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. ORJBTIVQ DE LA PRESEJTE TESIS 

La presente T e s i s es un modo de c o n c l u i r un larg o 

proceso en e l que l a reflexión, l a práctica y verificación 

clínica y l a l e c t u r a de d i v e r s o s t e x t o s se fueron combinando 

con una s e r l e de v i a j e s para l a c o n s u l t a de fuentes, i n c l u s o 

con e n t r e v i s t a s y búsqueda en a r c h i v o s de París. 

E l tena escogido, "Psicoanálisis y lenguaje. La 

aportación original de Jacques Lacan', desarrollará -desde 

una p e r s p e c t i v a histórica- una cuestión que se r e f i e r e a l o s 

fundamentos mismos d e l psicoanálisis. 

La hipótesis más general que se formula es que e x i s t e 

una relación estrecha entre psicoanálisis y lenguaje. E l 

psicoanálisis es una e x p e r i e n c i a de lenguaje, es d e c i r , se 

t r a t a de un s u j e t o que habla a un a n a l i s t a que t i e n e como 

respuesta l a interpretación. Esta cuestión está presente en 

l a obra de Freud y es una aportación o r i g i n a l de Lacan e l 

ha c e r l a explícita y t e o r i z a r l a . 

Por e l l o se hace ne c e s a r i o u b i c a r dos s u j e t o s 

históricos, Freud y Lacan, para demostrar cono está presente 

en e l primero l a cuestión d e l lenguaje y cuál es l a 
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aportación o r i g i n a l de Lacan en su "retorno" a Freud. 

Se intentará demostrar que l a cuestión d e l lenguaje es 

una constante a l o l a r g o de toda l a obra de Freud que, s i 

bien no es t e o r i z a d a explícitamente, marca sus 

elaboraciones. 

E l r e c o r r i d o histórico que se realizará se i n i c i a pues 

con e l descubrimiento freudiano. A p a r t i r de l a escucha de 

l o que decían sus pacientes, se d e s p i e r t a en Freud una 

preocupación por l a significación y e l lenguaje. Este 

interés es a n t e r i o r a l a creación d e l psicoanálisis (FREUD, 

<1890> AE.Tl <1982); BIí, TI (1973). <ia93> AE, T i l (1980); BU, TI 

(1973). <1895> AE,TII,p .2a2; Blí,TI(1973), p . l 5 0 ) . 

E l o b j e t i v o que se persigue en es t e punto es poder 

demostrar que e s t a a n t e r i o r i d a d l l e v a a Freud a d e f i n i r e l 

aparato psíquico. Más exactamente, que hay una definición 

que se aproxima a l a de una cadena s i g n i f i c a n t e (frástica), 

y en l a que Freud p r e c i s a cómo se crean l o s elementos que 

establecen cadenas a s o c i a t i v a s y que e l v a l o r a f e c t i v o , que 

no se desgasta en palabras, es una satisfacción p u l s i o n a l 

que opera como i n e r c i a . 

Un segundo o b j e t i v o , en l o que hace a l descubrimiento 

freudiano, es demostrar que l a r e f e r e n c i a a l a cuestión 

Psicoanálisis y lenguaje" pasa por " J o s usos linsvísticos" 
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y e l "lenguaje fundanental". E s t a cuestión se h a l l a ya 

e x p l l c l t a d a en 1895 (BJ,Ti(1973),p.136; AB,TII<1980)p.193): 
'/ ñiMii puedt ser incorrecto dtcir qu* C/a hiiteriiJ st crt» esas 

sensaciones tediante siabolización; quizás no haya toaado al uso 
lingüístico coao arquetipo, sino que st aJiaenta junto con él de una 
fuente coaún, ' 

Esta fuente común es e l "lenguaje fundamental", término 

este que Freud toma de Schreber «1915-17>B5,T2(1973>p.2224; 

AB,TXV<1978),p.l52>: 
'Tengo que Mncionar aquí la fantasía de un interesante enferao aental 

[psicóticoJ, quien había iaaginado un 'lenguaje fundaaental' del cual todas 
estas referencias simbólicas serían los relictos, " 

Para hablar de l a aportación o r i g i n a l de Lacan es 

necesario hacer un r e c o r r i d o por l o s post-freudlanos. Se 

t r a t a de ver coma es t r a t a d a , en l o s mismos, l a cuestión d e l 

lenguaje y qué r e f e r e n c i a s son u t i l i z a d a s por Lacan . 

E l d e s a r r o l l a de l a T e s i s llevará a l t e r c e r o b j e t i v o . 

Con e l mismo se intentará ^ e n o s t r a r gue e l camino de Jacques 

Lacan está orientado_desde e l _ comienzo^ p a r a l a preocupación 

par e l lenguaje. Este interés es_anterlor„ a su_entrada en e l 

psicoanálisis. 

Lo que Lacan llama e l I n i c i o de su "easeSanza" es e l 

punto donde comienza a t e o r i z a r l a cuestión "Psicoanálisis 

y lenguaje". B l tema, formulado como t a l , c a s i no existía 

antes de Lacan. En Freud se constatan importantes 

r e f e r e n c i a s sobre e l lenguaje y hay un v a l i o s a aporte a l a 

semiología (TBODOROV <1977> 1981), pero no hay, como ya se 
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ha seSalado, una teorización específica d e l tena. 

B l c u a r t a o b j e t i v o es t r a b a j a r l a d i f e r e n c i a que hay en 

l a enseñanza de Lacan entre l a s "leyes de la palabra" j "las 

leyes del lenguaje". 

Dada l a amplitud de l a obra de Jacques Lacan e s t a T e s i s 

se c e n t r a en e l d e s a r r o l l o de sus ideas hasta 1957, Se t r a t a 

de u b i c a r dos " jnoaentos c r u c i a l e s " (PECHEAOX,1969). E l 

primero, donde Lacan data e l comienzo de su enseñanza: 

1953, "Función y campa de la palabra y el lenguaje en 

psicoanálisis" (LACAIT, TI. 1989). Lacan demuestra, en ese 

momento, que e l psicoanálisis no es marginal a l a cuestión 

d e l lenguaje pues " e J inconsciente está estructurada cono un 

lenguaje" j l a palabra es su media. Se t r a t a de un campo de 

lenguaje organizado por l a p a l a b r a sometida a l a l e y 

hegeliana d e l reconocimiento. 

E l segundo momento, se u b i c a en 1957 en "La i n s t a n c i a de 

la l e t r a en el inconsciente o la razón después de Freud" 

(LACAS, <1957> TI.1989). Después de r e e s c r i b l r e l Edipo en 

términos s i g n i f i c a n t e s , Lacan hablará, tomando l o s aportes 

de l a lingüística e s t r u c t u r a l , de l a a "leyes del lenguaje". 

Es allí cuando podrá p r e c i s a r qué q u i e r e d e c i r " e l 

in c o n s c i e n t e e s t r u c t u r a d o como un lenguaje": a r t i c u l a d o por 

l a metáfora y l a l e t o n l a i a . 
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B l apartada de concluslanee permite e l pasaje de l a 

investigación histórica a l marco e x p l i c a t i v o y l a apertura 

de nuevos d e r r o t e r o s de t r a b a j o . 
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. LA TXPQRTASCIA DEL TEMA 

Como se ha señalado en e l punto a n t e r i o r , l a cuestión 

del lenguaje es c e n t r a l para e l psicoanálisis porque toca 

sus fundamentos mismos. ¿Cómo e x p l i c a r que esa práctica 

d i s u e l v a e l síntoma s i se o l v i d a l a reflexión sobre e l 

lenguaje? 

La importancia d e l tema escogido para e s t a T e s i s se 

J u s t i f i c a por sí mismo y podría pensarse que existirían 

cantidad de t r a b a j o s que ya l o habrían d e s a r r o l l a d o . Pero 

esto no es así. S i n co n s i d e r a r l a s aportaciones de Jacques 

Lacan, pues serán objeto de un tratamiento específico, hay 

tr a b a j o s que toman puntualmente e l tema CANZIEU (1981) 

<1980>; FORRESTER (1984)<1980>; GREEIf (1984), pero que no l o 

d e s a r r o l l a n en profundidad. 

Cabe p r e c i s a r que s i b i e n e l tena es abordado 

parcialmente por d i f e r e n t e s autores, l a hipótesis que se 

t r a b a j a en e s t a T e s i s no ha s i d o d e s a r r o l l a d a . 

Abordar e l tema de e s t a T e s i s desde una p e r s p e c t i v a 

histórica p o s i b i l i t a , por una parte, a p o r t a r sobre e l 

proceso de construcción de l a teoría psicoanalítica en 

relación a l a cuestión d e l lenguaje, y por o t r a , u b i c a r cómo 
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se va produciendo l a conceptualización lacaniana sobre 

psicoanálisis y lenguaje hasta l l e g a r a l año 1957 . Esto 

permite un d e s a r r o l l o cronológico que da cuenta de cómo, en 

cada momento ,es trabajada l a cuestión d e l lenguaje y, a l 

mismo tiempo, permite c i e r t a s formulaciones que darán a l 

capítulo de l a s conclusiones dimensión e x p l i c a t i v a . 

En todo t r a b a j o r i g u r o s o se hace necesario e x p l o r a r l a s 

fuentes que, operando en e l d i s c u r s o de época, son l a s 

r e f e r e n c i a s a p a r t i r de l a s cua l e s e l t r a b a j o creador gesta 

algo nuevo. E s c l a r e c e r este punto es importante porque no 

sólo hace a l a construcción de l o s fundamentas teóricos s i n o 

también a l a conexión con o t r o s saberes. De aquí surge un 

punto de reflexión sobre l a forma de co n s i d e r a r e l e s t a t u t o 

d e l psicoanálisis: s i como d i s c i p l i n a o mera técnica. Cuando 

se d i c e "mera técnica" se habla de un "saber hacer". Y es 

c i e r t o que e l psicoanálisis se ha v i s t o , en c i e r t a s 

ocasiones, reducido en su e s t a t u t o (FEIÍICHEL, 0. <1936> 1973). 

lío es ajena a e s t a concepción e l hecho de que e l 

p s i c o a n a l i s t a parezca no n e c e s i t a r de l o s o t r o s saberes ya 

que contaría con un supuesto "mecanismo" que c a s i 

funcionaría por sí mismo y que en muchos casos 

tendría e l l u g a r de un"metasaber". Lacan fué 

part i c u l a r m e n t e atento a es t e problema y señaló a l o s 



- 9 -

a n a l i s t a s l a necesidad de_ e s t u d i a n y_ de tener un mundo 

c u l t u r a l más amplio. Algunos aspectos de su e s t i l o y l a 

introducción de gran número de r e f e r e n c i a s en sus e s c r i t o s , 

apuntaban a o b l i g a r a sus discípulos a e s t u d i a r . 

La importancia d e l tema es l a de l a discusión de l o s 

fundamentos mismo d e l psicoanálisis y de l o s e f e c t o s que se 

derivan para l a práctica analítica. Se h a l l a en Juego una 

definición de s u j e t o , de i n c o n s c i e n t e , de comienzo y f i n d e l 

análisis y de formación d e l a n a l i s t a . Por o t r a parte, l a 

cuestión d e l lenguaje i n t e r e s a a o t r a s d i s c i p l i n a s . Es por 

e l l o que e l lenguaje aparece como un campo de convergencia y 

de n e c e s a r i a conexión en t r e d i s c i p l i n a s . Desde l a 

pe r s p e c t i v a d e l psicoanálisis se t r a t a de poder e x p l i c a r 

algo aparentemente s e n c i l l o ¿Cómo es que un s u j e t o hablando 

a un p s i c o a n a l i s t a , hace r e m i t i r sus síntomas? 

Freud i n s c r i b e l a situación analítica como una 

e x p e r i e n c i a de lenguaje. En "Trataaiento psíquico" Freud 

señala que hay rec u r s o s que de manera p r i m a r i a i n f l u y e n 

sobre l o anímico (FREUD, <1890> BÍ.Tl (1973),p.1014; AE.TI 

(1982),p.115): 
'Un recurso de esta índole es sobre todo la palibra, y las palabras 

son el instruiíento esencial del tratamento anínico. " 

A p a r t i r de sus h a l l a z g o s Freud m o d i f i c a l a dimensión 

d e l acto d e l habla (FREUD <1893> AE,TII (1980), p. 32; Blí,Tl 
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(1973) ,p.43.). Conn señala Lacan en e l Seminario 'El yo en 

la teoría de Freud y la técnica psicoanalíticef (LACAÍ 

<1954-55> 1983. p.28): 
W respecto el psicoinilisis tiene el valor de revolución 

copernicana, Toda la relación del ñcaóre consigo aisao caiútia de 
perspectiva con el descubriaiento freudiano, y de esto se trata en Ja 
práctica, tal como la realizan todos los días, " 

Es por su f i d e l i d a d a l descubrimiento f r e u d i a n o que 

Lacan comienza su enseñanza con una pregunta fundamental 

(MILLER <1981>1984.p.6): 
Sólo se hizo a propósito del psicoanálisis una pregunta 

fundaren tal/sen te crítica ¿Cuáles son sus condiciones de posibilidad? ¿Cuál 
fué su respuesta?,' el psicoanálisis es posible si, y sólo sí, el 
inconsciente está estructurado coao un lenguaje. Lo que se llana la 
enseñanza de Lacan es el desarrollo de esta hipótesis hasta sus últimas 
consecuencias, * 



EL ESTUDIO HISTÓRICO 

Cobo ya se ha sefialado, e l es t u d i o histórico p e r a l t e 

a r r o j a r l u z sobre e l proceso de construcción de una teoría, 

cuándo y cono surgen l o s conceptos y su relación con e l 

contexto d i s c u r s i v o de época. B l recurso a l a s técnicas 

historlográfleas p e r a l t e r e c o n s t r u i r así e l camino seguido 

por l o s d i f e r e n t e s autores. 

Hacer una T e s i s histórica t i e n e su complejidad s i bien, 

y por e l l o l a presente elección, son un aporte necesario a l 

est u d i o de l a s d i f e r e n t e s d i s c i p l i n a s y especialmente, un 

e j e r c i c i o de r i g o r para e l doctorando. 

Un primer problema que se planteó fué ¿Cómo org a n i z a r e l 

m a t e r i a l freudiano? Hay d i f e r e n t e s cronologías de l a obra de 

Freud (STHACHBT <1966> TI (1982); BERCHERIE (1983)...), pero 

ninguna de e l l a s toma como e j e l a cuestión d e l lenguaje. 

Esta d i f i c u l t a d llevó a l a elaboración de una cronología 

propi a r e a l i z a d a a p a r t i r de t r e s e j e s : 

- E l cambio en l a concepción d e l a c t o de habla. 

- E l psicoanálisis cono una e x p e r i e n c i a de lenguaje. 

- Los "usos lingüísticos" y e l "lenguaje fundamental". 

Estos t r e s e j e s se s e l e c c i o n a r o n porque cada uno de 

e l l o s hace a l o s o b j e t i v o s que se plantean sobre Freud y l a 

cuestión d e l lenguaje. Cabe señalar que l a cronología no es 
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l i n e a l s i n o que cada uno de esos e j e s i n c l u y e un r e c o r r i d o 

histórico que se superpone, en parte, con l o s otros. Esto es 

a s i porque no se pretende t r a t a r l a t o t a l i d a d de l a obra de 

Freud s i n o l o que concierne a l a cuestión d e l lenguaje. En 

l a producción fr e u d l a n a l o s puntos que se desea t r a b a j a r se 

h a l l a n entrelazados, y l a separación que se r e a l i z a es 

solamente a l o s f i n e s d e l t r a b a j o . 

Respecto a l o s po s t - f r e u d l a n o s se presentó o t r a 

d i f i c u l t a d , dado l o s pocos autores que habían d e s a r r o l l a d o 

e l tema, l o s i n t e r v a l o s históricos son amplios. Por o t r a 

parte, l o s autores abordan d i f e r e n t e s aspectos r e l a c i o n a d o s 

con e l lenguaje pero no t e o r i z a n l a cuestión d e l lenguaje 

como fundamental para e l psicoanálisis. Por es t e motivo se 

e s t a b l e c i e r o n t r e s e j e s en relación con e l lenguaje y se 

realizó un ordenamiento según una doble cronología, general 

e In t e r n a a cada agrupamlento. Los mismos son: 

- E l s l m b o l i s a o . 

- La lengua. 

- La p a l a b r a 

Para l a perlodlzaclón de l a obra de Lacan se sig u e l a 

e s t a b l e c i d a por M i l l e r «1981>1984): 

. B l pasaje de Lacan de l a psiquiatría a l psicoanálisis 

cuyos t r a b a j o s culminan en 1932 con su T e s i s D o c t o r a l "De 
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la p s i c o s i s paranoica en sus relaciones con la 

personalidad-iLkCkl,3.1987). 

. Elaboración, a p a r t i r de 1945, de su primera teoría 

psicoanalítica centrada en l o imaginarlo. 

. En 1953 formula l a d i f e r e n c i a e ntre l o simbólico, l o 

I n a g i n a r i o y l o r e a l y l a proposición del i n c o n s c i e n t e 

estructurado como un lenguaje. 

. De 1953 a 1963, l a categoría de l o simbólico aparece como 

l a dimensión e s e n c i a l de l a e x p e r i e n c i a analítica y se 

dedica a v e r i f i c a r en l o s t e x t o s de Freud l a s e s t r u c t u r a s 

d e l lenguaje. 

. De 1964 a 1974, e l centro de elaboración son sus propias 

teorías. 

. De 1974 a 1981, tona l o s fundamentos de su d i s c u r s o y l a 

d i f e r e n c i a entre l o simbólico, l o Imaginario y l o r e a l , 

siendo e s t a última l a categoría p r i n c i p a l . 

E s t a cronología ha s i d o adoptada porque toma en cuenta 

l a Introducción de l o simbólico en Lacan . Se intentará 

demostrar que cada periodo se corresponde con una forma de 

t r a t a r l a cuestión d e l lenguaje. 

La cronología de l a obra de Lacan se detiene en 1957 

porque es allí donde se produce una modificación de 

importancia en su producción que marcará l o s d e s a r r o l l o s 
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p o s t e r i o r e s de l a misna. 

Respecto a l a s fuentes cabe señalar que en l o r e f e r e n t e 

a l a obra de Freud se c i t a t a n t o l a edición de Anorrortu 

como l a de B i b l i o t e c a Fueva. Esto se hace así pues hay 

d i f e r e n c i a en l a s traducciones. S i n embargo, l o s párrafos 

que se t r a n s c r i b e n pertenecen todos a l a edición de 

Anorrortu por c o n s i d e r a r l a más p r e c i s a . 

Las c i t a s que corresponden a l o s E s c r i t a s de Lacan se 

hacen por l a edición 15 de S i g l o X I I , por ser l a nueva 

edición c o r r e g i d a y aumentada. 

Algunos de l o s m a t e r i a l e s que se c i t a n para hacer 

r e f e r e n c i a a l a "Escición" de 1953, son l o s o r i g i n a l e s que 

han s i d o r e c o p i l a d o s por K i l l e r (KILLER, 1987). Lo mismo 

sucede con l a s 'Intervenciones de Lacan en la Sociedad 

Psicoanalítica de Parí^' (MILLER, 1985). Esta elección se 

r e a l i z a porque l o s m a t e r i a l e s r e cogidos son l o s o r i g i n a l e s 

t r a d u c i d o s a l c a s t e l l a n o . 



I 

LA CUESTIÓN DEL LENGUAJE EW PRHÜB 
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1.- RL CAMBIO EW LA COITCEPCIQH DEL ACTO DB HABLA-1882. 18&7-

1.1.- \]U ESCUCHA DIFEBEHE 

Hasta f i n a l e s d e l s i g l o X I I , l a h i s t e r i a era un s e r l o 

problema para l a psiquiatría, hasta t a l punto que e l 

diagnóstico de h i s t e r i a operaba, l a más de l a s veces, como 

elemento de expulsión d e l s u j e t o f u e r a d e l ámbito 

psiquiátrico. La h i s t e r i a cuestionaba, con l a p a r t i c u l a r i d a d 

de su sintomatología, a l saber médico. 

B l psicoanálisis produce una Inversión de l a p e r s p e c t i v a 

psiquiátrica pues reconoce, como ya se ha sefialado, que e l 

saber está d e l lado d e l s u j e t o . E s t a adjudicación abrirá e l 

verdadero problema acerca d e l e s t a t u t o de ese saber no 

sabido por e l s u j e t o pero plenamente operante en sus 

síntomas. La mencionada suposición, l l e v a Implícita una 

escucha d i f e r e n t e de sus d e c i r e s . Freud i n t r o d u c e una 

escucha nueva no solamente de l o s pa c i e n t e s s i n o que atiende 

de i g u a l modo l o s d e c i r e s de algunos de sus colegas (FREUD 

<1914> AE,TXIV(1979); BF,T2(1973). 

Freud r e c i b e así no sólo e l r e l a t o de l a s histéricas, 

s i n o también l o s t e s t i m o n i o s preanalíticos sobre e l l a s : l o 
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que sus colegas comentaban f u e r a de su ámbito de t r a b a j o y 

e l r e l a t o que l e entrega Breuer de su e x p e r i e n c i a con Anna 

O.(BRBÜER, FREOD <1895> AE.TII (1980). 

Escuchar l o que e l paciente d i c e s i n sab e r l o 

conscientemente sorprende a l mismo Freud y l e hace 

formularse s e r i o s Interrogantes. 

1.2.- LO QUE A m Q. SABIA 

A mediados d e l año 1880 una joven de 21 afios, Anna 0. 

para l o s h i s t o r i a l e s y Bertha Pappenheim en l a v i d a c i v i l , 

comienza a presentar una s e r i e de problemas que req u i e r e n e l 

tratamiento de Josep Breuer (FKEUD, BREUER <1895> AE,TII 

(1980),p.47). 

Durante l o s primeros meses de l a enfermedad de su padre 

Bertha se consagra a s e r su enfermera. Poco a poco un estado 

de gran d e b i l i d a d , anemia, rechazo de a l i m e n t o s , e t c . , l a 

o b l i g a a d e j a r su función, apareciendo graves ataques de t o s 

que hacen i n t e r v e n i r a Breuer . 

En l a s l n t o m a t o l o g i a que presenta Anna O. requieren 

p a r t i c u l a r atención l o s s e r l o s t r a s t o r n o s f u n c i o n a l e s d e l 

lenguaje que padece. Primeramente no encontraba l a s 

palabras, después ap a r e c i e r o n t r a s t o r n o s de l a gramática y 
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l a s i n t a x i s : h a c i a un uso i n c o r r e c t o de l a s conjugaciones de 

l o s verbos u t i l i z a n d o i n f i n i t i v o s y omitiendo artículos. 

Posteriormente l a paciente toma l a s palabras de d i f e r e n t e s 

lenguas d i f i c u l t a n d o de este modo, l a comprensión de su 

di s c u r s o . 

Cuando se opera una c i e r t a mejoría Anna O. habla sólo 

inglés, entiende e l alemán pero no l o habla y l e e l i b r o s en 

francés e I t a l i a n o , cuando se l e pide que l e a en voz a l t a 

traduce a l Inglés. 

En ausencia de Breuer l a pac i e n t e imaginaba una 

h i s t o r i a , primero por azar, después Intencionalmente a l g u i e n 

repetía alguna de l a s f r a s e s que e l l a decía. Anna O. contaba 

entonces sus h i s t o r i a s , r e l a t o s t r i s t e s que se i n s p i r a b a n en 

e l " Bilderbucb obae Bilder" de Andersen <0p.clt.p.54). 

Después d e l r e l a t o l a paciente quedaba más calmada. 

Cuando existía un i n t e r v a l o prolongado l a Joven se ponía 

de mal humor y se negaba a h a b l a r . Breuer debía I n s i s t l r l e , 

sirviéndose de c i e r t o s a r t i f i c i o s como pronunciar una 

fórmula e s t e r e o t i p a d a a l comienzo de sus r e l a t a s . Cabe 

sef i a l a r que l a enferma no hablaba con o t r o que no fuera 

Breuer y por e l r e l a t o l ograba éste que e l i n c i d e n t e 

p e r d i e r a su no c i v i d a d . Breuer a s i s t e así a l r e l a t a 

r e a l i z a d o por Anna O. de l o que había v i v i d o día por día en 
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1881, confrontada su veracidad por un d i a r l o que su madre 

l l e v a b a . 

Fué Anna O. l a que bautizó este procedimiento con e l 

nombre de " talking curef, es d e c i r , cura por l a palabra y 

para r e f e r i r s e a sus e f e c t o s habló de "CMmnejr sweepin¿*, 

l i m p i e z a de chimenea(Op.clt. p. p.55). 

La que Breuer observa en e l tratam i e n t o que r e a l i z a con 

su paciente es que <0p.cit.p.59>: 
'..,se 'reMovieron por vi» del relato' (ifegerzahlen) las paresias por 

contractura y anestesias, las diversas perturbaciones de la visión y la 
audición, neuralgia, ios, ieablores,etc,, y por últiao también las 
perturbaciones del lenguaje, ' 

Pero hay algo más en e s t a e x p e r i e n c i a que, después de 

s e r considerada como un éxito terapéutico, a l e j a a Breuer. 

Lo que l e hace abandonar e s t a práctica y cambiar de 

orientación en e l campo médico no es reprimido d e l todo, ya 

que Breuer e x p l i c a este hecha a Freud. Debieran pasar muchas 

aHos para que Freud pudiera recuperar e l r e l a t o que Breuer 

l e había hecho. 

Freud en c a r t a a Stefan Zweig (FREUD,1976;p.161), d e l 2-

6-1932, recuerda e l ep i s o d i o : 

Hasta aucho ais tarda no pude averiguar lo que realmente sucedió con 
la paciente de Breuer, mucho después de ai ruptura con este, un buen día 
recordé subitaménl» / s u b r a y a d o p r o p i o 7 algo qué ae había dicho en otro 
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contexto,ánteg qut sBpexaraiios a colaborar, y qua /aaái repitió, £n la 
noche que habían desaparecido todos lo síntons de la paciente le llanaron 
nutvaMente junto a ella, y la halló llena de confusión y retorciéndose a 
consecuencia de los cala/ubres abdoainales que sentía, Cuando le preguntó 
qut pasaba, respondió: 'llega el niño del doctor B,,,' 

Breuer abaadoQa e l caso parque teme e l escándalo que, 

una cuestión de es t a n a t u r a l e z a , puede ac a r r e a r sobre su 

persona. Su d i f i c u l t a d r e s i d e en que no puede e l e v a r ese 

hecho a l a categoría de concepto i n s c r i p t o en e l marco de 

una teoría y por e l l o queda en l a e s f e r a personal. Breuer 

borra este e p i s o d i o en l a presentación que hace d e l caso , 

s i n embargo, e x p l i c a a Freud l o sucedido, es d e c i r , deja en 

e l psicoanálisis e l fragmento que omitiría en e l h i s t o r i a l 

de Anna O. 

Freud, en 1909 (FREUD, AB, T i l (1979), p. 7; Blí, T2 (1973). 

p.1533), s e f i a l a que él era un joven e s t u d i a n t e preocupado 

par sus exámenes cuando Breuer atendía a Anna 0. y de 

este modo hace re c a e r sobre este último, en ese momento, e l 

mérito de i n i c i a r e l psicoanálisis. Más tarde , en 1914 en 

"La h i s t o r i a del aovimiento analítico' (FREUD, AE,TXIV 

(1979).p.7-8; Bl,T2(1973)p.1893), Freud reconocerá que e l 

descubrimiento es suyo s i b i e n Breuer abre l a vía de una 

cura por l a p a l a b r a y puede co n s i d e r a r s e como un 

antecedente preanalítico. 

Breuer, en e l "Curriculua vitae" que redacta en 1923 

para l a Academia de C i e n c i a s de Vlena (SCHEIDHAUER,1978.p. 
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120) señala que su e x p e r i e n c i a fué" ,,,/ir gnine i ptrtir dt 

Uqutllt la psychanalyse a grandi chez Freud', 

Lo que Anna O, sabía era que l a " t a l k i n g cure" producía 

sus e f e c t o s terapéuticos, es d e c i r , reducía sus síntomas. Es 

por e l l o que Breuer se reconoce deudor de l a nominación 

Inventada por su paciente. Lo que e l l a misma y su médico 

desconocen en ese momento, es que Anna O. habla bajo 

t r a n s f e r e n c i a . Es esto l o que dramatiza con e l pseudo 

embarazo y l o que r e s u l t a I n e l a b o r a b l e para Breuer a l punto 

de l l e v a r l o a cambiar de e s p e c i a l i d a d . 

1.3.- LO QUE LOS MÉDICOS SABTATf 

La escucha que Freud h i z o de algunos de sus colegas 

t i e n e o t r a s r e f e r e n c i a s . Freud e x p l i c a (FREUD <1914>, 

AB,TXIV(1979>¡ B l , T2(1973) que l a etiología sexual de l a 

neur o s i s l e fué sugerida por t r e s e p i s o d i o s de idéntica 

e s t r u c t u r a y de cuyos e f e c t o s se percató años después como 

l e había sucedido con l o r e f e r i d o por Breuer. 

Freud dirá que Breuer, Charcot y Chrobak l e habían 

t r a n s m i t i d o "un conacimieato, que en todo rigor, e l l o s 

aismos no poseían"iO-p.cit. AE,p. 12; BV,p.l89d). Los t r e s 

casos presentan l a misma e s t r u c t u r a : sorpresa por parte de 
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de Freud f r e n t e a l r e l a t o , o l v i d o y recuperación a 

p o s t e r l o r l . Y por parte de quienes habían hecho e l r e l a t o , 

una enunciación semejante negada a p o s t e r l o r l (TIZIO,1986). 

Por eso l a pregunta de Freud cuando Charcot d i c e sobre 

l a h i s t e r i a . " Ja cbose genitale, touJours,tauJours. .", 

"I si él lo sabe, par qué nunca lo dice ? "(FEEüD <1914>, AE 

TXIV(1979)p.13; Bl,T2 (1973) p.1899 >. Freud o l v i d a , en ese 

momento, éste Interrogante, porque excede sus p o s i b i l i d a d e s 

de elaboración. 

La d i f i c u l t a d con l a h i s t e r i a l l e v a b a a l o s médicos a 

poner en juego, como l o hacía Chroback, l a reputación 

p r e s t i g i o s a para o c u l t a r l a p r o p i a d i f i c u l t a d . Es l a 

contradicción que Freud r e g i s t r a en Chrorbak cuando, por una 

parte, hacía e l c h i s t e : "J?p. Penis normalis, dosim 

¡Sepetatur!" (Op.cit.AE.p.13; BH.p. 1899), y por o t r a , hacía 

l a h l s t e r e c t o m i a a l a s histéricas. 

Lo que Freud escucha en l o s mencionados médicos es al g o 

que e l l o s decían s i n s a b e r l o . Este saber no sabido y que 

entraba en contradicción con sus a f i r m a c i o n e s c o n s c i e n t e s 

abre, en ese nomento, un i n t e r r o g a n t e I n s o l u b l e para Freud. 
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1.4.- LO QUK PBEtm DESCUBRE 

Lo que Freud descubre a p a r t i r de l a escucha de l a 

h i s t e r i a es de fundanental importancia, no se t r a t a de 

ac o n s e j a r l a s i n o de d e j a r l a hablar. E s t e saber no sabido 

f l u y e en e l d i s c u r s o d e l paciente,es d e c i r , s e a r t i c u l a , 

siendo una sorpresa para él mismo. 

Freud sabe sobre e s t o l o que sus pacientes l e enseñan. 

S i l a " t a l k i n g cure" prosperó en l a s manos de Freud fue 

porque entendió que se t r a t a b a de a v e r i g u a r d e l paciente l o 

que n i él n i e l médico mismo sabían. Es l o que l e ensefía su 

paciente Emi:^ von If., a quien ve en 1889, cuando l e d i c e 

que: ' no debo estir preguntando siempre de dónde viene esto y estotro, 

sino dejarla contar lo que tiene para decirme " (FREUD, <1895> 

AB,TII(1980)p.82; B l , TI(1973>p.64). 

Es e s t a escucha l a que va a l l e v a r l e a cambiar su 

método, l a h i p n o s i s . Freud en su t e x t o de 1904, 'Sobre 

psicoterapia" , habla de l a d i f e r e n c i a e n tre l a técnica 

s u g e s t i v a y l a analítica, señalando que l a sugestión no hace 

caso a " J a significación del síntoma patológico" (FREUD, 

AB.TVII (1978),p.250; BF, TI(1973).p.1009). 

Efectivamente, e l abandono de es t a práctica hace que 

deje de lado l a cuestión de l a confesión arrancada bajo 
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presión. Este punto, Junto con e l abandono de l a teoría de 

l a seducción , u b i c a a Freud en una p e r s p e c t i v a 

independiente de l a f a c t i c l d a d . 

En l a c a r t a 69 a F l i e s s , d e l 21 de s e t l e a b r e de 1897 

(FREUD, AB,TI(1982).p.301¡ BU,T3(1973).p.3578)hay una 

inp o r t a n t e declaración de Freud: " /* no creo en ni neuróticf. 

Con a n t e r i o r i d a d Freud ya había trabajado, como l o muestra 

e l Manuscrito M (Op.clt. AE.p.293; BH.p.3570), e l tema 

de l a s fantasías que surgen a p a r t i r de l a combinación en 

e l i n c o n s c i e n t e de l o v i v e n c i a d o con l o oído. 

En un primer momento Freud escucha e l r e l a t o de sus 

paci e n t e s como t e s t i m o n i o de hechos r e a l e s . Posteriormente 

descubre que e l r e l a t o se e s t r u c t u r a en " f i c c i o n e s 

Inconscieates", "poetizaciones inconscientes que no sucumben 

a la defensa" (FREUD,<25-5-1897> AE.p.293; BH.p.3571). En e l 

Manuscrito L, d e l 2 de mayo de 1897, sefiala que l a s 

fantasías son "parapetos psíquicos' (Op.cit.AE. p.289; 

BH.p.3566) que bloquean e l acceso a escenas p r i m a r i a s . Las 

fantasías siguen c i e r t a s tendencias que apuntan a hacer 

i n a c c e s i b l e e l recuerdo d e l c u a l surgen l o s síntomas. Se 

t r a t a de un proceso de "fusión y distorsión" que i m p l i c a e l 

abandono de l a s r e l a c i o n e s cronológicas y e l e s t a b l e c i m i e n t o 

de nuevas conexiones que hacen perder l a conexión o r i g i n a l . 
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Freud señala que l o s t i p o s de desplazaniento que hacea 

perder l a conexión o r i g i n a l son (Op.cit.AE. p.294; 

BH.p. 3571): 

. en l a h i s t e r i a , desplazamientos por asociación. 

. en l a neu r o s i s obsesiva, por analogía conceptual . 

. en l a paranoia, desplazamiento c a u s a l . 

Freud, en l a mencionada c a r t a 69, expresa su 

i n c r e d u l i d a d y pone como motivos de l a misma l a 

c i r c u n s t a n c i a de que, con gran f r e c u e n c i a , e l r e l a t o de l a 

histérica a t r i b u y e a l padre actos perversos. S i n embargo, en 

e l i n c o n s c i e n t e no e x i s t e s igno alguno de r e a l i d a d , l o c u a l 

impide d i s t i n g u i r l a verdad de l a ficción i n v e s t i d a 

afectivamente. 

Freud no sólo abandona l a teoría de l a seducción por l a 

de l a s fantasías s i n o también l a ilusión de que l a 

c o n s c i e n c i a pueda dominar plenamente a l i n c o n s c i e n t e . 

Es d e c i r que, cuando Freud e s c r i b e que ya no cree en su 

"neurótica", d i c e que no tona e l r e l a t o en su l i t e r a l i d a d . 

Dicho en o t r o s términos, que l a pret e n d i d a o b j e t i v i d a d d e l 

r e l a t o aparece determinada por l a " realidad psíquica" . 

Es así que Freud c o n s t a t a que e l d i s c u r s o de sus 

pacientes r e v e l a o t r a cosa que l a que d i c e , pero además 

descubre que habla a un o t r o d i f e r e n t e d e l a n a l i s t a . 
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Desde e l conlenzo de su t r a b a j o terapéutica Freud 

observa que e l paciente t r a n s f i e r e a l médico 

"representaciones penosas que afloran desde el contenido del 

análisis" e s t a b l e c i e n d o un "enlace falscf (FHBÜD <1895>AB.T1 

(1980).p.306; BI.Tl(1973).pp. 166-67). 

En 1912, en "Dinámica de la transferencia" (FEEim, 

AB,TXII<1980); B5.T2<1973>, Freud explícita que l a modalidad 

de l a v i d a erótica se determina en l a i n f a n c i a y que e l 

médico es i n c l u i d o en una de las "series psíquicas". La 

t r a n s f e r e n c i a es así un fenómeno que a c t u a l i z a l o s impulsos 

eróticos o c u l t o s . Esto r e s u l t a muy importante porque como e l 

mismo Freud señala, nadie puede s e r vencido "en absentia a 

in eífigief' iOp.cit. AB.p.105; BF.p. 1653). 

En síntesis, después d e l r e c o r r i d o r e a l i z a d o en este 

apartado puede verse como Freud m o d i f i c a dos aspectos 

básicos d e l acto de habla: se d i c e más de l o que se quiere 

d e c i r , de allí su interés por l a significación, y se habla a 

un i n t e r l o c u t o r d i f e r e n t e d e l a n a l i s t a pero encarnado en él 

por l a t r a n s f e r e n c i a . 

E s t a modificación en l a concepción d e l acto d e l habla 

p o s i b i l i t a l a e x i s t e n c i a d e l psicoanálisis. B l a n a l i z a n t e no 

habla de c u a l q u i e r manera, es este e l s e c r e t o de l a Regla 

fundamental. 
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2.-EL PSTCOAWALISIS CQKQ UNA BXPERIEIfCIA DE LEITGUAJE 

2.1.- LA ABQLICIOH DE LA ACCESIBILIDAD ASQCIATIVA-1888.1893-

Freud l l e g a a l s e r v i c i o de Charcot, en París, en 1885 

después de haber abandonado, en 1883, l a fisiología para 

dedicarse a l a neuropatología. 

Freud se h a l l a en una posición p a r t i c u l a r confrontado 

con dos clínicas. En l a e s c u e l a francesa, primaba l a 

cuestión nosogr&flca. Esta no e r a r e l e v a n t e para l a clínica 

alemana, que se centraba en l a Interpretación fisiológica 

d e l estado clínico . Freud durante un tlen^jo o s c i l a entre 

l a s dos concepciones para o r i e n t a r s e posteriormente h a c i a 

e l método catártico de Breuer que, s i b i e n conocía desde 

1882, no comenzó a a p l i c a r l o h asta 1889. 

Cuando Freud regresa a Vlena p r a c t i c a l a h i p n o s i s y 

traduce e l l i b r o de Bemhelm que había aparecido en 1888 

(FREUD,<1888-1889> AE,TI(1982); BN,TI(1973)>. 

Freud t r a b a j a para e s t a b l e c e r l a d i f e r e n c i a entre l o s 

t r a s t o r n o s orgánicos y psíquicos, buscando una línea de 

demarcación en un campo poco c l a r o hasta ese momento . 
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B l t r a b a j o de Freud " Estudio comparativo de las 

parálisis motrices orgánicas e histéricas " r e a l i z a d o 

entre 1888 y 1893 (FRBUD, AE, TI (1982); BH, TI (1973), va a 

ubi c a r e l punto fundamental en l a partición entre l o s 

t r a s t o r n o s orgánicos y l o s psíquicos. Freud sefiala que l a 

parálisis histérica, a d i f e r e n c i a de l a parálisis orgánica, 

t i e n e una "deJimitación exacta' y una "intensidad excesiva'. 

Freud retoma e l concepto de Charcot de lesión c o r t i c a l 

f u n c i o n a l y sefiala que e l mismo se entiende en su aspecto 

negativo: no hay lesión c e r e b r a l . S i n embargo, r e s u l t a 

difícil e s p e c i f i c a r l o en su aspecto p o s i t i v o . De allí que 

Freud plantee una pregunta c r u c i a l : ¿Qué es una lesión 

din&aica?. Dirá (Op.clt. AE.p.208; B l . p.20 ) : 
'Considerada psicoJógicanente, Ja parálisis del trazo consiste en el hecho 
de qut la concepción del brazo no puede entrar en asociación con las otras 
ideas que constituyen al yo, del cual el cuerpo del individuo for»a una 
parte iaportanié, La lesión seria, entonces, la abolición de la 
accesibilidad asociativa de la concepción del brazo, * 

Es d e c i r , l a h i s t e r i a toma l o s órganos en e l s e n t i d o 

vulgar d e l término. Se t r a t a , pues, de una lesión de l a i d e a 

del brazo. 

S i b i e n Freud u t i l i z a e l modelo a s o c l a c l o n l s t a l a 

conclusión que extrae es novedosa. Para Freud todo suceso 

t i e n e un v a l o r a f e c t i v o d e l c u a l e l yo se l i b e r a por dos 

caminas: l a reacción motriz o l a labor psíquica a s o c i a t i v a . 

Es l o que p u n t u a l i z a posteriormente en "Psicoterapia de la 
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histeria" (FKEÜD, <1895> AB, T U (1980); BJ, T i (1973)) . E l 

s u j e t a extingue e l suceso a l t r a d u c i r l o en palabras. SI na 

quiere o no puede h a c e r l a , e l recuerdo tendrá l a Importancia 

de un trauma, es d e c i r , e l trauma es un recuerda que 

conserva su carga. 

La concepción d e l brazo que l a paciente t i e n e , s i se 

h a l l a en una asociación de "gran carga a f e c t i v a " , no entrará 

en e l l i b r e Juego de l a s a s o c i a c i o n e s . De allí l a curación 

por l a p s i c o t e r a p i a hipnótica que Freud plantea en esa 

época. 

Freud introduce una cuestión fundamental : hay 

elementos y estos elementos pueden combinarse en una cadena 

a s o c i a t i v a . Los elementos de l a cadena a s o c i a t i v a son t a l e s 

en l a medida que se ha operado en e l l o s un borramiento de l a 

carga, es d e c i r , han s i d o adecuadamente descargados. 

2.2.- EL "APABATO DEL LEITGqAJE" -1891-

En l o s orígenes d e l psicoanálisis, dos t r a b a j o s de 

Freud c e n t r a n l a atención en l a cuestión d e l lenguaje: 

"Contributlon á la coaceptioa des apbasies" de 1891 

(FEBaD,1987) y "Proyecto de psicología " de 1895 (FREUD, 

AB,TI<1892); B5,TI(1973). 
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Freud a l mLsno tiempo que avanza en e l campo de l a 

psicopatología Intenta todavía, entre 1890 y 1900, 

encontrar sus respuestas en e l campo de l a neurología 

(BERCHEHIB,1983) . 

En e l t e x t o sobre l a a f a s i a <<1891> 1987), Freud t r a t a 

de ver qué es l o que l o s t r a s t o r n o s d e l lenguaje pueden 

aportar a l conocimiento de l a función d e l "aparato d e l 

lenguaje". Cabe recordar que c i e r t o s síntomas histéricos, 

en relación a l lenguaje, plantean l a cuestión d e l 

diagnóstico d i f e r e n c i a l , t a l e l caso de Anna O. que Freud 

por esa época ya conocía. 

Ya en 1888, en " H i s t e r i a " (FREUD,AE,TI<1982).p.62-63), 

Freud había hablado d e l "órgano anímico", en 1891 se 

transforma en un "aparato d e l lenguaje". 

En e l e s c r i t o de 1891, Freud señala que no debe 

confundirse e l r e g i s t r o de l o anátono fisiológico con l o 

psicológico, y que un elemento psíquico no puede s e r 

l o c a l i z a d o cerebralnente. Sólo puede hablarse d e l soporte 

m a t e r i a l para l a realización de una función determinada. 

Con e l "aparato del lenguaje* Freud desborda e l marco 

t r a d i c i o n a l de l a concepción de l a a f a s i a que buscaba l a 

localización en un espacio m a t e r i a l . Produce un 

desplazamiento d e l centro d e l problema a p a r t i r de l a 
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hipótesis que opera una separación entre l a anatonia y l a 

fisiología, e s t o es, l a introducción de l a dlnenslón d e l 

lenguaje. 

Freud sefiala que, para l a psicología, l a palabra es 

l a unidad de base de l a función d e l lenguaje, se t r a t a de 

una representación compleja que se compone de elementos 

acústicos, v i s u a l e s y klnestéslcos. La supresión de uno de 

esos elementos, t a l cono l o enseña l a patología, permite 

d e c i d i r l a localización de l a lesión. 

Cuatro s e r i a n l o s componentes de l a representación de 

palabra: Imagen sonora, imagen v i s u a l de l a l e t r a , imagen 

motriz d e l lenguaje e imagen n o t r l z de l a e s c r i t u r a 

(FREUD,<1891> 1987.p.127): 

Para Freud l a p a l a b r a es una representación compleja a 

l a que corresponde un proceso a s o c i a t i v o , donde l o s 
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elementos que l a componen entran en relación entre s i . 

La palabra adquiere significación por l a relación con l a 

"representación de ob j e t o " . E s t a representación de objeto es 

un complejo a s o c i a t i v o pero c o n s t i t u i d o por representaciones 

heterogéneas. 

Mientras que l a representación de palabra es un complejo 

r e p r e s e n t a t i v o cerrado, l a representación de objeto es un 

complejo a b i e r t o . La representación de palabra está l i g a d a a 

l a representación de objeto por l a imagen sonora y, l a s 

asoci a c i o n e s de objeto, por l o v i s u a l . 

Freud llama a l a relación entre l a representación de 

palabra y l a representación de objeto, "siabólica". La 

dirección a s o c i a t i v a más importante para l a asociación 

simbólica t i e n e que ver con l a s imágenes v i s u a l e s , pues 

Juegan un r o l p r i n c i p a l en l a s a s o c i a c i o n e s de objeto. 

Freud, a p a r t i r de l a crítica que r e a l i z a a Vernicke, 

habla de a f a s i a s v e r b a l e s y aslmbóllcas. En l a s a f a s i a s 

v e r b a l e s se encuentran perturbadas l a s a s o c i a c i o n e s entre 

l o s elementos de l a representación de palabra. En l a s 

a f a s i a s aslmbóllcas se encuentran perturbadas l a 

representación de pal a b r a y l a representación de cosa. 

Freud u t i l i z a un modelo clásico ,por una parte está l a 

palabra y por o t r a e l obje t o , pero l o q̂ ue I n t e r e s a s e f i a l a r 
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es que en Freud es l a imagen sonora l a que produce e l 

ligaroen (FREUD,Op.cit. p . l 4 0 ) : 
'L'activité éssocíativt d» ¡'élénent acouatiqut ta trouva au centra de 

la fonction du langage dans sa total i té, ' 

E l desplazanlnento que Freud opera de l a nosología de l a 

a f a s i a h a c i a l o psicológico t i e n e como punto de p a r t i d a e l 

lenguaje (FREUD, Op.cit.p.155): 
'II nous seable aaintenant que 1'iitportince du facteur de la 

localjsation pour I 'aphasie a été exagérée ei que nous ferions bien de nous 
occuper i noveau des conditions fonctionelles de l'appareil du langage', 

2.3.- CQgTIlíUIDAD Y DISCONTIHUIDAD -1895-

En e l "Proyecto de Psicología " (FREUD, <1895> 

AB, TI (1982) i B]f,Tl(1973)) Freud planteará que e l sistema 

neuronal está formado por "neuronas discretas" y que l a 

asociación viene dada por l a c a n t i d a d Q, que es 

c o r r i e n t e d i r i g i d a desde l a s d e n d r i t a s a l axón. Pero cabe 

p r e c i s a r que Freud, en e l aparato y, reemplaza c a n t i d a d 

simple por c a n t i d a d más articulación. De allí que l o que 

llama "facilitación" puede compararse a l e s t a b l e c i m i e n t o de 

una cadena a s o c i a t i v a . 

E l aparata neuronal t i e n e un primer sistema p e r c e p t i v o 

que f r a c c i o n a , es d e c i r , reduce l o s estímulos en ca n t i d a d . 

Estos son l i m i t a d o s por selección y, en cuanto a c u a l i d a d , 
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son d i s c o n t i n u a s . Un segundo sistema y ubica l a memoria. 

Está representado por l a s f a c i l i t a c i o n e s que e x i s t e n entre 

l a s neuronas j se h a l l a r e g i d o por l a l e y de asociación por 

simultaneidad. E l sistema w, l a c o n s c i e n c i a , sólo 

r e g i s t r a de todo e l proceso l a s sensaciones de p l a c e r y de 

d i s p l a c e r . Es l a traducción de descarga o aumento de 

cantidad en y, de es t e modo l o s procesos c u a n t i t a t i v o s de y 

l l e g a n a w como c u a l i d a d . 

La preocupación f r e u d l a n a nace de l a clínica por l a 

i n e r c i a sintomática. Formula su concepción c u a n t i t a t i v a como 

p r i n c i p i o de i n e r c i a neuronal, por e l c u a l l a s neuronas 

tienden a descargar Q (ca n t i d a d ) . Es este p r i n c i p i o e l que 

e x p l i c a l a división de l a s neuronas en s e n s i t i v a s y 

matrices. 

Pero e s t e p r i n c i p i o de i n e r c i a es tra n s g r e d i d o porque e l 

sistema también debe descargar estímulos endógenos. Con 

e l l o s no puede manejarse de l a misma forma que con l o s 

estínwlos e x t e r i o r e s , es d e c i r , no puede a p l i c a r l a fuga d e l 

estímulo. Esto motiva que deba t o l e r a r l a acumulación de una 

c i e r t a c a n t i d a d para r e a l i z a r l a acción específica que l o 

haría cesar. De este modo, para e s t e aparato neuronal que 

Freud d i b u j a , e l organismo es t a n e x t e r i o r como e l mundo 

extemo. 
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Freud e s t r u c t u r a un sistema b i n a r l o : p r i n c i p i o de 

p l a c e r - p r i n c i p i o de r e a l i d a d . Este último aparece como 

p r e c a r i o y se corresponde con e l proceso secundario. E l 

pensamiento no se representa a n i v e l d e l p r i n c i p i o de 

r e a l i d a d , l a s f a c i l i t a c i o n e s no son p e r c e p t i b l e s . Sólo hay 

aprehensión de esos procesos por l a palabra. 

E l mundo e x t e r i o r se c a r a c t e r i z a por procesos continuos, 

V b i d l r e c c l o n a l e s , ordenados de acuerdo a c a n t i d a d y periodo. 

Las neuronas nucleares de y t i e n d e n a l a descarga de l a 

tensión endógena. La primera vía conduce a l a "alteración 

interna", pero e s t o no reduce l a tensión. Por e l l o dirá 

Freud (Op.clt.AE.p.362; BH.p.229): 
£1 organismo humano es al comienzo incapaz de llevar a cabo la acción 

específica, Esta sobreviene mediante auxilio ajeno; por la descarga sobre 
el camino de la alteración interior, un individuo experimentado advierte el 
estado del niño. Esta vía de descarga cobra así la función, importante en 
extremo, del entendimiento [Verstandigug o 'comunicación'!, y el inicial 
desvalimiento del ser huaano es la fuente primordial de todos los motivos 
morales." 

De este modo l a "vivencia de satisfacción" está en 

relación d i r e c t a con o t r o s e r humano. En e l estado de deseo 

l a c a t e x i a r e a c t i v a e l recuerdo y produce una alucinación. 

La " v i v e n c i a de dolor' c o n l l e v a un aumento de l a tensión 

que es s e n t i d a como d i s p l a c e r en l a c o n c i e n c i a , cuando l a 

imagen d e l obje t o vuelve a c a t e x t i z a r s e aparece e l d i s p l a c e r 

y l a tendencia a l a descarga. Los r e s i d u o s de l a s dos 

v i v e n c i a s producen l a atracción d e s i d e r a t i v a p r i m a r i a y l a 
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defensa p r i m a r l a , configurando esos r e s i d u o s e l proceso 

prlmiu-io. 

E l yo opera, en esta primera definición, como c o n t r o l 

del proceso p r i m a r l o y r e g l a e l funcionamiento d e l aparato a 

p a r t i r d e l signo de r e a l i d a d de w ,que c e r t i f i c a l a 

a u t e n t i c i d a d de l a percepción externa. E l lenguaje 

establecerá posteriormente e l J u i c i o para e s t a función. 

S i e l objeto presentado a l a percepción es s i m i l a r a l 

suj e t o , se plantea l a cuestión de que e l "objeta prójima" 

fué e l primer objeto de satisfacción, de h o s t i l i d a d y de 

fuerza a u x i l i a r . Por e l l o Freud dirá (Op.cit.AE.p.376; 

BH.p.239): 

'Sobre el prójieo aprende el ser himano a discernir . ' 

E l s u j e t o se encontrará con "rasg-os" nuevos pero o t r o s 

coincidirán con sus recuerdos. Freud d i v i d e a este "complejo 
del prójima" en dos componentes(Op.cit.AE.p.377;BH.p.240): 

'...uno de Jos cuales se iapone por una ensambladura constante, se 
Mantiene unido cono una cosa del nundo, mientras que el otro es comprendido 
por un trabajo anémico, es decir, puede ser reconducido a una noticia del 
cuerpo propio , ' 

Desde e s t a p e r s p e c t i v a , e l j u i c i o permitiría e l 

reconocimiento d e l objeto. Pero l o que se su s t r a e de él es 

e l r e s i d u o , que Freud llama "casaf. 

Este proceso o f r e c e dos puntos de contacto con l a 

expresión v e r b a l : 

1) E x i s t e n objetos que hacen g r i t a r porque producen d o l o r . 
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La " n o t i c i a del propio g r i t a r " se transforma en una 

asociación que permite hacer c o n s c i e n t e s l o s recuerdos que 

generan d i s p l a c e r . Freud señala <0p.cit.iB.p.415; BF.p.261): 
'De aquí a inventar el lenguaje no hay mucha distancia, ' 

2) B x i s t e n objetos que por sí mismos emiten sonidos. Este 

recuerdo que a s o c i a en e l complejo p e r c e p t i v o l a Imagen 

sonora puede hacerse también consciente. Sólo hace f a l t a 

agregar l o s "sonidos deliberadamente producidos". 

Freud ubica cono característica d e l pensamiento 

c o g n o s c i t i v o su asociación con signos v e r b a l e s . B l "estado 

de ligadura" entre neuronas c a r a c t e r i z a a l pensamiento y 

combina elevada c a t e z i a con reducida cantidad. E l 

pensamiento que se acompaña de l o s "signos de lenguaje", 

representa l a forma más elevada d e l proceso c o g n o s c i t i v o . 

Puede verse como para Freud e x i s t e una e s t r u c t u r a 

coherente (cosa) que no ha s i d o r e d u c i d a por e l lenguaje y 

que no e n t r a en "estado de l i g a d u r a " . Es e s t a l a base 

teórica para d e f i n i r l o que a s o c i a y l o que pernanece como 

i n d e s t r u c t i b l e . 

2.4.- EL QBDEH AS(3GIAT17Q Y ISTBADUCIDQ -1895-96-

La cuestión a s o c i a t i v a r e v i s t e un peurticular interés 

para s e g u i r e l h i l o d e l pensamiento freudiano. S i bien Freud 
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comienza con un modelo a s o c l a c l o n l s t a clásico, a medida que 

avanza en l a e l i n i c a se van operando modificaciones. 

Teniendo como punto de p a r t i d a l a e x i s t e n c i a de 

elementos y de combinaciones entre e l l o s y escuchando e l 

r e l a t o de pacientes, poco a poco, podría d e c i r s e , ese 

a s o c l a c l o n l s n o va cambiando h a c i a una cadena lingüística, 

donde l a s r e l a c i o n e s entre sus elementos evidencian una 

lógica. 

Por una parte, Freud u b i c a , en l o r e f e r e n t e a l a 

conversión histérica, que l a id e a i n t o l e r a b l e es mantenida 

f u e r a de l a s a s o c i a c i o n e s . Por o t r a p a r t e , en e l comienzo de 

sus e x p e r i e n c i a s terapéuticas, observará que e l m a t e r i a l que 

l e brindan sus pacientes t i e n e un orden. 

E l caso Enoy de S. l e aporta mucho a l respecto. E s t a 

paciente, que Freud ve en 1889, cuyo h i s t o r i a l aparece 

publicado en l o s "Estudias sabré la Histeria", l e hace 

e s c r i b i r en e l mencionado t e x t o (FREOD, BREUER, <1895> 

AB.Til(1980).p.75; Bí.TI(1973).p.58): 
'Ls serit d» oasionts tr»u»áticMS conuniadis COMO respuest» t MÍ 

pregunta por su carácter asustadizo evidenteaentt sa encontraba aprontada 
en su MMMoria; no había podido rtbuscar con tanta rapidez, en el breve 
lapso transcurrido entre pregunta y respuesta, esas ocasiones que databan 
de diferentes períodos de su niñez," 

En "Psicoterapia de l a h i s t e r i a " (FREUD,<1895> 

AE.TII(1980); BH.TI(1973)) Freud expone que l a organización 

de l m a t e r i a l patógeno sigue una t r i p l e estratificación. E l 
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núcleo está conpuesto por e l f a c t o r traunático y alrededor 

de este núcleo e l m a t e r i a l t i e n e t r e s ordenaciones 

d i f e r e n t e s : 

. ordenación cronológica l i n e a l dentro de cada tena. 

. ordenación concéntricamente e s t r a t i f i c a d a alrededor d e l 

núcleo (carácter topológlco). 

. ordenación por e l contenido Ideológico, se t r a t a de h i l o s 

lógicos que l l e g a n hasta e l núcleo(carácter dinámico). 

En e l r e l a t o d e l paciente aparecen "Jag^unas", 

i n t e r r u p c i o n e s d e l "curso lógiccf y una negativa a reconocer 

estos c o r t e s . Estos fenómenos señalan, para Freud, l a 

e x i s t e n c i a de "jaotivos inconscleates ocultos". 

En "La etiología de la histeria" Freud escribe 

(FHEm),<1896> AE.Tin(1981)p. 196; BU. TI (1973)p. 302) : 
'La cadena asociativa siempre consta de más dedos eslabones; las 

escenas traumáticas no forman unos nexos simples, como las cuentas de un 
collar, sino unos nexos ramificados, al modo de un árbol genealógico, pues 
a raíz de cada nueva vivencia entran en vigor dos o más vivencias 
tempranas, como recuerdos; es resumen: comunicar la resolución de un solo 
síntoma en verdad coincide con la tarea de exponer un historial clínico 
completo. " 

Freud descubre que l a convergencia de l a s cadenas 

mnémlcas l l e g a siempre a l o sexual . Ubica l a etiología 

de l a h i s t e r i a en sucesos i n f a n t i l e s a l o s que 

def i n e como " e x p e r i e n c i a s sexuales en e l propio cuerpo". 

En l a Ca r t a 75 a F U e s s (FREUD <1897> AE. TI (1982); BH.T3 

(1973)), Freud se pregunta qué hay detrás de l a represión. 
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Se responde que algo orgánico y se r e f i e r e a l abandono de 

antiguas zonas sexuales. En l a i n f a n c i a l a excitación sexual 

ocupa l a s u p e r f i c i e entera d e l organismo por e l l o se t r a t a 

d e l abandono de esa s u p e r f i c i e para dar lugar a l cuerpo. La 

elección de neu r o s i s dependerá de l a transformación de l a 

fuente de p l a c e r i n t e r n a en repugnancia i n t e r n a . 

E l c o n f l i c t o psíquico que se plantea entre l a 

representación i n t o l e r a b l e y e l yo provoca l a defensa de 

este último. S i n embargo, l o s recuerdos i n c o n s c i e n t e s siguen 

operando y es por e l l o que l o s síntomas histéricos son 

derivados de esos recuerdos a c t i v o s . 

En 1694, en "Las n e u r o p s i c o s i s de defensa* < FEEÜD, 

AB.TIII<1981>¡ BH.TK1973)), Freud ya había planteado que 

entre e l " esfuerzo de voluntad" que e l paciente r e a l i z a 

y e l síntoma histérico hay un camino c a r a c t e r i z a d o porque e l 

yo se ha enfrentado a una cuestión i n s o l u b l e : aunque t r a t e 

l a representación i n t o l e r a b l e como "non arrívée", no puede 

hacer desaparecer n i l a h u e l l a mnésica n i e l a f e c t o l i g a d o a 

e l l a . Hay un e q u i v a l e n t e y es d e b i l i t a r l a representación 

despojándola d e l a f e c t o , es d e c i r de l a magnitud de 

estímulo. De es t e modo l a representación no "aspira" a l a 

asociación, pero esa magnitud de estim u l o se transforma en 

excitación somática y da o r i g e n a l síntoma co n v e r s i v o . 
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De allí que e l método catártico, planteado en ese 

momento, apunte a c r e a r un r e t r o c e s o de l a excitación 

física a l o psíquico, para que por medio d e l "trabajo 

mental" se descargue por l a palabra. 

Freud e s t a b l e c e l a d i f e r e n c i a entre l o s casos de 

h i s t e r i a y de neu r o s i s obsesiva -donde l a representación 

i n t o l e r a b l e , aunque d e b i l i t a d a , permanecía en l a 

c o n s c i e n c i a - y l a p s i c o s i s . En e s t a última, e l yo rechaza 

l a representación Junto con su a f e c t o . Se comparta como s i 

nunca hubiera l l e g a d a y, a l h a c e r l o , se separa de l a 

r e a l i d a d a l a que va unida. 

Es en e l "Manuscrito K", de 1896 (FREUD AE.TI(1982>; 

BH.T3<1973)>, donde Freud vuelve sobre e l tema bajo 

e l subtítulo de "Las neurosis de defensa". Freud s e f i a l a que 

e x i s t e una "tendencia defensiva normal" que e v i t a que l a 

energía psíquica produzca d i s p l a c e r . Como e s t a tendencia no 

podría d i r i g i r s e h a c i a l a s percepciones porque e s t a s se 

inponen, se d i r i g e a l o s recuerdos y representaciones 

cogítativas. Es t a s tendencias se harían patológicas cuando 

se d i r i g e n a representaciones que pueden provocar d i s p l a c e r 

a c t u a l , t a l e l caso de l a s r e p r e s e n t a c i o n e s sexuales. 

Freud agrega que, para que esto suceda, entre l a 

v i v e n c i a y e l recuerdo debe i n t e r c a l a r s e l a pubertad, f a c t o r 
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muy l i q x i r t a n t e para l a renemoraclón. Señala ea l a Corta a 

F l l e s s d e l 30-5-1896 (Op.Cit.), que e s t a evocación que se 

produce después de l a pubertad produce en e l p s l q u l s n o 

"un excedente sexual" que impide su traducción en palabras. 

Para Freud l a defensa va c o n t r a este "excedente" y puede s e r 

determinada por e l carácter de l a escena. 

Freud c o n s i d e r a que l o s sucesos producidos antes de l o e 

cuatro años quedan " intraducido^. La c o n c i e n c i a es para 

Freud c o n s c i e n c i a v e r b a l . 

Los síntomas surgirían como compromisos entre l o s 

procesos psíquicos no i n h i b i d o s y l o s que son i n h i b i d o s por 

e l pensamiento. La separación entre ambos procesos está dada 

por l a b a r r e r a d e l d i s p l a c e r . 

Para Freud e l proceso no i n h i b i d o es monoideico, 

u n i l a t e r a l . Es l a e s t r u c t u r a de l a "cosa" a l a que ya se 

h i z o r e f e r e n c i a anteriormente. Cuando e s t o s procesos no 

i n h i b i d o s aumentan en demasía, dominan e l acceso a l a 

c o n c i e n c i a v e r b a l , es e l caso de l a p s i c o s i s . 

Freud descubre que e l s u j e t o a s o c i a pero a l mismo 

tiempo d e f i n e un "excedente de s e x u a l i d a d " que no es 

i n h i b i d o por l a pal a b r a , es d e c i r , que no a s o c i a . Esto 

planteará un problema fundamental para e l psicoanálisis, 

l a i n e r c i a sintomática. 



- 42 -

2.5.- EL APARATO PSÍQUICO - 1896-1Q38 -

En l a Ca r t a 52 a F l l e s s d e l 6-12-1896 (Op.clt.) Freud 

s i e n t a l a s bases para una teoría analítica d e l aparato 

psíquico. E l descubrimiento d e l orden a s o c i a t i v o l o l l e v a a 

formular l a i d e a de que e l aparato psíquico se ha organizado 

por un proceso de estratificación, tena e s t e que ya ha s i d o 

d e s a r r o l l a d o . Los r a s t r o s mnemónlcos cada tanto se 

"reordenariarf en función de nuevas r e l a c i o n e s , es d e c i r se 

trataría de una 'retraascripcióif. La memoria estaría 

r e g i s t r a d a en una s e r l e de signos. E stas t r a n s c r i p c i o n e s 

serían por l o menos t r e s <Op.clt.AB.P.275; BH.p.3551): 

[Figura 7.]'" 
I II III 

Coc P Ps Ic Prc Coc 
X X X X • X X — -X X — - X X 

X X X X X X X X X 
X 

En e s t a f i g u r a debe l e e r s e : 
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. P.percepciones a l a s que se v i n c u l a l a c o n c i e n c i a . 

. Ps. Signos de percepción, es l a primera transcripción de 

l a s percepciones, Incapaz de c o n s c i e n c i a y est r u c t u r a d o en 

aso c i a c i o n e s por slatultaneldad. 

. Ic. - In c o n s c i e n c i a , segunda transcripción ordenada en 

función de o t r a s a s o c i a c i o n e s causales; i n a c c e s i b l e s a l a 

c o n s c i e n c i a . 

P r c . P r e c o n s c l e n c l a , t e r c e r a transcripción l i g a d a a 

representaciones- palabra, y se corresponden a l yo. 

La f a l t a de traducción se corresponde con l a represión y 

o r i g i n a e l d i s p l a c e r que engendra un t r a s t o r n o de 

pensamiento que a su vez impide l a traducción. 

Este aparato psíquico freudiano aparece como e l l u g a r de 

una e s c r i t u r a . 

En l a " laterpretacióa de los sueMas' (FSEÜD, <1900> 

AB.TIV<1979>y T.V<1979>¡ BH.T1<1973>>, Freud formula l a 

e x i s t e n c i a de un aparato psíquico compuesto de i n s t a n c i a s o 

sistemas. E l aparato posee una dirección y l e a d j u d i c a un 

extremj s e n s i t i v o y o t r o arator. Los estímulos p e r c e p t i v o s 

son r e c i b i d o s por e l sistema a n t e r i o r que carece de memoria, 

detrás de e s t e e x i s t e o t r o que transforma l a excitación en 

h u e l l a . Este sistema mnémlco c o n s t i t u y e l a base de l a 

asociación, l o que q u i e r e d e c i r que l o s recuerdos se 
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propagan en un orden. En e l último de l o s sistemas, 

ubicado en e l extremo motor preconsciente, sus procesos 

pueden pasar a l a c o n c i e n c i a después de cumplir c i e r t o s 

r e q u i s i t o s . Aquí r i g e e l acceso a l a m o t i l l d a d v o l u n t a r i a . 

De este modo e l i n c o n s c i e n t e sólo t i e n e acceso a l a 

c o n s c i e n c i a a través d e l preconsciente. 

Para Freud e l proceso p r i m a r i o a s p i r a a l a derivación de 

excitación para c r e a r una i d e n t i d a d de percepción, mientras 

que e l llamado proceso secundarlo t r a t a de conseguir una 

i d e n t i d a d mental. E l i n c o n s c i e n t e no tendría para Freud o t r o 

f i n que l a realización de un deseo y apuntaría a c r e a r esa 

i d e n t i d a d de percepción que r e f i e r e a l proceso p r i m a r l o . 

P r e c i s a que e l proceso de excitación i n c o n s c i e n t e puede 

quedar 'librado a sí mismo" o, bajo l a i n f l u e n c i a d e l 

preconsciente, l a excitación puede quedar l i g a d a . 

Freud señala que e l pensamiento es un rodeo desde e l 

recuerdo de l a satisfacción basta e l enlace de 

representaciones, s i n embargo e l "núcleo de nuestro ser" 

continúa d e f i n i d o por impulsos Ingobernables e 

i n d e s t r u c t i b l e s . Los procesos p r i m a r l o s hacen r e f e r e n c i a a 

l a s cargas " l i b r a d a s a s i mismas", a a q u e l l o que no ha 

quedado l i g a d o pues no ha s i d o descargado. Los procesas 

i n t e l e c t u a l e s carecen de c u a l i d a d , a excepción d el p l a c e r -
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d i s p l a c e r , por eso l a función de l o s recuerdos verbales es 

l a de apo r t a r c u a l i d a d . 

Freud <0p.cit. AE. p. 600¡ BH.p.715) d e f i n e de es t a forma 

a l Inconsciente: 
'Lo inconsciente es Jo psíquico verdaderamente real; nos es tan 

desconocido en su naturaleza interna como Jo real deJ mundo exterior, y 
nos es dado por Jos datos de nuestra consciencia de manera tan incompleta 
CODO lo es el mundo exterior por las indicaciones de nuestros órganos 
sensoriales, " 

En "Lo inconsciente", de 1915 (FREUD,AE.TXIV(1979); 

BN.T2(1973)), Freud a c l a r a que l o que estab l e c e l a 

d i f e r e n c i a e ntre una representación consc i e n t e y una 

Inconsciente no son l a s I n s c l p c l o n e s en d i f e r e n t e s lugares, 

como había sostenido antes, s i n o e l hecho de que l a 

representación consciente i n t e g r a l a imagen de cosa más l o 

v e r b a l , mientras que l a representación i n c o n s c i e n t e es l a 

representación de cosa s o l a . En e l i n c o n s c i e n t e se h a l l a n 

l a s cargas de cosa de l o s primeros objetos , e l 

preconsciente guarda relación con l a conexión de l a imagen 

de cosa y l a representación v e r b a l correspondiente. En esto 

c o n s i s t e e l pasaje de proceso p r i m a r l o a secundaria. La 

represión l e s niega a l a s representaciones su traducción en 

palabras, por e l l o quedan enlazadas a l objeto. 

La modificación que Freud introduce en l a teoría - y que 

da l u g a r a l a formulación de su Segunda Tópica- reconoce su 

origen en l a r e s i s t e n c i a a l a asociación (FREUD, <1923> AE. 
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TXII<1979)p.l9; BH.T3<1973).p. 2704). 

SI en "¿o i n c o n s c i e n t e " Freud exponía, cono se ha 

sefialado, que l a d i f e r e n c i a e ntre l a idea preconsciente 7 

l a i n c o n s c i e n t e está en que l a primera se enlaza a una 

representación v e r b a l , en "El Yo y el Ello" (FREUD,<1923> 

AB.TXIX<1979)i BU.T3(1973)) d i c e que, s i bi e n todo l o 

r e p r l n l d o es in c o n s c i e n t e , no todo l o i n c o n s c i e n t e es 

reprimido. Por e l l o l a pregunta que co n s i d e r a p e r t i n e n t e no 

es cómo se hace a l g o consciente s i n o cono se hace a l g o 

preconsciente. La respuesta que da es que esto se r e a l i z a 

por e l enlace con l a s representaciones v e r b a l e s . Las 

representaciones v e r b a l e s son r e s t o s mnénicos y pueden 

hacerse c o n s c i e n t e s porque una vez l o fueron. Estos r e s t o s 

v e r b a l e s fueron o r i g i n a r i a n e n t e percepciones acústicas, por 

eso da a l preconsciente un o r i g e n s e n s o r i a l de este t i p o . 

Los r e s t o s v e r b a l e s p r e c o n s c i e n t e s aparecen integrados 

a l yo, también e l super-yo t i e n e relación con l a s 

impresiones a u d i t i v a s ; s i n embargo, l a carga que a f l u y e a 

e l l o s l o hace desde e l e l l o . 

Freud s e f i a l a , en e l mencionado t e x t o , que en e l o r i g e n 

todo es " e l l o " . Esto posteriormente quedará como "núcieo 
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poco accesible". En e l proceso de nodiflcación que se 

produce a p a r t i r d e l e l l o , e l yo devuelve una parte d e l 

m a t e r i a l a l i n c o n s c i e n t e dando l u g a r a l o reprimido, de es t e 

modo d i f e r e n c i a e l m a t e r i a l i n c o n s c i e n t e p r i m i t i v o d e l 

m a t e r i a l i n c o n s c i e n t e reprimido. 

Para Freud e l e l l o se h a l l a bajo e l "imperio de las 

midas pero poderosas pulsiones de isuerte", e l s i l e n c i o de 

Tánatos es así obstáculo permanente. A t a l punto que Freud 

dirá en "Breve informe sobre el psicoanálisis", de 1923 

(FREUD,AE.TXIX(1979)p.220; B5.T3(1973).p.2741): 
'Sj se admite la separación que hace poco he propuesto, y que 

descompone el aparato anímico en un yo dirigido al mundo exterior y dotado 
de consciencia, y en un ello inconsciente, gobernado por sus necesidades 
pulsionales, el psicoanálisis deberá calificarse como una psicología del 
ello (y de sus acciones eficaces sobre el yo), Por consiguiente en cada 
campo del saber sólo puede brindar contribuciones que deben complementarse 
desde la psicología del yo, ' 

En "Esquema del psicoanálisis" ^ de 1938 

(FREUD,AE.TXXII1(1980); BH.T3(1973)), Freud sef i a l a que e l 

"núcleo de nuestro ser' está c o n s t i t u i d o por e l e l l o 

(Op.clt.AE.p.199; BH.p.3412). T r e i n t a y ocho afioa después de 

"La interpretación de los sueños", Freud vuelve en este 

t e x t o a l "niícJeo de nuestro ser", lo que en 1900 era 

d e f i n i d o como l o i n t r a d u c i d o en 1938 se l l a n a e l l o y es 

habitado por e l s i l e n c i o p u l s i o n a l . 
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Este apartado se ha t i t u l a d o "El psicoanálisis como 

experiencia de lenguaje", para demostrar que Freud se h a l l a 

primeramente interesado en e l lenguaje y en e l orden 

a s o c i a t i v o . Es esto l o que l e l l e v a a formular l a i d e a de 

una t r i p l e estratificación d e l m a t e r i a l patógeno y l a 

ruptura d e l h i l o lógico d e l r e l a t o como e v i d e n c i a de l a 

e x i s t e n c i a de motivos i n c o n s c i e n t e s . 

Dos puntos r e q u i e r e n s er precisados: 

. En l o que respecta a l aparco psíquico se puede s e g u i r una 

cronología que comienza en 1888 con e l 'órgano anímico", 

continúa en 1891 con e l "aparato de lenguaje" en e l que 

p r e c i s a l a s representaciones de palabra y de obje t o y e l 

elemento acústico como c e n t r a l . En 1895, se t r a t a de un 

aparato neuronal que funciona como una cadena a s o c i a t i v a . 

Freud hablará de l a "cosa" para hacer r e f e r e n c i a a l a 

e s t r u c t u r a coherente no reducida por e l lenguaje. La Carta 

52 a F l l e s s escribirá sobre un aparato donde se r e a l i z a n 

t r a n s c r i p c i o n e s . En 1900 ya se t r a t a de un aparato con 

i n s t a n c i a s . Hay proceso p r i m a r i o y secundario, en e l primero 

se t r a t a de cargas l i b e r a d a s a sí mismas, en e l segundo, de 

elementos l i g a d o s . En 1915, no son t r a n s c r i p c i o n e s s i n o 

representaciones c o n s c i e n t e s (imagen más l o v e r b a l ) y 

representaciones i n c o n s c i e n t e s ( s i n representación v e r b a l ) . 
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En 1923, Be tatará de i n c o n s c i e n t e reprimido y de 

inc o n s c i e n t e genuino ( e l l o ) . 

. Respecto a l a cuestión sexual.Freud observa que e l r e l a t o 

de sus paciente l l e v a a temas sexuales. Se t r a t a de a q u e l l o 

que se loantiene como satisfacción p u l s l o n a l , l o que no ha 

s i d o descargado y por e l l o conserva v a l o r traumático. Puede 

d e c i r s e que no es antagónica l a cuestión d e l lenguaje y e l 

descubrimiento de l o sexual. Por e l c o n t r a r i o , e l r e l a t o 

l l e v a a a q u e l l o que aún conserva su carga p u l s l o n a l y que 

aparecerá como obstáculo a l a asociación. De hecho l a s 

d i f e r e n t e s formulaciones d e l aparato psíquico buscan dar 

cuenta de e s t a d i f i c u l t a d . 



- 50 -

3.- LOS "USOS T.TfffílTTSTTCQa" Y RL "LENCTTAJH FU¥DAWESTAL" -

1893- 1938-

3.1.- LOS "USOS LIWGÜISTICQS" Y EL "LEIGUAJE FUNDAMENTAL" -

1893-1936. 

Freud e s t a b l e c e una d i f e r e n c i a entre l o s "usos 

lingüísticos " y lo que denomina "lenguaje fundamental". 

Los •usos" hacen r e f e r e n c i a a l a s d i f e r e n t e s formas de 

expresión lingüística que toma l o que e n t r a en asociación. 

E l "lenguaje fundamental" i n d i c a l a detención de l a s 

asoc i a c i o n e s . Es d e c i r , l a distinción se hace entre l o que 

se expresa en palabras y a l o que emerge como "mudo" y es 

una constante a l o l a r g o de l a producción freudlana. 

Tal como ha s i d o expuesto en e l apartado a n t e r i o r , l a 

d i f e r e n c i a se corresponde con l o s aspectos d e l i n c o n s c i e n t e 

que establecen conexiones a s o c i a t i v a s y, con e l i n c o n s c i e n t e 

que permanece idéntico a sí mismo como "núcJeo intraducido". 

En l a primera v e r t i e n t e Freud hablará de d e s c i f r a m i e n t o ya 

que esos contenidos se presentan d i s f r a z a d a s en e l uso que 

e l s u j e t o hace d e l lenguaje, en e l segundo caso hablará de 

traducción como forma de i n t e n t a r avanzar sobre ese "núcleo 

i n t r a d u c i d o " . SI bi e n l a represión p r i m a r i a opera como un 
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límite r e a l , con un s a l d o i n c o g n o s c i b l e , se t r a t a de avanzar 

un paso más re c u r r i e n d o a l a traducción. 

Freud vuelve sobre e s t e tema en "Esquema del 

Psicoanálisis" «1938> AE.TIXIII<1980)p.157-58;BH.T3<1973)p. 

3388), y p r e c i s a claramente cuál es e l objeto de l a 

traducción: 
'Entonces, preferimos llamar 'susceptible de conciencia' o 

preconciente a todo lo inconciente que se comporta de esta manera -o sea, 
que puede trocar con facilidad el estado inconciente por el estado 
candente- , La experiencia nos ha enseñado que dificilmente exista un 
proceso psíquico, por compleja que sea su naturaleza, que no pueda 
permanecer en ocasiones preconciente aunque por regla general se adelante 
hasta la conciencia, coao lo decimos en nuestra terminología, Otros 
procesos psíquicos, otros contenidos, no tienen un acceso tan fácil al 
devenir-conciente, sino que es preciso inferirlos de la manera descrita, 
colegirlos y traducirlos a la expresión conciente. Para estos reservamos el 
nombre de los 'inconciente genuino'", 

3.2.- LOS "USOS DEL LEgCIÍAJE" 

Freud con e l término "usos lingüísticos" hace 

r e f e r e n c i a , como ya se ha sefialado, a l a s 

manifestaciones d e l Inconsciente que se a r t i c u l a n 

asociativamente. 

Esta v e r t i e n t e de l o s "usos* hace pasar a segundo plano 

l a cuestión d e l s i g n i f i c a d o para c e n t r a r s e en e l Juego de l a 

m a t e r i a l i d a d simbólica. 

Esto puede verse en l a forma en que Freud t r a b a j a l o s 

suefios, l a s emergencias de l a psicopatología de l a v i d a 
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c o t i d i a n a y e l c h i s t e . 

3.2.1.- "LA IHTERPRETACIQH DE LOS SUESOS" -1900-

En 1900 se p u b l i c a "La interpretación de los 

sueños"(FHEUD, AE.TIV-V <1979>; BIT. TI (1973), donde Freud se 

propone demostrar que l o s suefios son s u s c e p t i b l e s de 

interpretación. Sefiala que l a opinión profana ha r e c u r r i d o 

sie]q>re a dos formas de interpretación de l o s suefios. La 

primera e s t a b l e c e una sustitución en l a t o t a l i d a d d e l 

contenido y es d e f i n i d a por Freud como " sJabóJJca". E l 

ejemplo que u t i l i z a es e l suefio d e l Faraón y l a 

interpretación que d e l mismo hace José, e l enunciado " s i e t e 

vacas gordas seguidas de l a s s i e t e vacas f l a c a s " es 

s u s t i t u i d o simbólicamente por " s i e t e aflos de hambre que 

seguirán a l o s de abundancia." 

Para e s t e t i p o de interpretación Freud sefiala que no hay 

r e g l a alguna y que depende directamente de l a intuición d e l 

i n t e r p r e t a d o r y, c i t a n d o a Aristóteles, de l a f a c i l i d a d 

dé ver analogías. 

La segunda forma de interpretación, se basa en e l 

"aétado descifrador", que c o n s i d e r a a l suefio como una 

e s c r i t u r a en l a que cada s i g n o puede s e r s u s t i t u i d o por ot r o 
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a p a r t i r de una c l a v e conocida. Un e j e n p l o que pone Freud 

sería una " c l a v e de l o s suefios" en l a que se s u s t i t u y e 

"carta' por "disgusto". 

En este nomento Freud d e f i n e su método como de 

desci f r a m i e n t o pero, a d i f e r e n c i a d e l profano, no cuenta con 

una c l a v e f i j a ya que sabe, según sus palabras, que e l mismo 

suefio puede tener d i f e r e n t e s s e n t i d a s . 

Freud t r a b a j a e l m a t e r i a l de l o s sueños a p a r t i r de 

aso c i a c i o n e s sobre fragmentos de l o s mismos. E l t r a b a j o 

a s o c i a t i v o puede i l u s t r a r s e , a modo de ejemplo, con e l 

s i g u i e n t e fragmento <0p.cit.AE.pp.226-27; BK.p.477): 
* i(ué significa la declaración del conde sobre Jas 'uñas de 
cabal Jo''(Huflatticñf? HuflaUich-Jattice üechugaí -Salat íensaJadaJ -
Salathund (el perro del hortelano, que ni coae ni deja comer), Recorremos 
aquí un surtido de injurias; Jirafa, chancho, chancha,perro; y por el 
desvío de un noabre, sabría también llegar a un burro. Jo que otra vez es 
escarnio a un profesor académico. * 

Para estabablecer l a comparación, Freud d i c e que se 

t r a t a de d e s c i f r a r un Jeroglífico. Se t r a t a entonces de 

t r a d u c i r sus signos "al lenguaje de las ideas latentes' . Freud 

habla de dos idiomas d i s t i n t o s para hacer r e f e r e n c i a a l a s 

ide a s m a n i f i e s t a s y l a t e n t e s . Las Ideas l a t e n t e s no son 

m a t e r i a l desorganizado s i n o que hay signos y r e g l a s de 

construcción. 

Es en e l Capítulo VI 'La elaboración onírica" ( O p . c l t ) , 

donde Freud d e f i n e l o s dos procesos psíquicos p r i m a r l o s de 
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condensación y desplazamiento . 

E l elemento que ha s i d o aceptado en e l contenido 

m a n i f i e s t o representa l a mayor ca n t i d a d de contactos con l a s 

ideas l a t e n t e s . Esto l o transforma en "punto de 

coavergencia-, de allí l a ' aultíplicidad de 

significaciones". Es por esto que Freud sefiala que cada 

elemento d e l contenido m a n i f i e s t o , se h a l l a 

"superdeterminado" en l a s id e a s l a t e n t e s . A l mismo tiempo, 

éstas se h a l l a n representadas por d i v e r s o s elementos . 

Sobre e l proceso de desplazamiento Freud sefiala que se 

opera " um transferencia y un desplazaaiento de las intensidades 

psíquicas' de l o s elementos. E l suefio reproduce así una 

deformación d e l deseo i n c o n s c i e n t e . Se t r a t a de l a 

sustitución de una representación por o t r a " asociativamente 

contigui". 

Cuando Freud d i c e que e l suefio no dispone de medio para 

expresar l a relación lógica entre l a s id e a s l a t e n t e s , hace 

r e f e r e n c i a a que es t o se puede expresar sólo por l a palabra. 

Por e l l o , l o que e l suefio expresa, es e l contenido y no l a s 

r e l a c i o n e s e ntre l a s ideas. E l suefio se a l e j a d e l " t e j f t o " 

t a nto en l a cuestión lógica como en l a temporal. La 

coherencia lógica aparece como simultaneidad, l a s r e l a c i o n e s 

causales se expresan por ordenes de sucesión cambiados, l a 
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a l t e r n a t i v a "o...o", na e x i s t e y muchas veces aparece como 

yuxtaposición. Con respecto a l a "antítesis,reúne l o s 

elementos en una síntesis y en relación a l a 

" coütradíccíón", se comporta como s i no e x i s t i e r a . 

Es e s t a cuestión de l a no e x i s t e n c i a de l a contradicción 

en e l Inconsciente, l a que l e hace r e c u r r i r a l t e x t o de Abel 

sobre "El sentido c o n t r a d i c t o r i o de las palabras 

primitivas'(.ABEL, <1QQ3> 1988). 

La "analogía", "coincidencia" y "comunidad", son 

expresadas mediante l a síntesis, s i e s t a unidad e x i s t e 

previamente se t r a t a de una "identificación", s i n o , de una 

"formación mixta". En l a identificación una de l a s personas 

pasa a ser representada y l a s o t r a s se reprimen, en e l caso 

de l a formación mixta, se forma una nueva persona con 

rasgos de l a s o t r a s . 

Freud expresa l a s dudas ante l a intepretaclón de un 

elemento ya que éste puede s e r tomado como antinomia; como 

re m i n i s c e n c i a ; simbólicamente o en s e n t i d o l i t e r a l . S i n 

embargo, vuelve a i n s i s t i r sobre e l t r a b a j o con e l 

jeroglífico . 
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3.2.2. "LA PSICQPATQLCXÍIA DE LA VIDA CQTIDIASA" -190Q-19Q1-

Otro e j e n p l o d e l t r a b a j o d e l lado de l o s "usos 

lingüísticos" puede encontrarse en l a ' Psicopatología de Ja 

vida c o t i d i a n a (FREUD,<1901> AE.TVI(1980); E l . T i ( 1 9 7 3 ) ) . En 

este t e x t o , Freud tona como punto de p a r t i d a su t e x t o 

"Sobra el mecanismo psíquico de la desmemoria "(FREUD,<1898> 

AE.TIII(1981)¡ BH.T1(1973)) . 

E l análisis d e l o l v i d o de "Signorelli", que Freud 

r e a l i z a en "La psicopatologí a de la vida cotidiana", produce 

un ejemplo memorable. Freud o l v i d a " S i g n o r e l l i " pero acuden 

a su memoria " B o t t i c e l l i " y "Boltraffio". Freud hablando con 

un desconocido l e pregunta s i había estado en O r v l e t o y 

v i s t o l o s f r e s c o s de.... La conversación a n t e r i o r con e l 

desconocido había s i d o sobre l a s costumbres de l o s t u r c o s 

que vivían en "Bosnia" y "Herzegovina". Allí cuando e l 

médico anunciaba l a muerte e l t u r c o decía "¡Señor(Herr), qué 

l e vamos a hacer!". Freud recuerda un tena d e l que quería 

haber hablado antes de pasar a l o s f r e s c o s de O r v i e t o : l a 

estima de l o s t u r c o s por e l p l a c e r sexual. "Tu sabes muy 

bien, señor(Herr), que cuando eso ya no ande la vida perderá 

todo su valor", Freud recuerda que había r e c i b i d o l a 

n o t i c i a de l a muerte de un paciente suyo en " I r a f o i " , éste se 
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había s u i c i d a d o ante una enfermedad sexual i n c u r a b l e 

<0p.cit.AB.p.l2! BI.p.758>: 

Figura 1. 
Signor elli (Bo)ttícfí/i 

I i 
Her zegovina y(K)snia 

(S)ítíaf{io 

Herr, no hay nada más que decir, etc. 

— » Muerte y sexualidad Trafoi 

(Pensamientos reprimidos) 

Este famosa ejemplo freudiano ha s i d o t r a b a j a d o por 

d i v e r s o s autores (LACAI <1957>1978; AiTZIEU <1959-78>1979>. 

Lo que i n t e r e s a s e f i a l a r , para e l d e s a r r o l l o de e s t a T e s i s , 

es que l o que aparece cono síntoma, en este caso e l o l v i d o 

de S i g n o r e l l i , remite a un elemento a n t e r i o r que ha s i d o 

reprimido. Lo que Freud demuestra es l a e x i s t e n c i a de una 

lógica i n c o n s c i e n t e , no es un e r r o r n i un hecho azaroso, y 

l a relación d e l síntoma con e l uso p a r t i c u l a r d e l lenguaje. 

Lo que para e l s u j e t o aparece como un o l v i d o y l a s 

s u s t i t u c i o n e s r e a l i z a d a s , son t e s t i m o n i o s de l a e x i s t e n c i a 

de l o rep r i m i d o y de su re t o r n o en l a cadena lingüística. 
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3.2.3.- EL CHISTE -19Q5-

"J?i chiste y su relación con lo inconsciente" es un 

t e x t o de 1905 (FREUD, AE. T VIIK1979); BU. TI (1973)). Freud 

t r a b a j a l a técnica d e l c h i s t e y c i t a , cono uno de sus 

numerosos ejemplos, e l d e l pobre judío que se v a n a g l o r i a de 

sus r e l a c i o n e s con e l adinerado barón R o t h s c h i l d y d i c e que 

éste l o t r a t o muy "familionariaaente' (Op.cit.AE.p.20j BH. p. 

1035). 

Freud señala que un pensamiento puede s e r expresado por 

d i f e r e n t e s f o r n a s v e r b a l e s y que e l carácter c h i s t o s o de 

este e j e n p l o no se h a l l a en e l pensamiento s i n o en su 

expresión v e r b a l . En primer l u g a r se r e a l i z a una fusión: 

FAMI AE 

KILIOITAK 

FAKILIOHAR 

Se t r a t a de una condensación con formación de 

s u s t i t u t i v o que c o n s t i t u y e una palabra mixta que es l a que 

expresa e l e f e c t o c h i s t o s o . 

Freud señala que e x i s t e siempre l a p o s i b i l i d a d de dar a l 

mismo "materiaJ verbal" más de un uso ya que l a s palabras 

son un " naterial plástico de gran maleabilidad" . Las 

aso c i a c i o n e s también pueden r e a l i z a r s e por i d e n t i d a d de 
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sonido, por doble s e n t i d o o Juego de palabras. Establece así 

una relación de l a s técnicas d e l c h i s t e : 

I. Condensación: 

a. Con fornación de palabras n i z t a s . 

b. Con modificaciones. 

I I . Empleo de un mismo m a t e r i a l : 

c. Total y fragmentariamente. 

d. Variación de orden. 

e. L i g e r a modificación. 

f. Las mismas palabras, con o s i n se n t i d o . 

I I I . Doble s e n t i d a : 

g. Hombre y significación o b j e t i v a . 

h. Significación metafórica y o b j e t i v a . 

i . Doble s e n t i d o propiamente d i c h o (Juego de p a l a b r a s ) , 

f. Doble s e n t i d o con alusión. 

La comunidad que e x i s t e es que l a economía domina todas 

l a s técnicas, pero se t r a t a de una c l a s e e s p e c i a l pues no 

toda economía t i e n e e f e c t o de c h i s t e . 

Freud u b i c a o t r o t i p o de técnica, l a que se c e n t r a en e l 

desplazamiento que continúa e l procesa mental en una 

dirección d i f e r e n t e a l a que aparecía anunciada. 

Desplazamiento, c o n t r a s e n t i d o ; representación i n d i r e c t a 

y antinómica aparecen como técnicas d e l c h i s t e I n t e l e c t u a l . 
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Esta puntualización sobre l a s técnicas de l a s que se 

s i r v e e l c h i s t e permiten a Freud a f i r m a r que e x i s t e una 

c o i n c i d e n c i a entre l o s medios de l a elaboración d e l c h i s t e y 

d e l suefio. 

La cuestión que se pl a n t e a es cómo l a s técnicas d e l 

c h i s t e permiten hacer s u r g i r un " p l a c e r " . E l p l a c e r d e l 

c h i s t e posee dos fuentes e s e n c i a l e s : l a técnica y l a 

tendencia d e l c h i s t e . E l c h i s t e tendenciosa s a t i s f a c e una 

tendencia que de o t r o nodo quedaría i n s a t i s f e c h a . E l f a c t o r 

que se opone a l a realización de l a tendencia puede s e r de 

orden externo o un obstáculo i n t e r i o r . E l c h i s t e aúiorraría 

"gastos de coerción o cohibición" (Op. c i t . AEp.116;BHp. 1096) 
'AdeMás, el placer del chiste que provoca ese 'cortocircuito' 

parecerá tanto itayor cuanto aás ajenos sean entre si los círculos de 
representaciones conectados por una Misma palabra, cuanto más distantes 
sean y, en consecuencia, cuanto mayor resulte el ahorro que el recurso 
técnico del chiste permita en el camino del pensamiento, Anotemos de 
pasada que el chiste se sirve aquí de un medio de enlace que el pensar 
serio desestima y evita cuidadosamente, * 

Las técnicas d e l c h i s t e permiten r e s t a b l e c e r l a s 

l i b e r t a d e s que e l s u j e t o tenía en l a i n f a n c i a con l a lengua 

y descargar, de este modo, l a s co e r c i o n e s que l e han s i d o 

impuestas. Otras técnicas p o s i b i l i t a n e l ahorro de gasto 

psíquico f u t u r o . Ambas aportan p l a c e r y c o l c l d e n con e l 

c h i s t e v e r b a l y e l I n t e l e c t u a l . 

Respecto a l a psicogénesis d e l c h i s t e Freud sefiala que 
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e l niño encuentra p l a c e r en e l Juego de palabras s i n 

detenerse en l a " signifícación de las palabras y la 

coherencia de las frases". La "crítica o razón" pone f i n a 

ese Juego y l a necesidad de e v i t a r l a crítica y s u s t i t u i r e l 

estado de ánlno marcan e l camino d e l Juego a l c h i s t e , siendo 

e l grado p r e l i m i n a r d e l c h i s t e , l a "cAanza". 

Las técnicas d e l c h i s t e son, para Freud, l a s fuentes de 

l a s que e l mismo extrae p l a c e r , de este modo son 

aprovechadas todas l a s p o s i b i l i d a d e s d e l "tesoro verbal". En 

e l c h i s t e no se sabe qué es l o que produce p l a c e r n i de "qué 

reímos". Todo c h i s t e va más allá de l a producción de p l a c e r 

ya que l a s tendencias psíquicas l o hacen s e r v i r para sus 

f i n e s , de es t e modo l a tendencia r e p r i m i d a con l a ayuda d e l 

p l a c e r que puede proporcionar e s t e "uso lingüístico" vence 

l a f u e r z a c o e r c i t i v a . 

3.3.- EL "LESGUAJE FUNDAMEgTAL" 

3.3.1. LAS TRAISPQRMACIQHES GRAMATICALES -1Q10-

E l análisis que Freud r e a l i z a a p a r t i r de l a gramática 

t i e n e por función demostrar l a lógica d e l funcionamiento 

i n c o n s c i e n t e para i n t e n t a r t o c a r l o más "profundo". La 
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pulsión t o c a l o biológico y e l análisis gramatical o 

p r e p o s i c i o n a l pretende l l e g a r hasta ese punto con e l 

lenguaje. 

Freud toma para su análisis suJeto-verbo-obJeto, donde 

l a relación con e l objeto se h a l l a d e f i n i d a por e l verbo que 

equivale a l a pulsión. Esto ya l o había sefialado Freud en 

"Una teoría sexual' «1905>AE. TVII (1978); BH. T2. (1973)) . 

En e l t e x t o " P u n t u a l i z a c l o n e s psicoanalíticas sobre un 

caso de paranoia descrito autobiográficamente " (FREUD, AB. 

TXI1(1980); BH.T2(1973)), de 1910 -en su apartado I I "Acerca 

d e l mecanismo paranoico"- Freud hace e l análisis de l a 

fantasía de "amar ftl varán'. Este análisis se J u s t i f i c a 

porque Freud s o s t i e n e que e l mecanismo de l a paranoia es 

l a defensa f r e n t e a l deseo homosexual. Hace así l a 

hipótesis de que l a disposición a l a enfermedad estaría 

entre e l autoerotismo, e l narcisismo y l a homosexualidad. 

Para l a demencia precoz (o e s q u i z o f r e n i a ) e s t a b l e c e una 

disposición análoga. 

Freud tona e l enunciado de l a fantasía mencionada y 

demuestra que todas l a s formas de l a paranoia pueden ser 

consideradas como c o n t r a d i c c i o n e s de una única afirmación 

(Op.cit.AB.pp.58-60; BH.pp.1518-1519): 

- "Ya (un varón) lo amo (a un varóa)". 
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- D e l i r i o p e r s e c u t o r i o : "Yo no lo ajlíl--pues lo adía'' Bl 

"Yo l a odio' se transforina por proyección en "El wm 

adÍA'(m persigue). De lo que r e s u l t a "Yo no lo aaa -pues 

yo lo odio - porque El ME PERSIGUE'. 

- La erotomanía: "Yo no la ajoo -pues yo la. aaa ' . E l 

i a p u l s o a l a proyección genera "Yo noto que sUa. Jne ajoa". Yo 

DO la ama yo la. amo -porque ELLA KB AlíA". 

- Celos d e l i r a n t e s : en l o s hombres, "Sa ya amo al varón ss. 

e l l a quien l a aaa'. En l a s mujeres, "JTo ya ama a las 

mujeres -sino que él las aaa". 

Freud sefiala<Op.cit.AE.p.60; BF.p.1519): 
*/*^r* óie/i, st creería que una frase de tres eslabones COMO yo lo 

aao' adMítiria sólo tres variedades de contradicción, El delirio de celos 
contradice al sujeto, el delirio de persecución al verbo, la erotOManía al 
objeto. Sin eabargo, es posible adeaás una cuarta variedad de la 
contradicción, la desautorización en conjunto de la frase íntegra; 'Yo no 
MMO en absoluto, y no aeo a nadie, ' 

Otro ejemplo i n t e r e s a n t e es l a fantasía de p r e s e n c i a r 

como "Pegan a un n i f i o " (FSEÜD, <1919> AB.TXVII(1979); BH. 

T3(1973)> que Freud encuentra,con f r e c u e n c i a , entre sus 

pacientes. E l i n t e r r o g a t o r i o para obtener más p r e c i s i o n e s de 

e s t a fantasía, que culmina con l a satisfacción autoerótica, 

recibía siempre l a misma respuesta, "Jfo sé nada más sobre 

eso; pegan a un niBcf. 

Freud s e f i a l a l a s transformaciones de este fantasma. En 

p r i n c i p i o e l maltratado es siempre o t r o y e l que a p l i c a e l 
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c a s t i g o un ad u l t o , inequívocamente e l padre. De allí que l a 

primera f r a s e sería: 

- El padre pega al niña". 

- "El padre pega al niño que ya adío-. 

La segunda f r a s e : 

- 'Ya soy azotada por el padre'. 

Esta f r a s e no tuvo e x i s t e n c i a r e a l y es una construcción 

d e l análisis. La t e r c e r a f r a s e se asemeja a l a primera, 

queda Indeterminada: l a persona d e l s u j e t a de l a fantasía no 

aparece. Esto hace que se d i f e r e n c i e de l a primera y se 

acerque a l a segunda. Es l a que provoca l a excitación sexual 

que l l e v a a l a satisfacción ona n i s t a . 

Freud s e f i a l a que, detrás d e l impersonal, está o c u l t o e l 

s u j e t o . E sta intuición f r e u d l a n a se pone de m a n i f i e s t o en su 

t r a b a j o sobre "La negación'(FIÍEVÜ <1925> AB.TXIX(1979)¡ BH. 

T2(1973>}, donde se f i a l a que l a negación es "un modo de 

tomar noticia de lo reprimido'. C i t a Freud un ejemplo: 

"Usted pregunta quien puede ser la persona de mi sueño. Hi 

madre, no es." Por l a negación se anula una de l a s 

consecuencias de l a represión, es d e c i r , e l contenido de l a 

representación no l l e g a a l a c o n c i e n c i a . Hay una suerte de 

adaptación i n t e l e c t u a l de l o r e p r i m i d o pero se mantiene con 

l o e s e n c i a l de l a represión. 
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Volviendo a l fantasma de "pegan a un niño", en l a 

primera f r a s e e l padre pega a l nifl o odiado: 

"El padre no ama a ese otro niño, ^ ama sólo a ai". 

Esta f r a s e s a t i s f a c e l o s c e l o s d e l nifio , depende de l a 

v i d a erótica pero se apoya en I n t e r e s e s egoístas. De allí 

que se d e s p i e r t e l a c u l p a b i l i d a d que se expresa: 

"Jfo, no te ama a ti, pues te pega". 

Se produce a s i e l pasaje de "el padre me ama" de c l a r o 

s e n t i d o g e n i t a l , a " e l padre me pega (soy azotado por e l 

padre)". E l " s e r pegado" es l a c o n f l u e n c i a de l a 

c u l p a b i l i d a d y e l erotismo y fuente de l a excitación 

l l b i d l n a l . La t e r c e r a f r a s e "El padre pega a otro niño y no 

ama a nadie más que a ai' se a s i e n t a sobre l a segunda, que 

sucumbe a l a represión. 

Freud construye l a gramática de l a pulsión a través de 

l a s s u c e s i v a s transformaciones que r e a l i z a sobre l o s 

enunciados de sus pacien t e s . 

Cabe preguntar qué es l a gramática para Freud. Se t r a t a 

de l a gramática clásica. Esto se a c l a r a en l a 

correspondencia con Lou Andreas-Salomé «1923> 1970). En 

c a r t a d e l 15-3-1923 Lou Andreas-Salomé l e c o n s u l t a sobre un 

análisis terminado, uno de l o s síntomas conv e r s i v o s d e l 

paciente (Op.clt. p . l 5 ) : 
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t'eit presenté en cours d'analyse exactaaent li oú Je d 
érouleaent des souvenirs achoppait i ce point de jonction, ne dispara pas, 
come dans la vie, pendtnt des journées pour reparaítre, sais se sounit 
enpemanence i partir de cet instant i notre elaboration et se dénoua 
petits Morceaux par petits morceaux. * 

Freud l e contesta , en c a r t a d e l 23-3-1923, d i c i e n d o que 

ese género de r e s i d u o queda cuando es orgánicamente 

J u s t i f i c a d o , representa e l grano de arena alrededor d e l c u a l 

se forman l a s c u b i e r t a s de nácar, y sefiala (Op.Cit.p.153): 
'...c'est que ce resida de syuptóme vous concerne, vous la eére du 

transfert, et doit vous at tendré i Konigsberg, Vieille regle de graaaaire! 
ce que l'on ne peut pas declinar, doit étre consideré coa»e,,,un 
transfert,' 

Finalmente se puede agregar que para Freud l a gramática 

es una lógica. Es d e c i r , se u b i c a en un nomento a n t e r i o r a 

l a separación entre gramática y lógica. 

Para d e j a r c l a r o e s t e punto cabe v o l v e r a Freud quien, 

en e l mencionado t e x t o de "Pegan a un niño", s e f i a l a que 

sólo puede ll a i a a r s e psicoanálisis a l que consigue l e v a n t a r 

l a amnesia desde e l segundo a l quinto afio ya que (Op.clt. 

AE.p.l81¡ BF.p.2467): 
'Insistir en Ja ieporiancia de Jas vivencias tempranas no implica 

subestimar el influjo de las posteriores; pero esas impresiones vitales más 
tardías ñablan en el análisis con voz lo bastante alta por la boca del 
enfermo, mientras que es el médico quien debe alzar la voz para defender 
los títulos de la infancia, " 

Frente a l a detención de l a s a s o c i a c i o n e s , con e l "no se 

más" que sanciona l a aparición de l o fantasmático, Freud 

parte de l a s tranformaciones para poder a i s l a r l a f r a s e 

fundamental d e l deseo. Es aquí, ante e l s i l e n c i o d e l 
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a n a l i z a n t e que e l a n a l i s t a a l z a su voz para c o n s t r u i r algo 

que se deduce. Lo que no puede ser dec l i n a d o en e l "uso 

lingüístico" debe ser traduci d o . 

3.3.2.- EL SIMBQLISHQ -IS93-1938-

E l tena d e l sl n b o l l s m o en l a obra de Freud r e n l t e a l 

proceso de sustitución que en l a h i s t e r i a adquiere carácter 

l i t e r a l en e l cuerpo. En l o s suefios y en l a s e q u i v a l e n c i a s 

simbólicas es expresado por un térnlno que ha s u s t i t u i d o a 

un elemento s e x u a l . 

a.- La coaverslóD histérica por siBbpllzacJióii 

En l a " Coaunicación jpreJiainar"(FREÜD <1893> AB.TII 

(1980); B I . T l (1973)), Breuer y Freud señalan, sobre l a 

motivación de l o s síntomas histéricos, que hay casos donde 

e l s u j e t o r e v i v e por alucinación e l proceso que produjo e l 

primer síntoma l o que hace s e n c i l l o d e t e c t a r l a conexión 

ca u s a l . Así, por ejemplo, l a inpresión dolo r o s a s u f r i d a 

cuando e l s u j e t o cone puede p r o d u c i r , s i no es descargada, 
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vómitos histéricos. De este modo queda e s t a b l e c i d a una 

asociación temporal de simultaneidad. 

En o t r o s casos l a conexión no es por simultaneidad s i n o 

que se t r a t a de una" relación siabólica" y ya se estab l e c e 

aquí una semejanza con e l suefio . 

En su t e x t o de 1894, "Las neuropsicosis de defensa" 

(FEEÜD,AE.TIII(1981)iB5.TI(1973)), Freud t r a b a j a e l concepto 

de defensa y s e f i a l a (Op. c i t . AE.p. 51; BIf.p. 171) que s i bi e n 

e l yo se ve l i b r e de l a contradicción/ 
'...ha hechado sobre sí el lastre de un símbolo mnémico que habita la 
conciencia al modo de un parásito, sea como una inervación motriz 
irresoluble o como una sensación alucinatoria que de continuo retorna, y 
que permanecerá ahí hasta que sobrevenga una conversión en la dirección 
inversa, " 

E l "símbolo anémico" está cargado con e l a f e c t o ( p l a c e r -

d i s p l a c e r ) que queda l o c a l i z a d o en e l cuerpo como inervación 

motora o sensación a l u c i n a t o r i a . En este mismo s e n t i d o 

aparecerá en "Inhibición, síntoma y angustia" (FEEÜD,<1925> 

AE.TXX(1979); BIÍ.T3( 1973)) . 

Freud equipara l o s estados a f e c t i v o s a l o s ataques 

histéricos y l o s c o n s i d e r a sus "jaodeios normaies". Para 

Freud este "símbolo anésico", a l que llama también "símbolo 

afectivo"^ estaría, r e l a c i o n a d o con una situación p e l i g r o s a . 

La situación de p e l i g r o hace r e f e r e n c i a a l a irrupción 

de l o p u l s i o n a l . Puede verse entonces, una constante en l a 

obra de Freud, aún mediando t a n t o s afíos en t r e e l t r a b a j o de 
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1893 e "Inhibición, síntoma y angustia", donde vuelve a 

recuperar e l concepto de "defenssf . La constante en l a 

definición de "símbolo anésiccf es que t i e n e una base 

c o r p o r a l y está re l a c i o n a d o con l o "arcaico". 

Es en este s e n t i d o que habla de l a "expresión de 

emociones" en r e f e r e n c i a a l a teoría darwinlana que ubica a 

est a s sensaciones e i n e r v a c i o n e s como teniendo 

originariamente un sentido. Es d e c i r , l o que parece 

metafórico primitivamente poseía un s e n t i d o l i t e r a l y l a 

h i s t e r i a restablecería de este nodo " e J sentido verbal 

primitivcf. 

Esto permite hacer l a precisión de qué entiende Freud 

cuando habla de l a h i s t e r i a como un lenguaje y de l a 

neur o s i s obsesiva como d i a l e c t o (FEEÜD,<1909> AE.TX (1980) 

p.24; BH.T2(1973) p.l442): 
'£1 Medio por el cuil li neurosis obsesiva expresa sus pensamientos 

secretos, el lenguaje de la neurosis obsesiva, es por así decir sólo un 
dialecto del lenguaje histérico, pero uno respecto del cual se debería 
conseguir ais ficil la eapatía, pues se emparienta mis que el dialéctico 
histérico con la expresión de nuestro pensar consciente. " 

Esta nayor a f i n i d a d c o n s i s t e en que no i m p l i c a e l s a l t o 

conversivo, es d e c i r que se expresa en e l pensamiento y no 

en e l cuerpo. Los pensamientos obsesivos son productos 

e q u i v a l e n t e s de d i f e r e n t e s a c t o s psíquicos. E l t e x t o 

obsesivo se expresa deforaado especialmente por un mecanismo 

p a r t i c u l a r , l a e l i p s i s . Freud u t i l i z a l a netáfora de un 
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telegrama i&al e s c r i t o para r e f e r i r s e a l producto obsesivo, 

su expresión es por l o s "usos d e l lenguaje" y no a n i v e l d e l 

cuerpo. 

b.- La relación simbólica d e l suefio 

Los símbolos expresan l a s ideas l a t e n t e s d i s f r a z a d a s y 

hay algunos que t i e n e n s i g n i f i c a c i o n e s constantes. Freud 

sefi a l a que l a técnica de asociación l i b r e se nuestra 

inoperante para elementos simbólicos d e l contenido 

m a n i f i e s t o , de allí que p o s t u l e una técnica n l x t a : 

a s o c i a c i o n e s d e l s u j e t o y conocimiento d e l i n t e r p r e t a d o r d e l 

simbolismo. 

Sobre e s t e tema vuelve en l a s "Lecciones i n t r o d u c t o r i a s 

al psicoanálisis (FREOD,<1915-17>AE.TX¥<1976>;Blí.T2<1973)), 

en "El simbolismo en el sueñcf. l e aquí cuando l a cuestión, 

de l simbolismo tona o t r o peso en su obra. 

Freud se r e f i e r e a l a f a l t a de asociación que encuentra 

r e f e r i d a siempre a c i e r t o s elementos d e l suefio y descubre 

que se t r a t a de un fenómeno r e g i d o por leyes.Habla de 

elementos "mudos" d e l suefio y de cómo efectúa su p r o p i a 

"traducción" de l o s mismos, obteniendo para c i e r t o s 

elementos t r a d u c c i o n e s constantes. Esto l e permite hacer 
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I n t e r p r e t a c i o n e s s i n tener que contar con l a s as o c i a c i o n e s 

d e l paciente (Op.clt. AE.p.137; BH.p.2213>: 

LliiUMos si»b61ici i um relación constante de ésa índole entre un 
elemento onírico y su traducción, y al elemento onírico mismo un símbolo 
del pensamiento onírico inconciente, " 

La relación simbólica es una comparación pero no una 

comparación c u a l q u i e r a . E l símbolo se confunde con 

sustitución, representación, alusión, e t c . Lo p a r t i c u l a r de 

e s t a comparación es que e l s u j e t o no consigue a s o c i a r y que 

cuando dice que" l a p a r t i d a " s i m b o l i z a l a muerte no hace más 

que r e f e r i r s e a l o s "lu g a r e s comunes" de l a lengua. Pero e l 

conocimiento que e l s u j e t o posee d e l simbolismo es 

inc o n s c i e n t e , e s t a s comparaciones se h a l l a n e s t a b l e c i d a s de 

modo f i j o . Prácticamente l a mayoría de l o s símbolos oníricos 

son símbolos sexuales, concluye Freud. 

Sobre e l simbolismo sexual d e l suefio s e f i a l a que t a l vez 

símbolos primitivamente sexuales r e c i b i e r o n después 

aplicación d i s t i n t a , que l o s adscribió a o t r o tip>o de 

representaciones y c i t a a Sperber (<1912>1988) ( sobre este 

autor se volverá en un próximo apartado). De este modo, 

Freud afirma que l a relación simbólica sería s u p e r v i v e n c i a 

de l a p r i m i t i v a i d e n t i d a d de l a p a l a b r a , por e l l o en l a v i d a 

psíquica d e l i n d i v i d u o s hay hechos que permitirían r e s o l v e r 

enigmas de v i d a c o l e c t i v a . 
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Cono ha quedado planteado en este apartado, Freud 

t r a b a j a d e s c i f r a n d o l o s 'usos lingüísticos", es d e c i r , l o 

que de l o r e p r l n l d o vuelve en e l d i s c u r s o . Lo que llama 

"inconsciente genuino" debe s e r i n f e r i d o , c o l e g i d o , 

traducido. Este "lenguaje fundanental" es e l d e l deseo 

in c o n s c i e n t e . 
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1.- BREVE RECORRIDO POR LQS PQST-FBETOIANQS - 73 -

1.1.- PEFIglCIQS 

E l término "post-freudiano" t i e n e un s e n t i d o 

estrictamente cronológico. Es d e c i r , se u t i l i z a de forma 

amplia para hacer r e f e r e n c i a a l o s a n a l i s t a s que vienen 

"después" de Freud, s i n tener en cuenta l a s d i f e r e n t e s 

p e r s p e c t i v a s teóricas. 

Ho ha s i d o s e n c i l l a l a búsqueda de m a t e r i a l e s de l o s 

"post-íreudianos" que hablaran sobre l a cuestión d e l 

lenguaje. Después de un amplio t r a b a j o de investigación se 

han seleccionado l a s aportaciones que se consideraron más 

r e p r e s e n t a t i v a s sobre e l tema. Como se podrá a p r e c i a r , 

después de l a l e c t u r a , e l m a t e r i a l aborda e l tema de forma 

muy puntual. 

La importancia de hacer c o n s t a r e s t o s t e x t o s en e s t a 

T e s i s es para poner de m a n i f i e s t o l o o r i g i n a l de l a 

preocupación de Lacan por e l lenguaje. S i bien es c i e r t o que 

a l comienzo es más una intuición, irá t e o r i z a n d o e l tema 

r e c u r r i e n d o a d i f e r e n t e s aportaciones. Se señalarán l o s 

aportes que Lacan recoge de l o s po s t - f r e u d i a n o s cono así 

también sus críticas. 



1.2.- EL SIKBQLISKQ 

1.2.1.- SAIfDQR FEREIC2I. 1912 

En 1912, Sandor F e r e n c z l p u b l i c a "Contribución al 

estudio del onanisjno"(FEREFCZI, TI.1981). En este t r a b a j o , 

e l autor se detiene en l a génesis de l o s l a z o s simbólicos y 

d e s a r r o l l a l a cuestión de l a extracción de un di e n t e como 

representación simbólica d e l onanismo. 

Ferenczl ya había e s c r i t o en 1920 "Palabras 

obscenas. Contribución a la psicología en el período de 

latencia" (FEREICZI, TI. 1981). Es i n t e r e s a n t e l a aportación 

que r e a l i z a sobre l a s p a l a b r a s obscenas y p r e c i s a que l a s 

mismas o b l i g a n a Imaginar p a r t e s d e l cuerpo. 

En 1922 e s c r i b e "El simbolismo del puente y l a leyenda 

de Don Juan"(FEREICZI, T. I I I . 1981) y en 1923 "El simbolismo 

de la cabeza de medusa" (FEREHCZI, T.3.1981). 

De 1933 es un t e x t o que citará Lacan en "Función y campo 

de la palabra y el lenguaje en psicoanálisis" (LACAN, <1953> 

(1989). Se t r a t a de "Confusión de lenguas entre los adultos 

y el niño. El lenguaje de la ternura y l a pasión," 

(FEREHCZI,TIV.1984). 
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1.2.2.- QTTQ RASK Y HAgS SACHS . 1913 

Otto Rank y Hans Sachs (<1913> 1980) sefialan que e l 

incon s c i e n t e t i e n e propiedades r e c u r r e n t e s y que obedece a 

una r e g u l a r i d a d . En e l C a p i t u l o que dedican a l i n c o n s c i e n t e 

y sus formas de expresión, hacen r e f e r e n c i a a l símbolo como 

un nodo de expresión de l o reprimido. Se trataría de una 

forma de representación i n d i r e c t a que se expresa a través de 

l a comparación, l a netáfora, l a alegoría,etc. Sería una 

"expresión s u s t i t u t i v a de alguna cosa oculta" <Op.clt.p.20>, 

con l a que tendría en común c i e r t o s c a r a c t e r e s . La 

p l u r a l i d a d de s i g n i f i c a c i o n e s resultaría de una c i e r t a 

condensación, mientras que l a tendencia a i r de l o 

conceptual a l o i n t u i t i v o acercaría a l símbolo a l 

pensaalento "pr1 mit i va". 

Para estos autores l a formación de símbolos obedecería a 

l e y e s u n i v e r s a l e s (Op.clt.p.30): 
"Le symbole se substitue i l'jnconscient, il » une signifíation constante, 
íJ est indépenóent des conditions individuelles, son fondeaent est évolutif 
et fiistorique, il est en relaiion avec la langue, il »et en évidence des 
parallélisses phylogénétiques (dans le »ythe, le cuite, la religión, etc.' 

E l Blabolisno sería e l r e s t o de una antigua i d e n t i d a d 

que existiría en l a v i d a anímica p r i m i t i v a , y reaparecería 

can l a emergencia de l o s procesos más simples l i g a d o s a l a 

obtención de p l a c e r . 
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Rank y Sachs r e c u r r e n , a l i g u a l que Freud, a l a l e y 

biogenética fundamental de Haeckel, que enuncia que l a 

ontogenia r e c a p i t u l a l a f i l o g e n i a . A p a r t i r de es t e punto 

afirman que e l in c o n s c i e n t e comprende e l pasado i n d i v i d u a l y 

e l de l a especie. C i e r t o s aspectos de l a v i d a psíquica 

a n t e r i o r se conservarían en e l lenguaje y es aquí que 

recurren a Sperber (<1912>1988). 

Rank y Sachs admiten que en toda a c t i v i d a d o r i e n t a d a 

h a c i a l a préictlca e z l s t e l a tendencia a buscar un p l a c e r 

suplementario. Esta tendencia dispone para ese f i n de l a 

p o s i b i l i d a d de e s t a b l e c e r analogías en t r e l a a c t i v i d a d y 

o t r a ocupación, donde l o c e n t r a l es l a satisfacción 

p u l s i o n a l . Para l o s hombres " p r i m i t i v o s " l a s e x u a l i d a d 

habría s i d o e s t a fuente . 

Los autores señalan l a importancia d e l conocimiento d e l 

in c o n s c i e n t e para l a comprensión d e l o r i g e n y d e s a r r o l l o d e l 

lenguaje porque en él se conservarían l a s formas p r i m i t i v a s 

d e l pensamiento. La i n f l u e n c i a d e l i n c o n s c i e n t e sobre l a 

formación d e l lenguaje sería e l aporte d e l pslcoanéilisis a 

l a lingüística. 
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1.2.2.- ERgST JOIÍES. 1916 

Sobre e l tena d e l simbolÍEno Er n s t Jones r e a l i z a v a r i a s 

p u b l i c a c i o n e s <<1912>; <1916>!<1948> 1969). Su dedicación a l 

tena t i e n e cono punto de p a r t i d a e l hecho de que e l 

sinbDllsmo es algo que I n t e r e s a a l a civilización porque 

esta es una s e r i e i n f i n i t a de s u s t i t u c i o n e s . E l progreso no 

sería así una mera s u n a t o r i a s i n o e l r e s u l t a d o de dos 

procesos: t r a n s f e r e n c i a de interés de Ideas s i i a p l e s a o t r a s 

más complejas que s i m b o l i z a n a l a s primeras, y reemplazo de 

unos simbolismos por o t r o s . 

E l símbolo representa o reemplaza o t r a idea a p a r t i r de 

un elemento común. E l modo de pensamiento simbólico sería 

más p r i m i t i v o , tanto ontogénica como fllogénlcamente. 

Jones u b i c a l a netáfora cono un procedimiento de 

expresión que debe d i f e r e n c i a r s e d e l "verdadero simbolismo". 

La definición que Rank y Sachs habían dado d e l 

simbolismo (1913), s i r v e a Jones para d e s a r r o l l a r l a s 

características d e l "verdadero simbolismo": representación 

de m a t e r i a l i n c o n s c i e n t e , significación i n v a r i a b l e , 

independencia en relación a f a c t o r e s d e t e m i n a n t e s 

i n d i v i d u a l e s , sujeción a l e y e s de l a evolución, r e l a c i o n e s 

lingüísticas, p a r a l e l o s fllogenétlcos con mitos, c u l t o s . 
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r e l i g i o n e s . . . 

La representación de m a t e r i a l i n c o n s c i e n t e se r e a l i z a 

s i n que e l s u j e t o tenga c o n s c i e n c i a de e l l o , por l o que 

tomaría a l símbolo por l a r e a l i d a d , ya que l a comparación 

queda o c u l t a para él. 

La cuestión de l a Independencia de l o s f a c t o r e s 

i n d i v i d u a l e s l l e v a a Jones a e s t a b l e c e r l a d i f e r e n c i a con 

Jung para quien e l simbolismo es heredado. Para Jones cada 

uno r e c r e a e l simbolismo con l o s m a t e r i a l e s de que dispone, 

l a e s t e r e o t i p i a remite a l a uniformidad en l o s i n t e r e s e s 

fundamentales de l a humanidad. SI bien hay un número elevado 

de símbolos, l a s ideas que s i m b o l i z a n son muy l i m i t a d a s 

«1916- 194a> 1969 p.95>: 
'Tous les syaboles représenteni des idees se npportant éu soi et éux 

proches parents, ou bien aux phénouénes de la naissance, de 1 'aaour et de 
la »ort', 

E l símbolo representa l a s Ideas más " p r i m i t i v a s " y s i 

bie n hay v a r i e d a d de símbolos sexuales, l a mayor parte se 

r e f i e r e a l órgano masculino. E l simbolismo " a t i e s t e une 

inaptítude á saisir et á préseater" l a s cosas. Es por e s t a 

I n e p t i t u d que se r e t o r n a a procesos mentales más simples. 

Los simbolismos serían s u s t i t u c i o n e s automáticas de una i d e a 

concreta y más precisamente de su imagen s e n s o r i a l . La 

d i f i c u l t a d e s e n c i a l radicaría en una adecuada aprehensión de 

l o s sentimientos. 
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En l a base d e l simbDllsno habría una Identificación. Una 

idea secundaria B r e c i b e su significación de A con l a que 

puede ser i d e n t i f i c a d a . A p a r t i r de l a e q u i v a l e n c i a 

simbólica hay una dirección i n t e l e c t u a l , por l a 

t r a n s f e r e n c i a de l a significación simbólica y a f e c t i v a , 

modificación de l o s a f e c t o s l i g a d o s a l a idea 

primera(sublimación). 

1.2.4.- MELANTE O.EIH. 1930 

"La importancia de l a formación de símbolos en el 

d e s a r r o l l o del yo"es un t r a b a j o que K l e i n p u b l i c a en 1930 

(KLEIH, T U . 1975). 

En e l mismo hace r e f e r e n c i a a F e r e n c z i y se f i a l a que l a 

identificación precursora d e l simbolismo nace d e l i n t e n t o 

r e a l i z a d o por e l nifío de reencontrar en l o s objetos sus 

propios órganos. E l simbolismo aparecería así como e l 

fundamenta de toda fantasía y c o n s t i t u y e l a base de l a 

relación d e l s u j e t o con l a r e a l i d a d . 

Para K l e i n un montante de a n g u s t i a es n e c e s a r i a para l a 

formación de símbolos y de fantasías. Los e s t a d i o s tempranos 

d e l complejo de Edipo c o n l l e v a n una carga importante de 

sadismo. Los e s t a d i o s p o s t e r i o r e s aparecen como defensa a 
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l o s i n p u l s o s l i b l d l s o s o s . La autora se f i a l a que (Op.clt. p. 

220): 
'Vna excesiva y preaatun defensa contra el sadisao iapide el 

estableeiaiento de la relación con la realidad y el desarrollo de la vida 
de fantasía, La posesión y exploración sadistica del cuerpo materno y del 
mundo exterior (el cuerpo de la madre por extensión), quedan detenidos y 
esto produce la supresión más o menos completa de la relación simbólica con 
cosas y objetos que representan el cuerpo de la madre y, por ende del 
contacto del sujeto con su ambiente y con la realidad general, ' 

La l i n e a de pensamiento que d e s a r r o l l a K l e i n se c e n t r a 

en e s t a p e r s p e c t i v a . K a r l o n M l l n e r (<1955> 1965) sefi a l a l a 

d i f e r e n c i a e n tre l a r e a l i d a d simbólica de l a e x p e r i e n c i a 

analítica y l a r e a l i d a d l i t e r a l de l a satisfacción 

l l b i d l n a l . 

1.3. LA LENGUA 

1.3.1.- EDOyAEP PICHPy .1911 

Además de l a obra monumental que Pichón y Damourette 

(1911-1940) r e a l i z a n y que se tratará en o t r o apartado, hay 

una producción p a r t i c u l a r de Pichón,que e r a p s i c o a n a l i s t a , 

p u b l i c a d a en l a Revue Fran9aise de Psychanalyse. Este autor 

se preocupó de l a relación e n t r e e l psicoanálisis y l a 

lengua f r a n c e s a en p a r t i c u l a r . 
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En "Le róJe du sexe dans la civilisation ocx^identale" 

(PICHOI,<1937> 1938), sef i a l a que e l lenguaje no es un 

s l s t e n a de signos en e l que se traduce un pensamiento 

consciente que l e es p r e - e x l s t e n t e . Se t r a t a de una 

e s t r u c t u r a que es d i f e r e n t e para cada lengua y donde se 

organiza un c i e r t o modo de pensamiento. Pichón s o s t i e n e que 

l a s lenguas romances r e a l i z a n una partición de elementos en 

dos c l a s e s siguiendo una metáfora d e l sexo que llama 

"sejfuJsenbJance" . Se trataría de l a eliminación d e l neutro 

d e l indoeuropeo, r e s i d u o de una repartición a n t e r i o r , 

atribuyendo a cada s u s t a n t i v o un sexo metafórico gramatical 

(<1938> 1938). La "sexuisemblance" no es l a simple 

s u p e r v i v e n c i a en l a lengua, según e l autor, de 

estados lingüísticos a n t e r i o r e s , s i n o que t i e n e en l a 

dimensión sincrónica v a l o r a c t u a l . Pichón habla d e l carácter 

sexual de l a civilización no en cuanto a su exaltación s i n o 

en l a dirección freudlana. 

En su co n f e r e n c i a de f e b r e r o de 1937 " Canment la pensée 

prend corps" (1938), c r i t i c a l a definición saussureana d e l 

Idioma como un sistema coherente de v a l o r e s . Sefiala dos 

razones que habrían l l e v a d o a Saussure a sostener esa 

posición: por una p a r t e e l r a c i o n a l i s m o y por o t r a e l 

bilingüismo. Respecto a l a primera a f i r m a (Op.cit.p.45): 
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vivait i l'ipoque d'un rationaJiaae exasperé, dans lequeJ on ne 
pouyait adaetire ni qu'il y eút des taita psychiques qui se dérouJassent 
ailleurs qu 'i Ja cJaire Juaiére de Ja conscience, ni qu 'iJ pút exister dans 
le langage autre chose qu'une ñaison huaaine universal le, toujours la aiae, 
qu'on devait retrouver partout en dípit de tout, L'accession de ton fiJs á 
la psychanaJyse nous aontre que dans cette vieiJle faaille de grands 
intellectuels on sait évoluer, ' 

Pichón d i s t i n g u e l a palabra, que es una f i g u r a d i r e c t a y 

mediata, de l a figuración I n d i r e c t a que aparece como 

elemento de "caaovflage" , prin c i p a l m e n t e en e l sueño, 

porque"on n'ose pas voir directeneat l'objet réel de la 

pensée." <0p.clt.p.49). Las formas de l a figuración 

i n d i r e c t a serían e l simbolismo propiamente dicho; l o s 

pseudo-sínbolosj l o s Juegos de palabras. 

Un a r t i c u l o I n t e r e s a destacar especialmente ( ya que es 

una r e f e r e n c i a de Lacan en "Función y caapo de la palabra y 

el lenguaje en psicoanálisis"(.<1953> 1989) >, "La personne et 

la personnalité vues á la luaiére de l a pensée idiomtique 

frangaise" (PICHOS, 1938). Este t r a b a j o es l a comunicación 

de Pichón a l XV Congreso I n t e r n a c i o n a l de Psicoanálisis. 

En e l mencionado artículo Pichón a n a l i z a l a s 

p o s i b i l i d a d e s que l a lengua francesa o f r e c e con e l 

s i g n i f i c a n t e "personne". Señala l a distinción de l a s t r e s 

personas gramaticales: l a primera, l a d e l que habla; l a 

segunda, a quien se habla; l a t e r c e r a , de l a c u a l se habla. 

En e l curso d e l d e s a r r o l l o i n f a n t i l , en l o que llama e l 
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período l o c u t o r i o d e l lenguaje, e l s u j e t o hablante no f i g u r a 

él nisno en e l lenguaje a título de representación. 

Poster i órnente, e l nifio habla de él conio habla de l o s o t r o s , 

se designa por su nombre propio, a este período Pichón l o 

llama d e l o c u t i v o . La aparición de l o s pronombres de l a 

primera persona (.moi,je,ae') c o r r i g e ese s i s t e n a . 

Pichón tona l a s dos s e r i e s de pronombres personales d e l 

francés (átonos, que se a g l u t i n a n con e l verbo: 

ie,jne; tu, t e / i J , e i J e ; Je, l a ; J u i , y l o s independientes d e l 

verbo: JBToi/toi; eJJe; J u i ) , para s e f i a l a r su significación 

psicológica. E l autor propone d e f i n i r l o s a g l u t i n a t l v o s como 

l o s que expresan l a "personne ténve" y l o s independientes l a 

"persoDDe étafée". 

La "personne tenue' es l a persona g r a m a t i c a l , adentras 

que l a "personne étofée" expresa l a noción de "personalidad 

concreta,completa". Esta última sería l a que representa a l 

i n d i v i d u o en sus funciones en relación a l mundo. E l "moi", 

en BU "étoffement" t o t a l expresa un conjunto de c a r a c t e r e s 

que son inse p a r a b l e s de l a e x i s t e n c i a p e r s o n a l , de e s t a 

constelación compleja puede e x t r a e r s e e l "je" . La persona 

"ténue'marca " l e centre de l a personnallté dans ce q u ' l l a 

de p l u s v i f , d e p l u s i n t i m e " (Op.cit.p.457). 

Pichón se pregunta s i e s t a distinción lingüística puede 
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br i n d a r un conocimiento Bobre l a e s t r u c t u r a de l a 

personalidad y su manejo terapéutico, BU respuesta es 

a f i r m a t i v a . Desde e l punto de v i s t a tópico, e l " moi' 

representaría l a t o t a l i d a d d e l psiquismo, mientras e l "je" 

representaría una i n s t a n c i a . Por o t r a parte (Op.cit.p.459): 

'En tañí qu'il s'appelle aoi, chacun de nous posséde un certain noabre 
de caracteres qui le distinguent des autres ¿tres; "je suis grand,aoi', "je 
suis irascible,aoi",etc., ,C'est la caractérisation différentielle de la 
personne, 

"Hais en tant qu'instance céntrale (je,ae), Indépendaament de tous ees 
caracteres, chacun de nous a une continuité essentiellement irreductible i 
rien d'autre et indépendante de toute confrontation différentielle avec 
autrui;c'est la singularité prefiere de la personne, " 

La importancia terapéutica, según e l autor, se basaría 

en l a destrucción de una parte d e l "moi", que puede hacer 

s u f r i r a l "Je-ioe", para c o n s t r u i r una nueva que convenga más 

a l "je-me". 

Sobre e s t o s temas en torno a l o s pronombres, i n t e r e s a 

aquí se f i a l a r que hay un t r a b a j o de Danie l Lagache de 1938, 

"JTote sur le langage et la personne" (1977) y, o t r o , 

crítico, de Emlle Benvenlste, "El antónimo y el pronombre en 

francés moderno" «1965)1977). 
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1.4.- I.A PALABRA. 

1.4.1.- KART. ABRAHAM.1925 

Su artículo " Contri buci ó D del erotismo oral a la 

íornación del carácter" «1925>1966) t i e n e un p&rrafo que ha 

devenido clásico ya que es c i t a d o por todos l o s autores que 

tr a b a j a n desde esta p e r s p e c t i v a . 

Para Abraham e l or i g e n d e l carácter anal está 

estrechamente l i g a d o a l erotismo o r a l ( Op.clt.p.333). Señala 

que en s u j e t o s con e s t a s características se produce un 

desplazamiento en e l dominio o r a l . Su deseo de satisfacción 

por succión se transforma en necesidad de dar y e l deseo de 

obtener todo se transforma en necesidad de comunicar 

oralmente con l o s o t r o s . En es t e punto se asentaría l a 

log o r r e a que marca que e l cont a c t o con l o s o t r o s se basa en 

l a descarga o r a l . La palabra toma a su cargo l a 

representación de l a s p u l s i o n e s r e p r i m i d a s (ABRAHAM, <1925> 

1966.p.338-339): 
'Parfois la parole expriae toutes les tendances pulsionnelles, 

fusseni-elles anicals ou hostiles, sociales ou asocíales, et indépendaaaent 
de la sphére pulsionnelle i laquelle elles appartenaient i 1'origine, Le 
tesoin de parler signifie désirer aussi bien gu'attaquer, tuer ou détruire 
et en K'eae teaps toutes sortea d'évacuations corporelles, y coapris la 
feécondatíon, Pour l'activité fantasaátique de ees sujeis la parole subit 
une valorisation narcissique identique i celles qui, dans l'inconscient, est 
attribuée aux productions corporelles et psychiques, " 
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1.4.2.- ELLA SHARPE 1940 

E l l a S h a r p e , p s i c o a n a l i s t a de sólida fornación l i t e r a r i a , 

señala, en su a r t i c u l o "El analista. Requisitos esenciales 

para la adquisisción de la técnica" (SHARPE, <1930> s / f ) , l a 

importancia de que l o s p s i c o a n a l i s t a s tengan una v i d a f u e r a 

de su c o n s u l t a y que "nuestra cultura es inseparable de 

nuestros conflictos." Este t e x t o es c i t a d o por Lacan en "La 

Dirección de la cura" «1958> 1989). 

Un a r t i c u l o c e n t r a l que E l l a Sharpe e s c r i b e en 1940 

es" Psycbo-pbysical probleas revealed in language: an 

examination of JDetap2ior*(1940). Se r e f i e r e en ese t e x t o , a 

l a importancia de l a comprensión d e l lenguaje metafórico que 

u t i l i z a n l o s p a c i e n t e s . 

Señala que l a v i d a i n t e l e c t u a l d e l hombre sólo es 

p o s i b l e a p a r t i r de l a metáfora. S i c o i n c i d e con Aristóteles 

en que l a metáfora es l a t r a n s f e r e n c i a de una palabra en un 

se n t i d o d i f e r e n t e de su significación, señala que est e 

desplazamiento va de l o f i s l e o a l o p s i q u l c o . 

Del " v a s t o depósito de lenguaje de nuestros 

predecesores" surgen l a s metáforas c r i s t a l i z a d a s que 

u t i l i z a n l o s miembros de una comunidad. Del mismo nodo que 

l a metáfora r e v e l a épocas pasadas, l a netáfora i n d i v i d u a l 
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t r a e , para e s t a autora, l a e x p e r i e n c i a de l o s afios olvidados 

de l a i n f a n c i a . Es por e l l o que Sharpe concede l n ^ r t a n c i a 

a l e s t u d i o de l a expresión metafórica en e l psicoanálisis. 

La teoría que d e s a r r o l l a l a autora es que l a metáfora 

puede d e s a r r o l l a r s e en e l lenguaje después de l a adquisición 

del c o n t r o l de l o s o r i f i c i o s d e l cuerpo (Op.cit.p.203): 
'ñt the same tiae as sphincter control ovar anus and urethra is beíng 

established, the child is acquiring the poner of speech, and so an avenue 

of 'outer-ance' present froa brith becoaes of iatense iuportance. First of 
all the discharge of feeling tensión, ifhen this is no longer relieved by 
physical discharge, can take place though speech, The áctivity of speaking 
is substituted for the physical áctivity now restricted at other openings 
of the body, Khile words theaselves becone the ver y sus ti tutes for the 
bodily substances, Speech secondly becomes a nay of expressing, discharging 
ideas, So that ne aay say speech in itself is a netaphor, t-hat aetaphor is 
a ultiaate as speech, ' 

Las palabras son e l l a s mismas una metáfora y der i v a n , 

para Sharpe, de dos fuentes: onomatopeyas y raíces, punto de 

p a r t i d a d e l lenguaje i d e a c l o n a l . En e l mencionado artículo 

presenta un caso a través d e l c u a l muestra cómo e l paciente, 

en d i f e r e n t e s momentos d e l análisis, expresa onomatopeyas, 

lenguaje i d e a c l o n a l y metáforas. 

Las representaciones d e l pasado encontrarían en e l 

preconsciente, l a s Imágenes v e r b a l e s para expresarse. Las 

metáforas que usan l o s p a c i e n t e s remitirían a e s t a d i o s 

p r e g e n i t a l e s y a deseos edípicos. En este s e n t i d o l a 

metáfora informaría sobre l a tensión p u l s i o n a l . 
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1.4.3.- RQBERT FLIESS 1949 

Este autor p u b l i c a en 1949 "Silence and verbalization: a 

supplement ta the theory of the 'analjtic rule'" (1949). En 

est e artículo se sefi a l a que e l acto físico d e l habla se 

d i s t i n g u e de l a verbalización y puede p e r m i t i r l a liberación 

de un quantum de a f e c t o r e g r e s i v o c o l a t e r a l a l a ideación 

reprimida. Esta liberación de a f e c t o estaría entre l a s 

causas de f r a c a s o d e l mantenimiento de l a represión. E s t a 

función d e l acto d e l habla es terapéuticamente a c t i v a y l a 

r e g l a analítica deb i e r a dar cuenta de estos e f e c t o s 

erogénicos. 

F l l e s s c i t a a Abraham y a E l l a Sharpe. Así como Abraham 

t r a b a j a , en r e f e r e n c i a a l lenguaje, e l t i p o u r e t r a l y fállco 

u r e t r a l , F l l e s s se ocupa de l o s t i p o s correspondientes de 

s i l e n c i o . Mientras e l s i l e n c i o " u r e t r a l " sería una emulación 

d e l c i e r r e d e l esfínter u r e t r a l , e l s i l e n c i o " a n a l " sería l a 

emulación, en e l aparato d e l habla, d e l c i e r r e d e l esfínter 

anal. E l s i l e n c i o " o r a l " es l a desviación d e l c o n t r o l de l a 

erogeneldad o r a l . A p a r t i r de e s t a s d e f i n i c i o n e s se p l a n t e a 

l a cuestión de como i n t e r v e n i r en l a cura ante l a aparición 

de estos s i l e n c i o s . 

Otros t r a b a j o s de este autor," The revlval of i n t e r e s t 
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in the dreaa' (FLIBSS, 1953) y "Syxiboid, Dreaa and Psychoeis" 

(FLIESS, 1973), se ocupan de l o s suefios. En e l últlno hace 

l a d i f e r e n c i a entre símbolo en s e n t i d o o r d i n a r i o y símbolo 

analítico. E l símbolo sería una p a r t i c u l a r forma de 

representación i n c o n s c i e n t e de un elemento erógeno de una 

parte d e l cuerpo . 

1.4.4 .- SqPQLPH LQEVEBSTBn 1952 

Lowensteln e s c r i b e en 1949 'The problem of 

interpretatian' (1951). En r e f e r e n c i a a l a cuestión de l a 

Interpretación plantea l a palabra como un s u s t i t u t o de l a 

acción. La palabra s i t u a d a entre l a expresión emocional y l a 

acción p a r t i c i p a de l a s dos y es una condición p r e v i a a l o s 

intercambios dinámicos que se producen en e l tratam i e n t o 

analítico (Op.clt.p.10). 

En 1952, Loewensteln p u b l i c a "Same reíaarks on the role 

of speech in psycho-analytic technique". En est e artículo 

def i n e a l a e x p e r i e n c i a analítica como (Op.cit.p.461)! 
*Psycho-»nilysis is both tn investigative »nd » thenpeutic procedure, 

i long-dr»»n'Out experiaeni tnd procesa taking place entirely in the real» 
ol speech, It is an exchange of particular ccmaunications betveen ttfo 
people, a kind of dialogue, very different fro» aJJ other dialogues, The 
analytic set-up, the fundamental rule and the role of the analyst make it 
unique, ' 

A p a r t i r de e s t a definición a n a l i z a l a cuestión d e l 
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lenguaje. En relación con l a s funciones d e l lenguaje, sef i a l a 

que e l acto de habla cosprende (Op.cit.p.461-62) 
'(1) Vhit Buhler ctUtd the Dtrstellungtfunktio, vhich couJd be 

translited as function of reprsentation, or, according to Roaan Jakobson as 
cognitive function, since it refers to the knovledge and description of 
things or objects and the connexions bettfeen thea; (2) The function of 
expression, by tthich the speaker expresses soaething about hiaself; (3) the 
function of appeal, ancoapassing all those speech acts which appeal to the 
adressee to do soaething or to respond in soae vay; e.g.iaploring, 
conaanding, forbidding, seducing,etc,'' 

Lowensteln sefiala que en l a cura se trataría de 

transformar l a función que se d i r i g e a l a n a l i s t a para 

i n p l o r a r , mandar, s e d u c i r , en una función ex p r e s i v a , es 

d e c i r , que e l paciente exprese algo sobre sí mismo. E l 

a n a l i s t a excluiría l a función de llamado y e x p r e s i v a , 

limitándose a l a función c o g n l t l v a en relación a l o s actos 

del paciente . 

Para Lowensteln l o que cuenta en e l a n & l i s l s no es l a 

comunicación por sí misma s i n o qué es l o que está siendo 

comunicado e n t r e e l p>aciente y e l a n a l i s t a . Se trataría de 

ver qué procesos físicos de cargas t i e n e n l u g a r Junto con 

l o s contenidos. 

C^be s e f i a l a r l a s r e f e r e n c i a s que Lacan u t i l i z a , como así 

mismo l a s c r i t i c a s que r e a l i z a a algunos de l o s autores 

mencionados en este apartado. 

En "Función y campo de l a palabra y el lenguaje en 
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psicoanálisis" (LACAN,<1973> TI. 1989.p.233), hay un párrafo 

que hace r e f e r e n c i a a l t e x t o de F e r e n c z i "Confusión de 

lenguas entre los adultos y el niño. El lenguaje de la 

ternura y la pasión." (FERENCZI, <1933>TIV.1984). Lacan 

e s c r i b e : 
'En verdid nos gustaría saber ais sobre Jos efectos de la 

SJtfbolizacíón en el nifío, y las madres oficiantes en psicoanálisis, aún las 
que dan a nuestros más altos consejos un aire de matriarcado, no están al 
abrigo de esa confusión de las lenguas en la que Ferenczi designa la ley de 

la relación nifío adulto. * 

Abraham y F l i e s s son c i t a d o s por Lacan en e l mencionado 

t e x t o (LACAN,<1953> TI.1989.p.289) 
'De igual manera, un artículo de Robert Fliess, inspirado en las 

observaciones inaugurales de fibraham, nos demuestra que el discurso en su 
conjunto puede convertirse en objeto de una erotización, , , ' 

Lacan d e d i c a un e s c r i t o a Jones. "En aemoria de Ernst 

Jones.-sobre la teoría del simbolismo" (LACAN, <1959>T2.1989), 

v a l o r a e l esfuerzo de Jones por d i f e r e n c i a r a l psicoanálisis 

de una hermenéutica y sefi a l a l a f a l t a de una teoría d e l 

s i g n i f i c a n t e para superar l o s límites d e l simbolismo. 

En l a s mismas páginas hay una crítica a Sank y Sachs, se 

r e f i e r e a l s e n t i d o constante y a l a independencia de l a 

intervención i n d i v i d u a l que adjudican a l simbolismo. 

Sobre Melanie K l e i n , a l a par que reconoce su 'genio" 

para t r a b a j a r l o s fantasmas, s e f i a l a que no i n t e r v i e n e l a 

categoría d e l s i g n i f i c a n t e para abordar l a cuestión de l a s 

fantasías y habla de su "despreocupación" por l o simbólico 



(LACAlí<1959> T2.1989); <1960> T2.1989). 
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2.- EL CONTEXTO: AT.GITWAS PET?SPECTTVAS 

2.1.- ISTRQDTCCIQM 

Los e f e c t o s d e l d e s c u b r l n l e n t o freudiano se hacen s e n t i r 

en l o s comienzos d e l s i g l o X2 y confluyen, en ese panorama 

de época, con l a s apor t a c i o n e s que Fredinand de Saussure 

«1916>1965) r e a l i z a en e l campo de l a lingüística. 

A p a r t i r de 1914 se u b i c a en F r a n c i a un c r e c i e n t e 

interés por e l psicoanálisis. A l mismo tiempo, un movimiento 

in p o r t a n t e se puede c o n s t a t a r en l a psiquiatría. La 

psiquiatría se h a l l a preocupada por i n v e s t i g a r l a l o c u r a y 

ve, en e l lenguaje o r a l y e s c r i t o , no sólo un elemento 

diagnóstico s i n o un camino p o s i b l e de exploración 

(BERCHERIE, <1980>1986. p.17). La psiquiatría debate e l 

problema de l a p s i c o s i s relacionándolo, de alguna manera, 

con e l lenguaje y l a personalidad. 

Por o t r a p a r t e , e x i s t e un núcleo médico que renunciará a 

l o s i d e a l e s de l a i i e d i c l n a y que optará por l a vía de l a 

creación, dando l u g a r , posteriormente, a l su r r e a l i s m o 

(ROUDIJrESCO, 1986). Su reivindicación se cen t r a en l a 

h i s t e r i a como lenguaje y en una concepción de l a l o c u r a nás 
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próxina a l o que hoy se conoce cono antlpslquiatrÍA. 

Sobre l a s d i f i c u l t a d e s d e l psicoanálisis francés en esa 

época puede co n s u l t a r s e l a obra de Boudinesco (ROUDIHESCO, 

<1982> 1986) y l a 'Histoire de la psycbaaaljse", d i r i g i d a 

por Jaccard (1982). Caibe s e f i a l a r en esta últlna un 

Interesante capítulo, e s c r i t o por A l a l n M l J o U a , sobre "La 

psychanalyse en France', 

Los e f e c t o s de este panorana se hacen s e n t i r , de 

d i f e r e n t e nodo, en l o s Jóvenes p s i q u i a t r a s que hacen sus 

primeras armas en París. Entre e l l o s se h a l l a n Jacques Lacan 

y Henrl Ey. Ambos i n i c i a n una polémica sobre l a s r e l a c i o n e s 

psicoanálisis- psiquiatría que se extendió a l o l a r g o de 

sus vidas. 

La antigüedad de l a preocupación de Lacan por e l 

lenguaje es a n t e r i o r a su entrada en e l psicoanálisis. La 

misma se h a l l a motivada, en parte, por l a i n f l u e n c i a d e l 

contexto histórico. CkDmo ya se ha sefialado, hay una 

preocupación por e l lenguaje desde v a r i a s p e r s p e c t i v a s . A 

algunas de e l l a s Lacan volverá en d i f e r e n t e s momentos de su 

teorización. La selección de l a s p e r s p e c t i v a s que se 

desarrollarán a continuación es p r o p i a y se ha r e a l i z a d o 

teniendo en cuenta e l peso que en e l l a s t i e n e l a cuestión 

de l lenguaje 

Después de t r a b a j a r l o s mencionados elementos d e l 



- 95 -

contexto de época se conenzará a d e s a r r o l l a r l a producción 

de Lacan desde sus primeros t r a b a j o s como p s i q u i a t r a basta 

1957. Se t r a t a de r e c o r r e r un tiempo histórico que abarca 

t r e i n t a afios. SI b i e n es c i e r t o que es un segmento extenso 

se hace necesario para datar e l Interés de Lacan por e l 

lenguaje. 

2.2.- EL SURREALISMO -1919-

Puede d e c i r s e que uno de l o s e f e c t o s d e l i^lcoanálisis 

en e l campo de l a psiquiatría es que un pequefio grupo de 

médicos abandona l a medicina y l a práctica terapéutica para 

dedicarse a l a r t e . André Bretón y Aragón dejan l a medicina y 

P h l l l l p e Soupault renuncia a hacerse médico . La cuestión 

c e n t r a l que planteará e l s u r r e a l i s m o es una c r i t i c a a l 

concepto de r e a l i d a d a p a r t i r de l a consideración de l o s 

fenómenos i n c o n s c i e n t e s , especialmente e l suefio. 

Este grupo a su vez tuvo i n f l u e n c i a en e l pensamiento de 

Lacan,en "Muestras antecedente^' (LACAF,<1966>19T1.1989) 

e s c r i b e que su T e s i s de Doctorado recibió acogida en l o s 

medios s u r r e a l i s t a s , d i c e (Op.cit.p.59): 
*.,.su ico en Jos medios surreslislas donde un relevo nuevo anudó un 

lazo aniiguo;úaJi, Crevel, la paranoia critica y el Clavecín de Diderot -
sus retoños se encuentran en los primeros números de Hinotaure- , 
apuntaremos el origen de este interés, ' 

Dalí hace r e f e r e n c i a a l a T e s i s en e l ífSl de Kinotaure 
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(1933), donde tanbién ee publicará e l t e x t o de Lacan "El 

problema del estilo j la coacepcióD psiquiátrica de las 

formas paranoicas de la experiencia"<.<1933> 19Q7). 

¿Cuál es este nuevo nudo d e l l a z o antiguo? André Bretón 

en e l "Manifesté du surréalisme"(.<í92A> 1924) c e l e b r a e l 

descubrimiento freudiano y recuerda a una c i e r t a práctica 

r e a l i z a d a por él durante l a guerra. En S a i n t - D l z l e r Bretón 

fué destinado a l centro psiquiátrico m i l i t a r donde se I n i c i a 

en e l psicoanálisis prac t i c a n d o con l o s soldados enfermos 

(Ver sobre este tema VIELWAHR, 1980) 

En 1921 Bretón va a v i s i t a r a Freud a Vlena. Pero pese 

a l o s i n t e n t o s de Bretón, l a relación de Freud con e l 

surrealismo no prosperó. Freud escribirá a Ztefa n Zweig 

(FREUD,<1938> 1976.p.193) que hasta esa fecha se sentía 

i n c l i n a d o a c o n s i d e r a r a l o s s u r r e a l i s t a s "que, a i parecer, 

me han elegico por su santo patrono, como chiflados 

incurables.. ." (Ver:ROÜDIlfESCO, 1986; BRET05, <1952> 1969). 

Bretón e s c r i b e , en e l "Manifiesto del surrealismo", que 

en e l f u t u r o se resolverían dos estados aparentemente 

c o n t r a d i c t o r i o s , e l suefio y l a r e a l i d a d , e n un suerte de 

r e a l i d a d a b s o l u t a , de "surréalité" (BRETÓN,<1924> 1924p.23). 

La definición que da Bretón, en e l t e x t o c i t a d o , s o b r e e l 

su r r e a l i s m o s e f i a l a que es un automatismo psíquico por e l 
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'Le surréiJísMe en effet prend bien ti pitee dans une serie 
d'imergences dont l'eapreiente conune donne SÍ eirgue á notre apoque; 
ceIJe d'un^dévoileitent des reletions de l'/Kurne i l'ordre sytóolique', 

E l encuentro de Lacan con e l e u r r e a l i s n o l e aportará: 

. l a cuestión de l a imagen doble y su relación con l a 

e s t r u c t u r a paranoica d e l conocimiento humano. 

. elementos para pasar de l a concepción de déficit en l a 

p s i c o s i s a l a de creación. 

. o t r a forma de l e e r l a metáfora jakobsoniana. 

. sobre e l concepto de r e a l i d a d . 

Estos temas se anuncian solamenta en est e apartado 

porque serán trabajados en l a cronología que se hace de 

Lacan. 
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parauolco y a c t i v o d e l pensamiento, será p o s i b l e (junto 

a l automatismo y o t r o s estados p a s i v o s ) , "sistexaatizar 

la confusión y contribuir al descrédito total del nundo de 

la realidad" (Op.cit.p.11). 

Los simulacros que e l pensamiento paranoico puede hacer 

t i e n e n su origen,para Dalí, en e l in c o n s c i e n t e y e l poder 

paranoico se pone a su s e r v i c i o . La cuestión de l a Imagen 

doble tendrá su importancia en l a medida que, l a Imagen s i n 

ninguna modificación, es a l mismo tiempo representación de 

o t r a cosa. Es l a v i o l e n c i a d e l pensamiento paranoico, según 

Dalí, l o que hace aparecer l a segunda Inagen que t i e n e e l 

carácter de id e a obsesiva. La r e a l i d a d devendría, para e l 

p i n t o r , un estado de depresión y de i n a c t i v i d a d d e l 

pensamiento. Este tema de l a Imagen doble tendrá su 

importancia en Lacan cuando e s c r i b e en 1949 su t a b a j o sobre 

e l e s t a d i o d e l espejo(TI.1989). Sobre este punto Lacan 

sefiala (Op.cit.p.89): 
'Timbién nosotros besos mostrado en Ja dialéctica social que 

estructura como paranoico el conocimiento humano, la razón que la hace más 
autónoma que la del animal con respecto al campo de fuerzas del deseo, pero 
también que la determina en esa 'poca realidad' que denuncia en ella Ja 
insatisfacción surrealista. ' 

En l a intervención que Lacan r e a l i z a , en l a s Actas d e l 

Congreso de Boma d e l 27 de setiembre de 1953 (1956), vuelve 

sobre l a cuestión d e l s u r r e a l i s m o desde l a p e r s p e c t i v a que 

está d e s a r r o l l a n d o en ese momento (Op.cit.p.251): 
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'Le surré»lis»e en effet prend bien tt place dens une Birle 

d'ámergences dont l'enpreienie conune dome se airgue á notre apoque; 

celle d'un^dévoileitent des relttions de J'tKmme i l'ordre sy»bolíque', 

E l encuentro de Lacan con e l s u r r e a l i s m o l e aportará: 

. l a cuestión de l a imagen doble y su relación con l a 

e s t r u c t u r a paranoica d e l conocimiento humano. 

. elementos para pasar de l a concepción de déficit en l a 

p s i c o s i s a l a de creación. 

. o t r a forma de l e e r l a metáfora jakobsoniana. 

. sobre e l concepto de r e a l i d a d . 

Estos temas se anuncian solamenta en este apartado 

porque serán trabajados en l a cronología que se hace de 

Lacan. 
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2.3.- LAS SEFERENCIAS LIHGUIglICAS 

2.3.1.- F E S D i m P DE SAPSSURE -1916-

La ubicación de Ferdlnand de Saussure en este punto se 

hace respetando e l carácter cronológico de este e s t u d i o . S i n 

enbargo, hay que señalar que, pese a que Lacan pueda haber 

leído t e x t o s que l o c i t a n como Danourette y Pichón (1927) y 

Delacrolx« 1924>, no es una r e f e r e n c i a hasta 1955 (1973). 

E l 'Cursa de lingüística general' fué publicado en París 

en 1916 (SAUSSURE,1965>. Saussure estableció una relación 

entre lógica y lingüística a d i f e r e n c i a de l a lingüística de 

los afios 1880, que se preocupaba sólo de l a evolución d e l 

lenguaje (Sobre este punto ver: MOUlíIir, <1968>1969>. 

E l lenguaje, para Saussure, es l a f a c u l t a d p r o p i a d e l 

hombre y l a lengua un producto s o c i a l de esa f a c u l t a d en una 

comunidad determinada. Es l a parte s o c i a l d e l lenguaje, 

e x t e r i o r a l i n d i v i d u o y es d e f i n i d a como l a z o s o c i a l , 

concepto este que Lacan utilizará para d e f i n i r e l d i s c u r s o 

(LACAH, <1972-73> 1985). 

La lengua como "t e s o r o " , que l a práctica d e l habla 

d e p o s i t a para l o s hablantes en una comunidad dada, es una 

r e f e r e n c i a que puede s e r evocada cuando Lacan da una de l a s 
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d e f i n i c i o n e s d e l Otro cono "t e s o r o de s i g n i f i c a n t e s " (LACAH, 

<1960> T1.1969p.785>. 

E l lenguaje t i e n e a s i un lado s o c i a l , l a lengua y un 

lado i n d i v i d u a l , e l habla. Esta importante oposición permite 

i n t r o d u c i r a l i n d i v i d u o j u n t o a l o s o c i a l . Lacan comienza a 

t r a b a j a r l a cuestión d e l lenguaje desde l a s " l e y e s de l a 

palabra*. Será l a l e c t u r a de Saussure Junto a l a de Jakobson 

l a que l e hará i n t r o d u c i r " l a s l e y e s d e l lenguaje" (LACAN, 

<1957>T1.1989). 

Otro par de oposiciones, que Saussure d e s a r r o l l a , es 

sincronía- diacronía, que expresa e l e j e de l a simultaneidad 

y l a sucesión. E l primero concierne a l a s r e l a c i o n e s como 

co e x i s t e n t e s , e l segundo no puede c o n s i d e r a r más de una cosa 

cada vez. 

Saussure d e f i n e un concepto de signo. La lengua está 

compuesta como un sistema de signos. E l si g n o saussureano es 

d e f i n i d o por t r e s propiedades: a r b i t r a r i e d a d , n e g a t i v l d a d y 

b i f a c i a l i d a d . La a r b i t r a r i e d a d remite a un dualismo, e l 

orden de l o s signos y e l orden de l a s cosas. Sobre este 

punto puede l e e r s e l a posición de Benveniste (<1939>¡ <1963> 

1982) y l a de M i l n e r «1978> 1980). 

La n e g a t i v l d a d remite a l orden de l o s signos: es l a 

relación con l o s demás si g n o s l o que d e f i n e l a i d e n t i d a d . 
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Es d e c i r , no hay i d e n t i d a d independiente y, dada su 

r e f e r e n c i a a l a m u l t i p l i c i d a d , debe ser deducida. B l signo 

es d e f i n i d o como bifásico porque une una imagen acústica y 

un concepto. 

Se puede hablar también, de o t r o Saussure, e l 

i n v e s t i g a d o r de l a s construcciones anagramáticas d e l verso 

l a t i n a . Un Saussure que se acerca más a Freud, s i n duda 

(Ver: STAR0BIIÍSKI,< 1964 > 1971). 

Lacan, en "La i n s t a n c i a de la letra" «1957> TI.1989), 

presenta a l a lingüística como c i e n c i a p i l o t o y r i n d e 

homenaje a Saussure por su formal i z a d ón d e l signo. E s t a 

posición posteriormente ha cambiado. 

2.3.2.- PELACRQIX -1924-

La r e f e r e n c i a que Lacan hace a D e l a c r o i x aparece en 

" E s c r i t o s inspirados:esquizografía" (LACAH, <1931>1931>. 

D e l a c r o i x e s c r i b e "Le langage et la pensée"(DELACROIX <1924> 

1924) y d i f e r e n c i a , en semejanza con Saussure, lengua y 

habla, no obstante, d i s t i n g u e e n t r e formulación v e r b a l y 

palabra. 

Para D e l a c r o i x no hay psicología d e l lenguaje s i n e l 

recurso a l a lingüística . Sobre e l lenguaje s e f i a l a (Op.clt. 
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p.7): 
'Le lingige découle des conditions de 1» iie coenune, des lois de 

1 'expression des émotions, de 1» structure de 1 'intelligence, " 

Las t r e s c ondiciones son I r r e d u c t i b l e s l a una a l a o t r a . 

Coincide con Saussure en que e l lenguaje es una institución 

que p r e e x l s t e a l i n d i v i d u o . La acción i n d i v i d u a l i n t e r v i e n e 

en e l uso que se hace de él. 

De l a c r o i x retoma de Durkheim e l carácter o b l i g a t o r i o de 

l a v i d a s o c i a l y sefiala que e l lenguaje es e l hecho s o c i a l 

p r i m o r d i a l porque es e l pacto s o c i a l mismo <0p.cit.p.49) 

S i bien toma l a lingüística saussureana, D e l a c r o i x l a 

combina con l a concepción fisiológica de Head (1926). 

En "Les grandes formes de la vie mentale"<< 1934> 1934) 

introduce l a cuestión d e l "Universo de l o s símbolos". Sefiala 

que e l universo de represe n t a c i o n e s es s o l i d a r i o con e l 

universo d e l lenguaje ya que éste es una herramienta para 

p r o d u c i r l a s cosas. 

D e l a c r o i x se i n s c r i b e en l a línea, que se desarrollaría 

en relación a Blondel más adelante, donde l a a n t e r i o r i d a d de 

l o s o c i a l d e f i n i d o como simbólico es c l a r a . 

2.3.3.- DAKQUEETTE Y PICHÓN -1927-

Jacques Damourette y Bdouard Pichón elaboran una 
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gran&tlca de l a lengua francesa, en s i e t e volúmenes, que 

l l e v a por título 'Des jnots a la pensée' «1911-1940> 1927-

1940). 

Los autore señalan que s i e l hombre t i e n e un 

pensamiento estrictamente humano es por e l lenguaje. 

Coinciden con Saussure (<1916>1965) en que "perro" es un 

signo pero dicen que ese signo no t i e n e nada de a r b i t r a r l o . 

Es signo no sólo d e l s u j e t o a l o s que l e escuchan s i n o a l 

I n t e r i o r mismo d e l s u j e t o que habla, ya que s i n este signo 

no podría pensar l a Idea correspondiente. 

Los autores rompen con l a posición e s t a b l e c i d a que va 

de l pensamiento a l lenguaje, para señalar que no hay 

a n t e r i o r i d a d d e l pensamiento. Pichón ( cuya producción 

i n d i v i d u a l ya ha s i d o t r a t a d a en o t r o Capítulo ), postulará 

que e l lenguaje es una de l a s vías de acceso a l 

inc o n s c i e n t e . 

E l lenguaje t i e n e una función coaiunicativa que es 

propiamente representativa.Toda emisión es Inte r p r e t a d a por 

e l receptor o a l o c u t o r como representando una emoción en e l 

emisor o l o c u t o r . Pero e l lenguaje propiamente dicho e x i s t e 

a p a r t i r de que e l emisor desea provocar una reacción 

determinada en e l rece p t o r . Entonces, intención de provocar 

una reacción en e l a l o c u t o r y comprensión en éste d e l estado 
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de ánimo d e l l o c u t o r . 

Los autores señalan que, para e l l o c u t o r , e l a l o c u t o r es 

l a parte d e l nundo e x t e r i o r sobre l a c u a l l a palabra puede 

devenir acción(Op.cit.T.I. p. 70). Siempre, aunque hable a 

cosas inanimadas, hay un i n t e r l o c u t o r presente en su 

espíritu. 

La p a r e j a l o c u t o r - a l o c u t o r e x i s t e en todo lenguaje, a 

l o que cabe agregar e l plano d e l o c u t o r l o , es d e c i r , eso de 

l o que se habla. Mientras en e l plano l o c u t o r i o e l centro es 

l a persona que habla, y que se d i r i g e a esa parte d e l nundo 

e x t e r i o r s e n s i b l e a su voz que es e l a l o c u t a r i o ; en e l plano 

d e l o c u t o r i o , e l centro d e l d i s c u r s o es l a cosa de l a que se 

habla y de l a c u a l e l d i s c u r s o cuenta su h i s t o r i a . 

E l l o c u t o r se sitúa a sí mismo en e l plano d e l o c u t o r i o 

como una s u s t a n c i a d e l nundo e x t e r i o r y se denomina con l a s 

formas de primera persona. 

Respecto a l proceso de constitución d e l lenguaje señalan 

que e l g r i t o , por e l que se expresan l a s primeras 

reacciones, es una exteriorlzaclón l o c u t a r i a de estados de 

ánimo. La intervención d e l a l o c u t o r i n t e r p r e t a n d o e l g r i t o , 

l o transforma en e l primer e s t a d i o d e l lenguaje. 

Un punto c e n t r a l de su "Granática' es e l e s t u d i o sobre 
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l a negación en e l francés. La c l a v e de l a misma debe 

se r buscada, según l o s autores, en e l empleo a i s l a d o de cada 

una de l a s dos partes de l a negación. 

Respecto a l a primera p a r t e , l a partícula ne., su empleo 

es de t r e s géneros, en uno de e l l o s , e l de l a subordinada, 

creen encontrar l a c l a v e d e l problema. E l empleo d e l iia. en 

l a subordinada expresa una d i s c o r d a n c i a entre e s t a 

subordinada y e l hecho c e n t r a l de l a f r a s e . Para c i t a r un 

ejemplo del texto<Op.cit.T.I.p.134): 

',,.(7/7 ne peut douter qu'jls soient pleins' 

E l no dudar I m p l i c a precisamente una duda, hay 

di s c o r d a n c i a entre esa duda r e a l marcada por e l su b j u n t i v o , y 

l a afirmación p r i n c i p a l que pretende que no se dude. La 

di s c o r d a n c i a es ese f u t u r o dudoso. 

Otro caso d i s c o r d a n c i a l (Op.cit.p.135): 

'Que si,. on travailJoit encoré á faire iapriaer des livres grecs avec 
la tnduction Franpoise á cose, ce que je ne déserpére pas que J'on ne 
fasse quelque jour,,, * 

En esta f r a s e nuevamente se reencuentra' e l d i s c o r d a n c i a l 

pues e l no desesperar no es l o c o n t r a r i o de desesperar, es 

guardar una esperanza débil para no desesperar. Hay, dirán 

l o s autores, una d i s c o r d a n c i a entre e l deseo d e l hecho 

patente en l a subordinada y l a I m p o s i b i l i d a d I r r e d u c t i b l e 

d e l mismo. Este d i s c o r d a n c i a l no fu n c i o n a mecánicamente, 



- 107 -

6lno que es un " taxeaa" v i v i e n t e en e l espíritu de l o s 

franceses. 

La segunda parte de l a negación francesa ( r i e a ; Jajoais; 

personne. ..>, se a p l i c a a l o s hechos que e l l o c u t o r no ubica 

como formando parte de l a r e a l i d a d . Esos hechos son 

"íorcluidos", por e l l o llaman a e s t a segunda parte de l a 

negación f o r c l u s i v a . De l o s cuatro géneros de f o r c l u s i v o s 

l o s autores se centran en uno (Op.cit.T.I. p.139): 

'// n'esl pas probable que j'opere jamáis plus' 

En este caso una operación p o s t e r i o r es f o r c l u i d a d e l 

mundo de l o s probables, ya que él piensa que no operará 

nunca más. Cabe c i t a r (Op.cit.p.140): 

'Le langage est pour celui qui sait en déchiffrer les iaages un 
aerveilleux airoir des profondeurs de l'inconscient, Le repentir est le 
désir qu 'une chose passée, done irreparable, n 'ait jaaais existe; la langue 
frangaise,par le forclusif, expriae ce désir de scotoaisation, traduisant 
ainsi le phénoaéne noraal dont la scotoaisation, décrite en pathologie 
aentale par M.Laforgue et 1' un de nous ÍPichonl, est 1'exagération 
pathologique'. 

Hace f a l t a no sólo que se afirme que e l hecho no aparece 

en e l campo d e l conocimiento (f orcluslón), s i n o que, por 

una especie de contraprueba, se l o p e r c i b a como incompatible 

con l o s hechos d e l campo ( d i s c o r d a n c i a ) . De e s t e modo, niega 

un hecho expresado por un verbo dando una suerte de rodeo. 

Así, l o que l a negación gana en f i n e z a , l o pierde en 

fuerz a . La lengua tendría entonces l a p o s i b i l i d a d de 
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c o r r e g i r l a i n s u f i c i e n t e f i n e z a o e x c e s i v a b r u t a l i d a d de l a 

negación p r i n c i p a l con e l JÍSL de l a subordinada. 

En 1936 puede encontrarse ya l a i n f l u e n c i a de estos 

t e x t o s en "Más allá del P r i n c i p i o de realidad" (LACAB, 

T1.1989>, donde Lacan d e f i n e l a situación analítica cono de 

interlocución. En e l mencionado t e x t o Lacan u t i l i z a e l 

concepto de interlocución y habla de l o c u t o r y de 

i n t e r l o c u t o r . La primera fornulación que hace Lacan en 

r e f e r e n c i a a l a situación analítica y e l lenguaje se basa en 

e l esquena comunicaclonal. Es a p a r t i r de l a situación así 

d e f i n i d a que se i n t e r r o g a sobre e l a n a l i s t a como oyente e 

i n t e r l o c u t o r . Sobre este punto se volverá más adelante. 

2.4.- LA PSIQUIATRÍA FRANCESA Y LA CÜESTIQTT DEL LENGUAJE 

La clínica alemana y l a clínica francesa s o s t u v i e r o n 

intercambio hasta l a gran guerra. Freud, como ya se ha 

señalado, fué t e s t i g o de esa d i f e r e n c i a . Mientras l a primera 

se preocupaba más por l a interpretación fisiológica d e l 

estado clínico y de l a interrelación e n t r e síntomas, l a 

segunda se centraba en e l cuadro clínico y e l t i p o , dejando 

en segundo plano l a cuestión fisiológica (BERCHERIB, 1983). 

La cuestión d e l lenguaje es durante mucho t l e n p o un mero 
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índice diagnóstico. Para K r a e p e l l n <<1899>1987) se t r a t a de 

desviaciones en l a conversación, de juegos s i n se n t i d o , 

r e g i s t r a n d o formas v a r i a d a s . 

S i b ien l o s maestros de Lacan fueron formados por l a 

I n f l u e n c i a k r a e p e l l n l a n a , después de l a guerra r e s u l t a b a 

difícil v o l v e r a e s t a b l e c e r e l diálogo. 

La psiquiatría fra n c e s a se h a l l a , en 1920, centrada en 

l a polémica entre Clerambault y Claude. E l primero, que 

t r a b a j a en l a lafernerie de l a Policía,, i n t e n t a e x p l i c a r l a 

p s i c o s i s a p a r t i r d e l automatismo mental y s u s c r i b e 

hipótesis neurológicas. E l segundo, en e l Salnt-Anne, da 

cabida a planteamientos psicológicos. Lacan está en contacto 

con l o s dos, primero en l a Inferaeríe y después en e l S a l n t -

Anne. 

La preocupación de l a psiquiatría fra n c e s a por l a 

relación d e l lenguaje con l a l o c u r a t i e n e d i f e r e n t e s 

v e r t i e n t e s , algunas de l a s c u a l e s son explícitas y o t r a s no. 

En e l primer caso encontramos i n v e s t i g a c i o n e s que son, como 

en e l caso de Blondel (BLOlíDEL, <1928>1928) , una reflexión 

sobre e l lenguaje y l a c o n c i e n c i a mórbida. En e l segundo 

caso l a r e f e r e n c i a es a Clerambault «1920,1923,1924> 1987) 

y a BU automatismo mental . 
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2.4.1.- CLERAKRAÜT.T Y EL AUTOMATISMO MEUTAL -1920-

Cleranbault en su artículo "Autoaatísae aental et 

scission du JDOI" (CLERAMBAULT, <1920> 1987.p.41) sefíala que 

e l d e l i r i o es "la reacción o b l i g a t o r i a de un i n t e l e c t o 

razonante y frecuentexoente intacto,a los fenómenos que salen 

de su subconsciente,^ es decir el automatismo mental". 

E l automatismo es para e s t e p s i q u i a t r a e l síndrome 

fundamental en muchas p s i c o s i s . En "Les psycboses 

b a l l u c i n a t o i r e s cbroniques J" (CLERAMBAULT, <1923> 1987 

.p.63), s e f i a l a que e l automatismo mental es e l receptáculo 

de l o s mecanismos i n f e r i o r e s d e l pensamiento, resumiendo h r 

f i l o g e n i a d e l I n t e l e c t o . En este s e n t i d o Clerambault remite 

a L e v y - B r u h l l (1922) y a l pensamiento prelógico. 

Los fenómenos de automatismo mental son eldéticos y 

verbales: e x t r a n j e r l d a d de pensamiento, eco d e l pensamiento 

y de l a lectura...Hay fenómenos puramente v e r b a l e s : p a l a b r a s 

e x p l o s i v a s , j u e g o s silábicos, absurdos y s l n s e n t l d o s ; o t r o s 

puramente psíquicos: i n t u i c i o n e s a b s t r a c t a s , detención d e l 

pensamiento a b s t r a c t o . Comienza por mecanismos s u t i l e s , que 

se van aproximando gradualmente a l a forma v e r b a l . E l 

pensamiento deviene a u d i t i v o o verbo-motriz ¡ l a s voces se 

co n s t i t u y e n con cuatr o c a r a c t e r e s : v e r b a l e s , o b j e t i v a s . 
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I n d i v i d u a l i z a d a s y temáticas. Se Incorporan lógicamente a su 

r e l a t o e x p l i c a t i v o y c o n s t r u c t i v o . 

Cleranbaul plantea que e l d e l i r i o es una s u p e r e s t r u c t u r a 

mientras que e l automatismo es p r i m i t i v o . A i s l a de este nodo 
l a e s t r u c t u r a . Pero sus enunciadas fueron rechazados 

porque l a psiquiatría fran c e s a se encontraba más preocupada 

por l a s cuestiones d e l se n t i d o y l a personalidad. Lacan, 

cuando hace su T e s i s en 1932, se h a l l a entregado a l a t e s i s 

psicogenétlca y no tona e l aporte de Clerambault, quien 

sostenía t e s i s neurológicas. 

Cuando Lacan e n t r a en e l psicoanálisis recupera a 

Cler a n b a u l t y d i c e de él en 1966 (LACAN, TI. 1989. p. 59), que 

fué su "único maestro en psiquiatría": 
'Su auíomatjsao aental, con su ideología aecanicista de tietáfora, »uy 

criticable sin duda, nos parece, en su tañera de abordar el texto 
subjetivo, aás cercano a ¡o que puede construirse por un 
análisit ettructural que ningún esfuerzo clínico en la psiquiatría 
francesa ', 

Como sefíala M l U e r «1977> 1987 p. 161), Lacan descubre 

en este mecanismo l o simbólica, ya que se t r a t a allí de l a 

perturbación r a d i c a l de l a relación enunciado- enunciación, 

que funciona independientemente. 

2.4.2.- CHARLES BLONDEL Y LA CONCIENCIA MÓRBIDA -l Q 2 f l -

C harles Blondel e s c r i b e en 1928 "La conscience marbide" 
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(1928), t e x t o que es una r e f e r e n c i a en l a T e s i s de Lacan 

(<1932>1987>. Blondel dedica su l i b r o a Levy-Bruhl, 

marcando con e l l o una orientación teórica que tendrá sus 

efe c t o s . 

Blondel opondrá c o n c i e n c i a mórbida a c o n c i e n c i a normal, 

s o c i a l i z a d a . E sta presenta estados, que aunque impresionen 

como i n d i v i d u a l e s , están determinados por elementos 

c o l e c t i v o s que vienen de l o s o c i a l . ( O p . c i t . p . 2 5 0 ) . 

La r e f e r e n c i a a Levy-Bruhl no hace más que r e e n v i a r a l a 

conceptuallzación de l o s o c i a l como a n t e r i o r e independiente 

d e l i n d i v i d u o . Esta i d e a en r e a l i d a d es de Coopte (<1844> 

1984). Augusto Conpte s e f i a l a que, para e l espíritu 

p o s i t i v o , e l hombre no e x i s t e s i n o sólo l a Humanidad, pues 

e l d e s a r r o l l o de aquel se debe a l a sociedad (Op.clt.p.56). 

De este modo, l o s fenómenos humanos son principalmente 

s o c i a l e s , dado que son e l producto de una evolución 

c o l e c t i v a continua. Lo que r e s u l t a importante de r e s a l t a r 

en su concepción es (Op.cit.p.52): 

',,,la arBonii de nuestras concepciones queda forzosamente limitada a 
cierto grado, por la obligación fundamental de su 'realidad', o sea de una 
suficiente conformidad a tipos independientes de nosotros. " 

Durkhelm«1894> 1982) retoma este punto en relación a l o 

que denominará c o n c i e n c i a c o l e c t i v a . D e f i n i d a como l a forma 

más a l t a de l a v i d a psíquica, por s e r c o n c i e n c i a de 
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co n s c i e n c i a , está ubicada nás allá de l a s con t i n g e n c i a s 

i n d i v i d u a l e s . La c o n c i e n c i a c o l e c t i v a es e x t e r i o r a l a s 

co n c i e n c i a s i n d i v i d u a l e s y cada una de e l l a s no l a contiene 

s i n o en parte. Es l o que sefi a l a Durkheijn(Op.Cit.p.338>: 

'Las tendencias colectivas tienen una existencia que le es propia; 
asi son fuerzas tan reales coao las fuerzas cósmicas, aún cuando sean de 
otra naturaleza, actúan igualmente sobre el individuo de fuera, aunque 
esto ocurra por otros medios' 

Esta c o n c i e n c i a c o l e c t i v a hace c r i s t a l i z a r en ideas 

comunicables l a s cues t i o n e s e s e n c i a l e s que abarcan en cada 

momento l a r e a l i d a d conocida. De allí que pueda dar moldes 

a l espíritu para a p l i c a r a l a s cosas y pensar en e l l a s . 

Levy-Bruhl «1927>1985> s e f i a l a que l a s rep r e s e n t a c i o n e s 

c o l e c t i v a s no pueden s e r e x p l i c a d a s por l a psicología 

i n v i d i d u a l . La mentalidad p r i m i t i v a y l a mentalidad lógica 

son, para este autor, dos modalidades de e x p e r i e n c i a . La 

mentalidad p r i m i t i v a se c a r a c t e r i z a por e l contenido 

"místico" , l a s conexiones "PrelógicaS j l a l e y de 

participación. 

La a n t e r i o r i d a d de l a e s t r u c t u r a a l s u j e t o aparece 

formulada en e l ejemplo e v o l u t i v o . E l nifio e l a b o r a una 

representación de sí tardíamente, adoptando l a 

representación que l o o t r o s t i e n e n de él. Sobre l a 

a n t e r i o r i d a d d e l lenguaje y l a c o n c i e n c i a de l a e s t r u c t u r a 

que v e h i c u l l z a , Levy-Bruhl s o s t i e n e ( O p . c i t . p . 7 9 ) ; 
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'El hecho lingüístico ilusini, pues, representaciones de las que los 
aelanesios, suponemos, no tienen consciencia clara, Ellos no piensan 
abstractamente. No reflexionan sobre sus conceptos. Jamás han tenido la 
idea de la finalidad orgánica manifestada por la estructura y las funciones 
de un cuerpo viviente, ni de la manera especial en que Jas partes se hallan 
subordinadas al todo y el todo, a su vez, depende de Jas partes, Jamás han 
analizado Ja soJidaridad que une entre ellos a Jos individuos de una misma 
familia. Sin embargo, sus lenguajes atestiguan el hecho de que asimilen 
ambas cosas, ' 

Es e s t a l i n e a de pensanlento sobre l a a n t e r i o r i d a d y 

e x t e r i o r i d a d de l o s o c i a l que culmina en Levy-Bruhl. A 

e l l a se r e f i r e n t a n t o D e l a c r o i x como Clerambault, como 

Blo n d e l , t o d a v i a en l a l i n e a de e x p l i c a r l a patología por 

su p e r v i v e n c i a de l o " p r i m i t i v o " . Por e s t o Blondel dirá que 

l a c o n c i e n c i a mórbida no es una c o n s c i e n c i a normal 

contemporánea y se h a l l a s o c i a l i z a d a a l mínimo. 

Retoma l a idea durkhelmlana de que l a lengua no l a hacen 

l o s i n d i v i d u o s y sefi a l a (BLOHDEL, <1928> 1928): 

',,,elle s'est imposée, avec tous ses raffinements conceptuéis,A 
1 'amorphe debilité de notre mentalité infantine, ' 

La c o n c i e n c i a mórbida no se p l i e g a a l a consciencia: 

c o l e c t i v a . La c o n c i e n c i a normal se d e s a r r o l l a siguiendo l a s 

l e y e s que ha trazado e l lenguaje, mientras que l a c o n c i e n c i a 

mórbida es rebelde a él <0p.cit.p.346-47). 

Blondel s e f i a l a que l a c o n c i e n c i a mórbida es a s o c l a l , a 

d i f e r e n c i a de l a mentalidad p r i m i t i v a . Bs d e c i r , l o s 

estados psíquicos no se j e r a r q u i z a n siguiendo e l 

sistema conceptual i n s p i r a d o por l a c o l e c t i v i d a d y que se 
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expresa por e l lenguaje. Esto es • no acepta e l sistema de 

representaciones c o l e c t i v a s de l o e que e l lenguaje es l a 

expresión c r i s t a l i z a d a (Op.clt .p.393-94). E l lenguaje 

e j e r c e sobre e l pensamiento una acción transformadora , de 

allí que l a v i d a consciente s o c i a l i z a d a adopta con e l 

lenguaje l a e x p e r i e n c i a y l a lógica. 

Blondel había leído Freud pero m a n i f i e s t a su interés 

por l a v e r t i e n t e l i t e r a r i a y no por l a terapéutica. 

Esta línea de pensamiento que va de Compte a B l o n d e l , 

influirá en Lacan en su concepción de l o simbólico como 

a n t e r i o r a l s u j e t o y que l e es impuesto, ün crítica a l 

pensamiento prelógico puede l e e r s e en "La ciencia y la 

verdad- (LACAH, <1960>T1.1989). S i b i e n Lacan criticará 

posteriórnente a Blondel t a l vez podría verse una c i e r t a 

memoria en su concepción de l a p s i c o s i s como f u e r a de 

di s c u r s o . 
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3.- I.A AWTERIORIDAD DE LA PREQCIJPACIQIÍ POR EL LEIGUAJE EH 

JACQUES LACAN -1926- 1933-

Después d e l d e s a r r o l l o de algunas v e r t i e n t e s d e l 

di s c u r s o de época se hace necesario conenzar con e l Joven 

p s i q u i a t r a francés y su I n c i p i e n t e producción en n e d l c l n a . 

Hay v a r i o s t r a b a j o s psiquiátricos en colaboración que se 

mencionan porque no t i e n e n interés d i r e c t o para e s t a T e s i s . 

Se tratarán con más d e t a l l e l o s t r a b a j o s que hacen alguna 

r e f e r e n c i a a l a cuestión d e l lenguaje. 

Posteriormente, se ubicará e l momento de pasaje de l a 

psiquiatría a l psicoanálisis y se tomarán en cuenta algunas 

de l a s r e f e r e n c i a s mencionadas en e l a n t e r i o r apartado. 

E l d e s a r r o l l a r aquí e s t a etapa de l a producción de Lacan 

responde a l a necesidad de e s t a b l e c e r una p r e c i s a 

cronología. A l mismo t i e a ^ permite u b i c a r como antecedente 

su preocupación por e l lenguaje y a s e g u i r l o s puntos de 

interrogación que l o l l e v a n a buscar su respuesta en e l 

psicoanálisis. 

3.1. PRIMEROS TRABAJOS -1926-1931-

Los primeros t r a b a j o s de Jacques Lacan en e l campo de l a 

psiquiatría datan de 1926 (ALAJOUABIHE;DELAFOHTAIHB¡ LACA»). 
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En 192&, adenás de un a r t i c u l o que p u b l i c a con Trenel 

(LACAN; TSENEL. 1926), hay o t r o , también en colaboración 

(LACAN;LEVy-VALENSI; JCEIGNANT.1926), que l l e v a por título 

"Eonan polícier. Du d e l i r e type tallucinatoiré chroaique au 

d e l i r e d'iJoaginatioD". 

En 1929 hay t r e s presentaciones en colaboración (LACAN, 

MARCHAffD,COURTOIS. 1929. ¡LACAN, T0URG0WLA<1929> 1930; LACAN, 

HBÜYER 1929). En 1930 hay t r e s presentaciones(LACAN,COURTOIS 

1930; LACAN, SCHIFF, SCHIFF-VERTHEIMER, 1930; LACAN; <1930> 

1931). En 1931,dos presentaciones en colaboración ( LACAN, 

CLAÜDB, KIGAULT 1931; LACAN, ET<1931>1932) que no r e v i s t e n 

Interés para l a l i n e a de t r a b a j o que se d e s a r r o l l a . Hay 

o t r o s t r e s t r a b a j o s que r e q u i e r e n una mención e s p e c i a l , se 

t r a t a de l o s t e x t o s : "Structure des paychoses paranoiaques" 

(LACAN; <1931>1988); * Troubles du langage écrit chez une 

paranoiaque présentant des eléments déllrant du type 

paranoide (Schyzographie) " (LACAN, KIGAULT, LBVY-VALEISI 

1931) y " E c i t s inspires" Schizographíe" (LACAH, KIGAULT, 

LEVY-VALENSI 1931). 

C^be s e f i a l a r e l artículo "Structure des psychoses 

paranoiaques", porque p l a n t e a c i e r t a s c u e s t i o n e s que 

o r i e n t a n un camino en l a investigación sobre l a s p s i c o s i s 

que realizará Lacan (<1931>1988.p.5). 
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Lacan Introduce un c o r t e deede e l punto de v i e t a 

nosográfico , una d i s c o n t i n u i d a d con l a psicología 

normal.Desde e l punto de v i s t a diagnóstico e n f a t i z a l a 

importancia d e l síntoma y, desde e l punto de v i s t a l e g a l , 

f r e n t e a l a irreductlbilídad de l a e s t r u c t u r a , l a necesidad 

de internación. Lacan e s t u d i a desde e s t o s t r e s puntos de 

v i s t a l o s t r e s t i p o s de p s i c o s i s paranoica : l a constitución 

paranoica, e l d e l i r i o de interpretación y l o s d e l i r i o s 

p asionales. Sefiala que l o s e s c r i t o s son documentos p r e c i o s o s 

y que se deben recoger en e l momentos de Ingresa a l a 

institución, cuando e l enfermo no se ha dado todavía a l a 

r e t i c e n c i a f r e n t e a l nuevo medio. 

Hay en est e t e x t o una r e f e r e n c i a a l psicoanálisis. Lacan 

sefi a l a que e l término constitución paranoica se J u s t i f i c a 

por l a fijación precoz de una e s t r u c t u r a , cuyas causas l o s 

p s i c o a n a l i s t a s ubican en l a etapa de na r c i s i s m o p r i m a r i o . 

Lo que i n t e r e s a destacar es que en es t o s primeros 

t r a b a j o s , se puede u b i c a r l a preocupación'de Lacan por l a s 

p s i c o s i s y por l o s t r a s t o r n o s d e l lenguaje, especialmente, 

por l o s e s c r i t o s de l o s pacientes. Será en su T e s i s (<1932> 

1987), donde se podrá s e f i a l a r e l cambio de concepción de un 

enfoque centrado en e l déficit a l a dimensión de l a creación 

y e l se n t i d o . 
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3.2. "ESgUIZOGBAFIA" -1931-

Cano ya ee ha señalado, l a preocupación de l a 

psiquiatría por e l lenguaje de l o s psicóticos reconoce su 

auge durante l o s primeros afios d e l s i g l o XX. Para una Idea 

de ese panorama, se presentará una selección de l a s 

pu b l i c a c i o n e s d e l afio 1931 extraída de l a r e v i s t a "Anaales 

Médico- psycbologiques". La elección de l a adsjna se basa en 

e l hecho de que es l a r e v i s t a de l a psiquiatría francesa, de 

que Lacan p u b l i c a en e l l a y que corresponde a l afio a n t e r i o r 

a l a l e c t u r a de su T e s i s de Doctorado. Por o t r a p a r t e , l o s 

te x t o s que se comentarán a continuación pertenecen a l o s 

psiquiatras próxinos a Lacan y citadcDS por él. 

3.2.1. GUILLEM TEULIS 

G u i l l e n Teulié p u b l i c a en f e b r e r o de 1931 su Kemoria 

t i t u l a d a "La ecbizopbasie'(. TEÜLIE, 1931). En su t e x t o c i t a a 

Damourette y Pichón (1911-1940). Teulié Introduce en e l 

comienzo de su artículo e l estado de l a cuestión 

pensamiento- lenguaje, y habla de l a importancia de conocer 

a fondo l a lingüística. S i bi e n no se expresa sobre l a 

polémica pensamiento- lenguaje, señala e l hecho de que hay 



- 120 -

una estrecha relación entre ambos. Es a p a r t i r de e s t a 

premisa que tona v a l o r e l e s t u d i o de l o s t r a s t o r n o s de 

lenguaje de l o s alienados. 

Teulié señala que s i se pudieran d e s c u b r i r l a s 

r e l a c i o n e s entre t r a s t o r n o s lingüísticos y t r a s t o r n o s 

psíquicos se encontrarían nuevos siedlos de diagnóstico. 

Asimismo se i n t e r r o g a sobre l a tardía aparición de este 

t i p o de e s t u d i o s y concluye d i c i e n d o que a l a s d i f i c u l t a d e s 

h a b i t u a l e s de l a psiquiatría se une e l desconoclnlento de l a 

lingüística. 

Teulié se dedica a l e s t u d i o de l a demencia precoz 

u t i l i z a n d o una idea d e l momento: e l déficit de pensamiento 

se acompaña de un déficit de lenguaje (Op.cit.p. 114), por 

l o tanto, todo demente es incoherente. Pese a l a s 

d i f e r e n c i a s , a i g u a l evolución de l o s t r a s t o r n o s demenclales 

se corresponde i g u a l evolución de l o s t r a s t o r n o s d e l 

lenguaje h a c i a l a inc o h e r e n c i a . 

En l o s dementes precoces paranoldes c o n s i d e r a t r e s 

eventualidades: 1. Ausencia de t r a s t o r n o s de lenguaje. 2. 

Feologlsmos. 3. E s q u i z o f a s l a . 

Este últlJDD concepto l o tona de Pfersdorfí quien, en 

1927, da ese nombre a l lenguaje patológico de l o s dementes 

precoces. S i n embargo, hay una d i v e r g e n c i a en l a explicación 
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de l a patogénica de l o s t r a s t o r n o s d e l lenguaje. Para 

Pfersdorfí l o s t r a s t o r n o s d e l lenguaje esqulzof&S1CD son de 

l a nlsma n a t u r a l e z a que l o s d e l lenguaje automático, 

lenguaje d e s p r o v i s t o de s e n t i d o , incoherente. Para o t r o s , 

entre l o s que se ub i c a Teulié, l o s t r a s t o r n o s aparecen en 

relación a l a s ideas d e l i r a n t e s . La in c o h e r e n c i a s e r i a 

pues, aparente, se trataría así de un lenguaje pseudo-

incoherente. 

En l a demencia precoz paranoide l a p a l a b r a p i e r d e 

progresivamente e l v a l o r i d e a t l v o , según Teulié. Es l a 

eníernedad l a que hace d e s c u b r i r l a s l e y e s d e l s i n b o l i s m o 

<0p.cit.p.226). 

Las características clínicas que son d e s c r i t a s en l a 

e s q u l z o f a s i a son: síntomas de lenguaje auton&tico (de 

déficit y a c t i v o s ) e "interpretación filológica". La 

interpretación filológica no tona en cuenta e l s e n t i d o s i n o 

que r e f i e r e a l carácter puranente v e r b a l de l a 

pala b r a provocadora. D i s t i n g u e d i f e r e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s : 

utilización d e l carácter v e r b a l de l a p a l a b r a provocadora, 

d e l carácter fonético, de l e t r a s y d e l " s i n eentido'. De 

es t e último se f l a l a que es una función que t r a b a j a en e l 

vacío, no es motivada n i e x p l i c a b l e por e l s e n t i d o de l o s 

elementos v e r b a l e s que u t i l i z a (Op.cit.p.p. 120-121). 
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La evolución reconoce t r e e f a s e s : manierismo, pseudo 

incohe r e n c i a e Incoherencia verdadera. A l a primera 

corresponde l a pre-demencla precoz, a l a segunda l a 

disociación mental en sus dos formas: esquizofrénica 

(lenguaje ambivalente) y paranoide (lenguaje simbólico). A 

l a demencia corresponde l a incoh e r e n c i a verdadera. 

E l interés c e n t r a l d e l autor es fundamentar su punto de 

v i s t a de que l o s t r a s t o r n o s de l a función d e l lenguaje 

c o n s t i t u y e n un mecanismo elemental de l a e s q u i z o f r e n i a . 

3.2.2. CLAÜDE. BQURGEOTS Y XASOnTW 

Otro t r a b a j o es e l de Claude; Bourgeols y Nasquin 

(1931), t i t u l a d o 'Troubles du langage dans un cas de 

psychose paranoide". 

Este se c e n t r a sobre l a s a l t e r a c i o n e s d e l lenguaje 

hablado y e s c r i t o d e l paciente en e l que se obervan 

neologismos, palabras cambiadas de sentid o , respuestas 

confusas, i n c o n s c i e n c i a de su estado e i n d i f e r e n c i a a su 

suerte. 

Los autores comprueban que cuando se I n t e r r o g a a l s u j e t o 

sobre temas a l e j a d o s de l a s i d e a s d e l i r a n t e s y con f r a s e s 

c o r t a s que reclaman i g u a l respuesta, e l lenguaje está b i e n 
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adaptado y no presenta nodlficación patológica. 

Las o o d i f i c a c i o n e s d e l lenguaje que encuentran son: 

supresiones de palabras; de sílaba8;neologisiios; sustitución 

de palabras; t r a s t o r n o s de l a s i n t a x i s . Los autores setialan 

que c i e r t o s e s c r i t o s son vecinos a l o s productos de l a 

l i t e r a t u r a s u r r e a l i s t a . 

Observan que l o s t r a s t o r n o s d e l lenguaje e s c r i t o t i e n e n 

menos i n t e n s i d a d que l o s d e l lenguaje hablado. Esto l e s 

permite argumentar sobre l a i n f l u e n c i a de l a f a t i g a y de l a 

emoción, más c l a r o s en e l lenguaje hablado. 

En e l t e x t o que se t r a b a j a aparece una r e f e r e n c i a a 

Teulié(1931) y l a concordancia con su análisis, también hay 

r e f e r e n c i a a Blonde1(1928), y se hace l a d i f e r e n c i a e n tre 

l o s t r a s t o r n o s observados y l a s a f a s i a s de Vernicke. En l o s 

casos de a f a s i a s de Vernicke se t r a t a de l a alteración de l a 

función d e l lenguaje solamente, que se debe a l e s i o n e s 

orgánicas importantes. En l o s paranoicos l o s t r a s t o r n o s de 

l a función d e l lenguaje se superponen a l o s d e l pensamiento, 

su mecanismo es f u n c i o n a l , dinámico. La emoción que 

provocan l a s Ideas d e l i r a n t e s y l a f a t i g a l o s aumentan 

mientras que e l reposo l o s atenúa. 
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3.2.3. "EQUIZQGRAFIA" 

"Troubles du Jangage écrits chez une paranoíaque 

présentant des éJéaents délírants du type paranolde. 

(Schizografie)' es e l título de l a observación que presentan 

Lévy- V a l e n s i , Mlgault y Lacan en l a sesión d e l 12 de 

novienbre de 1931 de l a Socleté Médico- psychologique y 

publicado en d l c l e n b r e d e l nismo afio bajo e l t i t u l o de 

" E c r i t s "inspires". Schizograpbie", 

Los autores parten d e l concepto de "esquizofasla" 

anteriorniente c i t a d o , para s e f i a l a r que en algunos casos sólo 

se m a n i f i e s t a en e l lenguaje e s c r i t o . Presentan un caso 

(Marcelle.C.) donde hay una abundante producción de 

e s c r i t o s . Lo que l a paciente expresa se l e impone por una 

"inspiración", inspiración que no aparece cuando e s c r i b e una 

c a r t a c o t i d i a n a . 

Trabajan l a intepretación filológica como síntoma y 

a n a l i z a n l o s t e x t o s siguiendo l a s funciones d e l lenguaje de 

Head (1926> . Del análisis r e a l i z a d o l o s autores observan 

que hay una a c t i v i d a d de Juego en l a que debe reconocerse l a 

parte de intención y l a de automatismo. Hay en este punto 

una r e f e r e n c i a a l s u r r e a l i s m o (Op.cit.p.520): 
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' Lts experiénces faites p»r ctrtajns écrJvsjns $ur un »ode d'écriture 
gu'jJs ont appelé turréiJiite, tt dont Jé »ithodé Monírent i qutl degri 
d'autoncmie reatrquible peuvent iiteindr§ les autoattisaes graphiquts en 
dehors de toute hypncse, * 

La r e f e r e n c i a se explícita a p i e de página, se t r a t a d e l 

* X a n i f i e s i o surrealista" de Bretón (1924) y de l a 

*• JnmacuJflda concepción' de Bretón y E l u a r d (1&30). 

Un punto que aparece especialmente r e s a l t a d o es e l ritmo 

y e l v a l o r poético de c i e r t o s pasajes. E l t r a b a j o concluye 

señalando que en l a 'conciencia aórbida" es difícil de 

a i s l a r e l fenómeno elemental o puramente psíquico , e l núcleo 

patológico a l c u a l reaccionará l a per s o n a l i d a d que permanece 

normal. E l t r a s t o r n o mental t i e n e una doble base: déficit 

i n t e l e c t u a l y un estado p a s i o n a l que daría cuenta de una 

raíz egocéntrica. 

En l o s estados de exaltación l a s formulaciones 

conceptuales no t i e n e n o t r o v a l o r que l a s palabras 

i n t e r c a m b i a b l e s de 'une chanson á coupJets''<Op. c i t . p. 522): 
'De aéae, dans les écrits, la foritule rytnique ssule est donnée, que 
doivent reaplír les contenus idéiques qui se présenteroni, Dans J'éiat 
donné de ninveu ¡níellectueJ et de culture de la aalade, les conjonctions 
heureuses d'iaages pourront se produire épísodíqueitent pour un résultat 
haute»ent expressif, Hais le plus souvent, ce qui viendra, ce seront les 
scories de la conscience, 'autoua ti sites' divers, tout ce qu'une pensée en 
état d'activité, c'est-a-dir qui identifie le réel, repousse et annule par 
un jugeioent de valeur, ' 

La concepción de déficit es e l punto común de todos l o s 

t r a b a j o s .En "Scbizografie" aparece claramente e x p l l c i t a d o : 

cuando e l pensamiento es pobre e l automatismo suple e l 
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déficit y es Juzgado como válido porque apela a una emoción 

<0p.clt.p.522>. S i n embargo, cabe señalar que en e l t e x t o 

c i t a d o , se establece l a relación con e l sur r e a l i s m o y e l 

reconocimiento del v a l o r poético de c i e r t o s e s c r i t o s . Puede 

d e c i r s e que en e l panorama de l a concepción d e f i c i t a r i a se 

I n s c r i b e un p l u s de c r e a t i v i d a d . Esta será l a línea que 

seguirá Lacan en su T e s i s <<1932> 1987). 

3.3. LA T E S I S DEL DOCTORADO RW IfEDICTMA - 1 9 3 3 -

En 1932, Lacan r e a l i z a una presentación Junto con Claude 

y K i g a u l t bajo e l título de "Spasaes de torslOD et troubles 

neataux postencepbalitiques", y l a traducción d e l t r a b a j o de 

Sigmund Freud 'Algunos aecanisaos neuróticos en los celos, 

la paranoia y la boaosexualidadT (que es publicado en l a 

Revue Frangaise de Psycbanalyse en su número 6 de 1932). 

En ese mismo año presenta su T e s i s de doctorado "De la 

p s i c o s i s paranoica en sus relaciones con l a personalidad' 

(LACAH. 1987). Fué publicada por primera vez en París (Le 

Franijols) poco después de su l e c t u r a . La T e s i s fué r e a l i z a d a 

bajo l a dirección d e l profesor Claude. 

E l t e x t o se i n i c i a con una c i t a de l a " E t i c a ' de Spinoza 
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< <1675> 1984. p.l 7 1 ) : 
* una afección cualquier» de cada individuo difiere de ¡a afección de otro, 
tanto COMO Ja etencia de uno difiere de la esencia del otro, ' 

En este t r a b a j o aparece, a d i f e r e n c i a de l o s a n t e r i o r e s , 

una c r i t i c a a l a concepción d e f i c i t a r i a . Lacan sefíala que, 

en ausencia de todo déficit y de lesión orgánica, e x i s t e n 

t r a s t o r n o s n e n t a l e s específicos de l a síntesis psíquica. A 

e s t a síntesis l a l l a n a p e r s o n a l i d a d y reconoce en sus 

fenómenos su 'sentido Aumano'COp.cit. p. 15), concediéndole, 

en ese momento, una base biológica. Los fenómenos de l a 

personal i d a d t i e n e n una coherencia que se de f i n e por l a s 

r e l a c i o n e s de comprensión. Es e s t o l o que l e l l e v a a 

pl a n t e a r su tema; l a s r e l a c i o n e s de l a p s i c o s i s con l a 

personalidad. 

La p e r s o n a l i d a d t i e n e un d e s a r r o l l o y reposa sobre 

e s t r u c t u r a s " r e a c c i o n a J e s típicas de sucesióD fija". Las 

a c t i t u d e s que esas e s t r u c t u r a s generan, dan e l s e n t i d o según 

e l c u a l esos hechos son vivenciados. Este d e s a r r o l l o es 

r e g u l a r y comprensible. La p e r s o n a l i d a d funciona sobre bases 

orgánicas; un síntoma es psicógeno cuando sus causas se 

expresan en función de l o s mecanismos de pers o n a l i d a d . 
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3.3.1. La orleataclón freudlana 

La elección de Lacan r e i n t r o d u c e l a orientación 

freu d l a n a sobre l a paranoia en e l psicoanálisis, dado que 

l a elección entre e s q u i z o f r e n i a y paranoia es l a n l s n a que 

l a de Freud. 

Para Freud e l campo de l a s p s i c o s i s se d i v i d e en 

paranoia y p a r a f r e n i a , y su opción es por l a paranoia 

(Ver:BEECHERIE, 1981; KILLER, 1984; LAUREHT, 1982). 

La paranoia es un concepto puramente psiquiátrico. 

Remite a l a h i s t o r i a de l a psiquiatría, especialmente a l 

moaiento d e l pasaje de l a primera clínica de l a l o c u r a -

concebida como género u n i t a r i o - a l a clínica de l a s 

"enferjnedades loentales' (BERCHERIB, 1982). 

La paranoia surge como cuadro claramente d e l i m i t a d o y 

con matices p r o p i o s , acordando sobre él l a s t r e s e s c u e l a s de 

psiquiatría. E l término paranoia aparece en 1663 con 

Kalhbaum. K r a e p e l l n «1989> 1987) reservará este nombre 

para l o s d e l i r i o s s i s t e m a t i z a d o s crónicos no a l u c i n a t o r i o s 

que no se acompafian de t r a s t o r n o s de l a i n t e g r i d a d de l a 

personalidad, es d e c i r , que mantienen l a s f a c u l t a d e s 

psíquicas, porque se t r a t a de un t r a s t o r n o p a r c i a l de 

J u i c i o l i m i t a d o a l d e l i r i o . La paranoi a es, para este 
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autor, una manifestación r e a c c l o n a l a s i t u a c i o n e s v i t a l e s en 

personalidades predispuestas a e l l o c o nstltucionalmente. 

La definición de K r a e p e l l n ubica un d e s a r r o l l o I n s i d i o s o 

a p a r t i r de causas Internas, de evolución continua de un 

sistema d e l i r a n t e duradero e imposible de quebrantar, que se 

i n s t a l a con una conservación completa de l a c l a r i d a d y e l 

orden en e l pensamiento, l a volición y l a acción. La 

d i f e r e n c i a k r a e p e l i n i a n a entre paranoia y demencia precoz 

( d e l i r i o s con formas a l u c l n a t o r l a s agudas o crónicas, 

regido s por evolución d l s o c i a t l v a ) , s u f r e l o s e f e c t o s , 

p a l p a b l e s en l a s d i f e r e n t e s e d i c i o n e s , de l o s avatares 

post-analíticos en torno a l a e s q u i z o f r e n i a . 

Lacan retoma de Freud e l interés por l a paranoia y l o s 

e s c r i t o s de es t o s pacientes. 

3.3.2. En l a p s i c o s i s ao se t r a t a de déficit 

Lacan p l a n t e a un i n t e r r o g a n t e d o c t r i n a r i o (OP.cit. p.16): 
"¿Representa esta psicosis el desarrollo de una personalidad, o una 
defomaeión reatcioníl? ¿Q es, tn cajaóio, una enferaedad autónoaa, que 
recompone la personalidad al quebrar el curso de su desarrollo? 

Ya K r a e p e l i n «1899>1987> había formulado e l 

i n t e r r o g a n t e sobre s i se t r a t a b a de procesos patológicos 

autónomos,que hacían irrupción en l a v i d a psíquica, o s i e r a 
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e l r e s u l t a d o de una d e f i c i e n t e fornación psíquica, que 

sucumbía ante estímulos v i t a l e s . K r a e p e l i n toma claramente 

p a r t i d o por e s t a segunda opción. 

Jaspers «1913> 1977) d i f e r e n c i a entre proceso y 

d e s a r r o l l o . B l d e s a r r o l l o puede expresarse en r e l a c i o n e s de 

conprensión, mientras que e l proceso psíquico introduce un 

elemento nuevo ,heterogéneo, a p a r t i r d e l c u a l se forma una 

nueva síntesis s u j e t a nuevamente a l a s r e l a c i o n e s de 

comprensión. 

La d i f e r e n c i a entre reacción y proceso r a d i c a en que, en 

e l primer caso hay una relación comprensible con e l 

acontecimiento, mientras que e l proceso psíquico i n ^ l l c a un 

cambio (LACAN,<1932> 1987.p. 128-129). 

Lacan se r e f i e r e a Blondel (1928) para s e f i a l a r que l a 

co n c i e n c i a mórbida t i e n e una e s t r u c t u r a radicalmente 

d i f e r e n t e a l a de l a c o n s c i e n c i a normal, no es su versión 

empobrecida s i n o más " u n i t i v a con e l r i t m o de l o r e a l " . 

Este cambio de concepción l l e v a a Lacan a a f i r m a r que en 

l a p s i c o s i s Pg__Bg__trata de un déficit, s i n o de l a 

producciónde algo nuevo. A l p i e de l a página 261 de su T e s i s 

hace l a crítica a su producción a n t e r i o r , "Esquizofasia". 
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3.3.3. De l a esquizografía a l a s produccloneB l i t e r a r i a s 

Es este cambio de concepción e l que va a p e r m i t i r un 

abordaje d i f e r e n t e de l a s producciones de l a paciente sobre 

l a que c e n t r a su T e s i s , conocida como Aimée. 

Se t r a t a de una mujer de 38 afios que ataca con un 

c u c h i l l o a una a c t r i z y cuyo diagnóstico es de d e l i r i o 

sistemático de persecuslón con i n t e r p r e t a c i o n e s , tendencias 

iDegalonaníacas y s u s t r a t o erotómano. 

En l a T e s i s Lacan introduce una reflexión ética sobre e l 

d e l i r i o y e l pasaje a l a c t o <Ver:KILLER, <1981>19B4; 

LAURENT, 1988). La c i t a de Spinoza con l a que Lacan abre su 

T e s i s i n d i c a l a dirección que será» una constante a l o l a r g o 

de su obra. 

Para Spinoza e l hombre es una modalidad p a r t i c u l a r , un 

se r u n i t a r i o siempre en acto. Este s e r u n i t a r i o y 

contingente no es un s e r de conocimiento s i n o de deseo, ya 

que es por a f i r m a r su deseo que imagina y conoce. 

E l deseo es un movimiento único, e x l s t e n c l a l d e l cuerpo y 

de l espíritu y que d e f i n e como A p e t i t o con c o n s c i e n c i a de 

s i . En Spinoza, a f e c t o no se opone a i n t e l e c t o pues ambos 

son posición d e l ser. La servidumbre es de l a pasión, un 
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afe c t o es pasión s i i m p l i c a e r r o r . E l o r i g e n d e l pensaAifinto 

f a l s o en e l plano psicológico es l o p a s i o n a l , que ^0 eti 

r e a l i d a d un deseo no c r i t i c a d o , E l bien no es e x t e r i o r *1 

deseo que l o determina. E l deseo confuso de l a servidumbre 

se encadena a l a dialéctica im a g i n a r l a . E l conociAii^cto 

puede conducir a l deseo a su punto nás a l t o que es pcsder 

d e f i n i r para cada uno su bi e n específico, l o que p^o<3uce 

alegría y p o t e n c i a - l i b e r t a d . 

E l concepto de pasaje a l acto es un concepto l a 

psiquiatría clásica que Lacan toma para poner evidenCift. l a 

e s t r u c t u r a de todo acto. E l s u j e t o no es e l mismo desp\)é!6 de 

un acto, en l a medida que en todo a c t o verdadera hay 

transgresión. Lacan ordena e l acto por l a pulsión de K^j^rte. 

Aimée r e a l i z a un ac t o para hacerse c a s t i g a r , es e s t a 

"naturaleza de la curef' l a que denostrará l a "natural^^a de 

la enferjDedacf. Las consecuencias de su actOi s e r 

encarcelada como c a s t i g o , produce l a curación. 

Aimée t i e n e una s e r i e de producciones literarlí»s que 

destinaba a l a publicación. Además d e l interés l i t ^ f a r l o 

Lacan s e f i a l a su v a l o r clínico desde un doble punto de ^ r l s t a 

(Op.cit.p.161>! 
'Estos escritos nos inforatn acera del estado tental de la enfern^ «n Ja 
época de su couposición; y, sobre todo, nos peralte captar en vivo (iterto$ 
rasgos de su personalidad, de su carácter, de los coMplejos afecti^of y de 
las iMágenes mentales que la habitan, y estos puntos de vista siminixirarSp 
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unos Kiteritles preciosos pan nuestro estudio de lis relaciones del 
delirio de la enferaa con su personalidad. ' 

Lacan a n a l i z a l a s dos novelas y sefi a l a un rasgo coinún, 

l a unidad de tono y e l ritmo s o s t e n i d o que hacen a l a unidad 

de su e s t r u c t u r a <0p.clt.p.163). A d i f e r e n c i a d e l t r a b a j o ya 

c i t a d o de l a "Esquizograf!a", Lacan u t i l i z a para e l análisis 

de e s t a s producciones categorías d e l análisis l i t e r a r i o . 

También hace r e f e r e n c i a a l p l a n de l a s obras. 

De l a primera novela dirá que hay Imágenes de verdadero 

v a l o r poético. En su t e x t o de 1946 Propósitos sobre la 

causalidad psíquica" <T1.1989), Lacan vuelve sobre e l 

caso Almée y sefiala que e s t a enferma l o había in t e r e s a d o por 

l a significación b r i l l a n t e de sus producciones e s c r i t a s , 

sobre cuyo v a l o r l i t e r a r i o habían reparado v a r i o s 

e s c r i t o r e s . Especialmente se r e f i e r e a unas líneas que 

habían s i d o comentadas por E l u a r d en "Poésie i n v o l o n t a i r e et 

poésie iDtenntionelle" (LACAS, <1932> 1987,p. 169): 
'Je voudrais qu 'on dise que je suis jolie coaae une pierre dans 1 'eau, ó aes 

aaies Jes pierres, n'oubliez pas aes orations', 

Las dos novelas están hechas de f r a s e s breves, con r i t m o 

n a t u r a l y tono elocuente. La r e f e r e n c i a a l " bovarismo" se 

h a l l a presente , es d e c i r , a l poder de concebirse o t r o y 

jugar un papel f i c t i c i o , que e l s u j e t o i n t e n t a sostener a 

pesar de l o s hechos. Se t r a t a de l a s Imágenes i d e a l e s que 

vienen de l o s o c i a l (Ver:TEFDLAZ,1987). 

Otro elemento que s e f i a l a Lacan en su análisis es un 
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c i e r t o rebuscaniento en l a elección de l a s palabras 

(op. c i t . p . 174): 
'Hay palabras extraídas de un diccionario explorado al azar, que han 
seducido a la enferma, verdadera 'enamorada de Jas palabras', según 
expresión de ella misma, por su valor sonoro y sugestivo, sin que vayan 
siempre acompañadas de un discernimiento ilustrado de su valor lingüístico 
ni de su alcance significativo', 

Sobre este punto Lacan escribirá afíos después, en "íte 

nuestros antecedentes" «1966>T1.1989 p.60) : 
singularmente, pero necesariaaente nos parece, nos vimos 

conducidos a Freud, Pues la fidelidad a la envoltura formal del síntoma, 
que es Ja verdadera huella clínica a la que tomamos gusto, nos llevó a ese 
límite en que se invierte en efectos de creación, En el caso de nuestra 
tesis (el caso Aimée) efectos literarios- y de suficiente mérito como para 
haber sido recogidos, bajo la rúbrica (reverente) de poesía involuntaria 
por el poeta Paul Eluard," 

También apunta Lacan l a v i v a c i d a d d e l e s t i l o . Es sobre 

este tema que volverá en 1933 en su t r a b a j o sobre "El 

problemt del e s t i l o y la concepción psiquiátrica de las 

formas paranoicas de la experiencia^ (.1987). 

Los "jDOflentos fecundos" de l a p s i c o s i s hacen r e f e r e n c i a 

a l a creación d e l d e l i r i o . Lacan se pregunta s i hay un 

b e n e f i c i o p o s i t i v o en l a p s i c o s i s y a f i r m a que l a mejor 

producción de Aimée se r e a l i z a en e l momento más agudo de su 

p s i c o s i s y que desaparece con l a remisión de su cuadra. 

In t e r e s a s e f i a l a r p a r t i c u l a r m e n t e , a l a hora de c o n c l u i r 

con este t r a b a j o de Lacan, que l a cuestión de l a 

per s o n a l i d a d y l a s l e y e s d e l s e n t i d o marcan l a T e s i s . La 

pers o n a l i d a d t i e n e una génesis s o c i a l y es esto l o que 
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introduce l a p o s i b i l i d a d de comprensión. 

3.4. BT. PRnRT.-RIfA DEL ESTILO -1933-

En 1933 Lacan presenta t r a b a j o s en colaboración a l a s 

sesiones de l a Societé médico- psychologique que son 

publicados en l o s "Aanales aédico-psycbologiques' (LACAH; 

CLAUDE; HEUYER. 1933; LACAF; HBUYER. 1933 a; LACAH; HEUYER. 

1933. b.). También aparece en "Le Pbare de Feuilly', en su 

número 3-4 de 1933, su poema "Hiatus i r r a t i o n a l i s " . 

"El problema del e s t i l o y la concepción psiquiátrica de 

las formas paranoicas de la experiencia", es publicado en e l 

número 1 de l a r e v i s t a "Xinotavre" en J u n i o de 1933 (1987). 

Lacan señala que, de l o s problemas de l a creación artística, 

e l d e l e s t i l o r e q u i e r e una solución teórica. 

E l a r t i s t a se forma una idea d e l c o n f l i c t o e n tre l a 

creación r e a l i s t a que se funda en e l conocimiento o b j e t i v o y 

l a creación " e s t i l i z a d a " . Según l a i d e a que se haga e l 

a r t i s t a concebirá e l e s t i l o de una forma u o t r a . Señala que 

l a investigación de l o s t e x t o s e s c r i t o s por " l o c o s " t i e n e 

bastante que a p o r t a r a e s t a cuestión (Op.cit.p.335)! 
algunas dé esas fornas de la experiencia vivida, las fornt llanadas 

Mórbidas, se presentan coao particularaente fecundas en nodos de expresión 
simbólicos que, aunque irracionales en su fundaaento, no por ello dejan de 
estar provistos de una significación intencional eainente y de una 
conunicabilidad tensional »uy elevada, ' 
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Lacan sefiala que e l nundo d e l pslcótlco Be h a l l a 

transformado y que l a misma percepción está impregnada de 

"significación pe r s o n a l " , l o que hace imposible l a 

n e u t r a l i d a d a f e c t i v a d e l o b j e t o . Del e s t u d i o de l a s 

producciones de es t o s s u j e t o s se puede ver: 

1. La significación humana de l o s símbolos: es análoga a l a 

de l a s creaciones d e l f o l k l o r e y l o s se n t i m i e n t o s que l a 

i n s p i r a n no se d i f e r e n c i a n de l o s de l o s grandes a r t i s t a s . 

2. Caracterización en l o s símbolos de una tendencia que 

denomina "identificación I t e r a t i v a d e l obje t o " ( repetición 

cíclica), emparentada con procesos constantes de creación 

poética y que, según Lacan, sería una de l a s cond i c i o n e s 

creadoras de e s t i l o . 

3. E l v a l o r de r e a l i d a d de l o s símbolos creados por e l 

pslcótlco no se pi e r d e a causa de su génesis. 

Todo e s t o hace que l a v i v e n c i a paranoica tenga un 

"margen de comunicabilidad" y u b i c a como ejemplo a Rousseau 

y l a i n f l u e n c i a f a s c i n a n t e que su e x p e r i e n c i a mórbida 

ejerció en su época. De es t e modo l a concepción d e l mundo 

que engendra se puede c o n c e b i r como "una s i n t a x i s o r i g i n a l " 

que puede s e r objeto de conprensión y ésto l e da su v a l o r 

humano <0p.cit.p.337): 
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'El conocjMíento d» tst sintaxis nos parece una introducción indispensable 
para la coaprensión de los valores siabólicos del arte, y auy especialaente 
de los problemas del estilo -a saber, las virtudes de convicción y de 
comjnión huaana que le son propios- , y para la coaprensión, también, de 
las paradojas de su génesis -probleaas sieapre insolubles para toda 
antropología que no se haya 1liberado del realismo ingenuo del objeto, ' 

Del mismo afio, 1933, es e l t e x t o sobre 'Motivos del 

criaen paranoico: el crimen de las hermanas Papin" (LACAJ, 

1987). En e l mismo continúa l a línea de su T e s i s en e l 

análisis de un caso c r i m i n a l . Tanto en e l Caso Almée como en 

e l Caso de l a s hermanas Papin, Lacn comienza a t r a b a j a r e l 

tema de l a imagen d e l o t r o . Posteriormente, desarrollará y 

será su primera teoría en e l campo psicoanalítico: l a 

tópica de l o Imaginarlo. 

Como síntesis de es t e apartado se puede c i t a r a l mismo 

Lacan en l a "Presentación general de nuestros trabajos 

científicos" «19.33) 1987. p. 347): 
*f(eaos sido llevados a estos puntos de vista por nuestros priaeros 

estudios sobre los delirios, y muy especialmente sobre los trastornos del 
lenguaje observados en los delirantes. Los trabajos de nuestros antecesores 
sobre el teaa nos han iniciado a introducir los aétodos de la lingüística 
en el análisis de las manifestaciones escritas del lenguaje delirante, ' 
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4.-LA CUESTIÓN DEL LBgGUAJE Bg LA TEQKIA DE LQ IKAGIIARIQ -

1936-1952-

En e s t e apartado se trabajará l a primera teoría 

pslcoanalítica que Lacan ela b o r a y que se c e n t r a en l o 

imaginario. Hay que s e f i a l a r que este concepto t i e n e en Lacan 

un definición muy p r e c i s a . Se t r a t a de l a Imago, l a imagen, 

y e l papel c e n t r a l que l e a t r i b u y e en l a economía psíquica. 

Lacan parte d e l hecho de l a inmadurez biológica d e l 

recién nacido , de su d i s c o r d a n c i a e Inconpletud. La función 

de l a imagen l e permite captarse anticipadamente como 

unidad. E s t a captura de l a imagen l l e v a a l s u j e t o a 

i d e n t i f i c a r s e con e l l a , por eso Lacan habla de alienación 

ima g i n a r i a . 

La presentación d e l m a t e r i a l que se hará aquí apunta a 

sef i a l a r dos cuestiones. Por una p a r t e , un escueto d e s a r r o l l o 

cronológico permitirá s e g u i r l a formulación y cambio de l a 

teoría de l o imaginario. Por o t r a , se u b i c a en cada t e x t o 

l a s r e f e r e n c i a s a l a cuestión d e l lenguaje. De este modo se 

puede p r e c i s a r cuando introduce e l concepto de l o simbólico, 

a p a r t i r de qué r e f e r e n c i a s ̂  y cómo l a l e y heg e l i a n a d e l 

reconocimiento, que marca l a teoría de l o Imaginario, 

aparecerá como l e y de l a pal a b r a en 1953.. 
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A p a r t i r de 1933 y hasta 1953, fecha en l a que renuncia, 

Lacan pertenece a l a Sociedad P e i c o a n a l i t i c a de París, su 

participación en l a s reuniones r e g u l a r e s consta sólo por e l 

e x t r a c t o de l a s actas, n excepción de l o s t r a b a j o s que 

f i g u r a n cono redactados por él. Estas Intervenciones han 

s i d o r e c o p i l a d a s por Jacques-Alaln X l l l e r bajo e l t i t u l o 

"Intervenciones de Lacan en la Sociedad psicoanalítica de 

París"lLkCAJi, <1933- 1950> 1985). 

La conunlcaclón presentada a l 14 Congreso Psicoanalítico 

de Marlenbad, d e l 3 de agosto de 1936, l l e v a por título "El 

estadio del espejo" y es su primera Intervención 

psicoanalítica. I n f l u e n c i a d o por l a psicología animal y l a 

fisiología humana, ubica en e l nifi o -entre l o s s e i s y 

di e c i o c h o meses- e l reconocimiento J u b i l o s o que este hace 

de su Imagen. E s t a imagen , en l a que e l nifio se reconoce 

anticipadamente , es en r e a l i d a d , l a de un o t r o . De allí 

que Lacan ubique l a identificación i m a g i n a r i a c o n s t i t u t i v a 

d e l yo. Esta teoría se c e n t r a en l a relación paranoica d e l 

hombre con e l objeto, es d e c i r , se u b i c a en una situación de 

r i v a l i d a d con un o t r o . SI b i e n nás adelante Lacan rechaza 

e s t a teoría, continuará ubicando a l yo como o r i g i n a r i a m e n t e 

desintegrado, diferenciándose de l a s concepciones que hablan 
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del yo como u n i f i c a d o . Sobre e s t e tema hay una comunicación 

p o s t e r i o r presentada con e l título "El estadio del espeja 

como foraador de la función del yo tal cowo se nos revela en 

la experiencia psicoanalítica" (LACAIÍ, <1949>T1.1989). En 

este t e x t o Lacan sefiala claramente l a d i f e r e n c i a entre e l yo 

y e l s u j e t o (Op.cit.p.87 ): 
*,., la natrii siabilica en la que el yo foraal te precipita en una forma 
primordial, antes de objetivarse en la dialéctica de Ja identificación con 
el otro y antes de que eJ Jenguaje Je restituya en Jo universal su función 
de sujeto.' 

Hace r e f e r e n c i a a l t e x t o de L e v i - S t r a u s s "La e f i c a c i a 

simbólica"«1949>1977) señalando l a e f i c a c i a simbólica de l a 

imagen. Es o p a r t i r de l a l e c t u r a de L e v i - S t r a u s s que Lacan 

r e a l i z a una importante modificación. Introduce l a 

a n t e r i o r i d a d de l o simbólico y ubica a l yo en su dimensión 

imaginarla y a l s u j e t o como término simbólico. Sobre este 

punto se v o l v e r * más adelante. 

4.2.- fQ\¡lM ES EL IHTERLXPTQB? -1936-

En su t e x t o " Kás allá del 'Principio de realidad'" 

(LACAS.<1936> TI.1989) . Lacan hace l a crítica a l 

asoclacionismo e introduce, en ese momento,la importancia 

d e l análisis fenomenológico. En e l apartado que t i t u l a 

"Descripción fenaaenológica de la experiencia analítica" 

sefiala que l o dado en l a situación analítica es primeramente 



- 141 -

lenguaje, un sig n o (Op.cit.p.76): 
• Pero el piicoénalitU, p*r» no desJigér 1» experiencii del lenguaje de Ja 
situación iepJicada por eJJa, cuaJ es la de interlocutor, se atiene al 
sencillo hecho de que el lenguaje, antes de significar algo, significa para 
alguien', 

De allí que en l a situación analítica e l a n a l i s t a , por 

e l s o l o hecho de e s t a r presente y escuchar, hace que e l 

paciente se d i r i j a a él y,por l a r e g l a fundainental/«parece 

l o que "quiere d e c i r l e " . De est e nodo e l oyente puede 

reconocer l a intención <0p.cit.p.77): 
'fisí, pues, la intención revela ser en Ja experiencia inconsciente, en 
tanto expresada y consciente, en tanto repriaida, no obstante que el 
lenguaje, al ser abordado por su función de expresión social, revé Ja a Ja 
vez su unidad significativa en Ja intención y su antigüedad constitutiva, 
como expresión subjetiva, decJarando en contra deJ pensaaiento, Mentiroso 
con éJ.' 

Se t r a t a , en l a e x p e r i e n c i a analítica, d e l oyente como 

i n t e r l o c u t o r . Pero, quién es est e i n t e r l o c u t o r ? Lacan. 

señala que no se t r a t a d e l a n a l i s t a que está allí presente. 

Hay un o t r o i m a g i n a r i o , dirá en ese momento, pero más r e a l . 

Se t r a t a d e l o t r o de l a t r a n s f e r e n c i a que aparece d e f i n i d o 

como Imaginario. 

S i e l p s i c o a n a l i s t a rehusa e l papel que e l s u j e t o l e 

otorga, éste 'traicionará Ja imagen con la que l a 

sustituye". De este modo e l p s i c o a n a l i s t a descubre cuál es 

esa imagen que e l s u j e t o r e a c t u a l i z a en su d i s c u r s o , pero 

que a l a vez Ignora . De aquí surge e l poder que e l a n a l i s t a 

t i e n e en l a dirección de l a cura. 
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E l a n a l i s t a opera por l a t r a n s f e r e n c i a y l a 

interpretación. La dirección de l a cura t i e n e una acción 

terapéutica de doble movimiento: de asimilación de una 

imagen r e a l y p o s t e r i o r desaslmilación. 

Lacan hace r e f e r e n c i a a una antropología naci e n t e que 

pone de l u n l f l e s t o e l an t r o p o c e n t r i s n o d e l conocimiento y 

habla d e l pensamiento I d e n t l f i c a t o r l o . 

También introduce l a cuestión de l a I n t e r s u b j e t l v i d a d . 

En este s e n t i d o , l a n a t u r a l e z a d e l hombre es su relación con 

e l Hombre , es d e c i r , se t r a t a de r e l a c i o n e s Interhumanas. 

E l hombre l l e v a l a s marcas de l a p a r t i c u l a r "constelacíóD" 

de l o s primeros afios de su i n f a n c i a y es por l a vía d e l 

"compleja" que se i n s t a u r a n l a s imágenes con l a s c u a l e s se 

i d e n t i f i c a . Las imágenes, como informadoras d e l d e s a r r o l l o , 

d i s t r i b u y e n l o s "puestos imaginarios" con l o s que Lacan 

d e f i n e , en ese momento, l a per s o n a l i d a d . 

En e l t e x t o "La f a m i l i a " <LACAI,<1938> 1977), 

diferenciará e l complejo d e l i n s t i n t o . E l primero se 

c a r a c t e r i z a por su relación con e l conocimiento, con l a s 

l e y e s d e l grupo humano a l que pertenece y por su d i f e r e n t e 

relación a l objeto. 
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4.3.- I.A T.DfiTC.A DHL RTIJETQ -1945-

Después d e l paréntesis de l a Segunda Guerra, Lacan 

p u b l i c a en 1945, en l a r e v i s t a "Caüiers d'Art', su t e x t o " 

Bl tieapo lógico y el aserto de certiduabre anticipada.Un 

nuevo sofisma" (LACA»,TI.1989). La introducción de l a lógica 

s i r v e a Lacan para e s t a b l e c e r una modulación d e l tiempo: e l 

i n s t a n t e de l a mirada, e l t l e n p o para conprender y e l 

momento de c o n c l u i r . De este modo señala que e l tiempo se 

presenta según modos d i f e r e n t e s y e v i d e n c i a una 

d i s c o n t i n u i d a d . E l ejemplo de l o s t r e s p r i s i o n e r o s l e 

permite e j e m p l i f i c a r l a r e f e r e n c i a de un "yo" a l o s o t r o s , 

ya que l a c o l e c t i v i d a d está representada en l a forma de est e 

s o f l s n a . Esta es l a lógica d e l s u j e t o , una lógica temporal 

de t r e s tiempos , que t i e n e una r e f e r e n c i a a l o s o t r o s . 

En "Cahiers d'Art" 1945-1946, Lacan publicará "Bl número 

trece y la forma lógica de la sospecha" ( LACAN, 1988). Este 

t e x t o se d e s a r r o l l a a p a r t i r d e l análisis de una lógica 

c o l e c t i v a , que babia s i d o planteado en e l t e x t o mencionado 

anteriormente. 

Se t r a t a d e l d e s a r r o l l o de una lógica d e l s u j e t o por l a 

c u a l <0p.cit.p.8): 
"...fJ tuíeto de Ja existencia se asieila a la esencia, radicalaente 

cultural para nosotros, a Ja cuaJ se apJica eJ término de humanidad", 
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4.4.- LA CAUSALIDAD PSÍQUICA -1946-

"Acerca de la causalidad psíquica" es e l título d e l 

Inforne que Lacan presenta, e l 26 de setiembre de 1946 

(LACAH,!!.1969), en l a s Jornadas psiquiátricas de Bonneval. 

E l t e x t o se i n i c i a con una crítica a l "órgano-

dinamismo" de Henry Ey. Es de señalar que Lacan y Ey t i e n e n 

una polémica que l o s acompañará toda l a v i d a . B f e c t i v a n e n t e , 

ambos eran compañeros de e s t u d i o s y l a T e s i s de Lacan 

<<1932> 1987) t i e n e un homenaje i n i c i a l a Henry Ey y una 

c i t a a su t e x t o donde m a n i f i e s t a su acuerdo con e l artículo 

"La Dotion d' automatisae en p s y c h i a t r i e " <Ey,l932>^y d i c e 

que es a l g u i e n "con quien hablar". Sus caminos d i f e r e n t e s 

representan l a s dos maneras de r e s o l v e r l o s problemas que e l 

psicoanálisis planteaba a l a psiquiatría. La solución de 

Lacan es e l pasaje de l a psiquiatría a l psicoanálisis, 

mientras que l a de Ey es e l i n t e n t o de integración de 

conceptos psicoanalíticos en l a psiquiatría (HILLER, <1981> 

1984). 

En l a ponencia "Les l i a i t e s de la p s y c h i a t r i e . Le 

probléjoe de la psychogénése" <Ey. <1946> 1950), Ey rechaza 

l a c a u s a l i d a d psíquica de l o s t r a s t o r n o s mentales y d e f i n e 

l a psicogénesis para l a a c t i v i d a d psíquica norsial. S« t r a t a 
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entonces de una organogénesis de l a patología mental 

(Op.clt.p.19): 
s'*git d'une orginiMtion hiérechitée de nivetux et de pltn» 

structunux, telle que J'on peut diré (et c'eit »*»e Je point de vue 
jiksonien fonaaentil) que J'activiti "paychique' noraale eat taaentielaent 
une 'aacension', un íquiJibre réaJisé par Je jeu des forces psychiques et 
aussi, par conséquent, une forae d'intigration des activités psychiques 
inférieures "anormales 

De este nodo l a psiquiatría se ocuparía de l a s 

v a r i a c i o n e s patológicas. Ey sefiala que negar ésto es negar 

l a p o s i b i l i d a d de l a e x i s t e n c i a de l a psiquiatría. E l 

e s t a t u t o nisno de l a psiquiatría se h a l l a r l a en Juego 

f r e n t e a l a s c u e s t i o n e s que plantea e l psicoanálisis. Es l o 

que Ey sefiala en e l P r e f a c i o de su ^Tratado de psiquiatría" 

(1980.p. XIV). 

La crítica que Lacan r e a l i z a en su ponencia (<1946> 

TI.1989), u b i c a a l organodlnanismo de Ey cono un organlclsmo 

y es e l punto de p a r t i d a para -retomando su T e s i s (<1932> 

1987)- hacer e l pasaje de l a c a u s a l i d a d orgánica a l a 

ca u s a l i d a d psíquica. 

Lacan se f i a l a que e l problema de l a l o c u r a no puede 

separse de l a significación, d e l problema d e l lenguaje para 

e l hombre. La p a l a b r a aparece aquí cono "nudo de 

significación" y sefi a l a l o s nodos o r i g i n a l e s d e l lenguaje en 

l a l o c u r a : a l u s i o n e s v e r b a l e s , r e l a c i o n e s cabalísticas, 

hononinias, retruécanos, neologlsnos, e t c . Pero todo e l l o 
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e v i d e n c i a una lógica y no un e r r o r . Lacan, en este t e x t o , 

vuelve a Cl e r a n b a u l t para recordar su afirnación de que l o 

ideogénlco no es o t r a cosa que l a búsqueda de l o s línites de 

l a significación. 

Para d e f i n i r l a cuestión de l a c a u s a l i d a d psíquica Lacan 

r e c u r r e a l concepto de imago y señala que l a h i s t o r i a d e l 

s u j e t o se organiza en una s e r i e de i d e n t i f i c a c i o n e s i d e a l e s 

cuyo sistema sería e l yo, l o que l o opondría a l a concepción 

d e l yo como síntesis. Lacan habla d e l conocimiento paranoico 

y d e l transítivismo, señalando que se t r a t a de l a matriz 

d e l yo. E l primer e f e c t o de l a imago, Lacan ya l o había 

demostrado con e l e s t a d i o d e l espejo, es l a alienación d e l 

s u j e t o (formulación de c l a r a resonancia h e g e l i a n a ) . 

En este momento histórico Lacan dirá que e l deseo d e l 

hombre se c o n s t i t u y e por mediación, es deseo de hacer 

reconocer su deseo y l o i n s c r i b e en l a dialéctica d e l amo y 

e l esclavo. 

4.5.- EL SUJETO DEL SElTTTnn -IQAft-

"La agresividad en psicoanáJisis", (LACM, <1948>T1.1989) 

es presentado a l I I Congreso de p s i c o a n a l i s t a s de lengua 

franc e s a , en B r u s e l a s . La alienación i m a g i n a r l a a l o t r o , que 
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plantea Lacan .desemboca en una p e r s p e c t i v a mortífera. En 

este t e x t o se i n t e r r o g a sobre l a cuestión de l a n a t u r a l e z a 

metapslcológica de l a s tendencias mortíferas. 

Señala Lacan que l a a g r e s i v i d a d se m a n i f i e s t a como una 

e x p e r i e n c i a s u b j e t i v a . L a e x p e r i e n c i a analítica se d e s a r r o l l a 

"en" y "por" l a "comunicación v e r b a l " que d e f i n e como 

"captura dialéctica d e l s e n t i d o " <0p.cit.p.95). Supone un 

su j e t o que se m a n i f i e s t a a o t r o , pues sólo un s u j e t o puede 

"comprender un sent i d o " y a l a i n v e r s a todo s e n t i d o " i m p l i c a 

un s u j e t o " . 

La presión i n t e n c i o n a l se puede experimentar en l a 

e x p e r i e n c i a analítica. Se l a puede l e e r en e l s e n t i d o 

simbólico de l o s síntomas, en l a modulación reivindicatoría 

d e l d i s c u r s o , en l a s i n e x a c t i t u d e s d e l r e l a t o y señala que 

l a intención a g r e s i v a t i e n e s us e f e c t o s . E l diálogo aparece 

así como una renuncia a l a a g r e s i v i d a d . 

4.6.- LA DIALÉCTICA PULSTOITAL -1950-

Este t e x t o fué presentado en l a X I I I Conferencia de l o s 

p s i c o a n a l i s t a s de lengua f r a n c e s a , en colaboración con 

K l c h e l Cénac, e l 29 de mayo de 1950 ( LACAH; CEffAC. TI.1969. 

p. 121): 
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',,.no « putde apttr iiquier» Ja reaJidad concreta deJ criaen ain referir 
éste a un MÍMÓOJÍMMO cuyas foraas positivas se coordinan en Ja sociedad, 
pero que se inscribe en Jas estructuras radicales iransaitidas 
inconscientemente por el Jenguaje.,, " 

Lo que d i s t i n g u e l a s conductas cono nórbldas es ese 

carácter simbólico. Las e s t r u c t u r a s de l a sociedad son 

simbólicas, e l i n d i v i d u o normal se v a l e de e l l a s para 

conductas r e a l e s y e l c r i m i n a l l a s expresa a través de 

conductas simbólicas. 

Respecto a l a s p u l s i o n e s ^Lacan dirá que no se t r a t a de 

una subordinación a algo ya dado s i n o que " s i m b o l i z a n " e 

" i n t e g r a n dialécticamente" l o s o r i f i c i o s d e l cuerpo. 

En e l resumen de l a s respuestas de Lacan, que f i g u r a en 

l a Revue Frangaíse de psycbanaJjse, n2 1 de 1951, se se f i a l a 

que e l análisis es diálogo y progreso h a c i a un se n t i d o . 

4.7.- LA LESGUA Y EL PSIQUISHQ DEL FISQ -195Q-

Se t r a t a de una intervención de Lacan en e l marco d e l 

Congreso de psiquiatría (LACAI,<1950>1985). En l a misma 

sefia l a que l a lengua es l a e s t r u c t u r a e s e n c i a l para e s t u d i a r 

e l psiquismo d e l nifio . 

Lacan c i t a e l t e x t o de L e v l - S t r a u s s (LEVI-STRADSS 

<1949>1985), en e l que e l antropólogo r e a l i z a l a crítica 

a Blondel y Plag e t a raíz de l a cuestión d e l pensamiento 
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p r l n i t l v o e i n f a n t i l . En e l nlsno t r a b a j o de Levi-StrausB 

hay una r e f e r e n c i a a Jakobson, se t r a t a de 'Lenguaje 

infantil, afasia y leyes generales de la estructura fónica' 

(JAKOBSOF <1941> 1974). Jakobson s o s t i e n e en ese t e x t o <0p. 

ci t . p . 9 3 ) 
'£1 devenir del lenguaje infantil, la disolución del lenguaje afisico, 

la sincronía y la diacronía de las lenguas del aundo revelan un conjunto de 
leyes coaunes de solidaridad, Esas leyes atestiguan el desarrollo por capas 
del sisteaa lingüístico, en especial del sisteaa foneaático, y su 
universalidad establece la constancia de un orden de sucesión, ' 

4.8. LA ESCAWSIOH DE LA YEKDAD -1951-

En "Intervención sobre la transferencia' Lacan e s c r i b e 

(LACAH,<1951> TI.1989.p.205)! 
'£n un psicoanálisis, en efecto, el sujeto, hablando con propiedad, se 

constituye por un discurso donde la aera presencia del psicoanalista 
aporta, antes de toda intervención, la dimensión del diálogo, ' 

Es por esto que e l psicoanálisis es d e f i n i d o cono una 

ex p e r i e n c i a dialéctica. Lacan e j e n p l i f l c a con e l caso Dora 

(FEEÜD, <1905> AE,TVII(1978); BF.T2.(1973)), l a s Inversiones 

dialécticas que r e a l i z a Freud, cono forma de 'escansión' de 

l a verdad. 

Freud, ante l a denuncia que hace Dora de l o s "¿ecJIios de 

la realidad", r e a l i z a una primera Inversión dialéctica: 

'¿Cuál es tu propia parte en el desorden del que tm quejas?' 

La verdad es que, g r a c i a s a l a c o a ^ l l c l d a d de Dora, l a 
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situación por e l l a denunciada se s o s t i e n e . 

E l t e x t o de Lacan narcará una cuestión c e n t r a l sobre l a 

t r a n s f e r e n c i a (LACAI, Op.cit.214): 
transferencí* no ts nada real en el iujeto, sino la aparición, 

en un soaento de estancaaiento de la dialéctica analítica, de los Modos 

permanentes según los cuales constituye sus objetos, ' 

La t r a n s f e r e n c i a tona así su v a l o r en función d e l 

"momento dialéctico".El progreso para e l s u j e t o llegaría de 

l a "proyección de su pasado en un d i s c u r s o en 

devenir."<0p.cit.p.214) 

4.9.- LA CÜESTIOK DEL LEUQÜAJE Elf LA TEORÍA DE LO IKAQI¥ABIQ 

¿Qué ap o r t a l a teoría de l o Imaginario sobre e l 

lenguaje? En est e período cabe s e f i a l a r : 

. Se intr o d u c e l a situación analítica cono una e x p e r i e n c i a 

de lenguaje. 

. Se t r a t a de una situación de interlocución. S i g n i f i c a a l g o 

para a l g u i e n y es, de e s t e modo, expresión de l a 

s u b j e t i v i d a d . La e x p e r i e n c i a analítica se ub i c a en e l marco 

de l a conunicación v e r b a l y de l a captura d e l s e n t i d o . Es l a 

cuestión d e l s e n t i d o l a que in t r o d u c e a l s u j e t o . 

Interlocución q u i e r e d e c i r así, I n t e r s u b j e t l v l d a d , 

e x p e r i e n c i a interhumana. 

. E l i n t e r l o c u t o r no es e l a n a l i s t a . La t r a n s f e r e n c i a es l a 
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reactuallzación de una inagen en e l dis c u r e o . 

. Eelación lcx:ura-lenguaje. 

. La p a l a b r a es d e f i n i d a cono nudo de significación. 

. E l diálogo aparecerá cono s a l i d a de l a tensión a g r e s i v a en 

l a que quedaba encerrada l a teoría de l o i n a g i n a r i o . 

4.10.- LAS RKPERENCTAS A LEVI-STRAUSS Y JAKOBSQl 

Las r e f e r e n c i a s a L e v i - S t r a u s s y Jakobson son 

in p o r t a n t e s para s e g u i r l a cronología que r e a l i z a e s t a 

Te s i s . Dado su peso en l a Introducción d e l orden sinbólico y 

l a s l e y e s d e l lenguaje, merecen s e r t r a t a d a s 

p a r t l c u l a r n e n t e . De es t e modo servirán cono introducción a l 

prózlno apartado. 

4.10.1.- CLATOE LBYI-STRAUSS 

Cono ya se ha sefialado, Lacan comienza a c i t a r a L e v l -

Strauss en 1949. .Cabe a n a l i z a r l o cono una r e f e r e n c i a , ya que 

es Inportante en l a conceptuallzación que Lacan hace de l o 

simbólico. 

E l artículo que Lacan p i t a , en 1949, es "¿a e f i c a c i a 

siabólica' «1949>1977). La e f i c a c i a siabólica es d e f i n i d a 

por L e v i - S t r a u s s , como una propiedad i n d u c t o r a , siendo l a 
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netáfora poética uno de l o s e j e a p l o s que c i t a . 

Dos c u e s t i o n e s son de c e n t r a l Importancia en este 

a r t i c u l a . L e v l - S t r a u s s se f i a l a que e l Inconsciente se reduce a 

l a función simbólica que en todos se e j e r c e según l a s mismas 

l e y e s y que se reduce a l conjunto de l a s mismas (Op.cit.p.183-

84). En oposición a l a concepción d e l i n c o n s c i e n t e como 

depósito L e v i - S t r a u s s escribe<0p.cit.p.184): 
'El inconsciente, por el contrario, es siempre vacio o, »ás 

exactaaente, es tan extraño a las iaágenes cono lo es el estósago a los 
aliaentos que Jo atraviesan, Órgano de una función especifica, se Jieita a 
imponer leyes estructurales a elementos inarticulados que vienen de otra 
parte -y esto agota su realidad- ; pulsiones,mociones, representaciones, 
recuerdos, Se podría decir, entonces, que el subconsciente es el léxico 
individual en el que cada uno de nosotros acumula el vocabulario de su 
bis loria personal, pero este vocabulario solamente adquiere significación -
para nosotros mismos y para los demás- si el inconsciente Jo organiza según 
sus Jeyes y construye así un discurso, ' 

En un artículo de 1945, " E l análisis e s t r u c t u r a l en 

lingüística y antropología" (LEVI-STEAUSS. 1977), L e v l - S t r a u s s 

introduce l a fonología con Trubetzkoy y Jakobson. Es a través 

de su l e c t u r a como Lacan tomará conta c t o con Jakobson y, por 

su intermedio, con Saussure. 

•Las estructuras eleneDtales del pareDtesco' (LEVI-

STRAUSS, <1949> 1985) es l a obra i n a u g u r a l de l o que se llamó 

antropología e s t r u c t u r a l . S i n e n t r a r en e l d e t a l l e de l a s 

obras de L e v i - S t r a u s s , hay que seOalar que Lacan encuentra en 
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loB mencionados t e x t o s no sólo e l fructífero h a l l a z g o de l a 

lingüistica s i n o también a un l e c t o r atento d e l psicoanálisis. 

Lev i - S t r a u s s se i n t e r n a en esa línea de l o s antropólogos que, 

aunque sea desde una p e r s p e c t i v a c r i t i c a , e s t a b l e c i e r o n 

i n t e r e s a n t e s conexiones con e l psicoanálisis. 

Puede d e c i r s e que e s t a conexión se i n i c i a con e l Complejo 

de Edipo freudiano, último mito de l a modernidad ,según 

Lacan,y que ha s i d o estudiado como t a l por l o s antropólogos. 

£1 hecho de que L e v i - S t r a u s s sea, en ese momento, un 

buen l e c t o r d e l te x t o analítico, t i e n e una de sus razones en 

que es heredero d e l pensamiento de Durkhein y de Xauss. Por 

este motivo, puede dar una definición no s u b s t a n c i a l l s t a d e l 

incon s c i e n t e y d e f i n i r l o como vacío. 

E l primer e f e c t o en Lacan es, como ya se ha eefialado, su 

redefinición d e l e s t a d i o d e l espejo. Es allí donde introduce 

l a m a t r i z simbólica donde p r e c i p i t a e l yo y, por o t r o lado, l a 

función d e l s u j e t o como l i g a d a a l lenguaje. 

Por todo l o expuesto, puede d e c i r s e que e l concepto de l o 

simbólico entra en l a producción de Lacan a través de L e v i -

Strauss. 
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4.10.2.- RQXAg JAKQBSQg 

Konan Jakobson,cono ya se ha sefialado, es c i t a d o por 

p r i n e r a vez por Lacan en su intervención en e l Congreso de 

psiquiatría de 1950. 

En esa c i t a Lacan hace r e f e r e n c i a a l a fonología. 

Efec t i v a n e n t e , l o s e s t u d i o s fonológicos de Jakobson 

encuentran, en e l p r i n c i p i o de oposición de Saussure, una 

r e f e r e n c i a fecunda ya que oposición l a p l l c a b i n a r i e d a d . Los 

rasgos d i s t i n t i v o s fonológicos c o n l l e v a n una elección entre 

dos térnlnos de una oposición. La cuestión d e l b l n a r l s n o será 

una propiedad que Lacan conservará a l o l a r g o de su ensefianza. 

La l e c t u r a de Jakobson que va a p r o d u c i r i a ^ r t a n t e s 

e f e c t o s en Lacan, es "Dos aspectos del lenguaje y dos tipos de 

trastornos a/ásieos"«1956> 1967). Esta i n f l u e n c i a se hará 

s e n t i r en su t e x t o de 1957 "La i n s t a n c i a de la letra en el 

inconsciente" (LACA!,TI.1989). 

Es a través de Jakobson y, por su interjnedio, de 

Saussure,cono Lacan introducirá l a s l e y e s d e l lenguaje 

diferenciándolas de l a s l e y e s de l a palabra. 

Cabe s e f i a l a r que, todas l a s r e f e r e n c i a s que Lacan 

u t i l i z a , l a s r e c r e a y hace un uso e s p e c i f i c o de e l l a s . Esto 

también sucede con l a cuestión de l a metáfora y l a netonlmla. 
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En e l t e x t o de Jakobeon de 1956, ee d e s a r r o l l a l a 

cuestión d e l carácter doble d e l lenguaje; hablar supone 

s e l e c c i o n a r entidades lingüísticas y c o n b i n a r l a s en unidades. 

E l primero se corresponde con e l laodo de relación que Saussure 

denomina i n abeentia y e l segundo i n praeseotía. E l primero, 

se r e f i e r e a entidades asociadas en e l código y, e l segundo, a 

entidades r e l a c i o n a d a s en e l mensaje o en ambos. Las 

r e l a c i o n e s paradigmáticas y sintagmáticas se expresan en l o 

que Jakobson llama l o s dos polos d e l lenguaje: metáfora y 

metonimia. 

Interesa s e f i a l a r que Lacan d i f i e r e de Jakobson en l a 

medida en que transforma l a metáfora y l a metonimia en 

condensación y desplazamiento. Para Lacan l a metáfora se 

def i n e por una relación de sustitución, "una palabra por otra" 

(Ver:"Jakobson et Lacan", GRIBGG,1985). 

Hay dos homenajes a Jakobson en l o s t e x t o s de Lacan, 

separados por quince afios. E l primero es de 1957, "La 

instancia de la letra en el inconsciente" (LACAN, TI. 1989). E l 

segundo, de 1972, se encuentra en e l Seminario Aun 

(LACAI, 1985). La d i s t a n c i a está marcada por e l pasaje que 

Lacan llamará de l a lingüística a l a "linguistería". 

Lacan s e f i a l a que todo l o que es lenguaje pertenece a l a 

lingüística, pero (Op.cit.p.24): 
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,, si se considert todo Jo que, de Ja definición deJ Jenguaje, se 
desprende en cuanto a Ja fundación del sujeto , tan renovada, tan subvertida 
por Freud hasta eJ punto de que aJJí se asegura todo Jo que por boca suya 
éstabJeció coso inconsciente, habrá entonces que forjar alguna otra paJabra, 
para dejar a Jakobson su dominio reservado. Lo Jlaaaré Ja Jinguistería,' 

Para c o n c l u i r e s t e apartado sobre l a s r e f e r e n c i a s a L e v l -

S t r a u s s y Jakobson que aparecen en l a producción de Lacan, 

sería i n t e r e s a n t e a c l a r a r que Lacan no ha s i d o nunca una 

r e f e r e n c i a para e l l o s . Las r e f e r e n c i a s en l o s mencionados 

autores son a l psicoanálisis en general y a Freud en 

p a r t i c u l a r . 
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5 .- LAS "LEYES DE LA PALABKA". 1953 

Para e l abordaje de 'Función y campo de la palabra y el 

lenguaje" (LACAU <1953> TI.1989), se conslderar&n tanto l a s 

c i r c u n s t a n c i a s en l a s que se ela b o r a , como l o s d i f e r e n t e s 

apartados que l o conponen. En estos, se Indicarán l o s puntos 

en l o s que se a d v i e r t e un cambio de posición de Lacan 

respecto a d e f i n i c i o n e s p r e v i a s . En cuanto a l tema de e s t a 

T e s i s , es de s e f i a l a r que en est e t e x t o se t r a t a de l a s 

" l e y e s de l a pal a b r a " . 

5.1.- LAS CIRCÜlíSTAgCIAS 

E l P r e f a c i o d e l c i t a d o t e x t o , hace r e f e r e n c i a d i r e c t a 

a l contexto en e l c u a l se i n s c r i b e . La c i t a que l o 

introduce es l a que Sacha Hacht había escogido como acápite 

para l o s "Estatutos propuestos para el I n s t i t u t o de 

Psicoanálisis" de noviembre de 1952 (MILLBH,1987). La 

mencionada c i t a pertenece, como hace c o n s t a r Hacht, a l 

"Prefacio de introducción biológica al estudio de la 

neurología y de la psicopatología" y sus autores son C.V. 

Monakow y E. Kourgue: 
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'En ptrticultr, no ñábrá que olvidtr que U teptnción en etbriologíi, 
imtomíi, fi$iologí», psicologíi, tocioJogíi, clinici, no existe en U 
natunleza, y que no hay ais que una disciplina: la neurobiologia, a la que 
la observación nos obliga a agregarle el adjetivo huaana en lo que nos 
concierne, ' 

La p r i n e r a f r a s e d e l P r e f a c i o d e l t e x t o de Lacan, 

sefiala que ese d i s c u r s o l l e v a l a s narcas de sus 

c i r c u n s t a n c i a s . Se t r a t a d e l nomento histórico que se conoce 

como l a "Escisión", producida en 1953 en l a Sociedad 

Psicoanalítica de París y que llevó a l a creación de l a 

Saciedad Francesa de Psicoanálisis. 

La Sociedad Psicoanalítica de París había s i d o fundada 

en 1926. Jacques Lacan era miembro de l a Comisión de 

Ensefianza desde 1948 . La práctica de l a s sesiones c o r t a s 

que r e a l i z a b a Lacan era tema de c o n t r o v e r s i a s . Los 

p r i n c i p i o s teóricos encuentran su base primera en e l t e x t o 

de Lacan " Intervención sobre l a transferencia' (LACilf 

<1951> TI.1989), siendo explícitamente d e s a r r o l l a d o s en 

'Función y caapo de la palabra y el lenguaje'. Sobre este 

tema Lacan volverá en d i f e r e n t e s momentos de su producción. 

S i n embargo, l a c r i s i s g i r a en torno a l a creación de un 

I n s t i t u t o de psicoanálisis y se extiende desde e l 17 de 

Junio de 1952 a l 16 de J u n i o de 1953, cuando Lacan abandona 

l a p r e s i d e n c i a y Lagache, D o l t o y Favez-Boutonier hacen 

l l e g a r su renuncia anunciando l a creación de l a Sociedad 

Francesa de Psicoanálisis. 
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La cronología de es t a c r i s i s y l o s d i f e r e n t e s eleaentos 

I n t e r v i n i e n t e s en l a nis n a pueden l e r s e en l a recopilación 

de l o s m a t e r i a l e s o r i g i n a l e s que realizó J a c q u e s - A l l a i n 

K i l l e r (1987) (Ver también: KOÜDIHESCO,<1982> 1986; 

HBSHARD,<1969> 1971). Lo que i n t e r e s a para l a presente T e s i s 

es que dos líneas c l a r a s se e v i d e n c i a n en l o s dos proyectos 

de e s t a t u t o s presentados,uno por Sacha Hacht, y o t r o por 

Lacan. 

En e l nS 3 de l a Sevue Frangaíse de psycbanalyse de 

setiembre de 1949, Lacan había publicado, s i n f i r m a , e l 

"Reglamento y doctrina de la Comisión de Enseñanza". En e l 

punto 3 d e l Artículo IV sefi a l a < KlLLBE,(1987>p.p.19-20): 
' 3. En segundo Jugar, eJ exaainador debe obervar Ja foraación cuJtur aJ deJ 
candidato, taJ coao se expresa en esa apertura de Ja inteligencia dirigida 
a Jas significaciones y que anima el uso de Ja paJabra, 
En taJés signos se podrían medir, por un Jado, Jos dones de comunicación 
simpática y, por otro. Jos de imaginación creadora, que son Jos más 
preciados para la invención analítica, 
En tanto lo mejor es darlo por supuesto, se recordará que eJ Jenguaje es eJ 
materiaJ operatorio deJ anaJista y que eJ candidato debe dominar eJ sistema 
particuJar de Ja Jengua en Ja cual se llevará a cabo para él lo que merece 
ser llamado el diáiogo psicoanaJítico, por más que este avance a una so Ja 
voz.' 

Cabe v o l v e r a r e p e t i r que Lacan ya había tomado 

contacto con l o s t r a b a j o s de L e v i - S t r a u s s y es esto l o que 

o r i e n t a sus propuestas en una dirección d i f e r e n t e . 

E l 17 de Junio de 1952 Sacha l a c h t había s i d o nombrado 

d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o , de próxima creación . La orientación 

que da Sacha Vacht a l o s "Estatutos propuestos para el 
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Instituto de Psicoanálisis", de novienbre de 1952 

(Op.Cit.p.p. 26-34), como se desprende d e l epígrafe d e l 

te x t o , propone a l a n e u r o b l o l o g i a humana cono * única 

d i s c i p l i n a que e x i s t e en l a n a t u r a l e z a " . La idea es obtener 

un di p l o n a o f i c i a l de psicoanálisis sólo para médicos. E s t a 

posición es mantenida por Sacht, cabe l e e r "El silencio, 

factor de integración" (HACHT, <1963> 1965), donde habla d e l 

inc o n s c i e n t e d e l nédico y su intercambio, nás allá de l a s 

palabras, con e l paciente. 

En ese mismo mes, Lacan r e a l i z a unos "Estatutos 

propuestos para el i n s t i t u t o de psicoanálisis", que son un 

proyecto de enmienda a l o s presentados por Facht. De l o s 

mismos cabe s e f i a l a r (MILLER,Op.cit.p.38): 
' fero el modo de enseñanz» aquí preconizado para esta disciplina, 

para restaurar en el ejercicio del magisterio Ja primacía de Ja palabra y 
reconocer en sus efectos sobre el oyente Ja institución, incluso en Ja 
mudez, de un diálogo, muestra una simetría demasiado sorpendente con Ja 
experiencia del análisis didáctico como para no tocar lo esencial del 
problema, 

Si efectivamente puede decirse que ambos intercaabios transforman a 
sus sujetos por su sola mediación, es porque el hecho humano del don 
permanece latente en todo uso de la palabra, y este resorte jamás captado 
sitúa al análisis en el centro de todas las ciencias del hombre. 

Por eso el psicoanálisis no puede reducirse ni a la neurobioJogía, ni 
a Ja medicina, ni a Ja pedagogía, ni a la psicología, ni a la sociología, 
ni a la ciencia de las instituciones, ni a la etnología, ni a la mitología, 
ni a la ciencia de las comunicaciones, como tampoco a la lingüística y sus 
formas disidentes se designan por sí solas en tanto lo hacen lo que no es, ' 

La orientación que Lacan desea dar a l f u t u r o I n s t i t u t o 

apunta a l a confrontación d e l psicoanálisis con l a s 

d i s c i p l i n a s a f i n e s para s a c a r l o de su a i s l a m i e n t o d o c t r i n a l . 



- 161 -

S i b ien Lacan es e l e g i d o p r e s i d e n t e , Hacht recupera e l 

I n s t i t u t o y se adoptan l o s e s t a t u t o s que había elaborado en 

1952. Lacan abandonará l a p r e s i d e n c i a en Junio de 

1953, presentado su renuncia e l día 16 a l a asamblea. 

En este punto, sólo i n t e r e s a para e s t a T e s i s , s e f i a l a r 

l o s aspectos que hacen a l a cuestión d e l lenguaje y no 

cen t r a r s e en l a s cues t i o n e s de política i n s t i t u c i o n a l . Las 

r e f e r e n c i a s generales son n e c e s a r i a s para mostrar como l a s 

d i f e r e n t e s p e r s p e c t i v a s teóricas adoptadas en relación a l 

psicoanálisis g r a v i t a n i n s t i t u c i o n a l m e n t e y a f e c t a n l a 
±. 

fornación de a n a l i s t a s . 

5.1.1.- LA CONFERBlíCIA DEL 8 DE JULIO 

E l 8 de J u l i o t i e n e l u g a r l a c o n f e r e n c i a de Lacan sobre 

"Lo simbólico, lo i s a g i n a r i o y lo reaJ''<<1953>1956>. Se 

t r a t a de una "introducción a una c i e r t a o r i e n t a c i S n de 

es t u d i o d e l psicoanálisis"<0p.cit.p.1) y es d e f i n i d a como 

ensayo de l a Conferencia de Roma. A l mismo tiempo inaugura 

l a s a c t i v i d a d e s de l a Sociedad Francesa de Psicoanálisis . 

Lacan ha b l a aquí de "retorncf a l o s t e x t o s de Freud, dado 

que l a teoría y l a técnica han s u f r i d o , a su entender, una 

"degradación" ya que se ha o l v i d a d o que " l a e f i c a c i a de e s t a 
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experieocia es que sucede toda e l l a en palabras." 

(Op.clt.p.4>. Lacan sef i a l a que, para l a e x p e r i e n c i a 

analítica, l o slabólico son l o s sínbolos organizados en e l 

lenguaje. 

Lacan recuerda que Freud d i j o que e l suefio e r a un 

Jeroglífico y agrega que e l síntoma expresa "alguna cosa 

estructurada y organizada como un lenguaje" (Op.clt. p . l l ) . 

Sobre e l o r i g e n d e l lenguaje: se t r a t a de un emergente, a l g o 

que ya está allí. Cabe recordar aquí l o trab a j a d o en o t r o 

apartado sobre l a l i n e a de pensamiento que, vi n i e n d o desde 

Comiste, p l a n t e a l a a n t e r i o r i d a d de l o s o c i a l . 

La p a l a b r a aparece no sólo como función de mediación 

si n o que c o n s t i t u y e l a r e a l i d a d n l s n a . Citando "Las 

e s t r u c t u r a s elementales d e l parentesco" (LEVI-STRAÜSS 

<1949>1985>, Lacan sefíala que l a s mencionadas e s t r u c t u r a s 

no existirían s i n e l "sistema de palabras que las expresa". 

La p a l a b r a t i e n e e l s e n t i d o que se l e da y Lacan r e c u r r e 

aquí a o t r a r e f e r e n c i a . Se t r a t a de Lewis ( ^ r r o l l y a l 

Humpty Dumpty de través del espeja" (CARROLL, <1896> 1968 

p.118>: 
'-Cutndo yo uso um pilibré-dijo Humpiy Duspiy, en tono sJgo 

despectivo', es» ptlabr» significa exactaaente lo que yo decidí que 
signifique, ,,Ni aiás ni menos, 
-£•/ asunto es -dijo Alicia-, si usted puede hacer que las palabras 

signifiquen tantas cosas distintas, 
-£1 asunto es -replicó Huapty Dumpty- quién es el maestro aquí. Eso es 

todo, • 
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Lacan dirá, en est e oomento, e l honbre e l que da s e n t i d o 

a su palabra. Las cosas encuentran a s i su luga r en e l 

i n t e r i o r d e l " sisteaa total del discurso" que cojqxirta 

c i e r t a s s i g n i f i c a c i o n e s . 

Otra r e f e r e n c i a , Xasserman <<1944> 1968), abre l a 

crítica a l a posición de este autor que pretende r e s o l v e r l a 

cuestión d e l lenguaje y de l a simbolización por e l 

condicionamiento. Se t r a t a de un artículo publicado en "Tbe 

International Journal oí psjcboanalysis", en e l volumen XXV 

de 1944. Es a p a r t i r de e s t a c r i t i c a que Lacan seflala que en 

e l síntoma se t r a t a d e l sistema de l a s s i g n i f i c a c i o n e s 

humanas, d e l sistema d e l lenguaje. 

En l a mencionada Conferencia, Lacan s e f i a l a que toda 

relación i n t e r p r e t a b l e simbólicamente se i n s c r i b e en una 

relación de t r e s . ¿Por qué d i c e esto Lacan? Porque u b i c a l a 

palabra como mediadora. La relación du a l , marcada por l a 

a g r e s i v i d a d i m a g i n a r i a de l a confrontación, n e c e s i t a de l a 

mediación de un t e r c e r o que permita e s t a b l e c e r una 

d i s t a n c i a . 

E l Edipo aparece como l o que permite p r o d u c i r esa 

d i s t a n c i a en l a relación dual con l a madre por medio de l a 

prohibición y l a culpa. La realización d e l deseo vuelve a su 

r e f e r e n c i a f r e u d l a n a . La prohibición es l a condición para l a 

realización simbólica d e l deseo. 
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E l a n a l i s t a es un personaje simbólico y e l s u j e t o l o 

ubica en una c i e r t a postura "Usted t i e n e mi verdad". E s t a 

afirmación de Lacan será retomada posteriormente cuando 

t r a b a j e e l " s u j e t o supuesto saber" l a significación 

sintomática <<1964> 1977), p i v o t e de l a t r a n s f e r e n c i a . 

5.1.2.- El. CONGRESO DK ROMA 

E l 14 de j u l i o de 1953, Lacan e s c r i b e a l P r o f e s o r 

P e r r o t t i en relación a l a cuestión d e l Congreso de Roma. Se 

t r a t a d e l "Congreso de p s i c o a n a l i s t a s de Lengua Francesa", 

extendido posteriormente a l o s p s i c o a n a l i s t a s de lengua 

roiDance. Este mantiene l a Invitación, pese a l a escisión, y 

Lacan e s c r i b e que está d i s p u e s t o a e n t r e g a r l e su informe en 

agosto y a l e e r l o en una reunión autónoma d e l Congreso 

(MILLBE, 1987). 

Con l a misma fecha Lacan redacta una c a r t a a Loewestein, 

que había s i d o su a n a l i s t a , explicándole l o s pormenores de 

l a c r i s i s . Lo que i n t e r e s a de l a misma para e s t e t r a b a j o es 

l a r e f e r e n c i a que hace a l a f e que l e l l e v a más allá de l o s 

hechos i n s t i t u c i o n a l e s . Por una p a r t e l a f i d e l i d a d de 

quienes l o s i g u i e r o n , por o t r a l o que escribirá para 

Roma.(Ver o r i g i n a l en KILLER.Op.cit.>. 
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Una c i r c u l a r d e l 6 de agosto, de l a Sociedad Francesa de 

Psicoanálisis, firmada por Frangois P e r r i e r , convoca a l o s 

miembros a se f i a l a r su pr e s e n c i a internaclonalmente en Eoma, 

agrupándose en torno a l informe de Lacan. La invitación a l a 

Conferencia de Roma, 26 y 27 de noviembre de 1953, d i c e que 

e l informe p r e v i s t o originalmente para e l Congreso será 

presentado en esa reunión autónoma que tendrá e l v a l o r de 

confe r e n c i a inaugural de l a Sociedad Francesa de 

Psicoanálisis. 

Efectivamente e l Informe es leído en l a fecha p r e v i s t a 

en e l I n s t i t u t o d i Psicología d e l l a üniversltá d i Eoma. 

5.2.- EL PSEFACIO 

E l o b j e t i v o que p l a n t e a Lacan es "renovar en su 

disciplina los fundamentos que ésta toma del lenguaje^ 

(LACAS,J.<1953> TI.1989.p.228). Este "renovar" es e l punto 

que marca su "retor n o a Freud". ¿Por qué se hace n e c e s a r i a 

e s t a renovación y cójno l a entiende Lacan? l o se t r a t a de 

r e p e t i r s i n o de t r a b a j a r l o s conceptos frendíanos desde una 

p e r s p e c t i v a crítica. Ese bagaje f o r j a d o por Freud n e c e s i t a 

se r e s c l a r e c i d o y e l punto de r e f e r e n c i a que Lacan encuentra 
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en ese nomento , se h a l l a en e l 'lenguaje actual de la 

antropología", 

Lacan u b i c a a l psicoanálisis en relación a l a 

contemporaneidad d e l panorama d i s c i p l i n a r de su época y este 

"retorno" debe entenderse como un v o l v e r sobre l a h i s t o r i a 

de l o s conceptos . Esto posibilitará poner de m a n i f i e s t o l a 

dimensión de l a s u b j e t i v i d a d en e l psicoanálisis. Lacan 

introduce en e l psicoanálisis e l s u j e t o de l a p a l a b r a y 

formula que e l i n c o n s c i e n t e está estructurado como un 

lenguaje. E s t a estructuración pone de m a n i f i e s t o l a 

mencionada s u b j e t i v i d a d . 

La pregunta sobre l o s fundamentos d e l psicoanálisis 

mantiene siempre a b i e r t a su actualidad.¿Qué práctica 

psicoanalítica puede l l e v a r s e adelante s i se d e f i n e , con 

Sachs, l a n e u r o b l o l o g i a como d i s c i p l i n a fundante? La 

respuesta de Lacan, en ese momento, es 'una acción 

considerada nágica', porque desde ese marco teórico no puede 

e x p l i c a r s e e l fundanento de su acción en l a e x p e r i e n c i a 

analítica. De este modo se produce una f r a c t u r a entre 

teoría y práctica que hace que se i n t e n t e a f i n a r una 

técnica, pero que, vaciada de BUS fundamentos teóricos, 

queda reducida a una r e c e t a . La f a l t a de un narco adecuado 

I n p o B l b i l l t a l a comunicación de l a práctica.El psicoanálisis 
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pierde un r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e : s er una e x p e r i e n c i a 

comunicable. S i e s t o no es así queda reducido a l o i n e f a b l e 

y se transforma en al g o iniciático. 

5.3.- LA IHTRQDUCCIQH 

Lacan señala que l a pérdida, por part e de l o s 

p s i c o a n a l i s t a s d e l interés fr e u d i a n o por l a palabra, genera 

un cambio de "meta y técnica". S i se abandona e l fundamento 

que e l psicoanálisis toma de l a palabra,dirá entonces 

Lacan,se abandona e l poder pro p i o de l a e x p e r i e n c i a . 

Aparece, de es t a manera, l a tentación de dominio d e l 

a n a l i s t a que se confunde con o t r a s prácticas. La doble 

acepción d e l término "jnaítre" en francés permite Jugar con 

amo y maestro. S i e l a n a l i s t a no es "maestro" en l a s 

funciones de l a p a l a b r a devendrá "amo" de l a dialéctica 

usada como arma para vencer l a s " r e s i s t e n c i a s " d e l paciente, 

que l o son f r e n t e a su ac c i o n a r . Es d e c i r , l a cuestión se 

ce n t r a sobre l a v e r t i e n t e de l a pa l a b r a en que se apoya e l 

a n a l i s t a , l a sugestión o l a interpretación. 

La propuesta que r e a l i z a Lacan en e s t a Introducción, es 

que l o s conceptos que e l psicoanálisis u t i l i z a deben 

o r i e n t a r s e en un campo de lenguaje, ordenándose en función 
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de l a palabra. ¿Qué quiere d e c i r esto? En ese ncnento e l 

lenguaje aparece como un cao^o y l a p a l a b r a con un elemento 

ordenador de ese campo. Como ya se ba señalado, se t r a t a de 

una intuición de Lacan . Esto quiere d e c i r que p e r c i b e l a 

cuestión de l a problemática de l o s fundamentos d e l 

psicoanálisis pero no t i e n e todavía l o s r e c u r s o s para 

f o r m u l a r l o mejor. Es por e l l o que debe r e c u i x i r a l 

reconocimiento . 

Es d e c i r , en este momento e l lenguaje aparece como un 

campo ordenado por l a p a l a b r a y sometido a una l e y 

filosófica, l a l e y d e l reconocimiento begeliano. Es e s t o l o 

que se se llama l a l e y de l a pal a b r a . Está l a Idea d e l 

lenguaje como una e s t r u c t u r a , Lacan d i c e " e s t r u c t u r a d o como 

un lenguaje", pero todavía no sabe h a l l a r l a s l e y e s 

lingüisticas y debe r e c u r r i r a Hegel. 

5.4.- "PALABRA VACIA Y PALABRA LLElfA EB LA REALIZACIálT 

PSICQAIALITICÁ PEL SUJETO* 

En este apartado de 'Función y campo de la palabra y el 

lenguaje" , Lacan d e s a r r o l l a l a realización d e l s u j e t o en l a 

palabra. Aquí se abordará e l tema trabajándolo desde una 

p e r s p e c t i v a cronológica, ubicando coa» es i n t r o d u c i d o e l 
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concepto " s u j e t o " . 

En l a T e s i s de 1932 (1987), Lacan Introduce l a cuestión 

del s u j e t o a p a r t i r d e l acto. La p e r s p e c t i v a d e l acto remite 

a l a ética splnoziana, no así e l su j e t o . Lacan r e c u r r e a l a 

fenomenología para e x p l i c a r l a s funciones I n t e n c i o n a l e s . 

Este primer s u j e t o aparece como siendo capaz de 

comprender l a significación y es por e l l o un s u j e t o d e l 

sentido. Cuando Lacan sefiala, en e l t e x t o de 1932, que l a 

personalidad i a p l i c a un "d'esarroJJo biográfico", "uaa 

coBcepcióa de sí misno' y " una teasiáo de relaciones 

sociales", ubica l a relación d e l s u j e t o con cada uno de 

est o s aspectos. En relación a l primero, sef i a l a l a s 

r e l a c i o n e s de comprensión y l o s modos o b j e t i v o s a través de 

l o s cuales e l s u j e t o v i v e su h i s t o r i a . En relación a l 

segundo, l a s imágenes i d e a l e s de sí nistoo y, en relación a l 

te r c e r o , l a participación ética y e l v a l o r r e p r e s e n t a t i v o . 

En 1936, como se ha mencionado, Lacan introduce l a 

cuestión d e l s u j e t o de un o t r o s u j e t o en una p e r s p e c t i v a 

comunicaclonal. Bs d e c i r , se t r a t a de dos s u j e t o s , un 

mensaje y una respuesta. 

En 1945, este s u j e t o t i e n e una lógica que se Juega 

en relación con l o s ot r o s . De e s t e modo es ubicado en una 

per s p e c t i v a interhuxana. 
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En "La causalidad psíquica" (LACAI, <1946>T1.1989), se 

establece l a d i f e r e n c i a e n t r e s u j e t o y yo. Como ya se ha 

señalado, e l yo es ubicado en e l r e g i s t r o de l o l a a g l n a r l o y 

e l s u j e t o como e f e c t o de l o simbólico. En 1948, en "La 

agresividad en psicoanálisis" (LACAH.TI.1989), se d e f i n e 

claramente l a relación s u j e t o - s e n t i d o , pues se e s p e c i f i c a 

que sólo un s u j e t o es capaz de conprender un se n t i d o . 

En 1953 Lacan definirá a l psicoanálisis cono " l a 

disciplina del sujeto" (LACA» <1953>T1.1989) y l a novedad 

que se introduce es que, en l a medida que e l s u j e t o se 

r e a l i z a en l a pala b r a , no e s ya dado. Este punto es de 

importantes e f e c t o s para e l psicoanálisis, e l s u j e t o no es 

un dato p r e v i o s i n o un e f e c t o . En esta fecha, aparece como 

e f e c t o de l a realización de l a palabra. Más ta r d e , Lacan 

volverá sobre este tema, s i e l s u j e t o se r e a l i z a en l a 

palabra se t r a t a de un s u j e t o no s u s t a n c i a l , de allí que 

Lacan hable de l a f a l t a d e l s u j e t o . 

5.4.1.- LA BEALI2ACIQH DEL SUJETQ 

Lacan r e i n t r o d u c e l a situación de interlocución 

(<1936>T1.1989) a l s e f i a l a r que l a p a l a b r a llama a una 

respuesta.Para e l psicoanálisis dirá,la pal a b r a d e l paciente 
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68 6U nedio. DIferenclar&,según funcione l a pal a b r a , e l 

¡Donólogo d e l trabajo de l a asociación l i b r e . 

E l monólogo es e l d e c i r v a c i o que apunta a l a seducción 

n a r c i s l s t a d e l o t r o . Es l a definición de l a p a l a b r a v a c i a 

que dará Lacan «1953>T1.1959.p.244)Í 
'Hemos abordado Ja función de Ja palabra en él análisis por el sesgo 

aás ingrato, el de la palabra vacia, en que el sujeto parece ñablar en vano 
de alguien que, aunque se le pareciese basta la confusión, nunca se unirá a 
él en la asunción de su deséo, * 

E l t r a b a j o de l a asociación l i b r e llevará a l a aparición 

de una pa l a b r a plena (Op.clt.p.246)i 
'Seamos categóricos, no se trata en la anamnesia psicoanalítica de 

realidad, sino de verdad, porque es el efecto de una palabra plena 
reordenar las contingencias pasadas dándoles el sentido de las necesidades 
porvenir, tales coao Jas constituye Ja poca libertad por medio de la cual 
el sujeto las nace presentes,' 

La p a l a b r a vacía r e v e l a l a intención i m a g i n a r i a que 

expresa l a s certidumbres y o i c a s . Se t r a t a de l o que uno 

cree de sí mismo. Por eso Lacan dirá que esas certidumbres 

deben ser removidas, "suspendidas", por e l a n a l i s t a . ¿Cómo 

puede h a c e r l o ? Tiene e l r e c u r s o de l a s "escansiones 

d i s c u r s i v a s " , es d e c i r l o s c o r t e s de sesión que es t a b l e c e n 

o t r a puntuación en e l d i s c u r s o . 

Se t r a t a de una cuestión fundaaental en l a práctica, l a 

d i f e r e n c i a entre e l c o r t e crononétrico de l a sesión y e l 

c o r t e coao puntuación que da " s e n t i d o " a l d i s c u r s o d e l 

s u j e t o . S i l a significación de l a f r a s e se c i e r r a desde su 

punto f i n a l , e l c o r t e coao puntuación p r e c i p i t a un nomento 
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coDcluyente. Puede verse como Lacan u t i l i z a dos p r i n c i p i o s 

básicos de su "esquena de l a comiEicación": l a significación 

de l a f r a s e se c i e r r a desde e l f i n a l y e l oyente t i e n e e l 

poder de determinar l o que e l o t r o q u i e r e d e c i r . 

E l c i e r r e que hace e l a n a l i z a n t e apunta a c o n v a l i d a r sus 

certidumbres. E l a n a l i s t a como oyente usa su "poder" e 

introduce, con e l c o r t e una nueva puntuación. De este nodo 

surge algo d i f e r e n t e que opera cono interpretación. 

La realización d e l s u j e t o en l a palabra i n t r o d u c e 

claramente l a cuestión de l a temporalidad, pasado y f u t u r o 

se r e d e f i n e n desde una p e r s p e c t i v a d i s c u r s i v a . La 

constitución d e l s u j e t o se r e a l i z a como "siendo e l que ha 

si d o " . Pero e s t a regresión no es r e a l j es actualización 

por e l ego, en l o s d i f e r e n t e s momentos de su descomposición, 

de l a s r e l a c i o n e s fantasmáticas. 

Esto debe a c l a r a r s e más. Las r e s t r u c t u r a c i o n e s de l a 

h i s t o r i a se operan por un fenómeno de retroacción, es d e c i r , 

a posteríori. Es e l "nachtráJich' freudiano. En e l caso d e l 

Hombre de l o s lobos de Freud, que aparece recogido como "De 

l a h i s t o r i a de una neu r o s i s i n f a n t i l " (FREUD, <1914>AB.TXYII 

(1979); B5.T2 ( 1973)), Freud habla de l a contemplación, por 

parte d e l paciente, d e l c o i t o de sus padres. En l a nota a l 

pie de página, séllala que l a comprensión no coincidió con e l 
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momento de l a percepción s i n o que fué p o s t e r i o r . Esta 

comprensión "a p o s t e r i o r ! " l e fué f a c i l i t a d a por su propio 

d e s a r r o l l o y descubrimientos sexuales. 

Por eso Lacan opondrá a l "bic et nuDc' l a anamnesis. E l 

"aquí y ahora" , t i e n e como punto de alienación l a 

c o n t r a t r a n s f e r e n c i a porque l l e v a implícito "aqvS, ahora y 

cosmigo". Lacan opone, a e s t e p r i n c i p i o , l a asunción d e l 

s u j e t o de su h i s t o r i a a través de l a p a l a b r a d i r i g i d a a 

o t r o . Señala (LACAF,<1953>T1.1989. p.247)J 
'Si/s aedioB tan los dt li palabrt en cuanto que confiere i las 

funciones del individuo un sentido; su dominio es el del discurso concreto 
en cuanto campo de la realidad transindividual del sujeto; sus operaciones 
son Jas de la historia en cuanto constituye la emergencia de Ja verdad en 
Jo reaJ." 

La relación de l a p a l a b r a es con e l s e n t i d o , l a r e a l i d a d 

d i s c u r s i v a es t r a n s i n d i v i d u a l , e s d e c i r , l a i n t e r s u b j e t i v i d a d 

se desprende de l a situación de interlocución. Desde es t e 

punto dará una definición de i n c o n s c i e n t e (Op.cit.p.248): 
"£1 inconsciente es aquella parte del discurso concret-o en cuanto 

transindividual que falta a Ja disposición del sujeto para restablecer Ja 
continuidad de su discurso consciente, ' 

Con r e s p e c t o a l a h i s t o r i a no se t r a t a de r e a l i d a d s i n o 

de l a verdad p a r t i c u l a r de cada s u j e t o . Lacan t r a b a j a l a 

id e a d e l i n c o n s c i e n t e cono e l c a p i t u l o censurado de l a 

h i s t o r i a , por eso su verdad se encuentra en o t r o l a d o 

(Op.cit.p.249)i 
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en los eonuaenios; y esto es MÍ cuerpo, es decir el núcleo 
histérico de la neurosis donde el síntoma histérico muestra la estructgura 
de un lenguaje y se descifra como una inscripción que, una vez recogida 
puede sin pérdida grave ser destruida; 

en los documentos de archivo también; y son los recuerdos de mi 
infancia, impenetrables tanto como ellos, cuando no conozco iu 
proveniencia; 

en Ja evolución semántica; y esto responde al stock y a Jas 
acepciones del vocabulario que me es particular, como estilo de mi vida y a 
mi carácter; 

'- en Ja tradición también, y aún en Jas leyendas que bajo una forma 
heroificada vehiculan mi historia; 

- en los rastros, finalmente, que conservan inevitablemente las . 
distorsiones, necesitadas para la conexión del capítulo adulterado con Jos 
capítuJos que Jo enmarcan y cuyo sentido restablecerá mi exégesis, ' 

La cura que pl a n t e a Lacan en ese nomento, es una cura 

por sinbollzación. A p a r t i r de l a definición d e l 

in c o n s c i e n t e como h i s t o r i a d e l s u j e t o , e l psicoanálisis 

ofre c e l a p o s i b i l i d a d de una nueva historización de l o s 

hechos determinantes de su e x i s t e n c i a a través de l a p a l a b r a 

d i r i g i d a a un o t r o . H i s t o r i z a r , por l a palabra, e l capítulo 

censurado. Aquí censurado q u i e r e d e c i r p alabra p r i s i o n e r a 

I>orque no ha s i d o d i c h a y reconocida. 

Lacan hace l a d i f e r e n c i a e n t r e h i s t o r i a e historización. 

La historización p r i m a r i a i m p l i c a que ' l a h i s t o r i a se hace 

ya ea el escenario donde se la representará una vez 

escrita'*(Op.cit.p. 250). I s d e c i r , se determina e l s e n t i d o 

que l e será reconocido a l a h i s t o r i a o l a censura que se 

operará en e l l a . Puede d e c i r s e que se e s t a b l e c e l a 

p e r s p e c t i v a historlográflea que se adoptará. l o hay 

c o n s c i e n c i a de e s t a elección y se confunde l a historización. 
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ee d e c i r , e l modo de hacer l a h i s t o r i a con l a r e a l i d a d 

o b j e t i v a . Es e l tena de l a autobiografía como una de l a s 

formas d e l r e l a t o . Hacer h i s t o r i a i n p l l c a una censura, es 

d e c i r l a i n t e n c i o n a l i d a d . 

Esto t i e n e sus e f e c t o s en o t r o s aspectos de l a teoría. 

E l d e s a r r o l l o i n s t i n t u a l es organizado por una 

s u b j e t i v i d a d . Se t r a t a de iDomentos históricos y no de 

etapas e v o l u t i v a s , siendo l a d i f e r e n c i a entre ambos l a 

presencia de una s u b j e t i v i d a d y un s e n t i d o . 

E l s u j e t o d e l s e n t i d o se r e a l i z a en l a palabra verdadera 

que l e permite asumir su h i s t o r i a . Este s u j e t o se adentra 

en l a ' desposesióo aás y aás grande de ese ser de sí nismo" 

con respecto a l c u a l puede reconocer que fue su obra 

im a g i n a r i a . 

La dimensión de l o i m a g i n a r i o y l a de l o eimbóllco 

permiten u b i c a r una repartición. En l a primera v e r t i e n t e se 

ubica l a objetivación, e l yo, l a e s t & t i c a , e l monólogo, l a 

palabra vacía, l a lucha, l a s i n t e n c i o n e s de l a persona y l a 

i n e r c i a . En l a segunda, l a subjetivización, e l s u j e t o , l a 

dialéctica de l a pala b r a , e l diálogo, l a pal a b r a plena, e l 

pacto, e l h a l l a z g o d e l s u j e t o , l a verdad. 



- 176 -

5.5.- "STimOT.n Y LEgGUAJR COMO ESTRUCTURA Y LIKITE DHL CAICPD 

AHALITICQ" 

En este apartado de 'FuscióB y caapo de la palabra y el 

lenguaje en psicoanálisis", l a s ley e s de l a palabra se 

h a l l a n en e l centr o de l a dialéctica e l deseo de 

reconocimiento <0p.cit.p.257): 
,,f/7 ninguna parte aparece ais claro que el deseo del noabre 

encuentra su sentido en el deseo del otro, no tanto porque el otro detente 

las llaves del objeto deseado, sino porque su priaer objeto es ser 

reconocido por el otro, ' 

La i n f l u e n c i a de l o s cursos que Lacan r e a l i z a con Eojeve 

es n o t o r i a . Kojeve (<1947>1971> comenta de forma p a r t i c u l a r 

l a obra de Hegel dando un papel c e n t r a l a l a cuestión d e l 

deseo de reconocimiento. Este autor s e f i a l a que, para que 

haya autoconsciencia, e l "Desecf debe f i j a r s e sobre un 

objeto no n a t u r a l . La única cosa que supera a l o r e a l es e l 

"Deseo", "revelación de un vacío"presencia de la ausencia 

de una realidad", B l hombre desea e l deseo d e l o t r o porque 

desea ser reconocido en su v a l o r humano. La mediatlzación 

del Deseo d e l o t r o , hace que sea humano desear l o que desean 

l o s otros, porque l o desean. Lacan d i f e r e n c i a e l objeto 

imaginario d e l deseo, d e l deseo de reconocimiento que 

depende de l a dialéctica simbólica. 

Las l e y e s de l a palabra son humanistas y l a pa l a b r a 
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t i e n e una función nediadora, pacificaría l a relación en t r e 

l o e hombres. 

La v u e l t a de Lacan a Freud l o es a "La interpretación de 

los sueños", a "La psicopatología de la vida cotidiana", 

para ver l a retórica d e l suefio o e l d i s c u r s o logrado d e l 

lapsus. ¿For qué Lacan d i c e d i s c u r s o logrado en relación a l 

lapsus? Lo que l a lingüística co n s i d e r a e r r o r es una 

emergencia d e l s u j e t o d e l i n c o n s c i e n t e y en t a n t o t a l , e l 

lapsus es una p a l a b r a plena. 

Lacan dirá que s i e l síntoma se r e s u e l v e en e l lenguaje 

es porque está e s t r u c t u r a d o como un lenguaje "cuya 

palabra debe ser liberada" <0p.cit.p.258) por l a 

interpretación. 

La l o c u r a es d e f i n i d a como p a l a b r a que ha renunciado a 

hacerse reconocer, siendo e l d e l i r i o una objetivación de un 

lenguaje s i n dialéctica. E s t a ausencia de l a palabra hace 

aparecer l o s e s t r e o t i p o s de un d i s c u r s o , por l o que e l 

suje t o , más que hab l a r , es hablado. E s t a p a r t i c u l a r i d a d que 

en 1953 a d j u d i c a a l s u j e t o en l a l o c u r a , será después una 

característica d e l s u j e t o en t a n t o t a l . 

Para Lacan, l a l e y d e l hombre es l a l e y d e l lenguaje y 

comienza, en e s t e t e x t o , a hacer c i e r t a s r e f e r e n c i a s a l 

nombre d e l padre, que serán retomadas después,cuando t r a b a j e 
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l a e s c r i t u r a s i g n i f i c a n t e d e l Edipo. Este punto se ampliará 

en e l próximo apartado. 

E l símbolo humaniza a l hombre y l a l e y que r e g u l a l a s 

e s t r u c t u r a s de parentesco , formuladas por L e v i - S t r a u s s , es 

d e f i n i d a por Lacan como "idéntica a un orden de lenguaje". 

Cabe a c l a r a r que l o que Lacan llama " J e Woa-du-Pére", cuya 

traducción sería a p e l l i d o y no nombre, es l a aparición de l a 

función simbólica que deviene l u g a r de filiación. 

Para Lacan l a lingüística se c o n s t i t u y e en una guía, 

l a r e f e r e n c i a es aquí a l a fonología Jakobsoniana. Toma l a 

noción de fonema y e l funcionamiento por pares de 

oposicio n e s para hacer r e f e r e n c i a a l ejemplo d e l "Fort-da", 

ya mencionado. En esa vocalización, que expresa p r e s e n c i a -

ausencia, ubica " i a s fuentes subjetivas de l a función 

simbólica". 

5.6.- "LAS RESQHAICIAS DE LA IHTERPRETACIQg Y EL TIEMPO DEL 

SUJETO Eg LA TECiriCA PSICQAJALITICA" 

En e s t e apartado de "Función y campo de l a palabra y el 

lenguaje en psicoanálisis", Lacan habla d e l " miro del 

lenguaje" y de l a s "resonancias de la palabra". Este punto 

i n d i c a que Lacan ya dispone d e l concepto de s i g n i f i c a n t e , s i 
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bien no es plenamente o p e r a t i v o . Las resonancias hacen 

r e f e r e n c i a a l sonido, a l a m a t e r i a l i d a d s i g n i f i c a n t e en l a 

que ya Freud ponía e l acento. Cabe v o l v e r a d e c i r , que en e l 

t r a b a j o sobre l a s a f a s i a s (FHBÜD, <1691> 1987) Freud ubica e l 

elemento acústico en e l centr o de l a función d e l lenguaje. 

La liberación de l a pa l a b r a d e l s u j e t o se produce cuando 

éste es i n t r o d u c i d o a l lenguaje de su deseo,es d e c i r , en e l 

"lenguaje fundamental", desde e l c u a l habla s i n s a b e r l o . 

La función simbólica transforma a l s u j e t o . La 

e s t r u c t u r a de l a comunicación vuelve a primer plano. Este 

tema , que Lacan t r a b a j a desde 1936, t i e n e gran importancia. 

Dos modelos de comunicación se h a l l a n c r i t i c a d o s 

implícitamente: e l de l a comunicación de i n c o n s c i e n t e a 

in c o n s c i e n t e y e l de l a teoría de l a comunicación. 

Sobre e l lenguaje Lacan e s c r i b e <0p.cit.p286): 
',,,en un lenguaje los signos toman su valor de su relación los unos 

con Jos otros, en la repartición léxica de los semantemas tanto como en el 
uso posicional, incJuso flexional de los morfemas,,, ' 

Respecto a l esquema comunlcacional s e f i a l a que e l emisor 

r e c i b e d e l r e c e p t o r su prop i o mensaje de forma i n v e r t i d a . Es 

d e c i r , l a palabra i n c l u y e subjetivamente l a respuesta. De 

este modo l a función d e l lenguaje no s e r i a informar s i n o 

evocar, es d e c i r , se busca en l a p a l a b r a l a respuesta d e l 

ot r o . Pero e s t a búsqueda está o r i e n t a d a , se pregunta a aquel 

a l que se l e supone l a respuesta. 
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La función d e l p s i c o a n a l i s t a es d e f i n i d a dentro de es t e 

esquena conunlcaclonal(Op. c l t . p . 2 9 8 ) : 
'...cuando la cuestión del auj'eto ha ioaado la foraa de la verdadera 

palabra, la sancionaaos con nuestra respuesta, pero taabién heaos Mostrado 
que una palabra verdadera contiene ya su respuesta y que no hacHtos sino 
redoblar con nuestra ley su antífona ¿Qué significa esto, sino que no 
hacemos otra cosa que dar a Ja palabra del sujeto su puntuación 
dialéctica?' 

Es ese nonento histórico l a interpretación es d e f i n i d a 

cono l a liberación de un s e n t i d o p r i s i o n e r o . 
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R . - I.A BRCT?TT111?A DEL BDTPO EH T E R M l l O S SIGJIFICAlTrES 

6.1.- EL KITO EPIFICQ -1&53-

Lacan en "El stíto individual del neurótico" (<1953> 

1985), pone en p a r a l e l o e l mito c o l e c t i v o de l a antropología 

con e l " a i t o familiar". 

Lacan d e f i n e a l Edipo como un mito. La i d e a de mito 

viene a r e l a c i o n a r s e con l a de verdad (Op.clt. p.39) 
'£/ Mj'to ts lo que d» um foraa discursiva a algo que no puede ser 

transmitido en la definición de la verdad, porque la definición de Ja 
verdad solo puede apoyarse sobre ella misma y Ja palabra en tanto que 
progresa la constituye, La palabra no puede captarse a sí misma ni captar 
el moviaiento de acceso a la verdad coso una verdad objetiva, ín este 
sentido puede decirse que aquello en lo cual la teoría anaJiiica concretiza 
Ja reJación intersubjetiva, que es el complejo de Edipo, tiene el valor de 
un mito," 

A p a r t i r de aquí Lacan planteiu-á l a necesidad de hacer 

c i e r t a s m o d i f i c a c i o n e s de e s t r u c t u r a . Sefiala entonces que e l 

c o n f l i c t o fundamental con e l padre " v i n c u l a a l s u j e t o con un 

v a l o r simbólico e s e n c i a l " , l a función simbólica misma. 

La situación no r m a t i v l z a n t e para e l " s u j e t o moderno" se 

r e l a c i o n a con e l hecho de que e l padre encarna una 

función simbólica. Aquí Lacan p l a n t e a que e l padre no debe 

ser sólo e l "nombre d e l padre" s i n o l a función simbólica. Es 

este punto - que ha s i d o sefialado en relación a "Función y 
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campo de la palabra j el lenguaje en peícoanálisis" - donde 

Be seCala l a identificación d e l padre con l a f i g u r a de l a 

ley . 

Lacan habla de "constelación f a m i l i a r " y este concepto, 

que ya había s i d o expuesto en " l a /aKiiia"«1938>1977>, se 

reíomula como "eJ r e l a t o de c i e r t o número de rasgos que 

especifican la unión de los /wdres"(LACAF, <1953> 1985.p.43). 

E l triángulo edípico freudiano se transforma en c u a r t e t o 

para Lacan. La situación de c u a r t e t o que pla n t e a , para que 

e l neurótico pueda asumir su función s u b j e t i v a , es retonada 

más adelante (LACAF, <1955-56>T2,1989) cono l a topología de 

cu a t e r n a r i o d e l Otro. E l cuarto elemento que se introduce ee 

l a muerte, c l a r a r e f e r e n c i a hegeliana. Lo que aparece con 

l o simbólico, es e l hecho de que e l hombre es e l único 

animal que sabe que va a morir. 

6.2.- LQ QUE HQ ES SIMBOLIZADO REAPARECE BF IJH REAL - 1 0 5 4 -

La "Introducción al comentario de Jean Hyppolite sobre 

la 'Verneinung' de Freud" (LACAF <1954> TI.1989) y l a 

"Respuesta al comentario de Jean Hyppolite sobre la 

'Verneinung' de Freud" (LACAF <1954> TI.1989), Lacan t r a b a j a 

l o s e f e c t o s d i f e r e n c i a l e s de l a represión y de l a íorcluslón 
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En e l primer t e x t o Lacan ubica l a r e s i s t e n c i a como una 

producción de d i s c u r s o . Remite para e l l o a l t e x t o f r e u d i a n o 

"Psicoterapia de la Jiisteria"<FEEUD <1895> A E . T i l (1980); 

BH.T1<1973)>, sefialando que l a s d i f i c u l t a d e s d e l s u j e t o son 

en relación con l o que t i e n e que d e c i r . E l s u j e t o es 

d e f i n i d o d e l lado de l a e f i c a c i a , es d e c i r , l a e f i c a c i a 

simbólica, mientras que d e l lado de l a enajenación 

imagin a r l a se ubica a l yo. 

En l a "Respuesta al comentario..." Lacan i n t r o d u c e 

elementos que serán de importancia para l a r e e s c r i t u r a d e l 

Edipo. 

Lacan remite a l t e x t o de Freud sobre "Xa negación" 

(FREUD <1925> AE.TXIX (1979); BH.T3.(1973)). Como ya ha s i d o 

sefialado en ot r o apartado, Freud d i s t i n g u e entre e l j u i c i o 

que a t r i b u y e o niega c u a l i d a d a una cosa y e l j u i c i o que 

reconoce o niega e x i s t e n c i a a una representación. Mientras 

e l primero establece l o que será acogido o no, marcando l a 

d i f e r e n c i a dentro-íuera, e l segundo, hará r e f e r e n c i a a l 

hecho de que s i algo e x i s t e como representación puede eer 

v u e l t o a h a l l a r en l a percepción ( r e a l i d a d ) . 

Lacan establecerá l a oposición en t r e l a Bejahung 

(simbolización p r i m a r l a ) y l a Ververfung (forcluslón), así 

dirá en l a "Jíespuesta... "(Op. c i t . p. 372): 
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'Lt Ververfung pues, ha salido al paso de toda aanifestación del orden 
simbólico, es decir a la Bejahung que Freud establece COBO el proceso 
primario en que el juicio atributivo toma su raíz, y que no es otra cosa 
sino la condición priaordial para que de lo real venga algo a ofrecerse a 
la revelación del ser, o, para eaplear el lenguaje de Heidegger, sea dejado 
ser. Porque es sin duda hasta ese punto alejado adonde nos lleva Fraud, 
puesto que sólo ulteriormente una cosa cualquiera podrí encontrarse allí 
como ente.' 

Lo que t i e n e e x i s t e n c i a en l a Bejahung volverá en l a 

h i s t o r i a . E s t a es l a dinámica de l a represión que i m p l i c a 

siempre e l r e t o r n o de l o reprimido en e l d i s c u r s o . Lo que 

"no es dejado s e r " en l a Bejahung reaparece en l o r e a l , 

como v i n i e n d o de afuera. 

Pero no todo es simbolizado. Por eso dirá Lacan que l o 

a f e c t i v o en e l t e x t o de Freud es a q u e l l o que de l a 

simbolización p r i m o r d i a l "conserva sus efectos hasta la 

estructuración discursiva"(0^. cit. p. 368'). Es d e c i r , l o que 

no ha s i d o s i m b o l i z a d o no por e l l o d e j a de tener e f e c t o s 

sobre e l s u j e t o . 

Lacan sefSalará dos modos de i n t e r f e r e n c i a de l o r e a l con 

l o simbólico, l a alucinación y e l acting out. En e l primer 

caso, e l s u j e t o psicótlco s u f r e l a alucinación como v i n i e n d o 

de fu e r a . En e l segundo, y de allí su nombre, e l s u j e t o 

actúa l o que no ha podido s i m b o l i z a r , se t r a t a de una verdad 

s i n e l saber que permita e x p l i c a r l a . 

Lacan s e f i a l a , s i g u i e n d o l a l i n e a f r e u d l a n a , que en e l 

esquizofrénico todo l o simbólico es r e a l , es l a cosa. En l a 
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paranoia e x i s t e l a defensa d e l d e l i r i o . De este nodo Lacan 

retona l a s r e f l e x i o n e s que sobre e l lenguaje esquizofrénico 

hacía Freud en "Lo incoosclBoteT <FREUD<1915> AB.TXIV 

(1980); BN.T2<1973)>. 

De este t e x t o i n t e r e s a p a r t i c u l a r m e n t e s e f i a l a r que 

ub i c a e l problema de l a p s i c o s i s en relación a l mecanismo de 

forclusión que, como puede recordarse, proviene de l a s 

aportaciones de B. Pichón t r a t a d a s anteriormente. 

6.3.- LA LEY DE LA CADETÍA S T f í H T P I C A l í T B - 1 9 5 4 - 1 9 5 5 -

En e l Seminario que Lacan r e a l i z a sobre 'EJ yo en Ja 

teoría de Freud y en Ja técnica psi coanal i tica" «1954-

55>1983 p.153), se introduce una mayor precisión sobre e l 

inc o n s c i e n t e como d i s c u r s o d e l Otro: 
'Hay un circuito siabólico exterior al sujeto y ligado a cierto grupo 

de soportes, de agentes huaanos, en el cual el sujeto, el pequeño circulo 
que IJavaaos su destino, está indefinidamente incluido, ' 

La e s t r u c t u r a de esa "comunidad" es d e f i n i d a como l e y e s 

de nomenclatura y su r e f e r e n c i a son l a s e s t r u c t u r a s 

elesientales de parentesco. 

Para Lacan, en 1954, se t r a t a de l a e x i s t e n c i a d e l orden 

simbólico como una función que r e g u l a e l orden humano. 

Puede preguntarse de qué Otro ee t r a t a en est e 

Seminario. Lacan habla d e l Otro que l l a n a verdadero, se 
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t r a t a de un Otro que da una verdadera respuesta, es d e c i r , 

una respuesta que no se espera y que por l o t a n t o suspende 

l a s certidumbres. B l análisis debería apuntar a l a p a l a b r a 

verdadera que l l e v a a l s u j e t o a reconocer y nombrar su 

deseo . 

B l s u j e t o que Lacan i n t r o d u c e es un s u j e t o en aber t u r a y 

no t o t a l , es un s u j e t o que no sabe l o que d i c e porque no 

sabe l o que es, pero que se ve, B l esquema que Lacan r e a l i z a 

permite a c l a r a r e s t a cuestión (Op.cit.p.365). E l s u j e t o se 

ve en (a) -por eso t i e n e un yo- mientras que en (a'> se ve 

bajo l a forma d e l o t r o e s p e c u l a r , e l semejante. B l Otro a l 

que e l s u j e t o se d i r i g e es e f e c t o d e l lenguaje que l o funda, 

pero que, a l mismo tiempo, i n p i d e conprenderlo. 
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Ese Otro,en 1954, funciona cono garante no reconocido, 

por eso en e l análisis se trataría de d e s c u b r i r a qué Otro 

se d i r i g e e l s u j e t o s i n s a b e r l o . E l orden slnbólico sería un 

orden l e g a l , a l que e l s u j e t o es i n t r o d u c i d o desde e l 

comienzo de su e x i s t e n c i a . De este modo es l a relación 

simbólica l a que produce a l s u j e t o en e l mundo y es 

a n t e r i o r a l a dimensión imagi n a r l a . Situado en e l "discurso 

concreto" e l s u j e t o mismo es un mensaje. 

En este Seminarlo Lacan d i c e que hay que e s t a b l e c e r e l 

mecanismo de l a l o c u r a que no es e l mismo que e l d e l suefio. 

Esta es l a d i f e r e n c i a que se intr o d u c e a p a r t i r d e l t e x t o 

sobre e l comentarlo de l a Verneinung a l que antes se ha 

hecho r e f e r e n c i a . Se t r a t a de l a d i f e r e n c i a entre forcluslón 

y represión en e l p r i n c i p i o de l a simbolización. 

E l t r a b a j o que hace Lacan sobre e l cuento de Poe, "La 

carta robada" C<1955> TI.1989 >, s i r v e para I l u s t r a r cono e l 

desplazamiento de l a c a r t a ( s i g n i f i c a n t e ) determina a l o s 

suj e t o s . En ese momento Lacan da a l s i g n i f i c a n t e una c i e r t a 

precedencia respecto a l s i g n i f i c a d o . Es d e c i r , comienza a 

p r e c i s a r s e e l s i g n i f i c a n t e , con su peso propio, en l a 

ensefianza de Lacan. 

E l i n c o n s c i e n t e es en t a n t o " e i hoabre está habitada 

por el significante". ¿Qué d i c e con e s t a afirmación Lacan? 
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El s u j e t o d e l Inconsciente será s i t u a d o cono ex-céntrico, 

e x - s i s t e porque no e x i s t e . Esto quiere d e c i r que no e x i s t e 

como s u j e t o s u s t a n c i a l s i n o que aparece por e l e f e c t o de l a 

articulación s i g n i f i c a n t e . 

Hay que s e f i a l a r que se ha operado un cambio, a l lugar de 

l a palabra viene l a cadena s i g n i f i c a n t e , es d e c i r , e l 

s i g n i f i c a n t e no e x i s t e a i s l a d o . La l e y de e s t a cadena 

s i g n i f i c a n t e determina l o s e f e c t o s de represión, forcluslón 

y renegación. Con l o c u a l queda planteada l a cuestión d e l 

Edipo en relación a esa l e y , s i bien no queda e x p l i c i t a d a 

como t a l . 

6.4.- EL HQKBRE DEL PADRE -1955-1956-

En e l Seminario sobre 'Las P s i c o s i s - (LACAS <1955-56> 

1984), Lacan retoma su T e s i s Doctoral de 1932. Recupera e l 

automatismo nental de Clerambault y c r i t i c a e l concepto de 

comprensión. Los t r e s órdenes , que ya había e x p l i c l t a d o en 

l a Conferencia de 1953, aparecen p r e c i s a d o s : 

. l o simbólico, es d e f i n i d o como l o que est& n&s allá de l a 

conprensión, se t r a t a de l a oposición de elementos. 

. l o imaginario, corresponde a l a imagen antecedida por l o 

simbólico. 
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. l o r e a l , es r e f e r i d a cono c o n t i n u i d a d . 

Lacan señala que l o que sucede en l a p s i c o s i s t i e n e que 

ver con l a "historia del sujeto en lo siabólico", con e s t o 

q u i e r e d e c i r que no es l o nis n o l o r e p r i n i d o neurótico que 

l o que sucede en l a s p s i c o s i s . 

De l a definición saussureana de signo desprenderá Lacan 

su definición de l a r e a l i d a d c u b i e r t a por "eJ conjunto de la 

red del lenguaje". S i e l s i g n i f i c a d o no remite a l a cosa 

s i n o a l a significación, su premisa es una consecuencia 

lógica. 

En l a p s i c o s i s ubicará una problemática p r o p i a r e f e r i d a 

a l s i g n i f i c a n t e y a l a significación. Respecto a l 

s i g n i f i c a n t e , hablará de l o s neologismos con l a intuición y 

l a fórmula. La intuición como palabra plena y l a fórmula 

como e l e s t r i b i l l o , pura p a l a b r a vacía. Ambas detienen l a 

significación. 

E l Otro y e l o t r o , simbólico e im a g i n a r i o 

respectivamente, cofltruirán l a oposición no conocido-

conocido. Pero este Otro debe s e r reconocido, aquí Lacan 

establecerá una r e c i p r o c i d a d . Para s e r reconocido ante ese 

Otro, éste debe s e r previamente reconocido por e l s u j e t o , 

por eso dirá que es un Otro a b s o l u t o . 

En e s t e Seminarlo Lacan t r a b a j a dos afi r m a c i o n e s 
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a n t e r i o r e s y a l a s que ya se ha hecho r e f e r e n c i a : l o 

rechazado en l o slabólico reaparece en l o r e a l y l a 

simbolización n e c e s i t a un comienzo. Lacan señalará que hay 

una a n t e r i o r i d a d lógica a l a simbolización. Pero en ese 

punto, puede suceder que parte de l a simbolización no se 

l l e v e a cabo (Op.cit.p.122): 
'£sU ¡ey funditeniil et tencilliaente un» ley de titiboJización, £tto 

quiere decir eJ Edipo, " 

La l e y de l a cadena s i g n i f i c a n t e se transforma aqui en 

l a l e y fundamental. Bs l a intervención d e l padre, dirá Lacan 

(Op.cit.p. 139): 
'No del padre natural, tino de lo que te llama el padre. El orden que 

impide la coa lisian y el ettallido de la tituación en tu conjunto etiá 
fundado en la existencia de ese nombre del padre, ' 

E l orden simbólico s u b s i s t e f u e r a d e l s u j e t o y l o 

determina. Es d e c i r , que antes que e l nifio aprenda a hablar 

hay s i g n i f i c a n t e s . La forcluslón será e l rechazo de un 

s i g n i f i c a n t e p r i m o r d i a l que de allí en más faltará a l 

sujeto. Con esto t i e n e que ver l a cuestión d e l Otro 

reconocido pero no conocido, que es, precisamente, l a 

definición de l a represión. La forcluslón se r e f i e r e a l no 

reconocimiento. Lacan dirá que e l s u j e t o se reconoce a 

p a r t i r d e l s i g n i f i c a n t e y que l a cadena s i g n i f i c a n t e 

t i e n e un " v a l o r explicativo fuadaaeatal", es d e c i r remite a 

l a c a u s a l i d a d . En l a p s i c o s i s se encontraría así un agujero 

a n i v e l d e l s i g n i f i c a n t e , por l a i j ^ s l b i l i d a d de asumir e l 



- 191 -

s i g n i f i c a n t e d e l padre. Be una f o r a a de t e o r i z a r l a p s i c o s i s 

como un problema con l a simbolización p r i m o r d i a l . 

Lacan i n d i c a que, s i e l complejo de castración t i e n e 

"valar pivate" en e l Edlpo, es en función d e l nombre d e l 

padre. Se t r a t a de un "símbolo", e l f a l o , que no t i e n e 

equivalente. Esta disimetría a n i v e l s i g n i f i c a n t e determina 

l a d i f e r e n t e forma de resolución d e l Bdlpo. 

E l s u j e t o es creado como muerto por e l s i g n i f i c a n t e , es 

d e c i r se ha operado un borramiento de c i e r t a s 

s a t i s f a c c i o n e s . Es esto l o que aparece como pérdida de ser. 

Lacan i n t r o d u c e ,en este Seminarlo, l a cuestión de l a 

metáfora y de l a metonimia tomadas de Jakobson (<1956>1967). 

La observación que l l e v a a Lacan a pl a n t e a r s e qué es una 

metáfora es l a ausencia d e l uso metafórico en l a s f r a s e s de 

l o s t e x t o s e s c r i t o s por pslcóticos. 

Lacan sef i a l a que l a metáfora debe s e r reconocida como 

identificación . Por s e r más evidente siempre se repara más 

en l a metáfora, s i n embargo , ésta designa una s o l a 

dimensión d e l *síabólo" Efectivamente, s i n l a e s t r u c t u r a 

s i g n i f i c a n t e es imposible l a metáfora. En e l ejemplo que 

Lacan pone "Su g a v i l l a no era avara ni odiosa", ee r e f i e r e 

a l verso de Víctor Hugo donde se habla de l a tardía 

paternidad de Booz <0p.clt.p.313). E l e f e c t o de metáfora,por 
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l a identificación de " g a v i l l a ' con Booz, se produce porque 

es l i t e r a l m e n t e idéntica por eu s i m i l i t u d de posición. Lacan 

da importancia a l posesivo, Booz es representado por e l f a l o 

a l c u a l l a g a v i l l a s u s t i t u y e , por eso se trataría de una 

metáfora con una conexión laetonímica. l o hay entre f a l o y 

g a v i l l a una s i m i l a r l d a d semántica. S i n embargo, no hay que 

o l v i d a r que e l mecanismo metafórico es p o s i b l e por l a 

dimensión sintáctica, es d e c i r , por l a combinatoria 

s i g n i f i c a n t e . 

Para Lacan se t r a t a , en l a metáfora, de l a sustitución 

de un s i g n i f i c a n t e por o t r o que aparece en l a cadena 

s i g n i f i c a n t e . S i n embargo, e l s i g n i f i c a n t e o c u l t o está 

presente en su conexión roetonímica con l a cadena. 

La metonimia aparece d e f i n i d a como nombrar una cosa por 

o t r a que es su con t i n e n t e o parte. 

Cabe destacar que s i bi e n Lacan se i n s p i r a en Jakobson 

(<1956> 1967), in t r o d u c e cambios. Lacan r e f i e r e l a 

metáfora a l a condensación f r e u d i a n a y l a metonimia a l 

desplazamiento. 

Las m o d i f i c a c i o n e s que i n t r o d u c e Lacan l e permiten d e c i r 

que e l nuevo s i g n i f i c a n t e expresará e l s i g n i f i c a d o 

desaparecido, es d e c i r , se t r a t a d e l r e t o m o de l o 

r e p r i n i d o . 
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La t r a n s f e r e n c i a de s e n t i d o aparecerá como p o s i b l e 

parque hay una oposición entre l o s vínculos i n t e r n o s a l 

s i g n i f i c a n t e : p o s i c i o n a l e s y fonemáticos. Con e s t a Lacan 

modifica e l protagonismo dado a l a palabra, pues p l a n t e a que 

l a palabra no es l a unidad d e l lenguaje. 

Lacan menciona, aunque s i n t r a b a j a r l o , l o que 

aparecerá posteriormente como l a metonimia d e l deseo. Esto 

es apuntado en l a interpretación que hace d e l suefio de l a 

pequefia Anna Freud,relatado por Freud«1900>AE.TIV-V <1979>; 

BN.TK 1973)). 

Lacan retoma l o s planteamientos de Clerambaul para 

i n d i c a r que, e l núcleo de l a p s i c o s i s , hace presente l a 

relación d e l s u j e t o con e l s i g n i f i c a n t e en su aspecto más 

puro. 

S i , como se ha sefialado más a r r i b a , e l mecanismo de l a 

represión n e c e s i t a d e l mecanismo s i g n i f i c a n t e , l a forcluslón 

ev i d e n c i a que algo f a l t a en relación a l o s s i g n i f l o a n t e s 

fundamentales. 

Lacan e x p l i c a que l a f r a s e a l c a n z a su s e n t i d o desde e l 

f i n a l , por un movimiento r e t r o a c t i v o iaprée-coup). En l a 

f r a s e ubica e l "punto de alaobadíllado", punto donde se 

anuda s i g n i f i c a n t e y s i g n i f i c a d o <0p.cit.p.383); 
'Alrededor de ese sigrtifíanie, todo se irndii y se orgsnixi, cuál si 

fuesen pequeñas lineas de fuerza formadas en la superficie de una trama por 
el punto de aleohadiliado, Es el punto de convergencia que permite situar 
retroactivamente y prospectivamente todo Jo que sucede en ese discurso, ' 
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Es desde e s t a consideración que Lacan retoma e l Edipo 

freudiano. Considera así que l a noción de padre l a da e l 

"punto de almohadillado" e n t r e s i g n i f i c a n t e y s i g n i f i c a d o . 

En 'De una cuestión preliminar a todo tratamiento 

posible de la p s i c o s i s " (LACAH <1957-58> T2.1989), Lacan 

señala que l a condición del s u j e t o depende d e l Otro. 

La significación fálica d e l complejo de castración es 

ef e c t o de l a metáfora paterna. Dado que l a función 

s i g n i f i c a n t e c o n d i c i o n a l a paternidad se tratará de un 

reconocimiento, no d e l padre r e a l s i n o d e l Hombre-del Padre. 

Lacan toma l a fórmula de l a metáfora o sustitución 

s i g n i f i c a n t e : 

Aquí debe l e e r s e S, s i g n i f i c a n t e s ; x significación 

desconocida y s e l s i g n i f i c a d o que in t r o d u c e l a metáfora. 

Esta fórmula es a p l i c a d a a l Nombre d e l Padre: 

./i/oMbre del Padre , Deseo de la madre Nombre del Padre ( A ' 
Deseo de la Madre Significado al Sujeto Falo 

\ I 

En l a p s i c o s i s se produce l a forcluslón d e l s i g n i f i c a n t e 

d e l Sombre d e l Padre que es e l s i g n i f i c a n t e d e l Otro en 

tan t o l u g a r de l a l e y . Por e l l o , d i c e Lacan, a l l u g a r de l a 
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BignlfIcaclón fállca habrá un agujero. 

La cadena s i g n i f i c a n t e es e f e c t o de esa Bimbolización 

primordial que i m p l i c a l a Metáfora paterna como l e y del 

s i g n i f i c a n t e . Esta cadena se d e s a r r o l l a a través de l o s 

enlaces lógicos de l a metonimia y l a netáfora. 
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7.- LAS LEYES PEL LESGÜAJE 

7.1.- DE LAS LEYES DE LA PALABRA A LAS DEL LEHGPAJE; LA 

CUESTIQIÍ DEL SPJETQ -1955-

" Variantes de la cura tipo" (LACAH,TI. 1989) ee un t e x t o 

que Lacan e s c r i b e en 1955 y que elabora l a s t e s i s que había 

presentado en "̂ ''unción y caispo de l a palabra y el lenguaje 

en psicoanálisis" (LACAH, <1953> TI.1989). 

Este e s c r i t o retoma e l problema de l o s " c r i t e r i o s 

terapéuticos d e l análisis" y c r i t i c a e l "standard" 

adaptativo d e l psicoanálisis norteamericano a l o s c r i t e r i o s 

s o c i a l e s imperantes en l o s Estados Unidos. 

Para Lacan se t r a t a de una "mistificación". E s t a es 

d e f i n i d a como 'proceso que hace oculto para el sujeto el 

origen de los efectos de su propia acción* (LACAH, <1955> 

TI.1989. p.315). 

E l esquema comunicacional, que ya ha s i d o comentado, 

vuelve a u b i c a r l a cuestión de l a i n t e r s u b j e t l v l d a d , 

concepto posteriormente c r i t i c a d o . Lacan d i c e que e l 

a n a l i s t a "se apodera del poder discrecional del oyente para 

elevarlo a l a segunda potencia'. B l s u j e t o espera d e l o t r o 
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que l e de v a l o r de verdadero a su nensaje. E s t a joediación 

Lacan l a ejenpliíica d i c i e n d o que "e r e s ai aujer" s i g n i f i c a 

"soy tu esposcf, 

La d i f e r e n c i a que se p l a n t e a en e s t e t e x t o es entre 

"palabra constituyente" y "discurso constituido". E l 

d i s c u r s o c o n s t i t u i d o i n p l i c a una a n t e r i o r i d a d lógica, e l 

s u j e t o deviene c o n s t i t u y e n t e y c o n s t i t u i d o . La palabra 

verdadera es c o n s t i t u y e n t e , es d e c i r crea l a i d e n t i d a d con 

a q u e l l o de l o que habla. La p a l a b r a verdadera c r e a a l s u j e t o 

en ese punto en que l e habla como t a l . 

E l i n c o n s c i e n t e es un s u j e t o c o n s t i t u y e n t e d i c e Lacan 

haciendo de es t a forma l a c r i t i c a a l concepto de 

in c o n s c i e n t e como c o n s t i t u i d o . Es e s t e s u j e t o e l que 

aparecerá cono precondición para e l e s t a b l e c i n i e n t o de l a s 

l e y e s del lenguaje. La pa l a b r a cono acto supone un s u j e t o 

c o n s t i t u y e n t e , pero a l a vez l o s mecanismos c o n s t i t u y e n t e s 

de l o s que se s i r v e devendrán l e y e s d e l lenguaje. 

En este nomento Lacan r e a l i z a l a crítica a l a confusión 

operada en e l psicoanálisis (sef i a l a especialmente a Anna 

Freud), e n t r e e l yo y e l s u j e t o (Op.cit.p. 322): 
'Por un vuelco en U justi elección que deiereim cuál Bu/eto et 

acogido en la palabra, el tujeío conttituyeníe del tíntoaa et tratado COMO 
constituido, Mientras que el yo, por Muy constituido que esté en la 
resistencia, se convierte en el sujeto al que el analista en lo sucesivo va 
a apelar COMO a la instancia constituyente, ' 
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E l v i r a j e de l o s afios 20 en e l pslcoaníilisis l l e v a a l a 

sustitución d e l l a "semántica psicoanalítica" por e l térnlno 

reductor de " m a t e r i a l " . Hay un abandono de l a práctica ._de_ 

desciframiento.,» Este a l e j a m i e n t o produce una distorsión en 

l a interpretación. Vo se t r a t a d e l saber que e l s u j e t o 

c o n s t i t u y e n t e d e l i n c o n s c i e n t e a r t i c u l a s i n o de un saber d e l 

a n a l i s t a (LACAI,Op.clt.pp. 320-322). 

7.2.- LA RED DEL SIGHIFICAgTE Y DEL SIGIIPICADO -1055-

En 'La cosa freudiana" (LACAF, <1955> TI.<1989 ), Lacan 

introduce l a r e f e r e n c i a saussureana en relación a l a 

definición de lenguaje. Se t r a t a dirá, de un orden 

c o n s t i t u i d o por ley e s . 

La definición de signo de Saussure encuentra en e s t e 

momento, l a formulación de dos redes, l a d e l s i g n i f i c a n t e y 

l a d e l s i g n i f i c a d o . 

Con respecto a l a red d e l s i g n i f i c a n t e , Lacan dirá que 

se t r a t a de l a (Op.clt.p.397): 
es truc tura sincrónica del material del lenguaje en cuanto que cada 

elemento toma en ella su empleo exacto por ser diferente a Jos otros.' 

Sobre l a r e d d e l s i g n i f i c a d o e s c r i b e que es e l 

(Op.clt.p. 397): 
'conjunto diacrónico de los discursos concretaaente pronunciados, el 

cual reacciona tiistóricaaente sobre el primero, dtJ mismo modo que Ja 
estructura de éste gobierna las vías del segundo. ' 
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Estas dos redes que Lacan d e f i n e p e r a l t e n ver c l a r a n e n t e 

que una es l a e s t r u c t u r a que gobierna l a o t r a . La 

significación remite siempre a o t r a significación y estA 

r e g i d a por l a e s t r u c t u r a s i g n i f i c a n t e , por sus d i f e r e n t e s 

combinaciones. 

Lacan da ya aquí un paso en l a modificación d e l signo 

sausBureano, señala que sólo e l s i g n i f i c a n t e g a r a n t i z a l a 

coherencia teórica d e l conjunto. En e s t e t e x t o Lacan d i c e 

que e l síntoma t i e n e una función s i g n i f i c a n t e y por e s t a se 

d i f e r e n c i a d e l concepto médico para e l que e l síntoma es un 

índice. E l síntoma aparece en este momento como un mensaje 

interrumpido. Por e l l o en l a dirección de l a cura e l 

síntoma, como un mensaje d i r i g i d o a l o t r o , llama a una 

respuesta. E l a n a l i s t a devuelve su mensaje a l a n a l i z a n t e 

reconociéndole y haciendo que él mismo reconozca en esa 

palabra su verdad. 

E l m a t e r i a l s i g n i f i c a n t e de l o s síntomas es encontrado 

por e l s u j e t o en l a desagregación de l a Imagen d e l yo. Cabe 

recordar que e l yo es pasión i m a g i n a r l a y e l s u j e t o t i e n e su 

lugar en e l d i s c u r s o . Lo que sería e l lenguaje d e l yo 

tendría su base en l a "iluminación i n t u i t i v a " ; " e l mando 

c o l e c t i v o " ; " l a a g r e s i v i d a d " ; " l o s deshechos automáticos d e l 

d i s c u r s o conún", pura p a l a b r a vacía. 
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Lacan retoina l a cuestión de l a s r e s i s t e n c i a s para 

se f i a l a r que e l a n a l i s t a con su s i l e n c i o se ubica en l a pl a z a 

del Otro y anula su p r o p i a r e s i s t e n c i a cono otr o . 

Este Otro sería e l l u g a r donde se c o n s t i t u y e e l yo 

f o r n a l (je) que habla con e l que escucha porque l o que d i c e 

es l a respuesta. Es e l o t r o e l que. como ya se ha sefialado, 

tendrá e l poder de d e c i d i r sobre l o dicho. 

En este t e x t o Lacan habla todavía de l a s l e y e s de l a 

palabra, s i n embargo dirá que l a s ley e s d e l reconocimiento 

simbólico y de l a rememoración son d i f e r e n t e s a l a s de l a 

re m i n i s c e n c i a o impronta d e l i n s t i n t o . Bs d e c i r , Lacan 

d i f e r e n c i a e l orden de l o simbólico del orden biológico. 

7.3.- LAS LEYES DEL LEIGUAJE -1957-

En "La i n s t a n c i a de la l e t r a en el inconsciente o la 

razón después de Freud" (LACAH,<1957> TI.1987 ), Lacan 

efectúa e l pasaje de l a s l e y e s de l a p a l a b r a a l a s l e y e s d e l 

lenguaje. Este v i r a j e es de c r u c i a l i n p o r t a n c i a ya que 

ubicará l a metáfora y l a metonimia como l e y e s d e l 

in c o n s c i e n t e . Esto llevará a l deseo como metonimia y no como 

deseo de reconocimiento, l o que narcará e l pasaje, por parte 

d e l a n a l i s t a , de reconocer e l deseo a i n t e r p r e t a r l o . 
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Ya en e l S e n l n a r l o sobre "las p s i c o s i s " ( LACAF, <1955-

1956> 1984) Lacan hablaba de l a s l e y e s p r o p i a s d e l 

s i g n i f i c a n t e y de l o difícil que r e s u l t a a i s l a r l a s dado que 

siempre se r e l a c i o n a e l s i g n i f i c a n t e con l a significación. 

Sefiala especialmente que (Op.cit.p. 281): 
'£sio india el interés de la consideración lingüística del probleaa, 

Es imposible estudiar coao funciona este fenóaeno que se Ilaaa el lenguaje, 
fenómeno que es la más fundamental de las relaciones interhuaanas, si 
inicialmente no se establece la diferencia entre significante y 
significado, * 

En "Instancia de Ja l e t r a " Lacan va más allá de l a 

palabra ya que e s t a b l e c e que es l a e s t r u c t u r a d e l lenguaje 

l a que se descubre en e l i n c o n s c i e n t e . B l lenguaje p r e e x i s t e 

como e s t r u c t u r a y e l s u j e t o encuentra su lugar i n s c r i t o por 

un d i s c u r s o . 

Es desde l a a n t e r i o r i d a d de l a e s t r u c t u r a d e l lenguaje 

que vuelve a L e v i - S t r a u s s para h a b l a r de " e s t r u c t u r a s 

elementales de l a c u l t u r a " que funcionan inconscientemente 

pero, que no pueden conce b i r s e s i n e l lenguaje. En e s t e 

punto se u b i c a ya una c l a r a d i f e r e n c i a con e l antropólogo, 

es l a que marcará e l pasaje d e l orden sinbólico a l a lógica 

del s i g n i f i c a n t e . 

E l interés por l a lingüistica e s t r u c t u r a l , a l a que 

considera c i e n c i a p i l o t o , se c e n t r a en e l a l g o r i t m o que l a 

funda como lingüistica moderna: 

S 

8 
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Este S i g n i f i c a n t e Bobre Blgniflcado, separado por l a 

barra, es e l algoritmo eaussureano. Lacan e s t a b l e c e que se 

trata de ordenes separados por l a b a r r a r e s i s t e n t e a l a 

significación. Se trata de romper con l a Idea que e l 

s i g n i f i c a n t e representa a l s i g n i f i c a d o para dar paso a l a 

función s i g n i f i c a n t e en l a génesis d e l s i g n i f i c a d o . 

E l primer aspecto a s e f i a l a r es que l a e s t r u c t u r a 

s i g n i f i c a n t e es a r t i c u l a d a . Puede d e c i r s e que a e s t a 

afirmación se v i o l l e v a d o Lacan desde que, en 1953, habia 

e s c r i t o que e l síntoma estaba e s t r u c t u r a d o como un lenguaje. 

Este " e s t r u c t u r a d o como un lenguaje" recién puede s e r 

d e f i n i d o en este e s c r i t o de 1957 (LACAI,Op.clt. p.481): 
'£fto quiere decir que §us unidades, se paria de donde se parta para 

dibujar sus imbricaciones reciprocas y sus englobaaientos crecientes, están 
sometidos a la doble condición de reducirse a elementos diferenciales 
últimos y de componerlos según las leyes de un orden cerrado, • 

Esos elementos son los fonemas, l o s c a r a c t e r e s móviles, 

de este nodo l a l e t r a es ubicada como l a " e s t r u c t u r a 

l o c a l i z a d a del s i g n i f i c a n t e " . 

La relación cadena s i g n i f i c a n t e - elementos deviene 

fundanental para l a significación. La significación no 

c o n s i s t e en ninguno de l o s elementos de l a cadena. Tampoco 

se t r a t a d e l incesante d e s l i z a m i e n t o d e l s i g n i f i c a d o debajo 

d e l s i g n i f i c a n t e , cono ya había e x p l i c a d o en relación a l 

"punto de almohadillado" . 
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Lacan toma de JakbBon, como fué e x p l i c l t a d o en o t r o 

apartado, metáfora y metonimia. Los do6 p o l o s d e l lenguaje 

deviene l a s l e y e s d e l lenguaje, c l a r o está que Lacan 

introduce c i e r t a s m o d i f i c a c i o n e s . 

Respecto a l a metáfora puede d e c i r s e que Lacan pone en 

Juego l a definición de Jakobson, l a de l o s s u r r e a l i s t a s y e l 

mecanismo de condensación freudiano. La metáfora no será 

dada por dos imágenes, como en e l s u r r e a l i s m o , s i n o por dos 

s i g n i f i c a n t e s , k d i f e r e n c i a de l o s lingüistas, y es e s t a l a 

cuestión f r e u d i a n a , e l s i g n i f i c a n t e o c u l t o está presente por 

conexión metonimlca con l a cadena. 

Es por e l lado de l a metáfora s u r r e a l i s t a que se produce 

e l pasaje d e l s e n t i d o a l s l n s e n t i d o d e l s i g n i f i c a n t e . Lacan 

dirá que e l s e n t i d o se produce en e l s i n s e n t i d o , t a l 

e l ejemplo de l a poesía s u r r e a l i s t a o d e l c h i s t e . Lacan 

vuelve a Freud para a f i r m a r que e l sueño es una ad i v i n a n z a 

basada en analogías fonéticas . Cuando Freud habla de 

tomarlo a l p i e de l a l e t r a , para Lacan se t r a t a de l a 

e s t r u c t u r a fonemática(LACAF,Op.cit.p.490). Es e s t a l a 

i n s t a n c i a de l a l e t r a en e l i n c o n s c i e n t e . 

E l s i g n i f i c a n t e es esa m a t e r i a l i d a d que se a r t i c u l a y 

que hace p o s i b l e l a significación d e l sueño. 

Lacan diferenciará e l "una p a l a b r a por o t r a " de l a 
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met&fora de " l a conexión palabra a palabra" de l a n e t o n i n l a . 

E l ejemplo de " t r e i n t a v e l a s " por barcos permite 

e j e m p l i f i c a r l a conexión parte por e l todo y s e f i a l a r que 

esta conexión est& en e l s i g n i f i c a n t e . La metonimia seréi 

homologada por Lacan a l desplazamiento. De este modo dirá 

que met&fora y metonimia pueden a i s l a r s e tanto en e l suefio 

como en e l dis c u r s o . Esto es así porque e l t r a b a j o d e l suefio 

sigue l a s l e y e s del s i g n i f i c a n t e . 

Las l e y e s d e l lenguaje se re v e l a n en e l s u j e t o d e l 

inc o n s c i e n t e , es esto l o que Freud demuestra con e l suefio. 

Lacan tomará metáfora y metonimia para hablar d e l síntoma 

y d e l deseo. 

Cabe recordar que en e l Seminarlo sobre " i a s 

psiCOSÍs"<LACAI, <1955-56> 1984), Lacan habla de metonimia 

d e l deseo. En 'La instancia de la letra" dirá ( Op.clt. 

p.495): 
',estructura neton/aica, indicando que es Ja conexión deJ 

significante con eJ significante Ja que peraite Ja elisión por Ja cual tJ 
significante instala Ja faJta deJ ser en reJación aJ objeto, utiJizando eJ 
vaJor de remisión de Ja significación para JJenarJo con eJ deseo que apunta 
hacia esa faJta a Ja que sostiene,' 

¿Qué q u i e r e d e c i r con es t o Lacan? E l deseo como 

negativ i d a d c i r c u l a en l a cadena s i g n i f i c a n t e . 

En l a e s t r u c t u r a metafórica es en l a sustitución 

s i g n i f i c a n t e como se produce e l e f e c t o poético, l a 

significación. Esto i m p l i c a , a d i f e r e n c i a de l a metoninia. 
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que ee ha transpuesto l a b a r r a que t i e n e v a l o r c o n s t i t u y e n t e 

para esa significación. E l síntoma viene entonces a 

funcionar como s i g n i f i c a d o . 

La i n d e s t r u c t i b i l i d a d d e l deseo i n c o n s c i e n t e puede s e r 

ahora formulada, a través de l a metoninlBi d i c i e n d o que es 

siempre deseo de o t r a cosa. 

Lacan p l a n t e a l a e x c e n t r i c i d a d r a d i c a l d e l hombre 

respecto a s i mismo (Op.cit.p.504): 
'¿Cuíl es pues ese otro con el cutí estoy aás ligado que consigo 

HiSKO, puesto que en el seno sis asentido de »i identidad conmigo aisao es 
él quien ae agita?' 

La pérdida de s e r que Introduce e l s i g n i f i c a n t e hace que 

algo venga a hacer l a s veces de un s e r a l s u j e t o . La 

e s c r i t u r a que Lacan hará, posteriormente, d e l fantasma 

mostrará como ese s u j e t o negativo, vaciado de sus 

s a t i s f a c c i o n e s , " m o r t i f i c a d o por e l s i g n i f i c a n t e " encuentra 

un algo que l e da un s e r : una satisfacción p u l s l o n a l . Es l a 

formulación que al c a n z a a c o n s t r u i r s e d e l fantasma en l a 

cura. Es es t o y no e l yo l o que deberá advenir " Vo es war, 

solí Icb werden". 
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8.1.- ET. LEITfíUAJE Y EL KUKDQ IlfTERIQR 

K l c h e l Foucault, en "Las palabras y las cosas" 

(FOÜCAÜLT, <1966> 1985), señala que a l comienzo d e l s i g l o 

XIX, l a creación d e l concepto "bonbre" u b i c a t r e s 

d i s c i p l i n a s que aportan a su es t u d i o : economía, biología y 

filología. 

Para l a economía, e l binomio que r i g e es " c o n f l i c t o -

regla"', para l a biología, "función norna" y para e l 

lenguaje, "significación- sisteaa". Foucault p o s t u l a que 

toda l a h i s t o r i a de l a s c i e n c i a s c o n j e t u r a l e s , a p a r t i r d e l 

s i g l o I I X , puede r a s t r e a r s e desde l o s modelos de e s t a s t r e s 

d i s c i p l i n a s . 

En un primer momento se a f i r m a l a primacía d e l modelo 

biológico, todo l o humano encuentra su modo de s e r en l o 

orgánico y es t r a t a d o en términos de función. Un segundo 

momento c e n t r a l a primacía en e l modelo económico y en e l 

c o n f l i c t o . Por último, Foucault u b i c a a Freud y e l comienzo 

del (Op.cit.p.349): 
modelo filológico(cuando se irat» de interpretar y de descubrir el 

sentido oculto) y lingüístico (cuando se trata de estructurar y de sacar a 
luz el sistema significante), ' 

Para Foucault, no sólo se opera e s t a cambio de modelos 

s i n o que hay una modificación en e l i n t e r i o r de l o s mismos. 
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En cada binomio se produciría un r e t r o c e s o d e l primer 

término para hacer s u r g i r e l segundo. De este modo, se 

introduce, en e l t e r c e r modelo, e l análisis en términos de 

sistema. Esto produce un cambio en l o s límites e s t a b l e c i d o 

y por e l l o se modifican l o s conceptos de " coaecleacía 

aórbida", "oentalidad primitiva". En relación a l d i s c u r s o , 

se t r a t a de la^'signlflcaclón". 

E l pasaje d e l s i g l o XVIII a l I I X se h a l l a marcado por e l 

Interés en l a s l e y e s Internas d e l lenguaje y en l o que e l 

lenguaje, como producto de l a a c t i v i d a d humana, puede 

aportar sobre e l pensamiento. 

Foucault p o s t u l a c u a t r o segmentos teóricos que señalan 

l a constitución de l a filología en e l s i g l o XIX (Ver: 

Roblns, <1967> 1976). E l primero hace r e f e r e n c i a a l a forma 

en que una lengua puede s e r c a r a c t e r i z a d a desde e l i n t e r i o r 

y d i f e r e n c i a r s e de e s t a forma de l a s o t r a s . Esto hace que 

l a s lenguas se equivalgan pues sólo t i e n e n organizaciones 

i n t e r n a s d i f e r e n t e s . Las lenguas exóticas pasan a ocupar e l 

primer plano de interés. 

En segundo lu g a r , e l e s t u d i o de l a s v a r i a c i o n e s i n t e r n a s 

centra l a atención. E l lenguaje es t r a t a d o como conjunto de 

elementos fonéticos, de allí e l interés por l o s r e l a t o s 

populares ( t a l e l caso de l o s hermanos Griom). 

Una t e r c e r a cuestión, t i e n e que ver con e l r a d i c a l como 
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•ntldad lingüística d e f i n i d a cono e s t a b l e , de este nodo l o s 

verbos y l o s pronombres personales aparecen cono elementos 

c e n t r a l e s . 

E l lenguaje pasa a tener una función expresiva d e l mundo 

I n t e r i o r d e l hablante. E l lenguaje no queda a n i v e l da l o s 

conocimientos de l a comunidad s i n o d e l "espíritu del 

pueblo". Es allí donde se producen l o s cambios que genera l a 

a c t i v i d a d incesante d e l lenguaje. E l lenguaje aparece así 

li g a d o a l a l i b e r t a d de l o s hombres y ,por este motivo, 

abrirá l a puerta de l a s resonancias políticas. A d i f e r e n c i a 

de l a época de l a uniformidad por l a gramática, se t r a t a de 

cómo cada e s t r u c t u r a expresa l a s d i f e r e n c i a s nacionales. 

Finalmente, e l análisis de l a s raíces hace p o s i b l e 

t r a b a j a r e l parentesco entre l a s lenguas, es d e c i r , se abre 

e l terreno de l a comparación. 

Por una partease pone en e v i d e n c i a que cada lengua es 

única, por o t r a parte , l a lengua puede expresar un 

pensamiento, que por su e r t r a n j e r i d a d , es capaz de poner de 

manifiesto l a e x t r a n j e r l d a d misma d e l pensamiento (Ver: 

FORRESTER, 1984.p.260) 

La filología se interesó por e l mito y l a religión, en 

un i n t e n t o de l o g r a r e x t r a e r l a verdad histórica de esa 

r e a l i d a d deformada. La lingüística comparada necesitaba de 
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un t e r c e r elemento que p e r m i t i e r a l a comparación de dos. 

Champollion y su práctica de d e s c i f r a m i e n t o aparecieron, en 

ese momento, como modelo. Dn cambio importante se produce 

(FOÜCAÜLT,op.ci t.p.289)! 
'fí pirtír del siglo XIX, el lengut/e se repliega sobre sí si sao, 

adquiere su espesor propio, despliega una historia, leyes y una objetividad 
que sólo a él le pertenece. Se ha convertido en un objeto de conociaiento 
entre otros suchos; al lado de los seres vivos, al lado de la historia de 
los acontecimiento y los hombres, ' 

E l s i g l o IX es e l s i g l o que puede t e o r i z a r sobre l a 

e x t r a n j e r l d a d , r e f e r i d a a i d e a l e s u n i v e r s a l e s de d e s a r r o l l o , 

para dar paso, en su primera mitad, a l a formulación de que 

l a d i f e r e n c i a l o es por e s t r u c t u r a y no por e s t a d i o s . La 

antropología, con L e v i - S t r a u s s , p l a n t e a e s t a cuestión; l a 

lingüística hace l o propio con e l concepto de v a l o r como 

pura d i f e r e n c i a ; e l psicoanálisis borra l a f r o n t e r a e n tre 

l o normal y l o patológico. 

E l r e l a t o d e l paciente aparece como una lengua 

e x t r a n j e r a a l propio s u j e t o que habla y pone de m a n i f i e s t o 

l a e x t r a n j e r l d a d de su prop i o i n c o n s c i e n t e . Para Freud se 

t r a t a de una lengua que t i e n e una lógica i n t e r n a y que, una 

vez d e s c i f r a d a , aportará elementos sobre e l pensamiento 

d e f i n i d o como inconsciente(FREUD,<1896> AE.TIII(1981) p.l92; 

BH.TI(1973)pp.299-300): 
'Supongan que un investigador viajero llega a una coaarca poco 

conocida, donde despierta su interés un yaciaiento arqueológico en el que 
hay unas paredes derruidas, unos restos de columnas y de tablillas con unos 
signos de escritura borrados e ilegibles, Puede limitarse a contemplar lo 
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fxñtHudo e inquirir Juego t Jos aondores de Jas cercanías, gente acaso 
seaibarba ras, sobre Jo que su tradición Jes dice acerca de Ja historia y eJ 
significado de esos restos de Bonuaentos; anotaría entonces Jos 
infor»es,,,y seguiría viaje, Pero puede seguir otro procediaiento; acaso 
JJevó consigo paJas, picos y azadas, y entonces contratari a Jos Jugareflos 
para que trabajen con esos instrumentos, abordará con eJJos eJ yacimiento, 
removerá eJ cascajo y por Jos restos visibles descubrirá Jo enterrado. Si 
eJ éxito preaia su trabajo. Jos haJJazgos se iJustran por sí soJos; Jos 
restos de muros pertenecen a Jos que rodeaban el recinto de un paJacio o 
una casa deJ tesoro; un teaplo se coapJeta desde Jas ruinas de columnatas; 
Jas nuaerosas inscripciones halladas, bilingües en el aejor de los casos, 
revelan un alfabeto y una lengua cuyo descifraaiento y traducción brindan 
insospechadas noticias sobre los sucesos de la prehistoria, para guardar 
memoria de la cual se habían edificado aquellos monumentos, Saxa Joquntur', 

E l psicoanálisis descubre esa " e x t r a n j e r l d a d " I n t e r i o r . 

Para e l s u j e t o l o i n t e r i o r es t a n extrafío coao puede ser l o 

e x t e r i o r . Esta idea Freud l a había d e s a r r o l l a d o de comienzo. 

En "Proyecto de psicología" (FREUD, <1895> AE. TI (1982); 

BU.TI(1973)), habla de un aparato neuronal para e l cual e l 

mundo externo y e l i n t e r n o son igualmente e x t e r i o r e s . Lacan 

e s c r i b e sobre este punto que Freud p l a n t e a l a inadecuación 

r a d i c a l d e l organismo por e l desdoblamiento de l o s sistemas 

que p o s t u l a (LACAI,<1959-60) 1988). 

Freud u t i l i z a l a analogía arqueológica a l o l a r g o de 

toda su obra. En " Coastruccioaes en psicoanálisis"(FREUD, 

<1937> AE. TXXIII (1980). p.262); BK. T3. (1973)p.3366)) se 

vuelve a encontrar e s t a comparación. E l p s i c o a n a l i s t a haría 

i g u a l que e l arqueólogo, reconstruye a p a r t i r de l o s r e s t o s 

con métodos de supleaentación y combinación. En e s t e t e x t o 

Freud d i f e r e n c i a l a interpretación de l a construcción. La 

interpretación es sobre un "elemento singular del material: 



- 211 -

UDa ocurrencia, una operación fallida" (Op. cit.AB.p.262; 

BH.p.3367).La construcción se r e a l i z a cuando e l a n a l i s t a 

coloca ante e l s u j e t o a n a l i z a d o "una pieza de su p r e h i s t o r i a 

ol vidada"(.Oj>.cit. AE. p. 262; BH. p. 3367). 

La d i f e r e n c i a fundamental r a d i c a en e l hecho de que l a 

Interpretación se funda en e l m a t e r i a l que e l a n a l i z a n t e 

aporta, l a construcción l a r e a l i z a e l a n a l i s t a y funciona 

como una s u p l e n c i a ante un vacío de simbolización. Puede 

d e c i r s e que va a l luga r de a l g o " p r i m i t i v o " que se deduce. 

Lo " a r c a i c o " , que se suponía meiaoria de l a especie, 

aparece como r e a l i d a d en cada hombre. E l golpe de g r a c i a l o 

dio l a primera guerra mundial. Freud e s c r i b e ,en "De guerra 

y muerte. Consideraciones de actualidad" de 1915 (FREÜD, 

AB.TXIV(1979); BH.72(1973) >, que l a Gran Guerra produjo una 

profunda decepción. Las luchas que se creían patrimonio de 

l o s p r i m i t i v o s e s t a l l a r o n en " J a s grandes naciones de raza 

blanca, dominadoras del mindcf, La contienda permite 

comprobar que l o s europeos "no cayeron tan bajo como 

temíamos, porque nunca se habían elevado tanto como 

creímos. " 

Del pasado hay r e s t o s , s i g n o s de una h i s t o r i a o l v i d a d a 

que habla y enmudece, en todos y cada uno. Es ese saber no 

sabido e l que Freud descubre en e l r e l a t o de sus pacientes. 
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8.2.- El. PODER DE LA PALABRA 

E l p s i c o a n & l i s i e abre, para e l s i g l o XX, una nueva 

p e r s p e c t i v a sobre e l lenguaje a p a r t i r d e l descubriniiento de 

que algo d e l orden sintoníitico se nodiíica por l a palabra. 

Freud descubre e l poder de l a palabra y sus d i f e r e n t e s 

r e g i s t r o s . En " Tratamíeato psíquico" (<1890> AB.TK1982) p. 

115; BI.Tl<1973)p.1020), Freud habla d e l tr a t a m i e n t o de l o s 

t r a s t o r n o s psíquicos y c o r p o r a l e s por medio de l a palabra: 
'£J lego ñilltri difícil de concebir que ums perturbaciones 

patológicas del cuerpo y del alaa puedan eliainarse tediante 'aeras' 
palabras del aédico. Pensará que se lo está alentando a creer en ensalmos. 
Y no andará tan equivocado; las palabras de nuestro fiablar cotidiano no son 
otra cosa que unos ensalaos desvaídos. Pero será preciso eaprender un largo 
rodeo para nacer comprensible el modo en que la ciencia consigue devolver a 
la palabra una parte, siquiera, de su prístino poder ensalmador, " 

E l problema queda planteado en este t e x t o . E l origen de 

l o s signos clínicos es l a i n f l u e n c i a de l a v i d a anímica 

sobre e l organismo. Luego, s i l a palabra actúa sobre l o s 

mismos, ¿De qué poder se t r a t a ? 

Freud r e c u r r e a l ejemplo antropológico que puede 

ubicarse como l a r e f e r e n c i a de l a que se s i r v e L e v i - S t r a u s s 

para hablar de l a " e f i c a c i a simbólica". La e f i c a c i a estét en 

relación a l a expectación d e l paci e n t e , tanto por su deseo 

de curación, dirá Freud, como por e l poder que l e concede a l 

médico ( t r a n s f e r e n c i a ) . 
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De est e nodo l a palabra es para Freud " e l nedlo náis 

poderoso" de i n f l u e n c i a . Hay que recordar que Freud p r a c t i c a 

prineramente l a h i p n o s i s y que en e s t a práctica puede 

observar d l r e c t a n e n t e l o s e f e c t o s s u g e s t i v o s de l a orden 

dada a l s u j e t o . La h i p n o s i s expresaría de forma exagerada 

" l a i n f l u e n c i a c o r p o r a l de una id e a " . 

Freud s e f i a l a que un suceso se extingue cuando se traduce 

en palabras. De es t e nodo e l e s t a b l e c i n i e n t o de l a cadena 

a s o c i a t i v a es l a articulación de elenentos que son t a l e s 

parque han s i d o descargadas. E s t a marca un punto muy c l a r o 

en Freud, e l r e g i s t r o de l a cosa es d i f e r e n t e a l de l a 

palabra, ün suceso es traumática parque se t r a t a de un 

ep i s o d i o que conserva l a carga. Así, l o que es traumático es 

e l exceso de satisfacción p u l s l o n a l que r e t i e n e e l s u j e t o y 

no e l hecho en sí nisno. 

La oposición c o n t i n u i d a d - d i s c o n t i n u i d a d que puede 

ubicarse en Freud hace r e f e r e n c i a a e s t a cuestión. La 

traducción en pal a b r a s separa a l suceso de su contexto, d i c e 

Freud, hay que entender que ese contexto no es o t r o que e l 

cuerpo. 

La d i f e r e n c i a cuerpo- d i s c u r s o es presente. Cuando Freud 

ubica que l a s cadenas a s o c i a t i v a s l l e g a n siempre a l o sexual 
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va a u b i c a r e l punto de una e x p e r i e n c i a p r l n e r a , traumática 

para e l s u j e t o porque rebasa l a p o s i b i l i d a d que e s t e t i e n e 

de elaboración. Es l o orgánico que se o c u l t a t r a s l a 

represión, es d e c i r , l o que se mantiene v i v o para e l s u j e t o . 

En l a medida que l o continuo se fragmenta hay elementos 

ordenados de d i f e r e n t e forma. Cronológicamente, 

concéntricamente e s t r a t i f i c a d o s , h i l o s lógicos...Es e l 

lenguaje e l que Introduce l a fragmentación de l o r e a l 

continuo. 

Las d i f e r e n t e s formulaciones d e l aparato psíquico son 

l a s formas de co n c e p t u a l I z a r c o n t i n u i d a d - d i s c o n t i n u i d a d . 

Cuando Freud d i c e que en e l i n c o n s c i e n t e no hay tiempo n i 

contradicción, está haciendo r e f e r e n c i a a a q u e l l o que no se 

r i g e por e l orden de l a pa l a b r a . Puede i n c o r p o r a r s e o t r o 

binomio, no t r a d u c i d o - t r a d u c i d o en palabras. Lo t r a d u c i d o 

tendrá un curso lógico, l o i n t r a d u c i d o no asociará, será e l 

obstáculo que detiene e l h i l o d e l d i s c u r s o , que aparece como 

lagunas y a l t e r a c i o n e s . 

Freud, desde e l comienzo de su práctica, observa que 

e x i s t e n de un lado l a s a s o c i a c i o n e s d e l paciente y de o t r o 

l a i n e r c i a . Es d e c i r , e l s u j e t o a s o c i a y produce una 6erie 

de fenómenos s i g n i f i c a n t e s : r e l a t o s , suefios, lapsus, e t c . , 

pero hay un punto donde se det i e n e n sus a s o c i a d o n e e s . Es l o 
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que Freud {<1895> AE. T U (1980); BH. TI (1973)) sef i a l a como l a 

necesidad de vencer una f u e r z a psíquica que se opone a l a 

rememoración. 

E x i s t e una r e p u l s a a o r i e n t a r l a atención h a c i a l a 

representación que es i n t o l e r a b l e para e l s u j e t o . Lo 

"cerrado al razonamiento" p e r s i s t e porque no se gasta por l a 

"transposición en palabras" (Op.clt.AE.p.286¡ BH.p.153). 

Este punto de detención aparece desde e l i n i c i o d e l 

t r a b a j o clínico de Freud. De l a h i p n o s i s a l método 

catártico, podía e s t a r l a ilusión de que e l problema se 

reduciría a una d i f i c u l t a d técnica. S i n embargo Freud no se 

engafia, en " e s t u d i o s sobre la histeria"i<19Q5> AB.TII(1980>; 

BH.TI.(1973)), p u n t u a l i z a que l a d i f i c u l t a d para s u p r i m i r e l 

síntoma es debida a circunstancias personales del paciente. 

En l a c a r t a 69 a F l l e s s , d e l 21-9-97 (FREUD, AB.Tl 

(1980); BH.T3(1973)), Freud habla de su desengafio ante l a 

i m p o s i b i l i d a d de dominar plenamente l o Inconsciente. E l 

descubrimiento d e l psicoanálisis marca e l momento donde ese 

obstáculo se hace i n t e r i o r y se transforma en su objeto. 

Cuando Freud, en "El malestar en 2a cultura" «1929> 

AB.TXXI(1979)j BH.T2(1973)>, e s c r i b e que l a c u l t u r a es 

restricción a l a satisfacción, de allí l a s d i f i c u l t a d e s con 

l a f e l i c i d a d , p l a n t e a que no todo puede r e g u l a r s e por l o 
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simbólico. Esto es un problema t a n t o para l a c u l t u r a como 

para e l psicoanálisis. La d i f i c u l t a d r a d i c a en una 

satisfacción a l a c u a l e l s u j e t o no está dispuesto a 

renu n c i a r por l a comunidad. E l psicoanálisis deviene a s i l a 

d i s c i p l i n a que hace de esa satisfacción i n s i s t e n t e su 

objeto. Es esto l o que d e c i a Freud en 'Breve iaforae sobre 

el psicoanálisis' (FKEUD,<1923> AE.TXIX (1979).p.220; BH.T3 

(1973>p.2741). Dado que e l i n c o n s c i e n t e está gobernado por 

e l e l l o p u l s i o n a l , Freud d e f i n e a l psicoanálisis como una 

psicología d e l e l l o y no d e l yo. 

Freud no sólo descubre que hablando e l síntoma remite 

s i n o que observa que no se habla n i se enmudece de c u a l q u i e r 

manera n i en c u a l q u i e r momento. Lo rep r i m i d o es 

s i l e n c i o s o , no a s i su reto r n o . E l s i l e n c i o de l a pulsión es 

para Freud p r e s e n c i a de Tanates. Lacan llamará goce a esa 

satisfacción p u l s i o n a l . 

Lacan, en su Seminario 'La Etica del psicoanálisis' 

«1959-60> 1968. p. 71), señala: 
*,..#/ verdadero resorte del furtcionasiento en el hoabre del proceso 

calificado coao primario son las cosas en tanto mudas, Cosas mudas no son 
exactamente Jo mismo que cosas que no tienen ninguna relación con las 
palabras , ' 

Freud sabe reconocer e l poder de l a palabra y en e l basa 

su método. S i n embargo, a poco de andar descubre que e s t e 

poder t i e n e un l i m i t e . E l a n a l i z a n t e r e l a t a , pero también 
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enmudece. E l problema viene a quedar planteado no f r e n t e a 

l o que d i c e s i n o f r e n t e a l o que emerge como s i l e n c i o . 

8.3. LAS DOS VERTTKlfTES DEL LENGUAJE 

En Freud, l a relación con e l lenguaje h a l l a dos 

v e r t i e n t e s . La de l a s a s o c i a c i o n e s d e l paciente que 

establece l a cadena s i g n i f i c a n t e y l a muda, l a de l a 

i n e r c i a , señalada por l a detención de l a s a s o c i a c i o n e s . 

La primera v e r t i e n t e corresponde a l o que Freud llajna 

" J o s usos lingüísticos" . Allí r e a l i z a un verdadero t r a b a j o 

de des c i f r a m i e n t o . La segunda v e r t i e n t e , l a d e l "lenguaje 

fundamental" remite a l obstáculo y es aquí donde Freud 

r e c u r r e a l a filología. 

Freud l l e g a a d e f i n i r l a e s t r u c t u r a d e l i n c o n s c i e n t e 

como g r a m a t i c a l , cabe c i t a r en esa dirección e l análisis de 

l a pulsión, trabajado en o t r o apartado, donde r e a l i z a una 

s e r i e de transformaciones a p a r t i r d e l punto de detención 

fantasmático. Sobre es t e punto d e l t e x t o f r e u d i a n o Lacan 

sefíala que Freud opera (LACAS,<1970> 1973.p.92): 
',,,uni traducción en la que te deauestra que el goce que Freud supone 

en el linde de los procesos priaarios, consiste propiaaente en Jos 
desfiladeros Jógicos hacia donde eJ nos conduce con tanto arte. ' 

Para Freud e l punto de r e f e r e n c i a es l a gramática 

l a t i n a . Los "usos lingüísticos" son l a s " d e c l i n a c i o n e s " . 
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mientras que e l "lenguaje fundaaental" es l o que no se 

d e c l i n a , es e l deseo i n d e s t r u c t i b l e . 

Desde e l i n i c i o de sus t r a b a j o s , Freud hace r e f e r e n c i a 

a l a e x i s t e n c i a de a l g o " p r i m i t i v o " que expresa 

topológicamente como "profundo". Es esto l o que establecerá 

e l p a r a l e l i s m o entre e l ni f i o , e l neurótico, l o s suefios y e l 

p r i m i t i v o , que mantendrá a l o l a r g o de toda su obra. 

C i e r t o es que e l pensamiento de época está t e f i i d o por 

e l evolucionismo s o c i a l , pero e l problema que Freud expresa 

r e c u r r i e n d o a l mismo va nás allá. Puede d e c i r s e que l o que 

ev i d e n c i a con e s t o es l a d i f i c u l t a d d e l psicoanálisis con su 

objeto. 

Es l o que hoy en día puede c o n c e p t u a l i z a r s e d i c i e n d o que 

s i b i en todo es lenguaje no todo es s i g n i f i c a n t e 

(LACAH,<1959-60> 1988). Del proceso de simbolización que se 

opera sobre e l v i v i e n t e queda un r e s t o no simbolizado, es 

d e c i r no pasado por l a pa l a b r a pero que no por eso d e j a de 

prod u c i r sus e f e c t o s , con e l l o t i e n e que ver l a i n e r c i a 

sintomática. Es l a base c o r p o r a l que Freud descubre en e l 

síntona de l a t o s de "Dora" (FEEÜD,<1905> AE.TVII(1979)j 

BH.T2(1973)). 

E l problena en relación a l lenguaje queda planteado 

entre " J o s USOB lingüísticos", que es d e l orden de l o 
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p a r t i c u l a r y l a regresión a l a r c a i c o "lenguaje fundamental", 

punto en e l que Freud hace r e m i t i r l o p a r t i c u l a r a l o 

u n i v e r s a l . 

Freud toma d e l evolucionismo l o s elementos que l e ayudan 

a sostener su hipótesis. Este modelo determina una relación 

con e l tiempo que impregna e l aparato freudiano. Hay 

d e s a r r o l l o y regresión, e s t e sistema l i n e a l encuentra en 

Freud una paradoja. Freud o r g a n i z a l a s e r l e de l a s etapas de 

l a organización g e n i t a l i n f a n t i l ubicando l a castración a l 

f i n a l de l a misma. La castración como razón de l a s e r l e 

ubica su e f e c t o r e t r o a c t i v o . Es d e c i r , l a obra f r e u d l a n a 

está atravesada por dos formas de concebir e l tiempo, l a 

progresión y l a retroacción. Una es l i n e a l y alude a una 

suerte de sumatoria, pero e l mecanismo íntimo d e l tiempo es, 

para Freud, r e t r o a c t i v o . l o se t r a t a sólo de l a s 

mencionadas etapas, también cabe r e c o r d a r l o s dos tiempos 

del traumatismo a l o s que ya se ha hecho r e f e r e n c i a . 

Para e x p l i c a r l a s dos v e r t i e n t e s d e l lenguaje en Freud 

hay que i r a l a clínica. Es allí donde Freud descubre que en 

e l a n a l i z a n t e siempre queda a l g o i r r e d u c t i b l e que hunde sus 

raíces en l a i n f a n c i a . 

Es en e s t a dirección que e s c r i b e Bey <1967.p.180): 



- 220 -

'Lé découverte frtudiene g'íccotpJií tu pJut prét de Jt Ungue, dtns 
1» tuít de 1 'utage. Un tel procettut (interne i Je Jtngue) obiit i certtint 
'Joit' et iJ ne doit done rien tu htttrd (dtns J'tcception courtntt de ce 
ter»e). C'est dtns cette perspective, précisiaent, que Ja phiJoJogie 
freudienne apparaít coate une discipJint i J'état pratique, tans que Freud 
ait i en fortuJer Jes principes gínírtux, sans qu'iJ ait i en recuJJir 
J'essentieJ dans un exposé synthétique, ' 

E l psicoanálisis nace como una e x p e r i e n c i a de lenguaje, 

l o cual q u i e r e d e c i r que Freud, escuchando e l r e l a t o de sus 

paciente, atento a l o s blancos e i n c o ^ e n c i a s lógicas, 

descubrió e l i n c o n s c i e n t e . S i b i e n es c i e r t o que e l término 

inc o n s c i e n t e es a n t e r i o r a l a producción de Freud, cabe 

hablar de descubrimiento en l a medida que da una nueva 

definición (Ver: BLLEHBERGER,<1970>1976; ASSOUH,(1982)>. 

Freud descubre que hay dos t i p o s de i n c o n s c i e n t e : aquel que 

de f i n e como preconsciente, l i g a d o a imágenes ver b a l e s , y 

aquel que permanece "idéntico a si aisno". Esto hace 

r e f e r e n c i a a ese núcleo que va a determinar e l peso que 

tendrá,a p a r t i r de 1915, l a teoría d e l simbolismo y su 

Segunda Tópica. 

Ahora puede a c l a r a r s e l o que Freud entiende por e l 

"lenguaje fundamental" que une a l nifio, a l p r i m i t i v o , a l 

sofiante y a l aquejado por un síntoma. E l "lenguaje 

fundamental" está compuesto de signos y t i e n e e l carácter de 

una e s c r i t u r a , de allí su comparación con l o s Jeroglíficos. 

Esto es así porque, para Freud, en e l i n c o n s c i e n t e se h a l l a n 

l a s cargas de rep r e s e n t a c i o n e s de cosas. Por l o t a n t o l o s 
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signos son signos de l a "cosa" que 'persiste coherente' y 

que no puede s e r 'reducida a una información sobre el propio 

cuerpo del sujeto'. 

Se t r a t a de l a d i f e r e n c i a e n tre pensamiento r e p r o d u c t i v o 

y c o g n o s c i t i v o . E l primero es proceso p r i m a r l o y t i e n d e a 

r e p e t i r l a percepción que marcó l a satisfacción, es d e c i r , 

se t r a t a de buscar una i d e n t i d a d de percepción que sería e l 

signo de l a "cosa", de esa parte d e l 'coBipleJo del 

prójimo'que se mantiene. 

E l pensamiento c o g n o s c i t i v o es l a parte de l a "cosa" que 

ha s i d o reducida por l a s imágenes v e r b a l e s a una 

información. 

Cuando Freud señala que proceso p r i m a r l o y secundarlo 

son dos Idomas d i s t i n t o s , h a b l a de una articulación signo-

cosa para e l primero y de asociación e n t r e palabras, para e l 

segundo (FEEÜD, <1900> AE.TIV(1979) .p.285; BIf.Tl<1973)p.516): 
'Pensaisíentos del sueño y contenido del sueñño se nos presentan coao 

dos figuraciones del aisao contenido en dos lenguajes diferentes; aejor 
dicho, el contenido del sueño se nos aparece coao una tansferencia de Jos 
pensamientos del sueño a otro aodo de expresión, cuyos signos y leyes de 
articulación debeaos aprender a discernir por vía de coaparación entre el 
original y su traducción, £1 contenido del sueño nos es dado, por asi 
decir, en una pictografía, cada uno de cuyos signos ha de transferirse al 
lenguaje de Jos pensaaientos deJ sueño, ' 

Freud descubre que e l cu r s o de l a s a s o c i a c i o n e s remite a 

'experiencias sexuales vividas en el propio cuerpo' durante 

l a i n f a n c i a . Freud e s t a b l e c e l a e x i s t e n c i a de primeras 
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e x p e r i e n c i a s que por e l nonento de l a v i d a d e l s u j e t o en que 

ocurren no son " traducidas" en palabras. Bs l o que daréi 

lugar a l núcleo I n t r a d u c i d o que sucunbe bajo l a represión 

pr i m a r l a . 

En "Múltiple interés del psicoanálisis" , en e l 

apartado "Interés filológico", Freud p r e c i s a su concepto de 

lenguaje (FREUD,<1913> AE.TXIII (1980)p.179; BH.T2 (1973)pp. 

1857.1858): 
',,,Por 'lenguaje' no te debe entender aquí la aera expreiíón de 

pensaaientos en palabras, sino también, el lenguaje de los gestos y 
cualquier otro modo de expresar una actividad aníaica, por ejeaplo la 
escritura, Es que es lícito aducir que las intepretaciones del 
psicoanálisis son sobre todo unas traducciones de un modo de expresión que 
nos resulta ajeno, al todo familiar para nuestro pensamiento, " 

Por eso Freud hablará de que e l lenguaje de l o s suefios 

expresa l a a c t i v i d a d i n c o n s c i e n t e , pero que e s t e 

i n c o n s c i e n t e habla n&s de un d i a l e c t o (Op. c i t . AB. plBO; 

BH.p.1858.1859)! 
"Mientras que el lenguaje de los gestos de la histeria coincide en un 

todo con el lenguaje figural del sueños, de Jas visiones, etc,, para el 
lenguaje de pensaaiento de la neurosis obsesiva y las para fren i as se 
obtienen particulares plasmaciones idioma ti cas,,, " 

La lógica f r e u d l a n a s o s t i e n e que s i l a " v i v e n c i a de 

satisfacción" deja una h u e l l a imborrable y e l i n c o n s c i e n t e 

es un aparato que l o único que sabe es desear, desea e l 

reencuentro, l a i d e n t i d a d de percepción, e l signo que evoca 

l a cosa de l a c u a l dependió o r i g i n a r i a n e n t e l a satisfacción. 

E l pensaniento r e p r o d u c t i v o es un pensasiento s i n palabras y 
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por l o t a n t o ajeno a l a s a r t i c u l a c i o n e s que l a p a l a b r a 

permite: tiempo, e s p a c i o , e t c . . 

Asi e l "idíoaa fundanental", s i n palabras, reducido a l a 

articulación signo-cosa, expresa siempre l o mismo en 

oposición a l a r e a l i d a d o b j e t i v a . 

De es t e modo un s u j e t o d i c e en su i n c o n s c i e n t e siempre 

l o mismo, l a fórmula de su satisfacción, y todas sus 

producciones son l a s d i f e r e n t e s formas que h a l l a para 

d i a l e c t i z a r un imposible. Ese r e s t o que escapa a l a 

gramática, e l r e s t o que no se d e c l i n a en l a t r a n s f e r e n c i a , 

como ya se ha sefialado, permite d e c i r que l a gramática es 

para Freud l a s l e y e s de declinación , es d e c i r , l a s 

de r i v a c i o n e s p o s i b l e s de ese o b j e t o o r i g i n a r i a m e n t e perdida. 

Es esto l o que Freud i n t e n t a en e l análisis de l a pulsión, 

hacer e l camino i n v e r s o de l a declinación para l l e g a r a l l a 

formulación supuestamente primera que d i o o r i g e n a l producto 

que se expresa en e l r e l a t o . 

Es en e s t a l i n e a que Lacan s e f i a l a «1966> 1988p.36> que 

" l o s sueBos se traducen como una t a r e a de latín". 

Pero e l problema no es l o que se d e c l i n a , se desgasta, 

se a s o c i a , s i n o por e l c o n t r a r i o , ese r e s t o i n d e c l i n a b l e , 

i r r e d u c t i b l e y operante como raíz de l o s ' vsos 

lingvísticoB". 
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A p a r t i r de l a foraulaclón de e s t e obstáculo y sus 

efe c t o s en l a s curas, Freud hace m o d i f i c a c i o n e s técnicas y 

avanza en e l tema d e l simbolismo, es d e c i r en e l camino de 

l a sustitución metafórica. 

E l lenguaje opera como una sustitución primera sobre l a 

cosa, en lugar de l a cosa sería l a representación de 

palabra. Cíon ese r e s t o a c t i v o que queda, Freud i n t e n t a 

operar ese paso metafórico primero, n e c e s a r i o para 

e s t a b l e c e r e l comercio a s o c i a t i v o . Cuando hace r e f e r e n c i a a 

l o s símbolos siempre aparece, en última i n s t a n c i a , l a 

r e f e r e n c i a a l o sex u a l , es d e c i r a l o c o r p o r a l . La 

traducción operaría como ese i n t e n t o de m e t a f o r l z a r esa 

"preaisa soaática' para p a s a r l a a o t r o orden. E s t a sería l a 

traducción d e l " Jeaguaje fundamentaJ" a l o s "usos 

lingüistica^. 

En relación a l lenguaje como hecho s u b j e t i v o Freud 

sefiala (FEEÜD,<1926> AE.TXXC1979)p.176; BH.Tl<1973)p.2914>: 
'£s verdad queen el comienzo fui lé acción, Ja paJabra vino deipués; 

pero en auchos respectos fue un progreso cuJturaJ que Ja acción se 
atemperara en Ja palabra, Ahora bien, Ja paJabra fué originariamente, §n 
efecto, un ensaJao, un acto mágico, y todavía conserva mucho de su antigua 
virtud', 

Freud d e s c i f r a l o que aparece en l a s a s o c i a c i o n e s y 

traduce l o que aparece como "mudo". Las a s o c i a c i o n e s remiten 

a l uso p a r t i c u l a r que cada s u j e t o hace de l a lengua cono su 

d i a l e c t o p a r t i c u l a r . La relación a l o u n i v e r s a l que Freud 
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l e da a l "lenguaje fundamental" puede s e r e x p l i c a d a desde 

"El malestar en la cultura" (FRBÜD,<1929> AE.TXXI(1980); 

BH. T3(1973>). De fondo, l o que l o s hombres s i l e n c i a n cuando 

hablan, mAs a l l A de sus d i f e r e n c i a s d i a l e c t a l e s , es una 

satisfacción fundamental a l a que no pueden r e n u n c i a r en 

b e n e f i c i o de l a comunidad. Por eso l a guerra es un d i s c u r s o 

que nunca se agota, de allí e l pesimismo freudiano. 

S i l a palabra t i e n e un poder es porque habla de una 

satisfacción perdida cuyas coordenadas se evocan. Pero hay 

que r e c o r d a r que l a palabra no es sinónimo de s e n t i d o . Para 

Freud, l a cuestión de l a m a t e r i a l i d a d sonora que p l a n t e a «n 

su t r a b a j o sobre l a a f a s i a adelanta l a m a t e r i a l i d a d d e l 

s i g n i f i c a n t e y l a dimensión d e l " s l n - s e n t i d o " , de l a que 

hablará Lacan. En "El cJiiste"«1905> AE.TVIII <1979)p. 120; 

BN.Tl(1973>p.1099) vemos s u r g i r claramente e s t a v e r t i e n t e . 

¿Qué es e l lenguaje para Freud? e l que d e f i n e l a 

filología de su tiempo y de allí saca l a l e y d e l 

in c o n s c i e n t e d e f i n i d o como l o a r c a i c o , l a lengua Jeroglífica 

i n t e r i o r que descansa sobre l o s signos de percepción. 

Como señala P e r e l l a «1983>1984), Freud nunca habló d e l 

i n c o n s c i e n t e e s t r u c t u r a d o cono un lenguaje porque sus 

r e f e r e n c i a eran l a s c i e n c i a s n a t u r a l e s . ío obstante su 
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metapslcología es c a s i una lingüistica. Para Freud e l 

lenguaje es " l o negativo que h a b i t a l a acción". Por l o t a n t o 

l a significación se h a l l a en relación a l a acción y no a l 

objeto, es por e l l o que mod i f i c a a l s u j e t o . 

Es e s t a p a r t i c u l a r conceptuallzación que r e a l i z a Freud 

l a que se traduce en una pérdida de l a armenia entre e l 

hombre y su mundo porque e l objeto se h a l l a 

irremediablemente perdido. 

Benveniste<<1956> 1982.p.77) se pregunta: 
'¿Cuál es pues este 'Jenguaje' que actúa tanto coao expresaf¿£s 

idéntico aJ que se eaplea fuera del aniJisis? ¿Es plenamente el aisao para 
las dos partes?' 

Este punto es de fundamental importancia. Benveniste 

sefiala que hay una d i f e r e n c i a ya que e l a n a l i s t a 

(Op.cit.p. 78): 
'Tomará asi el discurso coao tru/aaán de otro 'lenguaje', que tiene 

sus reglas, sus símbolos y su 'sintaxis' propios, y que reaite a Ja 
estructura profunda deJ psiquisao' 

8.4. PBEUJ Y LOS LINGÜISTAS 

En "La interpretación de los sueScjs" (FREUD, <1900> 

AE.TIV-V(1979); BN.TI(1973)), Freud admite que una Imagen 

onírica puede s i g n i f i c a r l o c o n t r a r i o , por l o que en 

p r i n c i p i o no se sabría nunca con un elemento s i se h a l l a en 

p o s i t i v o o en ideas l a t e n t e s . Hay en e s t e t e x t o una llamada 
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a l p i e de página - e s c r i t a en 1911- donde Freud c i t a a Abel y 

a su t r a b a j o 'Bl sentido c o n t r a d i c t o r i o de las palabras 

p r i m i t i v a s ' <ABEL,<1884> 1988), para r e s a l t a r l a 

c o n i c l d e n c i a con e l lingüista en e l s e n t i d o de que l o s 

idiomas más antiguos se comportarían como e l suefio. 

Ya Freud había e s c r i t o , en 1910, " E l doble s e n t i d o 

antitético de l a s palabras p r i m i t i v a s " <FREUD, AE.VXI(1979); 

Bll.T2<1973)). En él toma como punto de p a r t i d a su 

afirmación, r e a l i z a d a en e l capítulo VI, apartado C de l a 

"Interpretación de los sueños', de que e l suefio prescinde de 

l a contradicción y reúne l a s antítesis en un término. 

En este t r a b a j o , Freud comenta l o s párrafos más 

i n p o r t a n t e s d e l artículo de Abel. 

Abel toma l a lengua e g i p c i a , a l a que d e f i n e como 'única 

r e l i q u i a de un mundo primitivo'(.ABEL. Op. cit. ^. AO), para 

s e f i a l a r que en e l l a se h a l l a n palabras que t i e n e n en sí 

mismas s i g n i f i c a d o s contrapuestos y o t r a s en l a s que dos 

vocablos de s i g n i f i c a d o c o n t r a r i o son reunidos en un término 

que posee e l s i g n i f i c a d o de uno. Así como hay pa l a b r a s que 

designan t a n t o " f u e r t e " como "débil", hay o t r a s cono 

" v l e j o j o v e n " que sólo designa a "Joven". 

Para Abel e s t a s p a l a b r a s 'dilucidan el nacimiento del 

concepto j del lenguaje en tiempos primitivos'(Op.cit.p.46). 
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La hipótesis que so s t i e n e es que p r l n l t l v a i i e n t e e l 

espíritu necesitaba de dos Ideas 'contrapuestas" para captar 

una de e l l a s j progresivamente pudo separar l a s dos caras 

pudlendo así u t i l i z a r una s i n l a presencia de l a o t r a 

(Op.cit.p. 49): 
'Ls pilabn que origintlaenie ligtbt ¡o§ conceptor fuerte y débil, tés que 
fuerte o débil, desigmbi en verdad una relación de aabat y tu diferencia, 
lo cual creó proporcionalaente a aabos. ' 

Freud seflala que para l a comparación con l a elaboración 

onírica t i e n e Importancia o t r a p a r t i c u l a r i d a d de l a lengua 

e g i p c i a , se t r a t a de l a s metátesis que Abel Intenta e x p l i c a r 

por l a reduplicación de l a raíz. 

La cuestión fundamental es e l p a r a l e l i s m o que Freud 

establece entre l a s lenguas antiguas y e l sueflo. Es l o que 

escribe en "El doble sentido antitético de las palabras 

primitivas" (FREro,Op.clt. AE.p. 153; BH. .p.l624): 
'En la concordancia entre esa peculiaridad del traba/o del sueño destacada 
al coaiemo por nosotros y la práctica descubierta por el lingüista en las 
lenguas ais antiguas tendríaaos el derectto de ver una confiraación de 
nuestra concepción acerca del carácter regresivo, arcaico, de la expresión 
de los pensamientos en el sueño, Y a nosotros. Jos psiquiatras, se nos 
impone como una conjetura insoslayable que coaprenderiaaos mejor el 
lenguaje del sueño, y lo traduciríamos con atyor facilidad, si supiéramos 
más acerca del desarrollo del lenguaje, ' 

Freud vuelve sobre e l tema en 1912 en 'Totea y 

rabu"(FREUD,AB.TIIII<1980>; BH.T2<1973)>, que t i e n e e l 

Interesante subtítulo 'Algunos aspectos comunes entre J a 
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vida aental del hombre p r i m i t i v o y los neuróticos". 

Mannonl «1969> 1977 p.57> señala que t a l como proponía 

e s t a cuestión Freud, en 1910, no estaba demasiado l e j o s d e l 

in c o n s c i e n t e c o l e c t i v o de Jung y agrega: 
'Li filología de la época le inpidió decir hasta que punto el 

inconsciente por el descubierto obedecía a leyes del siseo orden qw las 
leyes lingüísticas, His no se le escapó el hecho de que el discurso 
inconsciente debía aún procurarse un sujeto de la negación, que tiene su 
lugar, tanto en el exterior del discurso inconsciente, cono en el exterior 
del campo lingüístico estricto, ' 

Sperber es o t r a de l a s r e f e r e n c i a s a l a que Freud 

r e c u r r e sobre este tema. Sperber p u b l i c a un artículo "jSobre 

Ja influencia de factores sexuales en l a génesis y evolución 

del Lenguaje" (SPERBER,1988) en l a R e v i s t a Inago en 1912. Su 

o b j e t i v o es demostrar que en l a génesis d e l lenguaje l o s 

f a c t o r e s sexuales han desempeñado un papel importante. Pone 

como antecedentes a Hoire y Jespersen señalando que e s t e 

último había tomado en cuenta e l f a c t o r sexual. 

Para Sperber l a cuestión se c e n t r a sobre l o s orígenes 

d e l lenguaje. E l punto que d e f i n e para u b i c a r e l comienzo 

d e l lenguaje hablado es l a intención de comunicación. Para 

e x p l i c a r l a adquisición d e l lenguaje s o s t i e n e que un 

i n d i v i d u o A habría manifestado repetidamente sus a f e c t o s por 

un sonido y o t r o i n d i v i d u o B habría reaccionado ante l o s 

mismos. 

E l lingüista se pregunta qué estado a f e c t i v o puede 
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Inpulear a l i n d i v i d u o a g r i t a r . Sefiala que hay dos 

Bi t u a c i o n e s , una l a de l a s c r i a s hambrientas cuyo l l a n t o no 

intencionado hace que l a nadre l a s a l i i i e n t e . Una vez 

p e r c i b i d a l a relación aparecería e l llamado i n t e n c i o n a l . La 

segunda situación es l a d e l acoplamiento, a l macho emitiría 

sonidos a l o s que l a hembra reaccionaría. 

Para Sperber e l o r i g e n d e l lenguaje se referiría así a 

es t a s dos s i t u a c i o n e s . A l a primera, relación n i f i o - madre, 

remite e l o r i g e n d e l lenguaje i n d i v i d u a l pero aclarando que 

este es un aspecto p a r c i a l ya que e l nifio r e c i b e e l lenguaje 

de sus mayores. Por e l l o acaba centrando en l a s e x u a l i d a d l a 

"raíz p r i n c i p a l del lenguaje". P a r t i e n d o d e l c o r r e l a t o 

c u l t u r a - lenguaje e l a b o r a l a idea de que l a s a c t i v i d a d e s 

ejecutadas con herrasdentas se acompafiaban con g r i t o s de 

atracción porque estaban sexualmente acentuadas 

(Op. c i t . p. 88). Esto l o l l e v a a a f i r m a r que con e l 

descubrimiento de l a herramienta fué creada l a primera 

p a l a b r a que tenía un f u e r t e acento s e x u a l . Le a d j u d i c a un 

doble s e n t i d o , por una p a r t e de hacer e l a c t o s e x u a l y por 

o t r a hacer e l t r a b a j o , por ejemplo cavar. Esta p a l a b r a , a l 

s e r aprendida por o t r a generación, antes de l a pulsión a l 

apareamiento, había relegado su e i g n l f l o a d o eexual y 

adoptdo un s e n t i d o figuradoCOp. c i t . p . 9 3 ) . 
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Puede d e c i r s e que l o que Freud busca en es t o s lingüistas 

de su época son l o s eleoentos que l e p e m i t a n apoyar l a 

e x i s t e n c i a de una lengua fundanental, p r i n i t i v a , a n t e r i o r a 

l a represión. 

Es así que l a lengua e g i p c i a aparece cono r e l i q u i a de un 

pasado ignoto y debe s e r d e s c i f r a d a de l a s p i e d r a s y l o s 

papiros. Asinismo, con l o s suefios se t r a t a de d e s c i f r a r una 

e s c r i t u r a pero f a l t a para e l l o e l acceso a l código 

p a r t i c u l a r , ya que e l paciente no a s o c i a . 

Anbos lingüistas, Sperber y Abel, abonan l a hipótesis 

de que en e l comienzo es e l organismo y e l r e i n o de l a 

necesidad, a p a r t i r de aquí se produce un vaciamiento 

prog r e s i v o de l a l i t e r a l i d a d -que es expresión en e l cuerpo-

hacía l o netafórico que es, puede d e c i r s e , borramiento de l o 

c o r p o r a l . 

Benveniste «1956>1982), r e a l i z a una crítica a Abel. 

Arrlvé(1986), habla de l o s anatemas de Benveniste c o n t r a e l 

mencionado autor y s e f i a l a que no fué un e s p e c i a l i s t a 

marginal a su época. Arrivé hace l a hipótesis de que l a s 

d e s c r i p c i o n e s de Abel e n t r e homonlmia y s i n o n i m i a , evocan 

muy directamente l a descripción de l o s suefios de Freud. Este 

autor se pregunta s i e l t e x t o de Abel no ha s i d o 

directamente u t i l i z a d o por Freud en BUS a n & l i s l s . 
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Sobre este punto Be puede c o n s u l t a r e l t e x t o de Jean 

Claude X i l n e r (1984.p. 311.323) donde se s e f i a l a que l a 

lingüística de Abel ofrece a l a de Benveniste su imagen 

i n n v e r t i d a . 

Benveniste sef i a l a que l o que Freud pidió en vano a l a 

filología l o que hubiera podido p e d i r a l mito o a l a poesía. 

Pero, paradójicamente, no comprendió a l su r r e a l i s m o , en e l 

d e c i r de Bretón. 

Goldschmldt (1988) en un i n t e r e s a n t e t e x t o sobre Freud y 

l a lengua alemana se f i a l a que e l descubrimiento freudiano se 

t e j e en l a lengua alemana y que nadie antes que Freud había 

explorado e l alemán como él. 

Por l o t a n t o puede d e c i r s e que e l descubrimiento 

freudiano se r e a l i z a e n t re dos lenguas. La alemana, que es 

para Freud " J o s vsos lingüísticos" y l a e g i p c i a , modelo para 

e x p l o r a r e l a r c a i c o "lenguaje fundamental". 

Cabe v o l v e r a preguntarse después de este r e c o r r i d o ¿Qué 

es e l lenguaje para Freud? Puede d e c i r s e que es l a pérdida 

de l a cosa y e l camino de una búsqueda imposible.¿Pero qué 

t i e n e de común con l a lingüística de su época? Freud u t i l i z a 

e l aparato conceptual de l a filología y pone en Juego l o s 

recursos de l a gramática, pero no hace filología n i 

gramática, hace psicoanálisis. 
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9.- hh CtfBSTIOir DEL LElgffAJE B l LACAg 

9.1 EL "BBHEFICIO POSITIVO" EU LA PSICOSIS:LOS ESCRITOS 

Tanto en Freud como en Lacan e x i s t e una a n t e r i o r i d a d de 

l a preocupación por e l lenguaje. Lacan, a l i g u a l que Freud, 

no sólo aconpafia e l movlsdento de l a s d i s c i p l i n a s de su 

época, s i n o que toma l a o f e r t a de ese momento y l a r e c r e a . 

Este punto es importante y sólo e l t r a b a j o histórico permite 

aproximarse a él. Poder s e g u i r l a s nuevas combinaciones que 

r e a l i z a con l o s elementos de su época es fundamental para 

t r a b a j a r e l proceso de producción de l a teoría. 

En e l caso de Lacan esto se puede ver ssjy c l a r o . Toma 

l o s elementos que c i r c u l a n en e l d i s c u r s o de época y, poco a 

poco ,va modificando e l concepto hasta d a r l e una definición 

con p e r f i l e s p r o p i o s dentro d e l d i s c u r s o analítico. 

Con l a psiquiatría de su época Lacan se preocupa por 

l a cuestión d e l lenguaje en l a p s i c o s i s . S i n embargo, hay ya 

en BU t e x t o sobre "Esquizofasia" (1931), una r e f e r e n c i a a 

l o s s u r r e a l i s t a s . C i e r t o que e s t a r e f e r e n c i a se puede l e e r 

en e l t r a b a j o de Claude, ya sefialado. Hasta aquí sería l o 

general de ese momento. S i n embargo, Lacan t r a b a j a l a Idea 

d e l p l u s c r e a t i v o , d e l e f e c t o poético. Fo se tratará ya de 
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un déficit Bino de un elemento p o s i t i v o que l a p s i c o s i s 

crea. 

Esta idea t i e n e un punto en común con l a 

conceptuallzación f r e u d l a n a expuesta en "La pérdida de la 

realidad en la p s i c o s i s y la neurosis" <FEEIJD<1942> AE.TXIX 

(1979); BI.T2(1973)). En e s t e t e x t o Freud sefiala que en l a 

p s i c o s i s hay "creación de una realidad nueva". 

Lacan trabajará es t a orientación a l o l a r g o de toda su 

producción. En e l Seminario sobre 'Las p s i c o s i s " (L&GAK1955 

56) 1984), Lacan habla sobre l a función d e l a n a l i s t a como 

" s e c r e t a r i o del alienado". Se t r a t a de que e l p s l c o t l c o 

produzca e l p l u s d e l d e l i r i o que vendrá a hacer una 

s u p l e n c i a , a e s t a b i l i z a r e l cuadro de l a r e a l i d a d . Bs e s t a 

l a d i f e r e n c i a a c t u a l con l a psiquiatría, mientras e s t a t r a t a 

de s u p r i m i r e l d e l i r i o con medicación, e l psicoanálisis de 

orientación la c a n l a n a i n t e n t a que e l s u j e t o construya su 

d e l i r i o . 

E l paso que Lacan da en su T e s i s «1932>1987), implicará 

que pasa a primer plano l a cuestión de l a comprensión. Se 

t r a t a d e l b e n e f i c i o p o s i t i v o de l a p s i c o s i s y de su 

innegable v a l o r humano. Es t e v a l o r se desprende d e l hecho de 

que e s t a producción se h a l l a s u j e t a a l a s l e y e s d e l s e n t i d o , 

es d e c i r , es comprensible. Este p l u s c r e a t i v o i m p l i c a una 
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" s i n t a x i s original", un e s t i l o . 

Lo i n t e r e s a n t e de es t a p e r s p e c t i v a de Lacan es que e l 

"l o c o " aparece humanizado por ef e c t o d e l lenguaje. Cabe 

recordar que Freud -que tenía una vasta e x p e r i e n c i a con 

pslcóticos como l o demuestran l a s r e f e r e n c i a s en su obra, 

especialmente a l a paranoia- escoge t r a b a j a r e l t e x t o creado 

por Schreber y de él surge su aporte a l a conceptualización 

del tema. Lacan toma l o s t e x t o s de Almée, l a "enamorada de 

l a s palabras", en un momento histórico de pasaje de l a 

psiquiatría a l psicoanálisis iluminado, puede d e c i r s e , por 

e l interés en e l e f e c t o poético. 

Lacan Introduce una novedad, no reduce l a obra a l 

funcionamiento psíquico d e l creador. La p s i c o s i s produce un 

efe c t o c r e a t i v o en Ainée pero su producción no se reduce a 

l a l o c u r a s i n o que r e f i e r e a l a s l e y e s d e l sent i d o . Es l a 

comprensión d e l o t r o l o que , en ese momento, determina su 

v a l o r . 

9.2. LA SITUACIQH DE IfTERLOCUCTOW 

S i b i e n Lacan criticará posteriormente e l concepto de 

comprensión, se debe preguntar qué l e permite I n t r o d u c i r en 

sus c o n c e p t u a l i z a c l o n e s . En "Más allá del p r i n c i p i o de 
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realidad" «1936> 11(1989)), aparece l a i n t e r s u b j e t i v i d a d . 

Se t r a t a d e l esquema comunicaclonal que subyace en l a 

comprensión, hay l a producción de un s u j e t o en l a medida en 

que hay un Otro de l a comprensión que es e l que decide su 

v a l o r humano, es d e c i r , su s e n t i d o . Es por e l l o que l a 

situación analítica aparece como siendo primeramente 

lenguaje, l o que en ese momento quiere d e c i r , una situación 

de Interlocución. Puede verse así que l a i n t e r s u b j e t i v i d a d 

es l a de l a interlocución y en este marco se i n s c r i b e e l 

psicoanálisis. 

Pero ¿Quién es est e i n t e r l o c u t o r ? Lacan s e f i a l a que e l 

lenguaje antes de " s i g n i f i c a r algo, s i g n i f i c a para a l g u i e n " . 

La t r a n s f e r e n c i a pone en e v i d e n c i a que e l Otro que se pone 

en juego allí no es e l a n a l i s t a aunque se l o encarne en él. 

En ese momento Lacan dirá que se t r a t a de un o t r o 

imaginarlo, pero l o que importa r e t e n e r es que es e l Otro de 

l a t r a n s f e r e n c i a , ya que éste incluirá r e g i s t r o s d i f e r e n t e s 

según e l nomento de su ensefianza. 

Es importante c o n s t a t a r como en est e t e x t o Lacan f o r i a i l a 

una s e r l e de i n t e r r o g a n t e s que son l o s que alumbrará con sus 

p o s t e r i o r e s c o n c e p t u a l l z a c l o n e s (Op.cit.p .19): 
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'Lo dado de la experiencia es priaeranenie lenguaje, un lenguaje; es 
decir, se trata de un signo, ¿Cuan complejo es el probleat de lo que 
significa, cuando el psicólogo lo refiere al sujeto del conocimiento, esto 
es, al pensamiento del sujetoTi^ué reJación hay entre el pensamiento y el 
lenguaje? ¿No es más que un lenguaje, aunque secreto, o es sólo la 
expresión de un pensamiento puro, informuladotiOónde hallar la medida común 
a los dos térainos del problema, o sea, la unidad cuyo lenguaje es eJ 
signo? ¿Se encuentra contenida en la palabra, ya sea nombre, verbo o 
adverbio?¿En la espesura de su historia? ¿Por qué no en los mecanismos que 
lo forman fonéticaaente? ¿Cómo elegir en este dédalo al que nos arrastran 
filósofos y lingüistas, psicofisicos y fisiólogos? ¿Cómo escoger una 
referencia, que s medida que la planteados de manera más elemental nos 
parece más mítica?' 

La palabra aparece en 1946, para Lacan, cono 'nudo de 

significación", Es l o que se ha d e s a r r o l l a d o en relación a 

"La causalidad psíquica" «1946> TI.1989). SI b i e n es c i e r t o 

que Lacan d e s a r o l l a primero l a s " l e y e s de l a p a l a b r a " , hay 

que tomar cuenta de que aparece Junto a e l l a l a preocupación 

por o t r a cosa. En e l t e x t o de r e f e r e n c i a Lacan vuelve a 

Cle r a n b a u l t y l o hace para i n t e r r o g a r s e sobre l o s modos d e l 

lenguaje en l a l o c u r a . Sefiala que hay allí una lógica y no 

un e r r o r , c l a r o antecedente de l o que , posteriormente, 

llamará lógica d e l s i g n i f i c a n t e . 

Cuando se f i a l a que l o ideogénico no es o t r a cosa que l a 

búsqueda de l o s límites de l a significación, t i e n e ya e l 

núcleo de un d e s a r r o l l o p o s t e r i o r que necesitará, para 

m a t e r i a l i z a r s e , o t r o s aportes. 

Del esquena que t r a b a j a Lacan en esos momento surgirá e l 

su j e t o . Efectivamente, es en "La agresividad en 

psicoanáJisl^(<1948>T1.1989) que s e f i a l a que"Ja cominicación 
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verbal es captura dialéctica del sentidcf. E l s u j e t o que 

surge es e l d e l se n t i d o , en ta n t o e l s e n t i d o supone un 

suj e t o que se d i r i g e a o t r o y para este o t r o e l s e n t i d o 

i n p l i c a una i n t e n c i o n a l i d a d . 

Este s u j e t o que n e c e s i t a de un o t r o para e x i s t i r será l o 

que, en o t r o monento de su enseñanza, Lacan definiré por e l 

lado d e l s i g n i f i c a n t e . Es d e c i r , pasará de s e r s u j e t o d e l 

sentido a s u j e t o d e l s i g n i f i c a n t e . 

En 1948 e l diálogo es, para Lacan, pacificación porque 

hablar es re n u n c i a r a l a a g r e s i v i d a d . La cuestión de l a 

palabra viene como un p r i n e r i n t e n t o de pacificación de l a 

ag r e s i v i d a d de l a relación especular. 

Es l o que se co n s t a t a en su t e x t o "El estadio del 

espejo" C<1949>T1.1989) donde aparece su p r i n e r a r e f e r e n c i a 

a L e v i - S t r a u s s y "La e f i c a c i a simbólica" «1949>1977>. 

Puede d e c i r s e que e l punto que, t r e s afios antes, había 

retomado de Clerambault encuentra su soporte teórico en 

Le v i - S t r a u s s . La función sinbólica son l e y e s que se e j e r c e n 

sobre todos de l a misma forma, de allí que e l antropólogo 

pueda d e c i r que e l i n c o n s c i e n t e t i e n e sus l e y e s y 

co n s t i t u y e n un d i s c u r s o . 

En 1950 (1985) Lacan se referirá a l a s " J e y e s generaJes 

de Ja estructura fónica" de Jakobson y aparecerá así l a 



- 239 -

lengua como e s t r u c t u r a e s e n c i a l para e s t u d i a r e l psiquismo 

del nifio. 

La cronología que e l a b o r a M i l l e r sobre l a producción de 

Lacan ubica e l período dominado por l a teoría de l o 

i n a g i n a r i o . Desde e l punto de v i s t a d e l lenguaje a ese 

período corresponde l a situación de interlocución a l a que 

se ha hecho r e f e r e n c i a . 

9.3. LAS LEYES DE U PALABRA 

La tópica de l o i m a g i n a r l o planteada como teoría 

psicoanalítica, encuentra su límite . La p e r s p e c t i v a 

hegeliana desemboca en l a lucha a muerte por e l 

reconocimiento. I s por esto que Lacan se i n t e r e s a por e l 

tema de l a a g r e s i v i d a d . La s a l i d a que encuentra es l a 

pacificación por l a p a l a b r a a l i n t r o d u c i r e l orden 

simbólico. 

En 1953 <T1.1989) Lacan habla d e l campo d e l lenguaje 

ordenado por l a pala b r a , s u j e t o a l a l e y d e l reconocimiento. 

Es d e c i r , Lacan no t i e n e todavía l o s re c u r s o s teóricos para 

u b i c a r en e l canpo d e l lenguaje l e y e s lingüísticas y no 

filosóficas. En ese momento, e l padre d e l I d l p o es l a 

función simbólica s u j e t a a l a s l e y e s d e l reconocimiento. 
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Los -usos linguisticoB" y e l "lenguaje fundamental" son 

l a respuesta f r e u d l a n a a l a s d i f i c u l t a d e s que encuentra en 

l a cura. En Lacan, hay en un primer noaento, e l i n t e n t o de 

resolución por l a palabra. Esto i m p l i c a una concepción muy 

glo b a l de l a simbolización y e l supuesto de que todo puede 

ser B i a b o l l z a d o , La consecuencia supuesta sería l a 

pacificación. De hecho aparece como c o n t r a d i c t o r i o con l a 

l i n e a f r e u d i a n a d e l "malestar". 

La p e r s p e c t i v a l a c a n i a n a es aquí de optimismo. La i d e a 

de una palabra verdadera que debe s e r l i b e r a d a s i e n t a l a s 

bases para una cura de simbolización. La d i f e r e n c i a que se 

introduce más t a r d e , es que no se t r a t a de una p a l a b r a 

p r i s i o n e r a s i n o de una satisfacción r e t e n i d a , no pasada por 

l a palabra. 

La importancia de e s t e período es l a introducción de l o 

simbólico y su formulación d e l i n c o n s c i e n t e e s t r u c t u r a d o 

como un lenguaje. S i l o que marca su " r e t o r n a " a Freud es l a 

i n p o r t a n c i a d e l lenguaje, cabe d e c i r que e s t e r e t o r n o es por 

l a vía de l o s "usos Jing-u/sticos*. Posteriormente, Lacan 

centrará sus e s f u e r z o s en l o p u l s l o n a l , que llamará goce, y 

elaborará e l conceptíj de l o r e a l . 

B l problema que se l e presenta a Lacan es que su 

formulación, e l i n c o n s c i e n t e e s t r u c t u r a d o como un lenguaje 
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ti e n e un punto de d i f i c u l t a d . ¿Cono Boetener e s t a 

conceptuallzación s i no t i e n e , en eee nonento, l o e elementoE 

necesarios para dar cuenta de cono se e s t r u c t u r a un 

lenguaje? 

Las l e y e s de l a p a l a b r a quedan c o n s t r e l i l d a s a l esquena 

comunicaclonal . S i n embargo, Lacan Introduce una 

modificación de importancia, en e l mencionado esquema . De 

hecho se t r a t a de u b i c a r una asimetría entre emisor y 

receptor. E l oyente t i e n e e l poder de d e c i d i r l a 

significación del mensaje. Esto es a p l i c a d o a l a situación 

analítica. E l a n a l i s t a , como oyente, t i e n e este "poder". S i 

e l a n a l i z a n t e , cuando r e l a t a , l o hace para c o n v a l i d a r su 

ordenamiento s u b j e t i v o , e l a n a l i s t a puede I n t r o d u c i r una 

nueva puntuación. 

9.4. LAS LEYES DEL LEMOUAJE 

Será después de l a l e c t u r a de Jakobson que Lacan 

encontrará, en l a netáfora y l a metonimia, l a s l e y e s d e l 

lenguaje. Esto desplaza a l a pa l a b r a como unidad d e l 

lenguaje y permite su relación con l a condensación y e l 

desplazamiento freudlanos. Es en este s e n t i d o que Lacan 

m o d i f i c a e l alcance que Jakobson da a e s t o s términos. 
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E l i n c o n s c i e n t e freudiano t r a b a j a con l a condensación y 

e l desplazamiento y e l lenguaje de Jakobson funciona con dos 

polos, metafórico y metonímlco. Este punto es c r u c i a l en l a 

enseñanza de Lacan, e l i n c o n s c i e n t e está a r t i c u l a d o por l a 

metáfora y l a metonimia. 

S i e l lenguaje p r e x i s t e a l s u j e t o , s i s i g u i e n d o a Freud 

es l a pérdida de l a cosa, e l comienzo es una metáfora 

fundamental, e l Hombre d e l Padre. ¿Qué o e t a f o r i z a ? La Cosa 

freudiana. Das Ding. Hay pérdida de l a cosa, en e l esquema 

freudiano, por l a palabra. 

E l Padre freudiano pasa a s e r un s i g n i f i c a n t e 

fundamental, e l que permite esa simbolización p r i m o r d i a l que 

t i e n e que ver con l a represión. Los e f e c t o s que t i e n e en l a 

teoría y en l a práctica : e l padre como Hombre es e l 

comienzo de l a simbolización. Metáfora fundamental que 

produce e l e f e c t o de represión. De allí que s i no hay Hombre 

del Padre hay un agujero, hay forcluBlón y es l a p s i c o s i s . 

¿Qué sucede cuando no hay e l s i g n i f i c a n t e d e l Hombre d e l 

Padre? Lacan habla de preguntas fundamentales: "¿Qué es 

una mujer?"; "¿Qué es un padre?". E l s i g n i f i c a n t e no t i e n e 

respuestas para e l l a s . Las respuestas son e l s u j e t o mismo 

parque no hay e l u n i v e r s a l . ' Este punto c o n l l e v a una 

r e f e r e n c i a d i r e c t a a l a p s i c o s i s . E l neurótico t i e n e e l 
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Nombre d e l Padre para mantener e s t e i n t e r r o g a n t e . En l a 

p s i c o s i s a l f a l t a r e l Honbre d e l Padre, e x i s t e un problema 

con l a l e y que regula e l funcionamiento s i g n i f i c a n t e . La 

pregunta no puede mantenerse y se produce e l 

desencadenamiento pslcótlco. 

Para Lacan esto e x p l i c a "porque no se vuelve l o c o quien 

quiere s i n o quien puede". Es d e c i r , se t r a t a de una cuestión 

de e s t r u c t u r a ; s i hay o no Hombre d e l Padre. Es d e c i r , s i l a 

función simbólica se h a l l a b i e n i n s t a l a d a . 

La cosa freudiana es e l Otro p r i r o o r d i a l para Lacan <el 

complejo d e l prójima de Freud), una p a r t e queda borrada por 

e l s i g n i f i c a n t e pero o t r a no, permanece. En l a s " l e y e s de l a 

palabra" e l Padre podría b o r r a r todo. S i n embargo, no es 

así. 

Lacan vuelve a l tema f r e u d i a n o para e x p l i c a r cómo es que 

se produce ese pasaje de proceso p r i m a r l o a l secundarlo. E l 

Edipo freudiano se hace así. Hombre d e l Padre. 

La modificación operada en l a producción de Lacan h a s t a 

este moaento se puede s i n t e t i z a r . Lacan comienza 

d i f e r e n c i a n d o símbolo de imagen, s i b i e n l e da a éste un 

s e n t i d a ambiguo. E l símbolo pasará de s e r un elemento a s e r 

un orden, e l orden simbólico. En 1953, e l lenguaje es un 

campo ordenado por l a p a l a b r a y se t r a t a d e l reconocimiento 

de un s e n t i d o . E l pasaje a l a s " l e y e s d e l lenguaje" i n t r o d u c e 
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l a dinensión d e l " s i n s e n t i d o " . 

Esto r e q u i e r e una aclaración. Cuando Lacan toma e l orden 

simbólico como conjunto diacrítico de elementos d i s c r e t o s , 

encuentra que l o s elementos no t i e n e n un s e n t i d o propio s i n o 

que adquieren su v a l o r en relación con otros. Es d e c i r , se 

a r t i c u l a n y forman una e s t r u c t u r a combinatoria. La 

rectificación que introducirá es que a p a r t i r d e l s i n 

sentido d e l s i g n i f i c a n t e se produce l a significación. E s t a 

p e r s p e c t i v a cambia, para Lacan, una cuestión c e n t r a l de l a 

cura: no se t r a t a de dar se n t i d o , de dar e x p l i c a c i o n e s , de 

comprender, en última i n s t a n c i a no se t r a t a de que e l 

a n a l i s t a t r a n s m i t a su saber, s i n o de agotar l a significación 

s u b j e t l v a . 

9.5 LQS APORTES DEL ESTRUCTURALISKQ 

Una pregunta se impone ¿Que pasa con l o s aportes que 

Lacan ha tomado d e l e s t r u c t u r a l i s m o , ahora que ha pasado de 

moda? [ íe. H~,>-áUo 7 
* 

No se t r a t a de d e c i r s i no t i e n e v i g e n c i a l a lingüística 

e s t r u c t u r a l no funciona l a hipótesis la c a n l a n a . Sería l o 

mismo que r e d u c i r l a hipótesis de l a i n e r c i a que hace Freud 

a l o perimldo de l a filología de Abel. 
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Hay que pensar qué v a l i d e z t i e n e l a hipótesis 

e s t r u c t u r a l en l a teoría analítica, es d e c i r que d e s a r r o l l o 

propio ha permitido. 

Así como Freud sabía de l a caducidad de l a p e r s p e c t i v a 

filológica, Lacan avanza, en plena moda d e l e s t r u c t u r a l i s m o , 

su f i n l t u d (<1966> 1988p.41> 
"El estructuralispio durará lo que duran las rosas, los siabolisaos y 

los Parnasos; una teaporada literaria, lo cual no quiere decir que ésta no 
vaya a ser más fecunda, 

"La estructura si que no pasará porque se inscribe en lo real,,, ' 

Cabe recordar e l artículo de K i l l e r "S'truc dure" 

(<1985>1988> donde pl a n t e a que e l e s t r u c t u r a l i s m o es un 

a n t i s u s t a n c i a l l s m o y que este punto es i r r e n u n c i a b l e para e l 

pslcoanálislB. E l e s t r u c t u r a l i s m o , por oposición a l a teoría 

de l a s propiedades intrínsecas, p l a n t e a que en l a lengua 

sólo hay d i f e r e n c i a s . Es esto l o que d e s a r r o l l a e l binarlsmo 

jakobsoniano, e s t r u c t u r a e s t a que Lacan mantendrá a l o l a r g o 

de toda su ensefianza. 

Es a p a r t i r de l a d i f e r e n c i a que l o s elementos pueden 

combinarse dando de este modo lugar a uña e s t r u c t u r a de 

cadena. Es d e c i r , un s i g n i f i c a n t e remite siempre a otro y es 

desde aquí que Lacan dirá que e l " s i g n i f i c a n t e representa al 

sujeto para otro significante". E l hecho de que l o s 

elementos sean en relación a o t r o s supone e l "conjunto de 

definiciones correlativas". La función d e l Otro es deducible 
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del binarismo , pero cabe d e c i r tanblén, que l a hlpóteslB 

e s t r u c t u r a l plantea l a cuestión problemática d e l elemento de 

presencia. Otra cuestión es l a distinción entre s i g n i f i c a n t e 

y s i g n i f i c a d o y l a introducción de una tópica. 

Cuando Lacan e s c r i b e que e l in c o n s c i e n t e está 

estructurado hay que tener presente a L e v i - S t r a u s s cuando 

sefiala que no l o c o n s t i t u y e ninguna r e a l i d a d , no es un 

depósito, s i n o que depende de le y e s e s t r u c t u r a l e s . 

Para Lacan l a e s t r u c t u r a es e l lenguaje por e l l o no se 

t r a t a de una construcción s i n o de una e s t r u c t u r a 

p r e e x i s t e n t e . Dos puntos deben destacarse en l a definición 

de e s t r u c t u r a . Primeramente, a d i f e r e n c i a de l o s 

e s t r u c t u r a l i s t a s franceses, Lacan introduce e l s u j e t o como 

efect o de l a e s t r u c t u r a . Efectivamente, e s t a cuestión es de 

suma importancia ya que no sólo se introduce e l s u j e t o s i n o 

que este es Inconsciente. No se t r a t a d e l s u j e t o filosófico 

que se confunde con l a c o n s c i e n c i a , s i n o de un s u j e t o que 

por e f e c t o d e l lenguaje ha perdido su ser. 

Esta pérdida t i e n e que ver con l a función misma d e l 

lenguaje en su acepción más f r e u d i a n a , l a pérdida de l a 

cosa, l a evocación de l o ausente. Se t r a t a de l a pérdida d e l 

ser. de s a t i s f a c c i o n e s . E s t a afirmación será puesta en Juego 

posteriormente, para formular l a f a l t a de l a " proporción 
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sexual". Es d e c i r , no hay en e l honbre una única nanera de 

hacer con l a sexualidad, como l o s animales. E l i n s t i n t o se 

transforma en pulsión , s e r i a l o que queda d e l i n s t i n t o 

afectado por e l s i g n i f i c a n t e . Es de eso que l a gente r i e en 

l o s c h i s t e s llamados "verdes", de l a s m i l y una formas de 

hacer porque no hay "proporción sexual.". 

Otra de l a s m o d i f i c a c i o n e s producidas t i e n e que ver con 

e l tiempo. Lacan habla d e l tiempo lógico y d e l e f e c t o 

r e t r o a c t i v o , Los tiempos de ver, comprender y c o n c l u i r 

redefinen l a secuencia temporal: es desde e l presente desde 

donde se h l s t o r i z a y se hace f u t u r o . 

Tanto l a definición de s u j e t o como e s t a definición 

temporal hacen p o s i b l e l a e x i s t e n c i a d e l psicoanálisis. S i 

l a historización no f u e r a un r e l a t a no cabría reordenación 

p a s i b l e y menos aún un cambio de posición del s u j e t o . 

Puede avanzase más y s e f i a l a r que no todas l a s 

s a t i s f a c c i o n e s han s i d o borradas d e l s u j e t o , que queda un 

r e s t o que es su r e a l i d a d fantasmática. De allí que e l r e l a t o 

tenga una r e f e r e n c i a no lingüística. Esta p e r s p e c t i v a es 

t r i b u t a r i a de l a e x p e r i e n c i a f r e u d l a n a . Puede v o l v e r s e a 

recordar e l ejemplo de l a premisa somática en e l síntoma de 

Dora. 

E l cambia p o s t e r i o r , que no r e g i s t r a e s t a T e s i s por su 
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cronología, señalará que s i b i e n l a e s t r u c t u r a es e l 

lenguaje, no todo es s i g n i f i c a n t e , es d e c i r , e x i s t e l o 

"nudo". Esta afirmación va a cambiar l a definición misma de 

l a cura y su f i n . Ko se a s p i r a a l borramiento d e l fantasma 

sino a su atravesamiento. ¿Qué quiere d e c i r e s t o ? 

Sencillamente , producir un c i e r t o saber sobre e l modo de 

goce, de satisfacción, que l a simbolización producida ha 

dejada recortado como "premisa orgánica" para ese s u j e t o . 



- 249 -

10.- MODIFICACIONES EN LA F.WSEftAHZA DE LACAS Y PERSPECTIVA 

10.1 LAS MODIFICACIONES 

Cono ya se ha sefialado, l a enseñanza de Lacan t i e n e 

d i f e r e n t e s períodos y se puede s e g u i r , a l o l a r g o de l o s 

mismos, sus d i f e r e n t e s c o n c e p t u a l i z a c i o n e s . En l o r e f e r e n t e 

a l a cuestión d e l lenguaje hay un interés por e l tema que es 

a n t e r i o r a l de su entrada en e l psicoanálisis. A p a r t i r de 

1949, comienza a d e s a r r o l l a r e l orden simbólico para d a t a r 

e l comienzo de l o que verdaderamente llamó su "ensefianza" en 

1953. 

Desde e s t a fecha, donde pone a l a lingüística como 

c i e n c i a p i l o t o , hasta e l monento que d i f e r e n c i a lingüistica 

y "linguistería" hay c i e r t a s p u n t u a l I z a c i o n e s que r e s u l t a n 

n e c e s a r i a s . 

On primer punto que cabe s e f i a l a r es sobre e l concepto de 

r e a l i d a d , de ese "poco de reaJidad"del que ya se ha hablado. 

S i l a r e a l i d a d se sostenía primero de l a Imagen y después de 

l o simbólico, l a modificación p o s t e r i o r es que e l campo de 

l a r e a l i d a d se s o s t i e n e de l a extracción d e l objeto llamado 
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a . En l a Rota de 1960, que aparece en "De una cuestión 

preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis"iLAChS, 

<1955-56>1989), se puede recoger e s t a afirmación. 

Es a p a r t i r de este momento que se podrá d i s t i n g u i r en 

l a enseñanza de Lacan l a d i f e r e n c i a entre e l s u j e t o que es 

efecto d e l s i g n i f i c a n t e y e l objeto que remitiría a l a 

"premisa somática" freudiana. Con esta precisiclón queda 

i n t r o d u c i d a l a d i f e r e n c i a entre lenguaje y s i g n i f i c a n t e : s i 

bien todo es lenguaje no todo es s i g n i f i c a n t e . Por una p a r t e 

hay l a e s t r u c t u r a d e l lenguaje cono p r e e x i s t e n t e y por o t r a 

e l e f e c t o d e l s i g n i f i c a n t e que es e l s u j e t o . Pero a l g o 

p u l s i o n a l , recortado por e l d e s f i l a d e r o s i g n i f i c a n t e queda 

vivo. Es esto l o que anima a l s u j e t o d e l s i g n i f i c a n t e y que 

Lacan llamó fantasma. 

Otro punto importante es e l concepto de d i s c u r s o en 

Lacan. En e l Seminario "Aun" (LACAH<1972-73> 1985), Lacan 

define e l d i s c u r s o como 'lazo social". Lacan avanza en l a 

farmalización de cuat r o d i s c u r s o s , uno de e l l o s e l 

analítico, que pone en e l luga r de agente e l objeto. 

Esta m o d i f i c a c i o n e s hacen s e n t i r sus e f e c t o s en cuanto a 

l a dirección de l a cura, se habla de atavesamiento d e l 

fantasma, y en l a formación del a n a l i s t a . 
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10.2. PFRSPKCTIVA CRITICA 

Si Levi-StrauBS y Jakobson fueron una r e f e r e n c i a 

importante para Lacan, éste nunca l o fué para l o s 

mencionadas autores. Levl-Strauss y Jakobson c i t a n a Freud. 

Ambos realizan un trabajo sobre 'Los gatos de Baudelaíre' 

para "coaprender de qvé está hecho un soneto de Baudelaíre", 

porque trabajan cuestiones complementarias. 

Las estructuras que Jakobson reconoce en l a poética 

revelan analogías con el trabajo que L e v l - S t r a u s s r e a l i z a 

con los mitos. Levl-Strauss l e da a l mito, más allá de su 

faz conceptual, e l valor de una obra artística. que s u s c i t a 

emociones estéticas. 

Jakobson realiza un estudia sobre e l poema de H o e l d e r l i n 

"Die Aussicht", que es comentado por Teodorov (1986). La 

elaboración de Jakobson es de 1976 y , a excepción de una 

pequefíd referencia a Laplancbe, i g n o r a a l psicoanálisis. 

Esto llama más l a atención cuando se t r a t a de una producción 

de la época de alienación de H o l d e r l i n y donde Jakobson 

propone l a realización de un e s t u d i o i n t e r d i s c i p U n a r e n t r e 

psiquiatría, lingüística y poética 

Cabe preguntar que' pasa con l o s d e s a r r o l l o s de l a 

lingüística t r a n s f o r m a c i o n a l . S i de l a lingüística 
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e s t r u c t u r a l Lacan pudo tonar una hipótesis que recreó para 

e l psicoanálisis, algo muy d i s t i n t o sucede con l a producción 

chomskyana <CHOMSKY <1965>1970; <1975>19B4). 

No es este e l lugar para un análisis en profundidad de 

Chomsky, pero s i puede d e c i r s e que fué l e c t o r de Freud y 

tomar l o s dos puntos donde l a oposición con Lacan es 

r a d i c a l . E l primero, e l s u j e t o . E l s u j e t o del i n c o n s c i e n t e 

aparece d e f i n i d o por su aparición puntual en e l lapsus, e l 

ch i s t e . . . e n una palabra, l a s forn a c i o n e s d e l i n c o n s c i e n t e . 

Este s u j e t o es totalmente opuesto a l chomskyano, a l que se 

l e supone una competencia y actuación i d e a l , deviniendo así 

un " s u j e t o supuesto saber de l a lengua" (MILLEE,<1974> 1987; 

PERRELLA, <1983> 1984). 

E l segundo punto, es l a d i f e r e n c i a e ntre l a biología d e l 

lenguaje chomskyana y l a a n t e r i o r i d a d d e l lenguaje como 

e s t r u c t u r a que p r e - e x i s t e a l s u j e t o . Para Lacan e l s u j e t o 

es e f e c t o d e l encuentro de dos órdenes d i s t i n t o s , l o 

biológico y l o simbólico. La perturbación, mortificación, 

que e l lenguaje genera sobre e l organismo d e l v i v i e n t e b o r r a 

de su s u p e r f i c i e l a s s a t i s f a c c i o n e s hasta d e j a r emerger un 

s u j e t o con un cuerpo. 

Para Chonsky e l i d e a l de lengua es l a científica, pero 

no es es t a l a que habla e l s u j e t o . 
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En l a s " Conférences et entretiens dans des universités 

nord-ajDéricaines"(LACAir, <1975> 1976) Lacan menciona a L e v i -

Strauss y d i c e (Op.cit.p. 53: 

, , je luí dois beaucoup, si non tout, Ca n 'eapéche pas que j 'ai de la 
structure une tout autre notion que la sienne, " 

Con respecto a l a lingüística señala (Op,cit.p.19): 

, , je suis come tout le monde, naif -J 'imagináis que la linguistique 
était une science, Ella aurait cette aabiiion, Elle essaie de faire comme 
si elle était une scíence. Regardez seuleneni les esprits les plus sérieux 
en linguistique, Jakobson, Chomsky- on e'a dit qu'il était sur une nouvelle 
piste maintenant, /¡¡ais C/iosisky liu-aéme n'a pu trouver mieux que répéter la 
logique de Parí Poyal, " 

Trabajos, en e l campo de l a lingüística , que hayan 

tomado en cuenta l a s aportaciones de Lacan pueden c i t a r s e 

v a r i o s : Benveniste «1966> 1982) , K i l n e r «1978> 1986), 

Feldman (1980), B e l l e m i n - I o e l (1982). En cuanto a l a 

crítica puede c i t a r s e Mounin(1970). También, en e l campo 

l i t e r a r i o , l a s aportaciones de Lacan han impregnado c i e r t o s 

d i s c u r s o s , esto puede verse en l a r e v i s t a Littérature cuyo 

número 23 de 1976 l l e v a por título "Parales du désír". Allí 

se pueden encontrar artículos como e l de Droin-Yokel 

(Op.cit.p.31) "Les signifiants du désir dans Les Habits 

noirs de Paul Féval": 

"La pensée lacanienne utilisée comme principal révélateur de l'énoncé 
févalien demande et jusiifie 1'esiplci du tertie "signifiant",,, " 

S i este es e l panorama de l a lingüística cabría 

preguntar qué pasa con l o s p s i c o a n a l i s t a s y l a orientación 
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lacaninna. Dado que l a enseñanza de Lacan se ha i d o 

modificando se puede datar a muchos a n a l i s t a s por e l afio en 

que abandonaron l a enseñanza de Lacan. Para c e n t r a r l a s 

críticas exclusivamente sobre l a cuestión d e l lenguaje puede 

c i t a r s e , entre o t r o s , a Anzieu (1980) que hace l a propuesta 

de una pslcollnguística pslcoanalítica. Laplanche y P o n t a l i s 

(1961) que i n v i e r t e n e l axioma lacaniano y d i c e n que " e l 

in c o n s c i e n t e es l a condición d e l lenguaje", Maud Mannonl 

(1986) y l a teoría cono ficción o Fran90Í6e Dolto 

manteniendo que todo es s i g n i f i c a n t e (1985). Entre l o s 

p s i c o a n a l i s t a s que siguen l a orientación l a c a n i a n a 

incluyendo l a t o t a l i d a d de l a enseñanza de Lacan hay que 

mencionar a Jacques-Alaln M i l l e r y E r t c Laurent que ya han 

s i d o c i t a d o s en e s t a T e s i s y C o l e t t e S o l e r (1987). En 

general se t r a t a de l o s a n a l i s t a s de l a Bcole de la Cause 

Freudíenne, 
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E l r e c o r r i d o r e a l i z a d o en e s t a T e s i s ha permi t i d o 

demostrar que t a n t o en Freud como en Lacan hubo primeramente 

un interés por e l lenguaje y l a significación. 

En Freud está e l proceso a s o c i a t i v o y es éste e l que 

l l e v a a l o sexual. Como ya se ha sefialado, no se t r a t a de un 

antagonismo entre lenguaje y s e x u a l i d a d en e l descubrimiento 

de Freud. En un s e n t i d o e s t r i c t a m e n t e freudiano l a s 

ex p e r i e n c i a s sexuales en e l "propio cuerpo" son l a "premisa 

somática", es d e c i r , e l punto en e l que se detienen l a s 

asociaciones. Así puede a f i r m a r s e que es por e l lenguaje que 

Freud descubre e l papel de l o sex u a l . 

Freud sef i a l a muy claramente que d e l 'complejo del 

prójimo" una part e queda transformada en información por l a 

palabra. Otra parte, se mantiene coherente, como l a 

co n t i n u i d a d que Freud a d j u d i c a a l o r e a l . En l u g a r de s e r 

Infornación sobre e l p r o p i o cuerpo es excitación somática. 

En Freud, e l descubrimiento de una lógica a s o c i a t i v a l o 

guía para d e f i n i r e l aparato psíquico . Sus d i f e r e n t e s 

c o n c e p t u a l l z a c l o n e s t i e n e n que ver con l a diferenciación 

entre l o que a s o c i a y l a i n e r c i a a s o c i a t i v a . E l aparato 

psíquico, en sus d i v e r s a s formulaciones, i n t e n t a dar cuenta 

de dos aspectos heterogéneos: l a pa l a b r a y l a cosa. 
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Las dos v e r t i e n t e s d e l lenguaje, " l o s usos" y e l 

"lenguaje fundamental", ponen en e v i d e n c i a dos prácticas 

d i s t i n t a s : d e s c i f r a m i e n t o y traducción. Estas dos v e r t i e n t e s 

son trabajadas por Freud en relación a dos lenguas, l a 

alemana y l a e g i p c i a . 

La relación de Freud con e l lenguaje se expresa a través 

de l a gramática clásica, entendida como una lógica, y de l a 

filología como medio de convalidación de sus hipótesis sobre 

l o " a r c a i c o " . 

Para Freud l o r e a l es l o continuo y l a simbolización 

introduce una fragmentación, es d e c i r , l o r e a l es a q u e l l o 

que no ha s i d o extraído de su contexto. Lo d i s c o n t i n u o , son 

l o s elementos que es t a b l e c e n r e l a c i o n e s entre sí. De este 

modo, e l aparato psíquico que Freud e l a b o r a en e l 

"Proyecto de psicología " t r a z a e l p e r f i l de un s u j e t o . 

E l psicoanálisis aparece concebido como una 

e x p e r i e n c i a de lenguaje. Lo que se llama e l v i r a j e de 1920, 

es e l momento donde l a cuestión de l a I n e r c i a l l e v a a Freud 

a hacer m o d i f i c a c i o n e s en e l aparato psíquico. 

Lacan " r e t o r n a " a Freud, es d e c i r , vuelve a c o n s i d e r a r 

e l psicoanálisis en su relación con e l lenguaje. Los e f e c t o s 

de este r e t o r n o no sólo se e v i d e n c i a n en l a teoría s i n o en 

l a dirección de l a cura y en l a s i n s t i t u c i o n e s . 
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E l pasaje de Lacan de l a psiquiatría a l p s l c o a n A l l s i s se 

r e a l i z a a través de l a preocupación por l a significación, 

como se puede c o n s t a t a r en su T e s i s (<1932> 1987). En un 

p r i n c i p i o se t r a t a de una situación dual, dlalóglca. La 

dimensión de l o dual es d e s a r r o l l a d a en su tópica de l o 

i n a g i n a r i o , desde e l punto de v i s t a d e l lenguaje se t r a t a de 

una situación de interlocución. S i n embargo, Lacan encuentra 

una s e r l a contradicción en sus planteos determinada por l a 

t r a n s f e r e n c i a . Es por eso que muy tempranamente se i n t e r r o g a 

sobre quién es e l i n t e r l o c u t o r . Lacan formula que e l s u j e t o 

habla a un o t r o Imaginario que encarna e l a n a l i s t a . E s t a 

afirmación ya d e s e s t a b i l i z a l a situación dual, por o t r a 

parte, Lacan observa l o s fenómenos a g r e s i v o s de l a situación 

dual. Su definición de l a situación en términos hegelianos 

no hace más que p o t e n c i a r esos e f e c t o s . 

Es a p a r t i r d e l problema que ha planteado su p r o p i a 

afirmación que Lacan vuelve a l a definición que ya había 

dado de l a e x p e r i e n c i a analítica como una situación de 

lenguaje. Se ce n t r a en l a palabra y ubica en e l l a l a 

p o s i b i l i d a d de p a c i f i c a r l a dialéctica im a g i n a r i a . 

En ese momento parece e s t a r e l supuesto de que " l a gente 

hablando se entiende", posición miy d i f e r e n t e a l a que 

desarrollará posteriormente. Efectivamente, afirmará que l a 
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"gente hablando se malentlende", es d e c i r , e l nalentendido 

aparece como fundamental. 

Lacan ubica en 1953 e l comienzo de su ensefianza porque 

eS e l punto donde plantea e l r e t o r n o a Freud y comienza a 

t e o r i z a r l a cuestión d e l lenguaje. 

Es i n t e r e s a n t e s e f i a l a r que e l retorno a Freud ,por e l 

lado de l a relación con e l lenguaje, l l e v a a Lacan a 

encontrarse con e l mismo problema freudiano, l a i n e r c i a 

fantasmática. Es en este punto que Lacan habla de 

construcción d e l fantasma en l a cura, es d e c i r , l a 

producción de un c i e r t o saber sobre l a s s a t i s f a c c i o n e s que 

están v i v a s para ese s u j e t o . 

Pero para eso Lacan deberá pasar de l a s l e y e s de l a 

palabra sustentadas por e l reconocimiento y e l senti d o , a 

l a s l e y e s d e l lenguaje, donde l a significación se produce a 

p a r t i r d e l s i n s e n t i d o d e l s i g n i f i c a n t e . 

E l pasaje de todo es s i g n i f i c a n t e y por l o t a n t o 

d e s c i f r a b l e , a todo es lenguaje, es un cambio p o s t e r i o r . Fo 

hay que o l v i d a r que e s t a p e r s p e c t i v a es e s t r i c t a m e n t e 

freudiana. Como ya ha s i d o sefialo en d i f e r e n t e s 

oportunidades, Freud hablaba de l a premisa somática, l o no 

borrado, e l fantasma de Dora l a mostraba anclada a una 

antigua satisfacción o r a l . Pero esa satisfacción no es un 
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puro i n s t i n t o , un r e s a b i o de animalidad, s i n o , por e l 

c o n t r a r i o l a pulsión que ha s i d o r e c o r t a d a d e l i n s t i n t o por 

e l lenguaje. 

12. NVEYQS HfTERRQGANTES 

Después de este e s t u d i o una s e r l e de i n t e r r o g a n t e s se 

abren. Es c i e r t o que no se t r a t a de v o l v e r a l a lingüística 

e s t r u c t u r a l n i a l a poética de Jakobson pero, es nec e s a r i o 

i n v e s t i g a r qué conexiones son p o s i b l e s e n t r e l a s dos 

d i s c i p l i n a s . S i para Freud fué l a filología y para Lacan l a 

lingüística e s t r u c t u r a l ¿Cual es e l ho r i z o n t e a c t u a l dadas 

l a s d i f e r e n c i a s con l a lingüística chomskyana? 

Una cosa es c l a r a , e l psicoanálisis como d i s c i p l i n a no 

se s o s t i e n e por sí s o l a , de espaldas a l panorama d i s c i p l i n a r 

de su época. Los momentos verdaderamente creadores surgen 

cuando l o s p s i c o a n a l i s t a s , t a l e l caso de Freud y Lacan, se 

nutren d e l panorana d i s c i p l i n a r de ese momento histórico. S i 

Lacan leyó de forma d i f e r e n t e l a metáfora de Jakobson fué 

parque había escuchado e l "cadáver e x q u i s i t o " de l o s 

s u r r e a l i s t a s . 

Es c i e r t o que puede u b i c a r s e claramente l o que e l 

psicoanálisis ha i d o a buscar en l a lingüística, pero, ¿Qué 
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l e ha aportado a e s t a e l psicoanálisis? 

En c i e r t o s aspectos Freud y Saussure se aproxlnan. La 

distinción lengua-habla es l a introducción de una 

s u b j e t i v i d a d de l a que Freud da cuenta con e l psicoanálisis. 

Más próximo aún de Freud se h a l l a e l Saussure de l o s 

anagramas. ¿Cual es l a d i f e r e n c i a ? E l i n c o n s c i e n t e . Es 

c i e r t o que cada d i s c i p l i n a t i e n e sus límites e s t a b l e c i d o s 

por su objeto, es por e l l o que Saussure deja l o s anagramas. 

La aportación de Freud va en l a dirección de l o que 

quiere d e c i r hablar, descubre que no se habla de c u a l q u i e r 

manera, que se d i c e más de l o que se quiere pero, no se 

puede d e c i r todo. 

Lacan va más allá, s i e l lenguaje es l a condición d e l 

inc o n s c i e n t e dirá que (LACAS,<1970> 1980): 
'Ls Jingutsiica proporciona el naterial del análisis, incluso el 

aparato con el cual se opera. Pero un doainio no se doaina aás que con su 
operación. El inconsciente puede ser coito lo decía yo la condición de la 
lingüística, Esta sin embargo no tiene el menor influjo sobre él, " 

Lógicamente e s t a hipótesis t i e n e v a l o r dentro d e l 

di s c u r s o analítico, porque este t i p o de r e f l e x i o n e s caen 

,para l a lingüística, en l o extralinguístico. Es d e c i r , se 

toca l a p a r t i c u l a r configuración eplstémica d e l campo 

d i s c i p l i n a r . 

Es de gran importancia p r o s e g u i r e l e s t u d i o sistemático 

sobre l a cuestión d e l lenguaje en l a enseñanza de Lacan y en 

relación a l psicoanálisis en general, dado que e s t o hace a l 

e s t a t u t o d i s c i p l i n a r d e l psicoanálisis mismo. 
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