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NOTA DEL TRADUCTOR

Una de las metas mas importantes de toda
teor ia cientifica es el que los postulados y las
hipdtesis de trabajo de aquella puedan ser so-
metidas a una verificacion, ya sea para com-
probarlas 0 para impugnarlas. Aunque en las
ciencias psicohigicas nuestro actual desarrollo
no siempre permite ni una formula cion muy
objetiva, ni una comprobacien experimental
muy precisa, no deja de tener importancia fun-
damental el de que quienes trabajan en estas
disciplinas tengan siempre como base de sus
investigaciones y de las conclusiones que de
elias obtengan, ciertos principios cientHicos
generales, aceptados hoy como esenciales. Este
enfasis es 10 que en mi opinion tiene mas im-
portancia en los 4 articulos que sobre el Estu-
dio Metodo lcgico de la Teoria Freudians han
escrito los Drs. Ahram Kardiner, Aaron Karush
y Lionel Ovesey. Ademas, no creo que se pue-
da rendir mejor homenaje a Freud y a su ge-
nial obra, que el de actualizar y revitalizar es-
ta ultima con cr iricas permanentes, en el alto
plano objetivo e imparcial en que 10 hacen los
autores del presente trabajo. Como dice el Dr.
Sandor Rado, fundador y director durante mu-
chos afios de la Institucion don de se verifico
este: "sin embargo, en el desarrollo de una
ciencia, los hechos y las teorias tienen de tinos
diferentes. Los hechos establecidos quedan, pe·
ro las teorias inventadas para expHcarlos estan
sujetas 01 impacto de nnevos hechos y puntos
de vista" ... l A este respecto, es importante
subrayar que los ollcepto expuestos por los
autores son como deben erlo si desean cum-
plir su finlliidad cientifica, instrumento de
trahajo, los que pueden ser abandonados de
nuevo cuando sU inutiJidlld teoricll 0 practicn
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sea demostrada, y no son por 10 tanto, Iormu-
Iaciones finales e inmodificables que tratan de
establecer una vez por todas la "verdad" 0

"ultima esencia" de la psicologia profunda 0

del comportamiento.

Histor icamente, la Clinica Psicoanalitica pa-
ra Entrenamiento e Investigacicn, fue la pri-
mera institucion que incorpor o al psicoanali-
sis en un programa integral de entrenamiento
psiquiatrico universitario a nivel de especiali-
zacion en psiquiatrfa. Su primer director, San-
dor Rado, qui en habia sido anteriormente di-
rector del Instituto Psicoanalitico de Berlin, y
posteriormente del Instituto Psicoanalitico de
Nueva York, desarrollo en los ultirnos 20 afios
una serie de nuevos concept os sobre psicoami-
Iisis, que agrupo bajo el nombre de "psicoana-
Iisis adaptativo". En la Clinics de Columbia,
Rado y sus colaboradores tuvieron oportunidad
de utilizar, comprobar, descartar 0 modificar
estas nuevas formulaciones en un mimero muy
grande de pacientes, cuidadosamente estudia-
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dos. En el presente trabajo de Kardiner, Ka-
rush y Ovesey, los principales aspectos tanto
tedricos como terapeuticos de la teo ria adap-
tativa son descritos y confrontados con la teo-
ria clasica u ortodoxa freudiana. En las refe-
rencias al final de cada articulo, principalmen-
te en las ohras de Rado y colaboradores, se
podra estudiar en forma mas amplia y deta-
llada este nuevo enfoque. En el Departamento
de Psiquiatria de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Tulane, fundado por el Dr. Ro-
berto G. Heath, discipulo de Rado, tuvo el sus-
crito la oportunidad de ohtener alguna fami-
liaridad con estos nuevos conceptos psicoana-
Iiticos, y creyendo que tal vez puedan ser de
un estimulante Interes para los psicologos, psi.
quiatras y pslcoanalietas colomhianos, ha que-
rido poner a su alcance esta version en espa-
fiol 2, 3.

DR. ALFONSO MARTiNEZ RUEDA

1. CONCEPTOS BASICOS

EI proposito de este estudio es someter
los supuestos sobre los cuales se basa
la teoria freudiana a un examen critico.
Examinaremos la metodologia psicoana-
litica, valoraremos el razonamiento y
planes de operacion que utifizo Freud
para explicar sus observaciones clinicas.
Al hacer esto, trataremos de aclarar CUll-

les de los conceptos de Freud son acep-
tables para nosotros hoy dia. Despuee
demostraremos las inconsistencias meto-
dologicas y los defectos teoricos que, en
nuestra opinion, perjudican seriamente
la aplicacion efectiva de la teona psi.
coanalitica !lara la investigacion y la
terapia. Ademas, donde sea posible, su·
geriremos explicaciones alternas para las
hipotesis que consideramos defectuosas.
Nuestras explicaciones se derivaran de
una estructura adaptativa mas bien que
de la instintiva freudiana. La diferencia
entre estas dos estructuras teoricas sera

2 Con Ia amable coIaboracion del Dr. Julian Cor.
doba.
Debido a que los autores del presente trabajo
hacen nu e'tndio y critica de la Teoria Freu-
diana en orden cronologico, es necesario leer
los cn.tro articulos, para poder captar en su to-
tali dad la vi,;o de los primero' sobre la obra
de Freud. Cada articulo es complementario del
anterior y solamente en el ultimo e l1ega al es-
tudio y critjc. de las ultimas revisiones que el
mismo Freud hizo a sus conceptos originales.

aclarada en el contenido del estudio, el
cual se dividira en cuatro partes. La pri-
mera se ocupara de los conceptos basicos
psicologicos que surgieron de las prime.
ras investigaciones de Freud sobre la
causa de las neurosis y la naturaleza de
los suefios. En esta seccion revisaremos
los principios metodo.logicos que utilizo
Freud para derivar estos concertos de
su informacion clinica. La segunda con-
sistira en una discusion sohre la teorfa
de Ia libido, el papel central asignado
al complejo de Edipo, y la derivacion de
los rasgos de caracter. La tercera consi-
derara la teorfa del narcisismo, el con-
cepto de la bisexualidad constitucional y
la teoria dual de los instintos. Finalmen-
te, la cuarta parte se encargara de una
hipotesie estrutural nueva, la teoria reo
visada sobre la angustia y la psicologia
postfreudiana del Yo. No tomaremos en
cuenta cada detalle minimo de la teorfa
freudiana, sino que nos concentraremos
en las agrupaciones conceptuales mas
importantes, en sus revieiones, y en la
secuencia historica de su desarrollo.
Omitiremos la consideracion de la socio-
logia freudiana, que ha sido considerada
criticamente en otra parte por Kardi-
ner (7, 8), y no discutiremos ahora las
teorias freudianas sobre la tecnica del
tratamiento psicoanalitico.

En nuestra evaluacion de los descubri-
mientos de Freud nosotros tomaremos
la posicion de que el psicoanalisis es
una disciplina empirica. Utilizaremos,
por consiguiente, una critica operante,
basada en proposiciones que puedan so·
meterse a observacion clinica. Trata·
remos de evitar cuestiones puramente
filosOficas sobre la esencia 0 la "natura·
leza de las cosas". Ninguna psicologia
hoy dia tiene los medios de investigar
el significado de la vida en si misma.
El psicoanalisis es un metodo de definir
las relaciones entre los fenomenos psi.
quicos. Opera sobre datos con la ayuda
de ciertas hipotesis y suposiciones logi-
cas que pueden ser semiinticamente cla-
ras 0 no serlo. Alguna de esta opera-
ciones aumentan nuestro conocimiento;
otras 0 son erronea 0 terminan en re-
dundancias.
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Explicaciones que reafirman nuestras
suposiciones en diferentes palabras no
proveen ninguna informacion nueva, y
a no ser que mejoren los conceptos, no
tienen ningiin valor cientifico, En este
estudio trataremos de diferenciar las
hipotesis de Freud que aumentan nues-
tro conocimiento de las que, en nuestra
opinion, no 10 hacen.

Consideremos mas de cerca las nor-
mas que creemos deben aplicarse riguro-
samente a la construccion de una teoria
psicoanalitica. Como acabamos de de-
clarar, el conocimiento psicologico re-
presenta una union de fenomenos obser-
vables, 0 datos, con las suposiciones ex-
plicativas que establecen una relacion
entre estos datos. Suposiciones cientifi-
camente utiles, sin embargo, deben Ile-
nar un requisito adicional. Estas deben
concebirse en una estructura conceptual
que lleve a nuevas observaciones que
puedan verificar 0 refutal' la suposicion
original. Una suposicion, sin embargo,
puede estar estructurada de tal manera,
que nueva informacion no pueda ni re-
futarIa ni verificarla, No importa 10
atractiva que esta suposicion pueda pa-
recer, ella no agregara nada a nuestro
conocimiento. El valor operativo de una
suposicion util puede demostrarse pOl'
medio de un ejemplo. A este proposito
nos gustaria citar el trabajo de Levy
sobre "el chupeteo de dedos en los ni-
nos" (10). El observo que despues de
que el nino se habia alimentado y habia
satisfecho su hambre, algunos Dinos chu-
pahan el dedo mientras que otros no 10
hacian. Asumio que existia una necesi-
dad de chuparse el dedo, independiente
de la necesidad de alimentarse para
calmar el hamhre. Los niiios, pOl' con-
siguiente, que no chupaban 10 suficiente
durante las comidas, tenian que cal-
marse chupandose el dedo. S guidamen-
te, sometio esta hi pot sis a una prueba
experimental. Midio el tiempo de "elm·
peteo" de un gran mimero de ninos en
cada comida y pu 0 en orrelacion estas
observaciones con el "chuparse el dedo".
Encontro que 10 ninos que ma chupa.
han durante la comida, rara vez se e1m-
pan los dedos dcspucs de las comidas,

mientras que los que menos chupaban
eran precisamente los que se chupaban
los dedos Iuego. Asi, la suposicion origi-
nal Ilevo al descuhrimiento de nuevos
datos sobre Ia variabilidad del tiempo
de "chupeteo" y sus efectos suhsecuen-
tes, Estos nuevos datos, a su vez, reva-
Iidaron Ia suposicion original, y por
consiguiente, estahlecieron su utilidad
cientifica. Es importante entender, sin
embargo, que si el experimento hubiese
fracas ado y la suposicion original huhie-
se sido refutada, esta aiin seguiria siendo
una suposicion cientificamente util. Hu-
biese aun agregado algo a nuestro cono-
cimiento, pero en el senti do negativo de
refutacion, en vez de en el positivo de
val'idacion. El observador huhiese sido
entonces forzado a descartar a suposi-
cion y a huscar una nueva.

Es imposihle empezar a razonar so-
bre procesos organizados, Iisicos 0 psi-
quicos, sin suposiciones. Las ciencias fl-
sicas se apoyan en un fuerte nucleo de
realidad fisica que se identifica facil·-
mente y se acepta universalmente, pero
la realidad psicologica, desafortunada-
mente, no tiene un sistema fijo de enti-
dades reconocibles y de simbolos para
guiar nuestras suposiciones. Como resul-
tado, las suposiciones psicol6gicas fre-
cuentemente han tenido diferentes signi-
ficados para los diversos observadores,
y peor aun, pueden utilizarse como subs-
titutos de datos no disponibles. Aun las
entidades que nos gustaria llamar de
informacion objetiva son a menudo dis-
cutida. POI' ejemplo, dos psiquiatras
pueden observar una emo ion en el mis·
mo paciente y in embargo estar en de-
acuerdo sobre la calidad e intensidad.

La tar a inm diata que afrontamos, no
importa cual sea nuestra orientacion
teorica, es estar de acuerdo sobre las
entidad s observahles que con tituyen
-I "solido m'icleo" de la realidad psico-
logica. Tal a uerdo facilitaria la revision
necesaria de las hi potesis erroneas.

El objeto principal del psicoanalisis
d b ria inclllir el proceso de adaptacion
d I indi iduo desd -el na imi nt.o hasta
la muerte. Estos procesos plleden descri-
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birse iinicamente en terminos de motiva-
cion, mecanismos intr apsiquicos, respues-
tas aprendidas, y los factores del desa-
rrollo que influyen cada uno de estos,
Un teoria psicoanalitiea, pOl'consiguien-
te, debe estar capacitada para indicar
la ontogenesis desde la infancia hasta la
madurez y para diferenciar la adapta-
cion eficaz de la ineficaz. Tamhien debe
distinguir entre los patrones de compor-
tamiento adquiridos y los innatos, y al
mismo tiempo, no per del' de vista la rela-
cion entre los dos.

El paradigma connin para varias psi-
cologias, incluyendo el psicoanalisis, es
el arco reflejo, en el cual el estimulo
produce una reaccion inmediata en vir-
tud de un sistema interno que conccta
la percepcion con el aparato ejecutivo.
Freud agrego varias dimensiones a esta
simple formula y ahrio nuevas fuentes
de informacion que dieron posibilidad
a nuevas suposiciones sobre los eventos
psicologicos que intervienen entre eI es-
timulo y la reaccion, La nueva informa-
cion se derivo de experiencias de la vida,
presentes y pasadas, de suefios, asocia-
cion libre de ideas, y de errores al pare-
cer inocentes, como el " apsns lingiie".
Es esta informacion la que constituye la
base empirica del psicoaualisie. De ella
Freud saco conclusiones para formular
las suposiciones generales siguientes:

1) El comportamiento adulto tenia
sus raices en las experiencias de la ni-
fiez ; 2) La frustracion de las necesida des
sexuales llevaba a la neurosis; 3) Mu-
cho del comportamiento estaba integra-
do pOl' procesos mentales ineonscientes.
Estas suposiciones eran generalizaciones
de senti do comun que permaneeian eel'-
canas a los hechos y seguian leyes de
16gica. Ellas establecian relaciones entre
fenomenos hasta entonces aislados, y te-
nian propositos cstrictamente operacio-
nales, esto es, proveian a Freud de guias
clinieas utiles para entender los proble-
mas de sus pacientes. Constituian nuevo
conocimiento psicologico, puesto que se
podian verificar 0 refutal' a traves de la
investigacion clinica. En su mayor parte,
los tres han sido repetidamente verifi-
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cados, y como veremos, han llevado a
una vasta compitacion de nuevas infor-
maciones y nuevas h ipotesis. Su acepta-
cion general hoy dia es un reconocimen-
to tacite de que su valor cicntifico ha
sido bien establecido.

Lo mismo, sin embargo, no puede
siempre decirse de la teoria de la libido,
o de sus muchas revisioncs. Esta teoria
se origino en las tempranas generaIiza-
eiones que relacionaban la neurosis con
Ia frustracion sexual. La teoria contenia
varias suposiciones, que al contrario de
las primeras, estaban mucho mas aleja-
das de la informacion disponible. Ade-
mas, muchas de estas suposiciones no
eran ya intentos de sentido comun para
establecer relaciones logicas, sino que
se volvieron mas bien especulaciones fi-
Iosoficas al rededor de la naturaleza de
las cosas. Estas especulaciones no podian
apoyarse en los datos psicolcgicos rnis-
mos, y Freud Ileno los vacios con con-
ceptos prestados de la biologia, la fisica
y la quimica del siglo XIX. El resuItado
fue una teorfa estructurada sobre las
siguientes suposiciones de segundo or-
den. 1) El instinto sexual es el movil
principal de todo comportamiento, tanto
normal como neurotico ; 2) El instinto
sexual tiene un componente energico,
la libido, que como la energia fi8ica,
busca salidas de Iiberacion ; 3) El ins-
tinto sexual tiene una historia Iilogene-
tica y un curso de desarrollo constitu-
cionalmente predeterminado.

En eI momenta no estamos primor-
dialmente interesados en la validez de
ninguna de estas suposiciones. En este
punto unicamente deseamos di cutir el
problema en su utili dad cientifica. Las
suposiciones sobre la teoda de la libido
tienen muchos aspectos, alguno de 10
cuales satisfacen el criterio que hemos
estahlecido para el conocimiento p ico-
16gico, mientras que otros no. Aiel
"papel primario" en el comportamiento
humano del instinto sexual y su pre de-
tcrminacion constitucional pueden po-
nerse a prueha clinicamente. Los con-
ceptos de instinto y energia in tintiva,
sin embargo, como los utiliza Freud, a



menu do no se prestan para ningun tipo
de investigacion cientifica. En muchos
aspectos, pensamos, estos no pueden ni
verificarse ni refutarse, ni nos ayudan a
descuhrir nuevos conocimientos. El ana-
lisis de la teoria freudiana que sigue en
este estudio, por consiguiente, prestara
atencion particular a tres asuntos gene-
rales: 1) La naturaleza, origen y conse-
cueneia de aquellas hipotesis de la teo-
ria freudiana que, segun nuestras norm as
no ayudan al mejor conocimiento psico-
Iogico ; 2) La identificacion de aquellas
suposiciones inieiadas por Freud, que
contimian siendo cientificamente utiles ;
3) La formulacion de nuevas suposicio-
nes, que creemos, agregaran algo al me-
jor conocimiento psicologico.

La primera teoria psicoanalitica pro-
puesta por Freud salio de los descu-
brimientos clinicos de Charcot (3) y
Breuer (1). Charcot habia demostrado
que el trance hipnotico era una histeria
artificial. Las ideas, los recuerdos y los
impulses en ambas condiciones perdian
sus conexiones entre si y existian en es-
tado de disociacion, Breuer introdujo
uua modificacion en la tecnica hipnotica
del tratamiento de la histeria, Esta mo-
dificacion ocurr io en forma mas bien
inesperada debido ante todo al tempe-
ramento de Josef Breuer, quien podia
sentarse a escuchar las efusiones de
Anna O. durante sus caidas en autohip-
nosis. Al permitirle hablar y abreaccio-
nar, el transformo la hipnosis de un
proceder puramente de tipo "orden-su-
mision" en una experiencia de accion
mas reciproca entre eI y la paciente,
accion que era protectora, perdonadora
y permisiva. Esta innovacion tecnica fue
importante porque creo la oportunidad
de examinar, en camara lenta, el feno-
meno de la disociacion y de estudiar
aquellas experiencias de la paciente de
las cuales habia urgido. La pnictica de
la hipnosis, sin embargo, hacia el exa-
men de los mecani mos mentales que
producian la disociacion enteramente
imposible, puesto que e to mecanis-
mo ran dejados d lado por la orden
hipnotica. El problema se soluciono

cuando Freud omiti» del todo.Ia hipno-
sis y la substituyo por la sociacion li-
lire en estado totalmente consdente.

si hizo posible no solamente la ohser-
vacion del contenido de los estados de
disociacion, sino tambien los mecanis-
mos mentales que los producian.

El empleo de la asociacion libre per-
mitio un examen mas meticuloso del
contenido y revelo las fuerzas psiquicas
que gobiernan la contigiiidad de las
ideas. Freud descubrio que la abreac-
cion 0 descarga de afectos estaba blo-
queada por "resistencias" que interfe-
rian con el flujo libre de ideas. Era
esta "resistencia" la que causaba la
disociacion entre los afectos y los re-
cuerdos en el sentido de que no les
permitia acceso a la conciencia y a los
mecanismos de descarga y conducia a
los sintomas de los cuales el paciente se
quejaba. El cierre de los mecanismos de
descarga, de asociacion y de expresion,
vino a ser el primer principio psicodina-
mico. Los recuerdos que surgian por
medio de la libre asociacion revelaron
que el e~tado de disociacion era el re-
sultado fina1 de un proceso que se ha-
bia iniciado a causa de un suceso trau-
matico. Rabia sido ya demostrado por
Charcot que un choque fisico 0 trauma
podia causar la disociacion de la cua1
podia surgir una neurosis traumatica.
Breuer y Freud creian que un trauma
psiquico podia causar una disociacion
analoga en la histeria al despertar im-
pulsos inaceptables que podian estar
acompaiiados por emociones angustio-
sas. Estas emociones fueron d scritas por
Freud como "temor, ansi dad, culpa 0

dolor fisico" (l.p.6 . - La relegacion
de las ideas prohibidas al inconsciente
(represion) impedia la descarga apro-
piada de los af ctos a ociados, que en-
tonces buscaban una descarga irregular
por medio de la formacion de sintomas
neuroticos. Hasta no hacer conscientes
los recuerdos reprimidos, los afectos pri-
sioneros no podian descargarse en su
forma original. Sulament ntonces el
paciente se veria libre de sintomas.
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La idea hasica de cierre de vias de
descarga se investigo asi desde tres
puntos de vista:

l.-EI contenido y sus modificaciones:

a) A las ideas se Ies negaha cone-
xion asociativa y conocimiento.

h) Los afectos eran hloqueados y
no podian descargarse.

c) Los "Impulses" para la accion
se inhibian.

2.-Metodo de modificacion:

La modificacion de los contenidos es
el resultado de un mecanismo mental,
la represion.

3.-Producto final de la modificacionr

La represion producia la disociaoion,
ahora expresada pOl' un concepto topo-
Iogico, 10 inconsciente.

Freud rapidamente se dio cuenta de
que estas alteraeiones eran protectoras
en su intencion, Eran defensas contra
impufsos para alcanzar placeres prohi-
bidos, La necesidad de defensa, pOl' con-
siguiente, suministraba el motivo para
la rep resion, que impedia la accion pe-
Iigrosa para el paeiente hloqueando el
conoeimiento de las ideas motivadoras
de los impulsos. Su funcion era la de
aumentar la seguridad pOl' medio de la
restriceion del campo efectivo de accion.
EI deterioro que resultaha de esta inhi·
hicion de aIli en adelante se vo1via par·
te permanente del aparato ejecutivo,
y eneontraha su, expresion maxima en 1a
formacion de sintomas. .

La represion explieaha los rocesos
de alteraeion que causaban los sintomas
de histeria, pero no 1a forma que elIos
tomaban ni su intensidad. Para explicar
estos Ultimos, Breuer y Freud se acerea·
ron a las ensenanzas de Fechner (2),
quien crda que todos los fenomenos na·
tura1es se podian explicar en terminos
de fuerzas fisieas y quimieas. Su con·
cepto de energia fisica fue tomado en
prenda pOl' Breuer y Freud y aplicado
directamente a 1a actividad mental co·
mo "energia psiquica", que como su
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contra parte fisica, era gohernada porIa
segunda ley termodinamica. Esto capa·
cito a Freud para declarar, "Hay una
tendencia a conservar 1a excitacion in-
tracerebral constante" (l.p.197). Este
principia de constancia dio fundamento
para 1a hipotesis de que 1a cla~e de sin-
toma y su intensidad eran determina-
dos pOl' los cambios cuantitativos en e1
nive1 de 1a energia psiquica. E1 invertir
el contenido mental de una cantidad de
energia psiquica, esto es, de carga de
energia, recihio e1 nomhre de "Beset-
zung", y mas tarde se tradujo al griego
como "Cathexis". Ahora podia ser posi-
b1e explicar las manifestaciones somati-
cas de histeria como transformaciones 0
"conversiones" de energia psiquica, en
las cua1es e1sintoma fisico, merced a des-
viaciones de 1a "cathexis", se convertia
en un suhstituto simbdlico de 1a idea reo
primida, La explicacion energetic a de 1a
histeria de conversion mas tarde se ex-
tendio a 1a formaci on de sintomas en
otros desordenes. Asi, pOl' ejemplo, 1a
formacion reactiva en 1a neurosis obse-
sivo-convulsiva y 1a proyeccion en 1a
paranoia, tambien representaban des-
viaciones de "cathexis", que resultaban
en las ideaciones alteradas caracterfsti-
cas de esta condicion.

Freud ya tenia ahora una estructura
operaciona1 de referencia pOl' medio de
1a cual podia explicar y describir 1a
psicopato10gia como una serie de even-
tos que empezahan con una alteracion
del equilihrio psiquico a causa de un
trauma y terminaban en la restauracion
del equilibrio pOl'medio de 1a represion
y 1a formacion de sintomas. Una vez que
Freud reconocio que e1 impu1so sexual
a1 cua1 se Ie habia negado expresion du-
rante 1a pubertad, podia actual' como
un trauma "al aumentar 1a excitabili-
dad y reducir las resistencias en todas
partes" (l.p.244) contaba ya con dos
fuentes de disturhio del equilihirio, una
externa y otra intern a, conduciendo am·
has a un aumento de tension intra.psi.
quica. La estructura operacional utiliza.'
da en "Estudios de Histeria" (1) puede
representarse diagramaticamente en la
forma siguiente:



Organismo (YO) +
externo

Trauma psiquico <
interno

-.1-

Tension Intrapsiquica
.J,

Disturbio del equilibrio psiquico
,l.

Defensa: Represion (Disociacion de
ideas. + Afectos reprimidas) +

.,:,
Conductos de descarga para energia

psiquica hloqueados,
.r,

Formacion de Sintomas: Conducto irre-
gular de descarga para energia
psiquica,

.r,
Tension Intra-psiquica disminuida.

.}

Nuevo equilibrio psiquico con campo
de accion restringido (neurosis).

El nuevo equilibrio psiquico, sin em-
bargo, era mas aparente que real. El
sintoma no restauraba el estado origi-
nal de equilibrio; solamente trataba de
restaurarlo. Fracasaba porque dejaha al
paciente con un trastorno de funciona-
miento nuevo, aunque fuese menos do-
Ioroso, En ese senti do el sintoma era un
mal menor que substituia un desequili-
brio por otro. La restauracion del esta-
do de equilibrio ' original podia sola-
mente efectuarse "deshaciendo" la re-
presion, restaurando las ideas a una Ii-
bertad de asociacion y liberando los
afectos prisioneros. De aqui la "cathar-
sis". .

Esta fue la primera formula cion de
una maniobra de adaptacion, aunque
fuese en parte formulada en terminos de
energia. Implicada dentro de la estruc·
tura estaba una entidad de coordinacion
central (el YO) que alteraba las per·
cepciones de los impulsos motivadores
y les quitaba su efectiva influencia por
medio de la represion. EI trauma psi.
quico que establecia esta maniobra pa-
recia ser de orden sexual. Los primeros

pacientes de Freud relataron que cuando
estaban pequefios habian sido seduci-
dos por nifieras, institutrices, tutores,
maestros, muchachas del servicio do-
mestico y otros nifios. Le parecio a
Freud que el factor etiologico especifi-
co en la psiconeurosis era un trauma se-
xual infantil. El, por consiguiente, con-
cluyo que la predisposicion a la psico-
n'?Urosis era causada por una influen-
cia externa accidental en la vida sexual
del nino, que perpetuaba un deseo in•
consciente de la gratificacion sexual in-
fan til prohibida,

Fue en su "Interpretacion de los sue-
nos" (4) donde Freud aplico este mar-
co de referencia a un grupo diferente de
fenomenos y revalido su valor como ins-
trumento operante. Establecio que la
motivacion dominante en los suefios era
la realizacion de deseos, mientras que la
resistencia y la censura eran recurs os
homoeetaticos cuyo proposito era el de
conservar la exitacion a un nivel cons-
tante. Creia que el deseo-onirico era
exactamente el mismo deseo sexual in-
fantil prohibido que yacia en el fondo
de la formacion de sintomas neuroticos.
La asociacion libre Ie suministro los me-
dios de comparar los eventos e imagenee
del suefio con las experiencias de la vi-
da que los hacian surgir, Las compara-
ciones entre las dos clases demostraron
que las imagenes del suefio eran creadas
por una realidad sujeta a ciertas altera-
ciones en los intereses de realizacion de
deseos. Los procesos de alteracion com-
prendian 10 que Freud Ilamo "elabora-
cion del sueno" y determinaban la re-
presentabilidad del deseo latentte del
sueno en el contenido manifiesto. Estos
procesos eran los mismos mecanismos
mentales de defensa que mas tarde des·
cribio con may<!r amplitud en sus estu-
dios cIinicos de la neurosis: represion,
regresion, desplazamiento, condensacion,
proyeccion, negacion, aislamiento y for-
macion reactiva. Este descubrimiento en
"La interpretacion de los suenos" per-
mitio a Freud concIuir que la formacion
de los suenos era identic a a la forma·
cion del sintoma.
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Es importante comprender que los
mecanismos mentales eran deducciones
sacadas de observaciones de comporta-
miento anormal producido por motiva-
ciones inaceptables. Ellos, por consi-
guiente, representaban recursos de adap-
tacion de una persona para hacer fren-
te a una situacion conflictiva,

Freud vio que el Yo del sofiador
taba en contacto constante no solamen-
te con la realidad externa, de la cual ex-
traia sus sugerencias, sino con sus pro·
pias experiencias pasadas. Asi, la res-
puesta adaptativa consistia en una rno-
dificacion del deseo infantil primitivo
de acuerdo con las necesidades de logi-
ca y seguridad, i.e, "proceso secunda-
rio".

Freud no estaha satisfecho con estas
formulas, pero husco una explicacion
neurofisiologica para la transformacion
de ideas inconscientes en imagenes sen·
soriales. Aqui, de nuevo, utilize el pa·
radigma del arco reflejo, el cual modi-
fico introduciendo sistemas mnemicos
entre el estimulo sensorial y la reaccion
motriz. Supuso que en general los pro-
cesos psiquicos, como los fisiologicos,
avanzaban progresivamen e de 10 per-
ceptivo a 10 motriz. Lo contrario parecia
llevarse a cabo en los suefios. La fuer-
za motriz -el deseo onirico, se ori-
ginaba en el inconsciente, pero su car-
ga energetics en vez de ser transmitida
al terminal motriz del aparato, se movia
en direccion opuesta hacia el terminal
sensorial hasta que finalmente cargaha
el sistema de percepcion, En esta for-
rna producia la repeticion alucinatoria
de las imagenes perceptivas caracterfs-
ticas del suefio. El movimiento de exci-
tacion en los suenos, por consiguiente,
era .regresivo, 0 como declaro Freud,
"En la regresion, la elahoracion de los
pensamientos oniricos se reduce a su
forma inicial (materia prima)" (4, Vol.
5, p. 543). Esta hipotesis de la energia
es la parte mas perecedera de la tcoria
de los suenos de Freud. Esta sujeta a la
misma critic a que nosotros haremos mas
tarde de los conceptos de energia en ge-
neral.

La acumulacion de informacion clini-
ca eventualmente Ilevo a Freud a aban-
donar su teoria amhiental de la neuro-
sis en favor de la constitucional. El des-
cubrio que muchas de las escenas de se·
duccion relatadas por sus pacientes neu-
roticos eran en realidad recuerdos in-
ventados. Estas fantasias eran proyec-
ciones que defendian al nino del recuer-
do de sus propios deseos y acciones se-
xuales. Freud descuhrio entonces que
las personas norm ales relatahan las mis-
mas experiencias sexuales infantiles,
tanto imaginadas como reales ". Por con-
siguiente, concluyo que la sexualidad
infantil era fenomeno universal que pre-
disponia a la neurosis unicamente si la
experiencia era traumatica y su memo-
ria reprimida. Esta conclusion tuvo con-
secuencias de largo alcance para la di-
reccion futura de la teoria psiooanalfti-
ca. Se resume mejor en las propias pa-
labras de Freud:

"La investigacion de la vida mental
de las personas normales produjo en-
tonces el descubrimiento sorprendente
de que su historia infantil con respecto
a la sexualidad no era necesariamente
diferente, en 10 esencial, de la de un
neurotico, y que particularmente la se·
duccion habia tornado la misma parte en
ella; el resultado fue que las infhien-
cias accidentales retrocedieron atin mas
al fondo en favor de la influencia de Ia
'represion' como he empezado a llamar
10 que antes denominaba 'defensa'. Lo
import ante, por consiguiente, no era
evidentemente el estimulo sexual que Ia
persona hahia experimentado durante
su nifiez ; 10 que importaba ante todo
era como habia reaccionado la persona
a esas experiencias, si habia reacciona·
do 'reprimiendolas' 0 no ... " (5).

En este punto Freud hizo la suposi.
cion crucial de que la represion era de-
terminada por una constitucion sexual
innata que era sometida a un proceso

• Las fuentes de este descubrimiemo no fueron do.
cumentados por Freud. Solo podemos conjetu.
rar que e.ta ob.ervacion sobre desarrollo nor·
mal 8e derivo de 8U propio anaH8i••
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fijo de desarrollo. La disposicion a la
neurosis ahora se atribuia a la consti-
tucion mas bien que a un trauma del
medio ambiente. Esta desviacion de su
pensamiento hizo necesario el estudio
de la evolucion anatomic a y funcional
de la constitucion sexual desde la in-
fancia hasta la edad adulta. La primera
teoria de Freud de la ontogenesis se-
xual estaba en "Tres Contribuciones de
la Teoria del Sexo" (6). Estc trabajo
fue el principio de la teoria de la libido.

Examinemos mas de cerca los instru-
mentos operantes de Freud. Freud creia
que los procesos mentales podian com-
prenderse totalmente solo si se descri-
bian desde tres puntos de vista: dinami-
co, topografico y economico. Tal des-

, cripcion comprendia 10 que el Ilamo su
"metapsicologia". POl' "Dinamioo" se re-
feria a la accion mutua de los mecanis-
mos mentales pOl' medio del cual una
necesidad llevaba a la accion 0 a la in-
hibicion de la accion. Estos mecanismos
mentales eran caracteristicos y tan fa-
cilmente verificables que han constitui-
do la base de la teoria psicoanalitica.
POl' "Topografico" se referia a las par-
tes "funcionales" de la mente; conscien-
te, preconsciente e inconsciente, en las
cuales se llevaba a cabo el conflicto
entre ideas motivacionales y contramo-
tivacionales. Esta division poeihilito la
diferenciacion de las ideas sujetas a la
evocacion pOl' medios voluntarios y las
que eran reprimidas y pOl' consiguiente
no podian recordarse voluntariamente.
POl' "Economico" se referia a la fuente,
distribucion, transformacion y forma de
descarga de la energia psiquica. Esta
primer a hipoteeis de la energia psiqui-
ea mas tarde fue corregida y extensa-
mente ampl'iada pOl' Freud en la teoria
de la libido.

Los principios primeramente estable-
cidos pOl' Freud como "dinamico" y
"topografico" son principios fundamen·
tales de la psicologia y permanecen co-
mo parte integral de la teoria psicoana-
litica modern a, clasica y adaptativa.
Pueden resumirse en la forma siguien-
te:

l.-Motivacion-En general, el com-
portamiento tiene un proposito y se di-
rige hacia una meta.

2.-Principio del dolor-placer-En ge-
neral el comportamiento esta destina-
do a obtener placer y a evitar el dolor.

3.-EI inconsciente - EI comporta-
miento es motivado en la mayor parte
pOl'ideas que existen sin percepcion con-
ciente de ellas.

4.-Psicodinamia - EI comportaniien-
to neurotico es el resultado del confhc-
to entre ideas motivacionales 0 contra-
motivacionales.

5.-Principio de defensa-La forma-
cion de sintomas es defensiva en inten-
cion. La represion es el mecanismo fun-
damental de defensa.

6.-0ntogenesis-Las experiencias de
la nifiez ejercen una influencia vital en
el comportamiento adulto y se repiten
en transferencia durante el proceso te-
rapeutico.

7.-Continuidad del comportamien-
to-Cualquier detalle de Ia experiencia
puede comprenderse en su plenitud so-
lamente a la luz de la experiencia total
de la persona. EI pasado, el presente y
el futuro estan atados en un todo uni-
ficado. Lo que ocurra a una persona en
el presente esta relacionado con causas
del pasado y con los fines motivaciona-
Ies que esa persona espera alcanzar en
el futuro.

Hemos omitido el concepto de ener-
gia psiquica de esta lista de principios
fundamentaIes, a pesar de la importan-
cia que Freud Ie dio, Teor'icos clasicos
de hoy dia aun se adhieren a este con-
cepto, pero en nuestra opinion es una
suposicion que no agrega: nada a nues-
tro conocimiento y pOl' 10 tanto debe des-
cartarse. La descripcion de Freud de la
actividad mental como una manifesta-
cion de energia psiquica fue derivada de
fenomenos neuroIogicos conocidos. EI
proceso de percepcion de los sentidos
evocaba ideas y eriiociones que a su vez
producian comportamiento normal y
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anormal. Freud reconocio la importan-
cia etiologica de las ideas y emociones,
pero considero necesario interpretar to-
dos los eventos psicologicos en terminos
de fuerza fisica. Simplemente substituyo
la exitacion hipotetica psiquica pOl'ener-
gia mensurahle de transmision nervio-
sa. Esto 10 capacito para estahlecer, sis-
temas paralelos para describir compor-
tamiento, no solamente psicodinamica-
mente, sino economicamente,

No hay una base natural para el con-
cepto de Freud de energia psiquica. Las
objeciones mayores a tal concepto han
sido recientemente dadas con la mayor
claridad pOl' Leshley (9):

"El concepto de energia, tal como se
utiliza en las ciencias fisicas, se define
en terminos de masa y aceleracion ...
Las varia's .formas de energia (calor,
electricidad, sonido, gravedad, etc.) son
mutuamente traducibles y se describen
en terminos de estructura y organiza-
cion de movimientos mas elementales de
la masa (oscilacion de electrones eg.).
Las caracteristicas 0 leyes de cada for-
ma de energia son determinadas rigida-
mente por Ia estructura, asi como el mo-
do de transformacion de energia de un
motor de gasolina se determina pOl'
arreglo del piston y el engranaje. .. El
sistema nervioso es tal estructura Iimi-
tada. La actividad neural ha sido 10 su-
ficientemente explorada para excluir ta-
les vastas suposiciones como la de ener-
gia de la libido 0 del "ello". Sumacion,
potenciacion, irradiacion e inhibicion
son comprendidas hastante bien, aun-
que no, totalmente. La energia del siste-
ma nervioso es la de las exc'taciones
transmitidas con sus implicitas limita-
ciones y especificidades. La energia diso-
ciada de esto, como se halla postulada
en las teorias, es excluida pOl' evidencia
experimental definitiva. En particular,
la derivacion de energia psiquica de
uno 0 varios "instintos" no encuentra
ningun apoyo en la naturaleza de la ac-
tividad neural. .. Donde las actividades
instintivas han sido analizadas experi-
mentalmente, como en nuestros estu-
dios del hamhre, aparejamiento y com-
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portamiento maternal, no hay nada que
sugiera energia Iibre 0 transferible. Hay
variaciones en umbrales de actividad
con las oonsecuentes diferencias en los
estimulos exitantes, dominio de un sis-
tema de reaccion con supresion de otras
actividades, y camhios del estimulo efec-
tivo y del patron de respuesta debidos
a formaci on observable de asociaciones.
EI comportamiento puede explicarse sin
suposicion de ninguna otra energia fue-
ra de la interaccion de elementos neu-
rales especificos".

En la practica, puesto que Freud
creia que la explicacion ultima del com-
portamiento era fisica, la hipotesis ener-
getica acaho pOl' eclipsar la dinamica.
Todas sus ohservaciones sobre compor-
tamiento fueron al final "explicadas"
como manifestaciones de cantidades va-
riables de energia psiquica. No puede
hacerse suficiente enfasis de que el con-
cepto de energia psiquica es puramente
una metafora. Como se utiliza en la teo-
ria freudiana, sin embargo, su imp or-
tancia metaforica se ha perdido y el
concepto ha sido tomado con toda la
fuerza de un hecho establecido. En rea-
lidad, "explicaciones" de energia no son
explicaciones, son meramente repeticio-
nes redundantes de dinamica en termi-
nos diferentes. EI YO que bloquea el co-
nocimiento del impulso motivante, si-
multaneamente impide la accion desea-
da que gratificaria el impulso. Ante el
observador 10 que se bloquea, pOl' con-
siguiente, no es la energia psiquica, sino
un acto de comportamiento; 10 que se
expresa en el sintoma resultante es un
substitu,to de la accion, no la creacion
de un nuevo conducto para la descarga
de energia. Para nuestra comprension
clinica esta fuera de lugar el proponer
una energia cuya existencia nunca pue-
de ser demostrada, para un comporta-
miento que tiene significado solamente
en terminos de motivacion, mecanismos
psicologicos y actos finales.

En esta parte de nuestro estudio he-
mos tratado de definir el criterio de la
metodologia cientifica del psicoanalisis.
La utilidad cientifica es la linica hase



para Ia evaluacion de las supoerciones
de la teoria psicoanalitica. Las suposi-
ciones son tiriles si son susceptibles de
valida cion 0 refutacion, En este contex-
to hemos examinado el primer periodo
del trabajo de Freud en el cual los con-
ceptos basicos de Ia teoria psicoanaliti-
ca fueron establecidos. Hemos distingui-
do los conceptos que permanecen como

parte uti] de nuestro pensamiento de los
que, en nuestra opinion, impiden el des-
arrollo productivo del psicoanalisis. En
la segunda parte de nuestro trabajo nos
ocuparemos del desarrollo historico de
la teoria de la libido y los problemas
metodolOgicos creados por las suposi-
ciones que la sostienen.
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festaciones de este instinto y por consi-
guiente que la energia psiquica era real-
mente energia sexual 0 libido; postulo
que tenia una distribucion cuantitativa
y que se descargaba a traves de varios
conductos somaticos en etapas de des-
arrollo suceeivas, de Ia oral a la anal y
luego a la genital. Podia sufrir interrup-
ciones ("fijaciones") durante su desa-
rrollo, podia devolverse a un nivel an-
terior del desarrollo ("regresi6n"), y
podia "desexualizarse" y encontrar una
expresion que no Tuere sexual ("subli-
macion"}. La teoria de la libido descri-
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bia asi las vicisitudes del comporta-
miento en terminos del instinto sexual
y sus componentes de energia.

Freud establecio una simple correla-
cion entre la normalidad, la perversion
y la neurosis. La normalidad se desa-
rrollaba como resultado de la represion
de los instintos que componen la dispo-
sicion sexual infantil "perversa-polimor-
fa" y la suhordinacion de estos hajo la
primacia de la zona genital. Asi, en el
adulto normal, la libido era descarga-
da pOl' medio de la actividad genital en
relaciones hetereosexuales. En la per-
version, la represion fracasa dehido al
desarrollo constitucionalmente determi-
nado "ahrumador y compulsivo de cier-
tos de los componentes de los instintos".
Esto tenia como resultado la fijacion
de la libido, que se descargaba directa-
mente a traves de una zona extra-geni-
tal erogena.

La perversion, pOl' consiguiente, era
una expresion abierta de un deseo se-
xual infantil. La neurosis, pOl' otra par·
te, era el "negativo" de la perversion.
En el adulto, la "represion muy seve-
ra" de los componentes de los instintos
durante la nifiez impcdia Ia descarga de
la libido en el nivel pregenital del des-
arrollo. La libido entonces buscaba una
salida pOl' medio de sintomas neurcti-
cos que eran sustitutos de las activida-
des sexuales perversas de la niiiez.

La teoda de la libido sirvio no sola·
mente para definir las eta pas del des-
arrollo de los' instintos, sino que tam-
bien ligo cada etapa con un objeto se·
xual especifico. La primera adherencia
libidinosa era el pecho de la madre,
que a traves del proceso de la alimenta-
cion da gratificacion oral-erotica al mis-
mo tiempo que alimento. El segundo
objeto que se escoge es uno auto-eroti·
co, el mismo cuerpo del niiio. El destete
10 fuerza a buscar el placer lihidinal a
traves de los componentes sucesivos de
los instint os y sus zonas erogenas aso-
ciadas: oral, anal·sadica y falica. Al em-
pezar la masturhacion infantil durante
la etapa falica, la libido busco de nue-
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vo un objeto exterior. Esta escogencia
se determinaha' por Ia "atraccion del se-
xo opuesto, el hijo es atraido por Ia ma-
dre y la hija pOl' ~l padre'~ (6).: La
atraccion sexual hacia un objeto mces-
tuoso era el centro de la constelacion
psiquica mas tar.de conocida coI?o el
complejo de EdIpO. La barrera mces-
tuosa causaba la represion de la libido
e iniciaba el periodo de latencia. En el
curso normal del desarrollo los deseos
incestuosos permanecian reprimidosy la
persona retiraba la libido del objeto in-
cestuoso y subsiguientemente 10 dirigia
hacia un objeto no incestuoso del sexo
opuesto. Simultaneamente, en la puber-
tad, los instintos parciales se colocaban

-bajo la primacia de la zona genital. El
comportamiento normal, segun F~eud,
era la sclucion exitosa del complejo de
Edipo.

Freud creia que la libido en el neu-
rotico permanecia fijada al objeto edi-
pico. Esta fijacion era el resultado de
dos facto res : experiencias accidentales,
traumaticas, de la nifiez, y constitucion
sexual heredada. En el neurotico el con-
flicto de Edipo infantil, en vez de ser
resuelto en la puhertad, se revivia con
aun mayor intensidad. La represion que
se hahia mantenido durante el periodo
de latencia empezaha ahora a fallar,
pero la harrera del incesto atin inhibia
la gratificacion prohibida, La persona
trataba entonces de reforzar la repre·
sion pOl' medio de la regresion de la lie
bido a puntos de fijacion pregenitales,
pero estas salidas tamhien estahan hlo·
queadas porIa rep resion. La libido, en·
tonces, buscaba su gratificacion en la
formac'ion de sintomas neuroticos. Esta
teoria de la adherencia a ohjetos esta-
hlecia el complejo de Edipo no resuel-
to como la clave en la estructura de la
neurosis:

"Se dice con razon que el complejo
de Edipo es el complejo nuclear de la
neurosis, que representa la parte esen-
cial en el contenido de las neurosis. Es
el punto culminante de Ia sexualidad
infantil, que a traves de sus efectos pos-
tel'iores tiene una influencia' decisiva



en la sexualidad del adulto, La tare a de
cada nuevo ser humano es dominar al
complejo de Edipo; quien falla cae en
la neurosis. El progreso del trahajo psi-
coanalitico ha tenido como resultado
una idea cada vez mas clara de la im-
portancia del complejo de Edipo; su
reconocimiento se ha convertido en el
lema que distingue los seguidores del
psicoanalisis de sus opositores" (5).

Freud fue impresionado por la uni-
versalidad del complejo de Edipo en
sus pacientes y de la preponderancia de
la culpahilidad edipica, Era facil para
el explicar esta culpahilidad cuando la
historia del paciente demostraba clara-
mente una severa intimidacion pater-
na. Sin emhargo, hahia varios casos en
los cuales, hasta donde Freud podia dar-
se cuenta, el comportamiento del padre
estaha por encima de. toda critica. De
don de, entonces, venia Ia sensacion de
culpahilidad con los consiguientes mie-
dos de muerte y castracion? Freud de-
cidio que el complejo de Edipo ontoge-
netico recapitulaha uno filogenetico,
cuya memoria se heredaba. En la au:
sencia de la evidencia historic a de un
complejo de Edipo primario, Freud in-
vente un "mito cientifico" para expli-
carlo; expuso esta tesis en "Totem y
Tabu" (7) y postulo una horda prim i-

tiva 0 familia en la cual los hijos mata-
ron al padre para quedarse con la ma-
dre y las lrijas. La sensacion de culpa
que surgio de este parricidio inicial se
recapitulo en cada generacion sucesiva
como harrera para el incesto.

El complejo de Edipo y su culpab ili-
dad asociada se encontraban asi perma·
nentemente incrustadas en la constitu-
cion genetic a del hombre. El fracaso
para resolver el problema no se podia
explicar con un padre amenazador, sino
que mas bien reflejaba la fortaleza in-
nata del impulso de la libido que se di-
rigia hacia Ia madre. Aqui, de nuevo,
Freud paso su enfasis teorico del medio
ambiente a la constitucion, y redujo la
neurosis a energias de los instintos, he-
redadas, que luchaban por conductos
predeterminados de descarga. Las fuer-
zas del medio ambiente en la vida de
una persona podian sefialar el punto en
el cual la energia de la libido puede sur-
gir, pero el curso natural del desarro-
llo de la libido y los ohjetos de adhe-
rencia de la libido eran totalmente fi-
jados por la herencia. Estas formulacio-
nes comprendian la clasica Teoria libi.
dinosa de las neurosis y se basaban total-
mente en el instinto sexual. Freud con-
dense su teoria en este conocido diagra-
ma (3) :

Pre disposicion que
resulta de la fija-
cion de la libido

Causa de neurosis

+
Experiencias
Accidentales
(Traumdticas]

Constitucion Sexual
(experiencias de antepasados)

Experiencias Infantiles
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La teoria de la lihido como primero
la formulO Freud no podia explicar ade-
cuadamente todas las vicisitudes del
comportamiento porque excluia las fun-
ciones del instin to de auto-conservacion
( unci ones del YO). Esta teoria estaha
realmente planeada para hallar la ge-
nesis y la integracion del instinto sexual
y para suministrar un esquema para
identifiear los sustitutos de los impulses
sexuales coartados. Se volvio un vehicu-
10 de coordinacion de las ohservaciones
chnicas anteriormente consideradas co-
mo no relacionadas; y suministro un
metodo practice para descubrir estan-
camientos en el desarrollo e identificar
la madurez con el logro del nivel ge-
nital. Asi, el psieoanalista estaba capa-
citado para descuhrir el origen de una
neurosis, y se Ie suministraha una meta
terapeutica hacia la cual dinigirse. En
este sentido, durante un tiempo, la teo-
ria de la lihido tuvo mucho exito y pro-
ho ser un aditamento iitil en el trabajo
terapeutico,

La eritiea que Ie vamos a hacer a es-
ta teoria no debe cegamos eon respec-
to' al papel positivo que esta ha jugado
en el desarrollo del psicoanalisis. Es
verdad que tiene much as extravagan-
eias y tautologias y que comete una pe-
t.icion de principio, .pero ha sido en
realidad la estructura para una de las
mas importantes recolecciones de conoci-
mientos de cualquier psicologia. Nadie
que haya estudiado esta teoria puede
dudar de ohtener amplia informacion
de ella. Las contrihuciones de Freud,
Ahraham, Ferenczi, Jones, y muchos
otros son un fuerte testimonio de su va-
lor heuristieo, no ohstante su estructu-
ra teorica defectuosa. Floreeio porque
atrapaha, identificaha y correlacionaha
una cantidad de reflejos organizados
con mucho mas exito del que se hahia
alcanzado anteriormente. POl' otro la-
do, esta coleccion de conocimientos no
se compara en cuanto a importancia, en
nuestra opinion, con los descubrimien-
tos de Freud en la "Interpretacion de
los Suenos". En este ultimo, Freud des-
crmio maniohras basicas de adaptacion

- Ill-

que explicaban la informacion conteni-
da en la teoria: de la libido pero sin sus-
cribirse a sus inconsistencias y contra-
dicciones, EI yo estaha claramente iden-
tificado pOl' sus actividades. Era, pOl'
consiguiente, preeminentemente un "ego
agens" 0 un YO actuante. Hacia coeas.
Seleccionaba, eoordinaba, organizaba.
Estaba en constante contacto con la rea-
lid ad y con su propio pasado. Tenia una
funcion homeostatica y utilizaha una
multitud de recursos para mantener sus
excitaciones a un nivel minimo. Claro,
se inventaron algunas ficciones, tales
como la "censura onirica" para atrihuir
diferentes funciones a este Yo de ac-
cion. Estas metiiforas no perjudicaron
porque se hizo enfasis en el producto
final una alteracion en la percepcion
acompafiada de grados variables de eon-
ciencia del heeho. La meta de todas es-
tas operaciones "medics-fines" era la de
evitar el sufrimiento y aumentar el pla-
cer.

En la teoria de la libido, al Yo ac-
tuante se Ie quito su papel de direccion ;
su relacion con el instinto, que extraia
todo su poder de la filogenia, era vaga;
las emociones estaban enterradas en con-
ceptos de energia; "etapas de desarro-
llo" se utilizaban para identificar una
regresion, y en esta forma la compleja
interaccion entre el organismo y el me-
dio ambiente era oscura. Durante un
tiempo el concepto energetico de la
transformacion de la libido de una for-
ma a otra, nos hizo per del' el dinamis-
mo de la angustia neurotica. Freud
mismo, gradualmente, se dio cuenta de
que su primera formulacion de la teo-
ria de,la libido minaba el papel central
asignado al Yo en sus trabajos anterio-
res. Subsiguientemente, como veremos,
trato de rehabilitar al Yo en el concep-
to del narcisismo. Esta rehabilitacion to-
mo muchos aDOS,y aun sigue hoy en la
forma de la psicologia del Yo que, sin
embargo, aun esta cargada de muchos
de los aspectos poco deseables de la
teoria de la libido. Nuestra proxima ta-
rea, pOl' consiguiente, es examinar esas
suposieiones lihidinales que son de uti-
lidad dudosa en una psieologia del Yo.



E1 concepto de "lihido" realmente
tiene dos clases de connotaciones: una
es apetitiva, conativa, u hormica 1 (co-
mo e1 hambre); 1a otra es energetica,
10 que significa capacidad de direcci6n,
apego a algun objeto (cathexis), exis-
tencia en 1a forma de car gas de mayor
o menor intensidad, y capacidad de
transformacion en una variedad de for-
mas finales, como rasgos de caracter,
sintomas, y en ultima instancia, atin ins-
tituciones culturales.

La primera connotaci6n, 1a apetitiva
u hormica, implica que los hombres
comparten ciertos atributos de instintos
que los biologos han identificado en las
formas inferiores de 1a vida animal. El
termino instinto para e1bielogo implica
patrones de excitacion, motivacion y ac-
tion ejecutiva filogeneticamente prede-
terminados y automatieos, que no estan
influidos por e1 aprendizaje, Aunque
esto exista en las form as de vida inferio-
res, es una caracteristica de la adapta-
bilidad del hombre el que tenga muy
pocos patrones ya formados para la ac-
cion ejecutiva. Sin embargo, Freud in-
corpore este concepto biologico del ins-
tinto dentro de 1a teoria de la libido y
10 aplic6 directamente a los seres huma-
nos. El resultado fue que la mayor parte
del comportamiento humano se explico
como instintivo en su origen.

La teo ria, sin embargo, tenia delrili-
dades inherentes en muchas de sus su-
posiciones fundamentales. Primero que
todo, el curso del desarrollo de los ins-
tintos se suponia estar predeterminado
por la evoluci6n organioa, Ademas, este
desarrollo era recapitulatorio de acuer-
do con la ley Diogenetica de Kaecke1:
"la ontogenia recapitu1a la filogenia".
Cuando se llego a 1a consideracion de
"que" se desarrollaha, 1a implicaci6n era
de que e1 instinto (Ia libido) se desarro-
llaba, y puesto que su curso estaha pre-
determinado bio1ogicamente, los factores

I N. del T. - Probable neologismo del au-
tor, derivado del griego "hormoo"; que
.signifiea: empujar, mover, excitar. V. g.:
hormona.

externos no tenian influencia importan-
te en su desarrollo. En "tres ensayos so-
bre la Teoria sexual", Freud dejo cam-
po para los efectos modificadores de los
eventos accidentales durante la rrifiez 0
mas tarde. "No es faci1 -dijo-, esti-
mar la eficacia relativa de los factores
accidentales y constitucionales" (5, p.
239). Nadie puede decir, por 10 tanto,
que Freud desconocia la influencia del
caracter de los padres 0 de las exigencias
de la cultura. Sin embargo, a estos no
se les dio un papel decisivo en su teoria
porque "el factor accidental debe tener
una base constitucional para que entre
en operaci6n" (5, p. 239). En conse-
cuencia, la teoria de la libido estaba
sobrecargada del lado constitucionl, y
se Ie daba poca importancia al lado
ambiental. Esencialmente hacfa derivar
el comportamiento de fuerzas instintivas
inherentes, que tenian un curso onto-
genetico fijo de desarrollo, y que reca-
pitulaba la filogenia. EI papel de la so-
ciedad, aunque no estaba total mente ne-
gado, era minimizado enteramente y era
posible para los instintos encontrar una
expresion conductual sobre bases pura-
mente constitucionales, sin interaccion
import ante con el ambiente social. Noso-
tros, al contrario de Freud, creemos que
la mayor parte del comportamiento hu-
mano es aprendido y adaptativo.

Paremos aqui y hag amos una distin-
cion mas clara de la diferencia entre un
marco de referencia adaptativo y uno
instintivo. Adaptacion en el senti do hio-
logico se refiere a aquellas respuestas de
un organismo que aumentan sus proha-
bilidades de salud y sll.pervivencia. No
todas las actividades de los organismos
vivientes pueden considerarse como de
adaptacion. Ciertas propiedades como la
asimilacion, la reproduccion y la irrita-
bilidad distinguen a la substancia vivien-
te de la no viviente. Estas no son adap-
taciones, son propiedades intrinsecas de
la vida misma. La adaptacion se refiere
solamente a los recursos para llevar a
cabo los procesos vitales mas eficiente-
mente. Por ejemplo, jugos gastricos son
secretados cuando Iii nariz 0 los ojos se
estimulan por el olor 0 la vista de ali-
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mentes. Esta es una adaptacion que
tiene que ver con la asimilacion. En la
misma forma, la reproduccion es una
propiedad del protoplasma viviente, pe-
ro la aparicion evolutiva de la fertili-
zacion interna es una adaptacion. EI
mismo criterio que se utiliza para dife-
renciar los procesos de adaptacion de
los procesos de no adaptacion en biolo-
gia, sirve para fenomenos psicolOgicos.
Las bases biologicas de la vida no se
pueden explicar por una teoria psico-
analitica. Esto incumbe a Ia biofisica y
a la bioquimica. Los metodos psicoana-
liticos de ohservacion pueden solamente
ayudarnos a entender los recurs os psi-
cologicos con los cuales el ser humano
se adapta a su ambiente social para ase-
gurarse su salud y supervivencia.

La buena salud, en terminos psicolo-
gicos, depende de la satisfaccion de las
necesidades. En la teoria de Freud estas
necesidades son las exigencias de los
instintos subjetivamente percibidas. No
solamente son estas necesidades deriva-
das de los instintos, sino que el compor-
tamiento que lleva a la gratificacion
tamhien se sostiene que es instintivo.
Desde nuestro punto de vista las nece-
sidades psicolOgicas pueden subdividirse
en dos grupos de acuerdo con su origen:
fisiologico y social. Las necesidades fi-
siologicas son expresiones funcionales
innatas de la organizacion estructural
del cuerpo. Las necesidades de alimento,

q • Isexo, agua, oXlgeno y ca or se encuen-
tran en esta -::ategoria. Las metas de tales
necesidades no se aprenden, y si se de-
sea se pueden llamar "instintivas". Sin
embargo, la forma y los medios por los
cuales el ser humano persigue estas me-
tas se efectuan por la experiencia de
la vida y son, por consiguiente, adapta-
ciones que varian con el medio ambiente
fisico y social. Por ejemplo, la necesidad
fisiolOgica de alimentos se predetermina
biologicamente. EI como satisfacer el
hambre se vuelve el foco principal del
interes del bebe. En esta forma la nece-
sidad de alimentos se transform a en ne-
cesidad de la madre 0 de cuaquier subs-
tituto que sea fuente de gratificacion.

La reciente necesidad de la madre no
es innata, no ee "instintiva", sino que es
una asociacion aprendida. Lo que signi-
fica la madre, y como su cuidado puede
controlarse y garantizarse, son aiin otras
asociaciones aprendidas. Ninguna de
ellas es en sf misma un derivado de reo
querimientos protoplasmic os innatos, si-
no que es el producto de la Interaccion
iinica de una persona con otra en un
marco social particular.

Al contrario de las necesidades fisio-
Iogicas, las necesidades sociales no son
Innatas. ElIas se desarrollan solamente
despues de que la persona establece con-
tacto con la sociedad en la cual ha na-
cido, y su naturaleza se determina por
las exigencias de esa sociedad. La grati-
ficacion de tales necesidades, como la
posicion social, el prestigio, 0 la confor-
midad a las convenciones, no solamente
alivia la angustia sobre la posible exclu-
sion social sino que recompensa las ac-
ciones que se consideran utiles social-
mente. Aqui, de nuevo, las adaptaciones
que se requieren para satisfacer esas ne-
cesidades variaran de acuerdo con las
instituciones culturales. La teo ria de
Freud, por el otro lado, atribuye todo el
comportamiento social del individuo a
las fuerzas de los instintos. Si esto fue-
se verdad, las diferencias culturales ten-
drian poco impacto en el desarrollo de
la personalidad humana, conclusion re-
futada por los estudios transculturales
de Kardiner y de otros (8, 9).

La segunda cOllnotacion de la libido
su transmutabilidad y subdivision en
cargas de energia que se mueven de una
zona il otra, de un objeto a otro, de una
modalidad a otra, como sintoma, ansie-
dad, rasgo de caracter, e institucion cuI-
,tural - fue una amplia elaboracion del
concepto temprano de Freud sobre la
energia psiquica. La critica general de
este concepto que hicimos en la Parte I
de este estudio, se aplica igualmente a
la teoria de la libido (10). La hipotesis
energetica es tautolOgica y no prevee
nuevos conocimientos. EI concepto de
la energia libidinosa, como el de la ener·
gia psiquica, sigue siendo un recurso
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metafdrico para formular e1 fenomeno
clinico en terminos que pretenden im-
plicar cantidad, Por ejemplo, suponga.
mos que observamos la relacion de un
infante con su madre. Podemos decir de
esta observacion clinic a : El infante es·
ta intensamente interesado en su madre,
quien es la fuente de todas sus gratifica-
ciones. Esta es una deduccion basada en
una observacion con la cual todos noso-
tros podemos estar de acuerdo, y nos
dice algo sobre la relacion madre-nino.
Supongamos que ahora utilizamos la hi-
potesis de energia y decimos: El infante
carga intensamente a la madre con ener-
gia libidinosa. Este enunciado no agrega
nada a nuestro conocimiento sobre la
relacion entre la madre y el nino. Uni-
camente hemos presentado de nuevo la

, observacion original en terminos hipo-
teticos de energia. De ahi la redundan-
cia. Tampoco se puede argiiir que la hi-
potesis de energia da la cantidad de la
reaccion del infante. No 10 hace puesto
que el grado de cantidad se deriva tam-
bien de 'la observacion original, y por
consiguiente es un avahio subjetivo he-
cho por e1 observador. Asi, si el obser-
vador infiere que el interes del nino por
la madre es "intenso", dira que la carga
de energia es "intensa"; si el deduce que
el interes es "debil", dira que la carga
es "debil". Aqui, de nuevo, la nocion
de cualquier "cantidad" de energia es
puramente tautolOgica.

El enfasis de Freud en la constitucion,
el instinto y la energia, pronto llevo a
dificultades operacionales serias. El con-
cepto de los rasgos de caracter es un
buen ejemplo de las limitaciones de la
teoria de la libido cuando se aplica a
datos clinicos. Freud habia observado
una re1acion entre los "rasgos" de ca-
racter "anal" (orden, parsimonia, obsti-
nacion), en el adulto y el severo entre-
namiento del control esfinterino (anal)
en la ninez. Aunque se daba cuenta to-
talmente de que el nino reaccionaba al
entrenamiento anal con obstinacion y
desafio, Freud no explico estosrasgos
como reacciones de adaptacion a la dis-
ciplina, sino que las derivo de transfor-

- 19

maciones de la libido. Atrihuyo la difi.
cultad del nino en aceptar el entrena-
miento excrementicio a una fijacion
anal. En otras palabras, el nino tenia un
interes creado en el erotismo anal, y 10
protegia resistiendose al entrenamiento.
Eventualmente el nino cedia, pero a
costa de la rep resion de la libido anal,
que subsiguientemente se transformaba
en rasgos de caracter por medio de la
formacion reactiva, desexua lizacion, y
suhlimacion, Nos gustaria aqui citar la
propia descripcion de Freud de este
proceso:

"Se que nadie se siente inc1inado a
aceptar una proposicion que parece iriin-
teligible, y para la cual no se puede
ofrecer ninguna explicacion, pero pode-
mos encontrar las bases de tal .explrca-
cion en las postulaciones que he formu-
lado en mis "Tres Ensayos sobre la Teo-
ria Sexual". Trato alli de mostrar que el
instinto sexual en el hombre es muy
complejo y se compone de contribucio-
nes de numerosos componentes e impul-
sos parciales. El estimulo per'iferioo de
ciertas partes especiales (genital, boca,
ano, uretra), que pueden llamarse zo-
nas erotogenicas, suministra import antes
contribuciones a la produccion de la
excitacion sexual, pero el destino de los
estimulos que surgen en estas areas va·
ria de acuerdo con su origen y de acuer·
do con la edad de la persona. General-
mente, solo una parte encuentra sitio en
la vida sexual; otra parte se desvia de la •
meta sexual y se dirige a otros proposi-
tos, proceso que puede llamarse sublima·
cion. Durante el periodo de la vida que
puede diferenciarse como el de "sexua-
lid ad latente", es decir, desde el final
del cuarto ano hasta las primeras ma-
nifestaciones de la pubertad alrededor
de los once anos, formaciones reactivas
como vergiienza, asco, y moralidad apa-
recen en la economia mental a expensas
de excitaciones que proceden de zonas
erotogenicas, y estas formaciones reac-
tivas se instalan como barreras contra
la actividad posterior del instinto sexual.
El erotismo anal es uno de los compo-
nentes del instinto que en el curso de 1a



evolucion y de acuerdo con la educacion
actual se ha convertido en inservible pa-
ra el proposito sexual: Por consiguiente
no seria un resultado muy sorprendente
si estos rasgos de orden, parsimonia y
obstinacion, que son tan prominentes en
las personas que eran eroticas anales an-
teriormente, resultaron ser los primeros
y las consecuencias mas constantes de la
suhlimacion del erotismo anal". (2).

Asi, Freud descarto la evidencia em-
pirica de sus propias observaciones eli-
nicas en favor de la predisposieion cons-
titucional de la teoria de la libido. EI
creia que el curso del desarrollo de los
rasgos de caracter anales estaba deter-
minado organicamente y fijado porIa
herencia. No ignoraba la importancia de
la educacion en los nifios, pero negaba
que su papel fuese primario. En otras
palabras, el enfasis etiologico que Freud
dio a los procesos constitucionales e ins-
tintivos devalue el factor cultural (en-
trenamiento anal) e hizo un misterio de
la interaccion entre el nino y su medio
ambiente social.

l Cudl es el error de estas explicacio-
nes? Estas tienen una gran falla. Estan
totalmente basadas en suposiciones im-
posibles de prohar. Asi, se asume que
existe un instinto sexual que tiene un
curso de desarrollo constitucionalmente
fijado; se asume que los rasgos de ca-
racter anal se derivan de impulsos sexua-
les reprimidos; se asume que existe una
fijacion constitucional en un erotismo
anal; se asume que existe una energia
sexualllamada'libido; se asume que esta
energia puede transformarse por medio
de procesos tambien asumidos en los
patrones habituales de reaccion llama-
dos rasgos de caracter. Todas estas supo·
siciones se derivan de conceptos ficticios
que no estan relacionados con la infor-
macion clinica y por consiguiente, no se
pueden ni verificar ni refutar. En este
senti do, fallan en satisfacer el criterio
que hemos establecido para suposiciones
cientificamente utiles. Esta nueva posi.
cion teorica suprimio la represion de la
pregenitalidad y la formacion de rasgos
de caracter por la influencia de esas
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funciones discriminativas y coordinado-
ras centrales atribuidas al Yo en los es-
tudios ante rio res sohre la defensa y en
"La Interpretacion de los Suefios".

Estas funciones importantes ya no
eran ejercidas por una agencia integra-
dora psiquica, sino que se convirtieron
en las expresiones inherentes del instin-
to operando bajo el impulso filogeneti-
co. La teoria, pOl' consiguiente, ignore el
papel central integrador del Yo como
el instrumento de adaptacion, Se volvio
muy dificil describir los procesos de
adaptacion dentro de esta concepcion
porque el mediador entre el organismo
y su medio ambiente habia sido supri-
mido. Asi, surgio la imposibilidad de
definir la Interaccion entre la p~rsona
y su cultura.

l Como explicariamos los llamados
"rasgos de caracter anal" adaptacional-
mente? Introduciriamos una directiva
cultural, la limpieza, mediada pOl' los
padres en forma de entrenamiento anal.
Esta exigencia cultural crea conflicto
con el deseo del nino de defecar sin
restriccion alguna en cuanto 10 desee y
en el sitio que 10 desee. Las reacciones
del nino a estas exigencias no son mas
que reaciones en contra de la disciplina.
La naturaleza ultima de estas reacciones
se determina por el grado de intimida-
cion impuesta pOl' los padres. En el cur-
so de la lucha que sigue, el nino desvia
su atencion de la simple busqueda de la
funcion anal no restringida a la exigen-
cia de los padres de que limite su liber·
tad de accion.

Com.o resultado de esta desviacion, la
funcion anal, en si misma, toma una im·
portancia secundaria y la lucha con los
padres se convierte en el interes primor.
dial del nino. El nino puede reaccionar
ante todo con miedo, en cuyo caso gra.
dualmente integra patrones de limpieza,
orden, sumision, confiabilidad y puntua·
lidad; 0 puede reaccionar ante todos con
rabia, en cuyo caso gradualmente inte·
gra patrones de desorden, obstinacion,
desafio, mezquindad e impuntualidad.
Generalmente el nino reacciona con am-



bas emociones, pero vacila entre las dos,
La emocion que adquiere ventaja y que
generalmente es la del miedo, determina
cual grupo de "rasgos de caracter" even-
tualmente predominara, Una vez que se
establezcan estas tecnicas para hacer
frente a la autoridad, no se limit an a la
funcion anal, sino que automaticamente
se extienden a otras areas del comporta-
miento. En esta forma todas las relacio-
nes con la gente se estructuran de acuer-
do con este modelo original infantil y se
perciben en terminos de desafio 0 com-
placencia, dominio 0 sumision. Los "ras-
gos anales de caracter" descritos pOl'
Freud son solamente tecnicas de adap-
tacion para controlar las acciones de
los padres 0 de los sustitutos paternos
de acuerdo con las emociones funda-
mentales de miedo y rabia. Son, pOl'
consiguiente, recursos de seguridad y
no transformaciones hipoteticas de una
energia sexual no demostrada pOl'meca-
nismos desconocidos.

Pasemos ahora el complejo de Edipo.
Esta constelacion familiar recihio ese
nombre porIa version griega, y se ha
convertido en un punto central de re-
ferencia en la Iiteratura psicoanalitica.
Se utiliza tanto como la "causa" de la
neurosis y como la manifestacion de la
neurosis. Todas las configuraciones neu-
roticas se descrihen en terminos del
complejo de Edipo. EI hecho es, sin em-
bargo, que el complejo de Edipo como
10 uti'lizo Freud no es universal en la
forma del mito griego, en el cual el con-
flicto entre el hijo y el padre era pOl'
el amor de la madre. EI mito egipcio,
pOl' ejemplo, ponia el enfasis en la riva-
lidad entre herman os, pOl'que la cons-
telacion de la familia estaba dominada
pOl' el matrimonio entre herniano y her-
mana; el mitohebreo, pOl' el otro lado,
estaba domina do porIa ausencia de la
figura materna y hacia enfasis en la
obediencia estricta y total a la voluntad
de un padre todo-poderoso.

En "Totem y Tabu" (7) Freud expli-
co la existencia del complejo de Edipo
como el recuerdo inconsciente de un
viejo crimen -el parricidio inicial-.

Desde entonces al ser humano 10 han
sobrecogido de tiempo en tiempo olas
de culpabilidad. Esa serfa la causa de
que tuviese que inventarse el concepto
del pecado original, y de que la Euca-
ristia contuviese el recuerdo del acto ca-
nibalistico primordial. Aunque nadie
discuta la existencia del complejo de
Edipo, creemos que se puede explicar
sobre otras bases que no sean las hipo-
tesis cientificamente imposibles de pro-
bar de los recuerdos heredados, Pode-
mos explicarlo mas bien basandonos en
su ontogenesis en el marco ambiental
particular llama do la familia.

Los antropologos nos han ensefiado
que hay much os tipos de familias: mo-
nogama, poligama, poliandrica, etc. To-
dos son descendientes de formas espe-
cificas de evolucion social. Su persis-
tencia es una sefial de conveniencia 0 ne-
cesidad, No existe ninguna informacion
disponibIe sobre los mezitos relativos
de cada tipo de organizacion familiar.
Cualquier evidencia que tengamos es en
gran parte indirecta. Asi, no sabemos de
ninguna gran sociedad que haya sobre-
vivido como poliandrica. La poligamia
es aparentemente una perversion del
tipo monogamo causada porIa distri-
,bucion desigual de la riqueza. Sabemos
si que las grandes sociedades estables
han sido monogamas y que la histori a
escrita empieza con el dominio patriar-
cal. De alIi no concluimos que civiliza-
ciones occidentales como la griega y la
Romana fueron gran des debido al pa-
tron monogamo, sino que mas bien este
patron sohrevivio porque suministraba
condiciones muy favorables para el ere-
cimiento de los jovenes. Proveia un me-
dio ambiente protector que fomentaba
el desarrollo de la capacidad de amar y
la conciencia moral, los implementos de
la cohesion social.

Lo que Freud llamo el complejo de
Edipo era una clase particular de inter-
accion entre el nino y los padres dentro
de este particular marco familiar. Su
insistencia en una_explicacion constitu-
cionaI, sin embargo tuvo como resulta-
do una idca super simplificada de un
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conflicto sexual automatico y here dado
en la vida de todo nino. El destino de
algunos era permanecer en el nivel edi-
pico del desarrollo, otros se las arregla-
ban en una forma misteriosa para solu-
cionar el conflicto pOl' medio de la re-
presion y la sublima cion. El amor del
nino pOl' el padre del sexo opuesto, por
consiguiente, no era sino otra manifes-
tacion del instinto sexual. Freud no hizo
una diferencia clara entre los aspectos
eroticos y no eroticos de este apego a los
padres. El hecho es, sin embargo, que
clinicamente el nino tiene ambos, y cada
uno tiene una historia de desarrollo
propia y distinta. Consideremos prime-
1'0 el componente no erotico.

La teoria de Freud ignore la influen-
cia del medio ambiente protector en la
induccion de sentimientos de ternura
hacia aquellos objetos que prove ian de
dicha proteccion, Los padres primero su-
ministran al nino las condiciones que Ie
permiten desarrollar un sentimiento de
omnipotencia, porque cuando exige to-
das sus necesidades se satisfacen como
pOl' magia. Mas tarde el nino delega este
poder a los padres. Es esta relacion gra-
tificadora la que causa tanto los afectos
tiernos en el nino como la que permite
la idealizacion de los padres. Freud
asumio, sin embargo, que el desarrollo
de la afectividad era una expresion au-
tornatica del proceso de los instintos,
pero recientemente se ha establecido ex-
perimentalmente que la afectividad y
la idealizacioa se desarrollan favorable-
mente en algunas condiciones de medio
amhiente. mientras que en otras no. (I).
La capacidad de expresar amor es indu-
cida pOl' el objeto, y no pOl' un impulso
instintivo innato.

l Como se puede explicar el interes
sexual que se percibe en los nifios hacia
los padres? l Debemos fiarnos de la cons-
titucion sexual, como 10 hizo Freud, 0

existe una explicacion de adaptacion
que no depende de suposiciones imposi-
bles de comprobar? Creemos que existe.
Aqui debemos hacer una distincion entre
el imimlso sexual y el objeto sexual.
Todo ser humano tiene un aparato geni-

tal innato para excitacion sexual y des-
carga, y desde' este punto de vista, el
impulso sexual puede considerarse in-
nato. POI' el otro lado, -no se puede de-
cir, pOl'que no sabemos, hasta que punto
tiene el hombre una necesidad innata
bien sea de un objeto sexual en general
o de un objeto sexual de un genero par-
ticular. Sabemos, sin embargo, que la
escogencia particular de objeto es am-
pliamente influida porIa relacion de
dependencia del nino durante su creci-
miento con los padres. En este sentido,
la escogencia ultima de objeto es un
patron de comportamiento aprendido.

EI nino primero experimenta placer
sexual a traves del manejo de sus pro-
pios genitales. Esta actividad genital ini-
cial no requiere objeto alguno fuera del
rrifio mismo. La desviacion del interes
sexual a un objeto externo aparece so-
lamente despues de que el nino ha es-
tablecido una estrecha relacion afectiva
con su madre. Su amor, tan necesario
para la seguridad del nino, siempre se
mide por la prontitud con que ella gra-
tifica las necesidades del nino, bien sea
de placer 0 de proteccion, Una vez que
su atencion ha sido atraida hacia sus
propios genitales como fuente de placer,
el nino espera que su madre se convier-
ta en el vehiculo para el placer genital,
10 mismo que para todos los otros place.
res. EI impulso a que su madre parti-
cipe en su actividad genital, que 10 es·
timule y 10 acaricie, se basa no en una
atraccion innata hacia el sexo opuesto,
sino una forma especial de asegurarse a
si mismo de que el amor de ella perma-
nece a· su dispoeicion. El problema ad-
qui ere mayor importancia para el cuan-
do se da cuenta de que el no posee to-
talmente a su madre, sino que tiene que
compartirla con su padre y hermanos.
Este conocimiento intensifica su necesi-
dad de, la posesion exc1usiva de su ma-
dre como objeto de dependencia. Hasta
este punto tanto los nifios como las ni-
nas se interesan ante todo en Ia madre
y no existe una diferencia esencial en
su desarrollo sexual en cuanto se refiere
a Ia primer a escogencia de objeto. Hay
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una diferencia, sin embargo, en la acti-
tud de la nina hacia sus propios genita-
Ies. Ella atribuye el privilegio de la
mayor libertad en juegos y la afirmacion
del nino en nuestra sociedad, a su pose-
sion de un organo privilegiado, el pene.
Este es el origen infantil de 10 que se
llama "envidia del pene" y puede causal'
el deseo hostil de castrar al nino, un
impulso que tiene que reprimirse debi-
do al miedo de la venganza. Como se
vera, esta "envidia del pene" tiene in-
fluencia importante en la aparicion pos-
terior de miedos sexuales en la mujer.

Los intentos del nino pequefio de de-
pender de su madre, tarde 0 temprano
se enfrentan con la abierta desaproba-
cion de sus padres, quienes inconscien-
temente transmiten el tabu del incesto
del medio cultural. Este es el origen del
componente sexual del complejo de Edi-
po. La reaccion del nino a la intimida-
cion es doble: la hostilidad hacia el
padre, quien es un obstaculo, debe re-
primirse pOl' el miedo a la castracion, y
el nino debe ademas protegerse repri-
mien do el deseo prohibido hacia la ma-
dre. Como la madre se vuelve inaccesi-
ble, el busca el placer sexual en su pro-
pio genital y en juegos sexuales con otros
nifios, Si esta transaccion no es interfe-
rida, su conflicto de Edipo se soluciona
sustituyendo a la madre pOl' sf mismo
y pOl' ot1'OSobjetos no incestuosos. En
tales circunstancias 1a posibilidad de in-
hihicion sexual se reduce a un minimo
y se fomenta el desarrollo de patrones
sexua1es sanos en e1 adulto. Este parece
ser el caso de las sociedades que permi-
ten 1ibremente la masturbacion y 1a
experimentacion sexual con objetos no
incestuosos durante la ninez (8, 9). EI
problema empieza, sin embargo, cuando
la cultura tambien prohibe la escogencia
sustitutiva de la auto estimulacion y los
juegos sexuales con los otros ninos. Esto
es 10 que ocur·re en nuestra civilizacion.
Entonces el circulo se cierra. EI nino de-
be conduir que no solamente su deseo
pOl' su madre es malo, sino que puesto
que todos los otros objetos son tambien
prohibidos, es la grat~icacion sexual co-

mo talla que se debe abandonar. Esto es
mas facil 'de decir que de hacer. Puede
lIegar a reprimir su necesidad sexual,
pero solamente relegando su satisfaccion
a una fantasia inconsciente. Escoge a su
madre de nuevo como objeto, puesto que
.Ia irihibicion de la accion ejecutiva inde-
pendiente 10 fuerza a devolverse a su
afecto dependiente anterior de ella. EI
complejo de Edipo se perpetua asi, To-
dos los objetos hetereosexuales subsi-
guientes se identifican con la madre
prohibida y evocan la angustia de la
castracion, que es el punto de partida
de los desordenes futuros de la fun cion
sexual.

EI desarrollo sexual de la nina es al-
go mas complicado. Como ya hemos
dicho, el primer objeto sexual de la ni-
na es tambien la madre. l POl' que la
nina busca al padre? En nuestra civili-
zacion no es tanto un problema de in-
timidacion, como en el caso del nino,
sino la consecuencia de una persuacion
sutil tanto de la madre como del padre.
La madre desanima cualquier interes
sexual en ella y desvia la atencion de
la nina hacia el padre debido al ejem-
plo de su propio comportamiento. En
esta forma, ella Ie ayuda a la nina pri-
mero a emularla y mas tarde a identi-
ficarse con ella en su papel sexual como
mujer. No solamente el padre no obje-
ta, sino que facilita el proceso pOl' me-
dio de un retozo seductor. Este compOl'-
tamiento de los padres es reforzado pOl'
el peso de las instituciones sociales que
constantemente enfatizan que la meta
mas alta de la mujer es su afecto pOl'un
hombre. Una contradiccion se desarro-
lla cuando los padres, quienes iniciaron
este cambio en primer lugar, se alarman
de su importancia sexual para la nina
y tratan entonces de intimidarla sexual-
mente en la misma forma como 10 hicie-
ron con el nino. La nina ya en este
momento tiene un conocimiento de las
diferencias genitales entre los hombres
y las mujei:es e inconscientemente atri-
buye la falta del pene como consecuen·
cia de una castracion punitiva de 1a
madre debido a sus deseos edipicos. De
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aqui en adelante el desarrollo sexual de
la niiia procede en la misma forma que
el del niiio. Los deseos Edipicos se per-
pettian como fantasias inconscientes,
puesto que la gratificacion sexual a tra-
ves de la masturbacion y el juego sexual
con otros niiios se prohiben. Debemos
oponernos al argumento de Freud de
que la angustia de castracion term ina
el complejo de Edipo en los nifios, pero
inicia el de las nifias. (4) Hasta donde
se puede vel', la relacion de la angustia
de castracion en el complejo de Edipo
es igual en ambos sexos, Es siempre la
angustia de la castracion la que inicia
la represion de los deseos Edipicos.

La inhibicion sexual en las mujeres,
que resulta de este desarrollo temprano,
se fomenta con dos instituciones sociales
que definen el papel femenino. Una de
estas Ie exige a la mujer que se presente
como casta, virtuosa y desinteresada del
sexo. Esta norma facilita la represion de
la sexualidad y recompensa la frustra-
cion realzando la estatura moral. La otra
Inetitucion esta relacionada con el esta-
do relative del hombre y de la mujer
en nuestra civilizacion, Los hombres se
consideran fuertes, superiores y domi-
nantes; las mujeres se consideran dehi-
les, inferiores y sumisas. EI pene se
convierte en el simholo inconciente de
la fortaleza masculina y de la posicion
privilegiada del hombre. Esto refuerza
la "envidia del pene" de la niiiez e in-
hibe mas a la mujer, sexualmente. Ella
Ie da a las relaciones sexuales un con-
tenido de do~inio-sumision, en el cual
la mujer no solamente es subyugada pOl'
el hombre, sino expuesta a ser lesionada
pOl' el arma simbolica del podel', el pe-
ne. Esto fomenta la fantasia reparadora
de quitarle al homhre el pene, no sola-
mente para privarle de su uso, sino para
adquirir poder para ella misma. Tal
idea de las relaciones sexuales inevita-
hlemente intensifica su miedo a la reta-
liacion. Ademas, la penetracion pOl' el
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pene tambien despierta tendencias Edi-
picas reprimidas y el consiguiente mie-
do cuIposo al castigo de 11\madre, agre-
gando asi otro incremento al miedo a la
retaliacion, EI resultado neto en las
mujeres que tienen tales conflictos sin
resolver es el retirarse y escaparse del
acto sexual y del placer sexual.

En esta parte del estudio hemos tra-
zado el desarrollo historico de la teoria
de la lihido desde su comienzo hasta el
concepto del narcisismo. Hemos tratado
de separar las suposiciones utiles cienti-
ficamente, de las de predisposicion cons-
titucional, instinto y energia, las cuales,
en nuestra opinion, no nos aportan nin-
gun nuevo conocimiento. Aquellos as-
pectos de la teorfa que consideramos
utiies son las aplicaciones clinicas de los
tempranos descuhrimientos que Freud
hizo en sus "Estudios sobre la Histeria"
y su "Interpretacion de los Sueiios". He-
mos tratado de mostrar como los con-
ceptos de la libido de herencia filogene-
tica y las energias instintivas, estorhan
en vez de ayudar nuestra comprension
de los mecanismos psiqui cos pOl'los cua-
les se integran diferentes formas de com-
portamiento. Ellos interfieren con la
conceptualizacion de los procesos de
adaptacion y Ie quitan importancia a
los problemas de la adaptacion humana,
que dehiera ser la principal preocupa-
cion del psicoanalisis. Finalmente, la
teoria de la lihido, para nosotros, es un
sistema de explicacion cerrado, que in-
cluye todas las ohservaciones del com-
portamiento dentro de un esquema rigi-
do y estorha asi las investigaciones y la
acumulacion de nuevos conocimientos.
En la tercera seccion de este estudio
examinaremos los primeros esfuerzos de
Freud para crear una psicologia del Yo
dentro de la estructura de la teoria de
la libido pOl' medio del concepto del
narcisismo y de la teoria dual de 108

instintos.
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