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El probleaa planteado en esta tesina se sintetiza en una pregunta 
LQué es el a.ar?: LCUiUes son aua vericuetos?, LCóllO se coloca la 
aujer frente al B110r?, LCóllO interviene el aaor en la formación 
de los sujetos?. 

Vivimos y teneaos existencia por algo que nos ha estructurado 
coao lo que ahora ao110s, algo encarnado en nuestros padres y en 
nosotros. Cada quien lo habla de foraa diferente desde diversos 
lugares: el niño recién nacido que deaanda aliaento: el alUJlllo en 
el aula; un adolescente apasionado; aquellos que tienen la dicha 
o desdicha de aaarse profundaaente. 

Esto que nos hace vivir pero que también nos hace aorir es el 
a.ar. 

Aquella madre que nos cria, con su amor nos induce a la vida, 

pero solo si es capaz de ponerse liaites: saber que su hijo no lo 
es todo. 

En este juego de cautiverio y de huida uno se constituye coso su
jeto: sin eabargo exiate el peligro de no quedar coao •uno• 
aparte. Al no cortarse en su aomento lo suficiente de la madre, 
el sujeto se atrapa y arrastra este aalestar durante todo la vida 
sin saber porque, y sin embargo quiere saber. Desde este lugar de 
la iqnorancia surge una pregunta sobre su ser lQué soy?, que con
lleva a otra pregunta imposible de responder desde lo absoluto y 
en foraa general LQué es el a110r?. 

Es una pregunta que surge de las dificultades dol deseo de amar y 

darse a asar. Aqui es donde sa encuentra el aeollo del problema, 
se quiere saber del amor porque se carece de una respuesta que 
evite el aufriaiento. LQu• hay en lo 1114s profundo del sujeto que 
sieapre conlleva al dolor en el aaor?. 



Investi9ar sobre el aJIOr es investi9ar acerca del sujeto. lQuién 
es este personaje que sufre involuntariaaente por amor?. Involun
tariamente, porque va aás allá de la voluntad. lQué tan cons
ciente es el a.mor?, C.CUdles son sus fronteras?, lCU4les son sus 
fines?. 

Se preguntarán ¿parqué en Pedagoq!a una tesina sobre el amor?. Si 
echa?Jos un vistazo a las estadísticas en los \lltiJtOs años, nos 
encontramos un porcentaje que nos hace dudar acerca del destino 

teórico critico y aaplio de la Peda9oq1a: alrededor del 60l fue
ron dedicadas al área de Capacitación, muy pocas pertenecen a las 
áreas filosóficas o cient1ficas. Esta tesis se inscribe en un in
tento por rescatar temas dejados de lado por la peda9091a tradi
cional .. 

El tema del amor se vincula de m\lltiples maneras con lo educa
tivo. La letra, lo sabemos, no entra ya mds con sangre, entra con 
saliva, con método y porque no decirlo con amor, a veces con amor 
in9enuo, a veces introducido hábilmente en métodos y contenidos. 
El acor es un componente esencial en lo que toca a la transmisión 
del saber. 

Yo analizaré en este trabajo alqunos puntos que se relacionan con 
el sujeto encantado, desencantado por el acor. 

Este sujeto vinculado al amor, se abordará desde la perspectiva 
de la teor1a psicoanalítica, siendo Si9111und !'reud su creador y 
Jaques Lacan, quien retamo a Freud en su esencia teórica y clí
nica, conStruyendo y recreando otros conceptos. 

El teca del amor dif1cilmente puede ser le1do sin acercarse a lo 
literario. Me topé con el probleaa de la lectura del a.ar. Desde 
la teor!a se ofrec1an explicaciones que •• podr!an reaitir a ca
sos clinicoa y experiencias personal ea. La literatura universa
l iza bella y tr49icaaente el len9uaje del aaor, •• por esto que 
tuve, que acercarae a ella. 



Sig11und Freud se apoyó en do& pilares para construir su teoria: 
la clínica y la literatura. 

El nacimiento del psicoanálisis en lo clínico surge del discurso 
de las histéricas, quienes fueron las primeras pacientes de 
Freud, y_de la escucha inteligente del analista. ASi mismo, en 
los orígenes, Freud necesitaba coaprobar su teoria en una época 
dificil de comprender, ya que daba a conocer una concepción to
tal-nte nueva en el cupo de la sexualidad hu:aana a una sociedad 
impreparada para ello, para esto encuentra en la literatura prue
bas e inspiración sobre todo de escritores ilustres. 

Marthe Robert, señala en su libro "La revolución psicoanalítica•, 
que la poesia ya se habia adelantado a Freud en la expresión de 
sus creaciones, lo que posteriormente se elaboró en teoria. De 
esta manera desde hace siglos Sófocles brinda "tdipo REY", aquel 
personaje predestinado a enamorarse de su madre y casarse con 

ella, encontrando más tarde la •Uerte, no sin antes provocar su 
ceguera al quitarse los ojos volviendo as! al mundo de las tinie
blas. Freud, retomando valiéndose de esta tragedia introduce en 
su obra "al Complejo de Edipo", drama vivido por todo niño y ol
vidado más tarde. 

Cuando aparecen publicadas las primeras investigaciones de Freud 
en colaboración con Breuer, "Estudios sobre la Histeria", el 
mundo cientifico de médicos le hace un mal recibimiento, hubo 
solo una critica aceptable e inteligente de un hombre que no pro
venia de este medio, era Alfred Von Berc¡er escritor y critico 
dramático quien tituló a su resefla, "Cirugía del alma• expre
sando: 

"Presentimos gua un dia será posible llegar al secreto 
más profunda .. nte eacondido en la personalidad hu
mana ••• La teoria misma no es de hecho otra cosa sino 
aea especie de psicolcqia de la que hacen uso los 
poetas•. (ll 



' 

Preud poee!e un queto •UY qrende por la literatura, escribid que 
la historia de sus en!erDOs tenia que ver •4s • ••• con la novela 
de su vida que con las obeervaciones de los IMldicos•. (4) 

En la obra •Ra.let• de Shakespeare, Freud encuentra lo que busca 
para confiraar aue opiniones, ya que los casos cl!nicoa de donde 
babia surgido su teor!a alln eran escasos co•o para podar presen
tarlos ante el pdblico. 

• ••• coapensaba en pe.rte el aislSJ1iento cientitico de 
que sufría terrible-nte en aquella época y podia re
confortarlo, .ostrando lo que las cosas 1tanstruosas 
cuya prueba tenía en si 11is110 habian sido vi vidas y 
descritas por otros, un4ni11emente calificados coao ge
nios•. (3) 

La priaera interpretación que Freud realizó de una obra literaria 
fue la "Gradiva• de Wilhea Jensen, posterio~nto: •H.,.let• y 
"Edipo REY" en la •Interpretación de los sueños•: •Recuerdo in
fantil de Goethe•; •El •ercader de Venecia• y el •Rey Lear• en su 
escrito "El motivo de la elección del cofre•: "El hoabre de 
arena• da Hof!aann en el teaa "Lo siniestro• y el ~ltillO an4lieia 
so encuentra en la obra •Los he~anos Karaaazov" de Oostoievs~i. 
La obra de Preud se encuentra salpicada de referencias y 
apreciaciones literarias. 

Freud descubre que el inconsciente se aueve y opera coaa el len
guaje, sus tuentea son lo que los sujetos hablan y lo que los es
critores escriben, su fuente es la palabra. La estudiar' aa1 si
guiendo a Freud deede sus das fuantea úa vitales: la teoria y 
la literatura, la pe.labra !ruto del método y la palabra ligada a 
la inspiración a la a4s pura paeidn, la literatura. 

El sujeto de la teor1a psicoansl!tica ea un sujeto que ea cons
truya con baae en una estructura de lanquaje que ya ex1at1a desde 
antes de nacer, de aanera que no es autónOllO ni auto•u!iciente. 
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Lo que cada uno as, su predisposición a sufrir con •ayor o menor 
intensidad corresponde a esa constitución. 

El amor estructura al sujeto solo si atraviesa por distintas mi
radas y lugares de aquellos que lo toraan. Pero el sujeto no 
puede existir como tal, si falta ese amor desde un principio, o 
si lo recibe de una toraa que lo anule. 

El sujeto crece en un vinculo amoroso, éste le va a dar la pauta 
para la elección de pareja, de oficio y de vicio, si es que es 
capaz de hacerlo, todo depende de como ha sido ,,_do. 

Ubicar a la pedagogía en todo este panorama podria parecer impo
sible, sin embargo la educación ta.bién terma parte de la forma
ción del sujeto al querer introducirlo en un molde o ideal peda
gógico. 

La pedagogia generalmente deja de lado al sujeto a quien van di
rigidos sus métodos y técnicas. Este es un sujeto del incons
ciente, que tiene deseos y estos deben tomarse en cuenta, al 

educarlo. 

En la relación de enseñanza-aprendizaje se juegan diversas va
riantes de sentimientos, ya que el educador puede provocar en un 
sujeto sentimientos de amor, en otro puede provocar sentimientos 
de odio¡ todo depende de la historia individual de cada quien, de 
sus maneras de siabolizar, borrar, recrear los sentidos que el 
lenguaje y sus operaciones van dejando caer sobre el sujeto. lQué 
papel juegan estos sentimientos de aaor y odio en el proceso edu
cativo?. 

Los capitules en que se divide el estudio son los siguientes: 

En el pri .. ro se establece los plantea•ientos generales del ser 
huaano como sujeto intento dar una aproxi•ación de lo que es el 
sujeto desde la teoria paicoanalitica: constituido por Otro, por 



lo •is•o no autosuriciente; con sus deseos, •arcado por una falta 
que lo obliqa e vivir, a amar, e odiar a au!rir, etc. 

La constitución del sujeto est4 detallado en el sequndo capitulo, 
en donde se explica collO eae ni~o que acaba de nacer, se va in
troduciendo en una estructura de lenquaje a trav6s del deaeo de 
la madre en un principio y de la separación de esta (la castra
ción); de la foniación del yo, esencial para •abarse uno y poder 
ver 111 realidad del •undo de la cultura, esto ••, aer capaz de 
establecer vincules con loa otro•, sus s..ajantea, 11<>br• esta 
formación es callO t11:al:>ién se explic11 el a110r. 

El siquiente capitulo sobre 111 sexualidad teaenina, plante11 la 
diferencia de los sexos, ser hoabre o mujer como una c11ptur11 ps1-
quica a la que se llega, toaando posición desde el Falo. 

La importancia de hablar sobre la sexualidad fBJ1enina, radica en 
mi interés par explorar ciertos aspectos que parecieran quedar en 
misterios pero que tienen una verdad: partir de la sexualidad 
femenina para llegar a la comprensión de la estructura histérica 
(siguiente capitulo), implica exponer una problem4tica del sujeto 
que llega a esta estructura y que desde este lugar aufre por 
amor. 

De todas las posiciones pasibles frente al amor he elegido la de 
la histérica; bajo esta estructura el aaor se revela con sus di
versas contradicciones: no es sublime, ni tierno, ni bello. Apa
rece impasible, BJ11enazador y anulante, co•o una enfer.edad cuya 
explicación se encuentra en el interior da la histérica. 

Para esto el personaje Paula, de la novela "Atrapada", capitulo 
que se refiere a la interpretación de la novela, nos habla del 
aaor daade una posición anquatioaa, rodaando a la auerte, ain po
der tener aovimiento, vida paiquica, 
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En •l ~ltillO capitulo int•nto •xpon•r la .. n•ra •n COllO •• le ha 
evadido al a110r a la P9c1a9091a, r•praaentado por doa padr•• edu
cador•• en los caao• d•: al juez Danial Schr9bar, analizado por 
Si911und Freud con ba•• en aua ••110ria• y: Apolodoro pareonaje to
.. do da la novela •A110r y P9c1a9091a• d• Kiqu•l da una11UJ10. 
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l • MARCO TEORI CO 

l. l. EL SUJETO 

Todo sujeto ha sido constituído psíquicamente, ocupa un lugar: 
habla, ama, odia, escribe, produce arte, construye conoci•ientos, 
agrede, trabaja, es holllbre o mujer, etc. 

El sujeto no llega a serlo por un desarrollo autóno90, ni llnica
mente por una maduración neurológica, se lleqa a estructurar como 
tal en función de otro que le da un nombre, que lo desea. 

El Otro es el lugar desde donde se da vida psíquica a un recién 
nacido: se encuentra encarnado en una persona f isica que es la 

cadre, ella tiene el poder de dar la vida con sus deseos y con su 
amor, es adem~s poseedora de las palabras. Por todo esto cobra el 

sentido de ser omnipotente por lo que es el otro con !ll1yúscula. 
Cada sujeto depende del otro y es desde aquí donde adquiere su 
identidad y puede preguntarse lQué soy ahí?, lQué me quieren?. 

De este modo el sujeto no es únicamente el ser biológico que se 
explica mediante las funciones orgánicas, sino aquel que por dar 
un sentido a su organismo se convierte en cuerpo y como tal tiene 
vida y una posición ante los otros. Se constituye en un intercam
bio de lugares y de deseos. Esto lo veremos con detalle a lo 
largo del trabajo. 

El ser sujeto se expresa desde un lugar deseante, a través de su 

lenguaje manifiesta su posición, no porque un adulto le enseñó a 
hablar de una manera autom~tica, sino m~s bien porque su naci
miento y lo que es, ha sido erecto del deseo de un adulto princi
palmente de la madre: un otro que lo ha estructurado ps!quica
Dente, a través del a.ar. Pero no todo acaba aquí afortunada
mente, en este momento el del amor primero a~n no hay sujeto, ea 
necesario que la aadre lo arroje de eate 1itio, de este abrazo, 
utableciendo una falta por intervención de un tercero. ca.a 



efecto de este espacio y para noabrar aunque sea aparente•ente 
esta falta, se obliga al sujeto a noabrar situaciones y objetos 
m4s all4 de ella. De esta manera se hace hablante y entra al or
den sillbólico, lenguaje mediante el cual tiene existencia. Nom
brar su realidad significa, atravesar de un •undo de objetos y 
situaciones con cierto sentido de parcepción, a un mundo da obje
tos y situaciones noabradas qua conatituyan la realidad: el vin
culo y reconocimiento de los otros, es decir de la cultura. 

Freud plantea que la palabra cultura designa toda esa serie de 
operaciones y normas que el hombre ha creado y qua lo distancian 
de sus antepasados ani•ales. 

La cultura sirve a dos fines: que el hombre puada vivir en la na
turaleza al protegerse y to•ar de ella todo lo que le es lltil 
para cubrir sus necesidades, y regular el vinculo entre los hom
bres. El sujeto se reconoce como tal en la cultura solo si se ho 
constituido para ser capaz de vivir en ella, si no es así, no hay 
la posibilidad de mantener relación con los otros, ni de crear o 
producir en ella. 

En este vació que la madre deja al desprenderse de su hijo se da 
la posibilidad de amar otros objetos fuera de ella, pero se ama 
desde este primer amor, se lo busca en otras personas y cuando se 
cree que se ha encontrado, ocurren cosas que nos obligan a añorar 
el primer amor y a buscar recuperarlo, pero este est4 perdido 
para siempre. La persona encontrada no es ese pri•er amor, solo 
lo perfila. A este amor se le pide dar lo que no tiene y quien 
espera recibirlo tampoco puede darlo. As1 es como Lacan define el 
amor: Dar lo que no se tiene a alguien que no es. 

El enamorado se siente profundamente cautivado por la persona a 
quien ama: es feliz, se enajena con su presencia, se fascina con 
su imagen, con sus recuerdos: aa podria decir qua aa pierde un 
poco o aucho, todo depende de cada sujeto. Pero taabi•n y a pesar 
de todo el aujeto sufre un deaencanto, ya que creyó encontrar en 
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la iaagen de este a110r al primordial. Asi, no encontrar lo que se 
desea en lo más profundo, produce nueva .. nte el deseo, •l aovi
miento, la vida. 

El sujeto con posibilidad de anar otro lugar que no sea la ma
dre, es un sujeto vivo. 

Esto permite que siga en movi:c.iento, si llegase a encontrar una 
persona que se pareciera deaasiado a ese priaer amor, se genera
ría anqustia por la amenaza de desaparecer como sujeto, ya qua 
antes de serlo vivió en relación a éste y su lan2amiento fuera de 
éste produjo la vida, la angustia se presenta ante la posibilidad 
de no ser lanzado. 

Si corre con "suerteft podr4 tanto anar como ser amado. Esto co
rresponde al desarrollo de una estructura psíquica que tienda al 

equilibrio entre amar y ser amado. Sin embargo en este desarrollo 
psíquico se dan variantes que pueden llevar al sujeto a no desem
bocar en dicho "equilibrio 11 , quedando fijado en uno de los dos 
polos del deseo. cuestión que se deja ver con la queja: ¿porqué 
a~o y no me aman? o lPorqué me aman y no aQo?. Veremos más deta
lladamente los pormenores alrededor de este proceso de constitu
ción del sujeto y destacando su relación con el amor. 

1.2 COHSTITUCIOH DEL SUJETO 

1.2.l Eroqeni2ación del cuerpo. El Deseo Materno y 
la Constitución del Sujeto. 

Para que haya un sujeto tiene que existir un procedente: los pa
dres son sus deseos y su cultura. 

El niño, al nacer grita, pero es un grito que tiene un sentido: 
la satisfacción !isiolóqica. Es la madre quien da otros sentidos 
a este grito, responde coso si fuera una demanda de ali•ento, y 
asi alimenta y proteqe a su hijo. En este 11<>•ento la madre no sa-
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tis!ace solo una necesidad biológica coao pudiera pensarse, sino 
que hay algo m~s; el amor, el deseo de dar la vida, esto es lo 

que encierra la mirada. De esta manera crea en el ni~o una de
sanda distinta a la inicial. 

La madre desea a ese hijo porque tiene una historia, un desarro
llo sexual, que 9's adelante detallaré, con este se siente col

mada posee una !alta que cree llenar. El ni~o quiere ser aquello 
que a ella le !alta, siente que la coapleta y por lo tanto signi
fica un deseo. El niño inDerso en este deseo en relación con la 
madre recibe el nombre de talo (•). En este llOmento est6 ubicado 
como falo de la cadre, querer ser un deseo, lugar maravilloso de 
completar y de sentirse co•pleto. De manera que se colman uno a 

otro o creen colmarse. 

En este primer momento en la constitución del sujeto, lcó=o ero
geniza la madre ese organismo que pasará a ser cuerpo, sujeto de

seante?. 

El paso de organismo a sujeto es coco atravesar un velo. La vida 
empieza al establecer un vinculo con los otros, es como pasar de 
una mirada vaga a una mirada fija en algo: la mirada de la madre. 
Uno de los procesos psiquicos importantes por aedio de los cuales 
el organismo empieza a dejar de ser solo eso, para convertirse en 
sujeto, es el que se refiere a las pulsiones. Esta relación ca
dre-hijo, origina las pulsiones en el niño, para esto la madre es 
ya un cuerpo erogenizado. Las pulsiones perduran durante toda la 

(•) Falo. En general es el valor si=bólico de pene, todo niño y 
niña en el momento de atravesar por la castración, tienen la 
creencia universal de que tanto el ho?:bre como la mujer tie
nen pene, durante este mecanismo caen en la cuenta de que no 
es asi, y la posición que se tome con respecto al falo, au
sencia o presencia de pene es lo que define a los sexos. MAs 
adelante detallo en el capitulo de la sexualidad femenina, 
porque el falo en la mujer se trans!o..-a en el deseo de te
ner un hijo del padre. Por ahora ae debe comprender que, por 
un aoaanto, el hijo ocupa el lugar de la !alta en la aadre, 
es decir, la madre tiene lo que le falta: el talo a trav•s 
del hijo. 
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vida del sujeto, constituyen parte iaportante para que en aste 
haya 110viaiento y vida. 

Freud define a la pulsión coao un concepto liaite entre lo psi
quico y lo soaático. 

Se originan en el interior del organisao. Este organisao se va 
confot'llando con sus deseos, empieza a ser alimentado, cuidado y 

aseado por la aadre. Pero en estos cuidados, como ya se ha dicho, 
hay un agregado aás; el aJIOr, esencial para el inicio de la es
tructuración del sujeto. 

Este ccnjunto de cuidados que van acompañados de caricias y por 
lo tanto de amor, van erogenizando el cuerpo. Una caricia que no 
lleva la mirada, no cumple ninguna función para provocar la vida 
psiquica. Al ser aliaentado el niño, es decir al ser amaaantado 
por la madre, adea4s de que satisface la necesidad biológica, ex
perimenta una primera vivencia de satisfacción que es vivida in
tensacente1 y que siempre se evocar~. La btlsqueda de esta primera 
vivencia, es lo que hará poner en •oviaiento. Existe una repre
sentación de una experiencia de satisfacción plena. El sujeto in
tentará volver a experimentarla a través de una deaanda a la ma
dre, sin volver a vivirla jaa4s como la primera vez. La demanda 
se elabora en esa presencia-ausencia de la aadre. 

De esta manera es necesario que algo falte para que el hijo se 
introduzca en el orden de la demanda, llora para mamar, el que 

no llora no mama. El sujeto manifiesta un deseo a través de la 
demanda porque algo falta. En este momento inicia un proceso de 
constitución. Solo por un momento se incluye en ese paraiso de 
ser exactamente aquello que se quiere. Se inscribe en un juego da 
intercambio: soy lo que tu quieres que sea. 

El niño, al recibir una caricia sonrie, se estsblaca uns •arca en 
asa lugar, qua as la vivencia da satisfacción que •• experiaenta 
al depositar la caricia en asta parte especifica del cuerpo. Aquí 
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H ha irultaurado un trazo que ae inaerta en el orden aiabólico. 
!ata caricia que podria ser un eiaple raspón sin producir un 
cuerpo, deposita una aarca libidinal y por lo tanto tiene un aen
tido. De eata aanera ea coao el sujeto se va transforaando de un 
organisao a un cuerpo .. rcado por al deseo por el hecho de aer 
acariciado con a•or. 

En esto que constituye y marca, se experimenta un placer que es 
una sensación • ••• un fin de un estado de tenaion•. (4) Dentro 
de esta sensación se establece un tiempo que va del mbimo de 
tensión al a1nimo de tensión y que es llaaado por Leclaire, la 

diferencia, en ésta es donde tiene su esencia la pulsión. cuando 
el cuerpo no logra erogenizarse es que no ha sido nombrado y por 
lo tanto queda en un real sin haber sido simbolizado. 

"La excitación o excitabilidad de la zona puede conce
birse como el llamado que constituye la falla abierta y 
aarcada a un retorno iaposible del misao placer. Esta 
diferencia fijada en su irreductible separación es la 
que constituye la esencia misma de la pulsión sexual en 
el sentido freudiano. Lo que marca o se inscribe asi en 
el cuerpo puede considerarse ic¡ualaente un punto de 
llamado o un foco de energía y es lo que Freud describe 
con el nombre de pulsión parcial a partir de las zonas 
erógenas parcialmente especificadas•. (5) 

La pulsión se origina en una falla ocasionada en esa presencia
ausencia, que es donde se produce el placer, la falla refiere a 
un intervalo (sentido metafórico) que abre, una nada, un vacio, 
•un tiempo de anulación de tensión", (6) y la onergia que se pro
duce es eso que lleva a la b~squeda de placer. 

Se ha definido a la pulsión como un concepto limite entre lo or
gAnico y lo ps1quico, sin embargo el placer que se produce lo 
deja en el •contrapunto del orden orgánico•, ya que ese placer ea 
distinto en un principio del apaciguamiento de la necesidad fi
siológica. 
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La pulsión es colla una especie de empuje que lleva al organisllO 
hacia un fin. se produce en el cuerpo una tensión, la pulsión 
tiene como fin suprimir esa tensión que se desata, gracias al ob
jeto la pulsión puede alcanzar ese !in. surge en el cuerpo la 
necesidad de ser acariciado, y se produce una tensión, busca o 

viene el objeto específico para disminuir dicha tensión, alcan
zando con esto su fin. 

Una necesidad fisiológica se satisface, si se tiene sed se toma 
agua y ésta desaparece; la pulsión no se satisface mediante un 
objeto detenoinado o natural, es decir no hay una garantía de que 
el adulto tenga un objeto heterosexual de entrada para su satis
facción, esto es, que llegue a la sexualidad nonoal. Cada sujeto 
encuentra en forma individual de acuerdo a su historia sexual, a 
los objetos donde se dirigen las pulsiones, pero el que encuentre 
estos objetos no quiere decir que los tenga, esto 1.lltbo se da 
una vez que ha pasado por la castración. 

Así, rastreando un cierto origen a la constitución del sujeto, se 
llega a la pulsión, a ese punto donde se origina la energía que 
lo llevará a constituírse. 

1.2.2 La Castración como Proceso Constitutivo. 

Para que un sujeto pueda arribar a la cultura, es preciso que 

haya un corte simbólico en esta relación amorosa entre madre e 

hijo, que pueda dar lugar a la vida psíquica. 

El corte se refiere a un proceso específico como condición para 
que un sujeto tenga historia. 

¿oe qué depende dicho corte? o ¿Quién interviene para que haya 
una separación?: el padre. LO establece en dos sentidos: en rela
ción a la =adre, •no reinteqrar4s tu producto•; (7) •n relación 
al hijo •no te acostar4s con tu aadre•, (8) dos prohibicion••· 
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El padre es el agente de la castración, establece la prohibición 
del incesto y con esto dicta o instaura la ley. 

La castración no se da ~nicamente en la forma de corte descrita, 
abarca algo más esencial, la pérdida imaginaria de pene en el 
hollbre, o la ansiedad por tenerlo en la mujer. Esto es la expre
sión del corte, 

"CUando se habla de castración, escribe Freud se trata 
del peligro imaginario de la pérdida de pene y de nin
gün otro tipo de pérdida: destete, pérdida de excremen
tos y trauma de nacimiento, no son sino aportaciones al 
complejo. Pero no lo determinan. Esto llltimo por un 
lado. Pero por otro lo que está en juego para el sujeto 
es la posibilidad misma de poder o no darse objetos 
fuera de la madre como objeto primordial; es decir, 
trascender el objeto incestuoso, poder ocupar 'objetos' 
otros y aás allá de la madre". (9) 

El objeto o los objetos son aquellos mediante los cuales las pul
siones buscan alcanzar un fin, cierta satisfacción. He mencionado 
ya la forma en que surgen las pulsiones en el organismo del su
jeto, que están dirigidas hacia la satisfacción del propio cuerpo 
originariamente; ahora, de lo que se trata, es que el sujeto a 
través de la prohibición del incesto reprima las representaciones 
pulsionales mantenidas en una relación madre-hijo y se adhieran a 
otras representaciones socialmente aceptibles, con cierto sentido 
de satisfacción. 

El niño erogenizado conservará parte de esta primera libido en su 
destino como objeto sexuado si lo llega a ser, si es capaz de 
elaborar el corte con respecto a su cadre, lo que le permita di
rigir su energia libidinal en otras direcciones. 

"El sujeto en cuestión, se lo ve, solo podrá alimentar 
de libido a sus objetos si es capaz de cortarse del lu
gar que alimentó en él toda libido•. (10) 
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Lo que tiene de poderoso el padre que lo puede hacer funcionar es 
el deseo de la aadre por él. 

Al padre lo define Masotta coao • esa diferencia introducida 
por el deseo de aadre que no se agota en un deseo de hijo•. (11) 

Asi, la castración no se realiza en la realidad, es iaaginaria, 
permite al sujeto entran al orden sillbólico, da lugar a la inser
ción del sexo y como lo menciona Osear Massota, a los objetos 
m~ltiples de toda socialización. 

Corresponde a la realidad psíquica tres registros que incluso ya 
han sido mencionados y que es necesario retoaar en este punto: lo 
real, lo sillbólico y lo imaginario. 

Abordando el tema de la erogenización del cuerpo, lo real es eso 

en donde el cuerpo no se le ha tomado sentido, en donde ~nica

mente constituye un objeto de cuidados más no un sujeto nombrado 
por el deseo. Eso que queda sin nombrar, la nada constituyo lo 
real. 

El sujeto, en su constitución, emerge de una estructura ya dada 
que es la del lenguaje, el Otro es quien sostiene esta estruc
tura. El orden simbólico lo encarna el ni"o al ser erogenizado 
por la madre, la cual hace nacer un cuerpo con sentido, le pone 
un nombre y el niño sabe que a ese nombre responde él, una vez 

que se ha constituido colllO uno a parta y separado da la aadra. 
En este momento emergen las palabras: el ni"o separado da una re
lación incestuosa desea saber de esa realidad exterior, se ha 
convertido en un sujeto deseante de su primer amor y lo busca sin 
encontrarlo jaaás, pero su b~squeda se expresa al nombrar eu rea
lidad que construye en el vacio que su aadre deja: para el ni"o 
el exterior va cobrando sentido y necesita las palabras para ex
plicarse ese sentido. 
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Lo iaaginario se refiere a la construcción del yo, en base a una 
i•agen que el otro le proporciona. cuando el sujeto es capaz da 
concebirse co-.o "yo", puede airar. a sus seaejantes como otros, y 

de esta •anera establecer vinculba con ellos a través del len
guaje. Esto se construye si se da el JMCanis.o de la castración, 
lo que detallaré en el siguiente capitulo. 

Cabe aclarar al respecto que el sujeto no queda totalmente nom
brado, taabién hay situaciones que lo llevan a enfrentarse a lo 
real, causa terror aquello que no se puede nollbrar, aquello en 

donde no quedó delineado por el lenguaje. 

1.2.J Constitución del Yo. 

El sujeto no se realiza llnica.ente situándose en ese lugar de 
falo y siendo arrojado posterioraente. Se desarrolla en t\l un 
amor a la imagen do si mismo: el narcisismo. 

El narcisismo es una captación psiquica por parte del sujeto, que 
se explica originalmente por la mirada del otro, quien le brinda 
la iaagen que tendrá de si mismo. 

No es la mirada que se pudiera estudiar biológicamente, sino 
aquella que encierra una ilusión, un •odelo ideal que la 11adre 
pone en el niño y del cual se siente modelo o imagen. Este mo
mento primordial, corresponde a la fase denominada: Estadio del 
espejo. 

El Estadio del Espejo es una fase necesaria que antecede a la 
constitución del yo. Se requiere que el cuerpo se conciba como 
una unidad psiquica a través de la imagen. Esto se tiene que 
constituir, ya que antes solo existe un organisao que se satis
!acia a si aisao en !oraa anárquica, sin la elabOración de un 
cuerpo siabdlico o yo aparte que buscara satisfacerse en el exte
rior. 



El cuerpo coJDO organización libidinal, coito 
sistema de representaciones centrado iaaginari.aaente en 
el yo•. (12) 

18 

Al clllllplir los seis meses aproximad.,,.ente, en el niño se da esta 
tase prb1ordial, a través de una percepción visual en relación 
con Otro, loqrar el reconocimiento de la ilusión de una imagen 
completa. Si se pone al niño de seis aeses trente al espejo, ob
serva su imagen con jll.bilo, este niño que no es capaz de soste
nerse por s! aisao en pie se percibe en una imagen completa, una 
imagen adelantada que todav!a no es. Pero que sin embargo res
ponde como lo han airado. Esta priaera "identificación" será el 
tronco de todas las identificaciones que forman al yo. 

La expresión correcta es "como una identificación~, en la cual el 
sujeto asume una imagen que se precipita antes de la identifica
ción con el Otro que lo hará propiamente sujeto y por lo tanto 
antes de que hable. Para que la imagen sea verdaderamente eso, es 
necesario que el niño se sienta exactamente ese ideal que la ma
dre mira en él: (Yo ideal). 

El espejo, término que completa el titulo de esta fase, es la mi
rada del Otro, lo mira en una completud y el niño siente esto 
como si se tratara de un espejo. La mirada es lo que dará sentido 
a ese organisJnO, convirtiéndolo en un cuerpo a través de verse en 
este espejo corao unidad. La imagen de unidad es la que el niño 
asume como propia, de manera que se da un desconocimiento entre 
el yo y el Otro. 

El Estadio del EsP<!jO se da en el juego de deseos y de miradas de 
la madre (castrada coao condición y requisito), a su hijo a quien 
poco a poco hace existir pensitiendo la entrada 111 estadio que 
será el umbral a lo iaaginario, que constituyen las representa
ciones o la realidad circundante. El Espejo da la representación 
del mundo, de esta aanera se organiza la realidad, ea como si se 
colocara al ni1'o trente al espejo y todos aquellos objetos que 
aira a través d• ••te, fueran los que para él tienen sentido y a 
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partir de la captura da au i11agan construye la i•agan de los ob
jetos. El niño estructura su mundo, no cualquier mundo. As1, la 
i•agen de si mismo juega un papal formador. 

Dentro de todos estos procesos el a.mor va surgiendo entrelazado 
sin remedio en un lenguaje. 

Como se ha dicho, en el niño que se desarrolla se tiene que es
tructurar un narcisisllO de donde surgen las ratees de la vida 
BllOrosa del sujeto se<Jlln su historia. 

La libido es un concepto fundamental que Freud utiliza en su es
crito "Introducción del narcisismo•, y es necesario definirlo 
aquí aunque esto represente algunas dificultades. 

La libido se sit~a en la psique del sujeto, independientemente 
del marco instintivo y otros procesos org4nicos, constituye una 
energía sustraída de las pul sienes sexuales, tiene que ver con 

todo lo que podría designarse con la palabra amor. 

La libido se halla concentrada en un primer ::n.omento en el yo, 
paro después se distribuye a los objetos, si es que se dan cier
tos mecanismos. 

"Nos formamos así la imagen de una originaria investi
dura libidinal del yo, cedida después a los objetos, 
empero considerando en su fondo, el~a persiste, y es a 
las investiduras de objeto como el cuerpo de una ameba 
a los seudópodos que emiten•. (13) 

El organismo al ser erogenizado por la madre, aantiene un gran 

reservorio de libido o energía que dirige hacia si mismo satisfa
ciéndose en forma an4rquica. En este 110mento a~ no se ha elabo
rado una unidad, un cuerpo: todavía no tiene la imagen de éste. 
Estas son las pulsiones autoeróticas que est4n desde ol origen. 
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Sólo hasta que el niilo .. capaz de iniciar una captura de dicha 
i11agen, surge el narcisi11100 priaario, en donde el nifto aa to .. a 
si aisJIO, a su cuerpo, a su iaagen, como objeto de aaor antes de 
elegir objetos exteriores; si aantiene relación con el aedio ax
terior, pero aW! no se ha dado esa construcción psíquica que toaa 
los objetos para su satisfacción, es decir la construcción de la 
realidad exterior. "Tal estado correspondería a una creencia del 
niño en la omnipotencia de sus pens,..ientos•. (14) 

Es un niño que rel1ne las características del ideal que su aadre 
desea, sin falta, perfecto y que ocupa ese lugar maravilloso: Yo 
ideal, el cual se sale de su constitución una vez que ha dado lu
gar al abandono de esta postura, para aspirar a otra: el ideal 
del yo. 

Al respecto Freud plantea la importancia de que el sujeto eapiece 
a amar a otros, no 1lnica.aente a si mismo para no entermsr, salir 
de su narcisismo primario y cargar libidinalaente otros objetos. 

"lEn razón de qué se ve coapelida la vida aniaica a 
traspasar los 11•ites del narcisismo y poner 13 libido 
sobre objetos? ( ••• ) , esa necesidad sobreviene cuando 
la investidura del yo con libido ha sobrepasado cierta 
medida. Un fuerte eqo1sao preserva de entera.u, pero al 
final uno tiene que eapezar a aaar para no caer en
ferm~, y por fuerza enferaar4 si a consecuencia de una 
frustración no puede amar•. (15) 

Dicha carga libidinal de loa objetos es la energia que se halla 
en el yo y se prolonga a loa objetos, no se carga realaente a es
tos sino a su imagen: pero no a cualquiera sino a los que r•\lnen 
las características de su propia imagen, o del otro que lo nu
trió. 

"Lo propio de la iaagen es la carga por la libido. Se 
llaaa carga libidinal a aquello por lo cual un objeto 
viene deaeable, •• decir, aquallo por lo cual •• con
funde con esa iaagen que lleveaos en noaotroa, de di
ver•os aodoe, y en foraa Us o ••no• ••tructurada•. 
(16) 



lCU41 .. el JMCani•mo que penoit• hacer ••• dellpla1aaiento de la 
libido que se halla en el yo a loa objetos?. 

se distinguen dos tipoe da narcisismos, cuando la libido carga al 

yo, narcisisllO pri-.ario, y cuando se dirige a los objetos si•ila
res a la i11agen del yo, narcisismo secundario. 

El narcisis110 se desplaza del nifto .. ravilloso que creyó ser con 
todas sua perfecciones, •yo ideal• a una nueva foraa, en ella 
descubre que no es ese conjunto de perfecciones, al ser arrojado 
del lugar de falo por medio de la castración. El niño no quiere 
perder ese lugar •aravilloso que una vez gozó y se construye un 
ideal para reconquistarlo. Freud llamó a esto Ideal del Yo. 
Existe una gran satisfacción en los •omentos en que su vida logra 
alcanzar ese ideal aunque sea parcial .. nte. 

•ser de nuevo co110 en la infancia, su propio ideal, 
tllllbién respecto de las aspiraciones sexuales: he ah! 
la dicha a la que aspiran todos los hombres•. (17) 

A partir de esto se pueda explicar alllt -jor la cuestión del 
amor. El sujeto busca objetos exteriores a partir de su propia 
iaagen idealizada, cuando encuentra a alguien con estas caracte
rísticas, ejerce un poder cautivador, ya que representa ese mundo 
cerrado del que una vez se sintió fascinado. As! es como el a110r 
se da en el nivel de lo imaginario, de la imagen. 

"No todos los días encontra110s lo que est4 hecho da tal 
modo que pueda brindarnos justo la i .. gen da nuestro 
deseo•. (18) 

Freud establece que se ama: 

•1. Segiln el tipo narci•ista: 
a. A lo qu• uno •i••o es (a si mh.a), 

b. A lo qu• uno aleao fue, 
c. A lo que uno querría ser, y 



d. A la persona que fue una parte del si aisllO 
2. Seqiln el tipo del apuntalaaiento: 

a. A la aujer nutricia, y 
b, Al hoabre protector• (19), 

El aaor apunta no a ese alquien a quien se dice aaar, sino a lo 
que representa ese alquien que se encuentra !oraando parte de to
dos esos objetos que bordean a ese primer objeto de aaor, y por 
esto el amor es un descencuentro, no eKiste aquella persona que 
llegue a coapletar, es decir hay una diterencia entre el llllOr 
primero y el encontrado, 

Mientras que el aaor se dirige a ese objeto primordial para siem
pre perdido por ser prohibido, el deseo se instala en ese velo 
que recubre a ese objeto en el momento de la castración. La pro
hibición conlleva a un vac1o en donde se instalan los objetos, no 
es el objeto primordial sino aquellos como im6genes o representa
ciones del primero. 

Ese organismo: montón de pelo, carne, uñas, de lo que el sujeto 
construye una unidad, que es el cuerpo, se considera a si aisllO 
como uno, y coso tal pide ser reconocido por los dem6s. 

"Es el 1101>ento en que todo se junta, que el •aontón de 
pelo, carne, uñas' se ve mirado por el espejo por unos 
ojos que uon los suyos y que integran una unidad, la 
suya•. (20) 

Esas im6genes que se aprehenden durante la constitución del su
jeto, son la repreoentación del aundo de la realidad, que lleva a 
mantener interrelación con lo& otros, noabrar dichas representa
ciones. 

El yo proteqe al aujeto de su posible desinteqración, d• au posi
ble frac;¡aentación. Si no se ha loqrado esta unidad peiquica no 
puede considerarse coao •uno• aar capa2 de hacerse reconocer por 
los deúa. 
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1. 3 LA SEXUALIDAIJ FEllEllINA 

Como resultado de la castración se deja al hijo ls posibilidad de 
estructurarse en una posición sexual: un llnqulo que le peralta 
ser hoabre o mujer. 

Ls sexualidad femenina encuentra explicación dentro del marco de 
la edre, del padre y en referencia constante al desarrollo 
sexual del varón. 

El ser mujer o el ser hombre corresponde a distintos tipos de de
sarrollo sexual infantil. Tienen influencia las diferencias ana
tómicas de los genitales que cada uno posee, sin que estas anato
aias sean determinantes para cualquiera de las dos foraaciones. 

Cada uno de los sujetos se constituye gracias a un desarrollo 

psíquico que implica un desarrollo sexual infantil. 

La posición que se tome con respecto al falo es determinante para 
la posibilidad de inserción del sujeto en el sexo. 

El falo es lo que representa el pene tanto para la niña como para 
el niño con ese sentido sillbólico del que csds uno lo dota. En el 
caso del niño el pene es privilegiado por ser eréctil, incontro
lable, fuente de placer y separable del cuerpo en cierto sentido: 
cuando ve que la niña no lo tiene, existe ls posibilidad de que 
él también pudiera perderlo. En el caso de la niña que no tiene 
pene, lo intuye y lo desea. 

El !ala cumple una !unción, • una !unción ~nics es llamada a 
dar cuenta de ls relación de loa dos sexos•. (21) El tener o no 
tener el falo es lo que reparta a loa sexos. 

En un principio el pri .. r objeto de aaor ¡><1rs sabea sexos es la 
madre, encargada directa de la cr ianzs, de lo• cuidados, de la 

aliHntación, etc. En •l niño persiste este priHr objeto d• 



a.ar, posee inter•a en sus ganitalea, en su pene, parte auy apre
ciada de su cuerpo. se aaaturba porque hay satisfacción. De este 
quehacer surge una aaenaza de castración que puede ser directa, 
diciéndole que se le castigará (cortará) si persiste en este que
hacer, o bien indirecta en foraa siabOlica. 

En este momento el ni~o no hace caso, no tiene espacio donde ubi
car la a.enaza es posteriot'11ente cuando ésta cobra sentido. Al 

observar los genitales de la niña, se da cuenta que, un ser tan 
semejante a él, no tiene pene, se representa la pérdida del pro
pio pene. La amenaza hecha anteriormente adquiere sentido como 
amenaza de castración. 

Mantener deseo sexual con la aadre conlleva a un castigo. Aqui 
es donde nace el interés narcisista del niilo por el pene, pre
fiere dejar de lado ese quehacer masturbatorio y renunciar al 
complejo de Edipo. Intenta abandonar el lugar de falo para darse 
un pene, en relación a la amenaza de castración. En este aoaento 
el niño atraviesa por una angustia que surge ante la posibilidad 
de la ausencia de corte, esto es, anqustia por quedar atrapado en 
la :madre. 

•si la satisfacción aaorosa en el terreno del coaplejo 
de Edipo debe costar el pene, entonces por fuerza esta
llará el conflicto entre el interés narcisista en esta 
parte del cuerpo y la investidura libidinal de loa ob
jetos parentales. En este conflicto triunfa normalaente 
el pri11ero de esos poderes: el yo del niño se extraila 
del complejo de Edipo•. (22) 

La castración constituye al sujeto, de este aecanisao surge ese 
conjunto de identificaciones que foraan al yo. El sujeto hace una 
deaanda al otro: ocupar el lugar aaravilloao de ser exactaaente 
lo que la aadre aire en •1, deaanda que es rehuaada d•ndoae en 
ese lugar la identificación o identificaciones con ••• otro. De 

esta aanera •• • ••• reataura la satisfacción narcisista perdida•. 
(23) lato viene siendo propiaaente el ideal del yo, que tiene que 
ver directaaente con la airade. 



•Sobre la be .. de .. ta deaanda rehusada, el sujeto se 
identifica con eH otro que tenia el poder de respon
derla: para poder ser lllls precisos, se identifica con 
las insignias de esta potencia de respuesta. Hay (al 
.. nos virtus1 .. nte) tantas identificaciones collO deaan
daa fueron rehusadas•. (24) 
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La situación de renuncia a la deaanda, que construye el ideal del 
yo, retorna dando lugar a lo que se denoaina superyó. Esto co
rresponde al caso ideal de una verdadera destrucción del Edipo. 
Efecto del estableciaiento de le ley: prohibición del incesto y 

donde se encuentra la identidad del deseo. 

"El superyó pos-edipico de Freud resulta de la integra
ción de la ley por el sujeto, que lo libera de la de
aanda constituyendo su deseo•. (25) 

l\s1 es coao la autoridad del padre se introyecta en el yo del 
niño y da lugar a la foraación del superyó; retoma la severidad 
del padre estableciendo la prohibición del incesto. •. . • Las 
aspiraciones libidinosas pertenecientes al complejo de Edipo son 
en parte desexualizadae y subliaadas, lo cual probableaente acon
tezca con toda trasposición en identificación y en parte son in
hibidos en su aeta y audados en ellOCiones tiernas .•• •. (26) 

La for111ación del ideal del yo tiene relación con la mirada y de
aanda del sujeto que es rehusada. 

La constitución del superyó tiene que ver con una voz, la demanda 
del padre: no te acostar4s con tu aadre. 

El padre con su función de corte, tiene gua demostrar capacidad 
para dar a la aadre el falo, aólo a través de esta prueba es ca
paz de eatablecer una prohibición y dar a los hijos el •Don sim
bólico de falo ••• •. (27) En el caso del varón el don ea la 

promesa de que un dia tandr6 un destino coso futuro padre y 
donador tallbUn. En la nitla el deseo da tener al falo, se 
tranaforaa en el deseo da tener un hijo del padre. 
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•La renuncia al pene no se aoportaria sin un intento de rnarci
miento. La muchacha se desliza -a lo largo de una ecuación siabd
lica, diriaJIOS- del pene al hijo, su coaplejo de Edipo culaina en 
el deseo, ali•entado por aucho tiempo, de recibir como reqalo un 
hijo del padre. se tiene la iapresión de q\le el coaplejo de Edipo 
es abandonado después poco a poco porgue este deseo no se CUJl

ple•. (28) M6s tarde el deseo de tener un hijo del padre es sus
tituido por el deseo del varón poseedor del pene. 

El complejo de Edipo en el varón se destruye y se funda el sujeto 
para la cultura. 

El desarrollo sexual feaenino es a6s complicado que el del varón. 
Dado que el priaer objeto de a110r es del aisao sexo, se dice por 
esto que el amor de la mujer nace en un aal luqar. Para llegar a 
la feminidad es necesario que haya un C<llllbio de objeto y de zona 
erógena a diferencia del varón que no realiza dicha audanza. 

En la niña al igual que el varón existe una zona erógena que es 
el clitoris, y por lo tanto un quehacer masturbatorio. La niña 
talllbién observa el pene del niño, ve la diferencia del pene y su 
clitoris que es mucho a6s pequeño y reconoce una inferioridad or
g6nica que da lugar a la envidia del pene. Por alg\ln tieapo 
piensa que cuando sea grande le crecer4, tendr4 uno tan grande 

como el varón. Aqu1 es donde surge el coaplejo de .,,sculinidad en 
la mujer. La niña no tiene por el 110aento elementos para coapren
der que esto corresponde a un car6cter sexual y piensa que lo 
perdió, no comprende que las •ujeres no poseen pene, al contrario 
le atribuye un genital tan grande coao el varón, y quisiera tener 
uno grande. "Ha visto eso, sabe que no lo tiene y quiere te
nerlo•. (29) 

El sentido que el pene tiene par• la niña, ea el de pene a1111enta 
que ella •i• .. le da poder: el falo. 



La nina ve a la castración como un hecho conau.ado, el niño como 
destino o porvenir. 

La vida sexual de la aujer se descoapone en dos fases: la priaera 
de carllcter aasculino y la se<¡Unda de carl!cter especificaaente 
feaenino, es decir pasa del coaplejo de aaaculinidad para lleqar 
a la teainidad. 

otra consecuencia en la envidia del pene, es el callbio de senti
aientos hacia la aadre: la niña ae resiente hacia ella porque no 
la dotó de pene: taabién siente celos hacia otro niño a quien 
piensa que la aadre aaa Jllls. Todo esto constituye una aotivación 
para que ella eapiece a separarse de la liqazón con la madre. 
Esto es parte del proceso para que lleque a la feainidad. 

La niña reconoce su castración en la diferencia con el varón y se 
revela contra esta idea. De aqui se deduce tres posibles desarro
llos en los que la mujer puede devenir. 

El primero se refiere al universal extrañamiento de la sexuali
dad, renuncia a la aasturbación clitor!dea, y por lo tanto de ca
rácter aasculino, esto la puede llevar a la suspensión de toda la 
vida sexual. 

En el sequndo, retiene la masculinidad, no acepta la idea de la 
tal ta de pene, conserva la idea de que alqún d!a le crecerá y 

puede desembocar en la elección de objeto hoaosexual. 

El tercero se refiere al desarrollo espec!ficaaente femenino. Re
sulta al toaar al padre como objeto e introducirse en el complejo 
de Edipo. Este ea el resultado de la castración en la mujer. &l 
deseo de tener un pene es el equivalente a tener un hijo del pa
dre. 

Asi, coao r••ultado d• la castración en el hoabre hay una aalida 
del coapl•jo de ldipo. In la aujer no hay una ••lida de eae coa-
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ple jo, por el contrario, se introduce y llega a la sexualidad fe-
menina, ya que no lo posee pero quisiera tenerlo. 

El niño tiene telk>r de perder el pene, parte de su cuerpo. 

La niña tiene temor de perder el amor, por no tener pene. 

El goce absoluto, en el caso del niño, queda excluido, puesto que 

ha renunciado al coaplejo de Edipo. La renuncia en la niña no es 
tan evidente. 

El universal que caracteriza a lo aasculino se de
fine por la castración, es decir, por la exclusión del 
goce absoluto. Es el renunciamiento al goce lo que, del 
lado del hoJ:bre colectiviza•. (JO) 

Las uujeres no se encuentran todas socetidas a la castración, 

exist.e una parte en cada una de ellas que no se soaete, por lo 

tanto, una definición universal de la cujer no puede surgir de la 
función fálica. 

"··· LA inscripción en la función fálica entraña, en la 
mujer, una parte de indecibilidad•. (Jl) 

Hay una parte inncabrable fuera de la palabra, que no se sillbo
liza y queda soaetida en lo real, i•posible de decir. 

Las :ujeres entrañan otro goce distinto del goce fálico, puesto 
que no todo quedó sometido a la castración, a la palabra, y este 

goce distinto es el propiamente feaenino. Por lo tanto el goce de 

las nujeres es dual, poseen un goce suplementario: con esto las 
aujeres no =arcan un li•ite a 13. castración. Un pie en la 

palabra, en lo t4lico, y otro en lo indecible. 

• ••• Debe ser entendido collO la negación de la existen
cia de un li•ite 11 la función Ulice, del lado de la 
•ujer: ausencia de li•ite correlativa a la ausencia de 
universal". (32) 
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Por lo tanto, la formación del superyó es diferente al del varón, 
la amenaza de castración en la niña no tiene sentido puesto que 
no posee un órqano real que lo motivar1a, sin ell!barqo en ella se 
da una amenaza: la pérdida de amor. 

No existe en la niña una poderosa razón para la estructuración 
del superyó (como en el varón), puesto que carece de la anqustia 
de castración y no rehusa al goce como el varón. La instauración 
de la ley: no te acostarás con tu madre, es diferente a la del 
varón, no es el resultado de una amenaza de perder el órgano 
(pene). 

El superyó en el varón se establece en el luqar del lazo ed1pico, 
es decir siempre y cuando los lazos amorosos con ~objetos paren
tales• hallan quedado destruidos. (33) 

"··· La angustia de castración pone fin al lazo erótico 
con la madre ••. •. (34) 

En la niña por el contrario la carencia del órqano es lo que crea 
el complejo de Edipo y lo mantiene. 

"El deseo de pene impulsa a la chiquilla a desprenderse 
de su madre y a refuqiarse en el puesto de la situación 
ed!pica. Con el miedo a la castración desaparece el mo
tivo capital que hab!a forzado al varón a superar el 
complejo de Edipo. La niña conserva este complejo por 
un tiempo indeterminado, lo supera mucho m6s tarde y en 
for111a incompleta. El superyó cuya formación en estas 
condiciones se ve comprometido, no puede alcanzar ni la 
potencia que desde el punto de vista cultural, le son 
necesarias•. (35) 

En la niña no se da una formación del superyó y del ideal del yo 
como en el varón, m6s bien .queda sometidR al padre en una de
manda, recibir el pene o bien el hijo como sustituto. 

Una consecuencia de esta demanda es que la niña es •6s depen
diénte del a•or de ese Otro. Y su anqustia as encuentra en lo que 
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podría significar la pérdida de ese amor " 
demanda fálica". (36) 

desestimación de su 

Ese Otro ocupa el lugar de superyó (no en forma absoluta J , que 

"···como instancia intrapsíquica, le falta•. (37) 

En la niña no existe el ideal del yo post-edipico materno. Al sa
ber de la madre castrada que no responde a su demanda, se extraña 

de ella, solo hay una identificación ideal femenina con la mujer 
fálica, que se da en el momento de la creencia universal de que 
todos tienen pene. 

Lo anterior constituye uno de los aspectos fundamentales en la 
dificultad para responder a un concepto universal de la mujer. La 

definición aparece como una imposibilidad en el sentido de encon
trar una identidad universal, que diera respuesta a todas, desde 

una única perspectiva. Por lo tanto la identidad de la mujer apa
rece tambaleante desde lo nombrable. 

"Este callejón sin salida es una resultante del hecho 
de que el ideal incluye precisamente la potencia fá
lica. Circunstancia que no facilita las relaciones de 
la hija con la feminidad, y a menudo la conduce a una 
solución -cercana a la del varón- que se designa con el 
término de complejo de masculinidad". (38) 

En este sentido, por constitución a la mujer no se le puede defi
nir, no existe algo universal que diga lo que es y a que debe so

meterse. Por lo tanto, existe pero una a una hasta el infinito, 
cada una diferente de otra. 

La identidad de la mujer no puede definirse, ni siquiera 
representarse desde lo fálico, desde las coordenadas del deseo 
masculino. Las mujeres aparecen como innombrable, como vacío, 
como borde. 
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l. 4 LA POSICION HISTERICA 

El descubrimiento de la teoria psicoanalitica, no es solamente de 
Freud, es también de las histéricas que atendia, que no poseian 

en si un saber estructurado a comunicar, pero si un secreto a re

velar en su discurso a través de sus sintomas. 

"... Es creación del psicoanálisis y del ps icoanal is ta 
por la histérica•. (39) 

La primera neurosis escuchada por el psicoanalista es la histé
rica, gracias a esto se llegó a producir el discurso psicoanali
tico, 

La estructura histérica se explica a partir de la función pa
terna, de lo que permite demanda y obstruye. 

Catherine Millot, en su libro "Histeria en el siglo", retoma a 
Lacan y establece la existencia del padre' en tres niveles: real, 
simbólico, imaginario, que corresponde a construcciones psiquicas 

de la estructuración del sujeto. 

Padre real: en la realidad se afirma como aquel padre capaz de 

procurarle satisfacción sexual a la madre. Goza de aquello que el 

hijo no puede, de manera que encarna el goce total. Esto condi
ciona la resolución del complejo de.Edipo. 

Padre simbólico: padre muerto, creación del sujeto. Se establece 

la ley de la prohibición del incesto. 

Padre imaginario: lo imaginario se induce a través de lo simbó

lico, el padre aparece como doblemente poseedor: de la madre y de 
lo que necesita para poseer a la madre. Esto es un efecto imagi
nario en donde se le atribuye al padre un objeto capaz de susci

tar el deseo. 



La atribución imaginaria es del significante falo 
al padre siabólico como tal ••• •. (40) 
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El padre real es el padre priai ti vo del que Freud construya el 
mito de los orígenes de la ley simbólica. Existe antes de la ins
tauración de la ley en el sujeto, pero solo se sabe de él y se 
construye al cobrar sentido el reconocimiento de la ley paterna 
en el sujeto. 

Con su asesinato por parte de los hijos nace la ley, expresión de 
culpa y a11ar al padre muerto. La ley prohibe el goce supre11<>, ab
soluto y establece las alianzas, surge la cultura. Sólo hasta 

este momento se ha instaurado la ley del padre y con esto el pa
dre simbólico que con su función de corte ha establecido la cas

tración, se presenta impotente para hacer cu.plir el goce abso
luto. • ••• La impotencia se sustituye aqu! a lo imposible•. (41) 

La función del padre es establecer un tope al goce y poner en su 
lugar el surgimiento del deseo. 

"Lo prohibido del incesto significa y si!llboliza, a la 
vez, la imposibilidad estructural de la satisfacción de 
la demanda, y la significación fálica confiere lugar, 
como lugar de deseo•. (42) 

Permanecer en el goce es similar al estado del dormir que pro
fundizándose llevaría a la muerte, con la intervención del padre, 
se opera un cambio de sentido que da lugar a la introducción del 
goce fálico. 

AS!, el deseo se sit~a en la diferencia que existe entre apuntar 
hacia el encuentro del objeto representante de la primera satis
facción para siempre perdida, y el objeto hallado en la realidad. 

•. . • Desear consiste, de este modo en apuntar a la 
imposible identidad del significante consigo mismo que 
con•tituiria el goce abeoluto. Por consiguiente, la 
existencia de lo sillbólico entr•fls la ~rdida d• ••t• 
goce, eeto ••• l• ce•tración•. (43) 
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Es as! coao a trav6s del deseo el sujeto peraanece involucrado 
irremediablemente en la realidad, ha tenido que participar de 
ella porque ha sido arrancado de ese goce, y de esta aanera se 
obliga a nombrar el mundo, lo que estA a su alrededor. 

Una vez que la ley ha sido introyectada existe una imposibilidad 
por parte del sujeto de introducirse en el goce absoluto. La his
térica presenta en este sentido una cierta particularidad. • •.. 
La carencia del padre sillbólico, senos radical, puede no obstante 
aostrarse responsable de la histérica, por ejeaplo, que resulta
ría de la insuficiente separación del sujeto respecto del Otro 
aaterno•. ( 44) 

En la histérica la construcción del padre simbólico aparece dé
bil, coao aquel que no ha sido lo suficientemente capaz de pro
porcionar el falo a la madre, y esta llltima ha dirigido su 
•deseo• hacia la hija. 

Ho hay posibilidad de atribuir al padre ese objeto que pueda ve
nir a separarla de ese otro aaterno. La ley de la prohibición del 
incesto se estableció ainiaamente, sin poder simbolizar ese ob
jeto que ordena el deseo: el falo. Por eso la histérica aparece 
tallbaleante en su identidad. 

En la aujer algo queda sin nombrar, porque no hay una auténtica 
destrucción del Edipo sino aás bien ae introduce a él estable
ciendo un lazo con el padre en forma de demanda: deseo de un hijo 
de él. 

La histérica no fue lo suficienteaente arrancada del Otro 
aaterno, pues la función paterna sabemos aparece débil, de aanera 
que se encuentra atrapada tanto en al Otro aaterno, coao en el 
padre. Aparece doblemente sacrificada: sostiene la tiqura 
omnipotente del padre y goza de la aadre. 



Al padre demmda una respuesta sob.:'e la prequnta por su ser iQué 

soy? dice la histérica. La aadre no brinda un modelo identifica
torio, porque no se dio suficientemente la castración y para que 
puéda existir identificación es necesario arrancarse. Lo que 
pudo tener de poderoso el padre al desearlo la madre, se empo
brece porque el deseo de la madre se dirige hacia otro caaino. 

La pregunta de la histérica surge de su imposibilidad para si
tuarse como objeto de deseo del hombre, guarda relación con este 
pero solo para saber de su deseo por la mujer, si es aaada para 

portarse como una tirana, y si no para servir como fiel esclava 
del que la rechaza, pero no para entregarse como un sujeto sus

ceptible de ser amado. 

Guarda la esperanza de recibir no el falo del padre, otra cosa, 

un siqno que la funde co110 en una feminidad, lo cual choca con la 
imposibilidad de un significante que la represente porque no 
existe. 

La histérica pretende restaurar la figura del padre y se cons
truye un padre ideal, omnipotente. Sacrifica 11ucho de su vida 
para que ese ideal cobre existencia; espera demasiado del hombre 
y sufre grandes decepciones cuando ve que su ideal no se ha cum
plido. 

Desdo aqu1 se construye amos que le vengan a decir respuestas im

posibles sobre sus preguntas. 

"La sumisión de la histérica a la voluntad del Otro, 
( ••• ) respondería a la exigencia irrealizable de res
taurar una figura de la omnipotencia paterna, al impli
car el dominio del deseo, aportaría contra el goce la 
garantía que falta•. (45) 

Esto explica b4sicamente la posición indatinida de la hi•t•rica, 
aucho de lo que es queda en un real sin nombrar. Se detallar6 a4s 
adelante co11<> sisapre necesita y utiliza el deseo de otro, para 
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desde ah! desear, ya que le es dificil saber de su deseo. Por que 
lQué es lo que define y da existencia a un sujeto si no es su de
seo?. 

Apuntar hacia el amor primordial es una demanda que de antemano 
está condenada al fracaso, en su lugar, si el padre funciona, 

surge el deseo. Para la histérica resulta problemática la separa
ción entre estos dos registros: deseo y demanda. Persiste la 
existencia del goce producido por el Otro materno. Pero en cierta 
forma hay algo que lo disimula, gue lo suple: la insatisfacción. 

La demanda es demanda incestuosa, aqui es donde el padre aparece 

débil en su función de prohibir. Tal parece gue en cierto sentido 
existir!a la posibilidad de satisfacer la demanda. A esto apunta 
constantemente la histérica, al cumpliaiento de un ideal que no 
podrá satisfacer plenamente. No sabe que el deseo solo juega bor
deando ese absoluto, jamds a ese absoluto directa.mente porque en 
ese lugar se encuentra la muerte. sin embargo sostiene este deseo 
insatisfecho, siendo el que de alquna manera sustituye al goce, 

la histérica goza desde este lugar de indefinición. 

"El neurótico recusa esta división a la que la !unción 
f4lica aporta su ley•. (46) 

Freud ilustró acertadamente este hecho a travós del discurso do 
los casos de histeria que atendió. 

El caso de la "Bella carnicera• permite ejempli!icar en !ol."llla más 
general este hecho. Aqu! la histérica tan colmada por su marido 
desea crearse un deseo insatisfecho. 

Freud desarrolla este análisis con base en un sueño que esta pa
ciente relata, y que a continuación se expone en for111a textual. 

"Quiero dar una comida, pero no tengo en ai despensa, 
sino un poco de sallll6n ahUlllado. Me dispongo a ir da 
coapras, pero recuerdo que es domingo por la tarde, y 
todos los alaacene• están cerrados. Pretendo llaaar por 



teléfono a algunos proveedores, pero el teléfono est4 
descoapueato•. (47) 
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Contextualiza el sueño a partir del discurso de la paciente y lo 
hace de la siguiente aanera. 

"El marido de la paciente, un honrado y cabal coaer
ciante en carnes, le había declarado días antes que es
taba y queria iniciar una cura de adelgazaaiento: Se 
levantaría teaprano, haria ejercicios, observaría una 
dieta estricta y sobre todo no aceptaría invitaciones a 
coaer. Acerca de su aarido siguió contando, entre ri
sas, que en la tertulia había conocido a un pintor que 
a toda costa quería retratarlo porque nunca babia visto 
una cabeza tan impresionante. Pero su aarido, con sus 
rudos IOOdales, replicó que no faltaba a4s y que tenia 
el total convencimiento de que un trozo de trasero de 
una hermosa muchacha seria us del agrado del pintor 
que su cara integra. Ella me dice, est4 ahora auy ena
morada de su aarido y se chancea con él. También le ha 
rogado que no le obsequie caviar, lQué quiere decir 
esto?. 

Es que desde hace mucho desea poder comer un bocadillo 
de caviar todos los días antes del al•uerzo, pero no 
quiere permitirse el gasto. Desde luego, recibiria el 
caviar de su marido tan pronto como se lo pidiese. Pero 
le rogó lo contrario, que no le obsequiase caviar al
quno, a fin de poder sequir haciéndose bromas con eso•. 
(48) 

Aquí la paciente deja ver muy claramente su deseo de comer caviar 
todos los días pero además es un deseo que no quiere que so cum

pla, necesita crearse un deseo incumplido. La infor11ación que a 
continuación se presenta ayuda a esclarecer alln llás. 

"... Ke intorma también que ayer fue de visita a casa 
de una amiga de quien est4 en verdad celosa porque su 
marido la alaba en demasía. Por suerte, esta aaiga es 
muy descarnada y flaca, y su aarido es amante de las 
redondeces. Ahora bien, lDe qué habló esta amiga flaca? 
desde luego de su deseo de engordar un poco. Tallbi•n le 
preguntó lcuando vuelve usted a invitarnos? !se coae 
también en su casal." (49) 

Hasta aquí rreud ofrece la explicación d• que a l• pacients se le 
ha Cllllplido un dnttO en el sueilo: no dar ú• comidas pera no con-
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tribuir a que la a.iga engorde y pueda gustarle a su marido. La 

idea de que lo que se co•e en los banquetes hace engordar, la 
aprendió de su marido quien ha decidido ponerse a dieta y no 
asistir •4s a co•idas para poder adelgazar. 

T!lllbién destaca el sentido que tiene el salaón ahumado en el 
sueño, al respecto la paciente menciona que es el plato predi
lecto de la amiga y Freud aqreqa algo m4s, de suma iaportancia en 
el an41isis de •querer tener un deseo insatisfecho•: Freud conoce 
a la a•iga y sabe que t!lllbién gusta de privarse de su platillo 
favorito. 

Profundizando al1n más en este an4lisis, se distinguen otros as
pectos i•portantes de la estructura histérica: el de la identifi
cación histérica. 

Es el deseo de la paciente, que no se le cunpla un deseo, y se 

identifica con su amiga en el sueño, ante la imposibilidad de dar 
una comida, para que se le niegue a su aaiqa el deseo de engor

dar. Se ha puesto en el lugar de esta para que el deseo no se 

cumpla. 

"El sueño cobra una nueva interpretación si no alude 
ella a si misma sino a su amiga, si se ha puesto en el 
lugar de esta o, cono podemos decir, se ha identificado 
con ella•. ( 50) 

La identi!icación histérica, se da por una apropiación del motivo 
que causa el síntoma. 

• ... Nuestra paciente, entonces, no hace sino seguir la 
regla de los procesos histéricos de pensaaiento cuando 
expresa sus celos contra su amiga (que ella hubo de re
conocer injustificados, por lo dea4s), poniéndose en el 
lugar de ella en el sueño e identif ic4ndose mediante la 
creación de un sintoas (el deseo denegado). Cabria aün 
elucidar el proceso en palabras del aodo que sigue: 
•11• •• pone en el lugar da au ••iga en el auefto porque ••ta ül ti•a le ocupa su lu;ar trente a su ur ido, y 
porque querría apropien• del sitio que la amiga astil 
ocupando en la esti•• de su aarido•. (51) 
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Pero adeús la paciente a través de su discurso expresa la in
quietud de saber, que tiene ella, que atln siendo una aujer sin 
atractivos COJIO gustan a su aarido, ocupa el lugar de esti•a en 
él. 

Adopta una posición masculina para desde ese lugar preguntarse 
por la mujer, trata de aclarar que desea el carnicero, se pre

gunta, lQué es una mujer?, lQUé tiene que puede ser amada?. su 
pregunta no tiene respuesta. 

La histérica no se puede responder, solo desde otros lugares 

fuera de ella es como puede plantearse la pregunta y asegurarse 
la imposibilidad de una respuesta. La identificación en la bella 
carnicera se da por querer ocupar el sitio de estiaa que tiene el 
marido hacia la amiga. QUizá ahí está la verdadera mujer. 

La histérica se siente privada de identificación propiaaente fe
menina, demanda al padre un signo que la funde dentro de la femi
nidad, pero no hay significante que la represente. 

Otro de los casos de Freud, el de "Dora" ejemplifica este as

pecto. Dora tiene un padre iapotente, sifilítico y ella lo saber 
una madre dedicada exclusivamente al quehacer del hogar. 

El padre aparece débil incapaz de hacer gozar a la aadre, por lo 
tanto no existe un modelo identi!icatorio que le muestre que la 
mujer no se reduce exclusivamente a ser madre, o realizar queha
ceres domésticos, no sabe acerca de ponerse o de ser eso que 
causa el deseo del hombre. 

su esencia innombrable la lleva a lograr elaborar insu!iciente
.. nte una unidad d• su yo, ••• unidad iluaoria qu• perait• ••n
tir•• tlnico, ••• iaagen conatruida con ba•• •n identificaciones 
de laa Jliradas dsl otro y dsl sstsbleciaiento de la castración: 
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no falo, no goce absoluto, sino coJIO un yo capaz de actuar en la 
realidad. 

El yo de la histérica se despedaza ante la i•posibilidad de en
contrar un objeto satisfactorio, ya que su bdsqueda es del orden 
de lo iaposible. 

".. . Y est4 tan apunto de caer en pedazos que, cuando 
toma conciencia de este estallido de si misma, de esta 
imposibilidad de asumirse como ser, es capaz de hacer
nos creer que ante este desaaparo intolerable se con
tentar!! con una tentativa de suicidio. cuantas veces 
heaos oido decir a los jóvenes psiquiatras: 'las histé
ricas siempre intentan suicidarse• • Y no es as!. Las 
histéricas se suicidan. La qran aayoria de suicidios 
que logran su fin son suicidios de histéricas•. (52) 

La posición que ocupa la histérica le i•pide colocarse con res
pecto al falo del lado del sexo femenino: buscar en el hombre 
aquello que le falta. Por el contrario se pone en el lugar que 
obtura este deseo, en el limite de la castración, en la posición 
masculina sin ser homosexual. 

Lo que busca el deseo del hollbre, es que la mujer pase a ocupar 
el lugar de objeto, que cause su deseo. La histérica no participa 
de este juego, no se coloca en este lugar, •antiene relación con 
el hombre pero sustrayéndose a su deseo para sostenerlo. 



2, INTERPRETACION DE LA NOVELA •ATRAPADA• 

2.1 INES ARREDONDO 
(Reseña bioqr4tica) 
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Inés Arredondo Nació el 20 de Marzo de 1928 en CUliac4n Sinaloa, 

realizó estudios de Literatura Española, Bibliotecolog1a y Arte 

Draa4tico en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional Autónoaa de México; obtuvo titulo de aaestr1a en Letras, 

lo anterior solo por aencionar su formación académica b4sica. 

Es autora de las obras: La Señal (1965); R1o Subterr4neo (1970), 

la novela "Atrapada" está contenida en este conjunto de relatos, 

y Los Espejos (1988), 

Inés Arredondo expresa en sus obras un conociaiento del ser hu

aano que va a4s all4 de la superficie, dir1aaos que rebasa la 11-

nea de lo que esta•os acostuabrados a saber, a callar, a escuchar 

de nosotros aisaos; y profundiza en aquello que coallnaente eat4 

oculto a nuestra aente y por lo tanto resulta a4s coaplicado. En 

este sentido es adllirable su profunda capacidad para inaiscuirse 

en otra dimensión de la mente humana: aquello que querr1aaoa es

conder o guardar en el fondo y que sin eabargo aparece entredicho 

en las palabras. 

Escribió acerca de su infancia de una aanera re!lexi va coao si 

esta cualidad fuera un don que le pertenece a pocos. 
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llla lo .. nciona, ha tenido doa infancia•, pero una es la qua ha 

elegido, la vivida an la hacienda azucarera Eldorado en co•pa~ia 

de sus abuelos. 

Para Inés las personas que vivían en Eldorado eran muy personas, 

muy concretas, no abstractas representaciones da una raza o clase 

social, la idea de chusaa, de plebe, de indiada la aprendió de la 

literatura ae~icana. 

Las historias que cuenta Inés Arredondo acerca de la gente con 

quien convivió en Eldorado nada tiene que ver con el color de la 

piel. As! la serviduabre toma otra cariz, cuando rega~a habla de 

tü y jaaés se siente aenos que los deaés. 

Inés le da valor a cada persona en su individualidad. 

"Mis historias infantiles son todas directas, con seres 
que tienen un noabre, que no representan categor!a abs
tracta, y que cuando tienen significado as en el nivel 
do las realidades individuales•. (53) 

Esc09er la infancia no es huir de la realidad; para Inés las dos 
infancias, son reales y no se negó a vivirlas, solo que ha ele
gido aquella que le ha dado un orden, un lugar, y no el caos, 
aquella que tiene un sentido dentro de un orden. Saber que se 
tiene un lugar es una sensación de estar presente en esta reali
dad. 

•seria auy fécil decir que este hecho da asc09er la in
fancia ea una .. nera de eecapar a la realidad. No, pri
aaro, porque lo eacogido ea tan real o aaa que lo otro, 
y lua90, porque no .. nequ4 a vivir la otr• realidad, 
•ino que la aaUlli tente qua llequ• a ear prl .. r lu9ar 



en clase en el colegio donde estudiaba, e hija abru.ada 
por los probleaas paternos. Pero segu! con los ojos 
verdaderos en Eldorado, donde el estilo de vivir se iba 
inventando d!a a d!a•. (54) 

Por otro lado, tllJlbién forma parte de su historia, las i•presio-

nes vividas cuando viene a México. 

•r..o que quiere decir extrema ciseria lo descubrí tllJl
bién cuando vine a esta cuidad. Eso y que ser mexicano 
limitaba terrible•ente en todos los sentidos; Teotihua
cán, excluía a Chartres, Tenochtitlán a Florencia, 
CUaUhté•oc a cortés, lo católico a lo liberal, lo •a
reno a lo blanco. Por si tuera poco ae enteré de que el 
haber nacido en la Repllblica Mexicana 11e hab!a hecho 
hipócrita, nelancólica, sanguinaria y tierna, triste e 
inferior. Cargué con todo eso durante •ucbo tie•po, de
masiado, pero taapoco fon1a parte de mi verdadera his
toria. Ya se vio que entre otras, tuve la fortuna de 
tener un padre liberal, delahuertista, que sin ellbargo 
me enseñó que la literatura española era tan suya y tan 
m!a como la revolución•. (55) 

Resalta los momentos iaportantes de la infancia, para decir que 

estos, en la medida en que son susceptibles de interpretar dan 

sentido a la vida y por lo tanto a una verdad relativa. 

•con esta manera de contar mi historia creo que también 
he fijado mi postura literaria. Si creo que en la vida 
es posible escoqer el total informe de sucesos y actos 
que vivimos, aquellos pocos e insustituibles con los 
cuales se puede interpretar y dar sentido a la vida, 
creo también que ordenar unos hechos en terreno litera
rio es una disciplina que viene de otra •'s profunda en 
la cual también lo fundamental es la bllsqueda de sen
tido. No sentido coao anhelo y dirección, o meta, sino 
como verdad o presentimiento de una verdad". (56) 

Es as! coao In's Arredondo relata su historia a partir de la in

fancia, dHtsca lo deterainante que ea ••ta pars explicar•• •1 
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sentido de su existencia. Lo hace de una •anera reflexiva y deta

llada para ciertos aspectos. 

En cuanto a la •ujer, ha sabido expresar su naturaleza, el lado 

misterioso y sombrío que es lo innombrable, lo ha dejado entrever 

en lo que escribe, ella dice: 

Soy mujer y soy el lado oscuro, es decir 
pertenezco a la noche". (57) 

Sin embargo también habla de la relación que guarda la mujer con 

lo nombrable, su vida también tiene que ver con el quehacer cul-

tural, en su caso, el arte: la creación literaria. 

Inés Arredondo muere el 2 de Noviembre de 1989 en México. 

La interpretación de la novela "Atrapada" que a continuación ex-

pongo no es aás que una forma de rescatar lo valioso de su crea

ción literaria. 

2.2 INTERPRETACION 

Esta es una historia de amor, y queremos del amor todo. Que nos 

amen desde la perfección que no somos; pero desde ahi no se puede 

amar, así nos despedazamos. 



•• 
Quere100s que nos llJlle aquel que es indiferente a nuestra persona, 

a él le ponemos un altar y construimos un ser absoluto, a él ad

judica100s el saber de todo. 

El amor se da gracias a qué hay una diferencia, y no una igualdad 

o completud, como ilusoriamente se piensa. 

La histérica ama, apuntando a ese primer objeto de amor, desde un 

lugar que encierra la imposibilidad del deseo de asar un objeto 

diferente. su yo se despedaza ante la ficción de que podría haber 

un objeto de a11<>r que la venga a completar. Se sit~a en el lugar 

de la imposibilidad. 

Transgrede y expone una verdad en su lugar: que no es precisa

mente lo nombrable, se lanza a las aventuras a veces con alcances 

tan grandes para inmiscuirse en el fondo de las cosas y descubrir 

mucho de lo que se encuentra oculto. 

Ella habla de su amor a través de las palabras de sil sanaras. 

Cada histérica tendría algo que decir desde su propio dolor. 

Al respecto, co•o ya hemos dicho, la literatura ofrece una ri

queza de testiJ10nios en donde se pueden analizar ciertos rasgos 

histéricos. 

La escritura poética nombra a laa palabras, es decir, las da un 

eentido Y• que la• palabras por ai sol•• nada dicen. 
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El sentido es lo que se encuentra entrelazado en las palabras y 

va ~s allA del lenquaje. 

Segtln OCtavio Paz, el poeta escribe cuando no piensa de antemano 

aquello que quiere decir; sino cuando surge de una manera 

espont4nea en el aomento en que va realizando su obra. De manera 

que un poeaa habla por si aisllO, no por el pensaaiento planeado 

del autor. 

Freud escribe acerca del creador lit9rario. 

El novelista act~a sin duda de otra manera: 
concentra su atención en el inconsciente de su propia 
alma, escucha todas sus virtualidades y, en vez de 
repriairlas mediante la critica consciente de su propia 
alaa, les da una expresión artística•. (58) 

Es por eso que la literatura ofrece un discurso tan rico, posible 

de ser retomado por la postura psicoanalítica, para analizar di-

versos rasgos de las estructuras psíquicas, al destacar el sen

tido que se encuentra entre las palabras. 

Las palabras como simples palabras no significan nada solo tienen 

sentido en la aedida en que un sujeto las pronuncia collO repre-

sentantes de sus desaoa. 

La palabra Paula, no tiene ning~n sentido pare un Ruso o un Japo

n••, que no tenga ninquna relación con el idioma e•pahol, ni si-
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quiera podellOs aaequrar que la perciben collO un conjunto de le

tras, como un conjunto de lineas extrañas o bien como una pala

bra, Estos signos no han for11ado parte de la constitución de su 

lengua, por lo tanto la palabra no está dotada de libido y nada 

dice. 

Para nuestra contexto la palabra Paula puede tener tantos senti

dos coJK> hoabres la conocen. No es solamente un nombre, es todo 

lo que se dice acerca de ese nombre. 

otro ejl!lllplo Rosa, puede tener el sentido de una flor hermosa y 

aromática; también puede ser el nombre de un ser desaqradable; o 

bien el recuerdo de una aujer. 

El nombre da sentido al cuerpo, desde el momento en que es im

puesto por nuestros padres con sus deseos. 

Paula es el nombre del personaje principbl que se analiza en la 

novela. La autora le da vida, la hace existir desde un nivel de 

profundidad sorprendente debido a los sentidos, emociones, viven

cias gue la deliaitan. 

2.2.1 Paula y su Historia. 

No todo puede quedar escrito, en la novela que nos ocupa, la his

toria del personaje no aparece. Fantaseando sobre el pasado de 

Paule le podellOa inventar une biatorie, quia6 corta. 
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En el pasado de Paula es un pasado silencioso, sus palabras ha

blan a aedias. Hay abundancia material no hay vivencias que en

turbien la armenia y la paz que respira. su historia est4 oculta 

muy bien encerrada, sin embargo existe el dolor. 

La abundancia parece llenar todo sin provocar faltas, algo que 

la haga ponerse en movimiento. Sin ellbarqo este aparente sin sen

tido del pasado, es lo que extraña y ai\ora cuando ya no se en-

cuentra en ese sitio. 

Paula vive sin saber de las faltas y quiere menos para poder de

sear (veremos desde que lugar), •ira a la vida y la ve pasar, no 

hay algo en donde engancharse, y es precisamente en este punto en 

donde la historia coaienza, con un cierto movimiento, un cierto 

giro a su existencia. 

La novela se inicia cuando Paula conoce a Ismael, quien poste

riormente se convertir4 en su esposo. Antes de él, todo lo que 

ella ha tenido en la vida le parece un exceso, lo que quiere es 

menos, pide: rechazos, incumplimientos. Paula parece estar presa 

en la lógica complicada del deseo. Su mayor anhelo: extender y 

preservar su deseo. Es precisamente en este decreto en contra de 

la satisfacción donde comienza nuestra historia. 

"El pecado en exceso es aaqrado y .. lo que infla•a 
haata la enormidad al grano, en apariencia inocente, 
que produce la tragedia. Eso .. consuela un poco, deja 



un hueco para la explicación aunque seqursaente no para 
la simpat!a. 

Hi primer exceso consistió en no conformarme con lo que 
tenia, que era aucho •ás de lo que •uchos han loqrado 
en su vida entera. Pero cuando sieapre se ha recibido 
se pierde el tino y uno no se sacia ya can nada, quiere 
más, llAs, y le parece que le es debida. Par eso eapecé 
a salir con Ismael. .. •. ( 59 l 

En esta ausencia de limites se halla un malestar, un goce que po

dría traducirse ca110: al querer tener un deseo insatisfecho, al 

rechazo a toda aquella que pudiera satisfacerle, situación que se 

d4 de manera muy representativa en su vida de casada. 

El lugar de casada en el que ahora se encuentra representa el lu

gar de las carencias, el lugar de las deseas sin la menor pasibi

lidad de satisfacerlas. 

Sabe que Ismael no la va a satisfacer. 

2.2.2 Ia•ael Habla. 

El amor, desde el discurso aasculino Ulica, es absolutamente 

naabrable. 

Isaael habla da la diferencia que hay •ntre ellos, representa una 

protesta ante la pretendida unificación del amor, ya que la aaa 

precisamente por lo que no es. Paula atrae el amor da Is•ael y se 

acoge a sus dictámenes. Ella desea ser lo que el prefiera. 
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En sus priaeros aoaentos de casados, cuando Paula intenta prohi

birle que fllllle en ayunas, Isaael responde, 

•-si .. pre lo he hecho, y por otra parte ••• no se como 
decirlo td has ido al cine, has hablado con tus amigas, 
oido a gante cursi, pero td y yo somos diferentes. Los 
motes, las palabras dizque cariñosas que usan todos, 
est'n gastadas, no sirve, 'ai vida', 'amor', todo 
eso ••• lco•prendes? - acariciaba mi mejilla-. Ahora no 
fu.aré si te molesta ••• 

-No, no, fu.a por favor•. (60) 

Ante esta diferencia que Ismael establece, Paula sostiene la fan

tasia de llegar a alcanzar la igualdad, es decir ser como él para 

alcanzar o sostener su a110r. se pregunta, lQué desea que yo sea, 

para desde ah! ser?. 

"Nadie ne obligó, yo sola empecé a vivir para esperar a 
Isaael. Sin embargo •is lentas horas de soledad no es
taban vacías, mi deseo de ser tal CO?!liO el que ria que 
fuera las llenaba: leia, asistía a clases, a conferen
cias, escuchaba •dsica, y por enci•a de todo lo obser
vaba y lo comparaba conmigo, pobre de mi•. (61) 

Incapaz de responder a la pregunta, lQuién soy? lQue pienso?, ex

presa la co•pasión que sienta de •i •is•a: esto se da por la in

capacidad de exteriorizar aquello que desea, es decir, darse a 

los otros a partir de su esencia •isas, no de loa deseos de los 

otros. 

Paula va sufriendo paulatinamente un deterioro de si misaa, su 

intención de ser, tomando como par4•etro al otro la anulan y se 

pierde a si misaa. 
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El a•or, se ha dicho, es "dar lo que no se tiene a alguien que no 

lo es•. Paula pretende atrapar a Ismael siendo exactamente como 

los significantes: inteligencia y pureza que Ismael establece y 

en los cuales piensa que se halla la verdadera mujer. Esto le 

acarrea grandes decepciones. 

se concibe como un ser pequeño en relación a la grandeza absoluta 

que desea alcanzar y coma tal ocupa el lugar extremo de lo ab-

surdo. 

"En mi pequeñez ere! que hal>1a alcanzado algo asi como 
la grandeza de esp1ritu, la verdad es que me engrei par 
un espejismo•. (62) 

2.2.3 La Reconstrucción de la Casa. 

Ismael emprende un proyecto de reconstruir una in•ensa casa 

antigua en la zona de san >.ngel, le comunica la noticia a Paula, 

y con gran estusiasmo dice que es un gran reto. 

• ••• No es la mismo partir de cero y crearlo todo de la 
nada, que colaborar con un coleg!l de hace varios si
glos. El ha establecido las condiciones del juego y si
gue jugando en la sombra. No tengo que rebajarlo ni ha
cerle traición, lo que debo hacer es comprenderlo ••• y 
someterlo". (6J) 

Para Paula esta "reconstrucción" representa m6s que un retoJ un 

gran intento de consolidar su amor con Ismael. 



"Pero lle hice la ilusión de que cuando Ismael compró el 
viejo caserón de San Angel, lo babia hecho como un acto 
de reconocilliento hacia m1, y que tener una sólida casa 
de piedra quer1a decir que nuestro 11atrimonio estaba 
por encima de cualquier hecho fortuito•. (64) 
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En forma apasionada Ismael se entrega a la tarea de reconstruir 

la casa, su fascinación se da por el hecho de vaciarle la vida a 

Paula, veremos de que 11anera. 

Paula colabora tal!bién con entusiasmo pero por un coti vo dis

tinto. Piensa que Ismael lo hace por atención a ella, que esa 

casa terminada significa la cul11inación de su amor, 

De acuerdo al estilo de la casa Paula, empieza por arreglc.r el 

jardin; continlla con la bllsqueda de muebles: para decorar el 

cuarto que cree suyo, lo hace con sus muebles de soltera para 

ella 11uy queridos siendo herencia de su madre y sus abuelas. Se 

despoja para aaueblar el espacio de Isaael. En este lugar pasa 

momentos de tranquilidad y paz. 

Una vez que la casa ha quedado terminada, Ismael le comunica a 

Paula la noticia de que ha firmado un contrato para venderla, su 

reto consiste en ver acabada su obra para ofrecerla, pdra desha-

cerse de ella. 

Ante la noticia, Paula expresa levecente un reclamo y una imposi-

bilidad por defender sus cosas ads queridas. 

"Pero Ist1.ael, mis z:.uebles, I:1.is retratos ... 



-Basta Paula. Tienes la avaricia de todas las 1111jeres. 
Los objetos son objetos, intercaabillbles, adquiribles, 
uno no puede peqarse a ellos. Te hace falta un poco de 
desprendimiento. La generosidad debe ser abaoluta, uno 
tiene que darse a cada .omento, iree dando durante toda 
la vida, minuto a ainuto, construirse taabi6n ••• •. (65) 
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La casa no es Ms que una •et4fora, que le sirve a Isaael para 

desposeer a Paula de su vida misma. Le ofrece algo para después 

despojarla. Esto para Ismael es fascinante. 

Paula hllbia tenido tanto 'i va quedando despojada poco a poco 

hasta de sus cosas aás queridas, que son ella 11ia•a. Ahora no 

tiene nada 'i de alguna manera lo prefiere. Se coloca en el lugar 

de la carencia, su ser le pertenece a Isaael. Se esclaviza de 

aquel que la despoja, convirtiéndolo en su amo. 

La pérdida para sieapre de lo que yo ere! c0»0 una 
loca que era, al tin, mi hogar, con •is cosas ... ai 
marido ... ai a.ar. Lleno, vacio ... Lleno vacío ... 
todo estaba lleno de vacío. ( ••• ) No tenia a donde ir. 
Ni siquiera estaba sola, estaba sin ai, en un pilrsao 
con un pasado que no recordaba 'i sin ningün porvenir. 
Sola, entre el torrente de personas que iban alguna 
parte, que se verían con alquien, que eran queridos, 
que tenían algo que hacer. Me air6 las aanoa. Dejé caer 
los brazos 'i segu! caminando por calles que a lo mejor 
alguna vez hab!a conocido, por las calles que hllbia pa
sado viva. Ahora estaba ciega, sorda, mudei: auerta. 
Pero no me desplomaba, no se porqué ais piernas seguían 
moviéndose 'i con ellas todo mi cuerpo". (66) 

2.2.4 Callejón sin Salida. 

Este lugar de Paula tan cercano a la muerte. Viva !isicamente, 

pero sin saber para que se quiere la vida, representa un profundo 

dolor que puede estar expresado a través de una pregunta angus-
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tiante, lPara qué vivo?. Esta pregunta sin reapuesta se encuentra 

lllis del lado del silencio. 

" •.• Aunque fuera la fuente principal de mi angustia lo 
airaba, se e ferraba 11 él, y eso hecia 114s absoluta y 
dolorosa mi soledad. Los di as, los aeses eran todos 
iguales, lentos y tugeces, porque ai desesperación no 
tenia principio ni fin, porque yo no tenia peso ni 
existencia verdadera. El departamento era demasiado 
grande, demasiado chico para mi sufrimiento. En un rin
eón, arrebujada en una bata vieja, veis a Ismael ves
tirse, hablar, salir, volver, y me parec!a natural que 
no aludiere que ni siquiera se diera cuenta de mi ani
quilaaiento me senti horrible. El silencio en torno mio 
no se rompia jalllis, ni sis pensamientos eran bastantes 
claros porque me atormentaban continuamente en todas 
direcciones, sin que pudiera darles un sentido que 
aclarara alglln punto, toda la corriente de 1d desgra
cia•. (67) 

Paula se encuentra en una especie de callejón sin salida, que 

hace recordar que la histérica si se suicida, y que la mayoría de 

suicidios que logran su fin son de histéricas. 

Un analista no puede darse el lujo de pasar por alto, cuando 

ellas hablan de la muerte. Hay que estar alerta ante un posible 

despedazaaiento definitivo. 

su espejo desmembrado, refleja esoa cortes por donde va ganando 

terreno la muerte, ella atrapada en un real, no hay palabras que 

nombren su existencia. 

"··· Revivir mi infancia mágica, de este otro mundo que 
ahora quedaba suspenso y trunco, sin que otra existen
cia infantil pudiera asomarse a él, reconocerlo o des
truirlo con solo imponer su presencia trente al espejo: 
hay una alegria de vida en el espejo roto que recoge en 
sua fragmentos respiraciones de dos tiempo~ diferentes, 



queda esperar el ailagro de que en un 4nqulo destrozado 
coincidan por un aoaento dos ataósferas que se identi
fican, que son una sola, hincada en el tieapo pera que 
la respiren dos nifios que se reconocen. Ahora eso no 
seria posible pera ai, ai espejo quedar!a intacto y ao
riria conaigo. Mi espejo•. (68) 
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Su cuerpo pierde sentidos. Esto lo siente en el 11e .. nto de su re

cuperación, una vez qua ha salido del hospital, después da un 

aborto. 

"La convalescencia fue larga. Mi cuerpo, vacio para 
sieapre, no se toaa ninguna prisa por recuperarse, y la 
debilidad ae hab!a Blllllido en una especie de incapacidad 
para actuar sobre el mundo exterior; a veces ae conso
laba pensando qua dor11!a el sueño de invierno, co110 una 
cris4lida•. (69) 

La novela se va cargando de aconteceres, de episodios que la des

pojan, la vac!an y la atrapan, obligándola a mirar, a mirarse. 

2.2.s Erotismo y Muerte. 

Existe otra vivencia de Paula al recordar imtgenes religiosas que 

le sirven dn espejo. Palpa el dolor real del cuerpo, al observar 

como real el dolor que las imdgenes expresan. 

"Aquella mañana desperté de mi sueño superficial y pre
cario con el mismo dolor hel•do de siempre. Pensé cuan 
verdaderas son las representaciones del dolor que antes 
parecian metafóricas y hasta r1diculas en las im4genes 
religiosas: las espadas atravesando un corazón. No ha
b!a mottfora ninquna, el dolor que sent!a en el aio no 
era fiqurado, era absolutamente f!sico, el dolor de una 
espada de hielo transpasándolo y corttndome el aliento. 
Un dia como todos, hasta que llegara el de ai muerte•. 
(70) 
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El sentido por el cuerpo, los objetos, las cosas bellas, son ae-

t4foras que se construyen en el sujeto, en Paula poco a poco va 

1111Z'iendo estos sentidos por el mundo al que pertenece a su reali-

dad. Lo exterior se le presenta tr!o, como su cuerpo, como ella 

aisaa. No hay eet4foras, pero en su luqar se encuentra el dolor. 

!se cuerpo va muriendo, porque no es nombrado, porque ella ~isma 

no es noabrada, se vi va sin sentido al darse a los otros. El 

cuerpo no es acariciado ni amado por Ismael en estos mocentos de 

la novela. Un cuerpo puede dol9r cuando no as tocado ni acari

ciado con deseo. 

Georqe Bataille en su obra "Las 16grimas de Eros•, expone un in

teresante estudio sobre el erotismo, que no se reduce simplemente 

a la btlsqueda de un efecto voluptuoso, causar un deleite sensual, 

sino que va a4s all4, alqo que se encuentra en la estructura hu

mana: una victoria a la qua se desea lleqar en vida: la muerte, y 

que sin eabarqo permanece oculta. 

As! aparecen vinculados el erotismo y la muerte, como un acuerdo 

esencial en que uno y otro se ocultan pero al mismo tiempo se re-

velan. 

Ello es propio tanto de la muerte como del ero
tismo. En efecto una y otro se ocultan: se ocul~an en 
el instante mismo en que se revelan•. (71) 
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Al estar vinculados al erotis.a y la 11Uerte, el hu.ano expreea, 

llevando a su extremo o en el cllllpo de la inconsciencia, el 6xta

sis en la destrucción, la trasgresión a la ley, un ~lti.a triunfo 

que es la auerte. 

Para plantear lo anterior Bataille en su libro "Las lágriaas de 

Eros•, presenta una serie de iadgenes que seqlln su apreciación, 

pueden decir algo alis al lector cuando las palabras no son suti

cientes. La iaagen de un suplicio en Pekin, un hoabre es descuar

tizado por otro en cien pedazos vivo, como pena al peor delito: 

la victiaa per111anece con una expresión estática en la cara, sin 

horror ante su propio cuerpo que est4 siendo despedazado. Para 

Bataille esto no es efecto de la fuerte dosis de opio que se le 

adJDinistró, más bien es ese aomento aás all4 de la angustia, en 

que se encuentra el lugo.r gozoso, la inconsciencia en donde se 

llega a la auerte. 

La religión también participa del erotismo, ya que en sus oríge

nes éste estaba asociado a la vida religiosa, se le rend1a culto 

a Dionisos, Dios de la trasgresión, de la tiesta que ads tarde 

terminaría en tragedia. 

"Sin duda, la religión es bllsicamente subversiva: no 
observa las leyes. A senos, iapone el exceso el sacri
ficio y la tiesta, cuya culminación es el éxtasis•. 
(72) 

En la época cristiana, el erotismo es condenado, la religión pro

hibe algo que en sus inicios estaba permitido. 
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La reliqión y el erotia90 per11anecen aaoc::iadoa al condenar a este 

dltillO. !l qoc::e ea entonces au•tituido por la culpa. 

• ••• Le reliqión en su conjunto ae fundó en el sacrifi
cio pero aolo un inter.inabl• rodeo ha penoitido acce
der al instante en el qua, visibleaente, los contrarios 
aparecen vinculados, donde el horror religioso, refle
jado, COSIO sabe9oa, en el sacrificio, se vinculan al 
abisllO del erotiaao, a los dltiaos sollozos que solo el 
erotisllO iluaina•. (73) 

!n Paula aparece el vinculo erotismo-muerte relacionado a la re-

liqión. 

Las im6genes religiosas que ella observa las hace su propia ima

gen f su espejo. Se encuentre vac!a, •con un dolor en el cuerpo", 

como el de las i•'genes, "espadas atravezando un corazón" es el 

corasón de Paula, coao ella aia84 lo dice, cort6ndole el aliento 

y con ello la vida. 

!n Paula se revela y se oculta este goce del erotismo y la muerte 

que penoanece en la inconsciencia, pero que podria sor llevado a 

aus ~ltimas consecuencias, al goce supremo. 

Algo de ella escapa ante estas iallgenes agonizantes, su propio 

cuerpo sacrificado y doliente se encuentra del lado del goce, y 

que representan au aniquilización. 
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2. 2. 6 El vacio se llena con la airada del otro en apa
riencia. 

As! es COllO Paula vive este episodio: vacio de si aisaa, con do

lor en el cuerpo y sin ninguna perspectiva hacia el futuro, pide 

a Ismael que le explique o que le de el sentido de eu existencia. 

Ella no tiene palabra para definirse, pero piensa que en Isaael 

su amo, si se encuentra alquna verdad sobre su ser. Solo el tiene 

el poder de hacerla alguien al airarla, al interesarse en ella. 

Le atribuye un saber. 

•No tengo nada. Estoy sola. 
Yo taabién. 
Es diferente: tu te tienes a ti aisll!O. 
Y si quisieras, si te eapeñaras, podrías conseguirlo 
co11<> yo. Pero te da miedo renunciar a esas pequeñas co
sas superfluas que tienes •etido en la cabeza que son 
tu vida, td misma. 
¿para que si nadie ae aira? Ho quieres entender que 
para mi la llnica f onoa es interesarle o gustarle a 
otro. 
Tonterías, nadie debe depender de nadie. Y a desbro
zarte a ser en pureza y plenitud, nadie debe ayudarte, 
ni con una airada, pues esa siaple atención desviar4 tu 
autenticidad. Uno se puede foraar 114• que en soledad· 
como los edificios, cada uno completo, autosuficiente, 
expresando su peculiaridad sin tapujos, no en coaplici
dad sino eola•ente en a?'llonía con el aira circundante. 
Ho hablabas de la no resistencia al aal, de la bondad 
qua actdan en compañia. Asuair el aal, aasticarlo, co•o 
decias, debemos hacerlo todos, pero cada quien con sus 
propios dientas. 
Ho, no puado, eoy débil, Ieaaal, tengo niedo del aal y 
lo deseo. Renunciar a él del todo, tener la tranquili
dad y la pureza absolutas para enfrentarlo, no es para 
111. •• •. (74) 

Solo Ismael sabe de respuestas absolutas, de las que Paula se 

siente marginada. Cree que éstas se pueden oncarnar, pero ella no 

participa en esta creación. 
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Isaaal taabién sabe del llJllOr, lo nombra con certeza. Paula pre-

gunta. 

"lMe desprecias, Is11&el? 
Mo se trata de desprecio. Quiero que estés junto a 11.f, 
que seas lo a&s cercano. El aaor coa!enza cuando se ha 
renunciado a la persona amada, cuando no se la nece
sita, cuando no quere•os que nos de nada, ni lo espera
.as; el aJODr es la libertad, no la esclavitud•. (75) 

Sin embargo, al ais•o tieapo que ella busca en otros respuestas, 

también se revela ante ellas, y el discurso •asculino que pre

tende noabrar todo, lo cuestiona y se niega a aceptarlo. Pero 

vi ve en esta incertiduebre "El otro sabe lo que yo no se, pero 

eso que sabe no es la verdad•. 

Ismael dice que el amor es la libertad, no la esclavitud y Paula 

responde: 

"La libertad lde qué? lpara qué?. 
De ser. Eso es todo. 
No lo coaprendo. Puede ser que ninguna aujer lo en
tienda verdaderaaente, en la carne, en la vida, como 
deben ser entendidas estas cosas. 
Si, hay •ujeres que lo comprenden, y tll podr!aa ser 
como ellas si lo quisieras. 
su voz era incisiva y vi brillar en sus ojos el pequeño 
triunfo que siempre se agolpaba en ellos cuando comen
taba sobre el atractivo, la guapura o la inteligenciu 
de las otras •ujeres, porque el se daba cuenta de que 
yo no participaba de las ventajas genéricas de ai sexo. 
Yo era un ser absurdo". (76) 

El lugar del absurdo puede tener dos sentidos: sentirse absurdo 

porque no forma parte de aquello que nombra al discurso mascu-
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lino, y parecerle absurdo el discurso aasculino por pretender 

nombrar todo hasta lo imposible cono es la mujer. 

As!, aparece Isaael con su tendencia a nombrar todo: al a.or, a 

la mujer, a la vida, y la posición teaenina denunciando lo con

trario. Paula con su vivencia deauestra que hay alqo que no se 

puede nollbrar, que no puede pertenecer a la definición qeneral de 

•t.a mujer• que Isaael expresa: el atractivo, la quapura o la in

teliqencia y desde esta perspectiva ella dice •puede ser que nin

guna •ujer lo entienda verdaderamente en la carne•. 

2.2.7 Elección del Silencio. 

Casi al final de la novela se encuentra a Marcos, un antiguo no-

vio quien la llama por el nollbre de "Nuna•, apelativo cariñoso 

surgido durante su adolescencia. 

"Nuna• tiene para ella todo el sentido de su pasado. En 
este pasaje por prbera vez se identifica con alqo 
'vivo', es decir con el noabre de •Nuna•, pero perte
nece al pasado, "Huna• era babia sido yo ••• •. (77) 

"Nuna• amarra todo un conjunto de identificaciones que no parti
cipan del presente, es una siqnificación a su cuerpo en el pa
sado. 

• t Nuna, Nunal 
De lejos ae lleqaron la voz y el noabre. Nuna ••• •e es
tre11Bc1 cuando el recuerdo .. tocó, el recuerdo de que 
Nuna era, hab1a sido ya. Sent1 que entre la bruma sur
gia un fantasaa, ai fantasaa: una sensación extraña, un 
sonriente rostro alvidada".(78) 
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El encuentro con Marcos hizo recordar 110•entos del pasado que 

para ella fueron de alquna aanera hermosos. A~n la uia y la in

vita a to.ar café. 

Ella acepta y después de la desesperación, lPorqué no habria de 

existir un 10011ento aleqre7 

"El recuerdo preciso y firme que Marcos tenia de ai y 
que .., obligaba a actuar de acuerdo con él, el calor de 
su brazo, su proxiaidad, todo eso me fue produciendo 
una especie de deshielo de desentu.eci•iento, y coW1encé 
a respirar de verdad el aire caldeado de una maravi
llosa aa~ana de otoño, a mover.o en un espacio cierto 
de una ciudad habitada•. (79) 

La presencia de Marcos babia devuelto hasta cierto punto la ale-

gria, su cuerpo tcaa sentido y con esto las cosas que participan 

del exterior. Ella se presta a su propio deseo, se ubica como ob

jeto de deseo. 

•se incorporó un poco y ae besó en los ojos. senti la 
presión de su pecho contra el aio. La tierra debajo de 
11i se suavizó blanduente, y cuando el •e besó en la 
boca yo no queria ya otra cosa que abandonarme sin pen
saaientos al aquijoneante bienestar de ni carne resuci
tada. 
-VAl!!Onos -dijo 
Y yo co11prendi sin rebelar?!le: la vida era siaple y lU
•inosa•. (80) 

En Paula se da nuevasenta la siqniticación de su cuerpo, al sor 

acariciado y besado, en una palabra al ser amado por llarcos. El 

deseo del otro la resucita. 
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Por tin se cu•ple su deseo: su cuerpo cobra sentido para ella y 

para alquien, tiene quien la mire: se mueve •en un espacio cierto 

de una ciudad habitada", si ella est4 viva los otros también lo 

están y la ciudad que consideraba solitaria, cobra el sentido de 

que existen otros en ella. 

Sin ombarqo una vez que su deseo se ha cumplido: al cobrar sen

tido en el .a:mento de ser mirada por Marcos, no desea •4s ese 

luqar. 

Marcos la desea, le ofrece !O?'lllalizar su relación en el momento 

que se entera que hay otro aparte de él: Ismael. Pero Paula no se 

interesa por esto y le contesta: 

"Tl1 dijiste que esto era el amor lte acuerdas? cuando 
lo dijiste, acariciándome, encendido y delirante, no 
pensaste que pudiera haber alquien ll<ls que nosotros en 
esa habitación, no sentiste venqanza alquna, iporqué 
ahora la sientes? Estaba abatido y •e 11iraba con una 
profunda, insondable tristeza•. (81) 

As! es coco Paula hace intervenir un tercero, con 4ste que la 

ana, que por un momento se consideró dichosa al ser mirada pcr 

él, ahora lo desprecia, esto es característico de la histérica. 

Marcos le contesta: 

•-Porque me hablas tría, despiadadamente, como un 
triunfador a su ene•iqo, y yo no soy tu en••iqo, Paula. 
-He, es verdad. Gracias por lo que ne has dado, Marcos, 
nadie •e ha dado tanto, nunca, y no volver• a tenerlo•. 
(82) 
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Aqradece a Marcos lo que le ha dado y dice •no volveré a tenerlo 

nunca". Pero, lQuién reW!e las condiciones para que en ella 

exista el deseo insatisfecho?: Isaael. 

"He vest1 rdpidaaente y sal1 después de besarlo como a 
un aaigo. Hice con el lo que Isaael coruoigo, pero 11i 
dueño no era Marcos, y así con toda conciencia, aquella 
tarde volv1 a ai casa sin reaordi11iento ni nostalgias, 
a esperar y a sufrir al hombre de mi vida al enemigo 
amado•. e 8 J ) 

Así es como Paula quiere a su "enemigo amado", aquel de quien so 

deja despojar poco a poco: de sus palabras, de sus cos~s, trans

form4ndose en su esclava para ocupar el lugar del silencio, ah1 

donde s1 podr!an surgir las palabras como sujeto deseante. 

2.2.a El Silencio Equivale a la Muerte. 

Yreud en su escrito "El motivo de la elección del cofre•, trabaja 

lo que representa el silencio en el sueño y lleva el an4lisis a 

diversos cuentos y tragedias literarias. 

En el Mercader de Venecia, tres pretendientes deben escoqer entre 

tres cofres: uno de plata, otro de oro y el ~lti110 de plomo, para 

contraer matrimonio con Parcia. 

El principe Bassanio que eliqe el cofre de plomo (lo opaco), es 

el qanador que se casa con ella. 



El Rey Lear, decide repartir su riqueza en vida a la hija que ae

jor le demuestre con palabras su amor. Dos de ellas se desviven 

en atenciones hacia él, mientras que la tercera, Cordelia, se 

presenta renuente a demostrar su amor en una situación como ésta, 

es decir, ama y permanece muda, silenciosa. 

El Rey decide dar la riqueza a sus dos hijas, Cordelia queda al 

margen. 

En el cuento de la Cenicienta también existe una elección entre 

tres hermanas. Cenicienta es la elegida y preterida por el hijo 

del rey, precisamente la que se esconde, la m4s pequeña, la más 

pobre. 

En el cuento "Los doca hermanos", un rey y una reina tienen doce 

hijos varones. El rey decide que si el deciaotercero que est~ por 

nacer es mujer, entonces los doce hermanos morirán, ante dicha 

amenaza la aadre ayuda a sus hijos a huir hacia el bosque. Nace 

una mujer. Un d!a se entera por su madre que tiene doce hermanos, 

resuelve ir a buscarlos y una vez que los ha encontrado la acogen 

rompiendo el juramento que hicieron de dar muerte a cualquier 

nina que les saliera al paso. 

En el jardin de la casa crecen doce lirios, que la niña corta y 

regala a cada uno de los hermanos. En este momento son converti

dos en cuervos, desapareciendo casa y jardín. 
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La hermana para redimir a sus hermanos de la muerte debe como 

condición, pennanecer muda durante siete años, se somete a esta 

prueba y de esta foraa logra salvarlos. 

Se puede resaltar algo en comlln en estas historias: Bassanio, 

quien hace la elección del cofre de plomo, es precisamente el que 

se hace merecedor para casarse con Parcia, ¿Qué sentido puede te-

ner el plomo?: modesto, sin elocuencia, p6lido. Cordelia es mo

desta como el plomo, muda, ama y calla; Cenicienta también es si-

lenciosa, se esconde y; en los doce hermanos, la niña es la que 

calla, permanece muda para dar la vida a sus hermanos. Todos los 

personajes que guardan silencio son mujeres. 

¿Qué sentido tiene el silencio o la mudez?. 

•. • • Mudez es en el sueño una figuración usual de ln 
muerte•. ( 84) 

Al respecto, también el esconderse, el no aparecer, es s!mbolo da 

la muerte, como Cenicienta. 

Freud establece una transferencia de interpretación desde el len

gua je del sueño a los mitos y cuentos tradicionales, as!, la mu

dez debe interpretarse como signo de estar muerto. 

La niña que permanece muda para redimir la vida do los hermanos, 

equivale a morir para que ellos vivan. 
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Incluso, en la vida cotidiana aquel que no habla, que no se ax-

presa desde un lugar deseante, permanece de alguna manera sin 

existencia. 

lPorqué la elección en los cuentos anteriores recae sobre la m4s 

joven y bella?, porque el hombre ha reconocido "en su pensar" a 

la muerte y para disfrazar su elección sustituye lo vacio, silen

cioso y fria, por la belleza y la juventud. 

"No se concibe mayor triunfo del cumplimiento de deseo. 
Uno elige ahi donde la realidad, efectiva obedece a la 
compulsión, y no elige a la terrible, sino a la mlls 
hermosa y apetecible•. (85) 

Freud finaliza este interesante articulo estableciendo los tres 

vincules inevitables que tiene el hombre con la mujer: la madre 

paridera: la compañera amada elegida a imagen de aquella y por 

~ltimo, la madre tierra que lo acoge en su seno a la hora de la 

muerte. 

Recordemos algunas de las frases de Paula en los distintos pasa

jes de la novela, con el fin de subrayar el vinculo de nuestro 

personaje al silencio. 

Mi deseo de ser tal como el queria que fuera ••. " 
(86), lDónde queda el deseo de si misma? 

"Dejé caer los brazos y segui caminando por las calles 
qua a lo mejor alguna vez babia conocido, por las ca
lles que babia pasado viva. Ahora estaba ciega, sorda, 
muda: muerta•. (87) 
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LEn que lugar se ha colocado Paula al vivir con el que para ella 

es su enemigo amado?. 

Ha elegido la tendencia a ocupar el lugar sollbrio y vacio a donde 

se desea regresar, a ese lugar silencioso que es la muerte. Una 

de las posibles interpretaciones del personaje Paula lo da nueva

•ente la histérica, ésta no ha sido lo suficienteeente arrancada 

de la madre, queda una ranura, en donde se podria volver al amor 

priJDOrdial que lo vendria a disimular la insatisfacción, existe 

la tendencia a este regreso. Esto es imposible y sin ei:wargo la 

histérica vive en la angustia de la posibilidad de desaparecer. 

Aqu1 se produce una paradoja: el deseo oculto de muerte y la 

angustia que se crea por la idea de desaparecer. 

La histérica es una gran cuestionadora de todo lo que tiene a eu 

alcance. Empieza por ella misma, lOUé es una mujer?: una madre, 

una esposa, una novia, nunca le responden suficientemente. 

Su bdsqueda constante y los golpes que se da al no encontrar, ex

presan una verdad: la parte de innombrable que la mujer tiene, 

esa porción de silencio de misterio, en una palabra, de muerte 

que encarna. As1 es como la histérica se revela al orden f4lico. 

También se pregunta por el amor, porque no es capaz de darse 

como objeto de amor a otro, su cuerpo presenta sintomas de dolor 

al no ser deseado y amado y al serlo rechaza esta posibilidad. 
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El cuerpo erogenizado y atravesado por la castración le provoca 

una falta, lo que i•pulsa a la bl1squeda de un objeto que venqa a 

disminuir la tensión producida, pero la hist•rica con su insufi

ciente separación del otro materno, no es capaz de situarse en un 

lugar de sujeto deseado: el cuerpo no es a..,,do duele, ps1quice y 

fisicamente. 

La histérica con su incapacidad para nombrarse, desde una •cierta 

identidad•, le queda un discurso sobre el amor auy desgarrador. 

Habla del amor desde sus s!ntomas: dolores f1sicos, deseos insa

tisfechos, silencios o auerte, rebeld1a a lo que pudiere defi

nirlo, etc .•. 

As! es como este sujeto vive en una constante incertidumbre sobre 

s.u ser. 
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3. LA CLIHICA Y LA LITERATURA 

He•os visto co•o el a•or estructura al sujeto de la cultura siem
pre y cuando tenga H•ites. lCóllO interviene la educación en 
este sujeto que se construye?, al respecto trabajo en este capi
tulo dos casos: el juez Daniel Schreber y Apolodoro personaje de 
la novela "Aliar y pedagoqta•. 

Como veremos la ficción y la cl1nica tienen ambos puntos de con
tacto. En el inicio de este trabajo, hablé sobre algunas de las 
fuentes de inspiración de Freud, este unió en su obra la ficción 
(•itas, novelas) y la cl1nica. Al presentar en este apartado am
bos textos unidos, espero ejemplificar como la cl1nica y la lite
ratura pueden abordar con la misma profundidad temas que son de 
interés para este trabajo, a saber la relación entre educación, 
doainancia y subjetividad (el deseo). 

El que se trata de dar alguna respuesta en este trabajo a la pre
gunta hecha anterionoente, lCómo interviene la educación en ol 
sujeto que se construye?, no quiere decir que sea la anica, hay 
que recordar que para cada sujeto se da una historia diferente, y 

que solo podemos saber de ella una vez que se ha estructurado, 
sin ellbargo algo pueden tener en coatln algunas historias como ve
remos a continuación. 

El material seleccionado nos brinda experiencias y narraciones 
acerca de padres educadores, que quisieron responder a ideal es 
pedagógicos a través de la educación de sus hijos bajo ciertos 
sistemas rígidos, a partir de los cuales pretendieron tener una 
respuesta acabada de como se debe educar. 

Se pide al nifio que ilustre la legitimidad de una 
doctrina ••• •. (88) 
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3. l CASO DE DAHIEL SCllREBER 

Daniel Schreber (1824-1911), es uno de estos testimonios, juez 
alea4n que enloqueció a los 42 ellos, •• recuperó y volvió a enlo
quecer ocho años ds tarde, fue estudiado por Freud con base en 
las aeaorias que dejó. 

El padre de Daniel Schreber (Daniel Gottlieb), fue un destacado 
médico y pedagogo: practicó en sus hijos sus técnicas pedagógicas 
y creyendo que educaba hijos para la obediencia fol"llÓ seres que 
llegado a un cierto momento de su vida enloquecen o se suicidan. 

Daniel Gottlieb tenia la visión de que su sociedad estaba en de
cadencia, debido a la educación blanda. Se propuso corregir esto 
con base en una educación infantil rigida y autoritaria quo lle
vara a la obediencia y su.isión del niño hacia el adulto. 

La ironia está en todas partes. Un pedagogo emi
nente tiene un hijo psicótico, lo que no afecta a su 
reputación( ••• ) Los padres alemanes educan a sus hijos 
segtln las ideas de un hoabre al que mucha gente consi
dera ahora un s4dico o un enfen:io mental." (89) 

El Dr. Daniel Gottlieb, escribió libros sobre anatomia y fisiolo
gia humana, higiene y cultura fisica, creó un sistema educacional 
para padres y educadores, creia que la aplicación de sus teorias 
por parte de maestros y padres a los niños crearia hombres ads 
fuertes, 

Fue director de un instituto ortopédico a la edad de 36 años y 

ahi permaneció hasta su auerte. 

El Dr. Schreber tenia la idea de crear una educación perfecta en 
la que todo se cerraba en función del aetodo: es decir la aplica
ción de un método para obtener un hombre que de cuenta precisa de 
lo que requiere la sociedad. 
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El concepto de educación manejado por el Dr. Schreber nos hace 
pensar en el diacurso d•l amo, el poseedor absoluto del aaber sin 
faltas, incapaz de llOdificar en cualquier sentido su programa. 

Se podr!a resumir en lo siguiente el ideal pedagógico establecido 
por el Dr. SCl\reber. 

"A la imaginación juvenil se la despierta mejor o, si 
ya eat4 infor11ada, se la alimenta y dirige a través de 
ejemplos en los que se refleja la pureza 110ral, la ne
gación de uno aisllO, la huunidad ante Dios y el res
peto por los hollbres, la bondad de corazón el esp!ritu 
heroico del hollbre o la noble condición feaenina, los 
pensamientos elevados, la total ausencia de temor, la 
aadurez aental, la firaeza inflexible de cardcter en el 
torbellino de las tentaciones, la valiente deter111ina
cidn, la energía vigorosa, la incansable pero moderada 
persistencia en la persecución de !ines nobles y eleva
dos, la constancia en el peligro y en el dolor, en po
cas palabras, todos los aspectos de la verdadera no
bleza de esp!ritu•. (90) 

El padre es quien deber!a dirigir la educación si se quer!a que 
un método tuviera éxito. A la madre solo le correspond!a estar de 
acuerdo con el padre, su voz no existía. 

"... La responsabilidad principal del resultado final 
de la educación corresponde siempre al padre.• (91) 

La madre estaba presente f 1sica11ente en loa cuidados del niño 
pero la educación deber!a ser a través de la palabra r!gida del 
padre. Es como si la madre constituyera uno de los medios a tra
vés de los cuales el padre puede aplicar sus m6todos. 

Los principios educativos utilizados por el Dr. Schreber eatabftn 
dirigidos a obturar de alguna manera el deseo naciente del hijo, 
ya que solo le per11it!a aquello que diera cuenta de su teor!a. 

La aplicación de una disciplina severa consti tu!a uno de los 
principios fundamentales para fomentar la salud: aoral, mental y 
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fisica. solo de esta asnera ae cortsria de raiz, todo lo aalo que 
puede ser un niño: mentiroso, innoble y criainal. 

consideraba que el niño por naturaleza ea aalo y hay que encaai
narlo por los buenos principios. 

"Las seaillas nobles de la naturaleza huasna brotan ha
cia arriba casi por si solas si se descubren o destru
yen a tieapo las seaillas innobles, las aslas hierbas. 
Esto hay que hacerlo inexorable y vigoroaaaente. Es un 
peligroso error crear qua los defectos en el car&lcter 
de un niño dt1saparecerán por si solos. Es posible que 
desaparezcan los cantos ro90s, pero la raiz peraanece, 
se hace patente en impulsos envenenados y tiene un 
efecto dañino en el noble llrbol de la vida. La as la 
conducta de un niño se convertirá, en el adulto en un 
defecto qrave de car4cter, abriendo caaino al vicio y a 
la bajeza.• ( 92) 

Schreber cre1a qua solo de esta aanera se podrían evitar ciertas 
enfermedades y vicios. 

Especialmente importante y crucial para el 
conjunto de la vida con respecto al carácter ••• formar 
un muro protector contra el insalubre predoainio del 
lado emocional, contra esa sensiblería blandenque, 
enfermedad de nuestra época, que debe ser reconocida 
como el motivo habitual de cada vez Jl.6.s frecuentes, 
depresiones, enfet'lledades mentales y suicidios.• (93) 

Irónicaaente coao lo expone Jlorton Schatzaan dos de sus hijos 
fueron victiaas de la depresión y la enferraedad aental. 

Seglln Schrober la educación debería !aponerse desde temprana edad 
y la ley mlls general a los cinco o seis meses da vida y es: la 
ley de la habituación, Desdo un principio se deben supriair todas 
aquellas manifestaciones que no est&ln dirigidas hacia lo bueno y 
lo justo. La habituación es una condición necesaria para facili
tar en el niño la autodetat'llinación, la libre voluntad pero de 
ejercer llnicaaonte lo justo y lo bueno. La autodeterainación 
tiene que ver con saber quien soy yo, da jar que la persona se 
conduzca sin ayuda de los padres. Al respecto SChatzman opina que 
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no se pel'11ite al niño reqular sus propios pens .. ientos, y estruc
turarse de aanera tal, que su• deseos puedan eaerger. 

Lo escrito acerca de Daniel Schreber hace cuestionarnos los plan
teamientos pedagógicos del padre. 

"No es sorprendente que su hijo llegara al extrallO 
exactllJl8nte opuesto da lo que ganeral•ente se conoce 
como autodetel'11inación. El Dr. Weber, director del hos
pital en el que años -.4s tarde seria internado Schre
ber, ( ••• ) escribió que el paciente estaba bajo el 
poder de influencies patológicas abrumadoras•. (94) 

La pretendida autodetel'11inación fomentada en el hijo por el pa
dre, queda reducida a la locura. 

Seg11n Schreber la obediencia es una de las reglas que por princi
pio los padres deben propiciar. El niño debe entenderla desde 
los cinco o seis •eses; antes de cumplir el año, no debe ni si
quiera pensar en la posibilidad de desobedecer. 

La obediencia a esta edad alln no puede ser entendida como tal por 
el niño, es decir no existe un lenguaje para nombrarla y puede 
ser asimilada desde lo real: algo inexplicable; inco•prensible 
que no se sabe como lo va encarnar ese cuerpo que se construye. 

En estos •eses el niño a6s bien tiene numerosas necesidades que 
no puede satisfacer por si mismo esto le provoca tensión e in
quietud, el a•or que el adulto proporciona entra aqui como 
•aquello que preserva del desasosiego org4nico creado por la ne
cesidad". ( 95) Por eje•plo, cuando un niño llora por hambre se 
produce una inestabilidad, el amor de la madre que interviene me
diantA una caricia o su voz, provoca la disminución de tensión. 

El niño al1n no posee el lenguaje co100 para explicarse que la 
falta de alimento se debe a que lo est4n preparando, o bien que 
tenga alg11n dolor da estómaqo, o comezón en alguna parte da su 
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cuerpo, o que sienta calor, etc., todos estas molestias que el 

niño siente no las puede decir y ni siquiera actuar para evitar
las. Sin embargo a qui participa el amor para disminuir esa ten
sión producida. 

Al respecto el Dr. Schreber no menciona dentro de su sisteaa pe

dagógico la intervención del a.ar, pero si intenta encuadrar al 
niño a un plan que éste aün no comprende. Lo que pudiera ser in
terpretado por el padre collO una desobediencia que conlleva a un 
castigo, puede ser en realidad el llanto por alguna 110lestia pro
vocada en su cuerpo. Aquí es donde se observan las distancias tan 
grRndes que hay entre un ideal pedagógico y la formación psíqui
cas del sujeto trazado por el lenguaje. 

As!, para el Dr. Schreber, educar significa imponer una regla ri
qurosa en cada detalle de la vida del niño, cuanto mayor sea el 

control y la obediencia aayor sera la fuerza de voluntad moral 

La fuerza de voluntad moral desde esta perspectiva constituye la 
defensa Mayor del niño para enfrentarse a la vida, para triunfar 
y lograr la felicidad. 

"La fuerza de voluntad moral es la espada de la victo
ria en la batalla de la vida que se avecina. Padres 
amantes, que estas palabras no los asusten. El verda
dero ale de la vida hUJ1ana sólo puede y debe conse
guirse mediante el noble batallar •.• No podemos ni de
bemos evitarles (a los niños) esta lucha, pues es la 
condición fundamental de la vida: sin esta lucha no 
puede haber triunfo, y sin este no puede lograrse la 
verdadera felicidad en la vida. Pero podemos y debeaos 
equiparlos lo mejor posible, dándoles el arma con la 
que puedan librar la batalla dignamente, para lograr el 
elevado éxito de la victoria y esta arma que les per
mita entrar en la vida con el ánimo a.legre es precisa
mente la fuerza de voluntad moral." (96) 

Seq¡ln el Dr. Schreber, la obediencia incondicional es el medio 
aás eficaz para desarrollar y consolidar la fuerza de voluntad. 
Se le da al niño libertad pero para actuar y pensar dentro del 
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éllbito de las buenas costumbres, podr1a comportarse de forma di
ferente pero para esto ya no hay libertad. •cuando la independen
cia es desobediencia tiene que ser aplastada". (97) 

"En el caso de casi todos los niños, sin embargo, in
cluso en los aejor educados, se producen a veces mani
festaciones sorprendentes de desafío o rebeldía, aun
que, si la disciplina ha sido buena, éstas solo deben 
producirse muy de tarde en tarde -un vestigio de la 
barbarie innata que se interpone en el desarrollo de la 
confianza de uno ais.o-. Esto suele suceder hacia al 
final del sequndo año. El niño de aanera repentina y a 
aenudo bastante sorprendenteaente, se niega a dar lo 
que hasta entonces ha prodigado de buena gana: su obe
diencia. Esto puede darse a cualquier motivo, pero lo 
aás importante es que la obediencia debe ser aplicada 
hasta el punto de volver a loqrarse una total sumisión 
empleando si fuera necesario castigos corporales•. (98) 

Schreber dio a la educación una connotación de nobleza que es~aba 

muy lejos de alcanzar. 

"Si se ha conducido al niño durante la primera fase de 
su desarrollo (antes de cumplir un año) por el camino 
de la habituación a la obediencia inconsciente, ahora 
(con un año de edad) es oportuno e indispensable para 
el logro del noble fin de la educación que se eleve ese 
hllbito gradualmente a un acto de libre voluntad, que 
esa obediencia sea consciente. Se debe adiestrar al 
ni~o ••• a la noble independencia y a la total fortaleza 
de su propia voluntad. L4 transición se facilita mucho 
mediante una habituación previa•. (99) 

Todo esto constituye las bases y principios que establece el Dr. 
Schreber para educar. 

Morton Schatzt\an expone que la locura de Daniel Schreber no es 
1:1.4s que la expresión de una lucha contra. todas esas fonaas de 

educación disfrazada de noble y justa con trasfondo destructivo, 
sin embargo en su delirio nunca logra identificar a ose padre 
instigador y perseguidor. 
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El aisllO Daniel Schreber en alqunos 110aentos tiene la sensación 
de haber sido destruido. El padre, da alquna 9anera loqró gober
narlo, adueñarse de él mediante sus IMltodos educativos. 

Al respecto Daniel Schreber aenciona en sus ae110rias la frase 
•asesinato del a1 ... •, y se refiere al asesino de su alaa. 

"En un llOaento en el que ai enfar-medad nerviosa parecía 
casi incurable, tuve la convicción de que alguien había 
tratado de asesinar ai alaa•. (100) 

Korton Schatzaan agrega que Schreber nunca logró relacionar a su 
padre con el asesinato del alaa, y queda una pregunta por hacer 
lQué hubiera sucedido si logra hacerlo?, el autor expone que no 
estaría hablando a6s que de la verdad de su infancia. 

•sin ellbarqo, no puede o no quiere conectar el asesi
nato del alaa con su padre. Priaero sospecha del Dr. 
Flechsig, su priaer Jlédico en un hospital, o de los 
'nervios 1 o el 'alae' de Fleehsig, coao 'instiqador' 
del •asesinato del alaa'. Luego caabia de opinión: 
'Mucho aás tarde se ae ocurrió, de hecho no lo tuve 
bastante claro hasta en el aoaento de redactar este en
sayo, que Dios aisllO tuvo que haber conocido el plan, 
si es que en verdad no tue él el instigador, de coaeter 
el asesinato de ai alaa ••• • detr6s de la iaagen de Fla
chsiq estaba Dios. De haber podido quitar otro velo ha
bría visto a su padre, pienso yo, co11<> al pri..,r 
'instigador'. De haberlo hecho se habria mostrado aenos 
susceptible a ser considerado loco. Pero su padre, creo 
yo, se había hecho su dueño para sieapre y nunca habría 
p&I'lllitido secejante pensamiento impuro. Una caractaris
tica de •asesinato del alJ:>a', al parecer era impedir 
que la victima identificara a su dueño asesino•. (101) 

Se le da a la educación una función encaminada al desarrollo 
"sano• de la sociedad, pero, lQué hay en su esencia?, hay algo 
oculto de lo que no se habla, a lo que no se atiende: los proce
sos inconscientes. 

La experiencia •uestra que el huiiano no es absolutamente moldea
ble, que cuando se quiera ajustar a un sujeto a un ideal, ésta 
puede revelarse, dar cuenta de una i•poslbilidad, pues sie11pre 
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habr4 partes iaperfectas que mostrar4 esa supuesta pieza aoldea
ble. La literatura también nos ense!la que el poder del adulto 
tiene 11aites en su intento por encuadrar a su hijo exclusiva
mente a su deseo. 

3.2 "AMOR Y PEDAGOGIA" DE MIGUEL DE UNAMUNO 

La novela "Aaor y pedagogía" de Miguel de Unamuno, nacido en Es
pa!la (1864-1936), expone un claro ejemplo también. 

Miguel de Unamuno perteneció a un grupo de escritores preocupados 
por su nación, su cultura, su autenticidad. Pedro Salinas en su 
libro "Literatura espa!lola siglo XX" se!lala que eran• ••• Hombres 
tristes y ensimismados" (102), su literatura es inmensamente re
flexiva sobre su ser, ad.s que exterior se caracteriza por inmis
cuirse en el interior de sus almas. 

RKo hay en este género de poesía princesas ni esclavas 
que atraigan seductoramente al poeta. La invitación 
llega en una voz aisteriosa, desde el umbral de un 
sueno: y a lo que le convida es simplemente a ver su 
alma. El poeta caaina sue!la adentro, por sus soledades 
y galerías interiores ( .•• ) se inclina sobre su propia 
conciencia•. (103) 

A través de la literatura Miguel de Unamuno expresa su rebeldía 
hacia las posturas científicas de su época, en la que predominaba 
el af4n por clasificar y ordenar todo. Defendió la 
"individualidad humana•. 

Apolodoro, de "Amor y Pedagogía", pone en evidencia el vano 
intento de querer hacer un genio de él, a través de la ciencia de 
la educación y acentua el fracaso de esta empresa, defendiendo la 
particularidad de cada quien. Esto lo expresa Unamuno en un 
pasaje de la novela: 

"Sé ilógico a sus ojos hasta que renunciando a clasifi
carte se digan: es él, Apolodoro Carrascal, especie 
unica. s6 tu, tu aismo, unico e inaustituible". (104) 
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Unaauno, al hacer literatura, rea!iraa lo que está escrito en 
teoría psicoanalítica; sabe de la imposibilidad de domar al 
sujeto. 

"Oe lo que verdaderaaente se burla Una.muna es de los 
científicos y pedagoqos separados de la vida, que lu
chan por clasificar lo inclasificable, que creen captar 
con sus métodos y sus tónsulas el secreto de la vida, 
alejándose cada vez más de ella•. (105) 

Lo interesante del caso Schreber y de Apolodoro, ee que a pesar 
de que provienen de fuentes diferentes: uno caso clínico estu
diado por psicoanalistas y psiquiatras y el otro invención del 
autor, reflejan dos sujetos fugitivos de la cultura en donde la 
educación pretende intervenir coao dominación de sus pasiones y 
deseos. 

La novela """"or Pedagoqía• retrata la vida de Apolodoro, perso
naje que debía ser el resultado de un plan pedagógico elaborado 
por su padre: la construcción de un genio. 

El padre de Apolodoro es Don Avi to Carrascal. Pretende ser el 
científico infalible. 

Avi to carrascal quiere olvidar su condición hwaana y conservar 
Unicamente lo científico, aarchar por el aundo con todas las per
fecciones. Sus actuaciones est4n reducidas exclusivamente a ex
plicaciones cientHicas y, cuando por alqUn 110tivo tropieza su 
pensamiento con algo fuera de la razón, se pronuncia severo eno
jado contra si mismo por tales ocurrencias. 

Estll a favor de la pedagoq1a sociológica, y no duda en que se 
puedan lleqar a hacer genios mediante esta ciencia. 

•t.o indudable ea que llegarán a hacerse genios mediante 
la pedagogía sociológica y el d1a en que todos los ho•
braa sean genios ••. •. (106) 
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El primer paso del plan es hacerse padre, tener un hijo que serd 
el genio. 

Don Avito inicia la b\lsqueda de una mujer para casarse y poder 
echar andar su proyecto. Una joven llamada Leoncia Carbajosa es 
la elegida. 

su elección tiene bases cient1!icas no se deja llevar por instin
tos, por sentiaientos de deseo, por amor. Procede a redactar una 
carta dirigida a Leoncia como declaración, pero no habla de sen
ti11entalismos sino de la teoría científica del matrimonio. 

Da un cambio radical en su elección al conocer a Doña Harina, 
amiga de Doña Leoncia, sabe que no rellne las cualidades que re
quiere y que incluso es lo opuesto, la ubica del lado del ins
tinto, Harina es: 

"··· sue~o hecho carne, con algo de viviente arbusto en 
su encarnadura, y de arbustos revestido de tragantes 
flores, surgiendo esplendorosa de entre los fuegos del 
instinto, cual retaaa en un volcdn•. (107) 

su preferencia por Harina hace recordar el escrito de Freud "La 
elección del cofre• en donde explica los vínculos que establece 
el hombre durante su vida con la mujer: la madre paridora, la 
compañera qua elige la imagen y semejanza de esta y, por llltimo, 
la madre tierra que lo acoge en su seno: la muerte. 

En la elección de Don Avito so halla una cierta inclinación 
oculta por el lado da la muerte, Doña Harina es misteriosa, y así 
es como aard en su vid11 de a11triaonio: algo auda, silenciosa y 
oculta. 
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Y as! Don Avito, ha escogido lo que tiene alqo de inerte, de mis
terio, de silencio. 

El clasificase a si mismo y a su esposa: Don Avito es la re
flexion, la conciencia, la !oraa o inteliqencia y Dofta Marina el 
instinto, la inconsciencia. De alquna manera eliqió también a la 
mujer que casi no construir!a obstllculo mayor en su e11presa de 
crear un genio, por ser casi muda. 

Después de un tiempo de casados, Dofta Marina, por fin le da la 
noticia de que va a tener un hijo y Don Avito comienza con su 
plan de educación. 

Hace que la futura madre se alimente de alubias, se sienta junto 
a ella y realiza lecturas de bioqraf!as de científicos, le su
qiere si saliese su hijo como un Newton; la invita a escuchar 
Opera y le pone 11úsica cl4sica, acuda a museos. En ocasiones ella 
se resiste a asistir a estos eventos que no son de su agrado. 

Don Avito piensa que el embrión es una 114quina de recepción do 
cultura, parte de su plan para construir al genio, y as! es como 
obliqa a su esposa a escuchar música. 

"Quiero que oigas música. Adem4s, las vibraciones r1t-
11icas palpitarlln en el aire y esu vibraciones habrlln 
de transmitirse en torno ••• All4 donde lleques, todo se 
acordar4 r1t11ica11ente en cuanto sea posible, y no cabe 
duda, las tiernas células del elllbriOn habr4n as! de ha
cerse JM.s areónicas ... Ven, ac~rcate, siéntate ahi ... •. 
(108) 

Este propósito se le escabulle de las manos, porque no se trata 
de la constitución del embrión armónico por la recepción de mú
sica, sino de la concepción de un hijo por deseo. Y el deseo es 
lo que estructura. 

Lleqa el d!a en que el bebé nace, Don Avito lo toma y empieza a 
examinar sin •encionar sentimientos amorosos, como a una pieza 
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nueva para cerciorarse de que se encuentre en buenas condiciones, 
lo exaaina como aédico. 

"El padre le coqe y le lleva a la balanza, a pesarle, 
luego a una bañera especial que a prevención tiene y, 
iadentro del todo!, que le cubra por completo el agua, 
para ver en el tuvo registrador el número de litros que 
ha subido, el volw:ien. Con peso y volumen deducirt 
luego su densidad, la densidad genial nativa. Y lo ta
lla, y le toma el tngulo facial y el ceftlico, y todos 
los deats tngulos y circulas imaginables. Con ello 
abrir4 el cuadernillo". (109) 

Don Avito lo nombra Apolodoro. La fon:ia en que lo miran cada uno 
de sus padres es diferente. 

Se observa una relación amorosa entre madre e hijo, relación casi 
cerrada en la que apenas participa el mundo exterior. La madre 
otorga esa mirada misteriosa, de amor, condición para la vida del 
hijo en la cultura. 

"El sueño de Marina se hace más profundo, baja a las 
realidades eternas. Siéntese fuente de vida cuando da 
el pecho al hijo. Desprende el mamoncillo la cabeza y 
quédase Dirtndola, juega con el pezón luego. Y cuando 
en sus sueños sonríe se dice la madre; Es que sue~a con 
loa tngeles. con su tngel se sueña ella, apret4ndoselo 
contra el seno, como queriendo volverlo a ól, a que 
duenaa alli, lejos del aundo•. (llO) 

Don Avito lo mira de fonaa diferente, coco esa pieza que hay que 
trabajar para que un dia sirva, o bien esa mtquina que hay que 
construir para obtener un genio robot. Para loqrar lo hay que 
echar cano de todos aquellos elementos cientificos sin una posi
bilidad de error para que el genio se haga. 

Esto se ve cuando Don Avito pregunta a Dona Marina por los cuida
dos de su hijo. 

"Avito no hace sino prequnearle: 'lQué tal? lTienes le
che suficiente?, ¿te sientes débil?' Y no satisfecho 
con las seguridades que su muje~ le da, envia a que se 



analice la leche, que se analice escrupulosamente, a 
aicroscopio y a qu1aica•. (111) 
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Para que Apolodoro pueda hablar, el padre recurre también a la 
ciencia. 

"Su padre, sin embargo, se dedica un rato todos los 
dias a frotarle bien la cabeza por encima de la oreja 
izquierda para excitar as1 la circulación frontal iz
quierdo, al centro del lenguaje, pues algo de la exci
tación ha de atravesar el cr4neo y ayudar al nii'lo a 
romper a hablar•. (112) 

Don Avito mira en su hijo a un organis110, se la escapa a sus téc
nicas pedagógicas el 111ecanis1110 por el cual surge el lenguaje. 
As1, Apolodoro aprende a hablar pero por otra situación distinta, 
por esa necesidad de nombrar su mundo que se le ofroce después de 

haber renunciado a la madre como objeto amoroso exclusivo. Habla 
en el lugar de una falta. 

Don Avi to confia a Don Fulgenio que es filósofo, lo guie en la 
educación de Apolodoro. Siente por él cierta admiración por todas 
sus cualidades de cient1tico. Se sorprende cuando piensa qua dice 
cosas profundas. 

Para explicar su f ilosofia de la educación, Don Fulgencio hace 
una semejanza de ésta con la tragicoaedia y su autor. 

El papel que el autor (padre) le ha designado a Apolodoro en esta 
obra es la de ser un genio. Todos deseapei'laaos un papel en esta 
vida y cuando creemos actuar nosotros mismos no es tanta verdad 
esto, nos tiran de los hilos que se hallan en nuestro incons

cionte. Pero a pesar de todo en esta obra hay momentos de liber
tad que tiene el actor y que es llamada la Morcilla. Por la mor

cilla se sobrevive y se sobrevivirá, es el elemento creativo y 
particular que es introducido por el actor en la obra y que el 
autor está obligado a aceptar. 
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En esta concepción de la educación, se vuelve valioso que el ac
tor utilice la 110rcilla, porque será lo caracteristico de si 
mismo: lo espont4neo, lo personal, lo autónomo. 

La visión de la educación planteada por Don Fulgencio pareciera 
ser que deja un vac!o para el moaento en que el niño, exprese su 
visión particular, al dejar este camino abierto se renuncia al 
posible 110ldeamiento de una pieza, tan persistente en Don Avito. 

Al escuchar el discurso pedagóqico de Don Fulgencio, Don Avito 
solo piensa en la libertad, y recuerda el 110mento en que conoció 
a doña Marina, sus ojos lo miraban de una manera misteriosa y 
piensa en el a110r, al hacerlo se disqusta porque de nuevo ha ve
nido en él instinto y no la razón. 

Los pensa•ientos de Don Fulgencio han excedido al entendimiento 
de Don Avito quien insiste en que sea él el quia de la educación 
de su hijo. Fulgencio acepta arqumentando que él quiará al niño 
pero en forma oculta con Don Avito. Don Fulgencio sabrá a que 
edad deberá conocer a Apolodoro (esto sucede hasta la adolescen
cia de Apolodoro), 

Don Avito y Don Fulgencio planean la educación de Apolodoro. Sin 
embargo tienen concepciones diferentes. 

Don Avito convierte a Don Fulgencio en su consejero, mientras que 
en foraa oculta doña Marina aaa a su hijo. Todo parece controlado 
pero Marina altera el orden amando profundamente a Apolodoro. 

Son muchos los aspectos en que Don Avito y Don Fulgencio no lo
gran ponerse de acuerdo. 

Don Avito hubiera querido que el niño nunca construyera su propia 
visión del mundo, hubiera querido que se explicara las cosas tal 
y como la ciencia lo dice. Diariamente le da paseos. 
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Detiénese de pronto Don Avi to, levanta una 
piedra del suelo y dice: 
Kira, Apolodoro -suelta la piedra- lporqué cae? 
y como el chico le mira silencioso, repite: 
¿Por qué cae y no sube cuando la suelto? 
Si fuera un globo ••• 
Pero no lo es ... Vamos, lpor qué cae? 
Por que pesa. 
lHa ha! !Ya entonces en camino! lPorqué pesa? 
El chico se encoge de hombros, •ientras all4, en sus 
entrañas espirituales, su dominio familiar- pues tam
bién le tiene le dice: Este papá es tonto: 
Papá tengo f rio 
El frie no e~iste, hijo mio 
Es tonto decididamente tonto•. (llJ) 

lQuién es Apolodoro, independientemente del Plan?. 

•otras veces toca preguntar al chico, para tormento del 
padre: 
Papá, lPorqué no tienen barbas las mujeres?. Apunto es
tuvo Carrascal de responder: Porque las tienen los hom
bres, para diferenciarse en la cara, pero se calló ... ". 
(114) 

Apolodoro tiene su propia curiosidad sobre el mundo y desea una 

respuesta desde ahi. La intención del padre es imponer sus pro
pios cuestionamientos que considera válidos, los del niño a los 
ojos del padre no lo son. 

En un museo su padre le dice a Apolodoro: 
"- Mira, •ira, aqui, hijo mio, mira el oso hormiquero, o 

mejor dicho Kymecophaga jubata: mira, tiene esa lengua 
asi para ••• 
lPuede más que el leopardo? 
Tiene esa lengua asi para coger hormigas, las garras ... 
lQuién salta más? 
Pero fijate es el oso hormiguero, niño, que en nada te 
fijas, fíjate en el oso hormiguero, que es un excelente 
cnso ... 
Si, ya ce fijo: iQué feo es?: Y este, l.cómo se llama 
éste?. 
Este es el canguro. Lee ahi. lQué dice?. 
Ha ... ma ... ero ... macro ... macropus ... ma ... ma ... ma
jor ••• 
Hacropus major. 
¿y que es eso? 
su verdadero nombre, su nombre cientifico, les ponen 
ahi el nombre. 
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Ret!ranse a poco rato a casa, cariacontecido el padre y 
meditabundo: t el nillo no se fija ••• l • De buena qana, 
para abrirle el apetito le dar!a a leer novelas de Ju
lio Veme si no fuesen novelas, si les quitasen lo no
velesco. As1 es como queda estupefacto cuando al decir 
esto a Don Fulgencio le contesta el filósofo: 
Pues yo le aconsejar1a de buena gana que las diese a 
leer si fueran novelas y les quitasen lo cientifico". 
(115) 

As1 son los cuestionamientos que Apolodoro va construyendo poco a 
poco acerca del aundo en el que vive. No entiende una explicación 
tan cient1tica porque cree en su propia teor1a. Posee su propia 
curiosidad sobre el aundo, y no es necesario que se le imponga la 
curiosidad de otro coao en este caso la de Don Avi to, que cree 
solo sus cuestionamientos son los Wlicos que llevardn al conoci
miento. Es asi como el niño puede ser aplastado, el adulto tiene 
el poder para hacerlo. Si Don Avito no da importancia a la curio
sidad del nillo, es no dar importancia al niño, como si no se le 
llamase para este aundo, y como no se lo llama, lQUé interés 
puede tener el niño para pertenecer a él?. 

Don Avito persigue con anhelo su ilusión, pero como educador no 
sabe que el desarrollo intelectual del nillo emerge de lo nismo 
que él rechaza, en una relación amorosa que origina las pulsiones 
sexuales, y que mds tarde, parte de esta enorgia se dirige no a 
fines sexuales sino sociales: la sublimación, la cual tiene coao 
fin el trabajo cultural y las actividades artísticas y cientifi
cas. Aqu1 Don Avito no se percata de Apolodoro. 

Don Avito no repara en la curiosidad de Apolodoro, considera que 
como no pone atención en lo que el quiere, el ni~o esta ausente, 
distraído. Lo mira en una ausencia, Apolodoro no tiene existencia 
para su padre, Unicamente en la encarnación de un ideal. 

• •.• !Parece imposible que sea hijo miel !Qué niño tan 
ertrallol No se fija en nada, no para la atención en 
nada, nada le penetra, y hasta le estorban los brazos 
para dormir". (116) 
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Apolodoro va creciendo en un mundo de confusión incomprensible 
para él, su madre lo llaaa Luis, es noabre cristiano, lo besa, lo 
acaricia, lo ama en un silencio profundo. Le enseña el padre 
nuestro y el se prequnta <Por qué me llamará Luis?. 

Por el lado de Don Avito siente su prequnta iqualmente sin com
prender, ¿porqué caen las piedras?. 

Llega a una edad en que el filósofo lo invita a su casa porque 
considera que ha llegado el momento de conocerlo. cuando llega lo 
recibe con entusiasmo, pero Apolodoro ae muestra indiferente, el 
filósofo le recita sus enseñanzas acerca de la actitud que debe 
tomar hacia la ciencia, sin embargo para Apolodoro resulta con
fuso todo esto y se retira con una prequnta, "lQUé es todo 

esto?•. (117) 

Apolodoro sique en otro mundo distinto al de las intenciones de 
Don !'Ulgencio y su padre, de quererlo hacer genio. Le qusta la 

poes1a, será porque ella habla del amor. Llega a conocer al poeta 
Hildcbrando F. Menaguti. 

Su poesia est4 escrita en torno al amor, el amor lo es todo dice, 
el arte está inspirado en el a110r, y asi sugiere a Apolodoro que 
haga poesia. 

Y en este contoxto le llega el amor, Apolodoro se enaJ10ra, lCómo 
no estar a favor de la poesia?. 

Empieza a sentir aquellas sensaciones inexplicables de dicha que 
se tienen cuando uno se enaaora. Se va a donair y cada cosa que 
observa le da la sensación de bienestar: desde la esca, las sába
nas, la almohada, la postura fetal de su cuerpo. Se pone a leer 
libros de poesia, reflexiona sobre el sueño y la vida. Se siente 
encantado por que ama. 



•21 sueño es la fuente de la salud, porque es vivir sin 
saberlo. No sabe que tiene corazón, quien le teng• 
sano, ni •abe que tiene eatóaago o h1gado, sino quien 
los tenga entel"llOs: no sabe que vive el que duet'llle. En 
el sueño nadie le enaella nada. !Pero no!. Hasta el 
suefto, hasta el sue~o le viene con ensue~oa, con 
pedagog1a. lDónde estar4 uno a salvo?, ldónde habr4 un 
sueño sin ensueños e inacabables? !Qué suei'lo el de la 
vida!•. (118) 
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Talllbién piensa en la muerte, en el tr4nsito que hay de la vigilia 
al sueño, es algo que llega y que atrapa ain poder darse cuenta y 
se pregunta, las1 ser' la suerte coao el sueño?. 

Reflexiona sobre todas aquellas enseñanzas de su padre y llega un 
11oaento en que pierden sentido, ganando lugar en su pensamiento 
la poes1a que s! lo explica todo, as decir todo lo que tiene sen
tido para Apolodoro. 

Este es Apolodoro un sujeto con deseos lejos de ser un genio de 
la ciencia. Aqu1 cabe una pregunta ¿podemos gobernar o dirigir al 
niño a nuestro antojo?, lLo podemos moldear perfectamente a un 
ideal?. La estructuración ps1quica del sujeto nos niega esta sa
tisfacción. 

Parb Don Avito representa un obst6culo en aus proyectos el estado 
de 6niao de Apolodoro y se pregunta. 

"Pero <qué es esto? lQué le pasa a mi hijo? -piensa Don 
Avito-1 parece otro ••• lestar6 sufriendo alguna enfer-
11edad de la personalidad? ( ••• ) lTendrA la solitaria? 
lLe eatar6 entrando alguna aonoaan1a7 lSer6 la 
incubación del genio? lEstará en el momento metadramá
tico, en el instante de la libertad, próximo a parir su 
morcilla? ¿se le estará concretando el amor?•. (119) 

Una vez m4s el hijo no ha respondido, se le escabulle a Don 
Avito. Piensa que el amor es un instinto, un peligro para lograr 
al genio. Sale a ver a Don Fulgencio y este l• contesta ¿Acaso un 
genio no se enamora?, Don Avito no cree que un genio pueda amar, 
no recuerda que él mismo tuvo un primer aaor y que al renunciar a 
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él se le dio la oportunidad de poseer otro aaor menos el primero, 
Y esto le permitió enaaorarse de Marina, y sin embargo a su hijo 
le ha tratado como a una pieza moldeable, le ha negado el enamo
rarse y ser poeta. 

Don Avito se enoja consigo •is•o, cuando tiene que ceder ante si
tuaciones que se encuentran dentro del instinto y no de lo racio
nal. En este sentido se molesta porque el no puede alcanzar este 
nivel de perfección, no se da cuenta que el huaano no es para 
eso, y as! es como utiliza a su hijo para la gran e11preaa de ha
cerlo genio, sin instinto, perfecto, a su hijo le ha dejado la 

pesada carga de ser sin errores. 

"Y siente un 11oaent4neo acceso de indignación contra 
Marina, que se le ha adelantado en descubrir al se
creto, que ha dado a luz a un hijo capaz da enaaorarse 
tan joven, que le enamoró a él misao antaño. El aaor, 
siempre el amor atraves4ndose en el sendero de las 
grandes empresas, que de tiempo ha hecho perder a la 
humanidad esa dichoso amor. Es inevitable, tal vez, he
rencia maternal, lno se enamoró acaso de él Marina? no 
sigue, después de todo, y bien consideradas las cosas, 
enamorada todavía?". (120) 

Apolodoro se ha enamorado de Clarita y se ha dado cuenta del pa
recido con su aadre. Le declara su amor mediante una carta y ella 
acepta, pero hay otro qua también le quiere y la reclama 
(Federico). 

Mientras tanto Apolodoro escribe una novela pequeña inspir4ndose 
en Clarita y espera ganar su cariño. 

Federico decide ganarse el amor de Clarita y lo logra. Ella le 
escribe otra carta para deshacerse del co•proaiso y cuando Apolo
doro la recibe sufre. Sale a caminar y se encuentra con el poeta, 
lo ve triste, se entera de lo que ocurre y le aconseja que 
reclame el amor de Clarita a golpes, que •ate a Federico o que él 
se aate. Obedeciendo, Apolodoro busca a Federico y le propone ba
tirse a duelo por el aaor de ella. 



89 

Federico responde con cierta ironia, lo pone en ridiculo, ninguna 
palabra de Apolodoro le intimida, antes le dice que aprenda a vi
vir, que su padre con esas ideas pedagógicas lo ha hachado a per
der. 

El estado de ánimo de Apolodoro no es bueno, se le ha escapado el 
deseo por vivir. Decide ir a ver a Don Fulgencio y en forma de 
reclamo le dice que entre su padre y él han echado a perder su 
vida. Don Fulgencio le contesta con todo un discurso de la inmor
talidad, que esta se da a través de los hijos y le dice que tenga 
hijos. se va Apolodoro y piensa: 

Soy un genio abortado el que no CWllple su fin debe 
diaitir ••• Diaito, ae aato. !Pobre Don Fulgenciol. Me 
aato ... si no lcó•o voy a presentan:ae ante Henaquti?". 
(121) 

Estas palabras de Apolodoro tienen todo un sentido, desde este 
110•ento a•pieza a morir, "soy un genio abortado", no puede ser 
otro porque no hay otro, no hay otro sujeto con deseos en otras 
direcciones, no es taapoco un genio porque desde su ni~ez en la 
construcción de sus propias teorias sobre las cosas eran desecha
das, desaprobadas, y aunque fueran aprobadas no se puede tener la 
certeza de que Apolodoro tuviera que responder siendo un genio. 
Llega a su casa y su padre decide hablar con él. 

•- "Tenemos que hablar Apolodoro 
Tll dirás 
Observo en ti desde hace algiln tiempo algo extrailo y 
que cada vez respondes menos a mis esperanzas. 
No haberlas concebido. 
No las concebi yo, sino la ciencia 
¿La ciencia? 
La ciencia, si, a la que te debes y nos debecos todos. 
¿y para que quiero la ciencia si no •e hace feliz? 
No te engendré ni crié para que fueses feliz. 
IAh! 
No te he hecho para ti mismo 
Entonces, lpara quién? 
Para la humanidad 
¿La humanidad? ¿y quién es esa se~ora? 
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No se si tenemos o no derecho a la felicidad propia. 
lDerecho? Pero si a destruir la ajena, la de los hijos 
sobre todo. 
¿y quién te ha mandado enamorarte? 
lQuién? El amor, o si quieres el determinismo pstquico, 
es que me has enseñado". (122) 

Efectivamente Don Avito Carrascal no le ha mandado enamorarse, 
antes bien hubiera preferido que no lo hiciera, entonces lCu41 es 
el reclamo de Apolodoro?. 

lEs culpable Don Avito porque Clarita no eliqió a su hijo?. Don 
Av! to sin poder controlar su imperfección, que se le escapa a 
cada momento, desde que se enamoró de Doña Marina hasta la 

crianza de Apolodoro, contribuyó para que este existiera collO su
jeto con imperfecciones. Don Avito concibió a Apolodoro enamo
rado, y qracias a su amor el hijo pudo construirse siendo arro
jado de la relación simbiótica 11adre-hi jo. Lo qua el padre in
tenta negar a toda costa es esta condición necesaria para que 

Apolodoro pudiera existir. Condición de todo sujeto de la cultura 
con la falta. Entonces el reclamo m4s bien serta: si •e has hecho 
gracias a que el amor ha existido y soy capaz de enamorarme, 
lporqué me nieqas mi deseo de amar? lPorqué no soy libre de ser 
un sujeto enamorado?. 

Y ast contin~a el di4loqo. 

"El padre, tocado en lo vivo por este argu•ento, ex
clama: -El a•or, sieapre el amor atraves4ndose en las 
qrandes empresas ••• El amor es antipedaqóqico, anti-so
ciológico, snti-cientitico, anti ••• todo. No andare•os 
bien mientras no se propaque el hombre por brotes o por 
escisión, ya que ha de propagarse para la civilización 
y la ciencia. 
-lQué líos son esos, padre? 
-Vaya, veo que no estamos todavía para oír a la severa 
razón- y se retira Don Avito•. (123) 

Después de un tiempo el padre intenta hablar nuevamente con Apo
lodoro y este ~lti•o dice: 

•- "Bueno pero la ciencia lme enseña a ser querido? 



Ensefta a querer. 
No es eso lo que ae importa. 
El aaor, herencia tatal, Es un caso de la nutrición 
después de todo, y nada m4s. Este tropiezo te servirá. 
Taabién yo pasé por ahi ..• 
LT!l?- y abre los ojos co110 queriendo tragarle con 
ellos. 
LT!l?, Lt~? - y se echa a reir como un loco. 
Yo si soy yo, yo; Lpues que se te figura, chiquillo?, 
Lqué solo t~ eres capaz de enamorarte? Tambi'n yo, si, 
taabi'n yo ae enamoré de tu madre, taabUn yo, y asi 
has salido t~. como engendrado en amor •.• 
LEn amor?, engendrado en aaor yo? Te equivocas. 
Si t~. Pero para algo me has servido, para algo 
servir4• a la huaanidad, porque ahora se pone en claro 
que no hare!IKls con la pedagogia genios mientras no so 
eliaine el aaor. 
¿y porque no hacer al amor mismo pedagogia, padre? 
Don Avito se queda un rato suspenso, y dice luego: ( •• ) 
Mira, es una idea que no so me habia ocurrido, y 
dedica to a desarrollar esas ideas, y tal 
voz des en la pedagogia motapestalozziana y en la 
cuarta diaonsión educa ti va; ve ahi un campo abierto a 
tu genialidad. 
Padre no se juega asi con el corazón. 
Y vuelve a separarse sin resultados•. (124) 

Nadie puede existir en el mundo de la cultura sin hablar, sin 
amar y el sujeto se hace hablante gracias a las relaciones de 
a!IKlr y desamor, Apolodoro demuestra a su padre la imposibilidad 
del sujeto de encarnar absolutamente el ideal, pero Lhasta que 
punto?, para Don Avi to el amor tiene que desaparecer 
absolutamente para que haya un genio. 

Apolodoro vive al rechazo de Clarita como un sujeto negado para 
el amor. LEs acaso el lugar que la otorgó su padre, al querer un 
genio y no un sujeto digno de amar y ser amado?. 

El ~ltimo pensamiento de Apolodoro fue: 

Al engendrar al genio deben de caer sus padres en 
inconsciencia; el que sabe lo que hace cuando hace un 
hijo, no le hará genio. lEn que estaria pensando mi pa
dre cuando me engendró? En la carioquinesis o cosa as1, 
de seguro; en la pedagog1a, si, en la podagog1a; me lo 
dice la conciencia. Y asi he salido ••• Jsoy un misera
ble, un infamo, he cometido una infamia ••• !•. (125) 
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Apolodoro no fue uado por el ai11ao, llll11 bien por un ideal, pero 
este ideal es imposible de encarnar; entonces lera querido Apolo
doro? LEra lla..,do hacia al aundo?. 

Don Avito no amó a Apolodoro, alllÓ a un ideal. 

El padre con su función de corte llama para la vida, y con su 
amor contribuye a qua el hijo decepcionado y defraudado por no 
ser al ideal (yo-ideal), trate de acarearse lo lllis posible cons
truyendo su ideal del yo. Pero la exigencia del adulto de dejarla 
a su hijo la tarea da ser el ideal, lo puede anular. 

"···Una opción de este tipo tiene su origen en lo ima
ginario (del educador) y participa en todas las ilusio
nes relativas a un mundo mejor (ilusiones presentas en 
todas las civilizaciones). Una investigación pedagógica 
que plantea al comienzo el ideal que debe alcanzar des
conoce lo qua interesa a la verdad del deseo (dal ni~o 
y del adulto). Expulsada del sistaaa pedaqógico, esta 
verdad vuelve bajo 1a fonDa de sinto1111a y se exprasar6 
en 1a delincuencia, la locura y las di versas foraas 
llaaadas de inadaptación". (126) 

Apolodoro se suicida por allOr al padre, porque no pueda ser 
ideal, no puede ser un genio. De 1111nera qua el ideal aata a Apo
lodoro. 
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COllCLUSIOll 

La educación tiene co•o una de sus funciones centrales la de 

preparar al sujeto deseante a su incorporación al mundo cultural, 
proceso indispensable para la reproducción y la transformación de 
la sociedad. 

El ingreso del sujeto a la sociedad exige que se construya en él 
ese conjunto de representaciones y co•portamientos que reclaman 
el 1110aento histórico. 

La pedagogia colllO disciplina, es la encargada de investigar a 
cerca de los procesos educativos en las diversas instituciones 
correspondientes, con el objeto de que los fines educa ti vos se 
vean cuaplidos. Como disciplina inteqra nuevos conocimientos, le 
interesa resolver probleaas referentes a la educación y por lo 
tanto proponer alternativas. Para esto se auxilia de diversas 
disciplinas, ocupando con esto un campo muy amplio dentro del 
conocimiento. 

La pedagogia se ubica entonces en un marco interdisciplinario. 
Utilicé la teoria psicoanalitica y la literatura como dos 
conociaientos susceptibles de profundizar en el ser humano o 
sujeto, con la finalidad de que la pedagogia no dirija sus 
investigaciones ~nicaaente en la superficie de éste, sino abarque 
algo 114s alla, lqué sucede al interior del ni~o o adolescente que 
se educa?, prequnta que no se puede responder cabalmente 
utilizando conceptos pedagógicos en sentido estricto. 

La tendencia psicologista que ha funcionado mayormente en lo 
educativo es aquélla que alude ~nicamente a las esteras 
conscientes del sujeto es decir la relativa al control de la 
voluntad, a la disciplina en el trabajo, a la te en las "buenas 
conciencias", en los fines del "bien comdn", asuntos que enmarcan 
al sujeto en perspectivas sociales y politicas qua no atienden 
por su complejidad y riesgo a las esferas inconscientes. 
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La aportación teórica que el psicoanálisis proporciona a la 
pedagogia es el conocimiento del sujeto del inconsciente, quien 
en su constitución compleja y contradictoria, nos muestra la 
imposibilidad de educar en el sentido de establecer una causa-e
efecto: elaborar un plan y controlar situaciones para obtener el 
ho1%1.bre feliz, fuerte, libre de enfennedades, el genio etc ... 

El psicoanálisis nos enseña que el amor es el tlnico poder capaz 
de constituir al sujeto y mantener la cohesión en los grupos 
sociales, la educación es una terma de lazo social, El sujeto 
deseante construye su discurso (lazo social), qua no es m4s que 
una demanda de amor hecha al Otro •cuando la palabra se 
articulaª. (127) 

La educación es una forma de lazo social y el amor es el ~nico 
que puede posibilitarla. 

La concepción de educación que adelanta y pretende imponer 
ideales en el educando, no se pregunta ¿Quién es ese sujeto a 
quien van dirigidas esas técnicas y métodos?, sin aste saber del 
sujeto deseante, se excluyen las bases que explican aquello que 
posibilita el proceso educativo y en los casos 1114s extreaos de 
uso desmesurado de poder puede dar lugar a sujetos fugitivos de 
la cultura. 

Daniel Schreber fue arrancado de la realidad por un delirio, y al 
perderse en este espacio dejó de ser creativo y con esto retiró 
su amor de los objetos exteriores. Freud plantea en "Introducción 
del Narcisismo• que llegado un momento el sujeto tiene que 
eQpezar a amar, pues de lo contrario por fuerza enfermará. Es por 
este a•or y otros mecanismos como nos hallamos conectados con la 
realidad. En Daniel schreber la libido se retiró de los objetos 
exteriores hacia s1 mismo, viviendo en un mundo de alucinaciones, 



95 

El padre de Schreber además de haber funcionado como un Otro, 
también fue un educador que con el ejercicio de su poder excesivo 
lo estructuró. Quería alcanzar a través de su hijo su ideal, 
posiblemente lo ubica en ese lugar del Yo-ideal: lo que se 
observa en su delirio es que se siente un redentor del mundo con 
tal cercanía a Dios, que creía formaría una nueva humanidad pura 
sin vicios ni enfenaedades, ese era el ideal del padre: crear 
hijos nobles, bondadosos y fuertes. Tal parece como si el padre 
hubiera c1111plido su objetivo y los resultados fueran el delirio 
de su hijo. 

Por la libido cedida a los objetos nos hallamos en el mundo de la 
cultura, pero, el qrado de neurosis nos permite tener mayor o 
menor participación en ella como lo vemos en Apolodoro y Paula. 

Apolodoro también se retiró de la vida con preguntas que parecian 
reproche: ¿existo para amar?, laxista para. que me amen?. Su 
sufrb.iento giró en torno al amor, sabia del amor por sus 
padres. A Don Avito, aunque no quisiera, se le escapaban por los 
poros y por las palabras ocasionalmente sintomas amorosos; 

aunque pretendiera hacer un robot genio. Y al mismo tiempo que so 
le escapaba el amor, también lo excluía tenninantemente 
pretendiendo hacer de su hijo una piedra preciosa, sin mirar al 
hijo, sino mirando precisamente la piedra: la piedra no se 
enamora, no siente cuando la aman. La piedra astil muerta como 
muerto termina Apolodoro, reconociendo su desesperanza su 

imposibilidad de vivir, a~n mínimamente de acuerdo a sus anhelos, 
sus palabras son "soy un genio abortado". 

Don A.vito con su intento de excluir el amor en su método 

educativo pretende anular el vinculo que posibilita esta 
práctica. El sujeto, una vez que es atravesado por la castración, 

pide ser reconocido por otros; esto se constituye en una demanda 
de amor, que no es más que la denanda hecha de antaño al Otro, en 
ese at4n do recibir el amor del otro, acepta las normas o aodelos 
indentiticatorios, para ser reconocido o amado. Sin este vinculo 
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de amor Apolodoro no pudo construirse un ideal del yo, ¿Quién ama 
a Apolodoro por él mismo porqué tenqa un lenquaje, porque tenqa 
curiosidad, porque asista a la escuela?. Sin este vinculo entre 
padre e hijo que podr!a aparecer invisible e insiqnificante, no 
hay posibilidad del sujeto descante. Asi es como lo muestra 
Apolodoro al suicidarse. 

Catherine Killot señala el peliqro que puede haber al pretender 
modelar en el niño un ideal sobre todo en el proceso de 
castración en el que como resultado se construye el ideal del yo. 
El niño tratara de amoldarse a dicho ideal, pero las exigencias 
desmesuradas del adulto pueden ser perjudiciales en su intento 
por alcanzarlo. 

Paula también evidencia la particular manera de depositar su amor 
en los otros; mantiene su deseo insatisfecho, conservando para si 
sintomas de dolor en el cuerpo y de un vacio de si misma 
imposible de llenar, también se resque.rda de participar 
creativ~mente en la cultura, toda ella por un momento no sabe 
cual es su papel, más sin embargo al final de la novela sabe que 
desea regresar al lugar del deseo insatisfecho, donde se 
encuentra su @nemiqo aDado. 

La concepción de la Educación cuycs objetivos son el bien, y la 
conservación de ideales, queda muy por debajo de estos 
propósitos. No hay sujeto que encarne el bien absoluto, 
1lnicamente el psicótico puede creer en hacer ese bien, por lo 
tanto esta educación puede resultar en un momento dado la mas 
perjudicial. Schreber cree poder hacer el bien total en su 
delirio, pero en alglln momento piensa que alguien ha estado 
tratando de asesinar su alma: Apolodoro no desea ser un genio 
para la humanidad y pregunta, ¿quién es esa señora?; el análisis 
de Paula ha aastrado aquellos aecanismos complejos que llevan a 
un sujeto a conformarse como tal, desde la erogenización de un 
organisao para convertirse en cuerpo hasta la toraación de una 
determinada estructura psíquica, en este caso la histérica, donde 
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podemos palpar más detalladamente la constitución compleja del 
sujeto. Paula pretende llegar a alcanzar absolutos: encarnar los 
significantes, inteligente y pura, ser como otro para desde ahi 
desear. Los absolutos jam4s se alcanzan por eso mantiene su deseo 
insatisfecho, su dolor gira en torno a la imposibilidad de 
lograrlo. Al mismo tiempo que busca un saber que la nombre, 
también se sustrae a este saber, se revola de diversas maneras. 

La función del padre es determinante en la formación de las 
estructuras psíquicas de cada sujeto, su intervención produce una 
construcción psíquica que va a dar lugar a la forma de contacto 
con los otros. De manera que no llnicamente cumple una función de 
corte sino que continlla apareciendo en el proceso educativo y 
deMs situaciones: enfrentamientos con la autoridad, violencia, 
ideales, identificaciones, etc., del sujeto hasta su muerte. 

En la relación fa•iliar y escolar, el niño deposita en el adulto 
(padres o maestros): aquella figura acabada y perfecta que le 
responde lo que el alln no es, le adjudica un saber, y por esto lo 
ama. Presupone un saber sobre ese bien contenido en el otro, el 
Otro como tesoro de los significantes es quien le brinda una 
imagen de unidad y por lo tanto un saber sobre su ser, esto se 
denomina Nombre-del-Padre. 

El Nombre-del-Padre es un significante al que todo sujeto se 
dirige con el fin de saber sobre el enigma de su deseo y del 
deseo del Otro. A este significante se le formula una demanda de 
saber: no al llamado padre, ya que jamás tendrá una respuesta 
acabada. No obstante, tanto el padre como los maestros pasan a 
ocupar el lugar del Nombre-del-Padre, al influir sugestivamente 
en el niño, es decir al amarlo por su saber. 

El Otro materno, en llltima instancia pasa a liberar un lugar 
donde se instala el Nombre-del-Padre, la ilusión de un sentido 
del deseo y de la falta. Aquí es donde entra el amor del padre, 
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el sujeto puede volverse al padre y ser amado por él y también 

demandar su amor. 

El nombre del padre pasa por la madre. El padre es un 

significante, el significante del deseo de la madre, de su falta. 

El proceso educativo sostiene una situación paradójica, quien 

enseña transmite un saber que tiene el objetivo de colmar las 

fallas, de completar al otro, pero este otro protege su falta, 
sus sentidos ante la amenaza de una posible desaparición y 

rechaza no todo saber sino aquel que podria hacer desvanecer su 
individualidad, su manera peculiar de armar, estructurar, 

delimitar su saber. 

Esto se puede equiparar a aquella situación de relación madre

hi jo, en que la primera pretende colmar las necesidades del 

segundo. En la alimentación, el niño tiene sus propias ideas 

acerca de sus necesidades y la madre se entromete queriendo 

satisfacer aquellas que no existen. Así, le atiborra de papilla 

confundiendo los cuidados con el "don de su amor•. Este tipo de 

niño es el que rechaza el alimento como una terma de preservar su 
deseo. Le pide de esta forma a la madre que tenga otro deseo 

fuera de él, ya que serd el tlnico camino hacia la construcción de 
su deseo. 

Asi, tenemos a Apolodoro que rechaza todo tipo de conocimiento 

venido del padre, y pregunta desde su propio deseo, "lPapd porque 

no tienen barbas las mujeres?, en el museo, "lEl oso hormiguero 

puede más que el leopardo?. Son prequntas por la diferencia de 

los sexos, por el falo, por su propia inserción subjetiva. 

Apolodoro se suicida en su adolescencia, lno es acaso la rebelión 

de su pasado?, en el quo lo hartaron de cuidados, de 

conocimientos, de constantes manifestaciones de amor fuera de 

lugar, construyéndose en él un rechazo al lugar asignado. su 
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suicidio no es más que una respuesta a la cancelación de su 

deseo. 

cuanto más se pretende colmar al sujeto (en este caso de 

conocimientos cientificos), más se produce la anulación del 
deseo, ya que este implica la ausencia del objeto que lo causa y 
no la saturación. Entre más se insista lleqará un momento en que 
este sujeto se identifique con esa nada que causa el deseo y 
entonces tendrá que preguntarse por su propio deseo. Apolodoro se 
identificó con esa nada, ¿identificarse con esa nada no es acaso 
estar auerto?. 

El Nombre-del-Padre es un significante que representa al Otro, no 
representa sujeto alquno, 

vacio lo que condiciona 
significantes por parte del 

al no representarlo, deja un lugar 
y posibilita la producción de 

sujeto y su entrada al mundo 
simbólico. 

"El Nombre-del-Padre es por lo tanto el nombre de ese vacio que 
organiza la red de lo simbólico•. (128) 

El padre jamás está a la altura del Nombre-del-Padre, si esto 
llegara a suceder llenaria el vacio que imposibilitaria "la 
eficacia de lo simbólico". ( 129) Es por está razón que no hay un 
modelo de ser padre, sino diversos y variados. No hay un 
significante al cual el padre tenga que ajustarse, no hay 
posibilidad de encarnarlo, por lo tanto el padre existe pero con 
fallas, las cuales juegan el papel !undante del sujeto. 

Don Avito pretendia encarnar un significante •ser cientifico 
infalible", y desde este lugar intentó crear un genio perfecto. 
Intentó tapar ese vacio donde se produce la red de significantes 
que estructuraron a Apolodoro sin embargo, sabia que no podia 
controlar totalmente esas fallas, su instinto como el lo lla•aba, 
se le colaba entre las palabras. La intención de Don A vito de 
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tapar la carencia paterna lleva i~plicito el anular la estructura 
del orden simbólico perteneciente al hijo. 

Un padre educado y bien formado con la intención de obturar la 
falla, es el peor obstáculo que puede haber para el deseo. El 
padre del Presidente Schreber, brillante médico y pedagogo, 
estableció todo un plan "sin fallas", tratando de controlar a sus 
hijos desde edades muy tempranas, en los mas minimos movimientos, 
los ojos, el cuerpo en general. Como resultado de este programa 
se manifiestan los daños, se pretende anular la falla pero esta 
va a manifestarse a través de la locura o la delincuencia. En el 
caso del Dr. Gottliab, uno de sus hijos se suicida, y el 
Presidente Schreber se pierde en la locura. 

El Dr. Gottlieb pretende crear hijos sanoa tanto física como 
mentalmente, hombres fuertes y buenos que contribuyan a redimir 
la sociedad que él cree en decadencia, que sean capaces de 
encarnar estos significantes. Los significantes son para el 
sujeto su representación, jaab el sujeto es el significante 
mismo, sin embargo el psicótico se siente al significante. Asi, 
Daniel Schreber encarna los significantes "hoabra fuerte• tan 
cercano a Dios que va a ser posible la redención del aundo: crear 
una sociedad libre de enfer11edade11. 

Nada mas dañino que creerse el significante padre o maestro, • ••• 
en estos casos desaparece el lugar de la carencia quedando 
abierta de este modo la posibilidad de enloquecimiento•. (130) 

Asi, el psicoanalisis aporta un saber a la educación, que no es 
precisamente un saber que complete al sujeto, sino la elaboración 
de una falta en el sujeto que pueda dar lugar al saber. 

El discurso pedagógico entre sus funciones pretende establecer el 
bien, pero es un bien que intenta tapar la falta y como tal anula 
al sujeto. 
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Hemos visto la condición irremplazable del amor y desamor en la 
creación del sujeto. Con base en su estructura en formación o ya 
constituida el niño llega a cualquier institución escolar, no 
como una máquina de recepción de conocimientos sino como un 
sujeto que va a continuar estableciendo relaciones de amor y 

desamor que van a dar lugar al éxito o fracaso escolar. 

En el proceso educativo al interior de las aulas, viven tanto el 
profesor coao los alumnos un vinculo amoroso que es 
imprescindible para obtener el conocimiento. El alumno deposita 
en el maestro un amor al saber, esto recibe el nombre de 
transferencia. 

En un principio el educando situa al profesor en el lugar de su 
ideal del yo. El representa aquel sujeto constituido en una 
unidad, ha aceptado las normas de la sociedad y es poseedor del 
saber: ideal que el allllll1o alln no ha alcanzado, 
un poder cautivador un enamoramiento que 
CWllpliaiento de las !unciones del profesor. 

pero que ejerce 
poaibili ta el 

En este vinculo también existe un desencanto, aquello que podr1a 
llegar a completar no logra tal fin: el profesor no proporciona 
un saber que de respuestas a las preguntas del alumno sobre su 
ser. 

Al sujeto no le gusta situar por mucho tiempo en el otro la 
perfección, pretende descubrir la carencia del aaestro y provocar 
su ca1da, hay que posibilitar esta caida para dejar al alumno un 
hueco, un vacio en donde se instale continuaaente su deseo de 
saber. 

si sucede lo contrario que el profesor intente colmar la 
ignorancia del alllllllo, éste lejos de dejarse llenar con ese saber 
lo rechaza se produce as1 en el educando una respuesta histérica. 
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En la estructura histérica, el Otro hace su presencia amenazante, 
puesto que el vacio que debió haber quedado para la instalación 
del Nombre-del-Padre, ama9a con llenarse. CollO consecuencia, el 
sujeto advierte la posible extinción del deseo. Por lo tanto este 
profesor que pretende co•pletar con su tiqura, no deja espacio 
para el deseo: por un lado el educando presenta su anhelo de 
satisfacer la desanda del educador y por el otro a nivel 
inconsciente manifiesta su deseo que se constituye a partir de la 
no satisfacción de la desanda. Asi el nitlo establece una relación 
con la nada, en tanto que se dedica a no aprender nada, •co»o 
llnica manera de alimentar el deseo que solo se sostiene por la 
insatisfacción". (131) 

La histérica es uno de los modelos us dramllticos trente al 
saber. Ante sisteaa• que pretenden crear sujetos •atistechos con 
lo que les es ofrecido (normas, deber ser, ideales), la histérica 
busca conservarse en la insati•tacción, •n la bllaqueda, en lH 
trianqulaciones de deseo•, en la dellBllda incansable de reapueatas 
a prequntas tan esenciales como lqu• •• una •ujer?. 

Así tenemos a Paula, que busca un saber acerca de su ser en loa 
otros, principalmente en Isaael (su a110), quien l• responde sobre 
la individualidad, la felicidad, el a110r, le da dqniticantes 
para definir a la mujer, etc., al ais90 ti••po qu• se sustrae a 
este saber o respuestas como una aanera de preservar su deseo, se 
vuelve, rebelde y los s1ntoaas hacen su presencia. 

De los enamoramientos y decepciones sur9en conflictos 
inevitables. La creencia del maestro de que dichos conflictos no 
se van a producir y su deseo do que todo permanezca en armon!a 

puede conducir a a9ravarlos aún m6s. 

Existe otro peli9ro inherente a esta situación cuando el profesor 
persique únicamente satisfacciones narcisistas en la situación de 
la enseñanza. Ya sea que ten9a pretensiones de hacer al alumno a 
su ima9en y semejanza o bien que constantemente busque conf il'llar 
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su saber de una .,.nera desaesurada. Esto constituye un abuso de 
poder que puede lograr el incllllpli•iento de objetivos. 

El profesor tiene que poner un 1111i te al uso excesivo de su 
poder, con objeto de disminuir enfrentamientos y agresiones que 
de cualquier manera van a surqir alln cuando no pueda de•pr•nderse 
absolutaaente del poder, ya que de aqu1 extrae las condiciones 
para el •xito de •u tarea. 

As1, el profesor tiene que naveqar entre el u.o excesivo de su 
poder que podr1a conducir a •la par,lisis intelectual• o rebeldía 
violenta, y la nulificación de las funciones del profesor que 
obetruyan el aprendizaje. El conociaiento que se tenqa de Hto 
imposibilita la intención de prevenir los conflictos 
abeolutaaente. sin eabarqo de lo que se trata ea de hallar un 
equilibrio relativo, ante todas estas situaciones aaWDiendo los 
peliqro• ente• ••ftalado•. 

De asta aanera pode110• lleqar a las siquientes reflexiones: 

En toda situación educativa lo• educador•• tienen que ver 
con un sujeto que est4 construyendo su realidad psíquica o 
que ya la ha confo~do. Realidad que •• va a estar 
manifestando de una u otra manera en el proceso educativo. 

Loa ideales educativos i•plantado• con uso desmesurado de 
podar pueden dar luqar a la anulación del sujeto. Desde 
esta perspectiva la pedaqog!a resulta una profesión 
imposible, ya que el sujeto no es un hueco para ser llenado 
de manera mec6nica por los ideales, sino que requiero 
precisamen~e de mantener huecos, espacios para que el deseo 
del aluano pueda surqir. Sin embarqo, es la paradoja de la 
educación que no puede escapar a la imposición de los 
ideales, cosas entrevistas también por Freud al nombrarla 
tarea imposible. 
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La función del padre, ademb de intervenir como corte, 
dejar vacios, también continua su presencia como una 
construcción psiquica en el sujeto, en el niño que ingresa 
a una institución escolar. Esta herencia le va 11 penaitir 
continuar su proceso educativo: ama a su profesor, se 
decepciona de él: si tiene espacios para construir su saber 
lo hara, si no defendera su espacio con rebeldia, con 
agresiones, con no aprender. 

La tarea del educador desde esta perspectiva resulta 
imposible: Si desea tener todo en anoonia, si desea 
mantener su poder en el c1111pliaiento de ideales, si desea 
hartar de conocimientos, si desea mantener una figura 
perfecta ante sus alu.noa: ya que todos estos deseos 
amenazan al Sujeto con llenar su vacio que lo podria hacer 
desaparecer. son deseos del uestro que el al1111no no ha 
pedido. 

El proceso educativo requiere del amor que constituya al 
sujeto, de una cohesión que hace su presencia en todas 
partes, y que cuando falta el sujeto puede morir. Abolir 
este amor, en la educación hace desaparecer ese vinculo o 
fuerza que da lugar 11 su quehacer. 

Estas consideraciones están dadas unicamente en el campo 
educativo, sin embargo, al interior de este se pueden producir 

situaciones graves que ya no son responsabilidad del profesor, 
sino requieren quizá una atención individual del sujeto. 

Como consecuencia de estas reflexiones podemos situar 11 la 
pedagogía como una de las profesiones imposibles, equiparable al 
psicoanalisis y 11 111 tarea de gobernar. 

La teoria psicoanalitica viene a cuestionar la practica 
pedagógica basada en la normatización y el control de 111 
transmisión del saber, al confirmar que ningun sujeto puede 
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alcanzar absolutaaente los ideales, y de igual forma que no hay 
llétodo pedagógico que proteja de conflictos tanto en le 
constitución del sujeto como en le trensaisión del saber. 

Deseo cerrar esta conclusión con una nota de Freud, quien 
advirtió el educador en el empleo de su poder. 

"En la educación de niftos pretendemos que todo esté en 
paz, no vivenciar dificultad alguna; en suaa, querellOs 
un nifto bien criado, y nos cuidallOs poco de que este 
curso evolutivo ses provechoso también para •1•. (132) 

Pare finalizar este trabajo, es necesario agregar algunos puntos 
teóricos no trabajados que considero fundamentales en el 
enriquecimiento de eata tesina, que pudieren constituirse como 
objetos para abordar en investigaciones futuras, a saber: las 
pulsiones de vida y las pulsiones de auerte. 

A lo largo del trabajo hice referencia constante al deseo y a la 
auerte, hablé de la auerte en Paula al vivir entre puros aintomaa 
con aus deseos insatisfechos, taabi•n habl• de la •u•rte en 
Apolodoro, al cual estaba muerto desde que se concibió co,.o 
•genio abortado". De esta foraa •• he referido no a la muerte que 
se explica biológiclllllente, sino a aquella que alln respirando y 
aanteniendo contacto con una realidad, está presente. No sa desea 
saber de dicha realidad, no se desea participar creativamento y 
hay una cierta imposibilidad de darse a amar. El estudio de les 
pulsiones de vida y las pulsiones de muerte, explican con más 
profundidad la e tracción del sujeto hacia la vida o, en un 
momento dado la fuerza que jala hocia le muerte o descanso, Aqui 
es donde cabe una pregunta esencial digna de continuar la 
presente investigación, lQué relación guarda la educación con 
estas dos atracciones opuestas en la estructuración del sujeto?, 
loe qué naturaleza son las pulsiones de vide y las pulsionos de 
muerte que bajo un sistema rigido de educación se puede orientar 
hacia la muerte?. 
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