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"Una cosmovisidn edificada 1 1 n t ro  d u c c i 6 n 
sobre la conciencia tiene, 
salvo la insistencia en e l  
mundo exterior real. esen- 
cialmente rasgos negativos inguna ciencia escapa a la problematica de la realidad, ese referente 
como los de atenerse a la \( externo cuyo estatuto teorico conlleva tantas dificultades. El Psi- 
verdad. desautorizar las ilu- 1 Y coanalisis no  constituye una excepcion y las distintas corrientes 
slones". 

C. Freud (1932,1 psicoanaliticas, en forma implicita casi siempre, se han pronunciado sobre 
el lugar teorico que asignan a esa realidad externa. 

'Version corregida de la ponencia presentada en el segundo Simposio del Circulo 
Psicoanalitico Mexicano, "Psicoanalisis y Realidad", efectuado en Guadalajara, 
Jal., en septiembre de 1986. 

**Profesor del Departamento de Educacion y Comunicacion, UAM-X. 

1 S. Freud. En torno de una cosmovisidn, T. 22 p. 168 (Subrayado nuestro) 



de convergencia que nos re 
deudoras de la obra de Freud 

La discusion sobre "La realidad" en el 
Psicoanalisis contemporaneo conduce a 
una intrincada polemica entre las diferentes 
posturas epistemologicas que subyacen a 
las teorizaciones de dichas escuelas 
psicoanaliticas. Por poner un ejemplo, si in- 
tentamos pensar las articulaciones entre la 
subjetividad y la realidad externa desde la 
corriente lacaniana y desde los llamados 
"Teoricos del Yo", pocos seran los puntos 

cuerden que ambas corrientes se sienten 

Para llegar a analizar el lugar de inscripcion teorica de este dificil proble- 
ma en el Psicoanalisis contemporareo, se impone un paso previo que con- 
tituye el objetivo de este trabajo introductorio: Repensar los distintos abor- 
dajes te6ricos que realiza Freud de la problematica de la real~dad. 

En pocas disciplinas cientificas importa tanto efectuar esta tarea como 
en el Psicoanalisis ya que Freud, junto con Marx, al decir de Foucault, se 
han constituido en "instauradores de discursividadr'.2 Nada puede discutir- 
se ni desarrollarse en Psicoanalisis sin retornar permanentemente a las con. 
ceptualizaciones freudianas, desarrolladas y profundizadas, aunque mas a 
menudo desvirtuadas u obturadas, por las corrientes post-freudianas. 

Este analisis de la problematica de la realidad en la obra freudiana intere- 
sa ademas en otro sentido: descubrir una vez mas que existe una 
epistemologia freudiana, en el sentido estricto de la palabra, que -como 
bien lo ha demostrado Assoun- no necesita de otras epistemologias "sal- 
vadoras" para mostrar su legitimidad y su coherencia interna. Este trabajo 
intentara, en forma muy sucinta, mencionar las diferentes lineas teoricas 
(totalmente articuladas entre si) en que puede ser abordada la problematica 
de la realidad dentro de la obra de Freud, a los efectos de extraer algunas 
consecuencias teoricas y epistemologicas sobre el pensamiento freudiano. 
Pero antes se imponen algunas rapidas consideraciones generales. 

11 Freud y la realidad 

Lo primero que se deberia despejar, antes de iniciar el recorrido de las 
lineas teoricas mencionadas, constituye el prejuicio de que Freud era "ide- 
alista". En su forma mas ingenuamente torpe esta critica ha estado presen- 
te en filas marxistas en tiempos de Stalin, aunque con ligeros matices pare- 
ce mantenerse todavia en la Academia de Ciencias de la URSS, revelando 
muy poco conocimiento de la obra freudiana.3 

Mas sutil seria la critica si se enfocara desde otro lugar, a saber: Freud, 
como cientifico e investigador, fue influenciado por varios autores en la 
postulacion de su modelo metodologico manifiesto, entre ellos por Ernest 
Mach, quien fue un verdadero "abuelo" del empirismo logico. Pero Mach, 

2 M. es un autor?, p. 15 

3 En el Diccionario Filosofico de Rosenthal y Ludin, publicado en la U.R.S.S., le- 
emos lo siguiente:"(Freud) ... se aparto por completo de la concepcion mate- 
r~aiista del mundo, renuncio a los metodos objetivos de la investigacion de la psi- 
que y creo una teoria arbitraria, artificial y subjetivista. Su esencia consiste en se- 
parar la psique de las condiciones y causas materiales que la engendran ..." (y 
terminan refiriendose a) "...la linea basica idealista de Freud ..." -Pag. 197 



como se sabe fue duramente criticado por Lenin (quien buscaba en ese 
momento atacar a Bognadov, su rival, discipulo de Mach) por el idealismo 

que subyacia a su concepcion positivista. 
Si bien la teorizacion utilizada en ese libro 
por Lenin puede ser considerada "pre- 

marxista", buena parte de sus argumenta- 
ciones se mantienen vigentes. Se podria 
pensar que Freud hubiera tomado junto con 
la concepcion metodologica de su maestro 
(la que Freud trasciende posiblemente sin 
darse cuenta) su postura filosofica idealista. 

Sin embargo, curiosamente, Freud fue siempre, desde los inicios mis- 
mos de su inmensa produccion teorica, un  materialista convencido, sin que 
ello constituyera siquiera un  problema para el. Lo vemos con claridad en la 
famosa carta de 1930 en la que contesta a una filosofa francesa. Favez 
Boutonier, quien le habia solicitado su opinion sobre "cuestiones de orden 

metafisico". En una escueta respuesta4 Freud muestra a las claras que la 
realidad del mundo exterior es un hecho indiscutible y que su aceptacion 
no constituye para el ningun problema teorico, en una actitud diametral- 
mente opuesta a la que subyace en las afirmaciones "cientificas" de Mach 
sobre los "elementos", en que se descompondria la realidad externa: las 
sensaciones.5 

La postura de Freud, durante toda su vida, en relacion a la famosa 
"querella de los metodos", fue la de caracterizar al psicoanalisis como una 

ciencia de la naturaleza y no como ciencia del espiritu, en la linea abierta 
por Dilthey, por considerar que se trataba de la unica forma de hacer cien- 
cia: no habria otra ciencia mas que la natural, dedicada a explicar y 
comprender trabajosamente fragmentos de la realidad externa.6 

Citemos en esa linea las palabras de Freud, cuando en 1932 efectua 
consideraciones sobre lo que constituye el "pensar cientifico". Nos dice lo 
siguiente:" Su afan es obrar en concordancia con la realidad, o sea con lo 

que subsiste fuera e independientemente de nosotros y que, tal como la 
experiencia nos lo ha ensenado, es decisivo para el cumplimiento o e l ju~cio 
de condenacion iverurteilungl7 de nuestros deseos. Llamamos verdad a 

La respuesta de Freud fue discutida en una reunion de la Sociedad Francesa de 
Filosofia el dia 25 de junio de 1955, con la participacion de Lacan. Bachelard, G. 
Marcel, Minkowsky, entre otros. La carta fue muy bien analizada por Assoun 
(Cf. Freud, LA FILOSOFIA Y LOS FILOSOFOS, cap. l o )  

- 5  Desde luego nos encontramos ante un problema que requiere de un extenso de- 
sarrollo. Bastaria que nos preguntaran: jen que sentido es "materialista" 
Freud?, para que fuera imprescindible diferenciar las multiples connotaciones de 
ese termino. En este contexto esta en juego su acepcion mas obvia y elemental, 
que constituye la respuesta de Freud a Favez Boutonier; vale decir, la aceptacion 
de la realidad material como independiente de la conciencia subjetiva (Freud 
habla de las distinciones y relaciones entre el "universo fisico y el universo 
psiquico"). Practicamente ningun pensador ha rechazado esta evidencia a lo lar- 
go de la historia de la filosofia. Por cierto no es exclusivamente en este sentido 
trivial que Freud puede ser considerado materialista. Pero toda esta problematica 
serA tema de un ensayo mas especiifico. 

Estas categorias epistemologicas (explicar y comprender) estan decididamente 
articuladas en Freud, pese a su aparente contradiccion 

'Me permito corregir un error en la traduccion de Etcheveriy que estoy citando ya 
que, en la misma. se indica (en lo que hemos subrayado) la frustracion 



esa concordancia con el mundo exterior objetivo (real). Ella sigue siendo la 
meta del trabajo cientifico ..."s 

La ciencia, para Freud, como lo indica en otro parrafo: "intenta hacer 
justicia a nuestra dependencia del mundo exterior real ..."9 La actitud de 
Freud frente al conocimiento ha sido siempre la de un cientifico que necesi- 
ta acercarse a fragmentos de la realidad externa, sabiendo que hay siempre 
un limite al conocimiento absoluto, de ahi su clara afiliacion a las posturas 
agnosticas de su epoca. "Lo real-objetivo permanecera siempre 'no discer- 
nible' ", decia todavia en 1938.10 La ciencia solo puede aproximarse en for- 
ma lenta y fragmen:aria a la realidad exterior y nunca valido por ello los sis- 
temas explicativos abarcativos, construidos en "a prioris" especulativos, 
lejos de la praxis, como la filosofia y la religion, con sus ilusiones y sus cre- 
encias. Freud fue siempre un racionalista convencido, lo que no deja de ser 
paradojico para quien descentro la racionalidad del pensamiento occiden- 
tal. 

Los diversos terminos empleados por Freud para referirse a la realidad 
externa han sido traducidos por Etcheverry mediante una amplia gama de 
matices, a saber: realidad efectiva, mundo real, realidad factica, realidad 
exterior, lo real-objetivo, mundo exterior, mundo exterior real, realidad 
efectiva exterior, mundo exterior real-objetivo, etc. 

En aleman, en la tradicion filosofica, existen dos grandes aceptaciones 
para referirse a la realidad: "Realistat", el primero de etimologia latina y el 
segundo, proveniente de "wirken"= actuar, estrictamente germano, con- 
notando una acepcion mas dinamica del termino 

8 S. Freud. En torno ... op. cit., T .  22 p .  157 

glbidem, o. 161 

10 S. Freud. Esquema del Psicoanalisis (19381. T .  23, p. 198 



Lacan ha querido ver en la utilizacion 
que Freud hace de ambas acepciones un 
sentido preciso11 en el que "Realitat" 
estaria especialmente reservado a la reali- 
dad psiquica. Profundos conocedores de la 
obra de Freud en alemanl2me han asegura- 
do que si bien en algun momento aislado se 
podria buscar matices en la utilizacion de 
cada termino, en el conjunto de la obra 

freudiana son utililzados en forma indistinta, como verdaderos sinonimos. 

Mas alla de las precisiones terminologicas, la concepcion freudiana de 
las relaciones entre la subjetividad y la realidad externa se inscribe en distin- 
tos contextos teoricos que ire mencionando en forma muy sucinta. Lo inte- 
resante es que cuando Freud se refiere a la realidad externa, la califica habi- 
tualmente de la siguiente manera: 

-el apremio de la vida 
-el apremio de la realidad 
-las exigencias de la realidad 
-la compulsion de la realidad 
-los reclamos del mundo exterior real 
Vale decir, se trata siempre de intentar cumplir con la realidad, esa reali- 

dad que presiona la subjetividad del ser humano. Recordemos, como uno 
de los tantos ejemplos posibles, que Freud al hablar de las fuentes de sufri- 
miento que amenazan al sujeto dice: "...desde el mundo exterior, que 
puede abatir sus furias sobre nosotros con fuerzas hiperpotentes, des- 
piadadas, destructivas ..."13 

Es interesante senalar que en el "Proyecto" (1895) Freud se refiere a ese 
"apremio de la vida", mostrando que impone el pasaje de la funcion prima- 
ria (principio de inercia) a la funcion secundaria (principio de constancia) 
del "sistema neuronal".l4 Si damos un salto consideralbe en el tiempo de 
casi 35 anos, nos encontramos con el mismo concepto. Nos habla en el 
Malestar en la cultura del "apremio objetivo" (real), el que equipara al 
"Ananke" que se remonta a los presocraticos.15 

Senalo esto al pasar para mostrar tanto la permanencia de la idea de que 
la realidad es adversidad para el viviente, como para reiterar la continuidad 
absoluta que hay en el pensamiento freudiano desde el Proyecto hasta sus 
obras terminales. Por ello resulta tan esquematica y reductora la idea de 
ruptura o corte epistemologico que los althusserianos intentaron aplicar 
rigidamente para la comprension epistemologica de la obra de Freud. 

En relacion a esta problematica del apremio exterior podemos citar 
nuevamente a Freud, en lo que nos permitira introducirnos a nuestro pri- 
mer eje teorico para el analisis de la problematica de la realidad. Dice Freud 
lo siguiente: "El yo del hombre es educado poco a poco para apreciar la 

11 J. Lacan. "De nuestros antecedentes" (1966). en: Escrifos 1, p. 6213 

12 En especial, Armando Suarez, mi maestro y amigo. 

13 S. Freud. El malestar en la cultura (19291, T. 21, p. 76 

14 S. Freud. Provecto de Psicolo.qia (1895). T. 1, D .  341 

l5 S. Freud. Elrnalestar ... op. cit., T.21 p. 135 



realidad y obedecer al principio de realidad por influencia del apremio exte- 
rior."16 

III La problemat ica de  la real idad en  la  obra  de  Freud 

Las lineas teoricas que siguen no pretenden ser exhaustivas pero si sufi- 
cientemente abarcativas para visualizar la forma en que la realidad ha sido 
considerada por Freud en sus conceptualizaciones.'7 

El tema resulta extenso en la medida que me referire a no menos de 13 
ejes teoricos para pensar dicha problematica de la realidad. No resulta difi- 
cil ver como, en cada uno de ellos, Freud va subvirtiendo la dualidad tradi- 
cional entre lo que seria la subjetividad y la realidad externa, para mostrar el 
nivel de interaccion de los mismos. Lo interno y lo externo no pueden sepa- 
rarse como un  dualismo, a modo de una oposicion constante, sino que su 
lectura debe ser mucho mas matizada, al igual que contextualizada para ca- 
da situacion especifica. Freud rompe entonces implicitamente con el crite- 
rio filosofico tradicional y subvierte la forma de abordar el tema de la reali- 
dad ya que, en sus ensayos, el adentro y el afuera no pueden pensarse mas 
que en una interaccion dialectica, siempre articulados. En las conclusiones 
volveremos sobre este importante problema. 

Los 13 ejes teoricos que ire esbozando rapidamente se hallan totalmen- 
tente articulados entre si, como lo esta todo el cuerpo teorico del Psicoana- 
lisis. La ordenacion que sigue reviste una intencion claramente descriptiva, 
por lo que podrian elegirse criterios cronologicos o teoricos para su presen- 
tacion, lo que no intentare en esta ocasion. 

Cabe aclarar, ademas, que me mantendre en un  plano muy general, sin 
pretender entrar en detalles y mucho menos en la explicitacion de los mul- 
tiples problemas teoricos que subyacen a cada uno de dichos ejes teoricos. 

Empecemos por el primero de ellos consistente en la tradicional oposi- 
cion entre los principios de placer y de realidad. 

111. 1 Principio de placer vs. principio de realidad 

Lo curioso es que en la filosofia y en la psicologia clasica siempre se ha 
planteado el problema de la realidad en terminos de conocimiento, desde el 
punto de vista del conocimiento. Freud rompe con ese criterio y presenta la 
relacion de la subjetividad con la realidad en terminos de placer y displacer. 
Se trata de la unica forma p a r a  e l  en que puede darse esa relacion, pa- 
do siempre por procesos de placer y de displacer que, como veremos, per- 
miten "conocer" la realidad. 

es el principio de placer? En primer lugar deberiamos preguntarnos 
que es un principio en si mismo. Freud lo utiliza en el sentido de ley, de fun- 
damento; es lo que ordena, lo que rige, lo que unifica los procesos. 

El principio de placer, como se sabe, constituye uno de los principios 
que regulan el funcionamiento psiquico, que ordenan el conjunto de la acti- 
vidad psiquica. Tiene por meta evitar el displacer y procurar el placer. 

76 S. Freud. C~nferenclas de lntroducclon a l  Psicoanalisis,, T. 16, p. 339 

" Han ouedado excluidas del presente trabajo varias lineas teoricas muy significati- 
vas, cuyo analisis puede aportar un cumulo de reflexiones. Por ejemplo, realidad 
y narrisisrno. realidad y tecnica psicoanalit~ca. realidad y Edipo. realidad y apara- 
tols) psiquicois) ( l a .  y 2a. topica), etc. 



Lo que importa destacar es que el principio de realidad no constituye, 
estrictamente hablando, un principio en si mismo, sino un regulador del 
principio de placer. La realidad no constituye un dato en si, en este caso, 
sino que califica un prjncipio del funcionamiento psiquico, convirtiendose en 
una especificacion del principio de placer. En efecto, hablando con pro- 
piedad, como nos dice Assoun: "No existe un 'principio de realidad' en si, 
sino una transformacion por renuncia, del principio de placer, el cual de- 
viene 'realizante' "18 

Recordemos que, desde el punto de vista economico, el principio de 
realidad supone la transformacion de una energia libre a una energia ligada. 
Desde el punto de vista topico se sabe que caracteriza al sistema precon- 
ciente y desde el punto de vista dinamico se refiere fundamentalmente a un 
tipo de pulsiones: las pulsiones de autoconservacion (pulsiones del yo), en 
oposicion a las sexuales. 

Resulta necesario pensar esta problematica del principio de placer y del 
principio de realidad en donde el primero es regulado por el segundo. Al im- 
ponerse el principio de realidad ya no se busca la satisfaccion por el camino 
mas rapido sino a traves de rodeos, respetando las condiciones impuestas 
por el mundo exterior. 

' V . L .  Assoun. Los fundzmenios filosoficos del Psicoanalisis, P. 95. Cabe 
aquimencionar mi profunda deuda con Assoun ya que el presente trabajo no 
constituye mas que un desarrollo de ias lineas abiertas por el. 



La oposicion entre principio de 
placer y principio de realidad 

no es de total antagonismo. E/ 
principio de realidad no 

suprime al de placer, sino que 
Bste continua rigiendo en e/ 

dominio reservado al 
fantasma. 

Si leemos el principio de placer como un 
principio de displacer, como se ha utilizado 
a menudo (inclusive la primera vez que apa- 
rece el concepto en Freud es en terminos 
justamente de "principio de displacer") la 
meta seria evitar el displacer. En ese caso 
no habria una verdadera oposicion entre 
principio de placer y principio de realidad, 
porque todo tenderia a un fin adaptativo y 
homeostasico. El modelo a pensar aqui 
serian justamente las pulsiones de autocon- 
sewacion. Si, en cambio, pensamos el prin- 

cipio de placer, en una lectura mucho mas psicoanalitica, como busqueda 
de un placer, como realizacion de un deseo inconsciente, ligado a procesos 
como la experiencia de satisfaccion, aqui si estamos ya en otro plano y po- 
demos encontrar una clara oposicion entre los dos principios. 

El principio de realidad impediria, o mas bien intentaria impedir, la reali- 
zacion del deseo inconsciente o, para ser mas precisos, provocaria una des- 
viacion y demora del principio de placer en ese sujeto que tiene que ajusfar- 
se permanentemente a una realidad que le impide satisfacer inmediatamen- 
te su deseo. Queda un reducto para lograr la realizacion del deseo incons- 
ciente. Ese reducto, que permite escapar a ese control, a esa regulacion del 
principio de realidad sobre el del placer, consiste justamente en el mundo 
fantasmatico. Porque, se podria preguntar: (como escapa el ser humano al 
apremio de la realidad, a la renuncia al placer inmediato que supone acep- 
tar la accion del principio de realidad? El ser humano se reserva una activi- 
dad. el fantaseo, que corresponde a la palabra alemana "phantasieren", la 
que suele traducirse actualmente como la actividad fantasmatica. Esa acti- 
vidad permite el cumplimiento de deseos (eroticos, ambiciosos, de poder) 
emancipandose del requisito de la prueba de realidad. Freud utiliza una me- 
tafora muy bonita para explicar la vida fantasmatica. Habla de los "parques 
naturales" y senala que, por ejemplo, a medida que va creciendo una 
ciudad, el habitante necesita reservar un pequeno espacio en el que se 
pueda mantener el placer anterior que tenia y preserva entonces los par- 
ques frente al avance del cemento. 

Es decir, se trata de una forma de satisfaccion primitiva que se mantiene 
frente a todo lo que se debio sacrificar a la realidad objetiva que va inva- 
diendo. 

Como vemos, la oposicion entre principio de placer y principio de reali- 
dad no es de total antagonismo ya que resulta imposible pensar un termino 
sin el otro. El principio de realidad no suprime por lo tanto al de placer, sino 
que este continua rigiendo en el dominio reservad0 al fantasma. 
Esto nos conduce a nuestro segundo eje teorico que es uno de los mas im- 
portantes. porque hace a la total especificidad del psicoanalisis, inclusive 
su nacimiento como ciencia puede facilmente retrotraerse a su teorizacion. 
Me refiero al problema de la "realidad psiquica". 

111.2 Realidad psiquica vs realidad material -accidn del fantasma y mundo 
fantasmatico 

(En que consiste la realidad psiquica? Recordemos, con Laplanche y 
Pontalis, que existen dos grandes acepciones para poder pensarla. Una 
acepcion mas amplia donde la realidad psiquica constituye todo lo subjeti- 
vo, vale decir, la realidad de los fenomenos psiquicos. Se trata de la reali- 



dad del mundo interior que, de alguna manera, se enfrenta al mundo exte- 
rior, por el hecho de que toda la realidad es vivida desde un psiquismo y lo 
que finalmente provoca la "enfermedad" no es nunca la realidad objetiva, 
sino la forma en que esa realidad objetiva ha sido inscripta, incorporada en 
una determinada estructura. Todo esto es muy conocido y resulta 
obvio, claro esta. 

Pero esta acepcion no es la mas importante. Cuando Freud hace 
alusion a la realidad psiquica esta pensando en algo mucho mas estricto y 
mas riguroso: aquello que presenta una coherencia y una resistencia com- 
parable a la de la realidad material. Se trata del deseo inconsciente y de los 
fantasmas que se organizan en torno a el, vale decir, de toda la fantasmati- 
ca. Es como un nodulo que presenta una organizacion y una eficacia, un 
nucleo heterogeneo y resistente que constituye el unico verdaderamente 
"real" del psiquismo. Esto es importante porque nos conduce directamen- 
te a la problematica del fantasma. 

es ese fantasma? 'Cual es su estatuto teorico? Seria poco perti- 
nente entrar ahora a una discusion metapsicologica, pero Freud destaca 
fundamentalmente que existe una total coherencia entre los distintos nive- 
les de fantasmas (consciente, preconsciente e inconsciente). No solo no 
habria una diferencia en cuanto a su estatuto y su naturaleza sino que 
Freud ha insistido mucho en sus analogias y en sus relaciones. Este punto 
resulta significativo porque difiere profundamente del criterio Kleiniano y 
de sus teorizaciones centradas casi exclusivamente en la fantasia incons- 
ciente, correlato del instinto, relegando la importancia de los demas niveles 
fantasmaticos. 

Para Freud habria una continuidad y un movimiento entre los niveles 
mencionados, supeditados a la estructura del psiquismo y a los procesos 
elaborativos y defensivos que en el se desarrollan (por ej., 
represionlretorno de lo reprimido). De este modo los ensuenos diurnos 
son, por una parte, los derivados en la consciencia del deseo y de los fan- 
tasmas inconscientes, siendo por otra sujetos a supresiones o represiones 
para convertirse en fantasmas preconscientes o inconscientes generadores 
de nuevos fantasmas conscientes. Todo ello se daria no solo en ensuenos 
conscientes sino a traves de la produccion onirica o mediante las llamadas 
"formaciones del inconsciente" ("formaciones de compromiso", para 
Freud), a traves de las que emerge toda la escenificacion fantasmatica del 
deseo inconsciente. 

Freud introduce otra categoria que resulta muy importante, y a la que 
solamente nos referiremos al pasar. Se trata de los fantasmas originarios, 
verdaderos organizadores de toda la vida fantasmatica del sujeto. Teoriza 
que existen fantasmas que no nacen de la experiencia porque son ante- 
riores a ella. Fantasmas del tipo de la escena primaria, que remite al origen 
del individuo, fantasmas concernientes a la escena de seduccion que se re- 
fieren al origen de la sexualidad, fantasmas de la escena de castracion que 
remiten a la diferencia de sexos, y fantasmas de retorno al utero, al seno 
materno. Todos estos fantasmas, para Freud, preexisten al sujeto y 
no dispone de otra explicacion teorica en ese momento para dar cuenta de 
aquello que descubre que la de recurrir a los recursos teoricos de su epoca. 

eran esos recursos? 

Tiene que fundamentar que algo que no ha sido vivido por el sujeto se 
encuentra sin embargo en su psiquismo y recurre a la idea de la herencia. 
Toma para ello la teoria lamarckiana que consiste en que un caracter, que 
alguna vez fue adquirido, puede convertirse en hereditario, para poder 



explicar como algo que fue vivido por la expecie humana, por los an- 
cestros, puede introducirse en el sujeto via herencia. 

fantasmas inconscientes que 

Utiliza simultaneamente la "Ley Bioge- 
netica Fundamental" de Haeckel, uno de 
los mas importantes divulgadores de la obra 
de Darwin, que postula que la ontogenesis 
reproduce, recapitula, la filogenesis. 

Freud toma entonces esos dos ejes teo- 
ricos para dar cuenta de la existencia de 

reexisten al sujeto y que estan inscriptos en 
su psiquismo aun antes de que viva una experiencia de esa naturaleza. 

No seria exagerado decir que lo que Freud esta descubriendo es lo que, 
desde Lacan, sera conceptualizado como el Orden Simbolico. Pero Freud 
solo puede pensarlo desde una concepcion hereditaria, la que le sera util 
para dar cuenta de los inexplicables origenes, apoyandose en teorias que 
parecen haber perdido actualmente toda su vigencia. Necesitamos llegar a 
Lacan para poder acercarnos a una teorizacion de este dificil problema.'s 

Hemos visto muy rapidamente en que consiste el concepto de realidad 
psiquica. podria concluir con ello que la realidad psiquica es la unica 
realidad importante para Freud, lo que practicamente restaria importancia 
y significacion a la realidad material? 

Veremos que, pese a ser la realidad psiquica el eje esencial del psiquis- 
m o  y, por lo tanto, la que define al psicoanalisis en su especificidad, Freud 
no renuncia nunca a la importancia de esa realidad externa para la subjetivi- 
dad. 

Mencionaremos, muy al pasar, un  problema que no podemos omitir 
aqui. Recordemos inicialmente que esta teoria de la realidad psiquica, de la 
accion del fantasma, se instituye en el momento en que, aparentemente, 
se derrumba la "Teoria de la Seduccion" formulada por Freud en sus co- 
mienzos. Esta teoria de la seduccion constituia una especificacion de la 
"Teoria del trauma", de la que habia partido para explicar las psiconeuro- 
sis. Hacia 1897 Freud se da que cuenta de que lo que tomaba como hechos 
"reales", los recuerdos de sus pacientes (fundamentalmente histericas). 
no eran mas que la expresion de un mundo fantasmatico. En la famosa car- 
ta No. 69 le revela a Fliess el desmoronamiento de su teoria, de todos sus 
esfuerzos por aprehender el sentido de las neurosis. 

Sobre ese derrumbe de una concepcion nace el psicoanalisis a traves 
de la comprension de lo que constituye esa "realidad psiquica", ese mundo 
fantasmatico. Sin embargo, y a eso queriamos llegar, la teoria de la seduc- 
cion no es nunca abandonada totalmente por Freud (en sus implicaciones 
profundas, no  en su formulacion manifiesta), y hasta en sus ultimas obras 
podra encontrarse referencias a hechos objetivos, acontecidos historica- 
mente en el sujeto, que tendrian un  aspecto causal, casi determinante. (Cf. 
especialmente, el "Hombre de los Lobos")20 

19 Digo acercarnos, porque sigue resultando muy oscuro el nivel de mediaciones 
por las que el nino incorpora y metaboliza los fantasmas parentales. especial- 
mente los maternos, siendo aun enigmaticas las vias de "transmision", (por Ila- 
marlas de algun modo), pese a que digamos, desde Lacan, que el sujeto se intro- 
duce en el Orden Simbolico. 

20 El problema de la permanencia de la Teoria de la Seduccion en Freud ha sido 
brillantemente trabajada por Laplanche y Pontalis en Fantasia originaria, Fanta- 
sia de los origenes y origen de la fantasia (1964). obra que mantiene casi toda su 
vigencia. 



La realidad externa no puede ser supeditada totalmente, para Freud, a 
una realidad psiquica. De todas formas no cesaba de afirmar que: "en el 
mundo de la neurosis la realidad psiquica es la decisiva".2' 

Debemos preguntarnos ahora que es ese mundo de la neurosis y discu- 
tir la incidencia en ella de la realidad objetiva, material. Esto nos conduce al 
tercer eje teorico al que queremos referirnos. 

111.3 Series complementarias: concepto de frustracion lVersagung1 

(Que son para Freud las series complementarias? Constituyen una 
Teoria de la Causalidad a traves de la cual intenta explicar la etiologia de las 
neurosis. Nos interesa mencionarlas porque en ellas se articula lo endogeno 
y lo exogeno, otra vez la subjetividad y el mundo exterior, superandose la 
alternativa entre una y otra. 

Existe para Freud una relacion inversamente proporcional entre dos po- 
los, que constituyen una serie y que dan una resultante. Dicha resultante 
vuelve a relacionarse en forma inversamente proporcional con otro polo 
para dar como resultante el desencadenamiento de la neurosis. 

2' S. Freud. Conferencias de ... op. cit., T .  16, p. 336 



Se trata de una vieja idea de Freud, presente desde los manuscritos de 
su prehistoria (1893) con el nombre de "ecuacion etiologica" o "serie 
psiquica". 

La primera serie que el propone esta constituida por los polos de "cons- 
titucion sexual" y "vivenciar infantil", articulados entre si. En esa constitu- 
cion sexual Freud ubica la vivencia prehistorica, es decir, los fantasmas ori- 
ginarios, de las que hablaba hace un momento, asi como la herencia y los 
aspectos congenitos. Todo ello seria para el lo constitucional, lo que el ni- 
no trae en el momento de su nacimiento. 

Logicamente hoy aceptariamos la idea de fantasmas originarios, pero 
los veriamos introducidos a traves del deseo de la madre, en funcion de lo 

que constituye la insercion en el Orden 
Simbolico, constituido por el lenguaje, des- 
de una teorizacion lacaniana. 

Esta serie complementaria da como re- 
sultante la predisposicion por fijacion libidi- 
nal, la que se articula con el vivenciar acci- 
dental del adulto para producir la neurosis: 

Cuando estamos hablando del vivenciar, 
tanto el infantil como el adulto, estamos 
claramente refiriendonos a la frustracion 
proveniente del mundo externo. Freud esta 
cion del mundo externo sobre el psiquismo, 

y es un punto importante para pensar la articulacon de la subjetividad con 
la realidad. 

La trampa esta en que la palabra "frustracion" ha sido utilizada por los 
conductistas, en una aceptacion bastante diferente de la que emplea 
Freud, lo que ha llevado a multiples confusiones. Cuando los conductistas 
hablan de frustracion, la oponen a otro polo que es el de la gratificacion, 
con un sujeto pasivo, que es gratificado o frustrado por elementos de la 
realidad externa. El concepto freudiano no tiene que ver con esto. El termi- 
no aleman es "versagung y Freud lo utiliza en una acepcion mucho mas 
compleja, en el sentido de que la frustracion es interna o es externa. 

El concepto de frustracion externa concordaria, solo parcialmente, con 
el de privacion que pueden utilizar los conductistas, pero el concepto 
freudiano remite fundamentalmente a algo interno, Freud desarrolla la idea 
central de que no hay frustracion que provenga tan solo de una accion 
sobre un sujeto pasivo, sino que hay una realidad que "dice" algo a un su- 
jeto y un sujeto que "dice" algo a la realidad. Por algo la palabra "versa- 
gung" contiene la raiz "sagen" que significa "decir" en aleman, porque 
hay algo que la realidad dice al sujeto y este a la realidad, como un nivel 
muy importante de relacion entre los dos terminos. 

La realidad se rehusa a brindar satisfaccion pero tambien el sujeto 
puede rehusarse a una satisfaccion desde adentro y quedar "frustrado". 

Recordemos que Freud en su ensayo Los que fracasan al triunfar, de- 
muestra que hay personas que, despues de haber anhelado algo toda su vi- 
da, en el momento en que lo pueden alcanzar -un puesto, un titulo, 
etc.-no lo pueden asumir porque la frustracion remite desde adentro a un 
sentimiento de culpa que impide que se pueda vivir gozosamente aquello 
que tanto se anhelo. 

Esto es significativo para ver la correlacion existente entre la frustracion 
interna y la externa, la que resulta muy compleja, y es convergente con la 
que encontramos entre subjetividad y realidad externa. Cuando se habla de 



frustracion exterior Freud dice que "no es todavia patogena mientras no se 
asocie a una frustracion interior que parte del Yo'Q2 La frustracion interior 
esta siempre activa pero produce efectos tan solo cuando la frustracion ex- 
terior le prepara el terreno. 

Resulta obvio, entonces, que no realizaremos una lectura ingenua de el 
Psicoanalisis pensando que una neurosis se consolida por frustraciones 
provocadas por el mundo exterior. Pero tampoco le negaremos a este un 
lugar en la explicacion. Desde una optica freudiana habria que reflexionar 
siempre sobre la articulacion entre la frustracion interna y la externa para el 
desencadenamiento de cualquier "patologia". 

En toda la teorizacion de las series complementarias efectuada por 
Freud hay una gran ausencia: ver los efectos de la temporalidad sobre las 
mismas. Freud, lamentablemente, omite considerarlas desde el concepto 
de "nachtraglic", -el "a posterior!", la "resignificacion" o la "retroactivi- 
dad", con que suele traducirse este concepto al espanol- que el mismo ha 
introducido en el Psicoanalisis. 

Debemos detenernos un momento en esa linea para apreciar que si se 
considera la dimension temporal del "nachtraglich", el concepto de series 
complementarias se enriquece considerablemente. Ya no se trata de pen- 
sar una temporalidad simple y lineal donde el pasado influye sobre el pre- 
sente, sino que el pasado se reactualiza y resignifica desde el presente. 

Con ello todos los polos de dichas series se verian reactivados desde la 
accion de la realidad externa sobre el psiquismo, sobre la subjetividad. Ello 
resulta obvio en relacion al "vivenciar infantil" o a la "predisposicion por fi- 
jacion libidinal". Sin embargo, aun la "constitucion sexual" resulta perma- 
nentemente resignificada en "a posterioris" estando lejos de tener signifi- 
cados fijos y una eficacia teleologica. Se revela una vez mas la profunda 
imbrincacion entre subjetividad y realidad externa. 

Pasemos ahora a otro eje que complementara lo visto sobre el mundo 
fantasmatico y la neurosis. 

S. Freud. Algunos tipos de caracter di/ucidados por el trabajo Psicoanalitico 
119161. T. 14. p. 324 



111.4 El artista y la  realidad 

Sabemos que el neurotico se extrana (parcialmente) de la realidad y 
transfiere su libido a las formaciones de deseo de su vida fantasmatica a 
traves de su transposicion en sintomas, Se trataria -como veiamos- de 
un  camino para escapar a esa aplastante realidad externa y para obtener 
una ganancia de placer. 

Sin embargo hay seres humanos n o s  dice F r e u d  que recorren la 
misma ruta inicial, de la realidad a la fantasia, pero que sin embargo pueden 
emprender el camino de regreso sin caer necesariamente en la neurosis. Se 
trata de los artistas. 

Nos resultara de interes detenernos un momento en este eje teorico que 
nos muestre la presion de la realidad externa y las vias por las que el artista 
puede llegar a enfrentar las insatisfacciones que le produce, sin buscar su 
alteracion real por via de la accion, ni  escapar definitivamente de su 
influencia. 

El artista logra plasmar sus deseos inconscientes en su produccion, por 
vias de la creacion artlstica. Consigue sobrepasar la renuncia pulsional ex!- 
gida por la realidad a traves de mecanismos sublimatorios por los que tra- 
mita sus deseos, permitiendo que el destinatario de su creacion -el publi- 
co- se reencuentre por identificacion con sus propios deseos y los com- 
pense. Es esa vuelta de tuerca, el reconocimiento del publico, que permite 
cerrar el circuito del regreso a la realidad del artista luego de haber empren- 
dido el camino del universo fantasmatico. 

El artista no  es por cierto el unico que emprende ese camino, pero si el 
que puede lograr doblegar sus represiones y cancelarlas provisoriamente al 
trasponer sus fantasmas en creacion artistica y no en sintomas. 

Por ello nos dice Freud: "...el arte constituye el reino intermedio entre la 
realidad que deniega los deseos y el mundo de fantasia que los 
cumple.. " 2 3  

Vemos, una vez mas, como en cada uno de los ejes teoricos que esta- 
mos mencionando, Freud subraya la importancia que atribuye a la realidad 
externa que impide la realizacion de nuestros deseos. Ante ella cabe renun- 
ciar a los deseos, realizarlos en forma fantasmatica o, como luego vere- 
mos, intentar modificar esa realidad externa mediante la accion. 

Pero hemos empezado a hablar de neurosis. Valdria la pena visualizar 
una primera diferencia entre neurosis y psicosis. en funcion precisamente 
del reconocimiento de la realidad objetiva. 

Para ello necesitamos entrar en otro eje teorico que es el del trabajo de 
duelo. en relacion a la depresion y la melancoiia. 

23 S. Freud. E/ interes oor el ?s;ccanalis,s (19131. T .  13. D. 190 



111.5 Trabajo de duelo: depresion y melancolia 

Freud describe tres niveles frente a los duelos. Un primer nivel que seria 
el duelo normal; otro: el duelo patologico y, por ultimo, la melancolia, que 
pertenece al clasico cuadro de la psicosis maniaco-depresiva, y 
corresponderia por lo tanto a la depresion psicotica. 

,Que es lo que esta puesto en juego cuando hay un duelo? es el 
centro de todo duelo? 

Siempre esta de por medio la perdida de un objeto, en ei senrido 
freudiano, objeto de la pulsion, libidinal. Puede ser una persona, pe- 
ro tambien un ideal o aun un objeto material que esta idealizado. Ante la 
perdida de ese objeto el sujeto entra en un estado de duelo. Se une a esto 
el sentimiento de afliccion, la tristeza, el dolor moral y la inhibicion, que 
provoca el retraimiento y la imposibilidad de atender otras actividades. El 
sujeto esta metido en su proceso de duelo, "elaborando el duelo", como 
solemos decir. 

es este trabajo de duelo? Si el objeto puede haber desaparecido, el 
vinculo con el aun no se ha desatado y todavia subsiste. Ante ello el sujeto 
tiene 3 posibilidades: 

La mas radical, -si se acepta la muerte del objeto y se respeta la reali- 
dad externa, pero no se puede cortar el lazo que subsiste, - consistiria 
en perecer con el objeto. Esta solucion extrema, menos infrecuente de 
lo que pareceria, se ve, por poner un ejemplo, en matrimonios an- 
cianos en donde uno muere poco despues del fallecimiento del com- 
panero. 
Otra posibilidad, extremadamente patologica, consistiria en no acep- 
tar la realidad externa (la muerte del objeto). Al no poder cortar el lazo 
con el se recurre entonces a mantenerlo alucinatoriamente vivo. Aqui 
estamos ante una psicosis de duelo, una verdadera psicosis alucinato- 
ria. 
La ultima posibilidad, la unica que supone un intento de modificacion 
del vinculo (respetando la realidad externa y, por tanto, la muerte del 
objeto) consiste en vivir el duelo, hacer el duelo. Esto exige que se mo- 
difique el vinculo interno con ese objeto que se ha perdido. En eso 
consiste el trabajo de duelo, un proceso lento, paulatino y extremada- 
mente doloroso (el trabajo de duelo no solo trabaja, sino que duele) 
de desasirse progresivamente del objeto perdido. Curiosamente el al- 
canzar un desprendimiento supone previamente un aumento, un 
incremento de la atadura, la que se va desmantelando por pedazos, 
por fragmentos, para que nos podamos desprender del objeto. Como 
ya se ha senalado se podria decir que el trabajo de duelo es verdadera- 
mente mortifero porque mata al muerto por segunda vez. 

Acotemos finalmente que en toda esta serie que va desde el duelo nor- 
mal hasta la melancolia, los elementos son inicialmente los mismos pero se 
van agregando nuevos aspectos. En el duelo normal hay una perdida de 
objeto. En el duelo patologico se agrega a esa perdida del objeto la ambiva- 
lencia que se tenia hacia el, lo que genera las autoacusaciones del sujeto 
que lo quiere y lo odia al mismo tiempo. Autoacusaciones del tipo de: "te 
he destruido", "soy responsable de habertn danado" nrr oiie terntrrnev 
por esa ambivalencia. En la melancolia se agrega un elemento fundamen- 
tal que es la identificacion con el objeto que esta introyectado como un 
"objeto malo". Hay aqui un lalo ambivalent~ v na~cisisticr ron 4 obiern 
aunque la perdida objetiva es mucho menos clara. Ante la persecucion del 



Yo por el Superyo, el melancolico puede llegar a necesitar matar al objeto 
interno -perseguidor- con el propio suicidio. Por ello se ha dicho que to- 
do suicidio melancolico constituye un verdadero asesinato. 

Como vemos entonces, sin entrar en mas detalles, este eje teorico nos 
sirve para ver como Freud tiene tanto en cuenta la realidad externa que su 
aceptacion se convierte en problema central para diferenciar un duelo nor- 
mal de un duelo patologico. 

Aqui no podemos pensar solamente en terminos de realidad psi- 
quica. La realidad material debe ser aceptada y respetada para que 
pueda iniciarse el largo camino de modificacion interna del vinculo con el 
objeto perdido que se llama "trabajo de duelo". 

Podemos pasar ahora a un nuevo eje teorico que continua el presente. 
Se trata de la problematica de la "perdida de realidad", a traves de la que 
se pueden ver diferencias fundamentales entre neurosis y psicosis. 

111.6 Perdida de realidad: neurosis y psicosis 

Freud enfrenta el problema de la funcion 
diferencial de la realidad en la neurosis y la 
psicosis. Es para el un viejo problema que 
atraviesa toda su obra En plena prehistoria 
de el Psicoanalisis, en 1894, analizaba como 
el "refugio en la psicosis" consistia un pro- 
ceso defensivo que implicaba el desasi- 
miento de la realidad objetiva. Veamos un 
parrafo de ese texto: "El Yo se arranca de la 

representacion insoportable pero esto se entrama de manera inseparable 
con un fragmento de la realidad objetiva, y en tanto el Yo lleva a cabo esa 
operacion, se desase tambien, total o parcialmente, de la realidad 
objetiva."24 

Pero, podemos dar un salto de 30 anos y ver la manera en que Freud en- 
cara el tema desde la segunda topica. 

En 192314 escribe con pocos meses de diferencia dos articulos: Neuro- 
sis y psicosis, y, La perdida de realidad en la neurosis y en la psicosis. El se. 
gundo articulo corrige y pule el primero. En Neurosis y psicosis Freud afir- 
maba que la neurosis seria el resultado de un conflicto entre el Yo y el Ello, 
en tanto que la psicosis seria el resultado de un conflicto entre el Yo y el 
mundo exterior. La neurosis aparece aqui como un conflicto intrapsiquico, 
mientras que la psicosis es caracterizada como una relacion imposible con 
la realidad. 

Equivale esto a decir que la realidad no significa problemas en las 
neurosis y que la psicosis, en cambio, no conoce un momento conflictivo 
intrapsiquico? 

El segundo articulo rectifica esta concepcion en terminos de conserva- 
cion o perdida de realidad, dando un proceso en ambos casos y no una si- 
tuacion de caracter estatica. 

En ambas estructuras se da una situacion que podemos calificar de bifa- 
sica. En la neurosis, en el primer tiempo encontramos una represion de una 
mocion pulsional en nombre de la realidad (asumida por el yo al reprimir la 
pulsion sexual). En un segundo tiempo se puede ver una compensacion de 

24 S. Freud La perdfda de realidad en la neurosis y la Psicosis (1924). T. 19, p.195 



la parte lesionada del Ello y, a traves del fracaso de la represion, se produ- 
ce la formacion de la neurosis que supone "un relajamiento de la relacion 
con la realidad". Nos dice Freud: "En la neurosis se evita, al modo de una 
huida, un fragmento de la realidad". 

25 La neurosis no desmiente ese fraa- 
mento de la realidad, solo trata de no saber de ella, evitandolo. 

En la psicosis hay un primer tiempo que aisla al Yo de la realidad lo arran- 
ca de la realidad. El segundo tiempo quiere compensar la perdida de reali- 
dad, pero creando una nueva realidad que es reconstruida en forma deli- 
rante (delirios y alucinaciones). 

La psicosis desmiente la realidad y pretende sustituirla por otra. La Iogi- 
ca de la perdida y de la reconstruccion es simultaneamente paralela e inver- 
sa en las neurosis y en las psicosis. Es imposible entonces suponer sirnple- 
mente la perdida de la realidad en la psicosis y su conservacion en las 
neurosis. La realidad reaparece en las psicosis mientras que esta "mellada" 
en las neurosis por la accion de la fantasia. Tanto la neurosis como la psico- 
sis, nos dice Freud, expresan la rebelion del Ello contra el mundo exterior 
"su incapacidad para adaptarse al apremio de la realidadr'.X 

Vemos en este eje, una vez mas, que en Freud no puede pensarse en 
una oposicion radical y definitiva entre subjetividad y realidad externa, sino 
que hay que analizar, en forma minuciosa y permanente, las complejas me- 
diaciones entre los terminos. 

Pero, siguiendo con la profundizacion de esta linea debemos ahora 
entrar en otro eje teorico por el que Freud describe un mecanismo que ge- 
nera la perdida de realidad en las psicosis y en el fetichismo. 

111.7 Escisidn del Yo -mecanismo de "Verleugnung": renegaci6n o des- 
mentida 

Estamos aqui, posiblemente, ante el ultimo gran descubrimiento 
freudiano. El fenomeno que describe resulta tan claro y evidente que el 
propio Freud se cuestiona un momento si no esta atrayendo como totalmen- 
te novedoso algo obvio y archisabido. Sin embargo, no podemos dudar de 
que este ultimo aporte teorico cobra una importancia sin igual porque revo- 
luciona los conceptos de conflicto, de topica y de yo, por traer solamente 
los mas importantes. 



Para llegar a ese descubrimiento, recordemos previamente que Freud 
describe un mecanismo especifico que genera la perdida de la realidad en 
las psicosis y en el fetichismo (perversiones). Se trata de la "verleugnung", 
es decir, la renegacion o la desmentida, como se lo ha traducido, que actua 
sobre la realidad exterior. Consiste en una forma de extranamiento respec- 
to de dicha realidad que se expresa bajo la forma de un rechazo del sujeto 
en reconocer la realidad de una percepcion traumatica. 

Al ser este un mecanismo especifico de las psicosis y del fetichismo, 
Freud esta haciendo una conexion fundamental entre las estructuras psico- 
ticas y perversas, que todavia se esta teorizando. En la actualidad no ha si- 
do tan enfatizada la linea de la "verleugnung" para el estudio de la psicosis. 
En cambio esta dimension se ha convertido en un aspecto medular para la 
comprension de algunas perversiones (escuela francesa) tomandose como 
eje el problema de la renegacion de la "castracion" femenina. 

Pero lo importante de todo ello, y alli su gran descubrimiento final, es 
que Freud asocia el mecanismo de la renegacion a un fenomeno especial: 
la escision del Yo, es decir, se trata de la coexistencia intersistemica (en el 
Yo sistema), en el seno mismo del Yo. de dos actitudes psiquicas opuestas, 
en relacion a la realidad exterior. Una que respeta esa realidad de la percep- 
cion y otra que reniega de ella y coloca el deseo en su lugar. Las dos actitu- 
des persisten sin influenciarse reciprocamente. 

Ya no estamos ante el tradicional conflicto entre el Yo y las pulsiones se- 
xuales o entre el Yo y el Ello o el Superyo. El conflicto ahora es interno al 
Yo, siendo esta instancia mas que un polo del conflicto, como siempre lo 
habia sido en otras conceptualizaciones, un lugar que esta atravesado por 
una profunda escision en relacion a la realidad externa. Esto nos conduce, 
como bien lo senala Assoun, a visualizar "el estado de division representa- 
tiva en el cual el sujeto se encuentra en relacion a la verdad de su propio de- 
seo, de manera que no puede ajustar a ello su saber."=' 

Las consecuencias de este descubrimiento, a nivel teorico y clinico, son 
extremadamente trascendentes pero no es este el espacio y el momento 
para discutirlas. Nos interesa tan solo, en relacion a nuestro tema, mostrar 
la importancia de esa realidad externa, en su vinculo con la subjetividad. 

Tan significativa resulta esa realidad externa aue uno de los procesos 
defensivos del Yo tiene que ver con ella. Porque vemos que coexisten en- 
tonces dos procesos defensivos del Yo como instancia: al el primero, diri- 
gido hacia la realidad externa: la reniega o desmiente; b) el segundo, dirigi- 
do hacia la pulsion, en la que se utilizan mecanismos neuroticos. 

El Yo, como vemos, se desgarra literalmente para intentar desprenderse 
de la realidad externa. Tal como dice Freud en otro ensayo: "El problema 
de la psicosis seria simple y claro si el Yo pudiera desprenderse totalmente 
de la realidad, pero eso se produce raramente, tal vez nunca."28 

Como vemos ni siquiera la psicosis permite sustraerse a ese polo funda- 
mental para la constitucion del psiquismo que es la realidad exterior. Y si la 
subjetividad no puede pensarse sin el polo de esa realidad externa, tampo- 
co esta puede ser aprehendida mas que a traves de una subjetividad. 

Pero corresponde preguntarnos ahora: jcomo se introduce la realidad 
externa en el psiquismo? Esto nos permite encaminarnos a otro eje teorico 
fundamental, el de las llamadas "instancias ideales". 

2' P .  L. Assoun. Los grandes descubrrmientos del Psicoanaksis, p. 186 

28 S. Freud. De /a historia de una neurosis infantil /1914/, T. 17 



111.8 Las 'instancias ideales" y la realidad 

Este tema, que necesitaria de un extenso desarrollo, esta ligado directa- 
mente a procesos estructurantes del psiquismo como son la introyeccion, 
la interiorizacion, la identificacion, el narcisismo, etc. Limitemonos a dar un 
breve pantallazo sobre la importancia de las instancias ideales en relacion a 
la problematica de la realidad. 

Estas instancias ideales estarian integradas por el Superyo. el ideal del 
Yo y el Yo ideal. En la medida que este ultimo -el Yo ideal- es una ima- 
gen narcisistica e hipertrofiada del Yo, vinculada a la idealizacion y omnipo- 
tencia del Yo infantil, su vinculo con la realidad externa es sumamente te- 
nue. Por ello podemos dejarlo provisoriamente de lado. 

Nos interesa mucho mas detenernos en el sistema Superyolideal del 
Yo, en la medida que reproduce, interiorizada, un tipo de relacion triangu- 
lar. El sujeto se ve enfrentado a dos instancias, relacionadas en forma 
complementaria entre si. Me refiero a: 1) el modelo ideal 2) la ley. 

El Superyo apunta a funciones de censura, de interdiccion, a la concien- 
cia moral, a la instancia que observa desde adentro y mide las relaciones 
del sujeto (del Yo con su ideal del Yo). A traves del Superyo se introduce el 
mundo exterior en la subjetividad: las normas, los valores culturales, etc. 
Aunque. por otro lado, no hay por parte del Superyo un verdadero respeto 
por las dificultades del mundo externo, cuyas normas ayuda a introyectar, 
siendo una instancia exigente y castigadora. 

A eso apuntan las grandes contradicciones de la instancia superyoica. 
No resulta ser un sistema coherente, dada su forma de constitucion y su 
genesis vinculada al nivel pulsional, en la medida que constituye el herede- 
ro del complejo de edipo. A traves del Superyo se introyecta la instancia 
parental, no a los padres reales, por cierto, sino al Superyo parental. En ese 
sentido el Superyo es, por un lado, portador de la cultura y la tradicion 
transgeneracional. Desde ese punto de vista, representa a la realidad exte- 
rior, a la autoridad externa internalizada por mecanismos identificatorios. 
Por otro lado, en cambio, niega bastante la realidad si recordamos que, tal 
como nos dice Freud: "En la investigacion y la terapia de las neurosis Ilega- 
mos a hacer dos reproches al Superyo del individuo: con la severidad de 
mandamientos y prohibiciones se cuida muy poco de la dicha de este, pues 
no tiene suficientemente en cuenta las resistencias a su obediencia, a sa- 
ber, la intensidad de las pulsiones del ello y las dificultades delmundo cir- 
cundante objetivo (real). Por eso en la tarea terapeutica nos vemos precisa- 
dos muy a menudo a combatir al Superyo y a rebajar sus exigencias".zg 

Freud maneja ademas el concepto de "Superyo de la cultura", genera- 
dor de una etica en cuanto a los vinculos reciprocos entre los seres huma- 
nos. 

Por su lado el IDEAL DEL YO constituye un modelo que se coloca de- 
lante del Yo como su ideal. Esta ligado, mas que a las prohibiciones, a los 
problemas de ley y de etica, determinando los sentimientos de insuficiencia 
moral y parte de los sentimientos de culpa, por no alcanzarse ese ideal. A 
traves de esta instancia ideal se introduce tambien la realidad externa en 
forma de valores morales y eticos consensuales. 

Vale la pena ahora mencionar una polemica latente entre Freud y Mela- 
nie Klein, que nos abrira reflexiones sobre la forma en que Freud piensa la 
accion de la realidad exterior. 

29 S. Freud. Elmalestar ... o ~ . c i t . ,  T.21, pJ38 



Inicialmente cuando Freud empieza a conceptualizar el Superyo lo hace 
pensando que el sujeto introyecta las figuras parentales, lo que el llama la 
instancia parental, que como vimos son portadoras de la cultura. A traves 
de esa instancia la realidad externa penetra en el psiquismo y regula 
nuestra vida como estructura superyoica. 

Lo interesante de todo esto es que Melanie Klein, anos despues, todavia 
en vida de Freud, critico esta postura mostrando que no son los padres rea- 
les los que son introyectados en forma de Superyo sino que se trata mas 
bien de una mago parental, poco o nada relacionada con las 
caracteristicas de los padres reales. 

Freud, en su ultima teorizacion del Superyo, reconsidera su posicion 
anterior, reconociendo su error. No se puede pensar que sea la severidad 
del padre real la que determina que seamos tan severos superyoicamente, 
sino que hay algo mas que se esta jugando desde el psiquismo. 

Sin embargo, pese a su rectificacion, no llega a concordar con M.Klein. 
El sigue pensando, y lo seguira haciendo toda su vida, que la realidad exter- 
na tiene un lugar importante y que no se puede negarle su importancia. 
A diferencia de Klein que teoriza el Superyo partiendo esencialmente -si 
no exclusivamente- de la realidad interna, y en Ultimo termino de los ins- 
tintos, Freud sigue pensando que la realidad externa tiene que ser conside- 
rada. El padre real debe de tener alguna relacion con la severidad del Su- 
peryo, por mas que no sea lo unico que debe ser analizado. Volveremos 
sobre este punto en las conclusiones. 

Pero, luego de ver el ingreso de la realidad en las instancias ideales 
constituidas, cabe preguntaee como se da geneticamente la relacion de lo 
subjetivo, de la subjetividad y el mundo exterior. Esto nos introduce a un 
nuevo eje teorico, el de la genesis y el desarrollo del Yo. 



111.9 El Yo y su genesis: Yo- placer vs. Yo-realidad 

'Cual es la genesis de la relacion del sujeto con el mundo exterior? 'Co- 
mo se da geneticamente su acceso a la realidad? 

La intencion de Freud, desde 
una postura claramente 
materialista, consiste en 

mostrar que existe desde e/ 
mismo principio una 

diferenciacidn y un acceso a/ 
mundo exterior, que luego se 

ira desarrollando y 
profundizando. 

Las respuestas, para Freud, se en- 
cuentran en la oposicion Yo-placer/Yo- 
realidad. Debemos destacar este ultimo ter- 
mino en el que, en forma inesperada, Freud 
liga la instancia subjetiva (Yo) con la desig- 
nacion de la realidad en un mismo concep- 
to. Con ello, desde la misma denominacion, 
esta subvirtiendo el dualismo tradicional 
entre subjetividad y realidad externa. 

Si queremos pensar la genesis de la rela- 
cion del sujeto con la realidad externa debe- 
mos remontarnos aun mas atras de la cons- 
titucion del principio de placer. Hubiera si- 

do logico esperar aqui un Yo-placer que, a traves del principio de realidad 
recien instaurado, se convirtiera en Yo-realidad. Sin embargo, extrana- 
mente, Freud postula la existencia de un Yo-realidad inicial. 

El concepto esta poco explicado y desarrollado en Freud, pero no deja 
de ser importante, y aun inquietante, su postulacion. 

Segun Freud a partir de ese Yo-realidad inicial se da una distincion entre 
el adentro y el afuera "segun una buena marca objetiva".30 Esa "buena 
marca objetiva" consiste en el establecimiento de un primer distingo vincu- 
lado a la accion muscular que permite diferenciar estimulos externos (de 
los que es posible sustraerse) de los internos (frente a los que la actividad 
muscular resulta inutil). Ello daria un primer "asidero para separar un 
'apera' y un 'adentro' ".31 

Realmente la fundamentacion teorica de este "Yo-realidad inicial" se 
nos aparece como bastante fragil, no asi el plano que Freud quiere cubrir 
con esta nocion. 

Creemos que la intencion de Freud, desde una postura claramente ma- 
terialista, consiste en mostrar que existe desde elmismo principio una dife- 
renciacion y un acceso al mundo exterior, que luego se ira desarrollando y 
profundizando. La linea opuesta, en cambio, supondria que el yo inicial es 
una unidad cerrada en si misma, en la que seria luego dificil hacer entrar la 
realidad. Es justamente lo que ha pasado con el concepto de narcisismo 
primario (en una de las acepciones freudianas, la mas biologista, luego de 
la formulacion de la segunda topica), en la que dificilmente se puede enten- 
der el porque de la ruptura de ese estado de monada indiferenciada, cerra- 
da sobre si misma y sin relacion alguna con el mundo exterior.32 

En ese Yo-realidad inicial no estamos aun enfrentados a un verdadero 
dualismo, en la medida que el mundo exterior resulta totalmente indiferen- 

30 S. Freud. Pulsiones y destinos de pulsidn (1915). T.14, p130 

32 En la medida que el problema del narcisismo en sus articulaciones con la realidad 
ha sido elaborado por nuestro colega Octavio Chamizzo para este mismo libro. no 
abordare ese eje teorico tan importante. 



te. Por lo tanto las sensaciones de placerldisplacer corresponden mas al 
sujeto que a cualidades de un mundo exterior aun indiferente. El yo consti- 
tuye aun toda la realidad. 

Za etapa: nacimiento de la dualidad 

Se da, ahora si, un pasaje a lo que Freud denomina "Yo-placer purifica- 
do". En ese momento, posterior a la instauracion del principio de placer, el 
Yo y el mundo exterior se oponen en relacion al placer y al displacer. El Yo- 
sujeto coincidara con todo lo placentero y el mundo exterior-objeto con to- 
do lo displacentero. Estan en juego las primitivas operaciones psiquicas por 
las que el Yo introyecta como propio todo lo placentero y proyecta todo lo 
que significa displacer como perteneciente al amenazador mundo exterior. 

Este es el camino que permite empezar a definir un "adentro" y un 
"afuera", trazandose los limites del Yo, en funcion de un exterior y un inte- 
rior. 

Y, como siempre en el psiquisrno, es el displacer -mas 
especificamente el dolor- el verdadero motor de la diferenciacion y del 
cambio. El vo se va construvendo fundamentalmente a ~ a r t i r  de las expe-- 
riencias dolorosas.33 

El sujeto busca ahora encontrar en el 
mundo exterior un objeto real que corres- 
ponde a la representacion del objeto perdi- 
do que antano producia satisfaccion. Nos 
dice Freud: "Ahora ya no se trata de si algo 
percibido (una cosa del mundo) debe ser 
acogido o no en el interior del Yo, sino de si 
algo presente como representacion dentro 
del Yo puede ser reencontrado tambien en 
la percepcion (realidad). De nuevo, como 
se ve, estamos frente a una cuestion de 
afuera y adentro".% 

Este pasaje del Yo-placer purificado al Yo-realidad definitivo depende 
fundamentalmente de la instauracion del principio de realidad. Y este 
podra instaurarse recien cuando cesa o disminuye la atencion total de los 
padres hacia el bebe que, al satisfacer todas sus necesidades, lo mantienen 
en pleno "narcisismo primario". 

Recien ahora, en este tiempo del "Yo-realidad definitivo", resultara po- 
sible la prueba de realidad que permitira al sujeto buscar un objeto en el ex- 
terior, pudiendo diferenciarse lo percibido de lo representado. 

Como se puede observar, este importante eje teorico nos muestra que 
en la genesis del Yo cumple un papel fundamental su separacion del mun- 
do exterior.Ambos se van constituyendo en la medida que se van diferen- 
ciando. 

Pero esa diferenciacion sujetolobjeto, Yolno-Yo, tan dificilmente con- 
seguida, nunca es definitiva. No funciona como una dualidad de terminos 

33 Tal como dice Freud: "Una posterior impulsion a desasir el yo de la masa de sen- 
saciones, vale decir, a reconocer un "afuera", un mundo exterior. es lo que propor- 
cionan las frecuentes, multiples e inevitables sensaciones de dolor y displacer, que 
el principio de placer, amo irrestricto, ordena cancelar y evitar." El malestar en la 
cultura, op. cit., T.21, p. 68 

34 S. Freud. La negacidn (1925). T .  19, p. 25 (Subrayado en el original) 



alcanzada una vez y para siempre, sino como un proceso que se esta dan- 
do& forma permanente e ininterrumpida. Por ello dicha diferenciacion es- 
ta constantemente amenazada pudiendo, por lo tanto, perderse. 

No son pocos los problemas filosoficos y epistemologicos que se abren 
en relacion a esta problematica, como luego veremos. 

Hemos hablado hasta aquide la genesis del Yo. Deberiamos ahora acer- 
carnos a la problematica del Yo constituido en sus vinculaciones con la re- 
alidad externa. Este seria el lugar por excelencia para ver dichas articula- 
ciones ya que Freud, luego de postulada la segunda topica, no ha cesado 
de mostrar que el Yo-jinete no siempre habil se convierte en el represen- 
tante del mundo externo en el psiquismo y de recordarnos su triple vasalla- 
je y su funcion mediadora frente a esa realidad exterior. Nos decia Freud en 
una obra postuma: "El Yo combate en dos frentes: tiene que defender su 
existencia ante un mundo exterior que amenaza aniquilarlo, asi 
como contra un mundo interior demasiado exigente"." 

Por ese camino se ha llegado a ver al Yo como la instancia encargada de 
la adaptacion frente al mundo externo del individuo bio-psiquico en su glo- 
balidad, inclinandose la balanza hacia un biologismo reduccionista y per- 
diendose la dimension propiamente psicoanalitica o, para ser menos radi- 
cal, jerarquizandose lineas menos fructiferas para la reflexion. 

No dudamos de la importancia de analizar las relaciones del Yo con la 
realidad, maxime si -concordando con los planteos de Laplanche- pen- 
samos que toda topica finalmente es topica del Yo, por estar ligada a lo 
imaginario. Pero creemos que ese tema -relaciones Yolrealidad- supo- 
ne un nivel de complejidad tal que su sola discusion implicaria un 
extensisimo trabajo. Habria que partir de la problematica de la polisemia de 
la nocion de Yo en la obra freudiana, empezando por el Proyecto en el que 
el Yo cumple claramente una funcion de inhibicion de los procesos prima- 
rios y seguir paso a paso las modificaciones que Freud introduce al concep- 
to de Yo. Por ello nos sera imposible acercarnos ahora a este cumulo de 
encrucijadas teoricas -casi todo el psicoanalisis- condensadas en la 
problematica del Y0.36 

35 S. Freud. Esquema ... Op.cit., T. 23, p. 201 

36 Para los interesados en ver la forma en que ha sido trabajada la relacion del Yo 
con la Realidad, desde los llamados "Teoricos del Yo", me remito a un excelente 
articulo de Loewald. publicado en 1951: EGO Y REALIDAD. El mismo no solo tiene 
interes por el lucido analisis de dicha tematica sino por prefigurar conceptos que 
luego desarrollaria Lacan ((a partir de este articulo? en relacion al Edipo. (Por ej., la 
idea del padre como instancia separadora que impide al nino quedar atrapado y ani- 
quilado en la madrel. 



Pero, ya que estamos hablando de ;"interno;y "externo" y de su dife- 
renciacion cabe preguntarnos si existe, para Freud, un proceso especifico 
que permita efectuar esa diferenciacion. 

Esto nos conduce a nuestro proximo eje teorico, ya esbozado en lo que 
precede. 

111.10 La prueba de realidad 

Dentro de la obra freudiana co-existen dos acepciones diferentes de esa 
prueba de realidad, las que apuntan basicamente a dos funciones bastante 
distintas: 
a) En el sentido mas importante, en lalinea que desarrollabamos en el eje 

anterior, la prueba de realidad consiste en un procedimiento que permite 
al sujeto distinguir los elementos que provienen del mundo exterior o in- 
terior. Se trata de evitar la confusion entre lo percibido y lo representado, 
la que se evidencia en la alucinacion. La discriminacion se logra funda- 
mentalmente a traves de la accion motora que no puede suprimir las exci- 
taciones internas. 

b) La segunda acepcion apunta a otra funcion, muy cercana, por la que se 
compara objetivamente lo que se ha percibido y lo que ha sido represen- 
tado internamente, con el objetivo -eso es lo importante- de hacer rec- 
tificaciones en el caso de haber habido deformaciones en la representa- 
cion. 

En esta segunda acepcion estamos mas cerca de una teoria del aprendi- 
zaje de la realidad, por ensayo y error, que facilmente puede caer en una 
concepcion adaptacionista de "reconocer" y "aceptar" en forma creciente 
la realidad objetiva, lo que careceria de sentido en la cura psicoanalitica. 

La distincion que se establece en la primera de las acepciones del con- 
cepto es totalmente correlativa, como vimos, de la constitucion del Yo- 

realidad definitivo, vale decir, de un Yo que se diferencia de la realidad ex- 
terior en el mismo movimiento en que se constituye y que instituye asi la 
separacion entre la realidad exterior e interior. 

La prueba de realidad es atribuida por Freud, luego de diversas vacila- 
ciones, a la instancia del Yo quien esta a cargo de su realizacion. Aqui se 
nos plantean problemas para analizar que constituye lo "eterno" al Yo y 
por tanto que es la "realidad externa" para ese Yo. 

Freud ha postulado muchas veces la idea de una "periferia interna", lo 
que lleva a pensar en lo que Laplanche denomina lo "interno-externo". Esa 
nocion comprende todos los estimulos provenientes de las otras instan- 
cias: del ello, que como nos recuerda Freud, "es su otro mundo 
exteriorr',37 del Superyo ("El Superyo -dice Freud- sigue cumpliendo pa- 
ra el Yo el papel de un mundo exterior, aunque haya devenido una pieza del 
mundo  interior").^ Pero tambien ese "interno-externo" corresponderia a 
las excitaciones provenientes del propio cuerpo. En las relaciones del cuer- 
po con el aparato psiquico se abren dificiles problematicas39porque el cuer- 
po es, por un lado, para el yo, un verdadero mundo externo aunque, por 

37 S. Freud. El Yo v el Ello (1923). T.19, p. 56 

3 S. Freud. Eswema ... op.cit., T.23. p.208 
3 Y mas aun si tratamos de diferenciar cuerpo biologico y cuerpo libidinal 



otro, representa el modelo metaforico sobre el que se ha constituido el pro- 
pio Yo." 

Pero debemos alejarnos de estas densidades teoricas -cuya discusion 
no resultaria pertinente en este contexto- para entrar en un nuevo eje teo- 
rico que nos permitira pensar la problematica de la realidad desde otra 
perspectiva: la angustia. 

111.11 Angustia real vs. angustia neuro'tica 

Cuando en 1916 Freud introduce el concepto de "angustia real" o "an- 
gustia realista", la presenta inicialmente como algo aparentemente racional 
y comprensible. No seria mas que la reaccion natural ante un peligro exte- 
rior, pudiendo ser vista como una manifestacion de la pulsion de autocon- 
servacion. 

Veamos en primer lugar un problema de traduccion de cierta importan- 
cia que ha sido destacado especialmente por Laplanche y Pontalis. 

El termino aleman utilizado en "Realangst". "Real" en aleman no cons- 
tituye un adjetivo que califica el tipo de angustia sino un sustantivo. La tra- 
duccion propuesta por estos autores seria la de "angustia ante un peligro 
real la que difiere mucho de "angustia real" (traduccion de Ballesteros) o 
aun "angustia realista" (traduccion de Etcheverry, ligeramente mejor, pero 
insuficiente). 

Esta angustia pareceria ser facilmente entendible. Constituiria una reac- 
cion normal ante un peligro y supondria la preparacion ante este al generar- 
se un reflejo adaptado, especialmente la fuga, cuando esta es posible. 

Pero en el analisis que efectua Freud del concepto y de sus implica- 
ciones, vemos que esta "Ridangst" no resulta tan iaiii.n?l como pareceria 
en primera instancia. El aspecto "racional" de ella consistiria tan solo en 
posibilitar la reaccion de fuga -o de ataque cuando no resta otra 
posibilidad- como forma de defensa. Sin embargo, curiosamente. lo que 
empieza como una senal de angustia -su parte racional- se desarrolla ra- 
pidamente en forma de acceso de angustia, sobrepasando claramente su 
objetivo. 

Recordemos entonces que Freud descompone la "angustia ante un pe- 
ligro real" en dos 'partes: a) un aspecto de preparacion ante el peligro, de 
verdadera senal (senal de angustia o "angustia senal" como sera luego de- 
sarrollado el concepto freudiano) b) un aspecto "irracional" de desarrollo 
de angustia, de acceso de angustia. 

En esta segunda parte mencionada, toda "angustia ante un peligro 
real" se desarrolla y transforma en "angustia neurotica", bloqueando la ac- 
cion pertinente (de fuga o ataque) y paralizando al sujeto en su posible res- 
puesta. 

Vemos ahora claramente nuestro objetivo al incluir este eje teorico en la 
problematica de la realidad externa: estamos otra vez ante algo interno que 
impide una conducta "adaptada" ante lo externo. 

Freud mostrara luego que detras de todo miedo (que supone un peligro 
real externo), aparentemente racional, subyace la angustia, es decir, el 
ataque interno, desde adentro mismo del sujeto. Se trata de un verdadero 
ataque de la pulsion que siempre resulta desruptora. Estamos ante la clasi- 

" En las diferentes teorizaciones del punto de vista topico no resulta dificil ver el 
cuerpo como un lugar, como parte localizable dentro del esquema del aparato psi- 
quico. pero tambien como modelo general del aparato en si  mismo. 



ca oposicion entre Yo y pulsion sexual. Aqui lo externo funciona como un 
factor desencadenante, a lo sumo, del ataque de la puision. 

No entraremos en este momento en mayores complejidades pero no de- 
bemos olvidar que Freud, en su segunda teoria de la angustia (Inhibicion, 
sintoma y angustia), modifica profundamente los terminos aqui planteados 
al teorizar que la angustia no proviene de la exigencia pulsional sino que 
aparece porque entrana un verdadero peligro externo: el de la castracion. 
En esta reconceptualizacion (que no significa el abandono de la postura 
terior) lo externo no seria un simple factor desencadenante sino la verdade- 
ra causa de su aparicion, o de los mecanismos represivos que se generan 
para evitar esa emergencia de angustia. 

De todas formas, como podemos apreciarlo, y mas alla de las complejas 
relaciones entre sus diferentes formulaciones, toda la Teoria de la Angustia 
freudiana conlleva siempre la problematica del adentro y delafuera, en sus 
intrincadas articulaciones, que nunca son las de una simple oposicion. 

111.12 Estructura psiquica vs. estructura social 

Digamos, en primer lugar, que a diferencia de los ejes teoricos de- 
sarrollados hasta aqui- el titulo de este no corresponde a conceptos 
freudianos explicitos. Freud nunca ha hablado en forma expresa ni de 
estructura psiquica ni de estructura socia!. 

Sin embargo creo que la oposicion entre estos conceptos, mucho mas 
contemporaneos, nos permite visualizar algunas problematicas epistemo- 
logicas significativas, las que retornaremos en nuestras conclusiones. 

Pocas son las menciones que Freud hace en relacion a la incidencia de 
la estructuracion social sobre el psiquismo. Veamos algunas de sus consi- 
deraciones sobre el marxismo y los marxistas, las que han sido habitual- 
mente mal interpretadas. 



Leemos en El Malestar en la cultura lo si- 
guiente: "Los comunistas creen haber 
hallado el camino para la redencion del mal. 
El ser humano es integramente bueno, re- 
bosa de benevolencia hacia sus projimos, 
pero la institucion de la propiedad privada 
ha corrompido su naturaleza. La posesion 
de bienes privados confiere al individuo el 
poder, y con el la tentacion de maltratar a 
sus semejantes; los desposeidos no pueden 
menos que rebelarse contra sus opresores, 
sus enemigos. Si se cancela la propiedad 

privada, si todos los bienes se declaran comunes y se permite participar en 
su goce a todos los seres humanos, desapareceran la malevolencia y la 
enemistad entre los hombres. Satisfechas todas sus necesidades, nadie 
tendra motivos para ver en el otro su enemiqo ..."41 

Destaquemos una cita mas del mismo ensayo para comentarlas conjun- 
tamente: "Yo opino que mientras la virtud no sea recompensada ya sobre 
la Tierra, en vano se predicara la etica. Pareceme tambien indudable que un 
cambio real en las relaciones de los seres humanos con la propiedad 
aportaria aqui mas socorro que cualquier mandamiento etico; empero, en 
los socialistas, esta inteleccion es enturbiada por un nuevo equivoco ide- 
alista acerca de la naturaleza humana y asi pierde su valor de aplicacion".42 

Mucho se ha criticado a Freud por sus opiniones sobre el marxismo. Sin 
embargo es necesario discutir sin preconceptos lo que tan lucidamente di- 
ce aqui: no caigamos en otro idealismo de pensar que con solo cambiar las 
relaciones en torno a la propiedad vamos a modificar una mitica esencia 
humana, supuestamente pervertida por el sistema capitalista. Este es otro 
idealismo que finalmente niega la especificidad del nivel de lo psiquico y lo 
subsume ingenuamente en el plano social. 

Sin embargo Freud dice tambien con claridad que una realidad externa 
que sea modificada puede tener alguna incidencia sobre los sujetos 
psiquicos, aunque no hay que pensar que genere, a nivel interno, en una 
causalidad lineal, modificaciones significativas en ellos. 

Se trata de lo mismo que pudimos observar en relacion al tema de la 
frustracion externa e interna y el desencadenamiento de la "enfermedad". 

Volvemos a ver aqui las intrincadas relaciones presentes en la dialectica 
de lo interno y lo externo, tal como las concibe Freud. 

Para terminar, quiero referirme a un eje teorico que me parece extrema- 
damente significativo y qbe ha sido, tal vez, uno de los mas descuidados de 
toda la obra freudiana. 

111. 13 Realidad y accion 

Empecemos por citar un parrafo de Freud, en el que se analizan las con- 
secuencias del establecimiento del principio de realidad. Dice asi: "La des- 
carga motriz, que durante el imperio del principio de placer habia servido 
para aligerar de aumentos de estimulo al aparato animico, y desempenaba 
esta tarea mediante inervaciones enviadas al interior del cuerpo (mimica, 

41 S. Freud. El malestar . . ., Op.cit., T.21, p. 110 

42 lbidem. p.13819 (Subrayado nuestro) 



exteriorizaciones de afecto) recibio ahora una funcion nueva, pues se la 
uso para alterar la realidad con arreglo a fines. Se mudo en accion".a 

Estamos en 1911 y esa introduccion de la accion no constituia para 
Freud ninguna novedad importante ya que se habia preocupado por la 
problematica de la llamada "accion especifica" desde sus primeros ma- 
n u s c r i t o ~ . ~ ~  

Si la "accion especifica" tambien implicaba una "alteracion del mundo 
e~terior"~5 para la satisfaccion de la necesidad, el concepto posterior de 
Freud de "accion" cobraria mayor importancia aun.46 

Podemos verlo ya en funcion del parrafo final de Totem y tabu donde 
Freud muestra que, a diferencia del primitivo, el neurotico esta profunda- 
mente inhibido en su actuar: "El pensamiento es para el -nos dice- el 
sustituto pleno de la accion".47 

Recordemos la modalidad del encuadre analitico, lo que hoy llamamos 
el "dispositivo analitico": el mismo busca justamente cancelar la accion, 
anulando -al igual que en el sueno- el polo motor, la motricidad del pa- 
ciente que se halla acostado. Se tratara de fomentar las vias de pensamien- 
to. de ligazon y no de descarga inmediata. Por ello aparece claro que la po- 
sibilidad de recordar se opone al repetir, que supone la "actuacion" (el 
"agieren" freudiano) en lugar de reconocer la intencion inconciente y po- 
der ligarla. 

Pero la finalidad Ultima del analisis, para Freud, consiste en que el sujeto 
pueda, con posterioridad, modificar su realidad externa. Citemos un par de 
parrafos, al respecto. El primero, de 1924, que dice asi: "Llamamos normal 
o "sana" a una conducta que auna determinados rasgos de ambas reac- 
ciones: que, como la neurosis, no desmiente la realidad, pero, como la psi- 
cosis, se empena en modificarla. Esta conducta adecuada a fines, normal, 
lleva naturalmente a, efectuar un trabajo que opere sobre elmundo exterior, 
y no se conforma, como la psicosis, con producir alteraciones internas; ya 
no es autoplastica, sino a/op/astica". a 

La segunda cita es de 1938, publicada posti!mamente: "...'comprender' 
algo en el mundo exterior, preverlo y, si es posible, modificarlo. De manera 
en un todo semejante procedemos en el psicoanalisis".~9 
Y esa modificacion del mundo exterior solo puede,llegar a hacerse confor- 
me a la razon la que finalmente, para Freud, deberia llegar a establecer su 
imperio sobre la vida animica -tal vez la gran ilusion de Freud- tal como 
decia en otro texto: "...sea ya tiempo de sustituir, como se hace en el tra- 

43 S. Freud. Formu/aciones sobre los dos principios de/ acaecer Psiquico (191 11 
T.12, p.226 (Subrayado en el original) 

M Manuscrito E de y especialmente el Proyecto de 1895 

45 S. Freud: Proyecto, op. cit., T.1, p. 362 

"Aclaremos que Freud no utiliza una expresion univoca para hablar de "accion" si- 
no varias. Por ej.. en Formulaciones ... op.cit., utiliza "Handlung"; en Torem y tabu, 
op.cit., la expresion "Tat", mientras que la "accion especifica" corresponde al ter- 
mino "spezifiscke Aktion". Sin embargo, pese a las distintas palabras utilizadas, el 
concepto de accion mantiene una clara unidad teorica. 

4) S. Freud. Totem v rabu 11912/3), T.13, p. 162 

48s. Freud. La perdida ... op.cit., T.19, p.195 (El primer subrayado es nuestro, el se- 
gundo figura en el original) 

49 S Freud. Esquema. .. Op.cit., T.23, p. 198 



tamiento analitico del neurotico, los resultados de la represion por los del 
trabajo intelectual acorde a la ratio".50 

Si el artista, como veiamos, logra configurar otra realidad mas satisfac- 
toria sin tener que modificar el mundo exterior, el sujeto "normal" (?l  o el 
neurotico analizado deberia estar en condicion de actuar sobre su realidad 
exterior y modificarla para que se oponga menos a la realizacion de sus de- 
seos. 

muy delirante acercar esta postulacion freudiana a la clasica tesis 
de Marx: "los filosofos no han hecho mas que interpretar de diversos mo- 
dos el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo"?51 

Pero aun si nos atrevieramos a hacer este acercamiento (que necesitaria 
de todo un desarrollo) no debemos dejar de tener en cuenta que quien fi- 
nalmente esta a cargo de la accion modificadora sobre la realidad externa 
es el yo, esa instancia imaginaria, tan endeble y contradictoria. (La consi- 
deracion de este punto de vista psicoanalitico no podria aportar al marxis- 
mo nuevas vias para pensar las complejidades que encierra la deseada 
transformacion del mundo? 

50 S.  Freud. Elporvenir de una ilusidn (19271, T.21, P . 4 4  (Subrayado en el original) 

51 K. Marx. Tesis sobre Feuerbach (18451 (Tesis No. 111 T. l ,  p.10 



IV  Algunas conclusiones provisorias 

Si hablo de "algunas conclusiones provisorias" es porque creo haber 
esbozado a lo largo del presente trabajo muchos mas problemas teoricos 
de los que me siento capaz de encerrar en unas conclusiones, las que 
siempre resultan reductoras. Por otro lado estoy abordando una tematica 
de gran complejidad que aun no ha alcanzado, dentro mio, una adecuada 
fermentacion. 

En el trabajo que precede hemos recorrido multiples lineas de la teoriza- 
cion freudiana que permiten ver con claridad la importancia que Freud asig- 
naba a la realidad externa. Sin embargo en ningun momento nos hemos in- 
terrogado en que consiste -para Freud- esa realidad externa, pregunta 
que nos permitira arribar a nuestras conclusiones. 

Existen pocas formulaciones expresas de Freud que permitan visualizar 
su concepcion acerca del estatuto de esa realidad exterior. Partamos de 
una definicion que Freud da del mundo exterior en 1895, en el Proyecto. 
Dice asi: "...el mundo exterior es indiscutiblemente el origen de todas las 
grandes cantidades de energia, puesto que, segun el discernimiento de la 
fisica, el se compone de potentes masas en fuerte movimiento, que propa- 
gan este movimiento suyo".53 

En otro parrafo de la misma obra agrega lo siguiente: se gene- 
ran las cualidades? En el mundo exterior no, pues segun la intuicion que 
nos ofrece nuestra ciencia natural, a la que en este punto ciertamente la 
psicologia debe estar sometida, afuera solo existen masas en movimiento y 
nada mas"." 

vemos aqui? 
En 1895 la realidad exterior constituye para Freud un universo cuantitativo 
-masas en movimiento generadoras de grandes cantidades de energia- 

donde las cualidades estan puestas por el viviente. La tarea de ese ser vivo 
sera la de vencer las cantidades de esa realidad exterior, que es sentida co- 
mo adversidad y que puede irrumpir en la subjetividad. 

Freud toma entonces como concepcion del mundo exterior lo de- 
mostrado por la fisica y la biologia de su tiempo, vale decir, la imagen que, 
de esa realidad externa, puede brindar la teorizacion cientifica. 

Dieciseis anos despues, en 1911-y estando ya en otro momento de sus 
conceptualizaciones, con el campo sicoanalitico ya fundado- dira losi- 
guiente: "Asi. se nos impone la tarea de investigar en su desarrollo la rela- 
cidn del neurotico, y en general del hombre, con la realidad, y de talmodo 
incorporar el significado psicologico del mundo exterior real-objetivo a la 
ensambladura de nuestras doctrinas'55 

Esta cita reviste, desde nuestro punto de vista, una enorme importan- 
cia y sobre ella tejeremos nuestras hipotesis y nuestra interpretacion. 

Ya no estamos ahora frente a la discusion del estatuto teorico, ontologi- 
co o epistemologico de esa realidad externa, lo que finalmente no seria tan 
importante para el psicoanalisis, sino en incorporar a la teoria psicoanalitica 
su significado psicologico. 

52 Fue gracias al intercambio con mi colega y amigo Felipe Flores, a su formacion fi- 
losofica y a su lucidez teorica, que pude visualizar mis propias conclusiones las que, 
posiblemente. no me atrevia a asiimir de viva m 7  

53 S.  Freud. Proyecto, op.ot, T.1. ~ . 3 4 8  

" lbidem.; p. 353 
5 5 S. Freud. Formulaciones.. .op.cit., p.224 



Vale decir entonces que la realidad externa, que seguramente sigue 
siendo vista por Freud como adversidad para el viviente, ya no representa 
una pura exterioridad para la subjetividad, pues tiene un significado psico- 
logico. Por ello esta presente y conforma tanto al sujeto psiquico como a la 
Teoria Psicoanalitica. 

Entre 1895 y 191 1 -fecha de la cita trasncrita- Freud ha formulado buena 
parte de su teorizacion y ha podido entender y reconocer la accion de la 
realidad exterior sobre la subjetividad en forma tal que interioridad y exte- 
rioridad se articulan permanentemente dentro de la teoria psicoanalitica. 

Si esta realidad externa se halla integrada a la Teoria Psicoanalitica, no 
lo hace en cuanto a su materialidad, a su estructura, a las relaciones de 
produccion que la determinan, a sus leyes, etc. -todo lo que puede 
problematizar a otras ciencias- sino a su significado psiquico, lo que si 
concierne al Psicoanalisis. 

El concepto de realidad dista de ser univoco. Cada ciencia debe poder 
definir su concepto de la realidad desde su propio cuerpo teorico, ya que 
pueden leerse distintos ordenes de realidad, aun dentro de una misma cien- 
cia. 

Entramos ahora al centro mismo del problema: jcuales elestatuto teori- 
co de la realidad -y especialmente de la realidad externa- para la Teoria 
Psicoanalitica?, o mas bien para Freud, ya que las corrientes post- 
freudianas parecen desvirtuar profundamente la postura de Freud ante este 
problema. 

Hemos podido apreciar en sus teorizaciones, expuestas a lo largo de es- 
te trabajo, una constante preocupacion por no limitarse a la realidad 
psiquica -esta si perfectamente definida y teorizada dentro del 
Psicoanalisis- no dejando nunca de atribuir gran importancia a los efectos 
de esa realidad externa sobre la subjetividad. Vimos como estos conceptos 
conforman para Freud un verdadero par dialectico en donde un termino re- 
mite siempre al otro en sus complejas articulaciones. Se puede hablar, en 
Freud, de una verdadera dialectica de lo internolexterno. Vimos tambien 
que .Freud, ubicandose como un autentico "abogado del diablo" decia 
"no" a Melanie Klein cuando esta intentaba explicar el Superyo exclusiva. 
mente desde lo interno. La realidad externa debe de tener que ver, algo se 
juega en las caracteristicas de los padres reales, decia Freud. Pero, por otro 
lado, tambien decia "no" a los marxistas que aportaban una nueva solu- 
cion simplista: solo cuenta el mundo externo; cambiemoslo y ello provoca- 
ra modificaciones en la subjetividad de los seres humanos. Las cosas no 
son tan sencillas para Freud. La realidad externa importa pero no exclusiva- 
mente. 

La postura freudiana, en sus multiples matices, revela toda su compleji- 
dad. No es posible considerar solamente uno de los polos y ubicarse en el 
con exclusividad. Pensemos que para Freud el Psicoanalisis se ocupa no 
solo de la realidad psiquica, sino tambien de la realidad externa, pero talco- 
mo ella ha quedado inscripta en esa realidad psiquica. Porque la oposicion 
entre realidad psiquica y realidad material necesita matizarse en multiples 
direcciones para ser fructifera. 

El sujeto, para Freud, como pudimos apreciarlo, se constituye por la re- 
alidad externa -fundamentalmente mediante el dolor y el sufrimiento que 
esta le aporta- en la misma medida que constituye a esa realidad externa 
desde su objetividad. La realidad psiquica esta totalmente atravesada por la 
realidad externa; cada una tine a la otra con su ~ r o p i o  color. Ambas se 
constituyen diferenciandose y se diferencian constituyendose (represion 
primaria). 



El Psicoanalisis no trabajaria exclusivamente sobre el mundo interno 
(como los kleinianos, o mas bien su caricatura) ni tampoco sobre los com- 
portamientos en el mundo externo icomo se caricaturiza a los "psicologos 
del Yo"). Trabajaria mas bien el lugar de encuentro en el que la realidad ex- 
terna constituye al sujeto y este a dicha realidad. Se encontraria en un pun- 
to intermedio entre mundo interno y mundo externo, porque la realidad ex- 
terna se encuentra'en la interna, tanto como esta nunca deja de tener co- 
mo referente a la realidad externa. 

es, pues, la realidad externa de la 
que se ocupara tambien el Psicoanalisis? 
Aqui debemos aclarar que La realidad ex- 
terna, entendida estructuralmente, tal co- 
mo -por ejemplo- la concibe el mate- 
rialismo historico -relaciones sociales de 
produccion, formacion economico-so- 
c i a l  nada tiene que ver con las preocupa- 
ciones del Psicoanalisis. iEn cambio la reali- 

dad externa singular -la del paciente en analisis, asi como tambien la de 
su analista- se hallan comprendidas dentro del trabajo analitico. Y ello por 
el simple hecho de que no pueden dejar de estar presentes en el sujeto 
psiquico ya que lo atraviesan desde su misma constitucion. 

El Psicoanalisis no trabaja entonces sobre LA realidad externa, en abs- 
tracto, como categoria, lo que concierne mucho mas como problema a la 
ontologia, a la gnoseologia o a la epistemologia. Tampoco lo hace sobre 
la forma en que otras ciencias pueden definir dicha realidad externa. 

El Psicoanalisis se ocupara de lo que, desde la misma teoria 
psicoanalitica, se entiende como "realidad externa". Esa realidad externa, 
presente dentro del campo psicoanalitico y perteneciente al cuerpo teorico 
del psicoanalisis freudiano, supone no solo el polo dialectico complementa- 
rio de toda subjetividad (siempre la de un sujeto singular) sino tambien la 
que ha permitido la misma constitucion psiquica de ese sujeto. 

Se trata, como vimos, de una realidad que irrumpe y que duele, la que 
limita la satisfaccion de nuestros deseos, la que provoca frustraciones y de- 
sencadena resignificaciones, frente a la que hay que defenderse, de la que 
hay que renegar, etc. Pero tambien son esos complejos movimientos y pro- 
cesos los que permiten la constitucion de la subjetividad y, con ella, la dife- 
renciacion de un exterior y un interior, nunca definitivos, ya que tampoco 
tienen un limite, una delimitacion precisa. 

El sujeto psiquico no seria para Freud ni pura interioridad ni pura exte- 
rioridad. Se lo podria ver mas bien como una "exterioridad-interiorizada", 
a la vez que una interioridad siempre vinculada con la exter~oridad, "exte- 
riorizante", podriamos decir. 

En cierta forma el trabajo psicoanalitico sobre la realidad psiquica del 
paciente debe poder abrir un acceso diferente a la comprension de la reali- 
dad externa y a la accion del sujeto sobre ella.56 

Pero, jcomo juntar todo esto con el deseo inconciente y su realidad? 
Recordemos que, en forma muy ajustada, Freud ha dicho que los procesos 
inconcientes no tienen en cuenta la realidad exterior y la sustituyen por la 
realidad psiquica. Por su parte Assoun senala algo muy importante, que 

56 Creo que la concepcion freudiana de lo que significa el analisis, a la que me 
adhiero totalmente, seria la de un trabajo dirigido a todo el sujeto psiquico, es 
decir, sobre todo el aparato psiquico del paciente, y no solamente sobre el 
"sujeto del inconciente", tal como lo pustulan actualmente autores laca- 
nianos. 



transcribo a continuacion: "...el nucleo de verdad procede del deseo - 
edipico en ultima instancia- que carga esta realidad (se refiere a la externa - 
JP) y le da "realidad". No cabe sino afirmar que el deseo se toma a si mis- 
mo por la realidad".=' 

El problema central a considerar aqui seria el de las mediaciones. Si la 
realidad externa atraviesa el psiquismo, a la subjetividad, no quiere decir 
que penetre en ella directamente, sino mediatizada totalmente por los fac- 
tores estructurales del psiquismo, el que la metaboliza. 

Tomemos el ejemplo del recuerdo en- 
cubridor. En cierto sentido se puede pensar 
que todo recuerdo infantil constituye verda- 
deramente un recuerdo encubridor, el que 
parte inicialmente de datos de la realidad 
exterior, objetiva, para ser tejido y entreteji- 
do fantasmaticamente y resignificado. 
{Quiere esto decir que la realidad exterior 

ha desaparecido totalmente de ellos? No, seguramente algo de ella subya- 
ce y esta en juego en toda fantasmatizacion, porque ha sido constitutiva 
del psiquismo y porque he estado y esta articulada con el plano subjetivo. 

Si no tenemos en cuenta esta dimension de la realidad externa presente 
en la realidad psiquica, que la atraviesa, podemos caer facilmente en la idea 
de una a-historicidad del deseo -hipostasiado como Deseo- como se insi- 
nua frecuentemente en algunas teorizaciones del campo lacaniano. 

No dudamos que el deseo inconciente es atemporal (ontogeneticamen- 
te, no filogeneticamente) pero no es a-historico, porque esta siempre en 
juego el deseo infantil reprimido, pero de un nino cruzado por su propia 
historia real, objetiva (la pulsional, la edipica) y por las resignificaciones de 
esa historia. 

El inconciente, para Freud, y por tanto el deseo inconciente, se consti- 
tuye historicamente. Y en esa historia mucho tiene que ver la dialectica 
interioridadlexterioridad. Todo sujeto se constituye en relacion a otros, en 
relacion a posiciones intersubjetivas -como se dice desde Lacan- lo que 
remite a esa exterioridad que Freud estudia como fundante de la subjetivi- 
dad. 

Decir entonces que el Psicoanalisis no puede excluir la realidad externa 
en su trabajo, por mas que su abordaje se realice siempre a partir de la reali- 
dad psiquica del paciente, no seria -en el fondo- mas que repetir un lu- 
gar comun. 

. Lo que parece menos trabajado, en cambio, es la comprobacion de que 
la realidad externa se halla presente en las conceptualizaciones freudianas 
todo el tiempo y que ella, por lo tanto, no constituye un plano exterior a la 
teoria, como se ha dicho, sino que la atraviesa en todas las direcciones y la 
integra. El nivel de lo psiquico no puede prescindir jamas de la realidad ex- 
terna, tal como la conceptualiza el propio Psicoanalisis. 

Esto es interesante de destacar ya que no son pocas las criticas que el 
psicoanalisis ha recibido en el sentido de que excluye toda realidad externa. 

Por ejemplo, la conocida corriente interaccionista de Palo Alto, llego a 

5' P.L. Assoun. Los fundamentos ..., op.cit., p.91 



afirmar que el Psicoanalisis es una teoria exclusivamente intrapsiquica en la 
que no se considera la realidad externa.% Que el Psicoanalisis se preocupe 
de su "caja negra" (en el sentido de la telecomunicacion). de la estructura 
interna del aparato -nos dicen- que la teoria interaccionista se preocupa- 
ra de lo realmente importante: las entradas y salidas de esa caja. De- 
muestran con ello no entender que es el Psicoanalisis, porque Freud jamas 
se ha preocupado solo por lo interno, ya que la subjetividad esta articulada 
permanentemente con la realidad externa. El adentro siempre tiene que ver 
con el afuera. No cabe otra cosa. Lo que Freud hizo fue subvertir la duali- 
dad y la supuesta oposicion entre subjetividad y exterioridad. No se puede 
pensar un termino sin estar considerando simultaneamente el otro. 

Nos restaria, por ultimo, considerar las repercusiones epistemologicas 
que este abordaje de la problematica de la realidad plantea al Psicoanalisis. 

Pensamos que hay varias conclusiones importantes a destacar, las que 
expondre sin desarrollar: 
1 . La primera, tal vez la mas trascendente, es que el Psicoanalisis 

freudiano tiene su propio concepto de realidad que, como lo vimos, su- 
pone desglozarlo en dos partes: por un lado la realidad psiquica, con- 
cepto esencialmente psicoanalitico, y por otro la realidad externa, la que 
recibe una nueva conceptualizacion desde la propia Teoria 
Psicoanalitica. Y es sobre este doble concepto de realidad y sus articula- 
ciones que la epistemologia psicoanalitica puede, y debe, trabajar. 

2 . De lo anterior se desprende algo bastante obvio pero cuya explicitacion 
no resulta superflua. Si pensamos en una epistemologia psicoanalitica, 
la misma solo puede ser interna al Psicoanalisis. Se podria decir, en cier- 
ta forma, que esa epistemologia consistiria en el propio Psicoanalisis 
pensandose psicoanaliticamente a si mismo. Esa podria ser su especifi- 
cidad. 

58''La teoria psicoanalitica (...) postula que la conducta es, basicamente, el 
resultado de una interaccion hipotetica de fuerzas intrapsiquicas L..) En 
lineas generales, el psicoanalisis clasico siguio siendo en esencia una teoria 
sobre los Drocesos intrapsiquicos, de modo que incluso cuando la interaccion 
con las fuerzas externas era evidente, se la consideraba secundaria ..." p .  30 
del libro Teorja de la comunicacion humana, de P. Walzlawick. J. Helmick 
Beavin y Don J .  Jackson. este ultimo ex-psicoanalista.l?i 



3 .  La conclusion epistemologica de caracter mas general seria la de que la 
epistemologia no puede ser nunca una reflexion desde supuestas 
categorias cientificas universales, desde una definicion aprioristica de lo 
que es la ciencia, tal como lo han pretendido hacer los empiristas Iogi- 
cos, a traves de la idea de "unidad de la Ciencia" Resulta evidente ac- 
tualmente que no existe la Ciencia, sino diversas ciencias, con sus pro- 
pias especificidades cientificas y por ello, con su propia concepcion 
epistemologica. Ello vuelve aun mas compleja la idea de una 
"epistemologia general", como Teoria general de la produccion de co- 
nocimiento cientifico, pese a que la epistemologia psicoanalitica tendria 
mucho que aportarle (desde el concepto de "sujeto psiquico" y sus di- 
ferencias con el "sujeto epistemico'759 

4 .  La ruptura, la subversion, que Freud efectua de la dualidad 
subjetividadlrealidad externa, aporta importantes consecuencias epis- 
temologicas. Si bien en la Historia de la Filosofia ha habido muchas pos- 
turas que han visualizado la imbrincacion existente entre el sujeto y el 
objeto, ninguna parece haber sido tan radical y renovadora como la de 
Freud, al plantear un par dialectico de los terminos, inseparables en el 
pensamiento freudiano. Y esa dialectica internolexterno, obliga a un 
replanteo epistemologico diferente, especifico del Psicoanalisis, como 
veiamos mas arriba. 

5 .  Una de las consecuencias inmediatas a nivel epistemologico es que la 
categoria epistemologica bachelardiana del " o b s t ~ c u l o  
epistemologico", en especial el obstaculo epistemologico interno (lo 
aue Pichon Riviere diferenciaba como "obstaculo e~istemofilico") ad- 
quiere gran significacion para la epistemologia psicoanalitica. En ella por 
la forma en que se da la dialectica sujetolobjeto , subjetividad/mundo 
exterior, la posibilidad de presentarse dichos obstaculos epistemologicos 
internos, parece significativamente mayor que en otras ciencias so- 
ciales. 

6 .  Por ultimo solo cabe reafirmar una vez mas lo que esbozabamos al prin- 
cipio del trabajo. La conceptualizacion freudiana de la realidad exterior, 
integrada a la misma teoria, nos muestra que existe una episternologia 
freudiana totalmente coherente que no necesita servalida desde afuera, 
por otros marcos epistemologicos. Freud no solo ha fundado la teoria 
psicoanalitica, sino que ha puesto profundos cimientos para una 
epistemologia del psicoanalisis en su total especificidad. 
Es tiempo de poner punto final a este largo ensayo. Lo hare citando 

unas sencillas pero lucidas palabras de una admirable y querida pionera del 
Psicoanalisis en Arnerica Latina. Me refiero a Marie Langer quien, hace 
muchos anos, escribia lo siguiente: 

"Y no creo de ninguna manera que debemos descuidar el mundo exter- 
no, su influencia sobre nosotros y la nuestra sobre el. Dijo alguien que es- 
tamos en este mundo para cambiarlo. Si es asi, debemos conocer bien al 
mundo y a nosotros mismos".60 

Este problema, apenas mencionado aqui. ha sido desarrollado en la ponen- 
cia presentada al Primer Simposio del Circulo Psicoanalitico Mexicano. en 
mayo 1985: "Prehistoria y nacimiento de la tecnica analitica. una lectura epis- 
temologica". La misma constituye un capitulo de un libro en proceso vincula- 
do a la epistemologia del Psicoanalisis. 

" M. Langer. Fantasias eternas a /a luz del Psicoanal;s~s, p. 172 
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