1#(%'"#+#1+#
(%'"D# ?%# ,"(# ?%&%=3)1"*)+1%(# <0%# %,# )1*+1*)%1&%# '=+'+1%#
3%?)"1&%# ()(&%3"(# ?%# )1(*=)'*)+1%(D# ?%# )12%(&)3)%1&+(D#
N0%=I"(#<0%#A"7=B#<0%#(+3%&%=#"#?+3)1)+#3%?)"1&%#01#%(E
N0%=I+#?%#&="7"L+MZG#

H1# %(&%# 3)(3+# *"'.&0,+# @=%0?# 1+(# =%*0%=?"# "# U"1&/#
KW(.# *+3+#U"1&# 1+(# ",%=&># '"="# <0%# 1+# L0I-B(%3+(# "# ,"#
'%=*%'*)>1# *+3+# )?81&)*"# "# ,+# '%=*)7)?+# )1*+-1+(*)7,%D#
?%(*0)?"1?+# %,# *+1?)*)+1"3)%1&+# (07L%&)2+# ?%# %,,"D# "(.# %,#
'()*+"1B,)()(# 1+(# "?2)%=&%# <0%# 1+# A%3+(# ?%# (0(&)&0)=# %,#
'=+*%(+# '(.<0)*+# )1*+1*)%1&%D# <0%# %(# %,# +7L%&+#?%# ,"# *+1E
*)%1*)"D#*+1#,"#'%=*%'*)>1#<0%#8(&"#A"*%#?%#8,G#;+3+#,+#N.E
()*+D#,+#'(.<0)*+#&"3'+*+#%(#1%*%("=)"3%1&%#%1#,"#=%",)?"?#
(%-i1#(%#1+(#"'"=%*%G#f+#+7(&"1&%D#1+(#?)('+1?=%3+(#("E
&)(N%*A+(#"#%P'%=)3%1&"=#<0%#,"#%13)%1?"#?%#,"#'%=*%'*)>1#
)1&%=)+=# 1+# +N=%*%# ?)N)*0,&"?%(# &"1# -="1?%(# *+3+# ,"# ?%# ,"#
'%=*%'*)>1#%P&%=)+=D# F#<0%# %,#+7L%&+# )1&%=)+=#%(#3%1+(# )1E
*+-1+(*)7,%#<0%#%,#301?+#%P&%=)+=Mg#G#

!+(# '=+*%(+(# '(.<0)*+(# )1*+1*)%1&%(D# (+3%&)?+(# ",#
'=+*%(+# '=)3"=)+# S"&%3'+=",)?"?D# 1+E*+1&="?)**)>1D# *+1E
?%1("*)>1D# ?%(',"I"3)%1&+V# K'+(%%1# *"="*&%=%(# F# '%*0,)"E
=)?"?%(#<0%#1+(#'"=%*%1#%P&="J+(#F#"i1# )1*=%.7,%(D#F#*+1E
&="=."1#?)=%*&"3%1&%# ,"(#'=+')%?"?%(#?%# ,"# *+1*)%1*)"#<0%#
1+(#(+1#N"3),)"=%(M]G#

@=%0?#=%",)I"#01#%(N0%=I+#?%#?)N%=%1*)"*)>1D#'%=+#1+#(%#
%(N0%=I"#'+=#"()3),"=#,+#)1*+1*)%1&%#"#,+#'(.<0)*+D#*+3+#,+#
A)I+#%1#01#'=)1*)')+D#()1+#<0%#&="&"#?%#3"=*"=#,"#?)2%=()?"?#

##############################################
Z#e,%)*A3"=D#X),2)"D#op.cit.D#'G99G#
g#@=%0?D#X)-301?D#op.*)&GD#'G#5]_G#
]#@=%0?D#X)-301?D#op.citGD#'G5]]G#
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# 5g_#

="?)*",# ?%# ,+(# '=+*%(+(# '(.<0)*+(# )1*+1*)%1&%(G# H(&+# ?"#
(%1&)?+#"#,"#=%N%=%1*)"#"#U"1&#F#"#,"#'+()7),)?"?#?%#*"'&0="#
)13%?)"&"#'+=#'"=&%#?%#,"#*+1*)%1*)"G#

!+#)1*+1*)%1&%#%(#=%",D#&"1&+#*+3+#,+(#+7L%&+(#N.()*+(D#
<0%#1+#(+1#%1# ,"# =%",)?"?# &",#*+3+#(%#1+(#"'"=%*%1#%1# ,"#
*+1*)%1*)"G# W<0.# @=%0?# '+1%# N0%=&%3%1&%# %1# *0%(&)>1# ,"#
*"'&0="# ?%# ,"# *+1*)%1*)"D# +# ,"# &%+=."# ?%,# *+1+*)3)%1&+#
3)(3+D#'0%(&+#<0%#,"#*+1*)%1*)"#%(#)1(0N)*)%1&%#*+3+#3+E
?+#?%#*"'&0="#)13%?)"&"#?%#,+#=%",G#W<0.#1+#A"7=B#a priori#
&="(*%1?%1&",# SU"1&V# 1)# )1&0)*)>1# )13%?)"&"G# @=%0?# %(&B#
?%(',%-"1?+# 01# 10%2+#3+?+# ?%# *%=*"=# %,# +7L%&+# =%",G# !+#
=%",D#*+3+#=%-)(&=+#%1#!"*"1D#%(#01#*+1&)10+#)1"'=%A%1()E
7,%#SDas Ding/#,"#*+("#%1#(.VD#01#'%=3"1%1&%#'01&+#%1#N0E
-"D# ?%,# *0",# '%=*)7)3+(# =%*+=&%(# ()-1)N)*"1&%(# S)12%(&)?+(#
?%#,)7)?+VG#

#

II. La multivocidad de lo inconciente y el punto de 
vista tópico

#

C+=# %,#3+3%1&+D# =%(",&+# ,+# ()-0)%1&%/# KGGG"A+="D# *+3+#
=%(0,&"?+# ?%,# C()*+"1B,)()(/# 01# "*&+# '(.<0)*+# %1# -%1%=",#
"&="2)%("#'+=#?+(#N"(%(#?%#%(&"?+D#%1&=%#,"(#*0",%(#+'%="#?%#
(%,%*&+=#01"#(0%=&%#?%#%P"3%1#S*%1(0="VG#H1#,"#'=)3%="#N"E
(%#8,#%(#)1*+1*)%1&%#F#'%=&%1%*%#",#()(&%3"#Q**`#()#"#=".I#?%,#
%P"3%1#%(#=%*A"I"?+#'+=#,"#*%1(0="#(%#,%#?%1)%-"#%,#'"(+#"#
,"#(%-01?"#N"(%`#%1&+1*%(#(%#,,"3"#K=%'=)3)?+M#F#&)%1%#<0%#
'%=3"1%*%=# )1*+1*)%1&%G# C%=+# ()# (",%# ")=+(+# ?%# %(&%# %P"E
3%1#%1&="#%1#,"#(%-01?"#N"(%#F#'"("#"#'%=&%1%*%=#",#(%-01E
?+#()(&%3"D#<0%#,,"3"=%3+(#%,#()(&%3"#;*MG#@=%0?#"*,"="=B#
<0%#,"#*%1(0="#=)-0=+("#(%#%1*0%1&="#%1&=%#%,#)1*+1*)%1&%#F#
,+# '=%*+1*)%1&%# S=%'=%()>1VG# H(&+# )3',)*"# ,+# ?)1B3)*+D# %,#
*+1N,)*&+#%1&=%#()(&%3"(D#",#3)(3+#&)%3'+#<0%#%,#+=)-%1#?%,#
'%1("3)%1&+D#?%#*0",<0)%=#"*&+#'(.<0)*+D#%(#)1*+1*)%1&%G#

H(&"3+(#N=%1&%#"#01"#2%=?"?%="#*+1(&=0**)>1#?%#*+1E#
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# 5g4#

*%'&+D#,"#"7=%2)"&0="#OQ**j#<0%#+'%="#K<0"()#*+3+#01"#N+=E
30,"*)>1# 3"&%3B&)*"MG_# C%=+D# q'+=# <08# O<0"()jrD# '+=<0%#
1+# (%# ?%('=%1?%# &+&",3%1&%# ?%# ,"# *0",)?"?# S1+# '"("# "# 01#
,%1-0"L%# 3"&%3B&)*+# "=7)&="=)+/# c# %# hD# '+=# %L%3',+VG# !"#
3"Fi(*0,"#?%#Q**#1+#+'%="#*+3+#L%="=<0."D#()1+#*+3+#'"E
("L%#?%#*0",)?"?#S?%# ,+#"?L%&)2+#E# lo# )1*+1*)%1&%# ED#",#(0(E
&"1&)2+#E#el )1*+1*)%1&%#EVG#

X)# =%*+=?"3+(# ,+(#%(<0%3"(#?%,# )1)*)+#F# =%&+=1"1?+#"#
Lo inconcienteD#&%1?=%3+(#%1#*0%1&"#<0%#,+(#()(&%3"(#'(.E
<0)*+(#1+#(+1#(>,+# ,0-"=%(#?%#'"("L%#()1+#N+=3"(#?%#,)-"E
I>1#?%#,"#%1%=-."#'(.<0)*"D#3+?+(#?%#*)=*0,"*)>1#?%#,+(#)1E
2%(&)3)%1&+(G# H,# %(&"7,%*%=# ,"# ?)N%=%1*)"# %1&=%# K*"'"I# ?%#
*+1*)%1*)"M# F# K*+1*)%1&%M# "7=%# ,"(# '+()7),)?"?%(# ?%,#pre-
concienteG##

X%J",%3+(#10%2"3%1&%#,"# )3'+=&"1*)"#?%#,+(#*+1&%1)E
?+(D#'0%(&+#<0%#%1#%(&%#*"(+#1+#A"F#101*"#01#?)2+=*)+#?%,#
*+1&%1)?+#E#(%P0",#E#F#01#&)'+#?%#,%-",)?"?#%('%*.N)*"#S'=+E
*%(+#'=)3"=)+VG#

@=%0?# "# ,"# *+1*%'*)>1# ?)1B3)*"# S*+1N,)*&+V# "-=%-"# ,"#
&>')*"#S,0-"=D#()(&%3"VG#T>')*"#F#?)1B3)*"#E#,0%-+#(%=B#)1E
*,0)?+#,+#%*+1>3)*+#E#?)N%=%1*)"1#",#C()*+"1B,)()(#?%#*0",E
<0)%=#C()*+,+-."G#C%=+#(+,"3%1&%#*+1#,"# &>')*"#1+#%(#(0N)E
*)%1&%# '"="# ?)(&)1-0)=# ,"(# *0",)?"?%(# ?%# ,+(# ()(&%3"(# '(.E
<0)*+(G#@=%0?#(%#',"1&%"#"<0.#?+(#A)'>&%()(D#(%#N+=30,"#?+(#
'=%-01&"(#%1#=%,"*)>1#*+1#01#"*&+#'(.<0)*+#F#,"(#=%'=%(%1E
&"*)+1%(G# qX%# &="&"# ?%# ?+(# =%'=%(%1&"*)+1%(# %1# ?)N%=%1&%(#
,0-"=%(#F#01"#?%7%#&="1('+1%=(%D#(%=#&="1(*=)'&"#%1#+&="#'"E
="#<0%#,"#*+1*)%1*)"#(%#"'=+')%#?%#%,,"r#s(&"#%(#la hipótesis 
tópica.#qX%#&="&"=B#?%#01"#(+,"#)1(*=)'*)>1#N01*)+1"1?+#(%E
-i1# =%-,"(# ?)N%=%1&%(# (%-i1# %(&8# (+3%&)?"# ",# '=+*%(+# '=)E
3"=)+#+# (%*01?"=)+r#s(&"# %(# ,"#hipótesis funcionalG#[%L"E
=%3+(#',"1&%"?+#%,#)1&%==+-"1&%#?%#()#%P)(&%#01"#2%=?"?%="#
*+1&="'+()*)>1#%1&=%#"37"(#A)'>&%()(G#
##############################################
_#e,%)*A3"=D#X),2)"D#op.citGD#'G#9gG#
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# 5g\#

Las hipótesis tópica y funcional 
Las relaciones de pasaje de un sistema a otro… 

#

X)# 1+(# =%N%=)3+(# "# ,"#A)'>&%()(# &>')*"D# Kq?%7%3+(#(0E
'+1%=#<0%#"#%,,"#(%#,)-"#01"#N)L"*)>1#10%2"D#"#,"#3"1%="#?%#
01"#(%-01?"#&="1(*=)'*)>1#?%#,"#=%'=%(%1&"*)>1#*+==%('+1E
?)%1&%D# ,"#*0",#%1&+1*%(#'0%?%#*+1&%1%=(%# &"37)81#%1#01"#
10%2"# ,+*",)?"?# '(.<0)*"# (07()(&)%1?+D# "?%3B(D# ,"# &="1(E
*=)'*)>1# +=)-)1"=)"D# )1*+1*)%1&%rM4G# s(&"# %(# ,"# <0%# (%# ?%E
1+3)1"#A)'>&%()(#&>')*"G#!"#+&="#A)'>&%()(#%1#L0%-+#1+#&="E
&"=."#?%#01#'"("L%#?%#01#()(&%3"#"#+&=+D#()1+#<0%#,"# &="1(E
'+()*)>1#(%# =%,"*)+1"=."#*+1#K01#*"37)+#?%#%(&"?+#<0%#(%#
*03',%# %1# )?81&)*+# 3"&%=)",# F# %1# ,"# 3)(3"# ,+*",)?"?M`#
"<0.D# %1# ,"#A)'>&%()(# N01*)+1",#A"F#01#*"37)+#*0",)&"&)2+D#
1+#&>')*+G#

!"# A)'>&%()(# &>')*"# K%(# )1(0N)*)%1&%D# �<0%�# 1+# ",*"1I"#
*+1#%,#'"("L%#?%#01#()(&%3"#"#+&=+D#�<0%�#%(&%#'"("L%#?%7%#
(%=# (+(&%1)?+# '+=#3+?+(# ?%# ,)-"I>1# F# &="('+()*)>1# ?%# 01#
()(&%3"#"#+&=+G#X)#,"#A)'>&%()(#&>')*"#%(#)1?)('%1("7,%#'"="#
,"#*+1(%=2"*)>1#?%#,"#?)N%=%1*)"#%1&=%#,+(#()(&%3"(#'(.<0)E
*+(# F# ,"# 2)-%1*)"# ?%# ,"# =%'=%()>1D# ,"# A)'>&%()(# N01*)+1",#
'+1%#%,#"*%1&+#%1#%(&%#*"37)+#?%#*0",)?"?#<0%#(0N=%D#)1%2)E
&"7,%3%1&%# ,"# =%'=%(%1&"*)>1#",# '"("=#?%#01+#"#+&=+# ()(&%E
3"G#qH(#)1%2)&"7,%#=%101*)"=#"#01"#?%#%,,"(rM\G#

X)#A"*%3+(#01#(",&+#",#&%P&+#(+7=%#La negación#S5\9gV#
2%=%3+(# <0%#3"1)N)%(&+#F# *+1*)%1&%#1+# (+1# ,+#3)(3+`# ,+#
*+1*)%1&%#)3',)*"#,"#*+1%P)>1#%1&=%#,"#A0%,,"#3183)*"#)1E
*+1*)%1&%#F# ,"#*+1*)%1&%D#(%# &="&"#?%#01#%1,"*%D#1+#?%#01"#
()3',%# %3%=-%1*)"G#W,-+#'0%?%# (%=#?)*A+# ()1# (%=#+.?+G#W#
'"=&)=# ?%# "<0.D# *,"="3%1&%# (%# ?)N%=%1*)"# OA"*%=# *+1*)%1&%j#
?%# O'+1%=# ?%# 3"1)N)%(&+# ,+# +*0,&+jG# H,# &="7"L+# ?%# A"*%=#
*+1*)%1&%#,+#)1*+1*)%1&%#%(#01#2%=?"?%=+#&="7"L+#?%#'%=,"E

##############################################
4#@=%0?D#X)-301?D#op.cit.#
\#e,%)*A3"=D#X),2)"D#op.cit.D#'G94G#



60781#$0()*"1&%#

# 5]b#

7+="*)>1D#*+1()(&%#%1#01#%1("37,"3)%1&+#?%#*+==%,"*)+1%(G#
H(&%# '"("L%# 1+# "10,"# <0%# ,+# )1*+1*)%1&%# (+7=%2)2"# *+3+#
&",G#!"#A)'>&%()(# &>')*"#(+,"#1+#%(#(0N)*)%1&%#'"="#%P',)*"=#
%(&+G#

W,-+#3"1)N)%(&+# F# 1+# *+1*)%1&%# (+1D# '+=# %L%3',+D# ,"(#
)?%"(# *+3'0,()2"(D# '=+-=%("1# ()1# '%=?%=# (0# *"=B*&%=# ?%#
K"L%1)?"?MG# W<0.# =%%1*+1&="3+(# %,# 2",+=# ?%# ,"# A)'>&%()(#
N01*)+1",/#01#*"37)+#?%#*0",)?"?#(%#A"*%#1%*%("=)+D#%,#%1E
("37,"L%# %1#01#()(&%3"# =%'=%(%1&"*)+1",#*0F"#'%=&%1%1*)"#
%(#'=%*+1*)%1&%#F#%1#%,#*0",#,"#,%-",)?"?#<0%#=)-%#%(#,"#?%,#
'=+*%(+#'=)3"=)+G#

H1#=%,"*)>1#*+1#,"#)1&%='=%&"*)>1D#@=%0?#1+(#",%=&"#(+E
7=%#%,#A%*A+#?%#<0%#%,#'"*)%1&%#1+(#,"#?%("0&+=)I"=BG#C"="#
@=%0?# %(&"# *+301)*"*)>1# ",# '"*)%1&%# )3',)*"# %(&"7,%*%=#
01"# 10%2"# )1(*=)'*)>1# '(.<0)*"G# KH1# =%",)?"?# ,"# *"1*%,"E
*)>1#?%#,"#=%'=%()>1#1+#(+7=%2)%1%#A"(&"#<0%#,"#=%'=%(%1&"E
*)>1# *+1(*)%1&%D# &="(# 2%1*%=# ,"(# =%()(&%1*)"(D# %1&="# %1# *+E
1%P)>1# *+1# ,"# A0%,,"# 3183)*"# )1*+1*)%1&%G# X>,+# *0"1?+#
%(&"#i,&)3"#%(#A%*A"#*+1(*)%1&%#(%#*+1()-0%#%,#8P)&+MG5b##

#
#

III. Sentimientos inconcientes 
#

!+(# (%1&)3)%1&+(# %P)-%1# ,"# *0",)N)*"*)>1# ?%# ,"# *+1E
*)%1*)"D# (+1# siempre conscientes.# R%3+(# A"7,"?+# ?%# ,+(#
?%(&)1+(#?%#,"(#*"=-"(#+#)12%(&)?0="(#?%#,"(#A0%,,"(#3183)E
*"(G#KT+?"#,"#?)N%=%1*)"#%(&=)7"#%1#<0%#,"(#=%'=%(%1&"*)+1%(#
(+1#)12%(&)?0="(#E%1#%,#N+1?+D#?%#A0%,,"(#3183)*"(E#3)%1E
&="(#<0%# ,+(#"N%*&+(#F# (%1&)3)%1&+(#*+==%('+1?%1#"#'=+*%E
(+(# ?%# ?%(*"=-"# *0F"(# %P&%=)+=)I"*)+1%(# i,&)3"(# (%# '%=*)E
7%1#*+3+#(%1("*)+1%(M55G#KX"7%3+(#&"37)81#<0%#,"#(+N+E
*"*)>1# ?%,# ?%("==+,,+# ?%,# "N%*&+# %(# ,"#3%&"# -%10)1"# ?%# ,"#

##############################################
5b#@=%0?D#X)-301?D#op.cit.D#'G#5_5G#
55#@=%0?D#X)-301?D#op.*)&GD#'G#5_ZG#



;+3%1&"=)+(#(+7=%#Lo Inconciente#

# 5]5#

=%'=%()>1#F#<0%#(0#&="7"L+#<0%?"#)1*+1*,0(+#*0"1?+#1+#,"#
",*"1I"M59G##

@=%0?#(%#=%N)%=%#",#0(+#,)1-l.(&)*+#*+3+#N0%1&%#?%#*+1E
N0()+1%(# =%('%*&+#?%# %(&%#'=+7,%3"G#H,#"N%*&+# )1*+1*)%1&%#
'+?=."#0("=(%#%1#%,#(%1&)?+#?%#K"3"-+M#+#K',"1&%+MD#+#*+E
3+#K3+*)+1%(#?%#"N%*&+MD#*+3+#N+=3"*)+1%(#)1*+1*)%1&%(G#
C%=+D#)1()(&+D#(%=B1#"N%*&+(#*0"1?+#?%2%1-"1#*+1(*)%1&%(#F#
(%"1#'+=#,+#&"1&+#*0",)N)*"?+(G#

C+=# i,&)3+# *)&"=%3+(/# KH(# '+()7,%# <0%# %,# ?%('=%1?)E
3)%1&+# ?%# "N%*&+# '"=&"# ?)=%*&"3%1&%# ?%,# ()(&%3"# Q**D# %1#
*0F+# *"(+# &)%1%# ()%3'=%# %,# *"=B*&%=#?%# ,"# "1-0(&)"D# '+=# ,"#
*0",#(+1#&=+*"?+(#&+?+(#,+(#"N%*&+(#K=%'=)3)?+(MG#

!+(# &=%(#?%(&)1+(#?%#01"#K3+*)>1#"N%*&)2"M#(%=."1#'+E
()7,%(/#

"V#H,#"N%*&+#'%=()(&%#E#%1#&+?+#+#%1#'"=&%#E#*+3+#&",G#
7V#H(#30?"?+#%1#01#3+1&+#?%#"N%*&+#*0",)&"&)2"3%1&%#

?)2%=(+G#
*V#H(#(+N+*"?+D#)3'%?)?+#'+=#*+3',%&+#(0#?%("==+,,+G#
H,# "N%*&+# '0%?%# ?%2%1)=# 10%2"3%1&%# )12%(&)3)%1&+D#

?%(*0",)N)*"=(%#",#'"("=#"#,+#)1*+1*)%1&%G#!+(#"N%*&+(#F#(%1E
&)3)%1&+(# *+==%('+1?%1# ()%3'=%# "# '=+*%(+(# ?%# ?%(*"=-"#
*0F"(# %P&%=)+=)I"*)+1%(# i,&)3"(# (%# '%=*)7%1# *+3+# (%1("E
*)+1%(G#

H1#%(&%#(%1&)?+#%(#)3'+=&"1&%#?)N%=%1*)"=#%,#K'=)1*)')+#
?%# *+1(&"1*)"M# ?%,# K'=)1*)')+# ?%# ',"*%=# E# ?)(',"*%=MG# H,#
'=)3%=+#%(#'0="3%1&%#%*+1>3)*+D#"03%1&+#+#?)(3)10*)>1#
?%# &%1()>1# )1&="'(.<0)*"G# H,# (%-01?+D# ,"# '%=*%'*)>1# '+=#
'"=&%#?%#,"#*+1*)%1*)"#?%#%(&+(#)1*=%3%1&+(#+#?)(3)10*)+E
1%(/#*0",)N)*"*)>1#?%#,"(#*"1&)?"?%(G#

!"#"1-0(&)"#%3%=-%D#%1&+1*%(D#*+3+#"N%*&+#1+E,)-"?+D#
?%(*0",)N)*"?+D#?%7)%1?+#a posteriori# ,)-"=(%#"#+&="# =%'=%E
(%1&"*)>1G#C+=#%(&+#?%*)3+(#<0%#,"#"1-0(&)"#1+#&)%1%#+7L%E
&+G#W01<0%#%(#KN=%1&%#"#",-+M#<0%#&)%1%#<0%#2%=#N01?"3%1E
##############################################
59#@=%0?D#X)-301?D#Q7.?G#



60781#$0()*"1&%#

# 5]9#

&",3%1&%#*+1#,+#=%'=)3)?+D#F#"?%3B(#N=%1&%#"#",-i1#&)'+#?%#
K()&0"*)>1MG#H1#%(&%#(%1&)?+D# ,"#"1-0(&)"#%1#%(&"#8'+*"#?%,#
'%1("3)%1&+#N=%0?)"1+#(%#"'=+P)3"#"#,+#<0%#,0%-+#,,"3"=B#
"1-0(&)"#(%J",G#

#
#

IV. Tópica y dinámica de la represión #
#

H1#(0#&%P&+#(+7=%#La represión#S5\5gV#@=%0?#,,%-"#"#,"#
*+1*,0()>1#?%#<0%#,"#=%'=%()>1#%(#01#'=+*%(+#<0%#(%#*03E
',%/#5V#(+7=%#=%'=%(%1&"*)+1%(#F#9V#%1# ,"(# N=+1&%="(#?%# ,+(#
()(&%3"(# Q**# F# C=**# S;*V# E# *+3+# '+?%3+(# +7(%=2"=# %(&"E
3+(# %1#',%1+#',"1&%+#()(&83)*+# E# D#F"#1+#(%# &="&"#?%#",-+#
?%(*=)'&)2+G#

!"# =%'=%()>1# %(# %P',)*"?"# '+=# 01"# (0(&="**)>1# ?%#
)12%(&)?0="D# '=%?+3)1"1?+# "<0.# %,# '=%(0'0%(&+# N01*)+1",#
(+7=%# %,# &>')*+G# [)-+# N01*)+1",# '+=<0%# (%# &="&"=."# ?%# ,"#
3)(3"# =%'=%(%1&"*)>1# '%=+# ()1# (0# *"=-"# %1%=-8&)*"# +#
)12%(&)?0="G#f+(+&=+(#?)=."3+(#<0%#%(&+#%(#=%,"&)2+D#'0%(&+#
<0%#,"(#A0%,,"(#'%=()(&%1#"i1#()1#)12%(&)?0="(D#"01<0%#1+#(%#
"*&0",)*%1# *+3+# =%'=%(%1&"*)+1%(# '(.<0)*"(G# !"(# A0%,,"(#
3183)*"(#(+1#K*"3)1+(#"7)%=&+(#?%#01"#2%I#F#'"="#()%3E
'=%MD# (+1# )37+=="7,%(D# *+1(&)&0F%1# %1# (%1&)?+# %(&=)*&+# ,+#
<0%#@=%0?#*+1()?%="#memoria,# %(#?%*)=# ,"(#A0%,,"(# )1*+1E
*)%1&%(G#W#%(&"(#)12%(&)?0="(#*+==%('+1?%#,,"3"=,"(#libidoD#
'0%(&+#<0%#%(#,"#%1%=-."#'0,()+1",D#=%,"*)+1"?"#"#,+(#?%(&)E
1+(#F#"2"&"=%(#?%#,"(#'0,()+1%(#(%P0",%(G#

@=%0?# *+1()?%="# ,"# K=%'=%()>1# '=+')"3%1&%# ?)*A"M# S+#
'+(=%'=%()>1V# +# =%'=%()>1# (%*01?"=)"# '"="# ",0?)=# "# ,"# %PE
'0,()>1# ?%# 01"# =%'=%(%1&"*)>1# ?%,# ()(&%3"# '=%*+1*)%1&%#
A"*)"# %,# )1*+1*)%1&%G#W<0.# %,# *"3)1+# ?%,# =%*+==)?+# (%# )1E
2)%=&%#�#G#W(.#*+3+#%1#,"#=%'=%()>1#'=)3"=)"#(+,+#A"F#01#
"*&+# ?%# *+1&=")12%(&)3)%1&+D# %1# ,"# (%*01?"=)"D# ",# 3)(3+#
&)%3'+#<0%#",-+#%(#%P'0,("?+#?%,#'=%*+1*)%1&%D#?%7%#A"7%=#
()(&%3"(#?%#=%'=%(%1&"*)+1%(#%#)12%(&)3)%1&+(#<0%#"&="'%1D##



;+3%1&"=)+(#(+7=%#Lo Inconciente#

# 5]:#

"#,"#=%'=%(%1&"*)>1#?%(",+L"?"D#%1#%,#)1*+1*)%1&%G#
!"#=%'=%(%1&"*)>1#=%'=)3)?"#()-0%#&%1)%1?+#%N)*"*)"#%1#

%,#()(&%3"#Q**D#1+(#?)*%D#?%#3+?+#<0%#?%7%#A"7%=#*+1(%=E
2"?+#",-i1#&)'+#?%#)12%(&)?0="D#)12%(&)?0="#<0%#(+,+#'0%?%#
(%=# '=%*+1*)%1&%G# W01<0%# ,"# =%'=%(%1&"*)>1# '=%*+1*)%1&%#
'0%?%#*+1(%=2"=#,"#)12%(&)?0="#)1*+1*)%1&%G#

H,# =%&+=1+# ?%# ,+# =%'=)3)?+# SN+=3"*)>1# ?%# (.1&+3"# E#
N+=3"*)+1%(# ?%,# )1*+1*)%1&%V# (%# =%",)I"# "# ?+3)1"1*)"# ?%,#
'=+*%(+#'=)3"=)+D#1+#A"F#%1#%(&%#*"(+#=%)12%(&)3)%1&+#'=%E
*+1*)%1&%G#H,#=%)12%(&)3)%1&+#'=%*+1*)%1&%#(%#'=+?0*%#7"L+#
%,#3+?+#?%,#'=+*%(+#(%*01?"=)+D#,+#*0",#(+,+#%(#'+()7,%#?%#
(%=#=%",)I"?+#%1#01#'=+*%(+#?%#()-1)N)*"*)>1#*0F"#3"&%=)"E
,)?"?#%(#()%3'=%#?%#,%1-0"L%G#

W*%=*"#?%#,"#=%'=%()>1#+=)-)1"=)"D#101*"#(%#A"7=."#+'%E
="?+#01# )12%(&)3)%1&+#'=%*+1*)%1&%D# ,"# =%'=%(%1&"*)>1#+=)E
-)1"=)"3%1&%# =%'=)3)?"#101*"#A"7=."# ,+-="?+#01"# =%&="1(E
*=)'*)>1#",# )1*+1*)%1&%D#'+=#%(&%#3+&)2+#101*"#'+?=B1#(%=#
=%*0'%="?"(#'+=#%,#3)(3+G#H(&+#)3',)*"#%,#(0'0%(&+#&%>=)*+#
?%# ,"# )1N)1)&0?# ?%,# "1B,)()(/# ,"(# =%'=%(%1&"*)+1%(# +=)-)1"E
=)"3%1&%# =%'=)3)?"(D# <0%# *+1(&)&0F%1# ,"# 2%=?"?%="#3"&=)I#
%1# %,# *0",# (%#+=-"1)I"=B# ,"# &="3"#?%,# )1*+1*)%1&%D# (+1# )1E
"7+=?"7,%(#"1",.&)*"3%1&%G#X+,+#(%#'+?=B1#"7+=?"=#(0(#=%E
&+J+(D#(0(#?%=)2"?+(D#"<0%,,+#<0%#N0%#%N%*&+D#'+(&%=)+=3%1E
&%D#?%#,"#'+(&E=%'=%()>1G#

;0"1?+# 01"# =%'=%(%1&"*)>1# )1*+1*)%1&%# S=%'=)3)?"V#
&)%1?%#"#%3%=-%=#"# ,"#*+1*)%1*)"D#(%#'=+?0*%#"1-0(&)"G#!"#
)12%(&)?0="# '=%*+1*)%1&%# (%# 20%,*"# (+7=%# 01"# =%'=%(%1&"E
*)>1#(0(&)&0&)2"D#<0%#=%i1%#,"#*0",)?"?#?%#'+?%=#%1&="3"=(%#
*+1#,+#=%'=)3)?+#F#",#3)(3+#&)%3'+#(%#(0(&="%#"#,"#=%'=%E
()>1# '+=# %,# ",%L"3)%1&+# ?%# ,"#3)(3"G# H(&"# =%'=%(%1&"*)>1#
'=%*+1*)%1&%#L0%-"#%,#'"'%,#?%#01"#*+1&=")12%(&)?0="#S(0(E
&)&0&+# '+=# ?%(',"I"3)%1&+VG# f+(# A%3+(# =%N%=)?+# "1&%=)+=E
3%1&%#"#%(&+#*+3+#N+=3"*)>1#(07(&)&0&)2"D#*+1#%,#%L%3',+#
<0%#3%1*)+1"3+(G#n&=+#%L%3',+#%(#%,#?%#01"#N+7)"#?%,#1)E



60781#$0()*"1&%#

# 5]Z#

J+#"# ,+(#"1)3",%(D#%1# ,"#<0%#()%1&%#"1-0(&)"#*0"1?+#(%#?"#
",-01"# ?%# %(&"(# ?+(# *+1?)*)+1%(/# ,"# '=)3%="D# *0"1?+# ,"#
3+*)>1# ?%# "3+=# ",# '"?=%# S,+# =%'=)3)?+V# %P'%=)3%1&"# 01#
=%N0%=I+# S'+=# *+1%P)+1%(# "(+*)"&)2"(D# 01"# ()&0"*)>1D# 01"#
%P'%=)%1*)"D#%&*GV`# ,"#(%-01?"D#*0"1?+#%(#'%=*)7)?+#%,#"1)E
3",#"1-0(&)"1&%G#!"#=%'=%(%1&"*)>1#(0(&)&0&)2"#&)%1%#01#?+E
7,%# *+3'+=&"3)%1&+/# N01*)+1"# *+3+# &="1(3)()>1#?%(?%#%,#
()(&%3"#Q**#",#)1&%=)+=#?%,#()(&%3"#;*D#F#%1#,"#+&="#()&0"*)>1#
N01*)+1"# *+3+# 01"# N0%1&%# "0&>1+3"# ?%# "1-0(&)"G# H1# ,"#
3%?)?"# <0%# ,"# 1%0=+()(# '=+-=%("# (%# "*%1&i"# ,"# "**)>1#?%,#
(%-01?+#'=+*%(+G#H1#%(&%#*"(+#(%#*+1(&)&0F%#01"#N+7)"#<0%#
(%#%P'=%("#'+=#%,#3)%?+#"#01#+7L%&+D#()&0"*)>1D#"1)3",D#%&*G#
H(#01"#?%N%1("#N=%1&%#"#la angustia,#<0%#no tiene represen-
tación,# "01<0%# (%# '=%(%1&"# frente a algoD# N=%1&%# "# *)%=&"(#
()&0"*)+1%(#<0%#(%#%1,"I"1#*+1#,"#=%'=%(%1&"*)>1#^3+*)>1#
)1*+1*)%1&%G#H,#*"3)1+#(%#=%*+==%#%1&+1*%(#?%#%(&"#3"1%="/#
?%#,"#N+=3"*)>1#(0(&)&0&)2"#S*+1&=")1(2%(&)?0="V#N=%1&%#"#,"#
%3%=-%1*)"# ?%# "1-0(&)"# "# ,"# N+=3"*)>1# ?%# (.1&+3"# S=%,"E
*)+1"?+#*+1#%,#3)%?+D#%1#,"(#N+7)"(#'+=#%L%3',+VG#H,#3)%?+#
&)%1%# +7L%&+# F# =%'=%(%1&"*)>1G# f+(# %(# '+()7,%# %P'=%("=#
3)%?+#"#",-+D#A"F#01#+7L%&+D#*+("D#()&0"*)>1#+#'%=(+1"D#",#
<0%#,,"3"3+(#+7L%&+#N+7.-%1+G##

@=%0?#%(&"7,%*%#01"#?)N%=%1*)"#%1&=%#N+=3"*)>1#?%#(.1E
&+3"(#^#(.1&+3"#F#1%0=+()(G#;0"1?+#&)%1%#<0%#?)N%=%1*)"=#
",#neurótico,#1+#,+#A"*%#?%,#normal#()1+#?%,#artista.#H1#%,#
*"(+#?%,#1%0=>&)*+D#8(&%#(%#=%&)="#?%#01"#=%",)?"?#)1("&)(N"*E
&+=)"#",#301?+#?%#,"#)3"-)1"*)>1G#H,#"=&)(&"#("7%#=%%1*+1E
&="=# %,# &%==%1+# (>,)?+# ?%# ,"# =%",)?"?`# (0(# +7="(D# *+3+# ,+(#
(0%J+(D# (+1# ,"# ("&)(N"**)>1# )3"-)1"=)"# ?%# (0(# ?%(%+(# )1E
*+1*)%1&%(D# '%=+# %(&B1# *",*0,"?"(#'"="#'=+2+*"=#%,# )1&%=8(#
F#,"#()3'"&."#?%#,+(#+&=+(G#!"#'=%-01&"#(+7=%#,"#*+1&="**)>1#
?%# 1%0=+()(# &)%1%# =%,"*)>1# *+1# ,"# N+=3"*)>1# ?%# (.1&+3"(D#
'%=+#1+# (%# (0'%='+1%1G#C+?=."#?"=#01# %L%3',+D# ,+#<0%#%1#
01"# A)(&%=)"# (%=."# 01# (.1&+3"# ?%# *+12%=()>1# S%P'=%()>1#



;+3%1&"=)+(#(+7=%#Lo Inconciente#

# 5]g#

(+3B&)*"V# '+?%3+(# =%%1*+1&="=,+D# '+=# %L%3',+D# A"7)&0",E
3%1&%#%1#%,#=07+=)I"=(%#N=%1&%#"#*)%=&"(#()&0"*)+1%(G#W37"(#
(+1#N+=3"*)+1%(#()1&+3B&)*"(`#"37"(#(+1#=%(0,&"1&%(#?%#01#
*+1N,)*&+G#C+=#%L%3',+/#()#01#-=0'+#?%#"3)-+(#(%#%1*0%1&="#
*+1&"1?+#*A)(&%(#?%# &)'+# (%P0",#F# (%#"*%=*"D# ()1# (%=#2)(&"D#
01"#*+3'"J%="#",-+#'0?+=+("D#(%#=07+=)I"=BG#H(&+#%P'=%("E
=BD#'+=#01"#'"=&%D#O*>3+#?)*%1#%("(#*+("(#N=%1&%#"#01"#L+E
2%1#*+3+#F+j#FD#'+=#+&="D#%P'=%("=B#<0%#%1&)%1?%#30F#7)%1#
?%#,+#<0%#(%#%(&B#A"7,"1?+#S"('%*&+(#(%P0",%(#Fu+#A+(&),%(#
=%'=)3)?+(VG##

!"# *+1*%'*)>1# ?%# 1+=3",)?"?D# %1# @=%0?D# %(# %(%1*)",E
3%1&%# "1&=+'+,>-)*"G# 6%*+=?%3+(# <0%# ()%3'=%# 70(*># ,+(#
%<0)2",%1&%(# ?%# ,+(# (.1&+3"(# 1%0=>&)*+(# %1# (.1&+3"(#1+=E
3",%(G#C+=#%(&%#3+&)2+#?"#&"1&"#)3'+=&"1*)"#"#,"#Psicopa-
tología de la vida cotidiana5:G#C+?=."3+(#?%*)=D#%N%*&0"1E
?+# 01# ?%(,)I"3)%1&+D# <0%# ,"# '()*+'"&+,+-."# N=%0?)"1"# %(#
01"#'()*+'"&+,+-."#?%#,"#2)?"#*+&)?)"1"G#

W?%3B(D# *+1&)10"1?+#*+1# ,"# ,.1%"#?%# ,"(# N+=3"*)+1%(#
(0(&)&0&)2"(D# "1-0(&)"# F# (.1&+3"D# ,"(# =%,"*)+1%(# %1&=%# %,,"(#
2"=."1# %1# ,"(# A)(&%=)"(# ?%# *+12%=()>1# S,"# 3%L+=# ?%N%1("#
N=%1&%#"#,"#"1-0(&)"VD#,"#1%0=+()(#+7(%()2"#F#,"(#N+7)"(G#s(E
&"(#i,&)3"(#(+1#,"(#N+=3"*)+1%(#'()*+'"&+,>-)*"(#3B(#)1%(E
&"7,%(#F#%1#,"(#<0%#3"F+=#%P'=%()>1#,+-="#,"#"1-0(&)"G#

!"#"1-0(&)"D#",#1+#&%1%=#=%'=%(%1&"*)>1#F#",#(%=#(%1&)?"#
'+=# *0",<0)%="# ?%# 1+(+&=+(D# %(# 2)2)?"# *+3+# 01# ?)(',"*%=#
(07L%&)2+# =%N%=)?+# "#K",-+M# &%==)7,%#<0%#'0%?%#+*0==)=G#f+#
(%#'0%?%#1+37="=#+#'=%*)("=#%(%#",-+G#X.#'+?%3+(#=%,"*)+E
1"=# ,"# "1-0(&)"# *+1#"<0%,,+# N=%1&%# "# ,+# *0",# (%#'=%(%1&"#+#
"1&%#<08# &)'+#?%#()&0"*)+1%(D#'%1("3)%1&+(D#%&*G#(%#?%(%1E
*"?%1"G#!"#"1-0(&)"#(%J",#S",#(%J","=#,+#=%'=)3)?+V#%(#3+E
&)2+#?%#'=+?0**)>1#?%#"(+*)"*)+1%(G#

##############################################
5:#@=%0?D#X)-301?G#Sobre el olvido, los deslices en el habla, el trastocar las 
cosas confundido, la superstición y el errorG#5\b5D#Obras CompletasD#2+,G#]D#
W3+==+=&0D#e0%1+(#W)=%(D#5\\:G#
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# 5]]#

C%=+#%,#'=+*%(+#?%#=%'=%()>1#1+#&%=3)1"#*+1#,"#N+=3"E
*)>1#(0(&)&0&)2"D#&)%1%D#*+3+#?)*%#@=%0?/#K01#*+3%&)?+#0,E
&%=)+=M5ZD# )1A)7)=# %,# ?%("==+,,+# ?%# "1-0(&)"#<0%#'"=&%#?%# ,"#
=%'=%(%1&"*)>1# (0(&)&0&)2"# S(0(&)&0&+# '+=# ?%(',"I"3)%1&+VG#
H(&+# (%# ,,%2"# "# *"7+# )12)(&)%1?+# &+?+#%,#%1&+=1+#?%# ,"# =%E
'=%(%1&"*)>1#(0(&)&0&)2"D#%PA)7%#01"#%,%2"?"#(%1()7),)?"?#"#
,"#%P*)&"*)>1G#WA+="#cualquier aproximación a este entor-
no será vivido como señal#"#N)1#?%#)1A)7)=#%,#?%("==+,,+#?%#
"1-0(&)"# 3%?)"1&%# 01"# =%1+2"?"# A0)?"# ?%# ,"# )12%(&)?0="G#
KGGG01# '%<0%J+# ?%('=%1?)3)%1&+# ?%# ?)(',"*%=# "*&i"# *+3+#
“señal”# '"="# )3'%?)=# 01# ?%('=%1?)3)%1&+# 30*A+# 3"E
F+=M5gG##

[%#%(&+#F"#&="&>#%1#%,#Proyecto#F#,+#=%&+3"=B#*+1#3"E
F+=# '=%*)()>1# %1# Inhibición, Síntoma y Angustia# S5\9g^
5\9]VD#?+1?%#,+#"=&)*0,"=B#%1#N+=3"#3B(#'=%*)("G#H1#=%",)E
?"?# 1+# A"F# 01"# '=)3%="# F# (%-01?"# &%+=."(# ?%# ,"# "1-0(&)"#
*+3+# (0%,%# ?%*)=(%D# A"F#10%2"(# N+=30,"*)+1%(#F# "=&)*0,"E
*)+1%(G# H1# %,# i,&)3+# &="7"L+# 3%1*)+1"?+D# N01?"3%1&",E
3%1&%#*+1#,"#*"(&="*)>1#F#,"(#&=%(#3+?",)?"?%(#?%#"1-0(&)"/#
=%",)(&"# SN=%1&%#"#01#'%,)-=+#=%",VD#*+3+#(%J",#S,"#"1-0(&)"#
(%J","# ",-+V# F# *+3+# "1-0(&)"# "0&+3B&)*"# S*+3'0,()>1# ?%#
=%'%&)*)>1D#,+#&="03B&)*+VG#

C+?%3+(# *+3'=%1?%=# <0%# ,"# 1%0=+()(# 1+# %(# %(&B&)*"D#
'0%(&+# <0%# ?%,#3)%?+# ",# *"7",,+# '0%?%# (03"=(%#3)%?+# "#
(",)=#"#,"#*",,%#+#"#*+1*0==)=#"#?%&%=3)1"?+(#()&)+(G#H(&+#&)%E
1%# =%,"*)>1# *+1# %,# A%*A+# ?%# <0%# %,# F+# 2)2%# %,# '%,)-=+# ?%#
desarrollo de angustia#1+#*+3+#()#N0%="#interior sino exte-
riorD# *+3+# ()# 1+# N0%="# 01"#3+*)>1# '0,()+1",D# ()1+# ?%(?%#
01"#'%=*%'*)>1G#W(.#(%#*+1(&=0F%1#,"(#%2)&"*)+1%(#N>7)*"(G#
h"#3%1*)+1"3+(# ,+(# ?)N%=%1&%(# =%(0,&"?+(# *+3+# ?%N%1("#
N=%1&%#"#,"#"1-0(&)"#%1#,"(#?)2%=("(#'()*+1%0=+()(#+#1%0=+E
()(#?%#&="1(N%=%1*)"#SN>7)*"(D#A)(&8=)*"(#F#+7(%()2"(VG#
##############################################
5Z#@=%0?D#X)-301?G#Lo inconciente, 'G54bG#
5g#Q7.?GD#'G#54bG##f+&"#')%#?%#'B-)1"#1�#4G#
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# 5]_#

V. Las propiedades del sistema Icc 
#

W<0.#A"=B# =%N%=%1*)"#"# ,"(#3+*)+1%(#'0,()+1",%(#F#(0(#
3+?+(# ?%# =%'=%(%1&"*)+1%(# '+()7,%(G#d%=%3+(# *+1#3"F+=#
'=+N01?)?"?#,"#*0%(&)>1#'0,()+1%(^=%'=%(%1&"*)>1#*+1#'0,E
()+1%(# F# ?%(&)1+(# ?%# '0,()>1G#!"# 1+*)>1# ?%# '0,()>1# (0=-%#
30F# &%3'="1"3%1&%# %1# @=%0?D# *+3+# 2%=%3+(# %1# %,#Pro-
yectoD#*+3+#?)N%=%1&%#?%#%(&.30,+G#

H,# ?%(%+G# !"# 1+E%P)(&%1*)"# ?%# *+1&="?)**)>1G# !"# 1+E
%P)(&%1*)"# ?%# 1%-"*)>1G# H,# &="7"L+# ?%,# )1*+1*)%1&%# *+3+#
?%(',"I"3)%1&+(#F#*+1?%1("*)+1%(G#W#%(&+#,+#,,"3"#proce-
so psíquico primarioG# R"7,"# ?%# ,"# "&%3'+=",)?"?# ?%# ,+(#
'=+*%(+(#)1*+1*)%1&%(D#=%N)=)81?+(%#N01?"3%1&",3%1&%#"#(0#
'%=?0="7),)?"?G#!"#A0%,,"#3183)*"D#K,+(#*"3)1+(#"7)%=&+(#
?%#01"#2%I#F#'"="#()%3'=%MD#(%#=%N)%=%1#",#?%(%+#)1*+1*)%1E
&%#)1?%(&=0*&)7,%G#;+1()?%="#<0%#,+(#'=+*%(+(#Q**#1+#&)%1%1#
3)="3)%1&+(#'+=#,"#=%",)?"?#S+7L%&)2"D#3"&%=)",V`#(0(&)&0F%1#
,"#=%",)?"?#%P&%=)+=#'+=#,"#'(.<0)*"G#[%7%1#*03',)=#,+(#=%E
<0)()&+(#?%#,"#=%-0,"*)>1#',"*%=#^#?)(',"*%=G#H(&+#*+1()(&)E
=."#%1#3"1&%1%=#%,#3%1+=#1)2%,#?%#%P*)&"*)>1#'+()7,%#%1#%,#
()(&%3"G# H,# ',"*%=# (%=B# N01?"3%1&",3%1&%# 01# *=)&%=)+# ?%#
&)'+# %1%=-8&)*+D# %,# 3"1&%1)3)%1&+# ?%# 01# *)%=&+# 1)2%,# ?%#
%1%=-."#%1#%,#()(&%3"G##

H1#%,#K$"10(*=)&+#UM#(%#A"*%#=%N%=%1*)"#"#“una fuente 
independiente de displacer”,# %1*+1&="3+(# ",,.# 01"# *0%(E
&)>1#)1&%=%("1&%D#'0%(&+#<0%#',"*%=#F#?)(',"*%=#'=+*%?%1#?%#
N0%1&%(#?)N%=%1&%(`#1+#(%#&="&"#?%#<0%#01+#(%#&="1(N+=3%#%1#
%,# +&=+G#d%=%3+(#<0%# %,#C=)1*)')+#?%#C,"*%=#*+1()(&%# N01E
?"3%1&",3%1&%# %1# %2)&"=# %,# ?)(',"*%=`# ?%# %(&+# 1+(# +*0'"E
=%3+(#%1#%,#Proyecto de una Psicología para neurólogos#F#
%1#,+(#X0%J+(G#

!"# *0%(&)>1#?%,#',"*%=# &="%=B# "'"=%L"?"#'"="?+L"(D# '+=#
%L%3',+/# 01# %,%2"?+#3+1&+# ?%# %P*)&"*)>1# '0%?%# (%=# ',"E
*%1&%=+#S%,#*"(+#?%,#%(&"?+#?%#%P*)&"*)>1#(%P0",VG#6%(+,2%E
=B# %(&"# "'"=%1&%# *+1&="?)**)>1#'=+'+1)%1?+#<0%# ,+#<0%# %(#
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# 5]4#

',"*%1&%=+#'"="#01#()(&%3"#%(#?)(',"*%1&%=+#'"="#+&=+G#T",#
2%I# (%=."#3B(# "?%*0"?+# A"7,"=# ?%# C=)1*)')+# ?%#[)(',"*%=#
<0%#?%#C=)1*)')+#?%#C,"*%=`#'0%(&+#<0%#?%#,+#<0%#(%#&="&"#%(#
?%#%2)&"=#%,#?)(',"*%=G#T="&B1?+(%#?%#01"#*0%(&)>1#%1%=-8E
&)*"#?%L"3+(#?%#,"?+#,"(#*=.&)*"(#?%#KA%?+1)(3+M#<0%#(%#,%#
A"1#A%*A+#",#C()*+"1B,)()(D#%1#%,#(%1&)?+#?%#01"#7i(<0%?"#
?%#',"*%=G#

#

VI. El comercio entre los dos sistemas 
#

@=%0?# "N)=3"# <0%# %,# Q**# 1+# '%=3"1%*%# %1# =%'+(+D# 1)#
<0%#&"3'+*+#&+?+#(%#=%?0*%#"#,"#=%'=%()>1`#%(#?%*)=D#,+#)1E
*+1*)%1&%# %(#3B(# 7"(&+# <0%# ,+# =%'=)3)?+G# C+(&%=)+=3%1&%#
?"=B# -="1# )3'+=&"1*)"# "# ,+# <0%# ?%(?%# ()%3'=%# N0%# )1*+1E
*)%1&%# S)1*+1*)%1&%# '=)3+=?)",VG# H,# Q**# %(# *+1()?%="?+# 01#
()(&%3"#<0%#(%#*+1&)1i"#%1#(0(#=%&+J+(D#<0%#(+1#"**%()7,%(#
"#,"(#*+1&)1-%1*)"(#?%#,"#2)?"#%#)1N,0F%1#?%#*+1&)10+#(+7=%#
%,#C=**#FD#"#(0#2%ID#%(&B#(+3%&)?+#"#,"# )1N,0%1*)"#?%#'"=&%#
?%#8(&%`#%(#'%=3"1%1&%3%1&%#)1N,0)?+#'+=#,"(#2)*)()&0?%(#?%#
,"#2)?"G##

f+#%(#'+()7,%#%(&"7,%*%=#01"#(%'"="*)>1#,.3')?"D#1.&)?"#
?%# ,+(#?+(#()(&%3"(#'(.<0)*+(G#H1#%(&%#'01&+D#=%(",&+#10%E
2"3%1&%# ,"# )3'+=&"1*)"# ?%# ,+(# K"'"="&+(M# <0%# *+1(&=0F%#
@=%0?#'"="#'+()7),)&"=#01"# =%'=%(%1&"*)>1# S?%# ,+#1+#=%'=%E
(%1&"7,%V#?%#%(&+(#'=+*%(+(G##

@=%0?# )1&=+?0*%# %1# %(&%# '01&+# ,"(# N+=3"*)+1%(# ?%# ,"#
N"1&"(."D#*+3+#3%(&)I"(D#*+1(&)&0)?"(#'+=#%,%3%1&+(#?%#,+(#
?+(#()(&%3"(G#;+1()?%="#<0%#*+1(&)&0F%1# ,"#%&"'"#'=%2)"#"#
,"# N+=3"*)>1# ?%# (.1&+3"# +# (0%J+(D# &"1&+# %1# ,+(# 1+=3",%(#
*+3+#%1#,+(#1%0=>&)*+(G#W#'%("=#?%#&%1%=#01#",&+#-="?+#?%#
+=-"1)I"*)>1# 8(&"(# '%=3"1%*%1# =%'=)3)?"(# F# 1+# '0%?%1#
?%2%1)=#*+1(*)%1&%(G#W?%3B(#?%#%(&"#3+?",)?"?#?%#=%&+J+#
?%# ,+# )1*+1*)%1&%# S,"# N"1&"(."VD#+&=+(# &"1&+(# =%&+J+(# &)%1%1#
&"37)81#01#",&+#-="?+#?%#+=-"1)I"*)>1D# (+1# ,"(# formacio-
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# 5]\#

nes sustitutivas#<0%#,+-="1#%(&"7,%*%=#01"#=%,"*)>1#N"2+="E
7,%# *+1# 01"# *+1&=")12%(&)?0="#C=**D# ,+-="1# )==03')=# %1# ,"#
*+1*)%1*)"G#H1#%(&%#(%1&)?+D#%1#La sinopsis de las neurosis 
de transferencia. Ensayo de metapsicología5]# %(&"7,%*%D#
*+3+# ,+# A%3+(#3%1*)+1"?+# "1&%=)+=3%1&%D# ",-01"(# =%,"E
*)+1%(#F#?)N%=%1*)"(#%1&=%#(.1&+3"(#F#N+=3"*)+1%(#(0(&)&0E
&)2"(G#H1# %,# '01&+# *V# ?)*%# <0%# "37"(# *+==%('+1?%1#",# =%E
&+=1+#?%#,+#=%'=)3)?+D#",#N="*"(+#?%#,"#=%'=%()>1`#*+1()?%="#
<0%#?%7%1# &+3"=(%#'+=#(%'"="?+#F#<0%#3B(#&"=?%#*+1N,0)E
=B1G#KH(&"#*+1N,0%1*)"#(%#?"D#%1#(0#N+=3"#3B(#*+3',%&"D#%1#
,"#A)(&%=)"#?%#*+12%=()>1D#?+1?%#,"#(07(&)&0*)>1#%(#)-0",#",#
(.1&+3"`#1+#A"F#1"?"#3B(#<0%#(%'"="=M5_G#@=%0?#*+1()?%="#
<0%#%1#,"#A)(&%=)"#?%#"1-0(&)"#SN+7)"VD#,"#N+=3"*)>1#(07(&)E
&0&)2"#'+()7),)&"#"#,+#=%'=)3)?+#%,#'=)3%=#=%&+=1+G#H1#%,#*"E
(+#?%#,"(#1%0=+()(#+7(%()2"(#,"#N+=3"*)>1#(07(&)&0&)2"#F#,"#
N+=3"*)>1#?%#(.1&+3"#(%#(%'"="1#1.&)?"3%1&%G#!"#'=)3%="#
N+=3"*)>1# (07(&)&0&)2"# S?%# ,+# =%'=)3%1&%V# %(# (03)1)(&="?"#
3%?)"1&%#,"#*+1&=")12%(&)?0="D#1+#%(#01#(.1&+3"G#KH1#*"3E
7)+#,+(#'+(&%=)+=%(#(.1&+3"(#?%#,"#1%0=+()(#+7(%()2"#(0%,%1#
(%=#?%#3"1%="#'=%'+1?%="1&%#01#=%&+=1+#?%#,+#=%'=)3)?+D#"#
,"# 2%I# <0%# ,"# '"=&)*)'"*)>1# %1# %,,+(# ?%# ,+# =%'=)3%1&%# %(#
3%1+=G#!"#N+=3"*)>1#?%#(.1&+3"(D#?%#,"#*0",#'"=&%#10%(&=+#
%(&0?)+D#*+)1*)?%#()%3'=%#*+1#%,#=%&+=1+#?%#,+#=%'=)3)?+#F#
"*+1&%*%#*+1#"F0?"#?%#,"#=%-=%()>1#F#?%#,"(#N)L"*)+1%(#'=%E
?)('+1%1&%(G#Y1"# ,%F# -%1%=",# ?)*%# <0%# ,"# =%-=%()>1# =%&=+E
*%?%#A"(&"#,"#N)L"*)>1#F#<0%#?%(?%#",,.#(%#)3'+1%#%1#=%&+=1+#
?%#,+#=%'=)3)?+M54G#H1#%(&%#&="7"L+#(%#=%N)%=%#"#,"#=%-=%()>1D#
<0%# *+1()?%="=B# *+3+# &>')*"D# N+=3",#F# &%3'+=",D# &"37)81#
,"#*+1()?%="#*+3+#%,#N"*&+=#F#%,#?%(&)1+#'0,()+1",#3B(#)1&%E
=%("1&%G#@=%0?#"N)=3"#<0%#1+#%1&="#%1#*+1()?%="*)>1#%1#,"#

##############################################
5]#@=%0?D#X)-301?G#Sinopsis de las neurosis de transferencia (1915). Ensayo 
de metapsicología, W=)%,D#e"=*%,+1"D#5\4\D#'G_b#
5_#Q7.?GD#'G#_5G#
54#Q7.?GD#''G_5#E#_9G#
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# 5_b#

A)(&%=)"#?%#"1-0(&)"D#'+=<0%#=%-=%("#*,"="3%1&%#"# ,"#A)(&%E
=)"#?%#01"#"1-0(&)"# )1N"1&),G#H1#,"(#+&="(#?+(#%(#30F#?)N%E
=%1&%/#%1#,"#A)(&%=)"#?%#*+12%=()>1#A"F#01"#N0%=&%#=%-=%()>1#
?%,# F+D# ?%# 01# =%&+=1+# "# ,"# N"(%# %1# ,"#<0%#1+#A"F#?)2)()>1#
%1&=%#'=%*+1*)%1&%#%#)1*+1*)%1&%D#%(#?%*)=D#1+#A"F#,%1-0"L%D#
1+# A"F# *%1(0="G# X)=2%D# 1+# +7(&"1&%# ,"# =%-=%()>1# '"="# ,"#
N+=3"*)>1# ?%# (.1&+3"(#F#'"="# %,# =%&+=1+#?%# ,+# =%'=)3)?+G#
H1#,"#1%0=+()(#+7(%()2"#,"#3+*)>1#'0,()+1",#(%#%P'=%("#%1#
3+?+#?)(&)1&+G#!"#=%-=%()>1#%(#01"#=%-=%()>1#?%#,)7)?+D#1+#
()=2%#",# =%&+=1+#S?%# ,+# =%'=)3)?+V#()1+#"# ,"#=%'=%()>1G#C=)E
3%=+D#*+3+#?%N%1("D#(%# ,,%2"#"#*"7+#01"#+=-"1)I"*)>1#=%E
-=%()2"D# <0%#1+#%(#01"# )1A)7)*)>1#?%,#?%("==+,,+D# (>,+# %1E
&+1*%(# ,"#+=-"1)I"*)>1# =%-=%()2"#F# ,)7)?)1",# (0N=%1#01"# &.E
')*"#=%'=%()>1#<0%D#1+#+7(&"1&%D#'%=3"1%*%#()1#8P)&+G#

@=%0?#?%("==+,,"# %,#*+1*%'&+#?%# fijación# %1# (0# &="7"L+#
(+7=%#La RepresiónG#!"#N)L"*)>1#*+1()(&%#%1#,"# )3'+()7),)E
?"?#?%#"**%(+#"#,"#*+1*)%1*)"#?%#01#=%'=%(%1&"1&%#?%#,"#=%E
'=%(%1&"*)>1D#%(#?%*)=D#?%#01#=%'=%(%1&"1&%#<0%#%(#%,#3+?+#
?%# )1(*=)'*)>1# '(.<0)*"# ?%# ,"# '0,()>1`# ,%# ,,"3"# &"37)81#
"-%1*)"# =%'=%(%1&"1&%#+# =%'=%(%1&"&)2"#?%# ,"#'0,()>1G#H(&+#
=%'=)3)?+# '=)3"=)+# <0%?"# %P*,0)?+# ?%# ,"# *+1*)%1*)"# F#1+#
&)%1%#'+()7),)?"?%(#?%# =%&+=1+G#H1#%(&"# =%'=%()>1#'=)3"=)"#
(+,"3%1&%#"*&i"#01"#N0%=I"D#,"#*+1&=")1(2%(&)?0="#<0%#?%(E
",+L"#"#,"#=%'=%(%1&"*)>1#?%#,"#*+1*)%1*)"`#%(&+#'%=3"1%*%E
=B#'"="#()%3'=%#)1*+1*)%1&%G#!+(#K=%&+J+(MD#,+#<0%#=%&+=1"D#
(+1# *+3+# ,+(# 7=+&%(# ?%# %(+# =%'=)3)?+# '=)3+=?)",3%1&%G#
H(&+(# =%&+J+(#<0%#(%#%P'=%("1#%1# =%&+=1+#?%# ,+# =%'=)3)?+#
'+?=B1#&%1%=#8P)&+#()#,+-="1#01"#*)%=&"#?%(N)-0="*)>1#F#,+E
-="1#70=,"=#"#,"#*%1(0="G#!"#=%'=%()>1#%(#",&"3%1&%#indivi-
dual y móvilD#?%#3"1%="#<0%#01#3.1)3+#*"37)+#%1#,"(#=%E
'=%(%1&"*)+1%(#'0%?%# ,+-="=#<0%#",-01"(#?%#8(&"(#"**%?"1#
"# ,"#*+1*)%1*)"G#!"# =%'=%()>1#(%*01?"=)"#+#'+(=%'=%()>1#+#
=%'=%()>1#'=+')"3%1&%#?)*A"#(%=B#,"#=%(0,&"1&%D#"#?)N%=%1*)"#
?%#,"#'=)3"=)"D#?%#?+(#N0%=I"(/#01"#?%#,"#;*#<0%#?%(",+L"#F##
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# 5_5#

01"#Q**#<0%#"&="%#A"*."#(.G#
6%&+3"1?+#10%(&=+#?%("==+,,+D#@=%0?#"?2)%=&%#(+7=%#,"#

*+3',%L)?"?#?%#%(&%#'=+*%(+#?%#?%2%1)=#*+1(*)%1&%D#'0%(&+#
<0%#1+#(%#&="&"#?%#2.1*0,+(#()3',%(G#;+1()?%="#)3'+=&"1&%#
%,# '+?%=# %3"1*)'"=1+(# ?%# ,"# ()-1)N)*"&)2)?"?# ?%,# (.1&+3"#
S,+(#(%1&)?+(#?%,#(.1&+3"VD#'0%(&+#<0%#8(&"#%(#01"#K*+1?)E
*)>1#?%#*+1(*)%1&%M5\#G#

W*%=*"#?%#01#&%3"#?%#'"=&)*0,"=#)1&%=8(D#,"#'%=*%'*)>1D#
@=%0?# *+1()?%="# <0%# &+?+(# ,+(# *"3)1+(# <0%# 2"1# ?%(?%# ,"#
'%=*%'*)>1# A"(&"# %,# Q**# '%=3"1%*%1# %P'%?)&+(D# F# (>,+# ,+(#
<0%# =%-=%("1#?%#8,#(+1#(+3%&)?+(#"#7,+<0%+#?%#=%'=%()>1G#
6%*+=?%3+(#<0%#,"#'%=*%'*)>1#1+#K=%N,%L"M#%,#+7L%&+#1)#,"#
=%",)?"?G#

@)1",)I"1?+# %(&%# *"'.&0,+# @=%0?# A"*%# 01"# *+1()?%="E
*)>1#?%#)1&%=8(/#KY1"#?)2)()>1#&"L"1&%#F#?%N)1)&)2"#?%,#*+1E
&%1)?+#?%#,+(#?+(#()(&%3"(#1+#(%#%(&"7,%*%D#'+=#=%-,"#-%1%E
=",D#A"(&"#,"#'07%=&"?M9bG#

#
#

VII. El discernimiento de lo inconciente 
#

H1#%(&%#"J+D#5\5gD#@=%0?#',"1&%"#01"#1+(+-="N."#%1#,"#
<0%#(%'"="# ,"(#1%0=+()(#"*&0",%(#?%# ,"(#'()*+1%0=+()(G#!"(#
1%0=+()(#"*&0",%(#1+#(%#=%,"*)+1"1#*+1#*+1N,)*&+(#?%#,"#A)(E
&+=)"#+#)1N"1&),%(`#(0(#3"1)N%(&"*)+1%(#1+#&)%1%1#2",+=#()3E
7>,)*+#1)#%(&B1#(+7=%?%&%=3)1"?"(G#X+1#%,#=%(0,&"?+#?%#01"#
N",&"# ?%# ("&)(N"**)>1# (%P0",# <0%# =%,"*)+1"# N01?"3%1&",E
3%1&%# *+1# %,# *+)&+# )1&%==0'&+# S*+3+# 3+?+# ?%# %2)&"=# ,+(#
%37"="I+(VG# 6%*+=?%3+(D# %1# &%P&+(# &%3'="1+(D# ,"# )3'+=E
&"1*)"#<0%#@=%0?#+&+=->#",#coitus interruptusG#!"(#1%0=+()(#
"*&0",%(#)1*,0)=B1#"#,"(#&="03B&)*"(D#?%#"1-0(&)"#F#,"#A)'+E
*+1?=."`# *+1(&)&0F%1#01#"1&%*%?%1&%# )3'+=&"1&%#?%# ,+#<0%#

##############################################
5\#@=%0?G#X)-301?G#Lo inconcienteD#'G54\G#
9b#Q7.?GD#'G#5\9G#
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# 5_9#

A+F#(%#*+1+*%#*+3+#K'()*+(+3B&)*"(M#S'+=#%L%3',+/#"(3"D#
i,*%="(D#"N%**)+1%(#",8=-)*"(D#%&*GVG#[%1&=+#?%#,"(#'()*+1%0E
=+()(#*+1()?%="=B#"# ,"(#?%#&="1(N%=%1*)"#F#"# ,"(#1"=*)()(&"(G#
C+(&%=)+=3%1&%#?)N%=%1*)"=B# ,"(#1%0=+()(#1"=*)()(&"(#?%# ,"(#
'()*+()(D#%1#,+(#&="7"L+(#?%,#"J+#5\9ZG#

H1#%(&%#*"'.&0,+#dQQ#'"=&%#?%,#'=+7,%3"#?%#,"#%(<0)I+E
N=%1)"D# &="&"1?+#?%# %(&"7,%*%=#?)N%=%1*)"(# *+1# ,"(#1%0=+()(#
?%#&="1(N%=%1*)"#SA)(&%=)"#?%#"1-0(&)"D#?%#*+12%=()>1#F#1%0E
=+()(#+7(%()2"VG#WN)=3"#<0%#A"F#01"# )1*"'"*)?"?#?%#%(&+(#
'"*)%1&%(#'"="#,"#&="1(N%=%1*)"#F#<0%#%(&+#(%#?%7%=."#"#01"#
(+7=%)12%(&)?0="#?%,#F+D#*+1#01"#=%()-1"*)>1#?%#,"(#)12%(E
&)?0="(# ?%# +7L%&+G# H(&%# %(# 01# '01&+D# %1# ,"# "*&0",)?"?D# (0E
3"3%1&%#'+,83)*+G#d%=%3+(D#'+(&%=)+=3%1&%D#<0%#1+#A"F#
01"#(+,"#3"1%="#?%#?%N)1)=#+#*+1*%'&0",)I"=#<08#(%#%1&)%1E
?%# '+=# &="1(N%=%1*)"`# ,"(# ?)(&)1&"(# *+1*%'*)+1%(# (+7=%# ,"#
3)(3"# A"1# ,,%2"?+# "# '=+7,%3"(# F# =0'&0="(# %1&=%# "0&+=%(D#
%(*0%,"(D# %&*G#T",#2%I# ,"#*+1*%'&0",)I"*)>1#3B(#'=%*)("# ,"#
%1*+1&=%3+(# %1#Recordar, repetir y reelaborar# 95D# *+3+#
K'0%(&"# %1# "*&+#?%# ,+# )1*+1*)%1&%MG#H(&%# &%P&+# )3',)*"#01#
'01&+# ?%# )1N,%P)>1# )3'+=&"1&%#'0%(&+#<0%# *+1()?%="# %,# ,.E
3)&%# ?%# ,"# '+()7),)?"?# ?%# =%*+=?"=G# W,,.# (0=-%# ,"# )?%"# ?%#
<0%#,+#<0%#1+#(%#=%*0%=?"#(%#"*&i"D#%1#,"#=%,"*)>1#&="1(N%E
=%1*)",#*+1#%,#"1",)(&"G#H,#C()*+"1B,)()(#?%L"#?%#(%=#%,#"1B,)E
()(#(+,"3%1&%#?%#,+(#K=%*0%=?+(M#*+1#%,#&="7"L+#?%#)1&%='=%E
&"*)>1#F#(%#"7=%#%,#*"3)1+#"#,"(#K*+1(&=0**)+1%(MG##

6%&+3"1?+# ,"(# ?)N%=%1*)"(# <0%# @=%0?# (+(&)%1%D# %1# ,"(#
1%0=+()(# (%#3"1&)%1%# 01"# N0%=&%# )12%(&)?0="# ?%# +7L%&+# )1E
*+1*)%1&%G#H1#,"#%(<0)I+N=%1)"D#&="(#%,#'=+*%(+#?%#=%'=%()>1#
?%#,"#,)7)?+#<0)&"?"D#1+#70(*"#01#10%2+#+7L%&+D#()1+#<0%#(%#
=%*+-%#%1#%,#F+`#K'+=#&"1&+D#"<0.#(%#=%()-1"1#,"(#)12%(&)?0E
="(#?%#+7L%&+#F#(%# =%'=+?0*%#01#%(&"?+#?%#1"=*)()(3+#'=)E
3)&)2+D#*"=%1&%#?%#+7L%&+MG#H1#,"#%(<0)I+N=%1)"#(%#%P&%=)+E
##############################################
95#@=%0?D#X)-301?G#Recordar, repetir, reelaborar#S5\5ZVD#Obras CompletasD#
2+,G#cQQD#W3+==+=&0D#e0%1+(#W)=%(D#5\\:G#
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# 5_:#

=)I"#30*A+#?%#,+#Q**#<0%#%1#,"(#1%0=+()(#?%#&="1(N%=%1*)"(#
(+,+#'+?%3+(#'%(<0)("=#'+=#%,#C()*+"1B,)()(G#

H,#81N"()(#?%#@=%0?#'"="#%P',)*"=#%(&+(#'=+7,%3"(#%(&B#
'0%(&+#%1#%,#lenguajeG#H(&0?)"#,"(#",&%="*)+1%(#?%,#,%1-0"L%#
%1#,"#%(<0)I+N=%1)"D#,%#,,"3"#lenguaje de órgano. KY1"#?%#
,"(#%1N%=3"(#?%#T"0(pD#01"#30*A"*A"#<0%#N0%#,,%2"?"#"#,"#
;,.1)*"# ?%('08(# ?%# 01"# <0%=%,,"# *+1# (0# "3"?+D# (%# <0%L"/#
Los ojos no están derechos, están torcidos (Verdrehen)G#
H,,"#3)(3"#,+#"*,"="D#%P'+1)%1?+#%1#01#,%1-0"L%#+=?%1"?+#
01"#(%=)%#?%#=%'=+*A%(#*+1&="#%,#"3"?+G#H,,"#1+#'0%?%#%1E
&%1?%=#<0%#"#8,#(%#,+#2%"#?)(&)1&+#*"?"#2%I`#%(#01#A)'>*=)&"D#
01#torcedor de ojos (Augenverdreher, ()30,"?+=VD#8,#,%#A"#
&+=*)?+#,+(#+L+(D#"A+="#%,,"#&)%1%#,+(#+L+(#&+=*)?+(D#%(+(#F"#
1+# (+1# 3B(# (0(# +L+(D# %,,"# 2%# %,# 301?+# "A+="# *+1# +&=+(#
+L+(M#99G#

@=%0?#%P',)*"#%(&+#?)*)%1?+#<0%#A"F#01#'=%?+3)1)+#?%#
,"#=%N%=%1*)"#"#,"#'","7="#(+7=%#,"#=%N%=%1*)"#"#,"#*+("G#KH,#
(0(&)&0&+# N0%# '=%(*=)&+# '+=# ,"# (%3%L"1I"# ?%# ,"# %P'=%()>1#
,)1-l.(&)*"D#1+#'+=#%,#'"=%*)?+#?%#,"#*+("#?%()-1"?"G#T+?"#
2%I# <0%# "37"(# ^'","7="# F# *+("^# 1+# *+)1*)?%1D# ,"# N+=3"E
*)>1# (0(&)&0&)2"# ?%# ,"# %(<0)I+N=%1)"# ?)2%=-%# ?%# ,"# <0%# (%#
'=%(%1&"# %1# %,# *"(+# ?%# ,"(# 1%0=+()(# ?%# &="1(N%=%1*)"M9:G#
n&=+#%L%3',+#%(#%,#?%#01"#30L%=#<0%#(+J"7"#N=%*0%1&%3%1E
&%#*+1#K'"="*".?"(M#F#%(&"7"#%1#,"#8'+*"#?%#(0#3%1+'"0()"G#
;)%=&"(#'"=&%(D#,+(#(%1+(D#,+(#-,i&%+(D#*+1#,"(#&="1(N+=3"*)+E
1%(# A+=3+1",%(D# *+3%1I"7"1# "# K*"%=MG# H,,"# ?%(%"=."# ",-+#
K'"="M#^#K*".?"(M#<0%#,+(#%,%2%1D#<0%#1+#,%(#'%=3)&"1#*"%=G#

@=%0?# %(&"7,%*%# ,"# ?)N%=%1*)"# %1&=%# =%'=%(%1&"*)+1%(#
*+1*)%1&%(#%#)1*+1*)%1&%(G#[)*%#<0%#%1#,"#*+1*)%1*)"#%P)(E
&%1# =%'=%(%1&"*)+1%(# '","7="(# 3B(# ,"# *+==%('+1?)%1&%# =%E
'=%(%1&"*)>1#*+("G#H1#,+#)1*+1*)%1&%#%P)(&%#=%'=%(%1&"*)>1#
*+("# (+,"G# !"# *0%(&)>1# =%N%=%1&%# "# ,"# =%'=%(%1&"*)>1# '","E
##############################################
99#Q7.?GD#''G5\Z#E#5\gG#
9:#Q7.?GD#'G5\_G#
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# 5_Z#

7="D#=%'=%(%1&"*)>1#*+("#+#=%'=%(%1&"*)>1#+7L%&+#%(#&="&"?"#
'+=#@=%0?#%1#?)N%=%1&%(#,0-"=%(#?%#(0#+7="G#C+?%3+(#?%*)=#
<0%#%1#@=%0?#,"#'","7="#%(#()%3'=%#(%*01?"=)"D#(%#()&i"#%1#
%,#1)2%,#?%#,+#(%*01?"=)+G#H(&+#*+1()?%="?+#?%(?%#01#'01&+#
?%# 2)(&"# *=+1+,>-)*+# S?%(?%# ,"# '%=('%*&)2"# ?%,# ?%("==+,,+#
?%,#'()<0)(3+V#F#&>')*+#S'=%*+1*)%1&%VG#
#
#
Dos ejemplos clínicos...

#

T+3"=%3+(#01#'=)3%=#*"(+#%1#<0%#01#1)J+#(%#1)%-"#"#
)=#"#,"#%(*0%,"#'+=<0%#*"?"#2%I#<0%#,"#3"?=%#,+#2"#"#=%*+E
-%=# &%3%#<0%#1+#,,%-0%D#K<0%#,%#A"F"#'"("?+#",-+MG#$%&"E
'()*+,>-)*"3%1&%D# F# "1&%(# ?%# ?%N)1)=# ()# %(&"3+(# "1&%# 01"#
N+7)"#+#01#'=+*%(+#=%()?0",#+#01#(.1&+3"#+7(%()2+D#2%"3+(#
,+(#3+2)3)%1&+(#<0%#(%#A"1#'=+?0*)?+#?%#)12%(&)3)%1&+#F#
=%'=%(%1&"*)>1/#

5G#Ko0%#,%#'"(%#",-+MD#?+1?%#1+#%(#?)N.*),#?%(*07=)=#%,#
?%(%+#3+=&.N%=+#+7L%&+#?%#=%'=%()>1G#!+#=%'=)3)?+D#%1#%(&%#
*"(+D# %(#01"#3+*)>1#A+(&),# <0%# (>,+#'0%?%# *"%=# ",# )1*+1E
*)%1&%# ",# 3+?+# ?%# ,"# =%'=%()>1# ?%# 01"# =%'=%(%1&"*)>1# +#
*+1L01&+#?%# =%'=%(%1&"*)+1%(/#K?%(%+#<0%#3)#3"?=%#30%E
="MG#[%,#'=%*+1*)%1&%#A"#()?+#%P'0,("?"#F#A"#*".?+#7"L+#%,#
'%(+#?%#,"#=%'=%()>1G#

#

#
"V# !"# =%'=%(%1&"*)>1# A"# ()?+#
%P'0,("?"G#

7V# H1# %,# '=+*%(+# C=**#;*# ,"#
=%'=%(%1&"*)>1# (%# ,)-"# "# 01#
"N%*&+#?%#()-1+#*+1&="=)+G#
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# 5_g#

9G#H,#"N%*&+#*+1*+3)&"1&%D#%1#,0-"=#?%#(%=#(+N+*"?+#S%(#
?%*)=#?%2%1)=#)12%(&)3)%1&+#,)7=%3%1&%#*)=*0,"1&%#%1#%,#)1E
*+1*)%1&%V# (%# A"# ,)-"?+# "# +&="# =%'=%(%1&"*)>1# (+7=%)12)(E
&)81?+,"G#W*B#%(#?+1?%#2%3+(#"'"=%*%=#%,#(%-01?+#?%(&)1+#
'+()7,%/#<0%#(%#30?%#%1#01#"N%*&+#*0",)&"&)2"3%1&%#?)2%=(+#
E#<0%#&+3"#,+(#3)(3+(#*"="*&%=%(#?%#,"#&="1(N+=3"*)>1#%1#
,+#*+1&="=)+#?%("==+,,"?"#'+=#@=%0?#%1#KC0,()+1%(#F#?%(&)E
1+(#?%#'0,()>1M# ED# %(#'=+?0*&+#?%# ,"(# =%,"*)+1%(# %1&=%# ,+(#
()(&%3"(# '(.<0)*+(G# H,# ?%(&)1+# ?%,# "N%*&+# E# <0%# &+3"# ,+(#
3)(3+(# *"="*&%=%(# ?%# ,"# &="1(N+=3"*)>1# %1# ,+# *+1&="=)+#
?%("==+,,"?"# '+=# @=%0?# %1# KC0,()+1%(# F# ?%(&)1+(# ?%# '0,E
()>1M#E#%(#'=+?0*&+#?%#,"(#=%,"*)+1%(#%1&=%#()(&%3"(#'(.<0)E
*+(G#

R%3+(# %L%3',)N)*"?+# 01"# ?%# ,"(# '+()7),)?"?%(# "1&%(#
%P'0%(&"(# '+=# @=%0?G#[%&=B(# ?%# ,"# N%1+3%1+,+-."# ?%# 01"#
N+7)"#()-1"?"#'+=#%,#3)%?+#?%#)=#"#,"#%(*0%,"D#(07F"*%#01"#
N+=3"*)>1# +7(%()2"D# *"="*&%=)I"?"# '+=# ,"# N+=3"*)>1# (0(&)E
&0&)2"#F#%,#*+1&=")12%(&)3)%1&+#?%,#"N%*&+#A+(&),G##

#
X0'+1-"3+(#<0%D#%1#,0-"=#?%#%,,+D#,"#"'"=%1&%#N+7)"#(%#

(+(&%1-"# %1# K1+# <0)%=+# )=# "# ,"# %(*0%,"# '+=<0%# &%3+# "# ,"#
3"%(&="MG#

5G#!"#3+*)>1#A+(&),#A"*)"# ,"#3"?=%#A"# ()?+# =%'=)3)?"#
S",#3+?+#?%#,"#N+7)"#?%#R"1(#<0%#%1*07=%#%,#3)%?+#E#3+E
*)>1#%=>&)*"#A"*)"#%,#'"?=%VG#

9G# H,# "N%*&+# '%=()(&%# E# %1# &+?+# +# %1# '"=&%# E# *+3+# &",D#
?%(',"I"?+#"# ,"#3"%(&="G#!"#=%'=%(%1&"*)>1#3"&%=1"#A+(&),#
A"#()?+#=%'=)3)?"#F#(0(&)&0)?"#'+=#,"#?%#,"#3"%(&="D#(+7=%E
)12%(&)?"# *+1# %,# 3+1&+# "N%*&)2+# ,)7=%G# H(&"3+(# "1&%# 01#
'=+*%(+#?%#?%(',"I"3)%1&+(#<0%#'%=3)&%#,"#=%'=%()>1#?%#,"#
=%'=%(%1&"*)>1#F#",#3)(3+#&)%3'+#1+#(+N+*"#%,#"N%*&+G#s(&%#
%(# %,# '=)3%=+# ?%# ,+(# *"(+(# ?%(*=)&+(# '+=# @=%0?# %1# %,#
;"'.&0,+#QQQ#?%#Lo inconscienteG#

#
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# 5_]#

#
"V#!"#=%'=%(%1&"*)>1#A"#()?+#
=%'=)3)?"G#
H,#"N%*&+#<0%?"#,)7=%G#

7V#6%'=%(%1&"*)>1# (0(&)&0&)2"D#
'%=3)&%#<0%#%,#"N%*&+#(07()(&"#
&="(#01#10%2+#%3',"I"3)%1&+G#

#
!"# )1A)7)*)>1#'"="# )=#"# ,"#%(*0%,"#<0%#"*+3'"J"#&"1&+#

",#(.1&+3"#+7(%()2+#*+3+#",#(.1&+3"#N>7)*+#(+1#%,#&)%3'+#
i,&)3+#?%#*%=="3)%1&+#?%,#3+2)3)%1&+#'(.<0)*+D#,+#<0%#,+(#
?)N%=%1*)"# %(&B# %1# %,# '=+*%("3)%1&+# )1&="'(.<0)*+# <0%# ,+(#
?%&%=3)1"G#d",+=D#%1&+1*%(D#?%,#*"=B*&%=#?)N%=%1*)",#?%#,+(#
?%(&)1+(#?%,#"N%*&+#%1#%,#?)"-1>(&)*+G#

W*%=*"#?%#,"#)1&%='=%&"*)>1#?%7%3+(#(%=#30F#*0)?"?+E
(+(G#f+#(%# &="&"#?%#<0%#,+#K2%=?"?%=+M#%(&"=."#?%,# ,"?+#?%#
,+# )1*+1*)%1&%# F# <0%# ,+#3"1)N)%(&+D# ,+# '=%*+1*)%1&%D# (%=."#
'0="# K"'"=)%1*)"MG#!"#?)(*0()>1#"*%=*"#?%# ,+(#K(%1&)3)%1E
&+(#)1*+1(*)%1&%(M#(%#?%(',)%-"#"-0?"3%1&%#%1#,"#*0%(&)>1#
&8*1)*"G#

d%"3+(# ,"#?)N%=%1*)"#<0%# (%#"7=%#%1# ,"# )1&%='=%&"*)>1#
?%,# %L%3',+# %P'0%(&+# %1# '=)3%=# &8=3)1+/# ()# ,"# A+(&),)?"?#
A"*)"#,"#3"?=%#%(&B#(+N+*"?"D#F#,+#<0%#"'"=%*%#%1#,+#3"1)E
N)%(&+#%(#%,#(+7=%)12%(&)3)%1&+#"3+=+(+D#1+#%(#'+=<0%#K%1#
=%",)?"?M#%,#1)J+#%1#*0%(&)>1#+?)%#"#,"#3"?=%G#Y1"#*+1*%'E
*)>1#"(.#(0(&"1*)",)I"=."#%,#)1*+1*)%1&%D#%1#%,#*0",#%,#+7L%&+#
=%",# %P&%=1+# (%# )1(*=)7)=."# *+3+# &+&",)?"?D#F#?%(*+1+*%=."#
%,#A%*A+#N01?"3%1&",#?%#<0%#()#%(&"#A+(&),)?"?#?%7%#(%=#(+E
N+*"?"#F#(0#=%'=%(%1&"*)>1#*+1*+3)&"1&%#=%'=)3)?"D#%,,+#(%#
?%7%# "# <0%D# %1# %,# 3)(3+# 1)2%,# ?%# =%",)?"?D# ,"# 3"?=%# %(#
"3"?"G# !"# "0(%1*)"# E# +# %,# "7"1?+1+# E# ?%,# +7L%&+# "'"*)E
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# 5__#

-0"1&%# "3+=+(+#3"&%=1+# A"# '%=3)&)?+# <0%# (%# =%)12)(&"# ,"#
=%'=%(%1&"*)>1#+?)"?"#E#N="-3%1&+#?%,#+7L%&+#<0%#=%Ai("#E#
F# 8(&"# %3%=-%# "&"*"1?+# %,# '=%*+1*)%1&%# <0%# (%# ?%N)%1?%#
3%?)"1&%#01#"*&+#?%#=%'0,("#*+1?0*%1&%#"#,"#N+=3"*)>1#?%,#
(.1&+3"G#

X)# ,"# )1&%='=%&"*)>1# =%*+1+*%# (>,+#%,#+?)+#K)1*+1*)%1E
&%MD#F#?%(*+1+*%#%,#*+1&="?)*&+=)+#()(&%3"#=%'=%(%1&"*)+1",#
<0%#(%#A"#A%*A+#3"1)N)%(&+D#"10,"1?+#%,#"3+=D#3+&)2+#?%#
,"#?%N%1("D#'=+?0*%#%1#%,#(0L%&+#01"#(%1("*)>1#?%#?%(*",)E
N)*"*)>1# ?%# ,+(# "N%*&+(# *+1*)%1&%3%1&%# "(03)?+(G#H,# "1"E
,)(&"#?%2)%1%#%1&+1*%(#K"3+#?%,#'%1("3)%1&+MD#"'"="&+#?%#
)1N,0%1*)"D#?%,#*0",#A"F#<0%#?%N%1?%=(%#'"="#'+?%=#*+1(%=E
2"=#01#3.1)3+#?%,# ()(&%3"#?%#*=%%1*)"(#%1# ,"#'=+')"#'%=E
*%'*)>1D#)3'0,("1?+#",#"1",)I"1?+#"#3+?",)?"?%(#?%N%1()E
2"(#<0%#1+#'0%?%1#(%=#*+1()?%="?"(#()3',%3%1&%#=%()(&%1E
*)",%(G#



60781#$0()*"1&%#

# 5_4#

#





Se imprimó en Editorial Brujas 
en el mes de abril de 2005

Ciudad de Córdoba, Argentina


	Serie comentarios psicoanalíticos 1: el descubrimiento  (...)
	Página Legal
	Índice
	Introducción
	Las lecturas de Freud
	Una introducción al programa de la asignatura

	El análisis del origen o el origen del análisis
	Transferencia, interpretación, teoría, (una historia que es actual)

	¿Abandono de la teoría de la seducción?
	La Metapsicología: una nueva episteme
	El trabajo en transferencia... nuevamente Fliess... 

	Una introducción a la epistemología freudiana
	Descentramiento, dispersión y bricolage

	El descubrimiento freudiano y su vigencia actual
	El análisis consiste en “fundar un campo”...

	Del concepto de aparato hacia una topología
	La banda o cinta de Möebius

	Aparato psíquico, espacialización (topología) y temporalización (historia)
	Espacialización, temporalización...

	Comentarios sobre Lo Inconciente



