
ESTUDIO METODOLOGICO DE LA TEORIA FREUDIANA

3. NARCISISMO, BISEXUALIDAD Y TEORiA
DUAL DE LOS INSTINTOS.

Hay dos consideraciones de especial
importancia entre las que llevaron a
Freud a desarrollar mas completamen-
te el concepto del narcisismo. Una fue
la defeccion de sus asociados Jung (6,
p. 37) y Adler (6, p. 49) , quienes no es-
taban satisfechos con algunos aspectos
de la teoria de la libido. Por dolorosas
que estas defecciones fueran para Freud,
Ie impulsaron a considerar las criticas
y a hacerle a su teoria modificaciones
importantes. Freud ya habia aceptado
en el caso Schreber 7 que el esquizofre-
nico retiraba no solamente sus cargas
erotic as del mundo exterior, sino tam-
bien su "Interes del Yo" no erotico.
Jung utilize esta aparente extension de
la libido mas alla de su importancia
sexual original como pretexto para rom-
per con la teoria psiconalitica y para
identificar la lihido con la "energia de
la vida", una sola energia tanto para
fines sexuales como para fines no sexua-
les. Desde este punto Jung se lanzo a
un misticismo sin rumbo, desconocien-
do base alguna empirlca. Sento que el
hombre nacia con tendencias instinti-
vas y de desarrollo fijas, tip os de ca-
racter fijos (arquetipos), y heredaha
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memorias ancestrales. Si fuese verdad,
esto hubiese sido un impedimento sin
esperanza alguna para la adaptacion
humana. La critica esencial de Jung,
sin embargo, tuvo un efecto saludahle
en Freud. Apresuro los intentos de Freud
de formular el concepto de narcisimo
en el cual definio la interaccion entre
la libido y el instinto yoico de auto-con-
servacion.

La contribucion de Adler en nuestra
opinion fue nmcho mas importante que
la de Jung, El trato de rehahilitar al
yo, que se hahia perdido en la teoria
de la libido, reintroduciendo el medio
amhiente humano con sus valores y
directivas. Estos, dijo el, eran las fuen-
tes del conflicto neurritico. No tenemos
tiempo aqui para profundizar en deta-
lle en el tema de Adler. Solamente que-
remos indicar que aunque su esfuerzo
de rehahilitar el yo a una posicion go-
hernante en la adaptacion fue legitimo,
el rechazo 10 bueno con 10 malo. Es de-
cir, destruyo las duramente ganadas vic-
torias de Freud al descuhrir la natura-
leza del aparato intrapsiquico de adap-
tacion y 10 substituyo por una directiva
social cuyo origen el no conocia. Fue
un true que desigual, y el mayor merito
de Adler fue el de estimular a Freud
a recuperar el yo perdido, pero en una
forma mas compatible con los conceptos
basicos de sus trahajos tempranos. La
influencia -de Adler, por consiguiente,
Ie dio un impetu adicional al desarro-
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llo gradual de la psicologia del yo den-
tro del marco de referencia de la libido.

La otra consideracion que Ilevo al de-
sarrollo del concepto del narcisismo fue
la fuerte incidencia del fracaso terapeu-
tico en la aplicacion clinica de la teo-
ria de la libido. Muchos pacientes neu-
roticos no mejoraban de sus conflictos
de Edipo y de la distribucion de sus
energias libidinosas, a pesar de los ana-
lisis mas meticulosos. Freud especulo
que estos pacientes, con su susceptibili-
dad limitada a la influencia terapeuti-
ca, tenian algo en comiin con los esqui-
zofreriicos totalmente refractarios. Por
consiguiente, busco una expl'icacion pa-
ra el fracaso terapeutico en ambos ca-
sos a traves de una caractertzacion mas
cuidadosa del alejamiento del esquizo-
frenico del mundo exterior. Freud atri-
huyo la falta de exito con pacientes es-
quizofrenicos a su incapacidad de for-
mar una relacion de transferencia con
el terapeuta: es decir, el paciente no
podia transferir la libido de si mismo
al terapeuta y hacer de este el objeto de
su amor. En esos casos el ana.lisis se con-
sideraba imposible porque las transfer-
maciones de la libido y sus varias formas
de expresion no podian observarse y de-
finil su rumbo. Esta incapacidad de
investir al analista con energia libidi-
nosa Ie pareeia a Freud la consecuencia
de una retirada previa de la libido de
los objetos externos. Por consiguiente,
redujo todo el problema de la esquizo-
frenia al desprendimiento general de
car gas libidinosas. Esto prornovio inte-
rrogantes sobre el destino de la energia
"liberada". Freud adelanto la hipotesis
de que se invertia en el mismo yo, el
cual en esta forma se convertia en el ob-
ieto de amor. La investidura del yo con
la libido fue llamada narcisismo.

El cuadro clinico caracteristico de la
esquizofrenia, sin embargo, no se podia
explicar unicamente por el desprendi-
miento de cargas libidinosas, puesto que
el paciente se retiraba de los objetos no
sexuales 10 mismo que de los sexuales.
Freud tradujo esta observacion clinica
en terminos de energia y supuso que el

narcisismo consistra en la investidura
del yo tanto con las energias del instin-
to sexual como con las energias del ins-
tinto de conservacion. Ademas, Ie pare-
cio a Freud que en el esquizofrenico el
estado de narcisismo era "una exagera-
cion y manifestacion total de una con-
dicion que ya habia existido anterior-
mente" 6. Concluyo de esto que "el nar-
cisismo que surge cuando las cargas Ii-
bidinosas se retiran de los objetos exter-
nos se debe concebir como una forma
secundaria, super impuesta a una prima-
ria oscurecida por multiples influen-
cias" (6, pag. 32). Para la suposicirin
de un narcisismo primario, adelanto ('0-

mo evidencia del pensamiento omnipo-
tente y magico de los pueblos primitivos
y de los nifios,

"En los primeros encontramos carac-
teristicas que, si ocurren separadamen-
te, pueden considerarse como megalo-
mania: una sobre-valoracion del poder
de los deseos y de los procesos menta-
les, la 'omnipotencia del pensamiento',
la creencia en la virtud magica de las
palabras, y un metodo de tratar con el
mundo exterior -el arte de 'magia'-
que parece ser la aplicacion lOgica de
estas premisas grandiosas. En el nino de
hoy dia, cuyo desarrollo es mucho mas
oscuro para nosotros, esperamos una
actitud perfectamente analoga hacia el
mundo exterior. Asi formamos una con-
cepcion de una carga libidinosa origi-
nal del yo, parte de cuya carga mas tar-
de es cedida a los objetos, pero que fun-
damentalmente persiste y esta relacio-
nada con las cargas de objeto de la
misma manera que el cuerpo de un pro-
tozoario se relaciona con los pseudopo-
dos que extiende. En nuestras investiga-
ciones, en las cuales se tomaron los sin-
tomas neuroticos, como punto de par-
tida, esta parte de la disposicion de la
libido permanecio velada para nosotros
en un principio. Fuimos impresionados
unicamente por las emanaciones de es-
ta libido -las car gas de objeto- que
pueden extenderse y retirarse de nuevo.
Nosotros percibimos tambien, hablando
en general, una cierta reciprocidad en-
tre la libido del yo y la libido del ob-
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jeto. Cuanto mas se absorba pOl' el uno,
mas se empobrece el otro. La forma ma-
yor de desarrollo de la cual esta capaci-
tada la Iibido-de-objeto se ve en el esta-
do de enamoramiento, cuando el sujeto
parece abandonar toda su personalidad
en favor de la carga de objeto, mientras
tenemos la condicion opuesta en la
fantasia del paranoico (0 auto percep-
cion) del "fin del mundo", Finalmente,
con referencia a la diferenciacion de
las energias que operan en la mente,
colegimos que en un principio estan
una al lado de la otra y que nuestro
analisis no es un instrumento 10 sufi-
cientemente refinado para distinguir-
las; solamente donde existe carga de oh-
jeto es posible discriminar la energia
sexual (Ia libido) de la energia perte-
neciente a los instintos del yo" (6, P.
32-33) .

El concepto del narcisismo tuvo efec-
tos de largo alcance en el psicoanah-
sis. El estudio del instinto del yo se
volvio esencial para comprender el
comportamiento. Aqui de nuevo, como
con el instinto sexual, Freud utifizo los
conceptos de energia e intento cons-
truir una psicologia del yo dentro del
marco de referencias de los instintos.

Tal psicologia requeria los medics
de identificar el componente de ener-
gia del instinto del yo para descubrir
su distribucion. La hipotesis del narci-
sismo y de la libido-del-yo Ie sirvio co-
mo punto de partida, desde la cual se
podrian demarcar las futuras manifes-
taciones de trastornos del yo. Habien-
do supuesto que la primera carga de
la libido era el yo mismo, podia aho-
ra seguir la pista en la transformacion
de esta libido-del-yo en Iihido-de-ohje-
to pOl' ltledio del estudio clinico de las
relaciones de objeto. Describio la apa-
ricion de la eleccion de objeto a partir
del narcisismo primario, asi:

" ... la eleccion de objeto, el paso
adelante en el desarrollo de la libido
que viene despues de la etapa narcisis-
ta, puede proceder de acuerdo con dos
tipos. Estos son: bien sea el tipo nar-
cisista, de acuerdo con el cual, en lu-

gar del yo mismo, alguien 10 mas pa-
recido posible a este se adopta como
objeto; 0 el tipo anaclitico (Anlehn-
ungstypus) en el cual las personas que
adquieren valor debido a las satisfac-
ciones que dieron a las necesidades pri-
marias de la vida son escogidas tam-
bien como objetos de la libido" 3

Esta division en dos tipos de elec-
cion de objeto Ie dio a Freud una ex-
plicacion para la diferencia entre las
neurosis de transferencia (psiconeuro-
sis) y las neurosis narcisista (esquizo-
frenia). Las personas inclinadas hacia
la seleccion anaclitica de los objetos
eran capaces de amar a otros, podian
establecer una transferencia y por con-
siguiente eran Iaciles de ser tratados
psicoanaliticamente. Las inclinadas ha-
cia la escogencia de objeto narcisista
se querian unicamente a si mismas, no
podian hacer transferencia y pOl' con-
siguiente eran refractarias al trata-
miento psicoanalitico. Freud atribuyo
la eleccion de objeto a la disposicion
de los puntas de fijacion de la libido.
En las neurosis narcisistas el punto
principal de Iijacion era la etapa de
narcisismo primario, cuando iinicamen-
te el yo estaba investido de libido; en
las neurosis de transferencia, los pun-
tos principales de Iijacion estaban en
etapas posteriores del desarrollo, des-
pues de que la libido habia empezado
a buscar objetos externos. Sin embargo,
Freud reconocio, pOl' su informacion
clinica, que aun las personas que de-
sarrollaban una relacion de transferen-
cia retenian algo del narcisismo prima-
rio. Esta ohservacion le perrnitio atri-
buir los fracasos terapeuticos de tales
pacientes al grado de fijacion narcisis-
ta de la libido. En otras palabras los
psiconeuroticos, 10 mismo que los es-
quizofrenicos, no se mejoraban porque
eran demasiado "narcisistas".

Es verdad que el concepto del narci-
sismo rehabilito al yo, que habia esta-
do perdido temporalmente en la teoria
de la libido, pero de nuevo, la preocu-
pacion de Freud sobre la energia y su
distribucion oscurecio la importancia
adaptativa de los fenomenos que habia
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observado. Sin embargo el dio explica-
ciones adaptativas para estos fenome-
nos. Las dio, y al hacerlo, establecio la
base de una teoria adaptativa de las
funciones del yo.

Sin embargo, su insistencia en que las
explicaciones ultimas eran energeticas,
creo una vez mas la tautologia psico-
analitica que nos es familiar. EI con-
cepto del narcisismo supuso que la li-
bido £luia del yo mismo a otros obje-
tos, y explicaba las relaciones de obje-
to con esta suposicion. Dio pOl' sentado
que la libido podia retirarse y despues
expljco el fenomeno creado porIa reo
tirada concluyendo que la libido habia
sido retirada. Este razonamiento circu-
lar hizo de la hipotesis sobre el narci-
sismo un fardo que distrajo la aten-
cion del problema real, las funciones
de adaptacion del yo. Interferia con
la conceptual izacion y estimulaba es-
fuerzos para resolver contradicciones
tcor'icas con trucos sematicos como
" neutralizacion ", "desexualizacion",
"fusion" y "disociacion". Eventualmen-
te condujo a Freud a tomar en forma
irrestricta el camino de la especulacion
filosofica sobre los instintos de vida y
de muerte.

Una buena parte del conocimiento
sobre las funciones del yo se habia
abarcado con el concepto del narcisis-
mo. No se requiere un supuesto ener-
getico, para darle a este concepto un
significado cientificamente util. Exami-
nemos, pOl' consiguiente, como aparece
el narcisismo sin los arreos energeticos.
En terminos adaptativos, la nocion del
narcisismo primario es simplemente una
suposicion sobre el concepto de si mis-
mo del infante en los primeros meses
de vida. Suponernos que el infante no
se da cuenta de su extrema dependen-
cia de la madre, y pOl' consiguiente de
la existencia objetiva de esta ultima. EI,
aparentemente, percibe su madre y to-
dos Ios demas objetos externos como
extensiones de su propio cuerpo. Cual-
quier necesidad que sienta es gratifica-
da, como pOl' arte de magia, pOl' el
amor y cuidado protector de la madre.
Tal estado de cosas fomenta la antici-

pacion de que la cualidad magica de la
experiencia siempre se repit~. ~~ esta
anticipacion la que crea la ilusion de
omnipotencia ("narcisismo primario")
que nosotros Ie atribuimos al infante.
Con el tiempo y con el crecimiento es-
ta percepcion normalmente se ~uelve
mas realista. EI nino hace una diferen-
cia entre su propia persona y la de su
madre, abandona la ihrsion de su pro-
pia omnipotencia y, en cambio, se la
delega a ella. Mas tarde, a medida que
se va acercando a la edad adulta, gra-
dualmente va creyendo en sus propias
capacidades como la fuente principal
de su seguridad. Nadie, sin embargo,
pOl' 10 menos inconcientemente abando-
na totalmente su anhelo de gozar de la
dependencia magica en la omnipotencia
delegada en la madre. EI grado en que
el adulto confie en esa dependencia
magica pOl' encima de su autosuf'icien-
cia es la medida de su inmadurez. Esas
personas, mas tarde, pueden reaccionar
ante cualquier fracaso 0 amenaza de
fracaso con el deseo inconciente de un
remedio magico, Puede ocurrir enton-
ces una regresion, bien sea a la auto-
imagen infantiI mas temprana, en la
cual los objetos son meramente exten-
sivos de si mismo, ("narcisismo secun-
dario"), 0 a una etapa mas avanzada
de la omnipotencia delegada, en la cual
la diferenciacion de los objetos ya se ha
llevado a cabo.

Creemos que el desarrollo subsecuen-
te de la eleccion de objeto no puede
entenderse en terminos de una organi-
zacion instintiva y de sus energias hi-
poteticas. Si no es un~ carga ~ibidinos~,
que fuerza al yo hacia el ohjeto narcr-
sista mas bien que al anaclitico? La
explicacion se deriva logioamente de
nuestra descripcion de la interaccion
entre el infante y la madre. EI nino que
crece relaciona los objetos de acuerdo
con la auto-imagen que prevalece. Esta
auto-imagen es, a su vez, el resultado
de la maduracion infantiI y de la faci-
lidad con que la madre Ie ha dado se-
guridad y Ie ha evitado frustraciones
dolorosas. Las actitudes patologicas de
parte de la madre hacia las necesida-
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des del nmo pueden impedir el pro-
greso normal del desarrollo del "yo"
(*) infantil. La Irustracion cronic a so-
cava la confianza de que el podel' de
un objeto import ante es un instrumen-
to de seguridad y placer, mas bien que
de peligro y dolor. La eleccion de ob-
jeto narcisista implica una desconfian-
za predominante en los objetos y per-
petua el aislamiento emocional de los
otros seres humanos. La eleccion de
objeto anaclitico implica la esperanza
predominante en el amoroso cuidado
de las personas del mundo exterior y
pOl' consiguiente establece las bases pa-
ra el desarrollo de tierna afectividad en
todas las relaciones subsecuentes. Cada
una es una cuestion de percepcion for-
mada poria experiencia infantil.

El concepto del narcisismo tamhien
fue utilizado pOl' Freud para ampliar
su teoria anterior sobre la homosexuali-
dad. El ya habia postulado un periodo
normal de carga homosexual de la libi-
do que ocurria entre el auto-erotismo y
y la adherencia heterosexual a los obje-
tos. Esta idea estaba basada en el con-
cepto de bisexualidad constitucional que
sostenia que cada individuo estaba do-
tado constitucionalmente con atributos
psicosexuales tanto masculinos como fe-
meninos. El papel del narcisismo en el
establecimiento de una eleccion de ob-
jeto homosexual fue descrito pOl' Freud
de Ia manera siguiente:

"Hay un momento en el desarrollo
del individuo en el cual unifica sus ins-
tintos sexuales (que anteriormente se
han ocupado de actividades auto-eroti-
cas) para obtener un objeto amoroso y
empieza pOl' tomarse a si mismo, su
propio cuerpo, como el objeto amoroso,
y solo subsecuentemente procede a la es-
cogencia de alguna otra persona como
objeto. Esta fase intermedia entre el au-
to-erotismo y el objeto amoroso (exter-
no) puede quiza ser indispensable para
el curso normal de la vida; pero parece
que mucha gente se demora demasiado

• "Yo", usado en un concepto mas amplio que el
psicoanalitico en esta frase. ("Self" en el ingles
original) .

en esta condicion, y que muchas de sus
caractcristicas permanecen en ellos du-
rante las etapas posteriores de su desa-
rrollo. El punto central de interes en S1
mismo que en esta forma se escoge co-
mo objeto de afecto, puede haber sido
ya los genitales. El curso de desarrollo
lleva luego a la escogencia de un ohjeto
exterior con genitales similares -esto
es- a la escogencia de un ohjeto homo-
sexual, y de alIi a la heterosexualidad.
Las personas que son manifiestamente
homosexuales mas tarde, se puede supo-
ner que nunca se emanciparon de la
condicion de que el objeto de su esco-
gencia debia poseer genitales como los
propios ... " (7, p. 446).

Asi, el narcisismo se convirtio en un
acompaiiamiento necesario de la homo-
sexualidad, y el grado de Iijacion narci-
sista en este trastorno se determinaba
porIa fortaleza inherente del compo-
nente homosexual en la constitucion bi-
sexual. El narcisismo podia ahora explr-
car la resistencia de los homosexuales
el tratamiento psicoanalitico asi como
habia explicado Ia resistencia de los es-
quizofrenicos y los psiconeuroticos re-
fractarios.

El concepto de bisexualidad fue uti-
lizado pOl' Freud para explicar muchos
aspectos de comportamiento tanto de
hombres como de mujeres, que iba mu-
cho mas alla de la simple homosexua-
lidad. Creia que una de las antitesis que
gobernaba la vida mental era la polari-
dad activa-pasiva 4. Asi, en el nino los
opuestos del comportamiento eran al
principio actividad opuesta a pasividad,
pero sin ninguna comprension de la di-
ferencia entre los sexos. A medida que
el niiio descubria la diferencia entre los
genitales masculinos y femeninos la ac-
tividad se hacia equivalente a la mascu-
linidad y la pasividad a la femineidad.
La fortaleza relativa de los componen-
tes masculinos y femeninos en la cons-
titucion bisexual determinaba si la per-
sona se volvia masculina-activa 0 feme ..
nina-pasiva en su comportamiento [;ub-
siguiente.

En el hombre, el componente feme-
nino-pasivo despertaba el deseo de ser
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tratado como mujer por el padre. Esta
identificacion con la madre comprendia
el complejo de Edipo negativo 0 inver-
tido Y podia llevarse a cabo unicamen-
te con la castracion. Los hombres en
los cuales el componente femenino-pasi-
vo predominaba, aceptaban la castra-
cion voluntariamente en la fantasia Y
se convertian en homosexuales mani-
fiestos. Los que poseian un componente
masculino mas fuerte, sin embargo, se
protegian de la castracion reprimiendo
el deseo femenino-pasivo. La persisten-
cia inconsciente de este deseo vino a
considerarse como homosexualidad in-
consciente 0 latente.

Esta teoria de la homosexualidad la-
tente en los hombres basada en la cons-
titucion bisexual ha tornado gran im-
portancia en el psicoana.lisis porque se
utiliza para expIicar no solamente la
homosexualidad, sino los fracas os en au-
to-afirmaciones y agresiones no sexua-
Ies. Tales fracasos se atribuyen a la for-
taleza inherente de la identificacion fe-
menina-pasiva. La angustia que acornpa-
fia estos fracasos en agresion y asercion
es, pOl' consiguiente, en la teoria freu-
diana, una angustia de castracion debi-
da al deseo homosexual reprimido.

En una forma similar, como 10 hizo
con los hombres, Freud Ie atribuyo mu-
chos aspectos del comportamienlo de
las mujeres a la constitucion hisexual >.
No es necesario para nuestros proposi-
tos explorar en detalle todas las ramifi-
caciones de sus teorias sobre las muje-
res. Es uiiciente decir que el conside-
raba que una mujer normal ublimaba
sus deseos masculinos y aceplaha el pa·
pel pasivo, SllnllSO,impue to pOl'el com·
ponente femenino. Las mujeres cuyo
componente rna culino era muy faerte
suirian de una no re uelta envidia del
pene, y eran inca pace de aceptar u fe-
mineidad. Ella de arrollahan 0 un com·
plejo de masculinidad caracterizado pOl'
agresion "masculina", 0 se volvian ho-
mosexuales. Adema , Freud con id raba
mucho otro ra go , como el narci i -
mo, la vanidad y un upr-yo debil omo
expresiones inllerente al "caracter fe-. "menIno .

Las observaciones clinicas sobre las
cuales se hasa el concepto de la bisexua-
lidad constitucional son 10 suficiente-
mente claras, y facilmente verificahles.
Se supone que el concepto tiene validez
hiologica porque los sistemas urogenita-
Ies de ambos sexos tienen un origen em-
brionario connin. Sin embargo, todo 10
que realmente se puede decir es que el
zigote puede desarrollarse bien sea en
macho 0 en hembra, * y una vez que la
escogencia se lleva a cabo, el destino del
genero de la persona, bien sea masculi-
no 0 femenino, ha sido establecido irre-
vocablemente. Freud dio un saIto ar-
bitrario de la embriologia a la psicolo-
gia y supuso que la sexualidad ambigua
del zigote justificaba la hipotesis de una
fusion permanente en la psiquis de los
Ilamados atributos masculinos y ferne-
nmos.

No vemos ninguna justificacion en los
hechos para tal hipoteeis 17. Ademas, el
concepto de la bisexuaIidad constitucio-
nal no da realmente una explrcacion de-
finitiva de la homosexualidad, ni de la
"masculinidad" ni de la "femineidad".
Solamente utiliza otra supos icion para
apoyar la anterior de que todo compOl"
tamiento tiene una base inst intiva pre-
determinada. Este concepto no puede
verificarse clinicamente, excepto hacien-
do referencia a los fenomenos que se
supone que causa. 0 necesitamos sefia-
Iar de nuevo el razonamiento tautologi-
co implicado en la justif icacion de una
hipotesis etiologica citando como evi-
dencia las supuestas consecuencias.

Los atributos psicosexuales cla ifica-
dos por Freud como con titucionalmen-
te masculinos 0 femeninos pu den ex-
plicarse como respuesta adaptativas al
ambiente sin recurrir a la predispo icion

• Nota del T. - .En realidad, de de el mismo m -
menlo cn que se forma cl zi Ole, el scxo c lii irre·
vocablemenle delerminado, yo que "sle del,ende
de que el ovolo seo fecundodo por un e p rmo·
tozoide "rna bo" 0 "hembra" (dependiente de
que "Sle onlellga un cromosomo Y 0 uno X).
V' 0 e "The Bosic Fo IS of Humon Ber dily", (pp.
22·24 Amram ell infeld, Wos hingloll quare
Pre , In. ew York, 1961. Por 10 lanlO, la "s .
xuolidad ombigiio" del zigole e5 solo o"arenle, yo
que gencli amenle cst'; (solvo en rari imos 050S)
c1aramcnle definido.
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heredada, Estos Ienomenos pueden di-
vidirse en dos categorias distintas. La
primera, la polaridad pasiva-activa, no
se deriva ni del "instinto sexual" ni de
la "constitucion bisexual"; en realidad,
esta polaridad no tiene nada que ver
con la sexualidad como tal, ni siquiera
con el sexo masculino 0 femenino, sino
que es una expresion de la capacidad
de agresion y asercion en cualquier area
del comportamiento. La segunda, Ia ho-
mosexualidad, se refiere a Ienomenos
sexuales los que al ser estudiados mas
cuidadosamente, prueban ser patrones
de excitacion necesarios para la gratifi-
cacion sexual. Freud supuso que estos
patrones de excitacion eran constitucio-
nales, pero realmente, en el hombre,
unicamente el reflejo orgastico es un
mecanismo formado que no se influye
con el desarrollo ontogenico, No sahe-
mos si los patrones de excitacion que
llevan al orgasmo son innatos 0 no, pe-
ro sabemos que pueden estar influidos
por la educacion y la experiencia indi-
vidual.

Asi, pues, nuestra primera tarea al
criticar el concepto de bisexualidad
constitucional es aplicar adaptativamen-
te las inhibiciones de asercion y agre-
sion, Seria conveniente aqui definir es-
tos terminos. La asercion es un termino
generico que abarca todo el comporta-
miento destinado a gratificar una necc-
sidad, con 0 sin intencion hostil. La
agresion es una forma especifica de aser-
cion que tiene una intencion hostil hacia
el objeto que estorba y busca herirlo 0

destruirlo. l Como surgen las inhibicio-
nes de asercion y agresion? Son los pro-
ductos de la intimidaciol1 en cualquier
area del compol'tamiento incll1yelldo ]a
sexual, que esta sujeta al control disci-
plinario de los padres. La funcion de
cualql1ier inhibicion es s.iempre defen-
siva. Protege contra el castigo y la per-
dida del afecto (dependencia), y pOl"
tanto asegl1ra la supervivencia. Las iolli-
biciones, sin embargo, no perman cen
limitadas a esa area del comportami n-
to donde origina]mente s - tahleci rOll.
Desafortl1nadamente, ]a falta de con-
fianza coincidente y ]a perdida de ]a

propia estimacion, tienden a extenderse
a otras actividades, y aparecen nuevas
inhibiciones. No hace ninguna diferen-
cia, por consiguiente, si el foco de inhi-
hicion inicial es sexual 0 no. En ultima
instancia, las funciones de amhas areas
seran perjudicadas por el miedo al da-
no 0 al peligro. El comun denominador
de estos miedos es la deformacion in-
consciente del significado de asercion.
En tales personas toda asercion es sim-
bolicamente igual a agresion destruct i-
va que lleva consigo la amenaza de una
retaliacion igualmente violenta.

Examinemos ahora el problema de la
homosexualidad en los hombres y defi-
namos la escogencia del objeto en ter-
minos adaptativos. Aqui, el punto ini-
cial es la intimidacion de la sexualidad
infantil. La disciplina excesiva de los
padres pone al nino frente a Ia amena-
za fantaseada de la castracion, que pue-
de extenderse hasta implicar aniquila-
cion total y muerte. Esta amenaza pue-
de venir del padre como represalia por
los deseos edipicos hacia la madre, 0

puede venir de una madre castigadora
en Ia forma de una fantasia de vagina
dentada. El nino responde a estas ame-
nazas con la emocion de emergencia del
miedo, que puede ser tan grande que
fuerce una retirada parcial 0 comp]e a
de la actividad sexual. Mas tarde a me-
dida que el nino crece, cualquier com-
portamiento sexual revive e] miedo, y se
establece una inhibicion del comparti-
miento sexual normal. Tal inhibicion
pl1ede tener como resultado la eleccion
de un objeto homosexual. La persona
reacciona con un miedo tan intenso an-
te el objeto hetereosexual, que fracasa
en las re]aciones hetereosexuales. Sus
necesidades sexuales, sin embargo, conti-
mian sin mengua y se desvian hacia un
objeto mas "seguro". Este objeto es uno
homosexual, y su seguridad se deriva de
]a presencia del pene, que apacigua la
ansiedad del homosexual. La homose-
xualidad, desde este punto de vista, es
una forma desviada de adaptacion s -
xual hacia ]a cual ]a persona es forza-
da por el miedo de la funcion sexual
normal. Es un sintoma de neurosis una
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defensa contra la ansiedad de castra-
cion a traves de la fobia de evitar el
genital femenino. La solucion homose-
xual es solamente una de las varias so-
luciones posibles para los pacientes que
sufren de esta fobia. Otros pacientes
pueden retener su hetereosexualidad pe-
ro utilizan recursos protectores como
la impotencia, el fetichismo, el exhibi-
cionismo y demas,

La psicodinamia de la homosexuali-
dad en la mujer es esencialmente al con-
trario de la del hombre. La nina pe-
quefia frecuentemente invoca la fantasia
de castracion para explicar su falta de
pene. Ella inconscientemente cree que
10 tuvo alguna vez, y que su madre se
10 corto como castigo por su interes
sexual haeia el padre. Cualquier ohjeto
hetereosexual hacia el cual ella se vuel-
ve mas tarde, Ie revive la probabilidad
de que la castracion se rep ita. Ademas,
el pene del hombre es considerado ine-
vitablemente como un arma peligrosa,
contra la cual, en vista de su propia cas-
tracion, ella no tiene defensa. Las reIa-
ciones hetereosexuales no solamente Ie
reviven la castracion vengativa de la ma-
dre, sino que exponen a la mujer a su-
frir los dafios del genital masculino. La
mujer homosexual, por consiguiente,
evita el genital masculino y busca la sa-
tdsfaccion sexual con otra mujer. Su
solucion es la contraparte de la del hom-
bre homosexual. En vez de tranquilizar-
se con la presencia del pene en el obje-
to sexual, se tranquiliza con su ausencia.

La suposicion de Freud acerca de la
pasividad constitucional del hombre ho-
mo sexual, puede ahora corregirse den-
tro de nuestra estructura adaptativa de
trahajo. No existe relacion constitucio-
nal entre la homosexualidad y la llama-
da pasividad. Hay una relacion, pero
esta se deriva simplemente de la exten-
sion de la inhihicion de una funcion a
otra. EI problema fundamental es, como
10 hemos demostrado, el fracaso de la
asercion, EI homosexual que ha sido in-
timidado en el area sexual, por consi-
guiente, frecuentemente sufre las ruhi-
biciones en las areas no sexuales tam-
bien. La extension de la inhibicion de

la asercron no sexual varia en los dife-
rentes casos. Decir, como Freud, que el
masculino .es activo y el feme nino pa-
sivo, no se puede sostener clinicamente,
EI hecho es, utilizando los terminos de
Freud que existen hombres homosexua-
les activos y hombres homosexuales pa-
sivos; y tambien hay mujeres hornose-
xuales activas y mujeres homosexuales
pasivas. En terminos descriptivos esto
significa solamente que algunos homo-
sexuales, sin tener en cuenta el sexo,
son mas asertivos que otros ; el patron
especifico de asercion de cualquier per-
sona, homosexual, 0 no, es simplemente
un compuesto de percepcioncs altera-
das y de acciones destinadas tanto a re-
parar el dafio causado por la intimida-
cion temprana como a dominar el
medio ambiente amenazador. La inte-
gracion de la asercion refleja la exten-
sion de esta intimidacion en la nifiez,
no herencia ancestral de una disposicion
bisexual.

La tergiversacion mas sorprendente
de la informacion clinica producida por
el concepto de bisexualidad constitucio-
nal esta en el significado de motivacion
dado a la "homosexualidad latentc" en
el homhre. Esta formulacion se utiliza
para abarcar una multitud de procesos,
tanto sexuales como no sexuales, los cua-
les, sin embargo, se explican como ma-
nifestaciones inconscientes de un ins tin-
to homosexual. Todos estos procesos oca-
sionan ansiedades sobre la duda de si
se es homosexual, pero adaptativamente
la gran mayo ria de ellos no tienen na-
da que vcr con la verdadera homosexua-
lidad. Tales ansiedades pueden dividir-
se en tres componentes de motivacion :
sexual, dependencia y poder. EI com-
ponente sexual es el unico de estos tres
que busca gratificacion sexual como su
meta. EI deseo homosexual puede lla-
marse latente, bien sea consciente 0 in-
consciente, mientras no se lleve a cabo
manifiesta, y estrictamente hablando,
esta es la unica constelacion que justifi-
ca el termino de homosexualidad Iaten-
teo Los componentes de dependencia y
poder, in embargo, como 10 denotan
sus nombres, buscan metas no sexua1es
totalmente diferentes, pero utilizan e1
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aparato genital para llevarlas a cabo.
Estas dos motivaciones anarecen en mo-
mentos de crisis auto-asertivas precipi-
tadas pOl' el fracaso del papel mascul i-
no en cualquier area del comportamien-
to sexual, social 0 vocacional. En tal
crisis, el hombre puede inconsciente-
mente repreesntar su debilidad a traves
de una ecuacion simbolica: yo, como
hombre, soy un fracaso = yo estoy cas-
trado = yo soy una mujer = yo soy un
homosexual. Las ideas de esta ecuacion
se derivan de las directivas sociales que
trazan, pero de una manera perjudicial,
el "status" relativo del hombre como
opuesto al de la mujer, La ecuacion es
una caricatura de la demanda social de
que todos los hombres deben llenar de-
terminados "requisitos masculinos" y del
juicio social de que la "femineidad" y
la homosexualidad son fracasos horri-
bles, pOl' los cuales el hombre debe per-
del' todo el respeto de sus semejantes.
Cada idea de esta ecuacion, pOl' consi-
guiente, refleja Ia evaluacion de un jui-
cio social.

Cualquier hombre que fracasa en su
papel masculino, entonces, puede sim-
bohcamente considerarse un homose-
xual y pOl' consiguiente desarrollar la
angustia de ser homosexual. Tales hom-
bres inevitablemente consideran la com-
petencia con otros hombres como una
lucha violenta pOl' el poder en el cual
el hombre mas dehil es castrado y redu-
cido al papel "degradante" de mujer.
POl' esta razon, la ansiedad se dramati-
za frecuentemente como la espectativa
paranoica de un asalto homosexual, ge-
neralmente en Ia forma de una violacion
anal. EI fracaso causa, ademas, anhelos
de dependencia que toman la forma de
fantasias reparadoras de incorporacion
anal u oral del pene de un hombre mas
fuerte. Extrayendo de la fortaleza del
dona dol' en esta forma, el hombre mas
debil espera reparar su castracion, de-
fenderse de los asaltos homosexuales,
deshacer sus fracasos en el papel mascu-
lino, y garantizar una actuacion exitosa
en el futuro. Esta maniobra esta conde-
nada al fracaso, no solamente porque es
magica, y en ninguD caso puede tener
exito, sino porque el acto fantaseado de

incorporacion es mal interpretado pOl'
el paciente como de motivacion verda-
deramente homosexual y, paradojica-
mente, sirve solamente para perpetual'
la ansiedad misma que estaba destinado
a aliviar.

Es claro, pOl' consiguiente, que las an-
gustias de ser homosexual no necesitan
ser motivadas pOl' el deseo erotico de
gratificaoion homosexual, sino que son
frecuentemente reflejos simholicos del
fracaso de alguna aspiracion masculina,
de la derrota competitiva en la lucha
pOl' el podel', y de la fantasia de rep a-
racion magica pOl' medio de la incorpo-
racion del pene. Estas ansiedades se des-
criben mas exactamente como "pseudo-
homosexuales" (12, 14, IS) ; el terruino
"homosexual" debe reservarse a las an-
siedades que tienen una causa pur amen-
te sexual. Tal distinci in subraya nues-
tra posicion de que la teoria de la bi-
sexualidad constitucional oscurece el
significado adaptativo tanto de los Ieno-
menos homosexuales como pseudoho-
mosexuales.

Es en la terapia psicoanalitica donde
nuestro enfasis en las actitudes apreudi-
das, en contra del determinismo consti-
tucional, tiene su importancia primor-
dial. Es aqui, particularmente, que el
enfoque constitucional clasico puede
causal' el mayor daiio. La interpretacion
de la homosexualidad manifiesta como
expresion de la bisexualidad inherente
es 10 suficientemente desalentadora pa-
ra un paciente homosexual, pero expli-
car la dependencia y los anhelos de po-
del' de un paciente hetereosexual sobre
la misma base puede ser catastrofico.
l Como podemos esperar que un ser hu-
mano acepte las tendencias innatas su-
puestas que no se pueden alteI"ar y acep-
te ademas la permanente degradacion de
su propia estimacion? Peor aun, se Ie
pide que haga este sacrificio en consi-
deracion a tendencias que el ni siquie-
ra tiene. EI mayor dano de tal interpre-
tacion, pOl' 10 tanto, es que dirige la
atencion del paciente a fenomenos erro-
neos. EI verdadero problema consiste
en el fracaso de la auto-asercion, no en
la homosexualidad.
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El concepto freudiano del caracter
femenino derivado del componente fe-
menino de la constitucion bisexual su-
fre de los mismos defectos que se en-
cuentran en su psicologia del hombre.
Aqui, una vez mas, Freud atribuyo a la
predisposicion genetic a las que, en rea-
lidad, son las consecuencias de la inte-
raccion entre las mujeres y las institu-
ciones sociales de la cultura masculina-
mente orientada en la cual eIlas viven.
Freud nunca desarrollo satisfactoria-
mente su teoria sobre las mujeres, y
estos conceptos han estado sujetos a in-
finidad de evaluaciones criticas de otros
autores (10, 13, 19, 18, 20). Sin repetir
sus argumentos contra el concepto de
un caracter fijo femenino universal, ne-
cesitamos sefialar unicamente que en
nuestra sociedad la posicion de las mu-
jeres esta desvalorizada. El orden social
es tal que la posicion del hombre se ere-
ce tinicamente por ser este hombre. Las
polaridades de masculinidad y feminei-
dad se idcntifican respectivamente con
juicios de evaluacion positivos y nega-
tivos. La masculinidad representa forta-
leza, dominio, superioridad; la feminei-
dad representa debilidad, sumision, in-
ferioridad. La primera es equiparada al
exito, la segunda al fracaso. Es verdad
que estos valores son estereotipias cultu-
rales que expresan ante todo los prejui-
cios historicos tlel hombre en la cultu-
ra. Sin embargo, seria mas seguro decir
que tanto los hombres como las mujeres
los utilizan al estimar mutuamente el
comportamiento. Gada uno de los asi
lIamados rasgos femeninos puede expli-
carse como el producto aprendido de la
experiencia, como una respuesta adapta-
tiva de la mujer a la presion de las ins-
tituciones.

La siguiente gran revision de la teoria
de Freud despues del concepto del nar-
cisismo tuvo Jugar en 1920 con la publi-
cacion de "Mas alIa del principio del
placer" 2. Hasta entonces, Freud habia
dividido 10 sinstintos en dos grupos: el
instinto sexual, que preservaba la raza,
y los instintos del yo, qu eran de auto-
conservacion. El concepto del narcisis-
mo habia stablecido que ambos ins tin-
tos derivaban su energia de la libido.

Los dos principios que gobernaban las
actividades de los instintos eran el pr in-
cipio del dolor-placer y el principio de
realidad. Bajo la influencia del princi-
pio del dolor-placer, se sostenia que la
meta de todo comportamiento era alcan-
zar el placer y evitar el dolor. La meta
del placer del instinto sexual estaba des-
tinada a permanecer bajo el control de
los instintos del yo con miras a la auto-
conservacion. Esta supremacia del pi-in-
cipio de realidad, sin embargo, se esta-
blecia "sin abandonar la intencion de
alcanzar el placer" (2, p. 5), aunque
forzaba el aplazamiento de la satisfac-
cion y aiin "el sufrimiento temporal del
dolor en el largo camino al placer" (2,
p. 5).

Freud reconocio que esta teoria fa-
llaba a1 explicar ciertas contradicciones
clinicas del principio del dolor-placer.
Habia muchos casos en los cuales solo
el dolor y no el placer parecian ser la
meta aparente del comportamiento. La
repeticion insistente durante el trata-
miento de experiencias dolorosas ante-
riores reprimidas, la repeticion de sue-
nos catastroficos en pacientes con neuro-
sis traumaticas y la repeticion de expe-
riencias dolorosas en los juegos de nifios
no podian estar de acuerdo con la te-
sis de que el placer era el objetivo ul-
timo de todo comportamiento. Basundo-
se en estas observaciones, Freud decidio
que habia una fuerza innata, la compul-
sion a la repeticion, que era una propie-
dad fundamental de todos los instintos.
Por consiguiente, concluyo que el com-
portamiento dirigido hacia fines dolo-
r080S era una manifestacion de la com-
pulsion a la repeticion que iba mas alla
del principio del placer. En la misma
forma que la busqueda del placer era
la meta del instinto sexual, la compul-
sion de repetir experiencias do]orosas
era la meta de otro impulso instintivo
que e] Ilamo instinto de muerte (Tha-
natos) 0 instinto de destruccion. En
oposicion a este instinto de muerte es-
taban los impulsos de la libido, el ins-
tinto sexual y los instintos del yo de au-
to-conservacion, que Freud ahora agru-
po bajo el nombre de Eros, 0 instinto
de vida.
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La nueva teoria dual de los instintos
enfoco la atencion sohre el problema
de la agresion. Podemos entender me-
jor CO-IDO trato Freud este problema al
revisal' los pasos que introdujeron la
agresidn dentro del esquema de la teo-
ria de la libido. Al principio se creia
que las psiconeurosis surgian de un con-
flicto entre "el instin to sexual, que se
dirigia a un objeto, y los otros instintos,
provisionalmente descritos como los ins-
tintos del yo. Entre los ultimos, los que
sirven a la auto-conservacion del indi-
viduo eran los primeros que se debian
reconocer" (2, p. 64). EI yo, por con-
siguiente, se consideraha como, "una
agencia de represion y censura, capaz
de formal' defensas y formaciones reac-
tivas". Freud entonces decidio que la li-
mitacion del "concepto de la libido a la
energia del instinto sexual dirigida a un
objeto" (2 p. 65) era incorrecta. La li-
bido se retiraba del objeto y se dirigia
hacia el yo que era tambien, pOl' con-
siguiente, uno de los objetos sexuales.
Esta libido "narcisista", que permane-
cia ligada al yo era "la expresion de la
energia de los instintos sexuales, en el
sentido analitico, que ahora tenia que
identificarse con los instintos de auto-
conservacion" ... (2,66). Con este nue-
vo concepto del instinto yoico de auto-
conservacion, incluido en el concepto
del narcisismo, Freud no podia ya dis-
tinguir entre los instintos de auto-con-
servacion del yo y los instintos sexua-
les. Todos los instintos entonces pare-
cian SCI' libidinosos. El descubrimiento
de la compulsion a la repeticion y la
hipotesis del instinto de mnerte "no li-
bidinoso" crearon un dilema teo rico al
cual Freud hizo frente con la sugeren-
cia de que este instinto, tambien, debia
existir dentro del yo en un estado es-
pecial de fusion con los instintos Jibi-
dinoso~ del yo. Para dar un ejemplo del
instinto de muerte, Freud 11amola atell-
cion a la polaridad conocida del anwr
(temura) y el odio (agresion) hacia eJ
objeto amoroso. La agresion-objetal ha-
bia sido considerada como la eviden(~ia
de un componente sadico del instinto
sexual. "Pero como", pregunto Freud,
"puede uno derivar un impulso sadico

cuya meta es herir al objeto del ErrJ5
anima dol' - de -la-vida! (life-sustaining-
Eros) (2, p. 69). La paradoja podia re-
solverse solamente si "el sadismo es pro-
piamente un instinto de muerte que es
apartado del yo porIa influencia de la
libido narcisista, en tal forma que se
vuelve manifiesto unicamente con refe-
rencia al objeto", El masoquismo podia
entonces considerarse "el retroceso del
sadismo sobre el yo mismo" (2, p. 70) . El
sadismo y el masoquismo podian existir
como pura agresion, 0 en combinacion
con el instinto sexual, podian erotizar-
se y ponerse al servicio de la funcion
sexual. La nueva teoria de los instintos,
pOl' consiguiente, establecia la agresion,
bien fuese hacia un objeto 0 hacia el
yo mismo, como una representacion del
instinto de muerte. Ademas, el instinto
de agresion era considerado uno de los
instintos del yo y sus manifestaciones
se exhibian en relaciones agresivas ha-
cia los objetos.

La revision final de la teoria de los
instintos de Freud debia convertirse en
la primera piedra de la nueva psicolo-
gia del yo (8). Establecia el instinto de
agresion como la fuerza motivadora
que podia sufrir represion y causal'
neurosis, 10 que antes habia sido con-
siderado como expresiones del instinto
sexual y de los instintos libidinosos del
yo (narcisismo). El estudio de las res-
puestas adaptativas del yo, sin embar-
go, permanecia sujeto a una concep·
cion instintiva -la lucha entre los ins-
tintos libidinosos vitales del sexo y de
la auto-conservacion y el instinto no-li-
bidinoso agresivo de muerte.

La teoria dual de los instintos fue no
solamente un intento de corregir la con-
tradiccion de la teoria de la libido, sino
tamhien el esfuerzo fillal de Freud de
definir la naturaleza {utima de las co-
sas. El esfuerzo fracaso porque el inten-
to resolver el problema de la libido con-
tra la agresion no-erotica pOl' medio del
truco verbal de llamar al uno instinto
de la vida y al ot1'o instinto de la muer-
teo La nueva formulacion existia en nn
nivel de abstraccion tan a.1ejado de ]a
observacion- clinica, hasta el punto de
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no tener mayor validez practica que
las generalizaciones teologicas comunes
sobre el Bien y el Mal. Los instintos de
la vida y la muerte estaban dotados de
atributos antropomorficos, EIIos esta-
ban comprometidos en una lucha cons-
tante sobre la cual el hombre mismo
parecia no tener control. Aqui, de nue-
vo, Freud erroneamente Ie atribuyo
propiedades a los "instintos" mas bien
que al organismo total. La tinica cosa
que el organismo podia hacer era man-
tenerse pasivo mientras los instintos de
la vida y la muerte luchaban el uno en
contra del otro para dominar. La nue-
va teo ria era solamente otra manifesta-
cion de la imposibilidad de poner en
practica los conceptos fundados en un
principio instintivo.

El mismo defecto se encuentra en el
concepto de la "compulsion a la repe-
ticion", Examinemos este concepto des-
de el punto de vista de las ohservacio-
nes cIinicas en las cuales se hasa: los
suefios catastroficos repetitivos en las
neurosis traurnaticas, la repeticion de
experiencias dolorosas en la transfercu-
cia, y la repeticion de experiencias do-
lorosas en los juegos de nifios. Estas ob-
servaciones estan sujetas a tratarse con
conceptos que permiten una explora-
cion mas penetrante de 10 que 10 hace
un termino descriptivo que Ie da un
nomhre a un fenomeno y al mismo tiem-
po, pOl' virtud de ese nombre, arbitra-
riamente supone que es la propiedad
del instinto.

Freud sostuvo que los suefios repeti-
tivos en las neurosis traumaticas repre-
sentaban una ruptura de las defensas
en contra de estimulos dolorosos (Reitz.
schutz) y eran intentos de disipar los
efectos de esta ruptura pOl' medio de la
repeticion del even to traumatico origi-
nal. Esta explicacion es muy parecida
a la antigua teoria de "ahreaccion". Se
debe tener en cuenta que Freud descar-
to las explieaciones de Abraham, Fere-
nozi y Jones, que estahan basadas en Ja
teoria de la libido. EJ no aprobo Ja
idea de que Ja euJpa edipica, eI miedo
a Ja castraeion, 0 Ja l' gresion pregeni-
tal explicaran los sin tomas, pero en

cambio se husco un principio totalmen-
te nuevo -la ruptura de una defensa
contra estimulos dolorosos-. Esta ex-
phcacion reconoce un factor etiologico,
pero no nos dice por que ocurrio la
ruptura, 0 cuales eran las consecuen-
cias. En nuestra opinion, utilizando la
terminologia de Freud, la ruptura de la
defensa contra estimulos desorganiza
permanentemente los mecanismos efec-
tivos de adaptacion. La causa de csta
desorganizacion es el evento traumati-
co, que momentaneamente despoja al
sujeto de los medios de dominar al
mundo exterior. Este Ultimo tom a un
aspecto amenazador y esta percepcion
alterada persiste mucho tiempo despues
de que el trauma ha pasado 9

El uso del "instinto de muerte" para
explicar las consecuencias del evento
traumatico se contra dice con 'el mate-
rial cIinico. Estas consecuencias pueden
definirse unicamente en terrninos de
un sistema de acoion, detras del cual
el instinto de auto-conservacion, si es
que existe tal instinto unitario, aiin ope-
ra muy efectivamente. La ansiedad del
sujeto es una indicacion de que se sien-
te amenazado. Esta ansiedad es omni-
presente. Lo que ha sido lastimado, 1'0,

to 0 destruido, son los instrumentos
ejecutivos que protegen la persona has-
ta el momento del trauma. El mundo se
ha convertido en un sitio peligroso pre-
cisamente porque los medios de enten-
derselas con el estan coartados, En 1a
experiencia traumatica estos instrumen-
tos son inadecuados, fracasan en su fun-
cion de proteccion, y desde entonces se
perciben como imitiles. Una vez que Ja
persona utiliza un apal'ato ejecutivo
defectuoso, pero con la excepcion de los
caw con inhibiciones burdas como Ja
ceguera, Ja sordel'a, pal'aplegias, pel'di-
das periodicas del conocimiento, etc.,
el sujeto no se da cuenta de que su ca-
pac'idad de adaptacion ha sido des-
truida.

Seglln estas considel'aciones, Ja "com-
pulsion a la repeticion" en Jas neurosis
tl'aumaticas se convierte no en una pro-
piedad del instinto, sino en un intento
repetitivo de operal' con un sistema de-
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fectuoso de accion ejecutiva. Se puede
decir que el "mecanismo" aqui utiliza-
do es el de la contraccion del yo. Por
consiguiente es una inhihicion protec-
tora de la Iuncion, 0 el aprisionamiento
de la integracion que anteriormente era
eficiente. La compulsion de repetir es
un rasgo universal de la adaptacion hu-
mana, bien sea que la funcion ejecutiva
implicada sea eficiente 0 ya deteriora-
da. Una vez que las percepciones esten
organizadas y Heven a actos cuya meta
sea la seguridad, real 0 ilusoria, el apa-
rato ejecutivo de percepcion asi esta-
blecido tiende a utilizarse de nuevo mas
y mas. Es una cuestion de comporta-
miento adquirido por aprendizaje y de
economia de esfuerzo, no de inevitabi-
Iidad de los instintos,

Por 10 mismo la "repeticion" en la
transferencia no es una propiedad mis-
teriosa del instinto. El paciente estruc-
tura sus relaciones con el terapeuta de
acuerdo con su experiencia pasada. Asi,
identifica al terapeuta con una figura
parental porque percibe sus relacio-
nes con el, en los terminos de sus nece-
sidades y esperanzas infantiles. Los pa-
trones de dependencia infantil, que al-
guna vez fueron de utilidad al paciente,
se utilizan ahora automaticamente con
el ohjeto de forzar al terapeuta a pro-
veer el amor y la proteccion que se de-
sea. La suma total de tales sistemas de
percepcion y accion en sus relaciones
con otros Ie da al individuo su caracter
especifico. La hase para el estilo parti-
cular de estructuracion del mundo ex-
terior yace, por consiguiente, en las fun-
ciones organizadoras y sintetizadoras
del yo.

Tampoco se requiere una hipotesis
instintiva para explicar la repeticion de
las experiencias doloro>;as en los juegos
de ninos. Asi, en el ejemplo citado pOl"

Freud, un niiio, abandonado por su ma-
dre, juega a tirar su muiieca debajo de
la cama y a recuperarla 2. Freud atribu-
yo el comportamiento del nino a la com-
pulsion a la repeticion que 10 impulsa-
ba a repetir el trauma doloroso de la
separacion. Tal fenomeno de repeti.
cion, nos parece, se puede entender mu-

cho mejor en terminos de adaptacion.
El juego es, en realidad, una manifes-
tacion de un deseo ardiente y magico
de dominio. El juego es manifiestamen-
te diferente a Ia experiencia real en
cuanto a que el fin se cambia. La ma-
dre, en la vida real, puede partir, y es-
te hecho no se puede controlar. La mu-
fieca, por el otro Iado, siendo una subs-
titucion, puede recuperarse, y en esta
forma el juego Ie permite al nino "alu-
cinar" su regreso. Asi, el nino expresa
su ansiedad acudiendo a Ia omnipoten-
cia magica, El juego es, por consiguien-
te, un reflejo de adaptacion y debe con-
tinuarse mientras existe la angustia.

A la identificacion de la agresion con
un instinto de destruccion se Ie pueden
aplicar criticas por las mismas razones
que 10 hicimos con el concepto de com-
pulsion a la repeticion. La agresion, co·
mo la concibio Freud se convierte en
una meta en si misma, mas bien que
en los medios para Hegar a un fin.
Realmente, sin embargo, la agresion
comprende una varied ad de recur-
sos de adaptacion a la frustracion y a
las percepciones de peligro y es senci-
Hamente un tipo de comportamiento de
emergencia. Siempre se integra a tra-
ves de la emocion de rahia y busca re-
mover, herir, 0 destruir la fuente de
amenaza. Tamhien surge cuando el
aparato de adaptacion ha sido pertur-
bado y fracasa en su desarrollo y no
puede movilizarse para hacer frente a
las nuevas situaciones. Esta concepcion
adaptati a de la agresion existe en to-
das las areas del comportamiento, in-
clusive en la sexual. La division de
Freud de la agresion en formas eroticas
y no eroticas ignoro los intentos de adap-
tacion de la agresion: la utilizacion de
actos destinados a aIcanzar el placer y la
seguridad. Asi, el sadismo y masoquismo,
cuando se utilizan con propositos ero-
ticos, fueron considerados por Freud co-
mo el resultado de la fusion entre los
instintos lihidinosos que buscan el pla-
cer y los instintos destructivos que bus-
can el dolor. Este recurso semantico no
provee un instrumento clinico utiliza-
ble y permanece siendo una excursion
poetica en el mundo de imagenes gra-
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ficas. Lo que se pierde en tal hipote-
sis es el proposito adaptativo de la agre-
sion que se dirige bien sea hacia el con-
sorte sexual (sadismo) 0 hacia si mis-
mo (masoquismo ) . En cualquiera de los
dos casos el proposito es garantizar al-
guna medida de placer sexual frente a
la amenaza y el peligro.

El punto de vista adaptativo del sa-
dismo y del masoquismo no requiere la
reversion del principio del dolor-placer
dado por Freud en "Mas AlIa del Prin-
cipio del Placer". Freud tenia razon ori-
ginalmente. La busqueda del placer y
el deseo de evitar el dolor es una ley
fundamental bien Iogica. No se necesi-
ta hacer excepciones para el sadismo y
el masoquismo. En estos casos el orga-
nismo utiliza medios dolorosos para al-
canzar fines placenteros. No existe des-
viacion alguna en la meta final. Siem-
pre es el placer, aunque el deseo se reo
prima y por 10 tanto se oculte tanto al
sujeto como al ohservador. La suposi-
cion de Freud de que estimulos doloro-
sos pueden de alguna manera "transfor-
marse" en placer no se puede probar
cIinicamente, y peor atin se pierde de
vista la operacion medio-Iinalista que
esta realmente implicada. Todo 10 que
podemos ver es que el dolor es una pre-
condicion para alcanzar el placer, no
la fuente del placer mismo. En otras
palabras, el sadismo y el masoquismo
son variedades de conducta subordina-
dar al dolor 16 que pueden clasificar-
se bajo dos titulos: imposicion de
dolor. e incorporacion de dolor.

Examinemos las fuentes que motivan
tal comportamiento en terminos adap-
tativos. La imposicion de dolor (sadis-
mo ) no tiene nada que ver con un ins-
tinto de muerte destructivo, sino que es
una repuesta adaptativa a una situa-
cion de peligro y esta, por consiguien-
te, totalmente en armonia con la necesi-
dad biologica de auto-conservacion. Es-
ta respuesta esta medida por la emo-
cion de emergencia de la rabia. En el
comportamiento sexual el que inflige
dolor se protege anticipadamente de
ser lastimado imponiendo una lesion a
su consorte. El da el primer golpe, por

asi decir, desarma al consorte, y asi
protegido puede proseguir y gozar del
placer. En realidad, el que inflige do-
lor tiene que estar en estado de rabia
para perder el miedo,

El problema de la incorporacion de
dolor (masoquismo ) es mucho mas
complicado, porque se pueden utit.ili-
zar varias maniobras diferentes para
alcanzar la meta ultima del placer. Ade-
mas, no sclamente varian las manio-
bras sino que los origenes que las mo-
tivan tambien varian. Se pueden clasi-
ficar de la manera siguiente:

1. La incorporacion. de dolor como
un reflejo condicionado.

Esto nos trae a la memoria la famo-
sa fabula china del "marrano asado",
de Charles Lamb, en la cual, para asar
el marrano se creia necesario quemar
la casa. Este es un ejemplo de una ac-
cion basada en una percepcion errada
de la relacion entre la causa y el efec-
to. La misma deformacion puede ocu-
rr ir en las fantasias de masturhacion de
la nina que ha sido indoctrinada a con-
siderar el sexo como algo sucio, dolo-
roso y degradante. Ella alcanza el or-
gasmo tinicamente si se imagina a si
misma atada a la cama, orinada, golpea-
da y viol ada. Tales fantasias reflejan la
version que ella acepta de 10 que natu-
ralmente debe sufrirse antes de obte-
ner placer alguno del acto sexual. Se
ha demostrado repetidamente en el la-
boratorio que los animales pueden con-
dicionarse para que busquen un esti-
mulo de dolor antes de satisfacer una
necesidad hasica como el hambre u,
Creemos que modelos sinrilares de aso-
ciacion pueden llevar a patrones de in-
tegracion subordinados al dolor en el
comportamiento humano. Tales patro·
nes no se derivan de transgresion, cuI·
pabilidad y auto.castigo. En ese senti-
do se deben diferenciar de la siguiente
categoria.

2. Incorporacion de dolor como com-
portamiento de auto-castigo.

El placer, sexual 0 no sexual, se con·
cibe como una transgresion contra la

-1l2-



autoridad de los padres. Cualquier in-
tento de alcanzar el placer que se de-
sea, por consiguiente, se inhibe por el
miedo culposo de castigo. La incorpo-
racion de dolor se vuelve una "mues-
tra" de sufrimiento profilactico que evi-
ta y protege contra la prevista amena-
za mayor de los padres. El paciente ha-
ce la escogencia de un "mal menor" y
paga por su placer anticipadamente. En
esta forma, eI expia su culpa pOl' medio
del auto-castigo, se sobrepone al miedo
que 10 inhibe y consigue la gratifica-
cion deseada I.

3. I ncorporacioti de dolor como su-
misioti pas iva.

El miedo de la represalia porIa auto-
afirmacion se sobrepone por medio de
actos 0 fantasias de sumision pasiva. El
proposito defensivo de este tipo de in-
corporacion de dolor es negar cual-
quier intencion agresiva 0 destructiva.
Esto se puc de lIevar a cabo de dos rna-
neras. En una, el placer puede tinica-
mente experimentarse pOl' medio de Ia
sumision abyecta que se supone pacifi-
ca al objeto del cual se busca placer.
Un ejemplo de este caso es el hombre
sumiso que solo puede funcionar se-
xualmente con una mujer agresiva que
10 someta repetidamente a humillacio-
nes y desprecios.

La otra forma hace uso de la sumi-
sion pam negarse a los deseos de com-
petir con rivales, hermanos 0 padl"es.
Esto se ve en el hombre que puede lIe-
gar al orgasmo nnicamente con ayuda
de la fantasia de ser mujer. EI, pOl'
consiguiente, se castra, simbolicamente
se somete a sus competidores masculi·
nos, y se protege contra su rep resalia
pOl' atreverse a actual' como un hom·
bre.

Para conduir debemos seJlalar de
nuevo una de las diferencias fundamen·
tales entre la teoria clasica y la teoria
adaptativa. En una p icologia instinti-
va los ill1pulsos suministran no sola-
mente la meta de una actividad, sino
tambien los medios de la accion ejecu-
tiva. La liltima ha sido, pOl' muchos

afios, una de las areas re1ativamente si-
Ienciosas de la teoria analitica. La psi.
cologia del instinto Ie atribuye las va-
riaciones del comportamiento a alter a-
ciones en motivacion exc1usivamente.
La teoria adaptativa se interesa en la
forma en que las funciones del yo se
combinan como patrones integra dos,
porque rechaza la suposicion de que
elias se desarrollan a 10 largo de un
curso preordenado Iilogeneticamente.
La teoria adaptativa, por consiguiente,
no solamente trata con los factores con-
genitos en el desarrollo, sino que intro-
duce dos nuevas variables: Ia contin-
gencia del patron integra dol' mediante
la experiencia, y la contingencia de la
motivacion mediante el patron integra-
dol'. Nosotros hemos estudiado esta con-
tingencia de la motivacion dependiente
de recursos disponihles en nuestra dis-
cusion sobre las neurosis traumaticas
de guerra. La paralizacion de los re-
cursos de adaptacion para hacer frente
al mundo exterior deja al organismo
sin defensa. Entonces la persona 0 se
escapa de su ambiente, 0 acnia con
agresion desorganizada en contra de el.
No hay nada defectuoso en la motiva-
cion, ya sea del placer 0 de Ia seguri-
dad; el defecto yace en el aparato de
percepcion y accion (patron integra-
dor}. EI sindrome de agresion desorga-
nizada de miedo-rabia, pOl' consiguien-
te, donde quiera que aparezca, bien sea
en la neurosis traumatica 0 en otras
form as de psicopatologia no tiene que
ser necesariamente el resultado de una
1l10tivacion alterada. Puede atribu~rse
a unadeficiencia de integracion en el
aparato -de superacion del yo, bien sea
a causa de alguna desorganizacion des-
pues de que este esta ya formado, 0 del
fracaso ontogenetico en desarrollarse.

En esta parte del estudio hemos dis-
cutido los esfuerzos de Freud pOl' ex-
tender la teoria de la libido para que
abarcara los antes ignorados desordenes
de las funciones del yo. EI logro esta
extension, pero al mismo tiempo per·
petuo la mayoria de los defectos inhe·
rentes de la teoria original. Sin embar·
go, el concepto del narcisismo y de la
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teoria dual de los instintos, con su nue-
vo enfasis en la agresion, posihilrto un
mucho mayor entendimiento del com-
portamiento humano. Hemos tratado
de conservar esos aspectos de los nue-
vos conceptos de Freud que considera-
rnos utiles para entender las funciones

del yo dentro de un marco de refereI~-
cia adaptativa. En la parte cuarta y fi-
nal de este estudio consideraremos las
implicaciones de la nueva hipotesis es-
tructural de Freud, su teoria revisada
sobre la angustia, y la psicologia del yo
post-Ireudiana.
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Ia teoria de la represlOn. C0l110 una to-
pografia descriptiva este sistema habia
sido suficiente para delinear el conflic-
to entre los deseos libidinosos incons-
cientes reprimidos del instinto sexual
(placer) y las fuerzas contrarias del
instinto del yo, de autoconservacion
(realidad). Durante cl tratamiento psi.
coanalitico, sin embargo, era necesario
ocuparse de las fuentes de Ia resisten-
cia y de Ia represion, y no solamente de
Ia ideas que e reprimian. Las fuentes
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tanto de la resistencia como de Ia re-
presion eran inconscientes y sin embar-
go claramente surgian de las acciones
del yo. Freud, pOl' consiguiente, consi-
dero necesario crear otra teoria estruc-
tural de la mente que facilitara la com-
prension de las funciones inconscientes
del yo que no se habian considerado en
la topografia anterior. En las propias
palahras de Freud:

"Hemos llegado a .algo en el yo mis-
rno que tamhien es inconsciente, que se
manifiesta exactamente 10 mismo que
10 reprimido, esto es, que produce po-
derosos efectos sin ser consciente y que
requiere trahajo especial antes de ha-
cerse consciente, Desde el punto de vis-
ta de la practica analitica, la conse-
cuencia de esta observacion es que lle-
gamos a una dificultad y confusion sin
fin, si nos adherimos a nuestra mane-
ra anterior de expresarnos y si trata-
mos, pOl' ejemplo, de derivar la neuro-
sis de un conflicto entre el consciente y
c1 inconsciente. Tendremos que substi-
tuir esta antitesis pOl' otra tomada de
nuestra comprension de las condicio-
nes estructurales de la mente, es decir,
la antitesis entre el yo organizado y 10
que se reprime y disoeia dc eI" 4

Asi, el problema del amilisis se con-
virtio en la investigacion de las funcio-
nes del yo y de los mecanismos yoicos de
represion y resistenda. La ya division
familiar del aparato mental en yo, ello
y super-yo se presento formalmente en
1923 en "EI Yo y el Ello. Brevemente,
el ello era el deposito de la energia de
los instintos, el sitio de los impulsos in-
conscientes. EI yo ineluia tanto elemen-
tos inconscientes como conscientes. la
parte consciente del yo surgia del ello
a traves de la percepcion consciente (sis-
tema P.-Ce.) de estimulos externos e in-
ternos. E a "esa parte del ello que ha-
bia sido modificada porIa influencia
directa del mundo exterior actuando a
traves del P.-Ce.: en cierto sentido es la
extension de la diferenciacion superfi-
cial. Ademas, el yo tiene la tarea de lle-
varIa influencia del mundo exterior
para que pese sohre el ello y sus tenden-
cias, y trata de substituir el principio

de la realidad pOl' el principio del pla-
cer que es rey supremo del ello. En el
yo las percepciones representan el pa-
pel que en el ello incumbe al instinto.
El yo representa 10 que Ilamamos razon
y cordura, al contrario del ello que re-
presenta las pasiones", (4, pp.29-30). EI
segmento inconsciente del yo fue inclui-
do en la tercera suh-division del apara-
to mental, el super-yo, que se manifesta-
ha como un sentimiento inconsciente de
culpabilidad. Freud descuhrio que en
una gran cantidad de neurosis este sen-
timiento de culpabilidad tenia una in-
fluencia decisiva y ohstaeulizaha pode-
rosamente la mejoria.

EI super-yo extendia las funciones del
ideal del yo que Freud hahia descrito
en su estudio anterior, "Sobre el Narci-
sismo" 7. Se originaha en la identifica-
cion inicial con los padres, y sus ca-
raoteristicas especiales surgian de la hi-
sexualidad constitucional con la cual ca-
da persona estaba dotada y la solucion
del complejo de Edipo. Asi, Freud
postulo que la hisexualidad resulta-
ha en todo ser humano en un com-
plejo de Edipo tanto positivo como
negativo, la desaparicion del cual pro-
dueia una identificaeion paterna y
una identificacion materna, cuya in-
tensidad relativa reflejaba la prepon-
deraneia de una u otra disposicion se-
xual. La eombinaeion de estas dos iden-
tificaciones formaban un "preeipitado
en el yo" (7, p. 44) que comprendia un
ideal del yo 0 super-yo. Basandose en
estas hipotesis, Freud eonc1uyo: "£1
super-yo retiene el canicter del padre,
mientras mas intenso fue el complejo
de Edipo y mas rapido sucumhio a la
represion (hajo la influencia de la dis-
ciplina, la enseiianza religiosa, e1 cole-
gio y las lecturas), mas exigente es des-
pues c1 dominio del super-yo sobre cl
yo en la forma de conciencia moral 0

quiza de un sentimiento inconsciente de
culpabilidad" (7, p. 45).

Freud trato ahora de sintetizar la nue-
va topografia con su teoria dual de los
instintos. Sugirio primero los concep-
tos de "fusion" y "disoeiacion" de las
dos clases de instintos:
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"El componente sadico del instinto sc-
xual seria un ejemplo clasico de fusion
de instintos para un proposito util ; Y
la perversion en la cual el sadismo se
ha hecho independiente seria tipica de
"rlisociacion", aunque no fuera una di-
sociacion absolutamente completa. De
aqui obtenemos una impresion nueva
de un gran orden de hechos que antes
no se habian considerado desde este
punto de vista. Percibimos que para
propositos de descarga el instinto de
destruccion esta habitualmente bajo el
servicio del Eros; sospechamos que el
ataque de epilepsia es el producto y Ia
sefial de una "disociacion" de los instin-
tos; y llegamos a entender que la "diso-
ciacion" y la marcada apar icion del ins-
tinto de muerte estan entre los efectos
mas notorios de muchas neurosis seve-
ras, pOl' ejemplo las neurosis obsesivas.
Haciendo una rapid a generalizacion, po-
demos conjeturar que la esencia de una
regresion de la libido, pOl' ej. de 10 ge-
nital a un nivel sadico-anal, estaria en
la disociacion de los instintos, asi como,
en forma contraria, el avance de una
etapa anterior a la fase genital definiti-
va, estaria determinada pOl' un acceso
de los componentes eroticos" (4 pp. 57-
58) .

Freud especulo entonces sobrc la exis-
tencia de "una energia desplazable, que
es en si misma neutra, pero que esta ca-
capacitada para unir sus fuerzas bien sea
a un impulso erotico 0 a un impulso
destructivo, aun con su diferencia cua-
litativa, y aumentar su carga (cathexis)
total": (4, pp. 61-62). Concluyo que esta
energia neutralizada "que es probable-
mente activa tanto en el yo como en el
ello, procede de un deposito narcisista
de la libido, i. e. que es Eros desexuali-
zado" (4, pp. 62-63).

Esta libido desexualizada era identi-
ca a la energia sublimada que entre
otras funciones suministraba la energia
para los procesos del pensamiento.

Freud examino luego las razones para
el intenso sentimiento de culpa tan fre-
cuentemente observado en las depresio-
nes y en las neuro is obse ivas:

"La pregunta cuya respuesta hemos
pospuesto es la siguiente: l Como es que
el super-yo se manifiesta esencialmentc
como un sentimiento de culpa (0 mas
bien como critic a, puesto que el senti-
miento de culpa es la percepcion en el
yo que corresponde a la critica) y al
mismo tiempo desarrolla un rigor y una
severidad tan extraordinarios hacia eI
yo? Si examinamos la melancolia prime-
ro, encontramos que un super-yo exce-
sivamente fuerte que se ha apoderado
del consciente lucha contra el yo con
furia despiadada, como si se hubiera
apropiado todo el sadismo disponihle
en la persona. Siguiendo nuestra opinion
acerca del sadismo, diriamos que el
componente destructivo ha invadido el
super-yo y se ha tornado contra el yo.
Lo que ahora rige al yo es, pOl' asi de-
cirlo, un cultivo puro del instinto de
muerte y el hecho es que a menudo He-
ga a llevar al yo a la muerte, si estc
ultimo no se protege a si mismo del ti-
rano a tiempo cambiando repentinamen-
te a una mania" (4, p. 77) .

"En la neurosis obsesiva se ha hecho
posible, a traves de una regresion a la
organizacion pregenital, que los impul-
sos amorosos se transformen en impul-
sos agresivos contra el ohjeto. Aqui de
nuevo el instinto de destruccion ha si-
do liberado y tiene como meta destruir
al objeto, 0 pOl' 10 menos parece tener
esta meta. Estas tendencias no han sido
adoptadas por el yo; lucha contra ellas
con formaciones reactivas y medidas dc
precaucion, y las tendencias permane-
cen en el ello. EI super-yo, sin embargo,
se comporta como si el yo fuera el cul-
pable de ellas y demuestm cou su ce]o
en castigar estas intenciones destructi-
vas que no son simplemente semejanzas
evocadas porIa regresion sino que son
realmente una substitucion del amor
pOl' el odio. Impotente en cualquier di-
reccion, el yo se defiende vauamente,
10 mismo contra las instigaciones del
clIo criminal quc contra los rcprochc
de la conciencia castigadora. Logra man-
tener bajo control pOl' 10 menos las ac-
clones mas brutales dc ambos lados; el
primer resultado cs auto-atormcntar c
intcrminablcmcnte, y eventualmente si-

-116-



gue la tortura sistematica del objeto, si
este esta al alcance" (4, pp. 78-79).

Entre mas agresion y mas necesidad
de control, mas intensa es la agresion
castigadora del super-yo hacia el yo.
Freud Iocal'izo la fuente de la crueldad
dirigida a si mismo en la "disociacion"
de los "instintos" que ocurria durante
la identificacion con el padre que con-
tribuia a la represion del complejo de
Edipo. Una vez que el componente eroti-
co so separaba de los elementos destrue-
tivos, estos ultimos sc liberaban como
tendencias agresivas, La necesidad del yo
de reprimir estos impulses peligrosos se
intensifica con la auto-agresion amen a-
zadora que forma tamhien parte del su-
per-yo. EI peligro temido pOl' el yo, con-
cluyo Freud, no debe ser otra cosa 'Iue
la amenaza de castracion alguna vel':
pronunciada pOl' el padre que se convir-
tio en el ideal del yo. EI horror a la
castracion eontinuaha asi a 10 largo de
la vida como un miedo a la concieneia.

La nueva hipiitesis estructural acelero
las tendenciasdel psieoanalisis hacia
una psieologia del yo. No constituyo,
sin embargo, una desviacion, de las suo
posiciones hasicas de Freud sohre los
instintos y sus energias. Las nuevas for-
mulaciones simplemente fueron situa-
das dentro de la estructura de referen-
cia existente. La neurosis siguio siendo
el producto del conflicto entre los ins-
tintos de vida y de muerte, ahora expre-
sado en terminos del comhate mortal
entre las divisiones estructurales de la
mente. La teoria atribuyo a los concep-
tos yo y super-yo las mismas propi.edad~s
antropomorficas que Freud habla at1'1-
buido previamente a los instintos. Asi,
en la melancolia, Freud describio al su-

". d 'dd"per-yo como un tIrano esplaa 0 , y
en las neurosis obsesivas el clIo se conci-
bio com<. un "criminal" y al super-yo
como un "verdugo". Ademas, estos con-
ceptos, como los instintos, se trataron
como si fueran filogeneticamente pre-
determinados, y una vez mas la evolu-
cion social se hizo a un lado. 5i los ins-
tintos de vida y de muerte proveian las
fuerzas claves motivadoras del compor-
tamiento, entonces la funcion del yo po-

dia ser poco mas que controlar y: tr~n-
sigir en su lucha pOl' refrenar los mstm-
tos, La interaccion social, como en la
teorfa inicial de la libido, seguia siendo
una causa determinante menor, sin in-
fluencia decisiva en la Iormacion de la
personalidad, Aunque Freud cr~o los
instrumentos conceptuales necesarios pa-
ra el estudio de esta interaccion, en su
mayor parte no los util'izo, En vez de es-
to construyo una psicologia del yo basa-
da en su teoria de los instintos, y termino
en las mismas contradicciones que ha-
hian acosado a la teo ria de la libido. En
nuestra opinion la utilidad de cu~lquier
psicologia del yo depende de que tanto
reconozca el efecto preponderante de la
experiencia en eldesarrollo humano.

Los conceptos de fusion y disociacion
practicamente hacian a un lado el apren-
dizaje en su consideracion del compor-
tamiento de los seres humanos. Los dos
instintos de la nueva teoria dual de los
instintos se consideraban como si pose-
yeran capacidades. inn.a.tas de fu.sion,. ?i-
sociacion , neutrahzaClOn y subhmaclOn,
sin referencia alguna a la accion reci-
proca entre el organismo y su medio
ambiente. Como resultado, los procesos
del desarrollo se convertian en puros
productos ac.ces~rios 0 ~·esi.du~sde la.s
propiedades lllt1'1nsecas aellllstllltO. ASI,
si el sadislllo "decidiera" de pronto de-
sunirse del Eros, el sujeto sufI'ida de
una explosion de agresion, pero csta no
estaria aparentelllente relacionada con
provocacion al"una de ohjetos externos.
Nuestra objeci6n a tales forlllulacio?-es
es que elIas impiden el examell de Im-
portantes aspectos del desarrollo. Pode-
mos seiialar pOl' 10 menos cuatro proble-
mas clillicos importantes que se oscnre-
cen pOl' inventos metapsicologicos de
Eusion y disociacion de los instintos: las
condiciones hajo las cuales la afectivi-
dad tierna se desalTolla 0 falla en desa-
rrollarse en relaciones objetales; la di-
namica de la agresion en sus vadas for-
mas desde asercion hasta crueldad sadi-
·ca; la "transformacion" de amor en odio
en las relaciones con los objetas; la ac-
cion auto-punitiva de la conciencia en
la melancolia.-
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Ya hemos sefialado que el problema
de la afectividad tierna nunca fue cla-
rificado en Ia teoria de Ia libido pOl' el
concepto de "carga" de objeto 16. La
lnisqueda de un ohjeto era motivada in-
ternamente porIa libido que buscaba
objetos como medios de descarga. EI
objeto, en si mismo, era esencialmente
un recipiente pasivo, semejante a un
electrodo que completa un circuito elec-
trico. EI "amor" y todas las emociones
incIuidas bajo este titulo eran produci-
das porIa capacidad del objeto de per-
mitir un descargue satisfactorio de ener-
gia libidinosa. En la nueva teoria, en la
cual el Eros estaba unido con el instin-
to de muerte, Ia falla en amar un obje-
to significaba que los dos instintos se
hahian "disociado" y que el instinto
mas poderoso de destruccion decidia el
destino de Ia relacion objetal, EI amor
se transformaba asi en odio, y todo el
proceso reflejaba la Iucha innata entre
los instintos. Esta hipotesis ignoraba el
papel del objeto en la induccion, bien
fuera de amor 0 de odio, en el sujeto.
En anos recientes, algunas de las condi-
ciones reales de la vida bajo las cuales
la afectividad tierna se desarrolla 0 no
se desarrolla han sido experimental men-
te establecidas 1. La capacidad de amar
puede ser innata, pero su evolucion y
expresion uhima dependen en gran par-
te de un tipo particular de relacion con
el objeto externo. EI ingredientc esen-
cial en tal relacion es ]a consistente de-
l110stracion de afecto de los padres 0
substitutos cuando ellos satisfacen las
necesidades del nino. La afectividad tier-
na se introduce asi en el nino, tanto al
recibir como al dar gratificacion. En es-
ta forma el nino aprende a amar a tra-
yeS del ejel11plo de ser amado pOl' las
personas que ]0 cuidan.

Ya hel110s criticado anteriormente el
concepto de un instinto de agresion, en
nuestra discusion sobre la teo ria dual de
los instintos, fundandonos en el hecho
de que anulaba la importancia adaptati-
va del compol'tamiento agresivo 16. La
hip6tesis estructural sil11plemente ela-
boraba esta version instintiva de la agre-
sion. No hizo mas que suministrar un
ararato ejecutivo hipotetico que lleva-

ba a cabo las exigencias imperativas del
instinto de muerte. Estas exigencias ins-
tigaban Ia expresion destructiva siem-
pre que la agresion pura se liberaba a
traves de la disociacion de los instintos.
Debemos reiterar ql e nuestra opinion
es que la agresion tiene una funcion de
adaptacion. No es simplemente una des-
carga automatic a de energia instintiva.
Es una reaccion de adaptacion del yo a
la amenaza 0 frustracion y tiene como
proposito eliminar la fuente del peligro.
La meta ultima de la agresion, pOl' con-
siguiente, es conseguir seguridad: nun-
ca es destructiva solamente, como un
fin en si mismo.

Freud util'izo el ejemplo de la neuro-
sis obsesiva para demostrar Ia transfer-
macion de amor en odio. Atribuyo esta
transformacion a una regresion anal-sa-
dica que permitia Ia disociacion de los
instintos y liberaba el instinto de des-
truccion. Clinicamente, patrones d e
agresion en pacientes obsesivos se ex-
presan en terminos de dominio y sumi-
sion. Estas son las formas de 'adquirir
seguridad que se originan desde el pun-
to de vista del desarrollo debido, a una
cIase particular de relacion con los pa-
dres. Al nino se Ie ensei'ia que debe pa-
gar un precio porIa continua seguridad
que Ie dan los cuid'ados y proteccion de
los padres. Este precio es la obediencia
total a las exigencias de los padres y la
renuncia del nino a sus propios deseos.
EI nino reacciona a tal intimidacion
con desafio y sumision 0 con ]a combi-
nacion de ambos. La relacion con los pa-
dres se vuelve un campo de batalla don-
de no existe espacio para intercamlJio
de am or. Las unicas emociones que pue-
den florecer en esta lucha pOl' el poder
son las emociones de emergencia, de ra-
bia y de miedo. Los seres que crecen en
este clima sufren de empobrecimiento
emocional. Es dificil para elIos amar;
en su lugar ellos buscan utilizar a los
demas, y si estan 10 sllficientcmente in-
timidados, se comportan de una mane-
ra sumisa. Debemos concIuir que cl
amor no se puede "transformar" en na-
da. 0 bien esta presente 0 au ente. AI-
gllnas condiciones favorecen u desarro-
llo, otras no. La amenaza y cl pcIigro son
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las condiciones nuts comunes que no 10
favorecen. La agresion que aparece en
estas circunstancias no es una transfer-
rnacion de los impulsos de amar sino pu-
ramente una reaccion de adaptacion a
una clase diferente de condiciones de
vida. Aparece en vez del amor, no como
transformacion del amor, Los conceptos
de fusion y disociacion de los instintos,
pOl' consiguiente, son estorbos teoricos
innecesarios que sirven solamente para
esconder las verdaderas razones para el
reemplazo de una clase de integracion
emocional pOl' otra.

Examinemos ahora el concepto de
Freud del super-yo. Elconcibio el su-
per-yo como un instrumento de culpabi-
lidad y de comportamiento auto-puniti-
yo. Se originaba durante la represion del
complejo de Edipo a traves de la identi-
ficacion con el padre. Esta identifica-
cion tenia raices tanto ontogenetic as
como filogeneticas, estas ultirnas a tra-
ves -de los sentimientos de culpa here-
dados pOl' el parricidio primitivo. La
amenaza de castracion anticipada del
padre era asi internalizada y se evoca-
ba subsiguientemente cuando los im-
pulsos sexuales prohibidos amenaza-
ban surgir. En la teoria freudiana la
amenaza de castracion se convirtio en
el prototipo del castigo para cualquier
actuacion mala, sexual 0 no sexual, y
se perpetuaba a traves de la vida como
el temor a la conciencia. La fuerza im-
pulsadora detras de los operaciones del
super-yo era el instinto de muerte. Asi
Freud atrihuyo la intensidad irracio-
nal del auto-castigo en cualquier per.
sona a la cantidad de sadismo puesto
a disposicion del super-yo a traves del
proceso de disociacion de los instint os.
En esencia, el super-yo se comportaba
como juez y verdugo, expresando asi la
fuerza y direccion del instinto de agre-
s.ion.

Nuestra critica principal de esta teo·
ria del super-yo es que falla en tomar
suficientemente en cuenta el papel de
la adaptaciol. en el desarrollo de la
conciencia. Los fenomenos de adapta-
cion son dejados a Ull lado porIa preo-
cupacion tipica de Freud pOl' las he-

rencias Iilogenetioas y las energias de
los instintos. Los problemas, como los ve-
mos nosotros, son de determinar pri-
mero como un ser humano desarrolla
los mecanismos intern os autornaticos
de auto-control, auto-castigo y auto-re-
compensa que abarcan la conciencia
moral; y segundo, por que la intensi-
dad de la auto-critica y el vauto-casti-
go algunas veces va mucha mas alla
de los Iimites correspondientes a la su-
puesta falta, como en la melancolia.
Las expresiones de conciencia moral
que Freud atrihuyo al super-yo, se con-
vierten dentro del marco de referencia
adaptativa en atributos especiales del
yo en desarrollo. No necesitamos ni una
historia mistica ancestral ni una fuerza
impulsadora instintiva para entender es-
tos atributos. Los mecanismos autorna-
ticos de conciencia moral que hemos
citado anteriormente, son recursos
aprendidos para mantener la seguridad
contra los ataques punitivos de los pa-
dres durante Ia nifiez, y de otras auto-
ridades mas tarde. Estas tecnicas pue-
den establecer iinicamente en el contex-
to de la relacion de dependencia hacia
los padres, cuya omnipotencia y amor
son esenciales para la seguridad y co-
modidad del nino. En otras palabras,
la conciencia moral es un sub-producto
de las mismas condiciones de desarro-
llos que inducen la afectividad tierna y
la capacidad de amar. Donde la rela-
cion de dependencia entre el nino y los
padres se tergiversa, ocurren desorde-
nes de conciencia. El miedo de per del'
el amor protector de los padres es la
motivacion para la anticipacion defen.
siva de desaprobacion y resulta en es-
fuerzos para evitar esa perdida. 5i se
puede anticipar e impedir el impulso
de violar la autoridad de los padres, en-
tonces se puede hablar de auto-control,
una funcion profilactica de la concien-
cia moral. 5i ocurre una transgresion,
entonces las funciones auto-punitivas
de la conciencia moral se movilizan pa-
ra lograr la expiacion y la restitucion.
En esta forma el amor de la autoridad
se reobtiene pOl' medio de la auto-criti-
ca y el auto-castigo. El constante peli-
gro contra e1 cual la conciencia moral
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protege es siempre la perdida de la se-
guridad dependiente. EI miedo a la cas-
tracion no forma necesariamente parte
de este peligro y, contrariamente a
Freud, el miedo culposo puede ocurrir
solamente en terminos de la amenaza a
la dependencia sin tener relacion algu-
na con el pene. En otras palabras, la
preocupacion puede ser unicamente de
la perdida del pecho, mas bien que de
la perdida del pene. Es verdad, claro,
que la ansiedad de castracion inc on-
ciente puedc contribuir a la culpahili-
dad. Esto ocurre con mas frecuencia
cuando la transgresion es de naturale-
za sexual, pero tamhien puede ocurrir
cuando la castracion es el castigo anti-
cipado para la transgresion no sexual.

Las bases adaptativas para la inten-
sidad exagerada del remordimiento y
del auto-castigo en la melancolia, se
aclaran si suhstituimos la emocion de la
rahia en vez del "instinto de muerte"
cn la hipotesis de Freud. Aqui, de nue-
vo, debemos recordarle al lector que la
rabia es una reaccion de adaptacion
del yo a la Irustracion y a la amenaza
de dafio, y no una propiedad del ins-
tinto. lDe donde proviene la rabia en
la melancolia? Siempre se origina en el
fracaso del desempeno en cualquier
area del comportamiento. EI melanco-
lico en potencia reacciona a tales fraca-
sos con un renacimiento regresivo in-
consciente de las exigencias infantiles
de dependencia hacia una figura pater-
nal real 0 fantaseada, 0 de su suhstitu-
to. Estas exigencias inevitablemente tro-
piezan con una frustracion, que oca-
siona rabia hacia el objeto de depen-
den cia frustrador. En este punto inter-
viene la conciencia moral, con culpahi-
lidad por la agresividad contra la figu-
ra paternal; la rabia es reprimida y el
paciente se deprime. La intensidad de
la culpahilidad y del auto-castigo que
igue es directamente proporcional a la

intensidad de la rahia reprimida. Po-
demos ahora entender por que el com-
portamiento de auto-castigo es tan ina-
propiado para la supuesta mala accion.
Aunque el crimen de agresividad ho-
micida no es sino una fantasia incons-
ciente, el paciente se comport a como si

esto se fuera a volver un hecho, 0 peor
aun, como si ya se huhiese llevado a
cabo. EI auto-tormento y el auto-per-
juicio del melancolico son ambos pro-
Iilacticos, en el sentido de que evitan
la agresion que se intenta; y expiato-
rios, en el sentido de que restituyen
por el comportamiento destructivo quc
supuestamente se ha llevado a cabo. Es-
tas racionalizaciones triviales de su cul-
pabilidad tienen poco 0 ningtin funda-
mento y tinicamente reflejan el signifi-
cado infantil de su rabia inconscieute-
mente motivada. Todos los fenomenos
de culpahilidad en la melancolia son
realmente reparativos en su proposito
ultimo de conservar el amor de los pa-
dres y ganar de nuevo asi acceso a su
omnipotencia magica,

La psicodinamia adaptativa que he-
mos descrito aqui para la melancolia
puede extraerse en esencia del estudio
de Freud "Afliccion y Melancolia" 6.
Sin embargo, esta tan mezclada con hi-
potesis instintivas y energeticas, que es
muy dificil conceptualizar con claridad
alguna la percepcion de si mismo del pa-
ciente en relacion con la autoridad, sus
deseos omnipotentes y sus expectativas
magicas. Simplemente hemos tratado de
conservar las ideas de Freud sobre el
mecanismo de la depresion que son cli-
nicamente utiles, descartando el deter-
minismo no adaptativo de la teo ria dual
de los instintos.

La teoria estructural establecia al yo
como "la residencia verdadera de la
ansiedad" (4, p. 84), y llevo a Freud
a la ultima revision sobre la teoria de
la libido, en "EI Prohlema de la An-
gustia" (en cspaiiol: "Inhibicion, Sin-
toma y Angustia"), publicada en 19263•
Freud habia considerado siempre la an-
gustia neurotica como el resultado de
la represion de la libido, esto es, la ener-
gia del impulso reprimido se convertia
automaticamente en angustia. Ahora de
acuerdo con su nueva apreeiacion de
las funciones del yo, se retracto y cate-
goricamente declaro que la represion no
causaba angustia, sino que en realidad
esta era producida porIa angustia, para
protegerse de amenaza .interllas y ex-
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ternas. La repreSlOn, pOl' consiguiente,
era el equivalente a la fuga frente al
peligro. Esta media vuelta definio la an-
gustia como una sefial de peligro 0 dolor
e hizo insostenible la distiucion anterior
entre la neurosis actual y la psiconeu-
rosis, En este nuevo contexte, Freud re-
value sus documentos clinicos anterio-
res, los casos de "Juanito" 3 y de "EI
hombre de los lobos" 5, y concluyo que
la fuerza motriz de la represion en am-
bos casos era el miedo a la castracion.
Asi, la angustia que acompafiaba cier-
tos sintomas como las fobias, era una
angustia real, un miedo objetivo al pe-
ligro, considerado como inminente.

Una vez que Freud concluyo que la
ansiedad era una Iuncion del yo, mas
bien que un sub-producto de la libido
reprimida, la vieja expficacion de la
neurosis basad a en las vicisitudes de los
instintos no era ya suficiente, Existia
ahora la necesidad de reformular los
mecanismos neuroticos en terminos de
aquellas funciones del yo preocupadas
en evitar el peligro. La represion era el
mecanismo de defensa mas importante
pero no era el iinico de que disponia el
yo. Asi, pOl' ejemplo, el reeurso defen-
sivo earacteristico en la his tori a era la
represion, mientras que la regresion y la
formacion reactiva representaban pape-
les definitivos en la neurosis obsesiva.
En una fobia el yo se defendia pOl' una
inhibicion de funeion 0 evitando la si-
tuacion peligrosa que pOl' desplazamien-
to simbolico se habia eonvertido en la
representacion del miedo reprimido a
la castracion. Las reaeciones fobicas de
los adultos se complicaban ademas con
regresiones a dependencia infantil.

Freud trato ahora de explicar la na-
turaleza de la angustia 10 mismo que la
naturaleza del peligro que la provoca-
ba. Deribo ambas de la experiencia fi·
siolOgiea del nacimiento que separaha
al nino de su madre. Cualquier separa-
cion subsiguiente· de la madre se asoeia-
ba con tensiones dolorosas no aliviadas
que el infante no podia manejar. La an-
gustia asi causada era la reproduccion
del trauma de nacimiento.

" ...La angustia prueba SCI'el produc-
to de la impotencia psiquica que es la
contra parte obvia de su impotencia bio-
logica. La coincidencia sorprendente de
que tanto la angustia de nacimiento
como la angustia del nino igualmente
reclaman la separacion de la madre co-
mo su pre-requisito, no necesita explica-
cion psicologica alguna; se explica 10
suficiente biologicamente pOl' cl hecho
de que la madre, quien en el principio
habia satisfecho todas las necesidades
del feto a travesde los mecanismos de
su cuerpo continua despues del naci-
miento en alguna medida ejerciendo la
misma funcion, aunque pOl' otros me-
dios. La vida intrauterina y la primera
infancia son mucho mas continuas de
10 que la cesura del nacimiento nos ha-
rian creer. La madre psiquica objetal
reemplaza para el nino la situacion hio-
logica fetal", (8, p. 78).

Freud compare luego la angustia
causada por Ia perdida de la madre con
la causada porIa amenaza de castra-
cion, que tambien era un miedo de "se-
paracion" del objeto amado, el organo
genital. Cito a Ferenczi con referencia
a que el valor narcisista del pene se
deriva de la fantasia de que su propie-
tario podia una vez mas unirse con la
madre pOl' medio de la copula. La per-
dida del pene, pOl' consiguiente, signi-
ficaba una nueva separacion de la ma·
dre y el amenazante retorno de la ten-
sion d~lorosa no aliviada. Freud anoto
que el miedo a la castracion no podia
SCI'la explicacion definitiva de la an-
gustia en las mujeres. El complejo a la
castracion llevaba a la nina a suhsti·
tuir una carga de ohjeto tierno pOl' el
pene ausente. Como consecuencia, la
perdida del objeto amoroso seguia sien-
do la situacion de peligro mas efectiva
para causar angustia. Esto contrastaba
con el amor narcisista del pene en los
hombres, que hacia de la perdida del
pene en si misma un estimulo inmed ia-
to para la angustia de separacion.

El paso siguiente en la transform a-
cion de la situaeion del peligro fue re-
lacionada por Freud con el desarrollo
del super-yo. -
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"EI miedo de castracion se convierte
en el terror de la conciencia moral, en
angustia social. Ya no es facil decir de
que es que hay miedo. La formula "se-
paracion", "exclusion de la horda", se
aplica solamente a la porcion ultima-
mente desarrollada del super-yo, que
se estructuro de acuerdo con modelos
sociales, no al micleo de aquel que co-
rresponde a la autoridad introyectada
de los padres. Expresandolo en terrni-
nos mas generales, es la rabia, el casti-
go, del super-yo, la perdida de su amor,
10 que el yo teme como peligro y a 10
cual reacciona con sefiales de angus-
tia. La transformacion final que pade-
ce este miedo del super-yo me parece
que consiste en la angustia de la muer-
te (0 de la vida), miedo que se siente
por la proyeccion del super-yo en los
poderes del destine".

Freud siempre considero el desarrollo
como un proceso en eta pas ordenadas.
POl' consiguiente, sugirio que cada perio-
do de la vida de una persona tenia un
determinante de angustia pertinente.
Hesumio sus puntos de vista en la forma
siguiente:

"La impotencia psiquica es el peligro
que corresponde al periodo de inmadu-
rez del yo, como la perdida del objeto
es el peligro que pertenece al estado de
dependencia de la primera infancia, el
peligl'o de castracion a la fase faIica,
y el temor al super-yo al periodo de
latencia. Sin embargo, todas estas situa-
ciones de peligro, determinantes de an-
gustia, pueden persis til' la una al lado
de la oira y ocasionar que el yo reac-
cione con angustia en un periodo pos-
terior al apropiado; 0 varias de elIas
pueden operar simultaneamente. Posi-
blemente tambien existe una estrecha
relacion entre la situacion de peligro
que es efectiva en un caso dado y la
forma de neurosis que se desarrolla co-
mo consecuencia". (8, p. 82).

La angustia se convirtio ahora en el
problema central de la neurosis. Freud
habia examinado la naturaleza de la
angustia n si misma, las diferentes ca-
ractcristicas de las situaciones de peli-

gro que la provocaban, y los mecanis-
mos por medio de los cuales el yo se
defendia 'contra ella. Heunio los nue-
vos conceptos e hizo una declaracion
final sobre las condiciones que produ-
cian las neurosis. Existian tres facto res
definitivos, uno hiologico, uno filoge-
netico y uno puramente psicologico.
"EI factor biologico es la impotencia
prolongada y la dependencia del nino
en la raza humana. La vida intrauteri-
na de los seres humanos parece ser re-
lativamente reducida en comparacion
con la de la mayoria de los animales;
el niiio viene al mundo menos term ina-
do que los pequefios de estos ultimos.
Por esta razon, la influencia del medio
amhiente externo se intensifica, la di-
ferenciacion del yo del ello se promue-
ve muy temprano, los peligros que el
medio ambiente present a aumentan en
importancia, y el valor del objeto que
ofrece proteccion contra estos peligros
y sirve de substitucion para la vida in-
trauterina que se ha perdido, se aumen-
ta enormemente. Este factor hiologico
de impotencia introduce asi las prime-
ras situaciones de peligro y crea la ne-
cesidad de ser amado, a la cual el hom-
bre nunca renuncia.

"El segundo, el filogenetico, es un
factor que solamente inferimos, pero
un hecho muy extraordinario del desa-
rrollo de la libido nos ha obligado a S11-

poner su existencia. Encontramos que
la vida sexual del ser humano no se desa-
rrolla de manera progresiva del princi-
pio a la madurez, como en el caso de
los animales mas estrechamente l'ela-
cionados con el, sino que sufre una in-
terrupcion abrupta despues de un flo-
recimiento inicial temprano que sc ex-
tiende hasta alrededor del quinto ai10,
reiniciandose COD' la pubertad, y entre-
lazandose con las tendencias del pedo-
do infantil. Creemos que algo trascen-
dental para el destino de la especie 1m-
mana debe haberse llevado a cabo, que
ha dejado tras de si como un residuo
historico esta interrupcion del desal'ro-
]]0 sexual. La impol'tancia patogena de
este fenomeno proviene del hecho de
que la mayoria de las exigencias in tin-
tiva de esta sexualidad infantil son
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tratadas como peligros pOl' el yo, el
cual "se protege contra ellas de mane-
ra que los impulses sexuales de Ia pu-
bertad, que debian ser compatibles con
el yo, corren el peligro de sucumbir a
Ia atraccion ejercida pOl' sus prototipos
infantiles y seguirlos en Ia represion. Es
aqui donde encontramos la etiologia
mas definitiva de las neurosis. Vale Ia
pen a anotar que el contacto temprano
con las exigencias de Ia sexualidad tie-
ne el mismo efecto sobre el yo que el
contacto prematuro con eI medio am-
biente.

"EI tercero, 0 factor psicologico, sc
cncuentra en una imperfeceion de nues-
tro aparato psiquico que tiene conexion
con su diferenciacion en yo y ello, y pOl'
consiguiente que es atribuible tam bien,
en ultimo analisis, a Ia influencia del
medio ambiente. Debido a los peligros
de la realidad, el yo se ve obligado a
adoptar una actitud de defensa hacia
ciertos impulses instintivos en el ello,
a considerarlos como peligros. Pero el
yo no se puede proteger contra los pe-
Iigros instintivos internos tan efectiva-
lnente como contra una parte de Ia rea·
lidad que es ajena a eI. Estando inti·
mamente conectado con el ello, el yo
esta capacitado para rechazar un peli.
gro instintivo unicamente restringien.
do su pro pia organizacion y toIerando
la formacion de sintomas como el sub·
tituto de su accion Iesiva sobre cI ins·
tinto. Si entonces Ia presion del instin-
to repudiado se renueva, al yo Ie resuI-
tan todas las d'ficultades que conoce·
mos como sufrimientos neuroticos".
(8, pp. 99.101) .

En "Inhibicion, Sintoma y Angus.
tia", Freud restablecio Ia posicion de
sentido comtln de que Ia angustia era
una reaccion al peligro. Esta reversion
demostro realmente Ia impracticabiIi.
dad de los concept os de energia, pero
Freud mismo quedo convencido sola·
mente en parte de sus propios argu·
mentos.

EI nuevo concepto de angustia era
csenciaImente un concepto de adapta.
cion que rclacionaba Ia nem'osis con

las operaciones de defensa del yo fren-
te al peligro. Sin embargo, Freud inten-
to reconciliar este punto de vista de
adaptacion con la metapsicologia de Ia
teoria de Ia libido. EI resultado final ha
sido una mezcla de la psicologia del yo
con los conceptos libidinosos de ins t in-
to, energia, y herencia filogenetica, La
importancia adaptativa de la nueva po-
sicion no se pudo realizar total mente
pOl'que las funciones de adaptacion del
yo se derivaban aun de las predisposi-
ciones instintivas, Creemos que la uti-
lidad de las viejas suposiciones metap-
sicologicas desaparece a medida que
nuestros descubrimientos de los meca-
nismos de adaptacion son mas pene-
trantes. La angustia nos hace fijarnos
primero en el aparato perceptive, y Iue-
go en los recursos de defensa que pro-
tegen al organismo contra los peligros
que se han percibido, tanto reales como
ilusorios. La psicologia adaptativa del
yo supone que estos procesos son fun-
eiones que se forman desde el pr inci-
pio de Ia vida porIa interaccion con
el estimulo externo del medio ambien-
te, y no pOl' las fuerzas intrinsecas den·
tro del organismo solamente. No im-
porta que tan ingeniosamente el feno·
meno de adaptacion se reinterprete en
el lenguaje de la teoria de la libido. Ta·
les explicaciones permanecen siendo
tautoIogias ya que no proveen nuevos
conocimientos.

Consideremos la suposicion de Freud
de que "Ia angustia del nacimiento" es
un prototipo, primero para el desarro-
llo subsiguiente de Ia angustia causado
porIa separacion de la madre; segun-
do, para la amenaza de castracion; y
tercero, para las exigencias del super·yo.
Nos parece que Freud esta comparando
dos clases diferentes de fenomenos cuan-
do deriva estas tlltimas form as de ansie·
dad del trauma del nacimiento. Existe
evidencia de Ia influencia maternal so-
bre algunas de las funciones del feto y
se ha demostrado que el sistema nervio-
so central del feto puede desarrollar reo
flejos condicionados. Ninguno de estos
datos, sin embargo, describe el fenome·
no psicologico; solamente significan quc
el aparato sensoriomotor es 10 suficicn·
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tement.e maduro para pernutrr que su
eapaeidad innat.a de acondieonamient.o
ent.re en juego. EI nivel del desarrollo
embriologico excluye Ia posibilidad de
que tales procesos psicologicos como Ia
percepcion y el recuerdo puedan estar
implicados en las reacciones fetales de
este tipo. Lo mismo se aplica a la ex-
periencia subjetiva del infante durant.e
el nacimient.o. No hay manera de que
estas reaociones psicologioas puedan
identificarse. Solamente los camhios fi-
siologicos se pueden ohservar, y estos
camhios son reacciones a las nuevas con-
diciones del medio ambiente. Hepresen-
tan una descarga motriz generalizada
produeida pOl'un estimulo sensorial ma-
sivo. Es dificil concebir que Ia sensacion
subjetiva de Ia angustia este implicada.
Debemos distinguir las reacciones pu·
ramente fisiologicas al dolor, de su con-
comitante psicologico, Ia angustia. Esta
liltima implica la anticipacion del peli.
gro que amenaza, una reaecion percep-
tiva de Ia cual el recien nacido no es
alin capaz. Es solamente despues de que
la diferenciacion de los objetos se ha
llevado a cabo, y se ha reconocido a Ia
madre como vehiculo de gratificacion y
alivio del dolor, que Ia anticipacion em·
pieza a operar com una funcion fun-
damental del yo. La angustia, pOl' con-
siguiente, surge cuando el infante anti-
cipa el que la madre no aparezca y ali-
vic sus ineomodidades. Esto, quiza, debe
significar realmente "la angustia de la
separaeion", que, desde nuestro pun to
de vista. no es una duplicacion de la
reaccion fisiologica al nacimiento ("an-
gustia del nacimiento"), sino una anti-
cipacion recientemente aprendida del
dolor y el peligro, futuros.

La angustia de la castracion surge de
la perdida anticipada de una part.e va·
liosa del cuerpo. El miedo de que el
pene se "separe" del cuerpo no es, sin
embargo, simplemente, la continuacion
del miedo temprano de que el nino sea
"separado" de su madre. La angustia de
castracion tiene un origen independien-
te y refleja una nueva clase de circuns-
tancias del medio ambiente en las cua-
les el nino confirma Ia posibilidad de
la perclida genital como castigo porIa

trausgresion sexual. Una vez que se ex-
perimenta, la angustia de castracion des-
pierta una ansiedad adicional, la de que
el padre (0 Ia madre) amenazados reti-
ren al mismo tiempo su amor y cuida-
do. Asi, la amenaza de castracion signi-
fica un doble riesgo, la perdida del pe-
ne, y ademas Ia separacion de Ia figura
paterna protectora.

EI miedo del super-yo tiene una con-
notacion aun mas amplia. Esto 10 reco-
nocio Freud mismo, quien encontro di-
ficil relacionar la ansiedad del super
yo con Ia angustia original de la sepa-
racion, El super-yo se desarrolla a me-
dida que el nino adquiere nuevas pers-
pectivas en cuanto a sus relaciones con
sus padres y con la sociedad ; empieza
a reconocer Ia necesidad de auto-control,
y establece las bases para la expiacion
pOl' medio del auto-castigo, como reali-
zacion a la cl1lIpabilidad. Esta ultima, sin
cmbargo, es una emocion mucho mas
compleja de 10 que es Ia simple angus-
tia. Va mucho mas alIa del miedo de
separacion de los padres 0 de Ia socie-
dad. Su propiedad caracteristica es cl
miedo que se anade a los propios impul-
sos hacia el auto-castigo. Encontramos
tan dificiI, como Ie sucedio a Freud in-
terpretar este miedo al auto-castigo co-
mo un miedo a Ia "separacion".

El resumen de Freud acerca de los
tres factores que producian Ia neurosis;
biologico, filogenetico y psicologico, ex-
preso la influencia del nuevo concepto
adaptativo de Ia angustia sobre las su-
posiciones de Ia vieja teoria de los ins-
tintos. Hemos citado este resumen totaI-
mente porque creemos que es una clara
iluminacion de la ultima via hacia una
psicologia adaptativa de las fUllciones
del yo, a pesar de nuestro desacuerdo
con el continuo enfasis de Freud sobre
las predisposiciones de los instintos. De-
ducimos de su descripcioll del factor
biologico de impotencia durante Ia tem-
prana illfancia y su influencia subsi-
guiente sobre su Jigazon afectiva a los
objetos, que la necesidad de amor es un
derivado de la dependellcia realista del
infante y no un producto derivado de
]a energia de los instintos. POl" cons i-
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guiente, los desordenes neurotIcos de-
ben huscarse en las fuerzas que invaden
los lazos entre la madre y el nino y que
introducen percepciones alteradas de la
realidad, causan angustia dolorosa e in-
fieren con la integracion de las funcio-
nes del yo.

No podemos aceptar ninguna de las
explicaciones filogenetioas del compor-
tamiento ofrecidas pOl' Freud. Su con-
cepto de filogenesis es una suposicion
improbable que no cumple con nuestro
criterio de suposiciones cientificamente
«tiles. Hemos sefialado repetidamente
que las interpretaciones filogeneticas de
los fenomenos psicologicos deforman su
significado adaptativo. Asi, el periodo
de latencia no es predeterminado por
la herencia. No es un "precipitado his-
torico" dejado pOl' "algo importante en
el destino de la especie human a". Mas
bien, es un producto de la intimidacion
sexual de los nifios, caracteristica de
nuestra civiliaacion. Los Impulsos sexua-
Ies no son inherentemente peligrosos,
Se dehe educar a la persona a conside·
rarlos como tal, y el peligro se asocia
siempre con el problema de la gratifi.
cacion; no surge innatamente de la ne-
cesidad en si misma. Nuestra opinion
es que el periodo de latencia proviene
del fracaso del nino en encontrar un
substituto satisfactorio para recmplazar
el objeto incestuoso prohihitivo pOl'me·
dio de juegos sexuales con otros ninos
o pOl'medio de la masturbacion. La pro-
hibicion de estos «ltimos escapes ohliga
al nino a considerar sus necesidades
sexuales como peligrosas. Las princi.
pales defensas del nino son la represion
de Ia necesidad y Ia regresion a fanta·
sias inconscientes de dependcncia, en las
cuales la madre 0 el padre, depende del
caso, prove en magicamentc Ia gratifica-
cion. Asi, los conflictos edipicos sc per-
petuan inconscientemente en cl periodo
de Iatencia, no pOl' fuerzas filogeneticas,
sino pOl' cl impulso de los procesos de
adaptacion iniciados porIa interrclacion
del ni.io con sus padres en una situacion
cultural especifica.

La descripcion de Freud acerca del
tercer factor 0 factor psicologico, era en

esencia adaptativa, y nos parece que
contradecia totalmente Ia hipotesis filo-
genetica. Estarnos de acuerdo en que
las funciones de adaptacion del yo "en
el ultimo analisis" se forman porIa in-
fluencia del medio amhiente, pero, si
esto es verdad, l que ocurre con Ia su-
posicion original de Ia supremacia de
los instintos? Freud contesto a esta pre·
gunta intentando 10 imposible. EI con-
servo Ia estructura de referencia de los
instintos al mismo tiempo que repudio
Ia supremacia de los instintos en Ia for-
macion de las funciones del yo. Esta con-
tradiccion inherente en la posicion teo-
rica final de Freud ha llevado a la crea-
cion de una serie de suposiciones inge-
niosas pero tautologicas. Hoy dia se es·
ta intentando la rcconcifiacion de los
dos marcos de referencia opuesto, el ius-
tintivo y cl de adaptacion recurriendo
a nuevas proposiciones de energia. Ha-
hlaremos sohre estos intentos en la par-
te siguiente de este estudio, donde con-
sideraremos las vias que han tomado los
psicologos post.freudianos, especialmen.
te Hartmann 9.12, solo y en colahoracion
con Kris y Lowenstein 13.14. Su posicion
se considerara aqui como la representan-
te de la corriente principal del pensa-
miento chisico post.freudiano. Contiene
mucho con 10 cual estamos de acuerdo,
pero tiene ciertos defectos teoricos crea-
dos pOl' su marco de referencia.

En su primer trabajo, "Psicologia del
Yo y el Problema de la Adaptacion",
Hartmann declaro claramente por que
hahla surgido la necesidad de corregir,
elahorar y extender la teoria freudiana:
"Hasta ahora, la psicologia psicoanaliti-
ca del Yo ha sido predominant.ementc
una psicologia conflict.iva; las vias Ii-
bres de conflicto de un desarrollo adap-
table a la realidad han permanecido en
la periferia de ella" (10, p. 13). Ohser·
vo que el conflicto no era la l.'inicaraiz
del desarrollo del yo; es dccir, no todas
las adaptaciones al medio ambiente, ni
todos los procesos de aprendizaje de mo·
tivacion podian atribuirse a un conflic-
to. POI' consiguiente, propuso el termi-
no descriptivo "esfera del yo librc de
conflictos" para aquellas funciones del
yo que ejel'ci-an sus efectos independicn-
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teruente de los conflictos mentales. Esta
esfera abarcaha funciones tales como
"percepcion, Intencion, comprension de
los objetos, pensamiento, Ienguaje, fe-
nomenos de memoria, productividad ...
las fases bien conocidas del desarrollo
motr iz, entendimiento, el gatear, el ca-
minar, y ... los procesos de maduracion
y experiencia implicitos en todas estas
y en muchas otras" (10, p. 8). Basan-
dose en estas ohservaciones, Hartmann
concluyo : "La consideracion de la esfe-
ra del yo lihre de conflictos nos condu-
ce a las funciones que estan mas 0 me-
nos estrechamente relacionadas con las
tareas del dominio de la realidad, es de-
cir, la adaptacion, Ahora la adaptacion,
aunque no discutimos sus implicaciones,
frecuente 0 profundamente es un con-
cepto central del psicoanalisis, porque
much os de nuestros prohlemas, cuando
se investigan 10 suficiente, convergen en
ella. EI concepto de adaptacion, aunque
parezca sencillo, implica (0 si se usa
burdamente, oculta) muchos problemas,
EI analisis de este concepto promete
aclarar muchos problemas de la psico-
logia normal y anormal, entre ellos
nuestro concepto de salud mental" (10,
p. 22).

Hasta aqui hemos estado en total
acuerdo con el curso establecido por
Hartmann para el desarrollo futuro del
psicoanalisis. Eu realidad la importan-
cia de la penetracion de Hartmann en
esta omision crucial de la teoria £reu-
diana dificilmente se exagera. No esta-
mos de acuerdo con la manera con que
el trato esta vision. EI intento hacer una
sintesis del nuevo concepto de las fun-
ciones del yo con las hipotesis de los
instintos y de energia de Freud. Con este
fin, utilizo el marco de referencia exis-
tente, que ahora consistia de tres par-
tes: 1) la teoria dual de los instintos
(sexo y agresion); 2) la hipotesis es-
tructural (yo, clIo, y super.yo); 3 la
hipotesis de energia (lihidinosa y agre-
siva). Hemos examinado criticamente
cada uno de estos conceptos en otra
parte en esta serie de estudios. Es nues-
tro deseo, sin embargo, considerar aqui
los prohlemas metodologicos especifieos
creados por el intento de Hartmann de

incorporar la psicologia de adaptacion
del yo dentro de este marco de referen-
cta.

Existia una contradiccion implicita en
cl concepto de las funciones autonomas
del yo, que tenia un origen independien-
te del que se atrihuye a los impulsos en
la teoria de los instintos de Freud. Hart-
mann reconocio que estas funciones no
eran resultados del ello hajo la influen-
cia de la realidad, sino que surgian di-
rectamente de una organizacion dada
del sistema nervioso central. EI yo, por
consiguiente, tenia una identidad pro-
pia, separada y distinta de la organiza-
cion filogeneticamente determinada de
los impulses del clIo. Esta idea no sola-
mente dudaha del origen del yo de un
ello preexistente, sino que tam bien dis-
minuia la supremacia atribuida a las
fuerzas de los instintos en la formacion
de las operaciones del yo. Hartmann tra-
to de resolver el dilema teorico que el
mismo habia creado portulando una "fa-
se no diferenciada (yo-ello}" del instinto
animal de 1a cual se derivahan tanto el
yo como el clIo. Este caos hipotetico
primitivo capacito a Hartmann para
mantener un lazo entre el yo y el clIo.
suavizando asi las implicaciones radi-
cales de su teoria ,de un yo autonomo.
Es dificil para nosotros valorar un con-
cepto filosOfico de esta clase. No podc-
mos vcr donde tiene un significado psi-
codinamico en la teoria del comporta-
mien to. Nos parece que "una fase no
diferenciada (yo-clIo)" del desarrollo
es solamente un recurso semantico para
armonizar las suposiciones de la nueva
psicologia del yo con las de ]a vicja
teoria de los instintos.

Esta solucion, sin embargo, no esta-
hlecio aun de nuevo la supremacia de
los instintos despues de que tuvo ]ugar
la diferenciacion entre el clIo y el yo.
Hartmann reconocio esto cuando decla-
ro: "Estamos acostumhrados a hah]ar
de un yo oral y un yo anal, y demas; a
determinat· el origen de actitudes especi-
ficas del yo en caracteristicas especifi-
cas de ]a libido en la fase correlativa.
Este aspecto demuestra las fases del (Ie-
sarrollo del yo en concxion c"trecha COli
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la secuencia de fases de la libido ...
(sin embargo) , las maneras como se for-
man las actitudes del yo pOl' las carac-
teristicas de la fase libidinosa no son
siempre claras. Creo que en algunos ca-
sos las caracteristicas tanto de las ten-
dencias de los instintos como de las ac-
titudes del yo pueden tener un origen
connin en la fase no diferencia. .. Des-
cribir la formacion del yo unicamente
en terminos de su dependencia en el de-
sarrollo de los instintos es dar solo parte
de la descripcion ... Sabemos muy bien
hoy dia que secciones transversales del
desarrollo no se pueden describir total-
mente en refereneia solamente con los
fines de la libido -ni siquiera si inclui-
mos las relaciones objetales correspon-
dientes en nuestra descripcion-s- "Puede
muy bien ocurrir que el momento y let
[ormacion. individual de las [ases tipicas
puc dan hasta cierto punto provenir de
las variaciones individuales del desarro-
llo del yo ... " (11, p. 13).

En esta declaracion Hartmann se acer-
co mucho a nuestra posicion de que las
funciones del yo se desarrollan indepen-
dientemente y no son productos de las
varias fases del desarrollo de una su-
puesta organizacion instirrtiva. Los ins-
tintos 0 impulses, como se quieran Ila-
mar, constituyen iinicamente las necesi-
dades motivadoras que determinan los
fines del comportamiento. Ellos no su-
ministran el aparato para lograr estos
fines. EI desarrollo de este aparato, que
llamamos yo, es el resultado de la ma-
durez innata de sus funciones primor-
diales ("autonomas"), pOl' un lado, y
la manera como estas funciones se for-
man pOl' relaciones objetales, pOl' ,el
otro. Esto nos conduce de nuevo' a una
consideracion metodologica importante.
l Que tan valida es la hipotesis freudia-
na del desarrollo instintivo? l Pueden
los instin os (impulsos 0 necesidades)
realmentc "desarrollarse" como 10 pro-
puso Freud? Nos parece que la supo-
sicion de un curso fijo de desarrollo ins-
tintivo es incompatible con la teoria de
las funciones del yo como la propone
Hartmann. La opinion de que son los in-
pulsos instintivos los que se desarrollan
y cambian durante c1 crecimicnto dcl

nmo es un artificio creado pOl' el pun-
to de vista del observador. Una vez que
hemos reconocido la hegemonia de las
funciones autonomas del yo y cambiado
nuestro marco de referencia, nos vemos
obligados a llegar a una conclusion di-
ferente. No son los impulsos los que sc
desarrollan sino mas bien el aparato del
yo a traves del cuallos impulsos encuen-
tran expresion. Los supuestos cambios
atribuidos a la organizacion de los im-
pulsos, pOl' consiguiente, son en reali-
dad alteraciones de la capacidad del ni-
no para percihir sus necesidades y con-
trolar sus instrumentos de accion.

Este es el punto donde estamos en de-
sacuerdo con Hartmann y sus colabora-
dores, No encontramos sitio alguno en
la psicologia del yo para una super-
ageneia, instinto, que gobierne el desa-
rrollo del yo. Hartmann, sin embargo,
ha sido inca paz de aceptar est a imphca-
cion de su propia hipotesis y llevarla a
una conclusion Iogica. En su lugar, ha
perseguido la meta de combinar los dos
marcos de referencia opuestos para sal-
varIa base instintiva de la teoria de
Freud. EI recayo en ideas de energia y
postulo que el poder motriz de las fun-
ciones autonornas del yo provenia de
la neutralizacion de la energia de los
instintos; propuso que la hipotesis de
Freud de la "libido desexualizada" sc
ampliara para incluir tambien "la agre-
sion desagresivizada". Las cargas de
energia del yo, pOl' consiguiente, se de-
rivaban de la neutralizacion de ambas
energias, tanto la sexual como la agre-
siva. Segun Hartmann, en ambos casos,
en este proceso de neutralizacion inter-
venia el yo. La cantidad de energia ins-
tintiva que podia neutralizar el yo era
una indicacion de ]a fortaleza del mis-
mo. La carga libidinosa insuficicntemen-
te neutralizada, pOl' consiguientc, con-
ducia a la patologia narcisista. De una
manera similar, el fracaso en la neutra-
lizacion de la suficiente energia agrcsi-
va reducia la efectividad de las reaccio-
nes de defensa del yo. Asi, utilizando re-
cursos semanticos, Hartmann hizo que
los instintos ejercieran su supremacia
original sobre -los procesos del yo.
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Solo podemos repetir 10 que ya hemos
dicho varias veces en esta serie de estu-
dios, "Explicaciones" energetic as de es-
ta clase son formas de razonamiento
circulares que no agregan nada a nues-
tra comprension Ie las funciones del
yo. POl' ejemplo, en su explicacion de
las operaciones de defensa del yo, Hart-
mann declara 10 siguiente:

" . .. la huida y la lucha parecen ser'
sus caracter'isticas principales, retirada
la carga (de energia) corresponde a la
huida y "contra-carga"a la lucha. Esto
conduce a la respuesta que quiero suge-
rir aqui: que la ultima utiliza amplia-
mente una de esas condiciones de ener-
gia agresiva mas 0 menos neutralizada,
mencionada anteriormente, que aiin re-
tiene algunas caracteristicas del impul-
so original (lucha, en este caso). No
parece dificil que tales formas de ener-
gia -no es necesario suponer que to-
das las "contra-cargas" operan con el
mismo grado de neutraliaacion-> con-
tribuyan a la contra-carga aun si el im-
pulso repudiado no era de naturaleza
agresiva" (9, p. 88).

Nos llama la atencion que esta cita
subraya varias contradicciones de la hi-
potes{s energetica. El uso de Hartmann
de carga y contra-carga aparentemente
reemplaza el concepto descriptivo de la
emocion y, al mismo tiempo, implica
cuantificarla. c'reemos que esta ecua-
cion de emociones de emergencia (mie-
do y rabia) con disposiciones de ener-
gias instintivas no es compatible con
una psicologia del yo. Nosotros conce-
himos las emociones de emergencia co-
mo funciones integrantes del yo, que
ohedecen a la necesidad de seguridad 17.
Tomadas en general, las operaciones de-
fensivas del yo representan asi la orga-
nizacion de la percepcion y ]a movili-
dad hajo la influencia de estas emocio-
nes. En este contexto, ]a fuga y la lucha~
son amhas reacciones de adaptacion a
situaciones de peligro. La fuga se forma
a traves de la percepcion del peligro, la
emocion del miedo, y el escape de la
fuente de peligro; la lucha se integra
a traves de la percepcion de peligro, la
emocion de rahia y el intento de des-
trlr la fuente de peligro. Lo mecanis-

mos incoscientes de defensa que utiliza
el yo se basan en la integra cion de esta
funcion de emergencia. Son intentos de
proteger al yo contra peligros anticipa-
dos por operaciones mentales que alte-
ran la percepcion, deforman Ia sefial de
emergencia afectiva y camhian la accion
apropiada en variedad de maneras. El
resultado final es el refuerzo de la re-
presion y la substitucion de un compor-
tamiento aceptable para el yo. Se pue-
de discutir que necesitamos hipotesis
de energia para cuantificar las emocio-
nes. No podemos vel' como una fuerza
fantasma, que se presume que existe de-
hido a ciertos fenomenos observahles,
se puc de cuantificar en forma alguna
fuera de los terminos de esos mismos fe-
nomenos. En realidad, el estudio de las
formas como se describen las distribu-
ciones cuantitativas de energia en la Ii-
teratura, revela que esto es exactamente
10 que ocurre. La intensidad de la cmo-
cion se "cuantifica" primero en terrni-
nos clinicos no-energeticos con un adje-
tivo que avahia y que se aplica luego a
la energia como medida de su intensi-
dad. Ya hemos hecho comentarios en
mayor detalle sohre esta tendencia a]
"razonamiento circular" 15.

Todas las suposiciones de las hipote-
sis adaptativas deconducta de emergen-
cia * que descrihimos anteriormente se
apoyan en la identificacion de fenome-
nos clinic os.

La hipotesis se basa en funciones re-
conocibles del yo que son concomitan-
tes psicologicos de la estructura neuro-
nal del sistema nervioso central. Estas
funciones del yo, a su vez, se forman
pOl' experiencias interpersonales unicas
para cada individuo en su cultura par-
ticular.

Hemos tratado en esta serie de estu-
dios de investigar el desarrollo historico
de la teoria psicoanalitica desde su prin-
cipio hasta el presente. Hemos tratado
de evaluar ]a utilidad cientifica de las
suposiciones implicitas en cada una de
las posiciones teoricas importantes de

• Nota ,Ie 1', - Conduela allle el peligro. (Veanse
los Irabajos de Sandor Rado).

-128-



Freud. Nuestra OpInIOn es que sus pri-
meros trabajos, que cuIminaron con Ia
"Interpretacion de los Sueiios", conte-
nian sus contribuciones mas originaIes
y duraderas para eI psicoanalisis. Fue
particuIarmente en este ultimo estudio
donde Freud describio con gran preci-
sion las formas en las cuaIes los proce-
sos mentales se pod ian influir pOl' alte-
raciones en Ia motivacion, Estos proce-
sos son intrinsecos para todas las tcorias
psicoanaliticas modernas del comport a-
mien to. Hemos sefialado como Ia utili-
dad de estas construcciones psioologioas
se perjudico posteriormente aI colocar-
las dentro de un marco dc referencia
instintivo y de energia, derivado de ana-
logias con biologia, fisica y quimica del
siglo XIX. Estas analogias perjudicaron
Ia eIasticidad del sistema para admitir
nnevos hechos y crearon un estilo es-
tereotipado de teorisacion quc ha pre-
valecido hasta hoy dia.

Si hemos dejado la impresion de que
estamos en contra de las teorias y desea-
mos permanecer en el empirismo, debe-
mos recalcar que este no es el caso. Las
distinciones que hemos hecho en estos
estudios son, verdaderamente, entre sis-
temas no-empiricos como la teologia y
la metafisica, y eI metodo cientifico.
Opinamos, sin embargo, que eI empiris-
mo es una etapa neccsaria hacia la crea-
cion de teorias pertinentes y utiles. POl'
consiguiente, hem08 tratado de diferen-
ciaI' aquellas de las hipotesis de Freud
que se basan en informacion reconoci-
ble, £Ie las que no se derivan de infor-
macion aIguna, sino que son parafrasis
de teorias pasadas de moda prestadas de
otras ciencias. Hemos tratado de demos-
trar repetidamente como estas suposicio-
nes insostenibles impidieron la acumula~
cion de nuevos conocimientos. Creemos
que eI psicoamilisis debe purificarse de
estas suposiciones antes £Ie que logre su
potencial maximo como teoria cientifi-
ca del comportamiento. Herbert Feigl
expresa mejor nuestro punto de vista en
su discusion sobre los problemas de
construccion de teorias en la psicoIogia:

" .. , La dificultad aqui es una £Ieme-
todologia; y para el historiador y el 10-

gico de ciencia Ie es familiar la de los
paralelos en eI desarrollo de la fisica
y la quimica, Han existido proponentes
10 mismo que opositores en la construe-
cion de teorias tanto en las ciencias fi-
sicas como en las del comportamiento.
La perplejidad filosOfica consiste en la
pregunta: - (,Que puc den hacer los
cientificos con teorias que no pudiesen
hacer con Ia ayuda de generaIizaciones
empiricas directas?- Las dos partes de
esta disputa son los teoricos y los em-
pizicos radicaIes... Solo sugerire que
cI empirismo radical tiene mucho que
ver con el deseo de seguridad intelec-
tual, i.e., con eI dcseo de restringir nues-
tras generalizaciones al dominio en eI
cual han sido profundamente exarnina-
das , .. La fobia de las hipotesis ha sido
a menu do una caracterfstica de Ia per-
sonalidad de los positivistas... A los
teoricos, pOl' el otro lado, no les imp or-
ta vivir peligrosamente. Esto es reco-
mendable si mantienen sus tcorias abier-
tas para rcvisarlas. La fijacion en las teo-
rias es, claro, una dehilidad frecuente ...
Una buena teo ria nos permite derivar
Ieyes empiricas -y no solamcnte a las
que ya hemos llegado pOl' simple gcne-
ralizacion, sino otras que faltan pOl' eel'-
tificar experimentalmente. Asi, las teo-
rias no solamente son resumenes com-
pendiados y convenientes de las leyes
empiricas, sino que son heuristicamente
utiIes, puesto que nos capacitan para in-
ferir mas profundamente en las sistema-
tizaciones aun no examinadas" 2.

POI' consiguiente, nosotros no objeta-
mos eI que Freud se apoyara fuertemen-
te en hipotesis y teorias, pero si objeta-
mos aquellas suposiciones que "nos ca-
pacitan para inferir mas profundamen-
te en las sistematizaciones aun no exa-
minadas". Creemos que los aspectos ins-
tintivos y £Ie energia de Ia teoria de
Freud se apoyan justamente en talcs su-
posiciones y, pOl' consiguiente, aboga-
mos para que se abandonen. Nos queda-
mos con un cuerpo de teorias creativas
que ha demostrado su vitalidad y utili-
dad una y otra vez. Esta construido al-
rededor del punto de vista dinamico £Ie
Freud, y de Sil concepto £Ie actividad
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mental inconsciente, con las correcciones
y revisiones que hemos sugerido en es-
tos estudios, "Dinamica" incluye todos
los mecanismos psicologieos y sus ope-
raciones descubiertos incialmente por
Freud. Nos prove en los medios para en-
tender las alteraciones en el comporta-

miento en terminos de motivacion, on-
togenesis e interaccion social. Espera-
mos que estos principios psicodiniimicos,
una vez liberados de la desventaja de las
energias instintivas hipoteticas, se con-
viertan en la base de una teoria unifi-
cada del comportamiento.
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