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N T R o o V e e I o N 

El proceso c•:i9ni tivo "fantasia" se encuentra integrado dentr'' de un proceso 
..as aMPI io, que actualmente conocemos como salud, enfermedad y más 
eSPec.lfica.1nente en algo que, en el medio psicológico, conocemos como 
11 juicio'' de realidad, ese ver algo, darse cuent-a, fli) querer verlo, 
i9norar lo y desconocer lo. 

COA>O F>Odemos percibir, una v~riedad •IUY compleja de definiciones <contenido 
inconsiente, preparación y postergación de la acción) y de variables como 
desarrollo individual, historia previa, antecedentes cult•;rales y sociales, 
factores cognitivos, de personalidad y hasta las instrucciones verbales, 
por sólo suenci·~nar ab~unas, pyeden echar a andar ese complejo proceso 
cognitivo de creencias del cual desconocen.os mucho, a pesar de ser un 
fact>lr inherente al. ser hun1ano y determinante d¿ la transferencia y por lo 
tanto del tratamiento. 

El encuadre de la presente recOPilaci6n teórica trata de seguir 
linea11ientos psic1,dinámicos importantes CFreud, M. Klein, Lacan), aunque ni' 
niega ni ignora otros marcos de referencia tan importantes como el 
co911oscitivo, el análisis conductual, y la retroalimentación biológica, 
entre otros. 

El conectarse y desconectarse voluntariamente de la realidad, es un proceso 
evolutivo natural que suPOne un escape, pero también una adaptación para 
·~lbrellevar a veces la carga de la realidad; es ac¡ut justamente d6nde una 
de las pre9t1ntas de la ree>:>Pilación teórica hace su aparición: Cuál es el 
me,anismo •l el Pr•Jceso, o l1Js factiJres que entran en jue91J para que en um:is 
sujetos este proceso de conectarse y desconectarse voluntaria•1ente a la 
realidad se atrofie? A la pregunta encontramos varios enfoc;ues te·~ricos 
i111portantes dentro del ca111po de la fantasla, que tratan de dar una 
resp.uest.a ~s o Mlem>s clara a est.e fer.OOieno; es por ésto que Freud, al 
hablar de su fijación de la fase oral y la negación; Melani Klein al 
de;;cribir su incorparación de objetos parciales y luego totales en etapas 
anteriores a la aparición del lenguaje, y Lacan con sus significantes, 
OPeraciones lingulsticas y sistetnas de creencias, son sólo parte de un gran 
conglomerado de teorlas para eXPlicar, aunque de torMa parcial dentro de 
sus PUntos de vista teóricos, este COMPiejo adaptativo, que es un proceso 
din.i111ico, natural y homeostático, con iR1Portantes i111Plicaciones para la 
vida de los individ>..ios. 

Locura, deseo, delirio, distrosi6n de la realidad? 

Esa es una pregunta de dificil re-.puesta, porque su aniplitud significa una 
gran recopilación teórica, con su 1Rutante de "cientificidad experimental" 
que tiene relación con las "otras" psicolog!~.s hermanas; por ejemplo, tiene 
que ver con la psicologla social y sus representaciones sociales, de lo que 
r,e=>resentan los par<iMetros norR>al - anorn1al y los gruPos minor itar i•'5 
dentro de la PSicologla francesa de Moscovicci; tiene relación con Ja. 
?Sicoiogfa exPer i111ent.al Y SU necesidad de C•)l1trol de Variables para el 
'='s+_.1;dio d~ fe!Y.1menos coniplejos y su aplicaci,~n dt::most.rable y reclii::?.ble: se 



relaciona con la psic»f isiologia y l»s e:<PerilllE!ntos rusos de Razran y su 
necesida.d d" aplicar la retroalimentaci6n biol6gica por vlas aferentes a 
fen,~mem>':i internos, y comprobar la existencia de analizadores que· canalizan 
y anal iza.n fen6n1enos sensoperceptivos internos viscerales Y neuronales, 
entl'e los que se encontrarla la fantasia, en donde la psicologia a111biental 
tendrla que proyectar lugares o espacios adecuados para llevar al óptimo de 
los pr•Jeesos y evitar, en la medida de lo posible, los efectos y/o factores 
disreguladores del sistema, l» que obviamente también va en relación con la 
psicologia educativa, y que por incUIRbir de manera tan Intima Y especial a 
la naturaleza del hombre, concierne a todas aquellas ciencias sociales cuyo 
tema priniordial es el ser. La sociedad que transmite cultura e ideologla 
-complejo sistema de creencias- indudablemente que es una de las variables 
determinantes para la comprensión universal de este fenómeno (ese hasta 
donde ver y saberse observado por el qran otro). 

Dicho fenómeno fantAstico que es un sujeto normal pUede ser sublimado y 
funcionar armónicamente, también p•ade abarcar otras fronteras, otros 
limites que desconocemos ampliamente pero q•Je en el ánibi to hemos convenido 
en llamar: carencia de juicio de realidad, cuadro cltnico, anormalidad y 
hasta locura, que implica un "" saber diferenciar entre dos procesos 
fundamentales que tienen normalmente un balance y equilibrio "óptimo": el 
111t.1ndo externo y el mundo interoo donde se ha visto que éste no distinguir, 
delimi t~r o diferenciar el mundo externo del niundo interno, tiene un factor 
predisponente precipitante, que ronipe la homeostasis que se habla dado 

·entre juicio de realidad -fantasla- enfer.,edad. 

Dónde esta la realidad, dónde lo imaginario, cuál es su frontera con lo 
simbólico? 

Est.e proceso, fen6nieno o mecanismo de fant.asear sigue la vieja 
tradicional discusión de los psicólogos: será aprendido, adquirido 
modificado a través de la etapa de desarrollo o es heredado, lo que 
Predispone genéticamente al sujeto a ciertos tipos de enfermedad, o incluso 
la explicación nlás ambientalista: SerA acaso que un analizad•)r cerebral se 
ha condicionado inadecuadamente,y por lo tanto no discriminar correctamente 
entre ¡,, perceptual interno y la percepción externa de nuestros sentidos, 
o incluso se deberá al desarrollo individual de la personalidad, o ya tiene 
patrones si111b6licos universales? Eso nadie lo sábe a ciencia cierta y tal 
vez aqul, alglm dla, la teor!a de los conjuntos hara una gran intersección 
entre una y otra teorla en los lugares adecuados porque a final de cuentas 
ao!ln a Pesar de atravesar por problemas económicos, poltticos y sociales ~es 
decir tiempos dificiles- la psicologla sigue una trayectoria evolutiva 
ascendente que tiene como Aleta el bienestar personal, cultura! y social del 
ser humano individual y dentro de un todo lógicamente de su coM...nidad; esta 
inteqración del h•>111bre al conjunto se le denomina salud mental, tarea que 
desafortunadaniente no resulta sencilla. 

Aón no se sabe P•)r qué ciertos fe1>)meMs c•,mo la alucinación o el delirio, 
poseen elementos fantasticos que por su c¡rado de intensidad no sólo alejan 
al individuo de su realidad (y de la reali•jad de otros) sino qUe no lo 
dejan llevar una vida "productiva normal", ya que en general estos 
fenómenos S•)n aversi·;os y hasta repugnantes desde el punto de vista del 
observador para el sujeto (esto lo reporta conductual y verbalmente el 
propio sujeto), (tluiroga; 1970). 

2 



El cuadro anterior no es entendible ya que el proceso "fantasta• se da a lo 
larg<> <le! desarrollo ·como fen6meoo normal y adaptativo, adecuado pa.ra el 
bienestar mental de la persona, e incluso a. veces tiene igual o 111ayor peso 
que la realidad ( funci6n del yo) para que "'°""'nti\neamente el sujeto lo use 
como un escape o una regresión instintiva -lo que no i11Plita necesariaioente 
una alteracíOn ..ental-; pero entonces Mles son los factores 
desencadenantes que afectan de tal forma el proceso o entrada al siste..a, 
que hacen que el sujeto pierda el control voluntario de este engancharse r 
desengantha.rse de for11a consciente a la realidad, ese dejar de dar 
soluciones raigicas <tal vez si, si fuera POSible, me gustarla, desea.ria. 
que, es COWIO si, l'Udiera que, etc.), ese líMitarnos a las fronteras de lo 
siMbólico, lo iHginario y lo real. ese cuAnto ver y hllsta d6nde ver. 

En el nillo ese dar soluciones lllágicas, ese hacer CUA>Pleal'los con pasteles de 
lodo, se da de for11a natural, pero en el enfermo llll!nt.al existe una 
iMPOsibilidad de abordar la realidad t>Or esa fragilidad, debilidad y caos 
interior que no lo dejan afrontar, al i9u&l que sus congéneres 
"saludables• 6 neur6ticos, la realidad que lo aplasta; estos dos ca- son 
extremos, va que las fantaslas est;ln activas al •islllO tie•Po que los 
i11pulsos que las <>riginan, pasando de un campo objetivo y real para el 
sujeto a otro: lo desconocido, lo que no se Nbe sabiéndolo, lo 
inconsc lente. 

Es asl c<>tRO ve1110S tres i111Portantes teorlas perfilarse, cada una con su 
explicación y nivel de aprehensión de la realidad: 

El 11arco psicoanalltico freudiano. 
El marco psicoanalltico l'lelano - Kleiniano. 
El 111arco psicoanalltico Lacaniano. 

~ tienen de diferente estas teorlas? probable11ente 111.1cho; pero talibién 
tienen MUchas afinidades, entre ellas son niveles explicativos a la 
c011Prensi6n del ser huoaano que abordan en niveles diferente la fantasta, 
desde una persPectiva PSicodinúica. 

Seri\ alguna mejor o peor i>&ra e>CPlicar el proceso fantasioso y ~ 
desarrollo? COMo saber cual funciona aejor? eso no lo sabellOs, ya que 
cada una tiene sus fervientes defensores y SU5 acérri- victi ... rios. 

Las aPlicac iones cltni<as son tan uPlias v COllPleiu que se deJan a la 
fantasla de cada uno de los seguidores de estas lineas teóricas y 
ioetodol6gicas, ya que las variables que intervienen -c.-~ darnos 
cuenta- son llUY vastas y se necesita observar la relación entre los hechos, 
el desarrollo de la corriente PSicoanal Hica, el desarrollo del 
conocinliento de etapas lellPranas de la vida 11ental y su POSterior evoluti6n 
y adaptación, y obvia.ente conocer las necesidades objetivas y reales de la 
sociedad en la cual se hace el estudio, asl COMO sus ·aportaciones r 
aplicaciones futuras reales; 



CAPITULO I 

RESEJllA HIST<llICA 



El camino recorrido del holnbre de la prehistoria en su desarrollo, es 
conocido por los Monumentos y utensilios que nos ha legado, POr los restos 
d,. su arte, d,. su religión y de su concepción de la vida r del universo que 
ha llegado hasta nosotros directa111ente o trans.itido POr la tradición, en 
las leyendas, lo mi tos y los cuentos, r per la SUF>ervivencia de su 
A>ental idad que nos es dado vol ver a hallar en nuestros prOPios LISOS r 
costumbres. Este hombre de la prehistoria es afm, en cierto sentido, 
contemPOréneo nuestro. 

Existen en la actualidad hoolbres considerados 114s próxilllOS a los pri•i ti vos 
de lo que nosotros estamos y en los que VellOS a los descendientes directos 
de aquellos hombres de otros til!IAPOs. Tal es el juicio que merecen los 
pueblos salvajes y seaisalvajes, ra que su vida pslquica ad'luiere para el 
PSicoanilisis un interés par U cu lar, cuando VllllOS en ella una fase anterior 
bien conservada del desarrollo prQpio del ser tiu.ano <Freud; 1913>. 

Es asl como con el pasar de los siglos y de los evo<A, el hcllbre se hace 
historia; es como si resumiera r recapitulara en si MislllO todos los avances 
de la especie Contogenia> para poder coeprender y analizar . su c011Pleja 
diversidad, aunque esto i111Plique que lo tenga que hacer en retrospectiva. 

Asl cOlllO el logro actual de poder ca.inar erguidos a los 11 - 12 .eses, 
llevó a Miles de allos de especialización del sistesa nervioso central, 
otras estructuras y v!as aferentes y eferentes, en algón ..-nto de la 
historia, el hombre tiene Ja necesidad de distinguir entre lo real y lo 
irreal; entre su narcisisA>O primario y el de los otros; -ésto talllbién es un 
logro evolut{vo suPerior, ya que incluye procesos COllPlejos adaptativos y 
de corteza cerebral-,estructura ésta que significaun desarrollo Madurativo 
que difiere de los procesos y estados primarios de sobrevivencia de la 
especie, pero que esté impllcito en ellos. 

Hasta hoy dla, nuestro li•itado entender no per11ite dilucidar cuestiones 
tales COMO c011Prender si t.al hecho -distinguir nuestro .undo interno de 
nuestro 11U11do externo- es un fenóMno que pertenece al nivel de 
•norroalidad" del ser hullano, inherente a 1U en su evolución COllO especie, o 
si proviene de ciertas estructuras sociales 114s especializadas que en 
conjunción, le van dando una cierta for.. y una ci..rta coherencia 
C111acrosistema>. Serol un proceso cultural que se da COllO una necesidad 
del ser de adaptarse arMOniosamente a su Medio ubiente gregario, 
reflejando sus distorsionadas necesidades internas, las cuales ha APrendido 
a manejar de acuerdo a su Jugar de origen y a su for111a particular de vida, 
o s .. orientara mils a c0111Plejos subsiste.as de funcionaMiento colectivo para 
cubrir, aunque sea de for111a parcial, ciertas necesidades h<aanas? 

Para hacer un paco de historia, di9aAIOs que haré unos 5,000 .allos A.C., que 
las tribus illlll9inaban y reconoclan ya esplritus. de carilcter protector 
(animismo>) que al ser asociados a deter11inados ani.ales Ctote11iSMO) 
concedlan un Jugar especial y privilegiado a ciertas personas; en donde el 
chamiln o brujo s,.rvfa como interMediario entre la tribu y los entes 
imaginarios, cuya protección se obtenla mediante actos de a.agia. 

Serla erróneo suponer que los hollbres se vieron i9Pl.llsados a la creación de 
sus Primeros sist.emas c6s111icos, por una pura curiosidad intelectual, POr la 
sóla ansia de saber, y no es sorprendente averiguar que el sistema aniinista 
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~arete ac011PAllado de una serie de indicaciones S<lbre la foraa en que 
deberoos c011POrtarnos para dominar a los hombres, a los animales Y las 
cosas, o tneior dicho a sus esplritus correspondientes. Este sistemlil de 
indicaciones ·es. conocido como "hechicef.ta. y magia", que es considerado por 
S. Reinach <1909) como la estrategia principal del anin1ismo. 

la diferencia entre la hechicerla y llil magia se da porque la hechicerla se 
-tra cottO la forllll posible de influir en los esplritus, y la magia POr 
w parte, hace una abstracción de los espiritus y no se sirve de métodos 
PSicol6gicos corrientes; asi la magia constituye la parte más primitiva e 
i11POr~nte de la técnica aniMista. 

Al evolucionar el animismo totétdco hacia religiones con dioses !llás 
concretos, las divinidades locales se hicieron antrOP01116rf leas y cada Dios 
y Diosa tuvieron un animal sagrado predilecto; reminiscencia todavla de la 
11ent.lidad prehistórica que subsistla ;il lado de una concepción •As 
eSPiritual, COMO se da en las deidades; egipcias, surnerias, fenicias y 
babilónicas. 

Tal toteo>is1110 confiere a sus dioses su carácter protector mAs ala de los 
fen611enos de la naturaleza y al espiritualizarse ca.da vez iaas, acaba par 
concretarse en poderes 11etaf lsicos que rigen las distintas aani fes tac iones 
de la vida universal, COMO en los paitelsmos hindlles y greco-romanos, 
POl>lados de seres fanU.sticos, que por el t.eMor que causan, aeritan ritos 
ProPicíatores y sacerdotes especializados en el manejo de cada deidad. 

En algunos casos, el suao-sacerdote se convertta en saceroote rey y surgen 
asi las teocracias: en algunos otros, el rey <como los faraones egipcios> 
se convertla en una esPecie de Dios vivo. 

En otro Jugar del mundo, en América, se reciben las primeras migraciones 
Asiilticas p0r el Estrecho de llehring y posiblemente polinésicas por el cono 
sur. Este continente, a partir del siglo XV D.C. se "occident.alizara•, 
pero Mientras llegue ese hit.o histórico de la conquista, las tribus 
errantes, al dispersarse, pasaran por circunstancias religiosas siMilues a 
l<1s dltl viejo Mundo -animis110, ;mimism<>-totéatico, polítelsmo, teocracias-. 

Tabién en llesoallérica los tlatoques Mboas y los Halach-Winikob inayani tas, 
adquirirAn la calidad de Diosll!s vivos. 

Al estructurarse las religiones POlitelstas y Órganizar sus rituales, 
concretar»n sus respectivos doginas en siste11as <>rganizados. 

la fantasia de los dirigentes ideó nuevos Mitos, eSPecialmente sobre la 
creación del mundo y de la especie hw>>ana. 

Asi •íentras en Egipto se eXPlitaban ya como real iiac i6n de la tone ienc ia 
divina, en acto de su fe y Por voluntad de esplritu, era en Sumeria 
producto de la natUraleza MiSl!la de la Materia, que en origen estA ya 
COlOPenetrada del principio de vida que empieza con un susano v evoluciona 
hasta el hombre. 

En ltesoalllérica, el universo y los seres que lo ¡¡ueblan son pensa111íento de 
los dioses, quienes crearon cuatro soles o generaciones humanas 
i;i;perfectas, por lo que fuer•)n dest.ruldas, para dar vida a la ;ernH~aci6n 
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del Quinto .. SóL Los creadores se auto-u'crificaron y por ello los hombres, 
en reciprocidad, han de vivir una permanente guerra Qgrada a fin de 
cautivar guerreros valientes, aptos para el sacrificio humano, cuyos 
corazones y sangre alimentan a las deidades y asl se conserva la vigencia 
del universo: a cambio de su sacrificio, las vlcti111as se asi•ilan a los 
dioses y logran la inmortalidad: los •ielllbros de la arhtocracia, por su 
origen divino, no ·ameritan el sacrificio para ser irnnortales. 

Parecerla como si la iMaginación, la fantasla y la sugestión de los 
gobernantes -MOnarcas y sacerdotes- crearan sisteoias emplricos que los 
sostuvieran en el Poder: la 011nipotenc ia de las ideas cons;ti tuye un 
testi11onio narcisista donde se establece un paralelo entre el desarrollo de 
la concepción humana del 111Undo y el de la libido individual. 

A<lul hace su aparición una corriente religiou de origen seieita, que en un 
tn0mento dado adviene y crea un eletoento revolucionario: la existencia de un 
Dios anico que asumirA todos los poderes diSPersos en las .t.ltiples 
deidades del Politelsmo; es la religión revelada que al prapagarse al 
oriente medio y Eurapa principah1ente, serA la ralz cultural del occidente, 
se transplantarA a América -donde se sincretiza con antiguas creencias- y, 
dentro de la órbita arabiga, fundal!lent.ara el Islam o l'lahometiSRIO. 
Dentro de este proceso cultura! -esbozado de manera ..,y breve- es 
i1111>ortante remarcar que no l.lnica1Aente en el aspecto religioso encontraMOS 
el factor fantasioso del hombre, sino en el sinrnoero de aSPectos que lo 
abarcan co.o: el art.e (mi.isica, pintura, escul t.ura, teatro), l~ ciencia, las 
creencias, el diario vivir, la vida sexual y hasta en los suenos. 

Por cierto que ya en los pueblos ancestrales se encuentra la interpretación 
de los suenos coMO una fuente de ricos recursos, usados de forma llUY 
importante en la pri\ctica diaria que, aunque gozó de gran difusión desde Ja 
época grecoromana, su interés degenero en SUPersiticion, y el pueblo 
inculto y poco preparado lo fue rescatando; claro que pasterior..ente, ya en 
la época nioderna, se revivifica Ja interpretación de los suellos, pero ahora 
con un matiz cientlfico que le da una gran aceptación en el lll!dio 
Psicoanalltico, gracias a la labor brillante de S. Freud <"La 
interpretación de Jos Suenos•>, l'Ublicada en el allo de 1900. 

Parecerla cOl\lo si la naturaleza persistiera ligada a un coraplejo sistema de 
creencias -o cualquier otro adjetivo pertinente-. 

La pregunta aqul serla Por ~ a lo largo del tietAPO, el hollbre ha tenido 
que buscar en los fenómenos <naturales> eXPlicaciones fantisticas para 
e>.-pJicarse él 11ismo una realidad distorcionada? 

Podrla acaso ser que siente dentro de. él, algo que no puede explicar, que 
quiza por teMOr Jo proyecta al exterior y Jo .aterializa cOllO algo ajeno a 
él, cualquier cosa, un ente, un dios, un aniaal? 

Eso en lo que se proyecta es Jo de .enos, quizA aquello que se siente es lo 
de mas Acaso la ciencia misma, y dentro de ella la pgicoJogla en ciertas 
Areas en la que el conocimiento es escaso, en donde es aventurado decirlo, 
lanza afirmaciones tajantes, que a final de cuentas contra sus fines, 
vienen a convertirse en retrocesos perjudiciales para el ser? 
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Pero qué caso tiene el hablar de magia, de dioses totémicos Y de cosas 
esotéricas? En el occidente existe una clara dicotomia entre la actividad 
de la 11a9ia, la religión y la ciencia, .Pero no siempre sucedió asi. ya que 
en cualquier lugar donde haya asentamientos de grupos humanos con cierta 
tecnologla y organización social por rudimen\.aria que ésta sea, encontramos 
manifestaciones de magia, que hasta en Ja actualidad forman parte importante 
de la ideologia de ciertos pwblos, que como conjunto de creencias Y formas 
de pensa10iento fundamen\.an Ja forma de ser y organización de estos pueblos. 

Freud <1913) misioo, habla de un pasado arcaico de la humanidad, donde las 
fantasias actuales traldas al anUisis, fueron realidad en los tieMpos 
pri•i ti vos, donde la prehistoria se convierte en una realidad pstquica. 

Si analizaaos someramente la periaanencia de tal fenómeno hemos de convenir 
en que la ioagia y la religión tiene una función social, ya que son hijas de 
la necesidad tiu..ana de rechazar, rehacer o cambiar la realidad en que el 
hoAlbre se debate, al.In a sabiendas de que dicho cambio pueda ser o no 
factible. 

Durante Ja edad media, la Europa Cristiana, se encontraba en el ocaso -por 
lo cnenos a lo que a las grandes usas populares se refiere- implicando un 
retroceso social por varios fenómenos: la peste negra, las invaciones, las 
guerras entre senores feudales donde hablan de. participar Jos siervos-; la 
ignorancia general, incluso en las clases aristócratas. Esto crea un 
cuadro de misticismo exagerado, pleno de ideas supersticiosas en los que la 
hechicerla y los actos de magia se practicaban casi paralelan·oente a Jos 
ritos sagrados. 

Por estas fechas, la iglesia católica romana, luchó para conseguir el 
control Politico, económico y espiritual de Ja sociedad europea, 
instituyendo el santo oficio de la inquisición, cuyas practicas procesales, 
adaptaron la crueldad del tor1110nto para obtener la confesión de los 
inculpados de herejla, hechicerla y todo presunto sospechosos... El 
castigo se convirti6 en el lote111, el protector del bueno. 

Sin embargo no todo fue negativo, Porque en los monasterios se conservaron 
y reprodujeron libros y testimonios de f ilosof las y ciencias antiguas y al 
integr..rse en Toledo el Colegio de Traducciones -en donde colaboraron 
griegos, arabes, iudlos y eurapeos-, se dieron a Ja luz muchos 
conocimientos olvidados y otros nuevos, coro un preludio del Renacimiento. 

También en el 11tedievo surgen las bell lsi111as catedrales góticas, Minadas en 
piedras ascendentes, finas y eSPiritualizadas; acaso como un deseo 
recóndito de buscar a Dios, de imbuir en quien las contempla ansiedades de 
ascenci6n eSPiri\.ual. 

Vefl\Os esbozarse·asl, en la dualidad del Olisticismo fant.tico e inhumanas 
crueldades, de persecuci6n de suPerstici6n y bellezas artlsticas, de 
alqulmicas obscuras y caballeros andantes, el Renacimiento, propiciado 
también en parte POr las Cruzadas que abrieron para Europa, los caminos al 
Oriente rico en sabidurlas y en artes diversas, que al adoptarse en Europa, 
poco a poco le fueron modelando un rostro nuevo. 

El Renaci•iento se gestó, ast, poco a poco y en silenc i-:1, hasta hacer 
eck1si6n en 105 genios que produjo pintores, escultores1 ;_¡·qu1tertc.:s, 
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poetas, escritores y cientlf i<os que, ·al advenir el prodigio de la 
imprenta, hallaron un medio ideal para difundir masivamente sus logros 
intelectuales y con ésto sus deseos y sistemas de creencias. 

El cambio conceptual sobre la estructura del 1111.mdo y del univers·o, 
comprobado por el "desctbrimiento" de Alllérica, por la invención del 
telescopio y el replanteamiento de las leyes de la ·naturaleza y del 
universo hechos Por sabios como Galileo, Kepler y otros genios, tienen la 
necesidad de enfocar de 110do racional, los lllf.iltiples femaenos que 
consti turen la vida del individuo y no per•i tieron un estancamiento de los 
logros renacentistas sino una lenta pero fir111e progresión, que abraza el 
deseo de saber mAs y Ñs sobre todas las eolias. 

En los Siglos XVII y XVIII, al presentarse el 11ovi.,iento enciclopedista, l;i 
Ilustración y los conocimientos que atesoraron los sabios, se desbordaron 
hilcia las masa humanas, inculcando una forma de pensar y visual izar el 
11Undo de manera peculiar. 

Oeiderot, Volatire, Rousseau, son algunos de los 111Uchos 11011bres de 
pensadores sabios que se preocuparon por desterrar de la mente huaana todo 
lo irreal y fantasioso, remover el sistema prevaleciente de prejuicios y 
todo lo hasta entonces incuestionable, intocable y ucrosanto, - en el 
sentido lacaniano viene a ser el deseo del otro, en fin, estos hollbres, 
activa.ron, agt, la conciencia colectiva p0pular que irrUIRPirfa en la 
Revolución Francesa. Con este hecho se demuestra que la fantasta y la 
iuginaci6n también son factores positivos del progreso hullano, cuando se 
les rige con la razón, el conocimiento y la inteligencia (ésto con el 
sentido romantico de Fr0111111). 

Es de SuPQnerse que el Siglo XIX, ua .. ado "de las luces•' capitalizarla los 
avances de la Ilustración y as! lo hizo en los espacios de la ciencia, la 
didactica, la tecnologta y la comunic;oción social. 11ediante la dis111inución 
del analfabetismo, los pUeblos aprendieron a expandir su for.a de pensar, 
intentar la defensa de los derechos y exPlicarse de una ""'nera !lis objetiva 
la realidad· de las cosas, aunque el factor económico y palltico no tuvo 
cambi1's importantes. 

La estructura 111edieval y renacentist& da cierta lógica a la 11;ogia, por~ 
hereda el conoc i•iento de los ritos y las deidades de las v1e¡as 
religiones; la prepia religión cristiana ha prapugnado la existenci;o del 
diablo, personaje i111>rescindible para exPlicar la dualidad del bien y del 
..al, al oponerse al Dios Judeo -cristiano, creador de . todo y SUPre•o 
representante del bien, el angel ""'lo, al fomentador del pec;odo, al 
soberbio y faMOso Luzbel; ésto •isllO se reafir111a en el Nuevo Test&111ento, 
cuando Cristo es tentado por él en el desierto y cuando sana a los posesos. 

Asi nacen otras ra111as del conocimiento COMO la de1110nologla, l;o r;o..a de la 
teologta que trata de Satán y sus cortes demoniacas, vigentes desde que la 
cultura occidental aceptó la religión judeo-cristiana y se enriqueció desde 
los prillleros siglos de nuestra era, con las fantastas que aportaron los 
santos anacoretas que retirados en el desierto para meditar y vi vil' en 
castidad, lejos del pecado, recluidos en cuevas y 1.1.rnbas profanadas del 
norte de Africa y en monasterios aislados, eran victimas de frecuentes 
visiones cargadas de demonios que los acoaet!an y acechaban en diversas 
formas y tamanos, que a veces t<>maban la figura de bellas 11Ujeres 
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-supuestas v1aJeras perdidas- que provocaban la lujuria, como las 
tentaciones de San Antonio entre los ejemplos mas conocidos. 

Parece que en el inconsciente deben anidar los esplritus malignos 
inventados por el hombre desde siempre, para que asuman las culpas de todo 
lo Malo que le acont.ece o sobre! leva en su inferior. Todavta es una 
practica coman en muchtJs lugares, "sacar" del enfermo Por raedio de varios 
artificios <entre ellos la succión) a los malos esplritus que lo afectan. 

Garcla Font 0978), menciona para 11esopotamia, demonios que por su poder 
eran tan importantes como los dioses benéficos, también entre los nahuas 
prehispanicos, los dioses eran amorales, duales <en ocasiones buenos, en 
ocasiones 111alos) como Tlazol téotl, la diosa de la basura, que provocaba la 
sensualidad, pero también "devoraba" la suciedad y sacaba de la persona lo 
obscuro y •sucio" del pecado. 

Nuevamente a mediados del siglo XIX, se palpa, con la calda o 
"deaocra.t.izac ión" de las monarqutas europeas, un resurgi•iento del 
esoterismo, tanto de las formas tradicionales, como de las corrientes mas 
nuevas: la masonerta, el e$piritismo, el espiritualismo, etc. Esta 
revitalizaciOn fue interesante, porque al mismo tiempo que curaba de 
ciertas enfermedades, elaboraba recetas para envenenar, hacer pósimas de 
amor, brebajes abortivos y difundir secretos astrológicos, y sin duda 
prosegula investigando fór111Ulas de la alquiRlia medieval, perseguidora de la 
piedra filosofal para transmutar el plomo en oro. 

Cuando a fines del siglo de las luces se empiezan a estudiar y conocer las 
causas Y probable desarrollo de las enfermedades mentales, la Iglesia 
reglamentó -y redujo- la curación de posesos por la imposición de manos y 
oraciones. 

Kolb, Slumer, Schwartz y Cunsted <1976), son solo algunos de los 
investigadores que han descrito para la epilesia del lóbulo temporal, las 
Mismas manifestaciones de los supuestos "endemoniados". 

Con el psicoan~lisis, vemos perfilarse un nuevo modo de estudiar "lo otro", 
lo desconocido. Algunos seguidores como Jung (1964), nos dicen, por 
ejeMplo, que las imégenes de los demonios delatan estadios •1e la evoluci·~n 
del inconsciente colectivo que el individuo condena en determinadas 
experiencias. 

l!as reciente111ente Garcta Font <1973), describe la figura de Satan, como una 
figura sustitutiva del padre, a quien aunque se le odia y se le teme, 
también se le desea <como el caso del "hombre de las ratas" de Freud), as! 
describe a los demonios, como a los malos deseos rechazados, ra11ificaciones 
de i111PUlsos instintivos reprimidos. 

Seg(m la obra de Sante de Santis <1924) se demuestra cómo la conversión 
religiosa, durante el conflicto se mantiene al nivel de desplazamiento, el 
combate interior -del conflicto triangular padre-madre-hijo- encuentra su 
desenlace en el terreno religioso. Este terreno es predeterminado Por el 
Cc.mplejo de Edipo: se retorna a un estado de completa sumisión a la 
voluntad de Dios Padre (recordeltos el caso Schreber). 
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Es asl como en el tiempo y hasta en la actudidad, prosigue la lucha, entre 
los conocimientos cientl ficos y "lo otro de más allá", que tienen una 
verdad comun: son un siste11a de creencias con 111ayor o ..enor consistencia, 
que trata de dar una explicación alternativa a la realidad y al ser humano. 
De cualquier forma y al 111argen de alllbas posiciones, es un hecho que la 
ciencia ha llegado a manipular la naturaleza, estableciendo un Poder sobre 
el individuo al representar dos papeles simultanees: el que incide en lo 
11etaflsico y el que funciona COllO sentido cOIM'm @ducado lógico, . canalizado 
y desarrollado <i111>ortantlsi1110 en la prictica cllnica> (flertrand Ressell; 
1949). 

Definitivall\ente el progreso de la Biologta, Fisiologta, y Psicologla y los 
catlbios del saber en general, han hecho ahora .as probable que nunca un 
universo de fenÓIM!nos naturales regidos por leyes flsicas descriptibles, y 
ésto significa que puede ser COlllProbable, deloostrable y en cierto nivel 
explicable. Freud en "Tote111 y Taba", 1913, encuentra que la fase animista 
correSPonde al narcisisMO: la fase religiosa al estadio de objetivización, 
caracterizado por la fijación de la llbido a los padres, y, la fase 
cientlfica a aquel estado de aadurez en el que el individuo renuncia al 
Principio del placer y subordinandose a la realidad, busca su objeto en el 
MUndo exterior . 

El arte es el unico d011inio en el que un hoMbre ator111entado por los deseos, 
crea algo semejante a una satisfacción y este juego provoca -111erced a la 
ilusión- efectos afectivos, COllO si se tratase de algo real. 

Se habla de la 11a9ia del arte y se COllPara al artista con un hechicero: tal 
comparación es significativa porque el arte se hallaba, al principio, al 
servicio de tendencias hoY extinguidas en su mavorla y podemos suPOner que 
entre dichas tendencias existla un cierto ni-ro de intenciones aágicas 
<Freud; 1913). 

Con lo anterior exPUeSto, poclMos concluir que a menor conoci•iento y uyor 
te!llor, hay una aayor probabilidad de que las fantaslas sean Nyores y IÑ!i 
fanUsticas, y esta fantasla al enfrentarse al pell'Samiento lógico, produce 
una nueva crisis de identidad ; creci•iento en el hombre. 

Como vemos, la fantasla es un proceso normal y universal de desarrollo del 
ser huMano, que F>Uede tener igual o HYor validez que la realidad para la 
conducta futura. 
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CAPITULO II 

QtJE QUIERE DECIR FANTASIA \' 
SU. aN«>TACION l'Slal.061CA 



Phantasie: 

Phantasme: 

Fantasy o Phantasy: 

Fantasla o Fantas11a: 

Alemlln 

Francés 

Inglés 

Espallol o Italiano 

SemAnticaMente, fantasla proviene del griego phantasla, pasa al latln Y 
significa la facultad que tiene el llnh10 de reproducir, Por IOl!dio de 
i11Agenes, las cosas pasadas o lejanas y de representar los ideales en forlllil 
sensible o dealizar las reales. 

En filosofla, fantasla es la actividad pslquica productora de i11Agenes; Por 
ejemplo, Kant se aPoyó en la distinción tradicional de fantasla productiva 
(inventora de i11llgenes) y fantasta reproductiva (que reproduce y cOllbina). 

A la función productiva se le dio el nooobre de imaginación. 

Dentro de la 11isma linea filosófica, la imagen recibe este nooobre o el de 
idea para aquellas cOPias o slllbolos que de los objetos sensibles y no 
sensibles, Poseemos en nuestra 11ente y que per11anecen en ella 
independientemente de la presencia o referencia de las cosas a que 
corresponden son, pues, el resultado de la percepción o de la sensación o 
fruto de la imaginación creadora. 

Bergson (1889), distingue entre representación, imagen y cosa; considera 
los estados de consciencia COllO unidades distintas como Atomos P!ilquicos 
regidos por leyes a>ociativas. 

La i11aginación, es la facultad de representar las il!Agenes de las cosas 
reales o ideales, es decir en este t.iltimo caso, que se aprehende una cosa 
que no hay realidad o ·que no existe; de vez en cuando .el tér11ino 
i11aginaci6n, es usado COllO sin6ni110 de fantasla, con el que estA 
lntimamente relacionado, aunque cabe hacer la aclaración de que en 
psicoanAlisis se hace la distinción de la forma filosófica tradicional. 

La imaginación, no es ciencia ni intelecto, ta~poco es oPinión pues oo va 
acompallada de conviccion. La iaaginación se 11anifiesta · CCllO una fase 
intermedia entre la sensibilidad y la razón y se haya estrechuente 
vinculada a la met11oria. Cuando los sentidos estlln inactivos, no por ello 
se detiene la vida pslquica, y su actividad se vincula a la función 
sensible y a la función i•aginati va -est.o se produce en 105 suellos
entonces ocurre que la i.agen es distinta de la sensación de que precede y 
es indispensable a la actividad del penslllliento, pero ésta puede ser 
verdadera o falsa. 

Cuando un estimulo externo ha dejado de obrar, los movi11ientos sensoriales 
se. prolongan y al estar reforzadas estas sensaciones retardadas por la 
aPortación de sensaciones semejantes, se constituye todo un COMPiejo de 
imAgenes; 
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La i"aginaci6n se distingue de la memoria por cuanto esta l.iltima supone la 
intervenciOn de un sensible comUn, el tiempo, que nos conduce de nuevo a. 
una continuidad vivida, a imágenes -copias de experiencias anteriores-. La 
confusión en este dominio es el caS.o de los "desequilibrados", que 
confunden sus itnAgenes ment.ales con realidades (Aristóteles De Memet Rem, 
!, 451 A.C.>. 

La llM!llOria se distingue de la sensación y del acto cognoscitivo por cuanto 
envuelve el tiE!tllPO sensitivo. 

La iMaginación es pues, la facultad por la cual las percepciones anteriores 
Püeden ser presentadas de nuevo ante la conciencia en forma de imágenes 
(i.,aginaci6n reproductora) y que posibilita la reorganización de estas 
Mismas imágenes en órdenes distintos (imaginación productora>. De ella 
depende el conocimiento y la invención, estas dos funciones ·de la 
iaaginac i6n ya hablan sido reconocidas por los empiristas. 

Kant, resalta la iMPortancia de este fenómeno, al hacer depender de la 
iMaginaci6n reproductora, la actividad sintética pri,...ra, en virtud de la 
cual se unifica la diversidad de las aprehensiones en la intuición y la 
representac iOn de ésta, en una imagen que per11i te su reconocimiento 
posterior COMO concepto. 

La h1aginación es productiva Por su capacidad de realizar a priori este 
acto sintético de unificación, de acuerdo con las leyes del entendimiento y 
por ser ella la que establece o condiciona lo fenoménico dentro de las 
coordenadas cat~goriales; esta doble función productora o reproductora, se 
dan conscientemente, coincidiendo la segunda a lo que comUnrnente se le 
denomina fantasla. 

PsicoanaltticaMente, la fant.asfa es la escenificación imaginaria en que se 
haya presente el sujeto y que se representa en forma mAs o menos deformada 
por los procesos defensivos, la realización de un deseo y, en 61 timo 
t.ér11ino, de un deseo inconsciente. 

El fantasma se presenta bajo distintas modalidades: fant.aslas conscientes 
o suenos diurnos, fantasmas inconscientes que descubre el anc\lisis como 
estructura subyacente a un contenido manifiesto y fantasmas originarios. 

La palabra alemana phantasie, designa la imaginación y no tanto la facultad 
de iuginar en el sentido fi losOfico del término, c0tno el mundo imaginario, 
sus contenidos· y la actividad creadora que lo anima. Freud recogió est•os 
diferentes usos de la palabra all!llana. 

En francés el t.ér.,ino fantaslM!, ha sido utilizado de nuevo por el 
PSicoanAlisis y, en consecuencia, esttt má.s cargado de resonancias 
psicoanaliticas que su homólogo alemAn. Por otra parte, no corresponde 
exactamente al térMino aleman, pues su extensión es menor; designando una 
determinada formación imaginaria y no el mundo de las . fantaslas, la 
actividad imaginativa en general. · 

Daniel Lagache, ha propyesto volver a utilizar en su antiguo sentido, el 
téraino Fantasie, que tiene la ventaja de designar tanto la actividad 
creadora como sus producciones, pero que, para la conciencia linguistica 
contemp.,ré.nea, es n1uy dificil que nc1 sugiera los ~1atices de caprich1J, 
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originalidad, tal ta de seriedad, etc. 

Los términos "fantasla" y "fantasm.itica" sugieren inevitablemente la 
aposición entre imaginación y realidad (percepción). Si se hace de esta 
oposición un eje de referencia fundamental del psicoant.lisis, habr.i de 
definir el fantas11a como una producción pura11ente ilusoria que no 
resistirla una aprehensión correcta de lo real. Algunos textos de Freud 
parecen justificar tal orientación. En las for11Ulaciones sobre "los dos 
principios del funciona11iento pslquico• de 1911. Freud, contrapone al 
11undo interior, que tiende a la satisfacción p0r ilusión, un 11Undo exterior 
c¡ue imF>One progresivamente al sujeto, POr Mediación del siste•a perceptivo, 
el principio de realidad. 

Ta111bién a menudo invoca la for•a coooo Freud descubrió la i11portanc ia de los 
fantasmas en la etiologla de las neurosis, aunque en un principio adolitió 
la realidad de las escenas infantiles patógenas, halladas en el curso del 
an.ilisis; sin embargo, abandonó definitivamente esta primera concepción, 
cuando dice: "la realidad aparente..ente 11aterial de estas escenas no era 
m.is que realidad pslc¡uica•. La expresión "realidad Pslc¡uica•, no es 
sinóniMO sólo de llUndo interior o CaJIPO psicológico, to.ada POr Freud en su 
sentido mAs fundamental. sino que designa un nl.icleo heterogéneo en este 
ca111PO resistente, el ·anico verdaderamente real en c011paraci6n con la 
mayorla de los fen6Menos pslc¡uicos. 

En las for..aciones iHginarias y estructuras psicapatol6gicas diversas, 
puede encontrarse un 11isMO contenido, un mismo arreglo, tanto si son 
conscientes, como inconscientes, realizadas o irna.ginadas, asumidas p0r el 
sujeto o proyectadas sobre otro. 

en la cura, el psicoanalista se dedica a cubrir el fantasma subyacente, 
tras las producciones·del inconsciente, collO el suello, el slntOlla, el 
actuar, las conductas repetitivas, etc. El progreso de l• investi9"ción 
hace aparecer incluso aspectos de la conducta ... Y alejados de la actividad 
imaginativa y, a primera vista, gobernados POr las solas exigencias de la 
realidad, como e11anaciones, derivadas de fantasus inconscientes. 

Desde esta perSPectiva, todo el conjunto de la vida del sujeto aparece COMO 
modelada, arreglada POr lo que po:>drla deMt11inarse, para subrayar su 
ca.rae ter estructurante, "fantasaiticA•. 

Esta, no debe concebirse t.nicuente cOllO unil tetUtic.a, aunque estuviera 
marcada para cada individuo POr rasgos etoinente .... nte singulares, sino que 
comporta un dinamis1110 prOPio, en virtud del cual las estructuras 
fantasmáticas intentan expresarse, encontrar una salida hacia l• conciencia 
y la acción, atrayendo constantemente hacia ellas un nuevo lllólterial. 

La fantasla, guarda la 111.is estrecha relación con el deseo, un término 
Freudiano lo atestigua: la "fantasfa desiderativa•: esta relación se da 
Porque para Freud, el deseo tiene su origen y su MOdelo en la vivenci• de 
satisfaccion, el pri111er deseo parece haber sido una car9il alucinatoria del 
recuerdo de la satisfacción. 

La relación entre la fantasla y el deseo es mas compleja. Incluso en sus 
formas menos elaboradas, el f;mtasma aparece cOllO irreductible a una •ira 
intencional del sujeto que desea. 
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lo.- Se trata de escenificaciones, aunque se enuncien por una sola frase 
escenas organizadas, susceptibles .de ser representadas en forma casi 
sieinpre visual. 

2o. - El sujeto está siempre presente en t.ales escenas; incluso en la escena 
originaria, de Ja que puede parecer excluido,. figura de hecho, no sólo 
como observador, sino también como participante que viene, por 
ejemplo, a perturbar el coito de los padres. 

3o.- Lo represent.ado no es un objeto al cual tiende el sujeto, 
secuencia· de la que forma parte el propio sujeto y en el 
POSibles las permutaciones de papeles y de atribución (por 
caso de Freud; 1911 de "pegan a un ni no"). 

sino una 
cual son 

ejemplo el 

4o.- En la 111edida en que el deseo se articula as! en el fantasRta, éste es 
también asiento de operaciones defensivas y da lugar a los procesos de 
defensa mas primitivos, como la vuelta en contra del sujeto, Ja 
transformación en lo contrario, la negación y la proyección. 

So.- Tales defensas se hayan ligadas a la función pri.,aria de Ja fantasla 
<la escenificación del deseo), escenificación en Ja que Jo prohibido 
se encuentra siempre presente en la prop1Jsici6n misma del deseo. 

El tér.,ino fantasla fue usado en diversos sentidos, en distintas épocas y 
por diferentes autores. Su aplicación · comlin se ha ampliado 
considerablemente respecto a sus primeras acepciones. Hasta hoy, dicha 
allPliación ha permanecido iMPllcita en gran parte: es hora ya, de 
ceonsiderar "ªs eXPllcit.aMen\.e el significado y Ja definición de la palabra, 
siendo necesario observar las relaciones entre Jos hechos y las 
forMulaciones teóricas. 

Con el progreso del psicoanalisis <en nillos pequeftos principalmente> y el 
desarrollo del conociMiento de etapas t.empranas de la vida 111en\.al, Ja 
relac i6n que percibimos entre los pr iRIE!ros procesos mentales y los 
ulteriores tipos de funcionamiento mental móis especializados co1rof.lnmente 
denominados nfantastas". conducen ¡¡ una necesidad de ampliar el término, 
Freud Mismo habla de dicha necesidad. 

Algunos fenómenos 11entales, independientemente del tér.,ino conceptual que 
se les adjudique, implican en realidad fantaslas inconscientes. 
General•ente las fantaslas esti\n activas al mismo tiempo que los impUlsos 
que los originan. 

La evidencia de Ja fantasla en etapas tempranas, proPorciona ciertos 
indicios de su caract.er especifico, sin adniitir por ésto, ning~n contenido 
de fant.asla particular para una edad determinada. Comprender Ja naturaleza 
y funcionamient.o de la fantasla en la vida mental, quiere decir estudiar 
las primeras fases del desarrollo 11ental. 

La concepción de Ja fantasla en esos primeros anos, se basa casi to\.alment.e 
en inferendas <lo •ismo sucede en cualquier edad). Las fantastas 
inconscientes son inferidas y nunca observadas co"" tales, en realidad toda 
Ja técnica anallticas se basa en inferencias. 
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El paciente adulto ta11poco nos refiere direct.aMente sus fantaslas 
inconscientes ni sus resistencias preconscientes, a •enudo se observán 
directamente emociones y actitudes que el 11is110 paciente ignora: lo cual 
nos obliga a inferir la actitud de tal o cual resistencia o fantasla tanto 
en niMos como en adultos. 

Los datos a considerar, pertenecen a tres categortas principales las 
conclusiones que plantean, estin basad;¡s en las siguientes lineas: 

al.- Las relaciones entre hechos y teorlilS establecidos, ..,cho de los 
cuales -hechos y teorlas- aunque fa•iliares al pensuiento 
psicoan..lltico, fueron e5tudiados de Hnera relativa111ente aislada. 

bl.-·Las pruebas cllnicas obtenidas psicoanalltica""'nte en nirlos y ildultos. 

cl.- Datos de observacione5 (experimentales y no anallticasl. 

Los principales llétodos para obtener las conclusiones sobre Ja naturaleza y 
función de Ja fantasta, pUeden ser eieMPlificados en estudios cllnicos 
PSicoanallticos y en investigaciones recientes sobre desarrollo de la 
conducta, donde encontrallOS distintas técnicas para el estudio de aspectos 
particulares del desarrollo infantil. 

Los principales llétod<ls que se enlaz;¡n tnti.ainente con los estudios 
cllnicos, constituyen valioso vtnculos entre los Métodos de observacion y 
Ja técnica analltica: 

al. - Consideración de los 
emocional, intelectual, 
Gesell ( 1928-1940>. 

talles precisos de Ja conducta (social, 
locomotor, 11anual, perceptual y lingutsticol 

b). - Observa< ion del contexto que i111Pl i ca la tot.lidad del 1Redio en el que 
la conducta se desarrolla, en su situación social y e110cional. 

el.- Estudio de Ja· continuidad genética, porque cualquier fase del 
desarrollo f tsico y Mental se d<>Yrrolla graduah1ente a partí r de lo 
anterior, teniendo crisis definidas. 
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CAPITULO 111 

LA FANTASIA l/ERSUS. LA REAi.. llJAD 



Al parecer, el hombre con las elevadas exigencias de nuestra cultura y bajo 
la presión de represiones internas halla insatisfactoria la realidad y 
11antiene una vida fantilstica, en la que gusta de coeipensar M!diante una 
producción de ClMllPli1tiento de deseos, las carencias de la realidad. Estas 
fantaslas son derivadas de la naturaleza genuina de la personalidad, y de 
sus eMOCiones repri11idas de la realidad efectiva. 

De las resistenciAS del llUlldo externo y la debilidad del individuo, 
sobreviene el extranamiento rl!SPl!Cto de la realidad: el individuo se retira 
a su MUndo de fantasla, que le procura satisfacción y cuyo contenido, en 
caso de enfermar, traspone en slntous. En condiciones favorables le resta 
la posibilidad de hallar, desde estas; fantaslas,un ca11ino -de las llt'Jltiples 
epciones- hasta la realidad, en vez de enajenarse de ella de Manera 
permanente por regresión a lo infantil. 

Cuando la persona enemistada con la realidad posee t..lento artistico -que 
constituye un eni!llla psicológico- y transpone sus fantaslas en· creaciones 
en lugar de en slnl.olnas, escapa a la neurosis y recUF>era por ese rodeo el 

.vinculo con la realidad, persistiendo esta rebelión contra el llUndo real; 
si falla o no es bastante bien canalizado, seri\ inevitable que la libido, 
siguiendo el rastro de la fant.,;la, arrive por la regresión a reaniNr 
deseos infantiles y as! a la neurosis. 

Ahora bien, para hablar de fantasla, también tenemos que hablar de 
realidad. Esta capacidad de reconocer, ª""'r y te11er a la realidad se 
desarrolla antes del aprendizaje del habla. 

Es la facultad del habla la que inicia un paso decisivo ulterior en el 
desarrollo de la capacidad de prueba por la realidad. 

Las palabras per111iten una comunicación "'ils precisa con los objetos y una 
mayor precisión de la función de anticipación 11ediante actos de tanteo. 

Esta •nticip;,ción de la acción se convi.,rte en la función de pensar qu<> 
poco a poco consolida la conciencia. 

Va antes exisUa una conciencia sin palabras, lo que se ve •as urde en 
estados regresivos son for11as de pensuiento fant.ast.ico preconsciente, en 
él pueden verse las caracterlsticas del yo pri•itivo COllO el amplio alcance 
de los conceptos, el t.oioar las semejanzas por identidad, las partes por el 
todo y en el que los conc@l>tos tienen por bav las reacciones 11<>toras 
comunes. 

La adquisición de la facultad del habla, de la c011Prensión de qu<> ciertos 
sonidos usados cOllO s!Albolos de las cosas y de la capacidad gradual de ir 
utilizando esta facultad y esta c011Prensión constituyen un paso decisivo en 
la for•ación del yo. 

El ir enlazando las palabras y las ideas hace poi;ible el pensar PrOPiamente 
dicho; el yo po5ee un arma para el manejo del llUndo externo y sui; 

excitaciones propias. Este es el contenido racional de la antigua creencia 
mágica de que se puede dominar todo aquello que se PUede nollbrar COMO 
conjuros mágicos. 
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El eoipe!lo en dominar los i1APulsos instintivos contribuye al desarrollo 
intelectual, produciéndose un abandono de la fantasla emocional por la 
sobria realidad, lo cual sirve para combatir la angustia. 

La adquisición del habla se experimenta como la adquisición de un gran 
Poder y convierte la omnipotencia del pensamiento en la omnipotencia de las 
palabras. 

El pensamiento, en si Rlismo, constituye una elaboración y una 
diferenciación pasterior de los tipos miis primitivos de juicio que se 
aplicaban a la distinción entre lo que se puede tragar y lo que se puede 
escupir, incluso la psicologla experiR>ental ha demostrado la existencia de 
la actividad muscular que aco1APalla el acto de pensar. 

El principio del trabajo del yo, consiste en un retardo de las funciones 
automHicas del ello, con lo que se posibilita el uso de esas funciones, de 
acuerdo con un propósito y una detern1inada forma de organización. 

El yo en el proceso de pensamiento, se encarga de aminorar, cambiar o 
distorcionar dos reacciones automáticas arcaicas. 

- La tendencia a la descarga de la tensión. 

- La tendencia a la realización aluciantoria de deseos, que se reduce a 
·imaginar acontecimientos futuros y posteriormente slmbolos abstractos de 

los aconteci•ientos. 

El aminorar la angustia puede fracasar y la sena! puede iniciar un retorno 
al panico primario y a las tendencias a la descarga, y la realización 
alucinatoria de los deseos puede volver a ocupar su lugar en el acto de 
pensar. 

Las personas cansadas, con sueno, intoxicci.dos o at.in los psicóticos, parece 
ser que piensan de forR1a diferent.e y mas primitiva que los sujetos 
normales, en los cuales cada uno de los pensamientos pasa pcr fases 
iniciales que no se asemejan al pensar propio del sueno y que tiene sus 

.diferencias con respecto al pensamiento lógico. 

Las caracterlsticas de este pensar e1110cional prelógico se estudiaron con 
detalle no sólo por corrientes psicoanaliticas, "sino t~ién pcr otras 
corrientes coioo la Piagetiana y el aniUisis conductual. El pensamiento que 
va de acuerdo al proceso primario, parece estar regido POr un afan de 
descarga y se halla lejos de toda lógica, siendo de cualquier modo 
pensa11iento, Por la foraia de representaciones iR1aginarias de acuerdo con 
las cuales se llevaran a cabo actos, porque se realizan con un costo bajo 
de energla. Este llOdo de pensar se efect(Ja mediante i11agenes plásticas 
concretas, 11ientras que el proceso secundario se basa mas en las palabras. 

Es bi<m conocido el fenOlleno de la retraducci6n de las palabras en imágenes 
durante el suello y en el estado de fat.iga. 

El pensa111iento preconsciente .en forma de imágenes es un tipo magico de 
pensa11iento. 
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Otra caracterlstica del pensamiento arct.ico, es el silllbolisllO, por ejet1Plo 
en los adultos una idea consciente puede ser utilizada con el prapósi to de 
ocultar una idea inconsciente censurable. 

En este proceso el sli>bolo es consciente y la idea sii>bolizada es 
inconsciente, el pensamiento sh1b61ico es vago y dirigido por el proceso 
primario, es un mét.odo de disfraz y también es en parte un pensamiento 
prel6gico primitivo. 

El uso de slmbolos significa una recalda en una etapa ll!As temprana del 
pensar, mediante el cual se realizan ciertas defor11aciones intencionales. 
En el sue!lo, los slmbolos hacen su aparición c01110: 

- Un instrumento de la censura del sueno: 
- Caracterlsticas de pensa11iento arcAico con iaagenes cOA>O 

parte de la visualización del pensamiento abstracto. 

El carActer regresivo de las deformaciones simbólicas explica dos cosas: 

a).- Que los slllbolos, siendo un residuo de una manera arcAica de percibir 
el 11Undo, son comunes a todos los seres rumanos, tal COMO lo son los 
slndromes afectivos. 

bl.- El pensamiento simbólico, no se produce solamente ali!, donde se trata 
de ocultar o deformar, sino también en estados de fatiga, suel\os, 
psicosis, y de manera general en la priMera infancia y en todos los 
estados en que existen, en primer plano, caract.erlst.icas arcáicas del 
yo. 

Los lapsus linguae no constituyen una parte esencial del estado de fatiga, 
Mientras que el sentir el lllWldo en forma de sllllbolos, constituye una parte 
esencial del pensamient.o arcA.ico con insi.Jficiencia. ~rcept.iva del yo ; 
(Sil ver, 1960). · 

Sin eMbargo, hay una diferencia entre simbolismo arcAico COMO parte del 
pensamiento prel69ico, y la deformación mediante la representación de una 
idea reprimida COMO un slrnbolo.consciente. 

El simbolismo Primitivo es parte del mecanismo de for111aci6n de los 
conceptos en el pensa,.iento prel6gico, entonces la ca.prensión del llUfldo 
irradia de las exigencias y temores instintivos, de •odo - los primeros 
objetos son medios posibles de gratificación o posibles amenazas. 

As! puede ser explicada la equiparación simbólica de heces y dinero y ésto 
no quiere decir que en todos los casos se ¡>ueda comprender la conexión 
entre el slmbolo y lo simbolizado. 

El hecho de que el. pensamiento ll!As primitivo no estA en concordancia con la 
realidad, sino que manifiesta todos los rasgos arcAicos y mi\gicos, podrla 
ser utilizado como una objeción a la afirmación de que es wa preparaci6n 
para controlar la realidad, ya que indudablemente este pensamiento •us 
arcAico y mAgico• tuvo .su vigencia y concordancia con la realidad objetiva. 
de otros tiempos. 
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Aim después de que el habla, la lógica y el principio de realidad han sido 
establecidos, encontram•:>s que el pensamiento prel69ico sigue actuando 
incluso mas alla del papel que desempel'\a en los estados de regresión del 
yo, o coJno una forma intencional de deformación, ya que ac:iuL no desempel'\a 
la función de preparación para actos futuros, sino que se convierte en un 
sustituto de la realidad displaciente. 

Las primeras ideas del objeto hacen su aparición en el momento en que hay 
una "ausencia" de una determinada grat.i f icac i6n, cuyo recuerdo persiste en 
la l!lel\\Oria. 

Las pri111era ideas de los objetos cons\.i tuyen al mismo tiempo un sustituto 
del objeto real ausente y una tentativa para controlar mágicamente al 
objeto real. 

El pensamiento primitivo intenta controlar el. objeto de una manera mágica 
-que en ese momento es considerada como una nianera real-. 

El tipo de pensaniiento ºsectmdario" se enipel'ia en encont.rarlo de una manera 
real. Cuando la forma real fracasa, cuando la realidad es demasiado 
displacentera o no se está en condiciones de influir sobre ella (fenómeno 
conocido experimentalmente como indefensión aprendida), se regresa 
nuevamente al método m~gico. 

En el nif'\o mayor y en el adul t.o, los dos tipos de pensamiento tienen las 
dos funciones diferentes para preparar la realidad (anticipación de lo qu2 
es y pudiera ser probable> y susti tuci6n de la realidad (anticipar lo que 
es deseable). Esta correspondencia entre tipos de pensamiento y funci1~n 
diferente es sólo válida en términos generales. Hay ciertas maneras de 
regresar de los suenos diurnos a la realidad (el arte, la sexualidad) como 
el uso del pensamiento verbalizado para retraerse a Ja realidad 
(pensamiento comp1Jlsivo). 

Desde la perspectiva de la realidad, llaniamos fantasia a aquel pensamiento 
que ·no es seguid<J Por la acci·~n: la fantasta crea1:k1ra es preparatoria de 
alguna forma de acción posterior, y la fantasía de los sueMos diurnos es el 
refugio de los deseos que no pueden ser realizados. 

La primera tiene su raiz en el inconsciente, se inicia en el proceso 
primario y en la imaginación, pero luego abandona esta esfera; la segunda 
se convierte en un sust.ituto real de Ja acción, en el estado de 
introversión cuando los pequef\os movimientos que acompanan a la fantasia se 
hacen lo bastante intensi:is como para prom•:>ver la descarga. 

Pero qué sucedera? Estimularán al deseo las fantas!as de rroodo que las 
tendencias. a llevar a la realidad ideas· f an\.aseadas se acentl.!an, o bien la 
fantasla canaliza el deseo, en forma ~al que laJ que se ha satisfecho en l1JS 
juegos ya no necesita ser satisfecho en serio? La respuesta es obvia en 
las fantaslas sexuales: si un hombre no hace mas que anticipar en la 
fantasla una probable relación sexual futura, su tensión o anheliJ de 
satisfacción van en aumento, pero si :;us fantasias le inducen a 
masturbarse, la tensión disnlinuye o desaparece -una fantasia preparatoria ha 
re9resad1J a una fantasia de tipo sustitutivo- pero si esta fantasia sien1pre 
es canalizada en la masturbación se desarrolla una frustracibn y otro tipo 
de fantaslas deva!uatorias y de autoreproche. 
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En los neuróticos, los actos reales se encuentran bloqueados, este bloqueo 
se expresa de dos maneras diferentes que deMUestran el contrate entre el 
fantaseo mAgico, lleno de imágenes, del suello diurno y del pensamiento 
propedéutico abastrac to. 

El individuo histérico regresa de la acción al suel\o diurno sin palabras, 
sus slntomas de conversión ocupan el lugar de la acción. 

El individuo compulsivo regresa de la acción a la preparación para la 
acción mediante la palabra, su pensuiento es una especie de prep<1rac ión 
para los actos que no se realizan. 

El contacto con la realidad se haya asegurado, •ientras el pensamiento deja 
de servir como una preparación para actos reales, cuando es abstracto, 
cuando actiJa con clasificaciones y no sólo con slllbolos de objetos. La 
calidad de la iMagen plAstica de los ell!lllentos de ciertos pensa•ientos 
concretos, pueden ser el punto de partida de sue!los diurnos en lugar de 
pensamientos preparatorios. 

El pensamiento lógico suPone un yo fuerte, capaz de Postergaciones, 
tolerante de las tensiones, rico en contracatexis y diSPUesto a juzg;or la 
realidad de acuerdo con su eXPeriencia; si el yo es débil, el tipo de 
pensamiento con i•Agenes ofrece 11As atractivo que la inteligencia realista. 

El Principio de realidad nos parece hasta ac¡ul como la capacidad de 
postergar la reacción final: algunas reacciones no sólo tienen que ser 
postergadas sino incluso restringidas permanentemente, con esta acentuación 
de la motilidad se desarrolla un aparato que no es de descarga solamente, 
también es un aparato defensivo. 

El yo aprende a rechazar los i111PUlsos peligrosos o inadecuados los 
11ecanismos que primeramente fueron usados contra los est!MU!os externos 
dolorosos se vuelven ahora contra las pulsiones internas. 

El yo quiere hayar satisfacción, pero: 

lro. EsU el hecho biológico del lactante que necesita ayuda externa para 
l• satisfacción de sus exigencias instintivas para sobrevivir. 

2do. Lils a11enazas y prohibiciones del .undo externo crean un te.ar a los 
actos Instintivos y sus consecuencias. 

3ro. Los peligros te.idos pueden ser fanUsticos por- la interpretación 
del . .undo por parte del nillo es falseada por la proyección. 

Ato. La dependencia del yo frente al ~r yo, que es un representante 
intrapslquico del MUndo externo objeta! y educacional, cuya 
comprensión es falliE!ada por causa de la proyección. 

Las ideas de defensa y el concepto de adaPtaciÓn, se harán lnti-nte 
unidas; en ·· un sentido i>sicodinUlico la adaPtación significa hallar 
soluciones c0111unes a las tareas representadas por IOli illf>Ulsos internos y 
los estlmulos externos Cinhibidores y amenazadores ) <Freud; 1906-1924>. 
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La aaduración del yo es el resultado de la acción reciproca e 
ininterrUllPida entre las necesidades de objeto y las influencias del medio 
ambiente; los tipos activos de control constituyen procesos complicados 
centrados en el desarrollo de la percepc iOn y la motilidad en conexión con 
las necesidades instintivas y con las funciones del juicio y el pensamiento 
<Nunberg H .. 1931). 

Los factores constitucionales y la experiencia deciden hasta qué punto se 
logra la adquisición del sentido de la realidad, hasta qué punto el vago Y 
mágico mundo pr i•i ti vo -regido por el miedo y basado en proyecciones e 
introyecciones- se convierte en un mundo real, objetivamente juzgado y en 
qué medida persiste lo antiguo, ya que la realidad objetiva es sentida de 
diferente MOdo par los diferentes individuos <como lo atestiguan los datos 
de la psicologla diferencial>. 

En los neuróticos hacen nuevamente su aparición todas las interpretaciones 
falseadas de la realidad y toda la incapacidad de aprendizaje diferencial 
que hacen que todos los acontecimientos externos sean experi.entados como 
repeticiones de unos pocos modelos car~cterlsticos del yo arcaico. 

Detrás de todos los tipos activos de control de las funciones externas e 
internas, persiste una proPensión a recaer en las forllas pasivo -receptivas 
de control-; esta propensión es de una intensidad muy diferente en los 
distintos individuos y segW¡ sean las diferentes condiciones culturales 
i•perantes. 

La deter•inación social del predominio de ciertos tipos de yo en las 
diferentes culturas, era un concepto incompatible con las ideas de Freud 
sobre los instintos <Freud; 1939). 

El desilrrollo del yo y el del ello, no se producen separadamente, están 
ligados lntimamente por su influencia reciproca. 

Los dos conceptos funda111entales para la psicologla de la neurosis son: Ja 
fi iac ión y la regresión CO. Fenichel; 1942). 

En el desarrollo pstquico, los nieles lllAs tempranos subsisten siempre a Jo 
largo de etapas 111;los elevadas o avanzadas o debajo de ellas: esto resulta 
notorio POr obra de factores constitucionales o experienciales. En las 
fijaciones o las regresiones del yo, un nivel pril}li tivo del yo persiste o 
vuelve. · · 

Freud < 1919), en sus "Aportaciones al conocimiento de Ja génesis de las 
perversiones sexual5", consideraba la idea de que observar a los padres 
durante el coito es COllO una fantasfa primaria, que aunque no se haya 
producido Ja observación real de la escena, serii creada con toda 
probabilidad en la fantilsla del nil'lo, que usarii para ello todos los 
indicios que le ofrece la realidad. 

Para Fenichel en su •teorla PSicoanaUtica de la neurosis" (1986), dice que 
Jos individuos neuróticos son introvertidos, se han apartildo de Jos objetos 
reales hacia una fantasla sustitutiva, sus et11ociones son del tiPO de Jos 
suellos diurnos y tratan de evitar las elllOciones reales. 
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Ciertas personas, cuando se sienten a&Us~as de sus propios i11PUlsos 
"huyen• hacia Ja realidad <Searl, N.: 1929), se convierten en hiperactivos 
en un intento de convencerse de que Ja realidad no encierra aquellas cosas 
terribles que te.ieron en sus fantaslas: otras personas p0r teMor a sus 
i111PUlsos se retraen y se hacen hipaactivas, tienen la sensación de que 
mientras se limiten a sus suenos diurnos F>Ueden estar seguras de - sus 
temibles ideas no habr~n de acarrear ni ngón dallo real . En Ja persona 
normal se observa Ja capacidad de enfrentar y juzgar sus i11PUISOS. 

El extrovertido se rinde • los impulsos antes de tener el ti&llPO de 
enfrentarlos y juzgarlos, el interovertido, se protege eludiendo el 
contacto con la realidad. 

La cualidad histriónica depende de la introvers;ión histérica, es un 
volcarse de Ja realidad a la fantasla y tubién un intento de dominar la 
ansiedad mediate una representación activa, de parte de la perliOlll, de 
aquello que, de otra manera, POdrta s;ucederle en forma pasiva, el auditorio 
es una tentativa de inducir a los detl;is a participar en sus fantaslas, 
probable11ente para obtener cierto reasegurniento contra la ansiedad y 
senti•ientos de culpa Co provocar un castigo p0r la misma razón> y lograr a 
la vez una satisfacción sexual mediante la participación de otra persona 
<O. Fenichel; 1937>. 

Es un intento de volver de la introversión a la realidad, una especie de 
parodia del proceso subyacente de la creación artlstica. 

La aendacidad es un efecto de exacerbación de Ja fantasla. En algunas 
fantaslas hay una innegable simulación de la realidad; esto no sólo es 
demostración de un intento de volver al llUl1do de los objetos, sino que 
obedece talllbién a un prQPOsito de defensa, la utilización del mecaniSlllO 
defensivo infantil de la negación constituye la primera 1111ntira: la 
•negación absoluta• pronto es reftPlazada p0r la negación en la fantasia 
<Anna, Freud: 1937>, y el efecto de la negación se intensifica cuando se· 
puede hacer creer a otros <como testigos) en la veracidad de la fantasla de 
negación. 
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CAPJTI.t.O IV 

Ql.E DJCEM LOS. llEUHH<LEJNJANOS 



Se han encontrado cuatro Medios de obtener pruei..s de los procesos 11e11tales 
a ~ber: la observacibn de la conducta, el registro del contexto, el 
análisis de los detalles y el enfoque de cualquier hecho particular COllO 
part.e de un proceso evolutivo. Todas estas pruebas son aspectos 
escenc iales de· 1a labor psicoanalt tica y sirven para elucidar la naturaleza 
y funcibn de la fantasla, asl c.- de otros fendtler>OS ...,tales. 

Tanto en los pacientes adultos c.- con los nillos, el PSicoanallsta escucha 
todos los detalln del cont.anido real de las observaciones y nociacion5 
-tanto de lo que dice COllO de lo que no dice- observa do'1de pane énfasis y 
si nt.e parece adecuado, y dbnde hace repeticiones en su contexto 
.asociativo y afectivo itmediato; tu.bién esti atento a los cubios en el 
relato de los acontecimientos de su vida tellprana, las llOdificaciono!S en la 
11aner;i de referirse a las circunstancias y personas (intluyendc> los nollbres 
que les di> y todo sirve para indicar el caracter y actividld de las 
fantasla11 interactuantes. 

Las particularidades del lenguaje, las frases o forus de descripción, las 
utiforas, el estilo verb&l, las negaciones, los 90dales, la aanera de 
saludar o desl>edirse, los gestos, la tonalidad de la voz y el ritltO d91 
lenguaje, los hibitos tipicos, los cubios particulares en l;a foru de 
expresión y 11Uchos otros detalles siai lares toaados ca.o un cont.exto par;a 
los suellos y asociaciones del enfer•>. ayudiln a revel;ir sus fantaslas 
inconscientes Centre otros hechos 11entales>. 

General111ente se aclara h1 situación particular de la vida interna actual 
del paciente y la respuesta de su probletta inllediato con situaciones mAs 
tempranas y experiencias reales de su vida. 

La observac i6n en el tal!IPO anal! tico del desarrollo de la fantasla y del 
interjuego conth-.io y en la evolución de la realidad PSiquica r el 
conoci11ilmto del 111.1ndo externo, si est.An de acuerdo con los datos y 
generalizaciones sobre el desarrollo, a los que se llegO en otros callf>Qs 
cOMO: la habil ídad corporal, la percepcibn, el lenguaje y el pensuiento 
lógico CPapalla, Olds, 1985). · 

Con el desarrollo de la fantasta, ast <OllO con los hechos externos de la 
conducta, se deben considerar todas las aanifestaciones de cada ._nto ., 
situación c.- pertenecientes a Un& serie evoluUva, cuyos coaienzos 
rudil1entarios -den rastrearse hacia atrb y cuyas forus ulteriores, ais 
aaduras, pueden seguirw hacia adelante. 

El contenido y la foraa de la fantasla se encuentran ligados a las fases 
sucesivas del desarrollo instint.ivo y al reconoci11iento del desarrollo del 
yo. 

La consideracibn de los detalles y del conte1<to de los llOdales y del 
lenguaje del paciente, de SIJ5 sueflos Y de SIJ5 asociaciones, fue lo -
llevb a Freud al descubriaiento de los illf>Ulsos instintivos fundMl!ntales 
de la vida inental r los llll!caniuoos PSiquicos, por aedio de los cuales los 
i111Pulsos y senti•ientos se controlan r eXPresan aanteniendo el equilibrio 
interno; logrando la adaptación al 1IUndo exterior con los aecaniSllOS 
ligados a los tipas particulares de. fantaslas. 
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Las hntaslás fueron o!>servadas primero por Freud en la vida onlrica de los 
adultos y en sus slntomas neuróticos. 

La relación emocional tan especial con· el paciente, aportó al estudio del 
contexto de Jos detalles 'y continuidad del desarrollo, fructlferos caftlpos 
para abordar la fantasla; esta relación Intima del paciente con su analista 
es.casi por entero una relación de fantasla inconsciente. 

La transferencia es la prueba fundamental de la existencia y actividad de 
la fantasla y observada en detalle, nos permite descifrar el carácter 
particular de las fantaslas. 

La transferencia se convierte en el instrU111ento principal para conocer lo 
que sucede en el interior del paciente y para descubrir y reconstruir su 
historia temprana, al develar las fantaslas transferenciales y rastrear su 
relación con las primeras experiencias en una situación presente, 
constituye la herramienta primordial de la curación. 

La repetición de situaciones te.pranas y su actingout en la transferencia, 
nos remota a situaciones MUY anteriores a los primeros recursos 
conscientes. En la fantas!a se regresa a Jos primeros dlas y al ser puesta 
en estudio, nos pi-oPOrciona un conocimiento de la dinámica mental que se 
dió cuando se era pequefto. 

Para Ja comprensión de la fantasla y otros procesos mentales, se posee la 
conducta observada en la vida diaria y los recursos del método analltico 
directo por: 

- La observación de Jos detalles y del cont.exto. 

- El insight en procesos 111entales y pruebas suministradas por la repetición 
de situaciones, emociones, actitudes y fantaslas en la transferencia. 

- Las creaciones art!sticas y cientlficas de todas las épocas. 

Parece suPOnerse a veces, que la realidad psicológi'ca Cfantastas 
inconscientes) es de i111POrtancia primordial sólo en el neurótico y que en 
las personas normales, su significación se reduce al mlniMO;. esta oPini6n 
no concuerda con los hechos que se observan en las creaciones artlsticas y 
cient!ficas <de las. diversas ireasl; en los patrones conductuales 
cotidianos de la gente coalln, y· a través de la rab•Jr psicoanal 1 tic a p0r 
11edio de la transferencia con pacientes neuróticos y psicóticos. · 

La diferencia entre lo noraal y lo anoraal reside en la forma en c6Alo se 
tratan las fantas!as inconscientes y los procesos Mentales particulares, 
POr llledio de los cuales son elaboradas y modificadas con el grado de 
gratificación directa o indirecta del raundo real y la adaptación del mismo. 

A partir del análisis con niftos se obtiene la conclusión de que la 
fantasla es el contenido priMario de los procesos Mentales inconscientes. 
Freud no expresó sus opiniones sobre este punto en térMinos de fant.asla, 
pero puede verse que esta formulación está escencialmente de acuerdo con 
sus contribuciones. 
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En "Los dos principios del suceder PSlquico• de 1911, Freud dice: "Toda 
etapa consciente, tiene una etapa inconsciente prelio1inar•. Con tsto 
quiere decir, que todos los procesos 111entales se originan en el 
inconscient.e, y sólo mediante ciertas condiciones se hacen conscientes Y 
surgen directamente par necesidades instintivas o en respyesta a esthoulo& 
externos que actuan sobre los i11Pulsos instintivos. Esta expresión aental 
del instinto, es la fantasla inconsciente: la fantasla es pyes, el 
colorario 11ental, el representante PSlquico del instinto, ya que no hay 
illlPUlso, ni necesidad instintiva en reSPUesta, que no sea vivida COllO una 
fantasla inconsciente. los pri11eros procesos 11entales, tanto los 
representantes pslquicos de los instintos libidinales COllO los instintos 
destructivos, deben ser considerados COMO el origen us Prh1itivo de las 
fantaslas: pero en el transcurso del desarrollo lllE!ntal infantil, la 
fantasla no tarda· en convertirse en un Medio de defensa contra las 
ansiedades, un medio de inhibir y control;or las pUlsiones instintivas y una 
expresión de los deseos de reparacion, una V@Z - en la fantasla ha sido 
destruido el objeto. 

Se ha insistido en la relación entre la fantasla y la realización de 
deseos, pero la experiencia cllnica detlUeStra que la 11ayorla de las 
fantaslas CcOllO los slntoaas) sirven tubién a otros fines adetRs de la 
realización de deseos, POr ej9111>lo: la negación, el reaseguramiento, el 
control omniPOtente, la reparación, las ganancias secundarias, etc.: t.odos 
estos procesos cuyo fin es dis11inuir la tensión instintiva, la ansiedad y 
la culpa, sirven también al fin de la realización de deseos. 

Todos los impulsos, los sentimientos y las formas especificas 
estratégicas de defensa, son eXPerienciados en fantaslas que le dan una 
determinada vida ment;ll y una estructura caracterológica i.lnica, que 
demuestran una dirección y propósito. 

Una fantasta representa el contenido particular de las pulsiones o de los 
sentimientos (par ejemplo: los deseos, el temor, las ansiedades y los 
triunfos, las desdichas, el amor) que do11inan la actividad pslquica en ese 
momento. 

En las primeras épocas de la vida, existen un gran nU!llero de fantaslas 
inconscientes que toman una forma especifica con la catectización de zonas 
corparales particulares, surgiendo, decayendo y deforÑndose en for.,as 
COIRPlicadas, ele acuerdo con el surgh1iento, declinación y modulación de los 
impulsos instintivos pri111arios que expresan .. 

Las fantastas parecen presentar los 111isMOS cainbios caleidoscópicos y de 
esencia de los contenidos onlricos. Los procesos Mentales priaitivos 
adquieren un car~cter 011nipotente, este carilcter 01miPOtente de los deseos 
y · sentio1ientos telllPranos que se vinculan con las iclea5 de Freud sobre la 
satisfacción alucinatoria en el nillo. 

Freud, 1911: se vi6 llevado a suponer que en el coaiienzo de la vida aental 
•cualquier cosa pensada o deseada era imaginada si111>le.ente en foraa 
alucinatoria, co110 sucede en nuestros pensuientos y suellos ontricos todas 
las noches", lla11ando a esta tentativa del nillo una •satisfacción 
alucinatoria"; esta alucinación no se detiene en la Mera representación, 
sino que efecti.la, detalladamente, lo que harta con el objeto deseado que 
i11a9ina y fantasea ·haber obtenido; as! ·parece ser que cuando el nino 
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experimenta una frustación, acontece en él, no sólo un suceso corporal, sino 
\.anibién uno mental, es decir una fantas!a. 

Ahora bien, observamos que las fantasias primarias represent.at-ivas de los 
primeros impulsos de deseos r de agresividad, se expresan y manejan con 
pr1Jces1Js mentales mur alejados de las palabras r del pensamiento consc ient.e 
de relación Y están deterniinadas por la lógica de la emoción, y que en un 
periodo ulterior pueden, bajo ciertas condiciones, llegar a expresarse en 
pal;,bras. 

Existen pruebas que demuestran que las fantaslas están activas en la 
"..ente" ..ucho antes del desarrollo del lenguaje y que posteriormente, en el 
adulto, continaan actuando conjunta e independientemente de las palabras. 

Esto quiere decir que tanto los significados como los sentimientos son 
roucho mas antiguos que el lenguaje en la experiencia de la raza, y Por lo 
tanto de la ni!lez. 

Vivimos, creamos, sentimos, actuamos, fantaseamos r amaros mucho más que en 
lo relativo a significados verbales, r as! los hechos percibidos, 
imaginados o sentidos constituyen la materia prima de la experiencia. 

Las palabras que vienen a convertirse en un niedio de referirse a Ja 
experiencia real o fantaseada, no son idénticas a ella ni la substituyen, 
pero las palabras evocan sentimientos, imAgenes, acciones y sef'\alan 
situaciones, porque son signos de la experiencia adquirida r heredada. 

La act.ividad de la fantasla sin palabras es por excelencia, la de Jos 
slntonias de conversión histérica; ·aquJ los pacientes retroceden a un 
lenguaje primitivo preverbal y utilizan las sensaciones, las posturas y los 
gestos, asi cOMo los procesos viscerales, para expr~ar las emociones r 
los deseos o creencias inconscientes, es decir en una sola palabra: la 
fantasla (Freud, 1932). 

~:~rr. de!~~:sa de u~s ¡!~~:1~ r:~~!~J a~:r y u~us"~r~tI~~.~~ v:~~~~g~~~ d; 
forma, intensidad y región orgánica afectada, reflejándose cambios en la 
fontasía producidos en respuesta a acont.ecimientos exteriores C• a presiones 
internas. 

En los niftos peque!los, par ejemplo, una fantasla· particular puede dominar 
su "mente", mucho antes de que su contenido especifico pueda exPresarse en 
palabras. 

Las palabras . devienen una adquisición tardla ent.re nuestros medios de 
expresar el mundo interno de nuestra fantasla, para materializarla y 
depositarla de alguna manera en el exterior. 

La prialera realización de deseos fantaseada y la primera alucinación, se 
encuentran ligadas a la sensación para Ja sobrevivencia del niMo; en donde 
debe existir una situación y sensación p!acent.era (placer orgánico n1uy 
tempraoo>. 

Al principio todo el peso del deseo y de Ja fantasla esta sumido en la 
sensación y el efecto, por lo que las primeras fantaslas, surgen de los 
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i111pulsos orglmicos y estan entretejidos con sensaciones corporales Y 
afectos, expresando de esta manera una realidad interna Y subjetiva 
Primitiva. 

Para el Dr. Clifford Scott <1943), la unera en que el adulto se plantea la 
dualidad mente-cuerpo como dos clases separadas de experiencia, por .,y 
"entretejida" que se Plantee, PIRde no ser verdad en el mundo del nifto. 

Las pri11eras experiencias corporales et1Piezan a forioar los recuerdos llis 
pri•itivos, y las realidades externas son introyectadas para convertirse 
Posterior..,nte en fantaslas. Antn de que transcurra .ucho til!llPQ, las 
fantaslas de los niftos se dibujan sobre illigenes plisticas y sensaciones: 
i""genes visuales, auditivas, cinestécicas, tictiles, ~.n;tativas, 
olfativas, etc. Estas; illágenes p!i1sticas y repres;entaciones dra<\tcas de 
la fantasla, se elaboran progresivallll!nte junto con las percepciones 
articuladas del MUndo exterior, pero las fantaslas no sólo se originan en 
el conocimiento articulado del mundo exterior -el cual las esti .... la- ya que 
su fuente es interna y se encuentra contenida en los i111PUlsos instintivos. 

Algunas fantaslas; inconscientes 11encionadas frecuentetoente por algunos 
psicoanalistas Kleinianos (Sega!, 1981; lssacs, 1967>, son: 

- Rollper en pedacitos, que significa rOMPer y .atar a una persona <lo que 
se trabaja en la reparación). 

- Ahogar y quemar a una persona <frecuente.Rente pareja parental o 
hermanos>. por Medio de el pipl. 

- Sentimientos y temores respecto a sus prapios productos corporales, 
vinculados con las teorlas sexuales infantiles. 

Freud, par 1911, deja asentado el hecho, ·observado ya desde entonces, de 
que los niflos pequeflos, tanto consciente como inconscienteiaente, for•an sus 
propias teorlas espont~neas sobre el origen de los ni!los y la naturaleza de 
las relaciones sexuales de los padres, basllndose en sus prapias capacidades 
corporales. 

Las fantaslas infantiles expresan sus dei;eos y pasiones usando sus 
iMPUlsos, sensaciones y procesos corporales COIRO su IOl!dio de expresión; 
éstos y otros contenidos especificas <cOM teMOr a la flagelación y •iedo a 
la castración>. de las pri11era. fantaslas, al igual que las llOdalidades con 
que son vividas por el ni!\o y sus MOdos de expresión, estin de acuerdo con 
su desarrollo corporal y su capacidad para sentir y conocer en cualquier 
edad determinada (por ejetllf>lo: se l!llP<!Zarla con la succión, pasando por la 
masturbación -como actividad preparatoria-, para llegar a la genitalidad). 

Las. fantaslas td.s tellPranas y rudilOl!ntarias ligadas a la experiencia 
sensorial. siendo interpretaciones afectivas de sensaciones caporales, se 
caracterizan por las cualidades descritas par Freud cOllO pertenecientes al 
Proceso pri111ario: falta de coordinación de impulsos y de sentido del 
tiempo, contradicción y negación a este nivel, tampoco e><iste una 
discriminación de la realidad externa, puesto que la experiencia esta 
gobernada por respuestas de "todo o nada", y la ausencia de satisfacción es· 
vivenciada ca110 un verdadero dallo <Freud: 1914>: sin embargo, no debe 
considerarse como si el proceso primario rigiera toda la vida 11e11tal del 

27 



nillo durante un periodo determinado del desarrollo ( lssacs, 1967). 

Al denominar Freud a uno de los procesos primarios del aparat.o psfquico, no 
lo hizo sOlo por consideración a su status y función, sino porque también 
to"'6 en cuenta sus relaciones teMPorales involucradas . 

.e.eg(.in el conocimiento actual, no existe el aparato psiquico "completo" 
desde el nacimiento, ya que el proceso secundario, sólo toma forma 
gradualmente en el curso de la vida inhibiendo y deformando al primario, 
aunque tal vez sólo obtenga un cierto grado de ""'nejo y control en la 
juventud. 

Debido a esta organización tardla del proceso secundario, la esencia del 
ser se encuentra constituida por impulsos de deseos inconscientes, lo cual 
sigue siendo algo que no puede ser comprendido o inhibido por el 
preconsciente, ya que éste, indica las vlas mAs apropiadas para los 
impulsos de deseos originados en el inconsciente <Freud, 1914>. 

La fantasla es el vinculo entre el instinto y el mecanismo del 
instinto es concebido como un proceso psicosomAtico 1 iml trole 
fin corporal dirigido a objetos externos concrectos y 
representación ment.al llamada fantasla. 

yo, donde el 
que tiene un 
tiene una 

Las fantasfas, entonces, son fenómenos psiquicos, relacionadas 
primariamente con fines corporales, dolores y placeres dirigidos a objetos 
de algún tipo; cuando la fantasla es comparada con la realidad exterior y 
corporal, ésta, al igual que otras actividades mentales, se convierte en 
una ficción, ya que no puede ser tocada, manipulada o vist.a, y sin embarg•), 
es real en la experiencia del sujeto. 

El fantasear es una verdadera función mental y tiene efectos reales no sólo 
en el mundo interno> de la psique, sino también en el mundo externo del 
desarrollo corporal, conducta y emoción del sujeto, y por lo tanto de las 
Mentes, cuerpos y emociones de otras personas. 

La labor analltica praporciona la aportunidad de cOMPrender el significado 
de estos detalles, pero Qué conjunto particular de fantaslas cambiantes 
estii actuando en la dinámica, del paciente con respecto a su propio cuerpo 
y sus contenidos, y a la de otras personas y su relación corporal o social 
con ellas, actual o pasada? 

lluchos de estos caracteres corporales se modifican y a veces se alteran 
considerabll!lllente despUés del análisis y del estudio de las fantaslas 
inconscientes subyacentes. 

Las actitudes de las personas ante asuntos tales como el tiempo, el dinero 
y sus pertenencias, la puntualidad o i11?Untualidad, el dar o recibir, el 
conducir, seguir o trabajar con otros, los slntot1as histéricos, obsesivos 
y hasta las perversiones sexuales, esUn siempre relacionadas con conjuntos 
especlficos de fantastas, seg(.m se ve en el análisis. 

La fantasla de incorporación -esta creencia de tener dentro objetos 
e:<t.ernos- conduce a efectos reales, emociones profundas, conducta real 
dirigida hacia los demAs, profundos cambios en el yo, carácter Y 
personalidad, slntomas, inhibiciones y capacidades. 

28 



Freud (1925), consideró la relación entre fantaslas orales de incorparación 
y los priR1eros procesos de introrección en su ern;ayo tlObre la negación, en 
dond.> las funciones intelectuales de juicio y prueba de realidad derivan 
del interjuego de los illlPtllsos instintivos priaarios y descansan sobre el 
mecanismo de introrección. 

El proceso evolutivo general '*' los llelano-Kleinianos, describen para las 
fantaslas, es el siguiente: 

al.- las prillleras fantaslas se construyen principal,...nte sobre illPUlSOS 
orales, ligados al gusto, al olfato, al tacto, a las sensaciones 
cinestésicas, viscerales y so•Uicas; al principio todas ellas se 
vinculan lnti111alll!nte con la eXPl!riencia de incorPorar las cosas y los 
elementos visuales son relativa11ente escasos. 

b>.- Estas sensaciones e iñgenes constituren una eJ<Periencia corparal, al 
principio escasa111ente susceptible de relacionarse con un objeto 
externo. espacial Chabituah1ente los eleaentos cinestésicos, genitales 
y viscerales no son considerados de esta for11a>; ~to da a la fantasla 
una cualidad corporal concreta exPeri.entada en el cuerpo. En este 
nivel, las illlá.genes se distinguen nula o escasaaente de las 
sensaciones reales y las percepciones externas. Todavla no se percibe 
a la piel coao el ll•i te entre las realidades interna y externas. 

c> .- El elemento visual de la percepción aUl\l!nta hasta llegar a fundirse 
con la exPeriencia tactil y diferenciarse esPaciah1ente; las prilll!ras 
im~genes visuales siguen siendo en gran parte de cualidad "eidética• 
probablemente hasta los 3 6 4 allos de edad, y estas experiencias son 
intensamente vividas, concretas y con frecuencia son confundidas con 
las percepciones. 

dl.- En el periodo evolutivo en el que los elHentos visuales de la 
percepción -y de las iügenes corresPondientes- cOMienzan a predollinar 
sobre los i11Pulsos sOMaticos, a diferenciarse e integrarse 
espacialmente, -aclarando as! la distinción entre el tRUndo interoo y 
el mundo externo- los elementos corPOralHnte concretos de la 
eXPeriencia total de percibir sufren una represión. los eleaentos 
visuales referidos al exterior en fantasla, son parcialaente privados 
de etllOción desexualizados, independizados en la conciencia de las 
ataduras corPOrales. Se transforaan en iugenes en el sentido 
restringido, representaciones en la •11ente• de obje.tos externos 
reconocidos como tales, es decir hay una distinción entre el objeto 
exterior y la iugen •aental interior•. 

e).- Estas i&Mgenes repercuten sobre la 11ente Por estar •en ella", y su 
influencia sobre los senti111ientos, la conducta, el caracter y la 
personalidad en su totalidad, esta fundada sobre sus elaentos 
somUicos inconscientes y repriaidos en el llUl1do inconsciente del 
deseo y la fantasla, que conforaan el vinculo con el ello ' -
significa para la fantasia inconsciente - los objetos a los cuales 
se refieren, se creen dentro del cuerPO, incorPorados <Susan lssacs, 
1967). 
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Se i>uede decir, recordando a Freud Cl923), que no hay una diferencia entre 
el yo y el ello, estrictamente hablando, ya que originalmente, todo en un . 
principio fue ello, y el yo se·desarroll6 a partir del ello por la 
const.ante influencia en el mundo externo, por lo c;ue el yo se vuelve una 
parte diferenciada del ello. 

Si consideramos a la fantasla como el lenguaje de Jos· procesos instintivos 
primarios, podemos presuPoner que entonces interviene en el mas temprano 
~rrollo del yo en su relación constante con el R1Undo externo, y con ésto 
sustenta la prueba de realidad y el conocimiento de los diferentes niveles 
del mundo (preaperacional, concreto, simbólico, abastracto>. 

La observación de ninos pequef\os durante sus primeras semanas, demuestra 
que en la medida en que el mundo externo no satisface sus deseos, los 
interfiere o los frustra, es i1111ediataooente odiado y ·rechazado, pudiendo 
ser la decepción el primer estimulo para una aceptación adapt.ativa de la 
realidad (por ejemplo: tener hambre y alucinar el pecho). 

El pensar fantasiosamente y el pensar realista, son procesos mentales 
distint~ que denotan diferentes lllOdos de satisfacción, aunque el primero 
ayuda, colabora y promueve en arMOnia al segundo cuando se habla de salud y 
equilibrio interno. 

Ernest Jones Cl916l en sus teorla de los slmbolos nos habla de que el 
Principio del Placer hace posible que dos objetos distintos sean 
equiparados debido a un vinculo afectivo de interés, ya que la 
ident.i ficac i6n primaria, precursora de la simbol izac i6n, surge del esfuerzo 
del nifto por volver a descubrir en cada objeto sus propios órganos y su 
funcionamiento. 

Desde esta óPtica, se puede decir, que el mundo externo está libidinizando 
en,gran parte el proceso de formación de slnlbolos. 

Casi toda la terapia basada en la libre asociación, nv• revela las 
fantaslas que se han promovido <a través de la for•aci6n ·de simbo los), 
manteniendo el desarrollo del interés por el ..undo externo y el proceso de 
aprendizaje del 111isR10, y de la que se extrae la fuerza para buscar 
organizar el conoci1111iento. 

Si las funciones intelectuales son derivadas del interjuego de los impulsos 
instintivos primarios, necesitamos c°"'prender la fantasla, saber como la 
prueba de realidad y la inteligencia participan en la vida ..ental dentro de 
un todo y .ver la relación entre estas funciones durante todo el proceso de 
desarrollo. 
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CAPITIJLO V . 

CIJN.. ES EL FAHTASltA FREuolANO 



SerA preciso atribuir una realidad a los deseos inconscientes? 

Esto todavla no se sabe y naturah1ente debe negArseles a todos los 
pensa11ientos de transición - van del inconsciente al sistella 
preconso lente-consciente. 

Cuando nos encontrallOS ante deseos inconscientes llevados a su tilti..a y ais 
verdadera expresión, nos V""°5 obligados a decir - la rolidad pslquica 
constituye una foraa de e><istencia particular - es i11POSible confundir 
con la realidad 111aterial. 

El esfuerzo de toda reflexión psicoanalltica consiste en intentar explicar 
la estabilidad, la eficacia y el carActer relativa11ente organizado de la 
vida fantas11Uica del sujeto. Dentro de esta perSPectiva, Freud, desde que 
centró el interés 50bre las fantaslas destacó llOdalidades tlpicas de 
escenificaciones fanta&11Uicas cOllO por eje111Plo: la novela failiar. 
Rehusa dejarse encerrar en la OPOSic ión entre una concepción que considera 
a la fantasla coino un derivado defor..ado del recuerdo de aconteci11ientos 
reales fortuitos, y otra que no atribula realidad prOPia a la fantasla, 
viendo en ella tmica..,nte una expresión i..aginativa destinada a erwascarar 
la realidad de la dinaica pUlsional. 

Los fantasaas tlpicos hallados por el psicoanUisis conclujeron a Freud, a 
pastular la existencia de esquemas inconscientes que trascienden lo vivido 
individual y se transaitirlan hereditariuente: las fantaslas originarias. 

La palabra 
psicoaN.lisis: 
inconveniente 
precoMc ient.e, 

fantas11a o fantasla se utiliza auy extensaaente en 
segtm alguno~ autores, esta utilización tendrla el 

de no precisar la situación tópica (consciente, 
inconsciente> de la formación - se considera. 

Para COllPrender el concepto Freudiano de Phantasie, conviene distinguir 
diversos niveles: 

1ro. Lq que Freud denoooina •pantasien• son, ante todo, los suellos diurnos, 
escenas, episodi"9, novelas, ficci- - el sujeto, forja y se narra 
a si miSllO en estado de vigilia <La Histeria, 1895). Brl!Uer y Freud 
110straron la frecuencia r la i111><>rtancia de esta actividad 
fantaseadora en el histtrico y la descubrieron COllO frecuente.ente 
inconsciente, es decir, pr~ciéndose durante estados de ausencia o 
estados hipnoides. 

En la Interpretación de los Sl.iellos, 1900, todavla describe Freud los 
fantas6s, basAndose .en el llOdelo de los suellos diurnos. Los analiza COllO 
for..aciones de c011Pr011iso y auestra que su estructura es c011Parable a la 
del sueno. 

Estos fantasaas o suellos diurnos son utilizados por la elaboración 
secundaria, factor del trabajo del sueno, que se aproxi..a aucho a la 
actividad en vigilia. 

2do. Freud utiliza a ..,nudo la expresión de fantasma inconsciente, sin que 
implique sieMPre una posici6n ..,tapsicol69ica bien establecida. Con 
ella Parece designar a veces un 5Wllo subli•inal, Preconstiente, al 
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·cual se entrega el sujeto y del - tOIRar• o no conciencia 
reflexi va11ente. 

En el Articulo "Fantaslas histéricas y su relación con la 
bisexualidad" 1900, los fanta-s "inconscientes• considerados 
precursores de los stntous hist.tricos, se describen COllO hall•ndose 
en lntiH conexión con los suenos diurnos. 

3ro. Dentro de una linea de pensulento distinta, el fantaSlla aparece en 
una relación 111.1cho llás lnti .. con el inconsciente. En el capitulo Vil 
de la Interpretación de los Sueflos, Freud, sil~ a un nivel 
inconsciente, en el sentido tópico de la palabra, ciertos fantauas, 
los 1 igados al deseo inconsciente y que se hallan en el punto de 
partida del proceso Metapsicológico de forHción del sueflo, la priMera 
parte del tr;oyecto - conduce ;ol suello, v;o de forH progresiv;o, desde 
la escena o f;ontaSH inconsciente hasta el preconsciente . 

. 4to. Aunque Freud no lo hace explicito, se pUeden distinguir en su obra 
vuios niveles de la fantasta: consciente, subli•inal, inconsciente. 

Pero Freud, parecta preocupado no tanto en establecer esta distinción COllO 
en rec;olcar los lazos existentes entre estos diversos aspectos: 

A>. - Los suellos diuroos utilizados para la elaboración secundaria, l'Ueden 
estar en conexión directa con el fanta- inconsciente que constituye 
el oocleo del sueno: los fantasaas del deseo que el analista descubre 
en los suenos nocturoos, 11Uestran a 111enudo ser repeticiones y 
MOdificaciones de escenas infantiles; asi en us de un suello, su 
fachada nos indica inMediata11ente el verdadero nf.lcleo del sueflo que se 
encuentra deforHdo parque aparece .,.zclado con otro Hterial. En el 
trabajo del suello, el fantasu se halla presente en los extrl!llOS del 
proceso: par una parte esü ligado al deseo inconsciente us 
profundo, el •capitalista del sueno•: Por otra parte, en el otro 
extremo se halla presente en la elaboración secundaria. Los dos 
extremos del sueflo y 111!1 llOdalidades del fantasaa que en él se 
encuentran parecen, si no juntarse, par lo lll!l10S comunicarse 
interior11ente y simbolizarse entre si. 

B>.- Freud, encuentra en la fantasta un punto privilegiado donde Podrla 
captarse a lo vivo, el proceso de paso entre los diferentes sisi-s 
PSiquicos: represión o retorno de lo repri•ido. Lu fantastas se 
aproxiHn mucho a la conciencia y perunecen allt sin ser perturbadas 
•ientras no pasean una catexis interna, pero cuando sobrepasa un 
cierto nivel de catexis son nuevuente alejadas. 

C>.- En la definición Metal'sicológica us completa que dió Freud, se 
conectan entre si los a-ctos us distantes de la fantasta: los 
fantasus se hallan alta.ente organizados, no son contradictorios, han 
aprovechado todas las ventajas del sisteu consciente que diftcilmente 
las distinguirla de las forucionn de este sisteu; por otra parte, 
son inconscientes e incapaces de volverse conscientes. Su origen 
inconsciente es lo decisivo para su destino. 
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La probletlitica Freudiana de la fantasla, parece no solamente no permitir 
efectuar una distinción de la naturaleza entre fantasma inconsciente y 
fantaslas consciente, sino que tiende más bien a seMalar sus analoglas, sus 
estrechas relaciones, y los pasos entre ellas: la fantasla claramente 
consciente de loS perversos; los teJROres delirantes de los paranóicos, los 
fantasaas Inconscientes de los hitéricos. Todas estas formaciones 
coinciden hasta en los 11enores detalles de su contenido. 

As! la fantasla pyede ser estudiada sin lugar a dudas a partir del trabajo 
de Freud, con su estudio de las histerias ( 1893-1895>, que viene a ser 
forinah1ente el origen del psicoanilisis. 

La fantasla es vista COlllO un eleinento constitutivo igportante en los 
111ecanisinos de defensa, lo que delllUE!stra su carácter adaptativo aliviando la 
angustia y su papel COllO un reflejo nor11al del proceso cognoscitivo del 
pensuiento (illiigenes, figuras, relaciones iMaginarias). 

A ésto, L. Kolb 0976>, dice que "la fantasla es un proceso adaptativo del 
sujeto, requisito indispensable para su salud mental, para el pensamiento 
creativo, con un carActer que tubién puede ser defensivo. Si las 
gratificaciones de la realidad son insuficientes, el pensamiento no puede 
ser controlado per las demandas de la realidad, sino servir coMo una 
satisfacción represiva o sustitutiva". 

La fantasla proporciona la ilusión de una satisfacción para los deseos que 
no F>Ueden cumplirse Co que están por cumplirse, Por ejemplo: la boda, el 
cumpleallos), ya sea per las frustraciones de la realidad, por .los 
estándares del individuo o por la temporalidad de las circunstancias. 

La fantasla . no es una función aislada, sino una slntesis integrada de 
ideas, sentiriient.os, cognisciones, interpretación y reinterpretaci6n, en la 
que predominan aspectos instintivos y afectivi:is. 

El Poder omitir momentáneamente la realidad como satisfacción sustitutiva, 
contiene conflictos que detienen el incremento y niveles altos de angustia, 
sin etobargo, en los casos extreinos, la fantasla se refuerza con delirios Y. 
•lucion•ciones. 

Los fantaSlllas originarios son estructuras fantasmi\ticas tlpicas (de la vida 
intrauterina, . de la escena pri•itiva, de la far¡tasla de castración y 
seducción> que el psicoanilisis reconoce COllO organizadora de la vida 
fantaSlllitica, cualesquiera - sean las experiencias personales de los 
individuos; seg(.¡n Freud, la universalidad de estos fantasus se explica por 
el hecho de que constituirlan un patrh1onio transmitido filogenéticamente. 
Cfreud, 1915>. 

El tér•ino Urpahntasien aparece en los Artlculos de Freud en 1915, estas 
for11aciones fantas11Uicas <observación de la relación sexual entre los 
padres, la seducción, la castración, etc.>, las denominó fantasmas 
originarios. 

Las fantaslas originarias se encuentran de un niodo MUY general eh los seres 
hucnanos, sin que puedan referirse siempre a escenas vividas realmente por 
el individuo, reclamando con ésto, una explicacio~n filogenética, mediante 
la cual, la realidad recobrarla sus derechos: asl por ejemplo, la 
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castración efectivamente habrla sido practicado POr el padre en el pasado 
de la humanidad, como en algunos rituales de iniciación en Australia y al 
norte de Africa, que atestiguan los fenóMenos de castración, tanto en 
holllbres coao en -..jeres. 

E& pasible que todos los fantasaas que se nos cuenten actuah1ente en el 
arnUi&is, hayan sido en otra ~ca, en los tietlPOS pri•itivos de la fuilia 
hulnana, una realidad; y que el nillo al crear sus fantaslas, no ha~ Mis que 
rellenar, con la ayuda de la verdad histórica, las lagunas de la verdad 
Individual, en otras palabras, lo que fue realidad en la prehistoria se 
habrla convertido en realidad PSlqulca. 

Freud, se esforzó en descubrir acontecimiento• arciicos reales, capaces de 
IUlllinistrar el áltiMO fundamento de los slnto.as neuróticos. Las escenas 
originarias son aciuellas en las cuales los aconteci•ientos reales y 
tral.ll>iltizantes, cuyo recuerdo es elaborado y distorsionado, son 
e1111ascaradas POr las fantaslas, entre ellas la de las relacioni!s sexuales 
entre los padres, presenciadas real o iaaginariuente par el nillo. 

Estos acontec i•ientos se designan con el llOllbre de escenas y desde 
un principio, Freud, trató de destacar, entre ellas, algunas 
escenificaciones tlpicas y li•i tadas. 

Para Freud <1925>, la instauración del principio de realidad queda 
disociada de una cierta actividad 111ental que permanecla libre de toda 
confrontación con la realidad y exclusivaMente -..tida al principio del 
placer, es el acto de fantasmatizac ión que c<>111ienza en los juegos 
infantiles y que PoSterior111ente se convierte en ensonación, donde se deja 
de depender de los objetos reales; la ensonación es toda aquella actividad 
que dOlllina la fantasla consciente Por tener 111enor represión. 

Aunque Freud no lo hace explicito, en su trabajo, encontruos que hu un yo 
temprano iapllcito en ciertos procesos psicodinAniicos COllO el de deflexión 
-instinto de muerte- y realización alucinatoria de deseos. 

Dolto <1983), a este respecto 11enciona que la fantasla pasee su PrOPia 
realidad pstquica y en un -.nto dado para el nillo pequello es inseparable 
el lllUndo intern<> del lllU!ldo externo. 

Para este autor, la etapa oral, es la fase de or~nización libidinal que se 
extiende desde el naciaiento hasta el destete colocado bajo la priaacla de 
la zona er09ena bucal y se infiere ""'" el aodo de pensar en tal o cual 
etapa tou la foru ontrica pseudoalucinatoria sin su de..-inación 
p¡¡tológica. 

~lloz Bojalil <1988>, observa que para el neurótico, Ja fantasla es Mis 
decisiva que la realidad exterior. Por lledio de la fantasta -dice- es 
pasible observar la creación del idl!al de un yo (instancia intrapsfquica) 
generando un ubiente adecuado o su delestructuración; la fantasta as! 
se convierte en un elet1ento i111POrtante dentro de los aecani- dl!fensivos 
oral Y anal, y ut veaos que Ja realidad acoapana sil!llPre el desarrollo de 
la f antas la. 
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La fantasla, entonces, viene a ser el elemento constitutivo de los 
11ecanismos de defensa principalnlente introyección y proyección, por ser los 
Ns primarios y formadores del yo primitivo, ante estas demandas 
instintivas, angust.ias y temores que ie son característicos, se da por 
sentado el hecho de que la fantasla es "per se" un factor característico y 
constitutivo de los primeros anos de vida CMunoz Bojalil: 1988). 

Dentro de esta otisMa linea, algunos psicoanalistas han ampliado la técnica 
usando la movilización corporal, el psicodrama, ademas de técnicas verbales 
para eXPlicitar las fantaslas inconscientes del individuo-grUPO, ra que 
nuestra propia iiaagen no es posible sin las imágenes corporales de otra 
persona CGonzalez Chagoyan, Ooring Laffon; 1988). 

Dentro efe la teoría Freudiana, la fantasla puede servir como substituto de 
la realidad externa que niega, remodela o reemplaza una percepción objetiva 
de la realidad ·externa, cuando esta realidad se vuelve inaceptable. 

El fantasear se ha cOflll>rendido COMO una mera descripción silllbólica de la 
realidad externa que representa eventos actuales; en este modelo, la 
fantasla atraviesa la silllbolización concreta, refleja un Modo de aprehender 
la realidad externa a través del uso de la imagen y la metáfora. 

La priioera teoría PSico-patológica de Freud (1893-1896>, como for11ación de 
cOMpr.,,.iso, la llamada "Teorla de Seducción", expone que las memorias de 
experiencias trat.111!.iticas componen el substrato neurótico -el trauma 
Pslquico- o lllás precisamente la memoria del trauma act~a como un cuerpo 
extrano que mucho después de su entrada cont.in~a su labor. 

Freud, desarrolló su idea concerniente al rol de la simbolización en la 
for111ación de sínt011as a los que consideraba como un slmbolo oinémico de Ja 
idea repri11ida CFreud; 1894>. 

La simbolización consti turó la forma de efectuar un compromiso: La 
expresión de una idea reprimida y el guardar el contenido de esta idea 
repri11ida, era visto COllo compuesto primariamente de memorias de eventos 
traUÑticos r Ja reacción de uno de estos eventos, eran los 11<J01bra>:flsimos 
síntomas hitéricos derivados de anLiguas 11e1110rias y recuerdos que operan 
inconscienteooente CFreud, 1896>. 

Freud <1893-1895>, rePOrtó -el caso de F.rau Cecili1¡ 11., quien sufrla de una 
neuralgia facial extreaadamente violenta; esta dama transforll6 su memoria 
de ser insultada por su esPOSO par la fantasía subyacente de ser bofet.eada 
par él, lo cual se representó concretamente a través de la neuralgia 
facial. · 

En 1896, S. Freud, tOl>ló los dolores para demostrar cómo h sintoniatologla 
histérica representa un aconteci•iento actual con su ralz en la infancia, y 
cÓllO el conoci11iento de dicho aconteci111iento efe Ja historia del paciente le 
da un sentido r una coherencia a su conducta; asl el síntoma ya no aparecla 
COllO irracional, sino COMO una resF>Uesta humana, lo mis adaptativamente 
POsible a una exPeriencia vivenciada dentro de cierta estructura 
caracteroJógica como traulllática, la irracionalidad se derivaba de la 
Jfoitada perspectiva del observador en la historia del paciente, pero en el 
grado en el que el Paciente desarrolla por medio de la asociación libre y 
la transferencia su prapia historia para comprenderse él mismo y entonces 
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reMOver •I slntonia, éste POdl• dl!saparl!cer. 

En 1900, Freud, con su "Interpretación de los Suellos", vislumbró un lugar 
i11partante para el deseo, este deseo especi•llsillO que llena la fantasla 
en la vida ps(quica. 

Los deseos PUl!den provocar la aparición de ansiedad, COllO el recuerdo de 
eventos traUllAticos; los slntooias vienen entonces a representar un 
C011Pr001iso entre la expresión de un deseo inaceptable y el esconderlo o 
guardarlo dentro de este proceso de sillbolización. 

Uno de los ns claros ejl!llPlos cllnicos de una sillbolización concretll de 
una fantasla inconsciente, puede ser encontrada en las ..orias de Freud de 
1899. 

Esa vivida llO!aOria de la inhncia de quitarle las flores a una 111.1jer, 
representa el deseo de tener relaciones sexuales con ella. 

El deseo pUede sillbolizar el desflorarla, que habla sido representado en la 
Me110ria de quitarle las flores; esta tantas!• ree11Pluó la rnlid.ld de 
abstinencia y frustración sexual del sujeto. 

As! Freud, se dió cuenta de c6llO la influencia del deseo inconsciente POdla 
llevar ficilliente a la falsificación de la lll!llOria, en tér•inos de darle 
una nueva sl!lllblanza a la percepción de la realidad de la for111a en que uno 
desea que se dé <Laurence, 1987>. 

Cuando Freud, postuló que las fantaslas y deseos inconscientes pueden ser 
etiológica11ente significativos en Ja neurosis, completó su hipótesis de que 
las histéricas sufren principaJ11ente de re11iniscencias <1893-1895, 
original>. 

Lo que se reprime o regresa de lo reprimido es una idea o pensamiento, el 
contenido del cual podrta ser igual111ente un deseo inaceptable o un aspecto 
estresor de Ja realidad externa, que es cuando Freud, interpreta el 
significado del suello COMO una realización alucinatoria y un cu.pli•iento 
del deseo. 

Un slmbolo, a través del proceso de condensación pyede eXPresar 111.1tua11ente 
significados apuestos, parque en el inconsciente ideas contradictorias 
pijeden existir <Freud: 1900>. 

La teorla de Freucl, sobre Ja naturaleza. del deseo, Posee una cuestión 
dificil concerniente a nuestra percepción de Ja realidad externa. CÓMO 
saber entonces la diferencia entre ver las cosas tal cooio son versus ver 
las cosas cOllO las desea.os? 

Las implicaciones del concepto de Ja vida 11ental ca.o de su forución, 
sugieren tales actividades COlllO pruebas de realidad y Ja diferenciación del 
yo y Jos otros, lo interno y Jo externo, lo subjetivo y lo objetivo y 
consecuente111ente todas las percepciones de Ja realidad estin sujetas al 
proceso primario inconsciente del pensamiento, antes de alcanzar la 
conciencia, el contenido del pensa•iento consciente aunque a través del 
proceso de contenido secundario, busca liberarse de la regulación del deseo 
<Laurence, 1987). 
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FreudiatWM>nte enfocando las cosas, hay dos formas en que la simbolización 
concreta viene a ser significativa una es a través de la regresión del 
proceso de pensamiento secundario y la otra es a través de un comienzo 
progresivo del proceso primario del pensamiento. 

En el proceso de la regresión, los pensamientos abstractos expresados en 
palabras, est;ln traducidos a expresiones metafóricas y es entonces 
concretizado como una fantasla de acuerdo a las reglas del proceso 
pri11ario, en la progresión del proceso primario se reconoce el pensamiento 
baS.do en una identidad perceptual, las formas de este pensamiento 
son l.eoiporal y formal. 

Los pensa.ientos pueden comenzar como una percepción organizada de acuerdo 
a las reglas del proceso primario, antes de desarrollarse en concepciones 
verbales abstractas que sigan las leyes y reglas del proceso secundario. 

Vn slmbolo concreto coino producto del proceso primario puede reflejar un 
significado que nunca antes se presentó en el proceso secundario, pero en 
el habla estaba vislumbrándose el camino hacia el desarrollo de un 
significado abstracto. La sillbolización concreta arrivó a la tlPica 
regresión que refleja una defensa contra un pensamiento inaceptable, en 
donde una silllbolización concreta se encaft1inó hacia su PUnto de partida, a 
través de una progresión dada en el proceso primario del pensamiento. 

A través de la interpretación se puede o no observar si el sllllbolo debe ser 
usado cowio una forma de autodestrucción, como una apreciación creativa o 
COlllO una realidad actual que no ha sido concebida abastract.amente. La 
libre asociación del paciente al slmbolo no provee· una respuesta 
concluyente al sentido del sllllbólo desde la asociación coino coinunicaci6n 
sillbólica, desde donde dentro y sobre ellos, pueden ser sujetos a las bases 
de la interpretación dadas ya sea por el paciente o por el analista. 

En el modelo estructural CFreud; 1923>, la relación entre fantasla y 
realidad, permanente esenciah1ente igual que en el modelo topográfico,· la 
percepción busca la representación consciente, si estas percepciones 
sobrellevan ansiedad, estin protegidas c""'° -orias inconscienies y 
regresan en forO.a silllbólica derivada de la percepción original. Aunque en 
la !>Sicosis el principio de realidad nunca cesa de ejercer una fuerza 
continua. 

"ProbableHnte en la ?Sicosis h1 parte rechazada de la realidad constante, 
se fuerza sobre la 11ente, justamente como el in;tinto repri11ido hace en la 
neurosis• CFreud; 1920; asl para 1937, Freud, crela que los delirios 
Psicóticos no eran PUra.mente una revisión de deseos de la realidad, guiados 
POr su convicción interna. 

Serla dettasiado esquenático SUPQner silllPlemente que Freud abandonó una 
prilllera concepción que buscaba la etiologta de la neurosis en los 
tra..atis.os infantiles, substi tuyéndola par otra que, siendo el precursor 
del stnklaa en el fantasaa, no reconocerla en éste, 111.is realidad que la de 
expresar en forlllii i•aginaria una vida pulsional que en ltneas generales se 
hallarla determinada biológicamente Cla planche y pentalis:. 1961>. 

El · 11Undo de la fantasla aparece desde un principio en psicoanálisis como 
dotado de una consistencia, una organización y una eficacia que queda bien 
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expresada por el ter11ino •realidad pslquica•. 

Si se consideran los temas que se encuentran en los f antas.as or1g1narios 
(escena originaria, castración, seducción), se descubre un carie ter cointm: 
Todos ellos se refieren a los origenes: en la escena primaria se presenta 
el origen del sujeto; en los fantastRas de seducción el origen o surgiaiento 
de la sexualidad; en los fantasaas de castración, el origen de las 
diferencias de los sexos. 

Todo este cuadro anterior hace que el analista sea cauteloso con respecto a 
la POSición que to.a para deaarcar el llaite entre el deseo, la fantasla y 
el pensamiento objetivo, ya que el anali9ta que se inclina por la 
deli11itación arbitraria entre fantasla y realidad tratando de mantener 
cierta neutralidad, ta.bién l.otia un pUnto arbitrario que iapl ica 
sugestivaHnte que todo criterio para evaluar la naturaleza de la realidad 
externa es relativista, y de ah!, de igual valor y veracidad. 

Es i11POrtante observar el rol de la siabolización en algunos casos 
revisados por Freud: 

a>.- En 1909, Freud, hace una interpretación silllb61ica de la rata en el 
cas;o de una severa neurosis obsesiva del hoabre de las ratas, el cual 
es un buen ejeaplo del énfasis en el rol estiol69ico de los deseo!; a 
eXPensas del rol de eventos externos: esto le perai ti6 deaostrar cóao 
la obsesión del hombre rata era motivada en parte por un conflicto 
inconsciente de a11ar y odiar al padre, conflicto derivado de su 
or ientaci6n sidico-anal <Laurence J., 1987). 

Para el hombre de las ratas, las ratas obtenlan un significado 
sillbólico particular: erotisao anal, dinero, infección sifilltica, el 
pene, el paciente aiHO cOllO nil\o, por lo que la rata representab. su 
proPio poder de deseos sidico-anales, en donde el padre era el 
objetivo de estos deseos, despUés de darle un castigo por mala 
conducta por su •entretenimiento sexual"; tatllbién es factible que en 
este caso la rata siabolizara un pensamiento inconsciente: padre, eres 
una rata por pegarlll! tan severaioente. 

b> .- En el caso Schreber, la idea de delensa detalla aspee~ de la 
realidad, siendo distorsionados a través de la represión, .la negación 
y la proyección, de manera que acierta en lo que constituye la 
distorsión. 

En 1911, FreUd, hace una distinción i111POrtante para el caso Schreber: 
PrOPUso que el aiedo de persecución era una cubierta ficticia para el 
hecho distintivo del aaor h<Mlosexual inconsciente de Schreber para su 
padre. 

As! tOlllO Freud, foraalHnte vi6 la reacción de una histerica no cOllO 
exagerada, sino COllO una reacción aprapiada en el contexto hist6rico 
del paciente, el tellor de la persecusión ~ ser conceptualizado 
similarRil!nte, ya que la distorsión, l'Uede no dar la seMAción de teaor 
hada el objeto, pero en el desplazamiento de ese teaor hacia su 
objeto original, puede haber un substituto, por ejeaplo del .Padre de 
Scheber a Dios. 

38 



La fantasla de la relación hoMosexual puede tener una cubierta 
ficticia para una desafortunada y amarga relación con un padre 
centrado en si 11ismo <Laurence: 1987). 

c > .- En 1918, el caso del hombre de los lobos, provee un ejemplo de las 
vlas interpretativas de Freud, centradas sobre la reconstrucc i6n de 
11e1110rias inconscientes de la infancia temprana a eXPensas del 
reconoci11iento total. a los cuales ciertos deseos distorsionados 
fueron provistos a ser de mayor resistencia al tratamiento. 

El mayor reto interpretativo del caso era deMostrar cómo una variedad 
de escenas sexuales en interacción con la fase psicosexual de deseos 
aprapiadas al paciente, era etilógicamente relacionada con el 
desarrollo de una neurosis infantil a la edad de cuatro allos. 

La pesadilla del lobo ocurrió justamente antes de que el hollbre lobo 
CUlllPliera cuatro allos, lo que reflejó el ?Unto de retorno del desarrollo de 
la genitalidad a la neurosis obsesiva. 

La interpretación del suello del lobo era para demostrar que representaba la 
1Re110ria inconsciente de ser testigo de la escena primaria del allo y medio. 

A la edad de cuatro allos, el recuerdo le convenció de la "realidad" de 
castración. 

El ho1robre lobo encontró más seguro adoptar una actitud esencialmente pasiva 
hacia la vida, por el sufrimiento que la adaptacii!•n invariablemente 
involucra. 

Para Freud, ambos padres fueron convertidos en lobos, también sugirió que 
el lobo era un slmbolo del paciente con el que se identificaba con su madre 
castrante. 

El que los lobos fueran blancos sugirió la repa interior y la ropa de cama, 
asl como alusiones a la lana blanca del cordero y del perro de past.oreo, 
COllO sucede en los cuentos. 

En la frase de un "lobo en ropa ovejera", se descr,ibe a alguien que en 
apariencia parece tlmido y gentil y que par atras es rudo, sin piedad y 
envidioso. 

COMO el análisis fallaba en sus progresos, Freud fijó una fecha de 
ter11inación del tratamiento y el hollbre lobo presentó material histórico 
nuevo, que Freud pensó resolvla el caso: hubo alguna IM!jorla pero ninguna 
alianza· genuina se formó y el trabajo de interpretación fue puesto en. uso 
al servicio de una resistencia cróni.ca caracterológica <Laurence, 1987.>-

No podeAios reproducir aqul la evolución total que condujo a Freud desde la 
concepción de las •escenas originarias• hasta el concepto de fantasma, 
dicha ·evolución sin embargo, es i111POrtante porque toda su con1Pleiidad corre 
al parejo con su delin1itación del concepto psicoanal ltico de fantasla: sin 
embargo, se pueden extraer de manera amplia y general las siguientes 
conclusiones! 
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lro. Los suce9015 que se t1'ansforaan en stntoau neuróticos son producto de 
la fantasla del paciente, lo cual concede un l._r i11POrtante a los 
factores psicológicos subjetivos. 

·2c1o. Los slntolllas neur6t.icos esUn deterainados por las e><Periencias 
pasadas del individuo, reales o fantaseadas. 

3ro. Los stnto.as no pyederi entenderse por el 11Studio de sus 
11anifestaciones objetivas, pero sl por llétodos P5ico169icos que los 
PLleden coaprender en función de su significado sillbblico, es decir 
coao una transacc i6n entre las fuerzas en conflicto. 

,to. Las fanta!ilas y los sucesos i111aginarios tienen tanta ·o us fuerza que 
los sucesos reales. 

Sto. Las fantaslas difieren· en sus caracterlsticas del proi:eso l69ico del 
pem;uiento, aunque haY fantaslas inconsti!'ntes y !iLll!llos diurnos. 

6to. Freud aisMO, habló de la necesidad de auaentar las di•msiones de la 
observación para incluir un ..ayor OO!nero de eXPeriencias que conduzcan 
a la c011Prensión de los fendolenos cUnicos. 

7lr0. La fantasla es un fenólieno universal en el ser hullano, 
darse cuenta de la iaportancia de la fantasta en 
patol69icos, pell56 que deseapel\aba un papel igual111ente 
los estados no patol6gicos CHilgard, 1960>. 

'º 

y Freud al 
los estados 

i11POrtante en 



CAPITVLO YI 

COO LO CUENTAN LOS LACANIANOS 



J <> a 
El paciente encuentra en su fantasma un· recurso contra su stntou, el 
fantas111a tiene una función de consolación. 

El conoci•iento del fantasma COMO un dollinio aut6110110, explorable, dotado 
de su prOPia consistencia no eli111ina para Freud el problema de su origen. 
El ejeMPlo us llautivo lo prOPOrciona el aNilisis de una neurosis 
infantil: Freud, intenta establecer la realidad de la escena, de la 
observación del coi to parental reconstruyéndola en sus menores detalln, y 
cuando parece tentado POr la tesis jungniana, H9i<n la cual tal escena no 
serla us que un fantasma construido retroactivuente POr el sujeto adulto, 
siguió insistiendo en que la percepción ha -inlstrado al nillo los 
indicios, pero sobre todo introduce el concepto de fantas11a originario, en 
este concepto vienen a juntarse la necesidad de encontrar lo que podrlallOS 
llamar la prehistoria del acont.eci•iento y la preocus>ación POr basar la 
estructura del fantasu sobre algo distinto del aconteciaiento. 

Para Freud hay una distinción del fantaSMa, el inconsciente, el que es 
transaitido filogenéticuente <Freud, 1915) llaMado urphantasien y el 
consciente el que el sujeto tiene a su diSPosici6n us o .enos 
frecuente.ente -los suellos diurnos-. 

En los estudios realizados sobre la histeria por Freud. y Breuer <1893-
1895), Anna o.. habla de su teatro privado y del vinculo que exstia entre 
el fantasu y esa función de consolación. 

La Masturbación viene a ser el vinculo entre el fantaSlll& y la consolación 
fisiol69ica por excelencia. 

En el paradigu analltico de •pegan a un nillo" <Freud; 1914). Freud 
comienza MOStrando la relación entre el fantasu y la satisfacción 

· masturbatoria, esta satisfacción es un goce filico eXPresión que alude a un 
goce distinto, el goce del otro, es decir que desde la primera 
consideración freudiana el fantaua se presenta COMO algo que produce 
placer al sujeto y el slntou COMO diSPlacentero. 

A Menudo se invoca la foru COMO Freud descubrió la i111POrtanc ia de los 
fanta511as en la etiologla de las neurosis, aunque en un principio adll>itió 
la realidad de las escenas infantiles patogenas halladas en el curso del 
anilisis; sin ellbargo, abandon6 definitivamente esta primera concepción 
cuando habla de la realidad psiquica que no es sin6niMO sólo de IMJndo 
interior o CallPO P5icol6gico, toaada par Freud en su !M!ntido mis 
fundamental, dnigna un nt.icleo heterogéneo en este CUPO, el tmico 
verdaderamente real en c011PArac ión con la uyor ta de los fen04aenos 
p5lquicos . 

. Cuando nos encontra11os ante deseos inconscientes llevados a su l'Jltiaa y 11\As 
verdadera eXPresión, nos YellOs obligados a decir que la realidad pslquica 
constituye una foraa de existencia particular que n i11POSible confundi1' 
con la realidad ..aterial. 

El esfuerzo de toda reflexión psicoanall ti ca consiste en intentar eXPlicar 
la .estabilidad, la eficacia y el caricter relativaMente organizado de la 
vida fantasmlltica del sujeto. 
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El fantasma tiene una función semejante a la del juego, en el caso del nino 
fort-da, la ausencia del otro hace· presentir y pone en evidencia su deseo 
por lo que el fantasma es una maquina que se pone en juego cuando se 
manifiesta el deseo del otro. El fantasma fundamental nunca es 
interpretado y la experiencia analltica en la función del analista no todo 
es interpretado porque estll ubicado en tal lugar que nunca aparece en la 
experiencia, asl la interpretación viene a ser fundamentalmente la 
interpretación del slntoma. Cuando se trata de slntomas, suenos, lapsus, 
actos fallidos, éstos son denominados por Lacan como formaciones del 
inconsciente, con Freud tenelllOS "La Interpretac iOn de los Sue!los" 0900): 
"PsicOPatologla de la vida cotidiana" <169B>: "El chiste y su relación con 

,el inconsciente" ( 1905>. 

Lacan hace una distinción entre la formación inconsciente y el fant.,sma, ya 
que; . . 

- El comportaMiento mis..o de un sujeto es una deMOstrac ión de su fantasma. 

-- El fantasma fundamental corresponde a la urverdrangung correlativo en lo 
... repri.,ido a lo que no puede salir a la luz. 

Freud, en "Inhibición, slntoma y angustia" <1926>, afir111a que hay una 
represión Originaria que no es un contenido· o cosa; que no puede decirse, 
sino que simpre habrA una represión ... s. 

Con el fin del anlilisis lo que se puede esperar es que la relación del 
sujeto con ese fantasma fundamental cambie, Pero qué es lo que en el 
calllbio Produce angustia? Serli acaso el deseo del otro sobre uno? 

Susan Issacs < 1967>, plantea un f antasn1a en términos de cómo un medio no 
contingente esencial para Poner el goce dentro del principio del placer, es 
lo que provoca, que la operación propia del anUisis sea abrir de nuevo la 
dimensión del mlis "al U". Los fantasmas están regidos indiscutiblemen\.e 
por el principio primario del placer y son una vinculación entre deseo, 
goce y placer. 

En una estructura no todo viene a ser significante, pero lo que no lo es, 
el objet.o, es lo que se encuentra precisamente ahi es true turado, tiene. un 
lugar, aunque. ese lugar pUeda cambiar en otros discursos. 

Al: Es el deseo del otro en tanto es necesario qué el otro pueda tener un 
deseo de que algo le falte, ésta es una traducción parcial. la ventaja 
de Al, reside en que es una escritura ünica con dos significaciones: 

a>.- El deseo del otro. 

bl.- Una falta en el significante en el campo mismo del significante. 

En "Pegan a un nifto" <relación del fantasma con Al> el analista tiene que 
ad11itir -ante si mis1110- que estos fantasftlas en su mayor parte subsisten 
aparte del resto del contenido en una neurosis y en el fondo, no encuentra 
un lugar aprapiado en su estructura. · 

La demanda del paciente es la interpretación del deseo de Al que es 
exactamente lo que oculta la cuestión de la transferencia. 
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Las tres dimensiones bajo las - los Lacanianos consideran al fantasea 
90n: 

1.- El aSPecto imaginario -iNgenes a- a': toda di11ensi6n F>Uede si11Plitarse 
en la conducci6n de la cura. 

2.- La di11ensi6n sillb6lica del fantaSN.- Es la pequel\a historia. -
obedece a ciertas reglas, a ciertas leyes - son las leyes de la 
lengua, sin aparecer en el priMr nivl!l de la e><Periencia. 

3.- La di11ensi6n real.- El callbio - se trata de lograr en el analizante 
es un callbio dirigido a - se plantee lo - su fantaua el.Ore. 

Es asl cOllO en los diferentes cuadros cllnicos veMOs el goce perfilarse de 
uneras diversas: 

- El neur6tico se defiende del goce a través del deseo. 

- El perverso asuine el deseo COlllO voluntad del goce y se Pone cOllO 
instruaoento del goce del otro. 

- El histérico no tiene su lugar en el otro, busca su lugar en el otro 
cuando va a buscar el anilisis, lo esencial de este fantaSN histérico es 
la funci6n de la otra -..jer, la cuesti6n sobre el sexo que el sujeto 
tiene. 

- El obsesivo vive su proPia existencia en el 1DUndo a través del deseo del 
otro. 

Aqul entra en juego el concepto de resistencia ya que para el sistella 
te6rico Lacaniano, el inconsciente no resiste sino que repite y la trnica 
resistencia que hay es una resistencia i111aginaria, resistencia iuginaria 
en la que el analista tiene su responsabilidad. 

La resistencia en tanto imaginaria, necesita de la colaboraci6n del 
anal is ta, la cual deviene su rnponubilidad. 

Una resistencia fuoo.i.ental Qli la con5istencia lliSllla de la estructura 
neur6tica, Por lo que las resistencias, vienen a wr las forus de 
coherencia, que le dan consistencia a la construcci6n neur6tica. 

Freud, en 1908 habl6 sin saberlo del fantasu histérico y su relaci6n con 
la tíisexualidad, para Freud el Mtodo de invest.igaci6n psicoanallt.ico 
conduce de los slntous patentes visibles a los fantas.as inconscientes 
escondidos, no reconociendo la diferencia entre lo iuginario y lo 
si!Rb6lico, •ientras que uno de sus puntos de part.ida era justa.ente hacer 
esa distinci6n. 

Lacan· ubica al slnl.otaa cOllO una foruci6n sillbólica, •ient.ras - el 
fant.asina aparece en la dieensi6n iuginaria, t.ratando de sostenff la 
pri.acla de lo sillb6lico sobre lo iuginario, esto quiere decir, - el 
fantaSMa viene a 5er cOMO el reSUMn de toda producci6n inconsciente, ra 
que las pri11eras f6r-..las para ubicar al fantasu desde un urco Lacaniano 
fueron: 



1.- Su pri111era fórwla de fantasma la ubica en una dimensión estrictamente 
iaaginaria. 

2.- la prevalencia de una imagen en el sujeto corresponde a una falta en el 
sistetoa sillbólico. 

3.- Describe el nivel imaginario del SUPer yo. 

Esto en cierto llOdo da razón a l't. Klein y a su vez explica su error, ya que 
considera al fantaSMa en una dimensión imaginaria y lo suPOne como el 
contenido esencial del inconsciente. 

De esta manera el slntoma se si toa entre lo que el sujeto ve y los otros 
ven, en un circulo que marca el circuito de la pulsión y OPera en el 
terreno del ser; pero Y el paciente y el analista hasta dónde y hacia 
dónde ven? 

El sujeto al sufrir se convierte en el objeto de la pulsión, se introduce 
en un circuito marcado par lo prohibido y ratificado por la •i rada del 
otro, Freud 11enciona la vivencia de la escena primaria COMO un acto 
violento y es aqul donde encontramos cuatro elementos lnti11amente 
relacionados, e involucrados, que entran en juego en el análisis: El edipo, 
la pareja del paciente, el paciente y la Mirada que per11ite su introducción 
en escena... Dónde está el sujeto, dónde el objeto, cuU es el ll•ite? 
CTinajero, 1988>. 

La mirada es el objeto perdido que repentinamente es reencontrado en 
nuestra conf igurac i6n novelez:ca como la verguenza. 

El fetiche nos obliga a contemplar perplejos los hechos que frecuentemente 
pasan inadvertidos, bajo forroas que se antojan hasta cotidianas y 
t-riviales. 

. . . "Ya lo sé, pero aún asi", esta expresión ya en na.da sorprende porque 
esta•os habituados a escucharla, pero en cierto sentido es constituyente de 
la situación analltica que se"crea y existe a causa del "ya lo se• ... no 
debe sin embargo, confundirse con la negación, ya que la representación 
subsiste después de la negación <se habla del supUesto saber y no de 
creencia) ya que no hay una reillidad que esté m.is o menos directamente en 
juego. 

El •pero a"'1 asi• no es inconsciente, se explica par el deseo o el fantas11a 
que actaa COMO a distancia y es a esta lejanla donde en ultima instancia, 
habril de. llegar, aunque esta explicación esté al lado de la 
representación, necesitaMOS ante todo estudiar la verleugnum como tal. 

En 1897, Lacan postula un axiOll!a constitutivo que dice que en la creencia 
no hay represión, aqut en realidad paco importa que toda la representación 
pretenda en principio ser una realidad, este problema pertenece a otro 
orden que se refiere a la alucionación y no a la creencia, esa •otra" 
vertiente es la que incluso se!lala Freud (Que lejos estarlamos del fetiche, 
si el sujeto adaptase la solución de sólo alucinar el falol. 

Hily que dejar del lado lo relativo a la fé religiosa, porque pertenece a 
ot.ra r.aturalez01, si bien es cierto que siempre hay en la fé algun" mezcla 
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de creencia. 

La fe y la creencia estiin hechos allbas con la palabra de otro, lo cual no 
autoriza la confusión de ambas; el error de una PSicoamUisis dettasido 
simple seria creer que tales ritos deberlan interpretarse en térainos de 
estadios, fantaslas o slllbolos, el iriterés coao se veri estil en otras CO&aS 
(llannoni, 1979). 

La creencia se transforina bajo los efectos de los procesos priaarios, este 
61 tiao an'1 isis sufre los efectos de lo repriaido y en particular del deseo 
inconsciente. 

Después de la prueba dolorOQ en la cual la creencia infantil ha sido 
desinentida, esa creencia pUede seguir existiendo bajo la foraa adulta, algo 
ha pasado, cuando el sujeto dice - "le ha servido de lección" se observa 
la institución del super yo y casi de foru indiscernible, el aoaento en 
que la creencia abandona su foraa iaaginaria, se siaboliza suficiente.ente 
para abrirse sobre la fé, es decir sobre un """"°· 
La creencia en la presencia del falo aaterno es la priaera creencia 
repudiada y es el llOdelo de todos los otros repudios. 

Los nillos son el sost•n de la creencia de los adultos, sin que sepan los 
secretos de los adul to!i, el lugar iaportante de los nillos en la 
organización de las creencias no se exPlita 6nica11ente POr la preocupación 
rae ional de su forma espiritual. 

Se advierte cO..O una creencia pUede aantenerse pese la realidad desinentida, 
par el hecho de haberse transforaado, en los casos en que lo que acontece 
estil mis oculto a la consciencia del sujeto, la. estructura se ajusta a este 
aodelo. 

Es notorio que una creencia PUede conservarse sin que el sujeto lo sepa, en 
el anillisis se ven reacciones a efectos inesperados que revelan creencias 
inesperadas •supersticiones• de las que el sujeto no tiene conciencia, pero 
éstas no están repriaidas: no se l'UE!de triunfar sobre una resistencia, 
transformándola en algo aanifiesto, ya que son inconscientes debido a la 
forlll« en que se del'osi tan en el otro. 

C6aoo PWde presentarse una creencia en el sujeto, de qué aanera peraanece 
os o menos inasible? 

Descarte¡;, revela lo esencial de la naturaleza de la creencia y los 
obstáculos para su estudio que no son exacta.ente de la aiua naturaleza de 
la resistencia, es la aperación en virtud de la cual se sabe que se cree en 
ella, y esto es un pasaje en el que se interroga justuente acerca de lo 
que creen los deab, la creencia u explica asl, PO' el deseo, y n p0r el 
lado del analista y no del analizado que es preciso· vigilar In 
consecuencias. 

El descubri11iento de Freud es que el deseo actaa a distancia sobre el 
material consciente y hace que se aanifieste en él las leyes del proceso 
priaario: la verleugnung <en virtud de la cual, la creencia subsiste 
desPt.lés del rePLldio) se explica p0r la persistencia del deseo y las leyes 
del proceso priRario. 
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Hay varias maneras de creer y no creer .<creer antes de repudiar la 
creencia). La verleugnung no tiene nada que ver con la duda y forr.ia parte 
de un sistema de protecci6n <no de la defensa> contra la castraci6n al 
igual que el fetiche. 

La 11agia tiene relaci6n con la castración, el animismo de los primitivos 
era la proyecci6n de sus prQPias tendencias y el modelo de pensamiento 
111lgico. 

Qué puede parecer 11ás profundamente mágico que el fetiche? no hay una 
creencia en la ra&.gia, sino una A\a9ia en la creencia. 

Esta enmienda puede por si 11isma e><Plicar las reacciones tan evidentes 
entre la presencia o ausencia del falo, par una parte Cla fantasla de 
castración) y la 111a9ia porque es la primera creencia Mágica, la de· la 
existencia "alm as!" del falo u terno, lo que seguirá siendo el Alodelo de 
todas las t.rani;formaciones sucesivas de la creencia. 

Al descubrir el tiempo constitutivo de la •agia, Freud ha explicado el 
orgen del fetiche, .. 1 cual representa la l.lltima cosa que se percibe previa 
a la corvnoción del descubrimiento anat61nico, descubrimiento cuyo recuerdo 
cae en el olvido, el cual es comparado por Freud con la amnesia traue1Uica, 
lo que ve11<>s configurándose paulatina•ente no es todavla un fetiche sino un 
recuerdo encubridor. 

La creencia en el falo, conserva una forma mé.gica y un recuerdo encubrido 
relativo al descubrimiento anatómico que está ligado a él y al.In asl de 
diversas maneras, pueden hallarse juntos cosas y sujetos que no provocan la 
fantasla fetichista. 

El futuro fetichista ha pasado necesariamente por esta primera prueba, 
ignorando c6mo se han ordenado las cosas y cómo se ordenarán después. 

Lo que .es preciso retener aqul es que la instauración del fetiche suprime 
el .Problenia de la creencia, ügica o no -al menos en los términos en que lo 
plantean dentro de esta corriente teórica- el fetiche no busca ningl.ln 
;t~~l~ s~ªt~ai!• del~:c~~~~~~e~i"d/~r~~~~rancia y él los deja vivir en 

Los Laca.nianos (1979>, han derivado respecto al tenia dos axiomas: 

al.- La creencia no es inconsciente. 
b) .- La creencia suPone el soparte del otro. 
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CAPITl.ILO VII 

1-W PUNTO DE VISTA PSICOANALITICO 
DE EN'ERl'IEllAD 

LA REALIDAD EXTERIOR V LOS INSTINTOS 
EN LA PSICOSIS 



La psiquiatrla cientlfica seftala el aislniento Y la satisfacción de deseos 
en el delirio psicótico (ésto ha sido C011Probado psicoanallticuentel. 

La impresión de placer subjetivo que produce la conducta del PSicótico, ha 
tenido su expresión 11as acentuada en la frase de Nunberg, que caracteriz• 
la psicosis c01110 una orgla Narcislstica C6arina; 1944). 

El neurótico, sin etobargo, vive ator11entado POr sus slnt.o111as y desea en 
cierto sentido •verse libre• de ellos. 

La neurosis y la PSicosis aparecen cOllO tiPoS de reacción opuegtos entre 
si. para solucionar lo ll!s adaptativuente posible, dentro de una 
estructura de P<!rsonalidad deter•inada, los conflictos pSfquicos. 

Freud, describió a la neurosis COll<> el resultado de un conflicto entre el 
yo y los instintos; y la psicosis COtllO el conflicto entre el yo y la 
realidad exterior, por lo que para la neurosis serla decisivo el influjo de 
lo real y para la psicosis la pUlsional; as! la neurosis desvaloriza el 
calftbio real, repri,.iendo el deseo instintivo, y la psicosis lo niega. 

La psicologla de las psicosis es mas complicada de lo que parece a primera 
vista; parecerla · que el yo en la psicosis se PQne al servicio del ello, 
perdiendo con ésto su contacto con la realidad ubiental; ésto se denota en 
un cambio de conducta. 

Sin enibargo, las observaciones corriente y cotidianas se oponen a la teorla 
general de la psicosis, en pacient.es internados como no internados, ya que 
no se vislumbra claramente el significado de satisfacción priMitiva del 
ello, pUesto que en la psicosis es mas frecuente que en la neurosis la 
existencia de automutilaciones, a veces en forma de castración o suicidio 
(real o fantaseado>. 

Hay slntomas que no puden ser interpretados COlllO una satisfacción pri•itiva 
del ello COMO, por ejemplo; 

- La castración Cauto..utilación> real o sillbólica. 

- El suicidio que en la fantula podrla ser @l asesiMto del otro 
C introyectado>. 

- El no c~r POr periodos prolongados a pesar de tener hubre. 

- Algunos pacientes no se visten, ni se tai>an con nada a pesar de tener 
frlo. 

- Quejas frecuentes de que alguien maniPUla sus órganos <en vez de sólo 
rnastrubarse>. · 

Parece ser que· los PSicóticos son enferllOS con profundas regresiones 
instintivas, que han vuelto a la fase oral de desarrollo psicosexual o a un 

.estado anterior <GonzA!ez Chagoyin; 1988>. 

Pero si el ·psicótico reacciona satisfaciendo fos instintos del ello y 
niega la existencia de la realidad Ulbiental, entonces es imposible 
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comprender los motivos que le obligan a efectuar la regresión instintiva, 
ra que no tiene nada que lo detenga, que lo frene y pe¡esto que la teorla 
afirma la huida ante los obsU.culos reales, entonces deberla de seguir 
manteniendo su libido en el l'Jl tilllO nivel evolutivo, sin realizar esfuerzos 
de regresión. 

Por ejemplo, la esquizofrenia presenta sentinüentos de culpa frecuente e 
intensa como consecuencia de la tensión entre los instintos del ello y del 
super ro (conciencia) que representa la realidad exterior: ahora que, si 
bien en los pacientes 1>1>icóticos teórica•ente la realidad exterior es 
rechazada, no resulta cQ91Prensible COllO PIM!den originarse sentiaientos de 
culpabilidad cura existencia es inegable. 

Es frecuente la existencia de slnt0111as de despersonalización CReik; 1964; 
Fenichel; 19eO; Freud: 1913 y otros han deMostrado cóao el origen de la 
despersonalización reside en un esfuerzo del ro para defenderse de fos 
instintos de el lol. 

la despersonalización depende de que lo rechazado por el ro sean 
sentiaiientos y sensaciones de la percepción interna y oo i111PUlsos irn;tintos 
de acción. 

La psicosis viene a conceptualizarse no COMO una representación de la 
satisfacción de deseos instintivos de un individuo adulto, sioo una 
satisfacción narsista; ésto significa que el enfermo niega la existencia de 
la realidad exterior y que satisface los deseos, fantaslas narcisistas y 
autoeróticos de sus órganos. 

Tausk demuesta como el "aparato de influencia" (que obedece a una regresión 
narcisista) representa el cuerPO del enferrao, proyectado en el mundo 
exterior. Esto sucede con la libido narciststica de los órganos en la 
ezquizofrenia CGar11a, 1944>. 

El órgano -todo el cuerPO- es considerado como un enemigo exterior, COAIO un 
aparato con el que se dalla al enferrao. Los genitales son uno de los 
órganos que Mlls frecuenteMente dan origen a dicha proyección, par lo que se 
deduce que el ro tiene un rechazo patente e intenso de lil libido 
narcisista, lo que no deberla ocurrir de ser cierta una parte teórica de la 
psicosis COMO la de la satisfacción libidinosa (par ejeaplo el caso de 
paran6ia crónica descrito por Freud en Ie96, donde se observa cómo en la 
enferma existe una clara represión del ello; tal rechazo ill ello se esta 
patentizando en la liteeratura psicoanalltica). 

French y .Raanin <1944>, en casos de esquizofrénicos describen et.o el 
contenido manifiesto del cuadro clinico, sillboliza la lucha frente a los 
instintos, observando senti•ientos de culpabilidad frente al ello. 

Pareciera entonces, coao si se diera una lucha del ro contr;o lu 
sensaciones y los deseos que Proceden directa.ente del prapio cuerf'O. Las 
defensas del ro contra el proPio cuerPO son observadas no sólo en PTOCKOS 
socio-cultura les, ya que tallbién w observan en 6reas -c!ficas tals 
COMO la religión; POr ejMPlo, los tres eMeigos del cuerPO son: aundo, 
dellOnio r carne que viene a ser el sin6niao de cuerpo. 

Cu;U podrla ser la causa de dicha represión para con el prapio cuerpo? El 
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yo religioso se somete a los mandatos divinos y reprime el 
liberarse del castigo; en la psicologla podenios substituir 
di vino por el yo y el cuerpo por el ello ( recorder(IOS como 
psicosis son frecuentes los delirios de· tipo magico-religiciso). 

cuerpo para 
el mandato 
en ciertas 

Cual será la psicologta que subyace a tal conducta? A consecuencia de la 
subordinación a Dios, la realidad exterior pierde valor para el yo 
religioso, pcr ser apta para satisfacer los deseos del ello; esto quiere 
decir que la realidad exterior y el ello sufren el mismo trato psicológico: 
Las doctrinas religiosas suelen prohibir tener pensamientos pecaminosos 
proveniente del ello y concurrir a lugares -realidad exterior- que pudieran 
excitar tales pensamientos. 

El hombre "creyente", (religioso) se halla en una posición de sumisión 
pasiva con respecto a su super yo (Dios); en consecuencia se tolera menos 
libremente la satisfacción de sus deseos activos y evita determinados 
aspectos de la realidad. 

Para Garnia (1944) entre m~s libres se hallan los instintos de un individuo, 
Mayor es su contacto con la realidad; la persona que reprime sus instintos 
pierde el contacto con una realidad, sometiéndose a una realidad frustadora 
donde el yo del sujeto se se11ete masoquistament" a su super yo, el ello 
es U repri11ido y la realidad exterior se rechaza por no ser capaz de 
satisfacer al ello. 

También en ciertos cuadros cllnicos las ideas de grandeza son frecuen\.es; 
exist.iendo una creencia más o menos amplia en su propia omnipotencia; pero 
C~l ·será su génesis? 

Hay stntot11as esquizofrénicos cuyo significado latente aparece 
diferentes historiales cllnicos: muestra de ello, es la frecuente 
denominada tendencia a reintegrarse en el vientre materno; esta 
t.iene el significado preciso de una represión de l1Js deseos 
masculinos de una identificación con la madre y un deseo de 
hoMsexual pasiva con el padre, estando el sujeto dentro del 
materno. 

en los 
fantasla 
fantasla 
activo

relac ión 
claustro 

cuando se reprimen estas exteriorizaciones inst.intivas, desaparecen los 
aspect•j del yo relacionados con ellas, esto provoca una represión del 
llmi te del yo y del instinto, lo qOJe o<asiona OJna pérdida mayor del yo de 
sus limites. · 

Si se repri11en los instintos activo-masculinos, el yo desaparece Y con él 
los llmit"s del individuo con su mundo exterior; como consecu..ncia, parte 
del yo se convierte en mundo exterior y parte del mundo exterior en yo. 

Tanto el instinto, colllO el yo y la realidad, forman una unidad que se puede 
denominar unid;od de placer, la cual bajo el efecto de la represión es 
rechazada conjuntamente. 

As! el "enferMO" pierde el contacto con la realidad exterior porque rechaza 
~.! ello y no porque lo satisface, al parecer lo que en la sintomatologla 
aparece como una sat.isfacci6n instintiva tiene un valor mur relativo y 
oculta sie111Pre una satisfacción incoq>arable...,nte mayor. 
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Existen pruebas de la prevalecencia de una POsición f...,nina pasiva 
•asoquista 11ayor en los P!licóticos que en los neuróticos, que se C011Prueba 
por el examen de algunos 11ecanisnio1, cOllO: la identificación, el delirio de 
grandeza; la 011niPOtencia; la fantasia de regresar al vientre 11aterno y la 
pérdida de los ll•ites del yo -llUlldo externo de llUndo interno- . 

. Todo esto Para Garllá Cl944> significa que la Pérdida de la realidad Y del 
yo es consecuencia de un rechazo de los instint.os activos 11asculinos, por 
temor al rigido y estricto Super yo, el cu.fil es en parte la fantasla 
distorsionada y .axi•izada de la crueldad de la pareja parental. 
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CAPITULO YI 11 

CONCLUSIONES, DISCllSIONES Y Ll"ITACIONES 



e o Ne L u s 1.0 .NE s 



Parece ser que el hombre, a lo. lar!lo del recorrido de la historia J en 5US 
diferentes facetas, presenta un rasgo que prevalece hasta la actualidad; 
ese rasgo consiste en la necesidad de creer en algo, de recrearse con este 
pensamiento J Cilnalizarlo, consciente o inconsciente.ente en diversas 
formas -algunas sublimadas, otras patológicas- pero que en el curso de la 
evolución son incorPOradas COllO pilrte de lil herencia filogenética de la 
raza. También resal ta el hecho de que con el Pilsar del til!llPO, haJ una 
caracterlstica cOllÓn en diferentes lugares J en diferentes ..,..,ntos, ' es 
el hecho de que a menor conoci•iento J mayor grado de te.ar, se encuentra 
una 111ayor probabilidad de hallu explicaciones fanUstius y hay una 1De110r 
CQllPrensión del evento o eventos objetivos; ya que la fantasla viene a ser 
en f,ltillO de los casos, la incorPOrilción de elementos de la reali~. con 
una especiill y f,nica reestructuración, que pueden pasar al inconsciente, 
estar en el preconsciente y darse de manera mAs o menos consciente en el 
presente, basándose en 110R1entos y situaciones pasadas llAs o menos 
deformadas, por lo que si se le contrapone a la realidad, se enfrenta a una 
lógica distinta que FUede producir una nueva crisis de identidad y de 
cree i111iento en el hollbre 

Es innegable el lugar que ocypa la fantaslil en la vida del holll>re normal, 
Ya que es un fenOlteno universal por excelencia involucrado en todos los 
aspectos dirni111icos de adaptación y evolución, que incluso en algunas 
ocasiones llega a tener igual o mayor valor que la realidad, sin i11Pl icar 
necesaria,...nte sólo procesos patológicos sino avances cientlficos, 
tecnológicos y artlsticos IRUY importantes para los seres humanos. 

Esto viene a vislumbrar el hecho de que la fantasla es un fenólleno pslquico 
relacionado con fines corporales, dolores y placeres dirigidos o no a un 
determinado objeto, que no puede ser tocada, vista o manil'Ulada y que sin 
embargo, es una eXPeriencia real, vivida intensamente Por el sujeto; es ~ 
verdadera función ..ental que t.iene efectos reales no sólo en nuestro llU11do 
interno sino talllbién en el lllUT1do externo del sujeto y por lo tanto tiene 
cierto grado de influencia en otras personas. 

Los contenidos especlficos de las primeras fantaslas, al igual que las 
llOdalidades con que son vividos POr el nino y sus IROdos de expresión, esUn 
de acuerdo con su desarrollo corpoHl y su capacidad para sentir , conocer, 
en cualquier edad. deter111inada; hay que recordar que las fantasla!i FUeden 
ser sentidas COMO reales, mucho antes de que puedan ser eXPresadils en 
palabras. 

Los impulsos instintivos funda111entales de la vida mental y los .ecanisRlos 
..entales por medio de los cuales los iMPUlsos ' senti•ientos se controlan J 
expresan, tratan de mantener un óPti.o equilibrio interno, logrando en 
11ayor o menor grado la adaptación al IKllldo exterior, con .ecanillllOS ligados 
a tipos particulares de fantaslas. 

La 11aduración del yo es el resultado de la acción reciproca e 
ininterrUMPida entre las necesidildes del objeto y las influencias medio 
alRbientales; aunque los mecanisMOs del yo derivan de los instintos y las 
reacciones corporales innatas. 
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Los factores constitutivos y la eXPeriencia deciden hasta ~ PU11to se 
logra la adquisición del sentido de la realidad, hasta .qué P<mto el vago, 
•Agi co llUndo pr i•i ti vo regido por el Miedo basado en proyecciones " 
introyecciones, se convierte "n un 111.1ndo real objetiv-nte juzgado. Pero 
en qui! •edida persiste lo antiguo, la herencia cultural, el legado de la 
r~za? 

Hay diferentes aproxiuciones de estudiosos que difieren en su nivel de 
aprehensión y por lo tanto de la cOMPrensión de la realidad para •lCPlicar 
la C011Plejidad de las fantaslas en el ser r-no, sin - uno sea •jor o 
peor que otro. Este trabajo es una sencilla y breve c011Pilaci6n de un 
fen6Meno cOllán a ellos: la fantasta, dentro de la cual cada teorta tiene 
sus lll!todos, sisteNs y herruientas para abordarla. 

Para la aproxiuc ión Latania.na, no hay fantasta. inconsciente aunque pase 
par los niveles de lo iuginario, lo sillbólico y lo real, ya que la 
creencia suPOne el soporte del otro. 

Para ellos, la pri11era creencia ugica es la de la existencia· del falo 
.aterno, lo cual seguir;l siendo el llOdelo de todas las tra.nsfor.aciones 
sucesivas de la creencia. 

Para Latan, es el fantaaa funda11ental el que nunca es interpretado: pUes 
la interpretación es fundallentah1ente una interpretación del slntooia, y 
siendo la interpretación un proceso fundallental de interpretación del 
stntolla, los stntoinas, suellos, laPSUS y actos fallidos son llua.dos 
for.ac iones inconscientes. 

Para los Lacanianos, el fin del anlllisis pretende que ca.llbie la relación de 
lnti.a unión entre el sujeto y su tantas.a fundallental. 

En el enfoque llelano-Kleniano se describen las etapas evolutivas del 
proceso de la fantasta (ver capitulo IY>. 

Para ellos la fantuta est.i COllPUl!!lta de instintos libidina.les y 
agresivos, COllO una lógica nocional que se da antes de la a.parici6n del 
lenguaje, existentes como eXPeriencia ;irC:.ic;i de l;i raza: ejE!lllPlos de 
fa.ntaslas sin lenguaje son los stnto.as conversivos de la histeria. 

Las fantastas conducen a efectos rules y aocionales profundos, dirigen la 
conducta y dan la pauta para cubios en el yo, el car;lcter y la 
personalidad. 

El fenólleno de fantasear no sólo se origina en el conoc i•iento articulado 
del llUndo externo -el cual las nti11Ula-, ya que su fuente interna. est.i 
conwnida en los instintos; entonen se convierte en el vinculo entre el 
instinto y los •caniuos del yo. Dentro dlt nte sis\aa; la 
representación lll!ntal del objeto recibe el llOllbre de fantasta. 

Isaac& propone el estudio sisteUitico y en conjunto con otras llreas 
lll!ntales: la finalidad del anlllisis para ellos en el cubio de los 
caracteres corporales y las fantastas inconscientes. 
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Freud, del cual todos los psicoanalistas han nacido, obtuvo conclusiones 
muy i•Port.antes a lo largo de su trabajo, aunque no se del imi t6 
concretamente a los campos fenomenológicos de la fantasta: 

1.- Los sintomas neuróticos estén deter•inados por las e:<¡>eriencias pasadas 
del individuo, ya sean eXPeriencias reales o fantaseadas. 

2.- Las fantaslas son sensaciones corpor<1les mAs la interpretación afectiva 
perteneciente al proceso primario; hace una distinci6n entre fantaslas 
conscientes o sue!los diurnos y fantaslas originales inconscientes. 

3.- Los slntoiaas no PUeden entenderse por el estudio de sus 
.. anifestaciones objetivas; s6lo pueden ser abordados por el método 
cllnico psicológico, el cual las puede explicar, comprender .y abordar 
desde su significado silllb6lico, es decir por una transacción entre las 
fuerzas en conflicto. 

4.- Freud, de111<>str6 la existencia de conjuntos de fantaslas espectficos 
para determinados cuadros cllnicos y su posible evoluc i6n; por ejemplo: 
hist.eria, obsesión, perversiOn, etc. 

S.- Las fantaslas y los sucesos imaginarios tienen tanta fuerza como los 
sucesos reales. 

6.- Las fantaslas y deseos inconscientes son etiológicamente significativas 
en la neurosis, y difieren en sus caracterlsticas del proceso 169ico 
del pensamiento. 

7.- Los fantasmas originarios reclaman una explicaci6n filogenética, 
llediante la cual la realidad recobra sus derechos; esto quiere decir 
que las fantaslas presentes fueron en el pasado una realidad. 

S.- La finalidad del anUisis de forma MUY general y concreta, es el volver 
consciente lo inconsciente. 

Con estas 3 teorlas es posible observar Ja ·técnica y forma de tratar el 
fen6Meno de la fantasla, busca diferentes niveles de calllbio estructural en 
la personalidad y por lo tanto, diferentes for111as de abordarlo, 

· c0111Prenderlo y manejarlo en la prictica cllnica, lo que dificulta en mayor 
o 11enor grado su comparaci6n sistelliUca. 
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Es curioso el pregun\.arse si verdaderamente existe el objeto de estudio del 
presente trabajo, para lo cual se ha tiecho la presente recopilación, pero 
quizis aqui cabe preguntarse qué tanto, al .,aprehender" el fen6men•:>, el 
materializarlo como objeto de estudio, deja éste de ser el fenómeno para 
llegar a ser el resultado de sus derivaciones. 

Quizi en esa i lusi6n y necesidad de crear grandes sistemas cientlf icos y 
jugar con nuestra realidad, hemos olvidado lo que en esencia es el ser 
humano y lo hemos fragmentado en miles de variables multiplicadas por otras 
tantas variables, y la resultante, para sorpresa nuestra, después de un 
arduo y exhaustivo trabajo, es que no estudianl>:>S al hombre, que le 
desconocemos infinitan1ente y esto nos da... otras tantas variables, para 
preguntarnos otra vez: Y el hombre, dónde quedó el ser humano que era mi 
objeto principal de estudio? Habré capturado aunque sea sólo en parte su 
esencia? 

lnevi tablemente surge aqul una interrogante que ha estado presente a lo 
largo de las generaciones, y es la de que a pesar de que el hombre ha sido 
capaz de modificar en parte su ambiente, entorno y casi todo lo que lo 
rodea, será realmente creador de su destino, una consecuencia de él o 
sólo es victima de un sistema de creencias que de acuerdo a su época lo 
hacen abandonarse a su fé?. 

Cómo puede saberse si una persona puede hacer la distinción sobre otra 
persona de su propia verdad, versus la verdad que el mismo quiere y 
necesita plantearse, si a veces, al margen de rfgid•)S sistemas de creencias 
-en la cual los psicólogos estamos sumergidos en mayor o menor grado- se 
juega con la demanda y la postura de un supuesto "saber"? 

No serlo acaso que la fantasla necesita de la realidad y ésta de aquélla, 
P•:>r -;er elementos indisolubles para el óptimo rendimiento, salud y 
estabilidad del sujeto?, ya que en estos tiempos de crisis financieras 
mundiales -dicho sea de paso- encontramos fantásticas crisis en cualquier 
tipo de sujeto. 

Siguiendo la llnea de trabajo expuesta, tal vez el profundizar "un poco" 
más en el tema, hará que algán dla, la teorla de conjuntos haga la 
intersección correcta en una y otra teor!a, para llegar a conclusiones "más 
certeras" y complejas sobre los individuos en sociedad, para que el 
tratamiento y el pron6stico de pacientes sea de mayor calidad y con el 
óPtioio de resultados: porque a final de cuentas, aunque de diferente manera 
a otras profesiones, nosotros, psicólogos, también, tenemos la vida ajena 
en nuestras 111anos; y ésto es narcislstica y objetivamente cierto, ya que 
nos enfrenta11os en todo momento, dentro del tratamiento, a las constantes 
fantaslas del sujeto, a ese ir y regresar de un tiemPo a otro y de un 
-..nto a otro, en un mismo lugar y con la figura del terapeuta const.ante; 
que es lo que da a la terapia de las fantaslas una mlstica inigualabe, una 
forma Intima y i.mica de conocer al paciente y, por qué no decirlo? ... de 
conocernos a nosotros misraos, en una dinámica que se da en el espacio de 
las cosas que no se tocan ... las fantaslas del paciente que se entrelazan a 
miles de variables, sensaciones, tiempos y emociones, con la {.mica 
finalidad de devolverle al ser su má:dmo de potencial humano (Jiménez; 
1988). 
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Estas corresponden no s6lo a todas aquellas casi inherentes al ntudio Y 
comprensión de la COllPlejidad hulllana, sino también a todas aquéllas .,_ se 
encuentran en la parte teórica y inetodol6gica de algWi tieMPO historico 
determinado, que fueron conforNndo paulatinamente el conociaiento global 
de la fantasla. 

Se encontró una falta de conexión entre el resPaldo teórico de algunas 
posturas y la aplicación cllnica, dada la heterogeneidad y 110vilidad del 
fenóoleno, ya que los diferentes llétodos de abordar y aprender la realidad 
van configurando necesariaioente tipos metodológicos particulares que varian 
de acuerdo al bagage teOrico-histOrico y objetivos de cada encuadre; ésto 
quiere decir que la fornaa de ~roxinaación ""'todol69ica de la psicologla 
exi>eriaent.al, psicofisiologla y psicologla alllbiental con sus principios 
cienUficos, no abordan este fen6Meno par considerarlo poco objetivo y 
carente de validez y confiabilidad, y en algunos casos ni siquiera se 
encontró literatura sobre el teaa, lo que excluye del conocimiento global 
de la comprensión del ser huaano un estudio rico en variedad, tiPOS 
inetodol6gicos y abordaje interdisciplinario. 

Desde el método critico Piagetiano, dada la foraa de aprehender y abordar 
los fenOmenos como proceso de desarrollo epigenético y evolutivo, se pensó 
que se abordarlan, no s6lo las formas de asiliar y acomodar la realidad a 
partir de estructuras y procesos lógicos bien preestablecidry;, sino que 
dado su marco referencial abordarlan el fenómeno y/o proceso de fantasear 
como tal. As! se encontraron formas derivadas CO!l!O el proceso IÑ.gico
simbólico, que enriquecen en gran medida el estudio de las fantaslas, pero 
ningún estudio especifico del tema, lo que dificulta su nivel de aplicación 
para futuras investigaciones, abriendo un caMPo muy amplio de trabajo para 
los psicólogos en forMación y los ya profesionales. 

Desde el método cllnico usado en la ?Sicoterapia -donde la evaluaCión y 
diagnóstico son indispensables; para el tipo de trataiento .as adecuado-, 
las fantaslas no s6lo son objetivindas, validadas y confiabilizadas a 
través de los diferentes casos, Ya que a partir de ellas se estructura 
parte importante del trata11iento, lo que redunda en un 6pti110 de resultados 
para el paciente en cuanto a la 11aXi11izaci6n de sus petencialidadff y 
adaptabilidad a su Medio, siendo uto importante, parque entramos en un 
terreno poco accesible al conociaiento prapio, que por tener el 
entrenaaiento adecuado no nos excluye del hecho esencial11ente humano, lo 
cual deja grandes interrogantes y vatios teóricos en lo referente a las 
fantaslas y deseos pertenecientes al psicólogo cllnico. 

Obviuente, la contratransferencia y las proyecciones del que proporciona 
el trata111iento deben evitarse y anularse del terreno del tratamiento, par 
lo que los psicoterapéutas en foraaci6n son tratados y trabajan 
exhaustiv-nte; pero acaso no nos encontrallOll ante un fenblleno evolutivo 
inherentemente humano, que no es determinado par la 16gica sino par 
condiciones únicas y particulares del sujeto? Hasta ._. medida las 
fantaslas del terapeuta deben enconirar el ~ilibrio perfecto y adecuado a 
las fantaslas del paciente, para llegar a la oPtiaizaci6n de resultados 
obtenidos? 
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Encontramos as!, que el fen61oeno de la fantasla es abordado 
psicoanallticamente Por el individuo o Por el individuo-gruPO - va 
forjando alrededor del nacleo neurótico una fantasla predominante, lo cual 
tiene sus ventajas enormes "pero también sus desventajas. 

Entre las ventajas más importantes encontralllOS que se brinda una libertad 
casi absoluta de la fantasla (sin dejar en ningi:.n llOllK!nto que haya una 
verdadera ruPtura con la realidad); ésto le da un lllatiz "nico y esencial a 
las fantaslas del paciente, que brinda una 10ovilidad din.ilRica en el 
tratamiento y una coherencia ruy particular a cada caso, lo que es 
respetado mucho en el anU i sis, . aunque c°"'° se P4ldo observar, cada 
aproximación tiene una for111a y una herramienta particular para su abordaje 
en diferentes ni veles. 

Entre las vent.ajas fuertes encontramos que dada la unicidad de las 
fantaslas del paciente, es dificil una cOMParación inter e intra sujeto y/o 
gruPO, que nos brinde un conoci•iento ni.is exhaustivo y exacto de dicho 
fenómeno, aunque a lo largo del desarrollo encontruos fantaslas 
particulares que predoMinan y pueden llegar a determinar la forma de 
adaptación del sujeto, las cuales han sido detectadas y corroboradas POr 
diferent.es autores y l'erSP<!ctivas teóricas. · 

También se notó que a pesar de que el Método clfnico, aunado a la 
experiencia del terapeuta, son fundaMentales para el tratamiento, es 
dificil hacer una comparación del fenOmeno en diversos sujetos y diferentes 
aproximaciones par las herramientas y niveles de aprehensión de la 
realidad, lo cual redunda en tiet>Pos y esfuerzos perdidos de no ser 
reorganizados de forma coherente y con un acuerdo interdisciplinario comán. 

11.is af.ln, hay una gran carencia del otro lado, del lado que quiz.i a AM.lchos 
terapeutas y psicólogos jóvenes asuste: del lado del SUPuesto saber, ese 
saber depositado en nosotros que incomoda en gran Manera, par quitarnos de 
forma mágica y esencial algo humano: nuestras fantaslas y deseos que en 
menor o mayor grado, entran a formar parte del juego dinámico de las 
fuerzas de lo que no se sabe que se sabe, queriéndolo saber. 

Ta•bién resalta la carencia muy i111pcrtante de un lenguaije, ya no 
psicológico sino psicoanalftico cOIWn, ya que ésto, no sólo interfiere en 
el oocleo psicoanalltico dejando una i111Penetrable obscuridad para Ja 
comprensión di.l fenófr.eno dentro de este :...Oi to, sino que también hace m.is 
COlllPlicada la relación interdisciplinaria -lo que redurld;l en una ciencia 
solitaria y eMPobrecida- ya que oo es COlllPrendida de forM adecuada, par lo 
que dentro de ciertos circulas cientlficos, es deshechado par su Pota 
cientificidad, lo cual cul•ina en un mayor ~reci•iento del te.a. 

Es POr ésto, que se prevee la necesidad de una recoPilación teórica que 
abarque en un lenguaje sencillo y conciso Cpaulatinaaiente a.is complejo), un 
respaldo o soparte de distintas -turas adoptadas en el vasto c&11po de la 
PSicoteraPia, ya que hoy par hoy, es indiscutible el hecho de - todos 
-psicólogos o no- nos enfrent&llos una y otra vez, a lo largo d9 cualqyier 
tipo de terapia y cuadro cllnico, a las influencias no sólo de lH 
fantaslas del sujeto -que en ese -nto y en ese lugar particular son las 
que· lll<\s import¡¡n- sino a las suyas prapias, par lo que tallbién se hace 
indispensable saber cO.O estas fuerza& psicodi~icas acti:.an y cómo 
concientizarnos de ellas. 
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Esto promueve la idea de que en el caMPO cltnico, la conexión y coherencia 
entre diagnóstico, tratamiento, pron6stic'' y seguimiento entre los aspectos 
teóricos y aplicaciones prácticas· no sólo de las manifestaciones 
fantasmáticas, sino también de las fantaslas subyacent"'s de un momento 
particular Csuefti)S diurnos) y fantastas inconscientes originales que 
delimitan una forma de ser particular, deben ser conjugados coherentemente; 
el no conjugar todos estos y anteriores aspectos y fact.<ires puede llevar a 
una terapia deficiente, con resultados no n1uy satisfactorios no sólo para 
el paciente sino también para el psicóloco cllnico ... 
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61.0SMIO DE TERlllt«lS V IJEFJNICIONES 



Alucinación: 

Antrapológico: 

Caleidosc6pico: 

Caractertsticas 
Corporales: 

Creencia: 

Dispositivo: 

Descarga: 

Defensa: 

IT!terpretac ión: 

La confusión entre lo que el sujeto percibe J lo 
que se representa, confusión entre su .undo interno 
y su mundo externo. 

Relativo al estudio cientlfico del ser. 

InstrU1Aento c011PUesto de tres eSPejos dispuestos 
en ingulo que 11Ultiplican siMétricuente la iugen 
de los objetos colocados entre ubos. 

llaneriuo, peculiaridades e idiosincrasias en el 
vestir y el hablar llediante los cuales se eJCPresan 
las fant.sias dominantes y estados l!llOcionales 
ligados a ellas. 

Operación ·en virtud de la cual se sabe que se cree 
en algo, y ésto es un pasaje en el que se interroga 
justallente acerca de lo que creen los deeis, la 
creencia se explica par el deseo y es consciente. 

Articulación significantes fant.Sllliitica que per•ita 
dOMinar el goce par via de una relación de un 
objeto,. es lo que se unifiesta en el caso del nillo 
de fort-da de freud. 

Tér•ino econOllico usado POr Freud dentro de los 
llOdelos flsicos que explica procesos del aparato 
pslCNico: evacuación hacia el exterior de la 
energta W>Ortada al aparato psfquico PO• las 
excitaciones, ya sean éstas de origen interno o 
externo, •sta descarga puede ser tot.l o parcial. 

Conjunto de aperaciones cura finalidad consititl! en 
reducir o SUPri•ir toda ltOdificaciOn susceptible de 
poner •n P9ligro la integridad ' la constancia del 
individuo biOP11icolOgico. En la llldida en ..- el 
ro se coMt.ituye COllO la instancia que encarna nta 
constancia ' que busca mantenerla, puedlt ser 
dKcri to COllO el objeto y •l agente de ntas 
.aperad~. 

o.ducción POr Mdio del anilisii;, del ·sentido 
latente que existe en las unifntaci~ verbales 
·' •l c011POrtui9llto de un sujeto, Rea a la luz las 
ltOdalidades del conflicto apuntando el deHo que se 
for .. la en toda la producción del inc-iente. 
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Introyecci6n: 

Juicio de Realidad: 

Libido: 

11áquina: 

t1ecanismo: 

Negaci6n: 

-Neurosis: 

Proceso en el que al sujeto hace pasar en forma 
fantasa:.tica de "fuera• a "dentro• objetos Y 
cualidades inherentes a estos objetos, guarda 
relaciOn con la incorparaciOn que constituye el 
prototiPO corparal e» aquella, pero oo i11Plica 
necesaria.ente una referencia al l h•i te corporal 
<introyecciOn del yo al li•ite con el ideal del yo) 
relacionada lntiHlll!nte con la identificaciOn. 

Distinguir objetivuente el llUl1do externo del mundo 
interno armonizandolo del tal for11a que ayude, a 
una adecuada adaptación y araonla del sujeto y su 
medio con él ais1110; es una funciOn adjudicada al 
yo. 

Energla pastulada POr Freud coao el substracto de 
las transforaaciones de la pulsiOn &exial en cuanto 
al objeto (desplazamiento de catexisl, en cuanto a 
la lll!ta <P .S. subliaaciónl y en cuanto a la fuente 
de la excitación sexual (diversas zonas erógenas>. 

Articulación significante que permite sujetar el 
goce para sosegarlo. 

Foraas particulares de acción de la vida lll!ntal 
COl'IO aedio de aanejar tensiones y conflictos 
interoos, no se da siempre en todos y hay 
predollinancia de alguno!i dependiendo del cuadro 
cllnico predollinante. 

Proceso en virtud del cual el sujeto, a pesar de 
foraular uoo de sus deseos, ideas o sentiaientos 
hasta entonces repri•idos, sigue defendi~ndose 
negando que le pertenezca. 

Aficci6n psic69ena cuyos slnto.as 50n la expresi6n 
sillbOlica de un conflicto pslquico que tiene sus 
ralees en la historia infantil del sujeto y 
constituyen C011Proai!i0!i entre el deseo y la 
mfensa. 
El téraioo tiende a reserva~se a aquellas foraas 
clinicas que PUed9n relacionarse con la neurosis 
obsesiva, la histeri"a y la neurosis fObica, 
distinguiéndose d9 psicosis, perversiones y 
áfeccio11et1 PSicosOllUicn. 
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Imaginación: 

Imaginario: 

Incorporación: 

Inconsciente: 

Instinto: 

Referida habi\.ualmente a una persona, objet» o 
parte de una Persona, a los primeros objetos. 
representación . simbólica distorcionada de la 
memoria, incluye todc•s los elementos somáticos y 
emocionales de las respuestas. Prototipo 
inconsc ient.e de personajes que orientan 
electivamente la forma en que el sujeto aprehende 
de los demil.s, se elabora a partir de las primeras 
relaciones intersubJetivas reales y fantasmaticas 
con el ambiente familiar, el concepto se debe a C. 
Jung 1911. 

Fantasta productiva inventora de imigenes, es la 
copia o slmbolos que de los •Jbjetos sensibles y no 
sensibles Poseemos en nuestra mente fruto de la 
sensación. Hay imaginación reproductora que es la 
facultad por la cual las percepciones anteriores 
pueden ser present.adas a la conciencia en forma de 
imigenes; y la imaginación productora que es la 
posibilidad de reorganizar las imagenes en órdenes 
distintos. 

Uno de los tres registros fundamentales (lo real, 
lo simbólico, l•J imaginario) del campo 
psicoanalit.ico lacaniano, se caracteriza por el 
predominio d" la relación con la imagen del 
semejante, se da en relación a la fase del espejo, 

Proceso en virtud del cual el sujeto, de un modo 
mé.s o menos fant.asmá.tico, introduce y guarda un 
objeto dentro de si, constituye un fin pulsional 
y un modo de relación del objeto caracterlstico de 
la fase oral: constituyen el prototipo corporal de 
la int.royecci·~n y de la identificación. 

Califica cualquiera de los con Len idos no presentes 
en el camPo act.ual de la conciencia, constituido 
par contenidos reprimidos a los que ha sido negado 
el acceso al sistema preconsciente-consciente por 
la acción de la represión. 

Proceso psicosomAtico limitrofe, t.iene un fin 
corparal dirigido a objetos externos concretos, 
tiene una representac i6n ·mental que l lamamo>s 
fantasla. 
La defensa, afecta a la excitación interna 
(pulsi6n) y elediva111erite a las repre'ientaciones 
(recursos, fantasmas) que aquella comporta, en una 
det.er11inada si t.uac ión, capaz de desencadenar esta 
exci taci6n en la medida en que es incornpat.ible con 
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Ensollación: 

Escena Originaria: 

Expresión mental 
del instinto: 

Fantasta: 

For11aciones del 
inconsciente: 

di cho equilibrio y POr tanto di SPlac iente para el. 
yo. 

En la concepción Freudiana, uno de los POios del 
· conflicto defensivo:el deseo inconsciente, hende a 

realinrse estableciendo, seg(Jn las leyes del 
proceso pri..ario, los si911011 ligados a las pri11eras 
experiencias de satisfacción. El PSicoamUisis ha 
deMOstrado, banndose en el llOdelo del suello, COllO 
el deseo se encuentra también en los stnto.as en 
for11a de una transacción. Lacan, lo distingue de 
necesidad dirigido ·al objeto especifico con el cual 
se satisface y deManda que se for111Ula y ·se dirige a 
otro aunque todavla se refiere a un objeto, es 
esencial POr cuanto lil deaanda articulildil es en el 
fondo detoanda de uor; el deseo nace de la 
separac i6n entre necesidad y de111anda y no es 
reductible a nill9UOO de ellos. 

Aquella actividad que dollina la fantasla consciente 
POr tener 11enor represión. 

Escena de relac iOn sexual entre los padres, 
observada o supUesta, basólndose en ciertos indicios 
y fantastas de los niftos, el cual la interpreta 
generalmente· COMO un acto de violencia Por parte 
del padre. 

Fanaslas <iue son los representantes pslquicos de 
un fin .corp0ral. 

Fenóoieno pslquico c011Plejo, pemuiento, sistetaa de 
creencias que no es seguido Por la acción hay dos 
tiPOS: 
Fantasfa creadora.- Prepara alguna for11a de acción 
·ulterior. 
Fantasfa de suellos diurnos. - Refugio dÍ! los deseos 
que no ~n ser realizados, substituye a la 
acción; contenido •ntal inconsciente; repregenta 
el contenido particular e» las pUlsiones, 
senti•lentos, .-..OS o creencias inconscientes; 
vinculo activo entre el instinto y 11ecaniuo del 
yo. 

Sfnto...s, 5Ullllos._ lapsus, actos fallidos, etc. 
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Adaptaci6n 
Psicodinámica: 

Novela Familiar: 

Objeto: 

Objeto Pare ial: 

Objeto Bueno-Objeto 
11alo: 

Puede referirse a cualquier objeto o situación 
humana o no, tal cual se da. 

Hallar soluciones comunes a las tareas, 
represent.ada par los inipulsos internos y los 
estlmulos ( inhibidores y amenazadores> externos. 

Expresión creada por Freud Para designar fant.aslas 
mediante las que el sujeto modifica imágenes 
imaginariamente, como sus laz1Js con sus padres 
(imaginando por ejemplo, que es un ni no 
encontrado). Tales fantaslas tienen su fundamento 
en el Complejo de EdiPo. 

Se considera bajo tres aspectos principales: 

a).- Como correlato de Ja pulsi6n: aquello en lo 
cual y mediante lo cual la pulsi6n busca 
alcanzar su fin, es decir, cierto tip0 de 
satisfacción, puede tratarse de una persona o 
de un objeto Parcial, real o fantaseado. 

bl .- Como correlato de amor-odio: la relación de la 
persona total, o de la instancia del yo, con 
un objeto al que se apunta como totalidad 
(persona, entidad, ideal>. 

el.- Tradicionalmente: correlato del sujeto que 
percibe y conoce: es lo que -se ofrece con 
caracteres f i jeos y permanentes, reconocibles 
por la universalidad de los sujetos con 
independencia de los deseos y las epiniones de 
Jos individuos. 

Tipo de objetos a los que apuntan las pulsiones 
parciales, sin que ésLo inÍplique que se tor¡¡e como 
objeto de amor a una perso11a en su conjunto. Se 
trata principalmente de partes del cuerpo reales o 
fantas11Uicas (pecho, pene, heces) y de su. 
equivalente simb61 ico. 

Tér•inos Klenianos que designan los Primeros 
objetos pylsionales, Parciales o totales, tal colllo 
aparece en Ja vida fantasmlltica del ni no, las· 
cualidades de .bueno y malo se atribuyen no 
solamente por su carácter gratificador o frustante, 
sino sobre. todo porque sobre ellas se proyectaban 
las pulsiones libidinales o destructoras d~l 
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Palabra: 

Perversión: 

Principio de Placer: 

Principios de la 
Real id.ad: 

Proceso Pri•ario 
·proceso Secundario: 

sujeto. 
Segón Klein, el Objeto Parcial Cpecho-PNll!) se 
halla escindido en un objeto bueno y Nlo, 
constituyendo esta priMera escisión el primer llOdo 
de defensa contra la angustia. El objeto total ser.i 
igualtiente escindido <•adre buena-madre ... 1a, etc.) 
las fantasfas de bueno y 11alo se hallan sometidas a 
los procesos de introyección y de proyección. 

lledio de referirse a la eXPeriencia real o 
fantaseada, evocan senti11ientos, iN.genes, acciones 
y sellalan situaciones con si9n05 de la eXPeriencia 
adquirida y heredada; pertenece a la aente 
consciente. 

Desviación reSPecto al acto sexual oor11al; definido 
como el coi to dirigido a obtener el org;ismo p0r un 
11edio distinto de la penetración geni t.11, con una 
persona del sexo OPUl!Sto. La perversión existe 
cuando el orgasmo se obtiene con otros objetos 
sexu;ales <Paidofi lia, besti;alidadl cu;ando s6lo se 
obtiene per otras zonas corpar;ales <bucal, anal>; 
cuando el orgasnoo se subordina a necesidades 
extrfnsecas Cfetichis110, tranvestiSllO, reediSllO, 
sadomasoquis1110). · 

Vno de los dos principios que seg(in Freud, rigen el 
funciona11iento •ental: el conjunto de la actividad 
psfquica tiene per finalidild evitar el displ;acer y 
procurar el placer. El displacer va ligado al 
au11ento de las cantidades de excitación y el placer 
., la diwinución de las MiSMas. 

Uno de los principios que según Freud, rigen el 
funcionuiento mental. Foru pareja con el 
principio del pl;acer, al cual MO<lific;a en la Medicla 
en - 109r;a i11POnerse cOMO Principio r~lador la 
binqueda de la satisfacción ya no se efect4a POr 
los cuinos us cortos, sino Mdiante rodeos y 
aplu;a su resul~ en fwnción de las condiciones 
i-tils POr el llUndo exterior, corre&POndl! a una 
transforHción de la energfa libre en energfa 
ligada; se encuentra en la energfa pc.rlsional .,¡ 
servicio del 10. 

El priMero c;aracteriza al sis\ella inconsciente, 
el ~al sisteMa Preconsciente-consciente. 
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Proyección: 

Prueba de Realidad: 

Psicosis: 

Psicodinamico: 

Pulsion: 

Represión: 

Es la operación por medio de la cual el sujeto 
expulsa de si y localiza en <>l otro (persona o 
cosa> cual idadeS, sentimient.os, deseos. incluso 
objetos que M puede reconocer o que rechaza en sl 
mism1): se trata de una defensa arcáica que se ve 
actuar particularmente en la paran6ia, pero también 
en algunas formas de pensamiento normal como la 
supertición. 

Proceso postulado por Freud, que permite al sujeto 
distinguir los es!,lmul>Js procedentes del mundo 
exterior de los est.tmulos internos y evitar la 
confusión entre lo que el sujeto percibe y lo que 
representa, confusión que se hallarla en el origen 
de la aluc inaci6n. 

El psicoana!isis ha intentado definir diversas 
estructuras: paranóia y esquizofrenia por un lado y 
melancolla y manla por el otro. Fundamentalmente 
es una perturbación Primaria de la relación 
libidinal con la realidad, siendo la mayorla de los 
sin tontas manifiestos (especialmente la construcc i6n 
delirante) tentativas secundarias de restauración 
del lazo objeta!. · 

Califica un· punto de vista que considera los 
fenómenos pslquicos como resultan tes del conflicto 
y de la co1npasión de fuerzas que ejercen una 
determinada presión, sie11do éstas de origen 
pulsional. 

Proceso psicodinamico consisten\.e en un impulso 
<carga energética, factor de motilidad) que hace 
tender al organismo hacia un fin. Seg{.on Freud 
tiene su origen en una excitación corporal <estado 
de tensión>; su fin es Sui>rimir el estado de 
tensión que reina en la fuente pulsional; gracias 
al objeto, la pulsi6n puede alcanzar su fin. 

Operación por 111edio de la cual él sujeto intenta 
rechazar o mantener en el inconsciente 
represent.acion@s (pensamientos, irnagenes, 
recuerdos) ligados a una pulsi6n. Se produce en 
aquellos casos en que la satisfacción de una 
pulsi6n (susceptible de provocar por si misma 
placer) ofrecerla el peligro de provocar displacer 
en virtud de otras exigencias. 
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Resist.encia 
fundamental: 

Silllbóli co: 

Silllboli SlllO: 

Sintooia: 

Transferencia: 

Urvérdrangung: 

Es la conslst.encia aisaa de la estructura 
neurbtica, le da la coherencia al sisteaa neurbtico 
y es hoaginaria. 

Tér•ino introc*Jcido por J. Lacan, - distingue 
tres registros esenciales: lo •illbbllco, lo 
i111a9inario y lo real. Designa el orden de 
fer1'141enos de - se ocuPa el psicoan4lisis en · 
cuanto nUn estructurados coao un lenguaje, alude 
a la idea de - la eficacia de la cura se e><p!ica 
por el carict.er funduentador de la palabra. 

ReprKentaciÓn indirecta y figurada de una idea, 
conflicto o deHo inconsciente, llOdo de 
repreuntacibn caracterizado principallll!llt.e por la 
constancia. 

Sitnbolo anMico de la idea repri•ida, téraino que 
designa el hecho de - es resultado especial de 
la elmoracibn PSlquica. 

Relacibn de fantasla inconsciente con la persona 
del t.erapeuta, es una relación emocional donde se 
transfieren t1110ciones, sentiaientos, deseos, 
sensaciones y experiencias infantiles para revivir 
en la persona del terapeuta, K el desarrollo de la 
probleaitica de la cura. 

Fantasaa fundaooental, lo que si-re esti 
repri•ido, - nunca sale a la luz. 
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