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RESUtlEN 

Antes de Frr;ud e:dstierbn dift?rentes pr::ict?dimientos tErüpe!Jticcs encargados de 
tratar una gran variedad de s!ntc~as, entre los cuales se enco~traban' muchos 
de los que pocteriormente estarían comprendidos dentro de las llamadas 
"enfermedades mentales". 
Ya para entonces algo inr;vitable y diffcil de ccnceptu3li~ar f~e el matiz tan 
particular que adquirfa la relación entre el ejecutante; y el receptor de los 
tratamientos. 
l~s intentos ror in!tru•entar acciones tor¡pe~ticas estuvieron fundamentados 
en las diferentes explicaciones que se diEron al or!gon de las Enfarm&dades, 
sin emb;,rgo en dich~s e::pliccciont?s no se conside1·¡¡ba aun el fenbr.1eno de la 
trnn~ferenci a.. 
Es con Freud que la tr.~nspar ene i a del concepto co:ni enza a surgir a partir tle 
multiples elemr,ntos, entre las que: se encu,,rotr..;n: la ele;borucibn tebrica del 
psic:oanalisis, su c>::periencia cl!nicc. y la t;·.;nsferencia que m<.ntuvo con W. 
Fliess. 
En "Los Estudios scbre la Histeria" es ~onde por primera vez Freud utiliza el 
tbrmino de transferencia, par3 dar cuenta dol paso de enErgla ps!quica de una 
a otra repres•:ntacibn. Siendo este m:::delo el que contintia en "La 
Interpretacil'm de jos s.uehos", mismo que adquiere ;;special relevancia en el 
Caso "Dora•, en el cual Freuj define a la transf&rencia como una serie de 
reedici emes en las que apuran Sl!Sti tuci c;nes ccnstantes de personajes de la 
vida infantil por la persona d~l m~jico. 
Posteriormente a los "Tres En&ayos de Teoría Seuual", la c::inceptualizacidn 
libidinal de la transfercncia lendra un gran auge a lo largo de los "Escritos 
T~cnicos". donde se dessrrolla lo relativo a la ambivalencia en la transferen
cia, siendo al mismo tiempo el lugar originario del concepto de contrtitrans
ferencia. 
De la concepción libidinal al e~pacio narcisístico, la teoría de la trans
ferencia recibe un importante tefuer:o teórico que marca el punto culminante 
de este concepto en 1 a obra de FrEud. Sin que por ello se de je de con si der a;
el fecundo replanteamiento que sobre el tema se puede realizar considerando el 
postulado del tiltimo dualismo pulsional propL1esto por el propio Freud, y a 
partir del cual la pulsión de muerte crea Eerios interrogantes a la teofia del 
narcisismo, y consecuente~ente a los desarrollos previos sobre la transferen
cia. 
En este snntida, la diffi2nsi~n narcisista cle la tran~f~r2ncia que t·ep1·eEentil un 
momento culminante en la obro de freud, es a su vez un punto de partida en ~l 
trabajo teorice de Jaques L&can, quien a traves del uso que ho.ce de los tres 
registros, introducidos por bl ni p$icoanalisis, simbolice, imaginario y real, 
realiza a lo l'"rgo de su obra reforr.r.1laciones y nuevos desarrollos sobre la 
tr<1nsferenci a, asi como de otros tfrminos que se encuentran e5tr2char.1ente 
vinculados a éste. En las elaboracione5 te~ricas de Lacan, un concepto eje es 
el de cbjeto a", concepto introducido por Este autor a la teoria 
psicoana!Hica y que algunos llegan a considerar el apo1·te mas original e· im
portante que Lacan hizo al psicoEn•lisis. 
En su obra ub!c2.mos tres ~,amentos de desarrollo sobre la transferencia 
(coincidentes con los que se presentan para el objeto al: El primero de ellos 
tri:lbaja el tema fundar.12ntalmente E'n su verti:.>nte ir:,a;;inaria. En un segundo 
tiempo la dimen5ibn simbblica pCE3 a primer plano con la introuccibn del con
cepto rle sujeto Fupuesto saber, y por ultirao Es lo concerniente al cbjEto a en 
el reQistro dP. lo real lo que va a detcr".inar, p¡¡ra Este autor, la ullicacibn 
teorica y opcr~tiva de lB tr&nsfcr~ncia en p~ico~nhlisis. 
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INTRODUCCIDN 



Al ps.ic.oand.lis.is le ha sido ret.Drwcjda su p;,Ji:vrn.idad s1.obn'• 1.'l 

conr.Ppto de t.raflsl1'f1•n( .id, asi' co11w .l1.1s .imporU1rtt1":': efect.os pro

duc.idcis por e ... 0:te d1:•scutir.i111.iento <>n .la d.inr/111.ica de Je.:;: t.1 af.<111t.ier1··· 

t:1.os. 

l:f_~J.ida de anl:i:•m;mn, de mcido que Ci.l salir a la .luz, .JH t:rrmsf"t~rtm

c:ia se 1··nlrentat1a a d1?f.e1minac.ic•nes v l'>).pect:at.iva:c; que conforma-· 

ban ~01 t1::;rnmo donde su b.-it:aJJa dc·ber.ia ser 1.ibrada. Es por el.Jo 

van el va.11.:.1· c•Je11tplar di? un recoi r.idu que 110 fue ,·,pnc:.i.l.lo v que 

provoc:r3 er1 su d·¡:.>oca, i..:lf:'Sc:nncir:.:·1·t:CJ; pudc:rr e .irr:it.atd.7.idad un aquf.)·· .. 

}Je•'"' que asw11ieror1 e.l pu<Jer de curar a of'ros. 

dt? trat.ar una gr.1n \lar.iedad de s.í'nto111t-ts, entre los cuales se L"fl'" 

contrat1ar1 111uc.hos df· .lo~: que po8terinr111er1t.P '.;e¡· tan comprendjdos 

denf:t·o d1:: }as l~l1Jt!1r:.HJdi...:~ "t.~nrermr:.,dades ner\l.ios1.1sº~ 

Y<'I para t·otonc1°s a./t}CJ irtffv'.Í f:,1/:i}e v d.i f}c.i.1 dr.· conccpt:u1-1.l.izar ft¡¡;• 

e.l maf:iz t .. m part.ie:ular que adqtlir.i'a .Ja reJac.J1)n entre el ej1~0c:u

tqnt-e v el rec.ept:or dP .ln::. iraLimieutos. 

,<:1~.10 retroac:t.Jva1111;•f!t.e é"-f' puedP afirmar que va ah} Ja t:r21r1slerL?n

c .i a hac};.-, de } as su vas, c:fec t1v)ndosP de dis t..ifl t.ns tllflf!l''ra.~>, c¡1.1e 

rpcnncic.idas r• no, .i.nf.Iu.i'an 1°·r1 1;•1 Pi 01.·E·sn de las curas. 

Lo que pur otra part.c no siur!.i f.i1.:;1 c;ue o.l 1·c·com:ic:.i111.ient.o re/.roac

t:.ivo que• .le damus a .la f:ra11sfu¡ ene.id, r;ea el resu.ll:ndo de una rLe-

ce<né::lrucc.ión fi.isl1~rir:d parc.ia.1, t,'l/€' a su VF•z 1.ln.i e amen te de forma 



ref:r1f:p1:ct-ivam1.>r1te dar.le .,;u senl .. ido Je ex.isl1:>r;r:.ia "rea]"; v i:ttln 

m;l':f.;, de:) ::.:-:eFí,.:1Ji:.1r· ct~rtn1) a.l no .·:;ur c.or1oc:ida f.ocl.Jvla, ptod1.u .. J1.:1 .la.':: 111.Js 

d.iv1;ir.~~-;a.':..-; (011na.S de• Cdpf:ura }.' (1.19t1 f.•(! .J1_1s pu·r._::.;nr11·1 . .ft.?.'.":7 f'"/l.11?, .Sifl .~;;¡;¡,-w 

t.r.:>rlo, se c·ncur1fr:'t1'1dn a su .c:E·rv . .ic.iu. 

La 1 .. :ur.iosic/"d por 1.:on1.1c:u1 c:umo se l-1~'~"·1L1dn ii 1..,i/10 .las curat.:.ior11:>s 

nos cunduc:i:.' a la sud1.1c:/.nra .idl:'i'1 d1 .• · qub·rer art.icu.lar i'1.l9unos he-· 

1.:tio.s C/1.113 an lu1.:c,di~'ron }' n:•f-'f.'l"CU l:v,•n.>n en 1 a pr uducc:.it.'m del con-

1.:1?pl:o de .la t:ransrurencia. 

Er1 ust.e serit:.ido, 

tc,ndi;'r reali?.ar est:a reconsi:rucc:.ü~n, cc>mo cua.lquier oi:ra, c::¡ue .'.>e 

propc.n9a dar cuent:a de 'un ur.19en, con.1.lova si1;•mpre "el pe.1.igrci" 

de' no poder de.1.imit:ar ce>n precisi1)n e.l f.Jspac.io du svparac.icm que 

.::;·t:J .suporu:Y 1.~xLsi.t? f}flf.:re .la f.icc_it)n d1:: una mi t:nlo9.i;_71 }' el eslabona

m.iento hi.sf-.t.~1rico de, t:1c:onl:1:·:.c:imi("flÍ:l).··:, 
11 rea.le.·:~"~ 

No obst:¿¡n t:r', la l'':ó:Poc.ia mis11w de }a t.1·::in.sf'erur1c:.ia, en tant:o "re-· 

al" qw,, per,_~is·l:e, nos hace pef/sar qw:; la prF.'S1;Y1cJa del m.it:o en la 

h.ist:oria mas que un PE:rwso acr:idenl13 es una necesidad .ino.lud.i-

b.113. 

En .la IJ!l0 d.ida 1cy1 qt11:> e's p_I m.il:o prec.is;:miente ql/ÚNI .:c;ur.dda a.lgunos 

dP .los punt:os desaf:ados en ul corl:e rual.izüdo por .la casl:rac:ibn. 

El m_it:o mudi an f;e una amp.I ia gama d1;• sertl:.i dos .i1n.:iginar ..i: os ocu.li:a 

El c:am.ino qup r:stamos por .inú:.iar, r.w11plird t.Et.1 vez su func:iclr1 de 

i'lf/Jan·E..' v de soporte du tm nuevo ruc:urr ido q1.113 i:an sc>lo servira 

para borcJ13ar tina vez 111.}E; ".lo rea.l" de la f:ransr1~renc.ia. 



CAPITULO 1 

ANTECEDENTES Y SURGIMIENTO DEL CONCEPTO 

DE TRANSFERENCIA EN PSICOANALISIS 



"Es di f J e:_i} no ~·pr .in 1 rodw.:idd. 

ps.i c:oanii.l is_i s r una d.i1111.m~:j ón c¡ue ¡:,c·drla dt->nf.im.i-· 

narse del s.i'nt.um¿¡, que se art.icula f.JC•I" el ftf•c.ho de 

<.JL/E· reprpsent:a el returnu de .la vurdad como !.al en 

1 a fal .la de un se:d1P.r ". 

Franz Anton Nesmer v ,-:1.1 teor}d del 111a911Edis1110 an.irnaJ sen-'ir<'lr1 p;;1-

r<:1 ilustrar una .int.eresanf:p ser.uenc:.i<'I que se .inicia a finales de.1 

siglo )(\/111, v qw-0 va ;,¡ desembocar en .los pr.imeros pn.1ccd.imiuntos 

tée:n.ic:os 1.1til.i:;:,·1du~: p~w Freud mds du c:.ien al'!os dc•spw$s. 

E.I t1f)'o de l.??'5 ma1·c:a una ruptura imr>ortant:e c:nn las pr;;lctic:as d& 

exw·1·Jsmo }' de t.ri'itam.ient:os \·'.inc.1.1.lados }nt:.i111am1c.-r1t:e c:on .la reli-
. ' g1c•n. 

Uno de sus prc'/l·:t.icanf.es 1r1c~s afilmados fue e./ padre i;·assner, 

imporda co11w requ.isit:ll para in.iLiar cL1.:i.1i::iu.ier i:.ipc• ele cura " .la 

fe en el /JCJ/!BRE de ,7e.co:1.ls". :3.in r:m/-1¿¡t1:;0, P<'lf"a f;.s-tc1 ,~f.>oc:a, la t:ra

dic:i1Jn ndi9.io.s;;1, .lf1 s1.1perst..ic:.ión v la .icmC1ranc:ia, r<ic:.iliir1an un 

ful?rt:e r<0.IPE' dc·ti.iJo a.1 c:r1c·c.iente aw;e de .la nueva filo.sofJ'a de· 

la ilustracit.~·n 1;¡uC> soh1 e h.•Jci proc.]«miiba .la primacid J1:.0 la ra:zc•n 
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EY1 p_l ac·t:uur ch· .luL; f1t_imbrc·.'.~:~ 111_-• f-. 1.~·.~t.,.¡ ti1rr/"it..}ra 11

'}t.1id<.Ü1 pu1· la raztV1, 

Sf> nspvrt1ha que Jj·t h1.1111an.ida1.:I .~.:·_ir:;u.ic·ra un c:.:1m.irn"J dl.., pro~ .. 1r1:::•sci .in.in-

t:errump ido l1ac . .i .-1 uri f'u t 1.1ro de (,: 1 .i t ... i ch .. 1d 1.1r1.i ver.·:; a) " 

Nesmer v.ic•ne a .ir,,;cr t:arDf' ah.i ,fr,nde .la .i lu.c:.iL'.n de) f11m1b1 e ew·opeo 

con fCtrmtd1i:1 i:Jtfn .la .i ma9f.-'l"I dc1 .lo qu1.• ~-~:ci r .. _.~.pt.' 1 r."Jl1d .l J PCJi:.1r.i a a .::·:ur r 1.l 

nac:.i ITIÍ 1.Y1 to de uria nue1N1 fn1111c1n.i d.:id. 

poE:Jul ando .la tcX .. i s t.ertr:i a dt'-' 1.1r1 f'.11.1i du 1.1n.i ver::;;'¡] r¡ue se en con f.1 ·,·1Í'li:l 

dist:rih1.1ido de llli.il'lera uqu.i.l.it1radc1 ert c:add 1.1no de .los 5Pl"E'.'' h1.11T1a

r1ns. Todu aque.1 .. 1 o que provocara .la in l.er rupr:.i c1n de este l''C/1.1.l .itir i o 

l-en .la d.isl:J'.ibuc:.it~•n del fluido, podla ser un fc1e:lor dps-em::ad<0 nanf:I? 

dP .. la Pnfermedad. 

los t:rat:amiNJi:os 1T1agnet .. ic:us, N<?SJlll?r prut:r·nd.ia n:•esl.able1.:er la ar

mcw1l a pc:>rdi da~ La 111t~nera de .-:.:-:1'1L'1er !..'-:~_i E·~~-;t:o.'.;;"'; hcdd t:1n s.i do t:!Xi l:1_1.sos, 

c:ons.ist:.la en .logra!' .la' desapar.ic:ir'm dt~ .In.e; s.int.ol!h'Js·. 

Durdn /:e E.>.I p1Dt:eso t:erapet1 Li c.D es Nesmer qui en fw/'1 1 a, v t:amJ::d '-~·r1 

quien ac:l:!:la. L.11.-'9dri3 a hac:1y .im11;rir a sus P•n.i&nles un Liquido 

que con t:.iene h.i erro v pn,·:t:er.i ur1111m t:e apl .i C:i1ra unos .i11¡¡:mes en 

p.iernas v at1c/r'.11111?n para avudar a quE• ''1" J't?t>sf:ab.loLca e.I equ.il1:tirio 

en e.I f".lu.ido, .las c:ris.is v cuf!\iU}s.iones no su hac:J'an esperar, la 

c/esapat·ic:it>n de .la L>of1,.r111Pdad f..:1111poo.·1. 

E.1 .ler;quaje de Nesmer era .la pa.lat11·tt, m.ient.ras que e.l .len9u¿ije de 

los par:.ien/:es fueron .los s.int:omds. Al int:er.ir:w dE· &st:e extra~·lo 

no .. :;e pued1 .... ar.irmar c¡1.1p l1ub.iura "d.i;,L/r11}0" enl:rt> un lenguaje s<1bio 

v unos slntomas ap.lac.ados. 'N<'St11er .. la aut:oridad ordenaba, .los sp-

9undos aca.1.1 atran y desaparec:.i'an. 

trascedenf:a.les para el f.J«ii'a111.iorJ/o ma9nét..ico, t.al es e.l caso de.Z 

dt?sc:ubr imi en f.o del .sondmtn1l .ismo 111a9nr'.·U c:o, frD f.ado produc:i do art:i-· 

f.ic.ialmPnf:1~ por e} llli'í!.mPLizador, s1.1 coric:epc:.it'•n de Ja cura Sl? c1.?n-

traba f:amb.i1.~n en .la dest1¡:1ar.ic..it~•n dtJ los s.i'r1f:o111as. PPro, con una 



maqm!·t:.ir.o::: no dr-fd.1r1 (in;·,} i~:ar ,·:un Ja det:¡¡parici1'.w1 de .los s.int.o

!Tli..-r~-:., puv.~~ '1Ja / r:.ililc it',n c·rtl.re 111a17nef:.i".,/.:ador v 111c1urtel..i:z,·1df_1 11 del1erJ¡_:;, 

v11 quf_~ t·.t.1,.-1 lquie1· ,.,,·f:-.r:jp_i f.ac::it.'1n 

en Ja r_inr:11.ÍYUl .. i1_~1r1 dr.'.• .lCr!.:. f.J"df:r.1micnf:US pt_tdr.f,·~1 dCdrJ·eaJ ¡_·on~:.ec:UtitJ·-

de haber c:o111l1¿¡ t.i dn 1·•x.i /:osam1."n l.e 1 a en fúrmE·clad, 

a trat:am.iE>ntc• rtY:obraba un n.ive.l de 5:a.lud estable que a su vez 

era acon1pafl'<·1do por f!.1 desvarwr j mi c·n to de .la dí :-~posi c:.i cln a fmc:ersL0 

ma9net._i z1:1J". 

dor L"'' d.iso}vla e:u¿¡r)do habla l.le~·ado a buen fin .la cura magnet.i

ca. lle e::c;f.¿¡ (orma el s.inU•111a mediant:e s:u d1:'SiJparic:it'm no s1.'do é?ra 

un c.;i9no para e.I ma9r11:?f:.i;:ador de que .la cura t:•.;:;f.,_1tia por concluir, 

sino f.,-=w1bic.'r1 cl.iL:·ponia ¿1] ma9net_i;:ado pard ":_=~<'thl~1r 11 qUl? E1n bruvf:' pa 

(10 con 1 inuar _¡'d :0:.i undo presa f¡frj .1 r,ara _¡ us po.:.k .. rp_-;: del pr.imero. 

ror otro lado, .la ¿¡cJ_i tud de F'uvs<''(}Ur con re.s¡:ipcf.o éi.l pape.I q1.w 

debP Jugar ,,_¡ h.iprwt.izador en Ja c1.1ri1, dUf1que di r t?ren te a .1 a de 

N1:2sme1 , su:::::tanc:J a.lnnm l:e sugul a c.:_i ertd(.l .1 a m .. i .cma, p¡·w:t.a de t?.l} o es 

la re.::c;p1.11,;st:a q1.w da a una ma1_71H.>l:J."·adora que /1.1/:da Pnc:ont:rado di

ficultades ur1 ww Je c.:us t:ratamient:os. ,1 Ja con:::idt:a que SP le 

hacia, f-'l.IVSl'!9ur r e::p1_1(1de: "Es fllf:!f1e~:ter que vuestra enférma en 

C/"lSJS 111a9neUca :_::;{? :~u111eta por COl/lfJ} E' to i.!.J \/OS; V atln cligo mas: (10 

dE-tm e:ont:ar s.iquiera c:on .la pus.ilii.lidad de t1acer su propia 

voluntad. 2 

,.~tln asl, t.1s nece.,sario reconocf•r qu& C:t_JrJ Pu}1st?aur se e1np.il"?Za a dar 

una espe.•c.ia.1 Jmpurt.anc:.ia A la relacicl(I ent:re m'19(!ef:izadur v rnag

nletizado, en taril:o .la tE>or.ia del f.lu.iJo afl.imal .ira sit.•ndo re.lega

d<i pro(:.1res.ivw11N1te. La re.lac:.icln f.erapeL1t:iu•1 emPi<?za é1 crear preo-

t~1.1pac:.i Jn en .l O!.-:: nJFl!/nt~ t:_i ;· .. -=1do1·es. Por eJPmp.l o, f.'(/trl:; .1 os s1.1c:esores 
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dt0 r'uvs1~·9ur cit.:i1 CllH'''' " !h·ll'u::e, 171.1.ir·n c·nfatjza que el Fin pri·-· 

111ordia.l dt.• t.udo 11 af.a111ienfc» , .. ,., la cura. qup !C.P1·;;i alcdnzadit 9n:1-· 

ciEtS a la cor1(J¿1n:.._•i;1 q1.1c• in~·:.pira r:._/ mu.~1net:.i;:ador, d~;-:i como a . ..:.;i.1 

vo.luntad de c1.11 ... r. 

/)p V.i.IJurs ' 
f.l(J( •.;·u f>i.1rf e, .i (f(/(1/ ·,:,:¡ }! .. :¡ a .la ac:c.i L'in de.l f.lui do en 

los t:r,:1 t:.1m.i en t.os }' en t-·1··1mh.ic1 du.~7",tac.a la .importcanc.ia de los .'.iPfll:.i -· 

111.i l'!fl t:ofó; rec.fprOCOS <..¡l/P :';e llti'lft.i f.i 1.?Sl.im dun·tfl l.e e.l pr CIC:f'DO dP ] d 

c:trra va .los qUP e:cir1s_i,Jera .ind.i.';pensab.Jes pa1·a e.l 1~xit.o de .los 

i:r a t:am.i en t:os. 

En t:ant:o que Far.ia, cons.iderado uno de .los inic .. iadores /Tli)s .i111por

t:ar1 tes de .la t.eor 1 r.1 de .1 a su9P.r~ti t'.r1 v prenrrsor de _¡a t"SC:UE.'] d de 

Nanc:v, rcimpp expre~~amente con la creenc.ia del f.lu.ido v pasa a 

sostener que todo .lo que c11:.urre en .la rE.'.lación 111a9nc1t:ic:a debe 

comprenderse co1no aluo qtw sucede EY1 _la n11.:.>nte del sujeto que de

manda ser c:w Bdo, 1 o que j mp.l .i ca un 1 .. iimtii u en ·re./ ac.i <'in a .las; pos-· 

tura~' q1.1t~ hast:a ahora hub.ian mdnf:en.ido .lo.!,~ magnet:.izadores, va que 

de poner tc•do el (-'![,.SO en el pape.} Je";.empc•f'íado pcw el magnel.i 7étdor 

pasa a sostener qtre el 11.·xi t:o de .las curas se detie a .la c:ond.iciL~n 

de sugi: .. st.it.i.lidad del mapnet..ix<1do. 

No c.•bstante, h<tV que .ins.ist.ir en qu¿• t'csenc:.ia.lment:e .la d.inJm.ic:a de 

la 're.1.:ic:icm i:erapPtH.ica no encontraba acln 9randes modif.ic:ar:.ionL?S 

deb.ido a que p¡¡;rs.istla t:odav}a el v.inculo 1H1tre la pa.laflra auto-

Corn?.lat . .iw1111enl:e al 1"r1fas.is que se Vi't fmc.iE·fJdo sobre .1a .inrportan

c:ia de .la su9est:.1'.on, se man.if.iesta la .iri1To'ner1t:e <'1c1:.~ptac:.ión del 

pos.i t:.iv.ismo v de.l rac:.iona.lismo en Ei.tro,oa. En tah?s c:.irc:unsi:<1nc.ias 

la pnlct.icE1 de./ ma9rwt:.is1110 nn.ima.1, qt11c~ por otra part:e s.iempre ha

tu'a s.ido nbJet:o de rechazo por Pl Jimtii to m1"d.i co, emp.i eza a decaer 

v en su .lurmr v.iene a 1.''-~-;f<'1hl1-'C6'rse la t.e1.>r.ia del h.ipnot..ismo in·

troduc:ida por Pl fé•scoc.11·s llui.id. 



Br a.id ~· ~~-¡u ex .i f.u~_::a J:c·or.i a r au f:i vit1· Jn r l1p i damr?n tP .1 r1 a /.unc.i l.~1n dE .. 

m1.~•d.ic.u~:, c.i1,,nt:Jficus u inte.lec/ua.lr.c·s. ,1 dift:>rf.•ncia d1•.l ma9nel:is·

mo, f'l h.ipnnt..ismo ul.i.l.i:zadu p¿¡J a f.ir1es terapfet.ll..icos ,.IUf'darJ c~1s.i 

tol:a .. lmenf.e en 111¡¡nos de _la ciencia 1111.'·dic.a rund,unentalmb•nfe ·en 

Francia, va q1.w 1Y1 A.l eman.i a , por 1'.it:·mp.l 1>, tan tu 111.:;1:¡ne>t.i.s1110 c.cime> 

h.iPnt•f .. i.smo ,.·,eran c1111p.1.ia111ent.e recfiazadns, s.iendo F1·e1.1d una de .las 

\i.fct..imas que s1.1fr.ir.i'a est.e de.sprec:.in. 

Pero arlf:es de enc:ont.rttrnos c:e>n e.I Jov1'·n r--reud es .importantP dejar 

a.sentado un hecho que va desde .los pr.imerus Nesmeristas habla pe

nerado c/L?sc:oncierto; .la st.'xua.l.idad sutwac:eni:e en .Ja re.lacicrn rm

t:re ma9neti :u1dor v 111a1;¡net:.i :zado fue a.l [70 .inel udih.le lm mw::has oc;:i

s.i ones v no fAc.i .1 de 'soportar. 

En s1.1 .informe secret.o e.1 r.0111.is.iorwr.io Bail.lv en 17C!4, at.r<'W la 

at:C::1ru::i1_~1n sobrt~ t::•l tipo de re}t:."1c:it::.inE?S r:¡1.u:? se qeneraban c_,n . .l1Js cu-

1·as 111agn1:1t..icas hac.iendo es¡:>ec.íal i:lnfasis en . .las c:ompl.ic:ac.icmes 

erilt.icas que surq.tan en .. las prác:t..ic:as lli.'t9fll~f.ícas. 

La sexua.l.idad al· no Der rec:onor:.ída n.i en e.l s.z'ritoma, n.i en la 

t:ransferenc.ia Fue una de las 1110.lest:ias en donde> la autorJdad dt>l 

ma1;met .. izador .c.P v.icl .impntcnl.t• de s.i.lcric.íar. 

en pocas oc:as.i onE:ls sP .l .1 t:19c1 a ac· f.Lta1·· _ 

linte t:i'i.l fracaso no 

Los macin;.;t:.i zadurl?S "honestos" erao prec:a••.idos en· no deJarst? .in-

f.l tii r por esa fuerza, v e••.i t:ando caer an t.e .la fascinación de 1 o 

en>. ti c:o, sol.i c:i i:aban 1 a presencia de un tercero, para qul? tes ti -

f.ic:ara la nm.1l:ra.1.idad que manl:erdan frente a t?ste ele111ent:o d1.1ran

te el proceso de .los tra/.am.ieni.os que ap.l.iraban. 

"""""' 
Pór st1 pari:e Jm:;· aut:or.idades .le!;ia.les v mora.les de .la soc:.iedad, 

esl:arJan pend.ientes duranf:e }a¡-90 t.iempo dt· lodo aque.1.lo que ocu-

rr.la en 1=.·!.:.-:f.(-1 c:ampo, en f ar1 f-o .la c.i enc:.i a méd.i c:a con t.}nuar i'a t?n su 



acti t:ud de Pv_i !arlo,- "C:1.1andu ten.lan que uvucarln, Jos pr.imi.:•1Ds 

dernL~qrafos v psiq1.1-ia/.r;;,~ de] siqlo .:<.'IX est_imal>an que di_ot>ian ha

cerse perdonar nl relener iLJ at.1.--i-1t:..iLV1 Je ~--.-w:: ]pctu1 e.:~ en l.umas 

tan haJos y f1.1t.ile~; ". 3 

L.iet11.?a1.llt, fundador de la esc:ue_la de Nancy af'íadt' a la tecnic:a 

hipm'Jticc<1 de Braid algurms ¡::,,-oced_irn.ientos 1.1Ulizndos por Paria, 

de modo que su metodo' c.-orts.i.st_1'a c-m hacer qut? el suJet:o f.i.iara en 

el SU mirada )! E.'ntonr:es .le (Wdenaba dormir. D1.1rantt:.• SU pn~c:tica Y 

s1.1 estudio de./ hipnot:.ismo, Lit3t1eaul t J.le9a a _la c:onr:_l1.1sic>n dP que 

la s1.1gest:ion Ps la clave del bra_id_ismo. 

Para 11382 BernhPim, profesor V medico de Nancy, pruscmc:ia uno de 

los t:rata11l-ient:os de Li6·bea1.1.lt:, q1.1fedm1do tot.almente c:onvenc:.ido dt? 

y cuando comienza a 

practicarla afir1.11a qUE' .1o esN1c:ial del t.rat:am_ien/:o 1°s la Sl.l9f.'S

tion. En h'l86 Bernheim publica "De Ja su9est_idn v s1.1~=: aplicdcio

nes: ter apP~l t:i cas", que FrF-•ud traduce en 11:.-J88. 

Por otro lado, Cfiare:ot .inicia su estudio de· la hipnosis hacia 

187S c:on la part.icular.idéKI de que en l1.19ar de de.st:ae:ar la impor

tanc:.ia de _la suQ&st:idn Pn _la t!-ipnos_is como L.i?.beault y Bernhtdm, 

Charc:ot tm la SaJpt:dr.iere ref.iere el va.lar p1·.imordial dt> .los fac:

f:orE•s (_is.iC:Ct.S t"fl el traf:al/l . .Ít?flf:o hJpnóf:_ico, presenf:iindolo C:Ol/ID Urt 

hec:ho sn111i'11:ico. 

s_i bien d~'SdP e_l c:omien;:o _la re.lac.icln terdpetlt ict1 va a ser m_ini-
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ad:zadE1 o PV.il.add, 1..:·n .la :.,.n.1r-.1{•f.rjp1-r:- r:nn C'h;,1 r·nt, 1::..c;f.e hc·cho va ,., 

cobrar grande:-:: J.i n11·n~:i nrn',o, ./ J C''i· indo ,, ,·1cun l.1.1•11 l cidav.i d 11ds Ja 

dL·sr-•ersona.lizacJ1~n en le•:.: trat-am..iento:::, deJ,Jdo a r¡ue 1.:t enf1.-'1-n1e

dad P.st:at>a <'11/f.e:': que td er1fr:1 mo, v .la n··L:H .. i1.'.n que s1-• u;,·.taLTh·c:.ia 

un l rD 11n~di e.o v ¡:1,:1c.i en i:c> c·r a un rae. f'.f.IJ" .~:-:1: 11·"1.1nd1JJ .i c1_ 

Charcot .l.Jeqa a .iriterc•Si1rst- en .la li.ir.•rH•SJ:. por una v.i'é1 1111.1v cU re
rEmt.e a la que condujo a Lh~t1eaul t v a Bernhr•.im. /..a at're>x.imctcú'>n 

.dl~' Charr::ot: .:.:.;e va a dar, 9r;jcja.s a lcis de!.·:.;1_-:ut1r_im_icni:os r1:""1a.lizados 

por Burq, a t.ravés du un procedim.iento r¡ue E'st:e )Jamó met.a.lot1N·a

pia, v qup fue puest:o a prl.ll?ha en )a S;:1Jpii't:r.iere clfff.es de ac:Ppt.ar 

l'l h.ipnot:ismo como tc~cnica t:Prap1xll:ica. 

HPdiantl?. la 111et:alot:1?.r'ap.ia se _l.le9C> a c:ompr-obar q1.w "la ar.:c.it.'>n de 

el mei:al, asi c:ome> .la posibilidad de tramc:ferrmc:..ia dP los s.int:o

mas dt.? un !.'.;u Jet-o a o f:ro qrac.i as a _¡os _im~.1ne.~~::. " .. ·1 Por '.-·-1.1r.1ut:..,.!:-:t.o, qut:.) 

para que est:o oc:L1rr.iera el, 

estado h_ipnM:ic:o. 

o los suJef:f>.~> detdan encontrarse en 

fi'esulta .intereséml.e C>b~'erv•ar c:e>mo r,,,¡·;'1 .los sequ.idores de Ja su-· 

gest:.i1.~n .18 paJatira dP1 h.i1:1not:izddor 1,.a d ocupar un Ju!~ar central 

pan'! E~.1 func:ior1ami1,erJl:o de} t:raf.a111.i1>rJi:o, 1m e.Uu ex.ist.}a Ja con·

v.i cc.i L'm de que por mPdi o dt".1 } en91.ia.ie v v.I a .1 a sugest.i 1!•n 1 a Pn

fermedad pod.ia ster curada. A.lgo paree.ido a 13assnt.Y que al solici

l:ar Ci.'!TJO requisi /:o pard sus t.rat.amierit:os ".la fe l?l7 el NONBF?E di;• 

,Jt?sDs", rw hacla ot:ra cosa que depositar su conF.ianza c,n el len

gua.ie mismo. 

Dl? una manera di ferent:t?, t>./ razonami cm f.o 111&d.i c:o estal:>l ece un an

claje Pn _la mater.ial.idad du.l c:Ltl?rpo v dP .la t?m;rgla f.is.ic:a. En 

est:e moment:o Ja pa.labra serJ un Plemcmto tlltx.i.liar para el trata

m.iento, curar<) a Jo sumo .los s.z'nl.ümas pero no Ja enfermedad; }'é1 

que Pn 1.l.lf:ima in-"t:aric:.ia. ésta dt>bia ser exp.l.icc1da por .la t:imr.iil 
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Nu es furl:LLito que ahi dondu .la c.nnf"_ü1rua en 

lrJ pa.lat.ra vac:i.laba, ú(Ji1tPc:iaf/ l1err.-1111i1Y1tas- (mu/i.1_/es, imanes), 

que vendrlan a c1.1b1 ir on "Jo real" ul h1.1ucc1 deJudo por la duda 

scibrb" e.1 poder del .lefl'.11.1i'1)f>. 

Cn ot:ro sc-•f/ L..i du, 

la sw_:;estiCin, cof/ todas sus imp.l.ic.:ic.ione~' .ima•_úna1·.ias, c¡;¡ntra .la 

cit.'flc.ia mfkl.ic:a v su act:uac..iL'ln 1c>r1 lfl rea./, nns volvemos d encon-· 

t.rar con ur1 e.lE·munl:o en cn1111.ln; 1'Y1 amlius, e.l u.c:c1 de la palabra ve

f1icu.liza una VEF-ID,1D orderiadora, v el aoent:e dP .la cura fun9e como 

AHO c/t>. Ja voluntad del sujeto. Er1 estt> espac:.io creado por la ver

dad v l~.I amo si;• prodL1cP el an.i qu.i .1 ami t•n to de .1 os sin tomas 

Freud, seri!i test:.igo ae este discurso por pr .. imera vez, fnmte i..'11 

111<1C?st:ro Ch<írc:ot, duran't:e su est:adia f'n .1a sa.lpl;·t:1··.iere comprendida 

entre oct.ubre dt0 1885 v febrero de lC/~'16. La inf.luenr::.ia de L0 sta 

vis·i t.a prod1.1c:.ir.-'1 en Frc•wi, sus efec:f:os un e.1 t:eu·.c·no neuro.ldttic:o, 

psic:opato.lcJg.ico v t.écn.ic:o. Ct:<fl rPspoc:t.o a .lo f.l''c.fl.ic:o, v a pesar 

di? 1 a pos.i t.i va impre'-~i dri que .ll~ hatda c:,_,1.1sado 11:1 prac: tic: a h.ip

nclt:i ca, empezan':i a usarla en sus t:ratam.if.>rtf:os mas de un año dE.>s

pue:.- de su est:ar1c:ia en la SalpÉit:riere. Sl1 r:cinsulta pri1iada la 

inicia a nwdiados de JBL"/6 v .la hipno5.is JE1 ejerce hastE1 f.im~.les 

de 1CIB7. Durani.e esl:e t:ii:·mpo ut:.i.l.iza .los mutodos tradie:iona.les de 

su época para el t.rat:amient.o de .las enfermPdades nerviosr.is; elec:

t:rot:erap.ia, masa.fes v batíos curativos. 

Los resu.1 t:ados 01:1/.efl.idos, no obsf:ant.e .1os esf1.1er:Los .invert.ido::.~. 

dist:al:•an mucho de estar acm·de;s con t>l esperanzado exi i:o que 

Freud deseaba obtener. 

En Julio de~ 1889, 

PPLlt.ico con Emmv Von N., ~·iaja a Nanr.:v para perfecc:.iormrse t~n el 

marmJo de 1<'1 hipnc•sis pero ahora L1aJo .1a ensef'ian:za de Lii~heault: ~· 

Bernheim. Al'ios mas t:arde relat:arJ de esf:a exper.iencia; " .. . r•n~o-



gl las mas fuertes .imprc:sionus acerr:ét dl' .lét positl.ilidad dt." C/l.l{" 

exjsf:i t'=fr1:1n unos pot:uft i.E'!';",. ¡:.1roc:t:.lsos an}m_i r:os que, umpc·ro, pr-r1111::ir1t•

CtN'.lan ocul l:os ¡:1ar;_1 la ccinc.ienc..ia del se1 humano. 5 

De Nancv se f.raslada a Pnr.fs para as.ist:.ir al c:or1~1rPso de h.ipno-

t.ÍSlllLJ. 

pr.i ~'ada, al con tr ar i Ll de } o qw.:• esperaba, descubre qw.? ni } a v.i -

s.i ta a Nancv ni su as.iE; f:enc .. i a a.l congreso 1 e 1 ·L·s1.w} v1.?r1 .1 as d.i fi ·

cul tades que un fren ta para 11 evar a hw."r1 f.io sus tra tami i:.•n f.os. 

S.i Freud c:reia que .1 os profll Piiias hatll'an s.i do por rw c:orwc:er el 

manejo adecuado de .la t.ec:nic:a h.ipnót:.ica, pronto ru¡:>.lant.Emr.z'a su 

idea c:tmtrando los ohst:aculos en la naturaleza de la f:1:lcnic:a 111.is-

;;. - P.fi'EUER: EL t1ETODO CATARTICO,_ 

El estado hipnot:ico dl? los pacientes y la contrasugestir3n ejer

cida contra los sin tomas 1o'ran insufic.ientl~s para el exi to de .los 

l:rat:amienf:Ós, por .lo q1.1e 51'' hacia nec:esar.io recurrir a otros tnl!•-· 

todos. Asi lo hace ~'er Freud en .los estudios sobrP .la histeria tm 

Jt?95, al c:omjenzo de .la present.ac.ión dt?l case> E111111v: "Era hist:e-

v con .la max.ima pronti t:ud cala l''n estado de sonambul.ismo; 

cuando repartf• en est:o, me reso.lvi a ap.Uc:arll? el proc:edimient:o de 

Breuer sobre el histor.ial de c1.wac.ion de su primera pac:ient.e. FUl' 

mi primer .inltmto de manejar esf:e llll?todo l:t>n1p1onH.ico; vo estaba 

atln muv lejos de dom..inarlo v de h1.?c:fw no .l.h0 ve sufjc_if.'r/tE!/!Jerde. 

adelante el ant~}jsis". e: 
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El motudo al que .:oeu ref.iert" Freud eD e1 ut:iJ.izado c.on Ferf:ha Pa¡:.--

penh1?J111 dur;:mfe un peric•do co111r1rerrdido dl' diciemhre de 1000 a ju-

njo di? .1882. E'.l c.r::1Y::-.o f'S l!W;joJ" conoc..idr.t 1::omo Ana O., t:uvo basf.¡:.¡flt.e 

or.i ai na.l.i dad pur parte de P. n°·uer v soll/"e f:odo di" é-.u pac:.fr.•rde, 

quit.Jn lo bautjzl't como 11 ta.ltrin9 C:l.lt'E:'
11

, 
11 chj111nov !~~{4f:">l:?pioa" r ir11::lusc1 

E.llemtn°.>t·"l}er "s11ponE.• que Ana O.... l.nmcJ f'Sn pa]ahra (catars.is) de 

moda r:o1110 djvJsa dE' .s·u cura. Cura dDs;-Jfort.un¿1d,:1 quP ]}1~-'!}rtf'L~ a .·-;:.p1· 

para 1a posl:er.idad, pcir una ironla dF:' Ja suerte, el p1 ot:ot:ipo de 

un t:rE1f:i."ll!l.iento catJrtjco". 7 

Las t.ransfor111ac.i orws t.c~c)ri cas v t.écr,_; cas fuerón constan t.es en .la 

t.Llsqueda por resol ver .1 os fracasos enc:orr t:rados en .1 a crec:.ien te 

experienc.ia cl.z'n.ica de Freud, aunandose a Dsf.o otros factores que 

a con tjnuac:i lin pasarl~nios a .~:-.p//al ar~ 

cToseph Brl"W?r hahJ'a Jugado un pa(Je} cruc.i a.l (:C,1110 apovo f.>{/ 1 a for

mac.i cm profes.i onal de Frr•ud, ademéis de am.i go v sopor te f.i rwnci f,>ro 

Breuer era "uno de 1 os mcis ¡::west.i gi ados méd.i cos de fám.i .1 i a en 

Vjena 11

~ 8 

Con el mi?t:odo catiirt:.ico en .lugar de .lim.itarse a contrasugestionar 

el s.z'ntoma sP le empezaha a eDr·uc:har med.iant:e Ja pa);:1fo··a del pa

ciente. S.i1:,ndo nf.'•c:Psar.io c¡ue el enfermo se rt~mont:ara a.l pasado 

para desc:utirir el or.z'gen del m.ismo . 

. 4 di ferenc.ié1 de Bernfleim, para Breuer era necesé1rio e.l estado 

hiprllHico del paciente para el t:rai:amjeni:u. Al sem1i111ii.mt:o n'!

t:rospF>ctivo del d.isc:urso del ¡:1ac:.itmte llegaba e.l momento en que 

1.d mont..:int:e de &fec:t:o que halda qu1.0 d .. '1do est:ancado surgla d1.?scar-

cdmdose al 1 i gars1.~ al n"c1.11.?rdu. E5 dc,ci r, q1.11.? el s.ln toma era el 

efecto de un recuerdo que escapaba a lFi conc:it.'l"!Cia v de un mon

tante de afuct.o que eru·:am.irmdo por vJ'as e1-rndas 111anten.z'a su pre

s1:mcia. ,11 ser recuperado e] recuerdo v puesto Pn la vla correcta 
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121 montante de ,¡(er..lo; 

E'Xist:itmdo. 

El mét.odo c.at<)1·t..ico, adPmas de r·nc.nnt.rarsP c:or1fnrmado por una 

c.0111t1in<1c:.idn de hi/.""Jf1ot.i .. :-.1110 v '"lifJP'.c.-f:ión, contemp.lal1a oln• ulemerdo, 

e.l 111c~s impor/.anl.e; .la esn.1c.ha. 

El.la v.irw a c:rist.a.l.izar la aparición de ur1 e]1.•r111-.>nto e-1.id.idc•, V 

que reconocido se.Jo parcialmeni:e hab.1a est·ado prer:er!l.e desde H•~s

mer hasta ílreuer; .la re.Zac:.il.'m terap1.:-dt:..ii::a, 

La sobredeterminacil'm dr: esta el.is.iL'>n se har.?1 paf:ente en un suce

so ocurrido hacia .1 a t:erm.inac:i dn del tra t:ami en to de Ana O. 

En "Esl:t1d.ios sobre Ja histeria", fJt·euer relal:ii al resppc:to: "El 

tl.l t.imo d.ta ... quede\ .libre de las .inc:ont:ables pert:urbitc:iunes a que 

antes Pstu~·.iera e.~puc•sta. fleJó er1 t.onc:t'•s \/.U•na para efec: tu ar un 

vi aje, pero hizo fa.1 t:a mas t.i f,•mpo f.e>diiv.1'a pdra quu rec:uperE1ra por 

c:o111{-l.l L~i:o su equ.i .l .i tw.i o P~'>.i'qu.i c:o. ,1 par t:.i r de <-'Se moment.o t70.ZÓ d1;.> 

una sa.lud perfec.t:a ". '·' 

Otrii ~·ers.iiln mLw di fer mil.e es .Za que refú~r•" ..Tones; "Ana O., rea

liz<1ba espect:acu.lélres progr6·sos a causa c/L?l apoyo c:rPc:iente de sLI 

m1c~dic:o a su caso v a su persorrn, .la sef'íora Hal:hi.lde BrE•uer, por 

la misma ra:zcm, que su marJdo era el ilrdc:o en no comprender, ex

perimentaba unos celos crec:ieril:1?s v t:erminc• pnr .int:imar.lo a c:es.:1r 

.las v.isi tc1s; an i:I? el anunc:i o de 1 a interrupci cm del tra t:amien to, 

Ana O.... reacc:iom'J c:on los dolores de un parto Jmag.inario, des

en.lac:e de una prefi'ez nerviosa detdda a Jos "cu.idados" dD Breu~~r )1 

que .le paso inadvert.ida, hasté1 i:i:t.l punt:n .le c~ra extrarla la idea 

d•? ser el pddre de una .inmac:u.l ada c:oncepc.i L~'n " • 

"Aunque profurn:Jamen f:t? pt?r t:t1rbado, . la ca.lmi?i medianl:e h_ipnosis, V 

.luego bañado L?O st1dt'r {r.io, huin'J dP aque.Ua caga. Al d.1a s:i9u.ien-· 
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te part:ú~ cflfl su mujrer p¡¡ra VenPcir1, pt1ra pa.sar una se9unda luna 

de m.i el cuvo rPs1.1.l f:adn fL1e .1 il cnnc 1°pc:i L'iff dr> una n.i r"ía ". 1 0 

dns.i f.ica-r i or . .i dad, 

c.icln er1 .la f.Prmi nar .. i ón de .1 os u·a f am.i cm t.o,,:, ha van s11r.1.1111bi do al 

o.1 vi do por no t.rasccndPt' el rampo de Ja f'enom<' .. m_-,_¡ oa.t ci, v m,~Ls atln 

por Dl "aplasl:anL:e" pode1· (para lc1 teorla tamb.i1~·n) q1.1e most:raban 

1 os 1111'!-lodos t erape1.) t.i c:os en su cuml.1a t:e con .. la ~HI ftH'lllL~ddd. Poder, 

que a sCi VPZ s1,• c.imental1a méls en las expect:at.ivas e .i.lus.ümes de 

CLll'<~c:ic•n que en Jos res1.1.l t:ado.":o obtenidos. 

En lo qu¡;;• sf> r1dierl" a Freud, Nartha Burrmvs, s1.1 promet:ida, ent:e-

rada del c:¿¡so de Ana o. , 
e.lla m.isma para no enci.:ml:rars1.~ en sume.ianto s.i t.uac:.ión, a lo que 

Freud responde; "par.:1 que t:amaf)'o r:osa l:to' ocut-ra, hE1V que ser un 

lJre1.1er ". 1 1 

E.l amor de Ana por Bruuer .le hacr" viv.ir un embarazo h.isf:t3r.ir:o, e.1 

de llreuer por Ana le da una hiJa con su esposa v una huida. Pos

t.er.iorment:e .la sPxua.lidad prop1.1esta por Freud como orJ'gen de .las 

rn;-urosis .lo hari!t hu.ir m.1ev.:1mtmtP pero ahora de F"reud ~· por lo 

tant:o del ps.i co;;ini!il i~>.is. 

Del v.i'ric:Li.lo hipnosis·-catiirsis t.wnpoco Freud obt.iene 1.~.1 t?xito tan 

esp¡;,•rado en st1s t.raf.am.ientos, pues la ef.icac:ii1 de su uso sc.llo re

pori:al1a mejorlas transitorias. Entre las d.if.icu.ltades que Fret1d 

1mfrent:c}, menc:.ionare11ws lé1s s_iguúmt:es: con respecto a Ja h.ipno

s.is; "No eran hirmot:.izab.les t.Odi'1S .las pPrsonas que mostraban sin

tomas .inequ.i VOC:élll!Drtf:e h.istf?r_icos V en los Cl.lales, con f:oda proba-

b.il.idad, re.inaba el 111.ismc• mecanismo pslquic.o". 12 

Ert relac:ic•n al mét:oJo cal:,'irt ... ico; "qw::- hast:a los 111t?)ores resti.l ta

c/os quedaban de pronto borrados cuando se ent1.1rb.iaba .la re.1ac:ión 
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con el pacient.e. Es verdad c¡up .~:.;t.: rt..)esf-.atdec.lc-1 cu,~1ndo Sf;") f1allaba 

el Cdm.ino de 1 a rec:onc .i .1.iarc.i1.'>n, purc• uno quedaba itdv'1'?!· Li do de que 

e.l vlncu.lo afec:t.iv'O pp1snnal era 111;.\,~ pciden.lso C/LW c.ua.lqujer t:ra-

ha.fo ct1t1..~rt:.ic1_J, Jusramef!f.u, no pcidln sur qoberf!a-· 

doll. i:s 

La t:ran.sfért?ncia }'a c:apf:r.::.1da, pc:.rc1 al.1n no t.t:1or_izada, efE'cf.uaba va 

sus· pr_imt?ra.s con.::-;t_?ct.1encias· er1 P .. l pen.sam.iento freudiano. De tth_i, 

el abandcirw del 1111.~todo c:al:i}rt.ic:o v la t11./s17ueda de w1a tt.~c.nic:a m;3~-o: 

adecuada. 

Es c:onveni en t:e destacar que el "fdc: tor .imposible de dominar", se 

mantuvo rt.,tn?lde desdt." P.l !1t?sm1c.0 rismo provocando la i111posicidn au-

toritaria, la irr.ita(· .. iiJn, el i:l.:>111c>r, 

.la exc:i t:acit.'>n V .la actuac:icm. 

Ot.ra seria .1 él ac:t:.i tud de Frr•ud; "Un 

C/UP fl/P most.rcl baJo una .luz bri.llant.e 

dt.?sde t.iempo at:ra . ..:::. 11e encont:ratia 

la evasi1.'>n aod como t:amb.ien 

hUE•{I d.z'a h.ice una f...'X pt.?r.i enci a 

}o que vr:.inia r:onjet:urando 

c:on Uf/a de mis pac:i en t.<?S mas 

dóc:i} es, en qu.i en 1 a hipnosis hatda posibil i léido not.attil Lsimos 

art.i.lug.io.s; acnbaba dP .Liberar.la de su poder reconduciendo un 

ataque de dolor a su ocacionam.i1.mto, v hete aqu.i que al despertar 

me eche• los brazof.3 a.I cue.1.lo. E.I .inesperado .ingreso de una per-

sona de ser vi c:.i o nos ex.im.it:l de una penosa exp.l.i cac:ión, pero a 

par f:.i r de en tonct.?s, 1m tac.i l:o acuerdo, renunciamos a prosegu.i r t.?l 

t:rat:amient:o hipnt:lt:.ic:o. He manf:uve lo t.ast:ant:e se1 enu como para no 

at.r.ibuir est:e accidente a mi irresist)ble at:ract.i1"0 personal, y 

c:rei haber aprt?hendido .la nat:urall?Za del elemento mlstico que 
1 

open.~ba en 1 a h.i pnosi s. Para eliminarlo, al menos ais.larlo, dt.>-

tda ctbandonar esta tl1t:.ima". l 4 

Fren t.l? a ".1 a r1'•.I ac:i ón personal a fec: t.i va" -amor v sexual .i dad

Frt.?ud en 1 uaar de q1.1<?n:.r an.i qu.i 1 ar] a, se h.i .zo su servidor para 

despl.ll~S SPrvirse dE' el.la. 
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La suu1.>sl:.ic•n Pl'daqoqizari1:1> Jt.1r1!:0 con . .la presiL'in de la frente se-· 

¡-¿} otro n?c:ursc1 t:i~'c:n.ico r-1oc.o exi t[ISU qt.ie Freud aprPnd.il'J de IJern-

ht.>im v que t1t:Llizc, hast:a N'l96. A su "'ez ser.1 a t.amti.i en 1 a t.L"-c:ni·c.a 

ant:E.'Ct.::•so1 .. a d1_~ la a.:::·;ociac_idn _l.ibrP pt.test:a en pJ-óc.t:.ic:a Pnt:rt~ 1892 v 

1:396'~ 2 5 

Pcw ot.r& part:c" v <m lo que se refiere a .la apur.ición del f:l:lrm.ino 

dé' ".la transferencia", uti.ic.ada en el conf:exf:o de la relac:.it'm t:e

rapet1t:ic:a, PS menc:.ionodo por l/PZ pr.imera on Pl capitulo "Sobre 

ps.ic:ot.erapia de la histt?r.ia" en 1895; pero de acuerdo a Cfwrt:oJ, v 

de .'.7aw;;urre, el desc:ubr.im.ient.o lo hizo Freud hac.ia Jun.io de 1892, 

sit>r1do t"'ste e.1 qut.> "despejo en Freud .la u.lt.ima inhib.icio1'i antes 

de afirmar t=.t.1 c:ari!u::te/ sexual de las neurosj!::;·~ 16 

E.l 18 c/l? nOY'.iembre de .1892, Freud 1;Y1Y'.ia una carta a st1 amigo 

F.l.1ess anunc.i<~ridole se descubr.imient:o sobrio.' la et:.iolo9la Sl?XUal 

d€.' .las neurosis. 

La efec:tuacic1n de la t:ransferrmc.ia v .la teor.izac.ión d1? .la sexua

lidad van a Sl?r dos aspectos que se dar<'in de 111ilr1eré1 tota.lmlente 

diferente t?n .la relac:.idn que Freud manf:.iene con FLiess en compa

n:1r.:.icm a la que t:iwo con Breuer. 

DP hecho m.icnt.ras m•~s Sf.' enfr.iali<-1 Ja relac.idn c:ori Breuer, la 

am.istad c.on Fl.iess se acrer:enl:aba, va para lét redac:c:.it3n f'.inal de 
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los "Est:ud.ios sobre la hJst:PrÚ'1 ", la amist:ad con BreuE>r era l1as

t.i'/nf.e t.c•f!sa e inc.11.1so =.:e pueden observar la serie de cc>f!ct•s.iCtnes 

que hace Frt?ud a 1 o J a1 90 de todo e.1 eser i t:o eón respec f:o a sus 

desc:ubrimief!f:os. E.l ot•JPl.ivo era f!CI evidrmc:.iar para 1-~.1 111.ismo ,.las 

sprias di ft~rf'r1cias q1.1r' exi.~o;t.lan 13J1.1·e amtios . 

. ~:?~in emhar90, r:?n el prr..'doqo du lt::1 otira sr.? fJ.:-.11:.e una ac:.larac.iL':tn so-~ 

bre "las lE>u.it:.imas diferef!cJas de opifl.idn". 

Ardes di.? .ld p1.1blicac.ión de est:e t:rabaJo P.reuer PscrJbla a Flit?ss; 

"E.l .inf:l?lect:o de Fr(;'1.1d se hal.la en raudo ~·ue.lo, vo le miro ~·olar 

como la ua.11.ina cJ1.wc:a al ha.león". i 7 La ri.1pt:ura deffrii t:.i va Em-

t.n~ i~111bos se producir i a un afio despui:,'s, mi L?fJ tras que 1 a de Fn~ud 

cof! Flic->ss soportarla ftast:a P) f!acim.ient:o de f/W:•st:ro si9.lo. Dl?sde 

e.l inic:.io, }a re.lac:ión Freud-Fliess Pst.uvo caract:er.izada por un 

.import:ant.e iriterc:amb.io de .ideas· v un fuerte lazo dE> am.ist.ad, que 

se .inf:ensi f.ica cuando se proJuc:e la n.rptura con Breuer. S'in em

bargo, hab.i a t:arlitii t''n ot:ros e.l e111en tus que t?S nvc:esari o f:ons.i derar 

para c:ompref!der mejor est.a re.l aci c1r1; Freud pon.i'a cada vez mavor 

a tef!c:i L)n a.l papel que Ju9aba .la re.l ac:.i ón t:erapel.1 t..i ca en 1 os tra

tami en t:os. La sPxua.l .i dad y 1 a d1.? . .l i mi t:aci ón psi copa t:ol clg.i c:a c:otl!"a

ban mavor fuerza en e.I pensamiento fret1d.iano. A~·:;_l mismo, el ais

lum.Ü0f!l:o cieni:ifico e int:elec:L:ua.I en que c·st:e se enc:ont:raba, v .la 

muerte de su padre ocurrida el mismo año de .la ~;eparac:.ion dt? Bre

UEH" flwron fac: tares que in fl uverof! en .la l:ransfi;?renc:i cc1 masiva C/Lle 

Freud dt0pos.i t:ci en· F.l .i f'SS. 

En otro sentido, Freud al fracasar l?rt su int:ento de inctirs.ionar 

con Breuer en los asp1=0 ctos sexuales de le~ histeria, se vera re-. 

compensado con F.liess quien le envía a mediados de 11'196 SLI t:raba-. 

Jo sobre "Las relaciont.>s ent:re la nariz v .los L~rganos genitales 

femeninos, c:ons.i derados en su as¡:1ec: t:o b.i ol t~9i co ". 

F .. lMiPss seguro de sus c:onv.ir::c.jone~;, audc1z en sus ff_)rmulacior11.?s 
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pa.~::;IJJi.tdu t:t FiT·ud ccir1 ! . .;us g.i 1 os },' sus 1 __ ¡ l 1110.:::. un .l t-1s ma J 1 . .->111J t:.i caD ~· 

1 d bi ol Cll7.f rJ. 

Fl.ief;s rwoponia, neis int.e1·c,-:' . ..i en·1fund'i.:.:a1· 1m ofrll /:.ipC.< de cune··· 

x.illn, en es/"(-:- ca:_:_;·o .l(_:.¡ /:rat1!-.;ferenc.id.I. 

duranl.e el utofi'o 

de 1L'IB7 n.Y.ibe como as.i~·:t:ef/t:e ocas.inrh'1.I a su c;:it:edra ú l"-ilhel111 

F"l.ies.s, e.I r¡ue a.1 pa1-ucer hab.1d s . .idu env.iado por Bn.-'w.er. 

F"reud po.:".:•1.:·do1 de ur1 • :c:abPr, }' cu1110 ub,ic l.u amado, con e.1 f-.ransc:w · ···· 

so de .luD ,·.Ji/c1!.:: pC:1.::·;arr~I a l.rc:1nsf1_~·r.i1· t~·.l sal:.1&1· st.'ib1·e FJje~;s, a.si 

como su amor /:a111hif'n. Nu 1.'.c: un acc.idente r¡ue ul tema de .la ~:exua

lid.:1d lwva afJanzado e:' .. f:a re.lac:.ic1n. 

si L'1n a ::>u .in i:cr .1 ocu t.or. Per u cc.1mo f.:;afH:?mos , ~7re1cii:.1S ¿¡ Lac:ar1, lo 

ermal/'osu Je toda nd aci cln suxtk1.I no .il•a a hdcer su exc:epc:.i ón en 

est.a re.lacicln C()fl .lo sexua.I entre rreud }' Fliess. Asi 111.i s1110 tam-

r1oco habr.i'a "rf~apor tu 11
, aunque si ~::·em.i J} ¿=Ls, que sólo mas !:arde V 

post.ericw a Ja rupt.1.1ra c:un Fl.ie:.os ver.tan su f1·ut.u. Tal es el e.aso 

de .la t•.isexua.l.idad qt1P f.l.iesé» hali.ia pn.1put'::,f"o v que con la l:rans-

formac:idn L' iflcotporaciL~'n a .la f:t.'orla ps.icoanal.11..ic:a .ll6·9arla a 

c:on~'erl:irse en uno de .los 9randes aportl?.s freud.iam.'~'-

De esta forma, pensar que el v}ncu.lo ur1t:re F1 eud v F.l.iess se st,s

t:uwJ funddtl/l"f1 t.a.ln11:;n t.ló' por _i ntercl9.~S c.i en t .1' r.i CP!::, resu.l t:a una .iro-

rda para el psi c:oanii.l .is.is. 

esc:l arecer .1 os di fe1 ·en le::: 11w t:i ce·s t:ransferenc.i al es de U!.';/:a am.is-· 

v al Psf.:ilo de 

un c:umisar.io Ba.iJ.lv 11mderno, NariP Bonapar tfr, /inna Frew:J v Ernst. 
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/¡'rjs, 

del Ps.ic:oan<U.is.is", donde prin-.ja./111iY1t.I~ :":1.:· da a c.1.mocer la co·-· 

rresr-,under1c:.i a di r i q.i da por Fruud ¿¡ f".l i es·s, st» r-,erm.i t.i eror1 "abru

vj ar" v "omjt._ir" ac¡uellc>L-, a~~·;pec.t:os que con.:c~jderaron .interfer.lan 

con .la "dis1.:r-e1 .. i1.~>r1 proh>.•:.i1x1..,J o pr~rix>na.J c/io r·reud". 1" 

Cuestión que alaf)'e a una prnt1}1.,mtil.ic:a no scl}o d;> urden epjsf.emo

lc19ico sino tamtt.it:ln ps.icoanéi_l.lt..ic:o, en cui'm/.o a .la forma en que 

todo aut:or, 

1 a ap1~opi ac·.i t_'J~n v dt:.:.sarrn} ..lo de Lln saher CJtlP hE-1:::t:a 1.?n t:cJnt::l?S nt.:i e1~a 

concetd do como tal. 

Es conocido, gracias a .Tones, que Freud a.I rH'tl:erarse de que la 

Princ:1.:•sa /Jonaparte hah.ia adqu_ir.ido .las cftl·t:as que> Freud en~'la a 

Fl1ess, le propone n:·st:i t:uirl1.> la 111.i tad d1..>J pagu C/l.ll~ est:a habla 

realizado, c:on el c.laro ohJet:.ivo de f:ener influencia sobn,, el fin 

que ac¡ue.11 as dtdiur.hm tenc'r. 

Cuando Ja Pr.inc:esa .le c:omurt.ic:a a Freud sobre su va.liosa adquisi

ción, t~'ste le recomienda se91.lir el proc:L?SO que se .l.IPva a c:abo 

para cocinar un pavo rea.I; "S'e procede primeramertl'.e él ertterrarlo, 

}' al e: abo de una s1.:.?mt::1na SE1 .lo saca de· t:i erra 11 
..... 

11 ¡ De.spul!. .. s st.~ ti-
ra! ". 1 ~;» 

Freud, obv.iamente no deseaba que se conociera esta corresponden-

cia, tan es as1, que t;_¡ 111.ismo habla dest:núdo .las cartas que 

Fliess le habla enviado. El .lu~wr que ocupaba hent:L? a la .insti-

tuc:idn psi coarta] J' t:i c:a 1 L? impPd.z'a desrtudarse psi c:oJCl9.i e amen t:e como 

anter.iormEmtL? lo hatda hecho con Fl.iess. Todavi'a e/'J 1910, C:Uémdó 

Ferencz.i le p.ide una amistad ab.ierta, s.in secretos, Freud Je res-

pande qw .. ~ adn esta prt.>sent:t? Ja liuel.la de r:liess, 

voh'er a mostrarse ante nadie. 

}' 1:¡ue no piensa 

Estos hechos, nos .7.levan a peftsar trafJsfen:mc:.ia.lmertfP, v de mane-
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ra di fcrentLº a F"n.:·uc/ ¡.-,_ionc·rci, n.islado; el Freud de Ja c•poc.a de 

F.lit'SS, Hl Freud padre de .la .inst.it:w:f( .. n ps.ico.:malltica ¡; ot1.iet:o 

ideal.izado, impos.it.Je de c:ue~:;t.icinar. 

E.I deseo de Freud a.I pre>pr•r1er .la dest.rucc:ic1n de las c:arf.i''-"'• es el 

de permariecer como e.l ideal que 1}.J mismo se lwb.i d r::cins f.1 ·u.i Jo con 

la avuda de sus cl.iscir.nt.los. .'..;JL"ndo clt>sde 1_•n/.onr:es e.'.:tt.' idea.I e.I 

sost:é•n de la consl:.ituc:.iL'Jn }' la expaf/,-..idr1 di:· .la .inst.it.w::ión ps.ico

anal.i' f:i r:a. 

En .léi in troduc:c:i ón de 1 a otira c.i tada, Kr is sin vac:.i.1 ación a.1 guna 

manif".iPst:a que "el verdadero móv.i.l de.' .la correspondencia t?nt:atila··· 

da no residl'a en la s.im.ili tud de m·}gen n.i en nada personal v 
priv·ado ... " deb.ido a 'que ".la funr:.ión de.I .int1c.•rca111bio ep.ist:o.lar 

estaba d~,term.inada pdr .la co111L1fl.idad de las .iflq1.1.i1?t:1.1des c.ient:Jf.i-

cas qui=> an_imaban a ambos corrr.:..~~·;;-ponsa.le!..'.:;
11

~ 20 /\ Jo qut-·? Jones, ma

nifit>st.a su c:of19ratu.lac . .iclr1 por .la at.iflada se.lec:c.icln que n3¿¡)jz¡;1-

ron Afina Freud v Ernsf: f(r.is sobr(c .la corrf'D(->U/'Jdenc.ia. Es ev.ident:e 

que lo que estaba en juego, era .la Pl'DSlY\lac:.il~'n ~· e.l fort.a.lec.i

mient:o del ps.icoan.?ilis.is . .inst:.i t:uc.ionalizado, v no .la reflL'X.ÍL'm 

analítica t'int:erpret:ac.ir.'m) de los 111011wnt:os q1.11c? int:erv.init.>ron ;,y¡ 

la producc:iL)fl de, la t:eorla. 

En est:e sent:ido, v a diferenc:.ia de /(ris, pef/samos que la re.l;:r

c.ion de Freud con Fl.iL?ss no puede pensarse en t:erm.ioos Ptiramente 

c.i entl f.i cos, v que 1 a c:reaci1.'Jn del ps.i c:oanal isis debe utii carse 

como eh>cto dé' .la d.isolucir3n de la transh?renc.ia c¡up se prodtl..io 

en el primero. 

Const?cuentemen te, .las ahrr:•1l.i ac:i ones v om.i.:d Ofles produc:.i das por N. 

Bonaparte, A. Freud v E. fl'ris dr: .. hen L;J f:uarse mas que como recato 

mora./ o p1·1?oc:L1pacidn cir,mt} f"ir::a, como producto i:amb.it?n de una 

efect:uacidn transfarnncia.I. 
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.1 

E~: asl que, i:eor.la v ii"xt:o des.1.i.;:,Jndo'."I? en un nombre propio: 

Freud, v.ier11Y1 a oc1.1pa1· un .lugar pat:erno pr.imordial, c¡1.1e antE> la 

.impos.ib.i.Lidad de asumir.lo con la castraciór1 q1.1e l']Jo co111port.a, 

genera t:r.:1ns·f erPnc_ia v sed de .idt}alizac.iL~rn_ 

Debe haber s.ido .impnrt:ant:e i:•l ri.ipuJ qur> duE:1 .... ·111peri1:. trans(erenc.ial

mE>nt:e 11nna Fre1.1d en la se.1E·c.c.iL'•n censura] de .la cn1Tuspondt:•ncia; 

idc•nt:i ficada a.1 desE•o de.l padrP, ujere:t? 1.1na c.vn~;1.1ra edi t:oriaJ más 

que anal] t.ica. F'rovoc;:;ndo que se for ta1Pzc:a mln m.is .la .idua-

.Li.uicit'Jn .sobre Frelld, v e(ec.t:1.1ando de est:a manera una espec.iP ele 

"san t.i f.i cac.i ón e:.i en t.l' f.i c:a ", que c:ri.l oca a su pé!dre en los .linderos 

dol fLet.ie:he. 

El pac:t.o .ill1aqinar.io'con e.l desuo de.1 padrt?, la ¡:ireocupac:ión por 

.la adm.in.isi:racii~in del ps.ic:nanJ.lis.is, y Ja cobardia de no dar su 

estatuto al padre Pfl }o s .. imb¡'J./.ico, 

favoratdes para el ps.ic:oana.lisis. 

ha fPn.ido c:onsec:tttY1c:ias dt.'s-

E~:-:;t:e est.at:uto L?n .lo simhó.Uc:o, marcar.i'a ttn punto de rupt:ura c:on

respec:to a la ideé1 de que Ja generación de .la teori'a psic:.oana.li

i:i c:a se ,orcidujo en un terreno nett t:ra.l i Zdclo por J as "inqtt.i ei:udes 

c.i en t.i f.i c:as de Frettd". fleutii cando él su vi;•z, Ja btlsqueda .in.i c:.i al 

sobre Ja ter;'1fH.•tl t:.i ca dé' 1 <'IS er1 fermudades nerv.i osE1S, en una ac:c:ic.1r1 

tlrtic:a JI ori<;1.inal; el "autoam'71.is.is" que Frelld cmprer1d.iél en 1897, 

y q1.1e const:.i tuvo .la esl~nc:i a· de Ja re.l ac.i c1n que man tuvo con 

Fliess. 

Al respL?c:to, c:i'/lie menc:.ic.mar ql.lló• hav qu.itmes, como ll'emp1N·, piensan 

que "el au t:oanJ.lisis" fl.w rea.lment:p una ac:c:idn qw=- Fre1.1d empren

d.io sobre si ¡11.ismP. ,, 1 Para este au/:or, r.m P.1 atti:oana .. lisis J=ret1d 

era a la VPZ suJetci v objeto, v li3 t:ransferenc.ia v .la c:ontn.~

t:ransferenc:.ia se enc:or1 trahan en el .in ter.i or de.1 persona.fe. Al.ln 

mas, c:ürir.aturi?sc:ament:e /(emper se refiere al psic:oamUJ'.sis qttl? 

rea.lizCi el ana.llst.a Freud sobre el analizado Si9mund. Siendo as], 



que r•ntonces la transf1_'·rc·nc.ja :~1.1rg.ic1 en este contexto por p1·or::e··· 

sos .. int:rapslqLl.ico!··: ~· r10 jr1te1·p!c:.lqu.icos. Exp .. licac:ic•n que nos pare

C:E"' in9enua v 5uperf.icjt1l va qup L:;.i f.tia a Ja /.ri:·1n.~:.·ferL 1nr:iE1 r>n Jo 

f1.:•no1111c.r10.1 ñ.gi c:n, ;:, partir de du~cc.1.mocer .1 a es true: t.ura que Ja qt>ne-

ra. La art.ic:u.lac.irln con P] coat1t•r (como tit19il.l"-'di'1 pnr parte de 

Fn~ud), v eJ iJf!ICJr .idc·a.l.izadn c¡ut) su juuga en Ja re.lac..icin, u.o._.~ Jo 

que pr.1:,~l:er.i1.ir//11o'nt:e nos 91.1.iara hacia e.J dev1.0 .l.:i111.innt.o du Jos <'ISPl?c

t:os esf:1·1.1ctura.10D dP la tran!c.f'erenc:.ia.· 

/(emper, deJa de .lado el hecho de que "¡:_/.ie~·.s no só.lu fue el i.lnico 

testi90 del nm::.im .. iento del psicoan.?1..l.is.is, que ocurr .. iL'i dL1rante Pl 

"esplt}nd .. ido ais .. lamjento ", sino t:ambjen su "pr imPr lect:or ", su 

"¿}rtii t:ro suprt>mo ". Freud lc:i llam1.'i 1 .. ?l representante dt? los 

"Otrc.-s" en .. los C/lll? Freud obst:.inadamen f:e hatu'a anrdido en .la blls

queda di? un s<.1ber, otros qut> se hab} an rw9ado a esc:w::har lo, otros 

de Jos que podla obt:ener ese saber, ol:n .. Js que ..lo escucharlan. 

Fl..iess represl?ntr;mt:P de todos ello, v como soport:e de la t:ran.sfe-· 

encia se prestaba sin saberlo, a un Juego t:ramposo de espejos, 

qw0
• en oc;;1:~~jonE•s remj t:lan a Freud a un vac.lo l?x .. ig1mh) ~· t:ormen-

t:oso pei·o prometedor ( i dt?a..l del vo), v en ot.r as 1 o capl:trraban y 

lo fasc:.inaban con su ref .. lt.•Jo ().•o .. ideal). 

El reslrlt:ado del osc..i .. lam .. ienl:o serla, por un .lado, t>l descuhri-

111 .. iento de .. 1 complejo dt-:c> Edipo, .. la sexual.idad .infantLl, la c:onfor-

mac .. ión de .. l aparal:o psl'quic:o et:c., v por otro .. la ruptura defini ti-

va c:on F~l i l=!S5. 

Durante el proceso, entre méis se d..istancjaba de Fl.iess 111éls origi

al?.'f.ll;•s rPSltl taban las formulac:.iones frPudianas. La disolucicln de 

la transferm"Jc.ia con F.l.iess c1:.l?aba la bast? dt .. ? los po.si:eriore.s de-· 

sarrollos alcanzados por Freud en su t:eoria. 
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~·a en 1897, rcn'1.1d 1."SrJ·.ih.ia a Fl.iess el 7 de Ju.l.io; ''rndav.la no 

sé que llllº pasd; algo sw'<;J.ido de.I mas profundo abismo de m.i propia 

nF:1Urosis se c~porll·.1 a t.odo pro9rpso 111.io en E'l c1_Jnoc:.im_ient:o de .las 

neuros.is,.. v aur1qllf..':? no s1:· 1·:r.'1mo, td é,stlts envt.lf'!l to Pn 1.:>.J-70.. En 

pfpcf:o, mi incapac:.idad para esr:ritii1 me paruce dest..inada a impe

dir m.1rost:ras re.lac.iunes. No rengo prueba de b•st.o: s.if/o so.lamente 

ser1t:.imienf:os de nat.uraleza obscura". 23 

Af'íos lllé1s t.arde Fn?ud \lf1 a .llPvar a ci'ffio otras rupturas (Ad.ler, 

.Tung, lie.ic.:h), pero l~sti'ls no si;•ran .i91.1a.les a .la que expEH"i1111mt:cl 

c:on FliPss, deb.ido a qw;• en adl~.lant:e Ed soport.e de su transferen

c:.ia vendra a sPr su propia t:eor.ia. 
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CAPITULO II 

LOS ENLACES FALSOS LA VIA REGIA HACIA 

EL CONOCIMIENTO DE LA TRANSFERENCIA 



de la 

r1}.lacif~rfl t:er1:tpr?L)Lic:a), o du apnvu ( ht1r:.'n;1 rD~lac:.ii:,1n enf:r1:> ¡¡u~.Jdico }' 

1:nfer1110), llegó a sur t1)1:or1oc:ida por Freud como un aspect:o .Jo su

fir.:.i1:nt:ement.c~ va.1.ioso, .irn:.luso pa1·a dusp]azar a la h.ipnosis v al 

mi'dodo cal:i:1rl:.ic:o. 

La forma de prop.ic.iar que .los e.11c>nwnt:o.s int:r.lr1.secos al procedi·

miE.,rJto hipnót:.ico no ird1:rf'.irieran er1 la invest:.igación sobre .las 

caracf:l:rlst.icas de hi t:ransf'erenc:.ia, f'ue ais.larla para cons1?9tlir 

depurar .las cua.lidades de ro.se e.1emer1t:o mist:ico, que atln cuando 

r--r1.:ud v11 s·o.•:;put::l1aba de su ex.i.'.'.:;·t:enc:.ia, .lr_1 t:omc1 pcJr SDrp1~e.~-:a~ 

Los• propo.s1:t:os ul:i.lit.arios para de.'.oLY1111araPíar .lo.s secrt0 i:os del 

e.lemi:mt:o m.ist:.ico eran b.ien p~·id1:nl:e.'.o: para la cura, va que cÍI.? su 

e.lucidac:i13n depE•nd.i.:i pn gran 1111x-/ida l?l progreso d1.? .los t:ratamien

tos. En este sentido, la hipnosis represent:d, mas que un apoyo, 

un l/€'rd;;J<i1.:ro ob.st:Acu.lo para qtre se h.ir::iera tran.sparer1te 1:1 pape.! 

que jug21ba Ja t:ransferenc.ia en los procesos t.1;•rapedtic:os. 

En 1?.llos, 1:.1 enf'ermo ri.?v.ist:e al hjpnot:.i;•ador con un halo d1: po

d1::r y s•!tb1.:r, c¡ue Je·permit:en dom.inar a ..la enférm10•dad. El pac.ient:e 

al St.'r hi¡:mot.izado, abre .. las pos.ibi.l.idadt:'s de dependencia }' some

t:im.i1mt.o para c¡1.1e !'il.I "saber rebe.1de" .sea ap}ar::ado mediante .la su

gr:.si:iOn .. S.in e111b;7rc;o, v a pesar de .la.s apart;}ntes venta.Ja.s qtre 1:s

t:1: nuevo proc:ud.im.ient:o ofroc .. fr1 a algunos de los casos t:ratados 

por la med.icirw, e.l ml"!todo h.ipni'!t:.ic:o pronto encontraria sus Jimi

t:es deb.ido a qwo• e.1 Ju9ar desd1.' el cual ar::t:uaba el hipnotizador 

.s.iempr'"' era el mismo; el luaar de }a ~·1:rdad. 



Por su parfl·, .la cntreq.:-i ;.i[,,c.o]uf.a a ],_¡ quv ,.:e ufrec:}a 1•.1 unférmo 

,.-y~~-;f:,:1ba ha!_-; f:an t.e 1.im.i ta da por .la.~.-. J'f-". t . .1 .ice .i onc·!.."7 qUL, 1!•.1 m.i f.:.mn .i mpo-

nla, e_I po,_ier 

a par en temen tu iif•snJ u /.u de.1 ;, i pno t.J ;· adr,r , es f':,.•1b,:.i cr•flC.1.-·r1 t.rado er1 un 

d1,?] t:ra/:am.iuf!f'O. Cumu cor,,·.1er.1.11°m· .. i.1, 

c:iunt.e se S'C•fllt'/.}a c·n un ri1i111e1· mo1111 .. ntu ch-- furma tafl c.la1·a, pasa

ba post:f•r.iormun/P a d1.•vr>.lar 1.1r1 ti i'f'.•:fofldo _im-t•flf.ro.l,-di.lt' v doma-· 

siadc• 1.im.it:ado ¡:1ara Je,,~ obJetivos· t1·.:1,·ddo~~ dc·n/:J o de-./ ;]mbit:o f.e·

rapeL)t:ico. 

L')·1 est.e sent . .ido, si b.ien Freud ef/C:/./IH1l 1 a er1 la hipnosis un apovo 

t:i?c:nico para su t-E·o1•}a irdcial de .las neuros.is, no dejara pasar 

muchc• f:.iempo para p_lant:ears1_, :.:er.ias dudas sobre ::.>u eficac.ia. Su 

l~t1frfyil.é:1111iefJJ.o c:c1n .Z,:1 ¡:.1rcic:Lic:a cJ.tn.icet, E:e t"?rtc:ilrqaba dt.~1 most:rc.::~rle 

c.omo .los mat.ices que .::cihraba .la re}ac:.i,~rr ent.J·e mt'0d.ic:o v enfr?rmo, 

t'E-'basaban por C:l)l//p] Pf:o el e: ampo 1_.ipera t.i vo de .1 a h.ipnL,sis v Ja su-

9est:.i ón. 

La si gn.i f.i c:acj dn qut.::1 F't't~ud d,:)ba a t?stos ll!i.::1 ti c:t:•s, st~ enc:uen t:ra .su

)L~ta a variac.ioru.-"s en diferentes mc•mentoE:: dL~ su obra, perf.i.lan

dr)sP, dto' esi:a Fr.:irma, e.l f-1.'rreno prop.ic.io r,,_1ra u_l desarrn.l.lo ps.i

c:oarli'i 1 i t:.i c:o de} r.onc:Ppf:u de trao .. ~Ierenc.i i't. 

Un ejr•1;1plo de esto~; c:arnh.ios )o p(ldemos er1n:•r1f:rar en .los postula

dos inir:.ia.les de d.ic.ho r:om:.Ppto. Para t!.llo nos remit .. ii¡emos a Jos 

sit::nl.ient:es t.i·atmJos: "Est.ud.ios sobre .la flistlY.ia", "La interpre

tacil'Jr1 de .los Suefios" v "Fra91111:.yli:os de AnkLis.is dr:.> un caso de 

1-1.ist:er.ia", 

1fl95 }' 1905~ 

En "Est:udios snbre .ia HJsf:m".ia", r-·reud se ¡:•rr•q1.11·1t:i:-I soltre e} mot:.i-· 

vo C?Ul? C:t.Jnduc:e a 1 o~:;- pac:i r.:":'n tes a d1-:scunr:ir:e1 los or} flf:!f-U3.'.'3 dL~.) su 

m1:1le::;f'.ar, dPb . .ido a qt.lf:? en rc1,r.:n~Lida.~; c.:cac.*i1_...,nes ~::t:· hab.ia ent::Dni:radi..."l 



que las· r.t·rU.'.:·dS a /,:-¡..-_-, r:¡ur: 1 .zc, .... ~. t~·nfurmr:r.~~-. atr . .ihulan su t.~stado, no 

r 1ran 111c~s quf: ra?OJH:.'.·.-. o ju.·.~ti f ic:ac.ior11.=1::; (7l.lf.. Dnmasr.1.1rab1..1n otr,~7s· 

c:a1.1si'IS quu e,·: f .1t1dn mds v1'(Jr:i.t.I adris a s1.1 ¡:1¡¡c/1"c er. 

El f.rata11t.ier1to un ,.,,~,fa 1'·¡:•r•ca, h.ip(Jr~t.ico f1.1nd:1111e(Jf:,•1.l111er1t.e, pt>/"SL"

CJU.i'a t.r a_'::(.la.'.~·º' .l i.JS a1 ·uuc . .i a:.:. que ..l oL·; pac.i ( 1f1 f.e.~; an f.1:·pnn}an, pa1 ·a 

a .. ~,} r:Of/SP(JU.i1· t·.J.'.-;f.ahluc:e1· .lc1:::· ri:L-'Of/t 1 .~-.· t=ifectiva ... =; de .la nnfermr·dad~ 

~Un t~·mbar9l"J, l~J Pi:tSCt de }á!:· argucias a Ja ... :.; razone.~--. eff:1c.Livas no 

€?t-a una 1 abor senc.i 1 .la, va qcw 5e produc.i an una seri E' dt> rodeos 

d~?sp.isl:ant:0c•s, que era (Jt:ce.c~ar.io r1'-!c.orrer para pud1.?r lli;•gar al 

n1.lc:.l Po verdadL?fD de.l orJ' gen del ma.1 e!:; f:ar. 

La manera de 1.leww a f11.1en ter111ino ust:e rec:orr.ido, era canc:P.lar 

_/os efectos produc.idos r:.n:w lo~~ "en.laces fa.l.sos", 111ed.i::tnt1: .la hip

no.si s o 1 a [.;Ugt~s t.i rln. 

Al r<>spPct:o, r:·reud, en e.1 c:ap.ttu.lo de "ps.icoterap.ia de .la Hisi:l?--

r.ia", va fmhi'a expuesto sn111t?ra111f'mt:e al9unas ideas sobre .los en.la

ces falsos, pero es en .las not:as que agrpga poster.iormente a los 

"F::~::t:udios sobrP la Hist:c~r.ia" donde Psl:os van a recibir el PL?SO de 

.la im¡aort.ar1c:_iú qut:~.J tenia su cnn$Jd1:,.,rac:.idn en Jos t.:ral:am.iunt:os .. 

Ar1t:er.i ürmen t.e di c:!1os l'.'(J./ <~c:es va !1aLu'an ,,._¡do t.cimados en C:/./l?O ta, 

"/...as Ne1.1ro-

ps.ico!:;_is., dt:...- Dt: .. ft':Jf/Sa '1
, pero ('!=.; h1.'1.';·f:a JaE.· no/:a~:-:: mer1c.:_ionadas que !:'°;f? 

obse1va un des·arrollo 111;}5 completo de este concepto, v ¡;i./ cual 

Fre1.1d def.ine de .la sj9u.iEmt:e manera: "F'arPc:e haber una nec:t'sidad 

de poner ferJ1"!.•111Pno'.' ps.i c¡1.1.i c:os Ju .1 os c¡tw uno se vut>.I v1.? . c:onc:.ient:e 

en un Pn.lace ci"11.1sa.I cnr1 ot.ro element:r> conc.iente. Toda \le.?. qut~ la 

causac_i L~n l? re-e. t:.i va Lºl' SI.ID t:r-.;,e de .1 a pPrcepc:i t~•n de• 1 a c:onc:i enc:i a, 

se ensava s.in vac..ilar otro 1.or1.lacE? e(J el qc1e uno mismo c:ree aunque 

es falso. CE.: 1-..laro que 1.1nét ¡:weexLst.eot:e esc:isi1"m de.1 contenido de· 

conc:~i t.?nc:i E1 no fJl/( 1de menos que prr)mover al m1..'t . .,:imo SPl!JP.ian t:es· en-

1 a ces fa./ SOS • .. " 
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Er1 t'.l or l9er1 de est ns un} acr,•,:; f",¡J é'o~-. . ·-:~· ertcw.Y1 t:r.m p11·:::·.1:m iP::·. Jo~ .. 

factc>rPS, pcw una pa1·t.e Ja de,:.ocortf.ianza a.1 11n"dic:o, l" r•or )d ot:ra 

1 JJ 1.::•::-c.i s.i (1n d1.:. J iJ cr1r1r·.i 1::ir1r: _i ¡:¡ _ 

Es· t.a tlJ t.i ma, es exp./ ..i cada en f'urtc.i c1n dt» i;i1.w· .l 1 ·~' nr·1.11 ·,5pc7 t.crs no 

Lirmer1 c:om .... c.im.it?.nto uc:t:•rr:a de ]o que /1a d.iv.idid11 su c:onr:.ienc:.id, o 

porque cuando so~'pech;:lTf a)go ·''olwe el nr.J\nm du e>~:;ta divis.it!ir1, rm 

qt1.ié.>n:m ::::at1e1· nada de el.In. Deb.id1., a qup su deseo si,:• enc1.1E•nl:ra 

di~mEtsiado .invo.lt1c:ré'ldo en ]a aut1.:wia <7Ue rwovocó que las ra;:c.ne~' 

eff:ec:tivas si:• sustrajeran de .'"ll c:onc:.iencia. Es e] rechazo a saber 

sotin? el deseo propio, en t11tima instanc.ia el on'gen v el soporte 

de la t?Ttfermedad. 

i\rtf.to•s de FrPud Sf' !1éili.la Jrttertl:ade> combat.ir .la enfe1medad ¡::ior los 

ma!::-: di \iEN"sos mi~d.i º'':, pDrD en n.i nguno de e)} os é'.'P c. ortsi derc} .. 1 a 

problemi!tt:.ic:a del de::~eo. Cuando Freud .. irtcw»s.iona por est:a v.ia, se 

i:opa ri!tpida11/E.'nt:e con que;• P.1 comt1n de .las raznm0 s erectivas se en-

c:ont:rabEtn lnLimament:e .l.fr¡c1das a Ja sPxua.l.idad .infant.i.l. Hecho que 

.lo J.lt:·W'1/"'1 a rep.lantear su t:eoria v su pr;:Jc:t:ica mas a.ll<~ de los 

limi t:es que ..imponlan .los tratamientos sintomdt:.icos. 

Otra difenmc.ia .import.:ant~, es que c:1.Y1 Freud, aque.llo que hal"da 

sido rechazado v qw:e est:<:1ba capturado en el c:uerpe>, encuentra una 

via dP .1.it1oraciclrt a travrls de .la pa./abrd. De:-ocft:,• Ja "t:alidng curP" 

de Artfla O., la palahra e,_Juvo f-1/Psent.e como un r:>.lem1;•rtto estmc:ial 

en los t:rat:am .. ie>ntos empnmdidos por Fret1d. 

Es por e.llo, 

cia L?rt este campo d1,0 ) dc'.':.Po v de Ja pali7hnL Cn este s1?r1t.ido, La

can desde e.l ini c.i o du su 1'·nsr.fíttozr-1, en st1 "Fiet:orno a Freud", en-· 

fat.iza que "e.1 s..lnl:uma 2:p n:•sue.lvP por f'ntero en un ardtlisú:: del 

.. lengua_it>, porc¡Lli> €·./ 111.ismo ust:a 'e~~t:r1.1ct:w·.,~do r:omo un len9uaJe". 2 

As.i, Lucan e.st:ai:i.luc:e t'.1 p_lano sohrL~ uJ c:udl tc?.l .lcngt1aJe va a ser 



r.Dmprcndjdr• p:·oi,.·o,mal.ftic.1111r•rrfP, rru sr'•lc• en tanto su F1.1nt.ir~·r1 dr· 

cr•111wúcac:.ir!w1 r·rrtre unal}::Ja v irnal..i?dTIÍ.l', s.ir1r:i FundamPrrta.lmcnt:e 

cnmn a1:¡t1t:1}_lo c¡1.1e PL-:t.1·uct1.1r,.1, 1·r1 ~~;u .l.in(.:.d de opt1s_ir:_it:¡fl }" rcrnc:~1to

f.t?r1'1c.i r'irr :; i qr1.i (.i 1:. tri 1.1', L'i ] U<J. ti 111i5/l!O dnrrde e} •.il. te• c1r1a 1.i Li r. n Vd 

el rY1Ct:VJ[.rar ~;{./ .. ~C1J:rn1· / f'_ 

rcw nt:ru J<rdc.•, 

.la conc:.ienr:Jr.:1 ,.1parPcc· en un PI _imur f/ll'lllr-:-nf-o t.omo fcn1_j111JL'-'no CEtr1..:1ct.L-'

r .. isf:_ico dr> .la 11/lkn'or ia dP }os nPur1.~1pata!:.;", sL'do pL:iLd:L~t·iormput.;_:-, 

con ./a "In t:erpret:aci L'in de .. 1 º'-' Suc•í-los" pa.::~ard a sPr r:ompr end.i do co

mo un .:1spect:o ccinc:1:>rnient:i:> a }a v.ida ps.iqu.ica no1·ma.l. 

E./ Pª'''º r.wt1d1.1c.idn éntre 1.1r1a r::oncDpc jL~rr v .la otn1, es resu.1 t:adu, 

1.~n un :.:entido ~fe ./~1 comp1.1.l5.i1}•n ac~or.úit.iva de .lo:': p.:ic.i1:,nf:ps, V en 

ot:ro, de Ja r:.ompuls.it'•n inl.P!Prt"l:at.jva de Fret1d. /1ml:1ns fac:f:ore:;. 

dan }1.19,'Jr para •?1.11" _¡('S \N.'rdEtdro·rc•'': 1111•t..iv•os Uncorw.ientes), puedetn 

ser rast:readn.s pu1 mr:>d.io clt:· of.1 as f1./f1c iones ps}qu.ic:u~.. ra.1 es t>l 

c:a.'.:.-:.o dt? 1 s·uufío, en l? 1 C:Lk'Ll ~-:un _¡os f:.h.n:·_i f:. 1/'J t:e.~; qui eneD Pn.seflan a 

Freud, que t~·st:e es suJet:o de ini:err,retacic•n de .la 111.isma forma que 

f.~.l sj'n f:o111a, 

posib}t? rast-rear v obt:mwr por .la via d1?} d..iscurso. 

De es·t:a manera, .la ·,;jmi./.i t:ud que PX.i.::re •.>r1/'.J r· ''1.11-"i~·o v .,;dnt.oma nos 

_l_h':l'/ª r:.·1 t?!~~taldec:er nLn:1Vi:tf!JC·•nt.c:1 su an1.i.lor;1.ia con re.·3PE:ct.:o .a la es

t:ruct:ura v func.icm qw,• 111ant .. iur11,:n amlic•'º en ,;u re./ac.ir!.•n con el .lPn

quaje, asi como a ub.ic:dr J¿¡ ot'.i<_:únaJ .. idad de Freud, en el hecho, 

dE' haher s_ii:uado .lo rP.lac.ionado con .la t:erapeut:ic:a ps_iq1.tica en el 

dominio de la pa.1abra, aL1n ctkmdo t}sf:é? sal .. iL>ra por. complet:o di? 

los 11111.if:es pf::f:at1Jec..idos Pscn.1p1.1.losw11L?nt:e pot .la .ló9ica y e.1 sa

bPr méd.i co r::c•n t 1 •m,noran1.>1_1.,;. 

"ma} liat1lada" r-i··r f'.I suJet:n, ""nc:uunt.ra su r<'u6n d& '3:-L?r, porque L'n 

&./ úHTD) es dnmJP .1 a pa.I ahra, fiast.a 1?.f/ t onc:1_,,~: ~c;ofoc:;:1da, lme:uen t:ra 



un s1:>r1tido: 1e·l del _iflc:or1'.-.c if·nt.e. Es dec_ii, qw_, el d.i.'.;curso du.~-c;c:o

noc_ido pnr ''-'J su,iuto, :'-1-• .l_ibera er1 e_/ tHru. f/l" afu', que e_/ .incof!--

c.hY1f.1.0 es el discurso dr,•1 Otro, 

cJondt.? 1 o::-: t~n.i rJ111t1s dt•..l de_':-.t"·o, P.l ,-¡f/ f.eados po1 e_l L-.uJ1~ f.c1 cc.1mfl fllt.?f153a

jes, ret.urnan ,¡ r.~·1 bajo una (uu11.:1 invertida. 3 

E.'l deseo, Juc;ado en 1•] r.-rmpo de_/ _lef!gua_fr'. da c:u1110 rL>::.u_I L:1do .los 

ext.rav.ios, .las 1.1rdone:.: .if'ladec.uadds; el ana11sta jugado uf'/ el p_la-

no de./ de5;eo da r:.01110 resu1 t:ado; las transferenr ... ias. !..legando in-

c./ uso a aprop.i ar se de _/a persof!a del 11113di c:o: 

sobr~? el 111f}dic:o aconl.ece por enlace falso". ·1 

"La t:ransrerenc.ia 

La trama es puesta ét'.I descuti.ier t:o, ;· Preud C:OifiP/"lc'nde que E>l dis-

curso de sus f.-"dC.if 1rtte~3, e!.-·• efb1Ct:Ct de una St.'!r_iP de des:v_ios y Eg.:¡1.11-

vocos que no son C:/:-t:·:;ualt?5. r· qut=• es-f:Jn, a .~3ll ve?, ln.sc1 .itos E. 1n un 

i:exto c:onf1.1so, cuvo desc:i fram.iento pau_/aLirw d.irú1e Pl traia111.ier1-· 

hac..ia p1.1ntvs noda.les. 

Recordemos que antes di;· Fre1.1d, va habi'a sido nwnc.iof!ada la impor

t:ancia q1.1eo t:enla el enr:.ar9ado dE> 1 a r:.1.1ra p¿1ra el t~:d t:o dE> _los 

t:rat:a111iL?nt:os, t:a.1 como Jo hc'llJOs si;>ñalado Pn 1~.l c:ap.i t:ulo prec:eden

t:e. 

Para a.lgunos quE> se h.íc.iE>ron respC1nsables de dichos t.rat:am.icmtos, 

.lo qtw oc:urr}a N.1 pac_i1.mte, habla· sido prev.iament:e desc.ifrado, v 

dt> ah 1 que 1 a s1.1ges t:_i 1.'in, los mt?talPs 1.) _la lt.ipnosi'.s, fueran un 

inst:rw11Emt.o frPnt:e al enfi:~rmo. EJ cádigo de./ desc:.i fram.iento se 

si1s i:un taba rn _¡a bi o.I ogl' a, ,_,_¡ poder de .la men t:e, o en 1:1 er::¡uili-

bJ"io de J¿1 f;,nt::rc1.ia ent1·e la ,crt:.Jrscrna }' ,_:l_l t1njvt~rsoM 

En c:amli.io, en psi c:oanJ.l .i L;.i s, es con el desc:ulirimient:o de .los 
11f:'n]c-1ce:.-: fa.lsos", que se hace pos.ib.I e un nuevo rec:orr j du, e,, Pl 

cual ne• 1..>x .is t:e un si an_i r.i cado previo a .1 o que ocurre E>n e.1 

pac:.i t:'n t.e; 1:.\st:e ti 1me quo ser descuh.i ert.o. El cod'igo, por su 



par te, r10 f.'."º Freud, ~c._i {Jn '" 1 _/ ugar que ocupa v e_/ campo "''~ p./ del 

J e{JgLwJe: s.i Pndo en fL•f/ce~c., L'n es fe cnnt:ex f.o, donde J i'I t.ransft.>rerr

ci a empieza i.; s1.;•r cnncept.ual.izada p·~~.ic:oanaJJ't:ir:amerd<'. 

Freud pide a sus pac'.ienf:t:?s que hab.1€.'fl, v ent:re ot:raD cosas, t•l.los 

.IP c:uent:an sus su<?r/os. A part..ir de est:e suceso, se estahlec:l? un 

nexo i;·ntre .la psic:opdto_ingia v .las fórmac.ionfrs on.i'ricas, dando 

Jugar F1 . .l deD10•111PL"rl'o de Uf/ f:rabaJo t.enr.ico v clin.ic:o que llegar.fa a 

dar como resu.ltado .la c.of/st..ituc..icln forma.1 v opPrat .. .ivCJ dP.l psicoa

nl.1l_i::..,.i.s. 

A.1 .i 9ual que con 1 os s.i'n tomas, Freud ve en 1 os s1.1er"íos nt:ro ¡:.iro

duc: to de Jos en.laces fa.lsos qLll? era necesar.io deS>1.Y1ntardi'lar. Por 

ello, no se qw.?ch~ capf:urado 1~·n "-'l esl:ud.io de .la capa sL1perficial 

a .la que e.1 111.ísmo llanll'• el cnnten.ido mani f.iesl:o del ::>uer/o. Supu_.:;o 

un c:ont:enido .latenl:e v. lo que es mas .importante, un t:r~1hajo in-

t:rapsiqu_i c:o dP defo1 ·111ac j cln, que 1 ump_i1'! c:or1 .Jos: mod1?.1os se•guidos 

hasta ent:onc:es por Jos profanos que .int:ent:abar1 explicarse E•l sig-· 

nif.icado de las formac..iones onlricas. 

Antes de Fre1.1d, e.I int:erprel:antP a.1 escuchar p.J rtc'lat:o de un sue-

f'ío a:=;uc.i aba, v era s·ohre su~s prop.ia~s- asoc: .. incione.s~ J<:1 manora en 

que dt?sc:utir.z'a v 1 omun.ic·atia e.1 sen t.i do oo.Ll t.o que i'st:e tenia. 

f-Crc~n f.e él] i'ICer f:j Jo de] é:·l.IE'flD, e.I inlerprP.tan /e uscud/·.ir/ando én 

su s:'tber, 

formulaba. 

encuentra ln respuesta a Ja Pf'C'!:/l.mt.a que tc•J sor/ante .le 

De manera 11/LIV dist:ir1t:a Freud .incurs.ioria PL'r el lab!?-

:;5 



r i fl to de 1 os suePiU.'.'>. Al vfli9ma qut• el .'.::oí'i<t1"1t.e le• planteaba, 

rpspondu con o t:ro en.i uma .i nv.i r t:i en do 1 a pr euunt:a v r em esi1r1du./ a 

al primero. Ante .la ~~orprtc'Sit, 1.~·sfL• discurre, hattla, V ,,,,:; sr:dirt:' su 

disc:L11·sD, v nu el de Fruud, 17ue '.·f' r>ruducc• 1.m !;.iun.ifjc<1dc1. De e.s-

ta forma, un J ur;¡ar de 141.1e .la pa.lat11·,, sed 1/f1 .irf! .. ;fr1.1111,•11/o para 

Freud, es €·1 r:¡u.i t?n .~-,f· por1{~ u ~~;u su1 ·1.,. . .i c.i r1 ¡:)cJl"d .l .i lit:'!. dJ _la~ 

f'ara t?xplicar t:•l s1"nl..ido de .los ,:,1.1<.úns, F1 uud c.on::..idera er1 ¡.11.imer 

termino E•./ trabajo ¡:1s]qujco dL" defort11ac.i6n r¡ue esi.U\iO ¡:.11psent.e en 

1 a c:on for111ac.i c1n de .1 os m.i smos. La dr?formac:_i ón .St::> ¡:;1·t1duc:t."::J grac:j as 

a que .los e_le·ment:os _inconc.ienl:t:1.<:• han s.idn .invt=.1~:~tidos por e.l du-

SE'O. 11nte lo cual, Ja c1.?n.,01.1ra }' 108 mecanismo':- que 1.~sl:<ln a su 

ser~'ic:ic1 transforma' dichos e./e11mnl.os 1.:>r1 mater.ia.I .if1Jnt:eli9.ifi/¡p 

para Ja c:unc.Jenc:.ia, de af11' que SP flidi.le de q1.w e./ fFatiajo dte•.l 

SL1er"io, f"'S un t.raltajc., dtJ dr1 formac:_il.1n }' r10 dP (:reac: .. ic1r1w 

La deformac:.ión ordrica, es una cli'•formaciclfl .l.ir1q1:/.ist.Jca dP Jo c¡Ut? 

dl?l deseo puede .l./1?gar a manifestar. La esL'·f/c:.ia del Sl.IL'.>f/o, no es 

el 1.~oflt.en.ido .lateni.lo>, n.i el c:ont:en.ido manifiesto, ~·;jrm el trabajo 

m.ismo de la deformac.iL'ln. No se t:rata ent:onceE;, en .la .int.c•rpreta-

ción dro rBa.l.izar una traduccjón puntual de Jo man.i f_iest.o a .lo .la

t.en t:e s1.1.sten /:iida en simbo] os quio opDrefl un.lvocamf.'fl ti> a 1 d 111:1nera 

de s.ir,mos. Freud iflsiste en e.l.lo, entre otros f.ifles, para preve

nir a los que .s;,,~ in.ician en E> . .l ps.icoan;'t.l.is.is de que ,::e ah~:t:eoaan 

d<? üi:i.lizar lo~"> pruc:i:-d.i111.irs1to,; ap.1 .. ir:ados ant:orjo111wnl:e por .los 

profarws; de que no es ést.e e.l prop6s.i /.o 'iW' pers.igue el trafiajo 

anal.i'tjco; r:¡1.1e abandof/er1 .Id .i.lus.ión de encontrar un código bajo 

i?l e.u al pued<:1n de~'e . .l ar e./ sPc1 'le' f.o de .1 os suNl'os. 

La Jnt:erpretac:.iL':in v cnmprens.i1.'1n de 1. 1_'1mo Sf." f'urma un ,·;uePic> E>S mu·

cho 111Ss comp./ pja. La forma e ii'.r1 de un suer!o "'''-'' produce bajo 1 a .in

fluencia de .la cun'.'it.tra, que cuenta con c:w:1l:ro mecanismos 1H1carga-· 

dos.de• .la transformación de .la 11;ater.ia pr.ima de.l suer"in: condensa-

.:::tc:i dn, 



elaboraciL1n secundar .ia. 

La Jahor de estos cual.ro mer:afl.Í!'.mos es co111pJ1;,Ja v de ~:u comr:>ren

si ón dupr>nde ul de:c:r utir _i mi Uf/ t:v del "c'.er1 t .ido" JeJ .:~ueil'o. 

La cor1dPnc':.Dc..i t'•fl no es e.l 1 csumun de un t.ex f.11 a des ar rol 1 ar por 

la latior ar1<il.lt.ica, f.ümpoco (1.1f1c:.ior1A r:cimo un conc.ept:o 17uo una VPZ 

cofloc.i do rPmi te a un rn1111ero de l:Flrt11.i no.s "'''Pf'c.l f_i co~: quE• _¡o defi

nen v a Jos c:ual1:?.s un9Joba. 

Pfl su .int:erc:amh.io de c:at:ex.ias de una a otra 

represenl:acicin, no se dto?sl.iza por vlas trazadas: cualq1.11'.er caminci 

puede st.?rvi r, y afli 'donde no lo hav t:ambi f~·n. 

La con:>.id~rac:.iL1n a la represef/t:ati.ilidad SP i:.omport:a como la C<~ma-

q1.w v.ia l<i c:ondens;Jc.it'in v el desplazamient:o selec:-

La elaboraci1..1n s1c!c:undi1ria ac:tua sobre el mat:er.ia.I p1Dduc:ido por 

.lcis ot.ros mecan.ismos dando cohe1·l?rw.ia v c:omrireos.ión a.l suef/o. 

La func.i cir1 Je .l º''·; mec:an ismos hace pos.if:d e que e.l deseo en el .sue-· 

ño SLº sL1sf'.rai1.w a .la C:F.:'f1SW"a med.ianf:l·.' la om.is.ión v .la SLttwers.icln 

ele t.odus .los Vi"!..lore.c; ps}qu.ic:os. 

De los cuatro mecan:isnws menc.ionados, F·n;·ud tBsa.lt:a la .importan

cia que t:.ient.'n la cond1.?nsacic1n v el dt.>splazam.iento sobre los 

otros. Dt? hecho, 1 os .U e9¡~1 a .U amar " .. I os maP!.d:ros ar t:esanos de 1 

sueño". 

Siendo, que Ja esenc.u1 del sueño es .la .labor que d~~se111ppffao estos 

m1.?c:an.isnws, rec:ur r iremos en t.nncet: nt.1t''Vi:11//er1 t.e al .1 rmaua .ie, obser'

~'ando qup EH! 1c>l se produce un nol:able P.~:c}arec.im.ient:o dP su fun

c.ión. Cn f'·~:l'P ó::unl:.ido, Lacan d1_;,saJ"rol.la la func.idn de ust.os meca-
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f!ismos mud.i,·mtf.'· .Id .iflco1po1 ac: i1~•fl a} psicoar1<1-'.iasiD de Jos corn::er-•-:

t:c-s Ju met,~lord v metonim.ia formuladus pre~·_iam10>r1t1.~ por {10111.:tn 

.}ac/;otison l'·rt e.l c;-1111po de ./a .1 i ngu.ist.i en. 

En Jar·/;c•bson, /.ar<1n 1•r1cuur1/.r<:1 .Jo,,: d1.•s eJl:'S prinr.ipa./es dc·.1 len

gtk1.it}: .la comll..iflac..il'•n v .la -~':e.11.'cc..icm. E.I p1 imerc•, :>"i t:uado sobre• 

un pje hori.~·ont.~11, e.'.'< el Je .IH c:ont:.iq1'./.idad c¡1.iu marca una suces.i1.V1 

c¡t.IP D(:J r...,ruf..:enf"Et on Ju.':.~ fon6•111¿-n_:::. quf:".l com1:...,r.1nun una pa_lt'"'tlo-c.·1, o (ie _las 

palal.iras qw? conformar1 una oración, o de .las orac.iones que cons-

t.i t.uven una frase. Er1 tan f:n, e.1 seg1.mdo se ¡:.woducf» sobre e.1 eje 

vertical de la selec:ciC.n, v se susttmt:a sobre la si111i.litud de Jos 

s.i gn.i f i c:arites; de ¡_¡fu', se fmc.B pcis.U1.1 e 1 a sust.i t.uc:i c:•n de una pa

l abra por otra al inf:er.inr de 1.tna frase. 

La _,;;ust:i t.uci c•n que ,;1·· producE> Prt .ld d1.>formr.ic:i l'in on.ir ica, encuen-

tra su cot--resr,ond1:-ncia con aquella 'ilW 1_;pera en el p.larw de.l len

quaje: mef:é)fora (en el uJe 111.?rt:.ical de .la se.lec:cido), v mE•t:onimia 

(eo t.'•.I e.h'' hori:zortf.a.I d1:> la c:o111b.irt<tcidn). 

El deseo 1.lega a lllaflifestarse veladamente gracias a Ja ac:e:ir!•n de 

estos mecanismos. Asi, la 1111.~tortim.ia e.ludl? a la c:1.>nsura aprove

chando .la Apanc:ote f:riv.iFtl.idad de a./g1.mos s.igni f.ic:ante.s, en la 

cual pw•de .1 .legar a producirse a] quna s.i gn_i f.i caci on ac1P/Ta dc,>./ 

dPset:1. Es mas, "Le' que t.Y1 1 os p13•nt .. ::;am.i en tos onl r.i c:os c:oJ'Jst-.i tuyf::., 

ev.iden/.emente e.1 · cont:Pflido E<-:enc:.ial n.i :;o;_iqu.iera necesita estar 

pre_-:;f-!tl te t.'fi e.l !.-:uefio 11 ~ .~ 

En .18 ff/t=!ton:im.ia .li-:t t1·ansfereflcia v F!l de~''f'.lazam.ient:o ele int:ensi

dades p.sic¡u.ic.as s . .i!}UPn Ja mo1,-ilizac:icm de.l di:•seo, qu~? a su vez, 

perdil?ndose de sitmif.ic:ante er1 .s.itcm.iricar1t:e escapa a la censura. 

La co111bJnac.ión v eJ traspaso iricesant.e de int.ensidades en los· 

s.ignifir:ar!/:es (rt>presen/:ac.ior1t>s), 1>s Jo <;Ue va a c:aracf:Pr.iY<-fr e.1 

!.7'C.•nt:ido que Frr·ud da or.iainal11mnt.e a la transferencia. 



/_a t:1 t_trf_'., (et eflci,; ,-,uc·da E.·fl tum_ <':_; e orno "e} modo de €mcuer1 t:t· o seg1./n 

Pl cua . .l una 1·c-ip1·E·.!.--:.ent.ar. ir\r1 Fec.ha:/ada, rt.::•onc.uc.•nt.ra Pl ohstt!Jf:ulo dP 

1 a l·:E:in~:·;u1 ·¿, v '' t r r.:tns f.i uJ· r.:·_, 
1

' .+:~ot11-e t.1na r'~'Pt 1.--:isen tac..i L~1n p1· E·c.oncj en t~1.~ 

poco ifl~'PSt.ida !C:1.1 .interts·idad pulsinnu.I. 

r::of/c.iunte por.o .in~·e~;f _id.,, Jendr.z\1 dt•:ocdp ahor,; _la '- .;J"l}d de rE•pre-

s1;-ntar a lit 1111."lc..i¿',n ¡:1ul.i::....,.i1.1na.l .inconc.Jr-ntc:,". ¿ 

La resoluc:iór1 de _la f.1·an~:f1-.rer1c.ia, en est.1_,, cor1t.1,•_\·f.o, 

E.·fE.•ct1.wr ur1 nuevo de:;.:¡::dn7ami&nt.o a of-ro s.ian.if.icartf:e-, 

es en t:oc:es

es dec:i r, 

realjzar otra t.ransft:·rer1c:.ia, p;3ra quc1 ahord t:.in s·u n1.1Pva unjdn en

cuentre ".la bt.wna dir,'ccicm" junt;,_:. con el arect:o del que se ha·

b}a si:-·parttdn. E:.-. r{1fll¡~c-¡- e.I espejismo dortde el arw1.z'sta hatda c¡1.1e

dado atrapado. 

En e uan t.o E1 .J ;_:, c:nnc.h·,,nsac..i ón, id _1 a pe1 m.i te que un e} e111er1 f.o de_/ 

sueilo manifiesto, :o:ust.ituva a varjos E.·)emenlus de .las ideas la

tenf:es. {Je est.a fcwma o¡:_-,era 1ó·rt t.ar1f.c• mef.¿)fórD, ¡-13_,preser1t.ando a 

\/arios signi ficant-r!s que se t:'nti-t'.lazan en aque.I qw_, lleua a mani

festarse. A travc-.\s de est.e mecanismo, e.I desf'o conserva .los ele

mentos de si 9n.i f.i c:ac.i ón; de ;~fu' que e.I swe/J'o pued."I ser in terpre

tado. 

"En pocas palabras, es gracias al de!_;plaza111.iento que el .<c;uefio t•S

c:apa a la censura v es por _la v)a de 1.:1 c.ondensaciL'in como se rt.>a-

liza lo que )_/amaremos su :;_ignificancia". 

Uoa de las audacids de Fn'·ud a} enf1·untarse al enigma del sueño,, 

fue dt?scubrir que si í1.iun i!-'.o.te "º pod.la se1 t1;,;tado ba.if1 las le

ves de un cCw1-i90, si rusr:.~r_.1nd}a a .l.~1s .lt-:.lVt..,.s del Jen9ua ... ff?~ Es en 

esi:l~ ~:;en f;i do, que 10>1 encuer1t1 o entre rerii- eSt.>fl t:ar_:_ie>nu5: nn fue c:on

cehi do c:umo un f11"cftc1 ,_,·.::ar uso. 

/¡5_¡' C.Cl/f(O FJ"f'Ud ftal:iJó de loD t~rdaces ra.l~:os, se n• f ir _i ó tambi difl a 



enlaces corrL>cU•::c: "Toda vez, que un elemento psiquico se enlaza 

con ot:ro por una asociación c.hocant:e y super ricial, exist:e t.am

bien ent:re ambos un enlace correcto y que cala mas hondo, someti

do a la resistencia de la censura".'-' 

Lo i nmmJ.i a f.o, 

qut> uiln r::u,1ndo se 111dr1i fiesla h.1,···rc1 d1• t c .. Ja _lc•u.ha rac.iuna.list:a, 

t:iene un .sentido en otru lu9..,r qw-· c•,:;t:J 111Js al.lJ dt> .1d 1.-uncít-m-

cia, v que L'·n lo dbsurdo perf_ila la h.i.lac._i1:m de un lun91.1a.ie que 

cubre 1 as 1 agunas del di.~.;c1.irso. [Ju <'·si.a forma, _¡as transferef!cias 

de energ}ci oflr'dPcen a f.ines espec..z'f.icos. JJe ah1 que eJ concepto 

de represef!f"ac:.ión-met.n, ut..í.li:zade> por Freud eff <.>1 "Provee.to de 

p_.:;;ic:c.)_lor::Jia 11 ch_J J8:~}.5" V en "Lit .iflf.t".'t.,:"Jretac.ic1n de .lo:..~: S'ue1~·os" r da 

c:uent:a de c:o1110 ul det:urnu'r1.is1110 ps}t::/t.1.ico c1l1edt·1c:e a las .leves dt:> .la 

ec:onomia ps}c.¡1.1.ica, en las cw:des .la so/"11·ec:af:uc:t:.izac.ián de .la l""L'·

present.ac.i án-!fJt"f.a 9<.'f/l°'IB med.i an tP en.1 ac:es asoc:i a t.i vos _¡a "faci .1 i

f:r.Tc:i dn 11 df:} v.i'as pa1·;::.,· qUE:' r1/.ra!.:.: 1 eprf'!:...~(.:-ftt.ac.ion1::'S E>e enlétcen a 

eJ}a. f"t?ro Pdl' a que fr~<:---:t.o suceda, e8 oecesnr.i o t.:;l.IP .l c1s· reprL~1sen t:a-· 

c:.i ones-·met.73 c:onc.j t:1n tt:1s .:..:.;ean a1:1andL1nada.:..::; }·' .:1.::.;_i .. l aE; 1··0¡.">ra~.:..;·eni:ac.:io-· 

n1:s-111i:•t:a .inconcieni:l::o; paser1 a 9ofte1na1· el diovenir de J;:1s .ligazo-

nes producida~'~ f'nt.re la Pnerc;}a p,·,}quica v .las rPp1·psentacirmes. 

E:."ri el dom.in.io del oncad1'·r1am.ierlto de .las repre.sent:ac.iur1Ps, F"reud 

a ri rma que "ot:ra represen t.ar:i c•r1·~met.a Je l 21 que el puci en t:e no 

t,j L~ru::) sosp(?ch,"::f PS 1 a dt.:i m.i persona". ~~, 

En .la t:eor.t'a del 2;1.1er'io, el ana.l.ista t:omado c:nmo represL?ntac:.ión 

inc:onr:i en t:e 1"1 tYJL" a ocupar el 1 ugiir df' .1 os resf'.C>s di tirnos, que 

som~?tido al trabajo ordr_ico se comport:a como su e111prL?sario, 1~n 

t:an t:o el deseo .i m·.or1c.ien /:e fun9e como t,,_¡ c:api t:a..l ist.a. EJ ana-1 is-

1 l~::ta 1H1tonc:L<>, es juaado come> un e.le11wnf.o, c:omo una .idea at:rapa-

da por eJ dt . .:J!...-,·eo .inr.:c1ncj en t.t~' c¡uf~ ac. i:ua r:nmo "f't1c.i .lit ndur" de \l}as 

asoc.i 1.:t t:.i va.'--:;. Pata eJ.lo se pone i:1.l ~~f=.'3J"\.·'.ic:Jo dP .las t:ran!.:~·rerenc:ia.s 

dl;. int:f-!ns.idadt~s p_·-::}qu.icas, d /:ra\.·'l~::. ele .las c:uaJes.- t•s puest.o una v 
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ot:rd vez l:'n dife1 ent.Ps direc:c:iones. S'Pr_ia 1:?1-rc;neo pen.~..:;a1- qu1.:"':I .la 

representac:.h~n del anal .l s la PS un ref 1 e Jo de "su p1>r5ona ". A.l 

i aual que l?fl .1 os suc;•f)ós pued1" t.ra t.arse t:an ~,,,,_¡o de un 1 azgo, de 

un solu s.i9r10 C/UC> queda .insu·_it.o en .la v.ida psJ'qu_ii:.a de./ pac.i1.~n

tE•. En el procc•so de l1·d9111enl.ac.ion de.l persnuaJP están f:raba.iar1-

do por .~:-•upuesto "los mat?~·:.t:rr.:1!..:-: ari.f?Sanos" que c·nccw1fr,::1mos en .la 

duformac:i Ófl oru'r.i ca. 

··'· -- 8/J_t;_ÑOS E llISTER.I'A 

Poco t:iempo dt?sput'!s de lé'f pttblic:ac.h~n de La inl:t?rpr12tacilV1 de los 

sueños, Freud .inicia .la redac:c.idn de un trabajo que or.i9inalmEm-· 

t:e habla titulado "Sueños e Histeria", v el que se91.)n Strac:hev, 

"const:ituve un 1.?slabon int:Prmed.io ent:re La .rnt:erpn~t:aci1.~n de .los 

s·ueños }' Los t:rt..:JS l~·nsa}·os de i:1.~·cJr} a sexual "_ 1 0 Lo t:.'StPnc:ial de 

estP eslabonam.irml'o Ps }a crt>c:.ientP .import:anc.ia que .la se~ualidad 

verda cobrando en .la teor.h1 freudiana v cuvo frut:o se pw?de apre

c.i ar l?n .1 os "Los Tres Ensavos ". Para er1Pro de 1901 el t.rabajo es-· 

taba casi tota.lmcmte t:Prminado, sin embarpo, se pub./..ic:a hasta oc

t.ubre v no~·iembre de 1905. Este es meJor CL1f10c:ido como el caso 

"[lora", .v forma parte de los cinc1,1 hist:oriales c.1.lnicos de Freud 

posteriores a lo'--' "Est:ud.ios sobre .la Hister.ia ". 

En el se producen impor t:arit.es camb.ios c.on respecto a .la función 

de• .la transft~rencia tc·n .1 os t.u; ta111.ien /.os psi c.oanal .z' t.i cos. 

Uoa pr.imera mod.i f.icacil'io irascedtmta.l cor1sist:e t'n qut? los sl'nt:o

mas que ocupab¿m un .lugar priv.i.leg_iado ha~~t:a e•se mor11unto en .los 
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1.11. 'f}dn a cudet· ~~LI J 1.1i:¡ar a 1 a 

t.rafJS(t•renc:ja. El pre>!7reso o e.l retruso 12.n .la cura, Vd no esf:ari'ln 

tiasadu;: en la dt•sapar.iciL'•n dt: .lvs s.lnl.omas .~~ino l'/"/ los vinc:ulos 

qw.0 p} Pn(PJ/llU flldflit.:·r1Qa CDTt t.».I ITJE•d.it o. 

Al rv~~pucto, Freud siof'ía.la que t>l r-onf"iarse al prnqrcso d1ol t:rata··· 

miunt:o ef! (unc:.idn del an.iq1.1i.la111.iento s.ir1/.0111d/..i1.o, ¡:>twde ./.levar al 

méd.ie:o por e.aminas erroneos. Ir1c:l1.1s·o, 

(.onsiderarla c.omo un ac:c:idPrtt:e que PW'.>de produc:.irse ch1rartf;e el 

proct.?50 de un t:r.;it:amienl:o .~=:.ino como una condic:i1.~n 9enerdl. En la 

cua.I, los s.1nt:omd5 m.> d1:·é~ap<.irec:en c:ompli:>l:am1.ent:e hast:a que una vez 

c.onc:.I u.ida 1 a .7 nl1or t.L'>JB(Jt:•c.1 t..ica se dis·ue.l l"en, tiempo desp1.1es, 1 os 

vi'nr:ulos c:or1 p] m1.;d.it:o. 

En este ser1t.ido, 

no .<::r1.lo los s.z'nt:cimas debían ser c:ons.iderac/ns para • Fina.1.izar 1.1n 

t.rat:a111ifmto; s.ino que "'"' hacJ'a nec:PSi'Wio t.0111ar en c1.1ent:a qu¡::> la 

relac:idn Prtf:re magncd.izador v magnet..i;:adci t:erminara dos.ific:ada-

mente. A di fPrerw.ia cit.? Freud, Puvst~qur aseveraba C/l.ll? primero c•ra 

dP PSpe1~a1· t.:.il cese de 1 os s.i'n toma.s, 

nélmtmt:e el trat:am.ient:o a sLc c:onc.lus.ic1n. Freud, en camb.io, p.lan/:l?a 

que a.1 c:onc:.luir la c:1.1ra .lo~> s.intomas, en 11wnor arado, pt:•rs.ist:en y 

que es posterior a .la E•eparacil'•r1 del mlled.ico cuando estos desapa-· 

recen. 

S'in embargo, lo .imrmrt.ant.e de• sP1'ralar no es .la .irtvT?rs.ión .de Jos 

mon11~ntos q1.1e se present.ari er1 P1.1:"st'?g1.1r y en Freud, sino dl?Sarro

llar l•~s .imp.l.icaciones que t:en.ian las .ideas c/I;• e~»t:e LU timo. 

Ent:ri' P.1.la.s flll.'flc.ie>narumos, C/lll' ,_.., cud pensaba qup Ja product:.ividad 

de la r1ew-os.is, ardes de que el pac:.ientP ihicim-a un trEttamier1f:o, 

eran Jos s.lnl.om•:1!:~; pero una vez quP se somcei:e a la cura, .dicha 

produc:Ullidad rea.ii;·ar.1'<·1 ni.ro f._ipo dE.> efectos, 

De esl.a forma, 1 a rwuros.is en .1 ugar di;• produc:i r 
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slnt:omas, los que .incluso cesan r.tl ú1.ic.io 111.ismo di." .la t:erap.ic1 

aflnli'tic:a, f.ri'/slada .las moc.ionr•s puls.iorm1es hacia .la pprse>na de.1 

m1hi.ico. 

Lle es t.a fur111a, }' cc•fls.i derando que J ns ~:.ffl t.n111c1s Vn :·;nn sus t.i t.u-

c:ieini.->s de la moc-i1~•n pulsiuna.l, PJ psicuana.J}st:a v1.mdrla a ser un 

slnt:oma d,_, .r.dflt:n11k1c·;_ Efl tanto sl"· cumport:a c:omu aqw;;llL• que atrae 

sntirr• si e] f//Dfl tan l:P Ju a fi'c In que ar1 i<"t .. i 01 f!ll?fl te f1abl ,, rmcon t:rado 

otra via de d1.':jsplazCJm.ientn C/Ul=! daf,A causP a .la f=.onfermedud, }' c:uvo 

signi f.ic:ado po1·111am.0 cJ'a en e.1 n.ivi::•l de .ln inc:oflc:ient:e. 

La doble sust.i tucic.ln en la que queda C:<ipt:urado el anal.i'st.a, de-

ti.ido a Ja acción de 'la tr«'lns/"ereflc:ia, 

punt.os mas oscuros v di fJ'ciles para el 

sP c:onv.i er te en uno de .1 os 

c:ont.ra-

r.iamPnf:e a .lo que s·uc.ede con e.1 suef/"o o Ja asoc:.iación 1.it1re>, e>n 

lo::: qUf' el pac.ient:e s.iemrwe brinda a t:ra~'t:1s de e.Uós un t:ex f.o a 

de'-">c.if:rar, 1 as transferencias ofrecen pocos puntos do- apoye:> para 

ser d.i J uc:.i dadas, ftnc:.i 1mdo que J as cm1st.ruc:ci oni;·s, .1 a rc•t//E'mora

ci L>n y lé1 adivinac:icm enc:1.wnt:ren verdaderos obstae:ulos para 

desempPt"iar est.i':I .labor. 

jar .Jurante td proc.i: .. so rerapei.lt:ico. Esa "x" que c-n Pl abandono 

quf.' FrPud sufrjc1 por parf:f' de Dora, el peri.su 'ql.lt> se t.ratatia de 

c:uest:.ionr•s ec:onóm.ic.as, n de .los ct".los que /11.>n:'i experimi;•ntatia por 

of:ra pac:irmt.e que, despues de haber n1rado, c:unt..ir¡uaba frE.•cw~n

tando a 1 a fomi 1 i a de F1Bud. 

Er1 e.l tratam.iento dt:• no1 a. el urd9ma de las t.ransferencias avan

zabci a pcisus a9.igant.1dos, 1:•n c:omparacit~n a los que Freud daba: 

FrF?ud asl, P.ierdt~ la parf".ida. Es ent:onc:es ·cuando desct1bre que el 

enigma t.i ei1u 1.1r1a dw ac:.i 6n pn?r .isa, )! qur• si no es ese] areci do en 

P.-~te mc,menf.o, Pt"<s.it.Je1111··rit.c"' Vi't no encuentre ot.ro para hacerlo, tal 

t::r.rmn .!.;:·uced.i l~, r::on JJ01 a. 
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¡:it··ns .. Jldt.~ ¡:-1,·.11t.1 ~.i1:· .. f1t_.-1 f.ir 1I1 º1 .. J 1r1(¡_·JMC1 .la ····''l1~ .• 1i:_i,_',n •.:k.., 1:r1n'lf·n~.i·-

llÚC:·nl.t:.1 i:-·n r:t.1.1t1ft_1 .:1 1.1 t nJ r.··r. r ir'rn .~· .. :· l( 1 • 1.t.:'::'t1: t"CrJ".1: .• tJ 1.1.iclo·_ .... _ 11 

/.r.·1L:1btt era .lii 111:1c.Jrlt1 ,_-/t._, .dlit'I l.rr'1ff!1.t':l:'Xl.li:1.l q1.1t--· r.:¡ 111·1 fuvo r1(1:;::.ib.iJ.J:·

dad d1.':> traducJ1 ¡.• 1·.;·11a1.1n.ic._:¡r (·11~~1 or/11r.i,:1111r:y¡J-.,:. ¡=¡}a p.:1r it'rtl.f.;>_ 

rJo no dc'J,:u .. ir1.-·1d\lL~rL_id.-r 1.i/.r1.t dir1.'rt>nc.id lit./':·· rr1_ 111d m.·.1ntuvn ent:rc• 

lrts f.J'dfJSfL•/ (•f¡(:.ias V .los ~· . .i"nfl'/!i..f.':.:; dJ'J/f·FJ(lf"¡'f,l{'fJi.r·•, rr(·Ud {J('r h.izo 

r:ilu~:.-Ji:Jn a..l'?U/'Jd al tie111r10 .:-1.)r:•('l./d•)r1 pl·o·a .it1f1~·r\/t'n.ir ~:.c1tir1·:· Jt.J.~-.- s.ln

l'O!Jk1~-=:;~ De h("JC.l-10, ti d.i fe1·c·t1r·.i¡_1 \::lr·1 t.~·~::tt=• 11.isfur.ia.l r. I Pn.ir·o, t1h:.~;·ervr1-f¡ 

mer.•;: qut:· r,n .lo~·:: r·.1.·.7CtS ¡:;1·t-:-:::·(·'l)tin.-/r1s en .lf!:_:: "c~·-~;J:ud.in'.:: .•::obre J •. 1 IJ.ist.E:···· 

ria , .lc:s Dini.:-1md:_: t~·r1 .11.11~1¡~,,.. di~ afc:r111u1··-:e ,::1.l in.ir:.iar un t1·af't1111ien

t.o, f"Jurec..lan. 

L~.·:;f:a .··:~J· tuac:.i6n prcP/Dc¿:-ti1a r:.·n í-f·c·ucl, .J,:--1 11.1.f,·, .. 1<:/a e.x·pecf:~·.-,ntr? v c..j.l com

f;h /.u C.C·FJ :-.:u i::.:;:rl·1.:::.1 ·. ('r't!JIO '· . .:YI f.r~·1pa1· te, rc•.i t(,·r-~-1/•'ICr':~, 171.1e l .:i:::-. t.ran:z.:fe~·w 

en .l.:i rc>f}r•\idn 

ini;lic..:-"1•::/o, 

c¡:.11;·· r'·'..:;(f:? /-1r1C[--' c/r.~~·:put'·S" d1:7;.1 C.•:t.~:~o [Jora, 

r .. ·o ·-~"J._¡(_., ¡:1 .. ·0-·a ··:;u :::urqi11:.iE·nt.o r .su Ju·-

las t.ransft:'runc.i a~-; 

al .incJu.i1· ,,J ar:al.l~::.fa, .-~1:1·;.y·cn L11·1 r'.~·:r:ar_ io f . .11·.iviJu~1.iaclo }' aJ m.is-

f!JU t.iempo O:.:C.U.1 (1, (.idl.d C,'l.lf·· c·'·:_·.i(• ,)c~-;tj,_.:· -~--U }U!-)d/' dt~} .irn;,t:.J .ipr:..ÍÓfl 

r.15-:}q1.1.icd l.'ttent.e c:r.:1f'I J1i· po.•.:,_¡¡,i:J.i•.•'.:td de ('~.:,··1.u:/".1c1r, cl.iluci,)~~,r v t:C11flu

nii.:ar. 
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Por su parte, 

Lln.ica111enl1.·, 1.·u1110 un l1:•r1c·11c• de (.1r·i.l.iL.,,-_ir_',n, dt:•tr.ido a •:¡ue .::;u·, des

telJos llpqan a 1:-ntrecn.1/a1-.c·:e cnn f.nda-; .las rorm;;ciom.>é: del in-

1 crnc.i t.'!/"1 t.1°·. S.i r•r1clo ro·1y .i '-"'1mc-r1 le en e.1 en tn>e 1 UZdlli.i t:>r1 f n dunde eJ 

anal.lst.a t 1nr.r.1Pntra los poco~::; punt:ci~:: de a,novo para e.l de~=:ci fra-· 

mi,~nt.o. f'o1· 1'-'.l.lc•, "Ja tri1n.':ferr·nci8 dest:.inada a ,~pr e.1 mdx.imu es-

~:~·f:-· r:onv.iert.e en .!.·;;u ro.1x_i J.i;::,r rn;Js po-

cuandc• se logra r:ole9ir.la en cada c:a50 v. comunicarla v 
traducirla al eonfermc•". 22 

Por ot:ra p,-:1rf:1~1 , v en re.lac.icln a..l :.:.uerí'o, en e} que Di=:rl,."-:1.lat1E1111os quP 

su t:rnbajo no era -:/(' c.reac.icln sino de d1?fc1rmac:.i6n, la t:ransfioren

c-ia f'Jn .1a ronrept.ua.l..fz¡:.¡c:.irin fJ"l'7ud.inna t;Jmpocu sera una ~--;uert.P dC:.-. 

r.reric.-.icln e(,y:f.c1 de la cura, ~:u sc-nt:.ido va a encontrars1? en Ja 

linea df' }a repeUc.ión. 

rrf/1.1d def.ine as.z' a ·};--is trar1.sf'ererJ{:.ias: "son reed.icior!P.s, rec:rea-· 

c.ioneos dP .las rnoc.iom?s v t>mt.asins que a medida C/Ulº el analis.is 

avanza no ¡:nrE:·dt:H1 11n:,nos t¡t.IL? cle.'.:;/."lt:?r 1·.:1r~~·:e v hacer.si.? c:onci r;..-:.n i:es; PL?rr) 

.lo Ci'1r'acter}fc.:t.ic.c• de t.udo 91:1nero ('s .la su.<.;t.i t.ucidn de una pi?rsona 

ant.er.ior a la p._;.rsNw de.l 11éd.icn. Para decirlo di? otro mcido: toda 

una Sf>r.ie d1.> v.iv1»r1c.ias psiqu.icas anter.iures no es rEev.ivida como 

a.190 pasado, 

co ..... "13 

si r10 e m110 vi'ocu.I o ere t.ua.l c:un 1 a pf.•rsona del mt~d.i -

E.1 f.in que E--1 t:ra t:ami Pn t.o ;'lf1a.l .l' t..i en pfrr~:.i gue es rE.'~'el ar, e.1 son-

t.ido de la t:1·cinsf'erenc.ia a.1 ar1 •. ~.l.izant.l0 • /'fed.iant:e f'5f.fl .labor, .las 

transf Prt:nc~i a~.-::; van s~i undo an.i q1.l.i .l ,-1dds unrJ a uni:=1 t ocas.i onando quL? 

l'.I dPspl egarn.i en to d1.'.' .las fan i:i-is.i Hs pnxiuc:.i deis por P.1 pac:.i en t:e, 

deJen de 1·ocft---;,a1· t-'.l mJ~_;.mo a1·9L1111ur1fn, v d~~·n .lL1 1.}a1- dl'~ t:.i.st:a forma al 

ck·sarro.l.lo dr· un m1evo textD que :~.urje f,·"-:.pnntar1ua111L'fJte durante e.l 
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proceso del analisis. Lo espontaneo, en este contexto, no signi

fic:a que ,;:>] psicoanalista t:enga quce recorrer en sentido contrario 

los caminos util.izados pc.r .los mecanismos rm las formaciones del 

inconc..iente. z4 

Como Freud mismo lo explica es operar "un cambio de circ:ui to di

ferente d1..>1 qt1e desemboc:t~ en la formación d<?l s.z'ntoma "-is 

En el cambio de circtli to el ana.llsta esta .implicado, es el quien 

mediante el art:<? de ld inte1·pretac.idn desempeña la labor del 

guardagujas, pero no sobre vlas trazadas, sino por caminos inex

plorados. Por lo que a d.i fenmcia de las formar::iones del incon

c:iPrite, la inti?rpn'·tac:.ión en psicoandlisis es un acto de• crea

ción. 

La palabra de.l ctn<'ll.ist.a en la .int:erpret.ac:.il'ln v la :.-:obn~.int:erpre

t:é1cil'in crea nue~·os rec:orr.idos de s·ent:.ido y de sin sentido en el 

discurso de.l anétlizant.t''- Lo qtw no hace os poner punto fim.'11 a 

est:1;.~ discurso, n.i dar Llfl súmificado definit:ivo al fenómeno dt> la 

trans'ferencia. S1.?rla tan paradt\iico, como la idea misma de qut> el 

des1.?o de.l pacúmt:e di;?ja dt> invest.ir al amdlst:a debido a .que se 

le enseña a difm·enciarlo d1: su fantasma d1:? tal manera que puL?da 

ubicar a SLI objeto en la "rt?alidad". De ahi .la idea que predomina 

en algunas corriEmt:es psic:oam}li tic:as d<> que e'l analizan te deja 

de "engar"'forse" con Pl analist:¿¡ a pc1rt:ir dt? que lo sustituyP por 

un objeto "verdadero". 

Por i.e.l contrario, en t?ste sentido no hay s1.1st:.itut:.ic.ln defin.it.iva 

dt>l psicoEtnallsta, él Ps jugado dt> ent:rada en la "seril7" de sus

ti tuc:iones hasta e.l punto de qw? al ser ir1(b)oc:ado v tragado en 

t:anto s.ignificant:e, es arrojado a t1n "lugar de sombras" en el 

psiquismo de.l anal.izante, Pspac:io donde ya no exist:e c:ont.rit1ución 

alguna, como ien "e.l omblim, del suefio... lugar en que el se 

asienta en lo no conocido". zc: 
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4. -LIBIDO t TRANSFERENCIA 

Cuando Freud, a partir de los "enlaces falsos" v la teoria del 

sueño, si tua a la relacit~n entre m11'dico v pacientb' en la dimen

sit'm del deseo, abre las posibilidadt?s para qtrt? pueda llegar a 

p.lantcarst? la interrogant.e sobre el procesó en el cual se genera 

}a "e.lección" transferencial. 

[Je fwcho, el haber considl?rado a la t:nmsferenc:ia como t?fecto de 

.los avatarPs de.1 deseo, viene al mismu t:iempo, a marcar la com

p} e Ji dad del campo 1cm donde es t:P f<>nónnmo debt? ser despejado, 

asi como a de.limitar, "'"' la tb'oria, td ltrgétt· desdf:.> el cual se 

d1.?bera prtY·isar .la via por la que el deseo se realiza t:ransferen

cialmente. 

Los primeros intt?nt:os pot: resolver Pst:a c:ut?stión, los tmcontramos 

t?fl d.ifenmtes autores dtrrantP la primera dt.>cada del pres&'ntP si-

gJo. El t7JE-.1 en e.I que~ ellos se f undcrmen t:an, es el .iniciado por 

Freud con St.IS aportes a .Ja teoria d1.0 la Ji ti.ido en su trabajo 

St."JbrP Jos "Tres ensa}'Os dP t:eoria sexual". 

De est:a forma, la relac:idn entrP f:ran.sferencia v l.ibido va a ser 

rap.i damen t:e c:apt<'lda }'·di ferenci a.lmen te 1c~xp1.1esta en el ·ambi to ana-

1.1 t.i co. Como eji,,mpl o, mencionaremof¡i que para 1 :;¡oB Abraham acopla 

d111bos c:onc:L?ptos, v pasa d.i rec: t.amente a hatilar de .la capacidad del 

pac:.ilmte pard transferir st1 libido, haciendo va una clara distin

c:.idn c.l.i'nic:a de i'1c:t1erdo a la po~-;icic.ir1 Jibid.inal en que la tri{lns

fert"nci a se enr:uen t.re. 

La polarizaidn de Ja 1.itrido queda represent.ada, para este autor, 
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/d tt.6'11 .-=:: i !}t.l.i 6•[1 ter 

(.iC}f! }' ftdtl!:.~fc..-:..r1.-Iu .. i,:1", 1-'f! e} 1{1./r.' l.'i.;l.rt _il-0 1."· ,.¡ ]:1 f.1 •. 1rt.•".fi".'!.f'/'1C.i,.:.¡ t-'fi U/'J 

sent..id11 t.c~,n.ict.1 , . .. 
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quv rt.Jlflf.-1rench·> ,~.l ch:,_•:::.rd..:1~:dm .. iunt:u 0'1.' .la 1. 1r1t:J t_;i}.1 '-iUt.~ _in/.t:?! v.ir:ru--.. c11 

_¡,;¡ ~·-ida p~dqu . .ica. 

11;1 c1u.:d.Ut·11 Piil a 1.d 

tiuL.1.idu u 1?Ui.', 

"com¡:>.Jt,jo~:: incDr11 ... i1mi:1.·~·. "_ /-';;¡ :.:u /:'c1rt1 ·, t.•l f'd,i:»::-'I de} l//t~d.ico f'~' el 

de) 11 cata.l.izt1do1 ", 1.:··u i111.1t;·: JC-'.lii.iu .l.-i /'UJJf._i611 d1.-:•_•-.c•mp1::Píada por .lél 

i..11/101· v o .. :-J.io. 1.f:.t 

Din;:/111.ii::a &.'}a rransFi:·1 enr._i.-1" de· .19.J.:.,', v en e.l qwc. i-t::·ci.l.i:.:'" urw 

t.:i.:l pJ qu~~ Freud utd q1.1c· ,...r1 r·_l · m .. i smo hur.i zon 1 e a..I .imu1 }' a ..ld 

P JnfluJos Pxternt•s v_ividos durdnl:u Jc1 .inf"arJ1::.ia. :3Jendn uni:t t_":d-

r<'1c: t.i;•r.i'sLica impo1·t.anf"r.•, 

con di r . .i nn<t Ja llli'11;i1.;•r él en que amt.11:.1s .1.1 e•::¡ar."irt it 111art.i f°r•s /;11 · ... ·., ·. 

IUc-hn llldJ'Jf:'Fa, ~.:::1:! l.'):pJ.ic.i..1 pof' .. ln ra:zdn de que· en .l11 p:~~Jqu . .ico Sf? 

enr:wm rr.:m r•r-c>,:,;en /:¡e': 11101:·.i onPs du . .l c1 11.i da m111.11 ,_.,..:,·1 q1.1c· c:umpl un su 



f- <.·, ~JI~'('. i / 
1 

r · ·.~:-. f- '·~ f/ 

¡.· ¡1c11· of ·', ,, 

s.icl.· ... 0'1_.,.:·-:plL·~]dd.·1:..·. r·r:i l,t / .. tr .. f.1.·.i.i, 

.i r1t ·unc:_i ente ':.~.i11 que 1. ·.l .··~1.-'t f.111 

e.i.ia'.·;_ 

r:n f.1.7 e aso, 

r:-rirt~·St.~·f/ tt1c.i nt11~"-· ,.i;:pf"C i ~'-1 t .i v.-·1 } .1'.b:i cl_irnJ!.:~;=-t'::. 11
• 

/:..1Uf..'d,·:! .:::r 1r cand.i da f:D d rn: U,r.1.·ll t ·~·~ i.t:~ .:~. i j· i /.1 ~ 

,~ ... .l t1.hjet~n ].lr.''~~artl a qufrdr1r c:;:-1r1f.urddo f:f/ Ja (·lr 1cc .. irln 

r: ..i a.I a mur osa_ 

un.:t ,r."111J · t.e 

I J ·;-m~'./ 1 •rc:n·-

la .1.itt.idci, cn111(1 7 il1.ido inf.r··Fmt•n'.ic11 .ia L-·111.re t'.l vo v u.1 

v .. -:"',zr, :.-.1 . .'t.unc/,.¡r.ia1111 .. ·n/:f' c·.l 

1 ·:. dr 1r i J c:11mn dDl!ld(H.-Jn 

tYi P.'.:.-•l.t~' :::r•nl.ido ./.-, J11/: .• ,~1 u1··.1':·1 ~-,'1 1 1 nl·_iel.u \ie 

amor, di:.' a.lflLfif!/'J i:°I quino amar, .,·_.-.n n ... •,Ji.11.1· "'' 1.1/i.iJ11a .in,~:lanr:.iu er1 

En ·el t.ra t.arn.ienl:o ps.i c:oaoa.I _¡' t .i c:o, Ja "rt'pru,.~r·rlfa1·. i ón ex¡:1(,>r: t.a t. i va" 

es 1::-0-J'a va r::ul:i.i r·r l:a J .i h.i di nn.1 iiwr1 L.e c1.wndo e] /N1c .. i er1 /.e ..1 o sol .i c.i -

t.a, r:rPandn.L:.e ·de an f-e111a110 J .~1~·; cr1nd.i r .. i (1nu.r.: r.1rn1:'.i r:.i a!'.~ ,..,,~1r a q1.1p e .. l 

J 91.1aJ r:¡w., 1"r1 .1 a e) ecc:.i l'tn amnrn .. ,·:a _¡ .-i .in i J ·1 •<luc:c i Óf/ <Íf.-.1 anrd .ls /:a t.•s 

t'rt?).in ... ;cr.i t:n, no t~·n cuaJ,_;¡u.ic·1· ::.:.i t.iu, :::.iuo en una ":·.:i-·r.ir, ps}qujca" 
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1.:·cur1 .i1 

que 1110.ld1>tin r•} (1hir·f11 )! /J..¡-·.-¡¡¡ lrr~-.. '.{./)(r·1.':·. {1(1,I d11n•):.i ./~1 J.iL-r.i~.:lr1 de·· 

iudd nur.'\/.-:t t·p_lac.it_~1n i11JJOru:::..1 (a11r.1.l}f. ic. .. ·i o nc1) ··-;-,:· af'íl.':1je \lt?lr_J.7/l!C~nte 

.::1.l ~3or .. inc.orpnradd .._:.! t..wúnt1 h..i.:-.:.i.t.'1J".i1.n v r1..-Jf.uraf"..i\lC1 dr.~ Ja "se

r . .iL.'11p 

ne e··~ l.t1 fó.1 ·11.1a, 

t;c·.1·Jf.-', J¡,¡),"~/'.I 1./f,/i' /1·1 . .,f:·1 lfl,Jft.>J j;1l r;1:11• ··.u1 J<t \J
1

Ul't!!Jf1-' 1.1!'! r 1 ·~":.iCOan/1.J.i.S.ÍS 

.··-;,.;:.;t lflfÍ'1iiJ11c-/o l.t'.' 1·1er·tli /, .;1.tt ... n/1' 1··r1 ,.] lt.'J .rr·r.111 .),-. /,-.¡ /1·.:u1:::FPrenc.i.:.i. 

(.'t1n.·~ .. .i .. .:/; 1J emo.~.; l.'t1/11n,..·r·~·., !·' d /.:; 111,·;11t.>ru \-11- /1.i¡1r~ft-·.·;~i· .. 1 qur· ''.lu t.rans·" 

rurt.'f.I(_ .ia" <.Íf"'.~-.j!:¡lld t.•.l c.·1mpr1 -~.-,f"l{tJ f.'"'' (.l.k1_/ ~ .. f. 1.1 J r·lerf.uat'Íf.1 í:udt:1 t:ra 

!.ami un f n f'··· .. i coaf'!,.Ll .1 l..i c1.1, 

rl::•f! ,-¡ ]a.·~: n'.iff•J'unle.~:. mndd.1.iJack .. _··:. 1:·u qu,__. t·.l rft.fr1 f.r.'1t1.síP11~·n,· ;c1.1 .c•e 

harL· pal:e11f.u dw a1i11·· .J,., n.1r:1_ 

d una .~:::u ~: .. un l..i do _irn·:( 1t!l -.i t:'fl f.r:>; 

Pur ot.ra ¡:.>1:11·f.e, transferern.Ja no 

scl.l e; t.uvo .~:u i.raSC<.'f!<:l1·nr:_i a en J us a.:'.¡:;1:·1 · t.1 ,,, 1 r'c:fl.i cos, t~.;111d1 i '"'" u· t>n 

mnd.i f.ii:<1c.iofl1,•D er1 .lo n:ferr>rtf.e i.t ./,1 1 .. /<1,,,.i f.ii ,.,, .ióu lreud.ittrh1 de .la 

ps.i e.opa t:o .. I oq..i '' -

a} P.~:•.ic:oanr.tl..i.~~..i.~·-~ 11
, r1·eud reune:- ur1a ~::1_. ... r_i1_:· clt::· .idr-:-1:1s q1.w· v1.··r1-111 madu·· 

rando dt.n:du .Ju~-;- traba.ios· ~-.uf,1 e li:t f:t_~·t11.Ít"i1 r..tt·.~;~1-c:.:1 d1.:• _las fY1i~id,:1de::;: 

cl .. in.icas v la ard icah.i l.idad <k·.l p,~_ico<1r1<'tlisfr;_ 
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111 respect.o sof/ t:res ruhros ln,~ que a manera de ejE•mplo querernos 

mencionar: 

L.:ts neurosis actuales: presentes desde Jcis p1·ime1-os tratiajos ps.i

coanal11:.ir::os de Freud quedan cof/sUtu.idas, en este periodo, por 

.la nE>tiros.is do angustia, }a f/eurasl.f•n.ia v .l.:t h.ipocondria. Sus 

par t:i cu.I ar i dades son que su or191.0 n no St' 1H1cuen t.ra ubicado en los 

c:onflicl:os infanl:.iles s.ino en e.1 preserite, v que .los s.irttomas que 

t?n ellas se manifiestan son ¡;} resu.I tado dt.~ ld falta o la inade-· 

c:uac:.ion de la snt..isfacc:ión sexua.I. 21 

Es decir, que a d.ifPrencia de las ps.ic:oneurosis, en i;'stas no ex

istE• la mediación ps.iquica que .interv..iene E'n .la produr::c:iL~n de .los 

sint:omas, sino que su et:iologia es so111<~l:.icB. Est.e hecho se con

v.ierte en un obst:ac:ulo para u} tratamilmt:o, Vá que al no hab1:"?r 

dPformac: .. idn .inc:ortc.iente r:omo Pn <'1 suef'ío, v por .lo tartf.o t.ampoc:o 

f-Wt?SL?nc::.i a de "s.z'mbo.1 os", 1 a .if/ t.erpretac.i dn ~:;obre el ma t:er.i a.l .in

concJ t?rt te qw;·da fuera de .1 Ltgar. 

La transferenc.ia .libid.inal en .las neurosis actuales, no llegá a 

produc.irse dt?b.ido a que la .Libido es un concepto que .imp.l.ic:n .la 

pre!.<encia de la t?nen~ia sexua.1 en la din.!!imica pslquica, v como lo 

acabamos de mencionar pard estos casos , d.icha energla realiza 

Ltna irrupcil'>n d.irect:a de~;c/p .lo som.Jtico sin int:ermPdiaci1:m alguna 

d1:.> la psiquP; hav recorrido de .la 1.>r1erq.ia SPXU<tl pero no transfe

rencia libidiná.I. 

Lé!_S neLtrosis narcisistas: son c:ons.ideradas por Freud como un muro 

que e.I ps.icoana.lisis no pued1.? atravesar. En ellas la libido no 

puedP inv1:.>st:.ir ét.I objet.o v quf.'da fijada en etapas antt?r.ion;>s ét.l 

desarrol_lo que St.0 pl"l.?Sent.a en la histeria O en la neltrosis obst.•

:: iva. Como E'jPmp.lo, er1 .la demenc.ia P/"E?coz .la .libido Pst:él fijada 

al narcisismo primit:ivo, lo que genera la imposibilidad de que el 

anallst.a Sl?ét incorporado a la serie psi'quica. Freud menciona en-
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CAPITULO III 

TRANRF~RENCIA V NARCISISMO 



Hasta el momento, y durante los dos captulos prt.~cedentes, hemos 

realizado una breve descr ipci on dt.~ algunos c1spec i:os qt/e an tece

dieron al desc:t1brimit.,nt:o psicoanallt.ico de .la transferencia, asl 

como dt• los primeros desarrollos freudianos sobre esl:t.> concepto. 

l En G'st:e sentido la sect1encia que venimos realizando se .in.ició 

con los "enlaces falsos", para continuar con la "reprt.>sentacion

meta", y coni:inuar con la "represent.cicidn expectativa", refl1.>Jan

do las teor.iz,?tciones iniciadas por Freud en .los "Estudios sobre 

.la Histeria" y desarrolladas hasta el caso "Dora", c:o111prendi1.o~ndo 

el periodo entre 1B95 y 1905. 

Pos ter i armen te al pt?r iodo compren di do L?TI tre 1 S95 y 1905, Fret1d 

rel:oma el tt?ma de la l:ransf1H1.mcia de manera explic:i ta en dos 

t:rabajos que se encuent:r;;m presente en los llamados "Esc:rit:os 

Tecnicos", lugar donde Freud mnplla .sus ideas al respecto, y si

tt~a a la transferencia como una cuestión que ati.1f'íe directamente a 

la técnica psicoanalltica. 

Sin embargo, L?l punto donde desemboc<:tn las elaboraciones previas 
sobre este conct.>pto, :.=;e consolidara años mas t:arde a t.raves de 

la inl:roducc.it.~n di: la probl&"mJtica del narc.isismo, debido a qtte 

para entonces el vinculo q1.1e mantiene el yo con los objetos pasa 

a ocupar un espac:io privileg.iado en .la teoría y .la tecnica del 

psicoanalisis. Produc.iendose de e:.=;ta manera, en la obra de Fret1d, 

.lo que quedara como L1na caract:eristic:a fundamental de la tn:ms

ferenc:ia en cuanto a st1 composición libidinal. 

En este sent.ido, y aLln Cllando los t.rabaJos de los af'íos veiott? so

bre .la se.>:ualidad, asl como su art.iculo sobre "Analisis Termina

t1le e Interminable", sirvan como referentes para revit:alizar y 

modificar las c:onsideracionE.•s anteriores sobre la transferencia, 

se puede afirmar que la conc:r:.•¡.."JL~idn qt1e Frettd t:iene al respecto, 

al est.ar fundada pr inc:ipalmen t:e ,,,n Ja t.eor Ja del narc.is.ismo, es 



eminen ti.>men te imaginaria. 

Al respecto, cabe serial ar que Dste hPcho no menosprec.ia ni qui ta 

su va.lor al desc:utir.imiento y al trabajo freudúwo sobre la tnins

ferencia. Es el campo del narc.isismo to'l que amplia, en un primer 

momento, .la posibilid<::td de 1~ue la transferencia de.limite $LIS 1;.>.le

mentos teo 'ricos y sus aspectos operat.ivos. Es ti'1mbién .la ver·· 

tiente por .la cual se introduce Lac<m para dC?sarro.l.lar este con

cepto; pn1et1a de e.l.lo son sus trabajos: "Intt?rvención sobre la 

Transferencia" de 1951, SLIS ideas expuestas L'n si1 "Seminario I" 

de los ar"íos de 1953··1954, y su recorrido t:C?óric:o por el Seminario 

sobre "La Transfl,rEmci a" de 1960-1961. 

El aspi,.,cto imaginario de la transferencia, qw2da entonces como iin 

punto de anc.laje en la obra de Freud, y como tln punto de partida 

en los desarrollos de Lacan. Para este d.1 timo, la re.lación del 

amor de transferencia es desarrollada L?n el t:erreno de lo imagi

nario, pero ponié·ndo de relieve en primer termino "el radical 

desconocimitm to sobre el nial el sujeto funda su i.>xistencia ". ª 
Posteriormente Lacan pasa a develar la relac:.ión simbólica de la 

transferencia con la introducción del concepto del "Sil}eto su

puesto Sab1;.'r", qua opara como t?lern1::>ni:o est:ructural dt.' esta. Fi

nalmente el registro de lo real es trabajado ¿¡ partir del termino 

de "Semblant" que ub.ica al analista en la posición de objeto cau

sa del dL>seo, es decir de L1bJeto a con respec:t:o del analizan te. 3 

Por otra parte y en lo qi1e se refiere a los alcances de este tra

bajo, empezaremos por exponer en el presente capitulo la d.imen

sion narcislstica de la transfi.>rencia, para desarrollar en los 

dos restantes las reformitlac:iones rr~spt?ctivas qua se prodt1cen en 

la obra de t.acan, y a traves de las c:t1alt?S se deja de considerar 

a la transferencia como relac:.idn .1.ibid.inal en SIJ s1:mt:.ido dialec:

tic:o, para ser t:eorizada en t:anto re.lac.ión epistem.ic:a que vincula 

al sujeto con el saber inconciente. 4 
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Narciso, el mi to, prec:ipi tandose sobre su imagen en el agua se 

ahoga. Esta se diluye cuando el c:ree alcanzarla. 

Narciso, el concepto, precipitandose sobre su imagen en el campo 

del Otro se unifica. Esta, tamtiien se dilLtye cuando el cree al

canzarla. 

Como elemcmto c:omiln, encontramos tanto en el personaje mítico 

c:omo en el personaje c:oncepti1al un distanciamiento con respecto a 

la imagen. Espc~ciamiento logico y no temporal que es posible pen

sar desde que Frei1d expresa sir postulado de que "el yo tiene que 

ser desarrollado". 5 

El contexto en donde esta frase aparece, es en el supuest:o de qi1e 

"no esta presente desde el comienzo en el individuo i1na unidad 

com,oarab.le al ~·o". 6 

En este sent.ido, Freud piensa que el narcisismo es un estadio in

termedio entre el autoerotismo y el amor de objeto. De ahl que el 

yo como lugar desde el cual se realiza la distribucion de la li

bido, se enfrenta a dos al terna ti vas posibles; dirigir 1 a hacia 

si mismo, o depositarla sobre un objeto externo. 

La primcH·a de estas positti.lidades (forma narcislst.ica), tendrla 

clinicamLmte, y como expresión 1?xtrema, su ejemplificacion en la 

"Demencia Precoz", entidad hermt?tica para el tratamiento anctllti

co, debido a que el sujeto se enct1ent.ra i111pedido para transferir 

sir libido a un objeto externo, en t;•st.e caso, el anal1'sta. La se-
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gtinda positii lidad (forma objetal), estar la representada fundamen

talmente por la histeria y la neurosis obsesiva a las cuales 

FreL1d c:onsideró durante este periodo como "net1rosis de trans
ferencia puras". 7 

La entific:ac:ión cllnic:a narch:·dst.ic:a o de t:ransfertmc.ia, y el 

concepto mismo de narcisismo, son el resultado di: un primer pro

ceso que sL1pone la exist1omcia d1..~ un narcis.ismo primario, a partir 

de.l cual el yo quedar.fa instatrrado c:omo reservorio de la energía 

sexual (libido). Dicha energla, sera dirigida sobre un objeto ex

terno, para que posteriormente regrese de nt1evo, ahora desde est:e 

objeto a investir al yo conformando asl el narcisismo secundario. 

En el regreso libidinal del objeto al yo, quedarla estab.lecida 

Llna relación de eqtlil.ibrio entre la libido de,ol,Si tada en el pri

mero o en el segundo. Entre mas libido St? deposit:e en el objeto 

(enamoramiento) hatira menos en el yo, y por el contrario, a mayor 

libido yoica (neurosis narcislsUca) mas empotirec:ido se encontra
ra el objeto. 

Por otra parte, un aspecto que es necesario mencionar en relación 

al tema del narcisismo, L?S lo referente a las confw ... =dones que han 

sL1rgido al utilizar el termino de "narcisismo primario", y las 

que han sido desde un comienzo difíciles de esc.larecer. FreL1d 

mismo sef'íalaba que este i:ermino se encontraba" osctwecido por 

mLUtiples influencias". 8 

Al respecto Laplanc:he y Pont.alis, aclaran que en la obra de 

Freud, la acepci1..~n qt1e se le da a este concepto sufre variacio

nes, lo qL1e ha provocado que no exista un acm~rdo en .los autores 

que hacen uso de este termino. Para ejemplificar la confusi1..~n a 

que se ha prest:ado l?Stl~ concepto señalan que en el periodo de 

1910 a 1915, el narcisismo aparr;>ce como tina fas1..• que se localiza 

entre el autoerot:ismo y el amor de objet:o, est.ablec:iendose para-



lelamente la primera unificaciL~n de un yo en el suJeto. Sin em

bargo, con la introducción de la segunda top.ica, "Freud designa 

con la noción de narcisismo primar.io un primer estado de la vida, 

anterior incluso a la c:ost:ituc:ión de un yo, y cuyo arquetipo se

rl'a la v.ida intrauterina. Desaparece entonces la dist.inc:idn entre 

at1toerotismo y el narc.isismo". 9 

En este sentido, cw:indo Lacan hace rt.'ferencia al estado d1:.> auto

erot.ismo srJ'íala: "Cuando SL? trata de cargas llamadas autoerótic:as 

no podemos dist:inguir la ft1ente del ot1Jeto. No sab1:.•mos nada. Ra

dica aqul lo que el m1to1..,rotismo guarda de mistt'rioso, casi impe

netrable".10 

De acuerdo a este punto de vista, cómo diferenciar la .l.ibido nar

cisista de la .libido yoica, si no es clara .la distinción entre la 

fuent1.., y el objeto; entr1.., un yo y un no yo. Se trata entonces, de 

un momento original indiferenciado donde no hay posibilidad de> 

separar "lo exterior" de "lo propio". Lo cual nos lleva, a su 

vez, a suponer que la unificación de la imagen, es lo qt1e pone> 

SLIS limi te>s al yo. Aqt1ello que permite que 11Uno 11 sea diferente de 

los "otros", es mas, qt1e existan tanto "Uno" como los "otros". 

Anteriormente ya hemos sel/alado que .la obra de Freud no presenta 

un desarrollo lineal y coherente acerca de los conceptos de yo y 

de narcisismo, sino que nos enfrenta a escollos insalvables, qt1e> 

la mayorJ'a de las ocasiones son d.ificiles de hacer congeniar. 

AsJ, por e>jemplo, los aspect:os trabajados en el texto de 1914, 

presentan verdaderos c:uestionamientos a los desarrollos fret1dia

nos, que sobre el yo encontramos hacla los años veinte. 

Ante esta sitt1acion, algtmos psicoanallstas han buscado resolver 

este problema por diferentes vlas, las que .en su mayor.i<~ aparecen 

excluyentes y no complementarias. 
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En efecto, en un momento determjnado, se d1Jsata dentro de la teo

ría psjc:oanalltic:a una controvers .. ia por la incerUdumbre que ex

iste en relación al maneJo conceptual de ambos términos. La .de

limi t:ación entre el yo como jost.<mc:ia y el yo del narc.isismo re

stll ta poco clara, y se prest.a a una gran variedad de confusiones. 

Hecho que implica L'l supo/lL'r que el vo (instancia) no engloba al 

yo (narcisismo), o viceversa. 

Es por ello que Hartman praoct1pado por la crecie,nte y cada vez 

mas generaliu1da ambiglledad en la aplicaciL~n de los conceptos, 

realiza un trabajo en el año di;- 1:950 en el que se propone t1bicar 

ambos conceptos en la teoría psicoamtllticap ara evitar los 

extravlos qt1e contanta frecuencia se produclan. 11 

Para llevar a cabo esta empresa, el se apo;•a ft1ndamentalmente en 

la teorla i-~structural de la segunda tL~pica interpretandola desde 

tina perspectiva evolucionista y adaptacionista. Parte de su ar

gt1mentación, se sustenta en el hecho de que explica al yo (ins

tancia) como aquello que desprendiendose progresivamente del 

ello, por su enfrentamiento con la realidad, 11L0 ga a conformarse 

como una instancia central y negociadora con respecto al ello, la 

realidad y e.l superv6. Por otra parte, 1.0 st:arla el yo del narci

sismo como efecto del retorno de la libido objetal, pero en tanto 

esta lit.ido regresa no a la instancia ;•olea, sino al "si mismo", 

el "self". 

De esta forma, es el "si mismo" el qt1e se contrapone al objeto y 

nn la instancia ;•olea, ya que est:e primero pt1ede ser ubicado en 

la inst:ancia del ello o del superyó. Asl al hablar de narcisismo 

se hace explicita la referenc.ia al "si 111.ismo" y no a las cat:exias 

del vo (instancia). 

Sotira decir, qtie est:e tlltimo col.ira un pap1.~1 fundal//ental dentro de 

la llamada "Psic:ologla del Yo", lt1gar en donde su ft1erza serd me-
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dida en correspondencia a la capacidad que L~ste mLiestre en la 

neutralización de la energla instintiva, con el objetivo de lo

grar lrna ma>'or "sintonla" con "la rea.lidad". 

El yo como .instancia, en su vinculo con la reE1.1.idad tendría a Sll 

cargo la responsabilidad de lograr la t.ransición "del est:ado 

"narcisista" del yo a su funcionamiento sintónico con la reali

lidad". 12 Es L~l yo el que debe tener el control de todo aquello 

que le rodea interna y externamente, por el.lo y con el fin de am

pliar Sll poder, se recurre dantro de esta teorla a la incorpora

ción de conceptos elaborados por la psicologla y la biologla, de 

manera tal qL1e sus funciones se c"tmplian considerablemente, de 

ahi que " la psicolotila del yo, al investigar m&s t'strechamente, 

no sólo las c:apacidados adapt:ativas del ~·o, sino t:ambien SLIS flrn

c.iones "sintetic:as", ".integradoras" u "01·ganizadoras" -·esto es la 

centralización del control funcional- ha extendido la esfera en 

que puede algLln dl'a resLlltar posible reunir conceptualmente lo 

analítico con lo fis.iológic:o, especialmente lo fisiológico cere
bral ".13 

OtJViamente qL1e el lugar primordial que tiene el yo en esta teo

rla, va encontrar tambien un p1·imer sitio l~n la practica psico

analltica, quedando de hecho teorla, practica y tecnica al ser

vicio del ~·o. 

Para Hartman, la raiz de la confusión de los terminas re:,;ide qL1e 

"en la epoca en qL1e Frel1d escribió su "IntrodL1cción al Narcisis

mo", apenas se hablan hecho v.isibles los escuetos perfiles de la 

psic:ologia estructural". 14 A partir de esta dltima los eqL1lvocos 

qLtedarlan resL1el tos, ya que el reservorio original pasa a ser si

tuado en el ello y no en el yo. Siendo que la cant:idad de "ener

gla" con la que llegarJ a contar, parece entonces depender mas de 

una fuente biologica qt1e de un acto pslquico. 
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El "mist:erio casi impenetrable" para Lacan, es n:st1elto por Har

taman en la perspectiva de .la teorla estruc:t.ural y los aportes 

desarrollistas de la biologla por un lado, y por otro L~t.m la idea 

de que una de las finalidados dt? Freud, "fue constituir el 

amUisis sobre la base de una psicologla general". 15 

Otra forma de 1mcarar el misterio es como lo hacL0 Lacan, a partir 

de ubicar en un primer momento, los conceptos vertidos por Freud 

en los registros de lo simbolico, lo imaginEtrio y lo real. Estos 

registros se encuentran anudados a la manera de t1n nudo borromeo, 

en el cual si uno de ellos fL1era desarticulado de los otros dos, 

estos de desanudarlan automaticamente. Es decir que no es posible 

concebirlos como tina' st1ma de elementos, sino que su conceptuali

zacion solo es posible en t<~nto no se pierda st1 entrecruzamien
to. zt!. 

A continuación trataremos de considerar la importancia que tienen 

estos tres registros en la problematica que venimos desarrollando 

acerca del narcisismo. Para ello comenzaremos por recordar nueva:: 

mente la secuencia qt1e Freud propone en su trabajo citado, y que 

qt1edarla de la siguiente manera: 

Narcisismo primario - Libido depositada en el objeto (retorno 

de la libido objL0 tal al yo) Narcisismo Secundario - Distribt1cion 

de la libido en el objeto y/o en el yo. 

Vemos que en el trabajo sobre el narcisismo aparece la idea de 

que antLºS del ~·o existe un n<.wcisismo primario, postulado enig

matico, en tanto qt1e nos lleva a considerar en un orlgen la exis

tencia de un sujeto sin yo. 

En otro sentido, y de acuerdo a lo qt1e hemos analizado sobre la 

63 



"Psi col ogl a de Yo" a partir de llar tman, nos parecer 1 a que 1 a 

secuencia serla reformtrlada qt1G>dando dt? esta forma: 

"Ct1antt1m de energla" en el Ello, (ello confront:ado con "la rt?ali

dad") - Surg_imient:o de la instancia Yoica, (por su difenmciación 

del ello y "energetizada" por este) - Carga libidinal del objeto 

- Retorno de la libido objetal no al yo instancia sino al "sl 

mismo" (surgimiento del "sl mismo") - Distribucit.~n de la libido 

al objeto y/o al yo de acuerdo a Ja ftierza que ejerza la instan

cia }'oica para que esta distribución sea sintónica con "la rea

lidad". 

En este esquema apreciamos que a difenmcia de lo que Fret1d afir

maba en 1914, aparece en primer termino la instancia yoica prece

diendo a la etapa nat•cisistica. Invirtiendo.se de esta manera la 

temporalidad lógica, ya que antes del st1jeto "narcisizado" encon

tramos al yo como instancia que lo funda y lo determina. 

Por su parte, en la teorización lacaniana encontramos tambien una 

reformulL~Cit.~n del proceso, ya qt1e para Lacan antes de que pueda 

hablarse de libido narcisita es necesario remitirse a una libido 

objetal previa. r;JL1edando, entonces, la secuencia establecida de 

esta manera: 

Libido objetal-Libido roica (narcislstica)- Libido narcisista y 

objetal. 

Son dos aspectos Jos que se modifican sustancialment:e baJo este 

enfoque. El primero de ellos es qt1e Lacan, mas apegado al texto 

del narcisismo, deja de considerar al yo como instancia y en su 
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lugar propone al yo como efecto ilusorio que se realiza en el 

campo del "otro", es decir, que en lugar de cons.iderar a la 

"energla instintiva" como el ptmto original del cual el yo sw:ge, 

antepone la relación que el sujeto mantiene con un ot:ro qt/e lo 

littidiniza; no hay yo sin narcisismo del ot:ro, y no hay ot.ro sin 

narcisismo del yo. 

Esta Llltima afirmac:iorl nos reenvía al segtmdo punto, en el cual 

Lacan señala la art:i fic:ialidad de delimit:ar .la libido yoica de la 

littido objetal, debido a que de acuerdo a su desarrollo la libido 

narcisista es desde Lm comienzo libido objetal. En el yo estd el 

otro, en el otro esta el yo. 

El campo en donde el va a sit:uar esta lib.ido original, no va a 

ser el de la biologla, tampoco hara referencia a la "energla" o a 

Lln enfrentamiento primario con "la realidad", ya qt1e para este 

autor la relación inicial del sujeto estara comprendida en tanto 

relacion al significante. Esta relaci6n original con el signifi

cante va a ser un indicio de la entrada del sujeto al universo 

"simbólico", en el cual este encontrara las vlas de apoderamiento 

de su armadura narcisita. A este universo simt1olico, Lacan lo re

presenta con una "O", correspondient:e a "Ot:ro", y lo ref.iere como 

el lugar del significante. 

De ahl, que la "energla", pase a ser comprendida en cuanto a la 

movilidad qt1e tiene el significante en la estructura del lengt1aje 

sustentada en su dimensión de oposición, es decir, que el hecho 

de que podamos referirnos a una "A" es porque distinguimos que 

., ella no es una "B" o una "Z". De la misma forma distinguimos a un 

perro de un elefante o a Pedro de Juan. 

No es la imagen, de acuerdo con Lacan y en el caso del humano, la 

que conlleva "naturalmente" el indice de SLI distinción, es el 

significante el que marca a la imagen y la hace jugar como sig-
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nificante en la selección y la c:ombinatorla a la qt1e haciamos 

referencia c:t1ando en el capltulo ant1.>rior hattlabamos del sueño y 

su relacion c:on los mecanismos de la metafora y la metonimia . . 

A partir de que el sujeto es introducido en el campo de Otro, se 

~·a a generar la inducc:icm de la imagen, pero est:J quedarJ c:omo 

constituida y constituyente a nivel de "lo imaginario", sin que 

el yo sepa nada acerca del proceso simbólico previo a su crea

ción. 

Este nivel imaginario, Lacan lo ejemplifica en repetidas ocasio

nes tomando como modelo los estL1dios realizados en el campo de la 

etologla. La determinación que la imagen tiene en el medio natu

ral de los animales, ha sido demostrada a traves de la observa

ción de las mas div1.>rsas condttctas. A este respecto, el hombre, 

ha mostrado su ingenio para comprobar los "eqt1lvoc:os" qt1e la ima

gen produce. Como ejemplo, podemos mencionar el conocido experi

mento de Konrad Lorenz sobre el "troquelamiento" de gansos a pe

lotas, a mt1ñecos, >' a toda suerte de artefactos; incluso al mismo 

Lorenz. En di c:hos experimentos se comprueba que en diferentes es

pecies las primeras horas posteriores al nacimiento son determi

nantes, debido a qLte el recien nacido queda "cautivado" en la im

agen de aquello qLte se encttentra frente a su campo visual du

rante este periodo, y que marcara su "apego" para el resto de su 

vida. Con la conducta sexual y la agresiva hay tambi~n Ltna gran 

variedad de experiencias que demuestran lo engañoso que hay en la 

imagen del semejante. 

Por stt parte, Lacan abre la problemJtic:a de la imagen en el huma

no hacia el año de 1936 con su trabajo sobre "El Estadio del Es

pejo", en el cual explica la enajenación que se prodttce cuando el 

niño at'n inmad1.1ro biologicamente se precipita sobre la imagen 

unificada qt1e el semejante le ofrece, y a la cual tamttien quedara 

preso por el resto de st1 existencia. 
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La uni fic:ac:ion de la imagen es el momento c:tllminante de la cons

ti tt1c:ión del yo, periodo en el cual al tiempo que el yo stirge, el 

otro llega a constituirse como objeto. Lo que implica de la misma 

forma, qL1e al quedar establecido el yo, se instaura como objeto 

para el otro. A esta relación del yo con el semejante, Lacan la 

utiica en el registro de lo imaginario y la representa con la le

tra "o". El yo (o) y el otro (o), el otro "o" y el yo (o), cor

respondencia espt>cular entre ambos. 

En consecL1enc:ia, cabe aclarar en relación a la imagen, que la 

captura que ella produce se da diferenc:ialmente en el animal y el 

humano. Su distinc:i'ón consiste qL1e, entre amt1os se interpone el 

significante qL1e caracteriza y determina e este tU t:imo. 

En el mismo sentido no habrla para el st¡jeto tina "realidad" dada 

c:on la cual se enfrentarla sino tina "realidad" a construir, es 

decir que no existir Jan dos ordenes de "realidad", una Ja que el 

sujeto c:onstrtwe "subjetivament:e", y otra "objetiva", Ja dnica 

"realidad" que está en Juego para Lacan es la primera, pero en

tendida como "realidad" tejida por significantes. 

2. - SOBRE LA PRECIPITACIQN DE.Jlfí_~UENTRO. 

Como consecuencia dr: estos desarrollos, vald1·la preguntarnos qu~ 

efectos producen ellos en el campo del narcisismo, si partimos 

del hecho de qL1e .la imagen narcista, "lo que soy" o mejor "lo qL1e 

creo ser" es un efecto del significant:e. 

67 



Pero antes de abordar esta problematica cabe insistir en el hecho 

de que los desarrollos lacanianos a los que hacemos reft?rencia. se 

si tdan en las primeras elat:1orac.iofles de Lacan acerca de la trans

ferencia en el campo del narcisismo, lo que corresponde conve

nientemente a los postLtlados iniciales que realiza este autor so

bre el prot:ilema de la relación de objeto en la t:eorla psicoana

lltica, al que trabaja fttndament:almente en su vertiente imagina

ria, lo qt1e lo lleva a tratar el tema de la transferencia como ex

periencia dialectica. 

La forma en que int:entaremos responder esta interrogante. sera to

mando como eje conceptual la operacion que "lo Simbolico" efectua 

sobre "lo Real" dando lugar al desplegamiento dE> "lo imaginario". 

Para ilttstrar la manE>ra E>n que dicha operación cumple su función 

en el sujE>to, nos apoyarE>mos "esquema del florero invertido" quE> 

H. Safouan rE>toma de Lacan para desarrollarlo E>n slt articulo "El 

Fantasma en la Doctrina Psicoanalltica y la CuE>stion del fin del 

analisis". 1 7 Sin embargo, para fines de nuestra exposic:itJn hemos 

detallado la secltencia en varios pasos que no corresponden a la 

que sigtte el at1tor recientemente r.i t:ado. 

Observemos en primer termino el florero invertido que se encuen

tra debajo de Lma caja y al cual tomaremos como el cuerpo. Hien

tras que al sujeto lo situaremos en el lttgar del ojo que aparece 

arriba a la 0izquierda. De esta forma, apreciaremos ql1e no existe 

una relacion de aprehension inmediata entre el sujeto y st1 cuer

po, este Llltimo no esté! situado en el campo original de la mirada 

(el ojo), ya que se interpone ent.re ellos la tapa de una caja. 

Tampoco serla ·posible pensar que el cuerpo funciona como la en

voltura del sujeto; sujeto y cuerpo se encuentran separados. 
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Al respecto, y como lo sef'ialabamos recientemente, esta problemti

tica es introducida al pscoani!tlisis por Lacan en el Congreso de 

Harienbad en el año de 1936. Posteriormente Lacan comenta acerca 

de la presentacidn de sLt trabajo sobre el "Estadio del Espejo": 

"Su invención nos coloca en el corazón de una resistencia teórica 

y tecnica... que despL1es fue cada vez m&s patente". za Efectiva

mente, el "Estadio del Espejo" va a ser un punto de ruptura para 

Lacan en relación a los desarrollos teóricos y los procedimientos 

t~cnicos de SLI ~poca. Incluso podemos afirmar que entre mds se 

fortalecen los conceptos esbozados en este trabajo, mayor es la 

distancia qL1e cotira la prJctica analitica lacaniana con respecto 

al.desarrollo de otras corrientes psicoanaliticas. 

Asl por ejemplo, el esquema que presentamos es elaborado en el 

afro de 195:J, mostrando ya para estas fechas un alcance tedrico >' 
t~cnic:o méls elevado, y en donde se recuperan elementos esencia

les que apareclan en el trabajo de 1936. 
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Para continuar, mostramos esta segunda representación del esque

ma, a la cual han sido agregados varios elementos que a continua

ción descrjbjremos: 

A la jzquierda del florero encontramos un semicjrculo que repre

sen.ta a trn espejo cóncavo. 

Arrjba de la caja que cut1re el florero jnvertido tenemos un ramo 

de flores. 

El espejo concavo refleja punto por punto los raros que recibe . . 
del florero invertido' de tal forma que para un espectador ubicado 

en el espacio comprendido entre X' >' Y' (al lado derecho del es

quema), aparece el florero como conteniendo al ramillete. 

La jmagen unificada del florero con el ramillete, se presenta co

mo tal, no para el sujeto ubicado en el lugar del ojo, sino para 

un '.'otro" calificado simbólicamente, que ve la imagen unjficada 

antes de que el sujeto la perciba. :' 

En_ este sentido, la aproximación que tiene el sujeto con esta. 

jmagen unificada de sl, se da sólo a trav~s de la relacicJn media-
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tizadora de "otro"; antes de que el sujeto se vea como un imagen 

unificada esta el "ot.ro". Es el qLtien reenvía la mirada del suje

to hacia aqL1ello que desde entonces quedara const:itLtido como SLI 

caparazón nacisista. 

En este proceso se prodL1ce el drama que caracteriza al estadio 

del espejo: "drama cuyo empuje interno se precipita de la insufi

ciencia a Ja anticipación; y que para el sujeto, preso de la ilu

sión de la ident:ificac:ión espacial, imagina las fantasías que se 

suceder&n desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma 

que llamamos ortopedica de su totalidad, y a Ja armadura por fin 

asumida de una totalidad de una identidad enajenante, que va a 

marcar con su estructura rigida todo st1 desarrollo mental". 1 ~ 

La enajenación prodL1cida como resultado de la disociación del st1-

jeto, se muestra por la distancia qt1e existe entre el punto desde 

el cual este mira, el Plinto desde el que es mirado, ,.. la im1:igen 

qtle es el centro de atención tanto del sujeto como del otro. Es

tos dltimos estan representados en el esqL1ema por el ojo )1 el 

ideal del yo (I) respectivamente. 

El ideal del yo, antecede entoces a la relación del sujeto con su 

imagen narcisista, marcJndole de hecho los puntos de refracción 

en los que el debera encontrar la. 

El esquema completo, de acuerdo a la versión de Safouan, queda 

tal como lo observamos ahora. En el plano st1perior izquierdo en 

lugar del ojo tenemos al sujeto tachado por el significante, Jo 

que ya indica una relacion de st1Jeción al univL~rso simbólico del 

lenguaje, de ahl que en $, este representado el sujeto que habla 

en tanto ha sido constituido vn el campo del otro. En el mismo. 
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sentiao, la idea de uha "celula narcisista" donde el hijo estarla 

fusionado a la madre serla pensado desde esta teorla como un mo

mento lógico anterior en donde la barra que atraviesa al sujeto 

($), aLfn no estarla instaurada, teniendo por lo tanto un sujeto 

sin tachadura (S), pensado solo en un nivel mltico, ya que para 

nosostros serla un sujeto completo, sin carencia ni deseo, es de

cir, un sujeto inexistente. 

Por otra parte, en él espacio representado por i(a), encontramos 

la imagen real, que como lo hemos presentado, unicamente puede 

estar unificada para alguien situado entre las lineas que encie

rran a la I. En este sentido, y para el sujeto, se trata de un 

momento anterior a la precipitación sobre la imagen unificada, 

por lo tanto, cuerpo fragmentado. 

Hientras que para el otro, la unificación que otorga a esta ima

gen ·se ofrece gracias a los senderos que sus "ideales· han abierto 

para que su deseo se manifieste, y el cual deposita como expecta

tivas hacia el sujeto. 

Por su parte, el referirnos al deseo del otro tiene sus repercu-
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siones importantes en la logica lacaniana, ya qtlt? el ot:ro ubic<1do 

en el regist:ro de lo imaginario es di fer ente al Otro situado en 

el registro de lo simbólico. St1 distinción, consiste en que en el 

Otro como absoluto no encontramos la funcion de deseante, p'ara 

que el Otro desee es necesario qt1e estt} sometido al significante, 

es decir que se somet:a a su vez a un Otro. 

Esta cuestión Lacan la desarrolla indicando que en el momento en 

qt1e el Otro es deseante, deja de ser absoltrt:o; lo representa con 

tina (3. En su tachadura sufre una degradación qt1e lo inst:ala en el 

nivel imaginario del yo especular, convirtiendo.se de esta manera 

en o. A su vez el ¡;f, "es lo que me constituye como inconscien

te •.. el Otro en tanto no lo alcanzo". :ilo 

El inconciente queda asl figurado desde la tachadura del otro, 

que remite a str sujetamiento al universo simbólico, lugar en el 

cual Lacan enc:trentra un sitio fundante para el concepto freudiano 

de castración. 

Desde esta perspectiva teórica, podriamos preguntarnos: qw~ re

percusiones conlleva la strposición de un Ot:ro no castrado. 

Para Lacan la respt1esta es que ese Otro absoluto sólo es posible 

pensar lo desde el momento en que en el :tujeto y el ~tro se ha 

efectuado la acción castradora. Castrac:ion simbol:f.ca que toma co

mo referente de la completud al "Falo" (<J). Es precisamente el 

falo en lo simbólico el qt1e servira tmicamente como referente, 

debido a que es innombrable, y ningtln objeto podra representar lo. 

Siempre aparee,,., como atrsencia, ahi donde no estcf, es el signifi

cante de la falta y signo del deseo. 

Es a partir del falo qtre los otros terminas (sujeto, otro, Otro) 

obtienen el sentido de st1 ftinc:ion, asl como el de la estructura 

que los determina. El falo es el significante de la ausencia y 
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como tal propicia el desplazamiento y el cambio de lt1gares a los 

que el st1jeto sera arrastrado en la c:ltdLma signiricante. 

Al interior de esta estn1c:tt1ra, es como el otro calificado sinlbó

licamente y el sujeto quedan instaurados en la estnrctura edlpi

ca, encontrandose sometidos a 1~ ley de prohibicion del incesto y 

a la amenaza de castracion. Ellos estan designados en el esquema 

por la linea interrumpida qtre va de$ a I, y qtre nos indica la 

relación del sujeto con el ideal del yo, diferenciando los ltiga

res desde los cuales el mira y es mirado. 

A la derecha del espacio real i (a), se encuentra una t•arra qtre 

representa la posicion de un espejo plano qt1e refleja para el 

sujeto ($) la imagen' tini ficada del Jarrón con las flores en un 

espacio virtt1al detras del espejo plano. 

El espejo plano viene a represent.ar al Otro en sus funciones de 

mediacion simbt)lica, mientras qtre en el espacio virtual i '(a), 

encont:ramos el lugar del yo ideal. En el espacio real i(a), qtre

darla entonces el yo determinado desde el ideal del yo (1), mien

tras qLre en t1l espacio virt:ual i '(a) estarla el objet:o de amor 

(el yo ideal). 

En este sentido, desde el momento en que se puede hablar de la 

existencia de Lln yo, la distribucion que este haga de SUS prefe

rencias libidinales no es fortuita, ya qLre se encuentra determi.:. 

nada por dos instancias que intervienen directamente en la con

formacion narcislstica. 

Una de ellas el ideal del yo, qtre l.acan si ttla en el registro de 

lo simbolico en tanto qtre marca al sujeto, en su identificación 

simbolica al significante, como sujeto hablante, como sujeto de

la pura diferencia; Uno. Diferencia que distingtre al sujeto del 

otro, que contrasta al yo del no yo, en suma que da lugar a la 
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dimensión del Uno y del otro. La otra, el yo ideal en SLI fttncion 

imaginaria, di,,til do a que es en este e: ampo donde se dL?spl iega la 

relación del .sujeto con sus i den t.i f i c:aci ones formadoras, que atln 

cuando aparecen en el plano de la imagen, son impensables si ·no 

se antepone a .su c:reacion la determinación significante, en el 

sentido de qtte este hace a la imagen.zi 

Por .su parte, Freud .situaba al .ideal del yo en el lttgar de la in

stancia represora en Ltn primer momento, postt.>riorm1;;,nte y en la 

misma linea, le va a otorgar .su lugar definit:.ivo como subest:ruc

tura del sLtperyó. Es decir, que acttla desde un lugar de exigencia 

qt1e opera por y a traves del lengt1aje. El yo reconocera desde st1 

comparación con la instancia del ideal del yo, la magnitt1d de sus 

desvelos, SUS exitos 
0

y SLIS fracasos. 

El yo ideal, en camtiio, como residuo del narcisismo primario, 

propiciara toda una serie de variantes a partir de los ct1ales el 

yo cambiara st1s disfraces para halagar al ideal del yo. Se obser

va en el una franca dependencia con respecto a este tll timo, o sl 

se qttiere, para precisar mejor los terminas, la determinación del 

registro de lo imaginario por lo simbólico. De tal suerte Qtte el 

yo se amara en el yo ideal tal como se lo indica el ide."tl del yo. 

En lo relacionado al narcisismo primario, tacan afirma que es en 

la rel¿~cion que el sttJeto mantiene con su cuerpo (imagen) por in

termediación del Otro, donde este va a estar ubicado. En tanto 

el narcisimo see:t1ndario, se encontrarla en el espacio virtual en 

la relación que el yo mantiene con el o los objetos de amor. 

En otro sent.ido, las flores (a) como soporte real de acomodación 

de la mirada, quedaran como interro~wcion cuyo desciframiento es 

desconocido para el st1jeto. Hecho que indica que en el proceso de. 

uni ficac:ion de la imagen hay algo qt1e escapa a ser litiidinizado y 

que permanece como hueco, como hianc:ia: lugar enigmatico desde el 
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cual el sujeto in ten tarJ responder lo formulando una Prfi'9Ltn ta al 

Otro: ic1ue me qLii ere?. ¿C1L1e qui ere el de mi yo?, ~oue es 1 o que 

el otro ha visto en mi yo qLte me ha hecho convertirme en SLI otije-

jeto de amor?. 22 Es por esta razon quL~ la idl?alización por 'el 

objeto de amor, 11es proporcional a la intensidad que )10 pongo en 

no querer saber nada de lo q1.1e yo soy, ya qLle es este defecto en 

el objeto, correlaUvo de esta ignorancia mla, el que penni te la 

mutilación del objeto parcial en qLte yo me convierto para el, mas 

all& de la i11Jélgen unificada en la que el "yo" ("je") encuentra su 

referencia". 23 

Serla erróneo pensar que aqL1ello que sobre la imagen se ignora y 

de lo cual nada se quiere saber es un accidente o una desviación 

en el recorrido existencial del sujeto. Todo lo contrario, "eso" 

que falta de conocer o de saber, es lo que ofrece la posibilidad 

de que E?l sujeto se constituya. Soporte tambien de la rE?lacion 

que este mantiene con el objeto causa de su deseo, y que Lacan 

presenta bajo "la formula del fantasma" : $ O a. Formula que 

tambien aplica para designar la transferencia. 

Pero antes de desarrollar las implicaciones que esta formula en

cierra, mencionaremos que puede resultar paradójico el hablar de 

una imagen unificada qL1e nunca existió como tal. S.in embargo, en 

Lacan encontramos que desde el inicio hay algo de esa imagen que 

se pierde, es decir, que la idea del origen del yo, no remite a 

una totalidad de la cual se desprenderla un pedazo, sino a la .in

versa, esw el pedazo faltan te en- torno del cual se fabrica la 
.imagen. 

En efecto, resulta confuso pensarlo, no obstante es necesario 

considerar que de la imagen "su unidad estJ perdida sin mrnca ha

ber sido".2 4 

De esta manera, la creencia de qLte la unidad "si fue", nos Ltbica 
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en es.e nivel mltico que ya ln,mos. mencionado y donde t:tmdrlamos. al 

Sujeto sin falta y al Otro completo, es dt.0 cir Suj1..>to no castrado 

en lo simbólico y al Falo como presencia. 

Pero en psicoanalisis nos enfrentamos en primer termino a la fal

ta que atravú?sa al sujeto y al Otro. Lo qLte nos lleva a d1,;,duc:ir, 

despues de los desarrollos expuestos, que alrededor de la falta 

se consti tuve el yo. 

De la doble tachadttra strrge un resto qtte marca al sujeto como 

. desean te y al Otro como "nunca atttL0nti ficable por completo". 25 

Est:e resto, insistimos, es el efecto de la instattración de la 

falta, y constituye uno de los conceptos fundamentales de la teo

ría de Lacan, nos referimos al objeto a. 

Es la castración simbólica la qt1e pone en deslizamient;o a ese 

resto que se desprende y que hace qLte ~ no sea O. En otras pala

bras, para que ¡;f fuera O (el Falo) ser la necesario agregar le a. 

Anteriormente, nos hemos referido al deslizamiento del sujeto en 

la c•~dena significante, ahora pasaremos a afirmar qL1e es con el 

desprendimiento y la instauración del objeto a que el dessliza

miento sufre una interrupción momentanea en donde el st1jeto qued~ 

fijado al otrjeto. Este funcionar& comoO causa del deseo para el 

sujeto, lo qL1e no significa que se conviert;a en "su otijeto" meta, 

o en el objeto hecho para SLI deseo. La relación entre sujeto y 

-objeto, sera de entrada disimt!>trica, ninguna completud posible se. 

realizara entre ellos. Se trata de un lugar de puro desencuentro 

que Lacan representa mediante la formula mencionada: $ O a. 

Es importante señalar, que el a no remite a tal cualidad o carac

terística del objeto, sino, como lo venimos señalando, se encuen-: 

tra en lo no especularizable de la imagen. Es decir, lo imposible 

de representar, y encuentra s1.1 lugar en el registro de "lo real". 
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Por ello el a no es significant:e, ya que sit:uandose a nivel do la 

falta, esta en la dimensión Je lo estructural. 

Sobre lo fascinante y terrorific:o de este otijeto, es que surgé la 

pregunta que el sujeto formitla a travi}s del Otro sobre su ser, 

sobre Sll des&o: ¡Ow} me quieres?. Se trata de lainterrogante del 

sujeto que desconoce la accion previa que el significante ha 

ejercido sotire el. De ahl si1 precipi tac.ion enajenante en la ima

gen, y la transferencia de su amor hacia el otro, para amarlo con 

la misma intensidad con la que ama lo que desconoce (a) de el 

mismo. 

Por si1 parte, el analista colocado en el li1gar del Otro (espejo 

plano del esquema), va a dar paso al desplegamient:o fantasmatico 

para qi1e el paciente formi1le los votos de si1 amor, que deberan 

encontrar no otra respuesta que la interpretacion. 

Por supuesto, para el analizante la siti1acion no se presenta de 

esta manera, ya que el instala al psicoanalista en el espacio 

virtual i'(a), sitio del yo ideal. 

Es aqui, dondi~ reiteramos m1estra hipótesis de que la func.ión 

operativa de la transferencia se hace posible a partir del anali-: 

sis del concepto de narcisismo, al menos considerandolo desde el 

enfoque lacaniano. El anallsta es siti1ado en la dimension narci

sista por la transferencia, por medio· de la cual el sujeto le 

brindara todo su amor de la misma manera e intensidad como lo ha

ce consigo mismo. 

En el contexto de este desvio y desubicación de lugares, (el ana

lista en el li1gar del Otro, mientras el striL•to cree encontrar 1.o 

en sus ideales imaginarios), ot1servamos una caracterlstica esen

cial de la transfenmcia en cuanto muestra que su peculiaridad es 

desarrollarse en un margen de discordancia. 
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No hay encuentro posible entre el Otro y el yo ideal. Las vesti

mentas que el analizado confecciona o surce a lo largo de la cu

ra no dan con "la medida" del analista;'ya que su trabajo consis

te en dar movimiento al espeJo plano, de manera tal qt1e en la di

namica de su labor reenvle la mirada del suJeto mas alla de los 
referentes narcisistas en los cuales este ha quedado prensado. 

Anteriormente hemos insistido en que en la transferencia, el ana

lista viene a inscribirse como significante en la estructura psi

quica del paciente, pero es hasta ahora que.podemos ubicar al in

terior de la dimensión narcisistica cual es el proceso que inter

viene para que esta acción tenga lugar. 
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CAPITULO IV 

LA TRANSFERENCIA ; UN AMOR QUE 

<DES> ENGANA 
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.. . el di.sc:urso anallt.ic:o, promete: .innovar. 

Eso, LY1 1:1 campo en que Sl' produce el in

conci ente, puesto qL1e esos callejones sin 

salida, entre otros ciertamente pero en 

primor lutwr, se rovela en el amor. 

J. Lacan. 

En diferentes momentos de SLI obra y desde distinto~:; puntos de vis

ta, Fret1d desarrolla el t:ema del amor, ofreciendo un¡¡ interpreta

cion psicoanall ti ca del fenómeno. Al respecto y de manera general, 

estiin los t:ral1aJos sobre las pulsiones, e.l narcisismo, la sexuali

dad femenina, .la cultura, los historia.les cll'nic:os, etc. En tant:o 

qLte especlficlimente observamos en su obra tres trabajos que tratan 

particularmente lo relacionado con "La Psic:ologl'a del Amor": "So

bre un Tipo particular de Elección de OtrJeto en el Hombre" (1910), 

"Sobre la mas Generalizada Degradación de la Vida Amorosa" (1912), 

y "El TaM de la Virginidad" (1918). 

Sin embargo, un aspecto particular para nuestro int:eres es el re

lacionado con .la tecnica psicoanalltica. La preocupación qt1e Freud 

tenla por esc:larecor la función del amor en sL1 $entido t:ransferen

c:ial respondla no SL~lo a una inquietud cientlfica, sino tamttien a 

problemas que tanto el como sL1s disclptrlos enfrentaban en la prac

tica analltica. 

De ellos, el primer caso del que tenemos conocimiento, es el de· 

Sabina Spielrein que fue en el año de 1906, probablemente, la pri

mera analizante d& Jung. De la relación que E1r11bos tuvieron, .la in

formación permaneció "perdida" durante mLIChO tiempo, solo recien

temente ha sido pt1blicado un libro en el cual se abordan las com-
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plicaciones wnorosas d1..3 SpiPlrein y .Tung. 1 El segundo caso, ~· 

aqui' son varias .las si l.1.1acior1cs '~Lle si!• presrmt.étn, es el de Fe

renc:zi a finales de la decada de los años ~·eint:e. 

En el intermt.>dio de ambos, esta el trabajo de Freud titulado "Ptm

tualizac:iones sobre el Amor de Transf1~>rt.0nc:ia", siendo este el tll

timo de la serie de los "Escritos Tecn.icos", y al cttal el mismo 

Freud llego a considt.'rar como el mejor. 

En dicho trabajo se t:ratan cuestiones, que tal vez sean el pro

dt1cto de las interrogantes qt1e dejo el caso Jung en Freud, y a las 

qt1e posteriormente este dl timo hace referencia explit.i ta para 

años despw}.s llamarle la atención a F1.3 renczi. 

Lo que nos interesa destacar e.s la forma en que Freud lmfrenta. lo 

relacionado con el amor cuando .surge al interior de lln psicoanali

sis, encarandolo no como problemas de moral social, como el mismo 

lo explica, sino como cuestiones que atañen· a la t:ecnica psicoana

lltica. 

La razón es que la tecnica se enct1ent.ra subordinada a un principio 

rector de todo tratamiento freudiano: hacer concient:e lo incon

ciente. El satier c1.~mo hacerlo implica no sólo precisar los medios 

para lograrlo, sino tambien detectar todo aquello que represente 

un obst:aculo para la consect1ción de este propósito, .siendo en esta 

dltima acepción de impedimento, que el amor se hace presente como 

barrera para los fines terapeuticos del psicoanalisis. 

El amor de transferencia, cuestión tecnica, fue para Freud un. as

pecto central en los tratamientos. Su configuración estaba formada 

por elementos reprimidos necesarios de eluc.idar para qt1e lo incon

ciente patógeno encontrara una vi'a de sa.lida hacia la conciencia. 

De esta manera, el amor de transferencia sera ubicado rapidamente 
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en SLI d.itTwnsion res.ist:cmcial, ocupando flh~$ tarde un lugar parti

ctrlar dentro dt0 .los cinco tipos de res.ist:encia que Freud d1,0 finio 

en str trabajo de "Inhibición, S.int:oma y Angust:.ia" de 1925. 

La transft:.0 renc.ia queda asl desúmada c:omo una rL?sistencia del yo, 

junto con el beneficio secundario de la enfermedad y la represión. 

!1it0 ntras qtre en el el.lo la resistenc.ia se presenta bajo la forma 

de repetición, en tanto que en el super)'ó SL? manifiesta como re

acción terapeut.ica negativa. 

El que la transferencia obtengé1 un espacio propio dentro de esta 

clasificación, no implica qL1e este limii:;;1da la relación que pudie

ra tener con las otras formas de resistencia. Asl la reacción te

rapeutica negativa, la rept0 ticion, etc., son elementos analiza

bles trnicamente en el campo transferencial. De la m.isma manera, la 

prodtrcción de transfei·encias a lo largo de trn tratam.iento, pueden 

hacer SLI aparición bajo el aspecto de c:ua.lquiera de 1;~stas modali

dades, es decir, que la manifestación transferencial es multifa

cetica y puede camt1iar de disfraz en el transcurso de un psico

analisis. 

A lo fenomenic:o de la transferencia, Fre1.1d t;;1mbien lo agrupó en 

tres grandes apartados: transferencia positiva, transferencia ne

gativa y transferencia erótica original. 

De las tres, trnicamente la primera es rescatada por la tecnica 

psicoanalltica, ya que ademas de representar Lrna condición optima 

para el desarro.llo de un tratamiento, str t?sc.larecimiento devela 

aspectos esceric:iales sobre .lo inconcierite. En lo referente a las 

otras dos, ambas se presentan como inconvenientes a resolver, me

diante la interpretación de sus elementos reprimidos, para dar PA

so a la transferencia posit.iva. 2 

Lo erótico original establece un limite para el psicoanalisis, que 
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en caso de no SLºr Jtl;·m.tado puede pro\ll,car la .int.L0 rn1pc.ion de la 

eficacia t:er<.1p1}utica. Por ~~u p;·1rt.e, .la t:ransferenc.ia pos.i t.iva y 

nega ti ~·a van a marcar un morrwn t:o de esl.é.mc:am.i en t:o al deven.i r de 

las asoc:iac.ionLºS disc:ursi~·as del paciente. Son puntos de anclaje y 

sm~lo pantanoso para el mater.ia.I ana.Utic:o. Por m.1est:ra parte, pa

saremos a desarrollar lo relacionado con la t:ram.'<ferencia posi ti-

va. 

Frettd af.irmaba qrn~ cuando el paciente ca.lla, es porque la repre

sentación del analist:a ha ven.ido a ocupar el si t.io de otra serie 

de representaciones. De esta forma, la representación del arralis

ta ·encuentra su esp;:1c:io en la aparente ilUs1o0 ncia de asociaciones y 

sirve como di qt1e de con t:enc:i ón a 1 a producción del inc:onci en te, 

por ello y en este sent:ido, Lac:an señala que la transh,renc:ia es 

un indicativo del "cierre del inc:onciente". 3 

La transferencia c:onsiderada como resistencia, se comporta como la 

"bella histeric:a", en tanto qt1e es la que introduce al analista en 

Ja serie psl'quic:a y le otorga el poder de ejercer su "at1toridad" 

sobre ella. Poder, por otra parte, que en caso de ser "actuado" 

por el analista, qu1o,da desvirtuado at1tomaticamente en los efectos 

contrarios qt1e prodttce: la impotencia analltica sobre el incon

c:iente. 

La transferencia hace .la invitación y crea la i 0 scena, para de ahí 

pasar abruptamente a .1 os l 1'mi tes de Ja i 1 usi ón. Se prodttc:e el de

sengaf'ío, y uno y otro dejan de parecer lo que eran y al final del 

juego >'a no saben lo qt1e son. Es la apertttra y el cierre del in

conciente, apertttra porque existe un poder de curar qt1e el .stt.ieto 

le confiere al otro, y cierre, si ese otro se toma al pie de la 

letra el ejercicio de "su poder". 

En este sentido, Hannoni expone qt1e "el peor peligro qtte pttede 

amenazar al analisi.s, serla sustitttirlo por el de la medicina, qtte 
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jusl:a11wnl:t' ha s.idu cr.it.ic11do. Nuala card.ina.1 qwo> d1A:1u guiar i:am·

b.ien a} ana.Ust.a en e.l t:i-at.a..io c .. l.!'rdco ·- paru <.k·cir.lo at.rupl:amen

te, .l ¿¡ t:ransforunc: i i'i debe ved vvr.'3t:.' una ven l:a.ia pilra o.1 and.l .is.is, 

no para e.1 ana.lisi:a q1.1u un la evo.lw.::ii:m de la {;,,,:irla ··· e.l and.li-· 

sis no e.s una c.ienc.i u pos.i /.: i va v s1.1 so.lu verdad, es que la verdad 

1:sta repr.im.ida, tlfli.'l vt;'rdad nunca r<'Velada s.ino su .. ;;pendida en }a 

a1ient:ura de .la .interprel.ac.:ión". 4 

Cuando el ana.l.is·ta sr Jm:U:i de esta sit1.1aci1)n venta.fosa, f"orta.lece 

los 1">.l1o>m&nt:os res.istenc:ia.lF..'s d1: .la t:ransferi:mcia, v por lo tanto 

e.l mw·o de• c:ontenc.idn quo se opone a que .lo repr.im.ido se abra paso 

a .la c:onc:it;;>nc.ia. La suducc.ión transf"1"•r-enc:ia1. Llene como trasfondo 

t?.l i.,,spac.io flarc:.is.ista e imag.inario quF; .s.inn.~ di~ paso para que .lo 

si111b13.1.ico l.11;;>91.11? d 1déct:uarse. 

De acuerdo al "Esq1.1ema de.l F"lorero Invert:.ido" qui;• pn;•srmt:amos ¡;•n 

e.l capl tu.lo anter.ior, la rt?.'3isf.:,o>nc.ia transfi:.orenc.ia.1 q1.iedar.1a con·

fig1.1rada como aqw:l.lo qw: se produce tm la re.lac.iiJn narc.i.si.sta que 

s1: d1:.,sarrolla en 1:1 'Jspac.io que 1o>.sU1 ent:n: 13!.l vo (i(a)) y 1:.,.z otro 

(.i ' (a)). Lu9ar donde e.1 yo aprehende 1:m i;>l ot:ro t,sa imagi:m refl e Jo 

dt? s1.1.s id1:ales, onc:mmt.ro fésc:irwni:e que con .sus dest:e . .llos a.lumtira 

solo lo que de.l yo apan:c1"' en 1:.l ot:ro, d1?Jando c/1: lado un resto, 

stl punt:o oscuro, distancia .irreduc:t:ible ent:n: l'.l ~·o v e.l otro. 

Hw;;>co que sf.'para al suJ1:>l:o de.l .inconc.i1ml:1: dtJ.l yo 1:sp1:c1.llar, V .si-· 

tio donde ".la imagen se dest.i:1i::a; es pura y .Limp.ia como una .letra: 

es la letra de lo qw: m1: hace mal. Pn?c.isa, completa, definit:.iva, 

no me deja en n.irimin .lugar. Soy excluido de e.l.la como en la escr;;na 

or.igina.l, que no existe qui:zas sino por .lo 111.ismo que el cont:orno 

de .la c:1i'rradura .la dk?stac:a. He• aq1.1.i, pues, la definición de la 

imagen, d1'! toda .ima9i:H1: .la .imagen es aq1.1e.l.lo de .lo q1.11~' estoy 1:x

c:hl.ido". ~; 

En est:12 s1:nt:ido, .la resist:enc:ia dl' transfere•nc.ia ser.fa entonc:i=•s la 

barrera que ,_,1 vo produce pan.1 no d11rse cw~nta de aqw:llo que de 
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el Se desvanPce C'n Un m.',s alJ,J de la .ifn<.tgC•n, 

t.'l q1.1e nada del yo aparece;. 

'.'reflejo Vampiro" en 

En L?se miis al la est.a 13'1 inconci en te, es decir, que es proporcional 

la nitidez de la imagen que el al.ro le ref.leja al yo, con el for

talecimiento del dique que se opone a la prodt1c:ción del inconci&n

te, y a la inversa, entre mas ~·aclo del yo t.'.dsta en la imagen, 

mayor sera el acceso a que lo inconcit.0 nte se manifieste. DL? ahl 

que la resisti.oncia de transferencia, sea tambien un impi;dimi.onto a 

qW? lo reprimido adquiera un sent.ido en i;l deslizamiento del mate

rial discursivo. 

Hovimiento oscilatm·.io entre la .imagen y el ~·aedo, que det:c-0 rmina 

la evanescencia del sujeto del inconciente en tanto este es pre

sencia de un momento y nada mas. sujeto siempre escurridizo e ino

portuno, llega cuando' nadie lo espera. Por este mptivo la invita

ción transferencial es un pedido al yo para que se adueñe del es

pacio analltico, y someta bajo un rlt::¡ido control al impertinente 

qt1e tan habilmente burla a los guardianes de la censura. 

Dottle resistencia jt1gada desde el narcisismo, que nos lleva en ul

tima instancia a afirmar qt1e lo resistencial es subsistencia ima

ginaria del yo y del otro, y resistencia hacia el Otro; a lo no 

espect1larizattle >' al tesoro sjgnific;;:inte. En esta confrontación, 

el analista qt1e se hace vo para otro yo si.o i.>ncuentra totalmente 

invo.lt1crado con la resistencia, es mas, es su soporte, por lo cual 

Lacan llega a sostener que "no hav mas resistencia que la del ana

lista".15 
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En el traba Jo citado, "Puntualizaciones sobre 1?1 Amor de Transfe-

rencia ", Freud explica que no es posible hacer una di fL>rencia en

tre el amor "verdadero" y el amor de transfercnc:i a. 

La supt1esta artificialidad del amor de transferencia, t:an arrai

gé1da en algunos at1tores que incluso l.legan a consideréirlo como w1 

indicador cuantitativo de la magnitud de neurosis que hay en t1n 

paciente 7, se pierde y pasa a adquirir st1 valor de autenticidad, 

de ahl que Lacan exprese que "la transferencia es la verdad del 

amor".ª 

Como contraparte, hay toda una vertiente de autores psicoanallti

cos que han intentado racionalizar la dimensión amorosa, a partir 

de distinguir ent:re un amor genuino acordo con la realidad y un 

amor loco, falso e infantil que es necesario encauzar por el ca

mino de la razón, ellos dicen de la realidad. 

A diferencia de Freud, y profundizando un poco en la llnea susten

tada por estos autores, se puede observar qt1e el enfoqt1e del pro

blema esta cond.ic.ionado, no por razones t:ec:nic:as sino de moral 

social. 

Es la paradoJa que Freud señala refiriendose al papel del analis

ta en la t:ransferencia: para que "hacer subir tm esplrit:u del mun

do st1bt:erraneo, con ingeniosos conJuros, para enviarlo de nuevo 

ahi sin inquirirle nada". 9 

El amor de transferencia es v1'ctima de esta manera como lo fue la 

sexualidad, psicoanall'ticament:e entendida. Ambos van y viene de lo 
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trag.ico a lo c:t~mico dentro y fuera del ps.ic:oandlisis. Lo t:r;'igico 

es que en aras dL' forta.lecer l;:, perspect.iva rac.if.onalista, se s.iuue 

l.lamando psjc::oanalisis a algo que desde hace t:fr,mpo deJó en el ca

mino su fundamen t:o: el inconci en te. Lo cóm.i ca, situación ri d.tc:ul a 

y gracjosa, es que lo que se trata de aniquilar aparece por todas 

part.es. 

En el caso de 1 a sexualidad, el "pequef'ío dn1111a sa tl'r i co" que 

Abraham relata a F"n.'ud servira para ilustrar mejor nrn>.stras afir

maciones: "Exposicjon sobre una net1rosis obsesiva. El pacjente 

t:iene la jdea obses.iva que debe manosear a .las mujeres por debajo 

de las faldas, en la calle. zjehen al auditorio: - "Caballeros, 

tenemos que jndagar cujdadosamente sj se trata en est:e caso de una 

idea obsesiva sexual. Le prL'91.tntare al pac:jente si s.iente tambien 

el impulso para con las mujeres de edad". El paciente interrogado: 

-"!ah, señor profesor! !Aunqt1e sean mi propiE1 madre y mi herma

na!". -"Ven ust:edes, señores, qt1e no puede estar en Juego nada 

SL?XUal ". Al asjstente: -"Anote Llst:ed en el historial: "El paciente 

no sufn.,~ de una idea obsesiva sexual, sino de una idea compulsiva 

sin sentido". zo 

En la transferencja el amor tambien es indagado c1.lidadosamente 

(oflicamente) para deshojar .sus partes neurotic:as. El amor loco, 

en el mejor de los casos, es para los poi.>tas, y en el peor para 

los alucinados. En la "ciencia psjc:o.ldg.ic:a" del psjc:oani!lisis, lo 

razonable del yo pone a sus guardianes, los psicoanalistas, para 

qL1e no permitan qL1e este r1'0 de PE1sión se desborde. En este sen

tido, el amor es un prob.lema de "perc:epc:ión racional'', el rmuró

tico ama en el otro lo que este no es; mientras "el sano" ama .sa

biendo lo que quiere del otro. Para estos aL1tores, postura opL1esta 

d.iametralmente a la de Lacan, "la transferencia es la mentira del 

amor". 

La lógica lac:aniana, nos lleva en este momento a retomar el tema 
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bajo .la d.imLºns.it'.n de Pse resto, al que ya en .varias ocas.iones he

mos alud.ido, y al que sclia.laba11ms como efecto de la castración 

simbd.lica del $ujet:o y del ~Hro. Rest.o qtw en su calidad de obje

to, est.rucl.Ltra la re?.lac:ión del suJt~t.o con su objei:o de <WJOr en un 

mas alla de lo especular.izable, y cu}·a presencia se &.>arrolla no 

en el campo de la intersubjet:iv.idad, sino en el di:; la "disparidad 

SLtbJetiva ". 

Ent:r& el yo y el otro no /Ja~· c:omplet:amiento, la dis.imet:ria. cues

tiona la supt1est:a complL~tt1d en la qtte se cautivan los amantes y la 

raci tmali dad amorosa qtte tranqtti .liza a algunos ps.i c:oanalist.as. De 

la p.:ireja, el amante, st¡jeto del d1?seo, ama intL~nsamente "algo" en 

su é1mado.. En tf1nt.o este tU timo c:omo poseedor de ese 11algo" des-

pierta la pasión del suJeto tmamorado. 

La disparidad esta presente desde el inicio de la n~.lación amoro

sa, dL~bido a que entre lo que le falta al amante y lo qtte t:úme el 

amado no existe corrt.~spondencia alguna, es vinculo Pt.Ymanen_te de 

incompletud, d& ahl el &qul1,.oco y la simulaciL~n en los que el amor 

se prodt1ce. La verdad y la esencia del amor es el engaño, por eso 

"solo los mentirosos pued1m responder dignamente al amor" 11 La 

mentira es tln "privilegio" simbólico del sujeto, el. es ment:ido por 

el significante. 

En este sentido en la relac.idn amorosa, el amado no lo es porque 

tenga lo que el otro necesita. De 1 o que el otro necesita, el no 

sabe con cual de sus atribt1t:os pueda responder, es decir, desco

noce lo que lo hace amable. Por su parte, t.~1 amant:e explora en el 

amado sin saber que es lo que busca, y sin conocer t:ampoco qite es 

de lo que el mismo carece. 

El plano del no saber, de la ignorancia, es el terreno fertil don

de el amor flon?ce. Lo fundamental dL• la disparidad amorosa es que 

ni el amante ni el amado saben acerca de Jo que a Ltno le falta y 
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lo que el ot.ro t:itY1e. Lacan defjne que el amor es "dar lo que no 

se tiene a qu.ien no es" .. i;: 

Para el, el orjgen del amor es met.afón'c:o, porq1.1e en .su surgimien

t:o se produce una sust.i t:ución entre el amante y el amado. El se 

r1;~fiere al milagro del amor cuaodo el "eromenós", objeto amado, 

pasa a convertirse en "erasl:es", aquel qw; desea. 13 

La sustitución no se efec:ttla por tal o nial partic:u.laridad del ob

jeto, sino porque de lo que se trata en el amor es de la emt?rgen

cia del deseo como tal, en este sentido, el deseo se roalin'l por 

el acto mismo de manifestarse y no por .la poses.ion del otijet:o. 

El objeto qt1e estructtira la relacj1..~n amorosa es el objeto a. Lacan 

toma esta letra (a), del pasaje del "Banquete" en los "Dialogas de 

Platón", en donde A1citiiades compara el saber de St..'icrates "a las 

preciosas y brillantes estattlillas de los dioses, las agalmata ... 

Es esta palabra de la que Lacan ha retenido la inicial del objeto 

pequeño a, causa del deseo, el generaliza aqui la c:uest:ior'I porqtle 

no importa q1.1e pueda jugar el papel de objeto a". l'I 

Tesoro inaprehensible en Socra tes que provoca el &'.seo pero que no 

lo captura, el deseo aparece entonces no c:omo acurlado a tina dG las 

caras de la moneda en donde la otra ser la el obj1o.>to. Este se en

ct1ent:ra st1spendido mt?tonlmicament:e en la cadena significante en la 

q1.1e el sujeto fue constituido. 

El objeto a fija al sujeto en la cadena significante, pero9no de 

manera estatica o permanente, debido a qt1e desde el inicio el Otro 

(el inconciente) no es 011m_ipresente, sino tambien perpetuamente 

evanescente, lo que coloca al suJeto a st1 vez como presencia in

t:ermi tente_ Es entonc:1?s el objeto quien en algtln Ptinto va a fijar 

al s1.1jeto c:omo signi f.icante, y es esto lo qt1e Lacan llama "la dig

nidad del st/)eto". 15 
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El engaí'ío y la VLYdad del amor, y de la transferenc.ia, es quL> el 

deseo se desl.iza a travcs de significarites, siendo io0str~ aspecto el 

que es desconoc.ido por aquellos que pretenden dom.inarlo o igno

rarlo. 

La fuflción del analista es propiciar .la emergencia del deseo y pa

ra ello la t:ransferenc:ia presta su esc¡>nario y el amor de trélnsfe

n,ncia el aruumL'nt.o de la obra a producir. 

Hacia el f.inal de su obra Lacan introdLtc:e el concepto de "Sem

blant" para dL?limitar el lu9ar d1:l analista como objeto de amor en 

Jo real. Apariencia, s.imLtlac:ión, fingir, disimular, son los sinó

nimos que caracterizan el contexto psicoanali'tico donde la tema

tica del amor sera tratada, sin por ello suponer que detras de es

tos terminas se 1:.or1h1ent:re lo "verdadero" o lo "substancial" del 

amor. 

El amor siempre es transferencia, es ignorancia y bdsqueda del ob

jeto VL?rdadero. De ahi la verdad del amor como deseo put>sto en la 

bLlsqLteda, y de ah1 tambien la mentira, nunca se encLtentra el ob

jeto verdadero, si tuaciéln qL1e eterniza a la t:ransferenc:.ia y por lo 

tan to al amor. 

Por eso, para ser digno del amor hay c¡ue s1?r un mentiroso que diga 

siempre la verdad. El que piensa qLte en el psicoanalisis el amor 

de trar1sferencia es algo irreal, es que deja de lado su "realidad" 

de analista, .lo qi.te le impide, a su ~·ez, ser confrontado a un amor 

de transferencia.ló 
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Al referirnos a las "posiciones" que t/TI psicoanalista tiene ·al 

efectuar un tratamitmto, hac1c.0 111os alus.ion a que rL0 conocemos "su 

hacer" como una accil~.n emprendida y determinada dc!Sde un plano es

trtlc l:ural. 

En relación a la estructura, ya hemos hecho referencia, fundamen

talmente, cuando exponíamos .los terminas qtrt? define Lac:an, y qtle 

se ef1;~ctt.lan en este campo: el falo, el Otro, t?l sujeto, el otro y 

1.0 1 objeto a. Ahora t:rataremos de situar la ftmción anal1'tica en 

vinctllacion a ellos, de tal mam?ra que desde el inicio partimos de 

que no existe un termino tln.ic:o que venga a representar el lugar 

qt1e el analist:a tiene en la cura, sino que es en la circulacidn en 

la que el se encuentra, qw,, s1:.> propicia el d1..0 sl.izamiento del sig

nif.icante, del su.feto y del objeto. 

La contratransferencia es un concepto apenas tratado por Freud en 

su obra, JI del ctral no se observa un desarrollo ni tampoco un ni

vel de profundización en .la misma. 

El contexto donde este termino aparece como una innovación es el 

de la tecnica psicoanalítica, siendo la persona del analista la 

que esta en cuestión: "Nos hemos vist:o .llevados a prestar atención 

a la "contratransferenc:.ia" que se instala en e.1 med.ic:o por el in

flujo que el paciente ejerce sobre st1 senl:ido inconcientt:>, y no 
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estwnos leJos de ex iuirl1_o qLIP .la dist::.iL'rna deotro de si y la do-
tn_inL? 

11
• l 7 

La vacuna para la c:orit.rat.rar1sferencia es el anE11isis personal, 

instrwneni:o did¿\ctico para .la fortr1ac.il~n de analistas ~· purif.ica

cion del .inconciente dL,l psicoam1lisl:a. De ahl la propagac.iL'm de 

la idea de un inc:onc.iente analli:ico "neutro" y "asn~pt.ico". 

Es de llamar la atención qt1e esta op.iniL'in sup1;>rfic:ialmente ex

puesta por Frtn1d, dL>Venga postt?r iormenl:e un concepto rector para 

la practica analit.ica, es a part.ir de los psicoanalistas de .la 

posguerra. Todavia en los ai'íos c:incw:mta .la c:ont:rat:ransferencia 

adquiere ma>•or m1ge tm el ps.ic:oamllisis, al grado que se le equi

para en importancia al valor qL1e tiene la transferencia. 

Al respect:o, h<tn sido d.iferentes las vertientes teóricas y las 

consecuencias que ellas arrojan por el trabajo tan v<1rii.~do que 

hactm del concepto, y qt1e responde fundament:a.lmente a dos protile

mas que ha enfrentado el psicoana.1.isis desde sus comienzos: la 

formación de analistas, y su funcic..'in en el t:ratamiento. 

El trasfondo donde stirgen ambos problemas es el ambito institu

cional, "la contratnmsferencia es una noción clave qtre funda, 

ademas, el qL1e la interpretación, para la doctrina de la IPA, sea 

esencialmL'nte int:i;-rprei:ac.ion d1;, la t:ransfurenc:ia". 113 Es decir, que 

este termino, c:uya presencia es efimera en los tratraJos de Freud, 

encuentra st1 madurez en el c:ul tivo que .se hace de el subsigtrien

temente y en otro tt?rreno. Ante esta si tuacion ha>' qLrienes como 

Silvestre, considenm que se trata de una nocion "parafreudia-
na". 19 

"Una definición generalmente aceptada puede darse: la contra

transferencia designa los sentimient:os y asociaciones prodtrcidas 

en el <malista por su paciente". -Z•} 
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/_os sentimientos qt1e exper.imt'·nt.e L~ste son e.l resu.l L:ado dL? su pro

pia neurosis, su parte no anctli:tada que lt0 impide s~'r "objetivo", 

est:ablec.iéndose él5i' una dua.lidad ent:re transferenc:.ia y cont:ra

transferenc:i a que represen ta t'.l a111l1.i to preven t:i va on el que un 

tratam.im11:o serJ rea.lizado. 

Son entonces el yo del p¿¡cient:e y el yo del anali.st.a el suelo 

donde un psic:oana.lisis va a tvr/l,.r su desarrollo. El c:r..mocimiento 

dl..?l inc:onciente fort.alcxe y .lihora de sus confl.ictos al yo. De 

ahl que i.>1 yo de.1 analista realice una invitación al yo del pa

ciente para que se alle con el, y venza el perjuicio que oc:as.iona 

la transferi.>ncia a .los fines tt0 rapeuticos. 

"La alianza terapeutica es la relación relativamente libre de 

conflicto, aneurotir..~13, del pacit:mte con el <malista, esto es, tina 

e:o.lat1oración de igua.les (eqL1als), dt' partl'cipes en una tarea co

mtln. ta neurosis de transferencia, en camb.io, es una rPlación in

fantil de dependlmcia". 21 

De lo conflictivo a la libertad, de yo a yo, de la neL1ros.is a la 

salud, son <llgunos de los parametros en los cuales se enL~L1entra 

incltlida la noción de contratransferencia. 

A d.iferencia de ubicar al t:rai:amiento anall'tico en .la dimensión 

del deseo inc:onciente, se le asú:ma sL1 1Í.1gar en el feudo del yo, Y. 

de afu' se deriva una sustitución en la interrogante qL1e lo pone en 

marcha. 

En la dimensión del deseo, el paciente arroja su pregtinta: ¿,Que me 

qt1ieres?, y el analista regresandola la .invierte: ¿,Cual 

deseo? 

es tu 

En e.I fet1do del yo, el paciente preaunta: ¿Cómo se llama i1sted?, y 
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el anal.ista re~;ponde: ~·o f:amh.il~n. 22 

Se establec:P asl una dua.Lidad del discurso en donde "la contra

transfurencia" se opondría a la transferencia, surgiría despul~s de 

.la t:ransfc.>renc:ia, estaria det.erminada por ella, seria esencial-

11/Pnte se9unda y reaccional ". •~ 3 

La c:ontratransferenc:ia es de esta marmra, reflejo d1:.>l yo, espejo 

de la ima9en, y de acuerdo a lo que hemos expuesto, dique para in

conc:ient:e. Primac.i'a de la razón sobre la sinréi:zc1n, de la sa.lud so

tire la enfermedad, acallamiento de•l inconc:.iente y ortopl?d.ia tera

peutica. 

En SL?ntido opuesto a hacer de .la contratransferenc:ia un eje rec:t:or 

para la pn.ktica psicoanalltica, Lacan desde stt primer seminario 

c:r i ti c:a el uso y L?l' abuso que se hac:t? de esta noci c1n, y 1 a c:al i

f i ca en diferentes momentos como uno de los ob.stacttlos mas ilflpor

tant:es a los que se tiene que enfrentar el analista: no ilflpedir 

que sttrJa, y no actuar desde ella. Para Lacan, "la cont:ratransfe-

ferencia no es sino la función del ego del analista,_ .. la suma de 

los prejuicios del analista". 24 

En el año de 1957 VLIL0 lve a mencionar el tema, y es incisivo al 

afirmar que la contratransferencia "sePía.la Ltna dimisidn a concebir 

la ~·erdadera nat:uraleza de la transferencia". 25 

La naturaleza de la transferencia, su L?struct:ura, sera expui,~sta 

mas adelante, por ahora nos prec1untamos: Si dejamos de lado el 

termino que para algunos n'.presenta Ltn elemento clave para la 

practica clinic:a, ¿ct1al ser& entonces la Sl?ñal que nos dirija en 

el quehacer psicoanalit:ic:o?. 

En Lacan la respuest:a es que "el deseo del analista es el pivote 

de la cttra". 2.s 
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Este dL'seo del analista como oje rvc. tor de .la prilct.ic:a .lacaniana, 

es tambien analizado en e.I "Banquete". El destnJ de S1.kra tes se re

fiere no a algo en 1:~speclfico de lo q1.1e L>ste carezca o que wnbi

cion& obt1:mer a traves de altwien. Se !:rata de un deseo sin objeto 

en pc:irt:ic:ular, innombrab.le, vacl'o de narc:is.ismo, y que lo c:oJ.oc:a 

como "puro dL?seante". i!7 

1-faciendo una comparación con Sócrates, Lac:an afirma que en e.I caso 

del analista, el tiene q1.1e llegar a ocupar este lugar mediante el 

ardq1.1i.lamiento de sus prejuicios, es dec:ir de s1.1 yo. 

Consec1.1entemente, el psicoanalista sera poseedor de t1n deseo mas 

fuerte que las atracciones imaginarias que pt1diera ofrecerle su 

analizante, se trat.a de un deseo que lo reenvla mas al.la de st1s 

ideales Fo.ic:os, por t.>so, bajo este enfoque, es contradictoria la 

idea de un modelo de analista y de un ideal de ana.1.isis, en los 

que tantos esfuerzos han sido invertidos para forjarlos. 

Desde luego el paciente t:ampoc:o ha escapado a estos .intlmtos de , 
ser encasillado como analizable. El recorrido ha sido vasto: la 

psic:opatologla, el estatus social, la dirección de sus identifi

caciones, las condiciones de su yo, etc, forman parte de la larga 

lista que se ha elaborado como reqtiisito para ingresar al selecto 

grupo de los arlél.li.zados. "'ª 

Otra al t:ernativa que se ha propt1esto para saber si tin pacient:e es 

analizable o no, es la contratransfl.,nmcia - "ese instrumento ex

qtlisit:amente cultivado"2 ~ - y de· c:uyas claves, "stiraira mejor el 

significado de .la historia y del destino de las e.dr;nmcias plan

teadas por e.l paciente y por st1 enfernmdad". 3 0 

De 1:.'sta manera, el analista rec:ibe con .!."U yo la demanda de trata

miento, hace de su yo la' brtUt1la que le ind.icara por cual sendero 



seguir, y le ofn:.>ct~r.!1 el manual L'n el r7ue i:·starJn funda111entadas 

sus .int1::rpretaciont?s. ,1sl, la l:L;cnic:a y la l:eorla .llegan a con-

vert:irse en tina apologla del yo. 

DisUntamente y en e.1 caso donde el vo es c:ada1,,erizado para c:eder 

el ltitwr al des1::0, el sujeto (no el ~·o) es introducido al trata

miento c:omo digno de amor, pero el ana.list:a no sur::wnbe ante este 

amor. f'::l se 111ant:it::nL, corno suj1::to di::seantL0 , no de un objeto parti

cul;:1rmente narc:izisado, sino como puro dt?seante. Este momtmto in

al/gural es el qL1e propi c:i a que se produzca 1 a irwt0 rsi L~n dt.0 1 arnan te 

por el amado, y el milag1·0 del amor se rea.lict? en la escena ana

litic:a. 

El analista ¡I deviene a para el analizante, sin embargo, esto no 

significa que sea un propósito del pr.irnero plane•ar estrat:egica

mente el est:atilec:erse corno amado, su .lugar pt?rrnanente es ¡!, es lo 

que determina que el pueda deSCLmtrarse del si t.io qL/e le ha sido 

asignado. 

La si tL1ación del ps.ic:oanalista como {iujet:o desean te es un deter

minante para que aln~dedor del lugar que ocupa se pongan en Jt1ego 

t,r:ps terminas: El sujet:o, el objeto y el Otro. Al momento en que 

el escapa a la captura narcisista que el pacient:e le propone, da 

lugar para que aquello que esta mas a'lla dt?l narc.isismo se pre

sentif.iqLW: el Otro. 

El dl?seo "vacío" es entonces dt~seo del deseo del Otro. 

"El sujeto, en tanto qw:: sujeto al deseo del analist:a, desea en

gafíar lo con esta suJecion, haciendtise amar por el, proponiendose a 

si mismo esa falsedad esencial que es el amor. El efei::to de trans-

ferenc.ia es ese efecto de enga/'ío en tant:o se repit:e a qui y aho-

ra ... Por eso, det:ras del amor, ll_amado de transferencia, podemos 

decir que lo que hay es la afirmación de.I vinculo entre el deseo 
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de.l ani1.l.ist:a y e.l dc,sco dL'.l pac.iL0 rd:e". 3z 

En la c:c>nt.ratransferunc:it1 cada caso t.iene su part.icular.idad, cada 

pac:ientL~ su "persona.Ji dad", es decir, existe una transferencia del 

analista que esta det:erminada por su yo. Hient:ras que el deseo del 

analista, estructura un cm11po en el que se van a perfilar lugures 

di fert.>r1 tes, y en donde rm 1 ugar dL? ar: t:uar dl'sde su yo, II•ste va a 

.intervenir dL?.sde su prop.io fantasma. 

El fantasma del analista es estructura soportada en el orden s.im

b1.~lico de la cast:raciL~n •. es Lln ll;¡mado a.l Otro. Su lugar 1m el 

fantasma es de puro deseante, sitio "donde se prodt1ce siempre .la 

hmcion de deseante, a saber, venir al lugar del <11nado". 32 

El lt1gar del amado es puro "semblant ", espacio narcis.z'stico en el 

ct1al el paciente caldea al analista como objeto de amor, fortale

ciendo el distanciamiento y el desconocienm.iento simbólico de cómo 

el llego a constituirse como sujeto en el campo del Otro, por ello 

es mas tranqui.lizante pensar en el yo a lo qL1e escapa de el. 

El analizante rehuye la vert.iente simbólica que le mostrarla la 

cicatriz de esa falta de la CL1al el nada quiere saber. De la misma 

forma, el psicoanalista que se "objetiva" enmascara la falta, re

cubre la cicatr.iz y adopta al pie de la letra el papel qt1e se le 

ha sido asignado, paradojalmente la escena L:eat:ral pasa a ser "la 

t'ealidad". 

La transferencia se desarro.lla en la relación terciada qt1e el st1-

jeto tiene 

pletud y 

dar mas que 

con 

lo 

un 

el objeto 

determina 

signo, el 

a traves del Ol:ro qt1e le marca su incom

c:omo deseante: "El psicoanalista no puede 

signo de la falta de s.ign.ific:ante".3 3 Es 

la fonc:ión del falo como signi fic:ant:e en la transferencia, el 

analista no es el Otro, el fa.lo, tampoco encarna al objeto causa 

del dt?seo a, es deseante qL1e positiilita qL1e el falo oc:t1pe stl lugar 
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t.>n lo s.imbc'd.icn, alrc,dvJor Jel cual circu.lar¡Jn las pusiciDrn°.s del 

.mal is ta. 

En el mes de di cú0.mbre de 1 :.}.:>l, Fret1d ~·a a rt0 cord<1r 1 e a Ferencz i 

lo qt1e habla escrito 17 élflos antes en su trabajo "Punt.ualizaciones 

sobre el Amor de Tansferer1c:ia ". El mot:.ivo por el que Freud rec:urre 

a este escrito, es porqt1e ha lle9ado a el el creciente rumor de 

qt1e Ferenczi se perm.itla cierto tipo de libertades, adn decorosas, 

pero demas.i ado tiernas con sus pacientes. Ya an ter i ormen te Freud 

habi.:1 tomado cartas t?rl el asunt:o para cuestionar .la innovac.ión que 

Ferenczi y Rank introduJerón al psicoanalis.is mediante el t1so de 

la "tecnica activa", creada por el primero. 

En aquella epoca, Freud se apova en st1 bri.l.lant:e discípulo Abra

ham, para frenar el lmpet:t1 con que Ferenc:zi y Rank dift1ndlan su 

tecnica, que s1.1st1mtada e•n la t:eoria trat1111atica del nacim.iento, 

empezaba a dt?spert:ar la curio:.:idad de aquel.los que se iniciaban en 

la practica analltica. 

El méinejo que Fret1d hizo entonces del problema fue mtl)I diferente a 

la respuesta qt1e d¿ a Ferenczi en 1931. Ya no era tan solo la teo

rla t:rawnat:.ica la que estaba en Jue90, s1.1s d.iver9encias segtllan 

siendo por cuestiones t1}cnicas, pero ahora era el amor de trans

ferencia el que ocasionaba el tono tajante y .la rudeza con que 

Fret1d responde. 

Ferenczi con el fin de compensar las desgracias y fn1straciones 

q1.1e hablan sufrido sus pacientes en la infancia, respondla de ma

nera mtl)I conveniente a s1.1 demanda, convirtiendose asi en una buena 

madre para ellos, o ~m s1.1 caso en un padre amable y tierno. 
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La nmnera en qut..> Fre>ud cnfrf'nta esta s.i tuacitV1. es a t.rav1}s del LY1-

vlo de unc1 carta, tnt>diante .la cual advierte quLº las diferenc.ias 

entre ambos est:iln l.lPtWndo a un punto culminante. 34 En los t:rat.a

m.ientos qt1e Ferenczi rea.lizaba, los besos con sus pac.ientl?s for

maban parte del trabajo t:erap1o~ut:.ico con harta frec:UL'ncia. Freud, 

inclt1so le invita a que si el piensa que los bL'SDs son un recurso 

t.ec:ni c:o lo dt..>f ienda abi er t:amuril.e. No se trata de "mojiga ter 1a ", ni 

de "convencionalismo burm.1es", lo puesto en discus.ión es precisa

ment:e un principio de tecrtica psicoanalit:ica dc!fendido por Fret1d: 

"negar toda 9rati ficacion ero ti ca". 35 

Ademas del regaf'ío paterno que Ferenc:zi recibe, f van agregados 1 os 

t~alificativos de "Dios padre" y de ·"madre carif'íosa", papel, este 

tUtimo, qt1e Freud le recomienda podrla ejercerlo un poco mas sobre 

sl mismo. 

Este suceso acontece a menos de dos años de la m6erte de Ferenczi, 

y debe ser ubicado en el contexto transferencial en que se sostt1vo 

su re.lacicln con Freud a partir de 1908, af'ío en que se produce su 

prim1:.y encuentro. 

La inteligencia y la dedicación de Ferenczi hacen que se produzca 

un acelerado estrE'chamiento. en su vi'nculo con Freud, convirtien

dose de esta manera t=m t1na de las pt?rsonas mas allegadas a este 

dl timo. 

Para el ar"ío de 1910, realizan un vii:1je juntos que va a ser deter

minante para el estilo qt1e proseguira en su re.lación, asl' como 

para las propt1est:as teórico - tec:nicas de Ferenczi en el ps.icoa

nltlisis. 

11.ientras Ferenc:zi pret1.mdia conseguir una relación abierta, pro

ft1nda y sincera, Freud se encontraba elaf1cirando su rent1nc:ia a la 

transfercmcia con Fliess. El tema habla surgido en torno a los 
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sue?ios '//.le _¡o pon J ,3n a 1 tan l:o de 1 o que ocur r .la en su vi da 

psiquic:a: L>l due_lo por }a rupl:L1ra c.on FliPss, y su l:riinfer1;mcia 

hac_ia ést.e, est.aUan por c:onc.Juir. 

Ferenczi esperaba ocupar ese .ll1gar t.ransferencial. En la hist:oria 

habla ya un Flies.s, tümbien un .Ttmg, por que no un FL>r~mczi. 

"Ferenczi no consi!;;uio _la reciproc.idad, .la mt.>dida o el rasero co

mtln. Sus campos no podi'an confltnd.irse: Freud est:aba en el anali

sis, fuera de la transferencia, Ferenczi estaba en la transferen-

El reproche qLte Ferenczi hace a Freud de no "entregarse totalmen

te" a su am_istad, se va a fort:alecer posteriormente cuando SL' ana

liza con el. Igualmcmte queda convencido de que tampoco fue Lm 

analisis completo: la 'hostilidad repr_imida escapó a los alc:ances 

de la intervención freud_iana. 

Fret1d se abstiene de sat:.isfacer las dPmandas de FPrencz_i: amor y 

satier. Rechazo dificil de aceptar, por lo que se dt?sencadena ttna 

bLlsqueda implacable que traspasa el vinculo transferenc.ial con 

Fret1d, y cuyo refleJo se hace patente al interior del psicoanali

sis en las teorizac_iones y las innovaciones tecnicas que Fenmczi 

realiza. 

La no interpretación de sus pt?didos se traducen en acting out, y 

de este espacio inanalizado surgen la tec:nic:a activa y la neoc:a

tarsis: Correspondencia lineal c:on la falta de int1;'r\ltmci1..-~n activa 

y la falta de cariño por parte de> Fret1d. Ambas reproducen de mane

ra inversa é'l rechazo que habla enfrentado, y qL1e Fen:mc:zi solu

ciona ofreciendo lo qt1e no rL'C-ibio. 

Las dos progttntas que inquietan a FL'renczi son: ¿por qui? Freud no 

le habla .interpretado su hostilidad reprimida durante su breve 
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tratamiunto?, y ¿por q_w~ Frcud no fue 111.?1s amablé' con t~l cuando se 

enrurruñaba durante su viaJe a Sic:.ilia?. :n 

La primera cuestión es efectuada durante el per.iodo co111pn>r1dido 

iomt:re l:'J19 y 1925, mediant:e la imp.loment:ación de la t.écnica acti

va. La preocupación era apresurarst> a conquistar las profundidades 

del inc:onciente para que el anal.i:zarttL~ rev.i~·it?ra en acont:ecim.iento 

trawnJtico sin tantos rodeos. 

La segL1nda se produce bajo el concepto de neocatarsis, y es lle

vada a cabo entre 1927 y 1933. A traves de t~sta se trata de com

pensar y restituir la sal:isfaccion a las demandas que ftte·ron ne

gadas en la infancia, y que ahora imposibil.ítaban a la persona de 

encontrar satisfacciones sust.i tu ti vas. 

En los dos casos la a'ttstinencia en la que Freud se sostiene, se 

c:onv.ierten en el mot:or del hacer psic:oana.li't.ic:o de Ferenczi: "Dios 

todopoderoso", fantasma omnipotente de poder rc>staltrar 1 os daños 

sufridos, e .instaurar un estado de completo bienestar en los pa

cientes. 

"Hadre cariñosa", responder a 1 as demandas que formula el paci en

te, es adec:uarse a cada solic:it:ud del analizante, l?S decir, a cada 

transferencia "actuar" una contratransferencia. Esta sitt1acion 

vilme a asignar ltn lugar materno al anal.ist:a. 38 

La regla de 1 a abst.inenc:i a, mas que una norma tecn.i ca, es un pr in

cipio etico para el analista, "que debe t:ener por efecto conducir 

al paciente al recormcim.iento de la ley, mas alla del principio 

del placer ... " 39 

Responder a .la demanda no es sat.isfacer el dt'Seo, no es el repre

sentante del deseo, pone al deseo en un "mal dé~cir ". El d1;.>sL?O es 

innombrable e iodomL?ñable, si.é'ITlpre hace fracc1sar a la satisface.ion 
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de la dem,_;nda, por pso cuando '"e pÚY1~7a qw~ ella ha quedado sa

tisf1.?cha, el deseo se reb(•.la dando _/uc¡ar él otras demandas. La de

manda siempre es demanda de ot"rd cosa. 

El _luaar materno en la lrélnsferenc:.ia, por part.e del andlista, es 

creer que puede resolver los pio>didos del pac.it:mte. Por el contra

rio, la posic:_ión pat:erru1 en la transf;,;rencia, es mosi:rar por un 

lado qt1e el padre SE' er1c:1.wnt.ra también som<?tido a la _ley (el s.igno 

de la fa.lt:a), y por ot:ra, qL1e la circulación misma de la demanda 

es prueba de que ley ha qm?dado inst:aurada. 

Cuando el analista ocupa este luaar (s.imból.ic:o) paterno, abre la 

dimensión d1..>1 deseo en la 1.?struc:tura del Edipo y la castración, 

E>structura tambien del tratamient:o psic:oanalltico. 

Fr1:.~ud realizo la aper'tlira de esta dimensión con Ferenczi, pero no 

ht1bo tdaborac:ion ni simbolización, en su lt1g<~r surg.ieron reproches 

y precipi tac:ión. 

La transferencia es signo de la falta y demanda de cubrirla. Res

ponder a la transferencia c:ontratransferencialmente es reh1.1sarse a 

develar su estn1c:ttrra. Abstenerse de colnlélr la demanda t.ransferen

cial, es dar lugar a qtre se presentifique la falta, y a qL1e el de

seo sea simbolizado 1:.~n su dimensión original: la castración. 

105 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS: 

1. En Hannoni, O. flfJ___[J 'emeé'c:he pas d 'ex ist er. Edi ti ons du Setti 1, 

Paris, 19E12. p. 101. 

2. Cfr. Roust:ang, F. ,_,_,__{;)le ne Lache Flus. Ed. Hinuit, Pan's 

1982. p. 115. 

3.. Lacan, .. J. El ~inario XI. Lqs l'l_L1gtro C.:0nceptot=; Fundamentales 

del Ps.icoanal_isis. Barral Editores, España, 197.7. p. 1->7. 

4. Hannoni, O. op. cit. p. 93. 

S. Barthes, R. Fragmentos de L!!..LD.isc:t1r!2.Q Amoroso.2a Edición, 

Siglo Veintiuno Editares. Hexico, D.F. 19L'l3. p. 154. 

6. Lacan, J. "Int.roduccidn al Coment:ario oe ,7ean Hyppolite sobre 

la "Verneiming" de Fret1d." En Escritos 2. 2 Edición. Siglo Vein

tiuno Editores, He.deo 1976. p. 137. 

7. Cfr. Ernst:, A. y Gertrude R. Ticho. "La alianza terpeutic:a y 

las netrrosis de transferencia". En Problemas de Tecnica 

Psicoanall ti ca. Siglo Veintiuno Editores, He.deo, D. F. 1972. p. 

13. 

8. Le Gaufey, G. "Ce que le Parancil'aqt1e ne Ret1ssit pas". En ~ 

de Psyc:haoalyse Littoral 3/4 .. Edit:ions Erés, f'aris, Fevrier 1982. 

p. 162. 

9. Freud, S. "Puntualizacioaes sobri,~ el k'Tlor de Transferencia". 

(Nt1evos Consejos sobre la Tecnica del Psicoanalisis, III) 

(HJ15(1914)). En .. QPras Come)_etas. Tomo XII, Amorrortu Editores, 

Buenos Aires, 1980. p. 167. 

10. En Correspondencia S.i.mlJ!JJ]J;/ Fret1d - Kar l Abraham. Editorial 

Gedisa, Barct~lona, 1979. p. 127. 

11. Lacan, J. "Seminario del 23 de noviembre de 1960". En Id! 

Transferencia. Himeografiado. 

12. Lacan, J:' "Seminar.io del 7 de diciembre de 1961 ". En Id!. 

Transferencia. Ibid. 

13. Lacan, .T. "Seminario dé'l 30 dé' noviembre de 1960". Id!. 

Transferencia. Ibid. 

106 



14. 11annoni, O. op. cit. p. 16. 

15. Cfr. Lacan, J. "Seminario del 8 de febrero de 1961 ". La 

transferencia. op. cit. 

16. 11annoni, O. op. cit. p. 111. 

17. Freud, S. "El Porvenir de la Terapia Psicoanalltica ", (1910). 

En Obras Completas, Tomo XIII, Amorrortl/ Editores, Buenos A-ires, 

1979. p. 13. 

18. Silvestre, 11. "Transferencia y Contratransferencia". En Cómo 

se Analiza Hoy. Fundación del Campo Freudiano y Editorial 

11anantial, Buenos Aires, 1984. P. 10. 

19. Ibid. 

20. Ibid. p. 11. 

21. Ernst, A. y Gertrllde R. Ticho. op. cit. p. 17. 

22. Aparece como eplgrafe en el capitlllo II de Neyrant, 11. !..E. 
Transferencia. Ediciones Corregidor, Bt1enos Aires, 1976. p. 57. 

23. Ibid. p. 22. 

24. Lacan, J. El Seminario I. op. cit. p. 43. 

25. Silvertre, 11. op. cit. p. 9. 

26. Cottet, S. "Sobre el deseo del analista en Freud". En 

Ornicar? 1. E1 Saber del Psicoanalisis. Publicación periódica del 

Champ Freudien. Barcelona, 1981, p. 172. 

27. Cfr. Lacan, J. "Seminario del 1 de marzo de 1961 ". !..E. 
Transfereqcia. op. ci t~ 

28. Cfr. Diaz Infante, F. "Sobre los criterios para analizar". En 

Analizabilidad. ttonografias de la Asociación Psicoanalltica 

ttr;oxic:ana. Editorial El Hanual Hoderno, lft}xico, D.F. 1975. p. 131 -

143. 

29. FE>dE>r, L. "Hacia una teorJ'a dr;ol Pacir;ontr;o Deseado y no DE>sE>ado 

como critr;orio dE> Analizabilidad". Ibid. p 160. 

30. Ibid. p. 175. 

31. Dumr;ozil, C. (~'A propósito del Supuesto-Sujeto-de-Saber". En 

Actas de la Reunión sobre la Enseñanza de Lacan v el PsicoanAlisis 

en America Latina. Editorial Ateneo de Caracas. Venezuela 1982. 

p. 54. 

107 



32. Lacan, J. "Seminario del 15 de marzo de 1.961 ". L..g 

Tumsferenc:ia. op. cit. 

33. Ibid. 

34. Cfr. Jones, E. Vida v Obra de Sigmimd Freud 3. Ediciones de 

bolsillo Anagrama, Barcelona 1970. p. 199 - 201. 

35. Ibid. p. 200. 

36. Chauvelot, D. "Siracusa 1910: El supi1esto pase de Freud". En 

Ornicar?. Publicación Periódica del Champ Freudien 1. Barcelona, 

1981. p. 67. 

37. Ibid. p. 63. 

38. Hammon, 11. C. "Hacer de Hadre". En Actas de la Reunion sobre 

la Enseñanza de Lacan Y el Psicoanalisis en America Latina. op. 

cit. p. 74. 

39. Ibid. 

108 



CAPITULO V 

LA TRANSFERENCIA : SU ESTRUCTURA V EL 

FIN DEL ANALJ:SJ:S 



" ... hacer emerger la transférencia 

en e.1 ani'Jlis.i.s, en el cual encuent:ra 

st1s ftindamentos est.n1ct:urales, pt1ede 

ser muy bien la t)nica manera de in

trodttcir la universalid,3d dt.> .la 

aplicación de este concepto. " 

J. Lacan. 

En t.'1 momento inir.:ial dL'l t:rat.am.iento psicoanalit:ico, el suj1;>to 

hace un llamado al Otro al someterst.' a .la re9la fundamental que 

consiste en decir todo lo que se le ocurra. Al hablar se percata 

de qt1e dice otras cosas de la.:;; qt1e hattla pensado, }' se 1mfrenta a 

elem~Jntos hasta entonces d1,,scorwcidos qt1e rt.>basan los limites de 

sus actos volit:ivos. No st>.lo SI..' sorprende de que lo reprimido de}& 

de serlo en el disctirso, sino también de que el mismo sea arrojado 

como s.ignificante en la estn1ct:ura d1:l .inconciente. 

Las formac.iones del inconcient:e, banales }' at•surdas, le revelan 

"nuévos" sqpl:idos, d1? los qw .. " el ya t:enla algtina sospecha, no de 

stt cont1:nido pero si de su 1?xis:t:encia. Es dP.cir, el sujet:o supone 

un sab¡?r oculto qtte lo hallita, pero del que esta impedido de 

aprehendt>r, de ah.l su pedido 1J un ot;ro que le drwele L'l acer Ujo 

en el que el mismo se encw?n t:ra inscrito. 

Para el analizante no se trata de un saber abst.racto, su supo.si-
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cion es encarnada por e.1 significante del analista. El saber su

puesto toma cuerpo como sujeto y, en .la cura, el anal.ista queda 

instaurado como Sujeto supuesto Saber. 

Por parte del analist.a, se t.rata de una función que enlaza el sa

ber inc:onciente con la cadena significante, para 1?ste, Pl saber no 

es supt1esto sujeto sino queda ubicado como lugar: el lugat del in

conc:iente. Relación estructural dt>l tratamiento psicoanal.i'tico y 

por lo tanto de la transferencia, que esta dada por la oposición 

1:xistente entre significante v significado, lo que implica que no 

hay relación b.iunl'~·oca ent.re ambos, SLI artictt.lación no es prede

terminada, sino que se produce en la hilación conformada por los 

signiricant:es. El lugar del analista, es l'l sitio dond1: se llega

ra a produc.ir una significacidn cualqu.iera, es la maquinar.ia dt? 

unión ~· ruptura de significant:es que dan lugar a qt1e e•l sent:.ido 

apan~zca. 

Al respecto, .J. A. Nil.ler presenta en sus "conferencias caraque

ñas", tanto a .la oposicicm entre súmificante y significado, como 

al lugar del anallsta, bajo el siguiente 1:sqtwnm: 

SIGNIFICADO 

o 

la transferencia se 
ubica en este vector 

A(analistal 

•--+--------------t-•s1GNIFICANTE 

"A es el primer eje, el eje del significante: en el segundo eje 

escribimos el s.igni ficado, y colocamos al analista en este punto, 
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al mismo tiempo como aquel a quien se dirige el significante y en 

tanto es qllien, retroacUvamente, decide acerca de la significa

ción de lo que .lt0• 1:s dirigido. l" aqtd, en gran A, colocamos al 

analista que funciona como sujeto suptrest:o saber del s1.>ntido". 1 

Es decir que la transferencia indica que todo significante se en

cuentre dirigido a alguien, en este caso el analista, siendo su 

lugar el que propicia qL1e los significantes se desenlap.en en el 

discLrrso, para revertir los al sujet:o como elementos de significa

ción. De esta forma, la s.ignificación que se genera como saber, no 

es construcción progresiva que se refuerce en cada paso avanzado, 

co_mo ocurre. en el ambi to pedagóg.ico. Es trabajo de }' sobre sig

ni f.icantes que sólo se hacen comprensibles de manera retroactiva. 

La relación t:ransferenc.ial, reproduce e.l vinculo original del str

Jeto al significante, }' en el cual, el corte realizado por la ca.s

tracirjn crea en lo simbólico la presencia de una falta que atra

viesa al sujeto. Lacan denomina esta falta como "la falta 1;~n ser", 

y la relaciona con las tres grandes pasiones del alma: amor, odio 

e ignorancia. 

Las dos primeras son el "motor" de la dinamica de la t:ransferen

cia, es decir, que a diferencJa de la relación estnrcturai de la 

transferencia, amor }' odio van a representar, en lo imaginario, 

los vaivenes que la transferencia va a tener en el transcurso de 

la cura. Ambos 1:.0 stan presentes como obst:aculo al surgimiento del 

disctrrso inconciente. Ya en el cap.lttrlo anterior sef'íalabamo.s como 

el amor se prodtrcla como fenómeno resistencial: lo mismo podemos 

decir a~erca del odio. 

Por· otra parte, "la transferencia en su vert.iente simbólica ... .im

pulsa a soltar las amarras de la palabra, pone en Juego la pasión 

de la ignorancia". 2 
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El saber del inconciente es organizador de lo que el yo ignora, es 

inscripción >' trabajo de significantes; a su vez, implica la idea 

de que satier }' sujet:o se encuentran separados. Por el contrario, 

para el sujeto despierta la ilusil)n di? que podra encontrar su 

ptmto de reunir)n con el saber. 

La relación del strJeto al significante, es la condición de que la 

demanda de analisis llegue a ser formulada.. El inicio de tln ana

lisis es entonces pedido del sujeto, de saber acerca del sufri

miento qt1e desgarra su ser y rebasa su conocimiento. 

A la. relación entre psicoanalista }' psicoanalizant.e, }'a la hemos 

ser/alado como una relación, no entre sujetos, sino entre signi fi

can!:es. En est:e sent:ido, Lacan afirma qt1e "el significante es lo 

que representa el sujeto para otro súmi ficante "3 , relación que 

ilustra en la siguiente formula: 

s e;' 

s ... 

En la parte st1perior de la barra se enc:w:mt:ra el algori t:mo de la 

implicación .significante. S (significante) no tiene ningt)n sentido 

si esta aislado, el significantL> de por sl no significa nada, es 

tlnicamente en su encadenamiento a otros significantes (S ') que la 

sign'i ficación puedf" prodt1cirse. Por debajo de la barra se cmcuen

tra el sujeto como resultado de la pura relación significante. Por 

su parte, el saber al igual qt1e el sujeto es tambien efecto del 

entrecruzamiento de significantes. 

Esta acepción del sujeto y el saber, tiene su relación directa con 
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la concept:ua.l.iziic i1.'•n lar_,¡ri i.m.:i J1c•l irH:.oncú.Jr: l.e, en el senl:idu du 

que t:odo satie>r que S1H1 r.:un.'.: .. ideradu un la c.i.1'n.ic:a psic:oana.lit .. ica, 

u.s uf/a cuusf:.ii'.•n a produc.ir. /.o q1.1u revela 1"1t.> eJ .int::onci1?nf:p no 

s1:u111prc• est:d prusen 11 •; por esf.a run~n, _;a f unc.i dn de 1 a .l al1or 

ana.lit . .icd es fac.i.1.i t.<·1r su sw-p_imiNrt.o, dor1c·.' e} irJC.oflc:.iente sera 

resu.lt:ado de _la operac.iórr súmificar1l:e }'no er1t..idad umnipre5;cnt.f'. 

Por ot.ra par te, }' d(? acw?rdo c:on ) a rorm1.d ,,, 0r1 tur.i or, _¡a represef1-

i:aci1)n del S"ujl?t:u sup1.1est:o Saber quedar.la as} 1.?squpmat:izada: 

-'------- --------·---- ~?.LJfl.~l!,"'.,~~J:C!.. _________________ ._._~-

/_i'J supos.ic:i1}n qw.? l:iem.? eJ sujef.1J no lo _/leva a 1Nd'nmt:arst0 cm1 

otro s1.1jpf:o, sino i:I l.'f1.lazarsu r::nn ni.ro s.i;:mif.ic:ant.e q1.1e da como 

1?f1;;cto una s.icmi ficaci1~•n. 

No ha}' si:mt.ido f.>rPvio a .la iflf:e1·~wi·f.m:.i6fl, P.I r.1rw.lisf:13 no e.s un 

buen l:raducl:or dul .incm1c:.im1t.u, vs .. _~_iCJr1iFirant:e que 1mcad1;.>na si[::¡-

r1.i fican t1;•s q1.1e, i'1 su V6'Z, prndw::1:•n un sen ti dn }'é.I sL1p1.11;ost:o p&ro 

desconocido por el ana.lizanl:1.0 • 

Er1 ot:ro .si:mt:ido, v retomando .1 o ruf 1?rPr1 fp r. .1 a .i cmoranc:.i a, es im-

portani:1? l:i:H11;r 1;or1 Ctll?nl:a c¡w: .la pasi1~r1 de _iq·1cirar implica un 1:J.s·-

ft11;rzo por pari:p del .~;ujul:o 1.:1;imo n_,1J1a/o " sab1;r, }' no falta de 

aprefldi za Je o exper.i enc:.i a eq1.¡j vocada. E0:;t.e r ecf1azo (1.u~ observéido 

v en LIT! pr i mi:r mo:-

mento Jo incorpuri) a .la l:t>or.ia l•a.io el f:1)rmir10 dr.! d1.>f1.0 nsa. Pos-

i.1-?r iormuni:1.? lo reformula 1;n u./ c:oncepl.o J~-, rup1esú)n pan> rF.!ferir

se u un tipo part:icular de def'1:n.-:.,a, qw: ob.'::c•r>,•a principalm1?ni:1? 1;.>n 

s1.1s casos de histPria. Para 1914, el m.i.,-:;mo tiac:e explic:}t.o que' "la 
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doctrina de la represión es ahora el pt1nto fundamental sobre el 

que desca(Jsa el edificio del psicoanalisis, su pieza mas esen

cial"_ .q 

L.a repn?sión es negativa dt•l sujeto a conocer lo que del incon

ciente se realiza en su vida psiqu.ica. El sintoma es la huella del 

fracaso de la defensa al saber, en el aflora el deseo aunque de 

manera irrec:onoc:itde. La represión se diferencia del no saber de 

la conciencia, en que st1 función es ,introducir "Ja falta", y no 

calificar al objeto del saber. Consti t.twe tin termino ternario al 

saber ~· al no saber que se juegan en t>l ambi to pedag13gico. 

"Dicho de otro modo, la separación eni:rt~ lo qw: sabemos y lo que 

no qt1en?mos saber es dt.>l orden de .la c:astrac.i1..'>n. Castracion pri

mera, precio qt1e ha~· que pagar y qut> es impt11?sto por el hecho de 

ser hablante, di;.> ser hab.lado, de t:ener un inconciente estructtirado 

como 1.1n lernwaje". 

La repres.ión es entonces huida de la ct1stración, efectuación que 

en lo imaginario Pf""-'tende desconocer aquello que del signi ficant:e 

hace al sujeto: la falta. 

A&.>méis de la po.laridad qt1e serlalamos sobre el saber y el no saber, 

determinados por el no·-saber inconr::ivnt.e, la falta cónfigt/ra otro 

par en oposición pero ahora en el plano transf1:renc:ial. Por tln 

lado 1:.l Otro, lugar del inconciente y función del analista, cuya 

f::>Sencia t.'S ser signo dt> la falta. Por t.'l otro, el Sujeto supuesto 

Sab1?i·, es la ilusión df:'l sujeto de llegar a poseer el saber que le 

falta. Sitios antitéticos, del Otro y del S.s.s. qt1e reflejan la 

ubicación di ferenc:ial de psicoanalista >' psicoanalizante con 

respecto al saber. La del primero, qt1e sat•e que existe un saber 

inconc:iente, p1:ro no sabe acerca del saber inc:onciente, SL1pone el 

saber pero no t.~l sujeto del saber. En tanto que el segundo supone 

un st¡jeto del saber inc:oncient:e: doble suposición del saber y del 
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su je /:o. Nuevamuf/ i:u, / 1.1qa n:.:, di ,,Jnu:· t 1 i c:o:,; .l us 1:¡¡.w adqu .i urun un i;· l 

~·iflt::l.llo l:rans(urPn1.. ia.l. /·'n1 e].lo c.l p:-.. i1;1_>i.ma.lisl d que .:1r:i:tla supo·· 

ni1_~ndos1:! .·.-~attt:t .'.::;.r_--,brv uquE ... l.lo c¡u1.:. ul it1r.:u1H .. ionf.e ck' su p.::1c:jenl1:.1 

ºc:orti:.ier11.~'
11

, rt::'f1uv1:.) de li:i 1:¿-1.~·~;f1 t1c.irin v c.'_.f.r:d1Jur:1.-· a.i:.;i ur1 Pi:Jci.o .i111a·

!.:J.inar1:0 f:t.)n s·u ana.lj7;·1r1t.e, cipt:·rar1<.h1 ~.-u reprt::.1.~~:jdn un dei:rJ°mr.Jnt.o di:?] 

ot:ro. r::r1 senlJdo .Ír/\lfó'r.su, el urdJ.isis apunl.a a la dest:J t:ucidn dul 
S ... s .. :·:.¡ .. v al r1_:1cor1c>ci111.i1:?ni:1_1 d1.?.l <Jf.1·0 .. 

En .la pn?suntac:.ion de.I "caso 111.1ra", rn~ud menc:.ionE1 que ..la paci1:.Y1t:e 

ac ttla 1;r1 ] ugar de n:>c:ordar, dPsdD ef/ t.1x1ci.?S es t.os dos l:t~rmino.s qw;•·· 

darclfl como p]1.?1T11:?nt:us .ifldispensC1tt.1e .. :: a c:onsielerar p¿¡ra Jo.s f.irws 

que } a f:1.5crii ca ps.i c:uana.l i t:.i ca pur: ,.f m.11?. 

La rcN11er111.1rac.idn sur él v.ist.a ccimu rus1.1.l t.ado de .la .labor .iril:1.>rpr~~t:a--

Uva del ps.icoana.l.ist.a, 

un asp1x: t:o resist:er11::.h.1 .. l 

c:.iunc:}a. 

en t.ar1 /1.1 ./a w.: t.uuc:i ón 1.?.'.-;tar<I s.i i:twela comu 

a 1?1.w .lo rept .im.ido l:1?nga acce.'.O.O a la CIJfi·· 

f'ara 1914, Freud sost:.iurw ef/ su f.¡¡1l1.:-ijo "fú?cordar, 

1:.>.labtJrar ", la U:sis ele qw_, el unfúrmu w::ti:ia .lo reprimido en lum·ir 

dt'-' n:c:ordarlo. r::n ambos ca.sos, un Pl.lfll:O 1.>r1 1.~omdn t.'S 1:.l f1:n6r111H10 dt'-' 

Ja n?p1?l:ic.idn q1.11;:>, a .su vuz, Pm.:uenlra apovo 1,0 n la t:ransferPnc.ia. 

H,ecordar v ac t:uar esi:din s.i tuado.s co1110 e.l 1~·m1,?n t:os concern.i ent.es al 

i:erc:1?r t.i1:,•mpo de Ja rl;•prl'S.icln, e.I ret.111110 ele lo reprim.ido. 

En 1.~sl:!? n~·f.r.>rno est:a implic:it.F.1 Ja prr,_·;l'ncia ele la repet.ic:ion, s.in 
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embargo entre n:cordar ~· actuar exist:en di f1:rencias impar tan tes 

qt1e es necesario ser/alar. En el primer caso f?l recuerdo vence los 

obstaculos impuestos por la represión v .la resistencia, de manera 

tal, qt1e al recordar el analizante se da cuenta de que repite. En 

cambio al actuar 1..0 scapa el recw:rdo di.5ctirsivo v el stl.ieto ignora 

st1 acto repet:i ti1/o. Contrapos.ición eqt1ivalente a la prevalencia de 

los registros lacanianos, el recordar es s;:mbolizar lo qt1e era 

pt1esto en acto, mientras el actt1ar es imaginar.izar el recuerdo, 

desconociendo la acción simbólica que lo derermina. 

Para 1920, Fret1d ret:oma el tema de la compulsión de repetición en 

su otin:i "Has Alla del Principio de Placer", con el fin de pon&r en 

c:t1&stionamien to la st1premacJ'a, hasta en tonc:es reconocida, d&l 

princ:.ipio de placer. Este, en Stl oposición con e.l principio de 

realidad, se hace presente t:m los st1eños, lc•s slntomas, los actos 

fallidos, etc., actualizando de 1:sta manera el pasado infantil 

reprimido. En este sentido, tina de las pre-guntas c:ent.rales qt1e 

Fret1d se plant:t:a es: ¿sl en la repeticibrr que se observa &n las 

form.:1.ciones de.l inconciente esta en: .it1erw la consecuc:ibn del pla

cer, o en su defecto existen fuerzas de otra indole qt1e dan origen 

al act:o r&pef:J'. tivo?. 

Las neurosis. trat1maticas, las neurosis d& oestino y los s1'ntomás 

mismos, entre otros, refuerzan .la dist.inc.ió:r1 entre la c:onse•c:ttción 

de plm.~er v la n:p1:.otic:ion. Siendo entonces ot:ras fuerzas ·contra

rias al principio de placer las que oc:asio:·1an la comptrlsión a la 

repetición, estando sitt1adas mas alla del placer, y actuando de 

mam.~ra ind1:pendiente a este. 

La c:omptllsión a la repetición es el fenómeno por excelencia qt1e 

escapa a .los posttilados qt1e formt1lan a la Séitisfac:ción litiiqinal 

como el principio rector de la dindmica pslqt1ica. La reflexión 

sobre estas consideraciones llevan a Freud a efectt1ar una sttsti

tución en la polaridad pulsional hasta en:.onces sostenida, las 
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p1.1lsi1.1f1/i'S de} V11 }' ./a.:c; puJsilJ(llc'S se:xual1:•.s 1 c'"<ÍPTI SU Jugar a la Lll

t:_ima t:eor}a pulsional di.e Freud; la ¡:.n1lsidn :;;'e V.ida V .la pu.l.:o;it3r1 de 

mw?rt.e. 

l.a pul.s.ión de> r11ue1 t.e, es or.i91Y1 y dot.erm.ir ~' 1·:.ión del retorno a .le> 

.i nar1.i mado . !.a n,.·pet.ición queda crlflwrr:ada ···undam1.?nta.lment:e por la 

.insist.f..lnr.:ir:1 df? est.e rr.)torno, }' por u_l t.~·!_~.:c.r:· -·ario L:idip.ico 1..:.)rt p} que: 

1c'ncuenl:ra su función .la sexual.idad infant:ii.. 

Vi.si.a superricialr11ent.e, pudiera parecer o>"nci.l.la Ja ru.lac.it'Jn que 

9uardan la t:1·ansferencia }' la repet:.ic.itV1 s~ son consideradas bajo 

ptwde dar como resul t:ado el que ambos· conc:1": .. f:os sean consid1:rado.:o: 

como .'.'.irfl.">n.imn.~~. n que ltt transferencia SL'<o cor1L:et1ida c:umo .la (ie.l 

reprodur.:c:.i 6n du compnr /.am.i un t.os r•d.tp.i cns ir. ··anti .1 es, en donde J éi 

r>.iecc:.icln ck· nltjel.o es un aspee: f.o Cl,nt:ral a .: onsiderr.1r. 

Ef1 Jos primuros moment:us, l'n:1.1d 1111.?diani:e _:a tec:n.ic:a d1:1 la .suges

t:i Ctf/ buscaba con.,c;i:qu.i r ,1 a "n:produc:ci 1)f/" d1? 1 os suc:1:1sos f:rat1m1l t:i -

co.s pan~ pro•·ocar un efecl:o caf:,jrl:ic-o en r. .' stu'1:i:o hac.iendu d1c>sa-· 

el : cms.iderar a .la n.>pPt.i--

ción como mPra reproduc:c:.iof/ de cvPr1t.1.1s p2,·.ados, es 1:J téc 1:1.w r Uf/a 

regrBs.i ón t.eclr.i co-f.i;lc:n.i ca a 1 a pn,lds t.nr .i a de.I psicoafli'l.I J_<;i.s, }' 

poner p] t:ral:am.icnt.u /121.io .la primac]¡.¡ de 1-' prr:/ct:Jc:a sugust.i•·a. 

lle ah.i. qui.? sea .ir11por l.ar!l.e erdat:izar .la di:::; . .r11.:.il.'k1 quu 1.·x.isl:p Pnl:re 

f.rar1sfi:.'l"IJnc:ia v repet.ic:.icln. JJ.i f1Ycnc:.ia quF adquiere su claridad a 

part..ir d1;,} desarrol.lo que hace /.ac:an di.? csr ~·s IArm.ino!-.; m1 1:>./ campo 

del signif'icant:I: . En este, la repet:.ic.i?..tr es 1.lrnil:I? a la t"l:'f//e1110·

morac:ii:m, es lo n:a.1 qLw h;:icD dique a la ··ec:L1p1::-n1c:.it3n "ahso.ltri:a" 

di: .las v'ivencias n:primidas. Por ot:ra part:F:. no hav id12nt:.idad i:m

t:re n;pet:ic:ión v repeticicln, ent:re eJlo!ó. se int:erporw una r11t11·c:a 

que las di fE.'renc.ia: "Los s.igni ficant.e.s no .:,t1edrm er1cont:rarS1;> ni 

idenf:i f.icarse. f3it>rnpre s1c>ra un F.'ncw:.>ni:ro :'=llido, v lo que si: re-
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pite es el fracaso de un encuentro imposible. Esto, porque el ob

jeto que se busca encontrar y decir no esta sino marcado por st1 

ausencia, por st1 falta. De esta manera la repetición como büsqueda 

de la ilusión totalizant:e fracasara siempre". s 

¿Donde situar entonces a las relaciones (de objeto) edlpicas in

fantiles como prototipo de lo que se repite? 

Anteriormente, ya hemos ser"'íalado las dos vertientes de la trans

ferencia en el amb.i to analitico; el lugar' de st1 estructtira con la 

relación del· sujeto al sigrti fic:ant:e en su pasión de ignorar, y que 

se desarrolla bajo .la formula del S. s. S. , y el sitio donde la 

transferencia efectua su dinamica; recorrido fenomenico del amor-

. odio de transferencia. 

La estn1ctura de la transferencia, presentific:a la falta del Otro 

en la que el sujeto reconoce la suya propia. La falta delimit.13 1Jl 

terreno donde la transferencia "pondra en acto .la realidad del 

inconciente" ó abriendo el campo para qt1e la repetición se rea-

lize. 

Lo fenomenico di,~ la transferencia, sin embat·go, no esta en Ja re

lac.ión inaugural del sujet:o al sign.i fican te, sino en el vinculo 

del stl.ieto con el objeto. 

Con respecto al objeto, "la transferencia no es nada real en el 

sujeto, sino la aparición en un mom1mto de estancamiento de la 

dial~ctica analitic:a, de los modos pe>rmanentes segtln los ct1ales 

const:ituye sus objetos" 7 Hientras qt1e "la repetición, al encon

trar otra cosa qL1e la pretendida por el deseo, hace aparecer lo 

nuevo y es el motor del satier. Rompe con los mlf'canismos preesta

blecidos entre el onwnismo y el mundo, bloqt1ea toda posible armo

rda con los obJetos". 8 
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Dt.' acuerdo a est:as dos ci t:as, d1:bemos destacar en primer termino, 

que la eleccil~n de objeto es c:onst:it:ucion que hace el sLtJeto del 

objeto en fLmcion de la .interpretación qt1e este realiza de lo que 

el Otro original desea. El monnmt:o dL> detención, i:n la cura, es 

demanda t:ransferencial para que el sujeto reencuent:re, en lo .ima

ginario, las insignias que lo validan frente al Otro. Sin embargo, 

la demanda esta teñida por la repetic.i1.)n, repetir es re pedir, >' 
es en este context:o donde el fracaso se reimprime, pero no como lo 

que era >' seguira siendo, porque la repetición no es simple re

producción, en t."'lla hay cr1:.Y1cic•n. 

En el desengaffo del extravío con el sabPr, otro saber es L>l que se 

produce involucrando a la t:ransferenc.ia en los tres registros; en 

lo simb1)lico la repel:ici1)n, en lo imaginario el objeto como yo 

.ideal, rm .lo n:al los limites del saber y del amor, asi' como el 

objeto en tanto lo impos.ible de alcanzar. 

"Concebir la transferenc.ia como determinada por la repetición im

plica que se dej1: al r1.:.,gistro simbólico el pape~ de mot:or de la 

dinamic:a de la cura, y qw: se propicie, d12 esta manera, el efecto 

curativo que e.l sigrti f'icante ejerct?". 9 

Si la rt.'pet:icion fuera solo reprodL1ccion de comport.~mientos o de 

conduct:as, >' el signi ficant:e maf:er ial de desciframiento, la fun

ción del analista podr.ia encontrarse desc:rit.a >' dirigida por ma

nuales como los que existen para reparar aL1tomóviles. El sentido 

creat:ivo de la nJpeticion, provoca que la inl:ervencion analltica 

sea una sorpri:sa, .incluso, para el propio psicoanalista. Es lo in

esperado una caracteri'stic:a del inconcient.e, >' no el catalogo de 

conductas y respuestas predeterminadas las que mo~·ilizan el acto 

analltico. 

Por otra part:e, la det:erminac:ión simbólica de la dimensión imagi

naria en donde se produce la relación del sujeto con el objeto, es 
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resL1ltado de .la est:rui::t.wa f.•divici:f, cr1 .la .::-ue 1;•./ fa.lo es el rufe--

n:nte alrt.>dedor de.l 1..1.1;_;.l 9.iran .los otros ¡ es /:1?r111ino~> qw: se en--

cuent:ran en e.l int:er.io1 de u .. :;t:a u.~:;t:ruc:tura: ul pr:¡dr1:;"J, ld mr.~d/'1}, v 

e.l n.ifió_ 

Sobre .la problr.wii'lt.ica ed.tµica ex.ist.e 1Y1 otira de F"reud una .im-

portante reformulac.ión que reperc:1.1t.c en .la · onc:epl:ual.izaciór1 sot,,-e 

la transferencia. En los "f"res Ensavos d•.º 7eoria Sexua.l ", r--reud 

presenta al complejo de f:"d.ipo como la on_:¡ar .i.zacit)n a t:raw1's dr~ .la 

cual las mociones pulsionales aisladas, so,· al.imentadas por la 1.:0-

rriente de t1.>rnura, har·i1•ndosc c-i:1nv1Y!'lent.e:c hac:.ia el padre de.l se-· 

xo opuest:o hast:a q1.11,,, err ~·.l caso de.l va11.' · , e.I complejo de ca.s--

traci1)n rE.•pr1:.>sent.a ur/iJ v1.'1-dJd1't"i.1 .:t1/J/-'{lii/ii p.,·.:; est:a posicii'.•n lilti--

dina.l. Post:eriormenl.e, v i-'i.ic-'d(.f,, .la puherl.: ::', la corriE.'nte s1::>nsua.l 

vendrl'a a re.i nvc;•st..i r ./ ds vi as f 1 acasiid.:1~.: d· la 1..nr ri '·°"'' t.e t.i i.>1--rta, 

dirigil'!>ndose ahora l1ur.:.ia e.l uh.iet.o qen.i t.a .. 1: xpJ .i c:ai::i cln de Ed.i pu 

qw: enfatiza su aspec:t.o 111.ft.icu y oscun:~c,. E .. 1 e~-::t.ruct.1.11-a. 

Para 1923, Fr1Jud hace· una ruf'ormulación e ;·c:is.i va_. "El carac:t:er 

princip;;;tl d1:.~ 1:st:a on:¡an.~zaci1':m genit:al .infc·fi:.il es al misrno t.iempo 

su di feri:nci a ri:spec Uo de .la organ i zacio !;2ni tal det .ini U va du.l 

1.1n genital, el masc1.1.l.irw. f'or t:arit.o no ¡,,," ur1 primadu geni t:al, 

sino un prirnado d1:.>l falo". io 

El falo 

hombre, 

es ri:dérerit.e para .los dns sexos " no c.yraci.erist:.ic:o de.l 

apan:c:e aqu} su nal:ural1.'za 12miner !:1:•m1:nt:e simt11'Jlica; su 

pre.sencia no se not:ara mds qtre .~-::obre e.l l'or do d12 su aus:1::>ncia, Y su 

ausencia sobrl? e.l fondo de su presencia. t.::.• es punto t.t?rmina.l de 

un recorrido evolut:ivo, n.i Prt.J1111:s:a a c:onsF.:::iu.ir mediant:e el l:ral:a-

miento psicoanalitico. 

Con la introduc:c.ión de Ja falt.a, t::il suJé.•i.o :;e .somf.:ll.e a .la via nar .. · 

cisista por la cual desplew1nJ sus transfpi·;c·r1i::1as. :3i endo en Pst:e 



anudam .. ienl:o dula def:er111in.1c.ión siunificiJnL.- }' e . .I narr::isi.::;mo duride 

.la t:rans(1:renc..ia adqu_ierv su vc1.lor l.J.lic.o '"r1 .la cura, eE: 

que su trata Je la unt.n1dd du la l.ransf'1?t1N1_ ia 1.•n 1:.>.I order1 

ca.st:rac:_i cm. 

dec.ir, 

dP Ja 

Ll 111.il:o de.I i=-d_ipu dL·sp.ie1l.:-i Ju vsp1.:•rur1;.•a, , .:'t..ic:a t.a111I1ir)n, de qup 

.~:;.ujel.o v objeto }'/o su ... iul:tJ v .·~abc~J , 1} t">!?I../'-"":~ t1 compJt:-1ru.?n t:arst"), en 

t:an t:o P 1 Edi po come> esl.ruc t. tira det.erm_i nada, por 1 a I unr:i ór1 s_i mbt5-

lica de_l (alo, pone d1-.' re1.ie11e a Ja reput:_ic i1':>n porqw;, 1-.~s: t?.1Ja la 

que en cada prod1.1c:c:i1:in t:ran.:·,;h'n0>nc:_ia.l n.'pt ::.•d1.1c1.~ la fa.1 ta del su

jel.o (cast.rac_ión), v .la .impc>.sJ:t..U_idad de su ::·ump_let:ud U:aponam.ien-

t:o de],, f-alt:a)_ 

'''--'r ulemenl:o.'3 parf:_icu}i:tres qt1e se prDdw::1.n ,_-.-. man1:>ra .irid1?p1:>nd.i1~n

t.i:.>, paE:an a unconi.rarsu es.lalionaclas un una ·'.ur_ie, ".la transferen

c:.i;1'' qtlL"" i:t .Sll Vt?Z 1:..')st:11 uJ·9ar1izc1Ja por .lr1 r_:a·--1.rac: .. it}n. 

"La t:ran.~~·rur1~Jnr.-:Jt1 E/.~; l:amttit}fl unrJ r1:..>pui:.ic.idr1, pt;»J"t.:.> qui: 1;s rt1IJ1.':L"J.5al' io 

compn:>nder: no 1~s so.lu1111:;nt.1.! _¡., rel,<iic_ii:ir c/13 event:os .infanl:.ih.'s 

(e.lecc.i1:>n de olijel:o), sino qw;· t:;i111h_i1:..r1 o.s cr1a suc:usit~•n _inde(_inúia 

e/u pasos 1:1 .1 os cual t»s, s.in m.1nca f1illr'-'t· uno r= "»inc.ipal d1.;>sde i:>.I p1.1n-· 

t.1J dti v.isl:o de.1 rwrcL~:.ismo, es r1rY:Psar.10 ~·L }ver s_i 1?111pre para que 

s1J deve.le a nivel de. la s1:rie eso qtie l1av 1.er cada uno de 1c._llo.:'::, es 

decir: la ifldepefldenc.ia misma d1~ Ja maq1.1inw .ia .~>i~m.if.ic:ani:u". 11 

La cuest:i 1:.in de cuando d1:be dar·se por l:ermin:-= do 1.m an.9..1 isis ha des-

per t:ado 1~.l .in t:eres dic.> varias 9em;oraciones .:·r? ana-1 .is tas, haci1-.>f1do 



de este tema un aspee to con t:r ov1?r ti do en la teor la psicoanal 1 t:ica. 

El punto de part:ida para la mavor parte de 10>llos es un trabajo que 

Freud produce en el af'ío de 1937 con el ti tul o de "Anal isis Termi

nable e l"n terminable". A.1 gLmas de 1 as preguntas que r.m es te se 

plantean conciernen a la det:erminacit'in de si un analisis puede 

darse por f:l?rminado, }' en caso afirmativo cual1?s serian los ele

mentos a con.sidt.Yar para definir su f.inalizacion. 

·Ya antes de 1!'937 habla intentos de formular en qw} consist:la la 

culminacion de un tratamiento. Rank }' su tDorla del trauma del na

cimiento no solo pretendla establec10>r las directrices en las que 

un analisis deberla r:mcontrarse enfocado, sino tamb.ién, a partir 

de SLI descubrimient.o de que el nacimiento c:onst:.i t.uia e.l origen 

fundament:a.1 de la neurosis, "f;>speraba 1-.>lim.inar la neurosis lnt:erwa 

de suerte qUt.' una pieci l:a de trabajo anall tico ahorrara todo el 

resto". 12 Por su part:L, Ferenczi mediante el uso de la "tecnica 

acl:iva" persegula propiciar la repetici13n para producir la rem1-.>mo

raci1..'in del 1-.>vento traw11at:.ico como objel:ivo Lll t:imo d1-.> la cura. 

En ambos casos, son dos aspi:n:t:os los que pasan a ser considerados 

en primer termino: 1) La larga duración de un tratamiento r.:onsti

tt1la Ltn prob.lema ni=•c:esario de resolver propiciando su redLte:cion 

temporal, }' 2) La promesa ti=•rapeLlt.ica de que el paciente qttedaria 

curado int:s•grament.e exigia la ut.ilización de una tec:nic:a · mas 

eficaz. 

Con respecto a la pn?misa de acortar el tiempo, Freud lo at:ribuye 

a .la ilusi13n de "acompasar el t:empo de la l:erapia analltica a la 

prisa de la vida norteamericana": "Rant: L'ra hijo de su epoca". 13 

En cuanto a la cura int:L>gral, t'!xpect:at:iva r~sidual del model m1~di

co, Freud no vacilo t'!n exp1::im?r a.lgunos de sus-casos en los qm.' 

posteriormente a la terminación, otiservó que aLln qt1edaban "restos 

transferenciales" inanalizados, o tambien aqt1ellos en los que des-
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pue¡; de varios años d1;.> haber concltlido el analisis se presentL~ una 

recalda en la enfermedad. z.q 

Ni tratamientos rapidos y eficaces, ni garantia de· curación abso

luta ensombrecen el opt:imismo t:erapelltico del psicoanalisis. 

¿,Cómo ubicar entonces la terminación de un tratamiento, si la re

producción del acontecimento traumatic:o no L~s un indicativo de su 

culminación, asl como t.ampoco lo es la desapar.ición de los sinto

tomas?. 

La respuesta la tomaremos del propio Freud, quien en 1900 le diri

ge tina carta a Fliess donde le comenta el desenlace d1..~ uno de los 

tratamientos que habia conc.luido algtmos años antes: "Com.ienzo a 

comprender qt1e el cari!cter lm apariencia interminable de la cura 

es algo acorde a .le~· y depende de la transferencia". 

Es decir que s1..~lo en el campo de la transferencia se pt1ede llevar 

a c:at10 la terminación de un analisis. Sin embargo esto no signifi

ca qt1e paralelamente se produzca su ext:erminación. 

Fn:i>ud hablo de ir cancelando una a una las transferencias que sur

gen en el transcw·so de una cura, pero no por ello tiene necesa

riamente que deducirse qt1e al termino del tratamiento la transfe

rencia se encuentre agotada¡ liquidad;;¡, vaciada, sino ftmdamental

mente analizada. 

El analisis de la transferencia s-n este stmtido, prodt1ce tina modi

ficación, en el plano del deseo, del st1Je•to en relación al objeto 

qt1e lo provoca, y por st1puesto tambien con respecto a stt ubicación 

frente al Otro simbólico, quedando entonces el fin de un psicoana

lisis del lado del fantasma y no del sintoma. 

Son difert.'ni:es las version1Js que exist:en sobre el proceso final de 
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Lln tratamiento, 

sibilidades que 

al respecto nosotros mencionaremos dos de l13s po

E. l.aurent retoma de los trabajos de Lacan 1 5 : 

"Variantes de la Cura Tipo" y "La Oirecc:Um de la Cura y los Prin

cipios de su Poder", siendo m11o.'stro objetivo el rea.U zar un reco

rrido previo que permita mostrar comparat:ivamente, >' dh acuerdo a 

las llnt.>as tt.>óricas que hemos desarrollado, la forma en que Lacan 

explica la conclusión de un analis.is. 

La primef"a de estas posibilidades, c:Lwo auge se observa en la de

.cada de los cinct1enta, est;} representada por H. Balint, qL1ien 

a firmaba que el fin del analisis esta escenificado por la ex al ta

cion hipomaniaca del paciente, la que a sLI vez se encontraba sus

tentada en su identificación con el analista: "En los analisis te

rapeLlticos seguidos de una separación definitiva entre pac.iente y 

analista, la introyección de la imagen idealizada del analista no 

tiene probablemente mucha importancia ... en el cw·so de los años 

esas ima9enes tiend1:n a fundirse con el yo, cosa que lo enriquece 

segLln el muy conocido proceso de la identificación". 16 

Este proceso refuerza la disposición especular entre el yo del 

paciente y el yo del analista en la etapa terminal de un trata

m.iento. De. hecho esta situacicln es concebida por Balint como Lln 

obje.tivo terapeLltico que debe surgir en la dimensión amorosa en la 

qL1e el paciente recupera SLI capacidad de dar amor de una forma ma

dura, es decir 9eni i:al. Ubicando a la 9eni t.:tlidad como Llna etapa 

final de resolución en el desarrollo psicosexual de la libido. Du

rante la "etapa de e111briagL1ez megalomaniatica", como Lacan la lla

ma· 1 7, previa a la conclLlsion del tratamiento es necesario qL1e el 

analista acompafie al pacfrmte para que la realidad lo recit•a en 

circunstancias menos patológicas. Hay una implosión en el sL/}eto 

que extiende su narcisismo, siendo precisamente este el 1L1gar en 

en cual se llevara a cabo la finalizac:ion dt.>l tratamiento. 

El refuerzo identificatorio del analizante con el analista, pro-
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ducido a partir de la solidificacion de los ideales en el anali

sis, es tina operacic}n tecnica contrapuesta a lo que Lacan trabaja 

en los arios cincuenta, y en donde indica que es necesario que el 

analista haya "despojado la imagen narcisista de su yo de todas 

formas del deseo en qu1;.> esta constil:tiida, para reducirla a la sola 

figura que bajo sus mascaras, la sostiene: la del amo absoluto, la 

mtterte". ia 

Es entonces una renuncia narcisista del analista la que ofrece 

las directrices al terna ti vas a la identificación en un psicoanali

sis, de ahl que en lugar de incluir el proceso identificatorio en 

el plano de la transferencia como un elemento esencial para el 

tratamiento, Lacan lb excluye en tanto, para el, es la dnica posi

bilidad de producir un cambio en la relación del sujeto con el ob

jeto, instat1rando la calidad de este dl t:imo como objeto perdido, e 

irreductible a cualquier tipo de representación imaginaria. El 

testigo que da sentido a la escena es la mLterte, el vaclo de la 

imagen, la nadi ficacion del ~·o. 

En la teoría promulgada por Balint de la "Two Body Psychology", se 

presenta la confusión en la que Freud quedo atrapado en el anali

sis de Dora. 
1

El confundid el objeto de identificación con el obje

to de amor, Frettd le insiste a Dora en qL1e ella se encuentra ena

morada del sr. K. Dora en principio rechaza la idea, posterior

mente asocia a regañadientes, por Llltimo cuando parecia que la ha

blá aceptado deja el ·tratamiento. 

Solo despues de varios años Freud agrega una nota al texto acla

rando st1 confusión. Lo que estaba en juego no era el amo.r por el 

señor K sino con la ser/ora K, el objeto de idt=Y1ti ficacidn (sr. K) 

y el objet.o de amor (sra. 10 se diferencian dejando al descutiierto 

el amor homosext1al de Dora, y lo que es mas importante, que Lacan 

desarrolla·, su pregunta estructural acerca do lo que es una mujer. 
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En este si:mtido y t:al como lo hemos mencionado, Balint mezcla tam

bien los terminas de identificación y amor apareciendo en una sola 

vertiente. El objeto de identificación (analista) fortalece al yo, 

y el yo fortalP.cido (analizr:mte) le ofrece stt amor. 

Para Lacan entre la identificación al Otro }' el amor por el objeto 

detie haber una clara distinción que se acenttla al -final de la cu

ra, ubicando a est:e proceso tll timo del 1 ado del objeto. Siendo es
ta otra diferencia radical con respecto a Balint quien lo sittla 

del lado del sujeto. 

En ltn contexto mtw diferente H. Klein atiorda directamente el tema 

en un trabajo de 1949 ti tu lado "Sobre los critérios para la termi-

nación de un Psicoani.Jlisis", en el parte de la .idea que la fase 

final de un tratamiento reactiva las primeras experierú::ias de se

paración, por lo ct1al se hace import:t:snt:e e.l an;}lisis profundo de 

los conflictos vividos durante el primer año dL• vida. Para ft.'lein: 

"En el momento del destete, el niño siente que pierde su primer 

objeto dE.• amor -el pecho de la madre- tanto corno objeto externo 

como introyectado, y que esta perdida se debe a stt odio, agresión 

y voracidad; Entonces el destete incrementa sus sentimientos de

presivos qt1e evolttcionan hacia el dttP.lo. El sttfrimiento propio de 

la posición d1:!presiva esta vinculado a un incremento del "insight" 

de la realidad psíquica, qt1e a su vez contribuye a tina mejor com

p1·ensión del mundo externo". l!> 

El final del arlii!lisis "culmina en un estado de dttelo" <!o por la 

separación del analista, en tanto es el qttien reactiva las' viven

cias de separación con los objetos primeros. El acento es puesto 

del lado del objeto ~· bttena parte de la elaboración de esta perdi

da estara a cargo del sttJeto ya fuera del analisis. 

La condición del duelo al termino del analisis es algo_ qtte esta 

presente tambien en Freud, pero en este caso el objeto del duelo 
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es distinto al qw: señala Klein. 

Al respecto, Fret1d refiere que uno de los momentos 1ñas di flciles 

de t1n an;}lisis es ct1ando. se enfrenta la resisttmcia· de las muj1Jres 

a "resignar st1 deseo d1;~l pene por irrealizatile, y cuai:1do se pre

tende convencer a los hombres de que una actitud pasiva frente al 

varón no siempre tiene el significado de una casttºación ... " 2 1 

De act1erdo a lo qt1e el propio Freud afirmó en 1923 2 2 la 

resignación en el caso de la mujer y el convencimiento para el 

caso del homtire se anudan en un solo termino qt1e los lanza al des

enmascaramiento de st1 propia castración: el falo. 

Al final del analisis el analizante se topa con la "roca de base" 
23 de la castración que pone de manifiesta lo inombratile e .irrecu

perable del falo. Es decir que la resignación de la perdida se 

produce sobre un objeto que no esta y tampoco estuvo presente, co

mo serla el planteamiento que hace Klein, sino que se da sobre el 

significante de una falta fundan te para e.l sujeto e imposible de 

·resarcir. Es a partir de la instauración de esta falta qt1e queda

ra t1J.mbien fijada la relación del sujeto con el objeto causa del 

deseo, lo que implica el lugar del primero en el fantasma 

($ <> a). 

Para los años setenta Lacan pasa a hablar de la caida.del objeto a 

al· finalizar e.l tratamiento, sin embargo dicha calda no significa 

que la relación disimetr ica de sujeto y objeto st1fra una ruptura 

en la cual qt1ede sólo el sujet:o. El sentido de la afirmación apun

ta a indicar un camtiio de posición subjetiva en el fantasma, no se 

trata de postular la generación de tlfl sujeto ptiro simbólico como 

resultado del analisis, sino de mostrar como tina madi ficac:i ón sim

bólica provoca tin movimiento subjetivo ctwa traduce.ion es obser

váble en la d.imensión imaginaria del fantasma. 
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La producción del fantasma es imaginaria y siempre se encuentra 

articulada al oti)eto a. Es un cambio de superficie el qw.? se opera 

en el fantasma y no su acabamúmto. A diferencia del slntoma que 

se levanta, se vehiculiza en el significante, el °fantasma perma

nece. 

Est:a problematica ha sido revisada recientemete ·por J.A. Hiller 

qiden afirma que es necesario considerar "la división clinica en

tre slntoma y fantasma como esencial para la direcciL'>n de la cu-

·ra ". 2 .11 Para este autor el inicio del analisis se enci1entra aboca

do al slntoma, en tanto su fin se presenta en la "travesia del 

fantasma". Sobre este dl timo, hace una distinción e~1t:re los fan

tasmas y el fantasma' fundamental, los primeros los relaciona con 

la menc:ion que Frei1d hace sobre el sueño diurno y las fantaslas 

inconcii:mtes, mientras el SfJgundo lo si tc1a correspondiendo a la 

represión originaria. La teorla freudiana formula dos tipos de re

presión; la originaria qi1e se funda en el encuentro de la enL~rgla 

pulsional con un representante que inscribe la fractura subjetiva 

en la cual el inconciente encuentra el momento de su constitución, 

y la propiamente dicha o secundaria, qLte queda determinada por la 

primera enlazando i1na serie de r.epresentaciones qtte bordean el 

hueco abierto por la introducci1!m de una representaci1)n orit:iinal 

que desde entonces y en adelante perma.nece reprimida. Entre la 

primera y la- segunda existe una distancia infranqueable, pero no 

por ello independiente Ltna de la otra. 

En este sentido el fantasma fimdamental se i1ttica en el lugar de la 

falta del significante, y de la misma forma que lo reprimido ori

ginario escapa a la interpretación. El fantasma fLtndamental se en

cuentra mas alla de sus alcances, de afd que Hiller afirma qw.? 

este "no es i1n objeto de interpretación por parte del analista, 

sino un objeto de constn1cción ". 25 

Esta construcción prodi1ce una modificación en la posición subje-
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tiva, sufriendo ttn reacomodo la relación del sujeto con el objeto 

a. El fantasma, lo hemos dicho, permanece: ¿Cómo explicar entonces 

la llamada disolución de la transferencia 1:m el fin del an&lisis 
' 

que supone ttn rt:.'lajamiento en el vinculo del sujeto con el analis-

ta?. 

Para dar respuesta a esta pregunt.a retomaremos las dos vert.ient:es 

por las cuales· Lacan dt.'sarrolla el tema de la transferencia: el 

st1Jeto sttpttesto saber y el objeto a. 

Si al final del analisis se Pttede hablar de la disolución de la 

transferencia, es con respecto al sujeto st1puesto saber donde tfsta 

debe ser ubicada. L'a desti tucion del s.s.s. como garante tll timo 

del saber acerca del sujeto, pone de manifiesto qtte hay algo qtte 

falta en ese Otro absolt1to que encarnaba el saber al comienzo del 

tratamiento. De esta manera el significante de la falta en el 

Ot:ro, s(~), pasa a primer plano en la fase tll tima del analisis. 

En el analista se produce la consecuencia lógica a su renuncia 

narcisista y a la función de su deseo, Lacan la llama el des-ser, 

para el analizante el resultado es la destituc:.ión st1bjetiva. 

Esta operación tiene su incidencia correlativa con respecto al ob

jeto a. El deseo del analista coloca a la mayor distancia posible 

el objeto a de los ideales narcisistas que el analizante demanda, 

y es a titulo de esta est:rategia que se fortalece ~· privilegia el 

papel del objeto a en la cura. "' 6 

En este sentido es t:ambien la critica que Lacan formula a Balint 

en st1 idea de considerar la función de los ideales y la 

identificación como objetivo terminal del analisis: "Balint nos 

describe su resultado: la crisis terminal verdad1?ramente maniai::a 

del fin de tm analisis asl.' caracterizado, y qt1e represénta la 

instirrección del a, que quedó absolutamente intocado". z? 
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Como contraparte, para Lacan al disolverse la transferencia sobre 

el s.s.s. se refuerza la transferencia al analista en tanto objeto 

a. Siendo por esta via qLte en el analisis se prodt1ce el momento de 

SLI conclusión. El analista como a sera pLtro "semblant", apariencia 

detras de la ct1al no ha}' ninguna sLtbstancia, es lo real con lo 

ct1al se enfrenta el sujeto en el fin del analisis surgiendo, en 

lLtgar de SLI exaltación maniaca, su depresión. 
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