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11-HRODUCClOl'l 

Pt"'ooos1..I.Q ~ iustific:ac:ion. 

Es 1ncudabH: oue a lo laroo ·de la . h1e:tor::.a el hombre ha 
c:onstituitio un enigma para ei hombre y en. c:onsec:uenc:ic.~ se ha. 
a!Joc:ado a la bL\sqL!cde de la esenc:ia cel -ser, de su censam1ento y 
ac:c:10n. Sin embaroo. d1c:na bUsoueca ·no ha reves-cido siemore las 
n11smas c:arac:-ceristicas~ ni ha part100 de las· mismas premis~s. 

Este hombre de.1 01_1e hablamos, este ser humano es c:onsec:uenc:ia de 
esa his'tori~. de su propia historia, que é.\l ub1c:arl.o en tiempo y 
c:irc:1:-mstanc:1a le confieren c:ara.c:teristic:as i.:m1c:as! 
intransferibles, por tanto. el mismo es historia. Y ·es esta 
h1storic:idad la oue en forma dialectic:a con él. marcara 1~1 

orientac:iOn de! esCrutir110 que el hombre haga del h~mbre. 

La época actual, orientada por la filosofla utilitarista y la 
csicologia c:onductista, no es la excepción y est:a guianco el 
rumbo de Sl.I 1nvestigaciOn. Y es orec:isamente esta orientac:iOn la 
que caracteriza la bU.squeda; por tanto, esta permeada por la 
c:onsec:usión de hombres convenient:es al nuevo orden mundial. el 
neoliberalismo econCmic:o. en el cue, por sLt propia 
fundamentac:iOn, tanto siriaular1dad como sub jet l vi dad cuedan 
fuera, a fin de loorar ia eficiencia necesci.ria basa-.da en un.::-. 
uniformidad de pensaffiiento y acción de lo= seres qLte conforman 
una sociedad -excepto sus lideres:, por SUOl.te!::to-. 

Antitético a este enfoqLte cedemos ub1c:ar' al osicoanalisis, el 
cual destaca la singL\laridad de cada hombre como ser Un1co e 
irrepetible a oartir de una oa1~tic:ular est1·uctura y de sus 
vivencias personales -siendo las fundamentales las de su orime-ra 
infancia-~ el.le van conformando su orooia historia y que son 
inherentes a él y solo a él. 

A oartir de estas r·efle~:iones. me suroe la 1nC1u1etud de aoordar 
el hecho de que no obstante ~u~ subjefivldad e h1storic:1dad han 
sido una constante en 't'Odas las eooc:as. es con el advenimiento 
del ps1c~an~lisls que la oart1c:ularida~ del ser humano en una 
s1t:uac1on concre~a v oor ende. oe ~u ~ealidad psiau1ca 
par•tic:ular~ son situad0s en Lln lui;¡.3.1~ fundamental. 

F'lan"teamiento del Rroblema 

.!.Que consecuenc1as oemera la relaclbn c:1..-.lec:t¡ca ent!"e el ser 
humano y la c1v~lizacion? 

lWL1é cape! JLU?Qt?. el 1nconsc1en-:e en el ac-:uar numano·? 
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icual es la t:rasc:encenc:lé. cie lo5 suc:esos eveni:L.tale-s y 
van c:ontinoentes ocurridos en los momento<:: v en las etc-.c.:,.,s que 

c:ontor~ando la v1oa ps1cosexuel d~l suJe~o? 

La educ:ac:ion del suJeto, pilar.de la c:Ltltura. lconTorma [es 
decir, desarrolla] o enajena? 2busc:a la sinaularicad a fin ce 
desarr•ollar potencialidades part1c:ulares'"1 o ies ac:a5o una terma 
alienada de adoc:trinam1ento que pers:ic;rue un11ormar. negando al 
ser humano la posibi 1 idac de c:onoc:er el por qué de ssu pensamiento 
y ac:cion, limitando SLt desarrollo? 

Desee luego, el desglose del hecho humano en pregunta=: separadas 
unas de laE otras es puramente metociol69ico, ya que la vida del 
sujeto, signada por el inconsciente, se va conformando -ya 
apuntaba lineas arriba- en func:ion de una estructura particular, 
como basamento de las vivencias infantiles psicoseHLiales. las 
cuales marcaran al su.ieto en la integración de los distintos 
aspectos de su vida: atectivc.., psiquica, intelectual, se>tual, 
soc:ial. 

Dichas vivencias psicosexuales infantiles estan enmarcadas en lo 
que denominamos educac:iOn, producto del desarrollo de la cultura, 
la que ha generado a aquélla y la hace que vuelva a ésta* y que 
permean pensamiento y acción de todos los hombres, en tanto seres 
producto de la historia colectiva y de su propia historia. 

En función de lo aqul expuesto, pretendo, a 
trabajo, aproximarme a. lo que es la edLtc:ac:ion 
concepción psicoanalitica de lo que es la vida 
sujeto y su trascendencia al pensamiento y a la 
sujeto. 

Hipótesis ª comprobarse. 

troaves de esl:e 
a partir de la 
psicosexual del 
acc10n de dicho 

En la educación pt"edomina una tendencia a no reconocer las 
aportaciones del psic:oanál is is e?. S:LI campo. en función de que este 
devela tanto aspectos en el sujeto de los que 12 so~icd.:i.d no 
quiere saber nada, CLtanto que apela permanentemente a la 
singularidad de todo ser humano. rec:ha::ando -el cisicoanélisis-. 
en consec:uenc1a, aplicar los mismo: paramE:tros en el 
comportamiento de cada Lino ce el los. 

Aoro>:imación ª1. objeto Qg estL1dio..:.. 

iCOmo acc:edo:rt? a lc1 construc:.c:i6n de mi ob,1eto de estudio? La 
punta de lanza que rasgue la apariencia para trascenderla es el 
inconsciente. el cual rige pensam1ento y ac:cion cie los seres 
humanos, ya indiv1c::1ual, ya colectivamente. 

+.-Por supuesto, en otro nivel, en esoiral, en un olano distinto. 
pues no se re91~esa al mismo cunto, esto en accion continua. 
dialec:tica ~· permanente. 
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C.:on,1untamenee hare L!SO ce c:r:.n;e9orias innerente=: al met'ooo 
psicoanali-r1co, ia:: cue.le:. al mismo t?emoo .. del.imitan su campo de 
esi:ud10 y su peri:1nenc1a cara los eiec'toS de este t1~aoa.10~. 

Asi. veremos como todo ser humano nace ya marcadc por la palabr~, . 
. en un entorno fam11 iar v dentro de una cu! tura que. · lo' 
confi9uraran p:1co5:>e::ualmente. 

Nos aoro}:imaremos al inconsciente a través de las· instarlcias·· 
psiqu1c:a5: el ello~ el yo }' el superyO y de la formacitm>.del. yo 
ideal y d~l ideal del yo. 

También~ recorreremos los momentos y la: etapas clave de todo 
desarrollo ps1cosext1al, a part1r ce! nac1m1ento. re-crearemos la 
etapa oral y pasando por lo constitutivo del estadio del espejo 
llegaremos a la piedra de toque de la conformación psicosexual 
del su.ie-to: el c:omple,io de Edipo, para remitirnos a las 
posibilidades que abre el periodo de latencia y anclar las 
experiencias previa5 en la pubertad. c:omo transito a la vida 
adulta y en la que se pLteden ·ya manifestar tendencias 
definitorias de la futura vida psicos~xual del sujeto. 

F·osteriormente, a partir de la renunc:ia al goce, podremos 
delimitar la r"elaciOn existente entre lo denominado moral soc:ial, 
la represión que conlleva y esta Ultima en sLt enlace con la 
educ:aciOn. 

Asimismo, se establecer~ que y como impone le educac:ión a los 
sujetos, dentt"'o de una tendencic. Qeneral a medir ~ i:oooz .::un el 
mismo rasero, pci<:::icion OOLtes¡;e. al ps1c:oan.3lisis, Cl.tya piedr~ 

angular es la sinQularidad del sujeto a partir de Sl.1 

psicoseHualidad en rE?lac:ión con el deseo inconsciente. el cual, 
marcado por el significante, incidira ineludiblemente en la 
relac:10n educador-edLtcando. 

A tal efecto, analizaremos lo que el psicoanélisis puede aport'ar 
a la edL1caciOn y por qué sus aportaciones no h.:1n sido e~timadas 
en toda SLI dimensión. 

Finalmente, por medio de l.tn cuestionario a::ner'to. aolic:ado en 
entrevista a informante~ clave y concatenado con lo expuesto~ 
se establecerán las c::onclLtsiones a oue se haya llegado. 
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I. EF'ISTEMDLDGIA Y PSJCOANALJSJS. 

En forma anec:dOtica, se ha hecho referenc.ia. a treS .. momen.tos_ que 
han marcado sendos hitos en la histOr1a; por haber afectado 
irreversiblemente el narcisismo del ser humano. :. El.- primero de 
ellos se presenta cuando Copernic:o revela que. L·a .. Tierra· no es e! 
centro del universo; el segundo, cuando Darwin mañifiesta que el 
hombre+- no es creac:1on divina; y, el tercero, cuando Freud nace 
pt:lblic:o el descubrimiento que es puntal de su teoria: 

la e:ustencia del inconsciente. 

por tanto, este hombre no es ni siquiera dueho absolutamente 
consciente de sus actos, como hasta ese momento lo c:reia. 

iLa evidencia'"'t 
futiles como 
equivcc:ac:iones, 
limpieza, est~n 

todos aquellos actos, algunos en aparienc:ia 
el olvido de un nombre, pasando por las 
ha:ta los mas extrahos, como los rituales de 

condicionados por causas oscl.tras, pero reales. 

Entonces, Íla premisa cartesiana ·'pienso, luego e:iisto' · 01erde 
su valor axicmatic:o a partir del descubrimiento del inconsciente? 
Evidentemente, o... es que acaso solo soy, sólo eH1sto en el 
instante en que pienso?L1J 

~ Verdad y_ conocimiento. 

Y aqui surge la escisiOn entre el su.ieto pensante, cognoscente y 
el ~ujeto que cs. el suj2to de 1~ verdad. 

Verdad y c:onoc:imier.to, polos antitE-tic:os cuya ubic:a.c:ion el 
psic:oanalisis devela: el conoc:imiento como un acto c:onsc:ien·te 
cuyo objetivo fL1ndamental es la incorporación del su.ieto a la 
sociedad, quien al integrarse usufruc:tLta de todo ese c:onoc:imiento 
ac:umulado por generaciones precedentes y hasta ese momento, a la 
ve:: que se permite pat"tic:ipar con su propio conocim1ento en su 
evoluc:iOn y con ella, en la del género humano. 

*Esta refet"enc:i2. se hara en sentido 9ene1~1co, es decir. con 
relacion a todo ser humano~ a. menos aue se haga la ac1arci.c10n 
t"espec::t1va. 
[lJ MILLER, J.A.Cinco conferencias c:araouen.::i.s ~ ~o.é-5 
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¿CJLte cual es el c:osto'"I°' el oesccnocimiento de la verdad, de su 
verdad que por dolorosa e imposible al hallarse , ·en ·. i;otal 
incompatibil.idad con···ias ·meta!: y ·1ogros· a· que ·apun~~·:~a__ .. ev6l1.1c:iOn 
de .la ·htt~aliidad~· es desalo .. iada de la c:onc1enc.ici. y·:sü~sumida en el 
inconSciente. 

'En este orden de ideas, es evidente que '·no hay ciencia del 
hombre, porque el hombre de la c:ienc:1a no existe, sino· únicamente 

·su sU,ieto' · [2J, hombre sub-yugado, capturado en .el desarrollo del 
conoc:im1ento c1eni:í'iico que"' en i;::t1s aras, pretende escamotear la 
verdad, residente obligada del inconsciente, la cual, de todas 
maneras, buscar~ la forma de hacerse oír-, ·'e!: por eso inclltsci 
por lo que el inconsciente, que dice lo verdadero sobre lo 
verdadero, esta estructt1rc:1.do como un lenguaje'· (3J; lenguaje que 
a pesar de las pretensiones de quien desea erigirse como el 
hombre de la ciencicl, surge del inconsciente tanto en la obsesion 
como en las fobias, ora en los lapsus, ora en los suehos y aun en 
nuestras preferenc:ias y rec:ha::os, amen de tantas otr-as 
manifestaciones que se hacen evidentes en toda cotidianidad, pues 
·'el inconsciente no es sino ese decir siempre mas de lo que se 
cree, es la imposibi 1 idad de ser duefic del sentido que mas bien 
rebasa al sujeto y se produce mas .alla de la conc:lencia, la 
voluntad, las intenc:iones''[4J. 

1.2. Relación psicoanálisis-epistemolooia. 

Sin embargo y en su relación estructural, el psicoanBlisis se 
integra a la categoria de ciencia, pues slguiendo a Bachelard 
'• ••• para quien el objeto y el instrumento científico son una 
teoria [ ••• J, ocurre lo mismo con el inconsciente freudiano, en 
tanto qtte él es aprehendido en el dispositivo nuevo de su 
prti.ctic:a, él tambien realiza una teoria' 'C5J, lo cual puede ser 
esquematizado: 

objeto + instrumento científico teoria 

inconsciente freLtdiano + prac:tica teoria 

Consecuentemente, el psicoanálisis es una ciencia a partir de 
una práctica, de una clinic:a, la cual trabaja con el inconsciente 
humano y, en los mismcs términos, funciona con la conc:atenac:ion 
de conceptos que forman una red que permii;e e>:pl ic:ar un obJeto de 
estttdio. 

C.2J LACAN, J. ''La c1enc:1a y la verdad··. En Escr1t.Q.2_ ¿, p.838 
[3J Ibfdem, p.846 
(4J GERBER! O. Síntesis ~ 1S§. ~ ~ ág_ .!.9.§. ~ 

d1sc:ttrsos, p. 1 
(5] Cfr. MlLLEF:. J.A. ~' po.5:.-54. 

12 



En esi;e sent1cc.·. el mismo Fre1.10 rec:onoc:e en e! oE::.c:oaric-.~isl!a esa 
c:al.1ci:i.~ ce c1eric1.:i al aountar: ''nos at=.r-1amos ~·or eil::::c.n:::ar los 
sobrios resul"tac:!o=. de la 2nvsstigac:ion o de la re'fle:::.on casaca 
en ell"a, y no p1~oc:uramo=. 01..te 'tengan otro c:ara=ter Ot..IE el de la 
certe:&'ºC6J, c:erte:&, oesde lt..1e90, relat1va. mec1ada 001~ 

momento y c1rcunstanc:im. rei'terado en el aseri:o 

no puede prescindir de nuevos suouesto~~ ni C!e la c:rea
c:iOn de conc:eotos n1.1~vos [ ..• J oue ne. de es't1márselos 
como enr1ouec1m1entos de !a c:1e~c1a. Poseen titulas 
para qt.te ~~ les o'torgue en cal 1dao ce aoroHimE\c1ones, 
el mismo valor cue a las c:orrescondiente5 c:ons~ruc:c10-

nes 1n'telect1.1a1Es at..rni l 1ares de. otras c1enc:1as naturc-.
les y eEoeran ser modificados, rec:tit1cadoe y rec:1bir 
una definiciOn mas fina mediante una e;.:pet~ienc1a C1.cu
mulada y tamizadat7~ 

Mas la contribución fundamental del psicoanálisis a la ciencia 
estriba en q1.1E' su objeto es la propia psiquis* del sujeto de la 
ciencia, asi ''todas las ciencias descansan en observaciones y 
enperienc:ici.s mediadas por nuestro aparato animic:o; pero como 
nuestra c:ienc:ia tiene por ob.ieto a ese aparato animic:o, c:esa la 
analoQia' · LSJ, no obstante, es menester aclarar que toda c:ienc:ia 
puede surgir de las nec:esioades materiales de los hombres, pero 
que, ineludiblemente y en todos los casos, nace d~ una necesidad 
animic:a. 

En estas condiciones. el ne;.:o entre psic:oané.lis1s y epistemologia 
habremos de situarlo en el alano estructural, como c:iencla 
e>:plic:ativa del comoortamiento humano. con l~~ r~str1cciones 
inherentos a eE>a esc:is1on entre verdad v conoc:imiento -la cual ya 
cae dentro del campo dinamice- escisión proveniente de aq1..1ello 
que es desc:onoc:ido, q1.1e permanec:e en el inconsciente y que, aún 
cuando parte de él pueda llegar a la c:onc:iencia, gran parte 
permanecera desconoc1da, en ese inconsciente que siempre se harc:i. 
presente en el a.ctLtar humano y que se produce mas allá ae la 
concienc:ia, de la voluntad y de las intenciones. 

t6JFREUD.S.' "Mas ell~ del orincipio de olac:er' ·. En Obra.E,. 
comoletas. Vol.XV!Il,p.37 
[7JFREUD,S. ·'Esquema del psicoanálisis''. En Obras .. ._~~. 

o.156 
CBJib.ld~m, p, 157 
*Mente, a!ma, esenc::.a. -del arieoo osyl~he. r:.'\lmc-\- EOic:c. 
LaroLtsss! o.846J. A diterenc:1?. o~ l~." aceocion 'tr=~tamiento del 
s.lmci.', Fret..td esoeci'fic:a aue- tratam::.en.to o=:!qt.t!c:o debemos 
e~tenoerlo como 'tr~tamiento desde el alm~· ~ ¡;ravés del recurso 
de l~ oal.:.br,;;;.~ ins"trt.1mento esenc:~.l del tt~ar.amien¡;o a.nim1r:o 
[FREUD. s. Vol. l. o.115J 
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!!. EL BINOMIO SER HUMANO-CIVILIZACION • 

.!como podemos pensar la génesis de esta relac::iOn d1a!ec:tic:a?, es 
que... i.el ser humano da paso a la civilización.¡,¡. como una 
consecuencia de ·su devenir y/o como c:onsec:uenc::ia de un.a bUsqueda 
eterna de SLt propia evoluciOn";1 o, acaso ••• Zes la civili:::acion la 
cue aleja de su estado natural al b ipedo denominado home 
sapiens y la cual~ al integrarlo en ella, le confiere. la· c::·alidad 
ce ser humano de la que, de otra forma, c:arec::eria? 

Para abocarnos al ana.lisis de los factores que podrian ser 
determinantes e inclinar la balanza en uno u otro sentido, 
habremos de referirnos, en primer lw~ar, a esa piedra de toque, 
man1tesi;ac:iOn sui 9eneris del ser humano. 

2. L ~ lenguaje. 

Es el lenguaje uno de esos términos que han sido tratados 
arbitrariamente, podriamos pensar. en forma abusiva. Sin 
embargo, este primer aserto es un claro ejemplo de que la palabra 
lenguaje como significante carece de un ~nico significado 
determinado y atribuible sOlo a. 

Distintos investigadores del comportamiento de los seres QLte 
habitamos la Tierra han denominado lengua.le a ese cOdi90 
genetico, posesiOn de distintas especies animales y que e: usado 
para transmitir informacitm esoec:ific:a; un ejemplo de esto seria 
el trabajo de Maeterlinck, quien nos dice 

la mayor parte de las abejas, como un ejercito que obe
dece a una ot"den preci5C"., se pone a trepar en espE-sas 
columnas [ ••• J cuando la última abeja c ••• J llega a la 
cortina suspendida en las tiniebla~, la asc:ension tiene 
fin, 'todo movimiento cesa poco a poco en la boveda, y 
el e;.:traho cono invertido espera durante largas horas, 
en un silencio que podriamos creer casi religioso, y en 
una inmovilidad que parece espantosa, la llegada del 
misterio de la cera. 

*En ·'El porvenir de una ilusiOn' ·• Freud aclara qL1e omite 
diferenciar entre cultura y civilizaciOn. Posteriormente, en 
·'El malestat" en la cultura'' define a esta como el total ce 
operaciones y norm=.s que distancian nues'tra vida de nuestros 
antepasados animales. y CJL1e sirven a dos fines. la protecc10n del 
ser humano frente a la naturaleza y la regulación de lo5 vincules 
rec1oroc:os entre los nombres.tFREUD, S. Vol. XXIJ. 
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Mientra~ tanto. sin -oreocuparse de la tormac1on de la 
mar·avi llosa cortina en cuyos pl ieques va a bajar un 
dor:i maQic:o, sin· parecer tentadas· a unirse a ellas las 
demas 'abejas. es dec:ir, todas la..:: qt.1e se han quedado 
en la planta·baJa:de la colmena. examinan el editic:io 
y emprenden 10.s trabajos necesarios[ l J 

En este caso, c:omo. en 'las ciernas eSpecies e::clLtido el hombre, el 
cOdigo genético ·que fas comunica opera de un Unico y e}:ClLlsivo 
modo, la prueba esta en que. ·las abejas desde oue empe::aron a 
poblar el Planeta .Y h~sta este_. momento, han realizado las mismaE 
acciones, en la m~sma· fcfr~ñia y con el mismo fin. 

2.1.1.El simbolismo del len9uaje. 

En el hombre, la comunicación con sL1s congéneres dista mucho de 
lo mencionado con antelac:iOn, en esta. el lenc;iua.ie establece la 
relaciOn simbOl1ca entre él y el otro, es mediac:iOn, es un tercer 
elemento que como tal, tiene la cualidad, por ser mas 
significante que significado, de modificar, definir, con-format" 
set"es humanos, cada Ltno en una forma distinta. 

En este sentido, podemos decir que coloquialmente y en forma 
opuesta a lo que es, se dice qLle el nil'fo aprende a hablar, que ya 
se expresa, que ya tiene ''su lengLlaje' ·; cuando lo que ocurre va 
en sentido inverso: el lenguaje envuelve al sujeto, lo aprehende 
y lo rebasa; tan es asi qt.te ya pertenece al simbolismo del 
lenguaje antes de su llegada al mundo, pues antes de nacer, antes 
de ser, ya es hablado, minimamente, por st.t madre· v 
después, • ' •.• ai:tn antes de hallarse en condiciones de h~blat< 
hace la e>:periencia de su pertenencia al mt.indo del 
lengLtaje ••• ' '(2J, es designado por Ltna gama de e:~pectativas 

comunicadas a través de gestos, movimientos, habla, en fin, todo 
aquello que denote. c!etermin.:i.das actitudes del 0-cro, para quien ya 
tiene un nombre y ''un nombre, por conft.1so que sea, designa una 
determinada persona; en esto consiste e::actamente el paso al 
estado hL1mano. Si debemos definir en que momento el hombre 
deviene humano, digamos que es cuando, a.si sea minimamente, entra 
en la relación simbblic:a' '[3J: es, por lo tanto, lo qLle e~, 

merced al simbol 1smo del lengLtaJe; las t;osas son, cobran sentido 
y se ordenan a partir del lenguaje, incluyéndome a mi, pL1es el yo 
se crea a partir del otro y nL1estra mutt.1a referencia =e establece 
a través del lenQuaje, ··es el mundo de las palabras el que crea 
el mundo de las cosas, primeramente confundidas en el hic et nunc 
del todo en devenir .•. · 'C4J 

ElJ MAETERL!NCI(, M. 6.51. vida gg 1ª§. abejas. po.66-67 
C2J MANNDNl. M. ·'La pedagogia, c1encie. o politica En li 

estallido !ÍÉ'.. las instituciones. pp.40-41 
E3J LACAN, J. fil_ seminario. libro h p.235 [2.eitlich-

EntwickehingeschichteJ. 
[4J LACAN. J. ''Función y campo de la palabra". En Esc:rltos L.. 

p.265 
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Concomitan temen te, 
la pertenencia del 
e':istencia social a 
instrumento de ls 
lenguaje, pero solo 

el lenguaje conforma el psiquismo a partir de 
sujeto a un grupo humano, lo in~roduce en la 
partir de la aceptaciOn de la Ley y es acto e 
misma, por tanto. ''me identifico en el 

perdiendome en él como un obJeto · '[5.J. 

2.1.2. La cadena significante. 

Daniel Gerber en su sintesis de los cuatro discursos, se refiere 
a que Lacan retoma la tesis de San Agustin en c:1..1anto a que toda 
significación remite a otra significación+;. y a continuaciOn 
Gerber a.hade~ '' ••• en consecLtenc:ia no es en el sujeto donde la 
significación se produce sino en el de:pliegue de los 
significantes, lo que deja siempt'e para el auditor el papel de 
decidir acerca de lo que se ha dicho y no para el locutor''[6J. 

Tenemos, entonces, que la significación deriva de la, relación 
mutua de los significantes al manifestarse; pero .•• Zde dOnde 
parte este despliegue de significantes? del sujeto del lenguaje, 
es decir, del sujeto del inconsciente y es en la producción y 
concatenación de los significantes donde el sujeto es hablado y 
surge el sentido de lo dicho, producción y concatenación qLte 
delinean a. ese sujeto que se expresa en el disct.trso dirigido al 
otro. 

La.can toma del filólogo F. de Saussure el algoritmo 

s 

5 

al que define*• como significante sobre significado, otorgando la 
primacía de aquél sobre éste! la lint?i.'\ cobra el caracter de 
barrera. resistente a la significación. ''As! nada une ya a un 
significante con un determinado significado, el significan-ce cesa 
de ser 'representaciOn del significado, [ ••• J como producción 
debe vencer una barrera para poder emerger r ••• J. No hay pues 
sentido alguno, 'verdad' alguna, que el significante represente o 
tradu::ca' · [7J. 

(5J Ibid. p.288 
C6J GERBER, D. Qa.... Cit. p.2 
[7J RABINOVICH, D. ''El psicoanalista entre el amo y el 

pedagogo''. p.p.30-31 
*En el análisis del teNto de San Aoustin De locution is 
significa.tiene [De la significación de la-palabra], Lacan, a su 
vez, afirma~ que en esta relacion se manifiesta el principie 
fundamental de la semántica, segun el cual todo semantema remite 
al conjunto del sistema semántico, a la polivalencia de sus 
empleos. CLACAN, J. Escritos 1, p.358J. 
it-*Georgin puntuali::a que dicho algoritmo no remite a una 
significación sino a una estructura.I:GEORGIN, R .. p. 27J .. 
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Ahora bien, si un significante cobra vulor en la c::adena 
sign.i1:ican.te, es porque debajo de ella ·'hay una serie de 
signif1C:ac1ones ...... CBJ, dicho de otra terma, tiay otra intención 
deba,io de la ln.tenciOn*-~ pues el signi fica.nte es: gobernado por )a 
metatora que es condensación y por lü mQton1mia que es 
des'pla:::amiento(9J; en la primera, un significante toma el lugat"· 
de ot'r6 significante y en cuanto a la segunda, la signif1·caciOn 
se desli~a bajo el significado aparente. 

Volvemos ast a la dialéctica del :imbolismo del lenguaje. en 
función de su polivalencia, no hay t"elacion fija, univoca, 
puntual de un significante con un significado, ya que ellos 
establecen su mutua relaciOn dentro de la cadena s1gni ficante, 
que conforma el discurso del sujeto a traves del lenguaje, el 
cual m~s que ser hablado, habla al sujeto, nos dice de él, pues 
da cuenta de la relaciOn del significante con el sujeto del 
inc::onsciente. 

2.1.3. El discurso y la palabra. 

El discurso, que es la forma particular que toma el lengua.ie en 
cada sujeto, cobra su sentido al eslabonarse los significantes en 
una cadena; y... a que llamamos, pt.ces. un significante? " .•• a 
la palabra, ello en la medida que la palabra puede remitir a más 
de una significación''(lOJ, por lo tanto, la palabra asume una 
función simbólica tanto en estructura, es parte de un :is tema de 
simbolos pre-e;dstente en el que se inserta el sujeto, cuanto en 
contenido, simboli=a lo que el sujeto es y lo que está siendo. 
nos habla en el present~ de la conformaciOn del st.tJeto por el 
lenguaje mismo, es decir, ''el hombre solo existe por la 
mediaciOn del discL1rso' '(11J. 

El discurso es un lazo, un vinculo en acto que per·mi te al sujeto 
hacerse oir, hecho mediante el cual se constituye y se afirma 
como ser humano. 

(8J LACAN, J. ~ Seminario. Libro 5. Las formaciones g_§.1_ 
inconsciente. p.92. 

[9J GEDRGIN, R. Latan. p.28. 
ClOJ MASOTTA, O. Lecciones Q.§. Introduccion -ª.!. Psicoanalisis. 

p.58. 
[l!J GEORGIN, R. 0 0 .Cit. p.34. 
*Desde lueoo. nos referimos a las manifestac1ones del 
inconsciente; ·al hecho de que éste busca hacerse oir aun cuando 
no sea escuchado. 
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/.\si, lo Que se busc:a en: el:·discu~~o pcir m'edi~ de la palabra es la 
rescuesta del otr~o, es el· medio-Sine-qua-non de enlact: c:on el 
otrc, que ·en el·-·acto. de u"rd rnós·;. im"pfic:a. 'mi rec:onocimiento ••• -pero 
tcimb~én su. ,reco~c::>cimie'.n~ó·~-.- -· a."·t·r.av~s: de -nües~r~: ·mUtua . respuesta, 
la cual. corr:emOs a· encontr"ar ·con. toda nuestra subjetividad y qL•.e, 
sabemos~ estara ·alli, pues •' •.• no hay palabr'a sin respues'tc., 
incluso si·no encuentra més que el silencio .•• ''(12J. 

Entonces'... el discurso... 2se origina en mi? iio 
Definitivamente no, pues se origina en el lugar .. del 
capturado mi inconsciente; y ••• tcuando ha ocurrido 
los albores de mi conformaciOn. 

decido yo? 
otro que ha 
esto? desde 

·• ••• El momento en que el deseo se humani=a es tambien el momento 
en que el niho nace al lengua.ie' '[13J, pues es en su expresiOn 
verbal y su actividad lúdica cue el niho traslada al plano 
simbOl ico su deseo en el juego '· idOnde esta~... iaqui esta!''**, 
momentos con significatividad para aprender a tolerar las 
limitaciones impuestas al cumplimiento de su deseo: la ausencia 
de la madre -o de quien real ice su función-, persona a cuya 
presencia esta enganchado su deseo. 

Nos encontramos, as!, con la matriz de lo simból ice: ''la palabra 
es una presencia hecha de ausencia, en la que la aL1senc1a viene a 
nombrarse·· [14J, ya que la presencia es evocada en la ausencia y 
la ausencia en la presencia; en estas condiciones, la palabra, es 
decir, el simbolo, otorga su importancia al objeto, y a traves de 
aquel, el nirto acc:ede a ese orden fundante: la Ley, de ahi que 
Lacan afirme que la palabra, el :imbolo, ''es la cosa 
misma· '[15J. 

Por lo tanto, el deseo se humaniza via la palabra, el simbolo, es 
decir, la Ley, ya qLu~ ''la palabra es esa rueda de molino donde 
constantemente se mediatiza el deseo humano al oenetrar en el 
sistema del lenguaje''C16J, pues es rec:onocim1ento, a la ve: que 
limitante del deseo. 

[ 12J LACAN, J. · · FunciOn ••. · · En Escritos .L.. p. 237 
[13] LACAN. J. El seminario. libro l. Los e~cr1tos ... p.257 [Las 

fluctL1ac:iones de la libid~ - -
[14J GEORGIN, R. Dp.Cit. p.37 
C15J LACAN, J. Op.Cit. p.264 
U6J Ib!d. p.266 
*Enfati20, pues el luoar es el 5imbolo más que la persona. 
**Este jueoo lo identifican tanto FreLld como Lacan con las 
palabras F~rt y Da, mas en espahol, aqui en Me::ic:o, seri.:-. 
e;.:oresadn de esta for-ma. 
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De a.qui la tra:cendencia de lo vivido en lo: primeros estadios oe 
la·historia del infante 1 cuando las rei:>resentaciones-imagenes, lo 
visual izado por el niho, busca su representacion en palabras, 
intenta encallar en un sign1ticante, mas si no encuentra ''la 
traducciOn en palabras que debieran permanecer enlazadas con el 
objeto, la representacion no aprehendida en palabras, o en el 
acto psiquiéo no investido. se quedan entonces atras. en el 
interior del lec como algo reprimido'' t17J, v.g., el hombre de 
los lobos, caso cllnico de Freud y, en forma más e>:trema, el caso 
Dick, atendido por Melanie Klein. 

lGILte no es posible, en todos los casos. dar al nif'lo la palabra 
que tienda a tramitar -que no a cÚmplit"'- ese su deseo*? 
Ciertamente, pues a mas de la imposibilidad de lograrlo, 
terminarla en el comien=o su historia, ya que lo descartarla como 
ser deseante, pero también es innegable que esta aportación del 
psicoanálisis, por cierto nada desdeNable, en el sentido de hacer 
circular la palabt"'a verdadera en un discurso que refleje cue el 
niho ha sido escuchado, ofrece la perspectiva de que la 
liberación de la palabra prohije la c:anali=ac:iOn del deseo. 

Era ciertamente el verbo el que estaba en el principio, 
vivimos en su creac:iOn, pero es la ac:ciOn de nuestro 
esplritu la que continua esa creaciOn renovandola 
siempre. Y no podemos volvernos hacia esa acciOn sino 
dejandonos empuJar cada vez mas adelante por ella. 

~ 6ª, cultura. 

Jac:ques Lacan 
CEsc:. 1, 261J 

La correspondencia biLmlvoca entre ld p~labra y la c:ivili=aciOn o 
cultura es acotada por Freud, haciendo referencia a Hughlings 
Jackson. ''el primero que en vez de arrojar una flecha a su 
enemigo le lan=O un insulto fue el fundador de la 
civilización' '[18J. La agresión, entonces, ya no era mortal y 
aún cuando evidentemente existia en esa verbali::ación. ya no era 
la misma! la necesidad de marcar y marcarse limites a fin de 
subsistir, obligaba al hombre a dar otro cauce a su agresividad. 

C17J FREUD, S. ''Lo inconsciente'·. En Obras completas. ~ 
p.198 

[ 18J FREUD! S. ··Sobre el mecanismo psiquic:o de fenomenos 
histéricos'·. En ~completas. ~ pp.:.7-38 
*Es claro que el deseo, a diferencia de la necesidad, no es solo 
una ll~~ada al otro para cubrirla, pues para la satisfaccibn de 
ésta no ~e p1·ecisa de discurso alguno. 
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2.2. l. Cultura.:¿por. qu_e una necesidad? 

El hombre es:· ese ser suoerior a sus conQéneres _-aO~ma1i?s .Y a la 
ve:: tan desvalido~ en ·especial en epoc:as _tempranas_":de_.st.l. -v:i_d_a; 
tan es ·as~, q_ue solo no podrla su_bsistir. .. . . - . r• 

Pert?,·-!:Jor -~t·t~~ lado, es esa super.iori~ad_·:,_la ',qu~·_."lo·:·h~. c~nducid·~·-_·. a 
bUS~a.r:altern~ti_vas· a ese desamparo ·y· _la pos_ibil'ida~, t'la'\e:s~_ado·.en 
u~i ~se:.· . e:~_' .. 9r~1p~s, . para as! enfrentar·- -·1os·_:;-~V,a"t_a'~é_~· :(_.:de·,·;;.1a 
natt.tr~_leza _a cuyQ merced se hallaba. .,. -~;"-:~- ,:·· ·<.' · 
Dfr_ecer ·. resistenc:::ia a la naturaleza 'y i!pcr .que ·no? ·dom.ertarla para 
la permanencia de la especie era menester lograrse";:: a.si que ·tenia 

·que evitar la bú.squeda inmediata y dir'eCta 'de.·SS:ti5fa"cc:ibn- de sus 
pulsiones* individuales, a fin de ~eg~ir·siendo ~orno especie. 
Emprendla entonces el camino arduo e interminable a traves de la 
cultura y con él iniciaba su evolución como especie y como 
sujeto**; para ello, habria que ir !"imitando las fuer;::as de la 
naturaleza y arrancarle bienes para la satisfacc:ión de 
necesidades, a la ve:.:: que normar los vincules rec:iprocos entre 
los hombres y, en particular, la distribuc:iOn de los bienes 
asequiblesC19l. 

Se sustituia, asi, la posibilidad momenté.nea de ser del 
individuo, por la posibilidad en decurso de permanec:er. Se 
normaba, implicitamente, la se>:ualidad con toda la carga de 
agresividad inherente a ella, al establecerse el orden juridicc, 
simbo le y material izac:ibn de la Ley, ft.tndamento de toda sociedad 
humana y a la que el hombre debe ac:~eder y permanecer sujeto aun 
desde antes de nacer y hasta su muerte. Por lo tanto, ''la 
libertad individual no es un patrimonio de la cultura. Fue 
ma>:ima antes de toda cultura'· t20J. 

Y surge el sujeto, individuo libidinal 
orden jurldico y el orden moral, a los 
ellos, aglutinadores de la cultura, 
humanidad*** 

c:onformado ahora por el 
que debe someterse; a 

debe el hombre su 

t19J FREUD, S. ''El porvenir de una ilusiOn' ·• En~ Vol. 
rrL._ p. 6 

t20J FREUD, S. · ·El malestar en la ct.tl tura· •. En Obras ..• ~ 
rrL._ p. 94 

*La pulsión en el hombre, a diferencia del instinto en los 
animales, no tiene meta definida genéticamente: el acarea.miento 
via genitales en la epoca de celo, es distintivo de estos; en el 
hombre, la labilidad inherente al deseo mismo la torna incierta, 
por lo que no es valido referirse a un instinto en él, sino a una 
pt.ilsiOn. 
**En este momento mitico se ve obligado a sujetar =:t.1s pul::iones. 
por lo que a su ve:. él se torna en SUJeto de la cultura •.• de la 
palabra ••• del inconsciente ..• 
*~*Este c:ar~c:ter sobrevendria como una segunda forma. de 
nacimiento, aquel que se prodt.1ce en el tert"'eno s1mbOlico. 
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La cultura_ coarta. Y; 1 imita, pero también .protege y da identidad y 
sobr.e todo,· qui::as,:~:·;··casti·ga. ~·; .como· una vuelta al Padre, pues 
''también la :C;om~trii.da.~/p)á!;sma·.·.·un:.su'peryci'*:_, bajo cuyo influjo se 
consuma 'el. desa·rr6llo -de:la\'cultu~a.' '[21J, superyó que, como en 
el su.ieto, ·: ·r~_clarTfa·_y''·e_:i.ige. er'!. furicior:i de sus ideales, •'cuyo 
in_cumpl,i.m'ie:r:ito .· - es,. castigado. mediante una angustia de la._/ 
conciencia moral' '[22J~ · · 

Por consigL.lient.e, la cOerciOn. ha sido correlativa a la cultura 
desde siempre, puesta en juego la supervivencia de la humanid~d. 
Mas esta coerciOn se ha valido de distintos medies en la bUsqueda 
de adaptaciOn e integracibn** del hombre a la cultura, asi pues 

debe utilizar todos sus recursos para limitar la agre -
sividad humana y reducir sus manifestaciones con ayuda 
de reacciones psiquicas de indole t?tica. De ahi la mo
vil i::aciOn de metodcs que incitan a los hombres a iden
tificaciones y relaciones de amor inhibidas en cuanto a 
su fin; de ahi la restricción de la vida sexual[23J 

Dicha restricción podemos conceptuarla al servicio de Eros: el 
amor que nos une con el y los otros, que pretende la cooperac:iOn, 
que cohesiona, que aglutina libidinosamente a los hombres, 
perviviendo en cada sujeto y, consecLu~ntemente, en la hLtmanidad, 
al lado de la pulsiOn destructiva -pulsi'on de muerte***-, 
conviviendo en lucha permanente, ''pues esta lucha es el 
contenido esencial de la vida en general, y por eso el desarrollo 
cultural puede caracterizarse sucintamente como la lucha por la 
vida de la especie humana' '[24J. 

[21] !bid. p.136 
[22J !bid. p.137 
[23J MILLOT, C. E.t:m:!Q. ant1-ceda9090. p.146 
C24J FREUD, S. "El malestar ••• ". En Obras ..• Vol. ~ c.118 
*Este se tratara ampliamente en el apartado correspondiente, 
bástenos, por el momento, recordar que como heredero del complejo 
de Edipo, funciona a partir de las demandas del Padre, es decir, 
opera como un jue::, a través de la conciencia moral. 
**Las cuales se refieren a la incorporación del orincipio de 
realidad en el esquema del sujeto. 
***Esta es una de las nociones freudianas mas controvertidas: se 
contrapone a las pulsiones de vida y designa a una categoria 
fundamental de pulsiones que tienden a la reduccibn completa de 
la~ tensiones, es decir, a devolver al ser vivo al estado 
inorganico. Las pulsiones de muerte se dirigen primeramente hacia 
el interior v tienden a la autodestrucc10n: secundariamente se 
diricirian ha~ia el e~~ter1or, manifestandose entonces en forma de 
pLllsion agresiva o destructiva [LAF'LANCHE y PONTALlS, o~336J 
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2.2.2. lnserc:iOn y posibilidad~s. 

Consecuentemente, Eros, el amor, que se-abre como oosibilidad al 
género humano, nos conduce a apreciar .el reconocernos amados como 
algo tan val ioSc. que nOs per~mi te aceptar otras renuncias, ya que 
es ''por la injerencia de los componentes erOticos, oue las 
pul sienes egolstas se trasmudan en pulsiones sociaies' '[253; son 
estas pulsiones de meta-J'. inhibida que perm1..1tan la investidura** 
de SLI ob.1eto en el camino de su imposible*** satisfacción, a 
metas accesibles y socialmente aceptadas. ·'De esta clase es el 
vinculo de la ternura, que indudablemente proviene de las fuentes 
de la necesidad se>~Ual y por regla general renLtncia a SLl 
satisfac:ci0n''[26J. 

Este vinculo per-mite tornar tanto el deseo sexual como la 
agresividad en una serie de identificaciones, cuya piedra de 
toque esta en la resolución del complejo de Edipo y la 
identificaciOn consecuente a las cualidades de los padres y, 
posteriormente, con aqLtel las personas que puedan encajar en 
cierta forma en el modelo parental y de las cuales el sujeto 
asimila determinadas cualidades o atributos. 

Como de hecho, por esta senda no se alcan=a al objeto, al quedar 
inhibida la meta de aspiraciones se:·:uales. se looran solamente 
ciertas aproaimaciones a la satisfac:ciOn. esfo prohíja la 
vinc:ulaciOn de los sujetos en forma mas o mE>nos fija y duradera, 
lo que permite su inserciOn dentro de grupos que aunque en 
dinamica constante y por ende c:on posibilidades de cambio a otro 
u otros grupos, inserta al sujeto en la sociedad y 
concomitantemente, en la aceptaci6n de la Ley. 

(25J FREUD, S~ ·'De guerra y muerte'·. En Obras Comoletas. ~ 
~ p.284 

[26J FREUD, S.· 'NL1evas conferencias de introducciOn al 
psicoanalisi5' ·• En Dbr~as ..• ~XXI!. p.90 

*La mete?. se::ual original, que es la ac:cion e cuya satisfacción 
esfuer=a la pulsion, es ahora, lato sensu, desconocida. 
**Asignación al objeto de un poder 5e::ual cor y sobrE· el su.ieto. 
***La imposibilidad qL1e en un momento pudo haber :1do e::trinsec:a 
al sujeto, es introyec:tada, tornandose intrinseca a él. 
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Y aun er.iste la forme?. =1ne-ou.a-non de tram::.t:ar [como resionac:ion 
de la inves~1dur~ de un cbJe~o en beneficio de otroJ la im~osible 
satisfac:c:1ón del deseo inaceptable. c:ontribuc:16n por- eHc:e!encia 
oer-se a la cultura. la sublimación ·· ••• fragmento 
parT1c:ule.rmente acrei::ia~o oel crear hLtm=:.no, sirve al cumplimiento 
del deseo. al& sat1stac:c:1on sustitutiva .•• · 'C27J. ffieeliar1~e la 
proyecc:1on ce los verdaderos deseos cue no obstante 
inalcanzables. no son reor1m1Clo5* por el suJeTo. deviniendo ya 
en forma de c:n:ac:1on artistica. donde enc:uentr.S vasto terreno 
cara su man1fe=:tac:1on en las aistint:·3E. ar-::es. ya en la 
o,-irticipacion cientii.ic:a en oermanent:e devenir y evo1Ltcion. 
pr•oyecc:1ones ambas ce incalculable valor, ya cue a través de la 
sublimacibn no sOlc el ar·t1sta, dado el caso, desplie9a en su 
obra ese ELt deseo~ impetLl e:·:acerbado de sus pLtlsiones, sino que, 
adem=s, comparte el goce estético de sLt obra, tornando el 
c:arac:t:er primitivo de sus pulsiones se;.:uales, si se me permite la 
expresion, en e>:perienc:ias compartidas que crean y recrean en el 
ser hL1mano la sensibilidad para apro::imarse a lo sublime. 

2.2.'3. La edLtc:ac:iOn: introyec:ciOn y proyecciOn c:ult:LWal. 

Usualmente se conc:eptUa a la educación como esa oarte de la 
formac:iOn del SL\.ieto c1 la qLle se aboca la insti tucion escolar, 
considerando que lo que este, le vayc. aportando en tunc:iOn de su 
bLten compot"·tamiento hara oe el. e. mas de Ltn ser humano mejor 
integrado a su sociedad, un su,1eto mas feliz. 

E27J FREUD. s.· 'Breve informe sobre osicoanalis1s· •• En Obras ... , 
4 XIX p.219 

-M·La represión es realizada oor el sujeto, Q.Q. por otros y mediante 
ella intenta ~·eche.=ar o mdntener en el inconsc:ien~e 
representaciones roensamientos. imaQenes, recuerdos] lig~das ~ 

unc:i. pulsiOn c:Ltya sat:istacc:iOn oft"ec:eria el oelioro de pr·ovocar 
cisplac:er en virtud ::fe otras e>:1gencias CLAPLAl~CHE y PO/\ITAL!S. 
p.~.75J. 
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Bajo este enfoque, se deja de lado oue la educac:iOn se inicia con 
el nacimiento del su.ieto, educ:.acion c:ondic:ionada por la5" 
eHpec:tativas y la c:onc:epc:iOn de sujeto soc:ial ideal 
prevaleciente; por lo tanto, la educ:aciOn es inherente al 
desarrollo de todo· ser humano, el c:ual se corresponde, as1mi smo, 
c:on el de la c:ultura; en c:onsec:uenc:1a, el sujeto, al ser educado 
dentro de la normatividad· soc:ial vigente recibe, al mismo tiempo, 
el legado c:ultural del desarrollo de la c:ivili=ac:iOn. pues 
''desde épocas inmemoriales se desenvuelve en la humanidad el 
proceso del desarrollo de la cultura ( .•• J. A este proc:~so 

debemos lo mejor que hemos llegado a ser y una buena parte de 
aquel lo a rai z de lo cual penamos" C28J .. 

Posiblemente, llegado este punto habrá objeciones, mas recordemos 
que la presencia de las neurosis* r.cuyo polo antitetic:o son las 
perversiones** y a las que se pueden sumar otras afec:c:iones que 
parten de lo psic:osexual del sujetoJ •· .... muestran por una parte 
concordancias llamativas y profundas con las grandes prodLtcc:iones 
sociales C .... J, y por otra parte aparecen c:omo deformaciones de 
el las• 'E29J. 

Asi, todos los logros artisticos, c:ientific:os, morales, lega.les, 
se abren espacio en la vida de los seres ht.1manos a expensas de la 
satisfac:ciOn original, la puramente sexual; mas, desde luego, 
•' .... el valor de una c:onquista cultural no puede alterarse en 
nada por el hecho de que se demuestre su proveniencia de fuentes 
de lo pulsional' • C30J .. 

Entonces, limites a las manifestaciones pulsionales de los 
sujetos tenian que ser fijados; asi aparece la Ley, con el 
transito obligado a su conocimiento y reconocimiento: la 
educación, instancia indiscciable de la cultura, lo que se 
manifiesta evidente a través del ·· •.. factor e>:terno que es la 
compulsión ejercida por la edL1c:ac:i6n, portadora de las e}:igencias 
del medio cultural, y prosigue después con la intervención 
directa de este''C31J. 

E28J FREUD, S •.. ;Por qué la guerra? l:.Einstein y FreudJ' • .. En 
Obras completas. ~ XXII. p.197 

C29J FREUD, S. ''Tótem y tabu' ', En Obras •• , ~ XIII. p. 78 
C30J FREUD, S. ' ·Breve informe ••• · ·• En Obras •.. ~ Uh p .. 232 
E31J FREUD, S. ·'De guerra y muerte'·. En Obras •.. V.XIV. F'.284 
*Afecciones psicOgenas c:uyas manifestaciones son la e:·:presiOn 
simbOlica de un conflicto psiquic:o que tiene sus ralees en la 
historia infantil del sujeto y constituyen compromisos entre el 
deseo y la defensa CLAPLANCHE Y F'DNTALIS, p.236l. 
**Al suplantar al objeto Eper-sona del se::o opuesto de la qL1e 
parte la atracción :exualJ y la meta Cac:ciOn a la cual esfuer=a 
la pulsiónJ, la perversión se con:tituye en el objeto y la meta 
de la actividad se::L1al. Las perversione=:, lado opL1esto de la 
neurosis, son el saldo de un desarrollo hacia el comple.io de 
Edipc, tras CL1ya represión reaparecen lo: componentes de la 
pulsiOn 5e:-:u¿i.l que en la disposición del individuo eran los mc:i.s 
fuertes. 
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Mas... ic:omo s& ha arrogado la c:Ltl tur-a el derecho de introyec:tar 
en el sujeto la ed1.1c.:9ci6n! intrinseca a sL1 pre~ervac:ion? 
Recordemos el mcunento mi t1c:o en que aoLtel macho fue-rte, jefe y 
po!:eedor de las mu.1eres di? la horda es asesinado v dl?vorado por 
~os hiJos, en Lln vano intento de hacer SLtyé\S a ·esas mL1,ieres, 
lnvest1rse de las c1-1a.l1dades del cadre y, en consecuenc1a, ocupar 
su lugar, empresa. en la que trccasarcn, pue5 todos c:iuerian, 
evidentemente-t ese lugar, le que los l levO a luchas fratricidas, 
er: un primer momento. F'osteriormente pactan, conci 1 ian, 
d1str1buyen, es decir, norma.n sus relaciones, normativida.d q1..1e 
trasc1ende y se ha.ce vi9ente de generacion en generación merced a 
la educación, en Ltnida.d s.:imbiOtica con la cultura. Como Catherine 
Millot le expresa, ''la civili=acibn es el resultado del prcceso 
educativo de la humanidad''[32J. 

Desde esta perspectiva, podemos entender la edL\cacion. lato 
sensu, como un proceso coe1·c1t1vo, controlado, de normati:=.aciOn 
colectiva de las puls1ones, sistemati~ada via sesgos a la 
satistacciOn ahora orientad~ -v.g. sublimaciOn, identificaciOnt 
formaciones reactivas y aun las neurosis- y apoyada en la Ley, 
facultada para otorgar recompensas y castigos. 

Esto C1ltimo en funciOn de que en el hombre 5iempre perviven las 
pulsiones, aun subsumidas en el inconsciente, al lado de la razón 
y puesto que la razOn pura no ha e>:ist ido en ser- humano alguno, 
ese ser hl.lmano evaluaré la información de la que es SLtjeto en 
funt:i6n de lo que es: un entr-amado de pulsiones y razones 
amalgamadas a traves de su propia historia, lo que le otorga esa 
combinaciOn de c:L1alidades ·:!'Lle lo definen y lo hacen ser quien es .. 

Lo aqui e:{puesto nos permite reiterar la relac:i6n directa. entre 
la cultura y la educsciOn: l.?. introdL1cción del sujeto en el 
universo simb6lico esta permeada por L1na violencia que no por ser 
simbOl ic:a o qui ;::a por eso ya que su pensamiento y !?.Ct: iOn =on 
orientados por la Ley -y aunque muc:ha.s veces trasciende este 
plano, ye que pueoe ser duramente sancionado por Ella-, ejerc:e en 
él un impacto, mediante el c:ual se ha establecido Lma ruptura con 
$US mas ca.ros anhelos: satisfacer $US pulsiones en forma 
inmediata, acceder a ese su objete de deseo Que, tel vez, 
ilusariamente, lo colmarla, pero que, al mismo tiempo, lc::i 
limitaría en forma absoluta como ser humano, con le que ello 
involucra: no darle la posibilidad de QLte tanto la CLtltura como 
la educac:ibn* sean la catapulta que le proyecte en el pt"'ogreso en 
si.1 devenir. ya que donde hay cultur-a, educac10n, r-elaciones 
sociales, hay sujete y ese '• .... sujeto adviene su,íeto por el 
sosten cultural y social veh1culizado particularmente oor la 
historia familiar· · t33J. 

C32J M!LLOT, C. QQ.,_ ~ p.149 
C333 JACOBO, z. ·'Una mirada a la edt.1c:ac:ion esoecial desde el 

psicoanalisie''• En P5icoanalisis ~ educaciQ.D. p.119 
*Esta refe~ .. encia a amba5 no es solam~nte como agente5 ~:n:ernos, 
sino, fundamentalmente.. como algo que linda con lo innato Y 
establece una c:ont::..nuidad psiquica i;,enerac:ión tras genera.cien .. 
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2.~. ka familia. 

El 'ámbito inmediato en que, por lo general, nace y ~e desarrollc1~ 
asi como. usualmente, inscribe al sujeto en· su propia historiat 
la familia, es: esa institución elogiada. per-se, loada por los 
poetas y·postulada por la tradición, como el espacio idOneo de la 
unidad y la .. bueri"a. 'fe entre cada uno de sus miembros. Sin embargo 
y aunque no ·10 pare:::ca, es este espacio donde el sujeto.vive sus 
prirrieras ·anguStias··y también, sus primeras frustraciones, donde 
surgen sus pt~imeros ·miedos y se forman sus primeros fantasmas*, 
todos el los determinantes de su tu tura vida psicose:.:ual, la cual, 
en su cotidiano devenir va siendo ya vivida en el momento· de ~u 
contormaciOn. 

2.3.1. Génesis. 

La familia, célula primigenia del tejido social, surge a partir 
de la necesidad de delimitar derechos y deberes. 

Sin embargo, actualmente, a menudo escuchamos decir que los 
vincules familiares tienden a desintegrarse y no obstante, esta 
crisis no es nueva en la historia. 

Vide supra me referi a aquel pt"imer momento~~, la vida en la 
hot"da, que culmina con el sac:rific:io del lidet•, seguido por el 
caos y la consecuente normatizaciOn de las relaciones humanas, a 
partir de la restricción y reorientaciOn de la se>:Ltalidad; ·'ya 
la forma siguiente de la soc:iedad humana, el clan totémico, tiene 
por premisa esta transformac:ion sobre la cual se erigen todos los 
deberes soc:iales' 'E34J. 

Podemos entender, entonces, el origen de- la familia en función 
del establecimiento de la Ley, la cual insti tL1ye y regula las 
relaciones se~~uales -dentro de ellas las genitales, inherentes a 
la procreac:iOn- a partir del momento en que el hombre retiene 
junto a si a la mujer quien conserva a su lado a su desvalida 
prole. 

[34J FREUD, s.· 'Psic:ologia de las masas y analisis del yo··. En 
Obras completas. Vol. ~ p.119 

*Formaciones imaginarias orioinadas en el inconsciente, la: 
cuales, cor su carácter· estrucfurante, van delineando la vida del 
sujeto. 
**La referencia a los momentos tanto filogeneticos como 
ontogenéticos se hace en sentido mitico, pues la finalidad de 
este trabajo no reside en la comprobacion de hechos historicos, 
sino en la presentacion de ar9L1mentos que respalden el analis1s 
de los elementos que confluyen a la formación psic:ose::ual del 
sL1Jeto y SL! ne::o con la educac:10n. 
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~n . ~~ evolución· de la estruc~ura cue .. ha,.ido:.confOrffiando a :la 
f ami 1 ia~ encc::intr:"_i:-tmos .. la ."gens,_ grupo· compuesto: p_or ·-viu" .. ias" fi:imi l ias 
que ll:vaban·.-el;n:if~mo~nombre; la familia· agnatica. -: .. ct.1Ya~relacion 
se define a P.a:rt1r-· ~e :·un, mismo. tronco masc:ul ino[35J; .. >1·a ·- -fami 1 ia 
c~mpuesta_, .~ue·_ sorne.te a la patria potestad'· 'del ··abue"lo,, los 
consortes de los- hijos y nietos; y la familia ·m-odet"-ría;·.:-" tórmadci 
por l~s conyug~s y Sl.~5- h'ijos[36J. , ::.·~:-,.,.::\-·.,-. : e 

Se puede' at..-gumentár que en todas· estas inst.anc: ias ·-Scin -~b~ervables 
ciertos comportam1entos calificables com~ instintivos 
•· ••• identificables con los de la familia biolOgica, sin embargo, 
[ ••• J las instancias sociales dominan a las naturales•• [37J, pues 
la Ley, que e: inherente a la vida en sociedad, regula los 
vincules de la familia, otorgando derechos e imponiendo deberes, 
a partir de sL.1s func:iones esenciales: garantizar la seguridad de 
sus miembros y vigilar la educaciOn de los hijos, en funciOn de 
la sociedad que le da vida. 

2. 3. 2. Educadora inmediata del sLtjeto. 

Encontramos, entonces, que los padres, o quienes real icen esta 
función, por una parte, se constituyen en un ámbito fisico que 
provee lo indispensable para la sobrevivencia de los vástagos. 
pero también son quienes, en primera instancia y en forma por 
demás decisiva, transmiten la cultura, educan, hacen conocer la 
Ley, es decir, asumen la transmisión -ya han sido previamente 
receptores- de la herencia psicológica~ ''de ese modo, instauran 
una continuidad pslquica entre las generaciones CLtya causalidad 
es de orden mental (. •• J sin embargo, se manifiesta mediante la 
transmis.iOn a la descendencia de disposiciones psiquicas que 
lindan con lo innato''[38J. 

Por lo tanto, los accidentes y las regulacione: acaecidos en el 
seno fami 1 iar son determinantes fundamentales del desat"rol lo 
ps1cose::ual del sujeto, particL.tlarmente durante los primeros aHos 
en que SLI impacto, dadas las condiciones de vida del infante, 
dejarán huellas cue se evidenciarán a lo largo de su existencia. 

C35J DE TORO, M. y BARCIA PELAYD, R. Peouef'lo Larousse Ilustt"ado. 
p.500 

[36J Enc:iclopedi~ ~ Tomo ~ pp.411-412 
[37J LACAN. J. h.§ familia. p.14 
C38J !bid. p.17 
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Ahora bien, si Et"os el amor a partir de la regulac:iOn de las 
relaciones i;ienite.les comprendidas en las relaciones se>:uales da 
forma a la familia, también incide en los v:lnc:ulos que surgen con 
los hijos y a partir de la relaciOn de pareja: el amor a los 
padres, en primera instancia y entre hermanos, en forma 
inmediata, determina al amor de meta inhibida que en sus origenes 
era plenamente sensual* pues era proyectado sobre aquellos 
primeros objetos se>:uales** -primordialmente madre y padre, en 
ese orden-, mas los preceptos morales -la Ley- se encargaron de 
erigir una barrera -la del incesto-. ·'El respeto de esta barrera 
es sobre todo una e>:igenc:ia cultural de la sociedad: tiene que 
impedir que la familia absorba unos intereses que le hacen falta 
para establecer unidades sociale=: superiores ••• '' (39J. 

Para que esto se lleve a cabo, para que esta renuncia al amor de 
objeto puramente se>:ual tanto mude en amor tierno, como se 
proyecte hacia el e;~terior de la familia, es necesario qL1e surja 
la identificaciOn con las figuras parentales, las cuales van a 
signar al sujeto en sus sucesivas identificaciones, a partir, de 
una primer pregunta que éste se hace en relaciOn a aquellos: ¿qué 
quiere de mi?***, pues ''en la vida anlmica del individuo, el 
otro cuenta, con total regularidad, como modelo, como objeto, 
como auniliar y como enemigo, y por eso desde el comienzo mismo 
la psicologla individual es simultaneamente psic:ologia 
social ••. (4CIJ. 

[39J FREUD, s. ' 'Tres ensayos de teoría sexual''. En Obras 
camplet.:o.i;:. ~ ~ p.205 

(40J FREUD, S.' 'Psicología de las masas ••• ·•. En Obras .•. 
\!..,_ X\ll!I. p.67 

*A partit" de las sensaciones placenteras experimentadas por el 
pequeho a través de los sentidos, principalmente el tacto, el 
contacto flsico. 
**Objeto se>:ual es la persona que ejerce la atracción seHual y es 
capa:: de procurar satisfacc:iOn a la pulsiOn. La.planche y Pontalis 
apuntan que la palabra sexualidad no desiona solamente las 
actividades y el placer dependientes del fLtncionamiento del 
aparato genital, sino toda una serie de e!;ci tac iones y de 
actividades e~:istentes desde la infancia, que producen un placer 
que no puede reducirse a la satisfac:ciOn de una necesidad 
fisiológica fundamental (p. 401J. 
***En estrecha relación, Lacan nos dice que al 'que soy' no hay 
otra resouesta del Otro oue 'dejate ser' (LACAN, El Seminario 8! 
p. o.134-135J. 
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Enc:on:tramos, entonces, qL1e fa pulsiOn gregaria o social tiene su: 
oriºenes en la familia, dado que en lé\ forma de relac:iOn de sLts 
miembros y entre c:ada uno de el los, en el seno de esta y a 
par•tir de sus jerarquias, organizac:iOn y rituales, las intenciones 
son afectivamente comL1nicadas a través de una red de relaciones 
que tiene su origen en las figurEls parentales y a trave: de 
variaciones Qt.te establecen '' ••• lo que se podria designar como 
fórmula personal del sujeto' '[41J. 

Esto, por otra pa1~te, es lo que le confiere a su psic:osexualidad 
ese c:ar.3.c:ter tan pat"ticular per-se que surge y se conforma a 
partir de combinaciones similares estructuralmente, pero que por 
la dinamic:a consecuente tanto de las pulsiones como de laE 
vivencias de cad~. sujeto, lo van a conformar como ser Llnic:o e 
irrepetible y detinir~n ·· ••• quién es el sujeto, c:u.3.1 es su 
novela familiar, en que red de cruces de deseos familiares lo han 
posicionado y él mismo se posiciona, c:ual ha sido su posibilidad 
de ccnstituciOn psiquica .... • 'C42J. 

Por lo tanto, las imagos parentales realizan una func:ión causal 
en la vida psicosexual del sujeto y asi como pueden confluir a su 
moderada u óptima integraciOn ·· .... las relaciones del grupo 
familiar pueden determinar atipias en su constitución' '[.43J. 

A ello contribuye la desigualdad psic:obiolOgica entre el adulto y 
el niho, el desvalimiento que este enper1menta y 
conc:omitantemente el temor al abandono, por una parte; y por la 
otra, el temor proveniente de SLI propia e inevitable agresividad, 
inhet"entes a ese ::ituaciOn .:.morosa., lo tornan, debido a esa 
fragilidad, en un ser 'edLtcable', en el sentido mas lato y cuya 
consect.1encia se inicia en el seno de la familia*, para 
complementarse, a su tiempo, más allá de ella. 

l41J LACAN, J. QE.,_ ¡;ji,_ p.130 
[42J JACOBO, z. QE.,_ Cit. p.118 
l43J LACAN, J. Q.a..._ Ci~. p.113 
;.:.una vez más, denotar! amos la función antes que la relación 
biológica. 
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3. EL INCONSCIENTE Y LAS.INSTANCIAS PSIQUICAS; 

Hablar del iñC:on"Sc:iente es hacer referencia al pila~r en que se 
asienta la teoria psicoanalitic:a. 

La c:oncepc:iOn freudiana del inconsciente parte de la premisa de 
que ·· ••• los fenómenos pslquic:os se deSenvuelven para ser 
cides ••• ' '(1J. Este acaecer psiqu1c:o brota desde el fondo mismo 
del sujeto, de su inconsciente. burla, relativamente, sLI censura 
[la relatividad se eHpresa en el hecho de que el deseo 
inconsciente se manifiesta a través de una formaciOn de 
c:cmpromiso*J y aparece en el lapsus, en el slntoma, en el acto 
fallido o en el sueho (denominado este ultimo por Freud la via 
regia**]• 

lQué hay de doloroso, de imposible, de inaceptable en el deseo 
del sujeto que se ha visto compelido a relegar ese su anhelo al 
inconsciente? 

nuestro inconsciente se relaciona con un objete perdido, 
nunca verdaderamente encontrado, nunca mas que deseado, 
en razon misma de la cadena del principio del placer. El 
objeto verdadero del cual se trata cuando hablamos de 
objeto, no es de ninguna manera transmisible, aprehendi
do, intercambiable, no está sino en el hori=onte de 
aquello alrededor de lo cual gravitan nuestros fantasmas. 
Y sin embargo, es con eso que debemos hacer los objetos 
interc:ambiablesC2J 

[1J LACAN, J. g_!_ Seminario. Libro 8.La transferencia. Seminario 
VIII. p.94 
[2J Ibid. p.135 
*Forma que adopta lo reprimido para ser admitido en lo 
consciente. Las representaciones reprimidas se hallan deformadas 
por la defensa hasta resultar irreconoc:1bles. De este modo, en la 
misma formac:iOn pueden satisfacerse -en un mismo compromiso- a la 
vez el deseo inconsciente y las e::igenc:ias defensivas CLAPLANCHE 
y F'ONTALIS, c. 161 J. 
** Mediante el anal is is de sLts contenidos latentes., que son los 
qL1e subyacen e. los contenidos manifiestos -los que .:i.parec:erian a 
la vista en los sLtef'1os- se logra una mejor apro::imac:10n a lo que 
el inconsciente esta queriendo dec:ir. 
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Se coloco, en la mé.s· tierna infancia, la investidura sobre los 
objeto5 mas amados,. les inmediatos, los imprescindibles, el deseo 
se;.;ual surgió y se ensefroreo en ellos, pero surgio la Ley 
tornando inadmisible el ··más caro anhelo, entonces la prohibición 
constituyo al objeto en el momento de s1.1 perdida y asi, al 
concretarse tan imposible como inaceptable, el deseo cae relegado 
al inconsciente, por eso el inconsciente puede.ser carac:teri=ado 
como aquellas partes censuradas de ·la historia personal; en 
consecuencia, no es tanto que el sujeto haga su historia, sino 
que es la historia la que atraviesa a dicho sujeto, pues en la 
vida psiquic:a no desaparece lo que una vez se formo. 

Y es precisamente porque el deseo permanece en el inconsciente, 
que su dimensión fantasmática produce un efecto infinitamente mds 
trascendente que el propio acontecimiento[3J. Escapa a la 
conciencia y cuando logra evadir su censura, se manifiesta en 
ciertos actos de la vida cotidiana y en esta forma, a través de 
las formaciones de compromiso, evidencia al deseante, pues por su 
propia dialéctica, aquello inconsciente aspira a irrumpir a la 
conciencia y as! •· ••• subordina al sujeto al efecto del 
significante• 'C4J. 

En relación con e:to t.'lltimo -el efecto del significante- y 
conectados con el deseo -el ello-, tenemos al yo, al sLtperyo, al 
ideal del yo y al yo ideal, instancias en las que encontramos un 
origen y una parte inconscientes. 

Lo primitivo, lo pristino, lo original, es decir, el ello, es lo 
más representativo del proceso primario en el sujeto, por estar 
especificamente sometido a las leyes del inconsciente. 

Es corriente impetuosa, precipitada, arrebatada, que derrama 
impulsiva cuando le es posible. Es ·· ••• el gran reservorio de la 
libido*''[5J, la fuente de las pulsiones de la energía libidinal. 
Es energla que busca, que tiende a la satisfacciOn directa en su 
estado puro, de ahi la gran dificultad del yo para controlarla. 

[3J LACAN, J. ~Seminario. Libro~ b,.Q,§_ Escrito~ .•. p.61 CLa 
resistencia y las defensas], 

[4J LACAN, J. ''Posición del inconsciente'· En Escritqg_ ::. p.818 
[5J FREUD, s. ''El yo y el ello''• En Obras completas. ~ z.1X..:._ 

p.64 
*La libido es la carga energética de la pulsión sexual. 
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Freud hace .referencia: ·a ·George Gr.oddec:k qu.ieÓ .e:iP~~esa· que ··somos 
'vividos' por. pcdereS-:·ignotos CunbekanntJ, ingobernables' '[6J. 
Groddec:i~~ a su :ve::,: se·:...:apoya,:en· Nietszc:he para quien ·e>:iste en el 
ser humano algo im.pet--Son·al y que respon"de a una necesidad de la 
naturaleza de ese sert7,J. · 

Este ello se fderlbitÍéa eón' las pasiones que rigen 
irt"estr1c:tamente en él. desconoce ·toda ra20n y toda prudencia, es 
amoral*, pues ''en el él lo no hay nada que pueda equipararse a la 
negación'· CBJ. 

Tampoco e::iste el tiempo**· Parte del ello nació con el SLt.ieto y 
otra parte surgiO en sus mociones de deseo, pero una ve:: estando 
ahi, le ac:ompafi"an siempre, permanecen en él haciE>ndose 
presentes, irrumpiendo a su albedrío [''no se qL1e me paso, no 
pude evitarlo, fue más fuerte que yo'', solemos esc:ucharJ. 
''Mociones de deseo que nunca han salido del ello, pero también 
impresiones que fueron hundidas en el ello por via de represiOn, 
son virtualmente inmortales***· •• · '[9J. 

La represión, que es el negar la e}:istenc:ia del deseo tratándolo 
c:omo si no existiera y enviándolo al inc:onsciente ante su 
imposible satisfacción, ocurre cuando el deseo es sofocado y 
definitivamente contrariado y, en estas condiciones, es tramitado 
de manera indirecta en las neurosis y sus sintomas de c:ompromiso. 

f6J Cfr. !bid. p.25 
C7l Cfr. ldem 
CSJ FREUD, s. · 'NLtevas c:onferenc:ias de introduc:cion al 

psic:oanálisis''• En Obras c:omoletas. Vol. XXII. p.69 
C9J ldem 
*Ya que no reali::.a actos contrarios a la moral, sino que 
prescinde de ella. 
**Ni ontogenétic:amente, pues el el lo es siempre basamento 
constitutivo de la personalidad de un individuo. 
Un individuo es un elle psiquic:o, no conocido -no discernido- e 
inc:onsciente, sobre el c:ual, como una superficie, se asienta el 
yo CFREUD, S. Vol. XIX, p.p.25-26J. 
Ni filogenétic:amente, ya que si la puls1ón no tisne objeto, es 
porque seguramente no lo tenia en la époc:;:1 de Sócrates. La 
historia varia mientr·ae que el deseo es invarianteCMASDTTA, 
o. p.79J. 
•••Calidad esta última que puede ser tramitada por medio oel 
trabajo analitic:c. 
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Dicha represión al ocL1rrir durante. los priíne.r_os. ah~s ~e _torna 
deci~iva.para la vida· del -sLi.jeto, dada la·mayor-. vUlnerabilidad y 
dependencia de-· ese. pequef'ro ser y, ·· t·amb_ien·, ctebidO .-"al temprano 
surgimiento _de ·1a· se;:ualidad en ese tiempo en q1.ie el i~fante es 
un ser por demas inacabado y endeble·, ·ra::On por la cual de la 
tormenta· de afectos provocados •·el yo no· puede defenderse si no 
es ~or via de la represión ••• ' 'C10J. 

Lo reprimido es aquello de lo que conscientemente no queremo5 
saber nada, por eso lo enviamos al fondo mismo del ello, al 
inconsciente, con el proposito de olvidarlo; y la paradoja está 
en que eso olvidado posee re:tos mnemicos asentado: en nuestra 
psiquis los cuales emergen, en formas diversas, siempre que le$ 
es posible burlar al yo, ya que ''lo reprimido sOlo es segregado 
tajantemente del yo por las resistencias de la represion, pero 
puede comunicar con el yo a trav~s del ello''CllJ, el cual, como 
ya dijimos, asemeja a un rio que se procura donde desbordar sLts 
aguas. 

Por lo tanto, este ello pervive tanto en aquel ser que esta más 
al margen de los avances de la c:ivili.::ac:iOn, como de ese que m.hs 
ha us1.1fructuado de ella. Que no se manifiesta en igual terma en 
ambos, es probable. En aquél, se pt"esentará violando tabt:1s, 
transgrediendo leyes c:on las consecuencias sociales inherentes a 
estas acciones; en este, transgt"ediendo leyes, violando 
principios; de manera más sofisticada, complicada, disfra.::ada, lo 
que, posiblemente, en muchos casos, no acarree el peso social 
consecuente; o, en su defecto, mediante elaboraciones reactivas o 
formaciones de compromiso que en pocas ocasiones pueden compensar 
la insatisfacción. 

Sin embargo, ai:m dentro de este pClnor'ama eH1ste L1na alternativa: 
la sublimación*, posibilidad a la que puede ser enc:au=.ada la 
energia libidinal, dado que aquello que en su origen se presenta 
como el mayor escollo: la falta de meta prestablecida para la 
pulsiOn senual, seria el pivote que llevara al sujeto a la 
satisfacción de su deseo sin la reprobación de la Ley e~:terna, 
tocante a la sociedad, interna, en relación c:on su yo, superyo 
ideal del yo y yo ideal. 

C!OJ Ib!dem. p.136 
[11J FR~~D, S. ·'El yo y el ello'·. En Obt"as completas .. ~XIX .. 

p ..... o 
*Esta oosibilidad será anali:ada en el apartado pu!sión, objeto 
y subl imac:1on. 
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En el ámbitÓ del alma es frecuente la c:onservacion 
de lo primitivo junto a lo que ha nacido de el por 
transformac:ion. Ese hecho es casi siempre c:onsec:uencia 
de una escisión del desarrollo. Una. porción c:uantita -
tiva de una actitud, de una moción pulsional, se ha 
conservado inmutada, mientras que otra ha e>:perimenta
do el ulterior desarrollot12J 

Esta conservación de lo primitivo al lado de lo que se ha 
desarrollado en el sujeto, se refiere al ello que pervive 
contiguo al ye, a la pasiOn en relaciOn inmediata con la razon, 
al deseo en antagonismo simbiOtico con el deber, a la verdad 
ocultada por el conocimiento, a la continuidad escindida de 
inconsciente y consciente*. 

¿Cómo se inicia el procese de formación del yo? Freud nos dice 
que está en estrecho vinculo con el narcisismo secundario y, a 
partir de la c:atexis -investidura erótica- a los objetos. 

En un primer momento, toda la carga pu!sional de la libido es 
encontrada en el ello; el proceso de formación del yo es e::iguo. 
Empieza a cobrar forma el objeto al set" catecti::ado, ya se 
reconoce ajeno en relación con el sujeto e inspira sus afectos, 
está directamente vinculado con la pulsiOn, la cual busca su 
satisfacción en él, luego de lo cual, el yo, al irse definiendo 
'· ••• procura ~poderarse de esta libido de obJeto e imponerse al 
el lo como ob,ieto de amor. Por lo tanto, el narcisismo del yo es 
un narcisismo secundario sustraído de los obJetos' 't13J. 

En cuanto al narcisismo primario, eigLtiendo a Lacan, vemos qL1e 
tambien se juega en la formaciOn del yo; dicho narcisismo es el 
de la imagen especular. 

Cl2J FREUD, S. ''El malestar ..• ''. En ObrBs ... ~ XXI. p.69 
C13l FREUD, S. "El yo y el ello", En Obras ... Vol. XIX. p.47 
*At1n cuando e;:isten suficientes elementos para considerar al yo 
instancia operativa desde la conciencia, Laplanche y Pontalis 
mencionan qL1e Freud apunta que 9ran parte del yo es inconsciente 
y que esto se hace evidente en la clinica a traves de las 
resistencias que parten del analizante tp.466J. 
Asimismo, en l.:. cotidianidad nos encontramos con las 
racionalizaciones, QLte son las aroumentaciones con que el SL!Je'to 
pretende ju5t i ficar los ai:. tos cLtyo - •1erdadero moti ve des-conoce. 
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El peqt.tefro SUJ~to, antes de acceder a la imagen especular E-S pat'·a 
su propia ps1quis un ser fragmentado, es un torbellino. 01.1e 
enc:uentra un otro en la llJlaQen especular, en ella se ve c:orÍio una 
estati.ta, como unidad, como algo estruct1.lt"ado merced al mamen.to 
miticc del estadio del espejo*. 

·'El cuet"po fragmentado encuentra st1 un1dad en la ima.Qen del 
otro, que es su propia imagen anticipada' '(1.qJ. Es el otro el 
que nos constituye: el espec:L1l ar y el otr•o, otro. Aunoue el otro 
está siempre pr-esente en la tormacion de las · distintas 
instancias, aparece ahora en la consti tuc:iOn del vo. •'Nos 
formamos asl la imac,en de una orioinaria investidura · 1 ibidinal 
del yo, cedida despt1és a los objet~s; empero, considerada en su 
fondo el la persiste, y es a las investidLtt"as de objeto como el 
cuerpo de una ameba a los seudópodos que emite• · [ 15J. 

Entonces el otro soy yo en mi imagen especular -por esto el yo es 
una formación imaginaria-, pero también el otro es el semejante: 
el compaf'rero y el enemigo, el otro en el que el yo se apoya y del 
que también se defiende. Ese otro que, por tanto, me produce 
angustia y al producirla genera una relación dialéctica, ya 
que '· ••• el desarrollo del yo y la relaciOn con la realidad 
dependerán del grado de capacidad del yo, en una etapa muy 
temprana, para tolerar la presión de las primeras situac:iones de 
angustia. Y como siempre, también aqui es ct1est iOn de c:ierto 
equilibrio entt"e los factores en juego' '[16J. De como se jueguen 
dic:hos factores, depender.a la conformac:iOn del yo de cada sujeto. 

Factor constitutivo es la perc:epcibn, la cual ·· ••• tiene para ~l 
yo la misma signific:ativid&d y valor que las pulsiones para el 
ello''[17J, pues ambas se presentan en forma inmediata como lo 
que vemos, como lo que olmos, como lo qL.1e sentimos. 

Freud se refiere al sistema percepc:ión-concienc:ia como el ambito 
receptivo tanto de las mociones que vienen del e}:terior, como de 
las que proceden del interior, de la vida animic:a(l8J. Se 
incorpora al yo para su mediaciOn a la adaptación a la realidad, 
limitando al ello, siempre que es posible, pues cuando el ello 
tran6grede lo dispuesto por el yo, éste justifica, racionali:a la 
transgresiOn del ello. 

(l4J LACAN, J. g]_ Seminat"io. b..i.QJ::.Q. ~El :lQ. fill la teori.:. Q.§. Freud 
~ !Ul. !.§!. ~ psicoanalítica. p.88 (Una definic10n 
rnaterial1sta del fenómeno de conciencia]. 

C15J FREUD, S. Q¡¡__,_ ~ p.63 
(16J KLEIN, M. ·'La importancia de la formación de 5imbolos en el 

desarrollo del yo". p.212 
Cl7l FREUD, S. QQ.,_ Cit. p.41 
(18J FREUD, S. ·'Nuevas conferencias .•• ·· En Obras ~Vol. XXII. 

p. 7(1 

*E5te ~e trataré ampliamente en el apartado cot"respondiente. 
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Su carácter mediador le lleva a buscar la satisfacc:iOn del ello 
cuando no es atentatoria, en grado sumo, al equilibrio; eEto lo 
logra mEl;rced a las pLtlsione: de autcconservacion que una ve= 
fueron depositadas dentro de si y que .solo por su estabilidad en 
el yo alcan=an cierta persistencia; ·'para cumplir esta funcibn. 
el yo ti en::- que observar el mundo e>:terior, prec:ipi tar una fiel 
copia de este en las huellas mnémicas de sus percepciones, 
apartar mediante la actividad del e::amen de la realidad lo que 
las fuentes de e:.:c:i tac:iOn interior han ahadido a ese cuadro del 
mundo exterior''[19J, a tal efecto, se vale de los procesos de 
pensamiento y ra::onamiento, lo qL1e conlleva el manejo y control 
de las descargas motrices. 

As!, pues, el yo es la sede de ra::onamientos y acc: iones del 
sujeto que condicionan su adaptacion a la realidad y en función 
de la cual se eapresan; guiado por el ello, proc:ur'a la 
satisfacciOn del deseo cuando es compatible. 

Esto lo logra mediante un trabajo arduo, ya que su posición es 
hat·to dificil, pues no se encuentra solamente bajo la presibn del 
mundo exterior y del amago interno del ello, sino que, adem~s, 
recibe constantemente la amenaza de castigo del superyO que por 
momentos se torna de severo a fero=. 

Desde luego, cuando las condiciones fluctúan entre benignas y 
Optimas, el yo logra imponerse y verse recompensado con la 
satisfacción del equilibrio con la realidad, estar en calma con 
el ello y no sentirse amena=ado por la severidad del superyó. 

Ahora bien, retomemos el hecho ineluctable de la decisiva 
presencia del otro en la constitución del yo, pues ''el carácter 
del yo es una sedimentación de las investiduras de objeto 
resignadas, contiene la historia de estas elecciones de 
objeto' '(20J; el yo ha ido incorporando en su conformaci6n ?. lo!:; 
objetos una vez ceilt:ct1zados, es decir, se ha ido estructurando 
en fLtnción de sucesivas identificaciones con los objetos 
investidos. 

Entonces, Ltn elemento más que Optimo en la constitución del yo 
es el amor. Dicha constitución tiene q1.1e ver con la edLtcación*, 
la cual podemos identificar con la transposición del principio de 
placer por el principio de realidad. No me refiero a una ' 
intención de educar el ello, pues es inedL1cable, sino a una 
educación tendente a domef'l'ar sus pulsiones posponiendo el placer 
o trasladéndolo a otro plano permitido por la Ley, lo ql.te, a fin 
de cuentas, proporcionaría cierto placer inmediato al yo. 

[19J ldem 
C20J FREUD, S. ''El yo y el ello'·. En Obras ~Vol. ilh p.31 
*Reitero, la educación, para etec:tos de este trabajo, es refer1dci. 
a la que le confiere al sujeto la civili=ación, la sociedad. la 
fci.mil ia, desde el momento de nacer y la c:1.1al va conformando su 
psicose;:ualidad. 
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El amor OLte de c:e.uce a J.as OLl.!.5ior.:e::. cono1c1onado e. O"torgarJ.o o 
a r~'tlt~ario~ oues es ~l orem10 Ootimo por a.ni:onomasic:i.. 
[Recordemos cL\E el vo S!..IS'tre.10 eneroia litndine.l de los ob,1e'tos 
para cepos1i:arla en Si, por ti'.nto~ ahora pioe ser amacoJ. 

La posibilidad de recibir o no recibir amor ot .. oduce angustia al 
yo, m:.s es'ta angustia, si el monto no es e::cesivo, es motor de la 
acción. es bt.1scar ser aceotado, ser reconocido mediante la 
identific:acion, mediante la sublimac1on -recurso por e~:celencia
cauces optimas, vias idOneas socialmente acepi:adas Cy la segunoa, 
mas que eso~ ampliamente valorada], las cuales, al lado de le. 
represión, part.ici:ian en el tránsito hacia la c:ondiciOn de ser 
humano, pues 

hay un saber del inconsciente acerca del cual el va 
nada sabe. Saber particular que no es transmisible 
pero s1 estructurante, saber que no c:esa y que sola
mente se dic:e a medias [ .•• J. El yo, al intentar dar 
coherenc:ia a todos los actos, funda un saber que tiene 
una funcion de conocimiento y desconocimiento. Co
nocimiento L ••• J oue intenta dar cuenta de forma '10 -
9ica a todo lo qLie le acontece, y organiza un saber 
para dar cuenta de ello. Desconocimiento porque el yo 
nada sabe acerca de los deseos que acosan al SLl.ieto[21 J 

Por tanto, el aceptar el conocimiento del desorden básico del 
inconsciente y el desconocimiento de sste t:tltimo, podria ser, en 
si, un principio educativo. 

En Freud encontramos. principalmente en su obt~a el yo y el ello. 
Que en ocasiones se refiere al superyb y al ideal del yo 
indistintamente.. A posteriori, ya en otras obras, acaree: e un2. 
sutil, no obstante clara~ diferenciac:iOn en":ire ambas instancias. 

Para efectos de di ferenc:iac iOn estructural, concretamente en la 
segunde. tbpica.. FreL1d reconoce tres instancias: el lo. va y 
superyo; sin "embargo, si hemos de identificar el "te~mino 
instancia con el de subestructura. habremos de incluir el ideal 
del yo y yo ideal como instancias OsiqLlica~! lo que ot~oc:ederemos 
a hacer en los apartados corr·esoondientes de este traba.io. 
Mientras 1;anto, nos refe~·iremos, esoec.i f:.camente~ al suoeryó. 

E'.::lJ Cfr. PAEZ. F:. ·'El salón de clases. un mL1ndo de su.jetos··. 
En El auia Lm1vE>rsitilri.n. flo~·o:nmsc:i_~ metodolon1cas. 
p.33~ 
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Desde el mom~nto en que el hombre surge e. lE. vida entra en la 
Ley, _la cual cobra , cuerpo en· el terreno del lengua.le. Sin 
e~bat~go y ~o· obstante que desde que nac:emos hasta que morimos nos 
111ovemos·. ·en ·este universo,. la Ley que delimita c:laramente la 
frontera que· no puede ser atravesada, la que establece 
tajantemente el campo .de lo pr_ohibido*, emerge en el momento de 
.la ca~trac:i_On simbOlic:a, ese corte humanizante que se juega con 
la presencia de la instancia paterna*~~ pues ·· .•• la 'presencia 
del Pad_re' sOlo permite el nacimiento simbOlico en la medida en 
que 'el Padre es el Acto', el guardián de los limites t ••• J. 
Aquel que dice: 'No, eso no pLtedes hacerlo ••. No puedes ocL1par mi 
lugar, entrar en mi cuerpo, ser mi palabra· ••• ·' [22J y siendo el 
Padre el guardian de los lim1~es, es claro que él es el 
depositario de la Ley, el que vigila, sanciona y castiga cuando 
lo ju:ga necesario. 

Heredero de estos preceptos, por obra del complejo de Edipo y SLI 
c:astraciOn simbbl ica con la consecuente represiOn del deseo y su 
envio al inc:cnsciente, es el superyb, censor supremo a partir de 
aquellas primeras e>:periencias, las permitidas y las prohibidas, 
capaz de una fuer:a inhibidora tremenda al surgir del ello, 
condicionando al yo, cuando las mociones del el lo se hacen 
presentes, ccn una imposición ciega, absoluta, ya que '· ••. el 
riguroso superyó obset"'va cada uno de sus pasos, le presenta 
determinadas normas de conducta sin atender a las dificultades 
que pueda encontrar de parte del ello y del mundo e~:terior, y en 
caso de inobservancia, lo castiga con los sentimientos de tensión 
de la inferioridad y de la conciencia de culpa''[23J. 

Entonces, el superyó devino tal a partir de la instancia paterna 
que en su momento fue autoridad e:-:terna 1 ajena al sujeto y que, 
en su consecuencia. el con.iunto de prohibiciones introyectadas 
-ahora el sL1peryó, la conciencia del sujeto- eJerc:e una tune.ion 
de autoridad y de censura moral. ''En lo sucesivo, el yo, antes 
de poner en obra las satisfac:c:iones pulsionales requeridas por el 
el lo, tiene que temar en consideración no solo los pel iQros del 
mundo ewterior sine también el veto del superyo ..• · '[24J. 

[22J THIS, B. 5.1 Padre. Acto Q.g Nacimiento. pp.222-223 
C23J FREUD, S. QQ.,.. Cit. p.73 
[24J FREUD, S. ''Moises y la religion monoteista' ·• En Obras 

completas. Vol. XXIII. pp.112-113 
*Subrayo el hecho de que nos referimos a la vida osicosexual del 
su.ieto. 
**En este y en todos los casos, instancia como sinónimo de ll.19ar 
y de tunc:iOn. 
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¿cual sera la c:onsec:uenc:ia para el sujeto~· Esto lo decide su 
propia historia, pues bien puede ocurrir que merced a un supery6 
endeble aunado a un ideal del yo débil el ello obre a su 
albedrlo [la consecuencia aqul seria el peso d~_la ley socialJ, 
limitando el desarrollo cultural del sujeto; o· bien, : que el 
s1..1peryó implacable y feroz imponga al yo lo impi::Jsible, no importa 
lo que realice, ni lo que sacrifique, el· superyó nunca estara 
satisfechot25J~ ''si hay bien supremo. Alc~n=alo '' parece 
denotar. 

En oc:asiones, '· ••• la naturale::a inconsciente de los 
autorreproches y las tendencias autopunitivas •.• · • t.26J originadas 
en el superyo son tan a.va.sal laderas e insoportables, que esc:apan 
del contr·ol del yo y pueden conducir al sujeto a procurarse un 
sufrimiento e::piatorio entremo o incluso la muerte. Tambien, en 
el mejor de los casos, puede ocurrir que el yo logre lo que el 
superyo e;dge y, ante la renuncia ganada al el lo se vea 
reconocido y amado, logrando el momentaneo equilibrio tan ansiado 
con la consecuente recompensa de un placer sustituto, 
aprobatorio, compensatorio a la dimisión dolorosa. 

Hemos visto, entonces, qLte el superyO es una instancia represora, 
que como prohibiciOn interna es el heredero del complejo de 
Edipo, por lo tanto y merced a esta calidad de prohibición 
interna, toda presiOn e;.:terior, de mantenerse ajena al superyO, 
jugara siempre un papel restringido. 

Este superyó que se erige en el interior· del sujeto a partir de 
la instancia paterna, es decir, como lugar y como funciOn, por 
momentos es extremadamente complejo ya que si bien la rigidez 
el~cesiva de quien realice esta función se traduce en un superyó 
eatremadamente severo, ·· .•• el superyO puede adquirir ese mismo 
car.acter de rigor despiadado aunque la educ:ac:iOn fttera indulgente 
y benevola, y evitara en lo posible amenazas y castiQos' '[27J y 
es, quizá, la propia agresividad del pequeHo sujeto dotada de una 
carga libidinal enorme en su afán de destruir a aquél que le 
obstaculiza el hipotético goce supremo con su presencia, que esa 
agresividad, a la espera de ser castigada y no encontrando asi 
mas que benevolencia y generosidad, se torna en un sentimiento de 
culpa, el que deviene en un superyó por demás demanoante. 

t25J FREUD, S. y W. BULLIT.gi Presidente Thoma= ~ Wilson. 
b!n. estudio psic:olOgic:o. pp.52-53 

[26J t<RIS, E. · 'Psic:ologia del yo e interpretacion en la terapia 
psicoanalitica". p.l 

L27J FREUD, S. ''NLtevas: ••• ··.En Obras~~ XX!!. p.58 
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Por otra parte, es factible que esa benevolencia sea producto de 
una intención consciente, si el pro9enitor en ·su momento sufrió 
las consecLtencias de la dure;:a ·del 'SUPe.ryo de su propia instancia 
paterna, que no obstante la buena -volunt'ad del· yo, logra esa 
comunicac:iOn tan imperceptible · c:Omo efectiva entre los 
inconscientes, pues ·'por regla general, los padres y las 
autoridades analooas a ellos obedecen en ·la educ:ac:ion del niho a 
los preceptos de Su propio superyO. [ ••• J. Asi, el superyó del 
niho no se edifica en verdad segün el modElo de SLIS progenitores, 
sino seg~n el supery6 de ellos ••• ''[28J. 

Vemos, as!, la dificil posicion del yo 
impulsivo ello y el represor superyó. 

apresado entre el 

De todas formas y en relación con uno de tantos aportes del 
psic:oané.lisis, éste nos muestra que la e>:cesiva rigidez del 
superyó de la instancia paterna hace proclive al yo a una 
angustia constante en su intento permanente de someter al ello y 
no dar satisfac:ciOn ni encontrar la recompensa amorosa por parte 
del superyó, por lo que a~n cuando los puntos de discordancia 
entre psicoanálisis y educación son numerosos o qLti=a porque con 
base en ellos el psicoanélisis puede establecer las recurrentes 
represivas, es factible proponer, a partir del mismo, una 
educ:aciOn que tenga presente qL1e la raiz del conocimiento es 
1 ibidinal, por lo tanto, las pL1lsiones pueden ser reorientadas, 
en cierta forma, aprovechando SLI potencial, posibilidad qL1e nos 
ofrece la teot•la psicoanalltica, pues '· ••. el propbsito de los 
empehos terap~uticos del psic:o~n~lisis ~5 [ ••• J h~~c1· al yo m~s 

independiente del superyO, ensanchar su campo de percepciOn y 
ampliar su organi:::aciOn de manera que pLteda apropiarse de nuevos 
fragmentos del ello. Donde Ello era, Yo debo advenir' 'C29J, va 
que el psic:oanalisis invita a la escucha del inconsciente, a1 
acercamiento a los motivos del ello que sL1byacen a la acciCn del 
yo. 

C28J !bid. p. 62 
C29J !bid. p. 74 
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Queda, entonces, establecida la funcion del superyo como una 
irlstancia definitivameni;e represora. imposición terminante al 
emerger ·de aquellas primeras experierlc:ias ya reprobadas por la 
instancia paterna y, pot" tanto, enviadas al inconsciente, que al 
ser E>l origen de posteriores eHiQenc:ias, las tornan obsoletas, 
arcaicas, imposibles de satisfacer. reflejo de la prohib1c1on sin 
mas. 

Sin embargo, en contraposicion al SLtpet"yO encontramos al ideal 
del yo, instancia que surge también de las vivencias ed!picas y 
que se asume mas como una identificación* a las imagos** 
parentales, qLte como Ltna imposición de las mis.mas; aunque, 
habremos de reconocer, ambas se Juegan en el complejo de Edipo, 
cada una en fot"ma distinta, pues si bien ambas introducen al 
sujeto en el registro de la Ley, lo hacen de manera diferente. 

El SLtperyO, como instancia represot"a absoluta, obliga al pequel1'o 
sujeto a desconocer SLls deseos y a enviarlos al inconsciente, so 
pena de ser castigado inmiseric:ordemente. 

Por su parte, el ideal del yo ofrece la alternativa, merced a la 
posibilidad de la identificacion, de conservar para si la imaoo 
del objeto -que no el objeto mismo-, pues con la castraciOn 
simbOlica ·'el momento esen~ial de esta etaoa esta marcado con la 
simboli::::aciOn de la Ley que demLtestra claramente que el niho ha 
comprendido plenamente su si9nific~do''C30J! no puede poseet" al 
objeto, ni ser el falo*** para él, la Ley ha sido categorica en 
esto y él ya se reconoce en ella: ··para la consti tucion del 
sujeto es·esencial haber adquirido el nombre del padre: mas allá 
del otro, es necesario que eHista lo que da fundamento a la 
Ley'' [31J, pues ha sido arrancado del objeto y de la amena:::a, 
correlativa, de ser devorado y de estancarse en e1 .. 

[30J D'OR, JOEL. Introducción ª- .!..§. ~ Qg Lacan. p.1(11 
[31J LACAN, J. gi seminario~ Las formaciones ...• p.85 
*Proceso inconsciente por el cual el sujeto se apropia de ciertas 
características del objeto y al hacerlas suyas, va constituyendo 
su personalidad. 
**Prototipo inconsciente de personajes cue orienta la forma en 
que el su,leto aprehende a los demas: se elabora a partir de las 
primeras relaciones intersubjet1vas reales y fantaseadas con el 
ambiente familiar. CLAPLANCHE y PONTALJS, p.191J. 
***El falo, a diferencia del pene que designa Ltn ob.teto r~eal~ es 
imaginario y sin1bólic:o y repre~~nt& la fuer=a. el poder Y el 
deseo por e>:c:elencia v pue:to oue se pL1ede tener. se da~ se 
recibe, se intercamb1a,·e~ decir, circula. 
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11as la figura que lo ha logrado no sOlo ha sido temida, sino 
tambien respetada y amada, esto abre la pos1b1lidad tanto de 
querer~ forjarse a su imagen y semejan::a, como de querer ser 
amado, rec:onocido y, icor qué no? admirado por quien nos lan;:a a 
un mundo de posibilidades, aquel quien deviene el ideal del Yº*· 

A la tormac:iOn de esta instancia contribuye, indudablemente, el 
narcisismo del sujeto, ya que ·· ••. en el complejo de Edipo lo que 
eri9e al objeto en su nueva realidad no es el momento del deseo. 
sino el de la defensa narcisista del sujeto' '[32J. Esta defensa 
narcisista se refiere al momento en que el infante varon siente 
la amena:!a de castrac:iOn en torno a SLI miembro, posesiOn 
maravillosa de la qL1e cree se le podria privar, momento en que se 
impone su narcisismo como ·· ••• complemento libidinoso del egoismo 
inherente a la pulsiOn de autoconservac:iOn ••• · '[33J. 

Por otra parte, ese narcisismo e::istente precisa de la formac:iOn 
de un ideal con el cual sea posible comparar lo: logros del yo**, 
ideal que observe nuestros actos y que nos anime a alcanzarlo~ 
que pueda •· ••• velar por el aseguramiento de la satisfacciOn 
narcisista, proveniente del ideal del yo, y con ese propOsit~ 
observase de manera continua al yo actual midiéndolo con el 
ideal· • C34J. 

C32l LACAN, J. bJ! familia. p.81 
[33J FREUD, S. ''Introducción al narcisismo'·. En Obras 

completas. Vol. X!V. pp.71-72 
C34l Ibid. p.92 
*En este primer momento en que se establece la trascendencia 
primordial de las instancias parentales, ya que a lo largo de la 
vida el ideal del yo se va redefiniendo a partir de suc:esiva: 
identificaciones, lo cual marca otra diferencia con el supery6. 
este, un cOd190 arcaico, aquel la re-creación actual y 
permanente, a las que podemos sumar: el superyo, fero::, agresivo, 
reprime la tendencia; el ideal del yo, gratificante, e>:altante, 
busca que hacer con la tendencia. 
**Esta fa: del narcisismo es inherente a ambo~ sexos. 

42 



Podemos entender, entonc:es, al ideal del yo como un pivote que 
proyecta al su,ieto al alcance de logros en func:iOn de las imagos 
ideales que ha erigido para si y en relac:iOn c:on ciertos 
elementos si9nif1c:antes que las hacen ser su aspirac:iOn, de ahl 
la mayor trascendencia de las actitudes parentales ricas en esos 
elementos s1gnificantes, de ahi el respeto en el reconocimiento 
de la Ley, antes oue el miedo al castigo, de ahi la bUsqueda de 
amor antes que la reprobac:10n, de ahl el dar cauce a le.s 
pulsiones antes que reprimirlas, de ahl el poder entrar a la 
ronda del deseo c:on un complejo de Edipo tramitado; lo que podria 
ident1t1carse con una edL1cacion por el ideal del yo~ en funcion 
de aquel lo que se espe1~a, que se desea, que se supone que un 
sujeto debe ser o hacer, estableciendo él mismo su propia demanda 
lo cual se puede lograr en la proporc:iOn en que la instancia 
parental proyecte su ideal del yo, ya que ''el nih'o es lo que sus 
padres lo hacen en la medida en que le proyectan el ideal'· L35J. 

La proyección del ideal en función de la instancia parental es 
lograda en dos asunciones, la una, recién menc:ionada, el ideal 
del yo, introyecciOn de aquellas cualidades de las que se espera 
el sujeto sea depositario y las asuma en función de la Ley con la 
actual i::::aciDn qL1e rige su vida en un aqul y ahora. La otra, el yo 
ideal, instancia que en Freud en ocasiones es tr·aslapada con el 
ideal del yo y el superyO, la cual esta plenamente delineada en 
La.can .. 

El ideal del yo y el yo ideal son compatibles, no excluyentes, ya 
que •'la idealizac:ion es un proceso que envuelve al objeto; sin 
variar de naturale::a, éste es engrandecido y real::ado 
psiquic:amente. La ideali=ación es posible tanto en el campo de la 
libido yoica cuanto en el de la libido de objeto'· L36J. 

[35J LACAN~ J. El Seminario. Libro .L.. Los escrito~ p. 202 
[Ideal del yO""y yo idealJ. 

C36J FREUD. s. º2.:._ ~ p.91 
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La genesis dal yo ideal también se apt.1ntal~ en el 
st.1jeto, en relaciOn con aquel momento mitico en 
sujeto tt:'agmentado, incoherente, desvelice 

narcisismo del 
que .,¡ péqueho 

y por demas 
dependiente, se concibe, merced al estadio del espejo+:-, como ser 
integrado, ·magnifico, poseedor de perfecciones 

esta forma por lo demas deberla mas bien designarse 
como yo ideal, ( .... J sitlla la instancia del yo, ai:m 
antes de su determinac:ion social, en una linea de 
ficción, irreductible para siempre por el individuo 
solo; o mas bi~n, que sólo asint6ticamente tocara el 
devenir del sujeto, cualquiera que sea el e::ito de 
las sintesis dialécticas por medio de las cuales tie
ne que resolver en cuanto yo LjeJ su discordancia con 
respecto a su propia realidad[37J 

es, entonces, el yo ideal una formación imaginaria -precedente a 
la fot"'mac:iOn tanto del superyo como del ideal del yo con toda su 
carga simbOlica- a partir de aquella imagen narc:isistica del ni~o 
maravilloso, en el que encontramos la huella de un sentimiento 
primitivo de omnipotencia, por esa identific:ac:iOn narc:isistica 
con el yo especular [moiJ y es a partir de esa imagen~ que en su 
momento aparecerA ante él mismo, mas poderoso que los demas, 
capa:: de intentar ciertas ha;:af"l'as .. 

Sin embargo, la presencia del ideal del yo, en su condición 
simbOlic:a, la Ley y su car&cter de estructuraciOn de relaciOn con 
el otro van a delinear al yo ideal, en su condiciOn imaginaria, 
pues 

la palabra, la func:iOn ~imbOlica, define el mayor o 
menor grado de pet~fecciOn, de completitud, de aproxi
macion de lo imaginat"'io. La distinc:ion se efectUa en 
esta representación entre el ldeal-lch y el 
Ich-Ideal, entre el yo ideal e ideal del yo .. El ideal 
del yo dirige el juego de relaciones de las que de
pende toda relaciOn con el otro. V de esta relaciOn 
con el otro depende el caracter más o menos satisfac
torio de la estruc:turac:iOn imaginar1a[38J 

[37J LACAN, J. ·'El eEtadio del espe,io como tormador de la 
func:iOn del yo [jeJ tal como se nos revela en la experiencia 
psicoanalitica". En Escritos l. p .. 87 

[38J LACAN. J. fil.. Seminar"'io.. Libro L... Los escritos... p .. 214 
C!deal del yo y yo idealJ .. 
*En el capitulo corresoon~iente a la historia psicose::ual del 
sujeto s2 revisara este momen't:o mitico. 
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A~i, e~te sent1miento:del yo ideali=ado, motor imaginario de la 
accion del sujeto,. enc_Úen,tr~a su encuadre en el ideal del yo, 
merced a las expectativ~s·de. la instancia parental o quienes se 
asuman en apro:-:inia:cioneS a· ellas, en sucesivas identificaciones y 
tanto uno como otro, el yo ideal y el ideal del yo, éste 
simbOlic:o, aquél iinaginario, al apuntalarse en el narcisJsmo del 
SLljeto, son factibles· de brindar apoyo a la educación, en func:iOn 
de la búsqueda de ac:eptac:iOn, reconocimiento y amor como 
aspiracibn permanente Y cuyo punto de arranque puede ser ese 
sinnó.mero de posibilidades que se abririan a partir del yo ideal, 
instancia que refleja a un ser capa= de emprender trascendentes 
ha::::af"tas. 
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4. LA HISTORI~ PSICOSEXUAL DEL SUJETO 

Una de las tesis. del .ps~coaná~i~"is que ffii!i~·. h~· 'i.~v.a~t~·do 
versa sobre el descubrÍmiento de la sext.tal idad .. infanti 1 • 

ampula 

. .': . . . :··.···: 
El principal. rechazo a ella, pre~umible.m.en_·te;--~Obede·ce a que rompe 
con el· esquema tradicional del niho angelical~ ·el;pequeNo querube 
aseuuado, el infante sin mácula, puro e inocent'e, - completamente 
alejado, por naturaleza, de toda sensac:iOii ·de indo le senual. 
situaciOn en la que, suponen quienes esto afirman, permanece 
durante toda su infancia y hasta el inicio de la pubertad, en 
que, como si de repente, con la apariciOn de los caracteres 
sexuales secundarios, irrumpiera por ve:: primera y sin mas, la 
vida psic:osexual* del sujeto. · 

Sin embargo y esto lo ha comprobado la téc:nic:a psic:oanalitic:a, 
este despertar de las pulsiones sem.1ales acaecido en la pubertad 
y posterior al impasse delimitado por el periodo de latencia en 
el que permanecieron, hasta cierto punto, adormec:idas, tiene SLI 

vigilia previa, inmediata, en el periodo edipic:o y aún antes de 
éste, se va definiendo con el estadio del espejo. Mas la 9énes1s 
de la se;.:ualidad la encontramos todavia mas lejos de la 
sexualidad adulta, pues se origina en la mas tierna infancia del 
sujeto. 

Desde luego, el transito del ser humano 
estadios -mitic:os ellos, evidentemente
disposic:iOn genética y, muy primordialmente, 
e:dstenc:iales, determinarán la forma en 
se:-:ual id ad. 

por los distintos 
a partir de su 

de SLIS condiciones 
que el asuma su 

Podemos, entonces, entender a la se:{ualidad como universal en el 
sentido tbpicc, es decir estructural; e individual en el sentido 
dinémic:o, al ser vivida subjetivamente y estructurar 
psic:osexualmente a un ser ~nico e irrepetible. 

*Con la mención a la senualidad eiemore se hara alusión e. le 
psiccseHL1alidad, la cual destaca el vinculo cermanente entre los 
factores an imic:o y se:<ual, q1.1e aparee: E' en tod0 ser humano. 
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La sexualidad no puede ser reducida a la genitalidad, aunque esta 
Ultima si puede ser definitivamente ubicada en aqLIE:olla y, merced 
a 'EL\ propio pt"cceso, veremos que la senualidad mas que fisica es 
ps1quica, al partir de mociones que no obstante atender a la 
conser~acion del sujeto, en un primer momento, son separada~ de 
ella y vividas en su especificidad al responder a relaciones 
afectivas que surgen desde la mas tierna infancia y que prodLtc:en 
un placer que no puede considerarse la satiEfacciOn de 
necesidades fisiolOgicas fundamentales como lo son la necesidad 
de respirar, de alimentarse, de dormir, por citar solo algunas. 
Por lo tanto, no e::iste una necesidad se>:ual. 

Tampoco hablariamos de instinto sexual, sino, segi.:in ya quedó 
establecido, de pulsión sexual, pues la pulsion en los ser1?s 
humanos, a diferencia del in5t1nto en los animales, no tiene meta 
definida genéticamente y su definición sobrevendra en tunciOn del 
proceso de histori:::::ación del su.ieto, el cual encuentra su piedra 
de toque en los primeros af'Jos de vida. 

Siguiendo a Freud, •' .... imputamos a la 'vida se,:ual · todo 
quehacer de sentimientos qL1e brote de la fuente de las mociones 
sexuales primitivas, aunque estas t:tl timas e>;perimenten una 
inhibición de su.meta originariamente sexual o la hayan permutado 
por otra que ya n.o es se::ual · · r 1 J. 

Desde esta perspectiva, asumimos que la vida se:-:ual está referida 
a todo aquello que apela a sentimientos que partan de mociones 
libidinales arcaicas en la vida del sujeto, que trascienden y 
signan su devenir. Discernimos, en consecuencia, a ·· ••• la 
pulsiOn sexual como el Eros que todo lo conserva ..• ''C2J y que 
abre la posibilidad de análisis de las acciones de los hombres a 
la lu:::::: de estas mociones se:-:uales que se presentan a partir de su 
nacimiento y a lo largo de toda su vida. 

En fLtn~ión de lo aqui e:~puc=.to. empleamos la palabra se::ualidad 
en el mismo sentido amplio que el vocablo amor. ·· ... Hace va 
mucho tiempo, el filósofo ArthL1r Schopenhauer expuso a l~s 
hombres el 9rado en qL1e sus obras y sus afanes son movidos por 
aspiraciones se::uales r ... J. En lo que atahe a la 'extensibn' del 
concepto se:<ualidad, ( •.• J cuan prO::ima se encuentra esa 
se>:Ualidad amcliada del psicoanalisis al Eros del divino 
F'laton · · C3J. 

[lJ FREUD, S. "Sobre el psicoanS.lisis silvestre". En ~ 
completas. Vol. ~ p.222 

C2J FPE:UD, S.. ''Más allá del principio .... ··.. En Obras .... 
~ XV!II o.51 

C3J FREUD, s. ·'Tres ensayos •.• ··. En Obras .•. ~ VJ!. p.121 
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~Etapa oreedipica. 

E.!. nacer tan desvalido, como un ser por demas inacabado, marc:a al 
ser humano para siempre. 

Podria pensarse, tocante a la transición de la vida intrauterina 
al nacimiento de un 'cachorro del hombre·, que este no es la 
e>:cepciOn, pues, en su gran mayoria, los seres del reino animal 
no cobran su autosuficiencia al momento mismo de nacer. Y, por 
Supuesto, habria razón en esta· comparación, refer1da al aspecto 
bi~lógico, en sentido estricto. 

Más la aseveración apuntada en primera instancia -el 
desvalimiento del reciE!n nacido-, aunqL1e se refiere a una orden 
genética propia de la especie, set'Yala la contradiccion que la 
respalda: la vida psic:ose>tual del sujeto establecerá la 
diferencia. 

No obstante hay quien ha presupuesto una vida psiquica 
intrauterina, me permitiré seguir a partir de Freud, a J. Lac:an y 
a Melanie Klein, quienes se refieren a la psicose:·:ualidad del 
sujeto a partir de su na.cimiento. 

~'El nacimiento es tanto el primero de todos los peligros 
mortales cuanto el arquetipo de todos los posteriores ante los 
cuales sentimos angustia''t4J. 

Considerado el primer trauma psiquico al emerger el sujeto de un 
entorno de cuasi absoluta protecciOn, donde los estimules 
enternos son amortiguados y filtrados por la madre, donde ella 
provee ab ini tic los recursos necesarios: de nutricion y de 
confort, que como un todo desaparece violentamente en el momento 
del nacimiento para dar paso a una serie de incomodidades, 
sufrimientos y e}~Ci te.cionE!~ quo .:i.nogan el nuevo entor·no y, por 
ende, empie:::an a irrumpir en la psiqLtis del nuevo sujeto. Asi 

la primera causa e::terna de ansiedad puede hallarse en 
la enperiencia del nacimiento. Esta e~:perienc:ia que, 
segun Freud, proporciona el patrOn de todas las 
situaciones de ansiedad ulteriores, marca las primeras 
relaciones del bebé con el mundo e::terior. Parecerla 
como si el dolor e incomodidad sufridos por ~l, asi 
como l~ pét'dida del estado intrauterino, fueran senti
dos como un ataque de fuer:::as hostiles. es decir .. como 
persecuc:iOnt5J · 

t4J FREUD, s. ·'Sobre un tipo part1cular de elecciOn de objeto en 
el hombre. En Obras ..• Vol. ~ p.166 

t5J tr.LEIN, M. ·'Algunas conc:lL15iones teóricas sobre la vida 
emocional del beb~· ·• En Env1d12. ~ aratitud. p.p.7(1-71 
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La cor~.=a que res:g1.1ardaba, que protegia, no esta mas ahi, el 
sumin1stro permanente de lo nec:esario sin mas, >'ª no. eniste y el 
pequeho su,ieto cuenta, en ese momento, con un mi"nimo de 
pro~ec:ciOn contra Ltna avalancha de· estimules.. E.s tan ·indefenso >' 
déb1l, ahora SLttre dolor*, lo siente su cuerpo y esta en su 
mente, surge la angustia ante seme,iante acecho, ahora comienza SL\ 

desarrollo y con él, la vida psicosexual del sujeto 

en un primer momento, las instancias psiqLucas que es
capan al yo aparecen como efecto de la represiOn de la 
sexualidad en la infancia, pero la experiencia demues
tra que, en lo referente al tiempo y a la estructura~ 
su forma.e.ion es e;~tremadamente prb:üma a la si tuac10n 
de sepa1~aciOn que el an~lisis de la angustia indujo a 
reconocer como primordial y que es la del nacimien
toC6l 

iniciándose, a partir de éste, lo que Lac:an denomina el drama 
existencial del sujeto. 

4.1.1. Oralidad. 

Todo sujeto surge al mundo con una carga libidinal otorgada por 
su particular herencia genetica**· Esta carga libidinal 
definitoria de sus pL1lsiones se hara presente desde el momento 
mismo de su nacimiento. Mas la forma en que se haga presente 
dependeré. en alto ~r~do de lo qLu:? se;: le b1·inde y como se: lE= 
allegL1e, en relación con su sobrevivencia y devenir psicose:·:ual. 

[6J LACAN, J. ~ f§milia. p.117 
+:-La intensidad del dolor 0L1e sien-te cada ser humano es diferente. 
por tanto, el dolor tambi~n estB apuntando a la sub.ietividad. 
**La herencia genética es reconocida poi· el psicoan~li~is como 
factor pred!spositivo de la futura psicose::ualidad del sujeto; 
ella tendrá SLI infl1.1encia en sus vivencias en relac1on con las 
instancias fundamentales. Sin embarao. siendo la historia del 
sujeto la que al marcar su imprint lo va definiendo, el 
psicoanálisis~ sin descartar el facto~ aenético ante el cual 
reconoce la imposibilidad de cambiarlo, s~ remite al trabajo de 
reelaboraciOn v analis1s de los acaeceres v avat~res en la vid&. 
del hombre, ~e su incidencia y deter~inación y sobre l~ 
c:onsec:uenc:ia de los cuales si se pL1eden efe1::tuar· modif1c:ac:iones 
que beneficien la vida osicose::ual d&l sujeto. 
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Ya nos referiamos, vide supra, al de:val;miento y ansiedad 
propios del recién nacido. ·· ••. el tono =·~noso de la vida 
organica !JUe [ .•• J domina Io5 primeros seis mtiEies del hombre. La 
causa dE: estos malestares primordiales L •• J! una insuficiente 
adaptacion ante la ruptura de las condiciones de ambiente y de, 
nutrición que constituyen el equilibrio [ .•• J de la vida 
intrauterina· '[7J. 

En estas condiciones y en correlacion a la satisfacción de la 
necesidad de alimentarse, surge la: demanda de calor, afecto y 
cuidados como imperativos que ayudaran a aliviar la tensión 
acuciante vivida en esos momentos por el bebe. 

• Encontramos, entonces, que la primera relaciOn que establece un 
ser humano es con la madre -o quien realice su func:iOn-, siendo 
ella, en consecuencia, su primer objeto y a quien se orientan, 
por ende, sus pulsiones. 

como primer estadio de organización CpregenitalJ puede 
discernirse el estadio oral, en el cual, de acuerdo 
con el principal interés del lactante, la zona de la 
boca desempeha el papel cardinal. [ ••• J La pulsiOn 
parcial oral halla primero SLI satisfacción apuntalan
dose en el saciamiento de la necesidad de nutriciOn 
[ ••• J en el pecho maternoCBJ 

Y surge la primera conc:atenac:iOn: alimento-seno*-madre-se}:ual id ad. 
La necesidad de sobrevivencia va a signar esta relac:iOn 
primordial: el vinculo del infante con la madre se establece en 
ftmciCn del impcrat1vo or::.ginal de? alimentarse, lü rt!·laciOn se 
define en el seno que prodiga nutt•iciOn, calor· y cuidado; de cOmo 
se estable;:ca esta relación dependera, en grado SLtmo~ la 
situaciOn pslquica del lactante. 

Por consiguiente, la oralidad es definitoria de este primer 
estadio en que la psicosenLtalidad se centra en la ::ona de la 
boca, que es la que establece la relacion nif'fo-alimento-seno
madre 

C7Jlbid. o.37 
[SJ FREUD, S. ''Dos articules de enciclopedia. 'Psicoanálisis' y 

'Teoria de la libido' ". En Obras... Vol. XVIII. p.p.240-
241 

*Me inclino por el uso del este término en v11·tud de oue designa 
tanto la mama proveedora de alimento. como al claL1stro en que se 
acuna al nif"lo. Por consi9L1iente~ no e::cluye &. los niños 
alimentados con biberon. 
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es que el niho toma esta relacion inc:luvendose él mis
mo como ob,1eto de amor de la madre C ••. ) es una de las 
experiencias fundamentales del n ih'o que el sepa qt.te si 
su presenc:i~ comanda por poco que sea la presencia que 
le es necesaria. ( ••• J, él aporta una satisfacciOn de 
amor. El ser amado es fundamental, es el fondo sobre 
el cual va a ejercerse todo lo que va a desarrollarse 
entre la madre y el niho ( ••• J. Es en torno de esto 
que va a articularse toda la dialéc:tica del progreso 
de es'ta relac:iOn de la madre al nihoC9J 

En este mismo sentido y como caso extremo, conocemos el 
'hospitalismo·, esa e~:periencia vivida por ciertos lactantes que 
han sido provistos de al1mento, asepsia y cobijo no humano, 
e::periencia desprovista de proximidad fisic:a y afecto hacia esos 
pequehos quienes no obstante recibir Optima atenciOn material, 
caen en un estado de rechazo y apatia hacia el alimento, viviendo 
una especie de depresiOn que, de continuar, los conduce a la 
muerte. 

Podemos decir, entonces, que un peqL1elí'o vive, porque hay algLtien 
que con su presencia le esta demandando que viva, imperativo para 
el, apoyo que le ayuda a superar la angustia que vive entonces. 

Poco a poco el nif"ro va reconociendo a la madre: sus bra::os, =:1...1 
rostro, su voz, su presencia, a partir del seno nutricio, el cual 
proporciona la satisfacc:iOn de una necesidad asi como un placer 
esencial en el acto de mamar, a los que se incorporan el contacto 
fisico, el ver y oir al objeto anhelado, los que conforman la 
imago materna, objeto de amor y objeto simbólico 

la evocaciOn de la pulsiOn ( •.• J debe ser concebida en 
una cierta relaciOn simbolicamente definida, y hay al
go que nos permite abordarla, esclarecerla, en el es
quema primitivo que les he dado del niHo, entre la ma
dre como soporte de la primera relacion amorosa, en 
tanto ella es ob,ieto de llamado, luego objeto tan au
sente como presente~ la madre cuyos dones son signos 
de amor [ .•. J y pe~ otra parte objetos de necesidad 
que ella le presenta bajo la forma de su seno[10J 

[9J LACAN, J. ~ sem1nar10. Libro=....:... Las relaciones de obJeto y 
las estrLU:turas freudianas. p. XII 1/11 
C lC>J !bid. p. XI/11 
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Y esa imaQc materna del seno nutricio· con toda 5.U carcia s1mbol ica 
-nutre a.liment·o- Y .nutre a.mor-- preva.lec:era en el inccnSciente a lo 
largO · dE? · la· vida. del sujeto. Ese- - anhelo de cuidado, de 
prctac:ci:an, de amor, seran b\!\SqLteda constante cuale5q1..\1era. sean 
las forma: que después tomen en su vida. y alln c:uando pa,..e::c:a que 
sus derroteros estan apartado= de esa finalidad. 

La madt"e, quien sa.c:ia y tranquilí=a con su presencia, aporta 
satisfac:c:ibn al lactante; por c:ons19uiente, su ausencia le 
produce tens:í.On, ansiedad, es d~c::ir-, le es frustrante. 

Eventualmente,, el sujeto si...\frira. frustraciones a le lar90 de su 
vida, mas esta frustracion siempre seré primordial, e>,presada 
mediante el grito, el llama.do ante lo 0L1e apar-e::::ca como la 
ausencia -de amor, que involucra presenc:ia, seguridad, alimento~ 
el simbolo original por e::celencia- de ese primer Otro: la madre. 
'·E1 grito es aca absolutamente e5er.cial, pero el grito del q\..\e 
se trata, es.te que nosotros tenemos en cuenta en la frustración, 
es un grito en tanto que se inserta en un mundo sincrCnico de 
9ritos organizados. en sistema simbOlico''LllJ. 

Por lo tanto, a partir de la necesidad nutricia del lactante y 
siendo el seno otorgado por la madre el dador del alimento, ella 
se ubica en el centro de la vida del infante como Aquella quien 
concede dones*; pero no sblo eso, evidentemente. es tambien quien 
tiene el poder de 1~etirarlos, con las conscc:L1enc:1as inherentes en 
la vida psiquic:a del sujeto 

las vivenc:ias rec:urrentes de gratificación y frustra -
c:iOn son estimules poderosos de las puls1ones líbídi
nales y destructivas, dsil amor y del odio. En conse
cuencia, en la medida en que grati ti ca, el pecho es. a
mado y 5entido como 'bL.teno'¡ y en la medida en que e;:. 
fuente de frustración, es odiado y sentido como 'malo' 
t ••• J.. El pecho de la madre, en sus aspectos bL.1eno y 
malo, también parece estar unido para t!-1 a. su presen -
c1a corpOrea, y SL\ relaciOn c:on ella como persona se 
constrt.Jye asi gradualmente a partir de este primer es
tadiot12J 

C!IJ !bid. p.Xl/!Z 
C12J KLEIN, M. QQ_,_ Cit. p.p.71-72 
i'-Lac:an introdLlCe el término don·~ el cual, aoLtnta, implica todo el 
ciclo del intercamb¡o, surge en su caracter s1mbOlico que es e$te 
c:¡ue lo constitLtye propiamente y que lo hace que nada 5ea don QL.\e 
no esté constituido por este ac:tL- que lo ha previamente ant1lacio! 
revocado~ Es sobre t1n fondo de revocac: ion cu.e el don SLlrge y es 
dado. CLACAf\J, J~ Seminario 4, p.>:11.t1J. , 
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signando los inicio5 de la aenE!s1s ce la \"ldc;.. 0~1cose::ual oe 
5LIH~'tc~· su·pr:imera relac:ion de ob,iE:•'tc, 5!..I llamado y le. r<::;puest 
al mismo~ sus recuoeraciones erratif1cantes v su incoroorac::.C·n 
la dialec:tic:a de ·la frustrac:ion. SLt c::OnsecLtencia en l 
eroti:ac:ion~ de la zona oral v la e~et•oenc:1a del oeseo a oarti 
del interjue90 grati'ficaciOn-t~·ustracio~ 

las. e;~periencias fundamentales ce telic1dac ~· amor. oe 
ft-·ustrac10n y odio, están ine:-:tricabl2ment: liqoi\oa~ al 
pecho de la madre.. Este vinculCJ temo rano con el la 
C .... J~ influye b~sicamente en todas la.s otr~s r-elac20-
ne:s! en primer lugar con el padre; EL!byac'=! a la c:aoa -
c:idad de formar cualquier apego profundo y fuerte ha -
cia una persona C13J 

El mamar del seno de la madre, o su subrogado~ hace referencia, 
asimismo y como es evidente, a la incorporacion -que no es 
sinOnimo de nutriciOn-, la cual seria el antecedente de le. 
identificacion y que tendria que ver con las imagos oarentales 
depositadas, en su momento, en la psiqÚi5 del su,ieto, marcando. 
as!, l.tn modo de relaciOn .. 

Por otra parte y en referencia a la eroti°zaciOn de la ::::ona oral 1 

la cual acaece en este estadio -ella se apuntals. en la 
satisfac:c:ión de la necesidad nutricia efectuada por 1 a madre-, le. 
pulsiOn se:·:l.tal Sl.trge y se separa a partir di? las accione=: 
dirigida= a la preservación y conservación de sse pequet'l"o ser· .. 

En un primer tiempo, sólo :e le pLtede apreciar como un suplemento 
de placer aportado marginal, pero comclementariamente a la 
satisfacc:iOn de la necesidad, verbi orat1;h' lc:i. pro::imidad dÉ-2 
CLterpc Ce la madre, el olac:er iograd0 por la succión, 
correlativos a la satisfacción del hambr·e. 

[!3J !bid. p.107 
*La eroti::sción es la fi.1ac:10n de sensaciones se}:uales en 
determinadas zonas de la piel o t:?n ml.1c:osa=: en las Cl.te !as 
estimuiac:iones de cierta clase prov~c:an una sensacittn plac:E:·;;tera 
de determinada c:ual1d=id.. Lo~ fenómeno: ::le est:i..mLtlc:cion v 
sensac:ione~ se}:l.tales son deEo:O.o:.::.ados s: d1st1ntas ocwtes d!.:.:i 
c:uerco en f:..tnciOn de la gananc1a dE placer~ oe.ianda ;;l.\ :.mprint en 
la Psic!.tiE del sujeto y deiiniendo e:.tos ountos come zon?.5! 
erOgenas. 



SO lo en un seg1.mdc tiempo, e5te p !ac:er que se ha. ap1.m-calaco en 
.una de las funciones que sirven a la conservación de la vida se 
independi;::ara de el la, al ser buscado por si mismo: el placer de 
repetir la satisfac:ciOn senual se separa entonces de la ·necesidad 
de recibir alimento. Y esta satisfacción primordial, dadas sus 
c:arac:teristic:as, se torna el paradigma de la fijac:iOn del deseo a 
un determinado objeto, por tanto, signan al sujeto a través de 
esta primera vivencia. 

4.1·.2. El estadio del espejo 

No podemos abocarnos a este momento mitic:o. punto referencial de 
importancia suma en le?. teoria lacaniane. sin hacer menc:iOn ai 
narc1s1smo primario, ése que nos habla. del s1.t.ieto plus-cuam
perfec:to y que esta en el imaginarlo* del lactante. 

iser el falo para la madre! vivencia orim19enia que se apuntala 
en la relac:ion niho**-madre, relac:iOn alienada en que el infante 
siente ser el falo que colmara el deseo de ese Otro. Ya ha 
comen::ado a experimentar el autoerotismo, en virtud de le. 
constitución incipiente de las zonas erOgenas merced al deseo d~ 
el la, pero a.Un no ha e::perimentado el amor de objeto y, en este 
tránsito, encontramos al lactante instalado en el narclsisn10 
primario, es el ello en este momento mitico el depositario de la 
libido disponible, el niho es su propio obJeto de amor, es el 
sujeto grandioso, magnifico, digno de ser el falo, el y sólo el. 

Pero hay una insuficiencia. algo falla: el infante no se perc:ibe 
como unidad, se siente incoherente, se vive fragmentado. Ahora ya 
tiene seis mi:ses Cmás o mi=nosJ. 

Sin embargo, algo ocurr•e y sut•ge la imagen tan reivindicadora 
como enajenante a traves del estadio del espe,;o. 

''El fenómeno aparece después de los seis meses y C ••• J revela 
las tendencias que constituyen entonces la realidad del sujeto. 
La imagen especular, precisamente a causa de las afinidades con 
esa t"ealidad. otorga un buen s:imbolo de ella: de s1.1 valor 
afectivo, ilt.1sorio como la imagen ••. ' '[14J y si es ilusoria, 
entonces es imaginaria, por lo tanto, est~ en estrecho vinculo 
con el deseo. 

C14J LACAN, J. 6ª familia. p.52 
~~o imaginat•io, apunta Robert Geo1~gln~ es nuestra parte de! 
deseo. [GEOP.G!N, F:. p .. 45J. 
~*Las referencias al n1f"ro, al infante. al lactante! implican. 
desde lLtego, a .La niHa. salvo cuando se hai;ra la ac1at"$1.Cion 
cot•reDoond~ente. · 
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El estadio del espejo es mas un momento mlt1co que una etapa y es 
eminentemente const i tu ti vo, pues da al pequeho sujeto la 
posibilidad de descubrirse en una imagen uní ficada de si mismo; y 
esta forma total y articulada de SLI cuerpo se le presenta 

1 

• ••• como una gestalt, es decir en una e::terioridad donde :in 
duda esa terma es mas constituyente que constituida .... t15J. 

La falta de constituciOn hasta ese momento. oue obedece a la 
defectuosa r:oordinaciOn de les movimientos del lactante en vias 
de desarrollo y que muchas veces se traduce en impotencia motri=, 
lo hace reconocerse, en esos entonces, como un ser tragmentado, 
incone>:o. 

Previo al encuentro imaginario, el pequef'lo vislumbra SLI imagen en 
el espejo como a un ser distinto de él mismo: como a un otro; se 
aproxima, se pone muy cerca e intenta tocarlo. 

Esta primera forma de relación en este estadio, tendrá st.1 

repercusión en meses posteriores, en que el nitro confunde su 
situación -tanto en ubicación, cuanto en condición- con el otro 

esta captación por medio de la imago de la forma huma
na t •.• J domina, entre los seis meses y los dos anos y 
medio, toda la dialectic:a del comportamiento del niho 
en presencia de su semejante. Durante todo este perio
do se registraran las reacciones emocionales y los 
testimonios de un transitivismo normal. El nili'o cue 
golpea dice que es golpeado; el que ve caer, lloraC16J 

Retomo ahora el momento mitico. En un segt.1ndo tiempo, el niho ya 
sabe que lo que tiene frente a el es una imagen. Se sabe 
sostenido, se sabe ac:c:.mpaf'rado y ve:- también la~ otras imágenes en 
el espejo. •• ••. El segundo momento, por su parte, constituye una 
etapa decisiva en el proceso identificatorio. En efecto, el nir10 
llega a descubrir subrepticiamente que el otro del espejo no es 
un ser real sino una imagen' '(17J, reconoce a lo que tiene frente 
a el meramente especular. 

C15J LACAN, J. ''El estadio del espejo como formador de la 
funciOn del yo [jeJ tal como se nos revela en la 
e;.:perienc:ia psicoanalitica' '. En Escritoc: L.. p.p.87-88 

U6l D'DR, J, Qe_,_ Cit. p.92 
U7l ldem 
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El 'tercer tiemoo resume y dialectiza los do: anteriores: el niho 
se rec:onoc:e en esa imagen, en espeJo apa!"ece el doble en qllien se 
manifiestan realidades psiqL11cas: se haCe presente el d1nam1smo 
del deseo, el espeJo reivindica al niño devolviendole la 
represen tac: iOn tan ansiada en ·· •.• un drama cuyo empu,1e interno 
se pt"ec1oita ce la insuficiencia e la anticipac::16n ... ' · t18J, en 
t.1nc:1 unidad, en una intei;iracibn corporal tan desconocida como 
anhelt:tda, por eso la figura que aparece a su vista mds:. que 
constituida es constitu)•ente, lo transforma al darle la 
posibilidad de asumir· esa imagen y, a trave:: de ella, de 
establecer una relacicn de su mundo inter-ior con el mundo 
exterior. '· ... El nit'fo r-ec:onoce su oropia imagen. a saber ciue 
todo lo que él aprehende en es't=i cautivaciCn por su propia imagen 
es muy precisamente la distancia que hay de sus tensiones 
internas, de aquellas que estén evocadas en esa relac:ibn a la 
reali::ac:iQn, a la identii·icaciOn a esta imagen· 't19J. 

Momento de sorpresa, iascincic:iOn y jú.bi lo al qt.1e precede la 
fragmentc:ic:iOn, la desarticulaciOn y al que sucede una 
integraciOn, una c:omposic:iOn constituyente de la posibilidad qui= 
no por desconocida es menos codiciada, i~rntasis desbordante que le 
brinda, al mismo tiempo, la ilusibn de una unidad mental 
correlativa, antic:ipatorias -ambas, cot~pOrea Y mental-, de la 
ccnquistei de su propio cLterpc 

la sola visiOn de la for~a total del cuerpo hum3no 
brinda al sujeto un dominio imaQinario de su cuerpo, 
prcmQtur-o respecto al dominio rEiaL L ... J El sujeto 
anticipa l~ culminacion del dominio ps1colOgico ( ••• J. 
Es é:ta la aventura imaginat"ia por- la cual el hombre, 
por ve:: pr-imerc:!\, e~{per-imenta QLte él se ve, se refleja 
y se concibe como distinto, otro de lo que ~1 es: di -
mensiOn esencial de lo humano, que es'tructurará el 
conjunto de su vida fantasmaticat2ü) 

r18J L.ACAN, J. QQ_,_ Cit. o. 9(• 
C19J LACAN. J. f;J. seminario. Libro 4 Las t~elci,c:iones Qg ob1eto .Y. 

~estructuras freudianas. p .. 5 
L20J LACAN. J. g_J_ Sem1norio. ~ibro ~ b..Q.g_ escrito~. o.128 La 

tOoica de lo ima9inar10J. 
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Es~ vida fantasm~tic& que tiene su sede en lo in1aginario y que le 
c.onf_iere aJenidad en tanto no corresponde a s·u realidad psiquica! 
en tanto le devuelve una imaoen invertida en funciOn de la 
dispos1ciOn proyectiva del esPejo, en tanto , le refleja una 
estatua, una efigie y no el torbellino, el caos en cue el se 
vive,· le ac:ompahartin en esa dialéctica permanente, a,1en1dad y 
pertenencia, en ese t"ec:onoc:erse y desconocerse recu_rrentes, en 
ese yo y el otro, en ese yo o el otro eternamente presentes, 
mediante la integl"'·ac:ibn ele dos funciones: de formaciOn del yo y 
de desconocimiento. 

En este momento mitico, el pequeno se e"pe1·imenta a si mismo 
animando la imac;ien en que el lactante se vislumbra: el sujeto de 
la accibn, el yo [JeJ que proyecta al suJeto imaginario, el yo 
Cmoi J en c:onsonanc ia y asonancia, en una ruptura ligada, en una 
enrajenacibn qL1e da unidad, conformando a ambos. La instancia del 
yo en Llna linea de ficción, q1.1e al ocurrir antes de ql.le el yo 
CjeJ afirme su identidad, se interrelaciona intima, 
inconscientemente, con la imagen que lo forma alienando al sujeto 
per sec:ula seculorum. 

Esta alienación en la que se funden la libido narcisista y la 
función enajenante del yo, con la agresividad que se desprende de 
ella -yo y el otro, yo o el ·otro-, apLlntan a la se;:ualidad con sLt 
carga aglutinante, cohesionadora -el Eros- y con el tono de 
agresividad, de destrucción -Tanates*- que van a rL1bricar toda 
relac:ibn con el semejante. 

De este modo, el estadio del espejo culmina con un viraje del yo 
especular al yo social por esa identificación con la im~go del 
semejante, en una dialéctica del yo con situaciones socialmente 
elaboradas, en las que el conocimiento, la ct.tl tL1ra, la educación, 
son mediati::ados por el deseo del otro y el yo, presunto 
orientador de las pulsiones 

e! hecho de qL1e su imagen especular sea asumida jubi -
losa.mente por el ser- sumido todavia en la impotencia 
motri:: y la dependencia de la lactancia, r ••. J mani -
fiesta, en una situacion ejemplar, la matri:: simbol1ca 
en la que el yo r jeJ se precipita en una forma pt~imor
dial, antes de objetivarse en la dial~ctica de la 
identif icacion con el otro y antes de que el lenguaje 
le restitL1ya en lo universal sLt función de SL1jetoC21J 

C21J LACAN, J. ·'El estadio del espejo_ •. •' En Escrjtos .!..:._ c~B7 
*Pal&cra griega Cla muerteJ utili::ada para designar las puls1ones 
de mLte1~te, en oposición al Eros (el amor]. 
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4.1.3. Analidad. 

Tenemos, entonces, que la zona de la boca ha devenido zona 
erbgena e·n func:iOn de una relac:iOn primordial [y, gene1"'almente, 
apuntaladas en· esta relacibn privilegiada, se . adicionan otras 
a.re~sY; pL1es ·a partir del deseo del Otro -de la madre- se 
c:.ons·t.it~y~n ·como tales, anclando la carga energetica :L1bjetiva en 
disti~tas partes del cuerpo y aOn atravesando cierto fetichismo*! 
inherente·a ·la satisfac:c:iOn senual con el ot:>Jeto, qLle bien pueden 
no Ser· mas que transitorios en el devenir p5ic:ose;{ual del suJeto 

la pul5ion se>:ual [ .•• J es en e:{ tremo compuesta, nace 
por las c:cntribL1c:iones de numerosos componentes y pul
s1ones parcialesª Aportes esenciales a la 'e:..:c:itac:ion 
se>:ual' prestan las exc:itac:iones periferic:as de cier -
tas partes privilegiadas del cuerpo [ .•• J, que merecen 
el nombre de zonas erógenas. ¡: ••• J, las magnitudes de 
e:1c i taciOn que llegan de estos lugares no e:1perimentan 
el mismo destino r.: ••• J en todas las épocas de la vi
daC:22J 

En el decurso de la formación psicose}:ual y alrededor de los dos 
aNos de vida, surge la primac:ia de la =ona anal, cuya erotizac:ión 
se funda, a semejanza de la =ona oral, eri una fl.tnc:ion del 
organismo y en una demanda del Otro. 

La función e}a:retora se liga c:on el deseo de la madre en cL1anto a 
una 'correcta' evac:uac:ión -tanto en la connotac:10n de un estado 
de salud, cuanto en la educ:ac:ión en los hé.bitos de limpie=e-. 

En estas condiciones, el infante dirige sLt inter·és, c:on la carga 
libidinal inherente, a la función de defec:ac:ión y a las mismas 
heces, estimulado por la madre. 

La e::pectativa de evac:uac:ión de los intestinos otorga un doble 
poder al pequeh'o: por una parte, ante la a"tenc:iOn pL1esta en el 
área del ano, la mucosa que lo recubre cobra el carácter de zona 
erogena al ser estimulada voluntariamente con la retención y el 
paso de las heces. 

[22J FREUD, S. · 'Cara.c:ter y erotismo anal··. En Obras ... Vol. IX. 
p.154 

*Ocurre cuando el objeto sexual es sustituido por 'algo' que 
tiene relaciOn con él, por lo tanto, cobra car~cter de simbolo. 
Puede ser correlativo a une.• o varios estadios de la formacion 
psicose:~L1al del sLt,iet:o, o pL1·.:.•de acompaharlo toda la vicia. 
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los nif'fos que sa.c:an partido de la estimulabilidad ero
gena de la :::cna anal se delatan por el hecho de que 
retienen la!;' heces hasta .que la ac:umulac:iOn de estas 
provoc:a fue1~tes c:ontrac:c:iones musculares y al pasar 
por el ano, pueden ejercer un poderoso estimulo sobre 
la muccsat23J 

Por otra parte, sus heces es lo primet~o que puede entregar un 
nirlo a la persona amada en calidad de regalo: son ei;;:perada'=., 
orovocan contento; por lo tanto, al mismo tiempo que le permiten 
agradar entregando algo propio tan solicitado, algo que le 
pertenece y forma parte de su cuerpo, le dan la posibilidad de 
negarse a otorgar el presente, a desafiar 

la caca es el primer regalo, una parte de su cuerpo de 
la que el lactante sOlo se separa a instancias de la 
persona amada y con la que le testimonia también su 
ternura sin que se lo pida [ ••• J. En torno de la defe
cación se presenta para el niNo una primera decisión 
entre la actitud narcisista y la del amor de objeto. O 
bien entrega obediente la caca, la 'sacrifica' al amor 
o la retiene para la satisfacción autoerOtica o, más 
tarde, para afirmar sLl propia voluntad[24J 

Asl, las heces cobran valor simbOlico, en fLtnciOn de las 
significaciones correlativas a ellas: claudicaciOn a algo propio, 
entrega obsequiosa o denegaciOn de lo esperado, renuencia a la 
entrega; obediencia o desafio... todo en fLlnción del amor y del 
deseo. 

El incipiente control del esfinter anal da al infante la 
posibilidad de decidir el destino inmediato de las heces ante la 
dualidad retenciOn-E;·:pulsiOn, fLtente de placer y dolor: =i lo 
entrega, disfrute ante la dádiva >' rt:!nuncia a un valor propio. Si 
lo rehusa, placer erotico estimLllado y sensación dolorosa 
correlativa. En relación con esto Ultimo, ·· •.• el objeto anal no 
e;:iste para el otro antes de su expulsión y ese es el tiempo de 
goce autoerbtico del sujeto''C25J. 

(23J FREUD, s. ·'Tres ensayo5 .•. ··. En Obras ••• Vol. ~ p.169 
(243 FREUD, S. ·'Sobre las tt~aspos1ciones de la pLtlsion, en 

particular del erotismo anal". En Obr;;ts •.. ~ XVII. 
p.120 

t25J Cfr. F'LA~ E. PEREZ DE. Eritrofobia. ~nalidad ~estructura 
obsesiva. p.327 
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Ahora bien, Freud se refiere a esta fase erOt.ic:a como estadio 
sadico-anal y en su trabajo ·'De la histot"ia de una neurosis 
infantil''• sobre el denominado 'hombre de los lobos·, apunta: 
''el erotismo anal no se hace notar de manera llamativa. Bajo el 
influjo del sadismo~ la caca ha permutado su significado tlerno 
por el ofensivo' 'L26J, asimismo! la retenc:iOn-eHpLtlsion de lae 
heces produce fuertes contracciones musculares y al pasar por el 
tr'acto anal estimulan erotic:amc:nte la muc:osei de esta :ona y ·'de 
esta manera tienen que producirse sensaciones voluptuosc.'s junto a 
las dolorosas' 'L27J. En estas cond1ciones, el sadismo se da.ria de 
dos maneras: Lino, como manifeetac10n de agresividad, defecando y 
ensuciando cuando el niho a.si lo decide¡ o, bien. rehLls.3.ndose a 
hacerlo. ejerciendo un castigo, mas buscando un placer se~:ual en 
tocio el lo. 

Tenemos, asi, que la formación psicose>:L1al del pequefl'o sujeto en 
su tránsito por el estadio anal, esté. permeada por esa relación 
fundamental niNo-Otro 

se establecen ahi dos relaciones fundamentales: con 
las materias fecales y con la madre o persona que e}:i
ge la defecación. El objeto anal, nos dice G1·een, se 
encuentra en el tránsito yo-no yo, es fuente de pla -
cer, objeto valorado y necesariamente perdido; el otro 
lo reclama para destruirlo*L28J 

C2óJ FREUO! S. ''De la historia de una neurosis infantil·•. En 
Obras .•• 1!21..... XVII. p.99 

C27J FREUD, S. "Tres ensavos ••• " En Obras ..• Vol. VII. p.169 
t28J Cfr. PLA, E. PEREZ DE: Qe.,_ Cit. p.32é --
*Aunque recuperable en otras instancias por el inconsciente. 
Nelly Wolffheim seHala que en la escuela se puede observar en 
muchos nif'ros el manifiesto placer con que tratan objetos sucios y 
la preferencia de que dan muestras por la utilizac:ión de 
eHpresiones relacionadas con la defecacibn, asi c:omo palabrotas e 
insultos. Ambas son consideradas por el psicoan•lisis residuos de 
12 suciedad del lactante. Por su parte, la utili:acibn de 
e}:presiones prohibidas es~ en muchos sL1,ietos. Ltn hi:\bi to 
p~rmanente en toda su vida. [l¡JOLFFHEIM. N. P~icoanalisis y 
peda9ogia infantil, p.47J. 
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4. 2. [.!_ comple.io de: Edipo., 

Nuestra concepéiOn ·del.hombre.como un set" ubicado en .. tiempo y en 
e~pacio subrayan su caracter h1storico, al mismo tiempo c:Jue el 
·hallarlo inmerso ·en una' malla de relaciones sociales le confieren 
t.1n carácter soc:ial. 

Estos dos factores, histOrico y social, condicionan el contento 
cultural del sujeto del cual es imposible desvincularlo, ya que 
atm desde un enfoque biolOgic:o, dicho sujeto serla consecuencia 
de una evolucion sobre la cual ejerce también su influencia el 
factor social. 

Este factor social, que interrelaciona a los hombres en un obrar 
colectivo, tiene su mas clara e:<presiOn en la creacion y 
evoluc:iOn de la cultura que, dialec:tic:amente, condiciona la 
realidad social al mismo tiempo que la vida psiquic:a de los seres 
humanos. 

Esta acción dialéctica de la cultura sobre los hombres tiene su 
impacto a partir de la contradicción que se establece al 
enriquecer la vida de estos hombres, al mismo tiempo qL1e 
inevitablemente la somete. ¿A qué es lo que oblioa este 
sometimiento? Fundament&lffi~nte. a la renuncia de lo puls~onal, a 
sus mociones de deseo que atenten contra el avance y la evolución 
de la cultura humana, emp1•esa por dem~s compleja. 

Dentro de este conglomerado cul tu1~a1 encontramos una pie:::a 
coyuntural: la familia humana~ piedra de toque de las relaciones 
sociales, que en su evolución va anteponiendo en su obrar 
recut"'rentes cultura les, menoscabando los factores natLtrales y en 
consecuencia, como Lacan apunta. ·· •.. la familia como objeto y 
circunstancia pslquica nunca objetiva instintos sino, siempre 
complejos[29J. 

t29J LACAN, J. La familia. p.25 
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Por consiguiente, el complejo es un factor esencialmente 
inconsciente, constituido por elementos de representación 
investidos de afec:to, los cuales al reproducir Ltna determinada 
realidad del ambiente, lo tornan representativo di? un objeto en 
su contenido a mas de ligado a una etapa vivida, en -=.u terma, y 
que al unir un conjunto de reacciones del sujeto, puede hacer 
participar distintas ·' ••• funciones organic:as, desde la emoc:ion 
hasta la conducta* adaptada al objeto'• r::.(IJ. 

El complejo, apunta Lac:an, funciona como organi::ador del 
desarrollo psiquic:o y de esa forma domina los fenOmenos para ql.te 
en la conciencia se integren mejor a la personalidad(31J. Por 
tanto, la función esencial del complejo es contribuir a la 
adecuada c:onformaciOn del aparato psiqLtico a partir de una 
relaciOn vital en una etapa vivida por el sLtjeto y que es 
determinante en la constitución de su realidad. 

A partir de las consideraciones anteriores, abordaremos el 
complejo de Edipo, piedra de toque de la contormac:ion psicose>:ual 
del ser humano ·· ••• complejo nuclear, nódulo y fundamento de la 
teorla •.• ''(32J, eje de la construcción de la realidad a partir 
de la constitución psicose::ual del sujeto, Onica y particular en 
cada caso ya que depende del cbmo~ en que condiciones y en Qt.!!? 

momentos se vaya plasmando en vivencias pertenecientes a él y 
sblo a e1, a traves de un conflicto triangular que se historiza a 
partir de la escanciOn, del corte, entre la relación madre-hijo, 
o bien, padre-hija. 

C30J !bid. p.26 
C31J !bid. p.29 
(32J MASOTTA, D. ~ lac:anianos. p.157 
*Esta conducta entendida como comportamiento en el que 
intervienen factores osiquicos y fisiolóQicos. 

62 



4.~.!. Filog~nes1s y. ontogénesis. 

· ·Lo que has heredado de tus padres adquierelc para 
poseerlo' 't33J. Con esta sentencia escrita por Goethe en su obra 
FaLtsto, FreLtd alude a ese proceso en constante devenir qLte es la 
represibn* de las pulsiones libidinales en beneficio de un yo 
idealmerite capa:: de loi;_,rar la hcmeostasis entre du:has pulsfcines' 
y los reclamos sociales. 

Dicha sentencia establece el nene -por no decir analooia- entre 
la evoluciOn de la humanidad y el desarrollo del sujeto-mismo: le. 
necesidad de domef'l'ar a la naturale=a, ya sea la del habi tat 
cir~cundante o la interior subjetiva, a fin de sobrevivir, de ser 
posible en las mejores condiciones~ hecho cuya factibilidad se 
reduce a lograrlo en sociedad. 

Relacionando lo anterior con las mani testaciones pulsionales que 
emergen en el periodo edipico, se puede apuntar qL1e son la 
enpresión de un proceso natural eternamente recurrente; tan es 
asi que FreLtd sostuvo la hipOtesis de que dichas manifestaciones 
deben estar inscritas en el programa genetico de todo sUJeto, 
sufriendo aquellas sOlo variacione5 inherentes a momento y 
circunstancia qL1e le haya tocado vivir a cada sLtjeto~ e inclL1so 
aqul podria dilucidarse tambien una orden genetica residual de 
pasadas generaciones 

la conducta del nif'ro neurotic:o hacia sus progenitores 
dentro del complejo de Edipc y de castrac:iOn sobrea -
bunda en tales reacciones que parecen injustificadas 
para el individuo y sólo se vLlelven concebibles filo -
genéticamente, por la t•eferencia al vivenciar de gen~
rac:iones anteriores. ( •.• J la herencia arcaica del ser 
humano no abarca sOlo predisposiciones, sino tambiE!n 
contenidos, hLtellas mnemic:as de lo vivenciado por i;¡e -
neraciones anteriores[34J 

C33J Cfr. FREUD, S. ''TOtem y TabU''. En Obras ... ~ Kl.1...L_ 
p.159 

C34J FREUD, s. ·'Moisés y la religion •.• · ·• En Obras ... ~ 
XXIII. p.p.95-96 

-4-Freud conceptl.'.ta la represiOn como el método de negar la 
existencia del deseo que e::ige satisfacción. tratándolo como si 
no existiera, releg~ndolo al inconsciente.y olvid~ndolc.CFREUD, 
S. y W. BULLIT, o. 54J. El mismo Freud otorQa el nombre de 
represión al e~~traf'ramiento del ye respecto al c:omPle.lo de Edioo. 
F'ero SLtbraya que el proceso descrito más qLte una represiOn 1 

equivale, cuando se consuma idealmente, a una c:ancelac:iOn de:.l 
complejo,[FREUD, S. Vol XIX, p.185J. 
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Por lo ta~to, lo que es vivenciado ontoge.neticamente· ha sido 
inscrito en ·la iilogenesis oe -la humanid~d: ·)a·" eyoluc:iOn va. 
de,iando sLt imprint en todo ser humano de tal manera' que sLt 
vivenciar individual siempre estará relacionado c·on esa herencia 
ancestral filogenetic:amente inscrita. 

Al hablar de evolución entramos al terreno de la norma. de la 
educación, c:ondic1ones sine-qua-non para el desarrolló de la 
civili:aciOn y para el desarrollo del sujeto. 

Es a través de la educación que el nit'ro revive la formacion de la 
civili::aciOn: su paso, SLI transito de lo que Freud denominaba 
pet'verso polimorfo a la calidad de ser social~ merced a la 
formac:iOn de su superyO y su ideal del yo, a fin de avenir 
algunas de sus tendencias egoístas con la renuncia a otra: 
impuestas tanto por la civilizac:iOn como por la educación, se 
hacen necesarias tanto al desarrollo del sujeto como de la 
civili::aciOn de la que forma parte. 

4.2.2. TOtem y tabU. 

Siendo las teorias freudianas tan criticadas como cuestionadas al 
atreverse a poner en entredic:ho los motivos y los fines de la 
c:reaciOn de las instituc:iones qLle norman la vida del hombre en 
:ociedad, las elucidaciones de Freud sobt"'e lo c:iue denominó Tótem 
y tabo; en las que explica los inicios de la g~nes1s del hombre 
en su deambular dentro de la cultura, apoyado en las hipbtesis de 
Da.rL~in, Atkinson y Robertson SmithC35J, no iban a ser la 
excepción. 

Sin embargo y at:tn cue.ndo SLI palanca de .:.poyo son las teorias 
c:ient1 fic:as de estos investigadores, la trascendenci.:i. de su 
trabajo no reside en que sus aseveraciones sean pL1ntL1almente 
ciertas o falsas, sino que cobran el valor de ser mito fundante 
de una cosmogonia: la sociedad se fLtnda a partir de la renuncia a 
un goce primordial y esta renunc:Ja a ese goc:e primordial es 
claramente delineada en TOtem y tabLI. 

C35l FREUD, S. !bid. c.126 



El carl\c:ter fundamental del tabl1 es el ser sa9rado, 
intoc:able[36J y SU prohibicion es intrinsec:a, Viene de Eol_ 

Por su parte, el tOtem surge c:omo una forma de reivindic:aciOn de 
aquellos hombres primitivos en cuanto a sus aconteceres: •· •.• la 
forma pr-imordial de la sociedad humana fue la de una horda 
gobernada despOticamente por Ltn macho fuerte• 'C37J, poseedor de 
todas las hembras de la horda, a las que negaba el acceso a los 
ciernas: hombres. Consecuentemente, éstos se al lan, matan al padre y 
lo devoran. Sin embargo, con este acto no se sienten liberados, 
al c:ontraric, por Ltna parte, surgen desavenencia: pLtes todos 
quieren ocupar el lugar del muerto -poseedores absolutos del 

·poder- y por la otra, emerge la conciencia de la culpa de haber 
dado muerte al padre. 

La figLtra de éste cobra ahora fuer::::a avasalladora, es imponente 
y en su ausencia fisic:a sigue coartando tajantemente las 
aspiraciones de aquellos hombres: las mujeres pertenecientes al 
mismo tOtem -las amadas y por ende las mas deseadas- son 
inaccesibles sexualmente. Aunado a esto, lo infructuoso del 
parricidio y con la culpa a cuestas, decide, a partir del taba 
violado, el nacimiento del tbtem, con sus implicaciones 
simbOl icas tt"ascedentales 

nació la primera forma de organi=ación social con re -
nuncia de lo pL.1lsional. reconocimiento de obliga~i~nes 
mutuas, crc~ciOn de insti~uc1ones declaradas inv1ola -
bles, vale decir: los comienzos de la.moral Y el de 
recho. Renunciaban al ideal de conquistar para si la 
posiciOn del padre y la posesión de madre y hermanas. 
Asi se establecieron el tab~ del incesto y el mante 
nimiento de la exogamia[38J 

-----------------------------------------------------------------
C36J GARCIA-PELAYO, R. Peoueho Lat"ousse ilustrado• P• 972 
C37J Cfr. FREUD, s. · 'Ps1cologia de la¡s masas ••• ·'. En Obras .. · 

V. XVI!!. p.116 
[38J FREUD, 5. ''Tótem y tabu''. En Obras ..• Vol. XXIII. p.79 
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Las elt..1c1dacione: anteriores c:ond1..1cen a lo CL\e =~ ouede denom1nar 
como arranque de leo. civil i;:acion en maní testaciones tan 
trascendente:: come son: establecimiento de l"~li91ones tcara.cter 
espiritualJ, Celimltac:1one~ eticas (carsc:ter mot".::.lJ y 
or9ani::aciOn de la vida en sociedad tcaracter soc:1al+--j. 

Tocante a la primera, en ella eE enaltec::da la imc:19en del pad1"e 
primordial, sacrificado en aras de la humanidad*.ft- La segt..tnda, 
-basamento de toda norm~tividad leg&l- prohibe taJantemente tanto 
el asesinato come el incesto, aquelloE crlmene:: ori91nales; y a 
oartir de ambas, -las dos manifestaciones referidas- se ha 
estruc:tLtrado la vida de los seres humanos en sociedad~ a través 
de los tiempos. 

Asi, como limitante de la pulsión que lleva.ria al incesto y, en 
forma concomitante. a la anulación de la figura del padre, 
deposi taric de la· Ley, se establece la prch ib icion, punto 
coyuntural en la estructuración de la personalidad***· 
Consecuentemente, lo coercitivo, como intr.lnsec:o a lo educativo. 
se ha llegado a constituir en algo fundan te del sujeto humano .. 

-----------------------------------------------------------------
*La vida en sociedad es la mater1al1:ac10n de los aso9ctos 
espiri tu.s.l y moral. 
**A esto 59 une la fragilidad de la natut"ale:a humana que bus:a 
un se1" omnipotente, capa: de pt~cteger e impar~ir JList1ci~. 
***Pues le otorga el car.:i.cter de oersona en forma g~neric:a .. En lo 
individual~ lo d15tinQue del otro~ 
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4.2~3 •. Edip.o. rey·.-de '1eb~s. 

Si - ~i~·~·.:.~~s .préceptos t"otemicos fundamentales establecen · • no 
ma.ta,r_."'·a1.- _ tot~m. ·y· rio-:Ltscir senÚalmente a ningLma muier

0 ·~Lle 
~~~ten7_z_ca,:·-.a. el ••• -' '~39J!. l~ tragedia contenioa en la ~aga de 
.. Pº·: -.nos . .r:e~ela .su v1olac10n, tragedia que es re-creada en el 
con_f~~~to ~s1cos7xual vivido por el niffo -en la nirra se obs~rva 
una s1_tL~~cion similar+ aunque, desde luego, no ioual-. 
alre.de~or- de, ~os cuatro af'rcs, momento en que son compelidos a 
_renunciar a ••• la elección incestuosa de ob ieto que tal vez 
constituya la mutilación ma5 tajante que ha e~:Peri~entado la vida 
amorosa de los seres humanos~ •. ''[40l 

El or~culo habla pronosticado a Layo y Yocasta que el hijo 
ccnc:eb1do matarla a su padre y desposaría a su madre, por lo que, 
cuando este hijo naciO, Layo le taladro los pies y fue 
abandonado. Un pastor lo encentro con vida y lo llevo a Corinto, 
donde fue adoptado por sus reyes y se le dio el nombre de Edipo 
que significa 'el de los pies hinchados·. 

Siendo ya un joven, alguien hace referencia a sLt origen 
desconocido, pregunta entonces Edipo a F'olibio, el rey, pero este 
no le responde. Se dirige entonces a Delfos a consultar el 
oré.culo. En su camino se encuentra con un desconocido con el q1..te 
rifte y al que mata. Este era Layo. La primera parte de la 
profecia se ha cumplido: sin saberlo, Edipo ha matado a su padre. 

Prosigue SLt viaje y se encL1entra entonces con la esfinge, que 
asolaba la región; ésta le plantea un enigma, Edipo lo re~Llclve y 
con esto, la esfinge muere. Agradecidos los tebanos, le otorgan a 
la reina, Yocasta. La segunda parte de la profecia se ha 
cumplido: desconociE!ndolo, Edipo ha desposado a su propia madre. 

E39l FREUD, S. !.Q..i_Q_,_ p.134 
C40J FREUD, S. ·'El malestar ••• ·•. En Dbra5 ... Y.9.L.. XX,L.. o.101 
*El psicoan•lisis recha=a el termino ''complejo de Electra·· en 
el caso de la niha, pues las mociones difieren: al regresar a 
Micenas triunfante de la guerra de Troya, Agamenon es asesinado 
por su esposa Clitemnestra con ayuda de Egisto, quien la ha 
seducido en ausencia de aquel. Dolida por el crimen contra SLt 

padre, Elec:tra espera el regreso de su hermano Ores:tes, para dar 
muerte a ClitemnestraCCfr. ROSALES, J. Gaceta UNAM. Oct., p.16]. 
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Edipo y Yoc:asta vivieron felices durante varios afies, a los que 
sigLtiO una plaga devastadora. Les dioses castigaban il:'.'acundos. 
Consultado el oraculo ~ste demando castigar al asesino de Layo, 
tua·:entonc:es que Yoc:asta dice a Edipo sobre la muerte de Layo, en 
las montahas, a manos de un de:c.onocido. Llega, por aquel los 
dias. un corréo de Corinto con la triste nueva de que sus reyes 
han .muerto. Por este medio Edipo se entera qL.te en su momento fue 
recogido por aquel pa~tor, quien al comparecer, descubre; a Edipo 
la concatenaciOn de hechos fatales en su destino. 

Horrori::.ada Yocasta 5e ahorca y Edipo desesperado se salta los 
ojos[41 J. 

Esto faltaba en la profecia: el sentimiento de culpa compele al 
autocastigo, al mismo tiempo que el oraculo, aun por 
desconocimiento, no perdona. 

Y el drama se repite como un estadio -por demás coyuntural- en el 
desarrollo psic:osexual del ser humano, es la e>:presiOn de un 
proceso natural eternamente recurrente: el apego amoroso y de 
deseo del nirro al padre del se::o opuesto y c:oncomitantemente, la 
hostilidad y agresividad experimentadas e.entra el progenitor del 
mismo se::o, en el que se ve a un rival afortunado cuya fue1~::.a y 
cualidades se admiran y envidian, ambivalencia que desencadena 
tensibn y c:onflic.to ante la presencia temida-odiada-amada
envidiada de quien franquea el paso hacia el obJeto de amor y de 
deseo que, al concretar la imposibilidad, da al niho la 
posibilidad de desarrollo en su posterior busqueda de elec.c:ion de 
objeto. 

Asi y en aras de su conformaciOn como sujeto social. resi9na a 
éste, su objeto de amor y de deseo y a las mociones· pulsionales 
involucradas~ enviándolas al inconsciente y ·'todo el episodio es 
olvidado de una maner·a tan radical aue su rec:onstrUcciOn dentro 
del trabaJo analitico choca c:on la m•s decidida incredulidad del 
adulto' '[42J. 

t41J Encicloped1a ~ .:E..9..!n.Q. ~ p.p.96-97 
[4~J FREUD. S. ·'Esquema del osicoan.ttlisis' •. En Obrc.s ..• ~Q.L_ 

XXIII. p. 191 . 
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4.2.4. El transito en el complejo de.Edipo. 

La escuela psi-~oanaliti~a .en ~us.-orioene~·_·a t'bavé~' del ·arialÍsis 
de adul t6s y. poster".i.Or.meOte~_:· :~a"nt~.:.d~1;·,.a~a1 isi.~ .. de<est05 C:omo de 
nihos, di lucidO el .transi.~O d~1- syjeJ6.:_por~.e.F:C~~m·pl~jo ·de· Edipo. 
Siguiendo a Lac::an[43J, me Permito.sepaf:ar 'dic::ho·tra'.rísito en tres 
tiempos. · · · 

-El gran idilio. 

En un primer momento y cuando la relac:ion objetal va se encuentra 
establecid.=i., la madre~ es par.;.. el niho su pr1Íner objeto de 
amor y de deseo, consecuencia de la satisfac:c::iOn de necesidades 
primarias y de la posterior eroti::aciOn del cuerpo de ese niho: 
la madre nutre, la madre cuida, por ende, es responsable de las 
primeras sensaciones tanto placenteras como displac:enteras en el 
niho, sensaciones en las que ·• ••• arraiga la significatividad 
ünic:a de la madt·e, que es incomparable y se fija inmutable para 
toda la vida, como el primero y mas intenso objeto de amor, como 
arquetipo de todos los vincules posteriores de amor ••. en ambos 
senos'· (44). 

Esta relaciOn de inmediate:: [en SLl acepc:iOn ma: amplia: tanto de 
cercania como de prontitud de madre e hijo, pone .?.l niho en la 
situaciOn de querer constituirse en lo que supone le falta a 
ella: el falo**; situación idi lica en la qL1e el nif'ro tiende a la 
identific::aciOn total con el objeto del deseo del otro[45J: a su 
ve:, este momento mitico nos presente?. a la madre fálica,. en él, 
madre e hijo forman una sola célula. Una de SLIS consecuencias es 
el narcisismo primario que se produce por el deseo de la madre: 
el nitio se siente deseado por ella, se c:r·ee el falo que colmar~ 
todo su deseu, en ~st~ primer momento .•. m~s tarde compt•ender~ que 
no se puede ser el todo para nadie. 

[43J Cfr. MASOTTA O. Lecciones Qg introduccibn ... p.118 
[44J FREUD, S. ·'Esquema del psicoanalisis' '. En Obras .•• ~ 

XXII!. F'.188 
[45J LACAN, J. El Seminario ~ b.§.§. formaciones~ inconsciente. 

p.89 
*Evidentemente, ya sea esta, o quien haga sus veces, es decit·, SLt 
fLtnC:iOn. 
**Reitero. ~l falo~ a diferencia del pene que designa un objeto 
real. e: imaoinario v s1mbOlico v representa la tuer:a, el poder 
y el.deseo pe~ e::cele~ci2 y puest~ que se ouede tener, se ca, se 
recibe, se intercambia, ~s decir. circula. 
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En este momento.. el varonc:ito retiene su primer• ob.ieto de amor: 
l.:i. madre; no asi la niffa, quien transita de una re1aci0n amorosa 
con la madre al padre, ya que ·· •.• la diferencia morfológica 
tiene que e:-cter1or1::arse en diversidades del desarrollo 
psi qu ice'' C46J; entendida, desde luego, como estructuran te esta 
primordial relación de la niñ·a c:on la madre, :e trasladara, 
similar en 2ntensidad, al padre. 

La relac:iOn idilica niña-madre es nombrada por Freud pre-edipicci. 
y ·su tramitac:ion suri;.e con el descubrimiento del pene en el varen 
y su falta de ~l en la madre y en la niha misma, quien, el notar 
su c::arenc::ia, se rebela y reprocha a la madre el no haberla dotado 
con élC47J; como c::onsec::uenc::ia, se vuelve hacia el padre, 
haciéndolo su objeto de amor, momento mi tico fundamental en el 
desarrollo de la feminidad en la muJer ·· ••• en tanto no lo 
anoosten los restos de la lioazOn-madre preedipica 
suPet"ada' '[48J. Ahora la madre es objeto~ de sus celos y empie:;::a a 
desplegat" sus encantos a fin de intentar seducir a éste, s1...1 nL1evo 
objeto de amor: el padre. 

A tal efecto, desde luego y como ya se apuntó citan do a Freud, el 
desasimiento de la madre es fundamental, en el recot"'rido de la 
nirta hacia el enc:Ltentro de su propia se::Llalidad femenina. 

En la fase de su 1 igazón con el padre, es menester que la n ifra se 
sienta correspondida. Desde luego, el 'sentirse' no es indicativo 
de que le sea. Su imaginario lo interpretar~ a pa~tir de 
identificarse en lo que ella espera: ser amada y rec:onocida por 
ser ella**· 

[46JFREUD, S. ''El sepultamiento del complejo de Edipo". Ero 
Obras .•. Vol. X!X. p.185 

(47JFREUD, S. ''Algunas consecuencias de 
anatOmicas de los se~:os • •• En Obras .•. ~ 

(48JFREUD, S. ·'Sobre la se::1...1al idad femenina.·· 

las di ferenc: i as 
XIX. p.270 
En Obt"'as •.. Vol. 

XXI. p.241 
*A difet~encia del niho, la nirta vive este momento 
castración no s1mbolic:a, sino real. p1~omueve en ella 
y e~ prec:edente al comolejo de Edipo. 
~*El 'sentirse correspondido' es~ desde luego, la 
tanto en el niho como en la niha. 
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Sin embarg~, ... nt?-- e~ p~~i.b.1e.\s05l~yá.r:.Ein ,eSt_~ :!n_ol!lento la ilusiOn 
contenida en ·:los .-tanteos_ y_."en-.:-105·:.in.ten~o= de'. seduce ion en ambos 
sentidos· :-entr~ _ pad~e:.e .ti_i'Sa.:)<m:adr~_e·.;'e· ~Ü.jci~- de_.·. lograr cierta 
t~ansg:e.sicn. ,·de' 1·a' pt~oh,ibié:ion-._'.'.·~·:;t~r~tiSf~.C(q~e:conJUntado con lo 
anterior,- 'debe conducir-en· fornla-:.inm-fnente·a.:la elS:boracion .del 
segu~dFJ tiempo'. :.,·.· . .;:~·':-·. ·"~-·.:-x;:~;~{~~·~:~: .. ~;:~~-'.'. ·,- · 

----:.;~:,- :" ~. -:-·: 
-El corte, fLlnciOn constit~t'i·V:a dél :ser tii:inlano·. 

Mas la 5itLlaci0n idilica debe ser efimera, transito obliºado 
para qLte el pervet~so polimorfo, nif'lo- y ·nif'fa, devenga en ser 
hLlmano, costo inevitable que lo torna ser soc:ial; renuncia a ese, 
el objeto de sus pulsiones, para trascender y ser, en la bU.squeda 
posterior de ·ese' objeto fuera del nC.tc leo fami 1 iar. 

No obstante, todavia en este momento el varoncito se ocupa 
manualmente de sus genitales, enterna su reto a la prohibición, 
dando pie a la amenaza: de continuar su manipulacibn, esta parte 
le sera arrebatada. En un princ:ipio parece ignorar la 
advertencia, pero entonces, para su sorpresa, desc:ubre la falta 
de pene en ellas, las mujeres: si esos seres tan parecidos a él 
no lo tienen, entonc:es... la amena::a. puede ser c:onsumadat49J; y 
es conjuntamente con esta amena=a de c:ast1 .. acion que ee define 
imponente, amenazadora, la figura del padt .. e*. 

Aparece asi el complejo de castracion en el varón, 
primordial, intrinsec:amente ligada a su narcisismo: 
arriesgar é5a, su mas precio:¿._ posesión de la que 
privado por ese ser que ademas, si es posible que en 
tajante dicte l.:'1. Ley, es porque es el quien posee 

fantasia 
no puede 

pL1ede :er 
forma tan 
el falo. 

Entonces, ese pequeho, quien en SLI momento tuvo la osad la de 
sentirse el falo de aquella que creyO le c:orr·espondla, no lo es, 
lo que si9nif1c:a, en ese aspecto! " •.• el derrumbe de st..• 
narcisismo infantil. De ese derrumbe -siempt~e dinamice- depende 
el hecho de que el sujeto pueda darse o no una historia de su,1eto 
se:-:uado · · 1:50J. 

1:49J FREUD. S. ·'El sepultamiento ••• '·. En Obras ••• Vol. ~ 
p.p.182-103 

(50J MASOTTA, O. Ensavos lacanianos. p.176 
*Si la figura del padre la confor•man lo simbol ic:o. lo imaginario 
y le real, entonces nos estamos refiriendo a la tuncibn-padre qLle 
oper~ tambit?n. en es'te sentido, en la nihe .. 
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E:.s por e::i=~ C:Lti= en e:'Ce momer.t'c se.· man! testan ~us celos: ;cLt~.n'to 
le.- oc:n~. CLté.tn'tt:.t le teme. 0~1rc 'tamoien ci..~anto íe necesio.;;i! SL\ 
s.:tua.c:.:i.c:n E•n es'te momeni;o e~ terrible.•men"Ce- an9L1st:.ante i;an'tC' 
corque lo ~rranca de la maare. como ' · ••• porcue pueoe ne 
arranct:u·lo' 'lSl)~ su Ley oror:1,1a el corte, el finiquito de su mas 
grande amor, por el deseo: c:s:trac:ion s1mbol1c:a de :u orientac:iOn 
incestuosa, por un lai.do. mas por el o'tro. lo libera de esa 
SLl.iei:::::ión que por momentos parece asfi~narlo 1 deshace la 
simbiosis, lo aue redime 5u oeseo y le abre la posibilidad de 
croyecta1"s-Ec:.· como ser ceseante a los dic;t::.ntos amoitos, lo aue 
incluye la ~ublimacion. c•ta~ulta cel desarrollo de la cultura. 
dado cue ·· ... la posit11l1d.:-.c: oe le pe1·ennidao del deseo deoende 
de la 01·c~1bi:ion ~ sa~~r. ael cadre. c •.. J pues cuando en 
aquel la reJ..:.cion la s&oL1ccion recioroca marcha. el resultado es 
la pato logia eni;era' · t52J. 

He aqüi el por que la prohibición del incesto estructura la 
cultura toda. la cast1~aci6n consiste en el hecho de quitar al 
hijo el lugar.del falo para la madre y este dejar de serlo es lo 
que le permitira tenerlo, •'gracias a esto la función paterna es 
efica= porque rige el acceso del niho a lo simbOlico' '[53J a 
traves cel padre, quien es el depositario de la Ley, la cual 
viene de otra oa.rte pero permite al niNo otorgar a la fLmciOn del 
padre un lugar simbólico. 

El objeto inefable -la persona del padre o de la madre, en !:t.t 
caso- queda perdido por ese p.=i.so a la realidad, oues en el 
momento del corte se const:.tuve como ob.ie"to ideal [es ideali=ado 
y se constituye con la prohibiciOnJ, en el momento en que se 
pierde. 

Ya 5abe el infante que no forma comple¡;ud con nadie, pt.1es hay ya 
una ruptL1ra total c:ori es~ ser at-101·?. ideal :.=ado; E:?!:.tc mor.15?r.to 
mitico le permite saber5e sujeto para si y objeto para el otro, 
asunc:16n de: la castraciOn cue resuelve el complejo de Edipc, con 
la renuncia a ese bien supremo que a.nora es bien prohibido~ 
represiOn de su orientacion se>:Ltal que pL1ece ser comparada con 
una olla de pt"esión que a par-cir de la energia que genet"an en su 
interior las culsiones v mer•ced a la ideali=ac:iOn. propicia su 
pat•ticipsc:ion . en el desarrolio cultural. salida sine-aua-non de 
la libido reorientada*. oatrimon10 educativo que 5e cOrresoonce 
con la renuncia .::1 supL1estc:. goce e~:celso quE·... de todas formas, 
.lamas habria de set· alc.:.m=ado. 

C51J !bUL_ p.179 
C5::J ~ o.168 
t53J D'OR. J. Int1~oducciOn ª- g lecturc?. Qg_ Lacan._ o.96 
--E-El clc?.nteamiento de· este oroceso eil est.=i.s condic:'..ones, es en E>l 
me.1or d€ los casos. Sin embarao. las neurosis er: los su.1e-.;os 
der.uncian oue todo esto queda cñt.1Y a medias reali::ado~ son las 
man1ie:.•staciones de un mal corte? asi come, por ot:rc lado, las 
oerver~icnes delatan la falta de corte. 
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Fr•eud .;i.punta que la e:<igenc:ia. creciente de la e"duc:ac:iOn pe.ne fin 
al amor t ip1c:o de la infanc:ia(54:J, por consiguiente;_ la educ:acibn 
conmina al. sujeto a la_ canal i::aciOn de sus .pulsiohes y si :estci es· 
e:si, la. relación con el conocimiento es l ibi:dinaL · 

Pero para ·que el peqt.lef'fo ser oueda encau::ar st.1 ·1ibido y, en el 
mejor_ de lo:·,ca~os, adquiera la capacidad d_e sublimar, debe. pasar 
por un tercer momento*. 

-La identificacion. 

Lo adverso de las circunstancias han confirmado cue no hay 
esperanzas para esas, sus mas caras aspiraciones, la renuncia al 
objeto se impone y sin embargo, es menester qt.1e conserve las 
pulsiones que en este momento quieren incitarlo, que resgLtarde su 
capital libidinal[55J, que la hostilidad por el padre, habida 
cuenta de su origen y del sentimiento que privaba hacia el antes 
del complejo de Edipo, sea sL.tsti tui da por el deseo de 
identificación, salida que le permite tanto eludir• agredirlo ante 
el impulso de acabar con el, como sometersele totalmente. 

Con esa identificación · ' ••• satisfac:e a la ve:: tanto lo::; de5eos 
tiernos como los hostiles. No sólo e;.:presa su amor y admiración 
por su padre sino que también lo elimina al incorporarlo en si 
mismo, como si ft.1era un acto de canibalismo*•· '[56J 

La identific:ac:U:n, desde lueºº' no es p~!ntLtc.l con E-1 padre de l.:i. 
vida real, sino persigue a aqLtél investido de cLtalidades 
especiales y carente de debilidad algLina, qLte lo torn~n en el ser 
m~s admirable, cuyas caracteristicas s~r~n a p~rt1r .~e este 
momento, el ideal a alcanzar, es decir, integraran el ioeal del 
yo. 

~;;;-~~~~~:--~~--~~~~;-~~~~-~;~-~~~~~;~~~~~~~~~--~~-~~~;~~~~-~~~~ 
XVIII. p. 21 • 

(55) MASOTTA, O. Ensayo~ lacanianos. p.178 
[56J FREUD, 5. y W. BULLIT. ~ Qi.L.. p.5! 
*Todos los momen-i:os a que se hace referencia no son delimita.dos 
por no ser delimitables en el ~iempo, se eEtructuran as! para su 
meJor com~rensiOn. el 
**En la religión cristiana y má~ especiTi~amente en ai_ 
catolicismo, por e.1emplo, se hace evidente en la comL1n1ón~ 
'comer' el cuerpo simbbl!co del Paore, cuien se sacrifico por la 
hwnan1dad. 
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F-'er~! por o~r.;:.. par"tE'. ia proyec:cion au'to~"l'tar::.c: . .,.. del padre 
-re:.tero, oe 12. t1..mcion, ant;es ou:- la pet"&ona-. 01..1ecar:. 012.smadc, 
en le conGtituc:ibn del superyo ael sujeto! 1nstanc1a reo1·eso1·a y 
demancan"te, enc:ar9ada de cast19ar cL1ando se J.e oesac:e.ta, hereoera 
del ccrnolejo de Edipo, vig~lante a oosterior1. cuya oresenc1a 
puede h~\c:erse vigente merced a 1.:i. culpa gcneraaa cor el ceseo 
hacia el ob.ieto prohibido va !51..1 consecuente el1ni1naciOn del 
padre. Freud subraye., por ~n li:d:Jo, q1..•.e la l"lloerseveridad del 
superyó · ' ••• cot"responde a la in'tens1dad de le:. derensa gastada 
contra la ten tac ion del como le.lo ae Edioo · · !:57J y tamoien. por· 
otro lado, ''si el oadre fue curo. violento. cruel. el suoeryo 
toma de el esas c:ua~1oades [ ••• J. ha deven1co s~dicc i: ••• J. 
Dentt"o de! yo se 9enera une-. gran nec:esid.:i.d de c:ast1ao. cue::- en 
parte está Dt"ontai. coma tal a ac:c9er al ces·tino. y en - pS.rtU. halla 
satisfacción en el maltr.:=.to por el suoe1"YO (conciencia de 
culpa]•· (58J~ Aunoue tambien. recoroemos, el superyó pL\ede ser 
muy cruel, no obstan"te la· presencia de padres amorosos e, 
inclusive, en e::tremo indulgentes, deoendiendo esto~ por 
sL!puesto, de la interacción que estable::can con el nif"fo, la cual 
esta siempre permeada por la relación entr-e los :i.nconscient:es. 

E:dsten! desde luego, diferencias del transito de niho y nif'fa por 
el complejo de Edipo, en ella la castrac:iOn es efectiva en 
apariencia, lo que la hace mudar su objeto; en el es simbOlica, 
mLly amenazante y es la e.ngLlstia ante la posibilidad de 
consumación, el resorte de SLI Clefensa narcisista y SLl renuncia a 
su primer y mas grande amor. 

Asi pues, la diferencia entre nif'lo y nirl"a condiciona dos formas 
distintas de transitar- por el complejo de Edipo, que a su vez y 
en su momento. a oart1r ce l& formaciOn del sL\peryb, marcaran 
rasgos de car.ti.e: ter: masc:ul 1nos, supe1~yb impl 20.c21.ble, 
requerimientos de justicia oar-t1c:ularest:59J que por el influjo de 
la castración genera intensas influencias ho5tiles, las cuales 
pr-oducen un efec'to aestructivo; femeninos, superyó menos 
riguroso. generador de menos exi9encias y que orienta a. Llna mayor 
sociabilidad y & un imoulso de obrar, principalmente, a partir
del sentimiento(60J. 

t:57J FREUD, s. · 'Esque-me. del psicoanBlisis' '. En Q~ ~ 
XXI!l. p.208 

C.58J FREUD, S. · 'Do:toíevs~a y el oarr1cid.io' ·• En Obras, .. ~ 
>:XL p.182 

C59J FREUD- s. ''Algune.s consecuencias ••• ''. En Obras... ~ 
XIX. p.276 

EbOJ FREUD. S. ·'Sobre la se:·:ualidad ••• '· En Obras ••. \)ol. Uh 

*En este caso no la calidad de autoridad [potestad, facultad, 
cr~dito y te por oroo1os m~ritos que inclinan a la virtudJ, sino 
de a1..1toritat"ismo Eimposic:ión incondicional e irrestricta- que 
conduce a la sumis1onJ. 
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A lo anterior.s.e· 1.i.9a el proceso identific:atorio -formac:iOn de~ 
ideal de.l·. 'YO:':" en. el que '-'la~:. aspif'."aciones . libidinosas 
pert~n~c:i~n·tes·- a·1: con:>ple.~o de _Edipo son en parte. dese)~u&l i~adas y 
sublimadas,. ·10 cual· pt"obablemente ac:onte::ca- con toda· trasposiciOn 
de ide!ntifiC:acion, y- en parte. son inhib-idas en su· meta y mudadas 
en mociones tiernas''C61J. 

Asi. a partir de la represión del deseo primordial, -el cual "ya 
ha ·sido relegado al inconsciente por lo que ya no existe en la 
conciencia, lo ~ue hace creer al sujeto que nunc~ ha existido-, 
se proyecta el deseo de identificación a ese ideal que a mas de 
definir la fLlture búsqueda de objeto de la vida amorosa, prohi Ja 
toda posibilidad de insercion social, posibilidad que lo define 
sujeto humano y que le permite la bUsqueda permanente del objeto 
perdido, que ••• tal ve:: nunca e':istiO y si no fue asi, ha quedado 
atrás; mas, sin embargo, la ónica posibilidad es buscarlo hac:ia 
adelante, en el futuro~ 

F'or consiguiente, el complejo de Edipo es piedra de toque en la 
c:onformaciOn psicaseHu~l del sujeto -hombre o mujer-, la 
triangulación vivida por el infante y las f1..1nc:iones madr"e y padre 
son estruc:t1..1rantes para aquél, pL!es el complejo de Edipo lo vive 
a partir de ambos vincules, ·· ••• la función de la madre tiene oue 
ver con la primera erogeni::ac:ion del cuerpo, la función del 
padre, asegura el fin de la relación con el objeto primordial, la 
madre' '[62J y el marcar este fin por- ser el padre quien dicta la 
Ley -que no la Ley misma- permite el ~uJeto dirigir su deseo 
fuera d~ ia tami 1 ia. Vemos entoncei;:. que, en efecto: ·' ••• la 
funciOn del padre no es L .• J la de oponer la Ley al deseo sino, 
por el contrario, la de ponerlos de acuerdo' 'C63J. 

[ó1J FREUD, s. •'El sepultamiento ••• · · En Obt"as... Vol. XIX. 
p. !S4 

[62J MASOTTA, O. Lec:ciooes Q.g introduc:ción tl QSicoan.:ilisic:. 
p. !20 

C63J SAFOUAN. M. Estt1dios sobre tl g_gj,P..!h.. p.45 
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En este sentido- la educabilldad del 5u.ieto y su acepta.cien de la 
Ley, sin menosc:.aoo df:: l¿:i, pctenc:ial1dad de proyec::cion de su libido 
hacia fines soc:1almente permisibles y a(tn sublimadosil, a. mit5 de 
la detin1c:i On de su heterose::ual id ad, es tan fundamentadas en su 
ac:c:eso al orden simbOl1c:o, pues •· ••• el simbolismo es el 
fundamento de toda sublimación y de todo talento r ••• J no solo 
constituye el fLtndamento de toda fanta5ia y sLtblimaciOn, sino que 
sobre l?l se c:onstrr..1ve tambien la relac10n del su.ieto c:on el mundo 
e:tterior y con la rE.al idad en general·· C64J. 

Mas de todas maneras, el pequef'ro sujeto, en est:e momento. se ha 
visto c:omoelido a elegir y toda elección implica una renuncia, a 
SLl ve::, t"enunc:iar siempre implica un displacer y la posibilidad 
de renunciar definirá la futura vida psicosenual de ese sujeto, 
renuncia que idealmente estriba en que lo haga por amor; tanto 
por amor a si mismo -narcisista-, cuanto por amor a las imagos 
padre y madre -de objeto-. 

Ahora bien, la imago va mas allé de la mera imagen, tiene que ver 
c:on la pet"c:epción del sujeto en sLt relación con padre y madre; e5 
decir, las iniagos se darán en función de las intenciones que le 
son afectivamente comunicadas y que marcarán su imprint. Por lo 
tanto, el acceder a lo simbOl ico, conocer y reconocer la Ley, lo 
sanciona la instancia paterna a partir del lenguaje. 

En este orden de ideas, la forma que se oriente el tránsito del 
pequeho su,ieto por el complejo de Edipo definirá sLt integración a 
la sociedad y :i esta orientaciOn esta regida principalmente por 
los padres, son ello~ mayormente responsables de QLle la l"ept"esiOn 
~~~ supe1·ad~ por la ident1f1cac:iOn y, yendo m~s all~, por la 
sublimaciOn! de que el pequeho acceda a gobernar sus pLtlsiones, 
qLte PLteda transfer·ir -en obJeto y tiempo- el placer, o sea, que 
aprenda a tolerar el displacer inmediat~ -principio de realidad-, 
por- un placer distinto, posterior, en un?, ·· ••• acepta.cien del 
displacer con vistas al placer mismo' '[65J. 

[64J /(LEIN, M. ·'La importanc:1a de la formac:ion de simbolos en el 
desarrollo del yo··. En Contribuc1one5 tl psicoanill is15. 
p.211 

C65J MILLOT. 1(. Freud antioedaaogo. p.79 
*La sublim.3cion será revisada en otro apartado; por el momento 
cito: la pulsion se sublima, en la medida en oue es derivada 
hacia un nuevo fin. no se::L1al, y apunta a oh.jeto: socialmente 
valoradosCLAPLANCHE y PGNlALIS. o.415J. 
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Pero... icual es la piedra an9ular sobre: la que se eri9e esta 
posibl1dad7 Indudablemente el a.mor. En este caso el amor en su 
ries90 de perderle., pues si- ~l amdr rept~eGenta al peq1.\eNc una 
satisfac:cion libidinal, tambien le_·repre5.enta \.lna protecc:iOn 
contra cualquier amenaza ajena;· pot~· lo tanto, le es muy caro 
conservar ese amor y se asume dispuesto a aceptar la Ley a fin de 
sec;iuir siendo e.mado. · 

Esta educacion del hijo dentro de la Ley -empresa harto dificil
estaria orientada a •· .•• buscar" su senda entre la Escila de la 
permisión y la Caribdis de la dene9aci6n .... · · t:bbJ~ 

La renuncia al goc:e mortal se ha. cons\.\mado, las imagos de los 
padres han sido introyectadas, el peql.\eho st.1Jeto se ha dado ya el 
derecho a una historia, la propia, dentro del devenir histórico, 
mas tiene que continuar su proceso educativo con miras a su 
desarrollo, ya que si la sociedad ha e::igido la renuncia a $U más 
grande amor, los ·· ••• efectos de progreso superan en mucho a ese 
drama, al estar integrados en el inmenso patrimonio cultural, 
ideales normales, estatutos jurldicos, · inspiraciones 
creadoras•• r67J. 

~ B po5teriori del comoleic Qg Edipo. 

El papel detet'minante ql.le juega el complejo de Edipo en la vida 
psicoseHual del $U,i~to no t:iene pat~angon. 

Desde que el ser humano s1.\rge a la vida comienza a determinar su 
relación de objeto, la c:L1al es fija.da en el primer Otro, el que 
nutre ••. el que cuida._. el de la palabra ••. el del amor. 
depo$itario de las aspiraciones libidinales infantiles: el 
deseado y en ocasiones odiado*. a ql.üen se quiere adorar y a 
veces agredir, y cuya imago sera el arquetipo que prive en la 
psiquis del sujeto en la búsqueda Ql.le estable::ca de por vida. 

[06J FREUD, S. "Nuevas conferencias. H ". En Obras~ •• Vol. XX!!. 
p.! 

(67J LACAN, J. b.§. familia. p.85 
*La mayoria de la$ aspi1-acicnes de la vida segual no son de 
nati.irale=.a pw"'amente erOtica~ sino que 51.trgen de ltnas aleaciones 
de partes eróticas con partes de le. pu!siOn de destt"1.1cciOnCFREUD, 
S. Vol. XXIlL p.14i?J, 
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La madri::~ inconmensurabli= c:omo ob,1eto de amor se:·wal y de deseo 
para el · nif1o~ y para la niha el padre -al ser trasladado ese 
sentimiento previo de la niha a la madre, hacia el padre- decia~ 
estos objetos tienen que ser resignados c:cmo tales, sacrifican 
asl los pequehos sLt mas 9rande amor, Zen aras de qué? de se9uir 
siendo amados, reconocidos, de conservar la posibilidad de 
compartir los dones. 

La Le)' cobrO sentido pleno y dicto la senten<::ia dejando mL1y en 
claro la inviolabilidad de la orden; la moral, la religion, en 
fin, la sociedad exigen y respaldan el respeto a esa orden. Las 
aspiraciones incestuosas y todo lo que conllevaban han quedado 
atras ..• muy a.tras, han sido depositadas en el tondo del 
inconsciente. 

Este tránsito mitico es coyuntural en la vida del 5Ltjetc: lo 
afirma como ser humano al darle un destino se~.:.Ltal dentro de la 
Ley con todas las consecuencias inherentes: se opera una 
retroactividad que da actualidad y vigencia a sus vivencias 
psicose>:uales previas, que ahora forman parte del bac:iace 
atemporal y eterno que signaran su vida al lado del complejo de 
Edipo; su ener9ia libidinal es encaL1zada ahora fuera de la 
familia, en su búsqueda de relación de objeto y en su integración 
a la sociedad que lo demanda*. 

En este momento esta apto para continuar su educ:aciOn, 
requerimiento social permanente, ahora fuera del núcleo familiar; 
la si9uiente etapa enmarca la posibilidad. 

4.3.1. Periodo de latencia**· 

La Ley ha sido introyectada, por tanto simbolizada, la represiOn 
del deseo como tal lo ha enviado al inconsciente, sobreviene la 
amnesia de las asp1raciones incestuosas condenadas por la 
instancia parental... la Ley... la sociedad.. El niho ha sido 
conducido a la renuncia de su mas caro anhelo y, a cambio, es 
otorgado al orden social 

*Todo esto, en el mejor ce los casos. 
*•La denominacjon periodo de latencia y no fase o estadio. 
obedece a que en el si bien pueden observar:e manifestacione: 
se~:uales, no se ouede hablar en rioor de una nL1eva organi:::ición 
de la se::Lte\lide.d [LAPLAl'ICHE y POl\JTALis. p.::1uJ. 
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TESIS 
DE LI\ 

NO Df:Bf 
Bl3L.iOJEGA 

El oeriodo de la primera infancia. en el transc:l.lrso 
del cual el yo empie:a a diferenciarse del ello. es 
tambien la epoca. del temprano florec:im1ento se>:ual al 
cue pone término el periodo de latencia, en el que d1-
f lc:i lmente se debe al a::ar que esa prehistoria signi -
fic:ativa c:a1ga bajo la amnesia. infantil. Es preciso 
pondet'·ar que ninguna otra funcion ha e::perimenta.do co
mo la se;.:ual, JLtstamente, un rec:ha::o tan ener91co y 
tan vasto en el curso del desarrollo cultural (ó8J 

La c:ul tura, a la que se incorpora el st.1jeto en el periodo de 
latencia, es evidente, se ha establee: ido sobre lo pulsional, en 
el sentido més amplio: lo pulsional en su estado ''puro'' -=i se 
me permite la e::presiOn- e5 sL1bsumido en el inconsciente; 
asimismo, lo pulsional, el capital libidinal, energetico*, 
desviado de su meta primigenia, da vida a los intereses sociales, 
cohesionando los sL1jetos y anteponiendo el bien comt.:m**· 

La anQLlstia previa ante la posible perdida ha dado lLlgar a le. 
represiOn de la se>:ualidad y este periodo cobija la 
deseaualizaciOn de las relaciones de objeto, la c:L1al da paso al 
amor tierno. 

Asimismo, el niNo en el periodo de latencia, en fL1nciOn de los 
factores cultL1rales, edifica barreras que impiden el paso· de sus 
tendencias libidinosas merced al simbolismo de la Ley, lo qL1e le 
permite abocarse a los estudios en una educación formal 
-escOlari:::ada-~ despertando a los intereses intelectuales y 
sociales; ahora el niNo se vuelca a la realidad e~:terior 

C68J FREUD. S. ·'Esquema del psicoan.3l1sis' ·• En Obras ..• Vol. 
XXIII. p.186 

*Freud, nos dice Lac:an, puso el acento sobre la función 
ener9etic:e. a todo lo largo de su obra ELACAN, J. Sem. 2, p.120J, 
habida cuenta de que lo sexual, lo puls1onal, lo libidin~l, con 
su carga ener9et1ca, es lo qLle mLleve toda actividad hLur11an.:-., desde 
la creación más SLlb 1 ime, hasta la acc ion mas horrenda. 
**AunqLle de tiemoo en tiempo pueda irrumpir Lln bloqL.1e de 
e:<teriori:::ac:ion se::L1:1l qL1e se t-1a. suEtre.ido, o c:ierte. practica 
se:<ual que se conserve. durante el periodo de: latenc:ia [FREUD, S.~ 

Vol. VIl, p.162J. 
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En el 'periodo ce latencia sexual' [ .•• ), se crean en 
la vida animic:a, a e~:pensas de las excitaciones brin -
dadas por las ::onas erógenas, unas formac1ories reac: 
t1vas, unos poderes contr·at"ios, como la vergt.teri:a, el 
asco y la moral, que a modo de unos diques se contra -
ponen al poe.ter1or quehacer de las pulsiones sexua 
les[69l 

L~s restricciones eticas coadyuvan a que el niNo usufruc:te la 
herencia cultut"al, recompensa que acaso no compense le. renuncia a 
su deseo, pero, lc1 que, de todas maneras, prevalecera y su deseo 
le sera arrebatado como única alternativa de constituirse en ser 
social, que, a fin de cuentas, incluidos todos los posibles 
aprendi::ajes, conocimientos y habilidades transmitidos, es lo que 
a lo largo de la historia se ha pretendido. 

Ahora el niho se dirige a la escuela con una serie de temores y 
enpectativas; pero no sólo eso, también llega a ella con st.ts 
imagos y sus fantasmas para continuar st.t educación
soc:ial i::.aciCn que siempre se vera permeada por ese su deseo ••• 
aún cuando este ya haya sido depositado en el inconsciente. 

4.3.2. Defir1ición de la sexualidad. 

El tiempo ha transcurrido, el nif'Jo adviene púber y poco tiempo 
después, adolescente. Irrumpe ahora la or1macia de la zona 
genital y, concomitantemente, la elección de objeto. 

La ~poca del deambular por la sexualidad infantil ha quedado muy 
atrás y, sin embargo, ahora esta más cerca que nunca, presta a 
hacerse pt"esente; pero ne solo en este momento, sino en cualquier 
otro que la circunstancia haga emerger, pues lo acaecido ya es 
parte intrlnsec:a del su.ieto, aLtn Cl.\Cmdo sea huesped permanente 
del inconsciente, o qui:~ por eso, ya que es insoslayable el 
hecho, tesis comprobada por el psicoanélis1s. que las vivencias 
psicosexuales infantiles definen la se::ualidad del adulto, pue5 
·· .•• en la vida péiquic:a no es habitual que un recuerdo despierte 
un afecto que no conllevó como vivencia ... ' 'E70J. 

[69J FREUD, s. "Caracter y erotismo anc:,l ". En Obras •.. Vol. 
>'.XI!!. p. !Bé 
L70J FREUD, s. ·'Proyecto de ps1colo9ia' ·• En Obras •.. Vol. ~ 

p.404 
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Hemos visto como c.esde el principio de la vida nace, eventua~, le. 
sernualidad del hcmbr-e.. •'Desde la sem.talidad infantil suroe la 
[ ••• J del adulto a traves .de ~na serie de procesos de aesar1:cllo, 
compo!:Siciones·! e.sC:isiones y: sofocac:iones .•• · '(71J, vividas con 
toda la sub,ietividad c:onc:erniente a los afectos de cada ser 
hum~no .en partii;:ula·r-. · 

Las cul5iones parciales -incluidas la eroti:acion de determinadas 
zonas del cuerpo y la tetich1zac:ibn de los objetes-, aunadas al 
narc:ieismo del sujeto, tendrán su impacto en la se:-:L1al1dad 
adulta y, correlativamente, en la elecc.iOn de cb,1eto. 

Esta elecc:iOn de ob.ieto esta ineludiblemente anudada, 
prioritar~iamente, a e5e primer- Otr-o, la madre., sin que esto 
quiera decir que posteriores imagos e identificaciones -y en 
fot"me. mas que especial, el padre*- ne otorguen S\..\ parte a esta 
designaciOn. 

Las huellas mnémic:as se traducen ahora. irreversiblemente, en 
consecuencias. Después del intervalo de latencia y no obstan~e 
las tendenc:ias sociales em¡;orgentes. abocan al su.ieto al 
conocimiento, a los saberes, a la participac:iOn y a la 
convivencia, las vivencias se::uales infantiles se plasman ahora 
en afe;:ictos psicose;·:uales particulares 

A pal"tir de estos ne~:os acaso se comprenda por que vi
vencias se>:uales de la infancia [,. •• J sólo en minim~ 
medida despliegan su efecto em la época en qLte se pro
ducen; mucho mas sustantivo es su efecto retardado 
(nachtraglichJ, qt.le sólo puede venir en periodos pos -
teriores de la maduraciánt723 

Asii el estadio genital toma un viso re-definitorl.o, afirmando 
aprés-coup las vivencias psic:ose:~uales de la infancia. 

!:71 J FF:EUD, S. ·'El interés por el osic:can.3.lisis · ·• En Obras ..• 
Vol. XIII. p.183 

C72J FREUD, S. •'Le se;.:ualidad en la etiologia de las neurosis··. 
En Obras .•• Vol. !Il. p. 273 

*Como y~ se ha apunta.do, :en las instancias, m.ti.s que los padres 
reales. 
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Es a oartir de ie pubertac qLle la se::ualidad definitiva -vale 
aec:ir- emp1e=a a cobrar forma. cues '' ••• 'los recuerdos de 
intanc:1a' de lo5 seres humanos se est.nblec:en solo en una edad 
pÓs'ter1cr· Cc:asi siempre en la puberta.dJ .•• · 'C73J, lo c:uel. desde 
luego~ no .Obste.. para oue ciertas huellas rnnémic:as, en algunos 
casos, permane=c:an sut1sum1das en el inc:onsc1ente, reprimide.5, al 
ac:ec.no de la c:ont1ngenc1a que las haga irrumcir nasta la 
cene ienc1& y pLledan man1 fe5 tarsr=:: lo oL\e cuece oc:urt•i r en 
cualquier momento de la vida del suJeto, o bien no emerger nunca 
como tales, pero hacerse presente:. mediante el sintoma*, ya qLte 

s1 la vivencia se>:Ltal cae en la ecoca ce inme.durez se
:·:ual, y el rec:ue1·do de ella es despertado durante la 
madurez o luego de esta, el recuerdo ejerce un efecto 
e>:citador incomparablemente mayor del aue en su tiempo 
produ.io la vivencia [ ..... J. La vida se>:ual ofrece -por 
el retardo de la madure:: puberal respecto de las 
funciones psiquicas- la Unic:a posibilidad que se pre -
senta para esa inversiOn de la eficiencia relativaE74J 

Camino arduo y complejo el de las vivencias se~:L1ales infantiles 
que, sin embargo, es preciso t"'ec:orrer, que ofrece: riesi;ios a e.ad&. 
momento, en c:ada recodo. como posibilidades de adhet"'enc:ia o 
fi,iac:ibn, lo que mantendria a las pulsiones disociadas, parciales 
y, en estas condiciones, pt·odL1c:ir '' - ... lo oue llamamos una 
perversibn y que puede sL1stitL11Y' la meta se~:ual normal por la 
suya propia' 't:75J .. 

[73J FREUD, S. ·'A prooOsito de un caso de neL1ros1s obsesiva'• .. 
En Obras .• Vol. h p. 162 

E74J FREUD. S .. ·'Nuevas ountualizac:iones sobre las neuroosicosis 
de defensa' '. En Obras ..... Vol. 1..!.L_ p .. 168 

E75J FREUD, s. ''Cinco c:onferenc.1as .... · '. En Obras ... vo1 .. ~ 
p.40 

*Formación de comoromiso qLte encLtore un deseo se:{L1al reorimido. 
por tanto~ lffiCOSlble de satisfacer. El sintoma~ en esta~ 
c:ond:.ciones, e: consider·ado lo opuest;o a le::. per·version. 
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Por .. 'otra J'.>arte, .'-h.em·o.s v1st1? ·_qLle la eroti=a.c:·1on no: se res."trinoe a 
las zonas· gen~tales·,, ... sino que, por las carac:ter!sticas proPias 
.del re.cor.rid_o, en la :.conformac:iOn se::ual de los süjetos, va mas 
allá de ''ellas', , , 

A!·-- mismo" .fie'mpo, c:uando la elec:c:ion de ob.ieto recae en una 
persona·: del· seHO opuesto -relaciOn heterose::ual- y a ella 
c:c~fluyen· tanto el sent1m1ento tierno como el sensual -ideales 
c:ondicioni:lntes de la familia, la soc:1edac y la c:ultLtra-. en este 
caso, si las pulsiones parciales en la sem.1alidad adulta no son 
las metas en si mismas, suelen c:onvert irse en parte del .iL1ego 
erótico, contribuyendo, si c:ooparticipa en el la pareja, a la 
meta de lograr el placer sexual al que entrega el adulto parte de 
su .acopio libidinal~ reservando otra parte de su capital 
libidinal para proyectal"lo 2n distintos ambitos, empresa 
inherente a la calidad de sujeto humano, de ser social. 

(Qué esto último suena sencillo y fé.cilmente accesible? nada más 
lejos de la realidad, ya lo hemos visto: el camino de la 
educac:iOn tendente a domef"lar las pulsiones ha sido arduo y 
tortuoso, ellas a vece: han sido reconducidas~ en ocasiones 
francamente reprimidas y en otros momentos escapan a todo 
control; y es que ••• el deseo no es educable, ha sido reprimido y 
sin embargo, est~ presente y es perenne, es labil y escurridizo~ 
merced a la misma represion y p1..1ede cambiar y resultar 
impredecible. f•Jas por esas mismas características se hace 
necesario canali:arlo, reorienta1~10 e, idealmente, sublimarlo. 

Y lo paradójico de la ambivalencia: el goce que resultaria mortal 
si acaso fuera posible dejar a la pulsiOn en total albedrío. 
puede ser limitado, retardado y soslayado, merced a que la 
pulsiOn, no obstante no ser educable, ofrece la disyuntiva, a 
partir de las posibilidades oue brinden las vivencias del 
complejo de Edipo, de reoricnt~r las aulsiones mediante la 
identificación y la sublimación, pL1es a lo largo de la e::istenc:ia 
las 0L1lsiones estructurad.:-.s por aquel estadio mit1co 
· · ~ ~. ené:uentran s1..1 ordenamiento creador en la lucha~ 
experimentada una y otra ve= c:onflictivamente, articulada al 
Ed ipo' 'C76J. 

C76J DOLTO. F. Psicoanalisis ~ pedi~tria. p.52 
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Las etapa~. las contingencias, los momen os se van ent1 ... amanc::!o 
subjetivos, Unicos, los c:uales iran def niendo. la se:'.ua11dad 
propia de cada hombre. De ahi su c:omple,i dad, de ahi ·cu~ no 
obstante la presencia de ava't:ares por demas inesperados, e~:istan 

ciertas posibilidades que prohi.ien una or1eíitación de la 
senual idad en favor del Eros del su,ieto 

de las intelecciones asi obtenidas, la se:tualidad nos 
aparece .C: ••• J como algo mucho mas autonomo, que, antes 
bien, se contrapone a todas la~ ctr•a5 actividades del 
individuo y es introdL1c:ida con violencia en la. Unidad 
de la economia individual sólo mediante un complicado 
desarrolla~ rico en restric:c1onesL77J 

C77J FREUD, S. "El interés ••• ". En Obras ••. Vol. ill.L. o.184 
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'"'• LA REPRESION, LA MORAL SOCIAL \' LA EDUCAClDN. 

La acepe: ion que nos da el dic:c:ionat~io del·· termino·, r~presion;' _. e: 
referida' a la. C\C:ciOn de· reprimir o ·reprírTii_rS~~:,, :·c:ont"ener ·.o 
c:onten'erseC1J, 1~5 c:Li'ales, a su ve::,.·son .s1nOn1mos de modet"ar. o 
moderarse y manterler o- manter:ierse en ciertos ·1 !mi tes;··: pero hay 
una ma~: represar, la que impl ic:a deten.er· o est·anc:~r· el agua 
c:ort"iente[2J. 

En consecuencia~ en sentido coloquial, lcL represiOn es un acto 
que puede ser real i::ac:10 por el sujeto; o bien, ejercido hacia él 
por otros. 

En lo tocante al psicoanálisis, éste nos dic:e que la represión 
solamente puede ser ejercida por el propio sujeto como un 
esfuer::o de desalojo, como un ale,iar de la c:onc:ienc:ia y, por 
ende, de toda posibilidad de reali::aci6n consciente, aqt.tello qLte 
como un ac:to inconsciente -ante el peligro de verse castrado, de 
sentirse privado, de saberse despojado- ha sido enviado a esa 
parte oscura, profunda, al averno donde debe morar y oe donde no 
debiera emerger jamas. 

Mas sabemos qLte no es asi. Aquello reprimido estará al i.\cec:ho, 
asomará a través de los mLtt'os defensivos cada vez que pueda y 
violará accesos sellados, derribará barreras supuestamente 
infranqueables, cuando la ocasiOn lo permita. Ese es el deseo 
reorimido que surge del inconsciente. 

Sin embargo, el strictus sensu de la categori~ reprc~ion en 
ps1coan~lisis no estl muy alejado de aquel lato sensu empleado en 
el lenguaje cotidiano, aunque el enlace sea. ya veremo;, a traves 
de un rodeo. 

Ahora bien, tanto el Otro, cuanto el otro nos conforman 
psicose:<ualmente. Tienen que ver con nuestros afectos. Son 
depositarios permanentes de ternura y agresividad, de amor y 
odio, de deseo y rec:ha=o; y es en virhtd del riesgo mortal que 
implicaría desbordar estos afectos como E.e nos aparecen, como un 
ria caudaloso que art"~.saria con todo a SLI paso, que deben ser 
sometidos, reprimidos, moderado:, encaLt::.ados. 

Por otra parte, la t·etrospecc:iOn al tr~nsito de la historia 
mitica en TOtem y tabL1 y la saga de Edioo, nos hablan de le. 
relación dialéctica Cl.I~ ha de establecer el st..1jeto entre sLt deseo 
y la Ley via la reubicac1on de sus pulsiones 1 vinculada con la 
recresión y la moral social por medio de la educación. 

t 1 J p1cciona1·io ~· c.542 y PeoL.teho La~·ousse .•• o. 893 
t:'.J Idem':.. 
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La eneroia libidinal~ ele~ento lnteoranre ~ intGQt•ador dG la 
~ulsitm .. -C:Obt"a. valor en el hombre a oartir cel Otro: Esta energia 
que se- oesplaza precisamente vi=-. la· puls1on, esté. en permanen"Ce 
bü.sot.1edc\ ce Et.1 deposi'tario, del esoacio donde descargarss y 
cuando lo encuentre. he ahi al ob.1eto de- la pt.ü~on. 

Sin embargo! el hecho de oue la; c:irc:t.1ns'tanc:ia.s c:onct.tr1"an a et.te 
la pulsion se fije a un obJ~tc, no s19nifica n1 oue la adhes10n 
s:ea oermanent:e~ ni que el ob.ieto sea accesible -tanto st.1bjetiva 
como soc:ialmen"Ce-~ o que no resulte un peligro para. el st.1.ieto. 

El paradigma de estos acaeceres toma terma en el comole,lo de 
Edipo y es_prec:isamente a pat"tir de él, que el ser social oodria 
alcanzat"' algo tan valorado como es la sublimación, encauce 
pluscuamperfecto de algo tan c:omple.lo como son las pt.tlsiones. 

5.1.1. La pulsión y su carga energética. 

La pulsión se inscribe oor antonomasia en la sexualidad humana. 
La libido es la cat"ga enet"'géticii:'. de la puls16n. Esta es una 
potencia inc:cnsciente~ que busc:a sal ida al suroir de t.tna 
tensiOn o enc:i tac:iOn corporal -~stc. ú:!. t!ma es c::::C. ft.1en'te- qL1e 
orienta al sujeto hacia un ob,ieto, t;irac:ias al cual alc:an::aria sL.t 
meta o fin: reducir la tensiOn o e::c::.taciOn sen-tida 

la pulsiOn nos aparece como un concepto fronterizo 
entre lo animice y lo somatic:o! como un r~pt"esent:ante 
psiquico de los estimulos que provienen del inter!or 
del cueroo y alcan::an el alma. como una medida de la 
exioenci~ de traba.io que es ·imouesta a !Q animice a 
conSecueni::i a de st.1 traba::On c:on '10 corporal C3J 

Generalmente. suele- oensu.:·~e ouE:> es el ob,1eto e::'terno 
materializado. c:omúnment:e. en otra oersona- el motor de la acción 
del su.ieto: sin embargo, el p;iC:oanalisis~ a oartir de la 
tormulaciOn de la teoria narc:isista~ enuncia aue la fuente del 
estiniulo de la oulsiOn est& en el interior del sujeto, pues si 
estuviera en el ~xterior. siendo aJen~ a el. bastaria cue cuando 
se presentara dichc: e5timulc~ el suJeto huyera oara entonc:e.·s 
alejarlo, desaparecerlo; oero como no es asi~ el sujeto tiene cue 
buscar la meta: suprimir o r5'dt.1c:ir l.:i. tensior. o e::citat:iOn 
e::oerimentad.:-. e:n O::L! organio;mo. ~1lcan::c1ntlc:· c?.J. ob.ie.·to oara st.1 
s13t1sfacción. 

('.i FREUD. t.· · 'Pulsione~ y dest!nos de oulEion· 
Vol._~ o.2.17 
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Son oenominadas pu!siones las tuer::as cuya e:üstenc:ie. suoonemos 
en el trasfondo de las tensione5 oeneradora: de las demandas oel 
el lo[4J. Consecuentemente, si la Pulsibn tiende a la satis1'acc:i0n 
del el lo, busc:~.ra al objeto sin más, es decir, la energfe1 
intentara alcanzar la meta sin ocuparse de otra cosa que no sea 
reducir la e;.:ci taciOn o tension .. 

En estas condiciones, la desc:ar9a PLllsional tiende a re5tablecer 
en el orQanismo el estado previo a la al terac:ion vivida: bLt5c:a 
devolverle el equilibrio, la tranquilidad, llegando hasta la 
ouietud 1 identificada esta óltima con la pulsiOn de muer~e 

respecto a la pulsión de destrucción podemos censar 
que aparece como su meta t.:1ltima transportar J.o vivo al 
estado inorganico; por eso también la llamamos pulsion 
de muerte. Si suponemos que lo vivo advino mas tarde 
que lo inerte y se genero desde esto, la pulsiOn de 
muerte responde a la fbrmula consignada, a saber, qLte 
una pulsiOn aspira al regreso a un estado anterior·. En 
cambio, no podemos aplicar a Eros [o pulsiOn de amorJ 
esa fórmula. Ello presupondria que la sustancia viva 
fue otrora una un id ad luego desgarrada y que ahora as
pira a su ret.mificaci6n[5J 

estas pulsiones aparecen ara combinadas~ ora en franc:o 
antagonismo, por lo que cobran forma ·en una gama de 
manifestaciones a lo larco de la vida del su.jeto. [Por momentos 
aparecen, verbi gratia, -en la búsqueda de logros personales o en 
la autodestr·ucc:iOn, en la intencibn de c:omplac:er al ob.ie-co de 
amor y en el deseo de agredirlo*]. 

En este sentido~ Lac:an apunta qL1e " ••• en lo que llaman amor 
hLtmano hay una parte de agresividad sin la cual no habl"'ia mas que 
impotencia, pero que ouede lle9ar hasta dar muerte al partenaire, 
y una parte de 1 ib ido, qLte desembocar! a en una impotencia 
efectiva si no existiera la parte de agresividad''[6J, 

[4J FREUD, S. "Esquema del psicoe.nalisis". En ~ ~ 
XXIII. p.146 

[5J ldem 
[6J LACAN, J. El Seminario. Libro~ El YE. mJ. la tecw!;:\ ... o.108 

[Freud. Hegel y la méquinaJ. 
+E.n el plano del erotismo, toc~i.nte a las oulsiones parciales. 
pocemos referirnos a los pares: sadismo-masoqLiismo~ voyeurismc
e::hibicionismo, por citar :ole dos:, .. 
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EE cor e=:to aLle le-. c1v::.i1::.ac1on~ el O'tro, y el mismo sL1,ie"t~ 
orec:isen cie wnSt. ins'tanc::.a que. siemore qLle sea pc .. sible:, contenga 
!a=: oulsiones oroven::.entes de las demandas de! ello. D1c:ha 
instancia es el yo. 

El yo, esa ::.nstamc:ia mediadora entre les requerimiento:: e~;ternos, 
io5 que emanan de la soc:1edad, y los requerimientos internos -las 
oemandas del &lle- y reclama por su parte, de un monto de energia 
libidinal para cumplir su cometido, para lo cual se sirve de la5 
puls1ones yoica= o de a.utoc:onservaciOn. 

Como es evidente. estas puls1ones oel yo oersiguen la 
conservac:iCn del su.ieto, en antai;ionismo con las puls1ones del 
ello -que buscan su satisfac:c:ion c:on desc.onoc:1miento de lo que 
arrostre-, se abocan a reprimir o a encauzar las pulsiones 
se:-iuales qLte van tras su satisfac.c:iOn directa e inmediata, las 

· oue no con5ideran los oeligros que ello represente para el 
sujeto. ''FreL1d introdujo la e:<presiOn 'pulsiones yoicas'. a las 
que identificb, por una parte, con las pulsiones de 
autoconservac:ión y, por otra, con la función represora· 'CC7J. 

Por lo tanto, las pulsiones yoicas se sirven de la represión a 
fin de contener las pulsiones del ello, las cuales. de todas 
maneras, ·buscarán SLI satisfac:c:iOn cuando y como esta sea cosible. 

5.1.2. El objeto. 

La pulsiOn, ya lo hemos mencionado. tiene una meta. reducir 1€1 
e~c.itac:ión o tens10n sentida? es decir. acceder a su 
satisfac.c:iOn: ic:Omo? mediante el objeto* investido seHLlalmente 
por el su.jeto y que en ese momento ejerce atrac:ciOn. 

Desde lue90, no se trata de cualquier objeto, exoresado en el 
sentido ma.s lato, sino en uno. o tal ve:: alaunos·. que reúnan 
determinada.s c:aracteris'ticas · imoerat1vas Cara alcanzar la 
satisfacc:iOn. Este obJeto se va definiendo en func:ion de las 
imagos. de los sucesos fantasmat1c:os. de los sucesivos Otros. en 
el devenir del sujeto. 

Retrocediendo, nuevamente. en la cronoloc:ii a 
en el C:!..tal ·el 

de una 
recien 

v::.da, 
nacido enc:ontr·amos 

únicamente 
n~c:eside.des 
e:-:"terior. 

ese pt•imer momento 
e::perimenta 
orimarias., 

sa'tiEfac:c:iOn o insa"':!5fac:c:i0n a sus 
oues aún no se Ma diferenciado del mundo 

[7J FREUD. S. ''F'Ltls1ones y ••. '·. En QP!"~; ••• Vol. UY.:_ p~lll 
*El objeto ouede ser oarc:i~l o total: un a1 .. ~iculo. una oa1·'te del 
cL1::oroo eroti::ada. une?. oerson~. PL1ece en~or."tre.rse en le. !"'e.=1l1dad 
oue c1rc:unda al suJsto o~ bien~ puEoe 5er fan"taseado. 
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Inmediatamente despLtés de este breve lapso y a cartir de la 
satisfac:ciOn de nece:idades de sobrevivenc:ia ·y el placer 
aportado, aunque mar9inal pero complementario a la satisfacciOn 
de esa necesidad, el lactante con el reconoc:imiento del·'· ob,ietO 
eHterior, deposita su libido en ese objeto que le· prod·.~ga lo 
necesario para su conservaciOn. la instancia materna, ... con. quien 
establecera su primera relacibn ob'jetal, deviniendó-:, ella, 
entonces, su primer objeto sexual. 

Por supuesto, la historia de cada sujeto, fundamentalmente· 
durante su primera infancia, irti definiendo las elecciones de 
objeto a le largo de su vida. Sin embar90, la primera relai:iOn. 
con la madre, a partir de SLl seno nutricio~ signaran las 
relaciones de objeto ~c:steriores. Ese seno del que no se acepta 
sus ti tu to cuando ag1..1i JOnea el hambre, pero que puede ser 
alucinado mediante la succiOn de otro objeto, en otro instante 

¿Qué significa alucinar el sene? ( .•• J la aluc:inaciOn 
es una satisfacciOn parcial del deseo. ( ••• J el nirro 
alucina un objete que no es ni de la madre ni del niHo 
sino que esta en el medio de los das porque ese seno 
que se piet•de, ia quién pertenece?ial niNo a a la ma -
dre'7'; ni a Llno ni a otro, es un objeto, y esto es pro
pio del objeto A• C ••• J ese seno que alucina L ••. J, es 
un seno perdido, algo que no tienetBJ 

ni tendrá.... y que se ha constituido -como paradigma, enla:ado a 
la imago de la madre- como objeto y como ideal. '· ••• se presenta 
el pecho como el último objetivo de los procesos 1:1petitivos, es 
decir que el sujeto hace de él una condición absoluta: aquello 
sin lo cual no se contenta con nada' 't9J. 

Y sin embargo... el obJeto m&d1·E qued? 
irremediablemente perdido en el complejo de Edipo, 
y se constit1..1ye con la prohibicion, signando, asl, 
futura, a pat•tir· de aquellos sucesos primordiales 
''la relación del sujeto con el Otro se engendre 
proceso de hianc:ia•''tlOJ. 

definitiva, 
es ideal i ::ad o 
toda relaciOn 
y en los que 

toda en un 

t8J NASIO, J. El maanifico oi~o ~ psicoana11sis. p.p.65-66 
t9J SAFOUAN, M. Estu~ ~ gl Ed1po. p.166 
(10J LACAN, J. g Seminario. Libro ~ Los Cuatro 

Conceotos FLindament"'les oel Psicoanal1sis- P.214('E'l campo 
del Ot1~0 y 1·etorno a le. transferenciaJ. 

*hend!dLira, desgarreª 
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Se conforma, mediante esta interdicción, el arquetipo de tutl.tras 
rl!:laciones de objeto. Se establecet"a, a partir de ahi, una 
búsqueda perenne, un anhelo de encuentro, que siempre sera no mas 
que un reencuentro al modelo del fantasma contormado a partir de 
esa imago tan prist1na como inac:c:e~ible en su completud ' ' ••• que 
supone esencialmente la conservaciOn de la memoria a espaldas del 
sujeto. es decir, transmisiOn significante c ••• J, en toda 
relación de objeto ulterior del sujeto''CllJ. 

La elección de objeto mas o menos definitiva podria darse en una 
epoca posterior a la adolesc:enc:ia -a la que precede la pubertad 
Cen la que se pueden ir integrsi.ndo las corrientes tierna y 
sensual en una relacion de objeto heterose;(L\al, no incestuosa, en 
el meJor de los casos o, de lo contrario, quedarse varado el 
deseo en un objeto parcial, manitestandose ya en las 
pet"versiones, ya en la neurosis obsesiva]-. Le elec:ciOn de objeto 
puede ser narcisista cuando lo que se busca en el ob.ieto es la 
imago de la propia persona o por apuntalamiento, también 
denominada anac:litica, cuando lo importante es lo que el otro 
pueda aportar, verbi gratia, apoyo, seguridad; ambas, narcisista 
y anaclitic:a, desde luego en sus e::tremos, en sus formas puras; 
no obstante, lo mas común es que se presente una me=cla de ambas, 
variando la intensidad de una con respecto a la otra, en relación 
directa con la historia psicosexual del sujeto. 

Vemos, en consecuencia, que la elección de objeto es contingente 
a los sucesos en el devenir se::ual del sujeto y, en correlato, 
esta ya sea la fi.iaciOn a un objeto, que puede durar toda la 
vida, o la movilidad de la pulsiOn, ra=ón por la cual puede ir de 
un objeto a otro 

el objeto L. •• J es lo más variable en la pLtlsion; no 
esté. enla=ado originariamente c::on ella, sino que se le 
coordina sólo a consecuencia de SL\ aptitud para posi -
bilitar su satiGfaccion. ( ••. J. Un la=o particularmen
te intimo de la puls1ón con el objeto se acusa como 
fijac:iOn a aquella. Suele consumarse en periodos mt..lY 
tempranos del desarrollo pulsional y pone término a la 
movi 1 idad de la pulsiOn contrariando c:on intensidad !:-U 

desasimiento(12J 

[llJ LACAN, J. U Seminaric. Libro :L._ Las relaciones ..... p.29 
[1:2J FREUD, 5. "PulEioneE y destinos .... ". En O!:Jras .... Vol. ~ 

". l 1 
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r ... cr consigt.tiente.'. la movil1daC: dE· !c.. puls:ion oerm1'te el 51..1,iet:a 
lan::arse er1 µos de acn .. 1t:::-J. obJeto oue- va c:onformanccse a traves de 
suc:.esi vas lma905 qt..1~ h'1yan pod1do enriot.1ecer el .arquetipo 
c.1riginal: .:::quel Otro nutr1c10 cue con su amor y c:t.1idado 
9arant1:.;, segl.tridad )' prohi."le<. el ~entimiento de si en el sujeto, 
que- compele al encauc::e de las puls1ones a met.:rn acordes ccn las 
e:-:oectativas de la sociedad, la Ct.Hü ha permitido a. ese sujeto, 
ser y le que al negar-le el derecho El esa completud con el ob,ieto 
ideali:::ada~ le da la pos1bi 1 idad de una bt.1sq\.1eda permanente 
inherente al Eros, pulsiDn de vid&, en un afan pbr alc:a.n::ar 
a.qut?l lo que una ve= se- creyO tener. 

5.1.3. La sublimac:íOn, ml?rito inccnsc:iente. 

La dialéctica, esa constante en diversos sucesos humano5, está 
presente en la relación p~1lsiOn-objeto y el esc:allo f1.mdamental, 
aquél que surge en función de la falta de objeto genéticamente 
definido, es lo qL1e abre la factibilidad a una diversidad de 
posibilidades en su calidad de objetos de la pulsiOn. No 
obstante, las mas de ellas no son optimas, ni siquiera 
acepta.bles. ''El yo se siente amena::ado por las e:tigenc:ias de las 
pulsiones se>:uales y se defiende de ellas mediante 1,.mas 
represiones que, empero, no siempre alcanzan el e::ito deseado, 
sino que tienen por consecL1enci.?. amena::ac:loras formacioneE 
sustitutivas de lo reprimido y penosas formaciones reactivas d~l 
yo' 'r13l. 

Sin embargo y por otra parte, la misma movilidad de la pul~i.::.n 
permite interc:amb1ar el ob.ieto. oor uno socialmente aceptado o en 
forma eminente, pop uno que sea óptimo a la c:ul tura .. Tal seria el 
caso de las pUl9icnes de meta inhibida, las cuales~ en la primera 
instancia. estarlan directamente vinc~tladas con la trasmudacibn 
de las pulsiones se::u.ales. incluidas las c::le agresividad, en 
sentimientos tiernos y de identificaciOn con los otro:;, en 
funciOn del ideal del yo .. 

En relación con la segunda instancia~ non-plus-ultra a la 
inserción del 5L1Jeto en !a sociedad v a SLI contribuciOn al acervo 
de la civili=.aciOn -1~ St.\blimaciOn- a1 igual aue el ideal del yo~ 
de oosibilitar5e en el 5u.1eto, habr!a de def·inirse en el comolejo 
de Edipo. 

E13:l FF;::UD~ S. ·'La. perturbaciOn ps1c.ogena de la v1szon se9Un el 
ps1coan.t...lisi:''. En Oore.s~·· ~ ~p.213 
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Asi como la sublimación aparece en las cienc:1as quimic:as c:u.:.1100 
un elemento pasa del estado sólido al gaseoso sin hab~r sido 
liqu1do, la sublimación en psicoanal1si5 esta.ria dada por la 
posibilidad del sujeto de real1:ac:iones sublimes en SLl calidad de 
c:ontribuc:iones trascendentale&, eminentes a la cultura, 
posibilidad que va del inconsciente a SL\ reali:ación material, 
sin haber pasado, c:omo una intenc:iOn, c:omo una c:onvic:ciOn 
c:onsc:iente -es decir, como un aprendizaje-~ &. plasmarse ya sea en 
una obra de arte o en una aportac: ión e ienti t ic:a. En este caso no 
se trata solamente de lograr la aceptación social; va más allé. 'de 
eso: es acceder a un objeto, social, cul'turalmente, altamente 
valorado 

la sublimac:iOn es un proceso que ataf'le a la libido de 
objeto y consiste en que la pulsiOn se lan=a a otra 
meta, distante de la satisfaccion sexual. [ ••• J des -
cribe algo que sucede con la pulsiOn t ••• J. Que al -
guien haya troc:ado su narcisismo por la veneraciOn de 
un elevado ideal del yo no implica que haya alcanzado 
la sublimac:iOn de sus pulsiones libidinosas. El ideal 
del yo reclama por cierto esa sublimación, pero no 
puede for:arla t .•• J. La sublimacibn constituye aque -
lla via de escape que permite cumplir la e::igencia sin 
dar lugar a la represiOnt14J 

En el caso de la sLtblimac:iOn, entonces, la pLtlsión en las 
mociones infantiles de deseo, aquél las del trance edipico, son 
desprendidas del objeto original y despla=adas a un objeto 
culturalmente valorado. 

iQué como se logra esto? SigLte siendo una incógnita, pues, no 
obstante Freud enfatiza la no represión violenta de mociones 
se::uales en la c:onstituc:iOn del idea! del yo, pivote de la 
sublimaciOn, al remitirnos a la historia de la humanidad vemos 
que sL1jetos qL1e han destacado merc:ed a sus aportaciones, parecen 
haber vivido dentro de una vorag1ne de pasiones qL1e, es segurc~ 
haya tenido que ver con su deseo. Entre el los cabria mencionar a 
PlatOn, Miguel Anoel, Beethoven. f~afka. iLa vena de.•l genio? 
l Neurosis o perversión? 

[ 14J FREUD, S. '~ Introduccion al narcisismo''. En Obras .•• ~ 
~ p.p.91-21 
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Sin embargo, en esta menc:iOn e: ir. 0Lt1::as, demasiado lejos, pues 
la ~~eterenc:ia es a verdaderos colosos de la humanidad, los 
cuales, evidentemer1te, son los menos. De cL1alqL1:ier manera, es 
impensable ver en cada niho un genio en potencia, pero si, con la 
refle::ion precedente, acceder, una ve:: més, a la convic:c:ion- de 
que la singularidad de las el~periencias infantiles rubric:arén el 
quehacer vivencia! del sujeto. lo cüal inminentemente nos 
conduce, merced a la incogni t~, a optar por el sendero re
conocido: sugerir dar la palabra al nif'lo, escucharlo y devolverle 
la palabra plena, aquélla que permite la simboli::ac:iOn de los 
valores y de lo prohibido, aquélla que comprend~ en el sentido 
mSs lato: entiende, alcan::e, penetra y abarca la Ley 

sin duda que también aqui interviene la represión de 
lo sexual, pero no consigue arrojar a lo inconsciente 
una pulsibn parcial del placer sexual, sino que la li
bido escapa al destino de la represión st.tblimé.ndose 
desde el comien:::o mismo en un a.peti to de saber y su
mándose como refuerzo a la vigorosa pt.tlsión de invee. -
tigar. c ••• J (sublimación en lugar de irrupción desde 
lo inconscienteJt15J 

Subl imac:ión, poder inconsciente -si se me permite la e;:presión
que se vuelca ya en las artes, ya en la ciencia; energia no 
desgastada, no menoscabada, patrimonio de aquel los qt.1e al darle 
vida en estos espacios la entre9an a la humanidad y en esa 
posibilidad de compartirla, aglutinan, cohesionan, abra:::an a la 
humanidad entera, a la ve:: qL1e permiten participar con su 
propia aportación de libido sublimada, aL!n cuando sea en minima 
proporción, a los demás mortales 

nuestra cultura se edifica sobre la sofoc:ac:ión de las 
pulsiones. Cada individuo ha cedido t.tn fragmento de su 
patrimonio, de la plenitud de sus poderes, de las 
inclinaciones acresivas v vindicativas de la per·sona -
lidad; de estos-aportes ha nac:ido el patrimonio cL1ltu
ral c:omUn de bienes materiales e ideales. Ademas del 
apremio de la vida, fueron sin duda los sentimientos 
familiares derivados del erotismo los que movieron al 
individuo a e!Z.a renunc:iatlóJ 

[15J FREUD, S. •'Un recuerdo infantil de Leon?.rdo da Vinci • •. En 
Obt•as .•. ~AL. p.p.74-75 

Cl6J FREUD. s. ·'La moral se:-:ual c:t.1ltt.1ral y la nerviosidad 
moderna". En Obras ... ~ IX. p.p.167-168 
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¿Acaso el desear es: el impulso pt"'imigenio que guia al hombre ora 
en pos de un ob .ieto, ora en pos de otro; a ve.ces a~ legt\ndoselo, 
po~ momentos Unic:amente aproximandosele y en ocasiones sOlo 
reconociéndolo en o por sLt inaccesibilidad'"t o, ies posible 
aventurar que ese hombre es capa:: de ocultarse a si mismo el 
reconocimiento de su deseo cuando este intenta aparecer, en un 
acto eminentemente inconsciente? 

Si bien es cierto que la voluntad no se ejerce sin una intención 
y, puede ser, sin un deseo previo*, este C1ltimc no implica, 
necesariamente, un acto volitivo, verbi gratia, puedo tener 
conc:1enc:ia de querer ser amada por alguien y tener la intención 
de atraer ese amor, pero al mismo tiempo no hacer nada para 
allegármelo o aún sabotearme toda posibilidad de acercamiento. 

En estas condiciones, icual es realmente mi deseo? i.10 que quiero, 
intencional, conscientemente. o aquél lo que emerge burlando a mi 
yo? i.aquéllo para lo que no valen razonamientos y q\...te escapa a mi 
voluntad imponiéndose ya en el sueNo, ya en el acto fallido, ya 
en el sintoma? isobre qué se erige ese deseo? Indudablemente 
sobre la subjetividad, sobre la historia propia, única e 
individual; pero tambien, en su cara.cter universal, se genera a 
partir de un elemento fundamental: la falta. 

Entonces... el objeto, ese objeto primordial al cual se accedio 
o se creyO acceder genera en el su.ieto una hiancia, un hueco, una 
ausencia tal, que lo orilla a descubrir que en la falta reconoce 
su deseo. 

El deseo es el punto rector· de la p\...1lsión y ambos emanan del 
inc:onsciente len func:iOn de que? del deseo del Otro, pero tambii?n 
del otro. Por un lado, superado ese primer pe1·iodo en q~1C? no h?.Y 
todavia relación de obJeto -en el que el infante no se reconoce 
aparte de lo que lo circLmda- y ya identificando a ese primer 
Otro: el que provee, el de la palabra, establec:e su primera 
relación ob.ietal; aunado a esto. se reconoce en el otro de la 
imagen especular y es, entonces,· que el deseo es mediati=ado por 
el deseo del otro: el deseo e: el deseo del Otro: yo deseo que el 
Otro me desee, pues él es mi deseo, •· ••• el deseo del hambre es 
el deseo del Otro !: ••• J. Por eso la cuestión de el Otro que 
regresa al sujeto desde el lugar de donde esoera un or~culo, bajo 
le etiqueta de un Che vuoi? ique quieres?, e: la que conduce 
mejor al camino de su propio deseo''[17J 

!:17J LACAN~ J. ''SLtbversion del su.ieto y d1alect1c:a del deseo en 
el inconsc:ienti= freL1diano' ·. En Escrito:~ p. 794 

+:-Aunque la constante en la cultLtra es el e.1erc1cio de la voluntad 
cara someter un deseo. 
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Mas, tambien, se·desea·porque_ lo desea el: c::>tro, .el, pa~, el .. igu~l 1: 
el espec:ul~r. Por- eso el ~eseo, i:ri~s que·.n~da·; Pl?_see' -L:'"··:7ar:-aC:tet~··
imaginario a1 prenderse ··del Yo rmt;1iJ;:.': pUes ;;":' !-.· •. 1a __ ·rmagen 
especular es el c:anal _que ·toma la .. transft.1siOn:·de··:la,.'libido ;·:del 
cuerpo hacia. el objeto''tlBJ. · · ·· · · -

En este momento el deSeo es vi~to. e_n·eÍ. __ o-~00,.. solamente •. En' su .. 
momento, mediante el le~guaj_e~ -~n~~~-~'- también, a1 Üniverso 
simbOlico. ·'El deseo del otro, que es·. el ·deseo del hombre, entra 
en la mediatizaciOn del lenguaje. ES el otro, por· el otrot que el 
deseo es nombrado. Entra en la relación simbolica del yo [jeJ y 
el tU en una relaciOn de reconocimiento reciproco y de 
trascendencia ••• ' ' [ 19J. Y si el deseo es nombrado, es porque ya. 
se ha constituido como tal, el re-conocimiento de la falta es lo 
que le abre el espacio; por eso, el deseo se identifica con la 
falta. 

Surge con el pat" antitético presencia-ausencia, cuando se 
manifiesta esta ültima en el objeto amado, pLtes el pequef'ro sLtjeto 
ya está enganchado en el deseo del otro y la ahoranza, el deseo 
de la presencia del objeto, lo lleva a consolar su propia pena 
mediante el juego de ocul taciOn ··ahora esta, ·'ahora no est~' ·, 
y con esta dialéctica intenta tanto asumir su trustraci6n, cuanto 
disponer, en acciOn destructiva, del ob.ieto causa de su angustia. 
''La salida masoquista r ••• J se sitúa en el punto de articulacion 
entre lo imaginario y lo simbólico. En ese punto de articulación 
se si tUa, en su forma estt"ucturante, lo que suele llamarse el 
masoquismo primordial'' C20J. 

Entonces, si la falta provoca el deseo y en ese momento el 
infante nace al lengua.le, es el uso de la palabt"a lo que le 
permite el manejo simbolice del objeto; por consigt.1icmti:?, el 
d~zco se e:-ncuentra doblemente alienado: en el otro y en el 
lenguaje. 

Deseo que tiene su génesis en la tiet"na infancia del sujeto; 
deseo que se engancha al quién, al qué y al cómo; deseo 
indestructible; deseo inconsciente; deseo relacionado, 
ineludiblemente, a la palabra y que se desli=a en el discUt"SO 
burlando a la conciencia en la demanda en escape, en re-peticion 
de aquello Que una ve:;: se creyO tener: el objeto causa de la 
falta y del deseo 

-----------------------------------------------------------------
¡¡9J !bid. p.802 
[19J LACAN, J. il Semiriario. Libro L_ b.Q§. ec:.cr1tos ..... p.26J. CLas 

fluctt.1aciones de la l ibidoJ 
[2QJ LACAN, J. fil. Seminar•io. Libro L.-.!...:- p.256 CLa bascula del 

de:ecJ. 
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fadta en s:er tiue l::\ e¡.:is'tenc:ia oel s1~n1ficante enoen
t:1ra y OLI~ en ¿¡ é1.l9ebri;.. lacaniana v1Éne a e):presárse 
como el ob.letc e. r .... :i. Re~to irrecuperable C ••• J se -
t'lala la oresenc:1.!t de un ooce oue escaca 5iemore al su
Jeto y se ccnst i tuve por - esi::a razon · en ca.usa aue lo 
hac:e desean te. r:. ~. J Lacan pr'opone simbo! ~:::arlo c:on 
una S etravesada oor una bar-t"<i\ que indica su.1ecion: 
:z:c21 J 

Asi, pues, la ~ reoresenta al sc..cJeto bar1"ado, al sujeto desea.nte, 
al sujeto escindido, qt.1ien queda determ1na.ntemente hendido:por el 
deseo en el comple.io ce Edipo, en el cue ''la laguna mnemica 
treudiana se ve. transtormando en aigo indetet"minado, indefinido, 
t.m interv'3lo vacio. A eso le llamamos h1ancia.. c. ••• J. El efecto 
de c:orte, de intervalo y aoertura mat"cado por la hianc:ia la 
empar•ienta con lo inconsc:ien'te -por un la.do- y con la causa -por 
el otro''t22J. Corte que constituye al obje~o en el momento de su 
pérdida., al mismo tiempo que define l?.s vivencias previas en 
relaciOn con este momento mi t ico 

el nirto d.esc:ubre entonces, en esta ocasión, la dimen -
siOn esencial qwe estructura el deseo como acuello que 
'somete el deseo de cada uno a la ley del deseo del 
otro'. Este tiempo~ fuente del compleJo de Edipo, 
transmite al niffo el sianificado del deseo de la madre 
c:on respecto a lo que éÍ supuso hasta ahora oue era su 
objetor23J 

Pérdida de la mas preciosa oosesiOn qLte nunca se t1..1vo, fantasia 
de completud jamas alcan2ada, carencia incolmable que c.onstit1..1ye 
al deseante y q1..1e se ínstitLtye en motor de la acc:iOn de por vida 
del sujeto, catapt..1lta de toda actividad, sea cLrnl fuere, y cuyo 
fin ~lt1mo seria cancelar la falta, colmar el deseo, en funci6n 
de la reminiscencia, de la nost~lgia tan inconscient~ como 
presente 

C21J 
t:!2J 

~23J 
C24 J 

nostal~ia que liga al sujeto con el objeto perdido, y 
a través de la c:ual se ejerce todo el esfLterzo de l.a 
büsqueda, y que marc:a el rehe.l la=qo del s19no de una 
repetición imposible, en tanto no es preci$amente el 
mismo objeto, no podria serlo.- la prima.cia de esta 
dialt?ctica que pone c;n el centro de la t"elac26n Sl.tjeto 
objeto una 'tension fl..mdamental cLte hace ot.1e lo cue es 
buscado no sea buscado en el m!smo nivel de lo QLte se
~a halladol24J 

Cfr. GERBER. D. Sintesis Q.§. le:. clase~ ... o.ll 
HAF:ARl. F:. Los cuatro conceotas fune!ementale5 

o5icoana-.li:::.i~. de La-ca~ introdw:c::iOn. o. 74 
Cf; ..... D'OF:. J. J;::;t'r~on ~ 1-.á lec";t..irB ...• o .. 98 
LACAl\lt J. Sem1nar¡q ~ bil ~~ p.~~; 
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repeticion imposible, por fortt.ma, anhelo de reencontrar al 
objeto perdido, deseo de alc:an:ar a ese objeto inaprehensible. 
etere~, que se diluye ·cuando creemos tenerlo y que, por el mismo 
hecho de. no acceder plenamente a él, permite, en el mejor de los 
casos, tt~astocar ese deseo, eminentemente se::ual. en alternativas 
socialmente aceptadas, lo que, al mismo tiempo, insta al sujeto a 
irse tra~ando metas que -vale decir- dan motivo de ser a su 
vida. Que bien que no hay obJeto que pueda suturar la hiancia, 
que ·pueda colmar el deseo, pues si hubiet"a completud posible, no 
habria _desarrollo cultural ya que no e::istiria ser humano alguno. 

Entonces, si el deseo y la falta son la catapulta del desarrollo 
cultural están entramados, asimismo con la educacion, la. ct.1al se 
inicia cuando el niho se pregunta iqué quiere de mi? pues el 
estar prendido del deseo del otro provoca qL1e el adulto deseante 
eduque al infante deseante a partir del deseo como deseo del 
otro. 

Sin embar90, el desconocer su desee y el camino accidentado que 
ha tenido que recorrer el sujeto en el desarrollo de su 
psicosexualidad, más la coartaciOn del acceso por parte de la 
sociedad a este conocimiento, ya que ella, mediante el discurso 
educativo, reitera que sl hay e}:celenc:ia, bien supremo, 
cumplimiento del deseo, conduce a que el educador deseante 
coarte, a su ve::, la emergencia del deseo del edLtcando que le 
recuerda el propio y del cual no quiere saber nada. Cu~n dificil 
seria, pero cuanto enriquecerla su vida el re-conocer que no hay 
bien supremo, que la aspirac:iOn total no se satisface, aLmado al 
dar la palabra al educando, palabra que, indudablemente, es 
demanda de ser reconocido como deseante, demanda en la que, está 
implicita, asimismo, la demanda de amor. · 'SOcrates presenta a la 
falta como lo decisivo en el co1·a=On de la p1·ogunta por el amor. 
El amor sOlo se puede articular sobt"e esa falta, del deseo no 
puede haber mas que falta''C25J. Entonces, desear el deseo del 
otro es desear el amor del otro. 

5.3 El pt"incipio Q.g_ placer ~ tl principio Qg_ rei?.lidad. 

A lo laroo de la historia un elevado nl.tmero de pensadores han 
dedicado 9ran parte de su obra a destacar la importancia de la 
felicidad, aportando al mismo tiempo, sus eminentes conceptos; y 
otro tanto de estudiosos se han encargado de indicarnos ct.1ales. 
son las vias idóneas para alcan:arla. 

[25J LACAN, J. ~ s~minat"io. bi.º1.:.2. ~~transferencia. p.:!4 
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En estas condiciones, la solución a nuestros problemas de 
infelíc:idad seria por demas sencilla: bastaria conocer 
determinadcis preceptos tocarlte a··la felicidad, aprender sus 
formulas y/o me.todos, seguir:- Sus indic.aciones y ya esta: todos 
aq~u~llos .qúe los siguieran f·ielmerite serian fel icesil·. Ahora bien, 
c:om~~ la: felicidad esta en eStrecha · relac:iOn c:on el placer, este, 
es ·E?Viden~e;. se sujetarla a.:1~s· "posibilidades antes mencionadas y 
e~t~b1ec:idas. para alcanzar .aquélla. Sin embargo, n1 una, ni otro 
han- logrado ·alcanzarse tan· contundente y permanentemente como lo 
auguran los discursos asertivos. 

Es innegable y a el lo obedece el interes de tantas mentes 
esc:udritladoras de la felicidad, que el la nos parece a todos los 
mortales como la finalidad, el logro non-plus-ultra a alc'an:ar y 
por la que, incondicionalmente, decimos luchar 'contra viento y 
marea', por obtenerla. 

Mas esto es el discurso. icuantas veces se muestra evidente no 
sólo la negativa del sujeto a la bL\squeda del placer sino aUn de 
lo que parece claramente como büsqueda de displacer y hasta 
de dolor? Esto, descontada la coartac:iOn evidente de la ct.\ltura 
al disfrute del placer sexual, pulsional, tal como emerge en el 
sujeto y al que tiene que anteponer la realidad. 

5.3.1. El principio de placer y un m•s all~ de ~l. 

El principio de placer parece regir la vida desde sus inicios. 
Este se nos muestra ligado, desde siempre, al displacer, al cual 
Freud caracteriza como una excitacibn tal que altera la inercia 
que priva en el organismo como punto de equilibrio y q1.1e el mismo 
Freud identifica con el placer que el propio organismo pierde 
-momento en que aparece el displacer-, placer que pt~ocLtra 

recuperar, reduciendo, asi, la cantidad de e}:citaciOn, 
eliminé.ndola y retornando al nivel de inercia previamente 
existente. ·'Siendo consabida para nosotros una tendencia de la 
vida psiquica, la de evitar displacer, estamos tentados a 
identificarla con la tendencia primaria a la inercia. Entonces 
displacer se coordinaria con una elevac:iOn del nivel de la 
cantidad [ ••• J. Placer serla la sensaci6n de descarga' 'C26J. 

C.26J FREUD, S. ''Las neuropsic:osis de defensa··. En Obras ••. Vol. 
llL.. p. 66 --

*Esta es, grosso modo, la forma en que todas las propuestas que 
incluyen la asert1v1dad como punto de aooyo pretenden lograr sus. 
objetivos. 
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La tensibn, ~;:c:itacion o displac:e1' sen~ido en la psique del 
suJeto, ineludiblemenTe, está coludido con el mundo exte1~ior+; 
alQo ocurre, de alguna manera! que el placer se cancela. Pongamos 
por caso, en el c:omple.io de Edipo, en el momento en que el niho 
cree ser el falo para la madre~ se siente invadido por el placer; 
entonces este é::tasis es interrumpido, aparece la Ley en la 
representac1on del padre. quien lleva a cabo el corte, el nif'fo ha 
sido privado, castrado, aparece el displacer. ·'Una posterior 
impulsiOn a desasir el yo de la masa de sensaciones, vale decir, 
a reconocer un 'afuera', un mundo e:-:terior, es la ql.te proporciona 
las frecuentes, mCtltiples e inevitables sensaciones de dolot' y 
displacer, que el principio de placer, amo irrestricto. ordena 
cancelar y evitar'• [.27J. 

La tension ha surgido y se ha elevado, alterando la vida pslquica 
del sujeto, es menester hacer algo pues se ha provocado '' .•• una 
perturbac:iOn enorme en la economla energl?tica del organismo 
[. ••• J. De todas partes es movilizada la energla de investidura a 
fin de crear [. •• J una investidura energ:E!tic:a de nivel 
correspondiente. Se produce una enorme 
'contra.investidura' ..• "C2BJ, el nif'fo debe aceptar la renuncia y 
la contrainvestidura recae en su yo que debe mediar entre Sl.IS 

pulsiones y el mundo exterior, erradicando el displacer ql.le le 
ocasiona su deseo y enviandolo al inconsciente, a fin de 
recuperar el placer, como solución econOmica, identificado con 
ciet'to equilibrio homeost~tico, pues ·'el cumplimien~o de tales 
deseos ya no provoc:aria un afecto placentero, sino uno de: 
displacer, y justamente esta mudan;::a del afecto constituye la 
esenc:ia de lo que designamos 'represiOn · · · [.29J 

Y as! interviene el principio de placer, procur~ndose esta.sis 
[que no e::tasisJ, limitando pulsiones con miras a un equilibrio 
del organismo consigo mismo y con el mLmdo exterior. 

Sin embargo, ique ocurre cl.lando en distintos sujetos, desde el 
lactante hasta el adulto. observamos una tendencia clara a 
repetir sitl.1aciones que, eS notorio, ocasionan displacer? ipor 
oué no sólo las aceptan sino tambien se las procuran alejándose 
cie lo que le= depara.ria p lac:er? z."es que hay algo que los condl.1c:e 
más alla de éste? 

[27J FREUD, S. ''El malt:?star .•• ' ·. En Obrac ... ':t2.L:_ XY.I. p.68 
[.28J FREUD, s. ·'Mas al la del principio ••• ··• En Obras ... Y..Q.L.. 

XVI!!. p.p.'.29-3(1 
C29J FREUD, 5. ·'La interpretacion de los suet'ros' '. En Obras.·· 

Vol. ~ p.593 
•Si hablamos de vida csiquica, 
sensaciones internas. No obstante, 
principio de placer. se tendera a 
desde dentro. sino desde fuera. 
proyec:cion. 
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. . 
Tocante a un niho, tomemos el ejemplo :dé que· h'a .. si .. do ·.~evera'!lénte 
reprendido. En term!ncs 91:=nerales·, m·as ~-ª.t~~e:· o· .. mas·--·tempY.ano, 
reprenderá y hasta. c:astiaará a s~. m~sc.ota1· .. ·O·~ .~~- oso,._d'e peluc:he, 
o a ~lgc similar - · · · · · · · 

en el caso del juego in.fanti1". c:r_e:emoS>_adVertir-i.que el-. 
niho repite la.vivencia. ~isplac~ntera .. ·r.· •.• l;·· porque 
mediante su actiVid'ad c:OnSlgu_e un domini?.sobre: la··1m
presiOn intensa mucho mas radic:c3.l que ·el que era posi
ble en el v1venciar meramente pasivo. Cada nueva repe
tición parece perfeccionar ese dominio proc:urado(3(JJ 

En otros ·sujetos es a partir de un suceso traumático, de algo QL\e 
los c:oloc:O·en una situaciCn de alto riesgo, que ellos repiten una 
y· otra·· vez, de una u otra forma, este momento critico que les 
hace sentir displacer; y es que en el momento traumil.tic:o 

el factor decisivo para el desenlace quiz~ sea la di -
ferencia entre los sistemas no preparados y los prepa
rados por sobreinvestidura r ••• J. Si en la neurosis 
traumatic:a los suehos reconducen tan regularmente al 
enfermo a la situac:iOn en que sufrió el accidente 
r .•. J, estos suefros buscan recuperar el dominio sobre 
el estimulo por medio de un desarrollo de angustia cu
ya omisión causo la neurosis traumáticaC31J 

por consiguiente, esta compulsión de repeticion no contradice el 
principio de placer, ya qL1e por lo visto se debe real i::ar -vale 
decir- cierto trabajo pslquic:o tendente a tramitar y a cancelar 
el hecho traumát ic:o, a fin de que pueda instalarse nuevamente el 
placer. 

Otro aspecto de la compulsión de repetición, sin duda el más 
frecuente, es el que re-vive sucesos vividos en forma por demás 
displacentera -verbi gratia una figura materna indiferente, 
ausente-, y que luego son buscados, por supuesto, 
inconscientemente, a fin de repetir la eKperienc1a vivida, que 
fue impresa en su momento en el inconsciente. La vivencia no fue 
placentera entonces, ahora tampoco lo es, pues la imposibilidad 
de satisfacción es evidente y, sin embargo, ahi está otra ve::. 

t30J FREUD. S. ·'Mas allá del principio ••• •·. En Obrae •.. Vol. 
XVIII~ p.35 

C31J lbld. p.31 
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En. estas c:ondic:1ones, Freud enuncia que '• ••• en la vida animica 
e:-:1ete realmente una compulsibn de repe'ticibn que se instaura ma.s 
alla del principio de placer t ••• J, y esta nos aparece como m~s 
originaria, mas elemental, m~s pulsional que el principio de 
placer que ella destrona' 'C32]. 

Asi, pues, esta c:ompulsion de repetición se presenta como 
alejando el tan anhelado placer! come rehusándose a volver a la 
inercia previa y la contradic:c:iOn aparece como parte del 
conflicto permanente en los seres humanos: tens.iOn acuciante e 
inercia, displacer y placer, Eros y Tanates, integrando la vida. 
la se~:ualidad, el inconsciente de todo Sl.tjetc 

la pulsión sexual se nos convirtió en Eros, que prOC:l.t
ra esforzar las partes de la sustancia viva unas hacia 
las otras y cohesionarlas; y las c:omU.nmente llamadas 
pulsiones se:<uales aparecieren come parte de este Eros 
vuelto hacia el objeto. r ••. J este Eros actUa desde el 
comien~o de la vida y, como 'pulsibn de vida', entra 
en oposic:ibn con la 'pulsibn de muerte', nacida por la 
animac:iOn de lo inorganico. r .•. J estas dos pulsiones 
luchan entre si desde los origenes [33] 

Entonces el Eros se identifica c:on las pl.tlsicnes de vida, las 
inquiC?ta~, 13= c:;uc mueven a l~. :c:ciOn\ pet"'O no .?<quella acc:iOn que 
tiende a la extincíOn total del displacer, la c:ual es indicio de 
vuelta a la inercia, a le calma, a la quietud, la que, en su 
absolute::::, puede set"' identificada con las pulsiones de muerte: la 
cesación de toda inquietud, de toda alteración, de toda 
e::citacíOn, la vuelta total a la calma, al reposo absolutos, en 
oposición a las pulsiones de vida que no van a la bUsqLteda del 
placer total, sino, vale decit .. , de pequef"los placeres que no se 
vean agotados y que se renueven constantemente a traves de 
inquietudes, a través de revuelos y que al no agotarse, lam:en al 
sujeto en pos de nuevos pequef'fos placeres que mantengan tan 
alertas como activas las puls1ones de vida. 

C32J !bid. p·.p.22-23 
[33J !bid. p.59 
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el principio de placer es una tenderycia que est• al 
servicio de una funciOn: la de hacer que el aparato a
nimice quede exento de e;~citac:ión ·o la· de mantener en 
el constante, o en el nivel minimo posible, el monto 
de la e:<citación. e· ••• J la función asi definida parti
ciparia de la aspiración mAs universal de todo lo vivo 
de volver atras, hasta el reposo del mundo inorganico. 
r .•. J hemos e::perimentado que el ma::imo placer asequi
ble a nosotros, el del acto se::ual, va unido a la mo -
menté.nea e::tinción de una excitación e:~tremada. ( •.• J 
las pulsiones de vida se presentan como revoltosas, 
sin cesar apot"tan tensiones CLtya tramitacion es senti
da como placer .. , mientras que las pLtlsiones de muerte 
parecen reali::ar su trabajo en forma inadvertida. El 
principio de placer parece estar directamente al ser -
vicio de las pulsiones de muerte(34J 

Es por esto que Freud se refiere a un m~s all~ del principio de 
placer, en el sentido de que no obstante el placer parecerla ser 
la bt:tsqueda ideal per-se de todo ser humano, este mismo ser 
humano, parece, en un continuum, sabotearse la posibilidad a lo 
largo de su vida, saboteo que est.3. inentricablemente ligado al 
inconsciente y por lo tanto, a la verdad. 

Por otra parte, el mismo Freud nos presenta esta dualidad 
psiquica, este antagonismo, esta lucha permanente de pulsiones 
que cohabitan, siempre me::cladas apat"eciendo ya una, Y= otra, 
cuyas proporciones, manifcstacione: y efectos en la vida de un 
hombre esté.n en relación directa tanto de la fi loaénesis como de 
la ontogénesis, lo CLtal nos habla de L1na Llnivet'S~lidad que no 
obstante ser tal, nos remite a la historia propia, subjetiva de 
todo ser humano, que le hace vivir en forma individual tanto el 
principio de placer como su más allá. 

5.3.2. El principio de realidad y la educacibn. 

Hemos visto como el principio de placer y su mas alla se rigen 
por pulsiones que tienden a alcan:arlos pot' la vla directa: la 
mas corta e inmediata, por el proceso primario, aquel qL1e tiende 
a la satisfacciOn inmediata sin mas. 

C34l ~ p.p.60-61 
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Sin embargo, concatenado al principio de placer, pero en 
oposiciOn de su mas allá, encontramos al principio de realidad, 
el cual no renuncia al placer, sino se da la oportunidad de 
diferirlo en funci6n de que el placer inmediato, pulsional, 
tendria mucho de irreal. al ser desautori:::ado por la sociedad que 
tanto riQe como enmarca la vida del Sl.t.ieto, haciendo que la 
satisfacciOn de ese placer pulsional, sin mas, se torne en 
displacer, ya 

que el principio del placer tiende a reali:::arse en 
formacibn profundamente irrealista, que el principio 
de realidad implica la e:dstencia de una organi::aciOn, 
de una estructura autOnoma diferente y que comporta 
que lo que el la aprehende puede ser justamente algo 
fundamentalmente diferente, que lo deseadoL35J 

y esto deseado es aquel lo que mora en el inconsciente por 
inco~patible con la Ley, la cual, no obstante, prohija una 
satisfacción sustituta que no ponga en peligro al sujeto social y 
por ende, a quienes los rodean, para lo cual se sirve del yo. 

Sin embargo, 

al establecerse el principio de realidad, una clase de 
activid~d dQl pen5a1· se escindib, ella se mantuve ~ -
partada del e: .. amen de realidad y permanec:iO sometida 
ünicamente al servicio de placer. E5 el fanta5ear, que 
empie=a ya con el juego de los niNos y más tarde, pro
seguido c:omo suehos diurnos E ••• J.. A raiz de estas 
constelaciones, se establece un vinculo mas estrecho 
entre la pulsiOn sexual y la fantasla, por una parte, 
y las pulsiones yoicas y las actividades de la con
ciencia, por l~ otraC36J 

[35] LACAM. J. Seminario V. La: formaciones •.. p.4 
L36J FRELID. S-. -. 'Formulac:~es sobre los dos principios del 

ac:e.ec:e; ... psiquico' ·• En ObrC1s completB.s, ~ K.11..:... p.227 
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y si· hablamos de pulsiones yoicas o de autoconservac:1on. habremos 
de refer•irnos al Pt"oc:eso de formaciOn del yo, el c:ual es tac:tible 
detndo a la necesidad de una instanc:1a mediadora entre el ello+· y 
el mundo exterior, la que, en lo posible, enc:auc:e las puls1ones, 
ofreciendo un placer sus"titu-co quE:, desde luego, no se equiparar.?. 
ni remotamente al placet" que conllevarla la satistac:cion 
pulsional del ello, pero el cual resultaria mortal para el sujeto 
-en el sentido mas amolio-, :i enc:ontt"ara la posibilidad de 
satisfacerse. 

En este tenor, el yo se aboca a la tarea de proteger al sLtjeto 
negAndole un placer que le serla fatldico, mas d~ndole a cambio 
pequehos placeres que, en lo posible, no le ofrezcan riesgos y, 
en este camino, ltprende a diferir SLl satisfac:c:ion, a renunciar a 
un placer inmediato que ya, en estas condiciones, se ternaria en 
grave displacer. ·'El yo asl edL1cado se ha vuelto 'razonable', ya 
no se deja gobernar més por el principio de placer, sino que 
obedece al principio de realidad, que en el fondo qLtiere también 
alcanzar el placer, pero un placer asegurado por el miramiento a 
la realidad, aunque pospuesto y reduc:ido[37J 

Por lo tanto, este placer esperado, que emana del princ:ipio de 
realidad, tiene que ver con el deseo del sujeto de ser ac:eptado, 
de ser amado, a c:ambio de la renunc:ia al plac:et• primordial. 

Asi, estos dos elementos, la aceptación y e-1 amor, tomarian el 
c:aré.c.ter de piedra de toque en la educ:ac:iOn y lque es la 
inc:orporaciOn del sujeto a la realidad si no la educ:ac:iOn del 
SLdeto en SLI realidad zcci~l ':°' Acept2.cion y c-:mm• que en 1•iesgo de 
perderse operarlan en el sujeto desde aqLtel lo: momentos 
c:t•uciales, los del complejo de Edipo, en que lo lanzarlan c:omo 
c:atapul ta, a proc:urar SLl autoconset•vacibn en las mejores 
condiciones, pagando al mismo tiempo, su deuda contraida con la 
soc:iedad que le da vida. ''La educ:acibn puede describirse, sin 
mas vacilaciones~ como incitacion a vencer el principio de placer 
y a sustituirlo por el p1·1ncipio de realidad; por tanto, quiere 
ac:udir en au::ilio de aquel proceso de desarrollo en que se ve 
envuelto el yo, y pat"a este fin se sirve de los apremios de amor 
por parte del educ:ador' 'C38J 

C37J FREUD, S. 
desarrollo 
~ p.325 

• '22a conferencia. Algunas pe1""spectivas sobre el 
y la regresión. Etiologia".. En Obras... ~ 

[38J FREUD, S. "FormLtlaciones 5obre ••. ". En Obr·as ... Vol. u..L.. 
p.p.228-229 

*Sin embargo y por otra parte, no olvidemos que el yo es un 
fragmento del ello. un frn9mento alterado de manera acorde al fin 
por la pro::1midad del mundo e.':terior amena=ante. En el a:oe::.t"o 
dina.mico ha tomado prestadas del el lo SL~= enerc;iias:[FREUD·, e: 
Vol. XXl, p~71J. 
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Lacan hace úso de este término con referencia a la integración 
del mundo psiqt.\ico del hombre, el c:ual, por antonomasia, 
repercutirá" en' su cotidianidad, es decir, estaré. siempre presente 
en su deve~ir, ª·lo largo de su vida y hasta el momento de su 
muerte. 

El nudo bort'"'omeo esta integrado por tt"es circules imbricados el 
uno con el otro y este con un tercero, que a su ve;: se imbrica 
con el primero, lo cual quiere decir que se traslapan en una 
relativa invasiOn mutua y el pequeh'o espac10 en el centro, el 
ünico en el que definitivamente esté.n los tres, denota al 
agujero, la hiancia, el objeto causa del deseo, el plus-del-goce. 

Pero no sblo estan imbricados estos cit"CL1los, tambii?n estihn 
anudados muti.1amente -de ahi su nombre- de tal terma que si uno se 
zafa, los tres quedan desasidos .. 

iA qué daria lugar este fenómeno? a la forclusión que es la no 
simboli=aciOn de un significante primordial 

la forc lusiOn interrumpe toda integración en el orden 
simbólico. Pero lo que no ha salido a la lu= de lo 
simbOl ice reaparece en lo real. ( .... J lo real no sim -
boli=ado puede manifestarse por relaciones de resis 
tencia sin transferencia, puede ponerse a 'charlar so
lo', es decir a producir errátic:amente alucinaciones. 
Se caracteriza por un aspecto eHtratemporal que lo en
tronca con el sentimiento del deja vu [ •.• J. El re -
ct.\erdo olvidado forma parte del tejido simbClico. La 
alucinaciOn es el eco del simbolo forcluido. ( ••• J Fi
nalmente, el simbolo cercenado ( •.• J no entra por ello 
en lo imaginarioC39J 

Asi, pues, el nudo borromeo se forma de lo simbOl ico, lo 
imaginario y lo real, y, en su anudamiento, integra nuestra 
realidad psiquica, la cual nos constituye como sujetos. 

5.4.1. Lo simbClico .. 

El orden simb61 ice cobra carácter universal al ser val ido de una 
manera total e imperativa a todo el género humano, pues ·'la 
funciCn sirnbOlica constituye un universo en el interior del cual 
todo lo humano viene a ordenarse'' (4(1J. 

[39J GEDRGIN, R. QQ.,_ Cit. p.p.44-45 
(4(1J LACAN, J. fil. Seminario. Libro ~ E.l y_g .mJ. .l.é teoria ••. p.51 

CEl orden simbólico] 
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e.Se pensarla entonces que la func:iOn simbOl1c:a surgio previ<:>. a 
todo ser humano? De n1n9L1na manera. Ella emerge concatenada a la 
cal id ad· de '.humano.. En esto confluye tambien la un i ver: al idad.:. 
Mas en cuanto al sujeto, pree::i:te a e1, pues aun antes de su 

. nac:imiento, ya se encuentra inmerso en el orden simbOl1co: ya es 
··algo' que tiene un nombre, ya pertenece, aUn cuando no 
corresponda, a ciet .. tas eapectativas. Pero no sOlo eso, sino que 
·• ••• la funciOn simbólica interviene en todos los momentos y en 
todos l~s grados de su eHistencia''t41J y tal func:iOn simbólica 
esta, desde -luego, estructurada como un todo, lo cual ne:- impide 
que ella misma estructure ese todo. Y yendo aün más all& en la 
dialec:~ica, evidenciamos el hecho de que el orden simbblico es 
constitutivo del hombre, mas no es un orden constituido por !!l. 

Esto ttltimo , aunque suena paradoja! es vera:: !?n cuanto a que el 
sujeto no lo ·decide, ni tampoco decide si se incorpora a él o no, 
siffiplem~nte, vive siempre en el. No obstante, ''de esta func:iOn 
no podemos prescindir, y sin embargo tampoco podemos instalarnos 
en ella. c ••• J es la presencia en la ausencia y la ausencia en la 
presencia' 'C42J, lo que nos remite al slmbolo, al significante, a 
la palabra, pues es ella la que deViene presencia hecha de 
ausencia, formando en el par antitético presencia-ausencia**~ la 
matriz de lo simbólico, lo cual es definitorio de la Ley, por 
antonomasia. 

As!, la palabra, elemento primordial del orden simbOl1co media 
entre yo y el Otro y entre yo y el otro, es dec:ir, establece un 
tercer termino entre nosotros dos, sL1brayando el hecho de qL1e es 
•• ••• en la continuidad intersubjetiva del discurso en donde se 
constituye la historia del sujeto' '[43J; y es ese tercer término 
-el mediador, el concetenadot~, el vinculador- lo que d~f inirA ~l 
sujeto, pues es el trayecto del s19nif icante! del simbolo, lo que 
decide lo que somos, lo cual signa parte de la alienación del 
sujeto Cla otra parte cae dentro de lo imaginarioJ, integrando 
[junto con lo realJ la S barrada, ~' el sujeto escindido. que e5 
el sujeto en su relacibn con la palabra, con lo simb6lico, con el 
deseo, es decir, el sujeto del inconsciente. 

[41J Thli!.,_ p.50 
[42J lb!d. p.63 
[43J LACAN, J. ''Función y campo de la palabra··. En Escritos .L.. 

p.248 
+:-Como válida y absoluta de una manera imperativa para todos. 
**Evidencia contundente de que sin el simbolo de la nega.ción, 
ningUn simbolo seria cosible. 
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En estas c:ondic:1ones, por consiguiente estamos marcado.s:. siemp~e 
por significantes primordiale: y esto, t.tst.talmente, . nos es 
desc:onocido, puesto que ''la marca indeleble que' recibe el·.· sujeto 
del signific:ante y que lo aliena r ••. J, es la marca rec:ibida de 
la primera identificaciOn i: ••• J. A c:ontinuac:i6n de esa 
identificac:iOn, uno no devendré. mas que lo que ya era'' 1:44J, y 
tal. identific:ac:i6n nos remite al nombre-del-Padre, al padre 
simb6lic:o, a la Ley que como orden c:onstitutivo, va de la 
sociedad al sujeto por mediacion del significante, por lo 
'· ••• simbólico en donde se reconc:1lia lo universal del lenQuaje y 
lo particular de la palabra''(45J, palabra que ha quedado ya 
impresa. 

He aqui el inconmenst.tt"able valor de la palabra, en tanto 
representación de lo simbOl ic:o, en tanto neao entre los st..tjetos 
dentro de la Ley, en tanto compromiso entre yo y el otro, que nos 
relaciona dentro del universo simbolice, al cual pe,...tenec:emos 
desde siempre, integrandonos soc:ialmente al mismo tiempo que nos 
escinde c:onformitndonos sujetos del inconsciente. 

5.4.2. Lo imaginario. 

Este registro inicia su Q~nesis en ~se punto c:oyuntural, tanto 
definitorio como definitivo en la vida del sujeto, que es el 
narcisismo con su vinculac:iOn inmediata: el estadio del espejo, 
en el que, a partir de su cuerpo fragmentado, incoherente, ~l 

espejo* devuelve al lactante una im~ge?n integt"ada, unificada, 
anticip~toria de su realidad, imagen de la qLH~ quedará tan 
prendad_o como enajenado ••• nada m~s de por vida 

el estadio del espejo es un dt•ama que le permite al 
individuo pasar de una imagen fragmentada del cuerpo a 
una imaQen 'ortopedica' del cuerpo total. C ••• J El es
tadio del espejo se consuma cuando a la identificación 
con el espejo sucede la identific:ac:iOn con el ott"o y 
la mediatizac:iOn social representada por el padrel:46J 

C44J GEORGIN, F:. QE..,_ Qh p.56 
C45J JULlEN, P. SJ. ~.e E..r..fil!Q Qg ~ Lacano:.. p.p. 73-74 
C46J GEORGlN, R. ~ Cit. P.47 
*Este es referido prioritariamente. desde luego~ en un sentido 
metafbric:o, a la e::teriot'1dad en espejo y no al ooJeto espeJo~ 
puntualmente. 
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El nif"'lo ve su deseo en el otro especular -deseo que se identifica 
en consecuencia con lo imaginario- en esta imagen anticipada de 
completud y de poder·, que es, por tanto, fundamentalmente 
narcisista. Pero ya aparece ahi una representación -nos dice 
Georg in-: y si es asi, lo simbólico, también, esta implicado en 
esta imagen estrLlcturante. Sin embarc;¡o. a partir de este momento, 
el su.ieto vivira una doble alienac:iOn: imaginaria, en tanto ve la 
proyecc:iOn de su deseo en el otro; simbOlic:a, en tanto su deseo 
se suspende en el deseo del Otro y lo introyec:ta. 

•'La intrcyec:c:i6n es siempre introyecc:ión de la palabra del Otro! 
lo que introduce una dimensión muy diferente a la de la 
prcyec:c:iOn' 'C47J. Esta diferenc::1ac:ión marca, por Ltn lado, la 
función del yo ideal -ergo, la identific:ac:ion nar·cisista con el 
doble del espejo, el ser completo, omnipotente- y, por el otro, 
la tunc:iOn del ideal del yo -relativa a la forma en que el Otro 
nos mira, a sus e:-;pec:tativas y a la aceptaciOn a su omnipotencia 
representada en lo simbOlic:o. Por lo tanto, se entrelazan aqui lo 
simbblico y lo imaginario, ya que •• ••• la relac:ion intersubjetiva 
que se desarrolla en lo imaginario, esta implicada 
implicitamente, al mismo tiempo, en tanto estructura una acciOn 
humana, en una regla de juego' 'C48J 

Ahora bien, 
dado que con 
esa mirada la 
posibilidad es 
luego, amado, 

ante la presencia del Otro el nif'l"o se vuelve a el. 
su mirada lo esta constituyendo+-, para c:aptLtrar en 
sanciOn, la aceptaciOn, el reconocimiento, el amor, 

desde donde pueda sentir·se identificado y, desde 
pues 

pa1•a hacer sensible Gsta mediación simbólica que ~1 
Otro aporta, Lacan evoco el gesto del niho que se 
vuelve hacia la persona que lo lleva, y lee su asenti
miento antes de confirmar a su turno esta imagen suya 
que estaba ya ahi. e: ••• J. F'or el momento digamos que 
la aparición de SLI imagen es pLtes una aparic:ión acomo
dada a la aperc:epciOn de que el representa algo para 
el Otro sin saber qué: aparición acomodada al deseo de 
ésteC49J 

-----------------------------------------------------------------
t47J LACAN, J. El Seminario. Libt .. o 1. bQ§.. Esc::ri tos ••. p.133 [La 

tOpica de lo~maainarioJ ~~- ~ 
t48J lbid. p.Z.26 [El Orden simbblicoJ 
C49l SAFOUAN, M. QQ_,_ Cit. p.160 
*Le que redunda en cue Lino de los objetos primordiales se~ la 
mirada. 
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Por lo. tanto. al constituirse lo imaginario, el deseo se 
establece en relacion c:on el deseo del Otro, relac:ion mediada por• 
la mirada; en·primera instancia la del Otro, en la que el infante 
se identifica como ob.ieto de esa mirada y es s6lo a c:ontim.1ac:ion. 
de .rebote -vale decir- qt.1e lo que ve el niho -es decir, su prop1a 
mi~ada~c:obra toda su si9nif1c:ativioad. 

Ahi nac:e· el deseo, en fLtnciOn de len falta. que ee lo que define 
al sujeto desean te. ·'Si e ••• J la mirada del Otro esta en el 
fundamento de esta c:onstituc10n, ello se debe a que la imagen del 
otro esta agujereada.. el objeto ª- en el campo del Otro viene 
alll, al lugar de ese agujero r ••• J, el obJeto ~es aquello que 
sostiene a la imagen ••• · '[5(1), >'si el obJeto caL1sa del deseo es 
el objeto ª- que se revela en el campo del Otro, al cual hace suyo 
el sLdeto en función de su falta-en-ser, entonces la alienación 
al deseo y a ese Otro, el de la palabra, el del lenguaje, el de 
la cultura, constituyentes de la vida pslquic:a en los registros 
tanto simbblic:o, como imaginario y, desde luego, real, estará 
siempre presente. 

5.4.3. Lo real. 

Arribamos, asi, al registro de lo real, colocado al ni~el de los 
dos registros anteriores, lo que lo hac:e igLtalf!i~nte importante 
E aún cuando se di fic:ul te un poco mas SLI comprens1onJ • 

Lo real no obstante estar engarzado a los otros dos r~gistros, 
es difer~nte de ellos ••• es lo imoosible. ''El re~l ~~t1·1ctam~nt~ 
es lo qu; no tiene sentido; Lm seiitido nace del no-sentido' 'L51J. 
Entonces algo surge a partir de él, pues de este. re~l, .externo 
inaprensible están asidos lo simbólico y lo imag1nar10 para 
integrar al sujeto. 

No debe ser conft.tndido con la realidad, la cual es 
definitivamente subjetiva .. ya que en su conformacion y, por lo 
tanto, en su desc:ripc:i6n intervienen l~. L~m~~~~:r~~ne~a ~~ 
simbólico; en consecuencia, no es real. 
salir de esto es plantear que es lo real'.b 1 1odqu~ q~~eree5d~~~~~ ninguna realidad. Lo real en ta~to imp~s1 e e .~c:1~, 
en tanto que lo real es lo imposible, simplemente LS~J. 

-----------------------------------------------------------------
[5C>J JULIEN, P. Qlh Uh p. 188 
[51J !Cid. p.203 
L52J G~DRGIN, R. QQ..=... ~ p.17 
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A lo real, aun impoeible, se le puede bordear, cercat7~ pue.s 
aunque irreductible, se le puede abordar por la via de lo 
simbOlico*. Tal seria el caso de la muerte en la.qüe ''el .hombre 
sólo .tiene un miedo imaginario' '[53J, ya que, siend~:real,., por 
mas que la pensemos a partir de nuestro simbOlicO-ima,ginar-io; 
nunca cobraré. su caracter de real, precisamente ·en esa ·dimen.SfOn. 
·'En efecto, no tenemos que sorprendernos, que lo ·real ·,sea.:a·lgo 
limite de nuestra experiencia' '[54J. 

Si '• ••• para el sujeto la realidad de su propia muerte' no es 
ningu~ objeto imaginable ••• ''t55J, podemos decir algo similar de 
la· relaciOn arq1.1etipica de lo real: la relación senual, en la 
cual, por de1inición, nunca aprehenderemos el goce*• del otro, 
pues •'no hay saber del goce del Otro'' [56J, puesto que siempre 
hay un resto real que no encaja en el universo simbOlico. 

Entonces, hay algo en lo real que es el lugar del enigma y que 
tiene que ver con el agujero, con la hiancia, con la falta-en
ser. ''En lo real los huecos hormiguean, e incluso en el puede 
hacerse el vaclo' '[57J, o lo que es le mismo. aun estando lleno 
de ~gujeros, no le falta nada. 

Rei teramcs, entonces, que es la triada -lo simból ice, lo 
imaginario y lo real- en conjunci~n, es decir, el nudo borromeo, 
lo que constituye al sujeto: el ser humano esta en permanente 
falta-en-ser. Lo simbOlico aparece en funciOn de la ausencia y su 
correlato, el significante. Y lo imaginario ineludiblemente, 
mediante la imagen, lo que conduce al sujeto a una proyección 
constante, en unión dialéctica con la introyecciOn de lo 
simbOl ice. 

[53J LACAN, J.. in_ Seminario. Libro h Los escritos ••. p. 32.6 CEl 
orden simbbliccJ. 

C54J LACAN, J. Seminario~ Las relaciones ••. p.15 
C55J LACAN, J. · 'Variantes de la cura tipo· ·. En Escritos L.. 

p.336 
(56J JULIEN, P. º12..:_ Cit. p.202 
C57J LACAN, J .. [l Seminario .. Libro 12.:_ ~ Angustia .. p. 72 
*Georgin nos dice que toda representación mental es una 
estructura sobreahadida a lo real y que le superpone 
arbitrariamente Lln sentido o una organi::ación que ello no pose!:'. 
En segundo lugar, nuestra representaciCn de lo real es siempre 
influida por la ideologia qLte nos domina. Y si esto es asi 
también tenemo: en es"Ce acercamiento, a lo imaginario. 
~*El goce no se confunde con el place1· o la satisfaccion: evoca 
mas bien la 'tensiOn acuciante' que caracteri:a a la 01.1lsi6n. 
constituye a la ve= el nücleo mismo de su ser, al que sOlo puede 
apro~:imarse de manera paradO.iica, en el sufrimiento y la 
perturbaciOn de su estabilidad tGERBER. D. ·'L.;. peda909ia y en 
amor del maestro·· o. 67J. 



Mas, s1n embargo, dado lo anterior, dependera de la propia 
historia del sujeto, lo que resulte de ella, es decir, la 
constitucion de SLI realidad tan Llnic:a c:omo subjetiva. 

Y ·volvemos ·a encontrar al sujeto en-ajenado. En él pervive el 
su.ieto del inconsciente, alienado por el deseo del. otro 
v1nc:ulado con lo ima9inario y, ademas, por el Otro qL1e se.-inserta 
en··.la cLtltura, en lo simbólico, en la Ley, como limitante d~ Bse 
deseo que torna al hombre en ser humano, ropa.le di:intro del cual 
permanecera escindido, pero que se hace necesario a -fin de no ser 
destruido por sus pulsiones que, por sus propia: c:aracteristic:as, 
no conocen limites y, como ya hemos visto, conllevan siempre la 
pulsiOn de muerte, asi como un alto grado de agresividad hacia 
sus congéneres. Por lo tanto, ·'nada. puede limitarme, en efecto, 
sino el prójimo·' t:5BJ. 

En función de esto, se hace necesario movilizar recursos para 
definir tanto limites, como prohibiciones y c:auc:es: a ese deseo, a 
esa salida pulsional del ello que ternaria imposible toda 
c:cnformacibn de ser humano. 

Y asi surge la represión a partir de aquel perverso polimorfo a 
quien la demanda de la civilización hi=o renunciar a su mas 
grande amor. Es dec:il"·, es el Otro, quien decide la represión, 
aunque esta sea llevada a cabo Unic:amente por el propio sujeto. 
RepresiOn que tiene que ver con lo real. con lo imposible, qLte es 
aquello -ya qL1edo establecido- qL1e nunca puede ser cabalmente 
dicho, aquel lo que desgarra al sujeto. 

En este orden de ideas, encontramos OL\e en ia moral se dan e.ita 
el principio de placer y el principio ·de realidad. Este mediante 
la renuncia al goce en función de una aceptación, de una 
ide!ntidad dentro di: la soci12d~d. AquOl, 1•em .. mciando al goce 
mortal para el sujeto y resarciendose de el lo mediante la 
satisfac:c:.iOn de pequehos placeres que tienen que ver c:on el logro 
de reconocimiento, de ganarse un 1L19ar, de ser merecedor del 
amor, como corolario de priori:ar a la sociedad, a la 
civili:aciOn, a la humanidad antes que la satisfacción del goce 
que, de todas mane1·as, lo aniquilaria 

C58l SARTRE, J.P. S!_ á§..C. ~ ~ nada. p.367 
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l~ via en la cual los principios etic:os se formulan. 
en tanto que se imponen a la conciencia. o están siem -
pre preparados para emerQer del preconciente*, como 
mandamientos, tiene la mas estrecha relación con el 
segundo principio introducido por Freud, a saber, el 
principio de realidad. El principio de realidad es el 
correlato dialéctico del principio del placerC59J 

y llegado a este ounto encontramos el entronque con la educación, 
la de vigencia actual: el conocimiento y reconocimiento de la Ley 
en la sociedad a la qL1e pertenece el sujeto; y no nada mas eso, 
sino, ademas, un c:aLtdal heredado, ya que •· ••• el individuo no 
recibe solo la influencia de su medio cultural del presente; está 
sometido también a las influencias de la historia cultural de sus 
antepasados' 'C60J ineludiblemente, ya que el momento hi;;tóric:o 
actual es consecuencia de lo vivido en etapas anteriores por la 
humanidad de la que formamos parte, la que, a través de los 
tiempos a mas de recompensas amorosas, se ha servido de 
reconocimientos y de castigos, de consenso y cohersion, como 
medios educativos del sujeto en su afan de incorporarlo [ i.o 
dirlamos adaptarlo?J a la sociedad. 

La educación coludida y ·'portadora de las e;:igencias del medio 
cultural' '[61J, en la que siemp1~e esta implicita la moral~ a la 
CLtal encontramos pr¿i_c:ticamente en toda lo que la cultura nos 
ordena ser y hacer, tiene como fin desviar a las pulsiones 
costare lo que costare [qui:as el costo mas comUn es la neurosis 
nuestra, de cada dlaJ-, de su meta originaria, sacrificando, asl, 
toda posibilidad de S='.ti=:fzi=c:ibn c. ella!:: tc:;..l como emerQen en el 
sujeto, en beneficio de Lln bien comun a todos como herederos y 
participantes en los bienes de la humanidad .. 

Asi, el conocimiento y reconocimiento de la Ley conlleva una 
relación dialéctica que va de las frustr-aciones a las 
satisfacciones y vuelve a las primeras, en un ir y venir 
interminable que amén de la búsqueda de acuel los pequeflos 
placeres qLte no resulten mortales, preserven en el sL1jeto el 
deseo, motor de toda acción humana. 

C59J LACAN, J. li §.gfilinC\rio. Libro Z:._ b.§. etica f!tl psicoanalisis. 
p.93 [De la Ley Moral]. 

~~~3 ~~;~~' S. ''De 9Lterra .•• · ·. En Obt~~.s .... ~ X!\J. p.284 

*Si:t~que contiene lo qLte no está en el carneo actu~.l de la 
com:iencia, p~ro no pertenece .:11 inconsciente, dado QLce pLtedf:? 
to~n~rse acc~sible a la conciencia. 
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6. EL PSICDANALISlS Y LA EDUCAClON. 

Uno de los pilares del psic::oanalisis~ hecho oue se ha venido 
reiterando a lo larQo de ~ste trabajo de tesis, es que la vida de 
cada ser h1..tmano se ·inscribe sólo en s1..1 propia hl5toria, la qLle lo 
conforma como· ser Unico e irrepetibie. La forma en que viva los 
sucesos, -lo oue incluye tanto lo qLte le es intencionalmente 
trensmitido como lo inintenc:ionado- sionara s:u cresente y su 
fLtt1-wo def in i ende lo que es y lo que sera - el su,ietO. 

Cada caso es un caso y, en este c:onteHto, el ps1coan~lisis da fe 
de su encuadre teOrico a partir de la practica. de la c::linica, 
del hecho h1..1mano que le ha permitido corroborar dicha tesis una y 
otra vez. 

No obstante lo anterior, ahora, mediante el término masa y sus 
derivados, tales como masivo, masificaciOn y de uso mas reciente 
massmedia*, se rasa a los sujetos en la sociedad. 

Actualmente todo es masivo. Desde luego, a ello confluye el hecho 
histórico de que la población mundial ha e>:perimentado una 
ingente multiplicacibn, lo que permite el manejo, adoct1·inamiento 
y münipulación de grandes c;,irLtpos de seres humanos ahora 
convertidos en masa. Se refutara. posiblemente, argumentando que 
la democracia CLte disfruta la mayoría de los paises del orbe 
permite que los integrantes de esa masa decidan poi· ellos mismos. 

F'ero... ;.acaso es esto ~o cLte ocurre?, o is1..1s d~cüüones estan 
mer·gmente impuestas?, o lpLteden sus acciones permear cierta dosis 
de una propia libertad de acción? Ademas, lcLté papel juega la 
educación en todo esto? Intentare esclarecerlo en este cap! tulo 
argumentando en torno a estas tres posibilidades a partir~ desde 
luego, de una fundamentación en la teorla psicoanalítica. 

+:Anglicismo que se he:.. internac:::~onali::ado por los mismos motivos. 
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~ SeHualidad inf.ántil !l desarrollo ~c:tual. 

'la mencionaba. vide supra. el t"echa::o social a que se na 
enfrentado el. psiccan~lisis en funciOn del descubrimiento del 
pervet"SO polimorfo que mora en todc infante. previo a la 
introyeccié:Jn de la Ley :,.- a su c:onformaciOn como sujeto de la 
C~ll tura, es· ·decir, como ser social. 

·Mas eso no es todo, pues aunque el re-ccnocimient~ de la Ley 
ocurre en el comple.io de Edipo, este es el stlmmum del tr·ance 
vivido en distintos momentos miticos en los que nues:t1"'0 perverso 
polimorfo, muy ale,iado del cuerube angelical que vive en el limbo 
de la inocencia y la felicidad, sufre una serie de 
incertidumbres, emociones contradictorias y miedos correlativo!!:: y 
a su transito por los distintos estadios en su conformaciOn 
psicosexual 

los diversos signos de dificultades [ ••• J -estado de 
rabia, falta de interes [. •• J, incapacidad para tole -
rar frustraciones y fugaces e:~presiones de triste=a
c ••• J observadas en los nihos no se tomaban en serio. 
C ••• J los hallazgos de Freud nos han ayudado a com
prender la complejidad de las emociones infantiles y 
han revelado que los niHos atraviesan por serios e.en -
flic:tos(lJ · 

los cuales se van manifestando en fL1nc.ión de la tendencia 
original a la descarga libidinaL La satisfac:c:ibn pulsional, la 
ganancia de placer que en un principio busca allegarse en el 
cuerpo propio, es seguida de la etapa del narcisismo en el que 
'· .•• no pL1ede separar todav1a las pulsiones yoic:as y los deseos 
libidinosos' '[2J-, mas a partir del estadio de-1 c::ps:dc, se 
descubre en relación con el Otro, con quien establece su primera. 
relaciOn de objeto 

el temprano florecimiento de la vida sexual infantil 
[de los dos hasta los cinc.o ahos*J, hace madurar tam
bien una eleccibn de objeto, con todas las ricas ope -
raciones animicas que ello conlleva [ ..• J, a pesar de 
la f~lta de una sintesis de los componentes oulsiona
les singulares y de la imprecisión de la meta se::ual, 
ha de apreciarse· como importante precursor&. de la ar -
gani::ación sexual definitiva[3J 

L1 l KLEIN, M. ''Nuestro mundo adulto y sus ralees en la 
infancia'·. En Envidia~ p.251 

[2J FREUD, S, ''Tbtem •.. '', En Obras •.. Vol. XIII. p.92 
(3) FREUD, S. ·'Tres ensayos •.. ·· En Obras . .!..:...~ Y..!.L.. p.p.21'.'.:·-

214 
*SigLliendo a Freud, me per·mito apuntat" qLH? los periodo: son 
apro::imaaos en tiempo y las vc.riantes, desde luego, son 
inherentes a cada SLt.ieto. 
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pero no si?~o e.sto .s.~nO que, con~omitantement:e, o mas bien, como 
parte de est~ ,vida. se:<.UC.ll .. en .la .infancia, aparece en el niho el 
des~o ·~e .i~vest_igaf~ .Y, de_ sabe_J'.'i'_co~relacionado a sus vivencias 
cotidianas;.·~ Su,.propºia: constitucion se>:ual, la de otros pequef'fos o 
pequeNas·· d_~1 · se:to,'·p_pueSto,··,::· la;· de los adul ~os de uno y otro seno, 
el .preguntarSe ·.- _de . dónde .vienen los ni Nos, esto' i.:tl timo, en 
espe'cial Si l"a .'llegaC:la·.' "de' un nuevo.cric en la familia se torna 
amenaz~dora·· car~ . e1·· . 

ponen en marcha la actividad investigadora del niho. 
La amenaza que para sus condiciones de e~:istencia sig
nifica la llegada [ ••. J de un nuevo niho, y el miedo 
de que ese acontecimiento lo prive de cuidados y amor, 
lo vuelven refle:-:ivo y penetrante C ••• J. SLI acción co
rresponde, por una parte, a una manera sublimada del 
apoderamiento y, por la otra, trabaja con la energia 
de la pulsiOn de vert4J 

el nif'to pregunta y... pregunta y ••. pregunta, no obstante lo que 
se ¡e responda, volvera a preguntar, a veces mediante rodeos, a 
veces por via directa, aunque también investiga por sus propios 
medios y saca deducciones, '' ••. esas preguntas no son mas que 
c:ircunloquios, qLte no pueden tener termino, porque mediante ellas 
el nil'lo quiere sustituir una pregunta única que, empero, no 
formula. C ••• J y, auiado por las mociones de su propia 
seHualidad, se formc3. opiniones sobre la concepciOn del 
hijo ••• · 't5J, lo que da lu¡;,ar a le.s teorlas se::uales infantiles 
las que indudablemente son consecuencia de refle~:iones y 
deduc:ciones, trabajo inttrlec:tual autónomo realizado a cartir de 
su observaciOn, de su se:tualidad y de las posibilidades que :e 
han ido fincando en torno a su realidad inmediata.. El que la 
madre cornio algo qL1e hizo que el niho se formara dentro de ella y 
que saldr~ como las heces, por~ la misma vla, parece lo m~s 
razonable y ra::onado en esa mente infantil movida a la 
investigación por cuenta propia. La explicación completa que él 
parece t'equerir nunca llega y si acaso la escuchara, su misma 
constitucion terminarla por denegarla. Sin embargo, sabe que 
mucho tiene que ver ahi el padre, aun c:uando no le quede claro 
c:uanto y como. 

C4l lb!d. o.177 
(5J FREUO, S. ·'Un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci' '. En 

Obr.?.S .... Vol. ~ p.73 
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Eventualmente, no obstante cuan importante pueda ser la 
motivac:iOn que lo guiO, al no encontrar una e>:pl icac:iOn 
congruente y dado el bloqueo intencional con que usualmente 
tropieza por parte de los adL1ltos, renLtncia a esa primera 
investigaciOn trascendental en SLt vida, la que siempre imprime su 
huella de impotencia en el pequeff'o, con las variantes inherentes 
a cada caso. ''La impresion de es~e fracaso en el primer intento 
de autonomia intelectual peirec:e ser duradera y pt"ofundamente 
deprimente' '[6J. Pero no es el bloqueo del adulto la t:inica 
limitante de la investigacion, sino también su actitud c:oartante 
y hasta amenazadora ante tanto interés por asuntos que traslucen 
un marcado interés se::ual*, lo que conduce al niho a Llna 
inminente represión. 

La t"epresión a la pulsión de investigar, puede limitar seriamente 
el, apetito intelectual del sujeto en forma permanente, ''la 
inve.stigaciOn puede compartir el destino de la se::ualidad; el 
apetito de saber permanece desde entonces inhibido, y limitado -
acaso para toda la vida- el libre quehacer de la 
inteligencia •.• ''C7J. Sin embargo, puede abt•irse ot1·a 
posibilidad: que la frustración ante los pocos avar1ces de su 
investigac:iOn sea superada y se reavive en el niho el deseo del 
saber y también, desde luego, de crear, como una forma de 
sLtblimar** sus pulsiones perver-s.:1.s: de z.pod¡;r~uniento y 
voycurista, las cuales han quedado en el inconsciente -vale 
decir-en su forma pura. En esta posibilidad, idónea por cierto 

[6J Ibld. p.p.73-74 
[7J lbld. p. 74 
*Freud hace notar en el caso del pequeNo Hans, que en torno a la 
historia infantil de grandes hombres se sabe que vivieron una 
temprana madurez sexual, como co1·relato infaltable en la vida de 
esos intelectuales. 
~*Aunque el término SLtblimar en semtidc estricto se restrinoe e. 
las ct·eaciones trascendentales, en sentido lato es referido - a la 
trasmudacion de le.s pLtlsiones se::uales en un apetito de 
invest}gar, de crear, de saber. 
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el desart'cllo inteiec:tt.tal es best:ani;e vigor·oso para 
resistir l.:-. se.c:udida qL1e recice de la reores:tcn se):\..lE.\l. 
Tr·anst:t.1Y'r-ido al9Un tiempo, lue90 del sepul tam1ento de 
la investigación se:rn.al infan't'il t ..... J~ la dntigua co
nex1on ofrece memoriosamen-ce su au:dl10 cara sortear 
li?. represiOn sernual y la investtQ.;\Ción se:·:ual sofocada 
regre~w de lo inc:onst:i~nte como comoulsion a cavilar. 
por c:1e~'"CO que desfiyLwada y no librs, oero lo bas'tan
te po't~nte para se}tuali::a1 .. al pens.;:.,t~ mismo y 'tehir las 
operac:iont;.·S intelectuales con el placer y la angust!a 
de 105 P~"oc:esos se;:u.:-.les proc1amen'te dichos. El lnves
tigar deviene aoul quehacer se;:uel, el único mL\t:he.s 
veces; el sentimiento de la traml tac ion por medio del 
pensamiento, de la aclarac:iOn, remplü=a a la satistc:1c
ciOn se;-:ual; ahora bien, el e aré.e ter inacabable de la 
investi9aciOn infantil se repite tambien en el hecho 
de que ese cavilar nunc:a encuentra un termino, y que 
el busc.ado sentimiento intelectual de la soll.\t:.iOn se 
traslada cada vez. si tu.!lndose mas lejos[8J 

Posiblemente en la ciencia o en las artes, ineludiblemente 
concatenado al complejo de Edipo, que es depositado en el 
inc:onsc iente; el asesinato del padre, -a1..1nqL1e ambos en el 
imc.ginario del su.ieto, conformando SLl re.:il idad- par.:i dar- paso a 
la Ley, a lo simbOlico que prohija la renuncia al m~s grande 
e.mor, por amor. 

Seguir siendo amado p=r ~1 Otro.. el de lo simbólico, el que 
inserta en l~ cultura y con ello da la posibil~dad d@l desarrollo 
intelectual, artistico, cientifico como sustituto de aquellas 
perversion1:s arcaicas, Qt..le, sin embargo, estan siempre pt•esentes 
lo mismo en las reali=ac1one5 mas sublimes, como en los actos rna.s 
repulsivos y dentro de estos margenes. s.n todas las ciernas 
variantes, de lo que ,cuece ~er y hacer todo su.ieto. 

En es"tas c.cndiciones. v1Jelto a sub~'ayar el hecho que el 
psicoanAlisis apunta: que una histeria es 6nica y singular, y 
dado que es menezt~r reconocer que no hay un?. fOrmL1la precis~ 
para depositar a Lm su.ieto en la via idónea de le. s1..1blimaciOn de 
sus pulsiones, la propuesta he.cía una viabilidad que. acerque ei.l 
sujeto a esta po=oibilidad y lo aleje.,. en la medida de:: lo oosible 
t.anto de perversiones como neuro;;:is~ estaric:,~ tal ve;:, entre 
caribdis y escil&, permitir y prohibir, aco1~des al pequeho 
$Ujeto~ atcrg~ndole en funcion de ello, el amor necesario al lado 
de LHia :uma de aL1tar1dad s1n r~i;iateos. 

[8J. !aem 
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6.2. 6..2, transterenc:id. §'.D. tl vinc:ulo pedagOoic:o. 

El uso·c:oloquial del término pedago9ia, le ha otorgado al mismo 
un carác:ter inherente a la educ:ac:iOn del sujeto dentro de la 
institllc:~On __ e~c:olar. Esta c:arac:teri:ac:10n parec:e darse.en ·ft.mciOn 
de s_us -ralees- griegas: paidos, nif'ro y agein, c:onduc:ir, y esta 
l'.tltima nos remite~ a su ve:, a la etimologia latina educ:ere, en 
su si1;tnfic:ac:i6n de condLtcir, dirigir, enserrar. 

Sin derecho a negar la trascendencia paradigmática del término en 
la denomin~a educ:ac:ibn formal, es decir, esc:olari:::ada, no 
podemos soslayar el hecho de que toda ve:::. que se establezca t.ma 
relac:iOn educativa en cualquier ambito, se esta creando entre 
aquellos quienes participan en ella, un vinculo pedagbgico. 

La educac:ibn escolar con su carac:ter de obligatoriedad en los 
pt"imeros niveles y de opciOn en los posteriores es, por regla 
general, instituc:ionali::ada en los paises del orbe. Esto hac:e que 
forme Lln c:ontinuum con la educa.cien en la familia, primera en 
tiempo e importancia en la vida del sujeto y dentro de ella, la 
trascendencia de las figuras parentales, merced a quienes 5LlrQen 
la primera relac:iOn de objeto y las primeras identificaciones y, 
con éstas, la formac:ión del ideal del yo y del suoeryo 

cuando Freud descL1briO el sL1peryO*, lo consideró como 
una parte de la estructura mental resultante de la in
fluencia de los padres sobre el niho [ ••. J. Mi trabajo 
con nif"los pequef'ios me ha most1~ado que, incluso desde 
los prime1~os m~sEs d~ vida, s~ incor~pur·an ~n ~l sl
mismo la madre y, poco despues, otras personas que ro
dean al niho y ello constituye la base para una varie
dad de identificaciones, favorables y desfavoratJles[9J 

madre y padre, desde luego, instancias arquetipicas 
fundamentales, que son transferidas a otros seres a partir de 
ciertas c:arac:teristicas que se relacionan c:on los restos mnemicos 
alojados en el inconsciente, pertenecientes a momentos arcaicos 
en la infancia del sL1jeto y de s1ngul.:i.r importancia en 1 a 
integración de su p~icose~:ualidad. 

[9J KLEIN, M. ·'Nuestro mundo adulto •.• ··• En Envidia v ••. c.264 
*Me permito SLtponer que t1elanie Kleln se ref~ ;;-t; caso, 
también al ideal del yo. 
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La transter·encia es descubierta por Freud en el gabinete ·c:l inico 
en el presente del su,ieto. L12s transterenc 1as 

son reediciones y recreaciones de las mociones Y. fan
tasias que a medida que el analisis avan=a no pueden 
menos que despertarse y hacerse conscientes, pero ~o 
caracteristic:o de todo !:?'l género es la sustituciOn de 
una persona anterior por la persona del médico. ( ••• J 
toda una serie de vivencias psiquicas anteriores no es 
revivida como algo pasado, sino como vlncL1lo actual 
con la persona del médico(lOJ 

actitud inconsciente del sujeto, cL1yas mociones transferenciales 
son despertadas hacia la persona del psicoanalista en funcion de 
e:-:perienc:ias ya vividas. Se constituye, a.si, una relac:iOn 
afectiva particular -privilegiada-, no comparable con nin9una 
otra, mediante la cual el anali:::ante* re-vive y re-presenta 
aquel lo que ha querido mantener en el inconsciente: su deseo. 

Dicha transferencia puede ser positiva o negativa y 

el anal is is demuestra que de manera regular se remen -
tan a fuentes erOticas, de :uerte que se nos impone 
esta intelección: todos nLtestros vincLtlos de senti 
miento ( ••• J se enlazan ( .•. J con la sexuali -
dad y se han desarrollado por debilitamiento de la me
ta se::ual a partir de unos apetitos puramente se}:ua 
les, por mas pLtros y no sensuales que se presenten e -
!los ante nuestra autopercepcion consciente. En el o -
r·igen sólo tuvimos noticia de objetos se>:uales~ y el 
psicoanálisis nos muestra que las personas de nuestra 
realidad objetiva meramente estimadas o admiradas pue
den seguir siendo objetos se>:Ltales para lo inconscien
te en nosotros(llJ 

ElOJ FREUD, S. ''Ft•agmento de an~lisis de un caso de histeria'·. 
En Obt•as ... Vol. VIL p.102 

E11J FREUO, S. ''Sobre la din~mica de la transferencia'·. En 
Obras ... Vol. XII. p.103 

~Término referido al sujeto del analisis dada 5U oarticip~cion 
determinante en el proceso psicoanalitico. 
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La transfet'enc:ie:l. entonces, es un proc:es·o es:pont"arleo, una re
c:reac:iOn del pasado en la que el analista. ·c:omo·el Otro, pr9pic::ia 
la reelaborac:ión por parte del sujeto, de ·:· •• ·;·los teinas 
alrededor de los cuales se constituvero·n 'laS situaciones 
fundamentales para ~l, que constituyen la ·~adena· significante, 
los automatismos de repetic:i0n''t12J. 

Asi, toda ve;: que el su,ieto ha estructurado su demanda 
psicoanalitic:a, se dirige al Otro, al sujeto supuesto saber-11:- en 
busc:a de una respuesta a aquello que lo aqueja. Por su parte, el 
analista no trata con personas, sino con un sujeto un tanto 
escabroso, cubierto de artificios y simulaciones: el 
inconscienteC13J y al que se acc:edera sOlo por un rodeo: el 
trabajo psicoanalitic:o. 

El analista desempeNa un papel transferencia! como el Otro. en la 
medida que para el sujeto aquél es lo que este no es. También su 
lugar -que no él, el analista- se equipara al ideal del yo, como 
punto rector de la identificación fundamental que interviene en 
la transferencia: se va a prestar a ocupar el lugar• del desee! va 
a realizar la func:iOn del falo** como significante en la 
transferencia misma. 

Este trabajo psicoanalítico sólo es posible de reali:arse por el 
habla del anali::ante: lo que dice y lo que no dice, sus 
actitudes, sus lapsus, sus sL1ef'los, ya que ·' .•. lo qL1e cuenta en 
el discurso no es la realidad de los hechos sobre los aL1e se 
informa. sino SLI verdad*** en relac1on con el SL\Jeto;'.C14J, 
verdad ·que puede ser percibida a traves de las formaciones del 
inconsciente, sus sintomas, como formaciones de compromiso y el 
analista ''se coloca en el luoar adonde se dirige el sintoma 
t •.• J y por eso el lugar que d~be a la transferencia le permite 
operar sobre el sin toma·· t 15J. 

t12J LACAN, J. El Seminario. Libt•o 8. La transfet•encia. p.84 
C13J MASOTTA, o:-Lecciones Qg~odü°cCion ... p.65 
¡¡4¡ GEORGIN, R. QQ_,_ ¡;;jj;_. p.33 
¡¡5¡ MILLER, J.A. QQ_,_ ~ p.91 
*Miller hace rei"erencia a Jacques Lacan en relacion con el Otro, 
a quien La.can tamb1en denomina SLl,ieto suouesto saber. 
*-W-Falo: uno de los 5ignificantci: pr.irno1·diales. universale:. 
significante del deseo, indispensable para mostrar· la ingerenc?a 
del comolejo de castración en el ambito de la transferencia 
tLACAN, J. ~ transferericiaJ. 
***RecordP.mos qL1e la verdad es sL1b.1etiva. 
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Por tal motivo, el lugar del anali:ta es también una formac:ion de 
compromiso, es el automatismo de repetic:iOn de los estereotipos 
del su.ieto y puede haber en principio renuencia, que se torna en 
interés y amor hacia la persona del analista -en apar·iencia-, 
pues ''lo que nos enset't'a también la transferencia desde SLIS 
comien:os C ••• J es que el enganche se hace mucho más a un 
significante que a una persona' 'C16J. 

En este ordE?n de ideas y a partir del descubrimiento de la 
transferencia, surge, a la lu: del psic:oan~lisis, el hecho de que 
el·la ocut're en la cotidianidad del sujeto y a lo largo de su vida 
como un mec:anismo de repetición qLte tiene su origen en ciertas 
placas estereotipicas · ' ••• qt..te pueden permitir por impresión 
obtener figuras por estereotipos que se repiten en forma 
constante, reimprimidas en el c:urso de la vida de una persona, en 
la medida en que las c:irc:unstancias e:..:ternas lo permiten"C17J, 
por lo tanto, la transferencia es un proc:eso psiquic:o en 
permanente devenir que, ligado a c:iertos automatismos de 
repetic:iOn, tiende a trasladar sobre determinados :ignific:antes* 
sentimientos y actitudes que han e::istido en el sujeto desde su 
infancia. 

Ahora bien, el aprendi:aje del lengt..1aje modela todo el 
psiquismo humano' 'ClBJ y este aprendi:aje es transmitido, en 
primera instancia. por la madre o por quien ocupe su lugar en 
relac:iOn con un sujeto, ra::On por la cual ella. se c:onst1tuye en 
el primer Otro para dicho su,ieto. Entonces, el c:Odigo aprehendido 
es el de ella, ''en esto el sujeto le est~ totalmente sometido, 
pL1esto que el c:Od igo determina lo que el sujeto es· ·e 19J. 

t16J lb!d. p.85 
t17J !bid. p.88 
tl8J GEORGIN. R. QJ1.,.. Cit. p.54 
tl9J lb!d. p:56 
*f'le permito reiterar que c:ada siQnific:ante se concatena con otros 
adoL11riendo entonces una determinada si9nif1c:aciOn que es 
particular a c:ada sujeto. 
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Lacan en sus seminarios sobre la transferencia se refiere al 
Otro en los siguientes termines: '·Jcual es la función del Ideal 
del Yof· Es el Otro, pero esta esencialmente, estruct1..,ralmente 
interesado como lugar donde se 01..1ede constituir, en st..1 osc:ilaciOn 
patetica, esta 1·eterem::ia perpetua del yo a esa imagen que se 
constituye~ pero a partir de la mirada del 'gran Otro' · 't20J Por 
lo tanto, la formac::iOn del yo esta en relacibn con el Otro, la 
mirada del Otro es l~ que nos esta contormando, muv 
prioritar~amente. en el pr~oceso constitutivo del estadio dei 
espeje, que par•te de la f1~agmentaciOn para alcan=:ar una 
es:truc:turacion. En este mismo conte::to, Georgin e.sienta: ''el 
estadio del espejo ~e consuma cuando a la identificaciOn ccn el 
espejo sucede la identif ic:acion con el ott·o y la mediatizacibn 
social representada por el padre''[21J, poi· lo tanto, reitero, ~l 
padre es la llave que posibilita la estructuración de un orden 
simbOlico al no ser el hijo el obJeto del deseo de Sl.\ madre, 
pl.\es, ese ll.\gar, ese objeto privilegiado, es el padre [momento en 
que acaece la c::astrac::ion simbOlic::aJ. 

Lo anterior se traduce en significantes para el su.ieto, 
significantes que si no se van incorporando a la estrt.1c:tura 
individual* en un proceso lOgir:o de suc:esiOn, ordenamiento y 
disposicibn de satistac::tores, as1 como la form~1 en que son 
colmados o irustradas, se pueden constituir como represion, 
ocasionando, en su momento el s\ntoma, el cual '· ••• es articulado 
para responder a le demanda insatisfecha ..• "[22J. 

Ahora bien, si comparamos sintoma y transferencia, podemos darnos 
cuenta que ambas san la p1..1esta en acto de la realidad del 
inconsciente; asimismo, ambos se enganchan a otros significantes 
y ambos evocan mecanismos de repetic::iOn dispuestos a resurc;pr 
cuando se les da ocasibn. 

[20J LACAN, J. ~Seminario. Libro ~be_ transferencia. p.p.156-
157 

[21J GEORGIN, R. Q.!h. ~ c.47 
[22J lbid. p.67 
~Al incorporarset los mismos significantes van c::onfa1·mando la 
estructura. 
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Re~cmo ahora a esa pr_imer Otro tan definitivo en la conformaciOn 
ps~c:osexual del su.ieto aunado, en este, a su primera relacibn de 
ob.1eto, su primer amor, su perenne aunque inconsciente ob ieto de 
deseo, p~radigma de todas esas formas de relación que est~ble=ca 

_.ª lo largo de su vida; pero no sOlo eso, concomitantemente y en 
e:=trec:ho vinculo, aU.n cuando sean lugares antaaOnic:os en el 
sujeto, el primer Otro e<E el primer Educador del ñiho. Le lleva 
de la mano en la formac:ion de sus primeros habites y. 
eventualmente, procura su desarrollo psicomotor, lo estimula al 
habla de sus primeras palabras, en fin, le va c.ruiando -con todo v 
los avatares de la relacion tehida de se::ualidad que hay entré 
ellos y que de todas maneras permea este vinculo educativo- a su 
incol"porac:iOn a la vida soc:ic..l, junto con Aquel* que ya se va 
delineando el depositario de la Ley y quien, llegado el momento 
marcara el hito con el que entregará al hijo a la sociedad y a la 
cultura: el complejo de Edipo. 

En este orden de ideas, la instancia parental es tambien el 
primer educador del sL1jeto. A partir de este momento aparecerén 
en la vida del sujeto otros educadores, tal ve:: muchos o quiz.3.s 
pocos, mas en todos se transferir.3.n esas imagos de los mentores 
fundamentales y a su ve::, los propios educ:adores transferiran a 
los edL1candos su propio bagage personal, ambos en fLtnc:iOn de 
determinadas carac:terlstic:as en el Otro o el otro que, actuando 
c:omo detonador propicien esa aparicion sintomática de los 
'fantasmas que pululan en el inconsciente de cada uno 

ya en los primeros seis af'ros de la infancia el pequef'ro 
ser hum~no ha consolid~do la indole y el tono afectivo 
de sus vincules con personas del mismo seno y del o 
puesto; a partir de entonces puede desarrollarlos o 
trasmudarlos siguiendo determinadas orientac:iones, pe
ro ya no cancelarlos. C ••• J. Todas las [personas] que 
luego cono:::c:a devendran para e1 Ltnos sus ti tLttos de e -' 
sos primeros objetos de sentimiento [ ••• J, y se le or
denarán en series que arranc:an de las imai;ios C ••• J. 
Asi, esos conocidos posteriores han recibido una suer
te de herencia de sentimientosC23J 

[23J FREUD, S. •'Sobre la psic:ologia del colegial··. En Obras .•. 
~XI!!. p.p. 248-249 

*Reitero, primordialmente la referencia ~s a las instancias. 
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?.Donde queda entonces la tan manida propL1esta de 1.•.na educación 
objetiva supuestamente e>eenta de- parcialidad y sub.let1vidad? Sólo 
en el papel, ev1den:temente, pues_, a · mas de · la transmisiOn 
ideolOgica impllc:ita en toda relac:iOn educativa, encontramos en 
primerisimo lugar, del l~do del niho, la pregunta incesante~ iqu~ 
quiere de ml ... t y con ella, eventualmente, la transterencia 
inherente a los fantasmas QLie con s1.1 presencia el ec:ILtcador ha 
despertado en el educando. Ahora, lo qL1e este aprenda, cL•Anto y 
cOmo lo aprehenda y aprenda estar.a enmarcado en esa comLm1c:aciOn 
entt"e los inconscientes, tan sutil como efectiva. evidente en esa 
determinante. •· .•• la personalidad de nuestros maestros. [ ••. J 
esto Ultimo constituyo en todos nosotros una corriente 
subterránea nunca eHtinguida., y en muchos el camino hacia lau 
ciencias pasaba exclusivamente por las persona: de los 
maestros ••• ' '[24J. 

Y del otro lado iqUe tenemos? a un educador c:on Sl.l propia carga 
afectiva, con e:-:pectativas y frustraciones, con un superyo y un 
ideal del yo tan intangibles como presentes y de los cuales el 
educando sabrá en su momento. Amor, comprensión, aceptación, 
manip1.1lac iOn, in di fe rene: ia, rechazo, agresividad, cargas de una 
se::ual idad reprimida siempre e::istente y pt"esta a hacerse 
presente, a pesar del discurso del edL1cador, quien en estas 
condiciones, no sólo forma y conforma sino, también, transforma y 
deforma. 

h.a alternativa en estas condiciona~:· Desc:c..rtada queca una 
educ:ac:iOn psicoanalitica pues ·' ••. el :ilenc:io del psicoanalista 
no es e>:portable a ningún lugar de lo social''C25J y tal vez 
menos en ningún espacio que el educativo, sinOnimo de vida 
social, de cultura, las cuales se han construido a costas de las 
mocion~s se::L1ales ya reprimidas, ya reorientadas~ y~ sublimadas. 
Pero !por QLie- no? L\Oa educ:acion con orientación psicoanalitic:a a 
partir de educadores que hayan vivido la e~:perienc:ia de haber 
pasado por el gabinete psicoanalitico, que puedan apercibirse a 
tiempo de transferencias destruc:tivas depositadas en el educando 
y que en s1.1 cotidianidad den la palabra al edL1cando. forma idónee 
de mediati~ar su deseo. 

[24l Ib!d. p.248 
(~5] CIFAL!"' M. E.r.fil!Q. pedci.Cioao ps1coanális:ls ~: edLlC:ac:ión~ p~ 170 
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Tenemos, entonce~, el deseo como Lm::.. ::on:ta-.nte.' en el 5e!~ nL1mano. 
merced al cLtal deviene S:L1Jeto. Sl.l.i:>•;o e:c1ndido. atravE:-sc.:do: 
c.!ividido prec:i.sam:-nte cor ese SLI a~seo quE.· nLtnca es caba-.lmen":E 
dic:ho, pero que SltZ·mpr~ upa.rece, se hace presente, emerge cLtan.:io 
le es posible y se hace oir desde las profLtndidades del 
inconsciente. Asomo de la verdad caLttiva y restringida, mot'ivo 
por el qL1e surge a medias Ltna y otrc; vez en repeticion constante, 
prendida de aquellos momentos c:wca1co: en quE:: ~l deseo fue 
enviado al inconsciente por ese qL11? ya es ;u sLLieto y que también 
lo es, por consiguiente, del significante. Significante que al 
concatenarse con otros =.ignificantes determina el d1sc1.1rso qL1e 
'habla' al sujeto. ·'El suJeto del discurso no se sabe en tanto 
sujeto que sostiene el discurso' '(:26J, lo cual quiere decir, que 
el sujeto es hablado sin su anuencia, mas all~. de eu voluntad y 
.::1Cm a su pesar. 

¿Qué más se podria mencionar en torno al discurso. diferente de 
lo ya apuntado toe: ante a la categori a psic:oanal i i: ic:a, o qLle no 
sea referido a Sl.I c:aracter de vinculo soc:ialí' Lacan dic:e que 
•~ ••• la referencia de un discurso es lo que manifiesta ouerer 

.dominar'' C27J, lo cual apunta a su producciOn de los cuatro 
discursos que presenta en sus seminarios de 1969-1970, titulada 
El .Reverso del Psicoanálisis. 

En estos cuatro disc:Ltrsos Lacan define c:uatro concatenaciones 
significantes distintas, mediante cuatro términos referidos a las 
funciones inherentes a el las. Las funciones presentes en los 
discursos son las mismas; sin embargo, lo qLte define la 
di ferenc:ia es la c:olocac:iOn de el los y por ende de su 
interac:ciOn, las CLtales van c:ambiando al mover los terminas de la 
fbrmula matri: -el discurso del amo [que set~~ revisado al final 
del capitLtloJ- un lugar a la derecha todos ellos, en el sentido 
de las manecillas de un reloj. Por otra parte, ''toda la teoria 
de los c:L1atro discursos se funda en la conc:eoc:iOn del c:aracter 
dominante que el si1;inificante posee en · la producciOn del 
sentido' 'C2BJ, lo que no5 remite nuevcm~nte ~l hc=hc de que l~ 

concatenación de si9n1fic'1-ntes es lo QL\e dará significado al 
discurso. 

Ahora bien, si en el discLtrso universitario que es el discurso de 
la c:ienc:ia esta impllcito ese c:iuerer dominar al sujeto. 
prometién~ole Lma completLtd inalc:anzable, '· .•• el sL1jeto en 
cLtestión sigue siendo el correlato [del disc:ursoJ [ ••• J, cero un 
correlato antinOmic:o puesto oue la c:ienc:ia se mLtestra d~f inida 
por el no-éxito del esfuerzo para suturarlo''C29J. 

J:26J LACAN. J. fil_ Semin:i.rio~ Libro ~ §l. Reverso.w...:_ p. 74 LE! 
carneo lac:anianoJ. 

C27J Ibid. p.73 
L28J GERBER. D. Sintesis ~ o.5 
C29J LACAM. J. •'La c1enc:11:1 y ••• · En E5t:t"lt'Os ~ i:l.841 
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La repre5entación· gráfica del discurso univer~1tar10 es. 

c:uyas func:·ioneS son 

82~ ª 
51 7; 

ec:i.ber -----? ~ 
significante amo sujeto 

y sus equivalencias 

educador ~ educe.ndo 
la verdad en el discurso insuficiencia para el ser 

El 52, el saber, asumido como total id ad, el educador, son los 
agentes que se ubican en la posición dominante •• •.• en la medida 
que el saber ha ido a parar al lugar del orden, del mando, al 
lugar ocupado en un principio por el amo r. ••• J en la medida en 
que opera como portador del orden del amo ••. · · L30J. En estas 
condiciones, se abocan a la tarea de transmit:ir un saber definido 
y establecido por quienes detentan el poder y asumen la 
autoridad, representacibn del amo. 

El objeto ª' el goce, el educando, es sef'l"alada por la flecha como 
el lugar del otro, del vacio, de la ignorancia y a donde debe 
decantarse el saber. E! objeto ;:.. =omo ~e apuntb s:i.nteriormente, 
es el ob.ieto que cae, que se pierde y qL1e en e!;e momento y como 
consecuencia, se constituye como objeto causa del deseo. · ·SO lo 
luego de haber surgido como efecto del significante, de ser ese 
resto irredL1c:tible de aquello que en el campo de la se::ualidad 
humana se resiste al significante, sblo entonces podr~ funcionar 
como objeto cal.isa del deseo' '[31J, y al consti,tu1rse con la 
pérdida evoca la tan anhelada como inaccesible completud, 
rememorar: iOn de aquel momento de tensión acuciante en el queo el 
pristino objeto del deseo miticamente 'casi· se alcan:a, abriendo 
paso al QOC:e que ·· •.. se define como lo que escapa a todo intento 
de captura por medio de la oalabra, de manera que, rec:ha=ado de 
lo simból ic:o, retorna 51empre. Este retorno es lo qL1e Freud 
denomina •retorno de lo reorimido · ... · 'L3~J. 

L3CJJ LACAl,I, J. ~Seminario. Libro 1Z..-_ !;_l Reverso... p.109 
LEd1po, Moisés y el padre de la horda]. 

[31J RAVINOV!CH, D, QQ._,_ Cit, p,37 
L32J GERBER. D. ''La peda909ia y el amor ... •· En Psicoanali5iE ~ 

Educac i en. p. 67 
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51~ el significante amo, la ve1'dad en el disc:ur·so de 16 
universidad es a lo cue se obedece y se tiende ~ imitar en su 
aparente perfección, que ignora la verdad del su.ieto e impone 5Ll 
verdad: s! hay completud, y a ella hay qui= aspirar 

el· Yo r ••• J es ilusorio. r ..• J en él se basa de forma 
irreductible lo que designo como la articul~c:iOn del 
discurso universitario C .•• J. El Yo trascendental es 
81, el Yo del amo. C .... J. El mito t. .. J del Yo que do
mina C ••• J es precisamente lo que el discurso univer -
sitario no puede elimina1· del luoar donde se halla su 
verdad. De todo enuncia.do unive1::;itario de cualqLuer 
filosofia ( •.• J surge irreductiblemente la Voc:ra 
ciaC33J 

el Yo del amo respalda y sanciona el discurso de la universidad. 
debes saber mas, debes aspirar a mas, debes tomar mas de lo que 
Yo te doy. 

Finalmente, ·• ••• el saber de la universidad, el saber ideológico 
produce como su t"esultado al sujeto en sLt escisión ••• ' 'C34J. Ese 
es el lugar de la t, es el sujeto bat~rado, escindido, deseante de 
un objeto perdido, SLtJeto que intenta soslayar su deseo 
persiguiendo al saber, motivo por el que eventualmente aparecerá 
el s1ntoma. ·'En la 11nea inferior se aprecia como el intento de 
dominar el deseo por medio del saber produce el sintoma CZJ, el 
sujeto dividido en disyuncion con el significante amo [SlJ•· 'C35J. 

En consec:uenc:ia, el discurso de la universidad se sustenta ante 
el educ:ando en la apariencia de saber de la ciencia y el 
conocimiento como un todo, asi como en la supasic:ion de Ltn luoar 
en que se coloca el Otro, d~l ou~ se infi~1·e ~~~e de nucc~ro 
'bien' al que equipara con nuestt'O deseo. 

La verdad en el discurso de la universidad apunta a la e>:istencia 
del bien supremo como Lm todo~ el saber y la orden del amo es 
·'debes de saber mas ..• y mas ••• y mas··. sin embargo, este lugar 
vac:io, considerado el de la ignorancia que cebe ser eliminada 
mediante el saber, seguira permaneciendo imposible de colmar. lo 
que tiene como consec:uencia aue no obstante el discut"so del amo 
con todo y el caudal de saber cue intenta depositar en él, el 
sujeta permanec:era lo mismo: escindido, atravesado y siempre 
sujeto del inconsciente. 

C33J LACAN, J. ~ Semin~.t"io. Libro 1h 5..1. reverso... p. 66 
[Verdad, herme.na del 9oceJ. 

[34J BRAUNSTEir~. N. ''La universidad y el p2ico~ná.li<::is'' En 
Psic:oan~lisis v Educación. o.17 

C35J GERBER. D. Sintesis ... p.23. 
*La linea superior eE referida al contenido manifiesto, la 
irde1·ior, al contenido latante. 
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Por otra parte~ el educ:ador-transmite un saber en el .que siempre 
hay una parte .que se pierde 

·, s2· --~> a 
. ·-,: . ·, ' , .. 

ambic:iOn · de dominio_- .3bso1Ut-~. que·.no· Se: 'l~iQ~a-,;~n '::·su'·.-. t_~\;~} id.ad~ 
.peró. lo ·que ·si ·se logra, . ."pues· el edüc:a¡;lot~. q~i~1:e .. c:onse.rvar el 
poder·sobre el edLtc:ando, es ·hacer sent_ir .. al -~~~c:a~~_o s~f·~~~ta· 

52 --7 a-· . 
. ~. 

lo que da lugar al :interna y en esta ac:c:'iOn el educ:ador, c:oloc:ado 
en el lugar del saber, oculta su propia c:astrac:iOn, lo que ubic:a 
al educador en un lugar inalcanzable para el educando. En estas 
condiciones, el sujeto ante la evidenc:ía de su falta, se volveré 
hac:ia el amo demandBndole mas saber 

52 ---) a 
SI ~ 

c:on la ilusibn de que c:on 01 suturara la esc:isión. 

En su momento y ante la imposibilidad de completL1d, el educ:ando 
ocLtltará su c:astrac:ión y c:oloc:é.ndose en el lLtgar del saber, :e 
dirigirá al otro que ocupe el lugar de la ignorancia allegé.ndole 
el discurso de la universidad y sef'ralándole al mismo tiempo sLt 
falta en suc:esiOn interminable 

~ 
e:!_--~ 
~ 

SI 

En c:onsec:Ltencia, el discurso de la universidad, de la c:iencia, de 
la educac:iOn apunta a la ocultac:ión de la falta, pues aunque en 
un pt~imer momento se sef'l'ala al educando :u falta-en-ser, 
posteriormente se le ofrece el esoejismo de que si hay bien 
supt·emo, pues se trata de ocultar al · · •.. sintoma, aquello et.te 
pone en entredicho la pr~sunta armenia del mundo''[36J. 

[36J GERBER, D. Oo. ~ o.31 
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Asimismo, la perdida acaecida en la transm1siOn del saber 
obeoece, evidentemente, a que el lenguaje se apropia del su.ieto 
-en este caso del educador- lo que ocasiona que de alguna manera 
~ste diga algo distinto de lo que pretende decir. Por otra parte, 
por antonomasia, el amo detenta el poder. Por lo tanto, la 
educaciOn como tal usara de todos los recursos para seguirlo 
detentando y, en e:ta5 condiciones, siempre ser= renuente al 
cambio. Ya 

es imposible dejar de obedecer esa orden que está ahi · 
[ ••• J Sigue. Adelante. Sigue sabiendo cada v~= mas. 
Precisamente por este signo, porque el signo del amo 
ocupa ese lugar, toda pregunta por la verdad resulta, 
hablando con propiedad, aplastada [. •• J. No crean q1..1e 
el amo está todavia ahi. Lo que permanece es la orden, 
el imperativo categOrico Sigue sabiendo. Ya no hace 
falta que haya nadie ahiC37J 

y es asi como ante la falacia de una sociedad que promueve amos 
por medio de la educación, que aparece el sintoma, ante la 
imposibilidad de la e>:istencia de un saber qL1e pueda saciar la 
ignorancia sobre el deseo propio, lo cual significa que no hay 
amos del propio deseo. 

Vemos, en consecuencia, que la ed1..1cac ión no 01..1ede ejercer el 
dominio que pretende sobre el deseo. El educando no p1..1ede 
identificarse totalmente con el educador y, en este momento, 
aparece la falta y con ella el sintoma como rechazo inconsciente 
al dominio del educador quien ha sido investido por el amo que es 
el que sintetiza el discurso de la universidad. 

Es c:onocido por nosotros el principio matemático que enuncia: el 
todo es igual a la suma de s1..1s partes. Sin embargo y no obstante 
algunos otros preceptos de las ciencias naturales han sido 
trasladados a las ciencias sociales, el princioio recién 
enunciado, visto a partir del psicoan~lisis. en este campo de las 
ciencias sociales nos lleva a plantear ciertas interrogante:. 
,ique ocurre con el sujeto como parte de un conalomerado? Zen 
f1..1nción de qué surge y se erige el lider•? icomo sur9e la cot-iesiOn 
de grupo y de que depende que permane=ca? 

[37J LACAN J. Q Seminc.wio. Libt"O 17. E! ~:ev~l"'=o .•• p.p.110-111 
EEdipo~ Mo15~s y el padre de la horda). 

129 



Como ye 11C\ sitio menc:ionacc.•. a pa1--t!r· d~ la sai;¡:faccion ae 
neces1dade:. iunds.mentales: sLtrt:se el orimer O'tro en 1::,. vida de:l 
SLt.H~to, encarnado en la instañcia mate1·ne que nu'tt'e y c:u1da · y, 
c:oncomi tantemente. e. tr·aves de·l aora:::o amoroso en el qL1e proyect·a 
su propia libido, prohiJa la emergencia de Ja se~:ualidad del 
lactante, signando con esa 1·elacion pr1migeni~ la vida del ser 
que mas taro~ creeré hab~r estado en oose.•sion del objeto capa:: oi;,. 
brindarle la completud anhelada, 1·~=on poi· la cual oeambula1·a~ 
aunque no solo, ~ino en vida social, en su b~squed&. Sin embargo. 
no ~bstante esta apare::ca con distinta~ aparie-nc:ias, en el 
trasfondo. en el incon~ciente. el objeto perdido lanza1·a al 
sujeto a una búscweda tan iundamE'ntdlment~ desconocida en su 
r·a:on de ser, c:omo ncc:e:aria. Esta bL!sqLteoa en acarienc1.:i 
des~xualizada -aunaue en el fondo esta presente lo sexual
incluye al otro en ·su p1·esenc:1a actual y al otro del estadio del 
espejo 

en las relaciones soc:iale: entre lo5 hombres oc:ur1·e lo 
mismo que la investigac:iOn psicoanalltic:a tiene ave1·i
guado para la via de desarrollo de la libido indivi 
dual. Esta se apuntala en la sati:facciOn d~ las gran
des necesidades vi tales, y escoge como sus pt'imeros 
objetos a las personas que participan en dicho desa 
rrollo. Y en el de la humanidad toda, al igui.tl que en 
el individuo, solamente el amor ha ~ctuado como factor 
de cultura en el sentido de una vuelta del egoismo en 
altruismo. [estoJ es v~l1do tanto pa1·a el amot• se::ual, 
cuanto para el amor dP.se::L1ali::ado hacia el oroj1mo(38J 

Es claro que esta mudan::a relativa del e9olsmo en .:dtru.ismo, este 
amot· al prOjimo que aparece en la masa. Sltt'Qe del hecho 
ineludible de oue el sujeto -que es el sujeto del lmn9uaJe, el 
sujeto del inc:onsc:iente y, tambien, el sujeto de la Ley- lo es en 
fL\nc:iOn ds su vid~ en sociedad. 

Dicho sujeto llega al g1~upo, a la masd. habiendo pasado por los 
distintos estadios de SLt desarrollo psicose~:ual las: que no 
obstante haber sido vividos única, subJetivamente. conllevan 
también ciertas c:aracteri5:t1c:as universales -valm decir-.. Una de 
ellas, ya menc:ionada, es ver al Ob·o como el ob.jeto qLte 
hipotét1camente sat1sfari~. su deseo. ·'No es iacil, desde 1L1ego, 
pet~seguir la ontogenesis de la pulsiOn gregaria. La angustia que 
siente el niho peoueho cuando lo dejan solo ( .... J se d1r1ae a la 
madre, y c::lespLtes a otri?.5 oer:onas famili~res; es le. e~:pre5i0n de 
una ahoran=a incumplida. con la c:u~l el n1Ho no atina a hacer 
otra cosa qL1e mudar·la en angLt:=tia' · t39J. 

t38J FREUD. S. · 'Fs1ccdooia de la: rna=as .... · · En ObrEls... '.LP.L.. 
X\l!Il. o.o.97-9B -

C39J Ib!d. p.113 
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Apa1•ece de-spues el narcisismo sE-c:undario. en el aLte E?l niho e!:. 
~se ser maravilloso~ todopoder·osc., sentimiento qL1e ec:tuali:::aco en 
la masa cobra valor de omnipotencia. de h1pe1·poder! pue5 
'· ••. dent1·0 de lL masa el individuo adquiere por el solo hecho 
del numero, un sentimient:o de poder in'lenc:ible. ( .•• J el 
individuo, i:d entr•ar en la masa queda sometido a condiciones que 
le permi ter1 echai· peir tierra las represiones de sus mociones 
pulsionales. 1nc:or1sc1entes' · [40J, es oec11·, el sujeto se desinhibe 
y puede dar rienda suelta. ~ sus pulsiones en función de que el 
apoyo de la masa. sanciona al na1•cis1sta poderoso e invencible, 
pero éste cier•tamente ro~tringido al 1·esp~ldo de lo~ pares. [!~o 

a.si el lider, cuyei. pt1s1c:16n depende en muy alto grado di? SLt 
narcisismo. desorendido del mene5:ter de admirar algún otro que no 
sea ~l mismo. pues ·· ••. al conductor mismo no le hace falta amar 
a ningún otro, pL1ede ser de naturale::a :enorial. ~.bsol utamente 
narcisista., pero seauro de si y a.L1tónomo' '(41J, seguridad y 
autonomia miticas y- mLty fragiles, dado qL1e por antonomasia 
descansan en la masaJ. 

Otros rasgos con que el sL1jeto llega al grupo son aquel los 
demas contradictorios, los cuales aparecen en el estadio 
espejo y signan toda relaciOn c:on el semejante, pues 
percepción de la forma del semejante como unidad mental 
relaciona, en el ser viviente, con un nivel correlativo 
inteligencia y sociabilidad' '[42J. Y es que a partir del 
especular, que es visto en un primer momento como Ltn otro aLte es 
·deseo del propio deseo como ser completo, unificado, re.-ceptor ce 
la mirada amorosa del no menos amado Otro, se abre caso la 
agresividad primordial hacia el otro, quien sera receptor 
potencia o efectivamente de mi descontento, ya que yo no soy 
fuente de este, y .:il no serle yo, i:;vidc.:nt~mE:>rn;e es el otro. 

por 
del 
''la 

se 
de 
yo 

en 
la 

Transcurre el tiemoo y e~te ~fectc es ri:fo1~:ado pot• la vivencia 
cotidiana con los pares, principalmente los hermanos con les que 
hay que c:omparti.r al oojeto de amor. PL1ede darse la 
identificaciOn con ellos, ma.s indLtdablemente también aparece la 
rival id ad 

pero en vista de que este niño es amado po~· los ~adres. 
de igual modo, y por la imposibilidad de perseverar en 
su actitud hostil sin perjLtdicars~, es compelido & i -
dentific:arse con los otros nihos, y asi se forma E .•• J 
un sentimiento de masa o de comunidad, que despLtés, en 
la escuela, halla su ulte~ior desarrollo. La primera 
exigencia de esta fot'mación reactiva es l~. o~ la jLts -
ticia [ ••. J. Si uno mismo no puede ser el prefe1·ido, 
entonces ningún otro debe!'& serlo[4".2·J 

[41)] !bid. p.71 
t41J Ib!d. o.118 
C42J LACAN,· 1 La tam1lii;;.. :J.52 
C43J FF:EUD, S. ~Cit. p.11·~ 

1 }1 



la E:lecciOn de-1 mismo ObJeto ha llevado a la identll'icaciCn entre 
riv~les: ~! no puede set• mi met& sexual~ tampoco ser~ de ning~n 
otro... por lo menos de mis pares. A:ii surQe la demanda de 
,l!..1st1cia, e.en bas~ en un egoismo primordial: si )~o resi~mo, es 
porque los demas también deben hacerlo y si asi es, nos 
rec:onocemos, nos identificamos, en esa renuncia al bien amado, 
pero 

la et:1genc:1a de igualdad de la masa sólo v~le cara los 
individuos que la forman, no para el c:onduc:tor. Todos 
lo= ind1viduoE deben ser igL.tales entre "Ei, pero todc·~ 
ouieren ser gobernados por uno. Muchos iguales, que 
puedan identificarse entre: si, y un Unico super·ior a 
todos ellos: he ahi la situación que hallamos re:ali=a
da en la masa capa= de sobrevivir. Osemos por eso ce -
rreoir el enunciado de Trotter seoün el cual el ser 
humB.no es un animal gregario, dicieñdo que es mas bien 
un animal de horda, el miembro de una horda dirigida 
por un JefeE44J 

lo cual nos remite a la ontogénesis pasando por la filogénesis: 
el mito de aquel macho fuerte, potestad arbitraria, poseedor 
i:tnico de las m!..t.ieres de la horda, qL.1ien es v1ct imado y devorado 
por los hijos dando lugar, en virtud de los SE·nt1m1entos 
emergentes a rai:: del parricidio, al nacimiento de l=i Ley, a la 
renuncia obligada por el contrato, al sacrificio de las 
aspiraciones, en fin, al cumplimiento de lo: deberes sociales, 
situación que cobra vigencia en el comoleJo de Edipo '· ••. por el 
objeto que él reactuali:a, es decir la madre. El sujeto responde 
a la angustia despertada. por este objeto reproduciendo el rechil:::o 
masoquista que le oermitib supet•ar su pé~di~~ 01·i9i1~al, p~r·o lo 
hace de acL1erdo con la e;trL1ctura que ha adQLti1"'ido ••. ' · [45J, todo 
lo cual introduce al padre como aquel que coarta la posibilidad 
de acceso al objeto de deseo del ni~o, e investido poi· la fuer:a 
que la paternidad le otorga, se torna en Lln ser tan temido como 
odiado y al qL1e, en c:onsec:uenc1a, destr!..tirla =i DLtdiera. Mas el 
temor a.nte el poder del padre, poseedor del falo, hace que 
claudique en defensa de su narcisismo, pues su imaginario le hac:e 
presente la posibilidad de c:astrac:ion. Esto. aunado al ~mor por 
El padt·~, l~ lleva a la renuncia con el consabido envio de: todc 
el episodio al inconsciente. Sin embarao. esta vivencia oue 
prohíja el reconocimiento de la Ley y qu; bot• tal motivo imol;ca 
una aoreciaciOn SL1bjetiva. tambien actu=.li:a lo previamente. 
vivido. aprés coup, const1tuyenoo el super·yo y el ids2l del yo 
oue se he.ran siempre presentes en el devenir del su,ieto .. 

[4"1J lbjd. ¡:-. 71 
!:45J LACAN. J. bR, fam1l:.;i. p.p.77-78 



Entonces . y~ _hay t.ln guia ql:le esté · · .•. mas al la de lo imag~nario, 
& nivel del p~ano simbOlico, del intercambio legai, que sólo 
puede ' encarnarse a tr~ves del intercambio verbal entre los seres 
humanos. Es.e. guia que dirige al su.jeto es el ideal del yo'• C46J, 
pero, al mismo tiempo, se hace presente la otra instancia: el 
superyo '· ••• que aterrori::a efectivamente al sujeto y que 
construye en el !:internas eficaces, elaborados, vividos, 
continuados, síntomas que se encargan de representar el punto en 
que la ley no es comprendida por el sujeto, pero si actuad¿¡, pot~ 
.,1 .• [47J. 

En torno al ideal del yo y el papel que juega en el hombre de la 
masa -dado qLte la identific:aciOn primordial es siempre a la 
instancia paterna. identificac:iOn que aspire. a conformar el yo en 
funciOn del Otro, tanto por su mirad!?. qt.1e comprende sus 
expectativas, cuanto que se le toma por modelo-, definirá el 
grado de comunicación que se dt? entre los sujetos, quienes viven 
de ilusiones a las que no pueden renunciar: todos desean sentirse 
amados por el padre, formando asi, '' ••. una mt.tl ti tud de 
individuos que han puesto Ltn objeto, uno y el mismo, en el lugar 
de su ideal del yo, a consecuencia de lo et.tal se han identificado 
entre sl en su yo' 'C48J. 

Mas el conductor tiene que responder a los rasgos qL1e el nitro 
cree ver en el padre: representat" la ft.ter::a, la grande::a Y la 
determinación, tener una voluntad inquebrantable Y ser el 
poseedor i 1·1·ec:t1•ictu del falo, pues el lider es la repre~entac10n 
actual de aquel padr-e pr1mot"d1al qt.te estaba inves~ido di= 
autoridad y poder supremos y eso es lo que piden lo~ SLtJetos de 
la masa en mayor o menor grado, tienen ·· .•. un ansia e::trema de 
autoridad e ••. J es Lln convencimiento que no se basa '7'n la 
percepción ni en el trabajo de pensamiento, sino en una l 19a;::6n 
erOtica' '(49J. 

Luego Eros, el amor, esté. oresente -el amor a uno mismo Y al 
Otro- en la reminiscencia de la e.ngL1stia ante el abandono 
primordial, la presencia del Otro brinda seguridad •. Y el amor a 
los otros que se enlaza con el propio, pues al cohes1onarme con 
ellos, al darme a ellos, vivo ~l sentimiento de oertenencia a un 
grupo que también va en pos de lo que yo t:IL1sco. 

-----------------------------------------------------------------
r46J 

[47) 

[48J 
[49J 

LACAN. J. U Seminario~ Libro .L... Los Es--ri to~ 
[Ideal.del yo y yo-idealJ. 
LACAN. J. Sl. Sem1ne.r-io. bi.J2..!::Q. ~ El Yo fill ls. Teoi-·i a.·· 
(La censut"5 no es la r~sistenci~J. 
FREUD! S. Qp......!.. ~ p.p.109-110 
!bid. o.12! 
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AsL en el momento actual lc>.s aspira.c:iones se>:uci.lee sepultadas en 
el trance edip1co, que originaron los sentimientos tie1"nos y cue 
dieron al SUJeto !a pos?bilidad de !er, fue~a del vinculo 
orimordial. denominadas Dsc1rac:1ones de meta innibida, :E· 
"esfuer:an . en el sentido de la c:ohesion entre los hombres~ la 
cual, ineludiblemente, pasa por la palci.bt"a 1 vinculo simbolic.o 
entre loE seres humanos. · · 2Que es el vlnc:ulo simbol1c:o? [ ••. J 
digamos que, socialmente nos def in1mos por intermedio de la ley. 
Situamos a tr•aves del interc.anib10 de simbolos nL1estros diferentes 
yes los unos respecto a los otros·· [5(JJ. Entone.as lo 
trascendental es el slmbolo, merced al cual se vinculan los seres 
humanos. 

Por otra parte, s1 e.orno hemos visto, el ideal dEl yo participa 
muy prioritariamente en tOda relacibn con el otro ''y de esta 
relac:ion con el otro depende el c.aracter mas o menos 
satisfactorio de la estruc:turaciOn imaginaria' · [51 J, ambas 
instancias, el ideal del yo y el superyb, en los registro= 
imaºinario y simbblic:o, van a signar la relac:ibn e.en el otro. En 
estas condiciones, el su,ieto se identifica con los otros sujetos 
de la masa en fLtnc:iOn del lider que los aglutina -llé.mese patria, 
religión, clase social u otra posibilidad-; y es que la aNoranza 
al padre con todQ lo que él t"'epresenta, es lo que c:oloca a ese 
lider en la posición del ideal y a los sujetos dentro de la masa, 
•· ••• aún si actúan a menudo como oposiciOn, se apropian e 
interiorizan las exigencias ••• '' [52J rubricadas por él. 

Ahot"'a bien, el l lder por e:·:c:elencia es evidentemente el Otro de 
la cultura, la que 

comprende todas las normas necesarias para regLtlar los 
vincules recipr·oc:os entre los hombres y, en particu 
lar, la distribución de los bienes aseauibles. [ •.• J 
en primer lugar, porque los vincules rec!orocos entre 
los seres humanos son profund~.mente influ1dos poi .. la 
medida de la satisfaccion pulsional que los bienes e -
xistentes hace posible; y en segundo lugar, porqLte el 
ser humane individLlal puede relacionarse con otro 
como un bien él mismo, si este e::plota su fuer:a de 
trabajo e lo toma como objeto sexual E ••• J. Es notable 
que teniendo tan pocas posibilidades de existir aisla
dos, los seres humano; sientan como gravosa opresion 
los sacrificios a que los insta la cultura [ .•• J. Por 
eso la cultura d€be ser protegida contra los indivi 
duos, y sus normas, instituciones y mandamientos cum -
plen esa tarea [ ..• J. As!. se recibe !a impres1on de 
que la c:ultura es algo impuesto a una mayoria recalci
trante por uni:-. minarla CLte ha sabido apropiarse de los 
medios de poder y de compulsion[53J 

[5(1J LACAN, J. fil_ Sem1n?.rio.Libro .L._ p.213 Lldeal del yo ..• J 
[51J 1º.!..Q...=._ p.214 
[52J FURSTENAU, P. Contr::_hL1!:1on ª1~ psicoC1nalleis 9_g ~ escuel:.. gn 

tanto institL1c:iCm. p.1(1 
[5~J FREUD, S. ''El porven11~ ••. 
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Consecuentemente, es el aorazo de la cultura !o qL1e somete i:an";o 
al SL1,1eto como t?. la m&.sc-.. F'ar~. ello se s:?.rve de la e·cuc:ac:ibn, la 
cual tiene impac"to dec:1;;1vo en la ps:iqLllE de los sL1jetos. desdE> el 
seno mismo de la fam1 l1a, pues •• ••• la estructur·a fam.i l 1ar posee 
una tue1":::a. que SL1pet"ci. toda racional1:!ac:ion educ:ativa"t54J. 

AhDt"a bien, la misma Historia nos gehala que asi como no hay un 
determinismo irrestricto. tampoco h.=i.y un absoluto libre !\lbedrio. 
lo qt..1e se proyecta en el hecho de que ¿\Llnc::iue un su.1eto hayQ 
nacido en un determinado esi:rato social -valga el ejemplo- que 
enmarca la s.itua:::iOn t.:i.mil:!.ar otor9:.:indole cierta: c:arac:terii;;tic:a: 
m~s o menos definidas que ,·an a suscribir su vida. es su propia 
hi~toria, Onic:a, individual e irrepetible la que lo va a situar 
en st..1 quehacer vivenc1al en esa minoria que detenta el poder o en 

. aqt..tella mayoria que conform~ la horda de qL\e nos habla Fret..\d y a 
cuyos miembros les es menester re-vivir constantemente st..1 
ahoranza por el padre todopoderoso, e:!. qt..1e representa la Ley, al 
que desean agradar y el que, llegado el caso, puede soJLt:ga.rlos y 
hasta e:-:plotarlos, y aunque por momentos se llegaran a t"ebelar, 
la ligazón libidinosa los mantiene unidos, siempre y cuando 
el lider conserve la investidura otorgada tocante al sL1peryo y al 
ideal del yo, instancias OL1e, por antonomasia, c:oloc:an a todo 
sujeto del lado del 1 ider o del lado de la masa, pues 

tiene una base cierta la intelección psicologic:a de 
que el ser humano esta dotado de las mas diversas dis
posiciones pulsionales, cuya orientacion definitiva es 
sef'talada por las vivencias de la primera infancia. Los 
limites de la educabilidad del ser humano son por eso, 
también, los de st..1 eficacia(55J 

Vide sL1pra se ha hecho referencia :?. los cu2tro discursos qt..te 
Lacan elucida en torno al papel determinante que el significante 
juega en la producción del sentido pero, desde luego, 
ineludiblemente, en su concatenación con otros significantes. 
Esto es. la existencia de un siQnificante para otro significante. 
pues n~ hay siQnificante que-pued~ definirse pot· si mismo y 
·· ••. s~lo las correlaciones del sianificante al sianif1cante dan 
en ellas el patrón de toda bQsqued~ de siQnific:acion· 't56J~ ya 
que es la adición de cada término lo que va dando significación 
al conjunto, por lo que el sentido eE establecido a posteriori. 

t54J LACAN, 
!:55J FREUD, 
t56J LACAN, 

o. 48:: 

J .. .b.f! fami l ie .. p. 92 
S. QJh Cit. c.8 

J. ·'La instanc1a de la letra ..• · 
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En estas condiciones, E?l sujeto no precede al significante, sino 
es este er1 SL\ articulación lo que lo produce pL\esto que, como 
hemcs mencionado, at.:m antes de su nacimiento ya hay una 
refer•encia a el por minima que sea, la qL1e se pri:>duce a traves 
del significante del cual, por lo tanto, ya es sLtjeto. Ahora 
bien, la concatenacion de los significantes tiene como 
consecuencia la confo1~mac:ión de un disc:L\rso, lo que implica 
'·.~.en cierto sentido e indeoendientemente de aqu=llo que :e 
diga, tomar la palabra, tom'ar el poder sobre el otro C.. ... J 
'siembra' en tanto supone una acc: iOn sobre el otro· · L57J. Por 
consiguiente, el discurso es un vinculo social que intenta 
estatuir un poder y el paradigma de este es el discurso del amo, 
cuya representacit>n 9raf 1ca es: 

fil. ----> g 
¡¡; a 

SL1S funciones: 

~ignificante ~ ---~ ~ 
SU Jeto goce 

y sus lugares: 

tl aoente ---~ el otro 
la vet~dad la prodLlcción 

El discurso del amo es El de la intenciOn de dominio, de la 
conciencia que se siente dueha de si misma y de la palabra, 
condiciones nec:esarias '· ••• para sustentar un discurso 
aparentementi:= incq~\:!.Voco: 'esto es asi porque lo digo yo' · 'C5BJ, 
pues ·· ••• el discurso universitario e5 aquel qu& 1·~si:te a la 
verd.:i.d en nombre del saber y que obedece a los dictados del 
amo·' L59J. El discurso del amo e:, por consige .. üente, el del 
sujeto de la yocrac:ia, el que ase9u1·a sabet• lo que dice y 5e vive 
amo y sertor de la palab1~a, por lo tanto~ desconoce que desconoce 
la verdad y en esto 1·eside una enorme 5imilitud entre el discurso 
del amo y el discurso de la universidad, en ambos la verdad est~ 
siempre oresente de manera oculta, como lo esta también en el 
discurso de la ciencia que posee caracteristicas que la ubican en 
el discurso de la universidad, aunque tambien posee lo propio ael 
discurso del amo. Saber que ·· •.. se prodLlCe como un sabet· 
c:ompleté..i.mente autOnomo [ .•• J y esto es lo que se llama 
ciencia' '(ó(IJ. 

C57J GERBER~ D. ~Cit. p.19 
(58) .!..Qgf!l 
[59J BRAUNSTElN, N. QQ,_ ~ p.18 
r 60J LACAM, J.. ª 2.,P~Ch,. b.i.Q.m 1L_ El peverso Qg_1 
E:.§.1 .. ~ . .Q.ªna!2si:-=- o.94 EEl ame c:astradoJ. 
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91 es el lugar del agente que es lugar~ de la apa1~iencia, es el 
significante amo que presuntamente organi:a el discurso y cue 
supuestamente representa al suJe'to. ilusion de identificac:iOn 
entre el su,ieto y el 519ni f1c:ante q~e lo representa. l lusiOn, 
tambien, de 5er el detentador de la verdci.d que el su,ieto se 
atribuye. ·'La pretension del amo es jl.1stamentE· establecer que 
'dE· todo hay saber' ql.te se pretende totali=ante: tesis que se 
encuentr.:i. en el discurso politic:o, la forma esencial del discurso 
del amo que es ante todo discurso de poder· qLte pretende 
sustentarse en la c:quivalenc.1a qus establec:e: saber-poder' 'L61J. 

Y este par, elevado a la categoria de binomio, e: lo que 
propugna, a fin de cuentas, el discurso de la cultura que es el 
de la educ:aciOn. Es el Otro simbOlico. ''En el orioen el Otro es 
la madre, que orden& y rige las necesidades, como ~l aprendi:aje 
d~l lenguaje C ••• J. El Otro tiene la posición de amo absoluto 
[ ••• J. El cOdigo es el suyo. En eEto el sujeto le est~ totalmente 
sometido, puesto que el c:6digo determina lo que el sujeto 
es' '[62J. Es la c:ivili=aciOn, personificada en el pt'imer Otro y 
los que lo sLtc:eden los qL1e, de una u otra forma. se aboc:::in a 
insertar al 5ujeto en la sociedad: son los que dicen poseer ese 
saber que buscan imponer en calidad de verdad. Esta impos1cion 
puede ser tan sLtt i 1 qLte sea imperceptible como tal. As i es como 
ac:tC.la la educ:ac:iOn siempre: ocLtlta o manifiesta, desde los 
pasatiempos más futiles hasta los paradi!;,lmas c1enti1icos mas 
complejos. 

Por otra parte, c:omo es evldente, el discu1~so del amo esta 
presente en la Ley la cual se impone bien por consenso, bien por 
coerción. Ella también se arroga el derecho -y aqL1i mas quE? en 
ninguna parte- Cle infligir SL1 vttr·dC:\J. Er1 ell~ ''El dio:::::Lu'::O del 
amo expresa asi [ ••• J la man1festac:1on de la oalabra destinada a 
fascinar, a ob~ener y consolidar un dominio sobre el otro ( •.• J. 
Arrogancia que se sLtstenta en una posición de poder dentro de la 
cual se pretende anular, por decreto, el deseo''C63J. 

51 ----1 52 representa al ai;,iente que dirige SLI discurso al otro. 
Es el discurso del amo qLte pe1~s1gue el dominio del esclavo 
mediante el dominio de su saber·. 

Para ilustrar el disc:Lirso del amo, Lac:an relaciona en terma 
metafórica, la pos1c:iOn del esclavo en lé1 antigua Grecia 

-----------------------------------------------------------------
[olJ GERBER, D. Qp~ Cit. o.2(1 
C62J GEORGIN. F:. Q2.!.. Cit. p.57 
1:6~5J GERBER. D. ~ h_li=_ o. 20 
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en le;. i:'.l.ntit;iueoad ( •.• J es una funciOn :r1scrit.:-. er, la 
fam:..11&. El esclavo del OLte habla Ari5tbteles esta 
tanto en la l·ami l ia como en el Estado~ mas en la pri -
m~wa aue en el segundo. Lo es~a porque es alguien que 
posee un saber hacer. t .•• J lQue sehala la f1losafie 
en "Coda su evolución? Esto - el robo, ol rapto~ la 
sustracción del EL\bel" a la esclavitL1d por la operac1ón 
del amo. [ ..• J. La función de la episteme, especifica
da como saber t1"ansmisible [ ..• J esté siemp1~e tomada, 
por entero~ de las tecnic:as artesanales, es decir, 
siervas. Se trata de e:.:traer st.1 esencia para qL1e e;e 
&aber se convierta en !Oi.abcr de amoL.64J 

52 es, entonces, el otro, el esclavo que sabe y que traba.ia pare. 
el amo, por lo q1..1e en este acto el amo se apropia del saber del 
esclavo. RelaciOn ilusoria de una supuesta armenia a partir del 
mi tico enunciado del amo 'as:l es porque yo lo digo·, 81 ---7' 52 
representa 'es asi, porque as:l debe ser· presentado como un 
hec:ho natural -vale decir-, justific:atorio de la enajenación del 
saber del esclavo mediante la imposic:iOn arbitraria del amo. 
Asimismo, ''52, el saber, designa el conjunto de los 
significantes, entre los CLtale: se e}:trae 51, es decir, el resto 
de los sianificantes ante los cuales un sionific:ante representa 
al sujeto-;'[65J. En estas condiciones,- el resto de los 
significantes constituyen la masa qt.te venera al lider, son los 
esclavos qL1e sirven al amo, a cambio de ilt.tsiones a las que no 
pueden renunciar. 

Entonces Sl ---;> 82 representa tanto la cultura como 
abstracciOn, cuanto a la concrec:ion en st.1s leyes y en sus 
c:onductores, es la parte manifiesta del discurso~ la de la 
coerción, dE la nor·m~tividad, oe la eoucac1on a tt·avés de la 
intención consciente de la voluntad imouesta a una mayoria por 
una minoria detentatora del poder· )' que ha alienado el saber a 
los esclavos. Es la posic1on de prestigio del amo que fascina a 
los esclavos, pue: el pr~st1910 es ·· •.. un poder misterioso, 
irresistible (,,.J. El prest1910 es une suerte de imperio qt.l& 
ejerce sobre nosotros un individuo, una obra, una idea ( ••. J y 
nos llena de asombro J' respeto' '[66J, no en balde Hegel se 
refiere al amo y a 'su lucha por el puro orest:gio'. 

Esto nos lleva directamente a otro ambito en el que la realidad 
oel contenido manifiesto de este diEcurso se hace m~E evidente. 
aquel en el qLie la enajenacion del ser v saber del hombre se 
reali=an en funcion de una 9ananci.:1 person:a1, ena.ienaciOn en l.a 
que de una u otra forma el esclavo acepta ser privado de su saber 
merced a la posicion oue OCL!pa el amo. Freud se refiere a ella 
como identificación 

64J LACAN .. J. ~ ~ p.2(1 [Produccibn de los cuatro discursos]. 
65l GERBER. D. fía.:..~ p.13 
o6J FREUD, S. · 'F'sicologia de las m.:>.SE-.s ••• • •• En ~ Vol. 

XVlil~ c:i. 77 
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esta ident1f icaciOn de los op1~imidoE con la clase QUe 
los so.1u::9a y e~:plota no es empero, sino una pieza 
dentro de un engranaje- mas vasto [ ••• J p1..teden estar 
l ig:ados a el le. afect l. vamente y, a o es ar de su hos
tilidad hacia los set'fores, verlos como su ·ideal. Si no 
enistieran tales vincules. satisfactorio; en el fondo. 
seria incomprensible q1..1cz. un numero harto elevado de 
culturas pervivieran tanto tiempo a pesa1· de la justi
ficada hostilidad de vastas masas[67J 

introyeccion y proyección, esta acectacion. tanto del superyó 
como del id~al del yo de la imago paterna en la persona del 
opresor cuya presencia en forma ambivalente tanto se acepta como 
se recha::a. En el mundo contemporaneo es la cientificidad a 
ultranza, la tecnocracia moderna en la que el esclavo es parte 
del engranaje destinado a servir -via su traba,io, su consumo, su 
saber enajenado- al avance cientifico-tecnolOgico y con el ao.l 
aumento de poder de quienes son los amos ••• castrados, sin 
saberlo, pero al fin los amos y quienes a la sombra de ese poder 
justifican su acciOn sobre el esclavo 

infinito es el número de hombres cultos que r·etrocede
rian espantados ante el asesinato o el incesto me.-i.s no 
se deniegan la satisfacción de su avar·ic:ia. de su i;¡us
to de agredir, de sus apetitos se1:uales; no se p1 .. ivan 
de dahar a los otros mediante la mentira, el fraude, 
la calumnia toda ve:: que se encuentran a salvo del 
castigo; y esto siempre fu~ asi. a lo lar~o de muchas 
epocas cul turales[68J 

entonces, esta al1enaciOn del otro por el otro es la constante. 
La encontramos en el SLtjeto del inconsciente. que es el suJeto 
del signif ic:ante~ de la Ley y de la cultura, y tambien en el 
sujeto t:L1yo saber es alienado y que se encuen"tra subyugado pot .. el 
amo que lo degrada justificando sus actos, sin conocer la verdad 

el signo de la verdad est~ ahot .. a en otra parte. Debe 
ser producido por lo que sustituye al esclC1.Vo antiguo, 
es decir, por quienes son, ellos mismos~ prcductos, 
tan consumibles como los otros. Como s1..1ele decirse, 
'Sociedad de consumo. El material humano', como se di
jo en :u momento- y algunos apla1..1dian 1 considerandolo 
un piropolb9J 

[67J FREUD! S. ''El porvenir ••. '· .. En Obr2.s ... ~XX l. p.1~· 
E68l !bid. o.12 
!:69J LACAN.. J.. QB...:.. ~ tJ.o.:::~-37, CEl amo y la histéric:aJ. 

139 



en\·om:es l.:: v~rdac:: no e~ta en l¡¡\ oarte 5Llpe.•rio1· de li:'. formula. 
Pe.•1"'mc-.ne:::e oo::Lllt.:=.~ DE:l"'O ahi e=:t=.. tL\naament.:.r100 el aiscurso que le 
cnc::e ::. 111~dl=".S. v cr.aniiest~ndc::e.. a oesi?.r ae ser oesc:onoc:icia.. E.=::. 
eou1valsnte al.suJe~o castrado: esc:~nd1do. es el lugar del suJe~o 
del desee· ~ ----) 8:2 

31n en1ba1·90. ~~n desc~noc:iendo la \'El"'dad e cui:~s oor ~sto, s~ 
presume amo y sen·or de lo oue dice, se ignora su:ieto dividido y 
por lo "tanto deseante ce aauel obJsto cerdido para siempre en 
tan~o prohib100. sujeto enTre9ado a la Ley, a la cultura, via la 
eciuc:ac:i'!:ln. en el momento de esta pi?rdidci producida por la 
c:oacc:i6n del si9nit1c:an"te. En estas condiciones 

51 es el slonif icante amo QUe define la identificación 
inauoural del suJeto como uno, como unidad ilusoria 
fund~da en el desconoci1niento de la división~ Esta 
identificacibn no podr~, de todas maneras, elimin~~ la 
insuficiencia desde el momento en CLte un sionificante 
solo ouede r·e.•presentat• a un su.ieto para otro - signi f; -
cante~ nunca de manera absolutaC70J 

por eso, es SL1,ieto desear.te en relacion dic'.lec:tica, al" mismo 
tiempo~ con el Otro y con el otro~ aparenta ser el amo aue·niega 
su c:estraciOn siemore en oos de un sacer del que por su falta-en
ser aepende. pero ~ue~ a la ve=, conforma. 

s1 s~ r----:> a de1~1ne el discurso cel amo en e! 01-te. como hemos 
vista, su psrt~ super1or corresponde a lo evidente, a la 
apariencia y su oarte inferior al contenido oculto, latente! del 
que nada au1ere sab-:r el su.ieto. En relaciOn cor. esta oarte 
interior. hemos de mencionar al oroduc:to del di~c:urso: ª (obje~o 
pequeh? .. .?.:i. como resul 'tado oel C!lSCLir::o de:l amo sobre el otro. 
Mas dado aLIE e:·sE· otro -.:::1Un siendo esclavo- no esta ilimitadamente 
sometioc el amo. aloo escaoa a su control v es oue la existencia 
de:i. Sl.1,1eto escind:dÓ en tuÍicion oe su fal t~.-en-ser y mLty a pesar 
del amo. el esclevo orodwce ª' el gocE, oues el deseo, a fin de 
cuentes~ no ouede ser dominado. Asi! 51 ee el eiQniticante oue no 
es~ sino cuE rcoresen~a al suJeto. S~ es 
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el vientre del Ot:ro -nos dice Lac:an- esta lleno de 
significantes tundendo aEi l~ tantasia del sab~r como 
tot.al1dad. [ .•. J. '{J es el su,1et=o dividido produc:to de 
i.a··irrupc:ion del Sl en e.l campo de la batería :1gn1fi
c:ante~ S2. 1: ••• J cadena s1gnific:.ante c:l.lya repetición 
lo lleva mas al lc3 [como dec: le-. FreudJ del hori=onte ho
meosthtic:o del piac:er, prw.a c-.brir le-. d1mension del c;io
c:e L .• J. Goce y cadena. 5ign1iic:ante- se ligan; el tra
ba.io en el inconsciente surge como el juego mismo de 
la cadena significante, .1ue90 que prodL1ce ese goce in
solito del cual Freud nos hablaba E"n la identidad de 
oercepcior, del proceso or1mar10, ese deseo qLte se rea-
1 i:a en la bOsqLteda de Ltna mitic:a orimera huella[71J 

En e=.te orden de ideas, el discurso del amo es, por Ltn lado, 
concerniente al sometimiento del hombre por el hombre y en el 
cual jLtega Lln papel importante le. edLtcaciOn; se refiere a la 
e}:plotacibn del esclavo por el amo, de los d'esposeidos por 
aquellos qLte poseen al amparo del poder, imponiendo su ley a los 
que proyectan en el amo, poseedor del falo, la imago del superyó 
que en su momento fue introyectada via la educac:ibn. Esa 
educ:acibn que orienta a los Linos a ser amos y a los otros a ser 
esclavos, enunciando que cualqLtiera qLte realmente lo desee y se 
lo proponga, lle9ará a ser amo, ocult~ndose cLte es la 
sLtb.ietiv1C::ad del ser humano, es decir~ su propia historia. la que 
ciertamente concretara su po:iclon en la vida. 

En estas condiciones. el sL1pue-sto libre albedrio, tan manido en 
la educacion. lleva a .:-.quellos conformados en esclavos a CLtlparse 
y a acepta1· SLI des1gnac1on como tales. pues ya ha sido probado 
por• la educ:ac:ion el hecho de QLte no pL1eden aspirar a más, no 
obstante ser el lo5 qul enes prodL1cen Ltn satJer, re.=on por la c:ual, 
para tranqL1ilidad del amo. esta.n donde estan, dado que 

lo que ocult~ es cue ~nicamente se trata de arrebatar 
al esclavo SLI fLtncion respecto del sabe1·. E ••• J. El a
mo que produce est~ ooeración ds desola:amiento [ ... J 
del sc?.ber del esclavo. ¿tiene acaso ae.nas de sabe!<' Un 
verdadero amo [ ..• J no dese2. saber- nada en absoluto, 
lo cLle desea lln verdadero amo e: que la cosa ma.rcheC72J 

Asi las cosa:, se permite crear la ql.1imera, en su transmisiOn 
ideoloi;.lca, oe OLte el amo e-=. un ser com~léto que se sirve de. 
cero que no necesita al escla·Jo~ mas ambos. desc:onociend~lo, 
convertidos en seres dese-c.ntes del deseo del otro, 
oermanenTemente eEcind1dos. 

-----------------------------------------------------------------
[71] RAE!!NOVIC!-J, ti. º2..:_. Ci't. p.o. :.5-:~t: 
t7:.;::J LHCAN. J. QfL_ Cit .. o.o.21-:!2 CProoucc:ic::m •.. J 
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F'or otra parte. encontramos qLte el discurso del amo puede tambié>n 
s~r referido al dorr,inio que el hombre ejerce sobre el hombre, v1a 
la educac:iOn ~n el •mbito total de la sociedad oue la define. O 
nea. se forma una élite de amo: -vale decir- que se arrooa el 
derecho de someter• a las masas. al precio que sea. ergo, originar 
SL1jetos que aunque desconocen st.t deseo, conciben el espejismo, 
merced al discurso del amo, de que si hay bien supremo~ 
alc:an::able a traves del trabajo, del progreso e ient 1 fico
tecnolCgico~ del respeto a los valores morales, en fin. de la 
obediencia a la Ley~ que es le d~l amo. 

En este conte:~to, el amo es el Otro de la cultLtt'a. el que e::ige, 
el que demand~ respeto a sus principios en función del beneficio 
comC.tn, que se v~le de leyes y normas E>ticas en la bLtsqueaa de 
justicia y seguridad, las que empie::an y terminan en el su,ieto 
inserto en la comunidad, quien tiene que pagar el preclo fijado, 
por el derecho de formar parte del conglomerado humano que 
usufructua lo= bienes, legado de la cultura a los que vivimos en 
ella. "'La cultura tiene que movili::arlo todo pat•a poner limites 
a las pulsiones agresivas de los seres hLtmanos para sofrenar 
mediante formaciones psiquicas reactivas sus 
exteriori=aciones"'[73J, para lo que se sirve de su principal 
aliado, le. educación, la cual se aboca a la represión de las 
mociones de deseo que atenten contra el avance de la cultura. 

La tercera vertiente y a la que La.can -;:.e refiere. 
fundamentalmente, en relación con la alegarla del amo y del 
esclavo, es el dominio del sionif 1cante amo a partir de una 
supuesta identidad entre el sujeto y el significante que lo 
representa. c:omo unci. denc-~~ciCn a l.:i e:;:istencia en el del sujeto 
castrado Y en una equivalencia a un ser completo qui:;i puede ser 
visto asi por los otros. creando la i lusion de una st.1puesta 
ar·monia. Esto es la apariencia, para lo qL1e el sujeto ha sido 
educado. En estas condiciones, cada sujeto se toma como amo de si 
mismo, dueho de st.1 palabra, poseedor absolt.tto de s:u voluntad, 
que oculta a los demas lo que no quiere saber de si. 

Mas: la vet"dad esté. siempre oetre>.s de la apariencia. La ve1·dad 
01ateriali:ada en el SUJE?to dividido por efecto del sionificante. 
cor lo simbólico. F'or eso simbblico que ha sido i;puesto ai 
st.1,ieto en nombre de la Ley, via, a fin de cuentas, la educacibn. 
Tornandolo, todo el lo, en ser desean te por efecto del pt•imer Otro 
-que e~ también un sianiiicante-. al ser orivado de:l e>.cces:ci a 
aquél que concibe co~o el objeto de su deseo, constituyéndolo 
como tal en esa perdida e introduciéndolo en ese goce que signará 
s:u vida desde el inconsciente y quE lo lan:ara dur·ante su 
transcu1~so~ ~ un deambular en le bGsqueda del objeto aue cor 
imoosible. es inalcan:able. Büscueda inconsciente aue acle 
termine=. con ELt mt.1erte. Este es su ft".s.ta.so ••• y tambien st.t triLtnfo. 

[73J FREUD~ S •. 'El ma.le~t::..1~ ••• ·' En Obr2";;: •. , ~ X>:J. p.1•)':;1 
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Fracaso denotado por la emergencia de sus deseos inconsc1entes
toda ve:: que logran burlar los guardianes apostados en permanente 
alerta por la educac:i6n, por la cul.tura, por la Ley, y que 
revelan al ser escindido que ninguna promesa podra suturar. Mas. 
de ahi proviene también su triunfo (relativo Yh~ce crveievm

1
.orsse' 

susceptible de mejoraJ, por esa escisiOn que lo ª 
incompleto, desean te del objeto maravilloso que se constituyo 
como tal en el momento de su pérdida, necesario a su permanencia 
en el mundo simbbl1c:o, el de la Ley y que deja atr~s, muy atr~s 
el objeto qL1e b1.1sca hacia adelante merced a ese paso obligado, 
trascendental en sLt edt.u:aciOn. 

En este orden de cosas y en funcion de la vida en sociedad, que a 
fin de cuentas es la 1.:mica forma de vida como seres humanos por 
ser la que nos confiere tal cal id ad, la educación es ese tránsito 
ineludible al conocimiento y reconocimiento de la Ley, es la 
forma de introducción .y de permanencia en el universo simbólico 
comlin a los hombres. 

Sin embargo, si consideramos qL1e la educación inscrita en el 
discurso del amo provoca sujetos susceptibles a caer en 
situaciones oraves de neurosis, -de ahi que hablaramos del 
triunfo relativo de la educacion y de una factibilidad de mejora
P,Odemos preguntarnos. lTiene QLle ser la educac:iOn enajenante? 
i?.Acaso tiene que enmarcarse en el discurso del amo? iQue 
conclusiones s;e pueden apuntar y que propuesta se puede sehalar a 
la lu~ de las refleMiones sobre la vida psic:ose~:ual del sujeto, 
objeto primordial de estudio del psic:o2néli=i= y que se nan 
abor~dado en este trabe.jo de tesi5? Me refiero a una educ:ac:iOn 
que, en la medida de lo posible, haga uso Optimo del capital 
libidinal del sujeto en el marco de la Ley y de la sociedad que 
le da vida. 
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vl!. LOS PF:OFES!ONALES !lE LA EDUCAC!ON EN SU"RELAC!ON CON EL 

PS!COAhlAL!S!S. 

7. 1. Reali;.ac1on· de entrevistas e lniormantes clave. 

A c:cn~inuac:ion. ·a traves C1e entrevistas a espec:ial istas 
(intorman"Ces c:laveJ ol.\e i:rabajan tanto dentro oel c:amoo del 
psic:oan•lis1s como d~ la educacibn y a ~artir oel eje que oa 
coherencia a es'te traba.io de tesis, abordat"emos. en su 
espeCificidad! la presencia del inconsc1eni:e en la relac:1on 
edL.\c:ativa. el papel oue jue9a el c:omple.10 de Edipo tanto en 
edu!=ador ·como en educando, cual es la posic1Cn actual del 
p:icoanálisis dentro del campo educativo y a que es esto último 
atf'.'ibu1b1e .. 

Entrevista al Dr. NESTOR A. BRAUNSTEIN. 

1. -Doctor, hac;ianos referencia a su trayectoria ac:adE>mic.:i .• 

. -Soy medie.o cirujano, especialista en psiqL1iatria; esto en CL!anto 
a. los titules y en cuanto a la carrera academ1ca, mi trayectoria 
empe::O cuando tuve mi primer cargo docente como ayudante-aJ.umno 
de una catedra en la Univer:idad de Córdoba. Argent1na. en 1959. 
Tenia en ese entonces diecioc:no años de edad. de modo que llevo 
treinta y cinco ahos en la docencia universitaria y he casado 
desde ayL-11:lan"t"e-alumno, t"1ast~ ::irofe<::or titular en l.?. Argentina y 
desde que llegue a 11e>-:1co, en el e\Í'10 74 como e::iliado, es"toy en 
la UNAM en el Pcsorado en P5ic:oloaia Clin1ca. Llevo. oor lo 
tanto~ veinte ah~s como pt"ofesOr y, ademas de eso, he 
participado en =1c:tivioaces docentes y académicas en mucna: 
universidace: en Americ:a y Eurooa. Tambié!n, actualmente soy 
Director del Cen"tro de lnvest19ac:iones y Estudios 
f·sicoanaliticos, OLle es la oar"te acaoem1ca ae la Fundac:.iOn 
F'sicoanal1tic::S l"le::ic.an.:-. y fui m1emt1ro fundador de la misma en 
1980~ mas, desde luego, soy psicoanal1s~a~. 

2.- Cuei.ndo entro en con"tac~o con el os1coanalis1s? 

-En 1962. En un pr1mer momento~ de una manera ac:ademica-teorica
intelectual, si bien ya habia leido ante: las obras de F1-eud. ce 
una manera personal. a traves de m1 proc:10 an&.lisis y de su 
est1-1d10 en seminarios y las s1-toe1~v1s1ones clin1cc?.s y mas 
intensamente a oartir de 1969. 

"'"-El Doc~c:.-r Braunstein es -.::i.mo:.2n aL1;:or os lit:i~os cuE en~'1auec:en 

tanto el terreno cel ps1co~nal1sis como el e~ lE oeda9091a. 



3.- Si el psicoanál1s1s ha tenido alauna influencia en su labor 
aoc:ente. como ha sido esta? - · · 

Si, evidentemente. Creo qL1e lo mas: importan.te,y lo menos QUe se 
puede esperar de un psicoanallsta es.que·sepa escuchar v, en ese 
sent1do. lo que mas me ha importado en la labor decenté, mas oue 
el hablar y oec1rle a la Qente que. es lo que tiene que aprender, 
es escuc:nar y ver que se Juega del deseo en este aprender del 0L.1e 
estudia y figur~ como alumno. 

4.- De acuerdo a SLI eHperiencia, Jpodria darnos un e.1emplo y sus 
comentario5 sobre la oresencia del inconsciente en la relacion 
educativa'? Verbi gratia, en la transterencia, el deseo, lo 
simbolice, el discurso de la universidad. 

-Todo e:o que usted menciona esta en la educación. No hay otra 
manet"'a de transmitir, pues no hay actividad cue no pase por una 
puesta en juego del deseo y en la que no este presente la 
transferencia, lo simbOlico. En cuan-ce al discurso universitario. 
hay que tener en cuenta que hay mucha confusion al respecto. No 
es disc:urso universitario el oue se hace en la Llniversidad, no 
necesariamente. El discurso un1versitario esta en todas o&rtes, 
partic:ularmen-ce en la educac:ion de m~.s=.s. en todo lo que tiende a 
un1f icar representaciones y c:omportam1entos; m:entras que~ no 
por•qu& si: esté en la universidao, el cisc:1.1rso que se nac;ra sea el 
universitario. La Lmiversioad es el ambi"to oonoe se desarrolla el 
discurso de la universidad; pero "tamb1en el d~ la hister1~a~ el 
del amo y el del psicoanalista; de manera que hay que distinguir 
d1sc:urso universitario y discurso en la universidad. 

-Claro. esto me recuerda un material elaoorado por Usted. Doctor, 
precisamente referido a la L.miver~ioad y me parece oue ahi oueda 
b.:i.stante claro esa diterenciaciOn y se retier-e U=ted, tambien, e>.! 
discurso de la histerica que es el ce denuncia. 

-Por suoues-co cue es el de denuncia~ es el discurso del SLlJeto 
0L.1e hace escuchar su malester y cue a ese disc:L.trso no se puede 
resoonder desde la posicion del ame:, sino ce la posicion del 
psic:oanalist&. 

5.-El comolejo de Edipo. piedre. de toc¡ue en la conformacion 
psic:csexu~l del su~e~o, tiene. desee su oun-co ce vi~-ca, alguna 
relac:ion con la edLtcac:.on·~· 



-Seri~ d!ficil, de alguna manera como osicoanalista~ re~oonde!· 

oue no. La. ori:c.Linta es un ooco taL1toloa1cü.. u~.:.\ ve:: que SE' 

admi t:e que con - el oue se eSta hablando - es un ps1coar;al istc •• 
Ahora, de ahi a definir como. de que manera y a traves oe que 
mecha.cienes el comole,10 de Edipo en'trc:i. a ,1Ltaar en la ac:t1v1dad 
docente o en la edu.cac:ión, ya esto se nace IT1a~ complejo y c:reo 
que lo importar.te~ mas bien que oec:ir si o no, es de que maner.::., 
a traves de qué mediaclones lo re!a~ionado con el comcleJo de 
Edipo, que a SLt ve:;:: es un concepto muy esp1n=iso. muy complejo. 
muc:r10 mas ce lo oue normalmente se conoce a traves ce la 
d1tusion. o ls. divL1i9aciOn, o la vuJ.9ar1.zac:.on oe la iciee. oel 
Edipo c:omo la relacion se::ua.t, ims.g1nar!a con la maore y la 
rel:acion agresiva c:on el padre. Yo, mas cue este concepto hasta 
cierto pun~o vulgar. pienso oue h~bria que profuncizar en el 
complejo ce Ed1po como relac:iOn con el croen 5imb011co y con la 
Ley y como e~o incide en la actividad educativa, lo cual caria 
luQar a mas oue una re5puesta con un tiempo previsto de minuto y 
medio•. 

6.-lCuales est1maria Ud. las aportaciones mas relevantes del 
ps1coanalisis a la educac:ion? 

Podria decir todo el psic:oanalisis: es un acorte a la educa.cien y 
podria decir, t&moién, nada oel ps1c:oanalisis es un apor~e a la 
ecuc:ación. La edLtc:acion, loe: eoucadores. toman de :ah.1 lo que 
qL11er-en, lo q\.te les parece. Cr•eo qLt'= todo: lo: c:oncec"to:: 
ps1c:oanalitic:os tienen relac10n c:on lo qL1e sucede entre sere: 
hL1manos, entre seres lem;t!..1a.iero:: Y! oo~"' le ":?.n-:c. no naoria 
ningún c:onceoto que no oud1ese ser aplic=1cio y~ cü mismo '::1emoo. 
sehalo la c:ontradicc10n oue e::isi:e entre el 0:1cc::;=.nal1sis y l~ 
educ.ac:iCn. El p:ic:oan2tlisis no es· una educ:.:1Cion, en todo caso, 
apun~aria, incucac1on. 

-Como lo sehalO FreLtd, iuna oosec:iucac:1ón? 

-No ooseduc:ac:1on. "tamooco. Educ:a~ion es dir1c:ir desdo: afuere. E! 
os1coan~lisi~ aounTa a un~ inducac1on en el s~ntioo que el suJe~o 
se dirige desde aden"tro. 

-Es cierto, no nabla oido ese termino, pero es muy ilustrativo .. 

-Yo "tampoco lo habia utili::aoo hasta ahora que conversamos, oevor~.' 
me carece qL\e hacria q1.1e inventat"' la paleor:t )' sos"tenerl.;. .. La 
a ._1sar ce aqt.ti en ade:lan-ee. 

--------------------------------------------------:-d:-~=~-:=_;~~~~~d e: ou~ l lev:. :-. 
~Le. :tremo?. obedec:.: .::. et.te!. conc!eni;e . = ..... :. -· . . , .... 
c:a~o el Dr.. Br;.•_mste:i.n. le sol :.c:i -;:e ;l t1:mco m1nJ.mo ce q1..1n-E: 
min~~~= p~r¡. l~ en~revis~~~ 



7.-~Como con~~~~1·ari~ U~. la citu~ion c&l p~icoanal1s1s an 5l 
c.~.moo eciuc.a::~vc'°:' inula~·. ires'tr1ni;:1'::'a·r·. imocE'rada.'°:' ·:J Zamol1.:;·: 

-::l =-sicoan1:.l1sis es'ta pri:sent'e E·n tocas partes en nues'tra 
cultura y Ml m:smo tiemP~ que es't~ oresente. est:a desconoc:co. a 
traves ds la vulgar:.=aci:::m. de un cesconoc.1miento de lo oue 
efectivamente es, a 'traves ce su manoseo en los medios de 
oif1..1sion de me.sas. e. veces en la e~ucac:1on misma. De manera-. cuE'. 
nuevamente, ocdr!a decir qt.1e seguramente esta omnipre;er1te y, .:1 
n11smo tiempo~ que no es-;s.. 

8.- En termines Qenerale:. icomo cree Ud. 0L1e ve la edL1c:ac:ion e . .! 
psicoanal1s1s? 

-La educac:ion no 'tlene o.los. 

-Yo digo metafóricamente. 

- icomo ve la educ:aciOn al psicoanál isis'i' Yo creo que de ninguna 
manera. La educación no es un personaje. Hay educadores y 
pedagogos, hay gent:e preocuoada por los fundamen'tos ce es'Ca 
e.ctividad cue es la educ:ac:ion, pero hablar de la educac:iOn como 
un persone.je que participa en la escena y QLIE ve ar otro 
personaJe que seria el osicoan~lisis y en'tonces si lo ve c:on 
buenos ojos, lo ve borroso o lo ve d~st1nto oe como es. todas 
esas respuestas que podrian decirse nos e:-araviarian. No creo oue 
e:-:ista el persona.ie de la educac:1on vienoo al persona.le- del 
psic:oanál isis en una escena teatral. 

Hay una oerscec:'t'iva de ~racaJo. una oe1~soec't'iva ce lnvestigacion, 
creo ou2 es lo cue ust'Ed esta haciendo c:on sLt ent:revista. con s1..1 
i:esis y eso s19n1f1ca una i:l1..1scueo.:-. oe referencias, o ur,a bU.squeo.::. 
de concep'to~, o una búsaued,:.. de c:onceoc:1ones tundamentales que 
creo oLHi- es m~ty valiosa. oue es la ac't'ividao de una oersona 
dedicao& a invest:igar un tema. los funoamentos ae esa disciplina. 
cosa oue me carece muv imoor'tan't'e. cero oue ne aoarec:E· 2n e.!. 
campo ce le eOucacion ~orno un campe unificado~ conde:· ~a vision 
que se ~1ene de! os1coanEl1~1s, ~al ve: pare algunos, par~ 
mucnos. oa1~c-. la mayoria. codria ser C1L1e no lo vean de ninauna 
manera. ni :e les ocurre?. censar oue ouoier.a h,;:.ber Ltne:. rel<:~C1on 
en'tr-e ps1c:oana!isis y educ:ac:1on, mient:rc?.s oue tal ve:: unos, unos 
cocos. una mincria. oueda in'teresarse oot• es8 art:1culac:1cn ce 
os1c:oanal!Sl5 y eoucacior.: cero como no. se 't't"é·'té1 oe un oroblem~· 
ce es~a~istic:a. s1no ce ~lgo oue casa cor el carneo concec'tuel. 
como no 5E v& .a somet:er ~ votac:1on la cue5t1on ce si les 
eoucaco1·es ou1eren e! 0~1coanal1s1s mucnc. ocouitc e nad&~ 

en'tonceE lo oue e5~arie ~n ~ue~o en es'te mcn1en~o se1·i& un trac~~c 
05' oroi·!..mC:1:t'c=1on ~ec:iri=,;: y =.;r.ce:;-;::..10::.l. =orno el OLIE Lt:~ed '?S:-r..:: 
nac1en~o. ~~r~ CE ani en acelan~~ oet1n1!· moca~ o~ o~r~1~1oac1on. 

moao~ e: .:-.~··;:.=i..t.1.::i.c10;1 ac ::.es ::JC>5 01:::.Lt'":oE. 
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't.-Doc:tor, algo mas que quisier_a.eX"t'~rnar en torno .s este tem.:i. 
que nos ocupa, que le parezca relevante y_que yo haya omitido. 

-Me parece muy bien todo esto, pero lo que nabria tal vez CL1e 

destacar como lo mas importante seria la c:uestion de la relac:ion 
que el psicoanalista tiene con la palabra del otro y la relac:iOn 
que, tradicionalmente, pero no en todas partes~ ni 
universalmente, se atribuye al educador c:omo siendo aquél que 
habla, aquel que lleva la palabra y que enseha ciertos contenido:. 
que serian verdaderos o val idos, mi:>ntras que, en· el 
cs1c:oanalis1: el ps1c:oanalis-ca no tiene nLmc:a l.:.. actitud di= 
hablar en el sentido de decir ·'esto es lo verdadero·•. sino me.s 
bien la de creguntarle al otro en relac:iOn con lo que el otro 
tiene que dec:1 r y colocarse en la posic:ion del que escuche.. Yo se: 
que en la educac:ion ha habido muchos grandes educadores que har. 
tomado este principio y han tratado de aplicarlo y llevarlo hasta 
sus Ultimas consecuencias~ 
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1.- Adelina. nd-blar11f.i' dt-; tu: :;.c·Ll\ddadt:~ mb=: 1··el1?V?.nte: '' oe 't'Ll 

·.1'ayec:'t::ri;:¡ uc:.r,oemic:a. 

E:n c:uan'to a la; ac:t1v1oi:-.Cl&~:. ne s100 CoD1"01n.:;i.dora en e.!. Cor:!:P-1.1<::: 
Ac.:o.t.iemic:o ded CCH~ r.::n !~. u¡::·1·~ ne- ter.ido unto JE:i':;c.tur.:. sobr·e 
Provec:¡;os lns~1tuc1onale~ e !ntE:?r1nst1tucionales~ actu~!mcnte ~oy 
m:.~~brc:- dE:l C.ons~·.ic.· Tec::·.1c.o a?. li?. Ur11ve.•r~:;1d:td de las H111er1c.a: y 
Sub-.!eie de F··1~o:;!t"i:1mi:\S :--.· r~orm?.: en e>l 111SS. 

'(. bueno, mir!'.. soy. en !:<r:.ricio10. maestra normalJ.5ta y d~sou~s 
t11c:e le:~ l::.c:cmc:1atLW~ en soc10!.awla. Pc~-i;er101~mente hice le:1 
mae:¡;t·i?. e-n educ:ac:1on en el [iJE y· pa1"i?.lel2.menti;• a la mae=:.-t1'ia 
proousimo: un c:u1~so :obre cL1rr~cL1lL1m y ior·mac:ibn docente v aoui 
es donde comence a meterm& en el ·rollo' ael csicoan~li~is. 
F'rimero. entrando a ~el" osicoanali:ada v fue ~ partir del 
cLtrricL1ium que emoe::amo: a p'ensar en movi 1i2ar algunos elementos 
del psicoanalisis a la Dl"~c:tica docente. El buscar qu~ es lo que 
c:onfioura 12. identide.d del maestre· es lo aue nc)s fue moviendo al 
campo-de la investigación. · 

El estar ahora en Ltn campo distinto, el de la nihez, me ha 
permiti~o ver hasta donde rEalmente es-cosible exolic:arse la 
formaci6n y la edL1cac16n desde un bebé~ cómo esto va 
repercLttiendo en su tránsito por la escuela. Es e::plicar l& 
edL1c:aciOn desde aloLmas hioótesis aL1e va se hablan vE?nido 
mane.i~mdo: como oue. -bueno. lc1 oosibilid.:1d de desarrollo d!i'l niho 
es~~ ~!anteada mas en el d~ber ~er que en la posibilid~d de creat" 
condiciones para qL11? los nif'tos se desenvLtelvan como seres 
verdaderamente c:ritic:os, porque. a cesar de que el di:c:urso 
pedaQó9ico !Jueda plantear~ en Ltn momento dado. la necesidad de 
respetar la libe1·tad del niho, vemos que ·lo oeda90gico es 
totalmente normat:!.vo. DL.1e a pesar de que se incorporen nu::vas 
conceociones. nuevas t~cnica$ de ensehan:a. ha~· uri2 nccesida~ 

como ::.nni::'r~nte:~ ti¿1y Llna neces:.dad de normc-.1" aesae Ltn ciebE?r ser~ 
oor eso se identifica l~ educ&ción con una aorobacion social. Y 
~l1l ~~tb el d~bat~ de has~a acndE l~ aduca=~on, la pmd~Q~~ia como 
or~ctica. norma los comportamientos. Mi trabaJo en la UPN, como 
invest"1Qac!ora de 1.::1 práctica coccnte~ pugnaoa t:·oroLte les maes""C!"'os 
se colocaran en Lln 1Lt9a1 .. d1ferenti:::· frente ~.l conocimiento. 

2.·- Durante c:u~nto tiempo has re~l:i.:::ado ac:tividci.des docentes';1 

-Vein-cidós arres. Para mi fue imoortante ::.ncor'ocrarmC? a ..:.2. 
ciocenc1a con un orovecto :innov;:idor· com::i el CCH. 1':1 t:::i:: es 5obt"'e 
e:: te. 
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-H.=.cs- oor iC: n1~:nDE ~1E!= ano::. E.ritre por Ltr1.:. cUf:S'tlOi1 pe1·:oni...l. 
01·1mE>!~a i=n L1n:! . .!.1:;1s y ae~DL\e::o: t:c.imo c:amoo C.!i? conoc.1mien"=c C:l?.E. 
inme~1at~1ment1:;. Lo QL•E me:> incot·~oro mas clc;:r.:-.mente: T1..1e ~-. 

~.s1s"t;enc1~ c. sem1n:.r•10~ c::ue n,; ayudabar. a. entt:noerlo i.\Sl! come.. 
campo de conoc1mien~o. 

4.- Si el psicoana!isis na ~en100 a!cuna influencia ~n ~u laoor 
dentro de !~ educ~c1on! icomc hü sidc.óstc? 

-Por SLlí=Uesto~ fe s1r·ve. er. primer lugar, para aorendt?r a ser m.:,s 
e.1..1tent1c.:. y aoerr.e1:~ come· C.:ice FreLtd. a lo i::Jt.1e te :.y!..tda es 
sobrellevar frl suTr:mient~. pu~e con e! psic~an¿lis1s ~na 3pranoe 
que e! oar~1Ec no e~1s~e ,. cuo la Tel1c1dad son sclamentE 
momento: que hay que vivir y CLte hay que aprovec:h~.r. Pero tümbiE·n 
te da una poE1cio, mas c1~1:1ca tt·entc a le vid~ y frente a tu 
profesión. Crit:ca en e! sentido de no moverte tanto sobre las 
c:erte=a~, sino sobre la büsoueda permanente que, al fin,:..l de 
cuentas, eso es !a vida. Te da la posib1 l idad de ser un poco mas 
creativa, que no siente=. tus reales en las minimas certezas que 
tenemos. El psicoan~lisis ms ha ayudado a ser critica eh el 
sentido de que hay ·que cuestionarse todo. J-ie ido entendiendo que 
la critica no inmoviliza, no parali::a, sino que puede llevar, 
desde acciones inmediatas. hasta proyectos que realmente pudan 
cua.iar de otra manera. · 

Me ha a~·udado mucho. pues es de pronto poder descubrir que te 
puedes ubicar en la significación de le:. pt~actica. t=wuda c.. 
encontrar desde cuales son las motivaciones para estar en la 
docencia, hasta recuperar ese sentido humano de considerar a los 
sLt,ietos individualmente y no en esa consicerac1on inst1tL1cionei.l 
que opaca totalmente al su,ieto, en aras de las instituciones. 

Entonces, lo que yo he visto es qLte, con los grupos de maestros 
con los que he trabaJado, al principio se sienten cuestionados, 
se: ~i<=nt::m, inclu::i·,.c, d~~Cl..!biertos y 2- veces reaccion.:m 
negativamente, pues lle9an a decir ''ic::iue tan valido es esto? 
PorqLte, adema;:;. tu sabe~, no se pltede general i=ar~ desde esta 
perspectiva~ pues se1-ia con~radictorio a! mismo psicoanállSlS. 
E~tonces, como no se le ve al nivel de objetividad. de 
intercomLtnicccion at.1E· tre.dic:ion;i.lmente se ha ve.lore.do en sl camcic 
edu::ativo: lo demOst1--able, lo cuantificable, se descontrolan un 
poco los maestros, pero me ha tocado ver que pasada es:. primer2 
etaoa. mLlChos me>.estros se: han puesto a estudic.r! mediante 
~cercam1entos al psicoanal1sis. 

Por otra oarte~ no creo que el psicoanálisis ~e orooor·c1one todoE 
los elemen'tos. para oooer inter·pretar otrei manera dE la.. edLlCacion, 
ye creo aue el csicoan~liEis ~e a\•udn come 0~1·a disc1ol1nc cuc 
~E, ~ ent~nder. ot•ocesos que no ~uedGn ser• exol cados desde la 
s.ociologie., desd: ia pedag::ii;da y ql..1~ eso ay1..toi?. ~. ener· Llni:t visiOr. 
mucho maE 2mpl1e de lo qus Ee jue9a ~n l~ prt=t e¿ profeEion~l 
c:::::er;í.C. L~rn1:::. c.am~.:: ;::.-= ct:.'no::::.r.i::.~n-¡;c :.·~ m·S·! :-:.::c. 
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::c:-n r·l~f;~C1 ~0~. pc-1•cl:C: OL\:; e:;:; t ne::r •-·.:: ace:·-::~.:T:!~ntr, :nw:: me:=2.n1co 
e:-rn.:inc:&:: :::;l maes:-ro e: 1:-: ide: ..: :l~:i ve:. '; 1ur,c..~.:.·na cntonc:~s c:.omL 
el. padre, pLIC"'S =e enclE n1ucho. a.· esqw~rnatiz3.r": o la= 
'ft•ustr·ai::::.cmes !!c•-,en q1..11? s:c:· (;;.;a:il!ce:.d.:::.s sol¿.,me: :t.e. de:~de. c..l nihc 
üLIE no UL1dc:· =~r c:J. 1na~strc.i y .:.o q1..1~ aeoc.>s1 ta en 5Ll5 alumnos o ara 
SLI ppoy:::c:C.!On. 

Yi.J cre;.:i q1..1e n.;:1 s.1.do impor·tant~ v~r 2::-.;e ac:erc¿,:m1ent::r ba.ic· la 
oos.ib!J:ddd de rcT~e::ion y e~ invest1~ac1bn. Como p~ade e! 
maE"stro, oor c~Jem::ilc., B r:.:.i·t1r· ce rec:on~t:·•-\::.~- :::1_1 t1istc.·~-:. 
::Jiz.r::on¿1 ! y t>"c.··:-;,~::; ~on.:il. e;:D ~ 1 c~.~·~e nn.tcno m~; t"l cc1 y me.5 
~om:d~i;amt:!nt~ ~\...\ r11st"o1·:.:.~ c:omo r11~1E5::trn v ese :..vud.=. e, ubic:e.r. 
tamo1én~ cue un& trayectoria inst1tu=1~nal m2t·~~ determinejos 
significador;. OLU? iorman oart-= ~e ese: inc:onsc:ien-:E' c:ol·::;-ctivo en el 
01..te se incorpo•·a E.•l mae~"tro y c;ue necesa1·1ament'E:> repercute.· en SL! 

ac"=1v1dad. 

5.- De ac:ueroo a tu e::perienc::ia. lpodrias darnos un e.1emplo y tus 
coment?.r105 sobre: la presencia del inconsciente en la relac:iOn 
educativa? Verb1 9ratia, en la transterencia, el deseo. lo 
simbólico, el di=curso de la universidad. 

-Primero. vo creo qLte en toda relación hay ciertos niveles de 
transfer~n~ia~ porqL1e en la manerei como esta consti t1..1ido el 
~n:onsciente de una cersona. lleva justamente a CLIE esa b~squeda 
dE· lo qLte Freud llama la e::periencia primigenie. fundamen;;al, que 
fue la satisfacción al seno mater•no. efectivamente esto se colo-::a 
en una b~sou2da permanente del ola~er y justamente la práctica 
docente se articula un poco en un espacio de neurosis qu~ Te 
1 leva m est.:.r· en esa bUsoLteda por dos razones: una, no ves de; 
manC?ra 1nm!?C!!.:\t.3 lc.s e:-iec:tos de tu práctica y yo creo que eso 
provoc;i. Ltn:: sensación de pérd1da por parte del maestro; o sea qLlE: 
tú no saOEG lo qL1e ap1~!?nd i eron tus alLtmnos de mame1~a 

absolutamente cierta. no sabes como vas a !nfluir en ellos 
tampoco. O s~a, de:-!scie el pLtnto de vista. mor:;i.l.. ético~ todo ser 
humano necesita de la proyeccion y. en este c~so, no sabe con 
exec:t1tud qua ve a tenet· .. 

Otro de lcE asoec:tos Es que ~l cclccarse en l~ T!•ansm1s1ón del 
conoc1m1er.ta. tambien he:)-' otro E'Soac:io de perdid.:o. porque e1 
tiene~ de algune mane1~a. oue aJustar el conocimiento oue tiene 
::rara hacerlo c:omprendc=:·t·. Entonces. en ese esoacio de oe:1pel do;; 
t1·aductor, p1..1ede h.:.ber enr1quec1m1e~to, de hecho )o hay, pero, al 
mismo t11:mpn, hay algo de pérdida al traducir· algo que no 
esc1·1bió. que no creo. que no produjo, Y, efectivamente~ es una 
O~"ofes1Dn impo:1ble. pue~ se c:entr;:. precisamente en eso. ~n qt.!E' 
sl m~e:=iTo t J.en:- ~u~ mo'.'er:e ::-ermane-n"tem9nt':: como en "tre5 plano~: 
LtntJ~ ¡:.n ~l que ei~ct1vamentt? se· ¡;1ene que enfrE'nta!· a Ltn planc dE 
!o rec'li qL1E- lo coloca en Ltn~ relacio;, c:on el sLü::ttr muy 
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!.tE·:::pL'.e~ •• Ltn plano aohce lo s1mbb.t1cc: r:>s:i.a TLmc:ononcic :. ti~avet. e-=: 
la insi.:1tuc:1on. & trové: dto-l c.:urr1cL·.:.um. a t:r~v~~ ot= ""ª ima¡;:i;n y 
representac1on que- E·l ha ~zumido o que se J.e he otor9ado. 

\'o creo cLte nad1c puec:lt? escaoa-.r como mae=tro :?. estas 
repre::enta~1oneE OLI!: soc1.:.~lmente s~ le ¿\tr1tJuyen; but?ria. desdE 
que l.;: aran re!::pCns,:;:.b1l1d.:1.d en la fot•mac:iOn d& lc0:' nine= ::i de los 
,1oveneE, - ha<:.:t~. 1::-. iaGa de oue t1enü qLt<=" :er model~. Y eso et.mace 
a Que ni reel. n1 ~1mbol1camente a veces es aoreciada su labor. 
entonces es-e~:. .:-.mc:1v;;i.lenc:i.~~ con aL\e se mL1c-ve E>l mae:·=~ro c·rovoc:a, 
con mucha t~c111ci&d. aue Eu ~~1·e~ este ll~n~ c:1e t•eccvecos. de 
asoectc::. OLIE- ::.u~dE!n :::at1sf::•c~q-!o. pe1·c· oLtE. c:-:1 mism::! tiemoO. lE 
oi:m une... =:~ns:~.i::ion de ~~1'"did.? .• · Y, por o-ero l¿\do. como las 
inst1tL\c1one~ se: mut?ven rr1..1cho en t::!:C: t1·1pl~ n1·1e.!.~ por L1.n J¿~do 
tiene qLte- c:Ltbrir tLmc1ones~ -carea:.. ~n e.:l olc:i.na de lo real, de 
manera inmüd1ata. tiene que se-r portador de elemen"'Cos simbólicos 
de las in::titL1c1onE-s v. al mismo tiempo, c:o.l apropiarse él, en 
iunc:icn de 5L\ traye~tor1a, en tuncion de la manera como ha 
construido SLI hi:toria personal en relaciOn a 5LI profesiOh. le 
hace que ima~1nariamente ~e apropie de manera particular de algo 
que es i;ieneral dentro de la instituc10n. Por e.iemplo, Tue 
interesante ver corno los maestt'"OS de CCH ten lan como t"'eferente 
ideal el proyecto innovador al qL\e se hablan incorporado, 
entonces~ irna9ina1·iamente. ellos se sentian ubicados en ese 
proyecto innovador; la insti-cuc:ion, s1moblic:amen"'Ce, n1ane.iab~ la 
idea de que era un.=-. institucion oermisiva 1 donde los maestros 
tenian un 9rc:o.do de autonomia mLty importante~ donde habla una 
renovac:ion permanente de métodos. F-·ero esto del plano real 
colee.aba al maestro en una posiciOn de maestro tradicional~ 
porque, finalmente. ni habia las condicione5 par·a que fueran 
maestros investigadore~, y~ se hai.bia deteriora.do el proyecto como 
pt'"oyecto cLirric:ular, puesto qL1e no se habia podido llevar a cabo 
como se habla planteado, no se habia podido avan;:ar en un tipo de 
relac:ibn peda9b9ic:E\ diferente, ent;onces 1 c:.1 cabo de: doce ~~f'lo!: de 
c:rcn100 el CCH, los maestros tambiE>n se daban cuenta de que' su 
préctica tenia muchis1mo de la pr~ct1ca t1·adicional~ ~ la qu~ 

ellos s8 hablan oouesto. 

Lo interesante dE?l acercamiento .?. trave:: del os1coanc?.lisis. es 
que pL1ede dat• contenido a estos planos en ·que funcione. la 
pr?,ctic:: y 0L1e el m.:o.estro DLH?de ser c.?.p:.= de construir o 
reconstrL1i.r su p1·opi~ histori~ al interior oe una institución 
sobre la cual tambiE!n se puede reconstruir y~ al mismo tiempo! 
c:uest1ona1· sLt precia práctica, pero mé.s sobre un espacio de 
conoc:1miento oue se oued~ volcar hacia s! v a la instituc1on y 
CLte e:: to le cermi te_ por• un l"'do, ent1·.:w e~ i:ris1s, pero, al 
m1~mo t2empo, una crisis que pueda set• creativa y oue le pern1ita 
d~cir: ''bueno, yo e!r.toy aqui, no soy lo aue· se me habia venido 
diciendo y, en esa medid~, yo quiero ser ot1·a cosa'·. 
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o.- El c~mp~~,: e de Eoio:i, 01eC!"a de ':oqu~ en le) coniorm:?.ciCn 
:::.·~!t:":Jse:;:L:¡;;:.. oi;. ZL\,1et:::. ~·:1<:.·~c::. des~c 'tLI c:Ltntt: o~ v::.!::'t~ ... i':.!.~L.mit. 
r~!acion =on l edu=~ci=:i: 

-En r!:!al ~dad 11;\ t1·an:Ter~nci.:i s~ aa necc:si:w:.i;.\mE·ntc ::on le~ 
alumnos con al9Lt1en qL1e. ~n e:te e.aso el maestro, puede tener· un 
pese de J~y y de ideal del yo. 

Ahora olanteaao asi, .vo no puc. .. do ai1r·ma1" cue se: da estr¡o:::tamente:
en la rel.:-.c:1on maestro-alumno porqLte, iinalmen"t:e, de uno u otr·o 
modo. se resolvio o no se resolv10 con e! padre real o el 
substin1to. per·o hay y~ una relac1on cife1"ente que gstuvo dada en 
la cr1me1"a infancia y ya cuando ~l n1ho se incorpora a la 
est.:L1ela. come.. relac:::.On pL1edE- hc!\ber tr;1n~ter•.:ncie., oue se r~sue-lve: 
de m¡;mera d;.Terente CJL\e c.1Jmo podt·!.:. pcns~.~";e Er. l:•. t"e!eic:ión 
padre-n1Jo~ p1..1e~to q1..1=: 5':.!lamente se resuelve a tr"avei:: del 
conoc!m1ento, a través de una r·elac1on diferente y ést~ es 
ti:lmb1en con la 1nst1tL1cion, o sea~ hay otros elementos que van 
propiciando que se diversifique e5a necesidad de ley o d~ 

autoridad y se concentre en el maestro, pero ya al interior de la 
institución .. 

No es el m"aest1"0 el ünico t"'esponsable de esto y de como se 
resuelva o no se resuelva; aunque yo creo que esta muy planteada 
esa transíerencia, pot"'que para que se dé esta relaciOn con el 
aprendizc,Je~ con el conocimiento~ hay una etapa en la que debe 
haber una especie de enamoramiento para que, a través de quien tó 
quiet"es, puedas aceptat"" un dete1"minado conoc:imiento~ Yo creo que 
en la medida en que se va avan~ando en el conocim1ento, este se 
va diluyendo, ya que en lo: primeros a{1os, el nitio requiere de la 
autoridad que le permite acercarse al c:onoc.im1ento. 

7. - ~cuales estimarias las aportaciones mas relevantes del 
psicoanalisis a la educación? 

-Como campo de conocimiento aporta la posibilidad de ruptu1~a, d~ 
cuestionam1ento y de c.onoc1m1entao que esta m.3.:: plc:\nteado sobre 
lo que Habermas denomina • . .m intero?s en el c:onocimiento, donde no 
solament~ pueda ei:pl1carse como ha sido c.onst1"u1do ~stE, sino que 
SE acepta qLIE ~l =onocimiento es significativo par·a el ~lumna en 
funcion de que representa alQo para él. 

Dt:=de la Per;;pectiv.:-. de ~cercsmiento ci.l osicoan.?.lisis. el maest1"0 
se incoroora a tt·~ves dm la si9niticac:ibn en un cemoo cur~iculat• 

donde esta en .1uego no solamente el s,:¡bet,. sino le le9it:?.midad 
del saber. le:\ r;;~ner,, como el maestro lo incorpora como legitimo, 
lo:. metados de c1cercam1ento al conoc:im1ento y, sobre todo. le 
r!:.'CLlperacibn de los ~u.1etos. qL1e yo creo 0L1e es D'trll. de las cosas 
oue pro~1cit? el o:.ico<.>.n?.lis1s: OLIE se recLtper~n los: SL!,ietos como 
ne estructUt"~do~ en l~ comol~tud~ s1nc com~ ~uje~~~ fr3gcien:~dc5. 
contt•adictot·::.os, que en un momentc pueden 'tener un inter·es~ pet"O 
aue ese interes puede e5tnr~ en con~rsd1ccicn con ot1·~ esfera aG 

.'::.~JE: .• 
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Entonces, tambien se van moviendo asi, como su.ietos fragmentados 
y por lo tanto~ se ba.i~ la angustia de creer que oodemos trab4?..iar 
con =ujetos ubic.ados solamF:nte al nivel de la conciencia porque, 
fin&lmente, cuando se comprende que lo que terma oarte de le 
c:on:ciente es algo qLle vüme de otrc lado. entonces no se traba.1a 
solamente c:o¡, aouellc a1..1e ap;,.rece .:11 nivel de la conciencia de 
los sujetos y C)LI~ e:ntor.c:es. t:JL•.eno, lleva a otra5 reier·enc:ias, 
fundamentalmente mas i::.l la de comPo~·tnmientos aue son meramente 
obsE>rvable~. 

8.- ;corno c~nsidera~iam !s ditu~io~ del psic:oa~•lisis en e! campo 
edLtc:at1vo? l.nula?. lreE.trinQida?, Zmode1~ada''i', ?amol1a? 

l"loderada, pues me parece que hay qLte c:onstt~Liir mas en el campo 
educativo, movili=ando elementos del psicoan~lisis; no 
trasladando ni aplicando mec:anicamente; o sea. 1 cOmo desde el 
propio campo educativo se pueden incorporar conceptos, nociones 
de otros campos. 

Segundo, por ser una práctica que toca muchisimo a los sujetos. 
se puede prestar 2. que se hagan traslados tipificados y 
etiquetados; entonces, por eso hay que hacerlo con moderaciOn, 
porqL1e implica estudio, imp l ic.a hac:er· investigac2on, 
independientemente de que yo no creo que haya que metet·se en 
Qrandes investigaciones, creo qLle los maestt~os pueden mov1li::ar 
algLmo5 elemento;, pero, también, como no se ha avanzado mucho en 
estudios que permitan ubicar ,iustamente al psicoanálisis en este 
campo, se ouede provocar, creo_ una actitud parali::ante. Por lo 
tanto, lo qL1e creo que ha.y que buscar, porque lc1.s institL1c:iones 
no v:i.l1dan este tipo de saber todavia, es avanzar mas desde ot1 .. as 
pc:.::.i<::i::::no= tct:ric:i'?.s, leo sociologia. la historia, la pedago9ia, 
pot' supuesto, para que el psicoan~lisis tuviera una cabida menos 
violenta y m.::i.s interpretado en sus ,iLtstos términos, con SLts 
pr·opias limita.ciones como campo dí.:' conocim1ento apl1c:a::!o. O 
movili=ado en otros campós y no confLmdirlo con la teraoi.::o., qLte 
es otr?. ces? .. Otro problema es qLle se pLledc?. 'poner de moda' y, en 
esas condiciones, cualquier gente se sienta cae~= de h~cer una 
intet'oretacion osic:oanalitic.a de lo que es la labor del maestro: 
eso me parece pelig~oso. 

9.- En términos generales. icOmo crees aue ve la educación al 
osicoi:málisis'? 

hlo admite todavia qL\e pL1edc, temer acortes signific:at1vos en 
9ene1~a1. 
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Bueno, de- hecho, la eOl.lC:ación son posiciones precisamente porqLle 
tiene- muci-10 oue ver con el s1~t.en1a economice social de oue se:: 
trate, la educ:ac:iOn todavia s:.gue .1ugando el oe.pel como de 
at .. ticuladoPa de ideas uu.1y prometi=dora.s~ de soluc1one:o<;: que !,;i na 
se pueden dar en el plano ec:cmom1co-estruc:tural, se le atribuyen 
a la educación como posibilidade: y le:. educaciOn siaue siendo 
como ese campo de todos y de nadie. Como cue en ed~lcacion 5e 
puede decir todo, pero, al mismo tiempo, poca 9ente puede 
apropiarse de lo que puede ser proyecto, porque esta muy mediada 
por el Estado, pe .. ~ eso la educacion no aceot;. ciue pueda ciarse un 
tipo de conoc:im1ento mas centrado en la in-cer~rogac:iOn que en la 
respuesta. La educ:acion todavia f;ioue buscando :obre todo 
respuestas, pero sin que se va.va. c.. Ío que implica hacer un 
recor•rido dE> las preguntas ori~et"O, sino que la respuesta 
inmediata es lo que tod~vla e:ta articL\lado a la educacion y, 
bueno, esto tiene mucho vet" con Ql.le la educación sigue siendo un 
campo controlado no poi~ la sociedad civil, sino cor el Estado, 
fundamentalmente, y esta institución es la que plantea qué es la 
educaciOn, hacia donde va. 

Entonces, si la sociedad civil se despojara de t.ltopias, de 
ideas comprometedoras que convierten a la educ:aciOn en el campo 
de salvaciOn, entonces, se ac:eptaria desde este campo un saber 
interrogante, c:uestionador. 
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Entrevista a la Lic. NORl1A AMALIA DELGADO RAl11REZ 

1. - Norma~ hAblame de tus actividades. 

-Traba,io en educac iOn espec:ial, en un centro pedagOg ice para 
nif'1os con problemas de aprendi:.aje. Esto por la maf'iana. Por la 
tarde doy consulta psicoanalitica. 

Soy Licenciada en Psicclogia y entré en ~cntacto con el 
psicoanAli9is desde hace doce a~cs. Desde hace trece afies trabajo 
en ·educaciOn especial~ en esc:l.\elas para deficientes menta.les y en 
centros peda90gic:os para nirtos con problemas de aprendi::a,;e. Yo 
doy psicoanalisis. Trabajo lo relacionado al problema de 
aprendi:aje del niho: por que se le dificulta aprender~ qué esta 
ahi, por que no aprende. 

2.~ Si ,el psicoanálisis ha tenido alguna influencia en esta 
labor, ¿c:Omo ha sido? ' 

-La pr~ctica psicoan~litica nos vincula propiamente con la 
educación·; pues· hay cosas, en·. este campo, qt..te se pueden eHpl icar 
.desde- el .psicoanalisis, cOmo por. ql:'é ·en ·el ·:nif'fo no e>!iste ese 
d~seo· de -apr,ender. · , , . . -' 

Trabajo· en 'una inst.ituci6n educativa V al .. tt .. abajar con maestt"OS 
me hago l"a pregt..mta: i yo que_ pt.1edo. aportar a los maestros? e 
iritcnto tr'a~ajar con la intenc:iOn· de captar al S\..\Jeto del 
i"nconsciente~ Yo" se que esto es muy amb1c1oso, ~e t1·ata da ver ei} 

ni~o de otra manera. 

El maestro gene1"almente habla del nif'fo y dice: '·es c:aprichudo, 
es voluntarioso. no quiere ••• , no hace ••• · ', pero no toma en 
cuenta por qué nO~ que le pasa, por que no puede hacer lo Q!..le ;e 
le pide. 

Doy plAticas a maestros. Hace poco di un? sobre la t1"ansterencia 
y trata dG vincula1· al niho y al maestro en la transferencia, que 
es realmente lo que s1.1cede, cDmo c. veces el nif"fo llC?ga eno.iado 
con el maestro sin que pare=c.:::. haber ra::ón para el lo. 

Esto fue muy intet"esante cor que los maestros, 
se desplazaron de esG lugar donde ~ veces 
deposita el amor o el odio y lo(;waron captar 
veces no es con ello=, sino aLte es con una 
oersona y es"to, el los me lo han comentado, 
mucho más su t1"abajo. 

de ali;iuna manera, 
el niHo llega y 

algo de que muchas 
figL\ra, con otr'-'. 
les ha facilit~co 



Er1 los c:aso~ ma.s dificiles de relac:ion~s in'terpersonsi.les., m.=.s 
fuertes, trabsi .. io mas se9Ludo con lo: maestros.. Asi he visto l.:. 
d1~posic:iOn del mE:l.estro para desl ::.::arse de ese lug.tir• que. c:Hce, 
tenia, entendiendo que eso. mLtchae veces, no es con ellos. Claro, 
también cuestionarlo= qLte e! los t~ealmente pueden tener que ver y 
hablarles de lo que es el niho~ como el nif'fo esta atracado en el 
deseo de la madre y como es eso y van entendiendo que el niri'o 
todo es menos el. Y todo eso esta teniendo que ver con el 
aprendizaje. 

-Norma, con tus comentarios :obre la transferencia, ya i,ne . ~as 
hecho el favor ce contestar la pt"eQLmta que tenisi yo respecto E1l 
inconsciente en la relación educativa. 

3.- El complejo de Edipo, piedra de toqu.e en 'la conformación 
psic:ose:{ual del sujeto, Ítiene, desde tu punto de ·.vis_ta, .i!guna 
relación con la educacion? 

Si, primeramente, en lo ql.le La.can 'llama el. Seguiido .. t_iempó del 
Edipo, cuando habla -de 'que para el .nif'fo er:i 'e"ste mcl'flento el padre 
es el terrible, la amena~a. 

Muchas veces el nif'to ubic:a a.1· maestro. en este tie_mr;:o.o. del" EdiPo·y~ 
desde luego, esto impide que el niNo colciquo el saber ·~n el 
maestro y, por lo tanto, se bloquea ahi el .aprendiza.ie. Yo· ahi 
cuestiono mucho la posiciOn deo Anna Freud, quien trata de "qUe el 
complejo de Edipo se convierta en parte de la educaciOn en 
sentido estricto: que el maestro moviera estructura: .edipic:as .en 
el niho, no creo. Esto no tiene que ver con lo educativo, sino 
con la estructura del sujeto. Nada que en algU.n momento que haya 
un c:onflicto, lo educativo lo saque de ahi. 

4.- lcuales estimarias las aportaciones mas relevantes del 
psic:oanalisis a la educaciOn? 

-El conocimiento de la estructura del su.ieto. Pel°'O eso seria muy 
ideal, porque los maestros no la conocen, en terminas gener.?.les. 
Es algo tan complejo, hasta la fecha yo todavla estoy tratando d~ 
entendet"lo. Entonces esto serla muy ambicioso, po1~que como 
formarlas a los maestro=. en esto. 

Seria mLty impor·tante, pe..-. ejemplo~ qL1e en la Normal se 
reestru::tLwara el progt"ama y qi..te se inc:orpor.::.1·.::. t.tna materi" de 
psico~n~lis:is~ pero es muy dificil, porque, desde mi punta de 
vi~ta, en la educac:ion no se pueden cambiar e5tructut·as. 

5.·· icomo con5iderar·ias la difusión del p$lCoanális1s en el campo 
edL1cativo"7·' inLtla?~ ¿restringida?, lmode1·ad.:;:··, iamplia? 
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-Restrin9ida. En mi ac:-erc:am1.Gnto'.c:on. los maestros, me doy cuenta 
qL1e no sacan r:ada de psic:oan!i.l isis, su formacion es c:onductista. 
La educ:acion.e=: ~o .contr·ario .. de~ deseoL_· aqu.e11~ es··adaptarse~ es 
hacer lo que todo mundo quiere •. · El psic:oanalisis va ·por el otro 
lado. · 

6.- En términos 
psir:oanalisis? 

.:.'. -.:. .· :· . ,·· - . - ' 

al 

-Como que hay ,c:ur,i~sidad d~.{sab~~ R~~ .. l'.!s· .~l PsicOahalisis, pera, 
a la vez. como Q':-'e ~ay -~uc:ho_. temor. y ·aunque tlaY .temor, he visto 
en mi centro . d~ tt'.'at:ia·jo ~ue --1ci_s -~ae~~ros: me pide!"l platicas; 
también me cuestionan en: C:L\at:l,to._a.q~e .Y .. cómo se. puede hacer. Creo 
que si los psicoanalis.tas ·i:ios ubica.mes en- el lug~r del saber, 
pues no sucede nada, per'o -~L nos ·:ab'.imos, ahi Puede SLIC:ed.er algo. 
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Entreviste al Dr •. DANIEL GERBER. 

L-. Ooc:tor~·· hábleme .de sus actividades. 

-EStán mi trabajo psicoanalitic:o~ cljnico; la docencia en la 
UNAM~· en la M~estria en Teoria Psic:oanali·tice, y mis·s~m1nar1os 
en el: Circ:~lo.Psic:oanaliticc. '· · 

2 •. - iourante cuanto ·tié_rrlpo ha real{;:a~o ~c.ti~idáde::= ·do~ent~s?. 

-Veirlte arres,- termin~ndo la carrera de .. Psic:olo9ia; 'en el ·.74. 

::.- icuéndo entro .en contacto con el··psic:oani?.lisis? 

..:.oesde que· empecé a estudiar PSic:ologia en el aN6 70.. Siendo 
todavia es~udiante entré 'en .psic:canB.lisis. Me· apa:s·ionar•on Freud v 
Lac:~n, van muy "ligados •. Lac::an es muy dificil, ·después de tantOS 
ahos, uno.siente'"qlle todavía falta muc:hisimo. 

4.-· Si el psic:oan.t\lisis ha tenido alguna influencia en stt labor 
docente, lc:Omo ha sido esta? 

-De do5 maneras. Por Lln lado, teóricamente en la docencia; las 
materias que he impartido, los contenidos, los he basado en la 
lectura psicoanalitic:a y, por otro lado~ en la tarea docente, lo 
que en algunos de mis textos he formulado de alguna manera: la 
relación educativa integra un involuc:ramiento del docente en 
cuanto a SL1 permanente Cl.testionamiento de la misma y su manera de 
responder y de actuar. También es material de retle~:iOn 
psic:oanalitic.a lo que le sucede a Ltno, le,ios de que se desligue 
l.IOO como persona, cescubre uno cuanto es't.a involLtcrado y este es 
el punto donde hay una cierta converGen::12. dol psicoanalisis con 
la educ:ac:iOn: la influencia qLte tiene en el apr·endizaje, en la 
ensehan::a, en las relaciones qLte =:-:: establecen. 

5.- De acuerdo a su e:·:periencia.. ipodria darnos un ejemplo y SL\5 

comentarios sobre la presencia del inconsciente en la relaciOn 
educativa? Verbi gratia, en la transferencia~ el deseo, lo 
simbólico, el discurso de la universidad. 

-La presencia. del inconsciente esta permanentemente entre lo que 
a veces son los objetivos que Ltno se propone para desarrollar en 
una clase y los resLtltado=. que se obtienen. 

La presencia del inconsciente indica esto: hay alQO ya en el 
trato. la relaciOn misma. lo cual escaoa a las mediaciones. 
EnJ-:onces no puede uno prevel?r lo OLte va ,;:. ocurrir, ya sc.=:-a para 
b l.en o pci.rc>. mal, por'OLte hay algo qLte se es'=:'.:apa en esa rel.:-.c ion y 
es la dimens10n del inconsciente y en el hecho mi5mo de quedar, 
oeneralmente;.. Ltn tanto insatisfecho al ·finc:1L No se alc:an=a lo 
~ue se habla previs~o; pero. bueno, eso e~ imoortante par& 
reple.ntea!"'~ p=tre:>. ester"' en bt.:tsqued.:i. permanente. 
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6. - El complejo de Ed1po, piedra de toque en lC\ c:onformacit>n 
psicose~:ual del su,leto, ltiene, desde su punto de vists., al9une 
relac:ion can la educ:acion? 

La tiene de hecho en e! sentido de C:LIS> aparece como una c:ondic:ión 
indispensable para que haya educ:ac:1on. Para aue e:.:ista educ:acibn 
tiene que haber un sLt,ieto. Esto es. el sujeto educable que puede 
introducirse en el proceso educativo, que CLtede recibir la 
influencia, asumir los modelos que el sistem.;i. educativo plantea, 
indeoendientemente de las c:arac:'teristic:a: qLte tome ese educ:aciOn .. 
Pero. siempre hay ciertas constantes en t:ooos los modelos 
edL1c:ativos como puede ser la asunc:iOn del modelo de que se trate 
como propio, pero eso e::ige una cond1c:iOn: que el 5ujeto que ha 
configurado sL1s ideales, que es por-tador del deseo y que esto es 
mL1y importante porque el educador se apoya siempre, por cierto, 
inconscientemente, sobre los ideales del educando, inclL1so o los 
refuerza, o le tiende a sugerir, a insinuar y hasta a imponer 
propios, pero tiene que haber esa estructura ya conformada para 
que eso pueda realizarse. 

Entonces, esa es una condición indispensable y eso es lo que 
trata el psicoanélisis: la constitución del sujeto, la formación 
del sujeto y para que pueda ese su.ieto insertarse en los 
distintos campos como el labor-al, por ejemplo, el politice, el· 
ideolbQico, el religioso, el educa~ivo, por supuesto, debe 
e::istir esa conformación básica, ésta que trata el psicoanálisis. 

7.- icLté.les estimaria Ud. las aportaciones más relevantes del 
psicoanálisis a. la. educación? 

-El psicoanal is is no hace aoortac ione: a la educación en el 
sentido que no le propone 'algún tipo de sugerencias o de 
indicaciones para poder resolver los problemas concretos que se 
presentan e.! edL1cador. Por e,iemplo, los problemas en el plano 
did~ctico. en el plano pedagógico, en el plano de como mejor-ar la 
transmision del conocimiento, o como evalL1a1"' meJOI"', o como loc;irar· 
que el alumno asimile mejor el conocimiento y todo eso que e: 
motivo de pr-eocL1paciOn para la peda909la. 

El psicoan~lisi~ no brinda aportaciones en ese terr·eno, ni 
tampoco Ltn nuevo modelo de educación. ni propone Lma nueva 
pedagog la, no hay una peda909 la de corte psicoanal i ti c:o. como 
pLlede hab~r peda909la. de otro tico de oriemtac:ion. porcLU? 
justamente lo qLte descubre el psicoandl is1s es el inconsc1ente. 
Entonces~ mas bien dir!a que el ps1coan~ljsis advierte~ previene 
al eelLtcador sobre eso. hav dive=-rsos riesgos. c1f1c:Ltltade-~. 

problemas qLn= se !e pL1eden or~sentar! por eJemplo. !a e::1stencia 
del narcisismo er el orc1:::eso educ:.::1tivo y los e::cesa::-.: y abLtsos oue 
oCtdri.:.n cresent.:.~"se C!E>b1dc é. <::ste:. 
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F•ot" el necho dr= qLte e::.t~ siempt"E a.hi el inconsc:ient'e, el control 
absoluto, el dominio absoluto, rn .. mc:a es posible. Inclusive nos 
previene Freud de les efecto~ daHincs que pueden susc:ita1"se por 
Lm~ pos!cic:in o e:·:cesivamente autor:tAria oel docente qw:~ c:oartD, 
anula, como también lo t=.ontrario~ una posición e::cesivamente 
oermisiva o bcnevolenter que tambienes peligt"'·osa, porcue no 
permite que se estructure ahi Ltn modelo a segLtir, no le da al 
alumno la posibilidad de tene1" algLtna referem:1::. especifica. 

Entonce~, de algLtna manera, lo qL\e podriamos llamar el aporte, es 
p!antear·le al docente Ltn constante c:uestionamiento sobre l.=\ 
posibilidad de reil~xion. Anali:ar su propi~ posición. su propio 
lugar en el proceso educativo ::onfot"me a Eer Ltn sujeto 
involuct"aoo, qu~ no esta afL1er·a. De como lo que ocurre en los 
salones de clé'.Se y SLI presencia tienen mucho que ver c.:on el mismo 
proceso que se~ala el psicoan~lisis. 

8.- ~COmo c:onsideraria Ud. la difLtsiOn del psicoanálisis en el 
campo edL1cativo, inL1la'? 1 irestringida?, imoderada?, iamplia? 

-No conociendo, la realidad de toda la educ.:aciOn, seria mL\y 
dificil dar una opiniOn concluyente. Diria, entonces~ tal vez 
restringida, salvo en ciertos lugares, algunas universidades, eso 
Ultimamente. En los Ultimes artes es que empie:a a tener mao.yor 
difusión, a manifestarse mas interés; pero yo creo oue los 
maestros de nivele: primarios, secundarias, conocen muy poco. 
Considero mas bien que es en el medio univers:!. tario donde se le 
conoc2 un poco ma.s y esto tal vez obedece a que, en general, ha 
predo111inado el criterio técnico, el esperar rcsLlltados 
inmediatos, mas qLle la idea de cuestionar mas a favor del papel 
de quienes estamos involL1crados: qué pasa con los 5ujetos. Tal 
ve:::: seria importante qL\e en ia for111a.cibn dt: lo~ me.estros~ los 
educadot"es, los pedagogos hubiera cierto lugar para esta=: 
refle~dones. 

9.- En término; generales, icOmo cree Ud. que ve la educac:iOn al 
psicoanal is is? 

-Tengo la impresión de qL.le probablemente falta a la educación ver 
mas hacia el psicoané.lisis.. Mé.s qL1e verlo en concreto, me parece 
qL\e en mL1chos sectores no se le dan posibilidades, quizas porqL1e 
la pat"ticipacion mas importante es de tipo t~cnico, instrumentos 
did.lcticos, metodologlas, etc. Entonces, debido a eso. quiz~s no 
se ve mucho hacia el lado del psicoanSlisis y, ademas. se supone, 
qLtizSs~ que es Ltn asLtnto mas c:l inic:o, que tiene que ver mas con 
te1~aoias o tt~atami~ntos, lo que es cier·to; cet"o tamb! en es cierto 
que el psi~oanchlisis- puec.le apo1"tar a otros campos. Es decir, a 
partir del psicoan.?.lisis se puede inter1""oga1~ a otros campos: el 
de la educación, el de la politica., el dr:- la historia, el del 
arte, etc. 
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E.n este sentido, yo y otra= gen'te= ideamos una revista qL1e trata 
Cl'ec.isamente de esto: la relación del psicoanálisis con otros 
i:ampos del saber, con l~'\ C!..\ltut•a en gene1 ... al, con la sociedad, li.\ 
polit1ca misma, donde tendemos a establecer interro9antes y 
dic:\logos con ellos, cosa qL\e h<?.sta ahora se ha hecho niuy poco, 
pue=:, gener·almente, el psicoanalista tiende a replegar·se en su 
trabajo con pacientes y a deJat• de lado~ por ejemplo, l~ 
historia., la sociologia, qL\e, a traves del psicoanáli5is podrian 
enriquücer su pr~ctica. 



Entrevista a la Lic:. IVETTE GDl1EZ BELTRAN 

1.- Hablame de.tus actividades. 

~Soy maestra, psicóloga y he c:omplete.do 
distintos seminarios de psicoanálisis. 
c:apac:itaCion y asesoria a psicólogos de 
educ:a.c:iOn especial y soy Directora de GrlipoS 
niNos repetidores de primer aNo. Trabajo 
psicólogos y terapistas del lenguaJe. 

mi prepara'c::{6n en 
Ac:tu'alménte, ·: dOv 

__ lo_s:·:.:,s~r.v.~c::os ·de·: 

lnt_e~mraae~~-t~·,'~o·s· ,º_-_. cs'eo· ªn 
con· ..... - .. ·_ .. -' 

_! .•.• 

,.,_,•-;>_'!!' ':." 

2. - ¿ow~ante cl.lanto tiempo has real i ::·a.do ac:tivi'dii~_~s-.:·r~~~-«~~fCilada·s·: 
con la educ:ac: ión? ~S' 

·;:-,c. :~·"·~i.~~:.·.;;; ~- ·-'/,:::: ;, ' . 

;:~~~~;!:~~es:~~:; ;~11 t=~m~~ª~ºr~:rc:~ .. ;~~~ªS:~~~f~Sf~~~I~·i};~~d~ .· 
3.- z.cuando entraste en contacto con el ~~i~o~.~~.'.~JS~.·~t·\?.:·:· '··.·," 

~~~;~: ~~r~=~~-~~ª g:i~~!~~i~i!~~. pe~~~~~r~~~!~~~¡~-Z~t .. ·~.'·.{~~~~ :~ 
seminarios privados y dentro de la. c:finic:a. '. ·.c ... ;1··;_, 

4.- Si el psic:oanalisi= ha tenido 
educativa, ic:Omo ha sido esta? 

.labor 

-Me ha dado elementos para la atención que se les da a los nit'l'oE. 
BLteno, yo trabajo en Educación Especial, con atención a nif'ros con 
problemas de aprendi=aje. · 

De alguna 1nanera la teoria psicoanalitica explica, d~sde otra 
cerspectiva, lo que sucede con nif'ios que tienen fracaso escolar. 
Me da otro tipo de elementos en torno a lo que incide en lc1 
c:uestion educativa. De hecho, en EdL1cac:ibn Especial se ha hecho 
un intento de trab.:dar con elementos teorices psic:oanallticos qL1e 
ayuden a dar e~:pl ic:ac:iOn de lo que sucede con los nif1os en la 
c:LtestiOn emocional, afectiva y que, de alguna manera! estt~ 

interfiriendo ~n ~l aprendi:aje. 

5.- De acuerdo a tLt e:-:perienc:ia. ipodrias darnos un ejemplo y tLts 
comentarios sobre la presencia del inconsciente en la relaciOn 
educativa? Verbi gratiai! en la transferencic: .. , el deseo. lo 
simbólico~ el discurso de la universidad. 

-El inconsciente esta siempre en la re!ac:1ón del maesi:ro con el 
niho. El deseo del maestro. ~l deseo de 105 padres, ahl esta el 
inconscientE. 
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De: hecho! nosotros hablamos mL1cho con el maestro. Tratamos de 
hac:~r ver al maest.ro OLte el nio·o fliJ.C:e cosas: cue no nec:osar1nmeni;e 
son hacia SLI persona, sino CUr? tienen Ct.le ver con las relaciones 
con los padres, con la tam1l1a; ahi es.ta el inconsciente.Si el 
maestro no esta cerca de alouien que cono::c:a este elemento, pues 
tampoco lo sabe. -

Nih'o-maestro, en esta relación hay una situ~c:i6n transferencia! 
en la que, bLteno, pues ahi esta la presencia del inconsciente. 

6.- El complejo de Edip9, piedra de toqt.1e en la conformación 
ps1cose::ual del sujeto, ttiene, desde tu punto de vista, alguna 
relación con la educación"? 

-No, yo no creo que el complejo de Edipo se ensefre. Esto es por 
estructura, no tiene nada que ver con la educa.cien. Esto .se ·da 
en la relaciOn con los padres. Que con el maestro se.·.es:.tén 
transfiriendo es:tas cosas, bLteno, eso es distinto, per6. el 
complejo de Edipc como tal no es algo que .. s~ aprenda. o· se P~e:~a 
desaprender, pLtesto que la educaciOn es. algo di~tinto. de lo "qu~ 

:~: :::a:::ruc:~::~ª:: a:1 

:~:et:~ortaciCJ~es,;:;is• '-;.~i~~~n~~~ .··del 
psicoanálisis a la educación? .. :::-:- ·-~, . ,.., 

~!~~~de la d:eor!~.,, es ~~a ~~~:!~~;~~Í~b;:~U·:1}1;·d:~ct~=~}~~~rí¡,~7 si:; 
entender!amos muchas cosas· ,de. -~~;=;':..~ ..... tj~1e~:;/SLié:ederí con nuestros 
alumnos. 

El psicoanálisis, desde luei;,o,_' · ii0; trata 'de darle elementos a la 
educación. Lo que sucede es .que riiá"S bien -la .educ:.:-.c:ión toma de le:t 
teor:fa psic:canall tic:a ciertos életrientos, que nos ayudan a 
comprender lo que puede estar sucediendo con un nitro como SLlJeto, 
en el •mbito educativo. Para ml, toda la teorla psicoanalltic:a es 
una aportaciOn. 

8.- icomo considerarias la difusión del osicoanálisi5 en el camoc 
educativo? i.nula?, ¿restringida?. imoder~da?. iampl ia·;, 

-La difusión est~ sumamente restrinoida. Es m~s, en la educ:acibn 
b~s:ic:a es nula completamente. -

Educ:ac: ión Especial ha hecho intentos de di t1.md j r la teori a 
psicoanalitica. Educaci6n Especial sabe que la tram::misiOn del 
psicoanálisis es dificil, requiere de mucho estudio y por eso l~ 
difusión es restrin9idc:. y, por otro lado. aLinque Em EdL1c:acion 
Especial se han hecho intentos, no se han consolidado corque no a 
toda la 9ente le interesa~ o El esto no se conJLI9a 1 ~e qued~ a la 
mitad y c:ons1de1~0 que, actL1a!ment!?. solo algLtnos sc:c:tor·e5 
educativos, por ejemplo, en preescolar. se cuenta con ciartas 
oentes int.ers:adas en el campo. perc t:n fcirms 1~<:?st!~in91ai::1. 
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La e::oerisnc1a que ye he tenido e~ oue no toda la 9ent~ se 
compromei:E< c:on 5:1..1 eEtL.1c1:::i. cor, SL.t lnt.en:ire'ts.:.:ic·n, ~o:in $L\ !el::tur"·· 
Pero en E.d1..1c.ü.c:iori E.:p~~:..::.c..1 ahor1-;:a tenem::i: ?.pro:dmadame:-nte OL\lr'':.Ce 
p~icOlogos mLly in'tcre:ados er1 trabaJar con c1erteo.s bases 
p51coanalitic:as. aunque no t;Odo5 SE: han dedicado a un estudio m~.s 
profunco hacia los seminarios de psic:oana! isis, o que hayan 
entrado ~ c1ni:l.l isis: per·o qu1ene~ e=: ten t1'&.be .• 1ando cc·1m1go, se tia 
logrado que se €\cei-·cen Ltn po~o ma: e. la teori.::i. 

Pero, ele.ro, esto no ha s;.ido un lineamiento: que los psicOlogos 
en Educación Esoec:ic.l trab.:o .. 1en con un marco teat~ico 
psicoanalitic:o. Sin emoargo, el marco teorice psic:oanalitico s: 
eeta c:ons1de1'c.do dentro de lo: marcos oue EducaciOn Especial 
c:ontemple.ba, per~ que nao1e consolicio. Adem~s;, con lo de: la 
modernizac:ion educativa, la corriente ac:tL.1i!d pugna poraLle lo 
educativo, en lo ed1...1cativo y lo clin1co, en lo clinico, entonces 
volvemos a hacer una separac.ion. Las autor1dades marcan la nueva 
linea en torno a lo edL1cativo y no lo terapéutico. ·Esto no es 
benéfica, pero estas ::on las polit1c:as y, precisamente porque una 
no cree en eso, por ejemplo, en mi caso, a mi me interesa que los 
psicblo~os a.porten otras cosas y que no solamente sean 
psicómetras y que den 0n diagnostico pot" L1na bateria hecha, sino 
qL1e. precisamente, e:c:uc:hen el discurso de lo: padres, escL1chen 
el discurso del niho,. tengan 1...m poco mas de elementos y no se 
limiten a cuestiona1"ios cerrados y cosas asi. La gente uue en 
EducaciOn Especial esta trabajando con un enfoque psicoanalitico 
es c:ontadl::ima. 

Yo estoy conc:iente de qua en una institución a nivel pL1blico 
nadie te va a pagar lo que a nivel privado. Imaglnate la 
preparaciOn, el tiempo, la inversiOn que se hace. La SEP nos hace 
ver que no tiene ese compt"omiso y que sus obJetivo: son meramente 
educativos. 

9. - En términos generales, Lcomo crees que ve la educaciOn al 
psicoanali5is? 

-En primer 1L1gar, quien sabe si la ed1...1cac:ión vea al 
p:icoanti.lisis. 

Mientras no se sienta necesario contar con Ltn marco téorico de 
elementos psicoanal~ticos, la educ~ciOn no lo considerara. Si 
seria importante qL~e toda. la gente inmersé. en la educacibn 
tuviera contac:to con E!l psicoan~lisis. 

Emoezando porque yo no creo que la ed1...1c:aciOn vea al 
psicoanáli5is, pue= ee la presenta como si ne faltara nada. A 
01...nenes nos interesa todo esto, trat~mos de- hacer una 
vincL1laciOn. auncue hay rr.L1chl:1mc.: limitaciones. porque e:istamos 
d~ntro del sec'to1~ o~blico, entonces. le hemos podido hac~r con e! 
traba.io que 1~eal :.=amos En la or&c'tica cot:..01ana. Ti'atc.mos d; 
hacer esta v1nculac1ón de lo ~ducatÍ\'O con lo peicoan&litico, 
oe1'0 esto no es la generel1dad. 
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Entrevista a le. Mtra. 2.ARDEL JACOE<O. 

1.- Hablarne de t1..l trayectoria académica y de tus actividades .. 

-De origen soy psicóloga. Un aho me _dediqué a trabajar 
orientac:ion vqc:~c:ional en Chapingo, que es t.ma escuela de 
agricultura. iQ1..lé hace un orientador vocacional ahi? Nada, pero 
como habla die::: especialidades, entonces se inv~ntO la materia de 
orientac:iOn vocacional, para, que cada chico dentro de la 
agronomia definiera si e1"a zootecnia, fitotec:nia, lo que tu 
quieras, su voc:ac:iOn. Ahi estuve un arto y tuve luego la opción de 
entrar a Psic:olcgla en I::tac:ala y Psicologia en I>:tacala 
representaba la novedad y la p1..1esta en juego de un proyecto 
innovador. 

Yo tuve una formac:iOn en la Ibero muy ecléctica, donde los 
mejores maestros, los comprometidos socialmente, preparados 
teOricameni;e, eran los conductistas. Y unos psicoanalistas que a 
mi me tocaron, con una formación que, deveras, nos hicieron huir 
espantados del psicoanálisis. Tenian, a mi manera de ver, una 
ética tan nefasta, que a mi generación la vacunaron contra el 
psicoanélisis y con la influencia de los conductistas, nosotros 

·pensamos qL1E· en la psicologia, como en la revolución, ligadas a 
campos qL1e se necesitaban socialmente, era cuestión de orientar 
los campos hacia el bienestar, idate cuenta! aue enorme peso 
conduct1sta; claro, según nosotros, ~ramos buenisimos. Estuvimos 
en formación con Emilio Rives, ni más ni menos, el dirigente de 
la psicologia c:onductual, muy inteligente, un buena::o y 
comprometido teóricamente. 

Pero entramos a la ENEP I=tacala a dar cla.ses. Era una escuela 
que estaba innovando su curricult..1m, con tina l lnea teOrica 
cricnti?.da e:~clusi vamente hacia el conductismo. Era un proyecto 
muy interesante en CL1anto a una conformación teor1ca-prac:tíca dt:: 
los estudiantes. Por e,iemplo, pasaban por edL1cacion especial, 
clinica y, luego, paso a la comunidad. 

F'asa el tiemoo y se viene en I=tacala todo un movimiento. en el 
cual yo part1c:ipo, para cambiar el currículum, pues en la 
comunidad hay diez mil cosas oue el conduc:tismo no pL1ede preveer. 
Entonces, hay una ouana en la escuela! donde los maestros 
agarramos bandos: los- que queremos cambiar el cL1rric:ulum y los 
que no. Obviamente, perdimos los cue querlamos c:ambiat"'lo. Se 
descabe;:Q todo y todo se problemati::O. 

Empie=o. 
DlE, y 
tenemos 
cultura. 

entonces, la Maestrla en Ciencias de la Educ:.?.cian~ en el 
ahi re91'eso al ps1caan~l15::.s; porque en la maesb·ia-. 
que ver, en materias. al educando, al sujeto, a l~ 
Y es donde entro en esta maravilla de psicoan•lisis~ via 

cLtl ttiral ! Lacan, par.?. m! es o'tt"'a cos~. 



Pero en l::tac:ala, al pr•esent¿u"se todo este pt"oblemei. del qu~ ~~E. 
hat>lo, tengo c:omo via de salida irme a Educación Especial y ah:! 
hay teda una pt"áctica con nif'!os que tienen problema de retardo 
generalizado, o n1f'fos con ceguera, sordet"a 1 etc., y yo entré a 
retardo 9enerali:ado con nirros que padecian sindr·ome. .:iutismo, y 
loE estudiante: tenian que pa9ar un semestre de practica, 
tutoreados por el maestro. Entonces, haciamos diagnostico, 
tratamiento y evaluaciOn, en un pt"inc:ipio. 

Imaginate qt.te es cuando me toca todo el contacto y el cambio a la 
maestria y al psicoanAl isis; desde ahi, con este trabe .. 1o con los 
niNos y con los estudiantes, empe=amos a hacer cambios y lo 
primero que hacemos es eliminar los diagnósticos y demé.s y 
empiezo a trabajar con los estudiantes diciendo: ''no hay un 
patron que tengamos que seQuir''. 

Entonces, lo que hacemos es entrevistar a los padres para 
intentar detectar la historia, por donde venia la situac:ion del 
niho y lo que hac:iamos con los niNos era dejarles sesiones 
libres, con un tipo de materiales, a ver si podiamos t"elac:ionar, 
a partir de juego o dibu,io que reali;:a1~an los nif'los, cotejar con 
la historia y la entrevista, para ver donde podria estar ubicado 
todo. Ahi ya empe:::::amos a orientar que el trabajo de la educ:aciOn 
especial es un traba,io estrictamente social y entonces hacemos un 
trabajo de critica a la Direc:c:iOn General de Educac:ion Especial, 
mas alla de las bondades que era aorehender esta necesidad de 
educ:aciOn, nosotros veiamos que el efecto era la segregacion y no 
la integración. Finalmente, nos pudimos dar cuenta que si los 
estudiantes no estaban en su propio análisis, rebotaba todo de 
una m~nera terrible. 

Y ya en mi tl"abajo con el Dr. F'la, con Esperan=a Pla~ me emp1e:.o 
a dar cuenta que mucha defic:iencii:\ es una problem.3.tic¿,, 
estrictamente emocional, qL1e tiene que ser atendida desde otro 
esquema. Y todo venia por que en AMERPI presentamos el Ultimo 
fracaso que tuvimos intentando una c:linic:a institucional y ahi 
mismo decimos cuales van a set" ahora las opciones y armamos todo 
un proyecto donde abriamos un ecz:;pacib téorico e instituimos un 
diplomado en I:tacala donde veiamos a Freud. Lac:an y Klein: era 
la clinic:a desde estos autores y luego espacio c:linico, es decir·, 
recibian nif'fos dos o tres sesiones por semana y entonces abrimos 
un espacio de sL1pervisi6n para vet~ qL1e OCL1rria; aparte abrimos un 
esoacio de contenc!on del estud1ante, ~- ver que le pas¿:< en la 
prac:t1c:a, pues las cosas se le van moviendo con este trabajo, 
apat~te abrimos otro espacio, donde tLtvieron Lm 9rL1po operativo de 
trabajo. Si te fijas, era un proyecto mL•.y bonito, pero, pues, si 
no estbn anali::ados. iqual les rebota otra ve: y. asi, el esoac10 
que tenian para ellos, de aué les ocu1·ria con el niNo. desde el 
niNo. deJO de ser lo mas~ para set• lo de menos para ir a nabl~r y 
emoe:aron e. hablar de ellos y esto lo derivamos para QLte tuvieran 
an~lisi: personal. 
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Esto no~ ~ l.eva a ver como rebotaba .tocio con el Fraba,10 del niho. 
Y. en'tonces, en este trabajo que ·i;enem0? .. ·E-n·.Al1~F:<PI ._[~ri':cil·: ~lbr~ 
a:?:ulJ, ahi ponemos nuestros limites. ·Pt"~sE?'.ltaffi_os: .. l~s'·i:asos,,_,.de 
como se fue a la transferencia absolUtameiite'.:v·llis· difi't:ultades 
ce oue si alguien no esta en á~al_is;·:s,·:,:·ql.1Ei.·· .c:OSas:.-:s·e~ ',:van 

producienClo en estos espacios. .:.-·:··<··-. ~·,·'.·~:_;:~ ... ·.~:.,·,.,).'.>." ·t 

Entonces, la sal ida que nos~troS .. - t'e~·:iam~·s · ::·pa·r.a \.:una. nUeVa 
'aventura'. era traba.iar con ·estud·íantes ':~- éiúe' :;~·eSt\.1\iir!r•·an· eM. 
anal is is pt:>rsonal. . -~ ··- .. . ' -

En el inte!"' de todo esto que· te cuento, es.tuve·· de ·coord~n.adora. de 
Psicologla en ENEP !ztacala y tuve que rem.tnci.~u... Por .. ·ra.::ones 
ooliticas y dije: •'yo hasta aqui doy en ·este proyecto''. 

Y&. en el 90, hago la Maestria en Teoria Psicoanalitic:a del CIEP. 
Y si te fijas, educación, psicoanálisis y educación especial han 
sido mis áreas de traba.lo y, en esas áreas trabajabamos mucho, de 
alguna manera, en educ:ac:iOn y metodologia cualitativa. 

Entonces en el museo que ahora se abrió, bueno, a mi me tocó 
·todavia la inaugurac:ion, me invi tO ~- participar Sara Garpar, 
haciendo metodologia cualitativa. Entonces. aqui lo que estoy 
haciendo! otra vez en el area de la educac:iOn. pero del la.do de 
la metodologia Cllal i tativa~ e;:toy construyendo el discurso 
museográfico y la e::periencia consecuente. Por otra parte, acabo 
de terminar un diolomado hermosisimo oue se llama Acoso a la 
Modernidad! en donde traba James, fi jate, la vertiente de 
Nietzsche y de Heidegger. 

-Bueno! oue serie de marcos interesantes tienes. De hecho va has 
contestad0 casi todas las oreguntas que ya tre.1a. yo 
establecidas! has de habet'· adivinado estos contenidos. Entonces. 
si formulo las preguntas es solamente para redondea1~, a fin di?. 
sacar conclusiones en torno a los e.les de mi trabajo de tesis. 

2.- Durante cuanto tiempo has reali::ado actividades docentes? 

-Desde el 76 estoy dando clases. cuando sall de la licenciatura. 

Cuando entraste en contacto con el osic:oan.3.1 is is? 

-Bueno la eaoca detestable no l~. cuento. La otra linea, de ese 
psicoan~lisi~ fascinante, tue a oartir del DIE. el 82. 

4.- Quisieras decir algo més en cuanto a la influencia del 
psic:oan~l~s1s en tu labor docente? 

-Bueno, pues, que a partir de la maestria. cultura. psicoanélisis 
y sujeto, todo eso movil:::a inmediatamente mi pr~c:tic:a en l& 
educ:aciOn escecial ~ intentando lo que 'te comente como nuevo; 
proyectos, nuevas maner=is de traba.1ar c:on los nihos. 



5. - .!Algo més que ouier::.i.s decir en torno a lc1 presG>r1c:1a del 
inconsc:1ent::o en la rel::ac16n edL1ca"tiva7 

-Lo orimero que en la maestria me empieza a motivar, es ese ledo 
de la ~ubjetivida.d y, luego~ Eduardo F:emedi me dio clases, él es 
pedagogo-psicoanalista (o psic:oans.lista-pedagcgoJ, ahi hubo en mi 
una movilizac:ion absoluta y emp1e=o a intentar entender el 
p~ic:oanal isis, donde el sujeto está predeterminado por sL1 
inc:onsc:1ente y era intentar escuchar en !a práctica con los nihos 
y era otra cosa absolutamente. 

El psicoanalisis me dio la oosibilidad de tenerle un respeto 
absoluto al ser humano y eso cambia radicalmente tu eHistencia. 
Atender al otro en su palabra, eso redimensiona. Yo cambié mi 
practica a partir de mi aproximacion al psicoan~lisis. También a 
traves de mi propio an~lisis iba viendo las producciones de mi 
inconsciente y eso repercute invariablemente en la práctica y, a 
traves de mi pasion, los estudiante: intercambian en esa 
transferencia tan hermosa, qL1e para mi y~ es una el1periencia 
incre!ble la doCencia. 

6.- El complejo de Edipo, piedra de toque.en la conformación 
psiconseHual del SUJeto, ¿tiene, desde· tu pUnto de vista, alguna 
relac:ion con la' educación? 

-No sólo con la educación, con la cultura. Más allá de la 
edu.c:'ación, el Edipo en FreLld, seauiendo con Levi-Strauss y luego 
con Lacan, me parece un punto de - toque, no ha.y de otra. Eso es 
como el origen y ahi e5ta el asesinato al Padre de la horda, en 
el planteamiento de Freud y luego como lo retoma Levi-Strauss~ 
con la regularidad de las relaciones de parentesco y lL1e90 la 
vuelta que da La.can, qLden socializa asi la &p!~':!:!im~.ción. 
lmposibl~ negar que ahl esta el Edipo, rebasa, es constitutivo, 
es algo del orden de la cultura.. 

La asLtnciOn de cada uno, su diferenciación sexualJ su asumir como 
sujeto tiene que ver con Ltn origen de CL!l tura. 

7.- icoal estimarlas la aportacibn relevante del 
ps1coan~lisis a la educación? 

La teoria del sujeto. Ahora, si entendemo~ la estructuración dol 
sujeto desde le, ver"'tiente lacaniana, porqL1e siendo la edL1c:acion 
una instituciOn soci.:..l del orden de Ltna or9an1::aciOn social que 
regula, socializa, hace entrar al sujeto, la educ~cibn sujeta ~l 
sujeto, por eso es para m! imprescindible el trab&Jo de 
psicoanc3.lisis. 

No qL11ero decir qL1e el psicoané.::.iEis lo pueoar::: a:ilic:ar :n le, 
educec1on, para nada. Pero la hert•amienta . teórica del 
psicoanálisis es una potencia para entender una dimensiOn de lo 
educativo. Tampoco nos da cuent~ d~ todo lo educ&t!vo. pero 12 
dimensiOn q!.I'? abr·e E::5 v.:,!ics~!üm.:h 



6.- l!Como c:on:iderarias la CifL~sión del c:ic:o=.náli~:.s en el campe 
educ:C11:ivo'? inLtla?~ trestringida?, ~~oderada?, iamolia'? 

-F'ienso qLle se est~ abriendo en el terreno de 2a educ:acion en la 
vertiente de la metodolooia c:ualitetiva. retomando le. VO;! del 
sujeto, la ve:: de los act0re'3, que invariablomente ·cae en 
el psicoan¿;lisis.. Pienso oue cada ve:: ve. ;;., haber .mayor ·presencie 
d~l psicoanálisis.. Eso ne quiere decir que no ha:Ya también un 
rechazo y un no rotundo; el tabL't sigue siendo, púes na.di.e quiere 
saber de él .. 

9.- En términos generales, 
psi,coana.l is is? 

como crees que ve la educaciOn al 

~Ahora si que depende de qué educación, de quién ve la educación, 
desde dónde se ve, o sea, los que están en el medio edL1cativo. 

Yo creo que hay corrientes qL1e no admitirán nunca la entrada del 
psic:oanalisis a la educac:iOn; un no rotundo de aquellos que 
pregonan la racionalidad como el dios, ellos nunc:a van a permitir 
que entre el psicoanálisis como un elemento; pero pienso qL1e c:ada 
ve:. más, entre las gentes que introduc:en lineas de trabajo en la 
educación en Mé>-:ico, cada ve::: más, sino trabajan psicoanálisis, 
·si admiten que se esté trabajando del la.do del psic:oanálisis en 
:educaciOn .. 

Pienso que debe ser entendido no como el psicoanálisis de divan 
: La lo mejor estoy en intenciOn o e::tension de LacanJ: no es el 
an.tilisis en intenciOn lo qLte se puede hacer en edw:aciOn, sino 
como un elemento teorice y no de12c:e1rto que d~ntro d~ les 
instituciones, con todo el problema qL1e ella:: implican, uno se 
apueste, se Juegue. Por e,iemplo, e:te proye=to qL1e teniamo5 de 
esta c:linic:a en educ:acion especial, es cuestiOn de seguir en el 
intento.. Tampoco recha=aria el psicoan~lisis en la instituciOn. 
Es un poco lo aue declames en ese coloqL110, donde no5otros 
presentabamos lo fallido, que nos ha dado la oportL1nidad de ver 
ahora que podemos hacer! no tanto para cancelar, ya oue de cada 
fallo nos surge un nuevo proyecto. Siempre la empresa imposible, 
que es lo oue te mantiene .. 
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E.nt1·evist" •· la l4tra. IRMA ,JUDITH LDRENZE.N. 

1. - Maestra, hé.b leme 
sus actividades. 

por favor. 'cie·-~¡j ::·t"r~'ayec:to~-ia :á'C,?;démÍéa y de 
. .:,;.~ . - .. " , .· 

···:/,,~.-.:·;_ •.. - -~·:¡ .-~---~--~/:~--~¡'/.- _ _.,: __ . 
-Tengo la Maestria en Psicoloc;¡ia. Cliríica,.:,~:·,·:'.lá:',,,;~_speci_a_l:ids.d: en·\ 

~~ ~ ~~~~!i~:: ;;~:p;;~=~~h~g:;~;gf t~r¡á:~;·~;:~ff ~tit~~¡~g~:·:i~ · 
PsicolOgicos de la Fac:u.1t8d:L:,.de·:pSü::OA'o.gi'a~:dEi»,l"a··;··:uNAM· :·~y Soy 

:~~e:::::: ::a :ua.n to,·. ti e~p~-'._'.~~·-.:~~:~1¡¡~~:§~,3;:·~;i:~i·¡~L:~ . doc~n tesí' 
-Desde hace doce ~l'f~,;.;'.c/V~}f;'.JJ:Pii' · · ·· . · 
3.- !Cuando ·~i;itr6·· en~\coii"tai:to··'cé'6'n .·~l'; pJI·c~~~a;isis? 

.. .::,,, . ., ';t._";,\\{",'._~:.< 
-Hace 23 arre$.·:···· ·-};:.¡:f:·· -1:r r:: 

:~~!~!e, elc~~~~~:;:ú~~=~~=~~e~ido alguna influencia en su labor 
-Es ·un t--ec:urs~·.·~~1e ~Ó· ~t:i'iizo permanentemente en la enset'fan.::a y, 
ademas, lo enseho para la conduce ion de los grupos. Tambi en lo 
utilizo como herramienta para la interpretación en cuanto a SLIS 

conc:epc:iones tet)ric:as, en cuanto a sus aportes tecnic:os : en el 
manejo, tanto individual como de grupo. 

5.- De acuerdo a SLI e:-;perienc;ia, ioodria darnos un ejemplo y SLIS 

comentarios sobre la presencia del inconsciente en la relaciOn 
educativa? Verbi gratia, en la transferencia, el deseo~ lo 
simbOl ice, el discurso de la universidad. 

-:..o que yo hablaria del 1nccnsciente en la relacibn educativa, lo 
puedo e;:presar a treves de Devereu::. El dice que un investigador 
clásicamente se consideraba que era sujeto fuet"'a del camoo de lo 
investigado. A lo mejor un pedagogo se considera sujeto fuet"'a del 
campo de la investigaciOn -qL1e seria el c:onc::epto c::lt!s1c::o-. 

El pedagogo, el maestro, esta en el c::.:-.mpo de la investigaciOn y 
ahi nos c::it"'cula a todos por que elegimoE. esa actividad, pare-. que 
la elegimos, c:ual serla su sentido, que gratificantes se 
obtienen¡ todo esto esta manifiesto en el inconsciente y en la 
relac:iOn educativa. Esta oresente ~n el contacto con los 
estudiantes, c:on los padres.· desde el punto de vista de qL1e en 
tod=i interac.cion se van a producir los mismos fenomenos, per·o de 
acLlerdo a las c.:i.racterlstic::a~ que cada cit"'C:Llnstancia permite~ aue 
c:ad& 5ituecion orooicia. 



Entonces, todo esto esta marcando la tar•ea del su.ie.to q~e, real i=a 
la acción o de educar, o de hacer terapia, o de dirig~~ y,_ .por 
supuesto~ la de los que est~n inscritos ahi, · er,. el··' plaf10 de 
alumno·s, ·.de pasantes o de edLtcandos y esto _nos da dinámic:a.s.. Y 
ahi esta. el inconsciente en todos esos grupos,· en. ·todas esas 
ac:c:iones esta nuestro deseo. 

A mi me encanta la posición ele Deverew:: todos somós. sujeto5 ~· 
objetos del campo. Lo importante es que quien ejerza una·funciOn 
educativa c:ono:::.ca qué representa la transferencia y que ponga en 
función del proceso SLI propia contratr"ansferenc:ia, su deseo, qué 
le despierta a él esa e~:oeriencia, que emociones, que 
pensamientos: porque eso también está al servicio de la 
investigacion, del proceso en el que esta inscrito. 

6.- El complejo de Edipo, piedra de toque en la conformaciOn 
psicose>:ual del su.ieto, i.tiene, desde su punto de vista, alguna 
relac:iOn con la educ:aciOn( 

-Si. Se ~o voy a poner de la manera más tipica: la transferencia 
con el terapeuta, en cuanto a los sentimientos erOticos o 
agresivos que tienen que ver con la relaciOn y con la situaciOn 
del complejo de Edipo, se reactiva en la adolescencia y eso lo 
vemos aqui! en el Centro y con los maestros es más que evidente. 
Vemos los temores, las angLlStias, las grandes afinidades que hay 
por el desplazamiento que uno hace desde que entra al ldnder. El 
maestro es una figura de autoridad, es una figura de aprobación, 
es una figura de atecto, un lugar privilegiado para t;l 
desplazamiento de problemas en relación al Edipo. 

7.- lCu.hles est1maria Ud. las c.portac:iones mas relevantes del 
psicoan~lisis a la educaciOn? 

-Glue el psicoanálisis es un 01"oc:eso de reeducación. Y la otra, 
cue s1 el pedagogo pLtdiera manejat' su5 grupos consciente de estos 
aspectos que se dan en las dinamicci.s grupales, sabiendo que el 
psicoanal is is e:üste, que hay fantas las inconscientes que obturan 
una tarea, yo c:t"'eo que seria de mucha utilidad. 

B.- ic:Omo considerarla Ud. la dlfL1si6n del psic:oan.Slisis en el 
campo educativo? inula?, lrestringida?. imoderade.?, ¿amplia? 

-Casi le dir!a que nula, poraLte es tan poca la gente 0L1e se 
dedica;. a esto. Pera de 1..1n tiemoo e. e:t:a oarte h;. habido mL1cho más 
interes tanto en el campo de lo: p:icOlogc:-s en :u ¿;plicac:ibn .:i la 
edL1cacion, como de los pedagogos de ceder recuperar le: tarea de: 
la psicologla cara su trabajo. 



Yo e: reo que es a partir de la di i1.1s1on masiva y de le. 
depaL1peri::aciOn qL1e se ha hecho oel p:1coar1a!:uns a niveles 
masivos! que ha permeabili::ado muchas capas y esto tiene une-. 
ventaja: la c;iente tiene menos miedo, tiene menos miedo a hablar de 
si misma, de reconoc:er aue hav cosas q1.1e es.tan mas a.lla del 
nivel consciente y que esto ·suced~ en tocas parte~. Entonces, ha 
dado menos temor de acercarse a esto que ante= se entendia como 
m.:igico, como inmanejable y saber que es algo que si se pued~ 
conoc:er, algo que se puede usar de una manera mas efic~;,: para el 
trabajo. Pero asi como qLte hubiera algo especifico en los propios 
program2.s de pedagogla, yo lo descono::co, Sin embargo, creo que 
los pedagogos se restrin9en a la pedagoi;¡ia y de sus oroyectos 
mismos e:tcluyent como nosotros tambien nos olvidamos que todo lo 
que hacemos tiene Lln caracter educativo. 

Por• otra parte, se podria dec:1r que a partir de un manejo a ratos 
muy simplificado· de los aportes de Freud~ en revistas, en 
encuestas, en conse,ios, en programas de radio, en programas de 
televisión y también en trabajos con ejecutivos en la industria, 
donde se estan ,tomando en cuenta los procesos grupales vistos 
desde la identif1caciOn con el jete, la identificac:ibn con la 
empresa, en los que toman los postulados de Freud y aLmque, de 
una manera depauperada, reconocen que e::iste el inc:onsc::iente. 

9.- En terminas generales, ic:omo cree Ud. que ve la educ:aciOn al 
ps1coana.1 is is .. :" 

-Los programas creo que no lo consideran. En términos generales, 
creo que de manera muy parcial. Seria en funcibn dt: intereses 
partic:Ltlares, de gente que esta en su bUsqueda. F·ero en la 
educación en general, desde niveles gubernamentales a niveles de 
programas, aun desde la propia carret~a de p~d,::1gogi.:>.i yo c:reo qL1e 
casi no lo han considerado. 



Entrevista a la Lic; MARIA DEL ROCID NORIEGA MARTlNEZ. 

1. - HAblanle ,de tús; activid~des·~ 
:<. •. ··. ' , .. ', .... :" 

-Bueno,. soy:_ L-_ic:é~c:{ida.:··e·n:,._~_Si'c:Ologia~y me' dedico.a la formac:1on 
de instructores ·C6nluhi-tarios •. -.. . 
2.·- loi:.tr~nte ~U.anta tien\poihas :reali:ado ·aC:tividades relacionadas 
con la e·dúc:aCiOn? 

-Durante.die:·aNos.· 

3._- lcuando entraste. ·en contacto c:On el psic:oanál is __ is? 

-Mas o-menos diez aNOs en seminarios sobre Freud en la Maestría 
en Pedagogia y en seminarios particulares acerca de la obra de 
Freud y de Lacan. 

4.- Si el·psic:oanAlisis ha tenido alguna influencia en tu labor, 
~orno ha sido ésta? 

-Si, desde luego, con los elementos teOric:os como base par·a 
concebir mi trabajo de formacion de instructores .de manera 
diferente a la convencional; donde para ml cada futuro .'instructor 
es un sujeto hecho en base a su e:tperiencia e historia personal, 
la cual es básica para acceder al conocimiento de al90 .• 

5.- De acuerdo a tu e:~cerienc:ia, ipodrias darnos un eJemplo y tus 
comentarios sobre la p1"esenc:ia del inconsciente en la relac:ibn 
educativa? Verbi gratia! en la transferencia, el deseo, lo 
simbólico, el discurso de la universidad. 

-Uno, como maestro puede intervenir sobre la información que 
afecta las cosas, las idEas y los pensamientos en la conciencia 
de los alumnos. Con el psicoanálisis, además, uno puede 
intervenir sobre la realidad del inconsciente, por ejemplo, via 
la empatia, las proyecciones, emociones e identificaciones 
provocadas por el fenómeno de la transferencia, lo que nos 
permite tener una posición diferente sobre la b~squeda de la 
verdad, no como la verdad única. y Ultima, sino descubriendo 
realidades acuestas al puro principio del placer~, lleno de 
asoectos mi::t1ficados, de Qran perjuicio en la vida de cada 
alUmno. 

En lo oarticular, yo he L\tili=ado mucho le:>. plan:ación 
participativ&, que lleva impllcita la decodificacion [que es lo 
que hace el psicoanalisisJ del eje de analisis del cue se trate y 
ha permitido a las personas con qL1e he -cra.ba,iado a.cceder al 
conoc1m1en~o de manera diferente. 

rt'I 



6.- El, compleJo de Edipo, piedra de toc1.1e en la c::onforme.ción 
psicosexual del sujete, ¿tiene, desde t~ punto de vista, alguna 
relación-con la educac10n? 

-POr o::upuesto, ya que en el d!:sarrol lo hu~ano,. las emociones 
ba.s.icas, el .:\mor y el odio, se organi::an en .. -la psi"que en funciOn 
tj~-i~~:-mo se reconoce y se presenta el comp~e.;o· de Edipo en cada 

·Es· precisamente la interacc::ión del tercero·en la c::onformac:iOn del 
sú_jeto·, la que le va estableciendo. las normas educativas, las 
r~stri_ccion~S en c1..1antc a lo que pueda o no acceder cada persona~ 
E~- la ·educación la que te va guiando en un ccnte>:tc determinado 

.en. cuanto· a - lo que se debe y lo que no. 

La organi:a-é:iCn emocional, produc::to de la resoluciOn del c::omplejo 
por._identificaciCn_, se repite durante toda la vida, la relacion 
con el; maestro· es, una continuidad con ello, ya que este es el que 
ocupa el.·,luga~:del· que valida la· palabra ·y el c::onocimiento del 
alumno. . La maduraciOn de la estructura, o sea, la mejor 
resoluciOn del conflicto, facilita defensas para que las 
pt~oyecciones Sobre los objetos e:-:ternos de la vida presente del 
sujeto: s"e ·mediatic::en introduciendo el juicio de realidad en las 
relaci6nes sociales que cada quien establece. 

7.- lcu.?.les estimarias las aportaciones mas relevantes del 
psic::oanSlisis a la educ::acibn? 

-El psicoanálisis nos permite tener una visión diferente de lo 
que es el sujeto, a través de la cual podemos apreciar sus actos, 
a partir de su evolución histórica. de su historia propia, 
personal, única. · 

El descubr•imientc del inconsciente, la forma en que se constituye 
el sujeto, en particular el conocimiento de qu€ el principio de 
placer y de realidad representan elementos básicos en dicha 
constituc:iOn, a traves de la evoluc1on histor1ca del individuo. 
donde, de un origen pulsional regido por el proceso primario, 
pasa al contacto con la realidad cor la incorpot~ac10n de 
instancias estructLwantes que facilitan. median y protegen la 
organi=ación psiquica en su contacto con el m1..mdo e':terno y la 
ubicación de qL1e la educación, desde Freud, es el estimulo al 
vencimiento del pr·incipio del placer y la eu5tituci0n del mismo 
poi~ el princioio de realidad, que, por· lo tanto. tiende a 
proc1..trar una. ayuda al desarrollo del yo. .:..trayéndclo cara 
c:onsegLnr su ·fin, la ac:eptaciOri. Muchos edL1c:adores, pot• otr.: 
pat•te, fracasan ante la seguridad oe que en el sujeto poseen 
incondicionalmente tal aceptación. 



E.n -:.:Emera! .. l;?. tot;.1l1de.d de la teoric:-1 analit'lC:é:: nos pe1"ni:.te tener 
una-v1sion diterent~ d~ 1a eoucac:1on y de la manet"a de intervenir 
en el proceso edL1cativo. Est~ e=. d!ferente de como se le mira en 
la Ot"'an niavoria de las instituciones. pLtes tiene una serie de 
contÍ"adiccioñes: por la forma en cue se e:-:presa, entorpece el 
desarrollo del yo, parci&li:ando el conoc1miento 1 orientando sblo 
a l& obtencion d~l 'placer~· de bienestar, confort y be11ef1cios 
tendentes a pt~opiciar una sociedad de consumo, tendiendo a 
tipiticar la manera de pensar, por lo mismo. 

Este tipo de tendencia en la educación limita la capacidad del 
yo, sin cuestionar a través de la propia experiencia, ubicando a 
los alumnos en un rol pasivo en donde todo está ya digerido. La 
palabra del profesor y el discurso de l& universidad son verdades 
absolutas, i1"refutables, que se trasmiten y deben reproducirse 
tal cual. 

Por todo ello, este tipo de práctica en la educaciOn está llena 
de contradicciones e irracionalidad. qL1e por su manejo, a tr-avés 
de medios masivos de comunicacibn ..:..radio, television, etc.- se 
c6necta al inconscien~e con su p1~oceso primario. 

El principio del placer rige a~i al sujeto de manera opuesta en 
todo su desarrollo, eliminando o mediati=ando la dialéctica del 
pensamiento, condicionando a los individuos, grupos y a la 
sociedad en general, quedando -esa dialéctica- fragmentada, 
reducida y aislada. Este concepción, por supuesto, excluye la 
historia de cada persona. 

Po1· ello, el conocer!~ teor!P y préctica psicoanaliticas como 
educadores, no~ permit~ tener Lma posiciOn diferente en la 
ensef'1an::a, impulsando la tarea si9nificativa del yo, a través de 
propiciar la decodificaciOn, discerniendo las versiones del saber 
y las formas en qL1e se nos presenta el 'conocimiento verdad', 
cuestion~ndolp s15tem~ticamente 1 ya que, es obvio, esta realidad 
asi presentada. es paradójica, ideologizada, consolidada a tr .. avés 
del discu1·so congruknte con elle~ lleno de contradicciones, 
talsedade=., ena.ienante.» 

La edwcaciOn deberia tr·ansformarse en el 
e~:plorar y aprender al mundo a traves de 
intormacibn y la propia e::periencia, que 
critica de !.?. real id ad pare-. transformarla. 

clacer por conocer, 
la introyección de 

per•m1 'ta una pos1ciOn 

8.- lCOmo considera~ias la difusiOQ del psicoan~lisis en el campo 
educativo? inula';"·~ l'restrin91da"?, Cmodere.da?~ ¿.;:.mplia? 

-F:est!"'!.n92da. Como lC'. tende:n::ia en la educacion es e:-. 
reprodL1cciOn lineo?.! del saber~ se c:on'tradice con el plate=1mien o 
del psicoanálisis. Se desorecia al osicoanalisis por ant -
:1enti~:cc y eubjetivc. Por lo ta~tc, ne se ~ifunde sufi::ient~. 



7.- En t2rmlr1os generales, lc:omo crees cue- ve la_ educ:a~ion al 
psic:oc.n.t:l1s1s? 

-La educac:on pone las· restr ce iones, lo~·. limites< Que-_ provocan 
tensi6n, ·angustia, .·ft~ustrac on. La educ:c\c:i6ri.· :e:aboca a la 
conc1enc:ia, el psic"oanálís s al ,.'iric:ons'c.ien·te •.. :.La .. ,ed'-\·cac .. í6n 
trabaja en ... e1: presente .. del. sU e.to~· . en'·pSiCoanaliS'i5·.·eD.;·s·ú._ pasado 
haciendo~o .Preserl.~e~ ./. ,;:>- . . :/'· -~·~--: .. : .. ·': --: 
La 'verdad·. en:· Ú1 .·eduC.ác:'ión'; es ,'."~~-0~~-~-,.~t;,_ q'!ica:; .;._':t~.·i~:J,~r)'t·~.!. ··e1 
psíc~analiSi·s· tt~ai:.·a;fa .. ··.SObY.e ·.·io .~ i'nsiQni.f.icante', · actos.f fallidos, 
suerros, la Verdad. de-ja.-de.·.Ser_. absoluta· al. descubrir> ·:-i-~r~~'_d.es- que 
conforman la h·istoria .'del. sujeto~·- ·!.: 

IFI· 



Entrevista al Mtro. RODRIGO PAEZ MOl•TALBAN 

!.- F:odrigo, háblame de tus actividades. 

-Trabajo en el· CISE como doc:ente-inVestigador en psic:oané.lisis y 
educ:ac:ion~ En un princ:1p10 estaba dedicado a aspectos 
psic:opedagOg ices de la doc:enc: ia, de.spués, a aspectos de for:mac: iOn 
de docentes en Qeneral y ahora he elegido esta rama, ya mes 
especifica, del estudio de la intersUbJetividad y SL\5 

implic:ac:.icnes en el planteamiento de problemas educativos. 

Esta .es mi mas reciente actividad aqui, en CISE; tambien estoy 
terminando mi Doctorado en Ciencias Pol iticas y soy 

'psic:oanal is-ta. 

2.-:.,,iour·ante .cuanto tiempo has reali::ado actividades relacionadas 
con )a 'ectU.cac:itin? 

..... ~Co~~·n~c:é· _.d.¡~d~r_cl.as·es en primaria, luego en secundaria, luego 
;Pr.:.epa·, ·.·.':despUé.s :-:f_ui- profesor de matematicas y he dado clases en 
l'ice'flc:íatura y·_maestria y en doc:torado en conier•encias; es decir, 
U:n -poco en· todos los. niveles, inic:iandome hace unos veinticinco o 
trein_ta· aHos. · 

:~i_- .. primera profesiOn es psic:olagi~, después me introdLlje 
·rama de la sociologia, también tengo la Maestria en 
psicoanalitic:a •. 

:3.- icue.ndo entraste en contacto con el psicoanalisis? 

en la 
teoria 

-De manera formal, a partir de la carrera de psicologia. A mi me 
toc:O todavia la Facultad en ~u auge c:onduc:tista. pero bien que 
mal, quedaba como una materia en Teor·ias de la Personalidad, en 
Esquemas de Motivacion, ese fue el contacto directo ma-.s formal. 
Ya despues, por supuesto, el contacto fuerte ql.\e es mi propio 
análisis y otro contacto muy formal ha sido esta l1aest1~:!.a en 
Teoria Psicoanalitica. Estuve también un tiempo en el Circ:l.llo 
Psicoanalitico. 

4.- Si e~ psicoan~lisis ha tenido alguna influencia en tu labor 
docente, te.Orno ha sido ésta? 

-De manera indirecta te redimensiona mucho la labor docente. 

Es dificil hablar de una influencie-. direct.=:., por sl.1pue5'to. pero 
te da una vision comoletamente diferente de lo OLte es le. relac:ion 
docente-all.1mno y lo. qL\~ s-e juega en esta rel~.ciOn. 
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lodos esos aspectos que antes uno los habla viv1co, hasta cierto 
punto los hable>. sentido, c:1..1estiones transfet"enciales, c1..1estiones 
de tipo JI-legos de pode1·es. tal ve= del tipo de meyo1•es o menores 
infl1..1encias, en t1n, toda-.s es.::: cosas q1..1e 1..1no emplricamente 
sentia, ahora tienen otro marc:o para, por lo menos, poderlas ver 
y por lo menos tratar de ponerlas en Llna dimensión que permita 
una c:iert~ actividad influida por el psicoan~lisis, Llna cierta 
•escucha pedago91ca · taunque no me atrever la a tanto. Me imagino 
que ya existe la e~:presiOn, pero aun asi, antes de 'patentarla' 
habrla que poner muchos perosJ. 1e acostumbras a escuchar, a 
observar, a ver y cambia mucho la visión; yo diria, en este caso, 
me relativi~a un poco ciertos aspectos de autoridad, de poder, de 
exigencias. 

5.- De acuerdo a tu e~:periencia, ipodrias darnos un ejemplo y tus 
comentarios sobre la presencia del inconsci.ente en la relación 
educativa? Verbi gratia, en la transferencia, el deseo, lo 
simbólico, el discurso de la universidad. 

-Es una pregunta muy complicada. 

Una de las ventajas del psicoanalisis, por lo menos asl yo lo 
veo, es q1..1e te convence. Hay una afirmaciOn de Catherine Millot 
que dice que la principal influencia del maestro en clase es 
precisamente su inconsciente. Es decir. tenemos mucha más 
influencia de inconscientes que la que pretendemos o queremos 
tener conscientemente. 

Es una influencia muy grande. Yo diria que hasta un cierto 
esclarecimiento psicoanalit1co, uno vive esta experiencia 
empiricamente, pero no la puede ni exclicar. ni, si es que se 
pudiera hablar de esta manera, tratar de manejar. 

El ps1c:oan~lisis permite ~eo1~izar un poco estas vivencias 
empiricas y tal vez, de una manera ya consciente. modificar 
algunos aspectos. 

Desde luego, esto no descarta el hec:ho de oue siemcre las 
e~:ol1c:aciones vayan mucho ffiés alla de lo aue 1..1no pensaba. Si 
después de una intervenc:ion, desoues de Ltn sehalamiemto, despues 
de una actividad pretendió de ?.lgune manera prevenirse del 
inconsciente, o de los inconscientes, o Llbicarlo dentro de un 
marco más mane.iable, o menos conflic:tuado, por la verbalización 
0L1e hacen los dema: se da uno CL1enta. Es de ctra maner-='. como Lino 
!o pensó. por mas q1..1~ se qL1iso eJe1·c:e1· un control voluntario 
sobre estas cosas. Entonces. claro, ahi se .JL1egan un mont:ón de 
asoectos simbOlicos. 



Y en lo aue dec.ias del discUt"'SO de la universid2.d, se J\.1egan 
muchos aso~ctos que tienen que ver con la cuestion del saber. Ahi 
todo es ,1uego, porque sL1ouestamente yo voy a hacer qut= lo:; demb.s. 
sepan v los dem~s deoenden de mi. Este disc1..1rso es muy 
absorbeñte. E.s e::tremadament"e dificil salirse de e1. Es E:l 
discurso propiamente educativo, ya puesto en lo oue Lac:an llama 
el discurso universitario: ese sujeta que supuestamente sabe y 
sabe mucho y claro, como :abe, tambien tiene poder. 

Este es el jue90 inevitable.y yo creo que de este juego no se 
puede sal ir. F'uede uno controlar, un poco manejar, tratar de 
verlo en forma distinta, tomar distancia, relativi;:arlo, 'pero. el 
que se sale de ese juego, se sale del .iuego edul:"ativo. 

6.- El complejo de Edipq, piedra de toque en la coriformac:iOn 
psicosexual del sujeto, ttiene, desde tu punte de vista, alguna 
relación con la educación? 

-Bueno, el complejo de Edipc es el oran estruc:turador de la 
Personalidad. El complejo de Edipo, pL1ede decirse qLte ya a los 
tres, cuatro, cinc:o arres está jugado y por supuesto, vuelve a 
estar muy presente en el segundo arranqt.te, en la vida se>:ual de 
los adol~scentes, de los jóvenes. 

Pero ya en general, inc:lusc los nit'tos de primaria y ant~s de 
ella, cuando llegan a la escuela ya tienen muy jugado todo este 
que llamamos complejo de Edipo y esto se refleja mLtc.hisimo en la 
relación que queda marcada hacia la esc:1..1ela y las funciones del 
padre y la mad1·e que ~s, relativan1wnte, lo que ~e vuelve a jugar· 
con los maestros en la traneferencia. 

Entonces, esto, par supuesto que tiene una enorme influencia en 
la relacion educ:ativi:1, ademas, el decente con su Edipo y los 
alumnos c:on el suyo par·ticipan en un .iue90 de influencias cue 
tiene ra!ces muy tempranas. Yo diria oue en el j1..1ei;io de la 
transferencia, o en las sehales de la transferencia. o en las 
formas de la transferencia es donde mas se refleja esto. porque 
es donde mas e::presamos n1..1estra manera de relacionarnos con 
otros. 

Todos estos procesos de atracción y de rechazo, sobre todo cuando 
sen más fuertes! transfe1~encia positiv~ o negativa -par~ decirle 
de una manera psicoanalitica- son de muy dific:il maneje~ 

prec:isamen~e porque se es lnconsciente tran:ferencialment2. Esto 
es plenamente edipicei. A veces a lo: t?.lLtmno:: :!:.· les esc.:.pa el 
"papa·' o el .. mama". 

7.- lCuáles estimar!?.=. las aoortac:iones más rE'levantes del 
psicoanélis1s a la edu=ación'? 
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-Posiblemente sean de tipo· teor:;.co. Este :eria un aporté' 
ou~ Freud llego a Quedar -segun algunos aL1tores-, el Fr•eud 
ya pee imista, que ya no. ct~eia del todo· en L1n.;; reforma 
educacion que pasara por el psicoanal isis: pero qL11en 
algunos autores relativi=an a este Freud. 

un el 
vie,io. 
de le-. 
sabe, 

El aporte mayor es el que podria venir del analisis de los padres 
de familia, o de los educadores; eso seria fundamental. 
Des!;!raciadamente, yo creo que en termines estadisticos es un 
aporte m!nimo; pero en otro sentido, un aporte tebrico que ha 
pasado, digamos, del psicoan~lisis a trav~s de ¿lgunas teor!as 
pedagOgicas, a traves de .:1l9unas e::periencias pedagOgic:as 
algunas directas QUe se han hecho a traves del psicoan~lisis y 
otras de una manera muy indirecta-. F'or remitirnos a las 
viejisimas, todos lo que se hi=o en tiempos de Freud sobre los 
aportes del psicoanálisis a la educación con niNos y jóvenes 
delincuentes, con las e:-:periencias de Eichorn en Viena, o los 
aportes qt.1e se pudieron hacer a partir de experiencias del Pastor 
Pfister que Freud asesoró y en q1.1ien puso, · curiosamente, siendo 
él tan ateo, una gran esperanza y que fueron enperienc:ias 
directas. Otras e::periencias, como la de 'la Sra. Schmidt en la 
Rusia posrevolucionaria, . dejaron una serie de aportaciones en la 
aplicaciOn del psicoanálisis. Otros han pasado a través de 
corrientes: escuela nt.1eva, escuela activa, como una c:ierta 
dimensibn en el trato maestro-alumno [pretendidamenteJ 
influenciada por el psicoané.lisis, en algunos casos. en otros, 
no, pero tal ve= han sido los más interesantes, digamos~ todo lo 
que la misma e>:periencia de Summerhill, que no fue en su 
totalidad una el:periencia ps1coanalitic:a, pero tuvo elementos 
precisamente en relaciOn con el deseo del alumno y podrlamcs 
haber dicho et.te Neill habla tratado de aplicar ciertos aspectos 
del psicoo.málisi~, sobre todo con esa rev1s1on que el hacia del 
deseo de los alt.tmnos, deseo de la institución o los propios~ a 
pesar de que f\lei 11 nunca, o no supo o no qui so acepta t.. que la 
escuela funcionaba por la influencia. tan profunda que ejercia. 
Tambien desde el psicoan~lisis se puede teori:ar algo que ~l hi=o 
y que no la entendio. 

En este sentido, yo diria que el psicoanálisis forma parte de la 
modernidad y en cuanto la modernidad ha inflttido en mucho:: 
aspec:tos educativos. hay inflttenc:ia del psic:oan.hlisis. No Lma 
influencia sistemi?.tica, claro, no hay que tomarlo puntualmente~ 
pero El una influencia general 1 yo cr.eo que muy importante, en 
objetivo~, metodos, etc. 

B.- icómo cons1derarias la.influencia del psicoanálisi~ en el 
campo edLtcc!\tivo? inula:?, ·irestrinÍ;¡i~a'?, imoderada'?, iamp l ia? 

-Yo diria restringida, o moderada. No se en oue sentido podr!an 
dif~r~nc:iersE estos dos calificativos. 
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Para poders:e ooner como un ob.1et1vo, asl direc:to, es-:s; influenc:H:, 
del ps1c:o=.nal1s1:: en la educ:ac:ion, hay ct..1e vencer ur1C>. serie de.' 
resistenc:ias muy profundas a nivel doc:ente y, sobre todo, a nivel 
insti tuc:1onal. 

Diria que si ya unas c:iertas aplic~ciones dE tipo psic:ol091c:c 
causan problemas y resistencias, ya de tipo psicoanalitico los 
provoc:an mas en el ambito institucional o social y diria que 
tambien he.y otro aspecto que di fic:Ltl ta que es el aspecto 
propiamente metodolOg1c:o, es decir. como aplic:arlo. Tendria que 
haber un primer momento de trabajo institucional y, por supuesto, 
de formac:ion de docentes, ql.1e ya implica un enfrentarse a lo que 
llevaria esta aplicación. Pero me he puesto a pensar que ni 
siquiera a nivel ps1c:ologia, en la Facultad de Psicologia, 
e:-:igen que lleve terapia al buen nLtmero de psicólogos qt.1e salen 
después al campo clinico y es que institucionalmente no hay forma 
de eni9ir una terapia y uno se pone a pensar, bueno~ cómo van a 
manejar estos psic:Ologos toda la cuestion transferencia! en su 
labor c:l lnica. 

Indudablemente qt.1e, crean o no crean en el psicoanálisis, que les 
interese o no les interese, son terapeutas y van a estar inmersos 
en fenómenos transferenciales a diario y con ql.1é elememtos van a 
poderse ellos mismos prevenir o influenciar de t.tna manera 
positiva o menos negativa. Entonces, ya a partir de ahi hay 
muchas dificultades. Ahora imagina.te a nivel de una esc:L1ela que 
quiera aplicarlo de una manera s1stem~tica. 

Ahora, es interesante c:Omo a partir de estos temas, a partir de 
Qtrc tipo de esuntoz, ::orno problumaz. f.J.miliarc:;;, e c::mc ~duc.::i.r:ión 
se~:ual, o como problemas escolares de reprobac:iOn, etc., se 
aprecia mucho la intervenc:iOn de un escec:ialista en psicoan.?.lisi:: 
para poder detectar, ubicar cosas, sensibili::ar a los encargados 
de esta serie de prqblemas, como una visión más amplia, un marco 
mas amplio para poderlos tratar en ese sentido. cero siemore son 
e::perienc:ias muy marginales. 

9.- En términos generales. i cómo crees oue ve la. educac:ion al 
psic:oanal is is? 

-En general. yo te dir!a que con un enorme recelo. 

Es decir! la educación. ind1.1dablemente c:i.si: ·'la educación··, 
remite a un campo cue es enormemente normativo y esta 
normatividad es una not~matividad en gencr?.l. Digamos, es la 
normatividad del buscar lo mejor~ y la e::celenc1a académica. y de 
las metas, y lo5 programas, y lc\s recomoE'nses, y los premios, y 
el desarrollo total: y la autorrE'ali:ac10n, en fin, toda una 
ser1e de c1.1estiones oue precisamente :e ale-,jan de una vi.siOn 
real. 
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El ps1coansl1=:1s como cue remite mAs a las l1mitac1ones~ a laE 
dificultades. a los conflictos. a los problemas.·· La misma 
concepción de oer::onalicad del ps1c:oanai.lisi: la muestra· c:omo· es: 
evidentemente conflictiva 1 pues el aparato psquico es una e:pec:1e 
de aparato de curas broncas. 

Entonces veme=:, a partir de esto. qLte la eciL\c:aciOn es L\n proceso 
de sL19estiOn, un proceso en el oue se cautiva al alumno con una 
personalidad muy estructurada del maestro, del docente y esa es 
precisamente su a1~ma. Si el docente de,ia esta arme., ic:on que 
trabaja?~ ese es precisamente el gran problema. Cbmo remitir al 
alumno a sus propias l1m1-ce.c1ones, a SL1: propios aeseos, cuando 
desde la institucion se le propone siempre Lm ioeal muy, mLIY 
elevado. practicamente inalcan=able? Este es el elemento 
motivacional. Claro que esto se logra cancelar, pero, en general 
y pocos son los casos, sOlo con personas mt.1y abiertas, o 
definitivamente que hayan pasado la experiencia psicoanalitica 
que les abra a esi;a serie de problem.3.ticas. 

Suena bonito, decir "un curso de psicoanálisis y educaciém", 
''unas conferencias de ps1coanalisis y educaciOn, mLlY 
bienvenidas•', pero ya a la hora de apl ic::ar~ a la hora de poder 
ver cue influencia puede tener en la administración! en la 
9estiCn. en el desarrollo curricular, en mEtodos, y?, el asunto 
es mas pelie.Qudo, porque ahi son ot:ras cuestiones de 
normatividad, de curric::ulum, de ca.lific:aciones, de evaluaciOn las 
que van a predominar. Por e:o psic:oan.3.lisis y edL1cac:ion es como 
un matrimonio muy mal avenido. 
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E.rl'tr·e-v!sta ,:;1 l'I. C .. f'IHF;CELlNO f°='SRE.LLO VALLE. 

-Soy Sec:reter10 pa1~a A~l.\nto5 oc: los E.Et'Jdiantes de la Fac:ul t:ad de 

Ciencias y maestro de r1atemat1c:e. Apl lC:ad.ai<-. 

2.- ¿Durant:e cuanto 'tlemoo ha real:.=ado· Ud. ,actividade·s doceni;es? 

-Desde que e1"a estudian-ce .. Desde 196ó. 

3. - i Cu aneo entro en contacto ~on -.~i ~·-~:]. é:_i:'~~~."1-,i~.i~j : 
'--~· '. ':":' 

-En 197lt. Yo vivia entonces en R~mania~ ·A traves ·de ·1a .. 1(t·e~·atura 
lac::ani~na. 

4.- Si e~ psicoanalisis· ha tenido alguna inflt.\encia en _su labor 
docentG, ¿como he 5ÍdO esta? 

-Cualquier actividad se ve influenciada por el psicoanalisis 
cuando ya se le conoce. La docencia es un proc:eso de aprendizaje 
entre dos sujetos desde la oerspectiva lac:aniana. El poder del 
significante ~iene una carga en si y lo que transmite el docente 
son dos cosas: no es un mensaje cerrado, sino que va a ser leido 
de manera distinta cor los diferentes su,ietos a los que va 
dirigido y en ese sentido la clase deja de ser doctrinaria y, 
segunde, los valores de la c:ienc1a tambien son subjetivos y con 
esa medida el enfasis que el profesor pene en determinadas ideas 
sera captado de manera distinta, en función de las diferentes 
problematicas inconscientes- En clase se establece una 
transfet"encia y un proceso de identificación complejo que puede 
ser positivo o negativo. 

5.- De acuerdo a su el~periencia ¿podria darnos un e.iemolo y SL\S 

comentari:J~ de la cresencia del inconsciente en la relaciOn 
educativa? Verbi gratia, en J.a. tra.n~ferenc:ia~ el deseo, lo 
simbOlico, el discurso de la universidad. 

Durante un af'fo vivi la exoeriencia de dar clase en una secundaria 
del Grupo Activo F"reire. De esto hace seis af1os y para mi 
sorpresa y satisfacc:iOn me encuentro cue siete de los cue fueron 
mis alumnos lleoaron a cursar estudios de fisico-matemático. 
Hl.1bo~ por supu€.sto, transferenc:ic1. sure:iO un deseo. una 
investidura, de manet~a QL\e la subliffiac:ibn Se dio a partir del 
modelo que de alc;iuna manera yo rept"esente pare. esos nihoE"; pues, 
por supuesto, la ciencia es una forma de desee:, una manera de 
aorehensiOn. 

*Aoemas~ el Maestro f-•ere:!.lb, escribe cara la secciOn editor1al 
del F'eribdico E:tcelsior v fue mediante su columna, permeada-: 
frecuentemente oor sus conocimiento~ sobre osic:oan~lisis. con10 
ent1"'1? Gr, c:m-o;acto con ei. 
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El lenguaje n1atem~tico es similar al lengu~je na~ural. En ese 
seni:ido, a ·través de aquel. tambit.n casan todas las cargas 
inc:onscieni:;es: que pasan por éste: lapsus, dobles lectu"ras, a 
pesar de oLle es un lenguaje formal. 

6.- El comple.io de Edipq, piedra de toque en ·1a confOrmaciOn 
ps:icose:,ual del suJeto, ttiene, desd~ su punto de vista~ alguna 
relación con la educación? Si e: as!, z.cuál seria? 

-Claro, el maestro es una figura paterna. El nifto y el 
adolescente desar•rollan frente al maestro el mismo tipo de 
vinculo emotivo que desarrollan con las fi9Llres parentales y 
dc;opendiendo de las: caracteristic:as de ese vinculo, se dará la 
relación del estudiante con el proceso de aprendi::aje. En los 
malos escolares se da una forma de recha;:o; recha::o que puede ser 
una transferencia negativa en la persona del maestro a traves de 
un mal aprovechamiento de las clases. 

El complejo de Edipo canonice implica una triangulaciOn y es més 
complejo de e~:tender a la docencia, porque la fiQura parental 
docente es una sola. Per·o lo que si podemos decir, es que el 
maestro se inscribe dentro del triángulo edipico familiar como 
reoresentando a uno de los padres y hay despla=amientos. 

Es comU.n, por ejemplo, dos c:asos: 1..mo, en el qLle el nif'lo despla;:a 
su transferencia hacia el maestro o, dos, el nif'1o sustituye esa 
transferencia. Como en el caso del hombre de los lobos, el deseo 
del nif'l'o por el padre, lo cambia por el deseo del maestro , en el 
que modificará sus proyecciones y pasará a una obsesión creo que 
sadomasoquista. En el momento en que este nif'1o conoce al maestro, 
tenla una obsesiOn religiosa. DiQamos que su neurosis se hace 
laica; no se cura de la·neurosis, sOlo la cambia. 

7.- ¿Cuales estimari'a Ud. las aportaciones mits relevantes del 
psicoanalisis a la educacion? 

-El aporte del psicoanálisis a la educación es el aporte del 
psicoanélisis a la cultura. 

El descubrimiento central de· Freud, el inconsciente, se aplica a 
todas· lei.s ramas- de la actividad·:humana · y, por supuesto, al 
proceso de transmisión del conocimiento. 

La escuela propiamente dicha, a.Partir.de los seis o s:iete afros, 
aparece cuando el "desarrollo pslqu:.co del niHo e:ta pr~c:ticamente 
te:--minado. El niho, si ha tenido un desar•rollo psiquico normal~ 
se encuentra inStalado en su· fase Qenital, se encLlentra en lo que 
es llamado el periodo de latencia y. por lo tanto~ la educación, 
en es:tes condiciones. no se in:cribe de mane1·a estructural dentrc 
de :u aoar&~o p5iouico. 
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Yo creo que un problema socic.11 se establece en la: ~Ltarderla:;;. 
Llega un preescolar o incluso lactante y ah! se produc:e un::i 
influencia sob1"e el aparato ps~.ouico del niho en el momento en 
qL\e esta estructura está\ en plena torma.c1on; por lo tanto, 'todos 
los conceptos clasicos como las investiduras c:obran Ltn caracter 
absolutamente distinto. Se produce une. di frc:.\c:c::.On, de manera qLte 
el nif":o adopta como fi9ura: parent.;.l.e~ a una serie de personc-.. ies 
mllltiples, que deben ser tomados en cuenta en 1.:. concepción de lo 
que llamamos el proceso e-duc:ativo preescolar. Los c:onoc:imientos 
en la escuela vienen, entonces, despL1!?s de la. estructuracibn del 
aparato psiquico del niho. 

Freud di,io que habla tres Pl"Ofe:iones imposibles: el 
psicoan~lista, el politic:o y el maestro, porque existe una 
contradicción intrinsec:a que no es resoluble dentro del propio 
c:uadro de las profesiones y esa c:ontradic:c:iOn estriba, en el caso 
partic:ula de la pedagogia, en que si el maestro debe ser un 
transmisor efica= de conocimiento o si, al contrario, debe ser un 
promotor de dudas, de c:uestionamientos. 

Yo soy partidario de esta set;iunda tesis: ver al maestro mas como 
un elemento formador que informador. Es decir, c:omo un elemento 
liberador del sujeto. Que la escuela no sea una continuación de 
la familia en el sentido tradicional, c:on todos sus tabOs; sino 
que, al contrario, permita el desarrollo independiente del 
sujeto, que en esta medida se convierta en un contrapeso en el 
sujeto, de esa c:.:o.rga obsesiva que juega la fami 1 i a. 

La escuela es concebida como un integrador social, como elemento 
civilizador, pero hoy sabemos, gracias al psic:oan~lisis, que la 
c:1vilizac:ibn es la resoonsable de la reoresion. 

En ese sentido, deberlamos repens.ar el papel de la escuela no 
como formador de represiones, s1no como elemento que permitiera 
que este acceso a la civili::acicm fuera lo menos coercitivo 
posible, donde se permitiera el mAximo desarrollo oslouic:o del 
niho de la n11sm~ manera que lo hace el psicoan~lisis y se 
traba,iara sobre la instancia del yo. A lo mejor soy demasiado 
técnico, pue>s eso~ yo todavia no se para qLte lo quiero. La.can 
dice qLte la neL1rosis es una incompletud del yo que no quiere 
saber de SLI deseo. La escuela entierra mas al deseo, lo esconde 
mas, lo censura mas. 

S.- icómo considerarla Ud. la di~usiOn d~l osicoan~lisis en el 
carneo eCLtcati ve? inula?, irestrinQida?~ ¿moderada?, lamp 1 i a? 

-Se habla mu)' occo de psicoant3.lisis en el campo educativo~ pero, 
~demas. lo coco que se habl:i.. se habla m:i.!. 
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Yo creo aue el psicoanAl1s1s no se oued~ transm1t1r en el cuadt~ 
académico. La ~n~ca forma de transmision del osicoanélisis es en 
el diván, lo demás son una serie de cabos sLteltos. Todos estos 
cabos tan contrarios al sentido comUn como son e! deseo. }i;'. 

senualida.d 1nfantil, sblo pueoen 1..m1rse a través de:l 
psicoan~lisis propiamente dicho. La inclusibn del psicoanklisis 
desde el punto de vista ac:ademic:o siempre va a co,iear y da lugar 
a una s.erie de aberraciones, a una utili;:aciOn arbitraria de lo: 
conceptos freudianos. 

9. - En términos generales, .!.c:Omo cree Ud. que ve la educ:aciOn al 
psicoanálisis? 

-Hay e~1ac:tamente el mismo pre.1uic:io, las mismas resistencias que 
hace cien a.Nos. Hay un desc:onocim1ento por parte ce los pedagogos 
de los preceptos psicoanaliticos y eso es lamentable. Si el 
psicoanálisis fuera obligatorio, que no puede ser, yo pediria que 
lo fuera para todos los -maestros y entonces 'otro gallo 
cantarla'. Y es ·evidente que no sblo la educacibn, sino otras 
ciencias mantienen con el una t~elacibn tensa: es el c:aso de 
linguistas, sociblo9os, por supuesto, medicoS; relaciOn que no 
sOlo es de escepticismo sino, definitivamente, de animadversiOn y 
esa hostilidad, hoy como hace un siglo, es significativa. 

Tomar en cuenta los grande: principios psicoanaliticos en el 
momento de proponerse para la docencia, darla lugar a esta 
escuela de que hablamos, no la escuela coercitiva, pepresiva que 
conocemos. 
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~ lnterp1 .. E'tac:icn de g intormai::jon. 

Todo: los informantes clave tu~nen una ba5tao. e:-:per1enc1a en 
alouno o varios niveles del c:amoo educativo. al mismo t1emoo. sus 
coñoc1mientos de ps1coanalisis. tanto en· e::tensión C:Ltanto en 
pt~ofundidad, son muy amolios. 

En su mayor la, comparten la el lnic.a con la docencia y apuntan que 
el ps1~oan~l1sis ha tenido influencia preponderante en su 
practica educativa. Subrayan el hecho de que el conoc1miento del 
psicoanal isis ha reverberado en su actividad educe.ti va, 
permitiéndoles apercibirse de distintos fenomenos que inciden 
regularmente en la relación alumno-maestro y que cobran valor en 
func1on de este c:onocimiento, c:c:::.adyuvando a redimensionar el 
deseo, tanto del maestro como del alumno. 

En este sentido, el conocimiento del psicoan.?.l is is les ha 
permitido darse cuenta de esa recurrente ~iempre presente: la 
transfere:"ncia, una de las realidades del inconsciente en el aula. 

En estas cóndiciones, re-conocen y entienden que muchas de las 
actitt.1des .de los alumnos no se dirigen al maestro, sino a una 
imaga depos,i tada en el. 

Esto, diC:e.n' los entrevistados, esta vinculado con el .complejo de 
Edipo, ya. que la transferencia es de las figLwas parei:itales y, en 
c:ontiguidad, aparece el deseo de aprender o su rec:ha::o, apatia o 
entusiasmo, reflejo de esos sentimientos fL1ndamentales inspirados 
pot--.; l_os Otros primordiales. 

Por ·otra parte, el complejo de Edipo, aunque incorpora al sujeto 
a la cultura, no es un aprendi::e..ie, por lo que no puede ser 
entendido tampoco como una ensefl'an::a. Es un cumulo de vivencias 
estructurantes -acaecidas en la primera infancia de-1 zuj~to-, en 
relación con las instancias parentales._ definitorias de la 
or1entaciOn psicose:-:ual de su vide.-.. 

Todo esto rebasa el nivel de la conciencia y va al inconscient~ 
con toda su problematica, desc:onocimiento y trascendencia. 

Ahora bien, los entrevist.::.dos consideran como las aoortaciones 
fundamentales d~l p~icoan~li5is, su cue1~po teOrico, 
consecuencia de la pr~ctic:a analitica, que nos aporta el 
conocimiento del inconsciente v todo lo oue contribuye a su 
apro::imaciOn! considerando que~, desde luego, la practica 
psicoanalítica nunca fue pensada cara educar. Sin embargo. lo oue 
devel.:, el osicoant\lisis redimension.o>. la ·01~act:.c:a educEi.t::.va d:! 
quienes est~n dispuestos a ir més allé de me1·as in1posic:ones ae 
oatrones conductuales. ql.\e no cor su ti les de Jan de ser efec"tivos~ 
posic:itin oouesta al psicoanali5is~ el c:uc-.1 trata de orientar .:-11 
~UJ~tc al cono~!miento de su desee vi~ la ~alabre aue es lo cue 
quedo. m=-.= OL1e el óe5:eo~ atorad?. en su momeni;o. 
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A tal efecto, el ps1coan~l1s1s cue, por- otro la~o no es la 
panacea sino un au):iliar de incal~~lable valo~, c~nduce.:a1 sujeto 
a un permanente cuest1onamiento v a_-una·_bL,Squeda Pe:t'soi:i~1 ··qu·e lo 
al~.ia de la adaptacion sin .mas. · ' · ' · 

.Por este motivo~ . hay una pernlaii~nt·e- _de_s.2~~f.iary-~a\~~:: q~-f~r:i-~s·- ·se 
encargan de· mantener el poder en_ la._·:in~tftui:~t?n~:_e'd~C::a~:i51a:' .._:v.:: un 

:~~~=~~~h~~ª.5:~ l~ ª~.~~~~!~ .. ~~~:t;_~:/~!i~~~:~.;:~~t~~~!~~t~~é{~-~~~t'~~-'.·.: =~. 
develada· por el ·psicoana._li_sis )~1~_to·:·a1. SuJet"o·. ~.de:l.::··.:i~co.nsci_ente: 

· -deL cual. la insti túCion ed~1_C:át i_y~; '<ev1~dént.enlerite~<.'rio'·:·'qu1~re_'·sabe~" 
nada. ·'.~·-:-. 

IBS 



CONCLUSIONES. 

Cuando se habla de educación· se tiende a pensar· de inmediato en 
la escuela:.: Mas no sblo en forma inmeclj.ata, :sino tamcién mediata. 
Es'to es: generalmente se cree que el é:ü to en la adaptac:ion del 
sujeto a· la sociedad -finalidad ül'time. de la educaciOn- aunado a 
todo lo que conlleva, es atribuible, mayormente, a la escuele.. 

Sin derecho a negar la importancia de la educacion escolarizada 
en la conformacibn del suJeto, creo, a la lu: del psic:.oanális1s, 
que la familia es, por antonomasia~ la primera educadora del 
SUJeto. Desde luego, no se puede soslayar el hecho de que la 
iamilia esta inscrita en la sociedad en un aqui y ahora, que a su 
vez es consecuencia de la evoluciOn de la cult1..1ra. La cultura que 
en uniOn simbiotic:a c:on el iac:tor soc:ial interrelaciona a los 
sujetos con la intenciOn de lograr el bien comün y con ello la 
sobrevivenc:ia y el desarrollo de la especie. 

Con la emergencia de la civili=aciOn· surge el lenguaje y con el, 
el universo simbOlico, la Ley, los cuales.constituyen al se~ 
humano, al demandarle la renuncia a sus pulsiones~ deviniendo en 
el ac:atamiento, en ese acto, sujeto de la cultura, del 
significante, del incon~ciente. El significante es la palabra que 
posee una funciOn simbOl ic:a y ·que en. su concatenac:ibn con otros 
significantes da forma al lenguaje, el cual establece la relación 
entre yo Y el otro, al mismo tiempo que conforma seres humanos, 
cada uno de manera distinta. 

Por lo tanto! en el marco de la sociedad en que se inserta, l:i. 
familia vive la herencia cultural, tanto en iorma consciente como 
inconsciente. Sin embargo, esto no quiere decir que dicha 
her~nc:ia condicione irrestric:tamente la forma de vida del sujeto, 
pues entonces seriamos todos sujetos predecibles: y, desde 1L1ego, 
no lo somos.. Cada L\no es Lln ser Ltnico e irrepetible, merced al 
simbolismo del lengLt~de. Lenguaje qL\e es vivido antes q1..1e 
reconocido -vale decir- 1 primet~amente en el seno de la tamil ia. 
Dentro de el la, las figuras parentales real i=an una. fL1nciOn 
causal en la vida psicose::uc.1 del sujeto, pues de,ian huelles 
mnémicas que se evidenciarán a lo largo de su e~:istencia. Est·~, 
recono=cámoslo o no, tiene que ver con la educación del suje·c:o 
orientada, ineludiblemente, a hacer de e:l un ser social; 
edut:aciOn cuya intencibn es ooner limites a las mani'fcstacione: 
pulsionales de les s1..1.ietcs, como un proceso coerc:it1vo, 
controlado de normati:ac:10n colectiva de las puls1ones. 
sistemati:ada via sesgos a la satlsfscción ahora orientada -cor 
s1..tbl1macion~ identificac:iOn, formaciones:: re~-tct1va:: y ai.:tn 
neurosis-~ apoyada en la Ley, facultada cara otor9ar rucompensas 
y castigos. 
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Le:~ Ley es tanto deposita.da cuan'to reoresentada en y por la 
instancia paterna! en c:onsecuenc:ia, es 5u fac:ult~d ejercerla. Por 
:u parte, el lugc:u" de la madre es el del primer y ma: grande 
amor, pues se constituye en el primer Otro -quien protege y 
alimenta-, di: quien serd separado el sujeto en esa p1ed1~a de 
toque en la conformación p5ic:ose::ual: el complejo de Edipo, el 
cual constituye, ese. el mas grande amor, como bien prohibido en 
el momento de su perdida. 

La educación -en el sentido mes amplio- priva asi al sujeto de su 
més significativo objeto de amor, constituyendose en él, aprés 
c:oup, a partir de este transito, las imagos arquetipicas de 
posteriores identificaciones. La manera como las viva, imprimira 
ese sello particular que lo conformara distinto de cada uno y a 
cada uno diferente. De ahi la importancia de las primeras 
vivencias, de todo aquello que es afectivamente comunicado, tanto 
consciente, como inconscientemente. 

Cebra forma asl, a partir del complejo de Edipo, con la 
retreac:tividad inherente a las vivencias afectivas' fundamentales 
a cada sujete, el desee, definitivamente vinculado a la primera 
relación de objeto; desee que al concretarse tan imposible como 
inaceptable, es enviado al inconsciente. dando forma a la 
represiOn. No obstante, aquello reprimido estar~ al acecho e 
irrumpira. a la conciencia cada ve= que p1..1eda! Sl..lbordinando al 
sujeto al efecto del significante. Mas esta s1..1bordinación no es 
actual en sentido estricto, sino que se originb en la tierna 
infancia del sujeto, SLlrgiO en funciOn de la tal ta que 
ineludiblemente abriO paso ~l deseo, deseo que, a su ve=, sOle 
cobra form~ merced Bl signit1c~nt~, a l~ palabra, ae ah! la 
subordinaciOn del sujeto a su efecto. 

Lo anterior nos lleva al hecho de oue es la palabra la que quedó 
suspendida, atorada en su momento, al no recibir t•espuesta el 
infante a ese cúmulo de interrogantes q1..1e lo desbordaban 
entonces. Pero no solo eso, sino lo mas grave fue, qui=as, que ni 
siquiera se le per•mitiO preguntar, conjeturar, dilucidar sobre 
aquel lo que estaba presente en su vida y la de sus se.•res 
inmediatos y mas amados: la se:-:ual idadª Sin embargo, no ero?. la 
satisfacción del deseo sexual lo que él perseguia obstinadamente~ 
sino la palabra que di~ra cauce a ese deseo. 

Se argumentara. tal ve:: que, en terminas oenerales. actualmente 
los niHos pueden referit•se, verbi gratia,- al pene o a la vagina 
sin reticencias y oue, por lo tanto, =:e les esta educa .. ndo también 
en torno a la sem.\alidad, ma.s esto e=: er1·0neo y pLtede agravar el 
problema! pues en estas condiciones los educadores reoucen la 
sexualidad a la genitalidad. 
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La se~tual2dad ef; psiqu1ca, estrec:namente vinculeoa a loe sentioo5 
y ~ambien es fisica. La gen1~a!1dad po=~e 125 mismas 
caracterist2c:ois~ 5e inserta en la se;~ualidad, tormando psrte muy 
impo,...tante de ella, pero ésta es ml.1cho mas amol 1a y nace de 
estimuloE osiqL1íccs a partir de lil satisface.ion de n~c::esidade;. 
vi t¿.¡les.. En un primer momento, como placer al marger1 pero 
complementario a la satisfacciOn de la necesidad, oe la cual mas 
adelante se separa ante el deseo de repetir la e:::periencic,. De 
ah! la trascendencia d~l primer Otro, la instancia mater"na, en la 
Vída amorosa y por ende se:·:uul de ceda uno, quien a partir de las 
puls1ones parciales del pequeho y de su propia y personal demanda 
o respuesta., EL1sc:rib1ra la senualidad del suJet'c. F'et·o en este 
transito no est~n nada mas el los, en su momento entra en j1,..1e90 la 
ín5ta.ncia paterna determinante! tambi.én, de la. futut"a se:·:::ualidad 
del infante, pues de la mc5.nera como ejerza la Ley, dependera, en 
alto grado, el cauce que pueda tomar la se;.:u.alidad del su.1eto .. 
CEn estas condiciones, la sexualidad es irreductible a. la 
genitalide.d y es por esto que es inaceptable el tSrmino ed1.1c:ac:iOn 
se>:ual con la connotac:ibn reduccionista. que se le otor9aJ. 

El deseo imposible debe ser enviado al inconsciente y puesto otro 
I:pcsibleJ en su lu9ar, mas ¿como 109rar que ese lugar sea ocupado 
por alao que ne oblicue al sujeto ci. la t"epresibn, limitante per 
?e óe - toda esa. cargS p1,..tlsional que PC?r momentos lo desborda"!', 
l.cOmo dar cauce e su capital libidinal para qL\e pt.teda, sin 
menoscabo, trasmudar la meta de su deseo en 1..tna que no condenen 
el superyO social y el propio? 

Es evidente que al haber cambio de meta ya no se recibir.a la 
satisfacciOn anhelada, pero de todas maneras no se recibiria 1 

pues el ob.ieto se constituyo con la perdida, no con su presencie. 
De ahi sur9ib el deseo por ese objeto que se cr~yO tener ma=: 
nunca se tuvo. lL1ego esa satisfacciOn fantasmb:tica no se 
c:orresponder!a con la realidad~ Aunque, por otra parte, si esto 
fuera factible, la satisfacción e,niqLli~aria al st.1jeto al Ol.tedar 
éste permenentementE> adherido a aquel. e.Para qL1t: rr.ov~!"'se si ya se 
tiene todo? En estas condiciones, el 51,..1jeto se satisfaria pegando 
el precio con su propio holocausto. Nas convenientemente par·a la 
civilizaciOn, su deseo poi~ e-se objeto ha sido depositado en el 
inconsciente. No obstante, ese deseo pervive y es lo aue lo 
impulsa a la acciOn. Accíon que muchas veces E·s ~L.:toagr~siOn y 
dolor y muy a menudo, tambien, se dirigen al otro. Entonces, la 
c:1.1estiOn sigue en el air~: si el ps1coanAli~is ha esc:lart?cido la 
e>:istencie de una se:~L1i:il1dad infantil y li1 rcpre~1on de ella es 
la i::onstante en virtLtd de que la cultura demande. al sujeto sc:n:ial 
pe.rs lo que se sirve de la edt.tcc.ciDn. ide qi.1e m.::.ner-E- DLtede E-sta~ 
la educacion, a parti1~ del P5icoanálisis~ coadyuvar a la 
inc:orporac:10n del sujeto a la :oc:iedad :in m~nosc.:i.Do de;- su 
caoitel libidinal, contt"ibuyendo~ en e:;t~ forma, e, loqr-e..r en e:l 
l.lnia vida m~s ~lene-.? 
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Ante todo. hay qt.te aceptar que el leitmotiv de psic:oan~l1sis y 
educ:aciCn es distinto y, por momentos, antag6nic:o. 

-.La educ:ac:ion trabaja en el presente, 5iemore c:on la perspectiva 
del futurc. El psicoané.lisis, cuando J¡:., ed1.1c:ac1on ya ha operado 
en el su.ieto~ aunqt.te también lo hace en el presente, pero a 
partir de éste va. al pasado del sujeto, en un proceso regresivo 
que le permite hacer reconstruc:ción de los hechos que afectaron 
su vida psic:osexual. 

-El objetivo de la educación es~.la con~·tituciOn de un sistema de 
valores; al·costo que sea •. El ~el .. psicoan~lisi5, qu~ el sujeto 
diluc:ide que oc:urr,ib e.n·:di"c:_ha··~onst.ituc:ion y .c:ual fue.el costo. 

',·.·.··.·. . ,. 
-Para alcan::ar · su ·,·ob .. jetiVo', la. educ:aciOn se sirve del 
aprendi:i.aje, de·- ·la reP.et'lc:iOr:i consciente de actitudes y de 
conductas. No. asi e1· psiCoanalisis que se sirve de la libre 
asoc:iac:iOn de ideas ·y ·de :1as formaciones del inconsciente. 

' . ' . ' . . 
-La eduC:ac:iOn impOne n~rmas y, si es necesario, restringe les 
afectos· del ·.suJe.to. El psiCoanálisi: no impone, sino propi_cia que 
emerjan los afectos ·del. sujeto. 

-La educ:ac:iÓh se va.le tantO de la palabra como de· .ia ac:C.iOii. EL· 
psicoanáliSis va, : fundamentalmente, a la liberación·. :de· ia~: 
palabra, causa de la represión. 

-La edt.tcaci6n cubre Una función de social i:::ac:ión, trabaja en 
grupos muy a menudo y en ella, teóricamente, lo que es· para. uno 
es para todos. En el psicoanálisis esto no ocurre ni 
teóricamente, ya que funciona con base en una relac:iOn 
interpersonal de solamente dos y enuncia que la historia del 
su,ieto ha.c:e de el un ser, tinico e irrepetible. 

-La educ:aciOn conmina al sujeto a la represión de su deseo. El 
psicoanálisis orienta al sujeto a la e>:presiOn de su deseo por 
medio de la palabra. 

-La educ:aciOn transmite el conocimiento del amo enunciando at.1e 
todos pueden ser amos del propio deseo. El psicoanalisis aretende 
que el sujeto conozca la verdad sobre su deseo, que es sOlo suyo 
y del cual no es el amo. 

-El discurso de la educación manifiesta oue si hay bien :Ltoremo. 
E~ del psic:oantl1sis dec:lat•a cue el de5eo total no se satis~ac:e. 

En este orden de idea;;. no es posible hablar de una educ:e:ción 
psicoanalitic:a. Sin embargo, si es factible propone~ una 
edL1Ci.1cibn orientada cor ~:l psicoan?.l 1::;.E. 



En orime1~a instancia, nabria que dejar de lado la ~ran ilu~iOn: 

la obJetividad de la educac:ion, pLte: todo educador·, consciente o 
inconscientemente, deposita en el edLtcando parte del bagage 
tpsic:osexualJ oue ~l a su ve= ha recibido. En la 1n~eracc:io~ 
educativa los fantasmas cobran fc:wma y mLtchas veces se traducer. 
en una gran carga de agresividad hacia el educando, la cual es 
racionalizada en distintas formas de jus:tif1cacitin. En estas 
condiciones, el educando inelLtdiblemente, ouecia SL1,1eto al trato 
arbitrario del educador. Este, sin embargo, las más de las veces, 
desconoce que lo lleva a obrar de esta manera. Es la presenc1a 
fantasmática del SLtperyo la qLte está permeadc:. en esa relac:iOn 
educativa. Es esa hipersever1dad 1_;;iemorE> crertada de una tiran 
C:ilt"Qa de agresividad que atec:ta seriamente, las mas de las veCes, 
el deseo de conocimiento del educando. 

En el otro entremo esté. el paidocentr1smo absolL1to con el 
consi9uiente laisse= faire, que propugna libertad sin limites 
para el educando. no restric:ciOn, no control, que lo confunden 
gravemente mas qLte ayudarlo. El deseo se atasca, se empantana, 
ante 'la fac:il idad de obtener beneficios y prebendas. Pero no sólo 
por este motivo, puesto que, ineludiblemente, el deseo es el 
deseo del otro y si ese otro no hace ver su deseo, l.c:omo puede 
provocar el propio en el educando? 

Es evidente que en éstas, como en toda situaciOn educativa! el 
factor transferencia! se hace presente, a veces muy a pesar de 
los participantes: suele dese: onecerse por qué se elige 
determinada ac:ti tud, pero de todas maneras se adopta. Y es que el 
vinculo del educador con el educando prohija una reactivaciOn 
inconsciente del complejo de Edipo, reviviendo conflictos, deseo: 
de poder y hasta sumisiCn, con toda la carga afectiva que se 
vivió entonces, las imagos de padre y madre con todo su le9ado s:e 
hacen p1·esentes en un hic: et nunc. 

En estas condiciones y dado que la me,1or manerc. de convivir con 
el inconsc1ente es apercibiéndose de qL1e él está ahi y puede 
emerger en c:ualqL1ier momento, por lo aqLti e~~puesto, es obvio que 
el medio sine-qua-non de abocarse a él es pasar por la 
eHperiencia del proceso psicoanalit1co Cdidac:tic:oJ, donde el 
discurso del analista, lado opuesto del discurso ~e la 
universidad y, desd~ luego, cel correspondiente al amo, orienta, 
qt.te no impone-: al educador la bC.1sqL1eda de su vE-rdad -la del 
educador- en una reconstruc:ciOn de SLI historia psicose~:Lt~l que lo 
a.cercar~ al reconocimiento de su deseo inconsciente. a tr~vés de 
la liberac:iOn de le palabra~ lo qLte permitir.:-. a ~ste edLtcador 
coadyuvar a le. reor1entac:ion del mismo, en sL1 beneficio y, 
complementariamente, en el del educando. Consecuentemente. esta 
propuesta de una educación a oartir de una orientac:ion 
psic:oanalitica da1~1a la ~o~ibilidad de: 
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-Due e! eoL1c::ador oueoe. reconocer .?. 't'lemoo '.!. e.s man1 i e=:t:.:i.cione: del 
inconscicn~e y a~i limitar l~ accion de su p1·op10 suce1·yo sobre 
el eoucandc. recordando aue ese ser humano cor ciernas cuct1l. lo 
es mo:rced .?. est::?.t" orend1do del deseo ciel o'tro. Hs!. a tocos v 
::::w:n·• une oe lo:. nivt.:-les educativos. e:.•l educando ac:c:edE 
pregunt:andose en forma inconsciente ique m~ quiere? ique quiere 
oe mi? y la resoL\esta qL!E reciba tendré incidencia en la 
estrt.\C'turación de:l su,ieto ce conocimit=nt:o. 

-Identificar oportunc.mente- transferencias destr·uct i vas que minan 
el deseo de 5aber en el educando, 'teniendo pt"esente que lE. raiz 
del conocimient:o es libidinal. Por consiguiente. el aprendi=aje 
se reali;:a con la afectividad, con las emociones y, por otra 
parte, con la capacidad intelectual. [Esta Ultima, 'desde luego, 
no es objeto de estudio de este traba,io ce tesisJ. 

-Que el saber psicoanalitico sensibilice al educ~dor, pues le 
permite reflexionar, a partir de su acercamiento al inconsciente,. 
sobre lo que hace y lo que puede hacer. 

-F'L\esto que en el campo edL\cativo todo es yoico, el yo tr·ata de 
encajar la vida interna del suJeto y el mundc externo, al oue se 
tiene que ajustar. En estas condiciones, el superyó se oresenta 
con toca la demanda de que es capa=. c:.tormentci.ndo .:. .. lo: suJeto: 
toda ve= que es cosible, demandando lo imposible. Por.tal motivo. 
si el educador ha de acceder a un lugar designado por el 
edLtc:ando. que sea és'te el del ideal del yo, mas li1nitando sus 
precias demandas sobre ese eciL1cando~ es decir, ac:eotando el ll.19ar 
de un ideal del )'O restringido -valga la e::pres1bn- a fin de que, 
en estas condiciones, el edL1cando se aboque e. le:1 bósc:p .. 1e:la de SLt 
propio deseo y no vaya en oos de lt?. satisfacc:iOn del deseo del 
educ:e.dor. antes que del propio. 

-De e:te modo. al mismo tiempo! el educador seria Ci!Oa: de 
co.:iay._1var ir:. fot"mac:.cn de un ideal en el educanoo acorce al 
pr1nc1pic de reelidad. accesible, pero cu~ l~ pe1·mit~ al~~n=~r 
e5a dialec:t1:::a de aceptar el esf1..\erzo cue toce:. reto ~or ob"tener 
algo implica. Hacer factible lo anterior es a~ceder a la 
posibilidad de sublimat~ les pulsiones, d~svi~ndolas de su meta 
or19 in al. 

-Establecer, en iuncion de lo orececente. una rela~ion basada en 
el amor, en la cue el educador. tenga pre~en~e muy claramente qué 
oretende ::.09rar en el edu·cando, lo CL1al oermitira definir~ 
establecer y oemRnda1· respE~o a los 01·incipios de }¿ Ley que se 
hagan menestei~! E1:1 cue esro lma1ca. sino ~occ 1~ con'ti·ario. 
favorezca el cc:-.r· la palabra &1 educanoo~ forme. ::.dtinea oE 
mediati;:ar s1..1 deseo. y& oue, en estas condu:ione~. le. finalidad 
de la Ley n~ es o~o~~rse al deseo. s:no concil:6rlc. 
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En este orden de ideas, es ineludible rec:onoc:er"' 
no puede ejerc:er el dominio CIUE< pl"etende sobre 
ob~tante, la misma labilidad de este da luQar a 
de transigir c:on e!, antes que el s.LtJeto se:· 
reprimirlo, limitandc, en este acto, sus 
alc:an::ar una vidd. mas plena. 

que 1 a educ:ac iOn 
el deseo. No 

la probabilidad 
vea oblioado a 

posibilidades de 

Por otra parte, ante le inevi tabi 1 id ad de la si tuac:iOn 
transferencia! que tiene lugar en toda relac:ion educativa, el 
hecho de que el educador se haya concedido la posibilidad de 
haber sido psícoanali:adc! le permite entender cuan nocivo seria 
aceptar colocarse en el lugar del superyO del educando. Y aunque 
es evidente, desde luego, que rec:ha:::adi:. est.s. alternativa, el 
educando instale al educador en el 1L19ar del ideal del yo. dicho 
educador, en estas condiciones, podra au:.:iliar al educando a fin 
de que él mismo sea quien se permita reorientar ese su 
desconocido e inalcanzable deseo, e:~presandose en primera 
instancia via la palabra, para continuar, ac:to seguido, por el 
camino del conocimiento pues éste, recordemos tiene un origen 
libidinal, por lo que es factible engancharlo al deseo. 

Sin embargo, también hay que aceptar _que los pequehos placeres 
que pLtedan lograrse mediante esta propL1esta educc::.tiva, no podrlan 
compararse con el supuesto placer que brindarla el ;i.cceder al 
objeto perdido. Mas por fortuna esto es as!, pue~, en estas 
condiciones, desde esta perspec:tiv,ci. educacional el su.1eto, 
sublimando sus pulsiones, pL1ede abocarse a tareas que enr1que:c:an 
su vida c:on le. c:onviccion de que el respeto a la Ley no lo 
limita, sino abre ante ~l una set•ie de posibilidades. 

Ahora bien, el hecho indiscutible de la singularidad de cada 
historia y por ende de cada sujeto. re~lidad que el psico~n~lisis 
destaca, nos lleva a ac:ePtar quE no ha).' tormt.tla pre-ci=.a para 
depositar a un sujeto en la via idOnea de la subl1macion~ por lo 
tanto, la propuesta hacia una viabilidad que acerque al suJeto a 
esta posibilidad y lo cle.ie, en la medida de lo , .. eali::able. tanto 
de perversiones como de neLlrosis, estaria en el reconocimiento 
del desorden bas1co del lnc::onsc1ente, en el que priva el deseo 
que pide se1' mediati:ado, lo c:ual es factible via ~l inte1 .. cambio 
de la palabra plena, qL1e condu:::ca a la sublimaciOn de la=. 
pulsiones, mediar.te la dialect1ca del prohibir-permitir, ac:or·des 
al sujeto, otorg~ndole, en función de ello, el amor necesario, al 
lado de una suma de aL1toridad sin re~ateos. 
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