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Este trabajo consiste en un estudio sobre las variaciones de sentido del vocablo 

VorsteNung, en su calidad de concepto, en la filosofia, la psicologia y el psicoanhlisis. Para 

tal efecto, se establece un anilisis etirnol6gico y filol6gico que permite dar cuenta de las 

diferencias de sentido entre el alernin Vorstellung, el latin repraesentatio y el espaiiol 

representaci6n, asi corno de sus puntos de convergencia. S. Freud, quien retorna e introduce 

este concepto en eI psicoanilisis corno un elernento crucial tanto en Ia conformaci6n te6rica 

corno en la referencia clinica, considera la representacibn hiperintensa corno el elernento 

que propicia la conformaci6n de las afecciones patologicas. La Vorstellung es una noci6n 

que trasciende a1 ser desarrollada por rnedio de 10s diversos conceptos a 10s que rernite en la 

obra de Freud, corno es el caso de la representaci6n-cosa y la representaci6n-palabra. La 

representacibn inconciente, punto curnbre en la obra de S. Freud, permite apreciar la 

manera en que se rnuestra la pulsi6n en su calidad de representante, fijindola a travbs de la 

represi6n al inconciente y enlazhndola a la representaci611, que aunada a1 afecto, trae una de 

las novedades freudianas en el rnundo de la representaci6n: el Vorstellungsreprasentaru. 

Concepto que define la intenci6n de Freud de concebir una representaci6n erninenternente 

inconsciente sin un vinculo correspondiente con el recuerdo, fuera de cualquier referencia a 

la conciencia y determinante de 10s procesos anirnicos. 

(Palabras clave: Representacibn, repraesentatio, Vorstellungsreprasentaz, afecto, pulsi6n, 

objeto. 



SUMMARY 

This text comprises a study on the variations of the word Vorstellung of its quality of 

concept in Philosophy, Psychology, and the Psychoanalysis. For such effect, an 

etymological and philologicd analysis is stated that allows the appreciation the differences 

of meaning between the German word Vorstellung, the Latin repraesentario and the 

Spanish represenracidn, as well as their points of convergence. S. Freud, who retakes and 

introduces this concept in psychoanalysis as a fundamental element in the theoretical 

configuration in the clinical reference, considers the hyper-intensive representation as the 

element that causes the conformation of pathological diseases. The Vorsrellung is a notion 

that transcends when it is developed by means of different concepts mentioned in the work 

of Freud, as is the case of the thing-representation and the word-representation. The 

unconscious representation, the outstanding element in the work of S. Freud, allows us to 

appreciate the way in which the drive is shown in its quality of representative, by fixing it 

through repression to the unconscious and by linking it to the representation, that combined 

with affection, brings one of the Freudian features in the world of the representation: the 

VorsteNungreprlisenranz. This concept defines the intention of Freud for the conception of 

a representation eminently unconscious without a corresponding link to the memory, out of 

any reference to the conscience and determinant of the psychic processes. 

(Key words: Representation, repraesentatio, Vorstellungsreprtisentanz, afection, drive, 
object.) 
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El encuentro con el psicoanhlisis siempre implica la aparici6n de la sorpresa, esa 

despertada por la inquietante curiosidad humana, esa que Freud sefiala como constitutiva de 

todo ser humano y que desde Cpocas temprana de nuestra vida nos invit6 a transitar por el 

camino de la investigaci6n. 

El tema de esta tesis "El concepto de representacibn en la obra de Sigmund Freud", 

swgi6 a1 percatarnos de que, en algunos pasajes de 10s textos del analista vients, el 

concepto no mostraba la claridad que esperhbamos. Esa h e  nuestra primera sorpresa: 

percatarnos que habitualmente estamos a la espera de claridad en lo que el otro propone, 

que nuestro deseo apunta a lo definido y .resuelto, a la ausencia de confusi6n. El 

psicoanhlisis, al contrario, propone iniciar en el equivoco, pues es s61o ahi donde nos puede 

decir algo. Es c o m h  obsemar que al leer en el texto de Freud el tCrmino "representaci6n", 

damos por hecho que entendemos lo que dice ahi, como si el orden conceptual fuera una 

referencia a "algo" que todos sabemos. Postura por demhs equivoca pues implica una 

sobreentendida definicibn del concepto, es decir, un malentendido. 

Bajo esta idea, incursionamos por la etimologia, la filologia, la filosofia, la 

psicologia y finalmente el psicoanalisis. En el primer capitulo nos movio la inquietud de 

saber si el sentido que tiene Vorstellung en el idioma a lemh es equivalente a1 que se le 

designa en espaiiol. 

En ese capitulo, el estudio de la Vorstellung y la representacidn orient6 nuestra 

investigacibn en dos momentos: 1) la investigaci6n etimol6gica y filologica de las raices de 

10s vocablos, asi como la constmcci6n que les da forma y designa sentidos y connotaciones 

en 10s diversos momentos de su historia. Momento en el que el'estudio permite dar cuenta 

de 10s elementos y formas que dan consistencia a 10s vocablos desde su constmcci6n hasta 

su uso cotidiano en el idioma alemh y en el espaiiol, es decir, de la cercania y distancia 

que guarda la Vorstellung con la Darstellung, el vertreten y el reprasentanz. Terminos 

todos ellos, vertidos a1 castellano como "representaci6n" o "representante". 2) La 



investigacibn de las equivalencias y discordancias existentes entre el vocablo Vorstellung y 

la representacibn castellana, no obstante ser equivalentes, difieren al ser estudiadas en 

detalle. 

En un segundo capitulo, la revisi6n de Vosrtellung como concepto, nos remite a 

considerar sus origenes y situarlo, para su maisis, en el campo de la filosofia y la 

psicologia. De esta manera, pretendemos dar raz6n de sus antecedentes: del paso de la 

presencia en el mundo griego a las primeras concepciones del logos y el alma en el 

pensamiento filodfico. Asi, pasamos de la presencia a la representacibn como un momento 

crucial en las formas de pensamiento de la humanidad, instaurhndose un orden distinto para 

concebir la relaci6n del sujeto con el mundo y consigo mismo. Siendo la filosofia el punto 

inicial que fija un sentido y crea una distancia entre el uso c o m h  respecto a1 cientifico. 

Por otra parte, la incursi6n de la psicologia en el estudio de la representacidn nos 

permitio abordar importantes desarrollos conceptuales, ya que ahi la representaci6n 

adquiere el status de elemento imprescindible para la ex<licaci6n del funcionamiento 

psiquico de la persona. Propuesta que abre profundas discusiones con el campo de la 

filosofia, la fisiologia y la matematica. Es en la psicologia donde el concepto de 

representaci6n alcanza uno de sus puntos mas elevados pues, es un elemento sin el cual no 

es posible ordenar y explicar 10s procesos psfquicos del ser humano. En ese contexto esb-8 

inmerso S. Freud, y es en su obra donde encontramos una novedosa veniente que se aleja 

de 10s planteamientos sobre la conciencia y la percepci6n propios de la psicologia, 

proponiendo una manera particular de concebir la representaci6n. 

En este contexto se desarrolla el capitulo tercero: el estudio de la Vorstellung en la 

obra de Sigmund Freud. En tanto que dl, abre la posibilidad de ir mas alla de 10s sentidos 

que tiene el concepto Vorstellung en la filosofia y psicologia, y ubica a1 inconciente a partir 

de la inscripcibn de la representacibn como representacibn inconciente. 

La necesidad de destacar la naturaleza y conformaci6n de la Vorstellung en la obra 

de S. Freud, nos acerc6 a diversos momentos cruciales que van desde su clinica hasta su 

desarrollo conceptual. Aspectos relevantes que muestran 10s pasos que Freud efectub para 



su constituci6n, partiendo de la percepci6n de la image11 recuerdo, hasta la representacibn, 

resaltando el registro mnCmico y la investidura que le impone la cantidad y la movilidad de 

las instancias psiquicas. Concepci6n que coloca en un principio a la representation 

hiperintensa como elemento central de la clinica en el abordaje y explicacibn de las 

afecciones histkricas, f6bicas y obsesivas. Y, posteriormente a la representaci6n y el afecto 

como elementos ligados que sustentan, tanto la clinica como la teoria psicoanalitica. 

La manera de concebir las representaciones agrupadas bajo ciertas caracteristicas y 

referirlas a sistemas psiquicos, trae consigo la propuesta de la Sachvorstellung 

(representacibn-cosa) y la Wortvorslellung (representaci6n-palabra), elementos que 

conforman la Objeldvorstellung (representacibn-objeto). Designando el inconciente, el 

preconciente y el sistema de la conciencia como 10s lugares de inscription, asi como 10s 

procesos que, a travCs de la Besetzung (investidura), rigen y guian el acontecer psiquico: el 

principio del placer y el principio de realidad, marcando su tendencia, la direccionalidad 

propia de la pulsi6n y el deseo. 

La representaci6n cosa y su enlace con el orden pulsional nos llev6 al estudio de la 

representacibn objeto. La representacibn palabra, uno de sus elementos, nos condujo al 

estudio del conjunto de las representaciones que dan pauta a la conformacibn del 

prewnciente y del discurso, asi como la influencia inconciente que se cieme sobre 8. 

En el capitulo cuarto, el proceso de la represibn sera crucial para dar cuenta de las 

formaciones y hnciones de la representaci6n. Proceso que descubre, por medio del trato 

diferenciado de la represibn, el origen y destino de la representaci6n y el afecto. 

En enlace entre la representaci6n y la pulsi6n, abre el camino hacia una 

wnstruccibn sin precedentes, misma que ubica al psicoanalisis cada vez mas alejado de la 

psicologia y de las teorias en torno a la representacibn, ya que considerar a la pulsi6n como 

un representante, que da cabida, junto con la representaci611, a1 Vorstellungsreprdsentanz: 

la agencia representante que caracterizara a1 inconciente, en el context0 de la 

representaci6n. 



Tal fue un paso fundamental en nuestra investigaci61-1, ya que es lo que dara peso a 

la representaci6n inconciente, aporte que se erige como una provocaci6n en el campo 

clhsico de la representacibn. La representaci6n inconciente es un concepto que implica un 

registro externo a la conciencia, pues no proviene de ella y su existencia es factible fuera de 

ella. Es una representach que no forzosamente esth en relaci6n con lo que la Vorstellung 

representa del recuerdo, y que conlleva una particularidad en su registro, en el inconciente: 

determina el proceder de la conciencia y del yo, propiciando que el sujeto del enunciado no 

sea el mismo que el de la enunciaci6n. 

Es en este Ambit0 donde se desarrolla nuestra investigaci611, en la particularidad que guarda 

el concepto representaci6n en el h b i t o  psicoanalitico y especificamente en la propuesta 

ffeudiana, de la cual emerge un sentido y uso distinto del concepto representacibn que se 

presenta en la psicologia y la filosofia. 



Capitulo I 

Estudio etimol6gico y cornparativo de Vorstellung y 
representach 

"Si el nombre ((representacidnu, 10s adjetivos ({representante)), 
ctrepresentativo)), 10s verbos ctrepresentaru o ((representarsea no son sdlo las 
rnodulaciones .gramaticales de un tinico y mismo sentido, si nticleos de sentido 
diferentes estbn presentes, acruando o producidos, en esos modos gramaticales 
del idioma, enronces realmenre se le puede desear suerte a1 lexicdlogo, a1 
semdntico o a1 jldsofo, que intentase clasijicar esas variedades de 
ctrepresentacidn)) y de ((representar)), y dar razdn de las bariables o de las 
sepa~ciones en relacidn con la identidad de un sentido invarianre. " 

El verbo "representar" asi como el sustantivo "representaci6n" han adquirido, a 

travks del uso cotidiano en el idioma espaiiol, varias significaciones.   st as, por lo general, 

refieren a la idea de "estar en lugar de otro". Sin embargo, representar y representacion 

portan distintos sentidos, y en su aplicacibn carecen de unificacion, de un consenso en la 

signification, por tanto, su empleo y sentido apuntan a una diversidad de implicaciones de 

sentido. Esta peculiar forma de mostrarse obedece principalmente al manejo que se le ha 

dado tanto en el uso cotidiano como en lo concerniente a1 campo de las ideas. En este caso, 

se utiliza una sola palabra para nombrar varias situaciones. 

En el campo de las ideas (especificamente nos referimos a la filosofia, a la 

psicologia y el psicoanAlisis), el vocabIo representaci6n ha adquirido relevancia a1 ser 

tratado en calidad de concepto, propiciando a travis de estas disciplinas su abordaje para el 

' "Discuno inaugural del XVIII Congreso de la Sociedad francesa de filosofla sobre el tema ((la 
representaci6ns". 1996 



estudio y construcci6n de explicaciones que den raz6n del origen y funci6n de las ideas del 

sujeto. Por tal motivo, especificamente en el psicoanhlisis, nos interesa en lo particular: 

mostrar 10s alcances del vocablo; en su modalidad de concepto, observar el uso que se hace 

de Cl y las complicaciones que pueden derivar de su aplicaci6n; asimismo, las encrucijadas 

que emergen en el paso de una lengua a otra, consecuencia del ejercicio de la traducci6n; y 

las multiplicidades de sentido que acompaiian a1 vocablo. 

Con base a lo manifestado, podemos considerar y destacar, que tanto en el idioma 

espaiiol como en alemin, encontramos la dificultad de aprehender un sentido unitario para 

representacidn y Vorstellung, destachdose mayor dispersi6n en el primer caso y cierta 

especificaci6n en el segundo, sin embargo se carece de unidad. Ademls, en la traslaci6n de 

una lengua a otra, cuando se hace el pasaje del alemh al espaiiol -que es el caso que nos 

interesa- observamos el escaso margen de equivalencia, hecho que dificulta por rnomentos 

un acuerdo respecto al sentido que permita empatar ambos vocablos. De esta manera, 

encontramos implicaciones de sentido y sus diversidades en mayor o menor grado entre un 

idioma y otro. 

Al igual que representaci61-1 en el idioma espaiiol, el a lemh Vorstellung nos lleva a 

travts de un sendero que caracteriza lo singular de sus significaciones, mismas que emanan 

de su constmcci6n lingiiistica, 10s usos y costumbres de la cultura germana, asi como la 

manera en que fue incorporada -la Vorstellung- a1 terreno de la filosofia. Aspectos que nos 

ubican a distancia respecto a 10s equivalentes que tenemos en espafiol para este vocablo. Lo 

que muestra la ausencia de un sentido h i c o  y una marcada tendencia a la diversidad, 

acentuada por la variedad de acepciones que conlleva en el idioma espaiiol. 

Desde esta perspectiva nos encarninaremos hacia una revisi6n etimol6gica del 

vocablo (en su forma de verbo y sustantivo) tanto en el idioma alemh como en el espaiiol. 

Buscando a trav6s de sus origenes 10s elementos que nos permitan delimitar a l g h  sentido 

que nos posibilite transitar de forma estable entre una lengua y otra. Posteriormente, 

abordaremos algunos problemas que se presentan cuando se pretende establecer una 

equivalencia entre el vocablo en alemhn y el correspondiente en espaiiol.. Guiados 



fundamentalmente por la intencidn de remitir a un sentido que nos pueda esclarecer la 

concepci6n que se desprende de la referencia psicoanalitica. 

1.1  Precisiones Etimol6gicas 

"La rraduccidn a otro idioma es la acci6n de quebrantar legitimarnente a las 
palabras. A la ventana le cambiamos el sonido castellan'o por el sonido inglis, 
de manera que el anglohablante entienda lo que queremos decir aunque 
escuche una cosa dferente. Sin embargo las traducciones nunca son plenas 
porque cada idioma imprime matices propios a sus palabras. "Vaso" en 
castellano se refiere a1 conducto, a1 continente; "glass" en inglh, a1 material 
transparente; "verre", en francis, a1 vidri6 mismo. " 

Ethel ~rauze.' 

1. 1. 1 Vorstellen y Vorstellung 

En la lengua alemana, el verbo vorstellen se compone de dos elementos 

primordialmente: la preposici6n y la base del verbo. Mientras el sustantivo Vorstellung, 

esti integrado por tres partes: la preposicidn, la base radical del verbo y un sufijo. 

Elementos que, por medio de las vertientes etimolbgicas de su constituci6n, nos posibilitan 

el andisis detallado de ellos. 

En su construccidn el verbo vorstellen, nos remite a dos elementos: 

La preposici6n "vor", es una de las nueve preposiciones que rigen al sustantivo en 

dos fomas gramaticales: el acusativo y el dativo. En la primera, actca siempre que se 

quiere indicar movimiento o cambio de lugar. En la segunda, cuando se quiere seiialar el 

reposo o designar el lugar donde se verifica la acci6n. 

' La casa de la literatura. Ed. Universidad de la Ciudad de Mexico, Mexico 2003. P.8 
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Esta preposicibn posee a1 menos tres significados, que respecto a su equivalencia en 

el espafiol serian: "ante", "en frente", "delante de". Ademh, en su calidad de prefijo indica 

que la acci6n ocurre de manera temporal o espacial: "frente a" o "antes de". 

En lo concemiente a1 verbo, remite a1 infinitivo "stellen", que en alemiin porta 

varios sentidos: "poner", "colocar" y "colocar de pie". Y que en ocasiones, por una 

inadecuada traduccibn se le llega a conhndir con "stehen": "estar de pie", "estar parado". 

Atendiendo a las formas gramaticales, ambos verbos quedan separados de la siguiente 

manera: stehen para la forma del dativo, y stellen para el acusativo. Asi, apoyados en la 

indicacibn gramatical para stellen, nos remitiriamos a la acci6n del sujeto que recae 

directamente sobre el ~ b j e t o : ~  Vgr. Wohin sollen wir stellen den Tisch? (~Donde debemos 

colocar la mesa?) 

En el caso de la forma sustantiva: Die Vorstellung, esti conformada por las 

referencias que hicimos para "vor" y "steilen", .aiiadiCndose la terminacibn del alemin 

"ung", un sufijo de sustantivaci6n que corresponde con frecuencia a "-cibn" en espaiiol. 

Respecto a su traduccibn general, Vorstellung es designado com6nrnente en espafiol 

como: Presentacibn, representacibn *n el sentido de un film-, sesibn. Por otra parte, en el 

campo de las ideas remite a: concepcibn, nocibn e idea, context0 en el que a veces es 

utilizado en el sentido de imaginarse, Vorstellungs-kraj?. 

En nuestro estudio, hemos introducido 10s elementos actuales del vocablo, sin 

embargo es importante considerar otros componentes que en su origen le dieron 

consistencia y sentido hasta nuestros dias. 

Pirrafos atris sefialamos 10s componentes esenciales del vocablo Vorstellung, 

moshamos en su estructura tres partes; un prefijo, la base radical dei verbo y a1 final un 

sufijo. En el caso del verbo, de estos tres dispositivos, recuperamos 10s dos primeros para 

considerar su referencia constitutiva, permaneciendo pendiente la parte etimolbgica, misma 

que a continuacibn abordaremos. 

' Otto- Ruppert 1977: 36-39 
' Herder 1991 :329 - CuyBs 1985: 413 



El prefijo vor: tiene su origen en la raiz indoeuropea: per- (que en gran medida, 

refiere a las formas que hemos seiialado). Su origen se remonta a1 period0 gbtico, donde lo 

encontramos en la forma antigua fatir[a], presentacibn que pas6 posteriormente a1 antiguo 

alto alemh mostrando una ligera modificacibn: fora. Finalmente, fue hasta el surgimiento 

de lo que consideramos el alto aleman, cuando adquiere la forma en que lo conocemos 

actualmente: vor. 

Practicamente desde sus inicios, el prefijo vor, se ha utilizado en dos sentidos: el 

temporal para indicar lo concemiente a "anticipadamente"; y el espacial para sefialar lo 

correspondiente a "ante". Aunque tambiCn hallamos una ampliacibn en su uso como 

particula causal: "de tanto" o "a causa de tanto", por ejemplo: vor soviel Angst konnte er 

nicht sprechen (de tanto miedo, no podia hablar). Asirnismo, debemos considerar que el 

prefijo vor, a1 asociarse con el verbo stellen, conserva en lo general el sentido temporal o 

espacial en lo referente a la actividad de anticipacibn o demostracibn. 

El segundo elemento que retomamos es el radical del verbo: srellen, que tiene sus 

antecedentes, al igual que el prefijo vor, en una derivacibn de la raiz indoeuropea srel- que 

significa "permanecer de pie", "montar"; "mar" ,  "estar inmbvil" y "duro". Expresiones 

probablemente muy de la epoca, de sobremanera "montar" y "mar" ,  que a1 pasar el 

tiempo dejaron su espacio a otros sentidos, a otras referencias, propias del nombrar en el 

desarrollo de las culturas y las constmcciones del lenguaje. 

Tanto en el antiguo como en el medio alto alemh, el verbo stellen significaba 

"llevar a un lugar", "montar-mar", modalidades de sentido que se fueron transformando 

posteriormente hasta adquirir otra significacibn. Por su uso, p a d  a ser una palabra 

destinada para sefialar el efecto de "estar" (de pie) stehen, y que posteriormente 

evolucionara su significacibn por medio de la expresibn "colocar de pie". La aparicion de 

otras modificaciones, que en realidad tambiCn son creaciones de sentido, se fueron 

manifestando por el uso del vocablo y su desarrollo cotidiano, como el caso de "arreglar" y 

"fijar" (en el entendido de "poner o colocar algo de pie y en condiciones de funcionar).' 

Asimismo, hallamos en srehen la idea de "permanecer de pie", en referencia a la persona. 



De esta acepci6n derivarh varios vocablos, entre ellos: aujStehen (ponerse de pie, 

levantarse), Alleinstehen (soledad). 

La palabra Stelle (lugar, puesto) probablemente adquiri6 su actual sentido a partir de 

su significado antiguo: "lugar donde se esti de pie" (donde se permanece). Palabra que 

sirve de base para conformar la estructura de otros vocablos, tal como sucede con Gestalt 

(fonna) y Amtalt (instituci6n), que conllevan en su constituci6n la forma que proviene del 

antiguo pretCrito de stellen. 

Otra de las modalidades que encontramos en la evoluci6n del vocablo vorstellen, 

data del siglo XVI, kpoca en que fue usado al lado de furstellen con las acepciones de 

"mover hacia delante", "presentar ante" y "dar a conocer-presentar". Sin embargo, a partir 

del siglo XVII se observa una fuerte inclinaci6n en la formaci6n de su sentido, apareciendo 

como "ponerse espiritualmente algo ante' 10s ojos". Inclinaci6n lingiiistica que deja una 

marca, en lo consecuente, para constituir en esta expresion uno de sus usos m L  frecuentes. 

De estos cambios y evoluciones proviene Vorstellung, sustantivo que tiene el sentido de 

"presentaci6n", "imagen espiritual", "pensamiento", "concepto" e "idea" y que durante una 

Cpoca adquiri6 un uso particular, hoy extinguido, en el sentido de "reprensibn". 

Como sustantivo, VorsteNung es un tCrmino que abarca un espectro de uso bastante 

amplio, ya que se emplea cotidianamente para hacer referencia a "idea" o "concepci6n" 

-en el sentido de idea visualizada/imagen-. Asimismo, lo podemos encontrar como un 

vocablo especializado que surge de la concepci6n que le da la filosofia, la psicologia y el 

psicoanilisis. Disciplinas que al aportarle un sentido especifico desde la construcci6n del 

conocimiento, han transformado el vocablo en un concepto fundamental, modificando su 

estatus de palabra de uso cotidiano e inserttindola dentro del lenguaje especializado en 

calidad de un preciado concepto, que en su uso dice aigo a esa disciplina que no dice fuera 

de ella. 

En esta particularidad conceptual, probablemente el sentido que posee sea distinto al 

orden conceptual de otras disciplinas. No es de extrailarnos, por tanto, las diferencias tan 

marcadas que pueden desprenderse de cada uno de estos espacios de production de 

conocimiento. 



En la gama de posibilidades de sentido y uso que porta el vocablo, es importante 

considerar, que a travks de 10s pasajes de una lengua a otra se ha generado una diversidad 

de sentidos, de ahi que Vorstellung sea traducido habitualmente como "representacibn", 

"idea", "presentaci6n" y en ocasiones como "imagen" y "concepcibn". De estas 

acepciones, la m b  cornh ha sido "representaci6n". Traducci6n que en ocasiones abarca 

desde el h b i t o  de lo cotidiano hasta el filodfico, incluyendo el psicolbgico y el 

psicoanalitico. Esta equivalencia a1 designar en espaiiol el vocablo representacibn para el 

alemh Vorstellung pareciera solucionar cualquier problema de traduccibn, en el entendido 

de que se aporta un sentido que aglutina las diversas referencias, sin importar la 

procedencia. Sin embargo, existe un problema de grandes proporciones que surge por 

efecto de la traduccibn al interrogarnos, si el sustantivo Vorstellung tiene las mismas 

implicaciones en las diversas disciplinas que hemos mencionado, y si el sustantivo 

representacibn, en el uso y sentido que se le otorga en la lengua espaiiola, es equivalente al 

que se le otorga a la Vorstellung en ale&. Interrogantes que implican la variedad de 

sentidos que puede alcanzar Vorstellung en el idioma espaiiol y, que por sus modalidades 

de significaci611, tambi6n puede remitir como equivalente de 10s vocablos Darstellung y 

vertreten, Tres vocablos alemanes caen bajo una sola manera en espaiiol: representaci6n. 

De la misma manera, encontramos que el verbo darstellen en ocasiones es traducido como 

"representar", a pesar de que en el idioma alemin, cada uno de estos vocablos posee su 

propia significacibn. 

Anteriormente serialatnos la posibilidad de traducir Vorstellung como "idea", 

"presentacibn", "representaci6n". "concepci6n" e "imagen", per0 si consideramos las 

obse~aciones que hemos realizado, nos enfrentamos con un problema: 10s significados que 

tiene "representacibn" en espaiiol, salvo excepciones, no concuerdan con 10s de 

Vorstellung. Por ejernplo, cuando Freud se pregunta en "El porvenir de una ilusi6n" (1976, 

XXI:15) Worin liegt der besondere Wert der religiosen Vorstellungen? (iEn que reside el 

valor particular de las representaciones religiosas?). En el documento, Freud pregunta 

acerca de las ideas religiosas en cuanto concepciones, en el sentido de teorias o un conjunto 

de ideas, per0 a1 ser traducido como representacibn, se trastocan 10s matices, puesto que 

Freud se refiere en esta parte del documento a las concepciones contenidas en las doctrinas 



religiosas, no a la representacibn, en todo caso seria a las ideas, o a las concepciones 

religiosas. 

Podemos observar la dificultad que reviste el pasaje de una lengua a otra, porque lo 

representado en la Vorstellung alemana, no siempre concuerda con lo representado en la 

representacibn espaiiola. A lo que habria de aiiadir (como si la complicacibn no fuera de 

por si demasiada) que en cualquier lengua, no siempre hay concordancia entre ' la  

representacibn y lo representado. 

Por lo general, el predominio en la traduccibn es tomar Vorstellung por 

"representacibn", pero, debido a la extensa polisemia del verbo "representar" en la lengua 

espaiiola, las posibilidades de confusibn se incrementan considerablemente, aun mls si 

consideramos la existencia de otras altemativas en la traduccibn, como es el caso de "idea"; 

"presentar"; "concebir" e "imaginar". Tkrminos que, en el uso cotidiano, nos pueden 

remitir a cierto sentido especifico en espaiiol, pero que no siempre se recubren con las 

implicaciones del vorsteuen alemiin. Por tanto, estamos advirtiendo que el sentido y las 

comotaciones que tiene en la lengua alemana vorstellen y Vorstellung, no concuerdan 

exactamente con las significaciones que en espaiiol tiene la fbnnula "representar y 

representacibn", y que, a pesar de ser traducidos como vocablos equivalentes, no hay 

equivalencia en muchos casos. Digamos, no es suficiente en el trhsito de un vocablo de 

una lengua a otra buscar su "equivalente", sino que es necesario que el equivalente remita, 

en su significacibn y uso a las mismas implicaciones. Sobre todo, porque Vorstellung 

enfatiza el espacio delantero en que ella se reinstala, mientras representar alude a la 

dimensi6n de un retomo en el tiempo presente. Propuesta que argurnentaremos mas 

adelante en este capitulo. 

En virtud de la importancia del tCrmino, y con la intencion de ver sus implicaciones 

en el construct0 psicoanalitico, es necesario estudiar a profundidad y analizar 

detalladamente 10s alcances de la representacibn, no s610 como vocablo, sino tambiCn a1 ser 

referido a otros campos en su aplicacibn como concepto, ya que Vorstellung, aparte de su 

uso cotidiano y corriente, tiene empleos particulares en el context0 de la filosofia alemana y 



en la psicologia del siglo XIX, propiciando con esto, la aparici6n de una gama de sentidos 

particulares y de uso culto, ajenos al sentido vulgar que pueda tener. 

Tomando en cuenta las consideraciones vertidas, la significaci6n que por lo general 

se le asi,m a vorstellen y Yorstellung en el idioma espaiiol, no son suficientes en la 

traduccion. En principio estos vocablos nos refieren a: concepci6n', concepto, nocibn, idea, 

imagen y pensamiento.6 Posibilidades que se inscriben el sentido de "tener una idea de 

algo", "tener una imagen de c6mo fueron, son o serin las cosas" o "tener un pensamiento". 

Acepciones que remiten a la idea de invocar y hacer presente una escena o imagen a partir 

de 10s elementos disponibles. Lo que nos indica la acci6n de buscar algo representable en el 

lenguaje y traerlo, colocarlo frente a la conciencia y de esta m a e r a  visualizarlo. Por tanto, 

nos referimos a algo que se encuentra representado, por medio de su inscription, en un 

registro y que esta de manera representable para un sujeto, implicando un movimiento: 

"colocar delante; anteponer a".' Sin que esto implique foaosamente una construcci6n por 

medio de un act0 reflexivo, sino solamente poseer un registro, ir a la inscripci6n, traerlo y 

colocarlo ante mi. Por otra parte, el verbo vorstellen, lo podemos ubicar en su forma 

reflexiva sich vorstellen, modalidad que nos permite tomar en cuenta el sentido de 

"imaginar o pensar", en el entendido de concebir una imagen sensorial sin la presencia 

concreta del objeto. 

En este context0 de las significaciones que porta el vocablo, encontramos otras 

posibilidades. Tal es el caso de "presentar" (cuya forma sustantiva "presentaci6nn puede 

remitir a "Darstellung"): "acto de mostrar", "poner delante.den.' Modalidades que indican 

la acci6n de colocar para ser mostrado ante otro incluso en el sentido de imagen no 

repetitiva, sino solamente presentada y puesta ante la mirada, tanto en lo concerniente a la 

percepci6n como en lo espiritual. Finalmente, puede ser considerado en el sentido teatral, 

' Por ejemplo, el espatlol "Concepcibn" excede, pues implica "concebirlo", "concebido", "nacido de" -es 
decir- lo que 10s alemanes dicen con el vocablo "geboren". 

Estas seis posibilidades se encuentran en el uso cotidiano de 10s vocablos, y no estamos considerando 10s 
diversos usos que puede alcanzar en construcci6n tebricas y disciplinarias, como es el caso de la psicologia, la 
filosofia o el psicoanAlisis. 
' Herder 1991: 329 

bidem 



como puesta en escena o una exhibicidn de un film o unaperformance, en tanto hace algo 

visible para otro. 

Hemos mostrado a travCs de tres posibilidades, 10s sentidos y connotaciones que se 

desprenden del verbo vorstellen. Solo aiiadiriamos que las forrnas de uso que expresadas, 

no son estructuras de uso frecuente en espaiiol, a excepcidn de su utilizaci6n en un context0 

culto o con referencia a1 arte, especificamente el teatro y el cine. 

Partiendo de estas tres forrnas y retomando las implicaciones de vorstellen, 

considerariamos pertinente su uso referimos a1 hecho de: colocar/poner; mantenerse de 

pie ante si; instalar ante si; una presencia, es decir, una presencia de la cosa que se muestra 

ante el sujeto en calidad de idea, de pensamiento, la presencia de un objeto (cosa, set, 

perception). Como la ocurrencia que refiere Freud cuando un extranjero le pregunta a un 

nativo berlinCs a la vista de un grupo escult6rico en una plaza pbblica: ~ Q u C  representan 

esths estatuas? "Was stellen diese Statuen vor?" a lo que el segundo responde "entweder 

das rechte oder das linke ~ e i n " ~  (la piema derecha o la izquierda). Lo que nos muestra en 

este caso el uso y sentido de vorslellen, "poner delante". 

Reflexionando sobre estas posibilidades, podemos decir que se trata de algo que va 

mils all& de una percepcidn, y que tsta no es la representacidn, sino que, a partir de una 

presencia, de la presentacidn que Csta tiene para la percepcidn, detenida en un registro, en 

una inscripci611, es traida ante el sujeto, no en calidad de objeto de la realidad objetiva, sino 

de un registro, colocando ante el sujeto la presencia (idea, imagen o concepto) de la 

ausencia del objeto. 

Si consideramos el hecho de pensar, Vorstellung abarcaria conceptos abstractos y 

complejos, asi como la "puesta en imhgenes" de tales raciocinios cuando son colocados 

sensorialmente en una escena imaginaria, en el sentido de pensamientos por imhgenes 

sensorialmente concebibles. 

Freud S 1991: 30 



En ocasiones, se come el riesgo de ubicat en un mismo lugar, a manera de 

sobrepuesto, el pensamiento, en tanto actividad racional, con el hecho de representar. 

Prkctica que nos lleva a tomar en cuenta la siguiente diferencia. En alemAn, el verbo denken 

(pensar) y el sustantivo Gedanke (pensamiento) difieren de Vorstellung que guarda el 

sentido de "pensamientos por imigenes" (sensorialmente concebibles). No obstante, en 

ocasiones, a pesar de  que Vorstellung es acogida para abarcar conceptos abstractos, el 

termino designa la "puesta en imdgenes" de tales raciocinios. 

Algo que se toma c o m b  en la traducci6n del a l e m h  a1 espaiiol, es tratar de la 

misma manera a vorstellen y darstellen, igualmente Vorstellung y Darstellung, asi como 

suele suceder con el vocablo vertreten.' El que estos t6minos sean traducidos como 

representar- representacibn, acarrea serias confusiones que afectan, aparte del vocablo en si, 

a1 context0 que 10s rodea. Situaci6n que altera la intenci6n del texto y expresa una idea 

equivoca de lo que se pretende mostrar. Este tipo de desviaciones, da cabida a sospechas 

que apuntan a la elasticidad del vocablo, a sus limitaciones y, caer en la idea de que 

Vorstellung no es suficiente para construir y manifestar las ideas que debiera expresar o por 

otra parte, suponer que en la lengua alemana es factible la existencia de varios vocablos que 

son utilizados indistintamente para designar el mismo significado. A estas dos suposiciones 

aiiadiriamos una tercera: en la lengua alemana estos vocablos tienen sentidos y usos 

distintos, pero en su traduccion a1 espaiiol, ante la ausencia de una equivalencia, quedan 

agrupados bajo una misma denominacibn: "representacibn". 

Siguiendo con el estudio de 10s vocablos, nos abocaremos a1 analisis de darstellen y 

Darstellung, de la misma manera que lo hicimos con vorstellen y Vorstellung. 

Darstellen es traducido a1 espaiiol como representar, describir. En el sentido del 

arte, como interpretar. En la modalidad de Darsteller: actor; interprete (de teatro). En tanto 

En la haducci6n de Freud al espafiol, es frecuente encontrarnos con esta equivalencia 



sustantivo, Darstellung, se traduce como representacibn, descripcibn, interpretacibn y 

~btencibn'~. Aunque, tambi6n es referido con otras implicaciones: darstellen en su calidad 

de verbo remite a presentar, figurar, exponer (a la vista), y exposicibn en el caso de 

Darstellung. " 

Respecto a1 arte, existe cierta singularidad: darstellen indica un esfuerzo para captar 

y dar forrna (representar-constituir-figurar) a algo todavia sin forma, remitiendo a la parte 

creativa del teatro y la actuacibn, mientras que vorstellen nos seiiala el hecho de montar y 

presentar para si o para otra persona, por tanto; no implica el trabajo de constituir 10s 

elementos bhicos, sino solamente el hecho deponer, disponer ante si. 

En lo que concierne a la construccibn etimolbgica, algunas partes del vocablo 

darstellen son similares a 10s de vorstellen, sin embargo encontramos necesario diferenciar 

ambos vocablos desde sus raices, la aplicaci6n que se le da, y sentido que se asigna. 

El verbo darstellen, es un tirmino cornpuesto por un adverbio y una base radical del 

verbo. Mientras el sustantivo Darstellung, se compone de un adverbio, la base del verbo y 

el sufijo. Elementos que para nuestro estudio 10s retomarnos de la siguiente manera: 

En su forma de verbo, darstellen, esti formado por: 

El adverbio, que en la lengua alemana 

es una parte indeclinable de la oraci6n que modifica principalmente el significado del 
verbo, el de adjetivo y tambiCn el de otro adverbio." 

A1 igual que en el idioma espailol, en el a lemh existen adverbios de lugar, tiempo, modo, 

cantidad, comparacibn, orden, afirmacibn, negation, y de duda. En el caso que nos ataiie, el 

adverbio "da(r)", se concibe como un adverbio de lugar, a1 igual que "dort", e indican, 

all& alli, ahi. Por tanto, se utiliza para designar un Area, o temporalmente un momento o 

periodo, que a1 agregarse a una base de verbo o un sustantivo propicia el sentido de hacer 

presente o existente. 

lo Ibidem 84 
I '  Cuyas 1985: 82-3 
" Otto- Ruppert 1977:176-183 . 



El radical del verbo remite a "srellen", que significa "poner", "colocar", "colocar de 

pie, en posicidn erecta". Considerando que se trata del mismo verbo que con el termino 

vors~ellen, damos por sentado las especificaciones que seiialamos anteriormente. 

En lo concemiente a1 sustantivo Darstellung, utilizamos las rnisrnas partes referidas 

a darslellen, aiiadiendose la terrninacidn del alemh "ung". 

El sufijo -ung: es un sufijo de sustantivacidn que corresponde con frecuencia a1 

espaiiol "cion". 

De esta manera, Darsrellen-ung se traduce corno: Explicacidn, descripci6n, 

exposicibn, representacidn, interpretaci6n (teatro), exhibition. Asimismo, es importante 

tomar en cuenta una aclaracidn que hace Luiz Alberto Hanns, refiriendose a lo afirmado en 

el Deutsches Worterbuch, 

[...I Actualmente [el tkrmino designa] la manera en que algo fisiw o espiritual es 
aprehendido y expuesto [. . .] " 

Lo cual nos encamina a una doble accibn: aprehender y exponer, sin que la referencia fisica 

o espiritual, tengan relevancia. 

Al sefialar 10s elementos esenciales que conforman el vocablo Darstellung, 

mostramos tres partes; un prefijo, la base radical del verbo y un sufijo. 

El prefijo da, tiene su origen en la raiz prenominal indoeuropea: lo- (de la cual se 

desprenden una gama importante de pronombres dernostrativos que en el alemdn derivaron 

en articulos demostrativos, der, die, das), y en la forma de adverbio de lugar, (en gdtico 

par: po). Forma que posteriormente pas6'al antiguo alto alernin corno dar, tiernpo despues 

lo encontramos en el rnedio alto alemin en el mod0 en que lo conocemos actualrnente: 

da(r). Destacando, que la letra "r", no obstante su desaparicidn, termina imponiendose en 

algunas palabras compuestas, corno es el caso de "dartiber", por citar alguna. 

" Hanns 2001:423 



El significado de "da", como adverbio de lugar, lo podriamos traducir por su 

equivalente en el espaiiol: "ah?, para seiialar o referir expresamente un lugar, aunque 

tambibn lo encontramos como adverbio de tiempo, caracteristica agregada durante el 

period0 del alto alemin. De esta manera, el adverbio trasciende como "ahi/en ese 

momento". Alcanzando con esta presentaci6n dos posibilidades: la espacial y la temporal. 

Respecto a1 radical del verbo: stellen. Recuperamos para nuestro estudio un aspect0 

importante que proviene del antiguo y medio alto alemiin, el significado de: "llevar a un 

lugar", "montar-mar", que a la postre deriv6 en: "estar de p ip ,  "estar inm6vil", "duro", 

que al ser combinado con el adverbio da y dar, p a d  a la forma que conocemos en la 

actualidad: darstellen. Con una particular connotaci6n: la actividad de "presentar", de 

"erigir" boner en pie, construir) ante nosotros", poner ante 10s ojos; mostrar, de manera 

que sea una manifestaci6n en el context0 de un tiempo y espacio comunes. 

En sus antecedentes, durante el siglo XV, Darstellung h e  utilizada como "montar 

abiertamente"; mientras que en 10s siglos XVI y XVII su uso recayo en el sentido de 

"mostrar pdblicamente", per0 una construcci6n importante surgi6 en el siglo XVIII con la 

aparici6n del timino "Darsteller" para referir a1 "actor". Dando nombre 'a una actividad 

que se desprendia de las formas del verbo y del sustantivo, y colocando a1 sujeto en un 

esfuerzo por hacer explicit0 e inteligible a otro(s), algo que escapa en su origen a la 

percepcion, forzando por medio de una actividad a1 sujeto para que logre plasmar, exhibir, 

mostrar, describir, aquello que act6a, interpreta, pinta, etc. 

Considerar Darstellung, en el sentido de poner algo sensorialmente aprehensible, 

implica un doble movimiento: "dar una forma capturable" y "mostrar". "Esto nos lleva a 

particularizar en un movimiento que refiere a1 hecho de poner en forma de imagen 

aprensible y despubs exponer" l4 ES decir, consiste en tomar algo que se encuentra fuera del 

campo sensorial de la percepcion y que, para ser percibido por el destinatario, hay que 

mostrtirselo perceptivamente, por ejemplo, por medio de la pintura, de la mcsica, del arte 

escbnico, digamos, ponerlo ante 10s ojos (literal y metaforicamente). Ademas, aparte de 

mostrar, implica interpretar, incluso representar, en el entendido de representar un-papel, de 



interpretarlo para alguien. Actividad que no s610 se circunscribe a1 act0 de exponer, exhibir, 

sino que lleva irnplicita la secuencia: aprehender, construir, significar algo ininteligible para 

hacerlo inteligible y que de esta rnanera, el destinatario pueda tener la percepci6n de lo 

representado, 

parece entonces significar imagen, eventualmente no-representativa, no-reproductiva, 
no-repetitiva, simplemente presentada y puesta ante 10s ojos, la mirada sensible o la 
rnirada del espiritu, segh la figura traditional que se puede tarnbi6n interpretar y 
sobredeterrninar corno una representaci6n de la representacibn. IS 

Corno podernos apreciar, Darstellung nos perrnite incursionar en el uso de la 

representacibn en el orden estktico, en el cual, podemos orientar nuestra intenci6n 

explicativa tanto hacia las artes plasticas corno al teatro o el cine. De ahi que, en arnbas 

ramas del orden estttico se llame representation a la expresi6n plhstica corno sustituci6n de 

una idea. De la nlisrna rnanera, nombramos la representacibn que alguien hace de un 

personaje o de una situaci6r1, corno quien representa la soledad o la quietud de la noche en 

una obra teatral. 0 el verano en una obra musical. 

Reconsiderando 10s elernentos vertidos, podernos concebir la Darstellung, corno la 

acci6n de poner algo en irnagen ante otro, en el context0 de tiernpo y espacio, a travts de 

una actividad que encierra un movimiento doble; en un primer rnornento, se aprehende lo 

no-representative y, en un segundo rnornento, es puesta ante 10s ojos de alguien, 

dirigitndose a otro (corno una constmcci6n o producci6n), de ahi que, en ocasiones, la 

Darstellung sea empleada no s610 con la intenci6n de exhibir, sino tambitn de explicar y 

describir, ocupando el tkrmino, el lugar que se le asigna a verbos que expresan un esfuerzo 

de explicitaci6n. 

Sinttticamente diriamos que darstellen, en la lengua alernana, es un verbo que nos 

rernite, rnhs que a1 vocablo representar, tal corno es utilizado en la traducci6n espaiiola, a 

otros sentidos corno: explicar, interpretar dramhticamente, presentar algo, incluso, construir 

o producir una imagen, asi corno significar. "Diese Fresh stellt Szenen aus den Leben 

Jeslis darn (Ese fresco (pintura) representa escenas de la vida de Jes6s) "So wie du ihn 

darstellst, muss er ja ein richtiger Tyran sein" (Tal corno tu te lo irnaginas, el debe ser un 

'I Derrida 1996: 9 



verdadero tirano). "Er stellet sich vor anderen immer als grosser ~ i c h l e r " ' ~  (EI se 

representa siernpre para otros corno un gran poeta). 

A1 igual que Vorstellung, la traducci6n de Darstellung al espatiol acarrea varias 

cornplicaciones, sobre todo, porque en espaiiol, "representacibn", tiene rnh sentidos que 

10s que se pueden obtener en alernin para estos vocables. En espatiol, el terrnino 

representar, nos proporciona varios significados que no se encuentran en Darstellung, tal es 

el caso de: sirnbolizar; reproducir mentalrnente; valer; o la representacibn de una posici6n 

social elevada. Asirnisrno, puede ernpatar con: interpretar dramhticamente; mostrar; 

construir-significar. Aunque probablernente, el termino espaiiol rnhs precis0 para 

Darstellung pudiera ser "expresar", en lugar de "representaci6n". De esta rnanera, por 

rnedio de "expresar", se podrian colocar en Darsfellung las ideas bajo un lenguaje 

rnaternhtico o musical. Con la salvedad de que en esta formation, en ocasiones puede 

quedar excluida la noci6n de rnovimiento; ser dirigidos a otra persona, con la intenci6n de 

una exposici6n. 

El recorrido por Darstellung, nos ha permitido ubicar dos direcciones: primero, la 

cercania o lejania con Vorstellung, ya que ambos son traducidos a1 espaiiol corno 

representation y por tanto se les brinda un trato similar. Segundo, porque Freud no s610 

escribe en ocasiones Darstellung, sino que incorpora otras modalidadis, corno es el caso de 

DarsteNbarhzit, termino utilizado en su libro "Die Traumdeutung", y que es traducido 

corno "figurabilidad", aunque en otras ocasiones corno "representabilidad". Traernos a 

cuenta este termino, por el relieve que alcanza al ser cansiderado un elernento nodal para la 

explicaci6n de la formaci6n del sueiio y la alucinacibn. Y por las irnplicaciones que 

adquiere al ser traducido de una u otra forma. 



1.  1.3 Vertrelen y Verlrelung 

El siguiente de 10s vocablos que nos ocupa, y del cual tambikn hemos mencionado 

la semejanza que se le asigna en la traduccibn con Vors~ellung y Dors~ellung, es el tCrmino 

Vertretung. 

El verbo vertreten significa: representar; sustituir; reemplazar, en su presentaci6n 

corno sustantivo: Vertretung: Representacibn; sustituci6n; delegacibn. Y, en la modalidad 

Vertreter: representante; sustituto; suplente." 

Al igual que 10s dos vocablos anteriormente tratados, Vertretung esti forrnado por 

tres elementos; un prefijo, la base radical del verbo y el sufijo. En el caso del sustantivo, de 

estos tres dispositivos, retomarnos 10s dos primeros para establecer el antecedente 

etimolbgico de la palabra. 

El prefijo ver: proviene de la raiz europea: per- cuyo significado equivalia a 

"conducir hacia fuera pasando sobre". De la rafz se derivan tres formas per(i), pr- ypro. En 

el period0 gbtico encontramos sus equivalentes en fair- (hacia fuera), fair- (adelante, ya 

pasado) y fra- (irse, hacia delante). Esta misma separacibn aparece en el griego bajo las 

formas: peri; par, pro. Mientras en el latin, lo encontramos en la triada: pe-, ypro.18 En 

el alemin actual hallamos la presencia de esta raiz, derivada en la preposicibn fur (por, 

para, en lugar de), que rige al sustantivo en acusativo: 'tfur meine Schwester" (para mi 

hermana). 

La preposici6n vor (adelante; delante de, desde) rige a1 sustantivo tanto en dativo 

(cuando indica reposo o el lugar donde se verifica la acci6n) como en acusativo (siempre 

que indique movimiento o cambio del lugar).I9 Asimismo encontramos su influencia en 

palabras como fort (algo que se fue) y fern (lejos, lejano). A travCs del tiempo se fue 
' 

modificando el sentido del prefijo ver hasta llegar a su conformacibn actual. Destacando 

que, desde su uso en las formas antiguas, conserva un sentido general: "ir hacia adelante". 

- 

"Herder 1991: 323 - C u y h  1985: 404 
'' Hanns 2001: 435 
I9 Ono- Ruppert. 1977: 38-9 



El prefijo ver, denota las consecuencias de "ir hacia muy adelante" en el entendido 

de prolongarse temporalmente, o progresar espacialmente, asi como la acci6n de ir, o ser 

llevado a otro lugar. 

En cuanto a la base del verbo treten, encontramos algunas complicaciones. En su 

sentido habitual, quiere decir "pisar", expresi6n que nos aleja en extremo de la concepci6n 

de representar, no obstante, entre sus diversas acepciones encontramos otros sentidos, tal es 

el caso de: presentarse a algo; comparecer ante algo; pasar a primer plano.20 Asimismo, en 

el sentido de: colockse; ponerse.21 Expresi6n que nos acerca a1 sentido que suele tomar en 

alemh el ttrmino verbetung. 

Partiendo de la idea (ir hacia muy adelante, en el entendido de prolongarse 

temporalmente, o progresar espacialmente) que nos deja el prefijo vor, y recuperando la 

acci6n de ir, o ser llevado a otro lugar, aunado a presentarse a, comparecer ante algo, en 
' cuanto ponerse o colocarse adelante, podemos obtener la forma de "estar en lugar de otra 

persona": vertreten. Sentido cotidiano utilizado en alemh para designar o nombrar a 10s 

representantes comerciales, juridicos y politicos. Esta idea de estar en rep+sentaci6n, en 

lugar de otro, la podemos visualizar en el sentido de Reprasentant: Die Abgeordneten sind 

Verbeter des Volkes (la c h a r a  de diputados son 10s representantes del pueblo). 

Igualmente encontramos para el sustantivo Vertretung el sentido de representante en 

tanto delegaci6n. Die Vertrefungen der einzelnen Nationen bei der UNO (El repres'entante 

de la naci6n ante la O N U ) . ~ ~  De esta manera, con Vertretung, se designa "representaci6n" o 

"sustituci6n" (en el sentido de estar en lugar de), forma que nos ofrece un context0 

diferente a1 de Darstellung, ya que en el orden de lo politico nos refiere una representaci6n 

parlamentaria, diplomitica, comercial o sindical, m b  que de una representacidn o 

interpretaci6n dramitica, como algo que se construye para ser mostrado a otro. 

- - 

'O Herder 199 1 : 293 
" C u y b  1985: 366 
" Langenscheidt 1999: 1087 



Un cuarto y 6ltimo tkrmino que tenemos destinado para este estudio, es el verbo de 

origen latino reprasentieren, el cual contiene el sentido de representar y utilizado en la 

lengua alemana dentro del imbito comercial, juridico y politico. De ahi, la siguiente 

expresibn: "Als Botschajierin reprdsentiert sie ihr Land gut" (Como embajador representa 

bien a su pais). Por otra parte, en su uso comente y relacionado con el context0 politico, en 

ocasiones se le coloca como equivalente de vertreten, por ejemplo en: "mit Principien, 

nach denen die Intersessen aller Gruppen vertreten werden  e em okra tie)"^' (Con 10s 

principios estarhn representados todos 10s intereses de 10s grupos). Desde este punto de 

vista, se toma el sentido de estar en lugar de algo y representarlo, o bien de 

"correspondencia o de estar correlacionado con", en un uso mBs erudito. En su modalidad 

de sustantivo, Reprosentant significa "representante" y a1 igual que el verbo, se utiliza 

principalmente en el Bmbito comercial, juridico y politico. "In der Offentlichkeit ~ertri t"*~ 

(Representar, estar en el lugar de otro p6blicamente). Por otra parte, tenemos el vocablo 

Reprdsentanz, de manejo menos usual, utilizado en el mismo sentido. En el entendido del 

act0 de hacerse representar por un representante. 

1. 1 .5  Consideraciones 

En nuestro estudio hemos destacado cuatro teminos, Vorstellung, Darstellung, 

Vertretung y Reprasentant. Los tres primeros son traducidos, por lo general, a1 espaiiol 

como "representacibn", el ultimo como "representante". Sin embargo, como hemos 

planteado, cada uno puede orientarse a una traduccibn particular, que si bien llevaria al 

vocablo representaci61-1, no siempre tendria el mismo sentido y la rnisma connotaci6n. Por 

tal motivo, trataremos de establecer las cercanias y distancias entre 10s sentidos que pueden 

desprenderse de estos cuatro vocablos, asimismo, destacaremos con Vorstellung y 

" Ibidem 808 
24 Ibidem 



Darslellung, las problemtiticas que se desprenden, ya que por su cercania presentan, en 

algunos sentidos, similares puntos de equivalencia. 

Hemos puntualizado algunas significaciones que se desprenden de la estructura de 

10s vocablos y de su uso. Respecto a vorsrellen, podemos seiialar que guarda una clara 

orientaci6n hacia lo visual y un definido trayecto hacia el hecho de imaginar, incluso 

diriamos de fantasear, es decir, cuando particularizamos la posibilidad de colocar a1 sujeto 

en la intenci6n de moskar por medio del pensamiento la cosa. Asi, lo colocarnos en 

relaci6n con invocar, presentar, mostrando algo que tiene cabida en el rnundo de las 

inscripciones, en el registro de las cosas aprehensibles, de aquellas que pueden ser 

representadas. Propuesta que conserva la intenci6n del vocablo: el hecho de que el sujeto 

coloque ante si las idgenes ,  las ideas, "representfindose" a si mismo como objeto y a la 

cosa misma, privilegiando el espacio delantero en el que ella se instala. En este sentido 

podemos fincar una primera diferencia: darsrellen, no es una idea, una imagen o concepto 

que el sujeto coloca delante de si, sino una constmccibn o produccibn de una imagen para 

otro, ya que, por lo general, lo cornfin es remitir darstellen a la constitution de una imagen, 

a su creacibn, su construcci6n, de ahi la relevancia que adquiere en el context0 de la 

representation teatral, en el entendido de representar un personaje de una obra, no la obra 

en si. Por tanto, no tiene un uso en cuanto representar algo para si mismo, como actividad 

intema, mtis bien el acento recae en aprehender algo ininteligible para constmirlo 

inteligiblemente y presentarlo a otro. 

Un segundo elernento que nos facilita diferenciar vorsrellen y darsrellen concierne a 

una cuesti6n temporal, un asunto de una primera insctipci6n en el tiempo y en la secuencia 

de orden. Colocariamos primer0 la darsrellen, considerhdola como una constituci6n 

originaria, donde el sujeto aprehende algo, lo construye, lo hace representable, visualizable. 

Luego, dariamos cabida a la vorsrellen, donde se puede evocar la idea, el concepto, a partir 

de imiigenes constmidas que se encuentran disponibles para ser mostradas, para asirlas y 

ubicarlas como ideas, como conceptos, representaciones, lo cual es el momento en el que la 

irorsrellen, se convierte en sich vorstellen "representhdose algo", presentarse para si o para 

otra persona, no constituirlo. 



Es pertinente una aclaraci6n: colocar primero la Darstellung y posteriormente la 

Vorstellung, posee, en principio, el carhcter de un rnodelo descriptivo que nos perrnita una 

salida propositiva para perrnitir la cornprension de sus diferencias, nunca en el sentido de 

establecer y dar por sentado el proceso corno un suceso que siempre pueda ser considerado 

de esa manera, donde una le precede a otra porque, comiuunente, darstellen se utiliza para 

construir y expresar algo por medio de un lenguaje aprehensible. 

En cuanto a1 sentido y uso de Vorstellung y Darstellung, no es fhcil convocar su 

unidad. Son dos tkrminos que en alernh refieren a situaciones, significaciones y usos 

distintos, per0 que comiwnente, corno ya lo expresamos, son ubicados en el idiorna 

espaiiol a travks de un s610 verbo: representar, y un solo sustantivo: representaci6n. Como 

si el vocablo en espaiiol tuviera la propiedad de abarcar 10s alcances que poseen en la 

lengua alernana, arnbos t6minos. Por rnomentos tenemos la impresi6n de que son 

rnostrados bajo-cierta cornplicidad de sentido, lo que acarrea una seria desviacion y, en 

ocasiones, confusi6n en su traduccion. 'Asirnisrno, es de destacarse, la relevancia que 

adquieren dos prefijos con relaci6n a una rnisrna raiz verbal: Vor- stellen y Dnr-stellen. No 

obstante que se acompaiian del misrno verbo, nos orientan hacia sentidos distintos y 

separados: el vor, que cierra las posibilidades en el sentido de "poner, colocar, disponer 

ante si", y el da(r), (ahVen ese mornento), que nos lleva a la idea de "la constituci6n de una 

irnagen, eventualrnente no-representativa, no-reproductiva, no-repetitiva, simplernente 

presentada y puesta ante 10s ojos, la mirada sensible o la mirada del espiritu". Bajo esas 

condiciones, ambos prefijos son la llave que abre la posibilidad de las diferencias, incluso 

sobre su uso y traducci6n. 

Respecto a la diferencia entre vorstellen y vertreten, no tenemos tanta dificultad 

corno sucede con darstellen. Vertreten tiene el sentido de representar sustituyendo a otra 

persona, colocindose en el lugar de otro y tornar sus propiedades, facultades, en el sentido 

de "estar en lugar den. De ahi su uso para asuntos relacionados con la representatividad 

corno delegado o embajador. Sin embargo, a1 igual que vorstellen y darstellen, se traduce 

corno representar, y en representation en su forma sustantiva. 



Finalmente, reprasentieren y la forrna Reprdsentam (tang (representar y 

representante), son colocados cerca de vertreten, en cuanto representar "en el lugar de 

otro". Con la funcion de delegado, de embajador, de emisario, representante de una 

institution, o de un gmpo de hombres, ante alguien. Ser el representante es, mostrarse; 

representar-de-parte-de, hacerse-visible-para, en una ocasi6n a la que se llama a veces 
manifestaci6n para reconocer en ella, con esa palabra, algh tipo de so~emnidad.~~ 

Como nota aclaratoria, debemos tener presente que Reprasentanz remite a1 act0 de 

hacerse representar a travCs de un representante, mientras Vorstellung, implica, mas bien, 

"colocar delante de", entre el sujeto de la percepci6n y el objeto, en tanto idea, como 

representation interna de un objeto o proceso. 

1.2  Tres interrogantes 

A travks del analisis realizado a 10s vocables, pudimos constatar las diversas 

opciones de sentido que se desprenden por medio de la estructura de la lengua; unos 

provienen de su raiz etimol6gica y otros como consecuencia derivada del uso a1 que son 

expuestos cotidianamente. De la misma manera sucede con el manejo del vocablo 

"representaci6nn en el idioma espaiiol, que guiados desde sus raices y usos, nos permitirh 

considerar su constmccion y sentido, asi como su utilizaci6n 

En esta situation, es vilido retomar un par de preguntas formuladas por J. Derrida: 

L ~ U C  es lo que hace que a todas esas representaciones se le llame con el mismo 
nombre?" yCuil es el efdos de la representaci611, el ser-representach de la 
representaci6n?26 

Seiialamientos que no so10 ataiien a1 idioma alemh, que, aunque diferenciados, tiene 

cuatro formas distintas para la representacibn, sino tambikn a1 espaiiol, donde el vocablo 

remite a una gran variedad de sentidos. Sabemos, que por lo particular y especifico de la 

cultura alemana, asi como la constmcci6n que hace de su lenguaje para referirse a algo 

" Derrida 1996: 2 
26 Ibidem 4 



especificamente, se consiguen formas que se adecuan para nombrar ciertas formas de 

presentaci6n a travCs de la representacibn. Aunque debemos tomar en cuenta que estas 

situaciones tambiCn atafien a1 idioma espafiol. No obstante, a pesar de las diferencias entre 

una lengua y otra, en el momento de la traducci6n surge una sola manera de nombrar: 

representaci6n. Agmpando en ella 10s diversos sentidos implicados en a1 menos tres 

vocables, provenientes del aleman. 

Sin embargo, sigue en pie la pregunta, iquC es lo que unifica esta diversidad, que a1 

ser nombrado el vocablo, asentimos sin mostrar alguna duda? Ante estas preguntas, es 

necesario recurrir a su raiz, a su base, etimol6gica. Con la pretensi6n de encontrar ese 

espiritu unificador que permiten que co-exisitan y co-habiten. 

1.2. 1 Repraesenfafio 

El vocablo representacibn, proviene del latin "repraesentatio", vocablo que tuvo su 

origen en el medioevo para "indicar la imagen o la idea, o ambas cosas".*' En un inicio el 

uso del tCrmino fue sugerido a 10s escolhsticos por medio del concept0 de "conocimiento" 

como una similitud del objeto, expresibn, donde representar es equivalente a contener la 

similitud de la cosa. Esto dio pauta a1 reconocirniento de la existencia del pensamiento 

representativo, de la presencia de la imagen ante si, o de una determinaci6n de la imagen 

misma como objeto instalado ante un sujeto. Esta forma de concebir las cosas, propici6 un 

cambio en la manera de entender el pensamiento, asi como el modo en que el sujeto se 

relacion6 con el ente, aprehendiendo la realidad objetiva y dando paso a la subjetividad. 

Anterior a esta manera de entender las cosas, en otro momento de la Edad Media, 

encontrarnos que la relacion con el ente poseia el sentido de un ens crentum. Por tanto, ser 

un ente significaba pertenecer a1 orden de lo creado. Creacibn que correspondia a Dios, 

s e g h  la analogia del ente (analogin entk), pero no era en si una referencia a1 ser del ente 

como un objeto traido ante el hombre, disponible para el sujeto-hombre que tendria la 

representaci6n de aquC1. ,5610 posteriormente y en el sentido de que 

2' Abbagnano 1994: 1015 
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Eso seri la marca propia de la modernidad. uQue el ente llegue a ser ente en la 
representacibn ... [lo cual] propiciare un nuevo modelo para comprender las cosas, y 
seri en esta modernidad ... (cartesiana y poscartesiana) cuando el ente se determina 
como ob-jeto ante y para un sujeto en la forma de la repraesentatio o del  ors st ell en.^^ 

Por otra parte, i s  notorio el alcance que obtuvo el vocablo al ser ubicado como un 

t6rmino que indica el significado de las palabras. Aspecto que lo lleva a guardar una 

posici6n dentro del campo del lenguaje. 

Respecto a su origen, "repraesentare" proviene del latin, que implica: representar, 

mostrar, reproducir, imitar, presentar de nuevo. TBrmino compuesto por el prefijo re (de 

nuevo) y el verbopraesentare (presentar). 

El prefijo re, tiene varias posibilidades de sentido. En su origen proviene del latin 

re, "de nuevo; hacia atris; de welta; alejar; que se opone a; detrh (de); por detrhs; contra; 

hacia fuera; cab,ahente. En la actualidad lo encontramos en el idiorna espaiiol con algunos 

usos similares y otros nuevos, de Cstos liltimos tenernos 10s siguientes: "otra vez, volver a; 

despues, detris, atrhs, Como podemos apreciar, descubrimos algunas novedades de 

su uso en latin en comparaci6n a1 que se le asigna en espaiiol y observamos que su sentido 

es similar, tanto el h b i t o  espacial cdmo temporal. AdernAs de ser un prefijo que se usa en 

la parasintesis, la cual consiste en formar verbos a partir de sustantivos o adjetivos a 10s que 

se les agrega una terminaci6n de infinitive. 

El segundo elemento que conforma el vocablo, es el verbo praesentare (presentar). 

El cual designa: enseiiar; mostrar; manifestar; hacer que se conozcan (dos personas). En su 

forma de sustantivo "presentacion", nos refiere la accion o efecto de presentar. Mientras el 

latinpraesentare (presentar; mostrar), proviene depraesent, tema de praesens (presente)." 

Verbo que, por su construcci6n, sentido y uso, nos remite a dos t6rminos con 10s que viene 

emparentado: presente y presencia @re-per-esencia). 

El vocablo "presente", que en su acepcion seiiala: "que asiste personalmente, que 

esta delante (cuando algo ocurre)", proviene del latin praesentem acusativo de praesens, 

" Del~ida 1996: 8 
29 Guido Gdmez de Silva. (2001: 587) 
'O Ibidem, 561 



que a su vez procede de praesent (presente) participio activo de prneesse (estar presente, 

estar ante; estar al frente, presidir), del latinprae (en frente de, ante, a1 frente)3', formaci6n 

que nos remite a1 indoeuropeo prai (antes; ante) de la base per (hacia delante). Prefijo que 

da formacion a pre, el cual enconkamos en el segundo elemento de la forma castellana re- 

pre-senta-ci6n (re-prae-sentatio). La particulapre, posee cierta particularidad, cuando estb 

en relaci6n a1 tiempo indica "antes de", y cuando estb referida al lugar "ante, enfrente den. 

Un vocablo que estii en directa ~orr&~ondencia es: presencia. Sustantivo que porta 

un sentido peculiar "hecho de estar presente o de asistir personalmente", y que, respecto a 

su origen, proviene del latin praesentin, forma que deviene de la palabra prnesens 

@resente).)* De esta manera, "presencia" se coloca como parte de la estmctura de 

representacion, a pesar de ser un vocablo que no se encuentra forzosamente relacionado con 

el hecho de representar, sino con el de estar presente. Sin embargo, por su posici6n, orienta 

la intenci6n a1 -contenid0 representado, a lo representado de la representacibn, no a la 

representacibn en si. Digamos, un elemento es lo representado (sentido, cosa) y otra la 

estructura de la representacion. La presencia, alude a lo que esth presente en la 

representacion, no a la representacion misma, que nos conduciria a1 "volver a mostrar o 

presentar", lo cud enmarcariamos en una acci6n. Mientras la prnesenlalio significa el 

hecho de presentar, la reprnesentatio el hecho de "volver" presente, de hacer-venir, como 

poder-de-hacer-volver-a-venir-a-la-presencia de forma repetitiva, enfatizando un retomo en 

el tiempo presente. 

Una palabra fundamental en la estructura de 10s otros vocablos analizados es: 

"esencia". Palabra que quiere decir: "naturaleza, propiedad intrinseca, cualidades de algo 

que le dan su identidad, el elemento mbs importante". Vocablo que proviene del latin 

essentia "esencia, hecho de ser", que deriva de la traducci6n del griego ousin y del 

indoeuropeo es"33 Elementos, que influyeron directamente en la conformaci6n de vocablo 

latino y que encontramos presente, esencialmente, en la estmctura de las palabras que 

hemos estado revisando: presencia, presentar, presente y representar. 

" Ibidem. 
" Ibidem 
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Como podemos observar, el vocablo latino "repraesentatio" que da forma al 

espafiol representacibn, obedece a una confluencia de vocablos que co-habitan y 

constituyen esta forma verbal, mostrindonos una peculiar estructura compuesta por el 

prefijo re: "de nuevo", en el sentido de volver; praesentare, @resentar), en el sentido de 

mostrar, de praesse (estar ante), del latin prae (en frente de, ante, al frente) y de essentia 

(esencia, hecho de ser). Elementos que a1 combinarlos en la estructura de la palabra, 

otorgan una significacibn, una idea; "aquello, la esencia que es vuelta a presentar delante 

de.. .-uno, otro-". 

Sin la intenci6n de crear una significaci61-1, sino de re-encontrar un acercamiento a 

un sentido en espaiiol, es que nos permitimos hacer esta verbenota etimolbgica. 

El alcance de estas relaciones, seguramente va m8s allh de lo que hemos presentado, 

decir que esti dicho todo, seria un gran error, de la misma magnitud que el no reconocer 10s 

alcances, la trascendencia que suscita, tal como lo expresa ~er r ida?  a1 sefialar que es en la 

relaci6n existente entre la re-praesentatio y el stellen de la VorsteNung, de la Darstellung, 

de las posibilidades del re de la -praesentatio, el Vor o el Dar de -sfellen, que nos 

autorizan a tomar en cuenta esos puntos de unibn, que como soldadura se adhieren para la 

construccibn de un vocablo, pero ademh, considerando que han permanecido adheridos 

por esos puntos cercanos, que a la manera de equivalencia encontramos en el "volver a 

venir", en el "hacer presente a la presencia de forma repetitiva", a1 act0 que esth indicado 

por el re- de la representaci6n que caracteriza la repeticibn, en, para y por el sujeto y en el 

hecho de disponer, colocar, situar o presentar, que leemos en el vor- de stellen, y que 

permite decir, en un sentido filodfico (partiendo de la lectura a Heiddeger por parte de 

Derrida), m8s que en el cotidiano, que nos estamos refiriendo al poder, a la capacidad de un 

sujeto que puede hacer que de nuevo algo venga a la presencia y que puede volverlo 

presente para si, que como todo volver seria repetir, poder o volver a repetir. 

De esta manera, colocamos la representach en la idea de un retomo en el presente, 

lo que vuelve a venir en calidad de retorno. Ademis, consideremos que el valor pre- prae 

(estar ante) pone algo a la disposici6n del sujeto. Un sujeto que puede darse 

~ ~- 
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representaciones, ponerlas a su disposici6n. Por tanto, podriamos advertir en reprnesentntio 

y Vorstellung cierta similitud, incluso una equivalencia, a pesar de la distancia entre ambas 

lenguas, per0 que, en su construcci6n, en su estructura, en el sentido y uso que se les 

asigna, se presentan como dos formas distintas de pronunciar la misma idea, de ahi que 

hablemos de la posibilidad de traducir repraesentatio por Vorstellung. Considerando en el 

enigmitico trabajo de la traduccion, la co-existencia de 10s t6rminos, como si por 

momentos hablar de uno fuera hablat del otro. 

Siendo rigurosos, no debemos descuidar un detalle esencial que introduce una 

distancia en nuestro planteamiento: representar dude a la dimensi6n de un retorno en el 

tiempo presente, tal como lo hemos sefialado, mientras que vorstellen, enfatiza el espacio 

delantero en el que ella se instala. Aspecto que limita la intenci6n de sefialar la existencia 

de una equivalencia absoluta entre ambos vocables, y pone al descubierto dos maneras de 

nombrar la misma idea, producto de 6nfasis que cada una efecttia. 

1.2 .2  Los mhltiples sentidos de  representaci6n 

El vocablo espaiiol "representaci6nn, proviene directamente de la repraesentatio 

latina y, 10s primeros registros que tenemos, considerando el Diccionario de la Real 

Academia, datan del aiio 1737. ~ ~ o c a  en la que el vocablo habia entrado a la filosofia 

alemana a travQ de la Vorstellung. 

En el aiio de 1737, el Diccionario de la Real Academia de la Lengua ~ s ~ a i i o l a : ~  nos 

sefiala el significado de representaci61-1: "El act0 de representar o hacer presente una cosa." 

Vocablo proveniente del latin: Repraesentatio. Referencia en la que la Real Academia 

conserva, de manera intacta, la influencia de la significaci6n latina; en cuanto a la acci6n de 

hacer presente una cosa. Acepci6n crucial en la direcci6n de la significacibn, producto del 

pasaje de una lengua a otra en calidad de elemento nodal y que, a1 desprenderse de la 

repraesentatio, no s61o expondri su efecto e impactara en la "representacion" del espaiiol, 

" Diccionario de la Real Academia de la Lengua Espailola, Diccionario Ldxico. http://diccionario/drae.htm 



sino que tambikn sucederh en la Vorsfellung alemana. Ambos vocablos, tanto el del espafiol 

como el del alemh, uno derivado del latin, el otro de construction germana, coinciden, 

desde este punto de vista, en el sentido general que se les puede aportar. 

De la misma manera en que se enlazan 10s vocablos bajo una idea comun, tambitn 

se muestran otros sentidos que 10s alejan. Raz6n por la cual, la Real Academia nos pone a1 

tanto de otras opciones, de otros tratos recibidos por el vocablo. 

Se entiende, ademis, por representacibn, a la tragedia o la comedia que se 

representa en 10s teatros, las fibulas, 10s actos teatrales. Pero tambitn se orienta a otros 

rubros distintos, como es el caso de su referencia a la autoridad, la dignidad, el carhcter o 

autoridad de la persona; en el entendido de que alguien, es un hombre que representa a una 

ciudad, un pais, haciendo las veces de delegado. 

Tambitn encontramos la "representaci6nn en el contexto de lo filos6fico y religioso 

(muchas veces mezclado). En el campo especifico de la filosofia, se le toma en el sentido 

de figura, imagen o idea que sustituye a la realidad. Por otra parte, desde la influencia 

religiosa, el vocablo se usa para indicar el hecho de que se representa a nuestra imaginaci6n 

la figura corporal de Dios, o solamente a pensar sin representacibn imaginaria. Arnbos 

campos, que por momentos pueden incidir en una misma direccibn, incluyen a la 

representation, con sus particulares diferencias, en el contexto de una abstraccibn, donde el 

objeto representado no es el objeto fhctico, empirico, sino su registro que lo sustituye, o el 

registro de una idea como si fuera el objeto, como es el caso de la religion. 

En otro contexto, se le toma por la "suplica o la proposicion motivada que se hace a 

10s principes y superiores" (Lat. Relafio, vel reprasenfafio ad  superiores). 

En el caso referido a lo forense, corresponde a1 derecho de suceder 10s bienes, 

herencia o mayorazgo, por la persona de otro y representfindola. 

Respecto a1 verbo "representar", proviene del latin Repraesenfare, que dentro de sus 

multiples acepciones, acogemos para nuestro seguimiento y estudio un par de sentidos que 

a continuation traemos: Hacer presente alguna cosa, con palabras o figuras que se fijan en 



la imaginaci6n. Con la intencion de mostrar la aplicaci6n de esta definition se nos propone 

el siguiente ejemplo: "En lo mis  alto de este frontispicio estaba representada la architectura 

en una doncella de mirmol.. ." La segunda alternativa de consideraci6n es: "manifestar en 

lo exterior alguna cosa que hai o le parece". Procwmdo como modelo para su aplicacion: 

"Era Bemoy hombre de cuarenta aiios, grande de cuerpo, de buena disposici6n o 

compostura, tenia la barba crecida y bien puesta, y representaba no hombres de su color, 

sino un principe a quien se debia todo acatamiento." 36 

A partir de la primera referencia que hace del vocablo la Real Academia de la 

Lengua Espafiola, a mediados del Siglo XVIII, observamos la existencia de un movimiento 

general en Europa influenciado por el latin, que da pauta para que algunos idiomas 

retomaran aquellos elementos que permitian dar consistencia a ciertas ideas, tanto en el 

mundo cotidiano y vulgar, como en el culto, conformkndose en Cste ultimo, el campo de la 

filosofia y la religion. 

Desde un punto de vista que cubra algunas posturas para la reflexion de las palabras 

y la construcci6n de las ideas, podemos transitar por el espacio que se abre y propicia la 

const1ucci6n de terminos que designen un nombre a la idea que se quiere, a la imagen que 

se forma en el pensamiento, valga la expresi6n: el acto de representar. Destacando, que 

para lograr un avance de esta indole, h e  necesario, primero, reconocer que el hombre y no 

solo Dios, es capaz de representarse 10s objetos, su esencia y hacerla presencia. Acto de 

gran importancia, sobre todo, porque nos expone a un sujeto que se representa. 

La idea de hacer presente una cosa (con figwas o palabras que se fijan en la 

imagination), es una de las posibilidades de sentido que se desprenden de representation, y 

que nos aproximan, por medio de la palabra latina "Repraesentare ", a una univocidad de 

sentido en ambos casos, sobre todo porque uno deriva del otro. Mientras que en el caso de' 

la Vorstellung, un hecho singular nos llama la atencion, sus origenes no provienen del latin, 

lo que nos indica que no es su punto de referencia, sin embargo, advertimos un lugar de 

coincidencia a partir del que se puede hacer coincidir, co-habitar, el sentido que posee un 

vocablo en una lengua (Repraesenfar) en otro vocablo de otra lengua (Vorsfellung). La 

l6 Ibidem 



cercania entre 10s vocablos vorstellen y "representar" viene por una construction que 

permite hacer coincidir su sentido, por una construcci6n de tipo filos6fico mis  que 

lingiiistica. 

Retomando la versi6n actual del Diccionario de la Real Academia de Lengua 

Espaiiola, descubrimos que a pesar del tiempo, el vocablo "representaci6n" ha mantenido 

casi 10s mismos sentidos que datan del aiio de 1731, con la excepci6n de dos nuevas 

modalidades. La primera de ellas, designa a1 "Conjunto de personas que representan a una 

entidad, colectividad o corporaci6n." La cual nos remite a1 uso del tCrmino en el imbito 

politico, econ6mico y social. Y la segunda como: "Cosa que representa ~ t ra . " '~  

Destacandose en Csta, la existencia de una representacidn en el sentido de algo que se 

muestra en lugar de otro, sin ocupar su lugar, sustituy6ndola por medio de un objeto; una 

imagen; una palabra. Mostrando con esto, el prop6sito de sentido proveniente de su 

construcci6n etirnol6gica, asi como, de su uso, pr6ximo en el sentido culto. 

En el caso del verbo representar, tenemos lo siguiente: en 1731 expresa: "Hacer 

presente alguna cosa, con palabras o figuras que se fijan en la imaginaci6nn." En la version 

actual surge una pequeiia per0 significativa modification: "Hacer presente una cosa con 

palabras o figuras que la imaginaci6n retiene." La variaci6n radica en la idea de que no son 

elementos de diversos formatos 10s que se fijan, como si tuvieran la capacidad de adherirse 

a la memoria y permanecer en ella indefinidamente, sino que se privilegia la accion de la 

imaginaci6n para retenerlos y mantenerlos fijo en ella. Propiciando un cambio en relacion 

con la acci6n, la cual recae en la imaginaci6n y no en las palabras o imigenes, como se 

suponia a principios del Siglo XVIII. No obstante, en ambos casos estl  presente la idea de 

colocar la representaci6n como imaginaci6n. 

Por otra parte, se contempla el uso de representacidn tanto para el procedimiento 

electoral en el que se eligen como representantes a quienes obtienen la mayona de votos 

proporcional, como en el procedimiento electoral que establece una proporci6n entre el 

niunero de votos obtenidos por cada partido o tendencia y el n6mero de sus representantes 

" Diccionario de Real Academia de la Lengua Espaflola, Versidn elecbdnica. C.D. 
I' Ibidem 

30 



e~egidos.~' Ambos procedimientos son uno de 10s deberes ciudadanos en un context0 

democratico para la elecci6n de "representantes". 

En lo que respecta a1 verbo representar, encontramos una diversa gama de 

posibilidades. Se usa en el sentido de "Informar, declarar o referir." Tambikn como 

"Recitar o ejecutar en p~bl ico una obra dramitica" o "Interpretar un papel de una obra 

dramatics". Ademis, en el sentido juridico, comercial o social, en cuanto "Sustituir a uno o 

hacer sus veces, desempeiiar su funci6n o la de una entidad, empresa," Incluso como 

"Importar mucho o poco una persona o cosa.", finalmente, "ser imagen de una c o ~ a " ~ ~  

Considerando el Diccionario de la Real Academia, vemos, en unos casos, la 

variedad de sentido que ha adquirido tanto "representaci6n" como "representar" hasta 

nuestros dias. Mostrando con esto, la evolution de la palabra, las consecuencias de su uso y 

la forma que ha ido adoptando, product0 de nuevas constmcciones en el desarrollo del 

pensamiento. Variaciones que, algunas veces nos llevan en una direcci6n distinta, 

apdndose  del recorrido prefijado por su antecedente etimol6gico. No obstante, en ciertas 

modalidades advertimos la conservaci6n de la estructura bisica que permite conservar el 

sentido que se deriva de la construcci6n que propici6 su nacimiento. 

Si tomamos en cuenta otras referencias actuales, podemos incursionar en un mundo 

donde nos encontraremos con sentidos y connotaciones similares a las de hace tres siglos, 

pero tambikn, observamos algunas variaciones. Por tal motivo, consideramos las siguientes 

propuestas: se nos dice que representar es: 

presentar en public0 una obra teatral; figurar, ser irnagen de; ser el delegado oficial de 
(representaci6n); presentaci6n de una obra teatral; representante; delegado o agente 
oficia~.~' 

Asimismo, concurrimos en otra referencia en la que vemos ampliadas las opciones 

de sentido, como lo muestra la siguiente referencia: 

a) Acci6n de representar. 

l9 Ibidem 
40 Ibidem 
" Guido G6mezde Silva 2001: 599 



b) Particularmente; acci6n de representar una obra de teatro, igualmente en la acepci6n: 
(ostentar, tenet, Ilevar). Circunstancia de representar a alguien. 
c) Cosa que representa a otra. Figura que representa algo. 
d) Idea o imagen de una cosa que se tiene en la mente. 
e) Conjunto de personas que representa a un nlimero mayor de ellos, o a una entidad. 
f) (Derecho) Circunstancia a recibir (una persona) una herencia en representacibn de 
otra difunta. 
g) Exposici6n de necesidades o sliplica dirigida a un superior. 
h) [Significaci6n] Importancia o categoria social de una persona. 42 

Por rnedio de esta relacion, obsewamos corno algunas connotaciones del vocablo 

representacion van en el sentido de la accion de estar en representacion de, representando a 

la persona o entidad que se expresa. Igualmente, en el sentido de estar representando a otro 

o bajo la forma: hacikndose representar por otro; corno en "asisti6 por representaci6nn. 

De esta rnanera, poseernos en el espaiiol varias modalidades connotativas y de 

sentido para el vocablo. Acepciones que nos rerniten por lo general al uso c o r n h  y 

cotidiano que se le asignan, fuera del context0 filos6fic0, que desde su muy particular 

forma de ver y entender las cosas, nos orienta en otra direccibn, menos cornfin, pero de 

mayor precision sobre el sentido y uso que se le da a1 vocablo, transformado en idea el 

concept0 para su estudio. Es desde este conocimiento, que retomarnos el siguiente 

planteamiento, sefialado por la filosofia. 

En l a  referencias que hemos sefialado, la ausencia de una sola definition se pone de 

manifiesto, dando paso a un conjunto de posibilidades, de sentidos, en lugar de fijar las 

lineas de significacion en un solo punto de convergencia. De tal rnanera que, se abren 

campos que trascienden 10s espacios comunes, indicando tanto a1 c6digo politico, comercial 

y social, corno al de 10s deberes y obligaciones ciudadanos. 

Para nuestra investigation, es suficiente, dejar de rnanera clara y precisa el abanico 

de posibilidades, y dentro de kste, considerar cuhl de las opciones de sentido permiten un 

acercamiento de la Vorstellung y la Repraesentatio. 

Tomando en cuenta las formas de significacion en el idioma espafiol y considerando 

las distintas fuentes que hernos consultado, es rnenester dar cuenta de 10s sentidos y l a  

" Moliner 1986: 1007 
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connotaciones m h  significativas y, de esta manera, definir una idea, lo mis clara posible, 

tanto de la diversidad y alcances de significacibn del timino, como el uso que se le da, la 

cercania o lejania que se establece con la significaci6n y la utilizacion que caracteriza a la 

Vorstellung, en el idioma alemin. 

1.3  La distancia entre representacibn y Vorstellung, Darstellung, 
Vertretung y reprasentieren 

Las diversas significaciones de representacibn que encontramos como generalidad 

en el idioma espaiiol, son las siguientes; que a continuaci6n denominamos modalidades: 

1) El act0 de representar o hacer presente una cosa. (En cuanto a1 uso general culto): 

Representacibn -intema, concepto, idea, imagen de una cosa que se tiene en la mente, 

reproducci6n mental de imagenes; tambiin utilizado como verbo. (Tiene una 

representacibn bastante parcial del mundo). 

2) Representar, particularmente en el c6digo estitico: acci6n de representar una obra 

de teatro; interpretarlfigurar un personaje (dramiticamente); representar a alguien, puesta 

en escena de una pieza o exhibicibn de un filme. Asimismo, mostrar, exhibir, hacer 

visualizable. (El cuadro muestrahepresenta la formaci6n del universo). 

3) Constituir, significar, ser, representar. En el sentido de que el sujeto representa 

(se constituye como) alguien importante en la sociedad, es una de las figuras mas 

influyentes de la regi6n. 

4) Cosa que representa a otra. Ser imagen de una cosa. Figura que representa algo. 

Simbolo, emblema (aquello que esth en lugar de algo, tambiin utilizado como verbo). 

"Esto representa el sufrimiento de Cristo". 

5) Conjunto de personas que representa a un nhnero mayor de ellos, o a una 

entidad. 



6) (En el Derecho) Circunstancia de recibir (una persona) una herencia en 

representaci6n de otra difunta. 

7) Exposici6n de necesidades o s6plica dirigida a un superior. 

8) Importancia o categoria social de una persona. Funci6n de representaci6n de 

posici6n social elevada y aparato inherente a1 status social. (Va a cobrar gastos de 

representaci6n [Significaci6n]) 

9) Delegacibn, procuraci6n (que esth representando, juridica, politica o 

comercialmente; tambiin utilizado como sustantivo). ~1 representa a la naci6n. 

10) Valer, significar. Esto representa mucho para mi. Aquella mujer representa todo 

para 61; sus sueiios, su historia y su futuro. 

De este abanico de posibilidades, consideramos 10s siguientes acercamientos y 

distanciamientos de sentido: 

La modalidad (1) es la mhs cercana equivalencia que tenemos en el espaiiol con el 

alemiin Vorstellung (Concepci6n, concepto, nocibn, idea, imagen, pensamiento), en el 

sentido de reactivar una imagen disponible previamente. Tomando en cuenta que en 

esparibl, este no es un sentido que se le da al tirmino en general, sino en relaci6n con un 

lenguaje m b  culto y emdito. Mientras que en alemiin, seria desde un lenguaje c o m b  y 

simple. 

Asimismo, en esta primera modalidad,, colegimos otro punto de referencia. 

Vorsrellung, en algunos casos, se utiliza para indicar la presentacion de algo, la puesta en 

escena; por ejemplo, de una pieza teatral, o la exhibicibn de una pelicula (mhs utilizado 

como sustantivo). Permitiendonos decir: La presentacion fue un exito. Aplicaci6n que acota 

su referencia a la pieza teatral o musical, ya que para el caso de la representaci6n de 

personajes, se utilizaria Darsfellung. Sin el menor menoscabo, diriamos, que esta 

implicad6n de Vorsrellung, se cubre con una parte de la segunda modalidad que hemos 

retomado de representaci6n en espafiol: acci6n de representar una obra de teatro. 



En lo que concierne al verbo darstellen y el sustantivo Darstellung, traducido al 

espaiiol como representar y representacibn, tienen en el alemin un sentido y uso especifico 

que en ocasiones puede ser sim.ilar a1 otorgado en el espaxiol. La referencia del alemh nos 

indica que darstellen, refiere a: explicar, describir, presentar, exponer, representar, 

caracterizar. Implicando un doble rnovimiento de "dar una forma capturable" y "mostrar". 

Sin embargo, darstellen como DarsteNung, son usualmente traducidos al espafiol por 

representar (en el sentido general), representabilidad o figurar y figurabilidad. 

vucnulu quc, pur IU ~ C I I ~ I ~ I ,  IIU S U I ~ I U I I ~  pala GI cspnllul, salvu luas  caccpc~ullcs. c~plrcm. 

Accibn que se pondria en juego, de sobremanera, en el movimiento de "dar una forma 

capturable" y "mostrar". Con la intencibn de evitar una acci6n mechica, ya que conlleva la 

idea de mostrar, propiciando una imagen, una idea, una explicaci6n en el observador. 

El problema que surge a1 traducir Darstellung por representacibn, acarrea la pQdida 

de la comotacibn de tiempo y espacio (a la que hicimos referencia cuando nos abocamos al 

ttrmino), asi como a la idea de poner en forma sensorialmente aprehensible y mostrar algo 

que en origen era ininteligible. Planteamiento que nos coloca en el sentido de "traer lo no 

representado al mundo de la representacibn y construirlo, para luego mostrarlo". Dejando 

de'lado el efecto de "hacer presente" algo. Igualmente, al ser tratada de forma simple corno 

representaci611, no haria referencia a alguna experiencia subjetiva. Ademis, al ser traducida 

literalmente como representaci611, se corre el riesgo de ser ubicada como "estar en lugar den 

y "reproducir mentalmente". Sentidos, usos, que no guarda en el alemin. 

Respecto al verbo vertreten, deciarnos que en la lengua alemana significa: 

representar; sustituir; reemplazar, y en su uso como sustantivo, Vertretung: representacibn, 

sustitucibn, delegaci6n. Y, en la modalidad Verfreter: representante; sustituto; suplente. En 

la traducci6n al espaiiol con el sentido de representaci61-1, lo ubicariamos bajo la modalidad 

(9), con una significaci6n' paralela a1 considerarlo como: delegacibn, procuracibn (que esta 

representando, jun'dica, politica o comercialmente). Guardando la estructura "alguien esti 

en lugar den, es una forma comun de concebir "representacibn" en espaiiol, siendo tal vez, 



en el lenguaje wtidiano, una de las concepciones rnhs prornovidas por el uso no culto, asi 

corno en el contexto jun'dico, politico y comercial. 

Finalrnente, aludirernos nuevamente a un cuarto tkrmino, el verbo de origen latino 

reprasentieren, traducido a1 espaiiol por "representar en el h b i t o  cornercial, juridic0 y 

politico", con un uso similar a1 concedido a vertreten. El verbo reprasentieren, conlleva el 

sentido de "estar en lugar de algo y representarlo", o bien de "correspondencia o de estar 

correlacionado con", en un uso rnk erudito, tal corno lo rnanifestamos en su abordaje. Bajo 

la forrna de sustantivo Reprdsentant, expresa: "representante" con el misrno referente del 

verbo. Estas apreciaciones que hacernos, las ubicariamos, en principio, en la modalidad (9) 

y en la modalidad (5). No obstante que su paridad estaria en mayor acuerdo a la primera de 

estas dos. Sobre todo porque designa un gmpo de hombres o una instituci6n en el sentido 

de representar (estar en lugar de otro), tal corno se puede expresar en el idioma espafiol. 

Hernos considerado tanto las diferencias de sentido y uso que marca la lengua 

germana para 10s cuatro tkrminos (Vorstellung, Darstellung, Vertretung y Reprasentieren), 

corno las diferencias que se establecen a partir de 10s rn6ltiples sentidos que tiene en el 

espaiiol el vocablo representation. De igual forma, hernos advertido acerca de las 

dificultades que se desprenden en la traduccibn, de sobrernanera, al considerar 10s cuatro 

tkrminos del alemin bajo una sola forma en espafiol. Propiciando un pasaje de lenguas, que 

mas que proporcionar una concepci6n diafana, repercute en una idea equivoca, dejando 

fuera de contexto, muchas veces, 10s alcances de sentido que tienen 10s vocablos. Pero 

debemos tomar en cuenta, que ante 10s lirnites que irnponen la estructura escueta de 10s 

diccionarios no especializados, que aunados a 10s vacios en el rnanejo de la lengua, que se 

muestran en la postura fhcil de buscar equivalentes de una lengua con otra, sin conternplar 

que en rnuchas ocasiones no existen, acarrean una lectura distante y frigil en cuanto a su 

significaci6n se refiere. Lo que nos orilla a pensar en la necesidad de un par de 

diccionarios, uno que rernita a las cosas y otro a las palabras: Para de esta rnanera, 

acercarnos de rnanera fie1 a1 sentido que le(s) corresponde(n) a 10s vocablos, a 10s objetos 

que refieren y la estructura lingiiistica de la cual son parte. 



Capitulo 2 

La representacibn, de la filosofia a la psicologia 

"Es esfa sola y misma fuerza de la que se dice si se aplica con la imaginacidn a1 
sentido comlin, que ve, que roca, efc.; si se aplica linicamenfe a la imaginacidn, 
en fanto ksfa esfd cubierfa de diversarfiguras que recuerda; si se aplica a ella 
para crear nuevas, que imagina o que se represenfa; yfinalmenfe, si actlia sola, 
que comprende ... " 

Rene ~escarfes' 

2.1  La filosofia y la representacibn 

2.1. 1 El camino de la filosofia 

En Las formas que se desprenden de la lengua, la representacibn alcanza a 

comprender una amplia variedad de posibilidades; desde las provenientes del sentido culto 

hasta las de uso cotidiano, advirtiendo de esta manera la diversidad de su uso y la amplitud 

de su significacibn. Sin embargo, la lengua no es el linico campo que se ha dedicado a su 

estudio, como hemos dejado entrever, la representaci6n es retomada por otras ciencias y 

disciplinas, como es el caso de la filosofia, la psicologia y el psicoanhlisis, Sunbitos en 10s 

que adquiere un uso especifico a1 ser tratada como noci6n o concepto, dependiendo el caso. 

De esta manera, la representacibn adquiere un status distinto, denotando una precision en su 

empleo y sentido que no alcanza en el lenguaje cotidiano. 

Es a traves de la filosofia que el concepto representacibn llega a la psicologia 

mostrando, por una parte, un elemento fundamental para el desarrollo de la disciplina y, por 

otro, un problema crucial, jcdmo otorgarle un preeminente lugar ante el uso de la medicibn 

y la description de la realidad? Dos aspectos que por su relevancia nos llevan adirigir ia 

- - 
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mirada el campo de la filosofia, con la finalidad de vislumbrar una concepci6n que nos 

permita ubicar la nocibn de representaci6n. 

El vocablo representacibn, lo encontramos corno concepto casi desde el fin de la 

Edad Media en la rnayoria de 10s fil6sofos modernos? asi corno en innumerables tratados, 

10s cuales rnuestran de anternano una particular exclusi6n de las acepciones provenientes 

del sentido comh,  delimitandose con esto, el sentido y uso que se le designa desde esta 

disciplina. 

Inrniscuimos en el estudio de esta palabra, que alcanza el status de concepto, 

implica hacer un recorrido historic0 desde 10s albores de la filosofia, mismo que 

retomarernos a manera de ilustracibn, de referencia, para internamos en una exploraci6n 

que tenga por itinerario el surgimiento y seguirniento del concepto. 

Nuestro punto de partida proviene de una referencia obligada: recumir a1 mundo de 

la cultura griega, en el entendido de que es ahi el lugar de donde parten las bases para el 

desarrollo de la filosofia occidental. Por tanto, 10s lirnites de nuestro campo de 

investigacibn, quedan circunscritos a 10s antecedentes griegos: la aparici6n del concepto, su 

desarrollo y la manera en que se introduce, en su rnomento, a1 campo de la psicologia. 

Asi corno decimos que la representacibn tiene un origen y una historia, tambiCn 

afirmamos que tiene su sentido y connotaci6n, sus puntos de aplicaci6n y leyes, de las 

cuales se define la idea de que las representaciones se desplazan entre 10s limites de Cstas, y 

sobre todo, se establecen en la funci6n de sustituir lo representado. 

Formaciones sefialadas por el psicoanalisis en el despliegue de las representaciones 

a travCs de la condensaci6n y el desplazamiento,3 sin que por esto tengan el carlcter 

sistematizado de una ideologia. Hecho que nos pone ante la disyuntiva de considerar las 

representaciones y sus leyes desde un soporte social y un contenido practico, o por otra 

parte, considerarlas corno inscripciones que se ponen en juego desde el lugar que 

denominamos sujeto, en cuanto hablante y actuante. Posicibn que nos llevaria a afirrnar que 

' Abbagnano 1994: 1015 
' Freud 1976, Vol. V: 584 



Las representaciones no son simples hechos, ni resultados comprensibles por su causa 
ni simples efectos. Son hechos de palabra [...14. 

Hablar es designar a1 objeto ausente, colocar la palabra en lugar de la cosa, en el 

entendido de que Bsta esta representada y que s610 de esa manera tendrh una existencia 

temporal, como dijera Lacan.refiriBndose a Hegel, que el concepto es el tiempo de la cosa5. 

Los conceptos, las palabras, 10s signos, representan la presencia en la ausencia, siendo el 

lenguaje una presencia-ausencia. De esta manera, invocando y evocando la palabra, 

miraremos parte del mundo griego. 

No obstante las dificultades propias que conlleva el concepto representacidn en su 

construcci6n, asi como el sentido y connotaciones que se desprenden de su ubicaci6n en un 

sisterna de pensamiento y en cuanto a su uso, partimos de la siguiente hip6tesis: El vocablo 

castell'ano representacidn no traduce ninguna palabra griega de manera clara y puntual. No 

hay un equivalente en esa lengua que empate con el espaiiol. Cabe aclarar que aunado a las 

dificultades de pasar de una lengua a otra y del metodo, es importante considerar la 

imposibilidad que posee la palabra para cubrir todo lo que se pretende enunciar, sobre todo 

porque deja un resto que a manera de sombra siempre la acompaiia. De la misma manera, 

debemos considerar si existia en la cultura y el imbito filosdfico griego alguna forma 

lingiiistica que nos permitiera pensar lo que quiere decir el concepto en si mismo, si se 

contaba con 10s elementos para pensar qud es la representacidn, la esencia de la 

representaci6n en general. 

2 . 1 . 2  La "presencia" en el mito y la religi6n 

En la antigiiedad, la cultura griega se distingui6 por la marcada influencia religiosa 

y, posteriormente, por la injerencia que tuvieron las propuestas filosdficas como modelos 

de pensamiento. Ambas vertientes impulsaron a su manera, singulares formas de concebir y 

Lefebvre 1983: 94 
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resaltar el transcurso de la vida diaria, asi como las posibles relaciones que 10s hombres 

establecian con la naturaieza. 

En relaci6n con; la religibn, 10s griegos narraban la presencia de sus dioses; como si 

estos les presentaran o mostraran sus propias capacidades. De esta manera, referian un 

grupo de dioses'que luchaban marcados por 10s tintes humanos de la intriga, el amor, el 

odio y la rivalidad. Deidades que no se presentaban como simbolos o por medio de signos, 

sino que hacian su aparici6n desde las profundidades de la tierra hasta lo m b  alto del cielo, 

cubriendo tanto la superficie terrestre corno 10s mares y sus profundidades, mostrindose a 

travis de una presencia c6smica que se adentraba en la tierra misrna. 

Los dioses, eran presencias que reinaban sobre el cosmos, la naturaleza y la 

sociedad. Cualquier manifestacibn, de la indole que fuese, desde la alegria hasta la tragedia, 

era motivada por su presencia y el inevitable act0 del destino. Basta recordar del crepdsculo 

de 10s dioses, en el b b i t o  mitol6gic0, su profunda influencia en el delicado y laborioso 

trabajo literario de ~ u r i ~ i d e s .  Donde se puede leer la manera en que 

Los dioses aun estiln presentes ... aunque] ... se alejan para dejar el primer lugar al 
individuo en lucha contra el destino. 5 

Aspecto que se muestra a travCs del trasfondo mitologico de Ifigenia en ~ u l i d e ,  en el que el 

tema continente son las nupcias de Tetis y Peleo, festividad que cont6 con la asistencia de 

todos 10s dioses y diosas, y en las que la festividad sine de marco para la lucha entre tres 

diosas: Hera, la esposa de Zeus, Afrodita y Atenea. Resolviendo la batalla por ser "la mas 

bella", el pastor Paris, donde la elegida, la hermosa Afrodita, lo convence ofrecikndole el 

amor de la mas bella mortal: ~elena. '  Los dioses se mezclan en presencia con 10s humanos, 

luego se retiran para dejar que enfrenten su destino. 

La estructura del mito expone con la plenitud de sus palabras 10s origenes del 

universo; la tierra; la aparicibn del hombre sobre su faz; la fundaci6n de 10s pueblos y la 

vida diaria. Aunque tambikn expondra la presencia de 10s dioses en las decisiones 

Calasso 
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cotidianas como el distintivo que secuencia la trayectoria de 10s acontecimientos. 

Mostrando claramente la ausencia de la representacibn de 10s dioses, porque no hay algo 

que vuelva a ser traido en el sentido de re-presentar, sino solamente en cuanto presentar, en 

tanto presencia. 

Los relatos sobre la vida de 10s griegos son muestra de esta influencia, lo que nos 

lleva a pensar a manera de hipbtesis, que estamos frente a un momento de la historia en la 

que todavia no se instala el pensamiento representativo, o mejor dicho, no hay una 

instalacion dominante del pensamiento representativo. ~ ~ o c a  en la que aun no irrumpia la 

determinaci6n de la presencia comd imagen ante si, frente a un sujeto, como una 

representaci6n. Un periodo en el que hacia falta algo que pudiera colocarla mhs allA de la 

religi6n y del mito para propiciar otro orden en la concepci6n del universo y las ideas. Era 

un momento de la historia griega, donde el ente era.presencia, en el entendido de que la 

relaci6n era directa, sin mediacibn alguna, fuera del alcance de la re-presentaci6n. 

2. 1 .3  El paso del mito a1 logos 

En la cultura griega, como en otras civilizaciones, la filosofia provoc6 efectos de 

irremediables consecuencias, una de ellas fue el desencanto. La aparici6n del orden 

filos6fico y sus planteamientos, impact6 a traves un severo cuestionamiento a 10s modelos 

imperantes y su trascendencia religiosa. De esta manera, la filosofia se constituy6 en un 

contundente modelo que descubre y cuestiona el pensamiento mftico, propiciando que las 

creencias sucurnban y la reflexi6n impere, visto asi, diriamos que 10s encantos de !a 

filosofia traerh como consecuencia el desencanto de 10s mitos. 

En este nuevo orden, surgen 10s fil6sofos, hombres impios (no podrian ser de otra 

manera), que van en contra del mundo celestial y 

deshuyen las presencias mostrando que ya no son y nunca han sido m b  que 
representaciones9 
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En su quehacer, rechazan las presencias junto con las ilusiones que trasmiten, dindose a la 

tarea de sustituirlas por representaciones que conskyen desde el campo filos6fic0, 

ubichdose como filbsofo que pertenece a una sociedad, como criticos de sus normas y 

valores. 

A partir de esta nueva disposicibn, de consecuencias irreversibles, no se tratari mas 

de presencias divinas, de sus caprichos y devenir de sus impetus, sin0 de la existencia de un 
' 

ser representative que a travks de sus actos reflexivos y de la produccibn de pensami'entos 

como parte de un modelo social, asume una actitud critica descubriendo 10s hilos ocultos 

que movian a1 hombre proveniente del Olimpo. 

El surgirniento de la filosofia se sit6a en la Grecia del siglo VI (a. c), concretamente 

en Jonia, siendo obra fundamentalmente' de 10s filbsofos de la escuela de Mileto: Tales, 

Anaximandro y Anaximenes. Ellos dan un paso decisivo a1 dar cabida a la conviccion de 

que el caos aparente de 10s acontecimientos tiene un orden subyacente y, que este orden, es 

el product0 de fuerzas impersonales. 

Hacia el aiio 625 (a. c), nace Tales de Mileto, fil6sofo griego presocrhtico a1 que se 

considera el fundador de la escuela de Mileto y por tanto, el iniciador de la filosofia 

oc~idental.'~ La tradici6n nos lo presenta como uno de 10s siete sabios de Grecia. Fue el 

creador de las bases para el cilculo de las distancias de 10s barcos en alta mar y de una 

gwmetria te6rica. Aunque desde el punto de vista de la historia del pensamiento, el act0 de 

mayor trascendencia es el hecho de que Tales haya planteado el primer problema filos6fico: 

~Cufil es el primer principio (arje? de la naturaleza (physis)?I1 

La reflexi6n de Tales es, probablemente y sin temor a equivocamos, la de mayor 

trascendencia en la filosofia griega, porque viene a inaugurar una nueva forma de 

pensamiento que no se sostiene en la intervencibn de seres sobrenaturales para explicar la 

naturaleza, sin0 que se aboca a la construcci6n de un principio en el que afirma, que hay 

una sustancia de toda cosa, sustancia que a1 proceder de la reflexibn se pone a1 descubierto 

bas la apariencia de las cosas. Para Tales de Mileto, el arjt? es el agua o en general lo 

'O  Diccionario de filosofla en CD-ROM. 
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hhmedo. Sustancia que proviene de lo material, tangible y vital. En este sentido, el agua- 

madre, sustituye la tierra-madre. Visto asi, la importancia de Tales no s61o radica en el 

hecho de proponer la existencia de un cosmos dividido en cuatro "elementos", recayendo 

en uno de ellos el privilegio ontol6gic0, sino que, por primera vez se plantea la posibilidad 

de una investigaci6n racional de la naturaleza sin recurrir a explicaciones sobrenaturales, 

siendo realmente el primer fil6sofo en llevar a cab0 la llamada transici6n del mito a1 Logos. 

Con el desarrollo de la filosofia presocritica, otros fil6sofos heron haciendo su 

aparicibn, tal es el caso de Hericlito de ~ f e s o  (550-480 a. c). De quien su obra relevante, 

cuyo titulo original se desconoce, recibi6 el nombre de "Sobre la natura~eza".'~ 

El estilo aforistico y oracular en la escritura de Hericlito dificult6 en gran medida 

un acercamiento claro a su 'obra. Caracterizindose por mantener alejadas de las mayorias 

sus sentencias, porque consideraba que eran incapaces de entenderle. Seghn 61, la mayoria 

de 10s hombres son ciegos a lo mis evidente que es, precisamente, el sentido oculto de la 

naturaleza ya que 

I 10s ojos y 10s oidos son malos testigos para 10s hombres que tienen una alrna bhrbara. 13 

Indicando, que no es suficiente la mirada y la escucha para conocer la naturaleza de 10s 

objetos, sin0 que se requiere de un cambio en el alrna, diriamos, tal vez en la forma de 

representarnos las cosas. 

El punto nodal de la doctrina de Hericlito, se sustenta en la sentencia: con6cete a ti 

mismo, misma que es el n6cleo de la doctrina del (logos), del cual decia: 

I no escuchindome a mi, sin0 al logos, es sabio confesar que todas las cosas son uno." 

I El logos es, a la vez, discurso, raz6n y ccraz6n de sers de las cosas; una verdad hnica que !a . 

mente puede comprender porque tambi6n la mente humana es, en cierto modo, parte o 

comuni6n de este logos que es comhn a todos, pero que la mayoria no entiende. El logos es 

l2 Verneaux R. (1982: 7-12) 
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tambikn algo que debe set escuchado, pero no a travks de 10s sentidos, sino a travCs del 

alma @sichC) que esti en contact0 con 61. 

Este modelo de pensamiento que nos muestra la aparici6n de las representaciones 

que una sociedad se hace del .universe y de la forma en que se inserta en 61; asi como, la 

presencia por representaciones elaboradas que se acercan a lo concebido, alejindose de lo 

vivido. 

De esta manera, la naturaleza seri percibida a travks de un elemento distintivo que 

traeri como consecuencia la instauraci6n de un nuevo orden en el mundo de las ideas, en el 

h b i t o  del pensar. 

La representaci6n de un elemento tomado separadamente, como esencia del cosmos. .. I 5  

Elemento que a1 ser generalizado traeri como consecuencia la fundaci6n de la filosofia. A 

partir de ese evento, podemos a fmar ,  que ya no sera la presencia sino la representaci6n de 

un elemento lo que marque la pauta a seguir en el pensamiento. 

Con el nacimiento de la filosofia, termina el encanto del antropomorfismo, caen por 

tierra las ingenuas e imaginarias creencias que orillaban en la antigiiedad a1 hombre a creer 

que el universo era un fino decorado, product0 de las divinidades. Pero como toda irmpci6n 

de un nuevo orden de pensamiento, la filosofia siembra la semilla que a la postre trae un 

distinto orden de ideas que acabaa por incrustarse en el mismo pueblo impulsando una 

tendencia opuesta. Podri abolirlos del imaginario concebido y de 10s excesos divinos, 

aunque por otra parte, abriri la puerta de la nostalgia por la edad de oro, por la inocencia. 

2. 1 .4 La brecha entre 10s pensamientos comunes (representaciones) y la 
verdad (el ser) 

Con la llegada de ~ a n k n i d e s  de Elea, (515 o 510 a.c.), el Ser y lo Verdadero, 

inauguran un nuevo campo en el mundo de la filosofia presocratica, engendrando con su 
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aparicidn la ontologia y la metafisica. Propiciando que el ser y lo verdadero se encuentren 

presentes ante nosotros, inmutables, perfectos "esfkricos". 

La obra principal de Parmknides la encontramos a travks de extenso poema de 

154 versos hexamktricos dividido en dos partes y un proemio. La primera parte intitulado: 

"la verdad" y la segunda, "via de la opinion''. Texto en el que destaca una propuesta: la 

verdad entrelazada con el ser. 

El ser se corresponde con la verdad, que es intemporal, mientras que la noche o la 

oscuridad representarian el falso conocimiento sometido a1 cambio y la multiplicidad. La 

via de la verdad, sera el 6nico camino practicable para el filosofo. En cuanto a1 "ser" se 

pronuncia diciendo: el ser es 6nico y etemo. De esta manera, el ser no h e ,  ni serh, porque 

es a la vez entero en el instante presente, uno, continuo, absoluto. Por tanto, no pudo haber 

tenido origen ni fin.I6 

Uno de 10s temas relevantes que se desprenden, es la intention de establecer o 

encontrar una distancia entre lo que es y la representaci6n. Para lo cual, se parte del hecho 

de que la gente y la opinion c o m h  creen en la diversidad de las cosas y en el movimiento 

de 10s fenbmenos, situation que propicia un engafio, entre lo que es y la representacion. 

Pero a pesar de la vivencia y de la opinion engafiosa de la verdad concebida, se proclama la 

veracidad de lo concebido contra las ilusiones, tanto de 10s sentidos como las del intelecto. 

Asi, las propuestas de la filosofia arrastran el mundo de las representaciones. Para 

Herhclito lo inteligible es el movimiento, mientras que Parmknides lo concibe como lo 

inmovil. Cada uno remite a un context0 representacional especifico, mismo que enmarcan 

una distancia entre ambas posturas. 

Si bien la reflexion, el pensamiento, tendrh un gran peso en el surgimiento de la 

filosofia, por otra parte, desde entonces, se vislumbraba una falla de origen. El pensamiento 

no es el ser. El pensamiento, lo que podriamos denominar representaciones (aunque 

estrictamente aun no se conciben como concepto), se apartan del ser, de lo verdadero. Una 
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separaci6n se e f e c ~  desde lo mfis alto a lo m L  profimdo, se abre una profunda brecha 

entre 10s pensamientos comunes (representaciones) y la verdad (el ser). 

2. 1. 5 La figura visible 

Para 10s griegos, pareciera ser que el mundo no es esencialmente una imagen que 

sea disponible, una forma que se ofrece a la mirada del sujeto, en todo caso es un rnundo en 

el que habita la presencia, lo que propicia la tendencia de tornar a1 mundo corno irnagen, 

elemento nodal de lo que posteriormente seri la representaci6n y que se pone de rnanifiesto 

con el platonismo, por la forma en que la verdad y la filosofia tratan de librarse de las 

representaciones (de las sornbras que se muestran en la pared de la cavema). Hecho que 

introduce en el rnundo como irnagen un elemento extra corno sombra (la representacidn), 

encarninhdonos a la accidn de la verdad y la filosofia para libramos de ellas. Como si la 

idea plat6nica no quisiera re-presentar sino presentar lo absoluto virtualmente visible para 

todo espiritu. Asi, la idea de la presencia, la verdad, hace que lo inteligible salga a la luz y 

brille por si mismo. 

Con la llegada del platonisrno, la determinacidn del espacio corno imagen se 

irnpondri para posteriorrnente prescribir, dando paso a1 predominio de la representaci6n 

(frente a la presencia). 

El que para Plat6n el ser-ente del ente se determine corno eidos (aspecto, vista) es el 

presupuesto, dispensado (enviado) con una gran anticipaci6n, y que desde este tiempo 

reina, dornina rnediatamente, de forma oculta, para que el rnundo haya podido llegar a ser 

irnagen. 

La determinacidn del ser del ente como eidos no es todavia su deterrninacion corno 

imagen, para el eidos (aspecto, vista, figura visible) seria la condici6n lejana, el 

presupuesto, la mediaci6n secreta para que un dia el mundo llegue a ser representacibn. 



A partir de Platbn, el t imino eidos adquiere su plena importancia. Sobre todo en el 

entendido de que concibe el ser corno un aparecer, como un mostrarse o corno una 

presencia, pero ese aparecer tiene una apariencia o eidos. 

La noci6n de visi6n es utilizada para explicar la relaci6n del hombre a1 ser (y la 

metiifora del sol y de la luz en el mito de la caverna). Por ello, a1 mundo que captarnos por 

10s sentidos Plat611 le llama siempre mundo visible. Asi, el eidos designa propiamente lo 

ente. Mientras la filosofia plat6nica inaugura una ontologia de lo ente, en la que la pregunta 

por el ser remite a la pregunta por su determinaci6n o aspecto. 

2 .1 .6  La importancia de la forma, la sustancia y el alma (psique) 

Aristoteles, (3841383- 322 as.)  probablemente el fil6sofo de mayor importancia 

junto con Platbn en toda la historia de la filosofia, finca una de la etapas de mayor 

trascendencia e influencia en el mundo occidental. Su punto de partida podemos ubicarlo en 

la pregunta: iC6rno puede haber un verdadero conocimiento de la naturaleza? Interrogante 

que emerge de la observaci6n de que es innegable el cambio y la alteraci6n en las cosas -el 

problema de 10s presocr6ticos- y, por otra parte, la convicci6n de que s610 hay 

conocimiento verdadero de lo inmutable. 

Su forma de entender la naturaleza, es la de un naturalists que ve en ella la 

manifestaci6n multiforme de la vida en las cosas que nacen, se transforman o perecen. El 

movimiento continuo, la vida, ha de tener su origen en alg6n principio, porque cctodo lo que 

se mueve es movido por algos; este principio, en las cosas naturales, no puede ser, por 

definicibn, sino interno a las mismas. 

Asimismo, Arist6teles visualizaba el concepto como la relaci6n del pensmiento 

con un contenido u objeto real. 

El concepto no representa el objeto, lo capta, lo sujeta, retiene su presencia: su esencia. I1 
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Lo real se define por lo concebido y el concepto por lo real. Lo concebido se separa de lo 

vivido y lo relega, por tanto la vivencia tiende a desaparecer, a pasar a otro plano, que ya no 

es el principal. 

Esta manera de procurar la representaci611, evoca la unidn del intelecto y de la 

sensaci6n en la percepci6n de la cosa presente, sin que esta intuici6n se desarrolle en un 

concepto de la presencia. 

El eidos, para Arist6teles, designa la forma o la causa formal, correlato de la materia 

(Fisica, 194b 9-28). TambiCn, como la esencia inteligible (Metafisica, 1013a) y, como la 

actualization de la sustancia (Metafisica, 1050b)." 

Debemos considerar que eidos, se traduce habitualmente por la palabra latina 

"forma", lo que acarrea un problema, ya que, la palabra "forma", es la misma que se utiliza 

para traducir el tkrmino griego morphl y, al.ser traducidos como similares, nos vemos en la 

tendencia de considerarlos como sin6nimos, erradicando en gran medida el significado 

precis0 que el tirmino eidos posee. 

El problema se complica cuando encontramos, en algunos pasajes, donde el mismo 

Arist6teles prescinde de la distinci6n entre ambos. Cuando el contexto no exige ninguna 

distincidn, utiliza ambas formas, pero cuando en realidad el contexto asi lo exige, sobre 

todo en el libro "Tratado del Alma", la aclaraci6n de eidos es de suma importancia para no 

extraviarse y confimdirse respecto al sentido del texto. 

En el "Tratado del Alma", en n i n g h  rnomento ~rist6teles denomina al alma como 

morpltt!, pero si la nombra como eidos. Sin embargo, encontramos que la traducci6n 

establecida, por lo general de eidos, es "forma" o "forma e ~ ~ e c i f i c a " . ' ~  

Las posibilidades de sentido que se desprende de eidos y las dificultades que 

emergen por el uso de morph.4, nos ubican en una situaci6n particular: c6rho nombrar un 
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vocablo fundamental, sobre todo, porque estamos frente a la posibilidad, en 10s fil6sofos 

griegos, de hacer uso de un vocablo que pudiera acercarse a1 tirmino "representaci6n". 

Arist6teles, parte de la idea de que la esencia es el contenido de la definici6n. La 

definicion, por su parte, constituye una frase, un enunciado: El hombre es viviente, animal 

y rational. En el entendido de que una definici6n "...no ha de incluir las partes materiales 

del compuesto.. . sino solamente las partes de la forma especifica, las partes de aquello que 

se denomina eidos" (Metafisica. VII 10, 1 035ay20 

El eidos, es definido como el conjunto de las funciones que corresponden a una 

entidad natural. Funciones que integran la esencia de la entidad natural y por tanto 

constituyen el contenido de su definici6n. Tesis que lleva a Arist6teles a la definici6n de 

a h a :  

la entelequia primera de un cuerp natural que tiene la vida en potencia." 

No se trata de una forrna fisica, en la definici6n de hombre lo pudimos constatar, sino algo 

distinto a la presencia, la vivencia, incluso la perception. Estariamos frente a la esencia, 

que no es una presencia, sino aquello a lo que la presencia puede referir. 

Consideramos de suma importancia estos planteamientos, porque nos encaminan a 

una construcci6n distinta que encauzarh la discusi6n siglos despu6s en la interpretaci61-1 que 

se hara de este period0 filos6fic0, por parte de Hegel y Heiddegger, bajo el principio de 

encontrar un sustento a1 t6rmino representation, en el campo de la filosofia. 

La concepci6n de "alma", como "forma del cuerpo", nos muestra ciertas 

particularidades y diversas precisiones, mismas que develan la intenci6n de Arist6teles en 

el tratado del mismo nombre, en el que, desde el inicio, y a manera de fincar un listado de 

aquellas cuestiones con que habra de encontrarse en su obra nos dice lo siguiente: 

Resulta, sin duda, necesario establecer en primer lugar a qu6 genero pertenece el alma 
-quiero decir, si se trata de una realidad individual, de una entidad o si, a1 contrario, es 

'O Ibidem, 19 
11 Ibidem: 27-28 (Hay que entender por entelequia el desarrollo de un ser cuyas diferentes panes son 
solidarias, y que posee la forma que es capaz de revestir; y por vida en potencia la disposici6n de 10s 6rganos 
adecuados para cumplir algunas funciones vitales.) 



cualidad, cantidad o cualquier otra de las categorias que hemos distinguidw y, en 
segundo lugar, si se encuentra entre 10s seres en potencia o mis bien constituye una 
cierta entelequia." 

Mostrhdonos que lo fundamental, no es la discusi6n acerca de la existencia del alma, sino 

a q d  ginero pertenece y qui es el alma, por tanto, no se trata de si el alma existe o no: No 

es una discusi6n sobre su existencia, sino en torno a su naturaleza y propiedades. 

Arist6teles les reprocha, a algunos de sus antecesores, la preocupaci6n que tienen 

por afirmar el caracter sobrenatural del alma, ya que con esa postura descuidan las 

wndiciones reales, fisicas y oighnicas de su existencia; por otra parte, a otros les cuestiona 

el hecho de confundir el principio vital con 10s elementos que iste organiza. 

Por tanto, todos aquellos que afirman que hay una unica causa y un ljnico elemento, 
establecen tambiBn que el alma es ese unico elemento, por ejemplo, el fuego o el aire; 
por el contrario, aquellos que afirrnan que 10s elementos son mhltiples, hacen del alma 
tambitn algo mljltipie.z3 

De esta manera, hace una fierte critica indicando que no se puede explicar con 10s atomos 

el comportamiento de 10s seres vivos, ya que este modelo fisico no puede explicar la 

naturaleza de las sensaciones, porque es necesaria la intervenci6n de una eleccibn, de un 

pensamiento. Diriamos, que el alma no es el hego ni el agua y, que se requiere algo que 

corresponde a otro orden: el pensamiento. Acci6n que sera nodal para la explicaci6n del 

proceder humano, abriendo con esto, el campo de lo que posteriormente se denominaria: 

representacibn. 

Uno de 10s aspectos en que Arist6teles hace hincapii, es en la uni6n y colaboraci6n 

entre el alma y el cuerpo, concibiindola como la unidad funcional de este filtimo, el cual a 

su vez depende de ella, hnico principio activo. Sin embargo, el alma no puede subsistir sin 

un cuerpo a1 que a r ~ i m e . ~ ~  De esta manera, es principio de vida y de movimiento, inmanente 

a las finciones biol6gicas y fisiol6gicas. En cuanto c p a  prirnera de la vida, de la 

sensibilidad y de la inteligencia, es acto, esencia, "forma", y no de una virtualidad 

cualquiera, sino determinada, es decir, de una existencia capaz "en potencia" de realizarse 

"Ibidem, 40 
'I Ibidem, 50 
'"idem 84 



en esta forma particular. De ahi la diferencia con Plat6n, de quien escribe, que sus 

propuestas acerca del alma caen en el absurd0 de introducir y unir el alma en un cuerpo, sin 

preocuparse por definir ni el por quB ni la manera de ser del cuerpo, ya que lo piensa en el 

sentido de que uno actda y otro padece, uno mueve y otro es movido cuando tiene algo en 

comfin y que estas relaciones mutuas no acontecen entre elementos cualesquiera a1 azar. 25 

El alma y el cuerpo no serian dos entidades yuxtapuestas, sino que 10s dos tBrminos 

se muestran como uno, expresando 10s aspectos inseparables de su unidad viviente; sus 

sensaciones; sus afecciones; sus actividades. Por tanto, 

... el alma es, en sentido primordial, aquello por lo que vivimos, percibimos y 
26 pensamos. 

Se plantea el alms como principio unificador de funciones, pero descartando la idea de 

separacibn, manteniendo firmemente la S o n  con el cuerpo, alejando cualquier idea de 

. divisi6n. Diriamos, siguiendo el discurso aristotBlico, que el alrna es a1 cuerpo lo que el filo 

del hierro es al hacha. El cuerpo existe en raz6n del alrna, pero el alma existe solamente en 

y a travBs del cuerpo. En otros tBrminos, las actividades del alma son actividades de brgano 

corporales. 

Es de una gran profundidad y valor el aporte aristotClico en el estudio del alma y del 

cuerpo, a1 punto que nos indica sobre las afecciones del alma, que Bstas, esthn en el cuerpo, 

ya que por 

el valor, dulzura, miedo, compasi6n, osadia, asi como la alegria, el amor y el odio. El 
cuerpo [....I resulta afectado conjuntamente en todos estos caso~.~' 

~onsiderar el alma como causa y principio del cuerpo vivo, se anticipa a 10s 

planteamientos futuros de una psicologia articulada a la biologia. Especificamente en 10s 

primefos trabajos sobre psicologia y fisiologia. 

Cabe destacar, que el debate de Aristbteles sobre el problema del alrna, se suscita en 

un h b i t o  distinto al actual en tomo a1 alrna y la psique. Basicamente por las connotaciones 

2' Ibidem 59 
26 Ibidem 84 
27 Ibidem 42 



religiosas asociadas a la idea de alrna, y la influencia cartesiana sobre la psicologia, al 

afirmarse la autonornia, incornunicaci6n y divisi6n entre las sustancias pensante (alrna) y la 

extensa (cuerpo). 

Por rnedio de un rnodelo filos6fico distinto, en la cultura griega, irnp"lsado por 10s 

planteamientos de Plat611 y Arist6teles, las dirnensiones y alcances de la filosofia quedan 

fijados, y sus hndamentos establecidos. Indicando que el pensamiento se regira por lo 

categbrico, lo temitico, lo problemitico y la filosofia occidental por la prioridad del saber 

y, dentro del saber, la prioridad a1 concepto. 

2. 1 .7  La influencia triadica 

En la Edad Media, hay un cambio significativo, la discusi6n se centra en el ente, 

esencialrnente corno un ens crentum. Por tanto, ser un ente, significa pertenecer a1 orden de 

lo creado. Esto entraiia dos aspectos, uno referido a la influencia de la religi6n y las 

discusiones medievales en tomo a la trinidad y la creacibn, rnientras,el otro, 

cortesponde a Dios se@n la analogia del ente (analogia entis) pero nunca, dice 
Heidegger, consiste el ser del ente en un objeto (Gegenstand) traido ante el hombre, 
fijado, detenido, disponible para el sujeto-hombre que tendria la representaci6n de 
aque~.28 

La influencia triidica en la sociedad occidental surge dentro del context0 religiose, 

product0 de las discusiones en tomo a la Trinidad (el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo) y la 

rnanera en que se liberan de las representaciones del Uno. Pero en el orden del ser, las 

propiedades del uno matemitico son las formas de la vida divina; la unidad que engendra es 

el Padre, la unidad engendrada es el Hijo, y el arnor que une es el Espiritu Santo. Tal corno 

lo expresa Teodorico de Chartres, en "Cornmentaturn super Boethii librurn De Trinitate". 

El rnundo triadic0 impondri sus leyes y con ellas nuevos desarrollos en rnateria 

teol6gica y filos6fica, por rnomentos apoyados en elernentos de la geometria Euclidiana o 

- 

28 Derrida 1996: 8 



en la numerologia Pitagorica, que a manera de restos, retornan para acompaiiar las nuevas 

propuestas y expresar metaf6ricamente la idea de Dios y la creacibn. 

Una de las principales discusiones en torno a esta temhtica, se suscita en la segunda 

mitad del siglo XII. Cuando, congregados en un simposio, veinticuatro sabios (fil6sofos) 

plantean las definiciones de la divinidad, constituyendo la propuesta de un saber teol6gico 

policintrico y unitario, que por medio de verdades manifiestas y universales, aunada a la 

discusi6n en terminos analiticos y discursivos, conducen, a lo largo de un camino intuitive 

y de rigor rational, hacia la luz incognoscible de la 6nica e infinita naturaleza divina. 

La discusion se concreta a la naturaleza ternaria del principio divino, presenthdola 

por medio de varias sentencias. Entre ellas, en la Cuarta nos dicen: "Dios es mente que 

engendra la palabra y persevera la uni6n" (Dios es mente-palabra-uni6n). En la Siptima: 

"Dios es principio sin principio, proceso sin mudanza, fin sin fin." (Dios es principio- 

proceso-fin). En la Dtcima: "Dios es aquel cuyo poder no es numerable, cuyo ser no es 

finito, cuya bondad no es limitada" (Dios es ser-poder-bondad). En la Dicima Segunda: 

"Dios es aquel cuya voluntad es igual a la potencia y sabidun'a divinas" (Dios es potencia- 

sabiduria-voluntad). La Decima Quinta: "Dios es la vida, cuya via hacia la forma es la 

verdad y hacia la unidad, la bondad" (Dios es unidad-verdad-bondad). En la Vigbima 

Segunda: "Dios es aquel de quien es todo cuanto es sin divisi6n, aquel para quien es todo 

cuanto es sin alteracion, aquel en quien es todo cuanto es sin mezcla" (Dios es aquel de 

quien- para quien- y en quien son todas las cosas). 29 

La triada nos indica que el Padre es mente, principio, potencia, unidad, aquel a partir 

del cual es todo; el Hijo es la palabra, proceso, ser, sabiduria, verdad, aquel por el cual es 

todo; el Espiritu es lam de union, fin, bondad, voluntad, aquel en el cud es todo. La 

. representaci6n que surge de este congreso y que se elabora desde la discusi6n teol6gica 

para incursionar en el campo de la filosofia es: Dios como todas las cosas es triple. 

Constmcci6n (representacion de Dios) que no coloca frente al hombre, en realidad, a Dios 

como representacibn, porque no es una representacion que el hombre tenga disponible, algo 

que se presente y el hombre pueda ser capaz de volver a evocar delante de el. Sino; en base 

29 Lucentini 2000: 5 1-87 



a un modelo gwmCtrico y ai-itmktico representarse lo irrepresentable: Dios. No obstante, la 

problematica de representarse a Dios, encontramos otro elemento: la posibilidad de que el 

hombre se conciba como un ente creado, porque en esa medida podri acceder a1 ente de su 

creador, pudiCndose representar como una creacibn de Dios. Situaci6n crucial, cuando se 

coloque wmo imagen y semejanza de Dios, siendo el hombre el lugar donde Dios se 

representa, la viva representacion, aunque esto no forzosamente le permite tener frente a 61, 

la representaci6n de Dios. 

Este sistema teol6gico-filos6fico sera fuertemente cuestionado con la llegada de 

Descartes, lo que propiciara en el mundo de la filosofia un parteaguas, donde el espacio de 

la naturaleza y el espacio de la sociedad se vuelven laicizados, ya que en Descartes seguira 

existiendo un Dios creador, per0 distante, aunque por otra parte, nos propondri la 

existencia de un espacio mental, lugar de las representaciones. 

2. 1 .8  Descartes y la posibilidad de la representacibn 

Rene Descartes, considerado como el mas grande filosofo francts de t'odos 10s 

tiempos, fue el padre de la filosofia modema e iniciador del racionalismo. Hombre con un ' 

marcado interis por la investigaci6n cientifica que une en sus propuestas filos6ficas las 

matematicas y la fisica, ademh de ser un fil6sofo notablemente reconocido por la bdsqueda 

incansable de un ctarte general para resolver todas las dificultadesn. Desechando la filosofia 

escolhtica y aristottlica, por considerarlas incapaces de dar respuesta a las exigencias 

cientificas de su tpoca, impulsarh el desarrollo de un mttodo que aporte certeza a1 espiritu . 
humano en todas las cuestiones. Asimismo, tomarti por ciertas solo aquellas ideas que se 

ofrezcan claras (ciertamente presentes a la conciencia) y distintas (bien analizadas) a la 

consideraci6n de la mente. Siendo el resultado de estas acciones y propuestas, el desarrollo 

de una filosofia que pueda llegar mhs lejos que la razbn trivial y el sentido comh.  

La inclinaci6n por el estudio y dominio de la naturaleza a travCs de las matemiticas 

y la cuantificaci6n, lo obligan a reflexionar en un sentido nuevo: el racionalismo. 



Propiciando, a travks de esta position, que 10s limites de la filosofia se abran en direction 

del concepto. Para Descartes, 

el concepto aprehende un todo: el espacio entero, el pensamiento pensante como tal." 

La travesia que se inicia entre las dimensiones del pensamiento, irrumpen en el mundo de 

las ideas a consecuencia de una m h i m a  que finc6 10s cimientos de una nueva generaci6n 

de fil6sofos, cientificos y artistas. El peso de la frase "Pienso, liego soy", que dio inicio al 

despliegue de reflexiones y razonamientos sobre el ser y el pensamiento, y que, asi como 

ocuparon el quehacer de 10s pensadores en el siglo XVII, lo mismo se ha logrado hash 

nuestra tpoca, 

Por medio de esta contundente y simple manera de expresar y concretar una 

reflexion, el desarrollo cartesiano se encamino en el context0 del "Ser es pensar". Punto 

donde el pensamiento abarca otras latitudes: El pensamiento del ser es el ser. El 

pensamiento es idtntico a si mismo. 

Este fundamento de la filosofia racionalista: la inmediatez de la propia conciencia o la 

subjetividad; de las ideas de las cosas se pasa inmediatarnente al conocimiento de la 

existencia de las mismas. 

Conocida la propia existencia wmo verdad primera y fundamental; se solnete a anilisis 
primero la raz6n por la que se acepta como verdadero que ((pienso, por tanto existo)), y 
luego la conciencia misma de pensar, con lo que el sujeto se conoce colno sustancia 
pensante [. . .] 31 

Del primero de estos dos anhlisis, surge el criterio de certeza o de evidencia, del cual se 

acepta como verdadera toda idea que sea clara y distinta; del segundo, que entre las ideas 

del sujeto pensante destacan las que Descartes denomina ideas innatas, que no proceden de 

la experiencia ni son simples irnaginaciones mentales, y en realidad son las dnicas claras y 

distintas. De ellas destaca la idea de Dios. 

De este planteamiento encontramos un elemento relevante: la existencia de un ser 

pensante, con ideas que pueden provenir de lo innato y otras que tendrian un origen 

Lefebvre Henri. (1983: 137) 
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distinto. No obstante que Descartes destaca solamente las innatas, esto no indica que sean 

las finicas, por tanto, es importante considerar las ideas adquiridas, digamos, algunas de 

ellas producidas. Este hecho implica la existencia de un sujeto pensante, representativo, 

capaz de representaci6n. Para ello, Descartes advierte sobre tres posibilidades para explicar 

que las ideas que tenemos, que imaginamos, son representaciones del mundo material. La 

causa de tales representaciones puede ser: 

1) uno mismo, 2) Dios, o 3) 10s objetos materiales. No somos nosotros mismos, porque 
sentimos que somos pasivos y receptivos al respecto; no es Dios, porque nos 
engaiiariamos, y el seria responsable de este engafio, al creer, llevados por una 
ctfortisima inclinaci6n)), que las ideas proceden de las cosas exteriores. Existen, pues, 
tales cosas externas y materiales, por lo menos en cuanto las percibimos con claridad y 
distinci6n.l2 

Descartes se debate sobre la existencia de las cosas materiales, afirmando su 

existencia como objetos de la pura matemitica, per0 sin dudar que Dios pueda producir 

todas las cosas que es capaz de concebir con distincibn. Pero en relaci6n a la existencia de 

las cosas extemas, en cuanto la facultad de imaginar que hay en dl como persona, de qud se 

vale en la experimentacibn y consideraci6n de las cosas materiales, abre una posibilidad 

que nos acercaria a la existencia de la representaci6n. Nos dice, que cuando se ocupa de las 

cosas materiales es capaz de convencerse de su propia existencia, 

pues cuando considero atentamente lo que sea la imaginaci6n, hallo que no es sino 
cierta aplicaci6n de la facultad cognoscitiva a1 cuerpo que le esti intimamente presente, 
y que, por tanto, existe?' 

Siguiendo con este texto de "Meditaciones metafisicas" y diferenciando la imaginaci6n de 

la concepci6n, nos seiiala: 

cuando imagino un triingulo, no lo entiendo s61o como figura compuesta de tres lineas, 
sino que, ademis, considero esas tres lineas como presentes en mi, en virtud de la 
fuerza interior de mi espiritu: y a esto, propiamente, llamo ctimaginarn." 

Amparindonos en el discurso de Descartes podemos decir que, ve las lineas del triangulo 

con 10s ojos de su espiritu, no como percepcion, sino recuperando el resto que deja la 

" Descartes 1977, Meditaciones metaflsicas con objeciones y respuestas: 65-67 
Ibidem 61 
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percepci6n y su vuelta como idea, como imagen, que difiere de la percepcidn, en el sentido 

de evocarla, representhdola, sin que por ello 6sta aparezca. 

Para que este act0 de imaginar se pueda producir, es necesario que se lleve a cab0 

por rnedio de lo que Descartes denomina una tensi6n del a n i m ~ . ' ~  Tension que no se utiliza 

para entender o concebir sino para imaginar, y que incluso debe considerarse distinta a1 

act0 de percibir. Forma que permite introducir la tensi6n como un elemento sin el cual no 

se puede establecer la diferencia entre el imaginar y la intelecci6n. 

Entre 10s diversos modos de pensamientos, se destacan particularmente las 

consideradas imagenes de cosas, formaciones que Descartes les da el nombre de ((idea)). 

Esta idea, o ideas, no son formaciones aisladas y eximidas de otro fin distinto a su esencia, 

hecho que se puede constatar cuando establecen un vinculo con una acci6n y propician 

otros tipos de procesos, 

[...I si bien concibo entonces alguna cosa de la que hata la acci6n de mi espiritu, aiiado 
asimismo algo, mediante esa acci6n, a la idea que tengo de aquella cosa; y de este 
gknero de pensamientos, unos son llamados voluntades o afecciones, y otros j~icios.'~ 

No basta pues la idea, la imagen de la cosa, el registro de la percepci6n, es necesario que 

algo venga y se le aiiada; una accibn, la cual, por rnedio de la uni6n, propicia la voluntad y 

el juicio. 

El planteamiento Cartesiano, nos ofrece la posibilidad de adentrarnos en el mundo 

del pensamiento, de las ideas, en el sentido de un registro de las imagenes de las cosas, 

asimismo en el hecho de traerlas nuevamente en forma de pensamientos, ideas, a travks de 

una accion. Esta manera de proponer las cosas, nos coloca en un orden distinto, el que nos 

indica que un pensamiento, una idea, contiene tal o cual realidad objetiva. Ya no es el 

mundo conformado por sombras que se deben erradicar a travks de la iluminaci6n de la 

verdad, sino la idea, el pensar, colocado en el lugar de la realidad, como antesala de lo que 

posteriormente se denominara, la representaci6n. 

- 

'' Ibidem 
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En relacion a1 cuestionamiento que se hace Descartes en torno a la verdad o falsedad 

de lo que ve, de lo que posee su memoria, llega a la conclusion de que nada cierto hay en el 

mundo. Afirmacion extrema que no obstante deja en entredicho la posibilidad de que pueda 

existir una cosa distinta y que sea absolutamente indudable. Sin embargo, lo sobresaliente 

en el desarrollo de nuestra indagacion, no radica en estas reflexiones que se hace Descartes, 

1 sin0 que a i d e  a sus interrogantes, un pasaje que merece toda nuestra atenci6n: 

LNO habrd un Dios, o alghn otro poder, que me ponga en el espiritu estos 
pensamientos? Ello no es necesario: tal vez soy capaz de producirlos por mi mismo. Y 
yo mismo, al menos, Lno soy algo?I7 

En su respuesta, nos muestra una novedosa idea: 61 es capaz de producir sus pensamientos. 

Por tanto, se coloca en calidad de sujeto pensante, y en consecuencia, un sujeto capaz de 

representase el mundo por medio de las ideas, como un sujeto que por el hecho de pensar, 

es, existe. Tal como lo seiiala en este mismo texto, al escribir: 

Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo; ni cielo, ni tierra, ni espiritus, ni 
cuerpos, i y  no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo? Pues no: si yo 
estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy?' 

I Habiamos seiialado, que para Descartes el concept0 tiene la caracteristica de 

aprehender un todo: el espacio entero, el pensamiento pensante como tal retenido en la 
I 

1 reflexion, propiciando que la conciencia se vuelva reflexiva, la conciencia de si, reflejo del 

objeto. Por tanto, identificando el ser y el pensamiento. De igual manera, las vivencias se 

quedan reducidas a1 pensamiento, el vivir a la cogitacion. De lo que podriamos decir, que 

tal vez estariamos frente a1 planteamiento de la representaci6n de una cosa del sujeto 

pensante, tal como lo expresa Lefebvre a1 decir: 

Sin embargo, ese Cogito no deja de ser la primera representaci6n del indi~iduo.'~ 

La aparici6n del sujeto pensante, representativo, impulsa a la filosofia a nuevos 

derroteros, distintos a1 planteamiento medieval donde ser un ente pertenecia a1 orden de lo 

creado. En cambio ahora, 

" Descartes 1977, "Meditaciones metafisicas con objeciones y respuestas": 23-24 
'?bidem 24 
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consiste el ser del ente en un objeto traido ante el hombre, disponible para el sujeto- 
hombre que tendri la representacibn de aqueL40 

Esta forrna de concebir las cosas nos seiiala una direcci6n distinta en la discusi6n y 

construcci6n filos6fica; propicia otra posibilidad respecto a1 sujeto, incluso podriamos decir 

que irnplica la inclusi6n del sujeto y la existencia de la representaci6n; que el ente llegue a 

ser representado en la representaci6n cuando ocupe ese lugar tan especial, el de objeto ante 

y para un sujeto en la forrna de representacibn, de la Vorstellung. Lo cual aparecera como la 

marca propia de la rnodernidad. 

La obra principal de Descartes que nos lleva a1 estudio de la representaci6n es, 

"Reglas para la direcci6n de la mente". Libro en el que se destaca principalmente la regla 

XI1 y, de la cual, Guy Le ~ a u f e ~ ~ '  hace un recorrido y analisis minucioso de 10s cinco 

momentos constitutivos de la representaci6n. Respecto a1 primer tiempo, el de la impresidn 

sensible, parte de la idea de que nuestros sentidos perciben pasivamente impresiones 

sensibles que provienen de 10s objetos, 

Es necesario adoptar esta representaci611, no s61o cuando percibimos en contacto con 
al@n cuerpo su forma, su dureza o rugosidad, etc., sino tambitn cuando sentimos a1 
tocar su calor, el frio y oms cosas parecidas. Lo mismo ocurre con 10s demis 
sentidos." 

Mornento de relaci6n entre objeto y su figura, .donde son colocados en correspondencia. 

El segundo tiempo, refiere a las consecuencias del contacto por el que el objeto pasa 

a la figura, 

[...I cuando el sentido externo es movido por el objeto, la figura que 61 recibe se 
transporta a otra parte del cuerpo, que se llama sentido c0m6n.~~ 

Este sentido comdn, surge ante la diversidad de impresiones que provienen de 10s mdltiples 

6rganos de 10s sentidos, ante lo cual, se requiere de un sentido que sea comdn, de la 

existencia de una unidad de la figura, ya que 

40 Derrida Jacques. (1  996: 8) 
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Por medio de la impresibn, cada 6rgano de 10s sentidos habia heredado la unidad del 
objeto via su figura." 

Garanfizando, que a pesar de la diversidad de las figuras de un mismo objeto, su unidad no 

estaria en cuestion. 

Como podernos observar, Descartes refiere c6mo el objeto, descompuesto en sus 

partes constitutivas es, por medio del "sentido comh", organizado de manera tal que una 

vez reunidas sus partes es construida su "unidd", es decir que el pasaje (descompuesto- 

organizado) implica la fabrication de la unidad de la figura del objeto, donde la descripci6n 

de la formaci6n de esta figura es el <<sentido combn>>, localizado por Descartes en la 

glhdula pineal, y que corresponde a lo que Aristoteles situaba como el Calm*>, es el 

elemento necesario, la hncion central, garante de la formaci6n de la unidad de la figura. 

El tercer tiempo, corresponde a la forma en que la figura, ahora compuesta por el 

sentido corntin, es impresa como un sello en la memoria y se independiza del objeto, se 

autonomiza. En este lugar, 

el sentido funciona a su turno como un sello destinado a imprimir esas figuras o ideas 
que bajo una forma pura e incorp6rea le llegan a 10s sentidos externos, siendo la 
fantasia o la iinaginaci6n, el lugar donde las imprime como en una cera[ ...I" 

En el sentido comtin (sello), la figura, aut6noma, se vincula con las demhs figuras en el 

marco de la homogeneidad. 

El cuarto tiempo, comprende un nexo entre 10s nervios y el sentido comun, para lo 

cual Descartes nos seiiala que: 

10s nervios mismos tienen su origen en el cerebro, sede de la fantasia de la que reciben 
sus diversos movimientos, del mismo modo que el sentido cornfin 10s recibe del sentido 

' e~temo.'~ 

Momento en el que aparecen ligadas por consideraciones de tip0 histiol6gic0, las fantasias 

pobladas de figuras diversas y 10s nervios del cerebro y el hncionamiento rnechico del 

mismo. 

" Ibidem. 
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En el quinto tiempo, 

Es necesario representarse I...] que esta fuem por la que, propiamente hablando, 
conocemos las cosas es una fuerza espiritual [...I es hnica y sin embargo a ella 
corresponde, ya sea recibir al mismo tiempo que la fantasia las figuras que le llegan al 
sentido comirn, ya sea dedicarse a las que se wnservan en la memoria, ya sea formar 
nuevas[. . 

Planteamiento que viene aparejado a la existencia de una h e m  cognitiva que es pasiva 

como activa, a veces el "sello", o la cera qu,e ella imita. 

Es esta sola y misma fuerza de la que se dice si se aplica con la imaginaci6n al sentido 
comirn, que ve, que toca, etc.; si se aplica irnicamente a la imaginaci6n. en tanto Csta 
esti cubierta de diversas figuras que recuerda; si se aplica a ella para crear nuevas, que 
imagina o que se representa; y finalmente, si actira sola, que comprende [...I Y esta 
misma fuerza recibe el nombre, conforme a sus diversas funciones, ora de 
entendimiento puro, ora de imaginacibn, ora de meinoria, ora de sentido; pero 
propiamente hablando, ella se llama espiritu [ . . . I . ~ ~  

Las ideas cartesianas nos llevan desde el momento de la sensaci6n pura hasta la 

actividad espiritual. En el interin, la etapa de la imaginaci6n sera aquella donde se 

despliegan las figuras que llegarh por el sentido (sentido comh)  en la individualizacibn 

primaria dada por la impresi6n sensible, o a traves del espiritu mismo que las fragua para 

representarse una figura no representacional de si misma. AlternBncia fundamental que nos 

permite ubicar el nuevo funcionamiento de la representacibn, ya que da paso a la idea de la 

homogeneidad de las figuras. 

Asimismo, Descartes muestra una innovacibn en el terreno de la representacibn a 

partir de definir dos cuestiones esenciales: 1) la homogenizaci6n de las representaciones 

que podria dar lugar a una cadena de las mismas y 2) una definici6n de la <iforma>> o 

como Descartes la nomina, de la "figura" no como un ente dado, sino como una produccibn 

de estas representaciones homogeneas, las cuales a1 combinarse dan corno resultado una 

forma. Esta figura, esta implicada en todo aquello que tiene contact0 con la "representacibn 

sensible", ya que 10s sentidos perciben pasivamente impresiones sensibles que provienen de 

10s objetos (colores, sonidos, olores, etc.), mismos que son impresos. 

47 Ibidem. 
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El momento en que la imaginacibn se produce, en el que aparece el despliegue de 

las figuras, la posibilidad de su combinatoria y, que Descartes equipara con la imaginacibn, 

implica una innovacibn sin precedentes enx lo que respecta a1 funcionamiento de la 

representacibn a1 exponer una "homogeneidad de las figuras". Aquello que se ha perdido en 

el primer momento de la percepcion, especificamente, la impresibn del objeto, sera suplido, 

en su ausencia, por el espiritu, como si este viniera a subsanar una falla que se produce en 

toda percepcibn. Por tanto, el espiritu tiene una "capacidad de construction". Sin embargo, 

Descartes ubica una falla en la percepcibn o en la impresibn. 

Donde falla la impresibn -y por lo tanto la figura que proviene del sensible- el espiriru 
tendri siempre el recurso de cifrar las diferencias en el seno de una misma serie con 
figuras equivalentes que vienen de 10s sentidosr ...I Esta unicidad de las figuras en el 
juego de las marhesis universalis se paga a este precio: ya no se sabd si lo que esth 
cifrado remite a un objeto o a su diferencia con otro, en el seno de una serie, es decir en 
el seno de algo que no plantea de entrada con tanta fuerza la cuestibn de su 
consistencia, de su cierre, o sea de su ~ n i d a d . ~ ~  

Estas ideas, no solo nos muestran la introduccibn de un modelo para edificar la 

representacibn como concepto, sino que se adentra en el estudio del hombre a partir de la 

existencia de un dualismo: mente-cuerpo. Propuesta crucial para el surgimiento de la 

psicologia y la ubicacibn del pensamiento, las ideas, las representaciones, asignandoles un 

lugar para su existencia: la mente del hombre. Aspecto que retomaremos m6s adelante, en 

el estudio que hacemos de la psicologia y la representacibn. 

2.2 La Vorstellung en el mundo de las ideas 

El recorrido que hemos efectuado, s61o abarca una parte de lo concemiente a1 

estudio de aquellos pensadores que nos pudiera acercar a1 concepto representacibn. En este 

sentido hemos transitado por lo que podriamos denominar "su historia", que de alguna 

manera, nos ubica en un context0 respecto a su aparici6n en el mundo de 10s sistemas 

filosbficos que le asignan un uso y sentido particular, mas no por eso, lo encontramos en 

uso que le damos a trav6s del discurso y sus formas cotidianas. 
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Por tal motivo, consideramos crucial volver a retomar una idea que habiamos 

sefialado con relaci6n a1 uso que se desprende de la escollstica, a1 vincular la 

representaci6n con la significaci6n de la palabra, colocindola en el lugar del significado y 

dhdole  el status de concept0 de la cosa. Hecho que nos lleva a la idea de que todo el 

lenguaje es un sistema de representaciones, que sustituyen aquello que dicen, aquello que 

representan. Pero por otra parte, para su estudio, la filosofia se dio a la tarea de definir y 

distinguir 10s posibles significados de la noci6n de representacibn. Occam, en su obra 

(Quodl., IV,a.3) establece tres significados fundamentales: 

1) En un primer sentido, se entiende por este termino, aquello mediante lo cual se conoce 

algo y, en este sentido, el conocimiento es representativo y representar significa ser 

aquello con que se conoce algo. 

2) En un segundo sentido, se entiende por representar, el conocer algo, conocido lo cual se 

conoce otra cosa; en este sentido la imagen representa aquello de que esti hecha, en el 

act0 del recuerdo. 

3) En un tercer sentido, se entiende por representar el causar el conocimiento del mismo 

mod0 como el objeto causa el conocirnient~.~~ 

En el primer sentido, a la representaci6n se le asigna el lugar de la idea, ya que es 

aquello mediante lo cual se conoce algo, aun sin especificar si es el objeto, la percepcibn, la 

.intuici6n, sino haciendo referencia a su uso mls general en el ambito del conocimiento. 

Ataiie a1 act0 de conocer, de tener una idea. 

En el segundo sentido, la representaci6n no es la idea, sino la imagen, marcando 

dos momentos, primero conocer algo, para que, en un segundo momento a partir de lo 

conocido, se pueda acceder a conocer otra cosa. Asi, la imagen es la que estd en el lugar de 

la representaci6n, de ahi su funci6n de representar. 

En el tercer sentido, advertimos otra variaci6n de sentido, la representaci6n es el 

objeto mismo, en el entendido de que lo que propicia el surgimiento del conocimiento es el 

objeto, la acci6n del objeto sobre alguien, asignhdole a1 objeto el lugar de la causa del 

'O Abbagnano 1994: 1015 
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conocimiento. Si la representaci6n se coloca en el lugar del objeto, entonces la 

representaci61-1 seria la causa del conocimiento. 

Tenemos tres acepciones en el sentido: Primero, la representaci6n como idea; 

segundo, como imagen y; tercero, como objeto. Estos son 10s posibles sentidos que alcanza 

el tirmino bajo esta forma, en esta ipoca, en el campo filos6fico. 

El tkrmino repraesenfalio, se mantuvo durante un tiempo arropado por 10s tres 

sentidos que indicabamos anteriormente. Con el surgirniento e influencia del modelo 

cartesiano, adquiri6 una nueva significaci6n a travks de la noci6n cartesiana de idea, como 

"cuadro" o "imagen" de la cosa. Posteriormente el tkrmino fue difundido por L e i b ~ z ,  quien 

consider6 toda m6nada como una representacibn del universe. Siendo por influencia de esta 

doctrina, que Wolf introduce el tkrmino Vorsrellung para indicar la idea cartesiana en el uso 

filos6fico de la lengua alemana.'' De esta manera, hacia el aiio de 1700, Wolf difunde el 

uso de la Vorsrellung en las otras lenguas Europeas. Asi, el vocablo trasciende como 

concept0 adentrhdose en el mundo de la filosofia e inicia su recorrido a travks del carnpo 

de las ideas, de la reflexi6n y construction conceptual, mientras, por otra parte, el sentido 

cotidiano se encargar6 de fijarlo ante determinados tipos de situaciones, con sentidos y 

connotaciones distintas. 

La Vorsfellung, no tiene la misma antigiiedad que la repraesenfalio, per0 si 

podemos vislumbrar que proviene de ella, en el intento de empatar dos tirminos que 

refieran a lo mismo. Con esto, enfatizamos la prioridad que surgi6 ante la necesidad de 

nombrar en otra lengua un vocablo que pudiera estar en su lugar. 

Una particular diferencia existe entre esta forma (Vorslellung) y la concepci6n 

griega que prevalecia, puesto que no se trata de la presencia de las cosas, de la forma 

humana de las deidades, tampoco de concebir la naturaleza pot medio del agua o del fuego, 

sino, de la inserci6n del sujeto y el pensar, donde "Vorsfellen bedeufef hier das Vorhandene 

als ein Enfgegensrehendes vor sich bringen, auf sich, der Vorsfellenden zu beziehen und in 

diesen Bezug zu sich als den massgebenden Bereich zur (Representar significa hacer venir 
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ante si lo existente, que es ya ante si: Vorhandene) en cuanto algo que hace frente, 

relacionarlo consigo, con lo que lo representa y reflejarlo en esa relacion consigo en cuanto 

regi6n que establece la ~nedida)" .~~ Con lo que indicamos la consideraci6n de un si rnisrno, 

el sujeto como hombre en el contact0 con lo existente, que al relacionarlo con 61 mismo, lo 

hace en cuanto medida de 10s objetos como representaciones, sus propias representaciones. 

Su relaci6n es con la representaci6n que se relaciona con lo que lo representa consigo 

mismo, en la medida en que esth en 61 el dominio de 10s objetos, como representaciones. 

1 Considerando la lectura que hace J. Derrida, del estudio que realiza Heidegger 

acerca de las posibilidades de la representaci6n y sus desarrollos, podemos observar el uso 

del vocablo Vorstellung como representach, en cuanto algo es puesto o colocado delante 

del sujeto, modalidad que lo coloca ante cierta equivalencia con la Repraesentatio latina. 

No obstante, esto requiere una aclaraci6n pertinente: Vorstellung no es exactamente 

. Repraesentatio. El verbo vorstellen implica, poner, disponer, colocar ante si una presencia. 

Como lo muestra la Praesentatio en cuanto al hecho de presentar. POI otra parte, la 

Repraesentatio, a diferencia de 10s otros dos vocablos, posee un valor distinto a partir del 

prefijo re, que conlleva el hecho, la acci6n de volver hacer presente, y no s61o presentar, tal 

como lo acabamos de indicar para las otras referencias que hemos seiialado. Esta accion 
I 

que porta re, pone en juego y discusi6n otro elemento; el hacer venir; el poder de hacer 

volver a venir a la presencia de forma repetitiva. Esta disposici6n que deviene tanto del re 

de la representacibn y en el poder poner, colocar delante de si, guia nuestra mirada hacia el 

poder, la disposici6n que tiene un sujeto, a1 hacer que de nuevo venga la presencia y que 

pueda volverse para si, presente. 

Volver presente, hacer venir a la presencia, presentandola, implica la posibilidad de 

hacer venir de nuevo, que como en todo volver, estariamos hablando de una repeticibn. De 

esta manera, la intenci6n, de "representaci6nn conllevaria la dupla retomo-repetici6n. 

Asimismo, el volver presente nos lleva a dos momentos, 
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al presentar, dejar o hacer venir la presencia en la presentaci6n ..., por otra] ... en 
hacer o dejar venir de nuevo, restituir en un segundo momento a la 
presencia. ..eventualmente en signo o simbolo?' 

Con esto, estamos seiialando una representaci6n que tiene lug& en el sujeto, que es welta a 

traer por 61 y dispuesta ante 61. Corno copia, irnagen, idea, que ocupa el lugar, el presente, 

en ausencia de la cosa. 

En el re de la repraesentatio, corno ya lo hernos indicado, se encuentra el elernento 

que da pauta a la repetici6n en el sujeto, a una presencia, dependiendo de 61 y adquiriendo 

un lugar propio, por tanto, la representacibn no es independiente del sujeto, ni su lugar estA 

fuera de 61. Es un presente que vuelve a venir, que ya tenia una forrna de lo que es ante y 

para el sujeto, rnostrando de esta rnanera, su carficter de repetici6n. 

En relaci6n con la Vorstellung, el sentido que conlleva es: poder poner, disponer, 

colocar ante sf una presencia. Disponer que adquiere importancia en cuanto a ia 

disponibilidad del sujeto para colocar en, por y para el una presencia. Situaci6n que nos 

permite avanzar en el sentido de que, lo que una cosa es, s61o lo es verdaderamente cuando 

es pensada corno tal, a traves del pensamiento, de forma rnediada, cuando la realidad se 

convierte en idealidad, donde realidad e idealidad son una rnisrna c o ~ a . ' ~  De ahi que, la 

aparicibn de la idea corno copia en el sujeto, es lo que se tiene de disponible, a disposici6n. 

lo repetible. Por tanto, se trata de poner a disposition del sujeto, ante 61, una presencia, algo 

que puede traer a1 lugar de la ausencia del objeto, la representacibn. 

Si volver presente se entiende corno la repetici6n que restituye gracias a un sustituto, 
nos encontramos con el continuum o la coherencia semintica entre la representaci6n 
como idea en el espiritu que enfoca la cosa (por ejemplo, como realidad objetiva de la 
idea), como cuadro en lugar de la cosa misma, en el sentido cartesiano o en el sentido 
de 10s ernpiristas?5 

Corno podernos observar, en el rnundo de las ideas, la entrada de la representacibn, 

corno concepto, rnAs all6 de lo que el vocablo puede decir, irnplanta una rnanera de nornbrar 

a un proceso, rnisrno que hemos reiterado en 10s hltirnos phafos  y que nos posibilita decir, 

que representacidn es el nornbre con el que se designa el proceso por rnedio del cual, el 

"Ibidem 9 
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sujeto puede hacer o dejar venir de nuevo, a travks de restituir en un segundo momento a la 

presencia, eventualmente en signo o simbolo. 

Finalmente, haremos hincapik en la diferencia de sentido que hay entre la 

representacibn como concepto y representacion como vocablo en su uso cotidiano. Aunque 

el cambio suscitado en el sentido, uso y connotation, quizfi solamente nos remita a una 

parte de la importancia que propicia esta construccibn, puesto que el valor y relevancia que 

adquiere "representacidn" como concepto, trae en consecuencia la apertura a1 dominio que 

ejerce sobre el campo de las ideas, del conocimiento hurnano: el mundo del sujeto. Ya que, 

todo lo que se presenta, lo que se hace presente s610 puede ser aprehendido en la forma de 

representacibn. De esta manera: 

Representacibn deviene la categoria m b  general para determinar la aprehensibn de 
cualquier cosa que concierna o interese en una relacibn c ~ a l ~ u i e r a . ~ ~  

Constatando con esto, que tanto el discurso postcartesiano, el posthegeliano e incluso el 

moderno, recurren incesantemente a este concepto para nombrar y designar las 

modificaciones del sujeto en su relacibn con el objeto. Siendo, de esta manera, fundamental 

e imprescindible su uso, en cualquier campo del conocirniento, en cualquier lugar en donde 

el sujeto estk de por medio. 

2 .3  La Vorstellung, antecedente y eje constitutive de la psicologia 

La psicologia, desde su origen, tuvo la imperiosa necesidad de tomar (y no en 

calidad de prkstamo) como propio el concepto de representacibn, asignhdole un papel 

fundamental, digamos, elevindolo a la categoria de fundamento. A1 punto que  Herbart 

llegaba a declarar que 

La psicologia construye el espiritu con representaciones, como la fisiologia construye 
el cuerpo con fibras." 

- 
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F6rmula que la psicologia aprovecha al rnaximo para destacar un punto de unibn, fuerte y 

consolidado con la fisiologia, corno si esa cornparaci6n las acercara y las hermanara a1 ser 

referidas desde una propuesta topica y, por otra parte, en el establecimiento de un elemento 

por el cual se pretende una cornuni6n entre ambas; las representaciones y las fibras. Corno 

la teoria de la neurona en el "Proyecto de psicologia" de Freud. 

Para acceder a la Bpoca freudiana, es crucial recupem las diversas propuestas que 

surgen desde la filosofia e impactaban a la psicologia en sus inicios, asi corno la cercania o 

lejania que el psicoanilisis ha tenido con las propuestas de estas disciplinas, ya que, a pesar 

de ser considerado por 10s historiadores de la psicologia corno una corriente psicol6gica, el 

psicoanilisis se ha excluido de esta clasificacion. 

El recomdo que harernos por la psicologia, se basa en una pregunta: iCud es la 

concepci6n de representaci6n en la psicologia del S. XIX? Nuestra intenci6n es planteamos 

10s antecedentes y sentidos de la representaci6n de la psicologia. Para con esto, delirnitar el 

concept0 "representaci6n" utilizado por Freud, y revisar si guarda alguna cercania, a l g h  

punto de contacto, con el sentido que pudo adquirir para la psicologia en el siglo XIX. 

2 .3 .1  La mente, lugar del pensamiento 

El abordaje del cuerpo, la mente y sus relaciones, da inicio en 10s estudios 

realizados por Reni Descartes, en quien encontramos la primera explicaci6n sistematica de 

estas entidades, sin desconocer por esto, 10s intentos realizados desde la Bpoca griega. 

En su libro "De hornine", Descartes describe 10s rnecanismos de la reacci6n 

autornitica en respuesta a 10s estirnulos extemos, rnostrando con esto; la influencia de estos 

estimulos en las terminaciones perifkricas de las fibrillas nerviosas, que, a su vez, se 

desplazan a las terminaciones centrales. Posterionnente, su rnodelo interfibrilar sera 

rnodificado, sefialando corno el flujo de 10s ctespiritus anirnalesn 58 es dirigido hacia 10s 

" Particulas extraordinariarnente pequeflas y sutiles que pasan informacibn desde el cerebro a 10s mdsculos a 
trav6s de la sangre y 10s nervios. 
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nervios apropiados. Concretando con esto,.la idea de un cuerpo que reacciona con base a un 

modelo similar al del arc0 reflejo, ademh de establecer 10s cimientos para su estudio desde 

una referencia biologics. 

Respecto a su noci6n de "mente", nos dirh que el alma racional es una entidad 

distinta a la del cuerpo y, que esti puesta en contact0 con el mismo por medio de la 

glindula pineal. Asignindole de esta manera a lo racional un punto de interaccion con una 

parte del cuerpo, aunque esto no asegure que siempre pueda percatarse de las emanaciones 

diferenciales que 10s espiritus animales traian a su alrededor. En este contexto, la 

percepcidn jugard un papel primordial, cuando dsta ocurre, el resultado es la sensaci6n 

conciente, por medio de la cual el cuerpo afecta a la mente. Pero en la acci6n voluntaria, el 

alma puede por si misma percibir una emanaci6n diferencial de espiritus animales, de esta 

manera, la mente tambidn podria afectar el cuerpo. 

El hecho de acentuar el dualismo, a1 diferenciar radicalmente la sustancia pensante 

(res cogitans) de la sustancia extensa (res extensa), hace la distinci6n de la relaci6n entre el 

cuerpo (extensi6n) y el alma (pensa~niento).~~ Soluci6n que apela a un centro fisiol6gico de 

interacci6n: la glfindula pineal, donde 10s ctespiritus animaless son movidos por la mente, 

en el entendido de que dichos espiritus animales penetran por todo el cuerpo. La mente estA 

totalmente unida a1 cuerpo y Bsta no se encuentra ctcomo un piloto en su naviou. Pareciera 

ser, con esta formulaci6n, que estamos frente a una clara soluci6n a la relacibn, la 

interaccion entre el alma y el cuerpo, pero en realidad no es una soluci611, sino una forma 

de trasladar la pregunta de la interacci6n a otro espacio, ya que sigue planteando c6mo era 

posible esta interacci6n en dicha glhdula. Sin embargo, con este posicionamiento corporal, 

Descartes creyo encontrar en el cerebro humano, especificamente en la glindula pineal, la 

explicaci6n de la interacci6n entre alma y cuerpo en el hombre. 

En el contexto de la interaccibn, en su libro "Las pasiones del alma", Descartes 

seiiala la existencia de tres tipos de procesos humanos: a) procesos rneramente corporales 

(como la digesti6n, por ejemplo), b) procesos en 10s que colaboran la mente y el cuerpo 

'' Descartes 1977, Meditaciones metaflsicas con objeciones y respuestas: 62-65 
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(corno en la sensacion) y c) procesos estrictamente mentales (corno el conocimiento de las 

ideas claras y distintas). 

Como podemos observar, el dualismo interaccionista de Descartes no ofrece una 

solucion satisfactoria a la relaci6n mentelcuerpo, ya que se limita a afirmar que en una 

determinada parte del cerebro, (la glhdula pineal), se efectha la interaccion entre mente 

(inmaterial) y cuerpo, la cual s610 es vhlida para el cuerpo humano. Limitarse a decir (sin 

prueba alguna) que existe un lugar en el que se efec t~a  la interaccion no explica como se 

efectha Csta, ni tampoco explica corn0 algo inmaterial, que por definici6n no es espacial, 

puede interactuar con la materia en un ctlugar~ (espacial) del cerebro. Propuesta que no 

soluciona el problema de la interaccibn, per0 sf nos indica un lugar donde ubicar 10s 

procesos de pensamiento, asi como el registro de representaciones. 

Durante el S. XVII, surge la reacci6n ante el dualismo mente-cuerpo. 

Estableciindose una divisi6n en el mundo natural entre lo mental y lo fisico, partiendo de la 

idea de un mundo fisico extenso en el espacio, a diferencia de la mente, 

y si la naturaleza de la causalidad es tal que las causas y efectos deben tener una 
conexi6n necesaria y ser del tipo similar, entonces el interaccionismo mentelcuerpo 
cartesiano se hace insostenib~e.~~ 

Esta contradiccibn en Descartes, es lo que traeri como consecuencia el inicio del 

ocasionalismo. 

Nicolis Malebranche (1638-1715), en quien el ocasionalismo se convierte en una 

antologia propone, para explicar corn0 actha el alma sobre el cuerpo, colocar a Dios como 

causa intermediaria entre mente y cuerpo. Asi, si el hombre quiere andar, por ejemplo, es 

Dios que, con ocasi6n de esta decision voluntaria, actua como verdadera causa sobre el 

cuerpo. En pocas palabras diriamos: no hay una interacci6n directa entre cuerpo y mente, 

sino mediatizada por la acci6n de Dios. Propuesta que remite a otra: 

cuerpo y alma son paralelos, sin que uno sea la causa del otro, porque la causa es Dios, 
que es lo infinitamente infinite, y contiene en si mismo las ideas arquetipicas de las 
cosas  reada as.^' 
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De ahi que, conocer una cosa es conocer su idea y el verdadero conocimiento es la visi6n 

en Dios. Tesis caliticada por Leibniz como un milagro perpetuo. Porque Dios es concebido 

no s61o como la causa de nuestros conocimientos, sin0 tambien la de todo cuanto se 

produce en el universo, asi como la correspondencia entre las sustancias extensas y las 

sustancias pensantes. 

Interrogarse sobre la distinci6n mentelcuerpo, produjo severas discusiones y serios 

cuestionamientos, ya que la interrogante acerca de la relaci6n entre ambas sustancias 

tambien propiciaba, corno salida rhpida, la negaci6n de cualquier distincion entre ellas. 

Un claro ejernplo de esta situation, acontece con George Berkeley (1685-1753), 

quien en su "Treatise a concerning the Principles of Human Knowledge" (1710), niega 

incluso la posibilidad de la sustancia material sin mente, dando paso al inmaterialismo. 

El inmaterialismo, fue el termino que Berkeley aplic6 a su teoria del conocimiento, 

segdn la cual la materia no tiene mas realidad que la de ser percibida, y que s610 existe la 

menle y sus ideas, partiendo de que ccser es ser percibido)), ai-gumenta que seria una 

contradicci6n referirnos a una materia existente no percibida. 

En esle sentido, para que algo exista, debe ser percibido o ser la actividad de la 

mente durante la percepci6n. Lo que nos lleva a una pregunta: i son  10s objetos que se 

perciben distintos a las ideas percibidas? En su propuesta, Berkeley argumentaba que habia 

prevalecido en 10s hombres la idea de que 10s objetos sensibles (montes, casa, etc.) tenian 

una existencia real distinta a la de ser percibidos por el entendimiento, develando en esta 

opini6n una contradicci6n rnanifiesta a1 preguntarse: 

iQu6 son 10s objetos mencionados sino las cosas que nosotros percibimos por nuestros 
sentidos, y qu6 otras cosas percibimos aparte de nuestras propias ideas o sensaciones? 62 

Desde esta perspectiva, no hay distinci6n mentelcuerpo porque lo que pensamos como 

cuerpo es simplemente la percepci6n de la mente, propuesta que al centrarse en la 

percepcih, muestra que 10s objetos son la percepci6n, no la representacion. No hay 
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representaci6n del objeto, en todo caso hay percepci6n del objeto, las ideas son percepci6n 

del objeto. 

Frente a1 inrnaterialismo de Berkeley, resurge el materialismo a1 sostener que la 

materia es lo fundamental. 

[en] cualquier cosa que pueda existir, su existencia depende de la mater.ia." 

El materialismo en su postura extrema niega 10s fen6menos mentales, mientras que 

en su postura mesurada, considera 10s fen6menos mentales como causalmente dependientes 

de 10s fen6menos corporales. 

En el aiio de 1745, aparece publicada la obra Histoire nahtrelle de l'ame, de Julien 

Offray de La Mettrie, (1709-1751), mCdico y fil6sofo franc& mecanicista y materialists 

que se caracteriz6 por suscitar severas criticas ante la shtira mCdica que present6, motivo 

por el cual se autoexhilia en Holanda, donde publica L'homme machina. 1748. 

Su experiencia en el terreno de la medicina le encaminaron hacia la observaci6n de 

la estrecha relaci6n entre 10s estados fisiol6gicos y fisicos, lo que, a su vez, le condujo a1 

estudio de las relaciones entre espiritu y materia y, a la conclusi6n de que 10s estados 

psiquicos dependen de 10s fisicos, tesis que le llev6 a recusar toda forma de dualism0 psico- 

fisico y negar la afirmaci6n de un alma espiritual independiente del cuerpo. Posici6n que 

perfila su primera obra, en 1745, donde, en una postura sensualists, sostiene: que toda 

actividad psiquica procede de las sensaciones y por tanto, del cuerpo. 

En "El hombre miquina" desarrolla la tesis de la identidad entre funciones psiquicas 

y estados corporales. Sustenta que 

en el hombre todos lor estados de lo que se ha llamado el alma son completamente 
dependientes del cuerpo y correlatives a las funciones fisiol6gicas de Cste (((el alma no 
puede donnir -decia-, cuando la sangre circula demasiado de prisa))).M 
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Propuesta que sostenida en la idea de que lo h i c o  real es la naturaleza bajo sus diversas 

formas, y entre ellas, 10s fen6menos psiquicos, a partir de las hnciones corporales. 

El pensamiento corno todas las diversas formas de vida, sera product0 de las 

diversas formas de organizaci6n de la materia. La cual posee en si misma el principio del 

movimiento, por tanto estaria animada. Para La Mettrie: 

10s cuerpos anirnados poseen todo cuanto necesitan para rnoverse, sentir, pensar, 
arrepentirse, en una palabra, comportarse tanto en la vida fisica corno moral, que 
depende de aqu611an.6 

Con la llegada de Pierre Jean Georges Cabanis (1757-1808), se le da un herte 

impulso materialists llevando el naturalismo de La Mettrie a su extremo 16gico. Cabanis en 

sus Rapports dephysique el du moral de I'homme. (1802), argumentaba que 

para tener un acertada idea de las operaciones de las que resulta el pensarniento, es 
necesario considerar a1 cerebro corno un 6rgano especial diseiiado especialrnente para 
producirlo, corno el est6rnago y 10s intestinos estan diseiiados para realizar la digestibn, 
(y) el higado para filtra~ la b i ~ i s . ~ ~  

Los procesos de 10s que resulta el pensamiento, con relaci6n a un sujeto pensante, con 

capacidad de representarse las cosas, no surgen por influencia divina, sino por la existencia 

de una parte del cuerpo: el cerebro. Con esta propuesta, el dualism0 entra en otra 

dimensibn, se trata ahora de un monismo, la mente se produce en una parte del cuerpo, sin 

remitir a una bipartici6n. Por tal motivo, el problema mentelcuerpo es colocado en otro 

espacio: la relaci6n entre la mente y el cerebro. 

En este imbito, quedaba un punto sin responder: la aparici6n de la conciencia. En 

1877, Lewes (biblogo, fisi6logo y' psic6logo), partiendo de una teoria sobre la materia 

mental, propone: que las propiedades superiores de la mente (juicio, razonamiento, volici6n 

o el flujo de la conciencia) estin compuestas de elementos mentales (trozos de materia 

mental) que no manifiestan en ellos mismos estas propiedades superiores. Ademh, que 10s 

elementos materiales mas bisicos poseen un pequeiio trozo de materia mental y cuando 

esos elementos e s t h  combinados, la materia se combina de mod0 semejante. De esta 

6J Ibidem 
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fonna, cuando las molCculas llegan a estar juntas en un nivel de complejidad suficiente para 

fonnar un cerebro y un sistema nervioso, la materia mental correlativa forma la 

c~nciencia.~' De esta manera, la aparici6n de la conciencia, es un efecto del funcionamiento 

(material) del cerebro, quedando reducida y detenninada a las funciones orginicas. 

Asimismo, 10s procesos mentales, como el juicio, el razonamiento, y en alguna medida las 

representaciones, tendrhn cabida en el humano a partir de la combinaci6n de 10s elementos 

de la materia mental. 

Desde la antigiiedad, la idea de localizaci6n cerebral ha sido utilizada para describir 

procesos. Primero fue la noci6n de alma en 10s griegos, posteriormente, 10s fisi6logos 

neumhticos de la edad media pensaban que las capacidades mentales estaban localizadas en 

el fluido de 10s ventriculos, luego fue el tronco cerebral y el cerebro. 

Paralelamente a esta concepci6n mentdcuerpo, que desemboc6 en mentelcerebro, 

asi como en las teorias que llevaran a la localizaci6n de 10s procesos mentales a travCs de 

las funciones en y por m a  detenninada parte del cuerpo se h e  gestando otra vertiente, 

aquella que nos ha posibilitado el concept0 de idea dentro de la psicologia. 

2.3.2 La idea (imigenes mentales y conceptos) 

John Locke (1632-1704), publica en 1689 su ensayo "Essay concerning Humane 

Understanding". Documento en el que nos muestra c6mo las discusiones imperantes en 

torno a las ideas de Reni Descartes, y Spinoza (quien abord6 metafisicamente la dicotomia 

mentdcuerpo), se trasladan para su explicacion a1 dominio de la experiencia psicologica, 

contrarrestando el sentido interior (la experiencia reflexiva de la mente de su ropia 
experiencia de las cosas) del sentido exterior (la experiencia mental de las wsas). 8 

A travCs del empleo de m a  noci6n general de "idea", que involucraba tanto 

percepciones, como imageries mentales y conceptos, Locke se interes6 en la certeza de las 
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ideas adquiridas por medio de la experiencia de la reflexi6n o sentido interior, y por la 

verdad de nuestras ideas en la medida en que dependen del sentido exterior. Partiendo de 

esta manera de concebir las ideas, destaca, por una parte lo vivido de las ideas transmitidas 

por el sentido externo, como la certeza intuitiva del interno. En su ensayo distingue dos 

tipos de cualidades, a las que denomin6: primarias y secundarias. 

Las primarias, como el caso de la solidez o la extensibn, son co~npletamente 
inseparables de 10s cuerpos con 10s que esthn inherentes y s61o son percibidas por 
rnedio de 10s spntidos. Las secundarias, son 10s poderes inherentes a 10s objetos para 
producir sensaciones en 10s perceptores, tales corno el color, el olor o el sonido, siendo 
tstos, ademis, inherentes por si rnisrnos a 10s o b j e t ~ s . ~ ~  

Los sentidos a1 percibir las cualidades propician la formaci6n de ideas, las cuales abarcan la 

percepci611, las imageries y 10s conceptos. Propuesta que nos ubica en la introduccion de 

una noci6n que puede remitir a la inscripci6n de 10s objetos en el sujeto, la "idea", nocion 

que nos anticipa el concepto de representacion. 

Con base en la percepci6n y la noci6n de "idea", se precipitaron nuevos desarrollos, 

tal es el caso del libro Essay Towards a new Theory of Vision. (1709), en el que Berkeley 

escribe: "la mente ha encontrado, por medio de la experiencia constante, las diferentes 

sensaciones que corresponden a diferentes disposiciones de 10s ojos para atender cada una 

con un grado diferente de distancia a1 objeto ...(y) ha desarrollado una conexion habitual 

entre esas dos clases de ideas ,... la distancia ... es [...I la idea [ .... ] inmediatamente 

sugerida a1 entendimiento" (paragrafo 17). Con base a la asociacibn, se destacan las 

conexiones entre las ideas. Atrae nuestra atenci6n este tipo de conexion, ya que no es la 

existencia de una percepci6n la que motiva la idea, sino la conexi6n, la posibilidad de la 

asociacibn, la que propicia que el humano tenga la idea de la distancia del objeto que 

percibe. 

Los estudios en torno a la "idea", heron dando forma a una noci6n mhs estable que 

posibilitara la constmcci6n del concepto. Entre las contribuciones novedosas se encuentra 

una obra de Thomas Brown, Lectures on the Philosphy ofthe Human Mind. (1820). A 

travb de sus cuatro volinnenes, encontramos dos desarrollos conceptuales, cruciales en la 



construcci6n de la psicologia (experimental) como ciencia. De estos aportes, nuestro inter& 

recae bfisicamente en el segundo. Una contribuci6n a las leyes de la asociaci6n, a las que 

denomin6 "Sugesti6nn. Leyes que implicaban la duration relativa, fuerza (vivacidad), 

frecuencia y carficter de las sensaciones originales, asi como tambikn el refuerzo de una 

idea por otras. Por tanto, las ideas no solamente se asociaban unas con otras, sino que 

podian reforzarse, lo que permitia considerar su estudio en un context0 que pudiera 

comprender lo fisiol6gico por una parte, y lo epistkmico por la otra. 

2.3.3 Kant, la representaci6n distinta de las sensaciones o impresiones. 

En la propuesta de Kant (1724-1804), respecto a la representaci6n, es necesario 

recurrir a la importancia que adquiere la intuici6n, ya que tsta significa la relaci6n 

inmediata con el objeto, por tanto, la intuici6n es lo que sostiene todo conocimiento, en 

tanto que conocer es primariamente intuir. La intuici6n es merarnente receptiva, lo que se 

denomina impresion o sensacion, siendo la sensibilidad, la capacidad de ser afectado. 

: Las sensaciones o impresiones, se consideran hechos subjetivos. No contienen en si 

mismas la referencia a objeto alguno y para que el conocimiento se pueda dar es necesario 

que las impresiones esten referidas a un objeto, lo cual implica que el orden y enlace entre 

las impresiones no sea arbitrario, sino determinado. Inversamente, la unica manera de que 

las impresiones no puedan enlazarse unas con otras de cualquier modo, sino que exista en la 

mente una regla para ese enlace, es que se afirme la referencia de esas impresiones a un 

objeto. Por tanto, hay una representation, distinta de las impresiones mismas, que 

constituye, a la vez, e identicamente, la referencia a un objeto y el enlace de la 

multiplicidad de las impresiones en la unidad de un objeto. Esta representaci6n de unidad 

es lo que se denomina: el concepto. Por tanto: 

La capacidad (receptividad) de recibir presentaciones, a ser afectado por 10s objetos, se 
llama sensibilidad, 10s objetos nos vienen dados rnediante la sensibilidad, y ella es la 



Gnica que nos suministra intuiciones. Por medio del entendimiento, 10s objetos son, en 
cambio, pensados y de 81 proceden 10s con~e~tos. '~ 

En el caso del conocimiento, Cste inicia con la experiencia, ya que la posibilidad de 

conocer esta~ia dada por 10s objetos que excitan nuestros sentidos, act0 que precipita la 

aparici6n de las representaciones y, a1 mismo tiempo, impulsa nuestra inteligencia 

enlazhdolas o separhdolas. Asimismo, ninguno de nuestros conocimientos precede a la 

expenencia, todos comienzan en ella. 

Pero si es verdad que todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia, 
todos, sin embargo, no proceden de ella, pues bien podria suceder que nuesho 
conocimiento empirico fuera una composici6n de lo que recibimos por las impresiones 
y de lo que aplicamos por nuestra propia facultad de conocer (simplemente excitada por 
la impresi6n sensible), y que no podamos distinguir este hecho hasta que una larga 
prictica nos habilite para separar esos dos elementos." 

Lo que nos lleva a pensar, si existe a l g h  conocimiento que sea independiente de la 

experiencia y de'toda impresi6n sensible, o quedaria todo el conocimiento determinado a la 

experiencia que se desprende de la relaci6n con 10s objetos, quedando su registro en lo que 

denominariamos la representaci6n. 

La representaci611, es lo que referimos en cuanto a1 objeto, per0 esto no implica 

forzosamente que por esta referencia, la representacibn sea objetiva y remita a una realidad 

de esta indole, situaci6n que nos deja abierta la posibilidad de que las relaciones que se 

establecen entre las representaciones sean objetivas o subjetivas. Para lo cual, Kant, nos 

dice que: 

Toda relaci6n de las representaciones, incluso lade las sensaciones, puede, empero, ser 
objetiva (y ella significa entonces lo real de una representaci6n empirica); mas no la 
relaci6n con el sentimiento de placer y dolor, mediante la cual nada es designado en el 
objeto, sino que en ella el sujeto siente de quC mod0 es afectado por la representaci6n." 

De esta manera, diriamos que no ks lo mismo acceder a1 conocimiento de un objeto, 

respecto a su forma, color, que tener la conciencia de esa representaci6n unida a una 

sensaci6n de satisfacci6n. Caso en el que referimos la representaci6n a1 sujeto, incluso a1 

sentimiento de la vida del mismo, bajo el rubro de placer o dolor, propiciando una forma de 
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decir que no integra nada a1 conocimiento, sino que se limita a colocar la representacion 

dada en el sujeto kente a la facultad total de las representaciones. 

El tema del conocimiento y la representaci6n en Kant, abre a la reflexi6n sobre la 

conciencia y el sujeto, con las particularidades que se desprenden de la construcciOn 

kantiana. Para lo cual, es importante considerar, que la condici6n fundamental de todo 

conocimiento, la primera condici6n de posibilidad de la experiencia, supuesto de todo 

conocer, es la idea que sostiene que s610 desde la unidad de conciencia de un sujeto es 

posible llegar a conocer 10s objetos. Denominado por Kant, ccsujeto trascendental)), 

ccapercepci6n puran o ctunidad sintktica de la apercepci61u) y descrito como un ccyo pienson. 

Esta conciencia acompaiia a toda representaci611, esto es, a todo conocimiento. 

Para Kant, el objeto conocido, u objeto de experiencia, es lo que conocemos a travCs de 
la sensibilidad y el entendimiento, a saber, la unificaci6n en la conciencia de lo mhltiple 
y diverso de lo dado a travis de la intuici6n sensible, las categorias y 10s principios del 
entendimiento: el fen6meno por oposici6n a la cosa en si, que nos es de~conocida.'~ 

De esta manera, no es el objeto lo que determina al sujeto, sino que es el sujeto quien 

determina a1 objeto. 

Respecto a la "apercepci6nW, distingue una meramente empirica, que llama ccsentido 

internon, por la que conocemos 10s estados intemos de conciencia, y otra que denomina 

apercepci6n pura o trascendental, que es la conciencia del ccyo pienso)), que debe 

acompaiiar necesariamente a toda representaci6n y todo concepto. 

Con la llegada de Johann Friederich Herbart (1776-1841), se inicia un momento 

trascendental, en el cual, podemos encontrar elementos que permiten dar raz6n de la 

edificaci6n y surgimiento de la psicologia como ciencia. Y en base a un modelo metafisico 

vinculado con una teoria del conocimiento, nos lleva a considerar, que sus planteamientos 
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no siempre son, como en ocasiones se presentan, meras intuiciones psicol6gicas que 

influenciarin otros modelos de pensamiento. 

Por otra parte, cabe destacar que en su propuesta no desaparece la idea de alma, a la 

que muestra como una sustancia que tiende a autoconservarse, por tanto, cada 

representacibn es un act0 a travis del cual el alma se conserva, planteamiento a travis del 

cual concibe el alma como el principio generador de las representaciones. Esto quiere decir 

que encontramos el principio aristotilico de un alma unificadora, concebida como una 

suerte de fluido y, ademb, de que, en sentido primordial, el alma es aquello por lo que 

vivimos, percibimos y pensamos. 

Las ideas fundamentales de Herbart acerca de la psicologia, las encontramos en sus 

libros: Lehrbuch (1 8 16) -tambiCn conocido como "manual de psico1ogia"- y Psychologie 

als Wissenschaji (1824), -titulo traducido como- "La psicologia como ciencia nuevamente 

fundada en la experiencia, la metafisica y la matemhtica". Herbart, erige su psicologia 

fundada: 

en la experiencia, en el sentido de la observaci6n empirica, en particular introspectiva, y 
en la matemati~a,7~ 

argumentando que las ideas (representaciones) e s t h  ordenadas en el tiempo y varian en 

intensidad, creando una propuesta acerca de una esthtica y una d i n h i c a  de la mente. 

En su aproximaci6n a1 campo de la psicologia, destacaba la existencia de un punto 

de uni6n entre esta disciplina y la fisiologia, como si por una circunstancia de hermandad, 

estuviera en 10s ongenes de la psicologia cierta comunidad que a6n arrastraba la temitica 

de unidad entre el alma y el cuerpo, equiparando la importancia de la representacibn y las 

fibras. 

Con las propuestas y autoridad que Herbart representaba, en el surgimiento de la 

psicologia, se introducia una novedosa conception: 

la psique podia investigarse cientificamente, en la medida en que tiene srl atomo, 
mocibn de base que.Herbart llama la representacibn [~ors te l lun~]?~  
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Las contribuciones de Herbart, respecto a la "representacibn", propician un 

desarrollo crucial en el campo de la psicologia. Partiendo de la Vorstellung propone, 

respecto a su condicibn y formas de asociacibn, que las representaciones de la misrna clase 

se oponen una a otra, mientras que en el caso de las representaciones diferentes esto no 

sucede. Mostrando de esta manera una variacibn a la propuesta del asociacionismo que 

imperaba. La oposicibn que podia generarse entre las representaciones, traia en 
. . 

consecuencia la'debilitacibn de la representacibn original en la conciencia, y como 

resultado de esta operacibn, caia por debajo del umbral de Csta, permaneciendo en este 

estado hasta el momento en que una' idea similar en la experiencia, pridujera el ascenso de 

la representacibn original, por medio de una velocidad proporcional a1 grado de semejanza 

entre las dos representaciones. Asimismo, ninguna representacibn podia ascender a la 

conciencia, except0 para tomar su lugar en la masa unitaria de representaciones ya presente 

en ella. Refiriendo con esto, un proceso por el cual una represen'taci6n podia cobrar 

conciencia y asimilarse a1 complejo de representaciones concientes, con el nornbre de masa 

aperceptiva. Esta apercepcibn, que para Herbart es la percepcibn conciente de una 

representacibn, rea!iza una seleccibn entre las percepciones y las ideas que tratan de llegar a 

la conciencia, lo cual da lugar y sentido a la definici6n que propone Herbart acerca del yo: 

la suma de las representaciones actualmente concientes, es decir la masa aperceptiva 
con sus efectos de inhibition o facilitaci6n sobre el destino de las representaciones 
so~icitadoras.~~ 

Es de llamar la atencibn en lo concemiente a las representaciones, que se les sitfia 

dentro o fuera de un modelo de oposicibn, del cual se desprende que las representaciones 

son caracterizadas como fuerzas, localizadas en un campo de la misrna tesitura. A1 ser 

consideradas como fuerzas, son susceptibles de rnedicibn, oscilando de mis a menos en un 

contraste de grados, ademk, de poseer una dinimica, clara rnuestra de su movimiento. Por 

tal rnotivo Herbart sefiala que la oposicibn entre representaciones trae como consecuencia 

"debilitaciones" en la representacibn, dindonos a entender que por medio de la oposicibn la 

representacibn pierde fuerza dentro de un sistema, suscitando una tendencia a colocarse por 

debajo del umbral de la conciencia, por tanto carecen de la fuerza suficiente para hacerse 

concientes, perceptibles, hasta que una representacibn similar la atraiga nuevamente. En el 
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caso de representaciones diferentes, kstas se atraen y no se debilitan. De esta manera, el 

caricter visible de las representaciones es su fuerza, si la conservan permanecen en la 

conciencia, si no, se debilitan y quedan hera de ella. Asi, estamos frente a un rnodelo 

psiquico donde existe una d inh ica  cuantificable, con h e m s  susceptibles de medicibn, 

que oscilan de r n h  a rnenos, de hertes a dkbiles. La oposicibn que muestran las 

representaciones esta relacionada con sus cualidades: 

se oponen si forman parte del mismo registro perceptivo, del mismo "continuo" 
(sonidos o colores por eje~n~lo),~' 

y en hncion de su antagonismo, las representaciones se v e r h  afectadas por inhibiciones 

reciprocas, proporcionales a su intensidad. 

En la propuesta de Herbart la representacibn se vuelve fuerza, no por si misma, 

porque pueda ser independiente, sino por el tip0 de relacibn que establece, por su oposicidn 

con otras representaciones. Digamos que lo que produce la determinacibn no es la h e m  de 

la representacibn, sino la oposicibn que la causa, lo que propicia la idea de la existencia del 

wnflicto, tan importante despuks para Freud, como motor de 10s procesos. 

A travks del conflicto, las representaciones causan y encauzan una tensibn, que se 

resolvera en todo caso debilitandolas, lo cual propicia que se ubiquen debajo desnivel de 

conciencia. Lo que nos lleva a preguntamos: ~c6mo  se debilitan, cbmo se mantienen fuera 

de la conciencia, o mejor dicho debajo de su urnbral? 

El destino de la representacibn se determina por el choque, por la oposicibn de las 

representaciones, trazando su direction en un plano, en un "topos" psiquico. Pero la 

oposici6n so10 se indica para las representaciones idknticas, iguales, siendo la oposicibn la 

que nos seiiala el grado de fuerza o de debilidad y que el destino puede ser la asociacibn o 

estar bajo el urnbral de la conciencia. 

El resultado del conflicto, no es la aniquilaci6n de las representaciones 

incompatibles, esto traeria como wnsecuencia que el alma dejara de conservaee, pero 

tampoco permanecen sin modificacibn por el conflicto, 
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existe la posibilidad observable de que tal o cual representaci6n sea reprimida por otra, 
a este respecto Herbart emplea 10s tirminos verdrzngen y ~erdr i in~un~ ."  

Asi el destino de las representaciones, que ante esta condition, no pueden destruirse ni 

volver a su estado anterior, se transforma en tendencias. Herbart dari el nombre de 

Hemmung (Inhibicibn) a1 proceso por el cual la representacibn se veri limitada por la 

oposici6n con otras. El resultado de la inhibici6n tendri una consecuencia, separar a la 

representacion en dos partes: una se transforma en tendencia, y la otra queda en calidad de 

residuo debilitado. El resultado de la detenci6n queda definido por cierto grado de 

Verdunkelung (oscurecimiento) de la representaci6n. 

La influ'encia de un modelo fisico, apoyado en la d i n h i c a  de un campo de fuerza, 

es en parte el sustento de la propuesta herbartiana, aunque por otra parte, encontramos la 

injerencia de un modelo logico que permite dar raz6n del funcionarniento y relaciones que 

establecen las representaciones. Ambos modelos, estbn intimamente vinculados y son una 

clara expresi6n de las discusiones dentro de la fisica y la filosofia de este momento. 

Dentro del campo de las representaciones Herbart ubica, en su psicologia, 10s 

estados afectivos. Los sentimientos son el efecto de las interrelaciones de las 

representaciones. Por tanto: 

El placer aparece entonces manifestando el acuerdo de 10s elementos y la libertad de su 
circulaci6n: el dolor expresa su antagonism0 conflictivo y el hecho de que unos 
obstaculizan a otro~. '~ 

El peso del discurso fisicalista se hace patente en la manera en que se aborda la 

representacion, por tanto, no es fortuito que desde esa postura se desprendan las nociones 

de fuerza; oposicion; equilibro; caida, lo que nos permite advertir la preseilcia de una 

intencion: hacer una teoria psicol6gica basada en el supuesto de cierta mednica del 

espiritu, sustentada por medio de explicaciones sobre el mdvimiento de las 

representaciones, asi como a la detencibn, a la estfitica de ellas, otorgando un peso 

suficiente a la representacion para la elaboracion de una teoria que pueda sostener que la 

representaci6n es tan necesaria a la psicologia como las fibras a la fisiologia. 

- -  
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En la parte lbgica, encontramos las leyes de asociacibn entre las representaciones de 

misma indole, proceso que recibe el nombre de Schmelzung (fusibn), y por otra parte, la 

unibn de representaciones de propensibn diferente, bajo el nombre de Complexidn 

(composicibn). En base a esta doble combinatoria se sientan las bases para una logica de la 

reproduccibn representativa. 

Hay reproducci6n inmediata de una representaci6n cuando la aparicion de una nueva 
representaci6n se opone a la representacibn antag6nica que habia causado el 
oscurecimiento de la primera: por tanto, Csta se libera y puede reaparecer en la 
con~iencia.'~ 

Este proceso es factible cuando la nueva representacibn muestra una similitud con la 

anterior que se encuentra Verdunkelung (oscurecida), como product0 de la oposicion de I& 

representaciones. 

La referencia a la lbgica, nos recuerda el planteamiento aristotklico desarrollado en 

el libro "Memoria y la rememoracibn", donde a travks del enunciado de 10s principios de 

asociacibn -asociacibn por contraste, por semejanza y por contigiiidad en el tiempo y en 

espaciw, principios que heron formulados como reglas empiricas, se nos plantea, que en la 

forma aparentemente fortuita en que se presentan las ideas, no tiene cabida el azar, sino una 

ley que las ordena. A esta idea, Herbart le afiade un nuevo elemento, mismo que establece 

la diferencia: la produccibn de una "fuerza" en la representacibn a consecuencia de la 

lbgica de asociacion, bkicamente en la oposicibn que lleva a la composicibn, no asi en la 

hsibn. En esta lbgica, la asociacibn no se crea por semejanza, o porque una representacibn 

lleve a otra (anterior), por tanto no hay asociacion por similitud de una representacibn con 

otra, sino por una relaci6n de herzas cuya finalidad era ocultar la representacibn (anterior). 

A travks de la distincibn de representaciones que se sitlian por arriba o debajo de la 

conciencia y, de una detallada identificacibn cuantitativa de 10s procesos, Herbart 

proporciona 10s sustentos decisivos para la edificacibn de una nueva psicologia que pueda 

ser denominada cientifica. 
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Para llegar a este punto en el que 10s limites de la filosofia, la fisiologia y la fisica se 

colocan en una delicada cercania, se requiri6 de establecer una distancia con la idea 

kantiana del "yo trascendental". En la que se plantea que la condici6n fundamental de todo 

conocirniento, es factible s610 desde la unidad de la conciencia, porque desde ese lugar, el 

sujeto puede llegar a conocer 10s objetos. Este sujeto, llamado tambikn "trascendental" o 

"yo trascendental" concebido a partir del "yo pienso", es la conciencia que acompaiia a 

toda representacibn, a todo conocimiento. Este yo, no es un yo empirico, sino un yo 16gic0, 

del cual emana el juicio y el pensamiento. 

De este "yo pienso", escribia Kant: 

El Yo pienso tielie que poder acompafiar todas rnis representaciones. De lo contrario, 
seria representado en mi algo que do podria ser pensado, lo que equivale a decir que la 
representacibn, o bien seria imposible o, al meno$, no seria nada para mi." 

En otro sentido, Herbart parte de la noci6n de umbra1 de la conciencia indicando su 

oposici6n a la doctrina kantiana del yo trascendental. Colocando la discusi6n en el 

equilibro, product0 de la oposici6n que lleva a cierto grado de oscurecimiento de la 

representaci61-1, lo que propicia una tendencia hacia la detencibn, a la oposici6n al 

movimiento. 

Por rnedio del modelo representacional, Herbart pone en cuestionamiento la 

identidad de la conciencia, la del sujeto y la del objeto, descomponiendo la supuesta unidad 

que 10s caracterizaba en una diversidad de representaciones. Ahora, i q ~ k  es el sujeto, sino 

un conjunto de representaciones, un centro comh ,  un punto de enlace y desenlace, un lugar 

de cruce de representaciones? Siendo esta, la forma mhs clara de ver materializada la 

fragmentaci6n del sujeto y, al mismo tiempo, mostrar su conformaci6n, ya que s610 se 

conserva por medio de las representaciones que lo representan. 

Las representaciones constituyen el psiquismo, le dan forma, lo exhiben en 10s 

pensamientos, a travks de 10s actos, en la apariencia de la unidad, efecto de la rnultiplicidad 

de las representaciones. (Similar al planteamiento del alma en Arist6teles) Modelo que nos 

lleva a afirmar el principio elemental de Herbart s e g h  el cual todos lo$ hechos 
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psicol6gicos sin excepci6n son representaciones, mostrando que no hay hecho psiquico mis 

que en forma representativa. Este principio, extremo por cierto, fue eje de influencia y 

sustento en las propuestas de Franz Brentano, en su libro: "La psicologia desde el punto de 

vista empirico" (1 874). en donde afinna que 10s principios psiquicos son representaciones o 

se basan en representaciones. Que en esencia, debe entenderse en el sentido de que eso es lo 

6nico que hay en el psiquismo y, que toda constituci6n y procesos que emanen de 61, 

tendrh en la representaci6n su marca de origen. 

Brentano, sostenido en la autoridad que representaba Herbart, retoma sus principios 

bhicos para conformar, en parte, 10s contenidos de su seminario en la Facultad de Viena. 

Cursos a 10s que Sigmund Freud asisti6 entre 1873 y 1876, mientras cubria sus estudios de 

medicina y en 10s que estuvo en un contact0 directo. 

Las bases para desarrollar una psicologia cientifica estaban dadas, s61o faltaba la 

influencia de la psicofisica, a partir de la cual E. H. Weber y Th. Fechner elaboraron de 

manera puntual la noci6n de umbrales de la sensacibn, permitiendo seiialar que una gran 

parte de la vida psiquica es de naturaleza inconsciente. Propiciando asi, las ideas, 10s 

conceptos de una nueva ciencia, en la que la representaci6n sera el elemento fundamental 

que sostenga 10s procesos tanto concientes como inconscientes. Asimismo, destacarh las 

ideas de Hermann von Helmholtz, quien desarrollari su doctrina de la inferencia 

inconsciente, s e g h  la cual, las percepciones proceden de inferencias basadas en 10s datos 

que pueden suministrar 10s sentidos, sin necesidad de intewenci6n de la conciencia. De esta 

manera, las inferencias no requieren la participaci6n de la conciencia, lo cual viene a 

cuestionar 10s fundamentos mismos de la capacidad de juzgar, considerada generalmente 

como necesitada de la concurrencia de la conciencia. 

En el aiio de 1862, Wilhelm Wundt publica seis documentos bajo el nombre de 

"BeitrBge zur Theorie der Sinneswahrnehrnung" (Contribuciones a la teoria de la 

perception significativa). Miculos donde se aportan las bases de una teoria psicofisica de 

la percepci6n del espacio, se revisan las teorias de la visi6n, se analiza la funci6n 

psicol6gica de las sensaciones provenientes de la acomodaci6n visual, y se af i iacontra  el 

principio de Herbart, que 



el wntenido de la wnciencia en un instante dado siempre consiste en una percepci6n 
simple, inconsciente e integada." 

Rechazando una fundamentaci6n metafisica de la psicologia, Wundt, abogar6 por 

10s rnktodos genkticos, comparativos, estadisticos, hist6ricos y particularmente 10s 

experimentales para el abordaje direct0 del estudio de la conciencia, alejhdose de lo 

propuesto por Herbart y Brentano. Pero, por otra parte, da inicio a1 nacimiento de la 

psicologia experimental, corno ciencia positiva. 

El estudio de lo psiquico a travks de la representacibn, dej6 una huella imborrable 

en un gran n6mero de investigadores en la segunda mitad del siglo XIX. Dentro de ese 

gmpo se encontraba Franz Brentano, fil6sofo y psic6logo que impactarfi en el pensamiento 

de S. Freud, quien siendo estudiante de medicina fue un asiduo asistente de sus serninarios, 

donde ser6 fuertemente influenciado por el modelo de la representacibn, misrno que lo 

encauzara al desarrollo de una teoria que le permitiri la explicaci6n de la(s) causa(s) de la 

neurosis y del funcionamiento psiquico en particular. Sin que con esto podamos afirmar, de 

manera contundente, que se trate del misrno modelo de representaci6n filosofico y 

psicol6gico que escuch6 por parte de Brentano. 

En lo que respecta al planteamiento econ6mico de la dinhmica psicol6gica y de la 

naturaleza de la representacibn, Freud sera influido por tres destacados psic6logos, Wundt, 

Fechner y Van ~elmoltz."  Quienes a1 integrar a la psicologia cientifica la dimensi6n 

econ6mica, daban por hecho la existencia de la dimensi6n cuantitativa. Lo econ6mico: 

aspira a perseguir 10s destinos de las magnitudes de excitaci6n y a ohtener una 
estimaci6n por lo menos relativa de el~os.~' 

Bajo esta 6ptica, Freud se ve influenciado por 10s lineamientos de una "psicologia 

cientifica", basada en las exigencias de la cuantificaci611, de lo econ6mic0, de ahi incluso su 

interis al pronunciarse por una "energia libidinal", corno n6cleo de la pulsi6n. 

" Wozniak 1992 : 38 
a' (Van Helmholtz, serB abordado en el capitulo 3 al revisar la propuesta econ6mica del "Proyecto de 
~sicologla" de Freud )I la noci6n de investidura) 
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Wundt, consider6 vital la inclusi6n de lo cuantitativo en la psicologia a1 pasar de 

una concepci6n introspectiva a una psicologia explicativa, la cual supone el 

acompaiiamiento de lo experimental, implicando la medici6n de 10s fen6menos. 

La experimentacibn es acompaiiada paso a paso por la medicibn. Medir y pesar, tales 
son 10s grandes medios de que se sigue valiendo la investigaci6n experimental para 
alcanzar leyes precisas. Junto con el experimento, el peso y la medicion entraron en la 
ciencia; pues son estos 10s que le otorgan el carhcter definiti~o.'~ 

El inter& por la medici611, se desprendia de 10s requerimientos de cientificidad que la 

psicologia "cientifica" perseguia, suprimiendo con esta inclusi6n la fkrrea critica que Kant 

le habia impuesto, a1 negar a la psicologia el rango de ciencia explicativa, arguyendo que 

no podia sostenerse en las matematicas: 

No hay ciencia propiamente dicha sino en la medida en que la matematica forma parte 
de ellaS6 

Indicando que 10s procesos psicol6gicos varian en una sola dimension, el tiempo y, por 

tanto, no pueden ser descritos matematicamente. En respuesta, Wundt en sus "Fundamentos 

de la psicologia fisiol6gica", proponia: 

Nuestras sensaciones, nueseas representaciones, nuestros sentimientos son magnitudes 
intensivas, que se siguen inmediatamente en el tiempo. Por tanto, nuestra vida interior 
tiene por lo menos dos dimensiones; lo cual implica la posibilidad de representarla en 
forma matem~ica.8~ 

Dimensi6n que hndarfi la cuantificaci6n, exigencia que puede satisfacerse en la uni6n de la 

psicologia con la fisiologia. Toda medici6n serfi indirecta y, la psique s610 sera medible por 

efectos que produce o 10s que la producen. 

En 1881, Eduard Zeller hace una herte critica a1 planteamiento de Wundt. Partiendo de la 

idea de que 10s hechos psiquicos no son conocidos sino por Ia conciencia, por tanto, solo 

pueden compararse con otros hechos de la conciencia y ser medidos por ellos, de ahi que 

sean inexpresables en niuneros. Ademis, si se pretende evaluar, medir la intensidad de las 

" AS SOU^ 1982: 143 
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sensaciones, s e g h  el, la cualidad de 10s mismos es, por naturaleza inaccesible a la 

medici6n. La solucion que propone Wundt consiste en seiialar que: 

el mundo exterior se compone de las representaciones a la cuales otorgamos un valor 
objetivo, que pertenecen asimismo, al mundo interior -esta correlaci6n es lo que 
posibilita la medici6n:' 

Para Wundt, la medici6n no sera un limite, sino un procedimiento relativo en la 

psicologia como en cualquier ciencia de la naturaleza, asignando en gran parte a la 

representacion y su referencia a la objetividad el peso de la medici6n. 

En relacion con Kant, la discusion se habia desarrollado en el terreno de la 

cientificidad, pero en el caso de Brentano, las diferencias y oposiciones eran en el context0 

del metodo. Para Wundt, las sensaciones o ideas (objetos de la psicologia) eran 

aprehendidas a traves del metodo cientifico, por medio del cual, el investigador, apoyado en 

la introspeccidnobjetiva, podia revisar esos objetos. Mientras Brentano consideraba que: 

la experiencia conciente es un "acto intencional", es decir, uno dirigido desde un sujeto 
hacia un objeto concreto (que no es necesariamente material, puede ser un sueiio o una 
idea) y .que muestra, necesariamente, la inseparabilidad del sujeto y el objeto 
(inmanente ~egestlndlichkeit);~ 

Si la conciencia se podia estudiar desde un punto de vista empirico, el problema radicaba en 

que la experiencia conciente no era un chnulo de procesos que se podian observar desde el 

metodo de Wundt. Partiendo de la propuesta de que 10s fen6menos psiquicos contienen 

intencionalmente a su objeto, 

Brentano propondr6 el m6todo de la "percepci6n interna" para poder estudiar tales actos 
intencionales pues, contra Wundt, afirmar6 que 10s fen6menos psiquicos no pueden 
observarse sino s61o percibirse (para Brentano la percepci6n incluia a1 ~ u j e t o ) . ~ ~  

Es decir, una experiencia conciente como act0 intencional dirigido desde un sujeto hacia un 

objeto concreto. En el entendido de que 10s fen6menos psiquicos contienen 

intencionalmente a su objeto, Brentano propondrti el mCtodo de la percepci6n interna para 

estudiar tales actos intencionales, puesto que, contrario a Wundt, s e h l a  que 10s fenomenos 

BB lbidem 146 
B9 Tamayo 2004: 2 
90 Ibidem 



psiquicos no pueden observarse sino percibirse. Todo esto sin perder de vista que, para 

Brentano, la percepci6n incluye al sujeto. 

Por otra parte, en la idea de que 10s procesos psico16gicos son internos y subjetivos, 

Kant afirmaba que no podian ser medidos, esta segunda objecion que implicaba negar la 

posibilidad de que la psicologia fuera una ciencia empirica, trajo como consecuencia las 

respuestas de varios investigadores, entre ellos Gustav Theodor Fechner, quiCn estaba 

interesado en el problema de la medici6n de las sensaciones, de c6mo medir una vivencia 

psiquica. Basandose en una propuesta de Weber: Las sensaciones aumentan en cantidades 

iguales cuando las excitaciones aumentan en cantidades relativamente iguales. Deduce una 

ley que expresa: 

la relaci6n general de la excitaci6n y de la sensacion, estableciendo que la sensacion 
aumenta como el logaritmo de la excitation?' 

Ley que establecia una relacion constante y matematicamente posible entre un dato fisico y 

un fen6meno psiquico. De esta manera, se hacia realidad la posibilidad de pasar por un 

logaritmo de un fen6meno fisico a uno psiquico. Ademas de responder, desarrollando 

procedimientos psicofisicos que permitian medir la fuerza de urn sensaci6n. 

Combinando la innovaci6n metodol6gica en la medici6n con la experimentaci6n. 

Fechner fue mas lejos que Herbart al responder a la segunda objeci6n de Kant respecto a la 

posibilidad de una psicologia cientifica. Los fenomenos mentales, mostr6 Fechner, pueden 

no s610 ser medidos, sino medidos en tCnninos de sus relaciones con 10s fen6menos fisicos. 

Realizando esta proeza, Fechner demostr6 las posibilidades de la exploraci6n experimental 

cuantitativa de la fenomenologia de la experiencia sensorial y estableci6 la psicofisica 

como uno de 10s metodos centrales de la recientemente aparecida psicologia cientifica. 

Como se pudo observar, el concept0 de representaci6n es de larga data en la historia 

del pensar humano. Desde las tesis de 10s fil6sofos griegos hasta las concepciones de 10s 

psic6logos cientificos, la representaci6n ha tenido un lugar fundamental pues no se trata 

sino de la materia prima del pensar humano y, por tanto, no podia ser soslayada por un 
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pensador que verdaderamente reflexione sobre su objeto. En el siguiente apartado 

estudiarernos la manera como la nocion de representacibn es estudiada en la obra de S. 

Freud. 



Capitulo 3 

Acerca de la naturaleza y conformaci6n de la Vorstellung en la 
obra de S. Freud 

"Lo que pudimos llamar la representacidn-objeto (Objektvorstellung) conciente 
se nos descompone ahora en la representacidn-palabra (Wortvorstellung] y en 
la representacidn-cosa (Sachvorstellung) " 

S. ~ r e u d '  

El terna.de la representacibn en Freud, nos invita a recuperar la importancia de la 

relaci6n que se suscit6, en su momento, entre 61 y la filosofia. Con lo cual seiialamos, no 

s6Lo la cercania que tuvo en su juventud con Brentano, a trav6s de sus seminaries, sino con 

la filosofia en general, situaci6n similar a lo acontecido en su relaci6n con la psicologia. 

En el transcurso de su historia, la filosofia y la psicologia, han realizado sus propios 

desarrollos sobre el concept0 representaci61-1, tal como lo hemos manifestado en el capitulo 

anterior. Pero tambikn, hemos constatado en nuestro estudio el vacio que se propicia 

cuando en el campo de la psicologia se trata de hacer un pasaje desde la filosofia hacia la 

fisiologia, incorporando a la discusion el dualism0 mentelcuerpo. Propuesta que nos lleva a 

delimitar el campo de investigation sobre el origen, funcionamiento y relaci6n que se 

establece entre estas dos entidades, que por medio de 10s modelos de pensamiento y sus 

principios y proposiciones, resultan fundarnentales para el anhlisis y desarrollo de nuevos 

postulados en torno a la representation. 

Sabemos por lo que Jones comenta en la biografia de Freud (Jones 1981) que 

despuks de impresionarse con la lectura del ensayo de Goethe sobre "La naturaleza", Freud 

incursiona como estudiante en la facultad de medicina, carrera que no lo atraia dektodo. No 
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obstante, el ensayo de Goethe, le proporcion6 a Freud una intuici6n totalizadora que lo 

llevaba a la idea de una comprensi6n del universo. Visi6n con la que inicia a su formaci6n 

como medico en el otoiio de 1873 a la edad de 17 aiios, en la Universidad de Viena. 

Jones (1981), en la biografia de Freud nos seiiala que dwante el semestre invernal 

(1874-5). a pesar de dedicar veintiocho horas semanales a la diseccion anat6mica, fisica y 

fisiologia con Emst B ~ c k e  y, zoologia para estudiantes de rnedicina con (Kart Claus), una 

vez por semana, Freud asistio tres horas sernanales a1 seminario dictado por Franz 

Brentano, con la finalidad de adquirir algunas nociones sistematizadas que le permitieran 

acceder de manera clara a 10s principios de la filosofia, convirtiCndose en uno de sus 

estudiantes asiduos. 

Cabe aclarar que 10s cursos de filosofia no eran una asignatura obligatoria para 10s 

estudiantes de medicina, sin embargo h e  notoria la asiduidad de Freud a 10s seminarios del 

ilustre fil6sofo y psic6log0, con quien se inicia en la reflexi6n filodfica. 

Es asi como el joven Freud comiedza a frecuentar el espacio de reflexi6n de las 

ideas metafisicas. Espacio frecuentado asiduamente durante su estadia en la facultad de 

medicina. De un primer seminario paso a otros, en el verano de 1875 se inscribe en el curso 

de "16gica aristotClica". En el afio siguiente, a pesar de su carga acadkmica y profesional, 

asiste a tres cursos de Brentano sobre Aristoteles. Participaci6n que fue mas allh de una 

discreta asistencia, como lo comenta Assoun (1982:16), a1 referimos que Freud fue 

designado por Brentano para hacer la traducci6n a1 alemh del duodkcimo volumen de las 

obras completas de John Stuart Mill. Suceso relevante, porque si a alguien cita Freud en su 

libro "La afasia" (1891), cuando se refiere a la natwaleza de las representaciones, es 

precisamente a Stuart Mill. 

En resumidas cuentas, estamos frente a dos sucesos significativos de gran influencia 

en la vida de Freud: el "Estudio sobre la naturaleza" de Goethe y la presencia de Brentano. 

El ensayo de Goehte, se caracteriza por ser untexto que muestra la naturaleza como 

una madre generosa que concede a sus hijos el privilegio de arrancar sus secretos. Algo tan 

cercano a 10s prop6sitos de Freud y tan de acuerdo a su ateismo, ya que no era la religion, 



precisamente, la ideologia que explicaba la naturaleza, sino que la naturaleza era el modelo 

de conocimiento que le proporcionaba: 

la idea de que la humanidad se movia inspirada por prop6sitos, motivos, y fines 
diversos -muchos de 10s cuales no necesitaban ser evidentes-.2 

Por otra parte, .Brentano era un personaje que atraia el inter& de 10s estudiantes 

universitarios y del pdblico en general, se habia distinguido por su tesis Las rntilliples 

sign~ficaciones del ser en Aristdteles (1862) y, por sus lecciones impartidas desde 1866 en 

la universidad de Wilrzburg. En el aiio de 1872, llega a la facultad de Viena como 

Privatdozent, gozando en ese momento de una amplia reputaci611, bien fundada, de filosofo 

aristotelico y de psicologo empirista. 

En Brentano, Freud encuentra la filosofia en su forma mhs directa y sistemhtica, asi 

como un punto de cercania con el desarrollo de la psicologia. De esta manera, Brentano es 

un lugar de convergencia, de cruce entre dos disciplinas, la filosofia y la psicologia. 

Publicando con relacion a Bsta ultima, en el a80 de 1874, "La psicologia desde el punto de 

vista empirico", obra basada en el principio: 

10s fen6menos psiquicos son representaciones o se basan en representaciones." 

Principio que toma el sustento de la idea herbartiana de que: 

no hay hecho psiquico mas que representativo y el alma, sustancia simple, s61o se 
actualiza en el mod0 de la representaci6n,' 

manifestando con esto que se sostiene en la autoridad de Herbart. 

La cercania con Brentano sera de gran trascendencia en la vida de Freud y el 

desarrollo del psicoanilisis. Por medio de su participaci6n en sus seminarios, Freud se vera 

enormemente influenciado en lo concemiente a1 contact0 que establece con el 

representacionismo radical, el cud, aiios despuBs, lo lleva a proponer un aparato psiquico 

conformado por representaciones, sustentando su funcionamiento a partir de ellas. Por otra 

' Jones 1981, Vol. 1: 54 
' Assoun 1982: 138 
' Ibidem 



parte, serh en lo concerniente a1 desarrollo y aplicacibn de un mCtodo que dejarh una 

profunda huella en su proceder clinico, desde el cual se fincaran las bases para la propuesta 

de un metodo que permita el anhlisis personal y que lleva a Freud a la bhsqueda de si 

mismo ante otro con la finalidad de encontrar el sentido de sus sueiios y sintomas. Diriamos 

que no buscaba un objeto externo, sino una parte enigmhtica de si mismo. 

Freud no era un sujeto que investigaba un objeto sino un sujeto que se miraba asi ante 
otro. No podemos de ar de reconocer en ello la marca del mitodo de la "percepci6n 
interna" de Brentano. i 

El psicoanAlisis, a1 igual que la psicologia del act0 de Brentano, establecerh una inmanencia 

entre el sujeto y el objeto, no deja fuera el sujeto, trata de una investigaci6n sobre si mismo 

ante otro, la cual conduce a modificar la vida propia. 

Respecto a la representacibn, Brentano no sera la h i c a  influencia. Durante el 

hltimo aiio de ~ i c e o ,  Freud llevb como texto el "Lehrbuch der empirischen Psychologie 

nach genetischer Methode" (Manual de Psicologia empirica s e g b  el MCtodo genitico), 

publicado en 1858 por Gustav Adolf ~indner; discipulo de Herbart. En el prefacio de este 

manual, se puede leer que en la medida en que la escuela herbartiana es la hnica de 

consideracibn en la psicologia contemporhea, el libro puede tomarse como un resumen de 

la filosofia herbartiana. Asimismo, cuando Freud inicia su practica cientifica con Meynert, 

lo hace con un autkntico exponente de las ideas de Herbart, de igual manera sucederh a 

partir del contact0 que establece con la psicofisiologia de Wundt y de Fechner, porque la 

exigencia positiva de una psicologia que experimenta el primero, como la exigencia 

especulativa que profesa el segundo, remiten, inevitablemente a una sola fuente: Herbart. 

Como podemos apreciar, la influencia nunca fue directs,, sin0 por medio de 

discipulos y divulgadores del pensamiento herbartiano, plasmhdose de esta manera en el 

pensamiento de Freud, la influencia suficiente para acceder a la Vorstellung: 

una entidad psiquica enteramente aparte, matemhticamente tratable, una especie de 
htomo de la vida psiquica.' 

' Tamayo 2004: 5 
6 ~ s s o u n  1982 : 133 
' ~ e ~ a u f e ~  2001: 218 



3. 1 Die Vorstellung 

3.1.1 De la imagen recuerdo a la representacibn en el context0 del Proyecto de 

psicologia 

En el capitulo dedicado a "La vivencia de satisfaccion", en su parte t2tima y, 

respecto a las "necesidades", Freud seiiala, que si Bstas no son satisfechas aumentan la 

tensi6n al interior del aparato psiquico. La tendencia fundamental de este, es mantener el 

mhs bajo nivel de tensi6n. Para que la salida de la tensi6n pueda llevarse a cabo, es 

necesaria la intervenci6n de un "auxiliador" que promueva una acci6n especifica para que 

cese el estimulo endbgeno en el interior del cuerpo. Suscitando en el niiio una vivencia de 

satisfaccibn, una experiencia que tiene las mhs hondas consecuencias para el desarrollo de 
' 

las funciones del individuo, una de ellas dentro del sistema 'P' a travBs de la investidura de 

una o varias neuronas que corresponden a la percepci6n de un objeto. Investidura que 

recibira el nombre de "imagen-recuerdo" (Erinnerungsbild), y que tal vez es la primera 

alcanzada por la reanimaci6n del deseo. Es necesario resaltar que en este momento Freud se 

refiere a una imagen, no a la representacibn en si, por tanto, nos estamos refuiendo a una 

etapa previa a la formaci6n de la representaci6n. 

La noci6n de imagen-recuerdo nos remite a un objeto que caus6 alivio, en otras, a 

uno que propicia un aumento de tensi6n, y en ambos'casos se ofrece en una cierta co- 

presencia del objeto del que es la imagen. 

Mas adelante en el "Proyecto de Psicologia", Freud, con motivo de la aflicci6n de 

yo, hace referencia a1 momento en que un estado de deseo inviste nuevamente a1 objeto 

recuerdo (Objekt-Erinnerung) propiciando una descarga, 

''P es la parte del aparato psiquico que esth regido por el proceso primario y que corresponde en esencia a lo 
que denominarlamos inconciente, sistema en el que re registran, en forma de constelaciones de facilitacibn, 
las huellas mndmicas, se encuentra por un lado ligado a la percepci6n externa por las vlas denominadas 8. 
Por otro lado, se encuentm vinculado a la conciencia, designada como sistema w, el cual no tiene nada que 
ver con el yo. 



no obstante que la satisfacci6n por fuerza faltarh, porque el objeto no tiene presencia 
real sino s61o en una representacibn-fantasia [~hantasievorstellun~].~ 

Distinguiendo de este rnodo la existencia de la representacibn de la irnagen- 

recuerdo, ya que el objeto real que representa no est6 alli, por tanto es un objeto que la 

percepcibn no encuentra, y, a diferencia de la imagen-recuerdo y la co-presencia del objeto, 

la representacibn puede estar presente, alli, sola. De esta rnanera, diriamos que se le llama 

representacibn no a la referencia del objeto, sino a la investidura que lleva a cab0 el yo de 

una irnagen-recuerdo 

en la medida en que ese rnismo yo no sabe ya si esa imagen le corresponde siernpre 
algo o si, por el contrario, no le corresponde nada en la actualidad perceptiva.'O 

Para que el yo pueda hacerse cargo de la situacibn cuando est6 frente a la presencia del 

objeto auxiliar y aquella donde el objeto estan'a ausente, requiere de 

un criterio que provenga de otra parte para distinguir entre percepcibtz y 
represenfacidn." 

Este criterio serl el signo de la realidad objetiva (Realitdtszeichen), signo que caaa 

percepcibn envia a la conciencia para indicar la presencia o ausencia del objeto. Pero en el 

caso de que el yo no encontrara un signo, entonces seguirh invistiendo la representacibn, 

anirnando alucinatoriarnente el objeto deseado, rnhs que orientarse al encuentro de algdn 

alivio concreto. Por tal rnotivo, apoyado en el funcionamiento del yo, Freud plantea que 

tste tiene la funcibn de ser inhibidor del proceso primario, funcibn que le permite dilucidar 

entre lo que es real y lo que no lo es, diriamos, una pmeba que le indica al yo si hay 

acuerdo o no entre la percepci6n y la representacibn. 

En 10s dltimos capitulos del "Proyecto de psicologia", el tCrrnino VorsteNung es 

abordado desde otras expresiones corno: "recuerdo-representacibn-deseo" die 

Wunschvorsrellung-Erinnerung, de la que el traductor Etcheverry, indica que la expresibn 

deberia ser: "la representacibn-deseo del recuerdo" die Wunschvorstellung der Erinnerung. 

Ibidem 370 
lo Le Gaufey 2001: 222 
" Ibidem 



Asimismo encontramos "representacibn-deseo investida" die besetzte Wunschvorstellung l 2  

foma que se desprende de la tendencia del yo a buscar en su red de huellas mnimicas una 

representacibn que aport6 satisfaccibn para investirla y actualizarla, para posteriomente 

buscar en 10s signos de realidad una identidad entre lo que aporta la representacibn y lo que 

encuentra en la percepcibn; lo que Freud llama trabajo de juicio. 

La representacibn, Vorstellung, no concluye con lo expuesto en el presente 

documento, hemos mostrado sus aspectos esenciales que nos penniten tener una idea 

precisa del sentido, asi como la diferencia con otros conceptos que vienen aparejados a 

travis de algunos textos freudianos. De esta manera, podemos decir que Freud sigue 

algunos pasos definidos para referir la representaci611, primero parte de la percepci61-1, luego 

de un registro en calidad de imagen recuerdo, como huella mnimica del objeto, y 

finalmente la investidura de la imagen recuerdo es lo que denomina representacibn 

(Vorstellung). De una manera general y cercana a algunos plantearnientos como el de 

Descartes, apoyado en cierta idea asociacionista de Herbart, e influenciado por el aspect0 

cuantitativo propio de Fechner, llega a1 punto de concebir una representacibn distinta a la 

de sus antecesores, la representaci6n ligada a1 afecto, que en la clinica y psicopatologia la 

concibe como representacibn hiperintensa. Estudiimosle con detalle. 

3.1 .2  Las representaciones y la cantidad: las representaciones hiperintensas 

La, Vorstellung, tirmino c o m h e n t e  utilizado en filosofia y psicologia para 

designar ((10 que uno se representa, lo que forma el contenido concreto de un act0 de 

pensamiento)) y ccla reproducci6n de una percepcibn anterior)). Aquello que se coloca entre 

la percepcibn del sujeto y el objeto. Tirmino que es elevado a la categoria de concepto por 

estas ciencias, y que en nuestro estudio, nos permitira transitar a traves de la obra de Freud 

y revisar si el sentido proveniente del concepto se mantiene o desvia. 

Para el estudio de la Vorstellung en la obra de Freud, primero haremos un breve 

recomdo en torno a algunos puntos esenciales de su construccibn, posteriormente nuestra 

'' Freud S. (1976. Vol. 1: 375-76) 
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atenci6n se centrari en torno a la especificaci6n: Sachvorsrellung y Worlvorstellung, 

representaciones que nos pueden acercar detalladamente a las implicaciones conceptuales 

del ttrmino. 

Con la intenci6n de ofrecer una explicaci6n del funcionamiento del aparato psiquico 

y su preocupaci6n por develar 10s secretos de la histeria y de 10s suefios, Freud se apoy6 en 

la VorsteNung para construir una hip6tesis que diera explicaci6n a ese fen6meno que se le 

presentaba en la clhica y en la vida cotidiana: el inconciente. Aunque esto no quiere decir, 

de manera obligada, que el sentido asignado a la representacidn, tal como lo estipulaba la 

filosofia o la psicologia, siempre haya sido respetado en todo momento por Freud. 

En gran medida, las propuestas que expone Freud en el "Proyecto de psicologia", se 

ubican en la misma linea de pensamiento de Herbart, sobre todo en la idea de fundar una 

psicologia como ciencia de la naturaleza, planteamiento que lo lleva a concebir una clinica 

bajo el rubro de lo "psicol6gico". 

La idea de privilegiar la representaci6n (Vorstellung) y hacer un tratado de ella, no 

es algo a destacar en ese manuscrito. Aunque a1 inicio del documento le asigna un peso 

esencial a1 colocarla en la misma linea que su primera proposici6n principal: !o 

cuantitativo, sin embargo, es de llamar la atencibn, que tienen que pasar once capitulos para 

que vuelva a retomarla. 

A1 considerar como punto de partida lo cuantitativo, nos indica que dicha 

proposici6n: 

Esta extraida directamente de observaciones patol6gico-clinicas, en particular aquellas 
en que se trata de unas representaciones hiperintensas, como en la histeria y en la 
neurosis obsesiva, donde, como se demostrarb, el carbcter cuantitativo resalta con mis 
pureza que en el caso normal.13 

Por la crucial presentation que hace de la representacibn, uno esperaria, a1 menos un 

despliegue del concept0 en 10s siguientes capitulos, pero esto no sucede asi, ya que, como 

lo indica Le Gaufey: 

" Freud 1976, Vol. I: 339-340 



par el momenta no hay casi nada para "representar", no est6 en jueyo ninguna 
duplicidad que requiera el termino representation, sino s61o cantidades que, 
proviniendo del exterior (de ese aparato psiquico) se abren camino a travCs de las redes 
neuronales." 

Estamos de acuerdo con lo sefialado por Le Gaufey. DespuBs de la referencia inicial, 

durante 10s primeros 11 capitulos del "Proyecto de psicologia" no tiene mas que decir 

acerca de la representacibn, aunque si mucho que enunciar sobre la cantidad y las redes 

neuronales. Aspecto que nos orienta hacia una consideraci6n: la presencia de redes 

neuronales no posibilita la creaci6n de un sentido que propiciaria una secuencia o unas 

"redes" de representaciones. Destachdose por tanto, el funcionamiento y cantidad que 

portan las neuronas, per0 no la posibilidad de significaci6n ante determinados eventos, a 

menos que fueran vinculados con la representaci6n. Sin embargo, tomando en su conjunto 

el manuscrito, observamos que la noci6n de cantidad y el concept0 de representacibn, 

vienen unidas con la noci6n de neurona. Consideraci6n que nos lleva a preguntarnos c6mo 

concebir las neuronas en una Bpoca en la cual a h  no se tiene una teorfa clara y definida de 

ellas. A1 respecto, la idea que transmite Freud es concebirlas como unidades, distintas unas 

de otras per0 identicas en cuanto su construcci611, ya que todas en su estructura remiten al 

mismo modelo. Diriamos que en su estructura son todas semejantes entre si. En su forma 

cada neurona corresponde a una bifurcaci6n con una via de entrada y dos salidas, 

representindose, como una "Y". Las bifurcaciones se ramifican unas a continuacion de 

otras, conformando una red por medio de un punto de entrada y dos de salida, donde lo 

esencial es la transmisi6n energetics: 

Desde este punto de vista del funcionamiento, el caricter esencial de estas neuronas es 
su capacidad de conducir energia.Is 

La transmisi6n de la energia es mechica y circula por la neurona, aspect0 que 

muesti-a la capacidad de 10s elementos neuronales, para conducir la energia, retenerla, 

acumularla, por el hecho de que en la frontera con la neurona siguiente se establece una 

barrera contacto. Podemos tener una idea de la estructura neuronal y su funcionamiento 

general, per0 una pregunta nos queda por responder: iquB entendemos por cantidad? 

" Le Gaufey Guy. (2001: 220) 
" Laplanche J. (1973: 78) 



La noci6n de cantidad denko de la psicologia viene aparejada a la idea de como 

medir sensaciones, E. H. Weber habia establecido que las sensaciones aumentan en 

cantidades iguales cuando las excitaciones aumentan en cantidades tambih iguales, con 

base en esto 

Fechner logra deducir la ley que expresa la relacion general de excitation y de la 
sensaci6n, estableciendo que la sensaci6n aumenta como el logaritmo de la excitacion.16 

Destachndose con esto 10s alcances del cuantitivisrno y una considerable influencia que se 

ejercerh sobre las pretensiones cientificas de la psicologia, entre ellas las de Freud, quien 

desde esta 6ptica, enrnarca 10s principios fbndamentales de su energetica, en la energetica 

fechneriana. 

Tal vez uno de 10s puntos de injerencia rnhs claros, es el concemiente a la propuesta 

que Freud hace acerca del placer y displacer, sobre todo al indicamos que la tendencia de la 

vida psiquica consiste en evitar el displacer. Propensi6n identificada con la tendencia 

primaria a la inercia, que define el displacer como 

una elevaci6n del nivel de Qi o un acrecentamiento cuantitativo de presibn, diga~nos 
un aumento de la tensi6n, mientras el placer lo ubica proviniendo de una "sensaci6n de 
descarga"." 

De esta manera, 10s procesos cuantitativos pueden llegar nuevamente a la conciencia como 

cualidades, mostrando una transferencia econ6rnica que irnplica la desaparicibn de 

la aptitud para percibir cualidades sensibles, que se sitfian, por asi decir, en la zona de 
indiferencia entre placer y d i ~ ~ l a m r . ' ~  

Un punto a destacar en esta propuesta, es el principio de inercia neuronal que seiiala 

Freud, s e g h  el cual 

las neuronas procuran aliviarse de la cantidad. De acuerdo con ello habrh que 
comprender el edificio y desarrollo, asi como operaciones [de las ne~ronas].'~ 

l6 ~ssoun 1982 : 148 
I' Freud 1976, Vol. 1: 356. Qi (Cantidad cuyo orden de magnitud es intercelular.) 
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Indichdonos que la tendencia de la neurona es deshacerse de las cantidades, por medio de 

un movimiento de inercia. Lo que nos lleva a considerar este tirmino, de procedencia 

fisicalista, en el context0 freudiano. El tkrmino, indica la propiedad que tienen 10s cuerpos 

de no modificar su estado de reposo o movimiento si no es por la acci6n de una fuerza. 

Definicibn que a1 ser transpuesta a lo fisiol6gic0, nos seiiala que si no hay oposici6n a su 

tendencia, la energia contenida en las neuronas tiende a descargarse, presenthndonos el 

organism0 como un sistema fisico de energia libre. Noci6n retomada por Freud para indicar 

en la inercia, una tendencia activa del sistema en el que las cantidades se desplazan 

manteniendo la tension a1 nivel mis bajo. Destacando en esta concepci6n, no s610 la 

tendencia a1 desplazarniento, como movimiento propio de la inercia, sino tambikn, la 

existencia de la cantidad, lo que se desplaza. 

Respecto a la cantidad, nos dice Laplanche: 

no existe ninguna posibilidad de especificarla, de describirla: es una pura cantidad sin 
ningh elemento capaz de ca~ificarla.~' 

Cantidad de la que no se diri otra cosa en la obra de Freud, y que todo lo que se 

sabe es que necesitamos de ella como de una variable independiente. Que a travis de la red 

neuronal debe existir algo que circule y sea cuantificable, que pueda concebirse en cuanto 

&s o menos, carga o descarga, adicibn o supresibn. Noci6n que en Freud, aparte de la 

referencia fisica y fisiol6gica, apunta a un modelo que se circunscribe en la clinica, sobre 

todo cuando nos dice, que la concepcibn cuantitativa esth extraida de obsewaciones 

patol6gico-clinicas, a travCs de la impci6n de representaciones hiperintensas. Mismas que 

podemos retomar a partir de dos casos de Freud: Catalina (Estudios sobre la histeria: 1893- 

95) y Emma (Proyecto de psicologia: 1895), basindonos en un modelo que remite a dos 

representaciones, (A y B), veimoslo con detalle. 

Catalina, durante sus crisis de angustia ve (alucina) un rostro que le es imposible de 

identificar, un rostro absolutamente carente de significaci6n pero que constituye el punto 

sensible de la angustia. Correlativamente, la escena que en principio provoca la angustia y 

en la cual el rostro se habia percibido de manera completamente extrinseca, permanece 

20 Laplanche 1. (1973: 78) 



inaccesible. Toda nueva percepci6n que viene a provocar el recuerdo inconsciente del 

suceso traumhtico, hace surgir en Catalina, no la escena en si sino el simbolo de la escena. 

Para lo cual Freud propone como A y B esos dos elementos, por una parte la circunstancia 

exterior y por otra la escena que ha propiciado la represi6n.2' 

Respecto a la angustia, podemos decir que es la experiencia que mas se asemeja a 

una manifestaci6n cuantitativa pura: un afecto desprovisto de cualidad a1 que le queda el 

aspect0 cuantitativo. Este quantum de afecto es el que se une a la representaci6n tomindola 

hiperintensa, propiciando que irrumpa frecuentemente en la conciencia y, cada vez que lo 

hace, provoque llanto y terror. Catalina no sabe por quC esa representaci6n la angustia y la 

hace llorar, considera que es absurdo que asi sea, per0 no lo puede impedir. 

Siguiendo el modelo freudiano, A, es una representaci6n hiperintensa que irrumpe 

de manera frecuente en la conciencia, provocando llanto y crisis de angustia cada vez que 

lo hace, en este caso, es el rostro que alucina Catalina. Por otra parte, denominarnos B a una 

escena que es motivo de llanto en Catalina y que se repiti6 durante un tiernpo ante la 

ausencia de una labor psiquica, diriarnos ante la ausencia de una conexion con otras 

representaciones que le permitieran realizar una elaboraci6n. La angustia remitia a un 

intento de seducci6n por parte del padre. Por el contenido de la escena, el efecto que podia 

propiciar B en Catalina no era absurdo, incluso le podia resultar comprensible. 

La escena principal B, guarda una relaci6n particular con el simbolo rnnCmico A, la 

cud propicia su uni6n, A+B. Cuando el recuerdo del suceso resurge, A se convierte en un 

sustituto, en un simbolo de B, ocupando su lugar, por tanto, A se muestra acompafiada de 

consecuencias que no le pertenecen, que no se le adecuan, de ahi el carbter absurdo e 

incongruente que alcanza. Dicho de otra manera, nos estarnos refiriendo d proceso de 

represi6n de un recuerdo, del cual surge en su lugar un sintoma que se concibe en realidad 

como el simbolo de ese recuerdo reprimido, un simbolo accesorio con relacion a1 recuerdo. 

El histkrico que llora a raiz de A no sabe nada de lo.que hace a causa de la asociaci6n 
A-B ni que B desempeiia un papel en su vida psiquica. Aqui el simbolo ha sustituido 
por completo a la coso del rnundo.z2 

'' Ibidem, 53 
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Este proceso nos rnuestra la influencia de! asociacionisrno, per0 con ciertas 

particularidades respecto a1 funcionamiento de estas asociaciones. Partirnos del hecho de 

que lo sirnbolizado, la imagen recuerdo, B, a1 ser'reprirnida vacia su carga, su afecto, en 

aquello que lo simboliza, dando paso a la formaci6n de una representaci6n hiperintensa. 

[...I es sugerente suponer que la represi6n (esfuerzo de desalojo} tiene el sentido 
cuantitativo de un despojamiento de Q, y que la suma de ambas seria igual a la normal. 
Entonces s61o ha cambiado la distribuci6n. Se ha adjudicado a A algo que sustrajo de 
B. el proceso patol6gico es el de un desplazamiento (descentramiento}, tal como lo 
hemos conocido en el suefio; por tanto, un proceso primario.2' 

Lo que nos permite suponer, que la represibn, desde el punto de vista cuantitativo, tiene el 

sentido de una sustracci6n de cantidad, y que la suma de la cantidad del simbolo y la de lo 

repriiido (A+B) equivale a1 total de la cantidad. Lo que significaria que esta surna siernpre 

produciria la rnisrna cantidad de afecto, de angustia o de llanto. Asirnisrno, refiere a un 

carnbio de distribucibn, se le agrega a lo que se le sustrae a B. Por tanto, B queda vacio, 

desinvestido, quedando el proceso patol6gico referido a1 proceso de desplazamiento, corno 

el que observarnos en el proceso prirnario. Lo que une, asocia a las escenas y 

representaciones, es un desplazamiento de la cantidad, que da corno resultado que una 

representaci6n ligada a otra no conserve nada del interis psiquico que le pertenecia y que 

transrnita la totalidad de ese interis psiquico a la segunda representaci6n. 

En este caso, respecto a las cantidades rnanifestadas por 10s afectos -angustia, 

Ilante, a 10s que s61o les queda el aspect0 cuantitativo, 10s encontramos a travis de 

Procesos como estimulo, sustituci6n. conversi6n, descarga, [sugiriendo] de una manera 
directa la concepci6n de la excitaci6n neuronal como cantidades fluyentes." 

Estas cantidades de excitaci6n que siguen su cauce de inercia, tienen destinos distintos, en 

el caso de la sustituci6n, una representaci6n puede asurnir pot su cuenta el afecto de otra. 

En cuanto a la conversibn, una parte del cuerpo puede aparecer corno si estuviera cargado 

de una energia que produce rnovirnientos o pardisis, mientras las representaciones se 

encuentran desprovistas de afecto, neutralizadas. Tocante a la descarga; la podernos 

" Ibidem 
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obsewar en las crisis de angustia, en las que el afecto puede manifestarse sin una referencia 

a la representacibn conciente, aislado. 

Entre las nociones que se destacan en el "Proyecto de psicologia", se encuentran la 

defensa (represibn) y la sexualidad. De la primera, seiialaremos que consiste en un proceso 

que es puesto en marcha por el yo, instancia que tiene por fimci6n moderar la desenfrenada 

circulation del afecto, marca ineludible del proceso primario. Para que la defensa haga su 

aparicion, como defensa patol6gica (represion), sera necesario que se relacione con un 

recuerdo de naturaleza sexual. Condici6n que encontramos tanto en Catalina como en 

Emma, caso que a continuaci6n exponemos brevemente. 

Por medio del caso de Emma, una joven fobica cuyo sintoma es el miedo a entrar 

sola en las tiendas, Freud busca una explicaci6n a la defensa operada en el yo frente a 10s 

procesos primaries que advienen a la conciencia, trayendo consigo representaciones, que 

por su contenido sexual, caen bajo el manto de la represi6n. 

Freud narra que a la edad de doce aiios, Emma entra a unahenda y ve reirse a 10s 

dos empleados que atienden (uno de 10s cuales es de su agrado). Acto seguido, sale 

corriendo presa de a l a n  afecto de terror [Schreckaffekt] que teme welva a afectarla si se 

aventura de nuevo sola a una tienda de ese tipo. Asimismo, surgen unos pensamientos: que 

esos dos se reian de su vestido, y que uno le habia gustado sexualmente, conformindose 

una representacion hiperintensa acompaiiada de angustia. Posteriormente, Freud descubre, 

en 10s recuerdos de Emma, un acontecimiento que proviene de 10s ocho aiios de edad: 

fue por dos veces a la tienda de un pastelero para comprar golosinas, y este caballero le 
pellizc6 10s genitales a havBs del vestido. No obstante la primera experiencia acudi6 
alli una segunda vez. Luego de la segunda, no fue mk2* 

Hay un atentado sexual por parte de un adulto, per0 tambikn, en sentido inverso hay 

una seduccion por parte, de la niiia, puesto que vuelve a la tienda, evidentemente para 

provocar el mismo tip0 de actitud. Mientras en la escena acontecida a 10s doce aiios de edad 

(que llamaremos A) a1 parecer no hay ninguna incidencia sexual, Emma solo la refiere 

relacionfindola con el origen de su fobia. Tenemos dos escenas ligadas por cadenas 
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asociativas, per0 separadas una de otra por la temporalidad que las hace depender de dos 

espacios distintos de significaci6n: la infancia (B) y el comienzo de la pubertad (A). 

En la escena B, Emma es incapaz de ligar lo que le ha sucedido con algo que pueda 

encontrar en ella una respuesta. Si hay algo sexual, aparentemente no es para ella, per0 si 

para un espectador exterior, o en la intenci6n del pastelero. En cambio en A, posee las 

representaciones que le permitirh comprender que se trata de un atentado sexual, aunque la 

escena estd desprovista de sexualidad, ~ q u d  tiene de sexual que 10s vendedores se rian del 

vestido de una adolescente? Sin embargo, esta escena es la que reactiva el recuerdo de la 

primera y a travCs del recuerdo se libera una reacci6n sexual por dos vias: una excitaci6n 

fisiol6gica y un conjunto de representaciones que Emma, ahora, tiene a su disposition. 

En relaci6n a este tipo de formaci6n, Freud nos dice: 

es totalmente habitual que una asociaci6n pase por eslabones interrnedios inconcientes 
hasta llegar a uno conciente [...I Y es probable que entonces ingrese en la conciencia 
aquel eslabon que despierta un inter& particular. Ahora bien, en nuestro ejemplo lo 
notable es justamente que no ingrese en la conciencia el eslab6n que despierta inter& 
(atentado), sin0 otro, como simbolo (ve~tidos)?~ 

Digamos, que la Slnica posibilidad de que la primera escena irmmpa en la conciencia con su 

sentido de atentado depended de un elemento totalmente externo, 10s vestidos. Entonces, 

idonde buscar la causa del desenlace patol6giw? La respuesta de Freud es directa: el 

desprendimiento sexual, del que tambidn hay testimonio en la conciencia. Esta liberaci6n se 

anuda a1 recuerdo del atentado, per0 no cuando ocurri6 en la realidad. 

Aqui se da el caso de que un recuerdo despierte un afecto que como vivencia no habia 
despertado, porque entre tanto la alteraci6n de la pubertad ha posibilitado otra 
comprensi6n de lo record ad^.^' 

El desprendimiento de la sexualidad y las representaciones que Emma tiene a su 

disposici6n en la pubertad, ligan, asocian a A (la angustia a entrar a las tiendas) con B (el 

atentado sexual), apoyadas en un simbolo: 10s vestidos, que aparece en lugar del atentado. 

Ibidem, 403 
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Es importante destacar que, tanto en el caso de Catalina corno en el de Emma, Freud 

pone a1 descubierto que un recuerdo reprimido s610 con efecto retardado (nachtraglich) 

deviene en trauma. 

Respecto a la cantidad, que a manera de afecto aparece ligada a las 

representaciones, en ocasiones puede ser promovida por sucesos provenientes del exterior, 

en otras desde el interior, como lo hemos descrito, dando forma a estados afectivos que 

aparecen en una soldadura con la representacibn, unibn de apariencia permanente. En el 

articulo "Las neuropsicosis de defensa" (1894), Freud, de manera clara, nos indica la 

desligaz6n y 10s diferentes destinos que tendrim Cstos elementos por causa de la represion. 

En el caso de la histeria: 

el modo de volver inocua la representacibn inconciliable es trasponer {umsetzen) a lo 
corporal la suma de excitacibn, para lo cual yo propondria el nombre de conversi6n. ly 
en esta condici6n1, la huella mnimica de la representacibn reprimida (esforzada al 
desalojo) no ha sido sepultada (untergeben), sino que forma en lo sucesivo el nucleo 
de un grupo psiquico ~e~undo.~ '  

que serti considerado corno el inconciente. Mientras en el caso de las neurosis obsesivas 

La representaci6n ahora debilitada queda segregada de toda asociaci6n dentro de la 
conciencia, pero su afecto, liberado, se adhiere a otras representaciones, en s i  no 
inconciliables, que en virtud de este ((enlace false)) (Falsche Verkniipf) devienen 
representaciones obsesivr~s.~~ 

Finalmente, Freud nos refiere una tercera modalidad defensiva 

mucho mas enkrgica y exitosa, que consiste en que el yo desestima {verwerfen) la 
representacibn insoportable 'unto con su afecto y se comporta corno si la representaci6n 

4 0  nunca hubiera comparecido. 

Solo que cuando esto sucede, la persona se encuentra en una confusibn alucinatoria, 

digamos en la psicosis. A travis de estos tres rnodelos brevemente descritos, observamos 

10s destinos diversos que tiene la relacibn entre la representacibn y el afecto, terna, que 

corno lo hemos sefialado a1 inicio de este pbrafo, se tocarti mas delante. 
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El abordaje de las representaciones hiperintensas nos llevaron a un punto crucial: la 

representacion y el afecto, que en el context0 del "Proyecto de psicologia" son 10s 

referentes clinicos que corresponden a las dos nociones bhsicas del aparato psiquico: la 

neurona a la representacibn, y la cantidad equivale a1 elemento liltimo del afecto, puntos de 

similitud y equivalencia que nos permit ih  una lectura mhs clara del documento. 

En estos documentos hemos advertido que el trabajo sobre la Vorstellung en Freud, 

nos lleva a considerar un conjunto de nociones que d a r h  cuerpo a las concepciones 

psicoanaliticas de la teoria y la clinica, pero tambikn debemos reconocer que el concept0 

representaci6n apunta hacia otras modalidades, como es el caso de SachvorsteNung y 

Worhrorstellung, nociones que en el psicoanhlisis guardan un sentido particular y que 

refieren en su naturaleza a una formacion que es preciso aclarar, sobre todo porque serin 

parte constitutiva del aparato psiquico y el medio de que permite la constitution de las 

formaciones dek inconciente. 

3.2 Objektvorstellung - Sachvorstellung 

3.2.1  Puntualizaciones sobre la percepci6n de 10s objetos y el cuerpo a partir 
. de la supuesta equivalencia entre Objetktvorstellung y Sachvorstellung 

La primera referencia que tenemos de un termino referido a la Vorstellung, fuera de 

la kpoca del "Proyecto de Psicologia", la encontramos'en el libro La ajasia (1891), donde 

Freud postula la hip6tesis de la existencia de dos tipos de representaciones: 

Objektvorstellung (representaci6n-objeto) y Worlvorstellung (representacion-palabra). Cabe 

aclarar: que para el uso particular de esta investigaci611, tomaremos estos vocablos tal como 

son presentados por Freud, por tanto no seguiremos el camino de equivalencia propuesto 

por J. strachey3' que da el mismo sentido a Objektvorstellung y Sachvors~ellung 

(representaci6n-cosa), ni la lectura de Guy Le ~ a u f e ~ . ' ~  Ello implicaria partir de una 
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conclusi6n y dm por cerrada la investigaci6n, evitando con esto cualquier seguimiento de la 

construcci6n conceptual freudiana y tomar corno .equivalentes un grupo de referencias de 

anternano. 

En el libro La Afasia a1 mencionar la representacibn, Freud se refiere a 

Objekrvorstellung y Wortvorstellung, mhs no a Sachvorstellung. Aspecto que destaca la 

ausencia de la cosa, per0 no asi del objeto. Con la intenci6n de hacer un seguimiento 

homogkneo de las propuestas freudianas, J. Strachey incluy6, en un apkndice al articulo 

"Lo inconsciente" (1914), una referencia del libro de La afasia y una aclaraci6n que 

considera pertinente: 

Lo que aqui llama ccrepresentaci6n-objeto)) {Obiektvorstellung} ... es lo que en ((Lo 
inconciente)) denominaria ctrepresentaci6n-cosa)) {Sach~orstellung}?~ 

Si consideramos acertada esta equivalencia, tendriamos en gran medida las cosas 

solucionadas en relaci6n con lo tratado desde el libro de La afasia hasta "Lo inconciente". 

Hecho que nos facilitaria el trabajo en la obra de Freud y nos evitaria la dificultad de hacer 

un largo y detenido recorrido. No obstante es importante sefialar que, por lo general, este 

tipo de se~lamientos se toman a1 pie de la letra por una cuesti6n de autoridad (lo dice: 

James Strachey) y, por la cornodidad que representa una salida resuelta. Postura que 

conduce a evitar una revisi6n del proceso de constmcci6n conceptual. 

Strachey sostiene que a lo largo de esta evoluci6n (1889-1915), se trata de 10s 

rnisrnos conceptos (Obiekrvorstellung - Sachvorstellung). Afirmaci6n que cuestionamos 

por dos motivos: las diferencias cronol6gicas y contextuales, asi como la ruptura que se 

opera a1 interior de la noci6n de objeto, y que, a la postre, nos permite establecer una 

diferencia entre el objeto del conocimiento conciente de 1891 (Obiektvorstellung), d.el 

objeto pulsional del inconsciente de 19 15 (Sachvorstellung). 

Con la finalidad de abordar la propuesta freudiana, partiremos de las implicaciones 

del objeto, su registro y consecuencia: la representaci6n. 
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En el libro de La afasia, a proposito de la Obje&vorstellung (representach objeto), 

apoyado en el capitulo I11 del libro Ldgica I de J .  Stuart Mill, Freud nos refiere lo siguiente: 

La idea, o concept0 (YorsteNung), del objeto es ella misma otro complejo de 
asociaciones integrado a las mas diversas impresiones visuales, auditivas, thctiles, 
cinestisicas y otras. Sedn lo ensefiado pot la filosofia, la idea del objeto no contiene 
otra cosa; la apariencia de una "cosa", cuyas "propiedades" nos son transmitidas por 
nuestros sentidos, se origina solamente del hecho de que al enumerar las impresiones 
sensoriales percibidas desde un objeto dejamos abierta la posibilidad de que se aAada 
una larga serie de nuevas posibilidades a la cadena de asociaciones." 

Referencia que nos indica la existencia de una representacibn objeto considerada 

corno un todo abierto, cornpuesta entre otras cosas, por irnpresiones, irnhgenes de diversas 

indoles (visuales, olfativas, thctiles). Donde el cornponente visual de la representacion de 

objeto, tiene un papel primordial, tal corno lo auditivo para la iepresentaci6n palabra. 

Planteamiento en el que destacamos dos aspectos: prirnero, Freud recurre a Stuart 

Mill, en lugar de Herbart, pese a la influencia que tiene de 61 desde 10s serninarios de 

Brentano. No olvidernos que h e  iste dtirno quien le encarg6 a Freud la traducci6n del 

duodtcirno libro de las obras de S. Mill, y segundo, obsewamos que el trato que Freud le 

da a la referencia va rnh  allh de una cita de apoyo, en el entendido de que para Stuart Mill: 

la idea de objeto consiste en la noci6n de un cierto nhrnero de nuestras propias 
sensaciones o de las sensaciones de otros seres que sienten, a menudo producidas 
sirnu~tinearnente.~~ 

Lo que nos rnuestra en gran rnedida que tanto la description de Freud corno la de S. Mill 

guardan cierta sernejanza. Enfatizan en la representaci6n de objeto deterrninados rnedios 

perceptivos en detriment0 de otros: vista, tacto, movirniento, oido; a travb de 10s cuales se 

logra alcanzar el registro de 10s objetos del rnundo exterior. Sin embargo, a partir del 

estudio con afisicos, Freud descubre que por rnedio de la relaci6n que establecen con 10s 

objetos, tambiin producen asociaciones tictiles, olfativas o gustativas a1 serles ofrecidos 10s 

respectivos estimulos sensoriales. De esta rnanera, se infiere que en la representacion de 

objeto es posible incluir otras imigenes, corno la olfativa y la gustativa. 
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Considerando lo expuesto en La afasia y retomando 10s medios perceptivos que 

destaca Freud, retomamos la importancia que adquiere la vista, el tacto y el olfato, para la 

aprehensibn del objeto. Basta recordar el interis que se despierta en Freud rkspecto al 

componente olfativo cuando trata sobre la alucinacibn olfativa de Miss. Lucy Von R, del 

olor a pastelillos quemados que se vuelve intenso cuando esth excitada, asi como, 

posteriormente, el olor a humo de tabaco.j6 Asimismo, las referidas en el caso del Hombre 

de las Ratas (1909), cuando Freud se encuentra con un detalle que detiene su atenci6n: 

Quiero volver todavia a la vida pulsional de la neurosis obsesiva para hacer una sola 
puntualizacibn. Nuestro paciente result6 ser tarnbiCn un olfafeador, y en su infancia, 
seghn sostenia, era capaz de discernir a las personas por el olor corno si fuera un perro; 
y todavia boy las percepciones olfativas le decian rnis que ~t ras . '~  

Seiialamiento que no se desprende de una referencia eminentemente clinica, que nos 

muestra la destacada participation del olfato en la aprehensi6n de 10s objetos, asi como la 

manifestacibn del placer de oler en la neurosis, como elemento determinante. 

En otros neurbticos, obsesivos e histbicos he hallado algo parecido, lo que me 
aleccion6 para incluir en las gtnesis de las neurosis, un placer de oler sepultado desde 
la infancia." 

Dos relevantes aspectos desprendemos de estas referencias: El olfato puede mantener, al 

igual que otros sentidos, la posibilidad de aprehender 10s objetos a travks del olor que 

emanan, y por otra parte, la existencia de una vertiente pulsional adherida al resto que de;a 

el objeto corno representaci6n. De esta manera, podemos destacar, aparte de la mirada y el 

tacto, la importancia de percibir un olor atado a una escena y, tiempo despuis, traer el olor, 

no la escena, por medio de la alucinaci6n o la selecci6n de olores. Ademas, que el tacto y la 

mirada no son medios exclusivos pa?a vincularse con 10s objetos. 

En relacion con el tacto y la mirada, Freud indica que: 

Al menos para 10s seres humanos, un cierto grado de uso del tacto parece indispensable 
para el logro de la meta sexual normal [...I Algo sernejante ocurre con el mirar, 
derivado en ultimo anllisis del ~ocar?~  
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A1 colocar el tacto como la acci6n primaria por rnedio de la cual se mantiene una relacion 

con el rnundo material y se adquiere posesi6n del objeto, Freud nos permite considerar la 

importancia de esta funci6n y la concepci6n de cuerpo que se desprende del psicoanalisis. 

Propuesta que abre dos vertientes: la superficie del cuerpo propio es un sitio del que 

ernergen simultiheamente percepciones internas y externas; y ser visto corno un objeto 

otro. El cuerpo, a travks de la pie1 le proporciona a1 tacto dos tipos de percepciones: 

extemas e internas, por medio de las cuales da raz6n de 10s estimulos provenientes de la 

realidad, y de 10s afectos y sensaciones del propio cuerpo. Lo que lleva a Freud a sostener 

en el "El yo y el ello" (1923), que el cuerpo propio, es en acto, interno-externo adernas de 

ser considerado un objeto otro, digamos, un objeto en cuanto product0 de una sintesis, que 

lo recorta, corno algo diferenciado cualitativamente de la diversidad dada a la sensacion. 

El rnedio que pone de relieve la funci6n del cueipo para tomar noticia de estirnulos 

internos corno externos, es la percepci6n. Funci6n que nos acerca a un. conocimiento, no 

solo de 10s estirnulos, sino de 10s objetos. Asi, como del tipo de sensaciones que nos 

producen, en el entendido de que no s610 hablamos de sensaciones enclavadas en lo comb 

e intrascendente, o vinculadas a sensaciones de placer, sino tambikn referidas al dolor, ya 

que a raiz de enfermedades dolorosas uno adquiere nueva noticia de sus 6rganos [y es 
quizii a travis de esta forma el arquetipo] en que uno llega en general a la 
representaci6n de su cuerpo propio.40 

La funcion del tacto, nos lleva a considerar tanto 10s objetos externos corno el 

cuerpo en calidad de objeto, pero adernk, nos permite enterarnos de las diferentes 

modalidades de relaci6n que tenernos con 10s objetos, relaciones que se ubican mbs alla del 

act0 de percibir y que trascienden por las caracteristicas y cualidades que alcanzan, lo que 

nos permite afirmar que hay algo mas, un plus que se pone en juego en la relaci6n con 

algunos objetos, con ciertas partes y sensaciones del cuerpo, como lo sefiala Freud en el 

caso del pequefio Hans: 

El muchacho habia hallado, por el camino corriente -a partir de su crianza-, la senda 
del amor de objeto; y una nueva vivencia de placer se habia vuelto determinante para 
61: dormir a1 lado de la madre; aqui destacariamos el placer de tocar la piel, 
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constitucional en todos nosotros [ . . . I  como satisfacci6n de la pulsi6n de 
contrectaci6n."' 

Vivencia que igual que la experiencia de olfatear, remiten a un elemento que se aiiade y 

define desde otro context0 a las sensaciones emanadas de la percepci6n: la pulsi6n y su 

manifestaci6n en el placer de tocar y oler -por referir las aqui seiialadas-. Esta 

particularidad que nos advierte el psicoanalisis, nos lleva a considerar la relaci6n con 10s 

objetos (incluyendo el cuerpo propio) en un h b i t o  distinto al rnodelo fisiol6gic0, ya que la 

propuesta freudiana incluye no s61o lo que el objeto y el cuerpo despiertan en la persona, 

sino lo que se espera de ellos: la intencibn, el deseo del sujeto sobre sus experiencias. Por 

tanto, es necesario traer a cuenta lo que Freud seAala respecto a las experiencias corporales: 

[...I el contact0 fisiw es la meta inmediata tanto de la investidura de objeto tierna como 
de la age~iva.~'  

Otra de las funciones que destaca Freud corresponde a1 act0 de mirar -desprendida 

en 6ltimo analisis del tocar-, y a la que le asigna un papel preponderate en la constituci6n 

del individuo, al considerar que: 

La impresi6n 6ptica sigue siendo el carnino m8s frecuente pot el cual se despierta la 
excitaci6n ~ibidinosa?~ 

ya que a1 orientarse la pulsi6n hacia el objeto sexual no solamente lo capta desde esta 

vertiente, sino que favorece el desarrollo sexual en el sentido de la belleza, asi como 

desviar la mirada teiiida de sexualidad hacia rnetas artisticas (sublimaci6n). 

Hemos referido tres modalidades que encuentran su sustento en el psicoan8lisis, 

oler, tocar, mirar. Y que ademis de provenir de tres medios perceptivos para aprehender el 

objeto, despiertan por medio de la pulsi6n el elemento del placer, que no esta de manera 

natural en alguna de ellas. Desde esta perspectiva, la intenci6n de Freud, trasciende 10s 

limites de la perception de 10s objetos, donde ya no sera exclusivamente la percepci6n del 

mundo material e incluso del cuerpo, lo que asigne importancia a 10s objetos y la 

representaci6n que se desprenda de su registro, sino que a1 incluir el elemento pulsional, 

" Freud 1976, Vol. V: 91 
" Freud 1976, Vol. XX: 116 
43 Freud 1976, Vol. VII: 142 



introduce un extra que va mAs alla de la percepci6n de 10s objetos para su conocimiento, 

proponiendo con esto, la consideraci6n de 10s objetos en el sentido del placer, de lo que 

puedan representar desde el punto de vista libidinal, para la persona. 

Como se podemos observar, en este context0 nos estamos refiriendo a otro cuerpo - 

otro respecto al cuerpo anatomofisiol6gic~, al cuerpo de placer, es decir a1 conjunto de 10s 

lugares donde puede producirse el placer, digamos, a cualquier lugar del cuerpo (del cuerpo 

anatomofisiol6gico) que pueda ser el lugar de una excitaci6n sexual, conformando un 

cuerpo de placer que corresponde, punto por punto a1 cuerpo orghico. Igualmente, 

remitimos a1 objeto, de la indole que sea, como objeto dentro de la posibilidad de ser 

considerado un objeto de placer, estatus que lo ubica de manera distinta a ser considerado 

solamente como objeto de percepci6n. Estas dos reflexiones nos permiten recuperar el 

seiialamiento que haciamos al comentario de Strachey. Freud en ocasiones se refiere a un 

objeto de conocimiento que se representa, como es el caso de su propuesta en La afasia, 

donde el objeto pulsional o libidinal no se encuentra, sino que el objeto estA en el lugar de 

un objeto de conocimiento, lo que ahi Freud denomina como ObjehorsteNung, a 

diferencia del articulo "Lo inconciente", donde se refiere a la representaci6n cosa 

Sachvorstellung, que no es propiamente lo que se desprende de un objeto de conocimiento, 

sino de algo vinculado a lo pulsional, a la representaci6n del cuerpo y del objeto en el orden 

del placer. 

3.2.2  De la naturaleza y registro de la representacibn cosa 

A lo largo de su obra, Freud nunca realiz6 una exposici6n sistemitica de sus ideas 

sobre la representacibn cosa y la representacibn palabra, sin embargo, con base en lo que 

hemos expuesto, apoyados en el libro de La afasia, encontramos razones suficientes para 

tomarlo como punto de partida en el abordaje de estos conceptos que nos atafien. 

En este libro es notorio, que Freud no se refiera a la representaci6n cosa para 

promover una clasificaci6n de las afasias en tres tipos (verbales, agn6sticas y asimbt~licas, 

s e g h  que la perturbaci6n del aparato del habla afecte las representaciones palabra, ]as de 



objeto o la representacibn de ambas). Aunque si encontramos una sene de ideas que nos 

permiten vislumbrar 10s antecedentes del concept0 representaci6n cosa, asi como sus 

implicaciones en el funcionamiento de un aparato psiquico. 

La representaci6n objeto se compone bhsicamente por imfigenes cineticas, visuales, 

auditivas, olfativas. Colocando en un papel estructurante a1 componente visual a1 igual que 

como acontece con el componente sonoro para la representaci6n palabra. Destacando 

Freud, de 10s planteamientos de S. Mill, la idea de objeto como la noci6n de un numero de 

sensaciones propias, para lo cual se apoya en un singular ejemplo al decir que la noci6n de 

mesa, sobre la que uno se apoya para escribir, estfi compuesta por su forma y sus 

dimensiones visibles, que a su vez, son sensaciones complejas para la vista, el tacto y 

musculos, que son experimentadas por la persona, por tanto, el pensamiento de una nos 

lleva a pensar en otras, propiciando una idea completa. 44 Para Freud y S. Mill, la sensaci6n 

no es un elemento simple, sino un todo complejo, donde la sensaci6n visual es el producto 

de una sintesis de diferentes elementos, incluso correspondientes a las posibilidades 

cromiticas, la forma, la extensi6n y una conjuncion de elementos perceptivos que 

provienen de diferentes vias. Elementos que en su conjunto posibilitan la construcci6n de 

una representacion objeto, de mesa. 

De lo anterior se desprenden algunos aspectos a considerar: el vinculo con la 

realidad material, la relevancia de la percepci6n y la funci6n de mediadora que alcanza la 

representaci6n. En el sentido de que la representacion surge a partir de la percepci611, y la 

posibilidad de que las representaciones puedan genera representaciones de caricter 

alucinatorio, como la alucinaci6n olfativa de Miss Lucy -a la que ya hemos hecho 

referencia-, o la que Freud refiere a1 despertar de Dora despuis de uno de sus suefios: el 

olor a  hum^.^^ A esta circularidad (percepci6n, representacibn, alucinaci6n), Freud le 

agrega cierta caracteristica: las representaciones estructuran 10s estimulos sensoriales como 

entidades coherentes y con un sentido. Si para Mill, la cosa aparece como causa de la 

impresi6n sensorial, para Freud, la impresi6n sensorial adquiere valor psiquico o sentido 

44 Freud 1973: 91-92 
'5 Freud 1976. Vol. VII: 64-65 



cuando la reconocemos o interpretamos, cuando la enlazamos a un elemento de 10s circulos 

mn6micos. 

De naturalem igualmente indetenninada son las impresiones que el al~na recibe por 
obra de estimulos exteriores durante el dormir; y sobre la base de esas impresiones 
forma tambi6n ilusiones, ya que la impresi6n evoca una cantidad mayor o menor de 
imigenes mn6micas y son estas las que le confieren su valor psiquico. Pero de cual de 
10s circulos mn6micos que acuden a la mente habran de surgir las imagenes 
correspondientes y cual de 10s nexos asociativos posibles se impondra.46 

De esta manera, la representaci6n permanecerh enlazada con una percepci6n que se articula 

al sistema de signos psiquicos, ya sea con su representaci6n correspondiente o con otras. 

La representaci6n sera ubica entre el sujeto que percibe y la cosa. Colocada 

adelante, organizando las sensaciones causadas por el mundo exterior al aparato psiquico. 

Lo representado, la cosa, diferira de cualquier objeto exterior, porque no se trata de 

una fie1 copia de iste. En principio por la diferencia que Freud establece entre 10s estimulos 

y el mundo exterior. 

[....I la naturalem de las vainas nerviosas terminales act~an como filtro, de suerte que 
en cada uno de 10s lugares terminales no pueden operar estimulos de cualquier indole. 
Los estimulos que efectivamente llegan a las neuronas 4 poseen una cantidad y adem& 
un caracter cualitativo; forman en el mundo exterior una serie de la cualidad id6nticas y 
de cantidad creciente desde el unibral hasta la frontera del dolor.47 

En este sentido, podemos decir que, con relaci6n a1 mundo exterior, 10s procesos 

tienden a formar un continuo, mientras 10s estimulos correspondientes, difieren en el 

psiquismo del mundo exterior en cuanto a su cantidad @or la seleccibn que impone la 

percepci6n a travis de sus membranas) y en su calidad @or discontinuos). 

Cuando nos referimos a la "cosa", debemos seiialar, que no s610 es diferente del 

mundo exterior sino tambien del mod0 en que es captada por la percepci6n y que, al ser 

percibida se registra de manera distinta a lo que es, convirti6ndose en un signo psiquico 

que pasa a travts de una serie de transformaciones, en el trayecto que recorre por las 

instancias que conforman el aparato psiquico. Planteamiento que nos remite a la carta de' 

46 ~reud 1976, Vol. IV: 55 
"Freud 1976. Vol. I: 357-58 



Freud a Fliess del 6 de diciembre de 1896;' en la que indica la existencia de una serie de 

inscripciones y una nueva tesis sobre la concepci6n de memoria, en el sentido de que esta 

no existe de rnanera simple sino multiple y registrada en diferentes variedades de signos, 

registros a 10s que tambikn les da el nombre de escrituras. Dos aspectos se destacan: la' 

existencia de escrituras y 10s distintos criterios asociativos. Respecto a1 primero, es una 

forma de inscripci6n en un aparato psiquico, lo que implica que las representaciones 

tendran asignado un lugar y estaran bajo las leyes de las instancias correspondientes. 

Segundo, 10s signos de percepcion (Ps), el inconciente (Ic) y el preconciente (Prc), son 

registros que difieren formalmente porque e s t h  constituidos a partir de distintos criterios 

asociativos. En el caso de (Ps), esta articulado s e g h  "asociaciones por simultaneidad; el 

(Icc), se ordena s e g h  otras consecuencias tal vez ''causales", en cuanto el (Prcc), remite a1 

registro de "las representaciones palabra"49. Los signos (huellas mnemicas y 

representaciones), ademas de 10s diferentes criterios asociativos, estan ordenados por el 

contenido, que a su vez difiere como tal respecto a la percepcibn (Pcpc), la cual no guarda 

registro alguno, solamente sirve de membrana ante 10s estimulos externos como internos. 

Pcpc. Ps. ICC Prc Cc 
X X X X X X X X X X 

X X X X X X 

En el esquema que se presenta,50 entre la percepci6n y la conciencia se encuentran 

diferentes tipos de registro, de 10s cuales, ninguno contiene una transcripci6n exacta de la 

percepci61-1, ni siquiera la instancia (Ps), que al ser un registro de la percepci6n en la 

memoria (Huellas mnimicas), se le asociarh por "simultaneidad" otros elementos, que no 

son la cosa en si, sino "la primera escritura de las percepciones"5', insusceptibles de 

conciencia. En una siguiente instancia (Icc) encontramos otras transcripciones de la cosa, 

en una segunda escritura 

" Freud 1986: 2 18-27 
'' Ibidem 219 
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[...I la representacibn-cosa, que consiste en la investidura, si no de la imagen mnCmita 

directa de la cosa, a1 menos de huellas mnimicas mis distanciadas, derivadas de ella." 

Lo que nos indica una diferenciacibn entre signo perceptivo y signo inconciente, entre una 

representaci6n mAs cercana a la percepci6n y otra rnis distante, ambas exteriores a la 

conciencia, que swgen de la transforrnaci6n que se juega en el paso de una instancia a otra, 

de una escritura a otra y, que da rh  forma a lo que se denomina representacion cosa, 

inscripci6n que difiere considerablemente de 10s datos perceptivos inmediatos. 

El registro en (Ps), nos coloca en la propuesta de S. Mill, en cuanto 10s elementos 

que conforman la idea compleja de la nocibn de objeto, donde una percepci6n llevaba a las 

otras, para de esta manera conformar la representacibn objeto. Pero cuando nos referimos a 

la representacibn cosa (Icc), estamos hablando de otro tip0 de escritura, una que se forma a 

partir de elementos mis distantes de la percepci6n y que difiere de datos perceptivos 

inmediatos, lo que nos permite establecer una diferencia entre la noci6n de representaci6n 

objeto de La afasia y la representacion cosa de la carta #I 12 de Freud a Fliess (06-12- 

1896), asi como la correspondiente a1 articulo "Lo inconciente" (1915). 

Como podemos apreciar, la representacibn cosa como registro, escritwa, no es una 

propuesta para consolidar un aparato psiquico, sino que tiene otras vertientes, entre ellas, 

ser un elemento imprescindible en la constituci6n de las fantasias, tal como lo considera 

Freud basindose en las fantasias histkricas, ya que tstas 

se remontan hasta las cosas que 10s nilios oyeron tempranamente y s61o 
suplementariamente comprendieron,s3 

digamos, que en un primer momento escaparon a la posibilidad de ser pensadas y 

entendidas y, s61o con posterioridad (nachtraglich) heron consideradas en el context0 

psiquico. AdemAs, se consideran autknticas en todo su material, adquiriendo el status de 

poetizaciones protectoras que unidas a fraymentos de recuerdos, eclosionan en la 

conciencia como formaciones de cornpromiso en la formaci6n del sintorna. Desde esta 

- 

52 Freud 1976, Vol. XIV: 198 "die Sachvorstellung, die in die Besetzung, wenn nicht der direkten 
Sacherinnerungbilder, doch entfemterer und von inhen abgeleiteter Erinnerungsspuren besteht." (1990, "Das 
Unbewusste": 101) 
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concepci6n, son autenticas escenas, por la condici6n inconciente que prevalece en ellas, en 

el. entendido de que 

en lo inconciente no existe un signo de realidad, de suerte que no se puede distinguir la 
verdad de la ficci6n poblada de afecto," 

dando paso a la fantasia para adueiiarse de temhticas de la historia del sujeto. 

La relevancia de "lo escuchado", como elemento hdamental  para la constituci6n 

de la fantasia, adquiere importancia al ser colocado en relaci6n con "lo visto", pieza clave 

en la formaci6n del sueiio, y que desde el h b i t o  de la sexualidad, se ubica como una pieza 

clave en la tendencia del cumplimiento del deseo: 

en lo que la 6p1oca prehist6rica es vistoda ;or resultado el suefio, lo que en ella es oido, 
las fantasias, lo que en ellas es sexualmente vivenciado, las psiconeurosis. La repetition 
de lo vivenciado en esta epoca seria en sf y por si cumplimiento de de~eo.~' 

La introducci6n de la sexualidad traera como consecuencia una de las caracteristicas 

que tendrh las escenas provenientes de las fantasias. Pero, antes de incursionar en el tema 

de sexualidad, es menester tomar en cuenta algunos otros elementos con base en la fantasia 

que nos permitan ahondar sobre la representaci6n cosa y su esclarecimiento. 

La constituci6n de la fantasia se lleva a cab0 en el inconciente, instancia que no 

guarda signos de realidad y que s ine de espacio para la conjunci6n de vivencias y cosas 

oidas 

[...I lo pasado (de la historia de 10s padres y 10s abuelos) con lo visto por uno mismo 
(~elbst~esehenen),~~ 

que se ordenan de acuerdo a ciertas tendencias, las cuales consisten en hacer inasequibles 

el recuerdo del que se generaron o podrian generarse 10s sintomas. Hecho que, por una 

parte destaca una de sus hciones ,  per0 por otra nos plantea que lo visto es lo que en 

principio caracterizara a las representaciones cosa (Sachvorstellung), como complejos 

perceptivos abiertos que fimcionan se@n las leyes del inconciente, del proceso primario, 

que a1 dejar un registro, en la segunda instancia del aparato que hemos referido, instaura el 

' 4  Ibidem 284 
" Ibidem 284 
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corte en el flujo perceptivo, de tal mod0 que lo visto es el lugar de la inscription. Lo vivido 

(Erlebnis), es el encuentro del sujeto tanto con el mundo interior como el exterior, a partir 

del cual se constituye el objeto de deseo, seg6n advengan en 61 el placer o el displacer. De 

esta manera, lo vivido primordial participa de lo visto, mientras la historia parental, la de 

10s ancestros, vendrii por la via de la palabra y la tradici6n. 

Respecto a la combinatoria que se requiere para la constituci6n de las fantasias, 

Freud nos seiiala que su formacibn 

[...I amntece por amalgama y desfiguracibn aniloga a la descomposici6n de un cuerpo 
quimico compuesto con otro. La primera variedad de la desfiguracibn es, en efecto, la 
falsificaci6n del recuerdo por desmembramiento, en el que se descuidan justamente las 
relaciones de tiempo ... Uno de 10s fragmentos de la escena vista es reunido entonces en 
la fantasia con uno de la escena oida, en tanto el fragment0 que qued6 libre entra en 
otra c0li~az6n.~~ 

I 

Esta escena vista, su fiagmento, la representacibn miis distante en la que hemos venido 

insistiendo y que no es la misma que se encuentra bajo la forma de signo perceptivo (Sp). 

Es la representacibn cosa que se liga con otras a trav6s de la desfiguracibn y, que posee en 

si un elemento que debemos tomar en cuenta: lo visto que aparece ligado a lo vivenciado. 

Destacamos este aspecto, porque Freud estii asemejando las representaciones cosa 

(Sahchsvorstellung) a las imhgenes predominantemente visuales, registros en que las ideas 

quedan convertidas por el proceso de representabilidad o la puesta en la escena onirica a 

travis de la figurabilidad (Darstellbarkeit). 

En este contexto, se podria asignar el caricter de Darstellung a la representacibn 

inconsciente, y dar por saldada y tal vez esclarecida la distinci6n entre la representacibn 

conciente y la inconsciente. Pero esto no es exactarnente asi, ya que no habria una 

coincidencia precisa con la version freudiana, como es el caso de 10s denominados 

"trabajos metapsicol6gicos" (1914) y La interpretacidn de 10s sueios (1900). Donde, para 

Freud, la Darstellung no es propia de la representaci6n inconsciente como tal, sino solo de 

aquellos procesos, como el sueiio, donde la regresi6n conduce a la excitacion desde el 

preconciente, a travis del inconciente, hasta la percepcibn. De esta manera, en el caso de la 

57 Ibidem 264 



forrnaci6n del suefio, por medio del proceso de la regresibn, 10s pensamientos se trdnsponen 

en irnbgenes, predominanternente visuales 

y por tanto las representaciones-palabra son reconducidas a las representaciones-cosa 
que les c~rres~onden?~ 

Proceso que si bien abarca las representaciones-cosa (Sachsvorsrellung), estas no son la 

figurabilidad (Darsfellbarkeif), sino que es la regresidn a la percepcidn 

Lo que en el anilisis del trabajo del suetio hemos descrito corno el miramiento por la 
figurabilidad. 59 

Aunque la Darstellung no coincida con lo que podn'amos llamar, el estado de las 

representaciones en el inconsciente, no cabe duda de que las irnagenes de tip0 onirico son 

las que nos permiten aproximarnos a su comprensidn desde un punto de vista ernanado del 

psicoan8lisis, a diferencia de cualquier otra forrnulaci6n tomada de la psicologia 

tradicional. 

3 .2 .3  La "cosa", la otra "cosa" del Proyecto de psicologia. 

Hernos abordado algunos elernentos sobre la naturaleza y registro de la cosa corno 

representacidn, asirnismo, seiialamos las diferencias entre la cosa y el objeto en La afasia, a 

partir de la cita que Freud hace de S. Mill, de la que se desprende una noci6n de objeto, 

corno percepcidn cornpleja, objeto distinto a1 que refiere posterio&ente Freud a Fliess, (06- 

12-1896). Especificamente en lo relacionado a una segunda escritura y la cercania con las 

imlgenes a partir de lo visto y vivenciado, caracteristicas que dan forma a'la representacidn 

cosa. Pero, dentro de este misrno plano cronol6gic0, tarnbiCn se encuentra el "Proyecto de 

psicologia" (1895), donde localizarnos una rnencidn distinta de "la cosa", sustento de la 

representacidn que para su estudio, estamos abordando. 

" Freud S. (1976, Vol. XIV: 226) 
59 Freud S. (1976, Vol. V: 54 I )  "Was wir bei der Analyse der Traumarbeit als "RUcksicht auf Darmellbarkeit" 
(1990 "Die Traumdeutung": 447). 



En el manuscrito mencionado, hay un cambio importante, la "cosa" no se refiere a 

un objeto no hurnano, sino a lo que Freud denomina "un semejante", representaci6n que 

puede incluir objetos diferentes provenientes del semejante, porque provienen de 61, ya sea 

por analogia o por continuidad, como un atributo. En el capitulo "El recordar y el juzgar", 

dice lo siguiente: 

Supongamos ahora que el objeto que brinda la percepci6n sea parecido al sujeto, a 
saber, un pr6jimo. En este caso, el interis te6rico se explica sin duda por el hecho de 
que un objeto como este es simulthneamente el rimer objeto-satisfacci6n y el primer 
objeto hostil, as1 como el bnico poder auxiliador. J 

Propuesta distinta a la que habiamos encontrado, que no implica forzosamente un 

desacuerdo, sin0 miis bien, nos lleva a considerar un ajuste en lo que debemos concebir 

como "cosa", en principio, a1 prbjimo, que como se indica, es un objeto con caractensticas 

satisfactorias como hostiles, lo que nos muestra las posibilidades de la representaci61-1: 

tomar un objeto y apreciarlo desde dos puntos de vista distinto, sin que con esto cambie el 

objeto en si mismo. Ademiis, posee una cualidad vital; el hnico poder auxiliador. Este 

prbjimo auxiliador, Freud lo refiere como objeto a1 decir que: 

por lo comlin, el objeto-deseo mismo, [es un elemento crucial dell estado anhelante y 
menesteroso del n i i i ~ . ~ '  

Dando pauta a una funcibn secundaria, la comunicaci6n, el entendimiento que se requiere 

entre el individuo auxiliador (por lo comhn, el objeto-deseo mismo) y el niiio que se 

encuentra en un estado anhelante y menesteroso, dentro de una acci6n especifica. 

Otorgar todo el peso a1 pr6jimo como objeto, abre otras vertientes, entre ellas, la 

funci6n de reconocimiento por parte del sujeto. 

Sobre el prbjimo, entonces, aprende el ser humano a discernir. Es que 10s complejos de 
percepci6n que parten de este pr6jimo serhn en parte nuevos e incomparables -p. ej., sus 
rasgos en el dmbito visual-; en cambio, otras percepciones visuales -p. ej., 10s 
rnovirnientos de sus rnanos- coincidirhn dentro del sujeto con el recuerdo de 
impresiones visuales propias, en un todo semejantes, de su cuerpo propio, con las que 
se encuentran en asociaci6n 10s recuerdos de rnovimientos por 61 mismo vivenciados. 

60 Freud 1976, Vol. 1: 376 
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Otras percepciones del objeto, ademhs -p. ej., si rita despertarhn el recuerdo del gritar 
propio y, con ello, de vivencias propias de dolor. B - 

De esta manera, el reconocer es un proceso que consiste en analizar un complejo 

perceptivo, donde el sujeto a travCs del pr6jim0, de su cuerpo, aprende a discemir, en el 

sentido de tomar una informaci6n y referirla a rasgos que coincidirin con recuerdos de 

irnpresiones visuales propias. Rasgos desprendidos de la percepci6n que tiene del pr6jimo y 

que se equipara con 10s registros propios. Aunque para equipararse, es necesaria la 

existencia de un registro sirnb6lico que permita acceder a1 reconocimiento propio a partir 

de 10s rasgos de un pr6jimo que se asocian con 10s recuerdos propios. Destacando, que unas 

percepciones estan'an remitidas al cuerpo del sujeto, pero otras, constantes, no reducibles 

aparecerh como "la cosa". 

Y asi el complejo del pr6jimo se separa en dos cornponentes, uno de 10s cuales se 
impone por una ensambladura constante, se mantiene reunido corno una cosa del 
mundo, mientras que el otro es cornprendido por un trabajo mnCmico, es decir, puede 
ser reconducido a una noticia del cuerpo propio.6' 

Proceso que establece una divisi6n: por una parte una estructura que persiste coherente, 

constante, como una cosa, y por otra parte, otra estructura que puede ser comprendida por 

medio de la memoria, 

asi el complejo del pr6jimo se separa en dos componentes, uno de 10s cuales impone 
por una ensambladura constante, se mantiene reunido corno una cosa del mundo, 
mienhas que el otro es comprendido por un habajo mn6mic0, es decir, puede ser 
reconducido a una noticia del cuerpo propio.a 

Este complejo perceptivo o del prbjimo, el "complejo-cosa" inasimilable y 

replegado sobre si mismo, es, a nuestro entender, el nficleo de la representach cosa; lo 

cual marca su caricter de investidura libidinal de objeto exterior. Indichdonos con esto, la 

tendencia constante del inconsciente hacia ese "otro prehist6ricon, el objeto infantil 

inalcanzable, a1 que siempre se pretende hacer definitivamente de uno, sin poder lograrse 

esto nunca. 

"Ibidem 
" Ibidem 
"Ibidem 377 



El "complejo-atributo", en cambio, presenta rasgos que coinciden en el sujeto con 

su propio recuerdo de impresiones visuales (o auditivas, etc), similares a las emanadas de 

su propio cuerpo. Referencias en relacibn con la imitacibn, que nos hacen pensar que el 

destino del "atributo" es la identificacibn con el sujeto. 

La semejanza con otro aparece como una novedad en relacibn con "la cosa", que 

ocurre por medio del reconocimiento de aspectos correspondientes que lleva al sujeto con 

su pr6jimo a un estado de equiparacibn. 

La cosa, a la que se refiere Freud, se trata de un projimo, de otro sujeto que posee 

una coherencia y que no es parte del sujeto en si, sino de algunos elementos que lo 

asemejan. Por tanto, estamos ante otra figura distinta a la propuesta por S. Mill (no es una 

mesa, como lo habiamos comentado anteriormente). Estamos ante una experiencia en la 

que un sujeto inviste una imagen mnimica en la que el objeto referido por la imagen 

aparece simultheamente en la percepcion, propiciando que la investidura hacia el objeto y 

la correspondiente a la representacibn se superpongan, para que de esta manera el objeto 

sea reconocido en la realidad. 

El hecho de que se puedan reconocer 10s objetos en la realidad, se requiere de un 

registro de ellos, una investidura de la imagen, la representacibn, asi como la posibilidad de 

empatar esta representacibn con la ubicaci6n del objeto en el mundo exterior. Proceso que 

aparte del reconocimiento, nos lleva a la propuesta, que sobre el pensar Freud plantea en el 

"Proyecto de psicologia". Seiialindonos que, la investidura de la imagen mnimica es lo que 

posibilita esta actividad, en cuanto que la meta del proceso de pensar consiste en la 

produccion de un estado de identidad, en el cual, una investidura de procedencia extema a1 

yo traslada su cantidad a una representation investida desde el yo.6S 

Nos referimos a la identidad de pensamiento, punto opuesto de llegada a la 

identidad de percepcion, propia del proceso primario. Propuesta que nos indica que: 

en su origen el pensar (fuera) inconciente, en la rnedida en que se elev6 por encirna del 
mero representar y se dirigi6 a las relaciones entre las irnpresiones de objeto; entonces 
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adquiri6 nuevas cualidades perceptivas para la conciencia hicamente pot la ligaz6n 
con 10s restos de palabra.66 

No es nuestra intenci6n explicar el origen del pensamiento, sin embargo 

encontramos en ese modelo la posibilidad de acceder a la forma en que se vinculan las 

representaciones en el contact0 que establecen con el objeto, del cual, es importante 

retomar en las cualidades que Freud le asigna en el "Proyecto de psicologia", la de ser un 

objeto satisfactor y hostil, asi como el rasgo auxiliador que conlleva, colocando a1 infante 

en un desvalimiento respecto a sus posibilidades de existencia, por si mismo. De la misma 

manera, debemos tomar en cuenta que a1 referirse Freud a un objeto, es importante 

esclarecer desde el psicoanhlisis las caracteristicas que posee, ya que es lo que tal vez haga 

distinta la concepci6n de objeto en relaci6n con otras disciplinas. 

3.2.4 Dos objetos (Gegenstand-Objekf), dos cosas (Snche-Ding) 

Cuando leemos en el "Proyecto de psicologia", sobre la existencia de un objeto que 

es referido como "la cosa", el prbjimo, nos estamos remitiendo a un objeto que reviste 

ciertas caracteristicas para el sujeto y, que no es nornbrado, precisamente, como "la cosa" 

Die Sache, elemento nodal de la representaci6n cosa, sino que es denorninado "la cosa" 

Das Ding. 

En el manuscrito, Freud distingue en 10s "complejos perceptivos" (en especial "el 

semejante" que vienen a satisfacer las necesidades del nifio) una parte inasimilable, 

constante y replegada sobre si misma, que llama "la cosa" (Ding) y otra cambiante y 

comprensible, las actividades o atributos de la cosa. Esta 6ltima, relacionada con el grito y 

la expresi6n verbal, reducikndose a la experiencia del sujeto con su propio cuerpo. 

Por otra parte, debemos considera lo siguiente: Primero, en la obra de Freud, la 

palabra Objekt (objeto), siempre va unida a un determinante explicit0 o implicito, como es 

el caso de: objeto de pulsibn, objeto de arnor, objeto de identificacion. Segundo, el Objekt 
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(objeto) corno tal, no aparece en el rnundo sensible, no es colocado corno parte del mundo 

material, sino corno representaci6n. 

[...I cuando Freud sostiene que la libido se concentra en 10s objetos, es quitada de 10s 
objetos, etc, se estfi refiriendo a las representaciones psiquicas de 10s objetos, y no. 
desde luego, a 10s objetos del mundo extern0.6~ 

Por tanto, la nocion de objeto rernite a1 registro de kste, no a su ubicacion en el rnundo 

exterior. Diriarnos, aquello a lo que el sujeto apunta en la pulsion, en el arnor, en el deseo. 

Por tanto, no seria un objeto reductible a la necesidad, sino que su abanico de opciones lo 

coloca en otro orden, de ahi que podamos hablar, en relaci6n con la pulsibn, de pecho, 

heces, rnirada, voz, sin que con esto esternos hablado en realidad de un objeto, sino de una 

representaci6n que perrnite asignar ciertas caracteristicas a1 objeto, de colocar una sintesis 

de sensaciones en una inscripci6n. Adernas, el objeto de,la pulsi6n es mostrado por el 

psicoanAlisis, corno eminenternente sustituible e intercarnbiable, lo que podria tal vez 

parecer un resarcirniento por la imposibilidad de fkga ante 10s estimulos internos. 

En el idiorna alernhn hay dos rnaneras de decir objeto, 

El primero es Gegenstand, lo que estfi ahi enfrente, en el mundo, objecto. El segundo es 
0bjekt,6' 

en el sentido que lo hernos venido trabajando, corno la sintesis de sensaciones en una 

representaci6n, que referirnos a una cosa del rnundo. En este rnisrno context0 nos 

encontramos con Objekfvorsrellung (representaci6n objeto), complejo asociativo compuesto 

por las mas diversas representaciones visuales y aclisticas que se encuentran agrupadas en 

las Sachvorsrellung (representaci6n cosa) y las Wortvorsfellung (representacibn palabra), 

representaciones que le dan sustento. Representation que llega a propiciar cierta confusion 

cuando 

parece una ctcosa del mundon (Ding, cosa material) porque a raiz del recuento de las 
impresiones sensoriales que hemos recibido de un ctobjeto, del mundo)) (Gegenstand, 
objeto) admitimos todavia la posibilidad de una serie mayor de nuevas impresiones 
dentro de la misma cadena a~ociativa.~~ 
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Objeto, en Freud, puede significar ctcosa del mundon (Ding), per0 tambih una 

representaci61-1, una sintesis de lo dado en la percepcion. Por tanto, en este 6ltimo sentido, el 

objeto es ctforma)). Lo que nos coloca en una clara posici6n de referencia con el modelo 

aristot6lico. 

Das Ding, no s610 es la cosa opue&a a 10s objetos, sino ademhs, es una cosa perdida 

desde el comienzo. Deciarnos, con base en el "Proyecto de psicologia" que las 

caracteristicas de este objeto lo ubicaban como satisfactor y como objeto hostil, asi como 

un auxiliador. Lo que daria forma a1 projimo, como objeto, como "la cosa del mundo". Pero 

tarnbikn recordemos otro aspect0 que Freud seiiala en relaci6n con el vinculo que se 

establece con un objeto: 

El psicoanalisis conoce la identificaci6n como la mhs temprana exteriorizaci6n de una 
ligaz6n afectiva con otra persona,70 

lo que podriamos considerar un semejante. Pero, no olvidemos que: 

En el caso de la identificacibn, el objeto se ha perdido o ha sido resignado; despuks se 
lo vuelve a erigir en el interior del yo, y el yo se altera parcialmente seghn el modelo 
del objeto perdido.71 

De esta manera, la identificacibn reduce el objeto a un rasgo linico y lo muestra en calidad 

de una phdida. Por la ingerencia del principio del placer, sabemos que hay una marcada 

diferencia con el funcionamiento del principio de realidad, que el primero se satisface con 

representaciones que propicien placer, per0 el segundo, lo obliga a fohular  un juicio no 

solo sobre las caracteristicas del objeto, sino sobre su presencia real. 

El fin primero y mas inmediato del examen de realidad (de objetividad) no es, por 
tanto, hallar en la percepcion objetiva (real) un objeto que corresponds a lo 
representado, sino reenconharlo, convencerse de que todavia eSta a l ~ i . ~ '  

Estamos afirmando la existencia de un objeto perdido, un objeto que estarzi en el orden de 

la representaci611, en el recuerdo, pero no en la realidad. Por eso, 
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El rnundo freudiano, es decir, el de nuestra experiencia, entraiia que ese objeto, das 
Ding, en tanto que otro absoluto del sujeto es lo que se trata de volver a encontrar. 
Corno mucho se lo vuelve a encontrar como nostalgia. Se vuelve a encontrar las 
coordenadas del placer, no del objeto?' 

Por lo tanto, apoyandonos en la lectura de Lacan a 10s textos freudianos, obsewamos que 

Cste distingue ese objeto fundamental: das Ding, como una cosa opuesta a 10s objetos 

sustitutivos, cosa perdida desde un comienzo, pr6jimo auxiliador (madre) que estableci6 

una relaci6n primordial ante el desvalimiento del infante. 

La existencia de una cosa (Ding) perdida en el comienzo, nos vuelca sobre la idea 

de una insistencia repetitiva para volver a encontrar un objeto. B6squeda destinada a1 

fracas0 que no cesa de producir objetos sustitutivos, de ahi la importancia de la funci6n de 

la repeticibn como estructurante del mundo de 10s objetos. Asi, en la bhqueda del objeto 

perdido y encuentro de objetos sustitutivos, colocamos la distancia que hay entre las 

nociones de das Ding y die Sache en el psicoanilisis, nociones que nos orientan a la 

tendencia del reencuentro propio del das Ding, +bjeto de desec-, que marca la b6squeda 

de objetos en el hombre, en el entendido de que este objeto no es lo que finalmente el sujeto 

encuentra, lo que se denomina die Sache: 

Lo que no ha acontecido de la manera en que habria debido de acuerdo con el deseo es 
anulado repitiendolo de un modo diverso de aquel en que aconteci6, a lo cual vienen a 
agregarse todos 10s motivos para demorarse en tales repeticiones?' 

La tendencia a reencontrar la cosa das Ding, lleva a lo imposible del continuar 

indefinido de la repetici6n a otra cosa die Sache, asimismo, remarcariamos la idea de la 

repeticibn, de la nostalgia, como constitutiva del mundo de 10s objetos. 

3 .2 .5  La representacion casa investida con diferentes valores psiquicos 

El semejante queda representado por su nlicleo, como cosa, con rasgos y 

caracteristicas, pero esto no asegura que siempre posea el mismo contenido. Si partimos del 
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hecho de que el prbjimo, deja una representacibn investida con las particularidades de 

objeto auxiliar, satisfactor y hostil, no deja de llamarnos la atencibn, que esos contenidos de 

representacibn posteriomente puedan diversificarse, rompiendo con esto la hegemonia del 

contenido. 

Si tomamos corno punto de partida las imigenes mnemicas que rerniten tanto a la 

madre como a1 padre, y volvemos sobre lo que sefialamos en torno a la identificacibn, corno 

la mas temprana exteriorizacibn de una ligazbn afectiva, encontramos que este particular 

vinculo con el objeto, 

desempeiia un papel en la prehistoria del complejo de Edipo. El varoncito manifiesta un 
particular interb hacia su padre; querria crecer y ser como 81, hacer sus veces en todos 
10s terrenos. Digamos, simplemente: toma al padre como su ideaL7' 

Contemporineamente a esta identificacibn, el niiio establece un lazo con la madre, a travCs 

de una investidura de objeto, segdn el modelo anaclitico, estableciendose 

[...I dos lazos psicolbgicarnente diversos: con la madre, una directa investidura sexual 
de objeto; con el padre, una identificacibn que lo toma por mode~o.'~ 

Propiciando 10s elementos en 10s que se enmarcar6 posteriormente, el complejo de Edipo, 

en el cual la madre sera tornada, por parte del niiio, como objeto erbtico y el padre en 

calidad de rival. 

Si la identificaci6n es la mas temprana exteriorizacibn de un lazo afectivo, entonces 

el padre tambien tendria la presencia de un semejante, situacibn que nos lleva a las 

siguientes preguntas: iSi el primer lazo afectivo con una persona se lleva a cab0 con el 

padre, entonces entenderiamos que esa primera presentacibn del prbjimo se refiere a el y no 

a la madre? 0 habria que darie un trato distinto a la representacibn padre, corno 

representacibn cosa, partiendo de la concepcibn de un upahre de la prehistoria personal", 

como referencia a1 padre rnuerto, a1 padre simbblico, considerindolo como una funcibn. 

Asi mismo, iquC sucede con la supuesta homogeneidad de las representaciones? Porque 

como hernos observado, el padre queda investido de manera distinta, con un valor psiquico 
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diferente, segdn el contenido de la representacibn, en dos rnomentos cruciales: la 

prehistoria y la historia 'del complejo de Edipo. Modificaci6n de la representaci6n que 

igualmente se produce en el cambio de posici6n del sujeto, al pasar del Edipo positivo a la 

modalidad del negativo. Representaciones sobre las cuales recaerh la represi6n, indicando 

su condici6n de representaci6n cosa o, a1 rnenos, tratadas corno tales por el inconciente. 

Las representaciones correspondientes a las personas que evocan, y con las cuales 

mantienen un vinculo, nos muestran la manera en que una representacion puede quedar 

investida con diferentes valores psiquicos. Por tanto, no es extraiio que el projirno pueda 

estar como objeto satisfactor, hostil y auxiliador o, incluso, conservando dos rnociones 

contrarias sobre la misma representacihn, como le acontece al pintor Christop Haimann: 

DespuCs el individuo vio a su padre de otro modo, mis pequeRo, pero la imagen- 
representaci6n infantil se conserv6, fusionindose con la huella mnCmica -heredada- del 
padre primordial para fonnar en el individuo la representaci6n de Dios. Sabemos 
tambiCn por la historia secreta del individuo (seglin la ha descubierto el anilisis), que el 
vinculo con ese padre fue ambivalente quizi desde el comienzo mismo, o en todo caso, 
devino tal muy pronto, vale decir, abraz6 dos mociones de sentimientos contrapuestas: 
no s610 de sumisi6n tierna, sino de desafio hos t i~ .~~  

El sujeto no s610 se inclina hacia un contenido de la representacion y desde ahi finca un 

vinculo con las personas, sino que pasa de un valor a otro, o incluso sostiene la 

representacihn bajo contenidos en plena contradicci6n. Posibilidades inscritas en la 

combinatoria propia del funcionamiento inconciente: 

Pensamientos que se contradicen entre si no tienden a cancelarse mutuamente, sino que 
subsisten unos junto a 10s otros, y a menudo se componen en calidad de productos de 
condensacion corno si no mediara conhadicci6n alguna, o forman compromises que no 
admitiriamos en nuestro pensar [conciente], pero que muchas veces autorizariamos en 
nuestra acci611.7~ 

Los contenidos de las representaciones-cosa, tambiCn pueden poseer para el sujeto un valor 

sexual, caracteristica que retomarnos del esquema sexual desarrollado por Freud en el 

"Manuscrito G ,  a partir de la existencia de un "grupo sexual psiquico", digamos: 
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el grupo de representaciones con las que entra en relaci6n la tensi6n sexual fisica luego 
de alcanzar un cierto umbral, y que luego tramitan y procesan esa 

Estas representaciones el "grupo sexual psiquico", aparte de constituir un ndcleo que sirve 

de destino a la tensi6n sexual, tarnbidn lo operarl como ordenador de 10s objetos en mundo 

externo a partir de una reacci6n especifica. 

[...I en caso de una viva excitaci6n sexual somatica, [el] grupo sexual psiquico 
alcanzaria, pronto, intermitentemente, un vigor tal que, como en el varbn, bastaria para 
poner el objeto sexual en posici6n favorable mediante reacci6n especifica?' 

Con base en este p p o  de representaciones (cosa y palabra), el objeto se constituye y 

adquiere un valor especifico, sexual. Dejando en claro, que no es suficiente la existencia de 

una representaci61-1, ni de un grupo de ellas para conformar objetos con determinado valor, 

sin0 que es imprescindible que vuelva la percepcion para que Sean promovidas las 

representaciones y encausadas hacia un objeto. Por tanto, se requiere de una presencia que 

pase a la ausencia y que sea nuevamente traida corno presencia, corno representacion, para 

establecer o restablecer el vinculo con el objeto, propiciando un orden en el mundo exterior. 

Estas representaciones inconcientes que hemos referido, no son formaciones 

inscritas en la conciencia, sino materiales que se han ensamblado conforme a las 

combinatorias (condensaci6n -Verdichtung, y desplazamiento -Versehibung), propias del 

sistema inconciente, portal motivo, corno elementos provenientes de este sistema, el cual 

contiene las investiduras de cosas de 10s objetos, que son las investiduras de objeto 
primeras y genuinas?' 

Se ubican como las representaciones (cosa) primeras y genuinas, lo que las dispone corno 

las representaciones a partir de las cuales se construirh las demhs, dando pauta a la idea de 

la combinaci6n con materiales posteriores, que apoyados en la resignificacion, serhn 

1 entendidos con posterioridad (nachtraglich). Podemos decir que las representaciones-cosa 

corresponden al recuerdo de actividades prehistoricas autoer6ticas, elevadas luego, ya 
no como verdaderas sino como distorsionadas (como fantasias), al estadio del amor de 
un objeto." 
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Remitir a la prehistoria nos sitha en la 6poca de 10s primeros contactos con 10s objetos que 

heron imprescindibles en la constituci6n del sujeto, vgr. el prbjimo, o el padre de la 

prehistoria personal, per0 tambikn, nos pone en el camino del reconocimiento de las 

fantasias originarias, tema por demL polemico en la obra de Freud por su carbter 

hereditario. En este sentido, la representach cosa no es una representaci6n aislada, su 

contenido depende de las restantes representaciones con que se articula, se combina. 

Ademas de ser representaciones que portan 10s contenidos de la sexualidad acontecida en la 

infancia, y del orden pulsional, asi como inconcientes, que de ninguna manera son 

referencias a cualquier objeto, sin0 especificamente a otro sujeto, a un semejante. 

3 .2 .6  La representacibn cosa y el orden pulsional 

Dos momentos queremos destacar sobre esta temitica: la propuesta de lo econ6mico 

en relacion a1 placer y lo concerniente a lo pulsional de la metapsicologia de 1915, ya que 

escribir sobre la representaci6n cosa y el orden pulsional nos remite no s61o a la forma de 

inscripci6n (la representacibn), sino adem& a1 punto de vista econ6mico. 

Hemos indicado, que el t6rmino econ6mic0, apunta en el psicoanilisis a la 

problematica del placer y a la intenci6n de Freud por 

averiguar qu6 foma cobrara la teoria del funcionarniento psi uico si se introduce en 
9 3  ella un enfoque cuantitativo, una especie de la energia nerviosa. 

Posicibn que lo lleva a considerar desde un inicio a1 psiquismo s e g k  el modelo de un 

aparato que funciona como miquina de vapor, es decir, y con las similitudes y diferencias 

que esto implica: como si hera una mhuina pulsional, donde la pulsi6n es la fuente de la 

energia intema. En esta perspectiva, el problema es saber si una intenci6n cualquiera es 

inherente a la funci6n del aparato psiquico. Freud responde 
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en una primera aproximaci6n [...I este prop6sito esti dirigido a la ganancia del placer. 
Parece que toda nuestra actividad animica esti dirigida a conseguir lacer y a evitar el 
displacer y que se regula automiticamente por el principio deplacer. !4 

En esta Cpoca, 1917, Freud se concreta a afirmar que el placer guarda relacibn con la 

disminuci6n o extincibn de la excitaci6n acumulada en el aparato psiquico, mientras el 

displacer, el sufiimiento va a la par con el incremento de las excitaciones. Sin embargo, 

aiios despuCs nos diri  que esta concepcibn no puede ser correcta, 

es indudable que existen tensiones placenteras y distensiones displacenteras [por tanto] 
placer y displacer no pueden ser referidos al aumento o a la disminuci6n de una 
cantidad, que llamamos tensi6n de estimulo, si bien es evidente que tiene mucho que 
ver con este factora5 

Aunque debemos aclarar: a nuestro parecer, el incremento y decrement0 en la cantidad, asi 

como la tendencia a lo que pudiera ser una descarga completa de la energia psiquica, es un 

modelo que atafie a las representaciones y no a1 funcionarniento de un organism0 vivo. 

Diriamos que es un modelo que se utiliza para explicar formaciones inconcientes, una 

referencia a la representacibn y la pulsibn, no otro tipo de elementos y procesos. 

En la concepcion freudiana, las excitaciones externas llegan al aparato psiquico a 

travis de la percepcibn, luego de registrarse como huellas mnimicas, algunas son investidas 

como representaciones cosa, mientras que las excitaciones de origen intemo no tropiezan 

con este proceso, planteando delicadas cuestiones en cuanto su naturaleza. Punto en el que 

encontramos el concept0 de pulsibn, del cual Freud dice que se debe entender como una 

excitacibn para lo psiquico. 

Cuando referimos el articulo de Freud, "Lo inconciente" (191 5), con el prop6sito de 

fijar una idea clara de la representacibn cosa, deciamos que Csta consistia en la investidura, 

si no de la imagen mnCmica directa de la cosa, a1 menos de huellas mnCmicas mtts 

distanciadas, derivadas de ella. Ante lo cual, en la intenci6n de proseguir nuestro camino a1 

orden pulsional, nos surge una pregunta iQuC son las investidwas de las huellas mnCmicas 

mas distantes? 
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Las representaciones-cosa corresponden a1 recuerdo o inscripci6n del objeto en la 

situaci6n que provoc6 la satisfacci6n de la pulsi6n. Con la particularidad de que el objeto se 

inscribe por medio de alguna de sus caracteristicas, de las huellas mnkmicas mhs alejadas 

de la percepcibn, que no son otra cosa que 10s objetos de las pulsiones parciales infantiles. 

Esta primera forma de inscripci6n va a determinar cuhles objetos en el futuro serhn capaces 

de desencadenar la respuesta pulsional, pues 

la pulsi6n reprimida nunca cesa de aspirar a su satisfacci6n plena, que consistie en la 
repetici6n de una vivencia primaria de satisfacci611.8~ 

Debido a esta condicionante, el ser humano esti  captado por el antecedente 

pulsional (sexual) que determina sus objetos y fines, por medio del apuntalamiento 

(Anlehnung) sobre las pulsiones de consewacion. De ahi que la estructuracion que tenemos 

de la realidad objetiva sea distinto del registro inconciente que tenemos de ella, por ser una 

realidad en la cual s610 tienen valor las imhgenes que la pulsi6n reconoce como objetos. Tal 

como Freud lo muestra a1 decir que 

el fetiche es un sustituto del pene [pero no el] sustituto de uno cualquiera, sino de un 
pene determinado, muy particular, que ha tenido gran significatividad en la primera 
infancia, per0 se perdi6 mhs tarde ... Para decirlo con mayor claridad: el fetiche es el 
sustituto del falo de la mujer (de la madre) en que el varoncito ha creido y al que no 
quiere renunciar [. . .18' 

Una nariz no es un falo perdido, sin embargo lo representa. Siguiendo con el 

ejemplo, diriarnos que 10s objetos de la pulsi6n podrian ser entonces 10s mas variados, per0 

siempre y cuando presenten la marca distintiva invariable de aquella primera inscripci6n. 

Este falo de la madre en que el niiio finc6 ciertas aspiraciones pulsionales, seria una 

representaci6n cosa, que actua como un nucleo desencadenante, determinando que ciertas 

percepciones en un context0 dado 

el ctbrillo {Glanz} en la narin) era en verdad (tuna mirada en la nariu) (((glance)), 
cmirada)) ... el fetiche era la nariq a la que pot lo demAs BI prestaba a voluntad esa 
particular luz brillante que otros no podian percibir.88 

86 Freud 1976, Vol. XVIII: 42 
"Freud 1976, Vol. XXI: 147-48 

Ibidem 148 



En este caso, la experiencia vivida abri6 un camino en el inconciente que la pulsi6n 

recorrerh indefinidamente a trav6s de la compulsi6n a la repetici6n. 

La representaci6n cosa, re-presentaria, colocaria delante (Vorstellung) del sujeto un 

signo perceptivo que guiaria la bkqueda del objeto pulsional y marcaria la posici6n del 

sujeto. Esta bhqueda no se haria con el mod0 discriminado de la palabra (simbolo) sino en 

la forma primitiva del estimulo-signo, conformando una ecuaci6n simb6lica: Falo=Nariz. 

La representacibn cosa, no existe aislada, sino en una trama de relaciones, con las 

caracteristicas que adquieren merced a 10s procesos de desplazarniento y condensaci6n. 

Es c o m b  en el h b i t o  psicoanalitico, referir la representacibn cosa en relaci6n a la 

cosa de la que es representaci6n (una huella psiquica y una cosa exterior), per0 en 

ocasiones dejamos de lado la relaci6n con la pulsi6n, de la que es representaci6n reprimida 

una primera fase de la represi6n que consiste en que a la agencia psiquica, representante 
de la representaci6n de la pulsi6n se le deniega la admisi6n en lo conciente. Asi se 
establece una fijaci6n; a partir de ese momento, la agencia representante en cuesti6n 
persiste inmutable y la pulsi6n sigue ligada a ellasg 

en el inconciente. Merced a 10s procesos de desplazamiento y condensaci6n, la investidura 

pulsional pasarh de una representacibn cosa a otra, introduciendo un desvio en el proceso 

de descarga. De esta manera, las relaciones de 1% representaciones-cosa, es th  

determinadas por 10s destinos de la pulsi6n, que debido a la represion, son una fuente 

inagotable de mociones encaminadas a metas parciales. Y, en todo caso, el movimiento 

pulsional, serB el generador de las relaciones de signification inconciente a1 sustituir una 

representation por otra. 
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3.3 Representacibn p a l a b r a  

3 .3 .1  De la  imagen sonora a la palabra 

La Wortvorstellung (representacibn palabra), posee caracteristicas que la hacen 

distinta a la Sachvorstellung (representaci6n cosa), por el papel preponderante que vendri a 

ocupar la palabra, sobre la cosa y, por ser el elemento constitutivo del preconciente. 

Desde La afasia la palabra adquiri6 un papel fundamental, ya que 

desde el punto de vista psicol6gic0, la "palabra" es la unidad funcional del lenguaje.90 

Registro a1 que Freud definira como un complejo constituido por elementos visuales, 

auditivos y cenest&icos, de lo cual nos llama la atenci6n que se le describe como un 

complejo que en todo caso remitirA a la 

imagen sonora de la palabra; [.. .I  imagen sonora producida pot nosotros a la que ha 
servido de estimulo para el act0 de innervation de nuestros m~isculos del lenguaje 
(imagen del movimiento al articular la palabra hablada); [...I asociando las imigenes 
visuales de las letras con nuevas imigenes sonoras que inevitablemente recuerdan 
sonidos de palabras ya conocidos (imagen de la palabra escrita); y la escritura [...I 
imagen del movimiento de escribir~a.~' 

Siendo esta(s) imagen(es), el elemento estructurante de la Wortvorstellung, asi como la 

imagen visual lo fue para la Objektvorstellung. 

A esta idea de Stuart Mill retomada por Freud, es necesario aiiadir otro elemento, el 

relacionado a la significaci6n de la palabra, ya que no es por la palabra misma que este se 

produce, sino que por la relacibn, la referencia que guarda con la idea del objeto, no con el 

objeto mismo. 

La palabra adquiere su significado mediante su asociaci6n con la "idea (concepto) - 
Vorstellung- del ~bjeto.~' 
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Ya que el objeto no contiene otra cosa que la apariencia de la cosa, de la cual, sus 

propiedades son transmitidas por nuestros sentidos. 

Por otra parte, siguiendo con la diferencia entre ambas representaciones, Freud nos 

dice que el concept0 de la palabra aparece corno un complejo cerrado de imagenes, 

rnientras el de objeto es abierto. Aspecto que nos resulta intrigante por la manera en que 

considera una de las diferencias, en el sentido de un todo cerrado y uno abierto. Si nos 

atenemos a lo expuesto acerca de la representaci6n objeto en la afasia y a la representaci6n 

cosa en el "Proyecto de psicologia", observamos que, con base en ese rnodelo, la palabra 

tiene una consistencia distinta, puesto que no implica a las imagenes olfativas, las tictiles, 

sino que conforma un registro a partir de lo auditivo, la vista y lo motriz (para llevar a cab0 

su escritura), descartando ciertas imagenes a favor de obas y destacando la preponderancia 

de lo escuchado. Para decirlo con Freud, 

la palabra es entonces, propiamente, el resto mnCmico de la palabra oida?' 

A esta atirmaci6n, Freud ahde  la idea de la restriccibn, no s610 en lo referente a 10s 

cornponentes de la palabra sino tambiCn a 10s tkrminos, a su mod0 de enlace, ya que 

pertenecen a un cbdigo cerrado, donde se descartan otras posibilidades, por eso, a1 decir 

que las palabras posibilitan la asociacibn lingiiistica, se debe tomar en cuenta dos aspectos. 

Estas asociaciones aventajan a las otras en dos caracteres: son cerradas (pocas en 
nbmero) y exclusivas. 94 

Siendo limitadas en cuanto su asociacibn en relacion con la representaci6n cosa. 

Las asociaciones son product0 del enlace de las 

neuronas '4' con neuronas que sirven a las representaciones sonoras y poseen ellas 
mismas la asociaci6n mas intima con idgenes lingiiisticas mot rice^.^^ 

De las imagenes sonoras, la excitacibn dirigirfi su curso a la imagen-palabra para 

posteriormente derivar en la descarga. Por tanto, la inervaci6n lingiiistica es en origen una 

'' Freud 1976, Vol. XIX: 23 
Freud 1976, Vol. 1: 413 
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via de descarga. Si una investidura puede desplazarse desde las imagenes mnCmicas hasta 

las imigenes sonoras y motrices de palabra, 

la investidura de las imigenes mnCmicas se acompaiiari de noticias de descarga que 
serin signos de cualidad, y por eso tambiCn signos-conciencia del recuerd~.~~ 

Considerando estos aspectos, queda en claro que aprendemos a hablar y producir una serie 

de palabras a travCs de la inervaci6n de 10s mhsculos del lenguaje unidos a la reactivaci6n 

del sonido de la palabra, no s610 de la que se enuncia, sino de la que le precede, 

propicihdose una cadena de palabras que conlleven la coherencia que el discurso requiere. 

De esta manera, damos raz6n de la existencia de las representaciones-palabra antes de la 

aparici6n del ejercicio de la escritura y de la lectura, actos que surgen del aprendizaje de 

una actividad motriz y del ordenarniento propio que han alcanzado las palabras por medio 

de la organizaci6n de 10s componentes sonoros y rnotrices del habla. 

Desde este modelo, la actividad del pensar se veri vinculada a1 hecho de hablar, leer 

y escribir, ya que el aprendizaje de esta actividad, tendria por funci6n reordenar las mezclas 

de representaciones-palabra en su calidad de representaciones preconcientes, conformando 

las claves de la organizaci6n lingiiistica s e g h  10s patrones culturales impemtes. Por otra 

parte, aunque de manera secundaria, se destacan 10s componentes visuales de la 

representation palabra adquiridos mediante el ejercicio de la lectura, asi como a las 

imigenes motrices de la palabra. Conservhdose como fundamental la idea de que 

La palabra es entonces, propiamente, el resto mnCmico de la palabra 0ida.9~ 

Lo expresado nos ubica de manera clara acerca de la formaci6n de la palabra, su 

reproducci611, y acci6n en el context0 del habla, de la escritura, o bien de la lectura, tanto en 

el entendido de signos, de su reconocimiento, como de la coherencia que lo debe 

caracterizar, en cuanto la idea de hablar, leer y escribir bien. Sin embargo, nos encontramos 

que no siempre se cumplen estas funciones: el act0 fallido, en sus variedades de lapsus en 

el habla, la lectura y la escritura, lo delata a travCs de actos que rompen con la secuencia en 

96 Ibidem 
97 Freud 1976, Vol. XIX: 23 



la que se produce el discurso. Siendo aspectos que retomaremos para su estudio en el 

pr6ximo capitulo a1 vincular las representaciones y la represi6n. 

3.3.2 Las funciones de la percepci6n y el reconocimiento del pensamiento 
formulado por la injerencia de las representaciones palabra (preconcientes) 

El origen de las palabras, para Freud, tendri un interis primordial, destacando, 

aparte de la importancia de la representaci6n palabra, la imagen sonora que la conforma. De 

esta manera, lo fundamental sera la imagen, el resto mnemico de la palabra que ha sido 

oida, siendo el resto auditivo el que le da consistencia. Pero sabemos, que la imagen sonora 

en un inicio viene del exterior del cuerpo (con excepcibn, ral vez, del "grito"). Colocando al 

sujeto en una erperiencia pasiva, receptiva, dispuesta por la percepci6n a la influencia del 

exterior que vendri a ser determinante en la constituci6n del aparato psiquico. 

Resaltar lo exterior, implica concebir las cosas en un plano distillto a1 del cuerpo, 

como lugar determinante de representaciones, tal como lo observarnos respecto a la 

representaci6n cosa y a das Ding, donde una parte es remitida al cuerpo mientras otra es 

inasimilable. En el caso de la imagen sonora, la inclinaci6n recae en la fuente de la imagen 

sonora, el exterior. Propuesta en la que Freud se apoya en la conciencia, ubichdola como 

6rgano sensorial para la aprehensi6n de cualidades psiquicas. Entidad excitable desde dos 

lugares 

primero, desde la periferia de todo el aparato, el sistema de la percepci6n; segundo, 
desde las excitaciones de placer y displacer que resultan, como casi la imica cualidad 
psiquica, de las trasposiciones de energia ocurridas en el interior del aparato.Y8 

Por tanto, 10s estimulos s6lo pueden ser susceptibles de conciencia en la medida en que le 

ofiezcan un placer o un displacer para su percepcibn, dejando a1 placer y displacer !a 

autonomia para regular 10s procesos. 

Freud 1976, Vol. V: 566 



La conciencia como el preconciente son entidades relacionadas con la percepci6n, 

pero en el transcurso de su obra, Freud hace una aclaracibn, en el sentido de que, en el 

decurso desarrollo del aparato psiquico, se requieren operaciones mhs finas, aut6nomas de 

10s signos del displacer, provenientes del momento en el que el sistema preconciente 

hub0 de requerir cualidades propias que pudieran atraer a la conciencia, y las consigui6, 
muy probablemente, por el enlace de 10s procesos preconcientes con el sistema 
mnimico (no desprovisto de cualidad) de 10s signos del ~ e n ~ u a j e . ~ ~  

Lo que propicia que la conciencia no solo continfie ajustada a 10s procesos y funciones 

perceptivas, sino que tambiin sea un 6rgano sensorial para 10s procesos de pensamiento, 

quedando de esta forma atado el lenguaje con el proceso de pensar y, orientando el 

funcionamiento de la conciencia hacia dos iugares diferentes, una destinada a la percepcion 

y la otra a 10s procesos de pensamiento conciente. 

Dos hechos hemos de destacar:. la separaci6n de las funciones de la percepci6n y el 

reconocimiento del pensamiento, formulado por la injerencia de las representaciones 

palabra, (preconcientes). Freud afirma con esto la existencia de una fuente de producci6n 

de pensamientos dependientes de la imagen sonora y de una organizaci6n diferente del 

preconciente en su correspondencia con el inconciente y las representaciones cosa. Lo que 

implica una nueva regulacion, porque 

10s procesos de pensamiento carecen de cualidad, salvo las excitaciones de placer y 
displacer que 10s acompaiian, que deben mantenerse refrenadas como perturbaci6n 
posible del pensar.'OO 

Para que 10s pensamientos dcancen una cualidad son asociados 

con recuerdos de palabra, cuyos restos de cualidad bastan para atraer sobre si la 
atenci6n de la conciencia y para volcar sobre el pensar, desde esta, una nueva 
investidura rn6vi1.'~' 

Por si solos 10s pensamientos no pueden tener acceso a la conciencia y ser percibidos por 

ista, sino que propician la atencion de la conciencia aprovechando las cualidades de 10s 

99 Ibidem 
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restos de palabra, propiciando el paso de una instancia a otra a travBs de pensamientos que 

por medio de las palabras ingresan a la conciencia, dkdonos a entender que el pensamiento 

no se origina desde un inicio en la conciencia, sino que remite a la posibilidad de 

que en su origen el pensar fuera inconciente, en la medida en que se elev6 por encima 
del mero representar y se dirigio a las relaciones entre las impresiones de objeto; 
entonces adquiri6 nuevas cualidades perceptibles para la conciencia Gnicamente por la 
ligaz6n con 10s restos de palabra.'02 

De esta manera, el pensamiento proveniente del inconciente es susceptible de conciencia en 

la medida en que alcanza un vinculo, una relacibn con la palabra, asignhdole a Bsta una 

caracteristica distinta de la que pudiera tener la imagen sonora de la palabra. ConcibiBndose 

ahora como una representacibn que prodiga cualidades que el pensamiento no tenia. 

El surgimiento y 10s contenidos de pensamiento son relevantes en el psicoanalisis, 

porque el pensapiento se concibe como algo que proviene del inconciente, y que solamente 

alcanza la conciencia cuando establece un vinculo con la palabra. Refiriendo a1 

pensamiento como una formaci6n que se constituye en el inconciente y se introduce en la 

conciencia. Esto pareceria no tener mucha complicacibn a partir de lo que hemos retomado 

de las propuestas freudianas, aunque existen un par de detalles a considerar: 

que la diferencia efectiva entre una representacibn (un pensamiento) icc y una prcc 
consiste en que la primera se consuma en algfin material que permanece no conocido, 
mientras que en el caso de la segunda (la prcc) se afiade la conexion con 
representaciones-palabraa'03 

De lo anterior destacamos dos aspectos: Primero, Freud ubica como equivalentes la 

VorsfeIlung (representacibn) y el Gedanke (pensamiento), segundo; resalta que 10s 

pensamientos o representaciones inconcientes se encuentran como lo "no-conocido" 

(unerkannt), y que en todo caso, esto no-conocido, esos pensamientos, devienen concientes, 

por conexi6n con las correspondientes representaciones palabra. Dos preguntas nos surgen: 

~Cuales son las conespondientes representaciones palabra que nombran lo no conocido? 

lo2 Freud 1976, Vol. XII: 226 'of Freud 1976, Vol. XIX: 22 "dass der wirkliche Unterschied einer ubw Vorstellung (einem Gedanken) 
darin besteht, dass die erstere sich an irgendwelchem Material, das unerkannt bleibt,vollzieht, wahrend bei der 
letzteren (der vbw) die Verbindung mit Wortvorstellungen hinzukommt" (1990, "Das Ich und das Es": 177) 



~ S o n  correspondientes y por eso se unen, o porque se le unieron a posteriori aparecen como 

correspondientes? 

La idea de cierta correspondencia entre el objeto, la cosa y la palabra, que permite 

acceder a 10s pensamientos que transitan del inconciente a la conciencia, no siempre 

permanecera en la rnisrna tesitura, sobre todo a1 considerar la esquizofrenia, donde Freud 

muestra otra faceta de posibilidades .entre las representaciones, resaltando la primacia de la 

referencia de la palabra sobre la cosa, de lo cual nos seiiala que 

Entre el apretarse un comed6n y una eyaculaci6n del pene hay escasisima semejanza 
en la cosa misma, y ella es todavia menor entre 10s innumerables y apenas marcados 
poros de la piel y la vagina; pero, en el primer caso, las dos veces salta algo, y para el 
segundo vale a1 pie de la letra la frase cinica: n u n  agujero es un agujeron. El sustituto 
fue prescrito por la semejanza de la expresi6n lingiiistica, no por el parecido de la cosa 
designada.IM 

Mostrando con esta referencia la ausencia de coincidencia entre palabra y cosa, la carencia 

de sentido de la representacibn palabra. Hecho que nos lleva a repensar el proceso pot 

medio del cual, la palabra siempre estaria en la posici6n de referir a la cosa que le 

corresponde y, en el caso de la sustituci6n en la esquizofrenia, privilegiar la palabta 

apartando la investidura de la cosa, constituyendo sustituciones en el pensamiento desde 

otra lbgica, una distinta a la que nos rernite por lo general a la neurosis. 

Posici6n que nos coloca frente a un serio problema en la concepci6n freudiana, en la 

que encontramos un planteamiento a partir de la esquizofrenia, que nos lleva a un 

cuestionamiento en torno a las implicaciones de la representacibn palabra respecto a su 

destino. Considerando la situaci6n de la esquizofrenia, nos dice Freud: 

[...I las palabras son sometidas a1 mismo proceso que desde 10s pensamientos oniricos 
latentes crean las imigenes del suefio, y que hemos llamado proceso psiquico 
primario,'05 

denotando asi un planteamiento con graves repercusiones, porque es el mismo caso del 

lapsus lingiiae y de la ocurrencia (Via), formaciones en las que la palabra h e  tratada por el 

proceso primario como product0 inconciente, donde 

' ~ 4  Freud 1976, Vol. XIV: 197 
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Son condensadas, y por desplazamiento se transfieren unas a otras sus investiduras 
completamente, el proceso puede avanzar al punto en que una sola palabra, id6nea para 
ello por mdlti les referencias, tome sobre si la subrogacion de una cadena integra de 
pensamientos. Yo, 

El problerna que acarrea este planteamiento es colocar en el rnisrno nivel ciertas 

formaciones del inconciente y la esquizofrenia, aunque el lenguaje de 6sta lo designara 

corno lenguaje de brgano. 

3.3.3  Los restos de palabra y la naturaleza del preconciente 

Una problernitica que nos llama la atencibn es la concerniente a la procedencia y 

conformaci6n de 10s restos de palabras, acerca de lo cual Freud nos dice: 

[... ] provienen, en lo esencial, de percepciones acdsticas, a trav6s de lo cual es dado un 
particular origen sensorial, por asi decir, para el sistema Prec. [Por tal motivo, se 
considera a la palabra como el resto mn6mico de la palabra oida. En este sentido, las] 
representaciones-palabra son restos mn6micos; (que) una vez fueron ercepciones y, 
como todos 10s restos mnCmicos, pueden devenir de nuevo concientes. , o r  

En el estricto sentido freudiano, lo que proviene del interior y pretende un devenir 

conciente debe trasponerse en percepciones, como si heran exteriores, por rnedio del 

auxilio de las huellas mnkrnicas. 

Los procesos que se suscitan a1 interior del yo, vinculados a la palabra, ya sea que 

provengan del exterior corno itnitgenes sonoras o corno procesos de su interior, resultado de 

la intervencibn de las huellas rnnernicas, en la condici6n de percepciones, por ambas partes, 

pueden adquirir la cualidad conciente. Proceso que 

[...I es obra de la funcion del lenguaje, que conecta con firmeza 10s contenidos del yo 
con restos mn6micos de las percepciones visuales, pero, en particular, de las 
acb~ticas. '~~ 

IM Ibidem. 
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Esto es factible porque el yo posee en sus funciones vinculos con el preconciente, sin. 

embargo, nos aclara Freud 

que no seria correct0 hacer de la conexi6n con 10s restos rnnCmicos del lenguaje la 
condici6n del estado preconciente; antes bien, Bste es independiente de aquella, aunque 
la presencia de esa conexi6n permite inferir con certeza la naturaleza preconciente del 
proceso.'09 

Aclaraci6n que nos orienta hacia una lectura con sus matices, porque si bien se daba a 

entender que el preconciente se asentaba sobre restos de lenguaje, bajo el imperio de 10s 

restos mntmicos de la imagen sonora, ahora nos seiiala que el preconciente es 

independiente de la conexi6n de 10s restos mntmicos del lenguaje. Cuando suponiamos que 

la conexi6n es lo que permitia observar la naturaleza de tste. Digamos, la palabra en si (no 

sus conexiones) es la que nos acerca a la naturaleza de 10s procesos preconcientes, situaci6n 

que destaca un problema: de que al menos a Freud, no le queda del todo claro la naturaleza 

del preconciente. De ahi podemos destacar dos aspectos: uno en el sentido de una via de 

acceso de 10s procesos inconcientes a la conciencia y dos, el lugar de enlace a1 lenguaje, 

fuera de la intervenci6n de la conciencia. 

Lo anterior devela un punto que se torna impreciso acerca de la naturaleza del 

preconciente, lo que nos lleva a preguntarnos hasta donde la conformaci6n del preconciente 

guarda relacion con la historia del vinculo que el sujeto establece con otro a partir del 

aprendizaje. Sobretodo, si tomamos en cuenta que el sujeto requiere de aprender a 

reconocer y distinguir lo sonidos que emite como propios, asi mismo, moldearlos y 

adaptarlos a ,los sonidos de sus semejantes para aprender a hablar a travts de la 

incorporation de las normas gramaticales. Aparte de la influencia de la lengua, tambikn 

esta el deletrear, leer y escribir. Actos circunscritos a la estructura del lenguaje y la 

influencia de la palabra. Hecho que nos ubica en dos vertientes; primero, 10s sonidos y sus 

imhgenes; segundo, la estructura gramatical del lenguaje. De este rnodo, en el preconciente 

no s610 se incluyen las palabras sino tambitn un conjunto de reglas cornbinatorias que se 

suscitan entre tstas. Estos contenidos y su orden no son productos preconcientes, sino que 

le preexisten, y s61o posteriormente a su aparici6n fonnarh parte de 61. 



En este mismo capitulo habiamos indicado la importancia que se gesta a partir del 

enlace entre representaci6n cosa y palabra, observamos las dificultades e implicaciones de 

que la palabra remita o no a la cosa. Pero a1 ser tratadas desde.el aprendizaje de la lengua, 

cada palabra tiene su contexto, asi como una sintaxis precisa (en el sentido de un conjunto 

de reglas para combinar palabras en frases), ya que dk otra rnanera no se estaria hablando, o 

escribiendo correctamente. Sin embargo, encontramos pasajes discursivos fuera de 

contexto, del contexto gramatical y sintictic0 al que supuestamente pertenecen, como es el 

caso de 10s suefios, respecto a lo cual Freud nos dice: 

Siempre que algo tiene en el sueiio el carhcter de un dicho, pronunciado u oido y no 
meramente pensado -lo cual las mhs de las veces puede distinguirse con seguridad-, 
brota de dichos de la vida de vigilia, que por cierto han sido tratados como materia 
prima, frapentados, levemente modificados, pero sobre todo arrancados de su 
contexto." 

Son palabras p. frases que insertadas en el suefio remiten a un orden distinto, porque 

provienen de otro lugar en el que tenian un sentido y, a1 immpir en el contenido del suefio, 

rompen con las leyes convencionales de la lengua, como si hubiera una libertad de uso, 

anterior al establecimiento de la sintaxis, aunque en realidad, a1 igual que el lapsus o la 

ocurrencia (Witz), es menester considerar un trato distinto a las representaciones palabras 

por parte del proceso primario, m k  que por influencia del mismo preconciente. 

Como podemos observar, hay varios asuntos en cuesti6n: las (representaciones) 

palabras, la sintaxis, su aprendizaje y el rompimiento con las formas y contextos en el que 

las palabras y su ordenamiento se ubican. Conjunto de elementos que nos llevan a dm raz6n 

del preconciente, de su funcionamiento, de su naturaleza, pero, sin descuidar que lo que se 

pone en cuesti6n es la palabra misma, porque el preconciente se muestra independiente de 

la conexi6n de 10s restos mnkmicos del lenguaje, aunque esta conexi6n es la que permite 

observar su naturaleza. 

"O~reud 1976, Vol. IV:  199 



3. 3. 4 Con relaci6n a la desarticulaci6n de la palabra por la atracci6n 
que ejerce lo reprimido 

Freud dice que la palabra es la unidad funcional, pero cuando es remitida a 10s 

dichos que irmmpen en 10s sueiios; a 10s lapsus, a la ocurrencia, estas palabras y frases 

aparecen carentes de seritido y fuera de context0 en si mismas, pero no asi con relaci6n a 

las asociaciones que surgen en el sujeto en anhlisis a partir de su sueiios, lapsus u 

ocurrencias, donde las asociaciones no corresponden a la sintaxis aprendida que enmarca !a 

formaci6n del discurso, sino a un gmpo de asociaciones provenientes del inconciente, que 

se despliegan a1 ser emitidas por el sujeto. Desde esta perspectiva, la palabra no s610 seria 

la unidad minima que requiere el lenguaje, sino que tambikn seria la unidad minima del 

preconciente, mantenikndose con esto un modelo de unidad que propicia la consistencia de 

ambas estructuras, pero 

[...I debe tenerse en cuenta la atracci6n que lo reprimido primordial ejerce sobre todo 
aquello con lo cual puede ponerse en conexi6n."' 

Asi, la representaci6n palabra a1 ser parte de 10s elementos que constituyen lo reprimido por 

la atracci6n que el inconciente ejerce sobre ella, tendra un trato distinto a1 recibido por el 

preconciente. La unidad que forma la palabra, se verh afectada por las leyes de 

funcionamiento del inconciente, desarticul6ndose en elementos que serhn condensados o 

desplazados, a1 ser tratada la representaci6n palabra como si fuera representaci6n cosa. Tal 

es el caso, cuando es tomada la palabra por el sonido que le caracteriza, mas que por su 

sentido convencional, estableciendose una combinatoria a partir de su sonido y 

articulindose a una posible significaci6n inconciente (mhs que al sentido que le 

corresponde desde su uso y reglas sint6cticas). Tal como podemos observar en el caso de 

"El hombre de las ratas" (1909) cuando le dice a Freud: 

Un dia hicimos una pequeiia marcha desde X. Durante el alto perdi mis que~edos."~ 

Frase que a1 ser dicha en espaiiol, s61o nos refiere un acontecimiento en la vida del Hombre 

de las ratas, cuando estaba en el servicio militar y pierde sus lentes, IlevAndolo a una loca 

'''-Freud 1976, Vol. XIV: 143 
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camera, buscando a quien pagar el reemplazo de kstos. Pero cuando tomamos la frase en 

alemh, sobre todo la hltima parte encontramos algo importante: Auf der Rasr verlor ich 

meinen Zwicker. El que halla perdido sus Zwicker (lentes), sus micken (pellizcos), es 

crucial sin lugar a duda. 

Ante el relato acerca de las ratas que mordisquean el "asiento" Gesdss, probablernente el 

Hombre de las ratas, en lo que pens6 fue en el asiento de su dama, persona que se 

acrecienta por el pensamiento de una mujer desnuda y un objeto del deseo, mismo que 

.propici6 el pensamiento de la dama amada y del castigo necesariamente consecuente a 

dicho pensamiento. El pensamiento de su dama (y su asiento) recordaba el pellizcar 

(micken) de 10s abscesos y la mirada del deseo que concemia a ese acto. La culpa asociada 

al mismo aparece en el gesto de perder 10s lentes (Zwicker). Objeto que a travis de su 

nombre, indica tauto la mirada del deseo y el objeto de esa mirada, el (Zwicker), el 

pellizcar. 

La palabra, como unidad, se desarticula por la atracci6n que ejerce lo reprimido y el 

accionar del inconciente, el cual le otorga el mismo trato que le corresponde a la 

representaci6n cosa, propiciando con esto, el surgimiento del deslizamiento de sentido, 10s 

lapsus, la ocurrencia, o el sin sentido caracteristico, propio del inconciente. Por tanto, el 

lenguaje preconciente tiene una estructura gramatical que se encuentra en concordancia con 

su respectivo contenido conceptual. En carnbio la representacibn cosa, se articula a cadenas 

o secuencias asociativas en las cuales su valor y sus relaciones esthn determinadas por lo 

pulsional. Debido a la represibn, el movimiento inconciente (pulsional) no se cancela en el 

intento de curnplimiento a trav6s de la alucinaci6n o la accibn, sino que el desplazamiento y 

la condensaci6n introducen un desvio en el proceso de cumplimiento que generan 10s 

procesos inconscientes, de un mod0 similar a la forma en que la metifora o las figuras del 

lenyaje se forman, que de acuerdo al modelo freudiano seria la tendencia de la pulsi6n la 

generadora de relaciones de significacibn inconsciente al sustituir una representaci6n por 

otra. 

Un ejemplo sencillo y esclarecedor es un sueao referido a Freud por parte de una 

paciente: 



Su marido pregunra: ((2 No debemos hacer afinar el piano?)). Ella: ((No vale la peno, de 
lodos modos hqv queforrarle de nuevo 10s nzacilloss. [Pregunta que su marido habia 
formulado en la vispera, respondiindole algo parecido. En el analisis del sueRo, 
refiriindose al piano dice que es]. una cojo asquerosa que da ma1 sonido, una cosa que 
su marido poseia desde antes de casarse. [Pero, nos advierte Freud, la clave para la 
interpretaci6n se encuentra en el dicho: no vale la pena] Este proviene de una visita que 
hizo ayer a una amiga suya. Alli la exhortaron a despojarse de su chaqueta, y ella se 
neg6 con estas palabras: ctGracias, no vale la pena, deb0 partir enseguida)) [Freud 
recuerda que un dia anterior, durante el trabajo de analisis, la paciente se llev6 la mano 
hacia la chaqueta, donde se habia desprendido un both. Entonces era como si quisiera 
decir] ctPor favor, no mire usted, no vale la penav. [Remitiendo a la caja torkica y a la 
epoca de su desarrollo corporal], cuando empez6 a quedar insatisfecha con las formas 
de su cuerpo."' 

Se puede observar c6mo las palabras, al ser atraidas por el inconciente se colocan en un 

contexto distinto. La expresi6n: "no vale la pena", dej6 de referir al piano para expresar la 

condici6n de una parte del cuerpo de la paciente y su insatisfacci6n por tener un busto 

pequefio, situaci6n que nos revela la manera en que se manifiesta una incomodidad de 

Bpocas remotas por medio de un dicho, el cud, a1 cambiar su contexto alude a un sentido 

que no proviene de la conciencia sino del inconciente. Aunque aun faltaria analizar "caja 

asquerosa" y "de mal sonido", que probablemente como Freud lo seiiala, tambikn son 

referencias tempranas a1 cuerpo. 

3 .3 .4  La representaci6n palabra y su comercio asociativo en el ambito de lo 
t6pico 

Siendo rigurosos con el trabajo de 10s textos y propuestas de Freud, dinamos que las 

representaciones palabra son restos mnemicos que una vez fueron percepciones, huellas 

mnemicas de la palabra oida. Representaciones que no s610 adquieren importancia por su 

referencia a las huellas mnkmicas, sino ademis, por desempeiiar un papel t6pico esencial: 

lo inconciente es factible de hacerse preconciente para acceder a la conciencia, a traves del 

enlace con las representaciones palabra. Estas representaciones preconcientes que ocupan 

un lugar intermedio (entre inconciente y conciencia), son tambiin las que juegan un papel 

importante en la labor analitica, porque las asociaciones y pensamientos resultantes s610 se 

El texto entre corchetes, son pasajes parafraseados de la cita de S. Freud 
"I Freud 1976, Vol. IV: 200 
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producen en 10s sistemas alejados de 10s restos de percepci611, alejados de la identidad de 

percepci6n, de aquella percepci6n que esth enlazada con la satisfacci6n de la necesidad. 

A travh del proceso secundario se abandona el prop6sito direct0 de la satisfacci6n y 

en su lugar se adopta el camino de 10s pensamientos, 

El pensar como un todo no es m b  que un rodeo desde el recuerdo de la satisfacci6n."', 

aunque no hay que olvidar que, a pesar de la conexiones que establece este proceso, la 

condensacion, el desplazamiento y las formaciones de compromiso impiden alcanzar la 

meta de la identidad. Sin embargo 

Vale decir, 10s actos de investidura rnhs distanciados de la percepci6n, son en si 
carentes de cualidad e inconciente, y s61o cobran su capacidad de devenir concientes 
por enlaces con 10s restos de percepciones de palabra."' 

' . Por tanto, es neksaria cierta cualidad que permita el paso de una instancia a otra, haciendo 

susceptibles de conciencia a las representaciones cosa, que al no conservar sus cualidades 

para devenir concientes necesitan de un refuerzo de cualidades nuevas, incluso las 

investiduras que no alcanzaron alguna cualidad de las percepciones porque correspondian a 

meras relaciones entre las representaciones de objeto, al. ser vinculadas con la 

representacibn palabra pueden ser provistas de cualidad. Si la palabra da la cualidad para el 

. pensar es porque permite cierta independencia del principio de placer, o sea que permite el 

pasaje de la identidad de percepci6n a la del pensamiento, con la salvedad de que estos 

enlaces 

no coinciden todavia con el devenir-conciente sino que merarnente brinda la posibilidad 
para ello, por tanto, no caracteriza a otro sisterna sino al del Prcc.. 116 

Lo que le permite cumplir a la palabra con su funci6n es su origen simbolico, la 

posibilidad de ser un sign0 lingiiistico y de ser algo perceptible que deja una huella 

acfistica, de ahi se deriva una ausencia en si misma y la facultad que posee de definirse por 

sus relaciones en la estructura de la lengua. Por otra parte, si la consideramos desde el 

"' Freud 1976, Val. V: 591 
'I5 Freud 1976, Val. XIV: 198 
)I6 Ibidem 199 



proceso secundario, podemos referirla por su capacidad para tolerar la ausencia del objeto 

(rodeo de la experiencia de satisfacci6n), de establecer con 61 relaciones fijas. y 

discriminadas (investiduras ligadas), de reconocer la realidad exterior, y acercar las 

representaciones al devenir-conciente. 

Hasta este punto hemos dado por sentado la existencia del vinculo entre 

representaciones cosa y palabra, pero tambibn, encontramos en Freud, la existencia de la 

representation palabra separada de la cosa. Situaci6n en la que, debido a la represibn, la 

representaci6n palabra se mantiene desvinculada de.su hente pulsional. Como en el caso de 

la neurosis, donde la represi6n 

rehusa a la representaci6n rechazada: la traducci6n en palabras, que debierdn 
permanecer enlazadas al objeto. La representacibn no aprehendida en palabras, o el act0 
psiquico no sobreinvestido, se quedan entonces at&, en el interior del Icc, como algo 
reprimido."7 

Acto seguido, las representaciones y 10s afectos se encaminan cada uno a un destino 

distinto. La representaci6n cosa consewara su investidura en el inconciente pero s610 puede 

lograr para 6ste una expresi6n desplazada en objetos reales pot medio de fonnaciones 

sustitutivas. Por su parte, la representaci6n palabra, si bien conserva su relaci6n con 10s 

objetos exteriores, se hallari empobrecida libidinalmente. El resultado salta a la vista, lo 

que se habla y lo que se vive ya no coinciden, situaci6n que permanecerh hasta que sea 

cancelada la represibn, la cual 

no sobreviene hasta que la representaci6n conciente, tias vencer las resistencias, entra 
en conexi6n con la huella mndmica incons~iente,"~ 

en el entendido de que estariamos hablando del proceso analitico. 

Pot otra parte, en la esquizofrenia es la representaci6n cosa la que ve suprimida su 

investidura, perdiindose entonces la conexi6n con el mundo. La representaci6n palabra a su 

vez es investida en un intento restitutivo que s610 puede recrear un mundo dentro de 10s 

limites narcisisticos del propio cuerpo, donde 

I" Ibidem 198 
' I 8  Ibidem 171 



El dicho esquizofrenico tiene aqui un sesgo hipocondriaco, ha devenido lenguaje de 
drgano. 'Ig 

Tomando en cuenta estos modelos (neurosis y esquizofrenia), podemos decir que al 

neurbtico no lo asiste la palabra, es mudo en el inconciente, y el esquizofrLnico habla sin 

referencia a la cosa, como si fuera ciego, ya que a1 estar desinvestida la representacibn cosa, 

10s objetos externos han perdido su conexibn que mantenian por medio de la representacibn 

cosa, con las fuentes de la investidura libidinal. En ambos casos, la representacibn cosa o la 

palabra, por efecto de la represibn se verb desinvestidas de su fuente pulsional. 

En esta propuesta apreciamos un elemento eminentemente de caricter tbpico en 10s' 

procesos que hemos destacado, a1 punto que permite establecer una diferencia neta entre 10s 

sistemas inconciente, preconciente y conciente a partir del tipo y registro de la 

representacibn: representacibn cosa (Icc), representacibn palabra (Prcc), representacibn 

palabra + cosa (.Cc). Asimismo, esta modalidad nos permite acceder a1 conocimiento de 10s 

procesos que provienen del interior, como si fueran percepciones exteriores, sin que la 

conciencia abandone su lugar ni lo inconciente se superponga a1 resto de 10s procesos. No 

obstante, Freud nos seiiala la inexistencia de una separacibn absoluta y precisa entre 10s 

sistemas inconciente y preconciente. 

El estudio de 10s retoiios del Icc deparari un radical desengaiio a nuestras expectativas 
de obtener una separacibn esquemhticamente llmpida entre 10s dos sistemas 
psiquicos.'20 

Lo que dificulta una clara separacibn de 10s procesos psiquicos. Los retofios de las 

mociones pulsionales inconcientes 

Por una parte representan una alta organizaci6n, estan exentos de contradicci6n. han 
aprovechado todas las adquisiciones del sistema Cc y nuestro juicio 10s distinguiria 
apenas de las formaciones de este sistema. Por otra parte, son inconcientes e 
insusceptibles de devenir concientes. Por tanto, cualitativamente pertenecen al sistema 
Prcc, pero, de hecho al ICC."' 

Tal como acontece en el caso de las formaciones de las fantasias en la etapa previa del 

sueiio, asi como de 10s sintomas. 

Ibidem 195 
lZo Ibidem 187 
"I Ibidem 187-88 



La dificultad no es una apreciaci6n nuestra, es indicada por Freud con 10s riesgos 

que esto puede presentar, por ejemplo, pensar en la existencia de representaciones palabra 

en el inconciente, postura que entraria en franca oposici6n con la separaci6n sistimica que 

hemos seiialado, y que clinicamente nos coloca en una posici6n por demds trascendente a1 

encontrarnos con sueiios de palabras carentes de imhgenes, o en el terreno de la alucinaci6n 

auditiva. 

No es nuestra intenci6n retornar a la ubicaci6n de la representaci6n palabra en un 

context0 distinto a1 cual pertenece, sino mostrar una dificultad en el psicoanhlisis al admitir 

la existencia de representaciones palabra inconcientes. Dificultad cercana, aunque en 

apariencia, con relaci6n a 10s sueiios compuestos por palabras y carentes de imdgenes 

sensoriales, considerando 

que no todos 10s suetios muestran una transmudaci6n de la representaci6n en una 
imagen sensible; hay suetios compuestos s61o por pensamientos, y a 10s que no por eso 
se les negarh el cardcter de suefios. De'esta manera, las palabras no serian propiamknte 
imhgenes, sino que] pueden ernerger hipnagbgicamente y despubs repetirse en el 
~ue? io . '~~  

Como si se asemejaran a las imhgenes de la transmudaci6n del suefio y se les diera un trato 

similar a las cosas, ya que tambiin, 

Las palabras son manejadas por el suefio con la rnisma frecuencia que las cosas, y 
experimentan identicas urdimbres que las representaciones-cosa del m ~ n d o ' ~ ~ .  

Obse~aci6n que nos muestra, en estos suefios, que la palabra no es tratada como tal. 

S61o cuando las representaciones-palabra incluidas entre 10s restos diurnos son restos 
actuales, frescos, de percepciones, y no expresi6n de un pensamiento, reciben el mismo 
tratamiento que las representaciones-cosa y son sometidas como tales a las influencias 
de la condensaci6n y el desplazamiento.'24 

El trato que recibe la palabra, es el trato que le da el proceso primario a la representaci6n 

cosa, como parte de lo reprimido. 

Freud 1976. Vol. V: 529 
"' Freud 1976, Vol. V:302 "Worte werden vom Traum Uberhaupt h2ufig wie Dinge behandelt rind erfharen 
d m  dieselben Zusammensetzungen wie die Dingvorstellungen" (1990 "Die Traumdeutung": 248) 
12' ~ r e u d  1976, Vol. XIV: 227 



En estas condiciones, no se trata de que la representaci6n palabra se ligue a una 

representaci6n cosa, ni de que aluda a la cosa sino que es tratada por el inconciente como si 

fuera en realidad una cosa, un objeto, que a fin de cuentas diriamos que la palabra ocupa el 

lugar de una representacion y que el objeto mismo tambitn lo es; de ahi ctrepresentaci6n 

palabra)) y ctrepresentaci6n objetoa, y no ctde palabra)) y ((de objeto)), pues la representacion 

no remite a la imagen, ni a1 reflejo de un objeto, sino que ella misma lo es. Asimismo, esta 

manera de ser abordada por el inconciente no es de extraiiarnos sino que es el elemento que 

nos permite dar cuenta de las formaciones de lenguaje, fuera de cualquier enlace de 

representaciones inwnscientes con preconcientes, dejando s61o lugar a la posibilidad de 

atracci6n que lleva a cab0 lo reprimido sobre las representaciones preconcientes, dhndoles 

el trato de cosas, sometiCndolas a la combinatoria inwnciente para hacer patente su propio 

lenguaje. 

, 
Finalmente, como dato significative observamos que en anterior cita que utilizamos de La 

interpretacidn de 10s sueiios, Freud esth tomando como equivalente Sachvorstellung y 

Dingvorstellung, Sache y Ding, cuando en realidad remiten a concepciones distintas. Sin 

embargo, en el context0 pareciera que las puede utilizar indistintamente. 

Como pudimos observar, el recorrido que hemos realizado en la obra de Freud acerca de la 

construcci6n y vicisitudes en la concepci6n de la Vorstellung, se toma interesante por su 

amplitud como por las complejidades que implica el pensamiento freudiano. Complejidad 

que resalta a1 acercarnos en nuestro estudio a la idea de Vorstellungsreprasentaz, la cual 

sera el punto hacia donde nos encaminaremos en el siguiente capitulo. 



Capitulo 4 

De la Vorstellung a la Vorstellungsreprasentanz 

". . . la observacidn clinica nos constriiie a descomponer lo que hasta aqui concebimos 
como unitario, pues nos muestra que junto a la representacidn (Vorstellung) interviene 
algo diverso, algo que representa {reprasentiren) a la pulsidn y puede experimentar un 
destino de represidn totalmente diferente del de la representacidn" 

S. ~reud'  

. En el capitulo anterior, seiialamos la importancia de la Vorstellung; revisamos la 

. manera en que se establece la diferencia entre percepci6n, imagen y representacion, asi 

como la relaci6n que se desprende de la representacibn con la imagen recuerdo; abordamos 

el vinculo entre representaci6n y cantidad a travks de la noci6n de representacion 

hiperintensa, propuesta que nos abri6 el camino hacia la relaci6n representacion y afecto 

(tema que recuperarernos en el presente capitulo). Asimismo, indagamos desde las 

neuropsicosis de defensa el destino de la representacibn fiente a la represi6n en 10s diversos 

modelos clinicos que retoma Freud, asi como el camino que recorre el afecto en la 

formaci6n del sintoma, hecho singular referido a la representaci6n, que no se muestra 

aislada, sin0 acompafiada de una investidura, en la que se muestra el afecto, su uni6n y 

desunibn, su paso de una representacion a otra, su inervacion en el cuerpo o ser tratado 

como no acontecido junto a la representacibn. Aspectos que nos permite pensar, que la 

representacion va mhs all& de una simple referencia en el mundo psicoanalitico, que sus 

implicaciones provienen desde la conformaci6n del aparato psiquico, hasta convertirse por 

medio del deseo, en el elemento causante de 10s procesos del sueiio, sintoma y demh 

formaciones inconcientes. En resumida cuenta, diriamos que la representacion es el 

registro, desde el cual nos vinculamos con lo que nos rodea, con nuestros pensamientos y 

sensaciones ernanadas del cuerpo, registro a1 cual se le liga el deseo y la pulsi6n. 

' La represi611, 1914, Vol. XIV, pig, 147. Obras completas, Arnorrortu Editores 



4.1  La representacibn y la cantidad 

4 . 1 . 1  El  asociacionismo y el quantum 

Desde el final del segundo capitulo, hemos dado seguimiento a las ideas freudianas 

sobre la representacibn, que provienen de la influencia de Herbart, lo cual nos ha permitido 

ubicar su importancia y descripcion dinhica.  Por otra parte, en torno al afecto, las 

propuestas nos han remitido a las diferencias que se suscitan con el asociacionismo clasico, 

asi como a 10s planteamientos emanados en relaci6n a las concepciones de fuerza y carga, 

desde 10s albores del psicoanhlisis. 

En Herbart, encontramos tanto la asociaci6n entre representaciones de la misma 

indole como las de consistencia diversa, lo cual indica, mtis que una unidad de 

representaciones, una serie de ellas, en el entendido de que la vida psiquica no seria otra 

cosa que un corpus conformado por representaciones. 

De la propuesta de Herbart se desprenden dos modelos en torno al asociacionismo: 

la composici6n (Complexion) y la fusi6n (Schmelzung). El primero, trata de las 

representaciones de indole diferente, el segundo, de las de origen identico. Con base en esta 

16gica se organiza la reproducci6n de las representaciones y el mundo del individuo. 

Hay reproduccibn inmediafa de una representacibn cuando la aparicion de una nueva 
representaci6n se opone a la representation antagonica que habia causado el 
oscurecimiento de la primera: por tanto, 6 ta  se libera y puede reaparecer en la 
conciencia.' 

Planteamiento que nos muestra no solo la idea herbartiana de la asociaci6n sino la 

diferencia que hay con el modelo cltisico: 

La asociacion no se efectia por una simple' contiguidad por semejanza como en el 
asociacionismo clasico; se basa en un acontecimiento cuyo resultado es modificar la 
dinimica global de las representaciones.' 

AS SOU^ 1982: 132 
' Ibidem 



Propuesta que nos devela una idea: la asociacidn no se lleva a cab0 por la evocaci6n de una 

representacion a otra, por semejanza, sino por la liberaci6n de fuerzas cuyo resultado es el 

ocultamiento de una representaci6n anterior. Idea que nos remite, en Freud, a la influencia 

del mundo pulsional sobre la representacion, ya que por efecto de las mociones pulsionales, 

las representaciones adquieren una investidura que les asignara un valor en la dinhica 

psiquica, lo que les permite asociarse fuera de toda 16gica conciente. Planteamiento que nos 

lleva a pensar, que la asociaci6n se lleva a cab0 por medio de un enlace (pulsibn-afecto), 

que trae como resultado la modificaci6n de la d inhica  de las representaciones, mas que 

por la similitud que pueda existir entre ellas, digamos que si no importa, si son semejantes 

o no, es por la inclusi6n de este "acontecimient6" que denominarnos pulsi6n. Elemento que 

aporta el empuje, la cantidad que viene a enlazar las representaciones, independientemente 

de sus caracteristicas. Propuesta que reviste la influencia herbatiana, per0 que se caracteriza 

por establecer otra dinhica,  que no por h e m  es la que impera desde la Iogica de la 

. conciencia. - 

En este context0 destacamos la tesis herbartiana de que todos 10s hechos 

psicol6gicos sin excepci6n son representaciones, propuesta que por su enunciado podria 

mantener al margen cualquier otro tip0 de contenido, entre ellos 10s afectos: Pero no es el 

caso, la propuesta se asienta en la idea de que no hay hecho psiquico m b  que 

representativo y el alma so10 se muestra, se hace presente, a manera de representacion. 

Formulaci6n similar a la de Brentano que basaba su psicologia en ese mismo principio 

10s fen6menos psiquicos son representaciones o se basan en representaciones.4 

Estos principios de la psicologia, entre otros, son 10s que Freud recibi6 directamente de 

Franz ~rentano. Asi, cuando Freud propone su idea sobre el uso que le darl a la 

Vorsfellung, la concebira como uno de 10s dos elementos para el proceso psiquico, el otro 

sera el afecto (una de las formas de manifestaci6n de la pulsibn), que en gran parte se 

desprende de la nocion de cantidad. 

Del afecto, Freud nos sefiala que no tiene el mismo origen y el mismo destino que !a 

representacibn, por tanto, su naturaleza es distinta, ya que 

Ibidem 138 



las representaciones son investiduras +n el fondo de huellas mnkmicas-, mientras que 
10s afectos y sentimientos corresponden a procesos de descarga cuyas exteriorizaciones 
"ltimas se perciben como sensaciones.' 

no obstante que se pueda pensar que el afecto es un proceso psiquico representacional. 

Para hacer un seguimiento de esta relaci6n entre la representacibn (Vorstellung) y el 

afecto (Aflect) en el pensamiento freudiano, es necesario acudir nuevamente a las 

concepciones de Herbart, pregunkindonos sobre el lugar que ocupa el afecto en una teona 

psicol6gica eminentemente representacionista. 

Siendo fie1 a la primacia de la representaci6n en 10s procesos psicol6gicos, per0 

cuidando no dejar de lado la noci6n de afecto, observamos que kste no puede ser tratado 

como si estuviera erradicado de 10s procesos psicol6gicos, per0 tampoco se le puede 

asignar el mismo lugar que a la representaci6n. A pesar de que el quantum de afecto 

(Affektbetrag) es fundamentalmente representacional. Para Herbart, el afecto 

naceri de un equilibrio entte pot una parte una representaci6n que tiende a elevarse y 
otras dos representaciones que tienden una a reprimir, otra a elevar esa representaci6n 
aquellas consisten en relaciones entte las tepesenta~iones.~ 

Afirmaci6n sustentada en una concepci6n dinhica,  en la que el afecto es referido a 

un modelo de fuenas eminentemente representacional y econ6mico. Concepci6n relational 

que impone la idea de un quantum de representacibn, ya que la dinhica ,  a1 dosificar el 

equilibrio, le asigna una medida. El afecto no serh una manifestaci6n que emana de la 

relacibn que establecemos en nuestra experiencia diaria con 10s objetos, ni sensaciones que 

emergen independientemente, sino de un interval0 d inh ico  y energktico en el campo de la 

representaci6n. 

Un claro ejemplo de la formaci6n del afecto aparece en el manual herbartiano escrito por 

Lindner, leido por Freud en la Facultad de Viena. 

ila aflicci6n nacida de la pCrdida de un amigo proviene de que su representaci6n esti 
atrapada entre la idea de su muerte que tiende a reprimirla produciendo una detenci6n y 
las de sus buenas acciones que tienden a elevatla a1 umbra1 de la conciencia!' 

'Freud 1976; Vol. XIV: 174 
AS SOU^ 1982: 139 



Esta manera de referir un duelo a partir de un modelo representacional, nos da a entender 

que, haciindole fiente a la pbrdida, la representacibn de h t a  es tratada desde la represi6n 

para evitar un mayor dolor y, por otra parte, un grupo de representaciones que resarcirian la 

pirdida a trav6s de exaltar las bondades del difunto ingresan a la conciencia. Situation que 

nos muestra el movimiento y asociaciones de representaciones en la intencibn de evitar un 

dolor, procurando un alivio. Proceso donde el quatum de afecto surge por la dinarnica 

representacional, introduciendo de esta forma, la propuesta de la nocion de afecto a1 campo 

de la psicologia representacional, bajo la idea de que el predominio de una representacion 

despuis de haber superado las resistencias determina las demas representaciones, 

indicindonos que el afecto se concibe como product0 de lo d inh ico  y cuantitativo de la 

representacion Como podemos apreciar, la introduccibn de la idea de "quantum" en el 

ambito de la representacibn nos lleva a designar la realidad del afecto. 

La influencia de Herbart es palpable, Freud s610 tendra que prolongar esta 

perspectiva para reducir la vida psiquica a1 context0 de las representaciones y 10s afectos, 

punto nodal de su concepcibn metapsicologica, que en gran medida remite en su origen a1 

modelo herbatiano, aunque en su desarrollo, como lo hemos indicado, el aporte de la 

pulsi6n otorgari el sello distintivo de Freud. 

4. 1. 2 La memoria, 10s signos de realidad de percepci6n y 10s signos de 
realidad de pensamiento 

En el "Proyecto de psicologia", Freud concibe la memoria como un estado de 

facilitacibn  ahnu nun^)' en el sistema Y, que se caracteriza por ser el conjunto de 10s 

sistemas mnembnicos y mas especificamente de 10s sistemas inconcientes. En esencia, un 

sistema mnembnico es un sistema de memoria o de recuerdos (destinado para referirse a la 

' Ibidem 
Atendiendo a una aclaraci6n que hace J. Lacan, en su Seminario "La 6tica en psicoan8lisis" en la sesi6n del 

2 de diciembre de 1959, dirlamos, que efectivamente, Bahnung no es propiamente una facilitaci6n sino que 
evoca una vla de  continuidad, en todo caso podria ser "articulaci6nn a la manera de  enlace, pero sin perder cl 
sentido del verbo Bahnen: camino, via, que se abre paso. Idea que nos resulta m8s acorde que faeilitaci6n: la 
acci6n de hacer f8cil o posible la ejeeuei6n de  una cosa o la bhsqueda de  alg6n fin, o algo que se proporcione 
o enhegue. 



neurona como a la representacibn), per0 con la caracteristica de que nada cualitativo se 

inscribe en 61. De esta manera, diriamos que la memoria es un estado de enlace, de un paso 

de cantidades a travks de cierta sinapsis y, que por su caracter de enlace, modifica la 

sinapsis de esas newonas. Idea que se desprende de la diferencia cjue encuentra Freud entre 

la percepci6n y el recuerdo, donde unas neuronas serhn influidas por la excitacih, mientras 

otras se mantendrib inalterables fiente a ella. 

Si desde la teoria de las barrera contacto se acepta esta posibilidad, tendriamos dos 

clases de neuronas. 

En primer lugar, aquellas que dejan pasar ~ 4 '  como si no tuvieran ninguna barrera- 
contacto [permaneciendo sin modificaci6n en el decurso excitatorio] en segundo lugar, 
aquellas cuyas barrera contacto se hacen valer de suerte tal que Qi s61o con dificultad o 
s61o parcialmente puede pasar por ellas.1° 

Dhndonos a entender, que hay un grupo de neuronas que no son modificadas por la 

excitaci6n intema, porque no guardan nada de lo acontecido, como es el caso de la 

percepci6n, por otra parte, nos refiere que las neuronas, despds de cada excitaci6n pueden 

quedar en un estado distinto al que tenian, propiciando con esto la conformaci6n de la 

memoria. Funci6n remitida a las huellas mnkmicas, lugar donde permanece la marca de la 

excitaci6n intema proveniente del propio organismo. Este registro de memoria es lo que 

caracteriza el sistema Y .  Por tanto, la memoria esta constituida por las vias de enlace 

(Bahnung) existentes entre las neuronas Y .  Implicando un modelo de registro y asociacion 

a partir de cantidades provenientes del interior. 

En este sentido el enlace dependera de las cantidades intemas que, dentro del 

proceso excitatorio, se desplazan a travks de la neurona y del n6mero de repeticiones del 

proceso. De esta manera, Qq alberga el factor de cantidad y el de articulaci6n o enlace. 

Planteamiento que nos recuerda la idea de Herbart respecto a la existencia de una relaci6n 

de fuerzas en el espacio donde interachian las representaciones, modelo que nos remite a 

una concepci6n d inh i ca  de 10s procesos psicol6gicos, en el entendido de que no hay 

hecho psicol6gico que no sea representational. 

Qi (Cantidad cuyo orden de magnitud es intercelular.) 
' O  Freud 1976, Vol. 1: 343 



La interacci6n constante entre las cantidades m6viles y las facilitaciones es signo de 

que las neuronas, en las que se desplazan estas cantidades, e s t h  investidas 

permanentemente y, a1 rnisrno tiernpo nos seiiala la relaci6n que se establece entre 10s 

distintos sistemas. Asi como existe el sistema B (neuronas no pasaderas) grupo a1 que 

llegan 10s e'stimulos internos o end6genos, tambien encontramos el sisterna cp (neuronas 

pasaderas) a1 que llegan 10s estirnulos exteriores, denorninados Q". De esta forma, 

dariamos noticia de la conformaci6n de un aparato que se ve influenciado por estimulos 

provenientes del interior como del exterior. Respecto a1 funcionarniento de este aparato 

El sisterna P, seghn nuestra mejor noticia, no tiene conexi6n con el mundo exterior; 
s61o recibe Q, por una parte, de las neuronas cp misrnas, y, por la otra, de 10s elementos 
celulares situados en el interior del cuerpo." 

El enlace (Bahnung) es un proceso que estari presente no importando el sistema al que 

pertenezcan 1% neuronas. Digamos, si dos neuronas estin investidas al mismo tiempo, 

independienternente del sistema a1 que pertenezcan, existira en el futuro un lazo asociativo 

entre ellas. De este mod0 se puede pensar que todo desplazamiento de cantidades deja tras 

de si una memoria, una huella mnimica en calidad de registro. 

Hemos seguido en Freud la secuencia; excitacibn, percepcibn, lazo asociativo, 

memoria y recuerdo, pero, c6rno saber sobre la fidelidad en el mornento en que se puede 

repensar una representacidn. Para tal caso, Freud va a distinguir 

entre el momento en que hay pasaje de cantidades y facilitaciones (percepci6n y las 
huellas de imcigenes de recuerdo, provenientes del exterior por la via de las 
conducciones cp), y el momento en el que el aparato psiquico repensara una 
representacibn cualquiera, la reinsistira por su Urteilsarbeit, su crabajo de j~ ic io . '~  

Diriamos que el proceso de inscribir una imagen recuerdo es distinto a1 de reinvertir una 

representaci6n. Proceso para el cual, sera necesaria la intervenci6n del trabajo del juicio 

(Urteilsarbeit) corno el operador que vendrii a distinguir entre la percepci6n y la 

representaci6n a travCs de un signo de realidad. Funci6n proveniente de la conciencia, 

"Q (Cantidad en general, o aquella que tiene el mismo orden de magnitud que las cantidades'del mundo 
externo.) 
l2 Freud 1976, Vol. 1: 349 
" Le Gaufey 200 1 : 233-34 



designada como a, instancia que a pesar de estar situada en el extrerno contrario de la 

percepci6n cp, proporciona el signo de la realidad objetiva. A1 percibirse la realidad se 

genera una excitacibn en la conciencia, produciendo una descarga automatics y repetida, 

una serie de descargas que informan a cp (la percepci6n) acerca de la realidad, de las 

excitaciones a las que se encuentra sornetida. 

La noticia de descarga de-o es, pues, el signo de cualidad o realidad objetiva para %'.I4 

Asi, cada vez que una investidura abandone una neurona, se podri dar esta especie de 

advertencia o informaci6n sobre lo que se esth percibiendo. 

El modelo psiquico que nos muestra Freud, es el de un aparato sornetido 

constantemente a las presiones de la cantidad, de las investiduras que se desplazan a travCs 

de sus sistemas. Un aparato que: 

cuando estA en contact0 con la excitaci6n externa, recibe a1 mismo tiempo dos tipos de 
mensajes: uno de ellos a) proviene directamente desde la periferia, mientras que el otro 
b) le es retransmitido por o, mensaje sobre el mensaje que afecta al primer0 con el 
indicio de realidad." 

A travbs de este desarrollo, se nos da a entender que el individuo percibe directamente la 

realidad, que tiene un signo para reconocerla y que para ello no necesita de un yo. La 

funcibn del yo, no es vital, necesaria para acceder a la realidad en el mundo exterior, en 

todo caso su hnci6n queda rernitida para discrirninar lo que es realidad de lo que pretende 

darse como realidad proveniente del exterior. 

Respecto a las excitaciones que proviene del interior, las cosas no acontecen de la 

misma manera, su impact0 en 10s registros de la memoria, en 10s sistemas de 

representaciones inscritos en Y, establece cierta diferencia. Toda excitaci6n interna, toda 

elevaci6n del nivel de la necesidad se traduce por medio de una reviviscencia, en 10s 

sistemas de recuerdo, de 10s registros de experiencias pasadas: la experiencia de 

satisfaccibn. 

l4 Freud 1976, Vol. I: 371 
I' Laplanche 1973: 84 



Como hemos constatado, este aparato psiquico funciona en gran parte por la 

excitaci6n de la cantidad y la tendencia a la descarga de investiduras que generalmente se 

suscita a trav6s de neuronas rnotrices, aunque no todas guardan esa caracteristica. Situacion 

que nos lleva a pensar que no es la h i c a  via de descarga y, al mismo tiempo, considerar la 

inclusion de la asociacion verbal corno un medio para la descarga. 

Las neuronas del sistema mnemonic0 Y, neuronas que guardan las imagenes de 

recuerdo, asi corno otras representaciones, serin concebidas 

corno asociadas necesariarnente por el "pensar observador" a las neuronas que sirven a 
las representaciones de 10s sonidos [Klangvorstellungen], ellas rnisrnas en estrecha 
asociaci6n con las neuronas de las irnagenes verbales rnotrices [rnotorischen 
~~rachbildern].'~ 

Forma que nos muestra la asociaci6n entre lo que hemos considerado imtigenes de recuerdo 

(representaciones cosa), con las representaciones palabra. Es decir, que existe una corriente 

que puede ir desde las imdgenes recuerdo hasta las imtigenes rnotrices de palabra. 

Representaciones que, s e g h  Freud, muestran tres ventajas: son cerradas, reducidas en 

n h e r o  y exclusivas. Y que en el proceso de descarga, las irntigenes recuerdo, las 

representaciones cosa, diferentes unas de otras, se pueden acoplar con un grupo de 

representaciones palabra. 

Este planteamiento abre una nueva propuesta: concebir la memoria de una manera 

ampliada. Recordemos que s610 se les daba a1 nombre de rnemoria a 

las facilitaciones en 'l' efectuadas por cantidades que provienen del sisterna cp, es decir, 
del exterior, [pero si consideramos el enlace asociativo de las imagenes de recuerdo con 
representaciones palabra, veremos que tambibn inclinaran su tendencia a la descarga, a 
10s signos de realidad, ahora] el sistema Y va a tener que vbnela con dos tipos de 
realidad.17 

Dando pauta a una memoria de 10s procesos de pensar. Pero encontramos un problema, que 

en virtud de lo signos de descarga lingiiistica 10s procesos de pensar se equiparan con 10s 

procesos perceptivos, facilit~ndoles una realidad objetiva. Propuesta que genera algunas 

complicaciones y lleva a Freud a una reconsideraci6n de su planteamiento. 

" Le Gaufey 200 1 : 236 
l 7  Ibidem 237 



De esta tesis retendremos que la memoria del real-objetiva no puede correctamente ser 
modificada por ningfin pensar acerca de el~a. '~ 

Sin embargo, seguiri por momentos en un vaivkn, ya que el hecho de pensar deja tras de si 

una huella, sobre la cual se puede regresar para una reflexi6n posteriormente. 

Ante estas cosas, lo que esta claro es que nos encontramos con un problema central 

en Freud: ihay signos de realidad de pensamiento como hay signos de realidad de 

percepcibn? 

Intentando aclarar esta dificultad, Freud parte de la idea de que todas las 

facilitaciones del pensar han sido creadas s610 con un nivel elevado, mientras las de 

asociaci6n son producidas en decursos primarios que tienden a resaltar cuando se 

establecen las condiciones de decursos no ligados. 

Ahoia bien, con esto no se niega alguna osible injerencia de las facilitaciones de 
pensar sobre las facilitaciones de asociaci6n. 79 

Como podemos comprender, la diferencia entre un enlace y otro no es lograda desde lo 

cuantitativo, sin embargo nos permite incursionar en otras posibilidades, siendo una de 

ellas, las cantidades que provienen del interior y su acceso a 10s estados de conciencia, 

punto nodal para acercarnos a dos formas: la representacibn y el afecto. 

4.2 Vorstellung y Affekt 

4 .2 .1  La ligazbn representacibn-afecto 

Freud distingue dos componentes en la representacibn (VorsteNung): su contenido 

(Inhalt) y su monto de afecto. El distingo es equivalente al que establecera en ((La 

represi6n)), entre 10s dos componentes del ((representante)) (Reprasentant) o (tagencia 

I 8  Freud 1976, Vol. I: 414 
l9 Ibidem 



representante)) (Reprasentanz) de pulsibn, discernidos ahora como la representaci6n y el 

monto de afecto. 

La nocibn de afecto en la obra de Freud es tan antigua como el abordaje que hace de 

la histeria misma, entidad a la que permanece unida junto con la representacibn. 

Las primeras referencias que hace Freud del afecto provienen del atlo 1888, cuando, 

en relaci6n a 10s sintomas en la histeria y la posibilidad de  curaci6n mediante la 

psicoterapia hipn6tica, nos dice: 

Cada suceso, cada impresi6n psiquica estin provistos de cierto valor afectivo 
(Affektbetrag (monto de afecto)) del que el yo se libra por la via de una reaction 
motriz o por un trabajo psiquico a~ociat ivo.~~ 

En primer lugar nos llama la atencibn el vocablo "Affekfbeh.ag", ya que no corresponde a 

"Valeur Affective" vocablo proveniente del franc& que utiliz6 Freud para la escritura del 

doc~mento.~ '  Segundo, respecto a1 afecto, nos muestra la uni6n entre un contenido 

asociativo y su correlato afectivo, que cuando el 

individuo no puede o no quiere tramitar el excedente, el recuerdo de esta impresi6n 
adquiere la importancia de un trauma y deviene la causa de sintomas permanentes de 
h i ~ t e r i a . ~ ~  

~ roceso  que destaca la aparici6n de un mecanismo patbgeno, en el sentido de un 

impedimento a la abreacci6n por el increment0 de estimulos. Con este impedimento y a 

diferencia del funcionamiento normal del aparato psiquico -la tendencia a mantener la 

suma de excitaci6n constante por medio de la asociaci6n o la descarga- no sera posible en 

personas predispuestas [a la histeria], cualquier afecto podria ocasionar una escision 
[. . .] y de ese modo la impresi6n recibida en el afecto devendria un trauma aunqge no 
fuera id6nea para el10.~ 

'O Freud 1976, Vol. I: 209 
'' Respecto a la aparici6n de la noci6n de afecto en Freud, debemos aclarar lo siguiente: A1 escribir el artlculo 
en fiances, Freud utilizb, para referuse a1 afecto, el vocablo "valeur affective" (valor afectivo), posterionnente 
en la traducci6n de este arttculo al aleman, se utiliz6 la noci6n de Affektbetrag (quatum de afecto) La forma 
usada en l?ances expresa tanto una noci6n cuantitativa como una cualitativa a diferencia de la utilizada en 
aleman que solamente refiere al sentido cuantitativo. La haducci6n cornfin que se hace del vocablo, se ha 
inclinado por quaturn o monto de afecto, no obstante que en aleman, existe la expresi6n Affekhvert (valor 
afectivo), vocablo utilizado por Breuer, seg6n lo manifestado por Strachey. 
'' Ibidem 
'' Freud 1976, Vol. 1: 186 
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Tanto el acontecimiento traumatic0 como el recuerdo, no siempre son eliminados, 

por  tal motivo, el acontecimiento desencadenante provoca una reaccibn energica, a partir de 

la cual, la descarga de afectos puede devenir desde unas lagrimas hasta un act0 de 

venganza, pero en 10s casos donde no hay liquidacibn, el afecto queda ligado a1 recuerdo. 

[...I las representaciones devenidas pat6genas se conservan tan frescas y con tanto 
vigor afectivo porque les es denegado el desgaste normal por abreacci6n y por 
reproducci6n en estados de asociaci6n desinhibida." 

Sin embargo, Freud encuentra en la psicoterapia una forma de descarga por medio del 

lenguaje que permite la abreaccibn, en el entendido de que la palabra liga asociativarnente 

el recuerdo al acontecimiento y, el afecto a la representacibn que se tiene del suceso, asi 

[...I 10s sintomas histBricos singulares desaparecian enseguida y sin retornar cuando se 
conseguia despertar con plena luminosidad el recuerdo del proceso ocasionador, 
convocando a1 mismo tiempo el afecto acompaiiante, y cuando luego el enfermo 
describia ese proceso de la manera m b  detallada posible y expresaba en palabras el 
afecto.'l 

En la medida en que se podia expresar el recuerdo por medio de la palabra, es decir, se 

alcanzaba a declarar (Aussprechen), el lenguaje permitia a la carga afectiva desbloquearse, 

posibilitando la tramitacibn verbal del afecto. De esta rnanera, se abordaba no s61o la 

conformacibn del afecto y su estado ligado a lo patbgeno, sino tarnbikn, por medio de la 

representacibn del suceso ocasionador y el enlace afectivo, el efecto terapeutico por medio 

de la descarga, dando pie a una forma de concebir la etiologia de la histeria por una parte y 

la terapkutica por la otra. 

La propuesta de volver a restablecer el enlace de 10s recuerdos con 10s afectos por 

medio de las palabras, nos acerca concebir dos entidades: la representacibn del afecto y la 

representacibn del 'recuerdo. La primera nos remite a la idea de una cantidad de afecto, que 

en la medida en que no sea tramitado, descargado, permaneceri ligado al recuerdo. En la 

segunda, Freud coloca al recuerdo como representacibn, lo que permite incluir las vivencias 

en un registro que puede ser traido por asociacibn a traves de las representaciones, ya que 

las palabras tambien lo son. Aparte de ser fundamento de un modelo terapeutico, tarnbien 

24 Freud 1976, Vol. 11: 37 
25 Ibidem 32 



encontramos un modelo representacional basado en el enlace y descarga de afectos, que nos 

expone de manera clara la d inh i ca  de las representaciones y la importancia que adquieren 

las palabras como tales. 

En 1894, Freud nos muestra una novedad importante en relaci6n con el afecto y su 

vinculo con la representacibn. 

[...I en las funciones psiquicas cabe distinguir algo (monto de afecto, suma de 
excitacibn) que tienen todas las propiedades de una cantidad -aunque no poseamos 
medio alguno para medirla-; algo que es susceptible de aumento, disminucion, 
desplazamiento y descarga, y se difunde por las huellas mnemicas de las 
representaciones como lo haria una descarga elictrica por la superficie de 10s c~erpos?~ 

Encontramos en lo manifestado, que la cantidad se puede medir, tengamos o no cdmo 

hacerlo; esta posee una variaci611, la caracteristica de movimiento a traves de las 

representaciones, ya que puede desplazarse y descargarse. Bajo esta serie de aspectos, se 

consideran alg&as caracteristicas d,el afecto a las que habria que agregar de manera 

especifica su destino, que siendo acordes con Freud, serian: 

Conozco tres mecanismos: [l] el de la rnudanza de afecto ("conversi6n"-histeria), [2] el 
del desplazamiento de afecto (representaciones obsesivas), y [3] el de la permutaci6n de 
afecto (neurosis de angustia y melancolia)?' 

En esta temitica es indispensable una aclaraci6n: que en todos 10s casos es necesario que la 

excitaci6n sexual estk de por medio en esas trasposiciones, dejando abierta en esta $oca 

(1 894), la adquisici6n de la neurosis a travks de una experiencia, por perturbaciones de la 

vida sexual o por afectos sexuales hereditariamente perturbados. 

Tomando como punto de partida las propuestas clinicas que hasta ese momento ha 

estudiado, Freud le muestra a Fliess un esquema sintetico y claro respecto a la relaci6n 

entre representaci6n y afecto, asi como el tipo de defensa participante:28 

z6 Freud 1976, Vol. 111: 61 
" Freud 1986: 67 
"Ibidem 112 



Histeria 
I conversi6n 1 conciencia 

Afecto 

Trarnitado por 
I ganancia buena 

1 obsesiva 

Confusi6n 
alucinatoria 

Corno podemos obsewar es un esquerna que contiene 10s elernentos bhicos para 10s 

Paranoia 

Psicosis 
histerica 

destinos de la representach y el afecto en diversos cuadros clinicos. A lo que aiiadiriarnos 

un elemento que hemos referido: el afecto sexual como prornotor de las entidades clinicas. 

Representaci6n I Consewado + I Ausente de la 

Ausente 

Considerar el afecto en cuanto su destino, nos wloca en un punto donde el trayecto 

Resul tad0 

Defensa 16bil con 

Contenido de la 
representacibn 
Ausente de la 

I Defensa 

Consewado 
+ 

Dornina 
+ 

que sigue el afecto y la representacidn es distinto. En el caso de la histeria, se traspone 

Alucinaci6n 

- - - - - - - 

conciencia 
Sustituido 
Ausente 

a lo corporal la suma de excitaci6n, rnientras la representacidn queda reprimida, [en el 
caso de la neurosis obsesiva] el afecto liberado se adhiere a otras representaciones. En 
cuanto a la wnfusi6n alucinatoria, [....I el yo desestima {verwerfen) la representacibn 
insoportable junto con su afecto y se wmporta como si la representacibn nunca hubiera 
c~m~arecido.'~ . 

+ Consewado 
Proyectado 

la conciencia + 

Sobre la paranoia, 

Amistosa para 
el yo Amistosa 
para la defensa 

El contenido y afecto de la representaci6n inconciliable [se] conservan... pero son 
proyectados al mundo exterior?' 

perrnanente sin 
ganancia 
Defensa 
perrnanente, 
ganancia 

Hostil a1 yo 
Amistosa para 
la defensa 
Hostil a1 yo 
Hostil a la 
defensa 

Por su parte en la psicosis histtrica, 10s conlenidos de afecto y representacibn cobran 

brillante 
Defensa 
permanente sin 
ganancia 
Defensa 
fracasada 

irnperio sobre la vida anirnica. De rnanera sucinta diriarnos, que 10s destinos de la 

representacion y el afecto, frente a 10s rnodos de defensa son distintos, s e g h  cada cuadro 

29 Freud 1976. Vol. 111: 51-53.59 
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clinico; La representaci6n se puede reprirnir, desestimar o proyectar, pero el afecto 

permanece o es trasmudado. Ante esto habria que aiiadir otro aspecto: tomar en cuenta 10s 

distintos tipos de afectos que pueden suscitarse. 

Las cualidades afectivas se encuentran presentes desde esta temprana kpoca en ios 

textos de Freud. Si bien el knfasis recae en lo concerniente a 10s afectos sexuales, habria 

que tomar en cuenta que tarnbikn se hace referencia a otros tipos, como en el caso de la 

melancolia, cuando escribe: 

El afecto correspondiente al de la melancolia es el del duelo, o sea, ansia de algo 
perdido ... una pCrdida en la vida querencial, asimismo, cuando refiere: b. [la] 
Melancolia se presenta en combinaci6n tipica con angustia grave.)' 

Dos posibilidades de afecto enlazadas no a un estado normal sino patolbgico, lo que nos 

lleva a pensar en estas modalidades, asi como la explicacibn que se presenta a partir del 

"Manuscrito G." (1895), donde la situaci6n del afecto es m6ltiple. En lo concerniente a1 

estado normal, esti repartido entre la via de conducci6n de sensaciones voluptuosas 

(placer) y la via de las sensaciones sexuales somfiticas modificadas por la educacion 

(defensa, disgusto). Mientras el estado patol6gico es la consecuencia de la pkrdida objetal 

y energktica (duelo), en el entendido de que hay vias psicosexuales y las que se transforman 

por educaci6n (represih), todo lo cual nos llevan a seiialar que el afecto es de naturaleza 

psiquica y psicosexual. 

En la exposici6n que hemos realizado, siendo estrictos, no podriamos hablar del afecto sino 

de 10s afectos. Hemos podido constatar por medio de las diversas referencias, la gama que 

se desprende: duelo, angustia, celos, arnor, odio. Sin ir mhs lejos, s610 considerando 10s 

referidos, tenemos varias posibilidades, tan diferentes unas de otras. Sin embargo, para el 

abordaje de la noci6n de afecto en lo general, utilizaremos la expresi6n en singular, en el 

entendido de que englobaria cualquier tipo o cualidad afectiva, asi como la idea de tener un 

modelo que podamos sustentar mas delante desde la pulsi6n y, del cual, se puedan 

desprender ciertas manifestaciones particulares de afecto. 

"Ibidem 98 



4 . 2 . 2  Tres contribuciones a la noci6n de afecto en el "Proyecto de psicologia" 

En el Proyecto de psicologia encontramos tres contribuciones a la noci6n de afecto: 

la primera referida a1 deseo y la experiencia de satisfacci6n, asi como a1 dolor; la segunda, 

a1 papel del yo en la inhibici6n y la tercera, a la perturbaci6n del pensar por el afecto. 

En relaci6n con la primera, Freud nos sefiala que las neuronas que conforman el 

ndcleo del sistema rnntmico, a1 ser cargadas tendrim por consecuencia una tendencia a la 

descarga, un esfuerzo hacia un camino motor, siendo la via que primer0 se recorre 

la que lleva a la alferacidn interior (expresi6n de las emociones, berreo, inervacion 
muscula?' 

per0 esta descarga es inoperante pues se requiere de una modificacion externa para que la 

intema se produzca: la acci6n especifica que pueda apaciguar la necesidad por la 

satisfaccion, ya que el organism0 es incapaz de llevar a cab0 esta acci6n por si mismo. 

~ s t a  [action] sobreviene mediante aurilio ujeno: por la descarga sobre el camino de la 
alteration interior, un individuo experimentado advierte el estado del nifio." 

De esta manera, vislumbramos tres aspectos: un primer vinculo entre la descarga por la 

emotividad y la motricidad, la descarga concebida como secundaria y elemento 

imprescindible en la comunicacion con el semejante, y que la impotencia inicial del ser 

humano sera la "'en te  primordial de todos 10s motivos morales. "34 

La satisfaccion estard colocada con relaci6n a la imagen del objeto y la imagen 

motriz del movimiento reflejo que ha permitido la descarga. Propiciando asi, la relacibn 

entre la perception del objeto y la descarga intema por medio de su huella en la imagen 

motriz; por tanto, imagen motriz y afecto estarh ligados, lo cual lleva a colocar el afecto, 

por una parte, unido a la funcion de comunicaci6n y, por otra, a la experiencia corporal a 

travts de la imagen motriz de la descarga. 

"Freud 1976. Vol. 1: 362 
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Por su parte, el dolor es asociado a grandes irmpciones de cantidades de excitaci6n 

dentro del aparato psiquico; la aparici6n de esta excesiva cantidad eleva la intensidad del 

nivel de descarga y una carga de la imagen del objeto que ha provocado el dolor, que posee 

la cualidad de hacerse reconocer junto al displacer: 

Si la imagen mnkmica del objeto (hostil) es de algfin modo investida de nuevo (v. gr,. 
Por nuevas percepciones), se establece un estado que no es dolor, per0 tiene semejanza 
con 61." 

Estado que contiene ademas del displacer, la inclinacibn de la descarga correspondiente a la 

vivencia de dolor, ya que el displacer sera la manifestaci6n del increment0 del nivel en la 

excitacibn. Asi, lo que se produce no es exactamente dolor, sino cierta cosa parecida a kste, 

el displacer; mientras la carga de excitaci6n esta descargada desde el propio cuerpo, de tal 

manera que: 

[...I por la investidura de recuerdos es desprendido {desligado) displacer desde el 
interior del cuerpo, 36 . 

destacindose un mecanismo peculiar por medio de neuronas motrices que con cierta carga 

conduce Qq a 10s mbculos para descargarse. Para lo cual, Freud propone la existencia de 

las "neuronas llave" [Schlusselneuronen] que desempeiian su funci6n en relaci6n a la parte 

de 'f que esth dirigida hacia lo end6geno y que recibe sus cantidades, estas neurbnas son un 

mod0 particular de descarga que se produce al interior del sistema mnkqico, 

Pero parad6jicamente, esta descarga s61o tiene como funci6n el aumentar afin la carga. 
[Estas neuronas tambikn llamadas moforische Neuronen- neuronas motrices] Provocan 
excitaciones que se producen en el interior del sistema 'P, una serie de movimientos que 
aumentan nuevamente la tensi6n." 

y que gracias a la vivencia de dolor 

la imagen-recuerdo del objeto hostil ha conservado una facilitaci6n privilegiada con 
estas neuronas Have en virtud de la cual se desprende entonces displacer en el afecto?' 

Como se puede apreciar, la experiencia de dolor nos remite a otra forma distinta de 

explicar el afecto a diferencia de la que se desprende a partir de la experiencia de 

I' Ibidem, 365 
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satisfacci6n; de esta dltima nos rnuestra la descarga por "ernotividad" y la motricidad, 

mientras que en la vivencia del dolor se hace referencia explicitamente a una descarga 

intema y secretoria. Referencia que abre el planteamiento acerca del origen del afecto a 

partir de un elernento comb al displacer, el dolor, la angustia, m8s que con relacion a 10s 

estados de placer. 

Las huellas que deja la experiencia de dolor corno la de satisfacci61-1, son las de 10s 

afectos y 10s estados de deseo. El deseo esth ligado a la experiencia de satisfacci6n y el 

afecto a la de dolor: 

com6n a ambos en contener una elevacibn de la tensi6n Qi en Y en el caso del afecto 
por desprendimiento repentino, en el del deseo por sumaci~n.'~ 

La primera es producida por una descarga brusca, la segunda por una sumaci6n que 

coincide con la carga alucinatoria del objeto (la realizaci6n alucinatoria del deseo). Aunque 

ambos se caracterizan por cierta sernejanza, dejan en 'P motivos compulsivos. 

Por afecto entendernos, desde el Proyecto de psicologia, una descarga intema, 

end6gena y secretoria ligada a la irnagen mnkrnica del objeto hostil, situaci6n que implica 

una dirnensi6n de violencia en la descarga con una participaci6n corporal, lo cual abre el 

campo para la introducci6n de lo orghico: la experiencia orghica de dolor que s ine de 

sustento para brindar por rnedio de la repetici6n una dirnensi6n psiquica. Por otra parte, es 

importante sefialar que Freud vincula el afecto con la defensa que rnoviliza, resaltando una 

estrecha relaci6n y un estado superior de funcionamiento del aparato psiquico, en el sentido 

de hacer frente al afecto, al displacer, a travks de la represi6n. 

Del estado de deseo se sigue directamente una afraccidn hacia el objeto de deseo, 
respectivamente su huella mntmica, de la vivencia de dolor resulta una repulsi6n, una 
declinaci6n a mantener investida la imagen mnkmica hostil. Son estas la atraccidn de 
deseo primaria y la defensa primaria.40 

Colocando el afecto (displacer) corno el deterrninante de la defensa prirnaria (la represib 

Verdrangung), en cuanto esfuerzo de suplantaci6n y desalojo. 

'9 lbidem 367 
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La segunda contribuci6n en el Proyecto de psicologia, radica en el papel que juega 

el yo en la inhibicion de 10s afectos. Propuesta que destaca la funcidn del yo en el librar, 

descargar sus investiduras por el camino de la satisfaccibn, hnci6n que sed  factible a 

travis de la repetici6n de la vivencia de dolor y la pirdida progresiva de su impulso como 

afecto por medio de la inhibici6n. Ya sea que se trate de la carga alucinatoria del deseo o de 

la facilitaci6n a la descarga de displacer de la experiencia del dolor, solamente una accidn 

ligada a1 yo puede detenerlas. De lo cual se desprenden varios aspectos: 

Que el recuerdo mueshe carhcter alucinatorio durante un tiempo tan largo reclama 
tambi6n su explication -sustantiva para la concepci6n de la alucinacion-. Es sugerente 
suponer que esa capacidad de alucinaci6n, como la capacidad de afecto, son indicios de 
que la investidura yoica no ha cobrado todavia ninghn influjo sobre el recuerdo, que en 
este prevalecen las direcciones de escurrimiento primarias y el proceso total o 
primario.4' 

Dejando en claro no solo la participaci6n de la alucinacidn y el deseo, sino la capacidad del 

afecto con relaci6n a1 yo, mostrando la existencia de un yo con funciones especificas: 

Mientras que el afin de este yo tiene que ser librar sus investiduras por el camino de la 
satisfaction, ello s61o puede acontecer influyendo 61 sobre la repetition de vivencias de 
dolor y de afectos. [...I si existe un yo, por fuerza inhibiri procesos psiquicos 
primarios.42 

Siendo la operaci6n principal del yo, prevenir nuevos procesos afectivos y disminuir las 

antiguas facilitaciones afectivas, inhibiendo el decurso que va de la imagen-recuerdo al 

desprendimiento de displacer. 

En relaci6n con la tercera contribuci6n: la perturbaci6n del pensar por el afecto, es 

necesario considerar que, para perturbar un proceso psiquico normal, la descarga sexual 

debe estar ligada a un recuerdo m h  que a una experiencia, y que esta descarga se haya 

suscitado de manera prematura. 

Desde la experiencia cotidiana es c o m h  que se considere que un afecto inhiba 10s 

procesos de pensamiento, en el entendido de que toda producci6n de afecto interfiere el 

curso normal del pensamiento por olvido de asociaciones: 

" Ibidem 430 
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por olvidarse muchos caminos de pensar que de otro modo se considerarian; 
[desapareciendo asi la selecci6n y la adecuaci6n al fin. Una segunda via se realiza] sin 
mediar olvido, por recorrerse unos caminos que de ordinario se evitarfan, [digamos, por 
la utilizaci6n de vias abandonadas, sobre todo aquellas que conducen a la descarga.] En 
conclusi6n, el proceso afectivo se aproxima al proceso primario de~inhibido.~~ 

La relacibn y apoyo que lleva a cab0 entre la representacibn y el afecto no es una 

excepcibn, sino una especie de colaboraci6n, de trabajo conjunto. 

En primer lugar, que a raiz del desprendimiento de afecto la representaci6n 
desprendiente misma cobra un refuerzo, y, en segundo lugar, que la operaci6n principal 
del yo investido consiste en prevenir nuevos procesos afectivos y en rebajar las antiguas 
facilitaciones de a f e ~ t o . ~ ~  

Por una parte, la descarga de afecto intensa propicia un refuerzo en la representacibn, y por 

otra, el papel del yo consistente en evitar procesos afectivos ulteriores reduciendo la 

facilitacibn de antiguas vias hacia la descarga, ya que 6sta perturba la actividad de pensar 

por la intensidad de las cargas que moviliza. 

Esta situacibn se representa a travQ de una investidura de percepcibn, heredera de 

una vivencia de dolor, reforzada por &a cantidad intema Qfi, proclive a la descarga a 

trav6s de caminos pre-facilitados. Desprendimiento de displacer que 

seria para el yo la seiial de emprender una defensa normal; asi se habria prevenido que 
nuevas vivencias de dolor, con sus facilitaciones, se generaran tan f ic i~mente .~~ 

En la medida en que las investiduras Qfi se incrementen, el yo se vera obligado a redoblar 

esfuerzos por contenerlas hasta el punto de verse rebasado por ellas, sin mas remedio que 

admitir su decurso primario. Por tanto, 

mis dificil seri para el yo el trabajo de pensar, que, se fin todos 10s indicios, consiste f en un desplazar (descentrar} tentativo de pequeiias Q I ~ . ~  

Asi las actividades del pensar, reflexionar, se veran imposibilitadas ante la intensidad de las 

investiduras Qfi en el nivel de afecto y, como la investidura proviene de una vivencia de 

dolor, la perturbacibn surge enlazada a un recuerdo y no a una nueva percepci6n. 

" Ibidem 405 
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El afecto se concibe desde dos vertientes, lo cuantitativo y lo cualitativo, respecto a 

la primera, Freud hace un claro planteamiento en "Las neuropsicosis de defensa" (1894), 

donde nos indica que el monto de afecto tiene todas las propiedades de una cantidad, 

algo que es susceptible de aumento, disrninucibn, desplazamiento y descarga, y se 
difunde por las huellas mnirnicas de las representaciones como lo haria una descarga 
eldctrica por la superficie de 10s cuerpos."' 

Postura que prevalece en el Proyecto de psicologia a travCs de las distintas opciones de 

cantidad que plantea, asf como, de 10s proceso de carga y descarga que caracterizan al 

hncionamiento del aparato psiquico. En relaci6n a lo cualitativo, es una caracteristica que 

proviene del sistema de la conciencia a. Sistema ligado a la percepci611, donde la descarga 

de la excitaci6n da calidad a la conciencia, por medio de la transformaci6n de una cantidad 

externa en calidad (9 en a). Sobreviviendo 10s signos de calidad s610 en el momento de las 

percepciones. No obstante que la idea de la cualidad parece estar supeditada a la cantidad. 

Si al decurso de Qi se anudara una descarga (ademh de la circulacibn), ella, como 
todo movimiento, brindaria una noticia de movimiento. DespuCs de todo, 10s signos de 
cualidad misrnos son s610 noticias de descarga."' 

El afecto sera encauzado en dos direcciones: su cantidad y su calidad, siendo al 

inicio en la obra de Freud mas clara la primera que la segunda, probablemente por la 

influencia cientificista de la Cpoca, en la que la manera de hacer ciencia era bajo la 

consigna de Kant, en el sentido de que no hay ciencia propiamente dicha sino en la medida 

en que la matematica forma parte de ella, o la influencia de Wundt, que pretendiendo hacer 

ciencia desde la consigna de Kant, nos decia que nuestras sensaciones, nuestras 

representaciones, nuestros sentimientos son magnitudes intensivas. Que el mundo exterior 

se compone de las representaciones a la cuales otorgamos un valor objetivo, que pertenecen 

asimismo, a1 mundo interior y que esta correlacibn es lo que posibilita la medici6n. Frente a 

tales ideales, lo comdn era acercarse a lo cuantitativo, m8s que a lo cualitativo. 

" Freud 1976, Vol. 111: 61 
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4.2.3 L a  representaci6n y el afecto en 10s sueiios 

En el context0 de 10s sueiios encontramos una fuente primordial que nos permite 

ubicar el tfato que tiene la representaci6n y el afecto en su constituci6n, asi corno la 

observacion del sornetimiento a1 que es expuesto el afecto por la influencia de la otra 

escena andere Schauplatz, el espacio inconciente. 
I 

Llama la atenci6n que un subtitulo del capitulo "El trabajo del sueiio", Freud lo 

haya denominado bajo el nombre de "Los afectos en el sueiio", sobre todo, porque La 

inlerpretacidn de 10s sueiios tiene su sustento en la combinatoria de las representaciones, 

fundamentalmente. No obstante esta inclinaci6n, observamos en el subindice, quc no se 

trata de abordar estas formaciones representacionales corno eje central, sino de asignar un 

lugar a 10s afectos en el espacio de la representacion, en el marco de 10s sueiios. Para lo 

cual dos referencias adquieren relevancia: 

De acuerdo con el testimonio de nuestra sensacibn, el afecto vivenciado en el suefio en 
rnodo alguno es inferior al de igual intensidad vivenciado en la vigilia; y es por su 
contenido afectivo que el sueiio sustenta, mis energicarnente que por su contenido de 
representacibn, el reclamo de que se lo cuente entre las vivencias reales de nuestra 
a~ma.'~ 

Mostrando que el sueiio se nos irnpone corno una vivencia psicolbgica por su fondo 

afectivo, rnis que por su contendido representacional. Propuesta clue contrasta con la 

posici6n clisica respecto a1 contenido del sueiIo y, que nos coloca en un lugar diferente, ya 

que establecerk una diferencia en el comportamiento del afecto y la representacion en el 

sueiio, a1 seiialar respecto al sueiio, que 

10s contenidos de representacibn han experimentado desplazarnientos y sustituciones, 
rnientras que 10s afectos se rnantuvieron inc61umes.~~ 

Esta formaci6n del sueiio, nos muestra una discordancia entre el contenido 

representativo y el estado afectivo que ocurre en el estado de vigilia, dejando al afecto 

intact0 corno elernento que no entra en una cornbinatoria de alteracion y desfiguracion tal 

corno acontece con la representacion. Las deformaciones se dan sobre la representacion, ya 

"Freud 1976. Vol. V: 458 
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que bajo 10s efectos de la censura, 10s afectos son lo mas resistente, portal motivo el afecto 

es la knica via que puede darnos indicios de una reconstrucci6n correcta del sueiio, porque 

el afecto no engaria como sucede con la combinatoria de las representaciones. 

Existen sueiios que e s t h  dominados por la injerencia de un estado afectivo, 10s 

cuales surgen cuando el afecto aparece desligado de la representaci6n a la que pertenece y 

se enlaza a otras partes del sueiio, donde le puede dar un nuevo ordenamiento, influyendo 

de mod0 determinante sobre sus contenidos. 

En el context0 del sueiio, 10s estados afectivos pueden tener dos fuentes: psicol6gica 

u orginica. En el primer caso, se encuentran 10s pensamientos de la vispera y la 

representaci6n inducira el estado afectivo, en el segundo se halla un estado somatico y el 

contenido representativo sera inducido por el estado afectivo. Con la dominaci6n de un 

estado afectivo sobre ]a representacih, encontramos bajo esta modalidad sueiios de 

angustia o alg6n afecto penoso a1 igual que 10s estados mostrados en las neurosis, 

manifestindose el afecto como si fuera la causa, el motivo del desmollo del sueiio. Aunque 

no debemos olvidar, que respecto a1 sueiio, 

su fuem impulsora es, en todos 10s casos, un deseo por cumplir [...]'I 

Por tanto, en todo estado de causa se trata de afectos ligados a contenidos de 

representacibn, desde el punto de vista de la realizaci6n del deseo, ya que el sueiio s610 

puede pedir prestada su fuerza a1 deseo. 

Existen sueiios donde podemos encontrar representaciones privadas del afecto que 

le corresponde en el estado de vigilia, estados donde el afecto fue sofocado., aunque 

sabemos que 10s itinerarios de pensamiento son susceptibles de afecto. Pero si concebimos 

la sofocaci6n del afecto como un act0 propio de la censura, diriamos que una 

representaci6n angustiante se puede mostrar desde el engaiio a travQ de la indiferencia. 

La inhibici6n del afecto seria entonces el se ndo resultado de la censura onirica, asi 
como la desfiguraci6n onirica era el primero. >Y 

" Ibidem 527 
" Ibidem 466 



Para tal estado, el afecto quedarh sin efecto, mientras la representaci6n pasart3 a traves dela  

figurabilidad, para a su vez ser desfigurada por el trabajo de la censura, quedando ambas 

influidas en el transcurso de la elaboraci6n onirica. 

El afecto podria sofocarse si seguimos la idea de la inhibicibn, ya que la sofocaci6n 

tiene por objeto impedir el desarrollo de estados afectivos porque 

el decurso de las representaciones en el interior del Icc, librado. a si mismo, 
desarrollaria un afecto que en su origen tuvo el caracter del placer, pero desde que se 
produjo el proceso de la represi6n lleva el caracter del d i ~ ~ l a c e r . ~ ~  

Diriamos que un afecto placentero a partir de la represi6n se torna displacentero. Pero 

tambien sabemos que la represi6n tiene el objeto de evitar el displacer y se ejerce sobre la 

representacibn porque ahi es donde se libraria el displacer. Respecto a esto Freud nos 

seiiala que: 

El cumplimiento de tales deseos ya no provocaria un afecto placentero, sino uno de 
displacer, y justamente esta mudanza del afecto constituye la esencia de lo que 
designamos represi6n.14 

A partir de lo que hemos referido, podemos afirmar que el afecto se suprime y la 

representacibn se reprime, quedando el estatus de inconciente a esta 6ltima. 

[...I he evitado indicar si atribuyo a la palabra "sofocado" {unterdriickt) un sentido 
diverso que a la palabra "reprimido" {verdrangt). Pero deberia haber quedado claro que 
esta "ltima destaca mas que la primera la pertenencia al inc~nciente.~~ 

Por medio de la sofocaci6n del afecto y su ausencia en algunos procesos, como en 

el caso del sueiio, pareciera que el trato otorgado es similar a1 designado a la 

representaci~jn, dando la impresi6n de la presencia de mecanismos semejantes, per0 esto en 

realidad no es posible. Por ejemplo, el afecto no puede fragmentarse en varios elementos 

(condensaci6n) tal como puede acontecer con la representacibn y, constmir nuevos 

productos totalmente deformados en relaci6n con la cadena asociativa de pensamientos del 

sueiio. El afecto resiste la fragmentacibn, tal vez por ese motivo, Freud lo considera como 

un elemento seguro en la interpretacibn del suefio. 
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El afecto puede suprimirse, desplazarse, diluirse, en el entendido de que no cambia 

en su calidad, per0 puede ser disminuido, inhibido, como consecuencias de una operacion 

cuantitativa. Sin embargo, si lo consideramos como algo que se desplaza o incluso que se 

transforma en lo contrario (sentimientos prohibidos que son reemplazados por su opuesto 

{odio-amor)), venamos que tanto el desplazarse como el transformarse nos acercan 

directamente a mecanismos propios que se ejercen sobre la representacion. Pero en el 

sentido estricto, esto no seria aplicable para el afecto. No obstante se conserva para afecto, 

la operacidn de disminuir, inhibir o suprimir una sensacion de displacer. Pero como ya lo 

hemos indicado, el afecto no puede fragmentarse como sucede con la representacidn. 

4.2.4  La representacibn y el afecto en la metapsicologla de 1915 

Una de las ideas centrales en la metapsicologia de 1915, es la conformacion de 10s 

sentimientos o afectos. Hecho que nos lleva a considerar la exposici6n de esta propuesta 

desde dos textos de vital importancia: La represidn y Lo inconciente. 

Pensado estrictarnente desde el afecto, lo indicado hubiera sido abordar "Pulsiones y 

destinos de pulsi6n7' (1914), per0 el tema que nos atafie es la representacidn y el afecto, no 

la conformacidn de la pulsi6n y su hcionamiento. 

En principio, Freud deja en claro que el afecto no se reprime, es la representacion la 

que cae en este proceso. Por tanto, hay representaciones inconcientes, pero no afectos 

inconconcientes o reprimidos. Planteamiento que proviene de la Bpoca de "Las 

neuropsicosis de defensa" (1894). cuando nos indicaba la tarea del yo defensor frente a la 

representacibn inconciliable en el intento de dar una soluci6n a1 conflict0 que representa. 

Logrando asi 

convertir esta representaci6n intensa en una dtbil, arrancarle el afecto, la suma de 
excitaci6n que sobre ella gravita,56 
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divorciando la suma de excitaci6n y aplichdola en otro empleo. Afirmando con esto, que 

10s destinos son diferentes tanto para la representaci6n como para el del afecto. 

El afecto tendrh un trato particular sobre todo cuando es referido a1 factor 

cuantitativo de la agencia representante de la pulsi6n, asi como sus tres destinos posibles a 

10s que refiere Freud: 

La pulsi6n es sofocada por complete, de suerte que nada se descubre de ella, o sale a la 
luz como un afecto coloreado cualitativamente de alg6n modo, o se muda en angustia. 
[Colocando estas dos eltimas salidas frente a un nuevo destino de las pulsiones], la 
trasposicidn de las energias psiquicas de las pulsiones en afecros y, muy 
particulannente en angustia.'? 

Recordando que el motivo de la represi6n no es otro que evitar el displacer y, si Bste se 

suscita, es un indicador de que el objetivo de la represi6n fracas6. Pero esto no s610 nos 

habla del motivo de la represi6n, sino del destino del afecto, su relevancia y consecuencias. 

De ahi que el destino del monto de afecto de la agencia representante importa mucho m b  

que el de la representacibn. 

La represi6n puede ser que haya alcanzado su meta con la representaci6n, pero si no 

consigue impedir las sensaciones de displacer, de angustia, entonces estariamos hablando 

de que no ha logrado su objetivo. En todo caso diriamos que, la represi6n recae sobre la 

representaci6n y, la supresidn sobre el afecto. Asimismo, que el acento recae mas sobre la 

importancia del afecto que en la representacibn, lo cual es paradojico: Porque la represi6n 

opera para impedir la aparici6n del displacer, la angustia. Pero el displacer mismo es el 

afecto de la represi6n que ha transformado el placer en displacer a partir del momento en 

que rechaza a la representaci6n por su contenido. 

Dos nuevos elementos vienen a incorporarse: la agencia representante de la pulsi6n 

y el afecto como un product0 de la pulsi6n. Siendo este 6ltimo el que abordaremos con la 

finalidad de ubicar a quC nos estarnos refiriendo con la noci6n de afecto. 

En principio debemos considerar que Freud, en el articulo "Lo inconciente" (1915), 

centra la discusi6n en torno a que es lo que se debe nombrar como conciente e inconciente, 
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haciendo knfasis en la existencia de pensamientos y procesos en el sistema inconciente, ya 

que es parte de la finalidad del docurnento justificar y argumentar que una 

una pulsi6n nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia; s61o puede serlo la 
representaci6n que es su representante. Ahora bien, tampoco en el interior de lo 
inconciente puede estar representada si no es por la representaci6n.'8 

Si la pulsi6n no estuviera ligada a un representante nada podriamos saber de ella, en este 

sentido, la pulsi6n no es conciente ni inconciente, s610 su representante. De ahi que, la 

oposici6n inconciente-conciente no tiene aplicaci6n para la pulsibn, concept0 limite entre lo 

psiquiw y lo somitico. 

Freud ubica el afecto como la forma privilegiada en la que la pulsi6n se manifiesta, 

o tal vez tendriamos que decir, en la forma en que se hace representar. 

Si la pulsi6n no se adhiriera a una re resentaci6n ni saliera a la luz como un estado 
afectivo, nada podriamos saber de ella. P, 

Tanto la representaci6n como el afecto, son 10s mediadores para que la pulsi6n 

pueda acceder a la conciencia. De otra manera, no es factible su transformaci6n directa en 

objeto de la misma. 

Una distinci6n se hace necesaria. La representaci6n y el afecto tienen origenes y 

destinos diferentes, aunque tengan la misma funcion de mediaci6n con relaci6n a la pulsi6n 

y la conciencia. 

Toda diferencia estriba en que las representaciones son investiduras -en el fondo de 
huellas mnimicas-, mientras que 10s afectos y sentimientos corresponden a procesos de 
descarga cuyas exteriorizaciones hltimas se perciben como sensaci~nes.~~ 

Asi, ambos e s t h  vinculados a sistemas diferentes. La representaci6n con el sistema de la 

memoria, de la concatenacibn, de la combinatoria. El afecto, con la descarga, con la 

cualidad y resistencia a la deformacion. Respecto a la represibn, habra representaciones 

inconcientes a1 interior de este sistema, per0 no afectos inconcientes. Sin embargo, vale la 
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pena mencionar 10s motivos que de esta afirmaci6n se desprenden, mismos que 

abordaremos a continuaci6n. 

iPor qu6 el afecto no ha de ser inconciente? ipor qu6 se le coloca como un product0 

relacionado con la conciencia? 

Es que el hecho de que un sentimiento sea sentido, y, por lo tanto, que la conciencia 
tenga noticia de 61, es inherente a su esencia. La posibilidad de una condici6n 
inconciente faltaria entonces por entero a sentimientos, sensaciones, afe~tos.~'  

A pesar de que el uso cotidiano que se hace de la terminologia psicoanalitica nos enfrente 

con las expresiones "afectos o sentimientos inconcientes", tales no existen. Lo que ocurre 

es que un afecto- puede ser percibido erradamente, porque a trav6s de la represibn, su 

representaci6n genuina fue compelida a enlazarse con otra representation, teniendo noticia 

la conciencia de 61 por exteriorizacion de Qta 6ltima. 

Cuando restauramos la concatenaci6n corrects, llamamos inconciente a la moci6n 
afectiva originaria, aunque su afecto nunca lo fue, pues s610 su representaci6n debi6 
pagar tributo a la represi6n [a pesar de que la represidn, en algunos casos, alcance a 
inhibir el desarrollo del afecto imposibilitando, amagindolo.] En rigor, y aunque el uso 
lingiiistico siga siendo intachable, no hay por tanto afectos inconcientes como hay 
representaciones inconcientes. 62 

Lo anterior da pie para hacer un viraje en el texto de Freud, ya que la frase indica 

que no hay afectos inconcientes "como" hay representaciones inconcientes. El asunto recae 

en el "como", porque abre la posibilidad de que existan en realidad afectos inconcientes, 

s610 que no serian como las representaciones y no tendrian la misma dinimica que ellas, 

sobre todo cuando nos indica que: 

dentro del sistema Icc muy bien puede haber formaciones de afecto que, al igual que 
otras, devengan concientes [...I Es posible que el desprendimiento de afecto parta 
directamente del sistema Icc, en cuyo caso siempre tiene el caracter de angustia, por la 
cual son trocados todos 10s afectos ctreprimidos)),63 

dando a entender que el afecto puede provenir del sistema Icc por la relaci6n que guarda 

con la moci6n pulsional. Pero, tambien nos dice que la moci6n pulsional (hemos de 
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suponer, la que esta adherida a la agencia representante), se verh obligada a esperar hasta 

que logre encontrar una representaci6n sustitutiva en el interior del sistema de ia 

conciencia. 

Despu8s el desarrollo del afecto se hace posible desde este sustituto conciente, cuya 
naturaleza determina el caricter cualitativo del a f e ~ t o . ~ ~  

Aclarando con esto que el afecto -el otro elemento que representa la pulsi6n- no pertenece 

a1 campo de lo inconciente, sino que es un producto seeundario, un desarrollo que se 

desprende del movimiento pulsional que se encamina a travCs de representaciones 

sustitutivas hacia la conciencia; en el sentido de buscar una descarga, misma que es 

percibida en la h ica '  posibilidad que tiene, por medio de la conciencia, alcanzando su 

cualidad no por si rnisma, sin0 por la representaci6n conciente, quien determina su caricter. 

Diriamos que el afecto es un producto, un desarrollo que se suscita en la conciencia, 

fuera de toda 16gica inconciente, excluido de la combinatoria inconciente a la que se ven 

sometidas las representaciones, como una formaci6n propia de la conciencia. Su lugar se 

circunscribe -mh  bien- a lo estictamente psicol6gic0, del cual requiere de una instancia 

que lo perciba como tal: el yo, entidad propiamente narcisista conformada por 

representaciones. 

La postura de Freud en relaci6n con el afecto parece no sufiir variaciones ulteriores. 

Aun en el esquema de la segunda t6pica y la segunda teoria de la angustia, el afecto 

conserva el misrno carhcter que le adjudica la Metapsicologia. Inclusive, en lnhibicidn. 

sintoma y angustia, define a esta cltima -afecto por antonomasia- como "algo sentido", 

aiiadir luego: 

La llamamos estado afectivo si bien no sabemos qu8 es un afe~to.~' 

Frase que conlleva un tono especial per0 no por eso drhtico, sino mas bien realista. Un 

afecto por antonomasia: la angustia. Aunque de Csta diga que es una sefial, una advertencia 

ante el peligro, ante el retomo de lo reprimido; del representante de la pulsion. 

Ibidem 
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Finalmente, encontramos una novedosa e inesperada afirmacibn en relacibn con el 

destino del afecto y la representacibn. 

la pieza mis antigua de nuestra terminologia psicoanalitica, la palabra arepresi6n)) 
(ctVerdrXngung)), ctdesalojo))), se refiere ya a ese proceso patol6gico. Si en este se 
quiere separar de manera mas nitida el destino de la representaci6n del destino del 
afecto (ver nota), y reservar el tCrmino ctrepresi6n)) para el afecto, ctdesmentida)) 
(((Verleugnung))) seria la designaci6n alemana correcta para el destino de la 
representaci6n.66 

Sabemos que Freud, todavia un aiio antes en "Inhibici6n, sintoma y angustia" habia 

declarado que el afecto no podia ser objeto de represi6n. Lo que nos lleva a pensar si 

estamos frente a una contradiccibn o tal vez ante una nueva formulaci6n del destino del 

afecto. 

La afirmacion que hace Freud, debemos considerarla en su justa dimensi6n, de otra 

manera, corremos el peligro de caer en un desliz interpretativo. No descuidemos que el 

trabajo que nos presenta tiene como temitica principal el "Fetichismo", y que una de las 

intenciones es separar la represi6n de la renegaci6n. En este caso, indicando que el afecto 

se reprime, colocando la renegacibn en relacibn con las representaciones (VorsteNungen). 

Por lo que podemos vislumbrar en el trato que le da a1 afecto, lo considera como una 

representacibn (reprimida), por tanto, algo que queda en el context0 de lo incomunicable 

(inconciente) y que su retomo (de lo reprimido) se muestra en la aversi6n hacia el sexo 

femenino, manifestaci6n que nos lleva a considerar el afecto como si fuera un entramado de 

representaciones, de vivencias que se constituyeron en el orden del horror que el fetichista 

experiment6 en una situaci6n sorpresiva frente a la castracibn, al observar la diferencia de 

sexos. Es este horror experimentado, esta vivencia proveniente del campo visual la que se 

reprime y queda enmarcada por esta condicibn en la insistencia, en el retomo del elemento 

visual desplazado en el fetiche, asi como en la actitud despectiva hacia el sexo femenino. 

Por otra parte, la representacibn o el conjunto de &stas, caerh bajo el efecto de la 

renegacibn, propiciando la organizaci6n de un sistema de ideas y pensarnientos, como una 

ley dotada de valor general, lo que permite al nifio constmir una teoria sexual al enfrentarse 

con la castraci6n, digamos, con la ley de la diferencia de 10s sexos. ~nteponiendo su ley a 
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la de la castraci6n. Niegan tal falta, creen ver el rniernbro: lo que se reniega es un hecho, 

reniega de aquello que ha visto. 

Corno podemos apreciar, rnh que optar por una u otra propuesta respecto al afecto y 

su relaci6n con la represi6n o, establecer un estudio sobre cierta contradiccion, te6rica en 

Freud, es importante recuperar la justificaci6n clinica que se desprende de la constituci6n 

del fetichisrno y de la condici6n que irnpone la renegaci6n en una experiencia visual. 

En la ternatica que nos concieme -la ligazbn representacibn-afecto-, un aspecto nos 

queda pendiente: la Besetmng (investidura). La cual nos acerca a una problernitica singular 

que rebasa el arnbito de lo te6rico amplihdose sus confines al campo de la traduccion que 

se ha hecho de este concept0 en la obra de Freud. Cuesti6n que considerarernos a 

continuaci6n para su estudio. 

4.3 La investidura: un problema te6rico y de traducci6n 

Para el abordaje de la concepci6n de representaci6n y afecto, es necesario esclarecer 

cud es el papel que juega la Besetzung (investidura), tkrmino que, corno lo seiiala 

~tcheverr~:' tiene serias dificultades de traduccibn, entre opas, precisamente la de ser 

traducido corno investidura, por Etcheverry rnisrno, per0 tarnbikn corno carga (catexis) en 

el caso de Mpez Ballesteros. Ademas, el vocablo se traduce frecuenternente corno: 

"guamecer, ocupar, cubrir una vacante, reparto (en el sentido de un elen~o)".~' 

Encontramos dos vertientes en el abordaje de la Besetzung, una en relaci6n con la 

traducci6n y otra en referencia a1 uso que Freud le da. Respecto a la baducci6n debernos 

partir de la descornposici6n propia del vocablo: El prefijo "be", transforma 10s verbos 

intransitivos en transitivos, seiiala direccionalidad y en algunos casos, aproxirnaci6n, 

contact0 o el act0 de tomar. Por otra parte, serz corresponde a1 radical del verbo sefzen, que 
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en su forma transitiva significa literalmente "colocar sentado", "a~enta r" .~~  El prefijo be, en 

conjunci6n con el verbo setzen, remite a la acci6n de poner en un espacio un objeto que 

viene de otro lugar, asentando el objeto, ocupando. Por lo general, el uso que se le da es 

para referirse a la ocupacion de espacios o funciones por personas. 

Para el caso del psicoanalisis, como ya lo hemos mencionado, se ha traducido al 

espaiiol como investir, investidura, per0 tambikn, como catectizar y catexis. Pero no hay 

que descuidar la posibilidad de la traduccion como "ocupaci6n" en el sentido de tomar, 

apropiarse de un lugar, como cuando una poblacibn va ocupando temtorios, en el entendido 

de algo que se va desplegando, avanzando y posicionindose en un territorio. 

Lo seiialado son algunas ideas de las que hacemos uso para enmarcar el sentido y 

aplicaci6n que podemos asignar a la Besetzung en el idioma espaiiol. Asimismo, considerar 

en la lectura del texto freudiano, un punto de apoyo que nos permita un giro de sentido y 

claridad en el uso que le damos a Cste concepto. 

Las influencias que recibi6 Freud, respecto al uso de la noci6n Besetzung, se@n el 

estudio de ~tcheverty'~, provienen de Meynert y de Boltzman. Del primero, Freud retoma 

una cita y emite una reflexion en torno a la idea de ocupaci6n Besetzung: 

[...I en 10s procesos fisiol6gicos de la ocupaci6n de la corteza cerebral por las imagenes 
de la memoria intewiene en un nimero creciente de cClulas cotticales; de este proceso 
depende el desarrollo de la gama de imagenes de las cuales dispondri el niiio. Muy 
probablemente, la receptividad de la memoria, que es la base de todos 10s logros 
intelectuales, esta limitada por el nimero de cBlulas corticales disponible. [De esta 
manera, el aprendizaje consistia en la ocupaci6n de zonas de la corteza del cerebro, y 
esta ocupaci6n daba por resultado una Besetzung, una poblacibn, iba siendo poblado el 
cerebro por funciones. A lo que Freud reflexiona diciendo:] como el aprendizaje de una 
nueva lengua, depende de la ocupaci6n de areas corticales hasta ese momento no 
ocupadas, de una manera similar a la expansi6n de una ciudad cuando la gente se 
instala en areas que estan hera de sus murallas. 71 

Metafora referida a lo que sucedia con una ciudad medieval que se extendia mas alla de sus 

fronteras y entonces poblaba la campiiia circundante. Expresi6n que da pauta a pensar en el 

sentido de una poblaci6n que se extiende, poblando un lugar. 
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En relaci6n a Ludwig Boltzman, quien desarrollaba sus trabajos a finales del S. XIX 

en Viena. El termino Besetzung, aparece relacionado con sus intentos por explicar la teoria 

de la termodinhica. Parte de la idea de que a1 aplicar calor a las moleculas, &stas se 

activan y chocan unas con otras, por tanto, se podna decir, que cada mol6cula tiene un 

estado de impulso. El estado de impulso se define por la masa y esta por la velocidad. 

Siendo el estado de impulso el increment0 de calor de las molCculas. Ante la dificultad de 

seguir cada molicula, hacer el calculo matematico y observar que les sucedia, Boltman 

opt6 por definir un rango estadistico para calcular cuintas molCculas hay en cada estado de 

impulso. Diciendose entonces, que el estado de impulso esta poblado (Besetzung) por 

determinado n6mero de molCculas. . 

En Meynert, la Besetzung es tomada en el sentido de una poblaci6n que ocupa 

territories, partes de la corteza cerebral, en Boltzman tambidn aparece en el sentido de 

ocupaci6n, per0 como un calculo estadistico relacionado con la termodindmica. En relaci6n 

a estas vertientes, Etcheverry sefiala: 

habria que considerar que investidura es un termino demasiado fenomenol6gic0, 
cuando lo que esth haciendo Freud es el intento de a licar un modelo fisico y un R modelo de termodinimica estadistica al proceso psiquico. 

Nos parece interesante la reflexi6n de Etcheverry, considerando la posibilidad de ocupaci6n 

en una tendencia econ6mica encaminada a la termodihica ,  por parte de Freud. 

Asimismo, tomamos en cuenta que estas reflexiones son parte de una actitud autocritica que 

hace Etcheverry ante el desacuerdo que surge en el al haber traducido Besetzung por 

investidura. Con la intenci6n de hacer una lectura cuidadosa de Freud, respetaremos la 

traduccion de investidura, per0 en el sentido de dar continuidad a1 texto freudiano, aunque 

nosotros nos abocamos mhs por el sentido de poblar. 

La nocibn de Besetzung esth presente desde lo que podemos considerar 10s 

momentos iniciales de la obra de Freud. 

Si uno combina cste cuadro de las neuronas con la concepci6n de la teoria de Qfi, 
obtiene la representaci6n de una neurona (N) investida {Besefzf), que est& llena con 
cierta Qfi, y orras veces puede estar vacia7' 
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tambi6n encontramos una referencia directa con la representaci6n cuando nos dice: 

La representaci6n reprimida sigue teniendo capacidad de accion dentro del lcc; por 
tanto, debe de haber conservado su investidura. Lo sustraido ha de ser algo diverso. 
Consideremos el caso de la represi6n propiamente dicha (del ctesfuerzo de dar cazan), 
tal como se ejerce sobre la representaci6n preconciente o aun sobre la ya conciente; 
entonces la represi6n solo puede consistir en que a la representacion se le sustraiga la 
investidura (pre)conciente que pertenece al sistema Prcc. La representacion queda 
entonces desinvestida, o recibe investidura del Icc, o conserva la investidura icc que ya 
tenia. Por tanto, hay sustraccion de la investidura preconciente, conservation de la 
investidura inconciente o sustituci6n de la investidura preconciente por una 
inconciente." 

Continlia diciendo ademAs, que hemos puesto en la base de esta obsewacibn, como a1 

descuido, este supuesto: 

el paso desde el sistema Icc a uno contiguo no acontece mediante una trascripcion 
nueva, sino mediante un cambio de estado, una mudanza en la investidura. El supuesto 
funcional ha arrojado aqui del campo, con poco esfuem, a1 supuesto t6pico.75 

En la primer referencia, encontramos la exposicibn de una idea con relacibn a la imagen de 

una accibn que ocupa o toma un espacio, un lugar potencialmente vacio; en cuanto algo que 

se puede colocar en la neurona, lo que permitiria que permanezca con o sin un valor por 

algo que puede ser colocado (Besetzung) en ella. En la segunda cita, se muestra la accibn de 

movilizar por medio de una investidura a pesar de la represibn. En este proceso, se retira la 

investidura que ocupaba la representacibn, energia que habia sido "colocada" por el 

preconciente, permaneciendo en esta representacibn hicamente la investidura del 

inconciente (la cual ya estaba presente). Adem&, es factible que al retirar, al sustraer la 

investidura preconciente, deje disponible la representacibn, la cual es re-ocupada por una 

investidura inconciente. De cualquier manera, ya sea por la investidura que quedb o por la 

nueva que proviene del inconciente para ocupar la representacibn, permite a la presibn que 

se ejerce desde la representacibn acceder a la conciencia, ante lo cual, se propone la 

existencia de una contra-investidura que coadyuve a mantener la represibn. La contra- 

investidura, se realiza sobre otra representacibn que mantenga un vinculo con la reprimida, 
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asi, "ocupa", impide +on la nueva representacibn investida- el acceso de 10s contenidos 

reprimidos a la conciencia. 

Como podemos obsewar, encontramos el sentido de ocupar, colocar y desplegar en 

la representacion por parte de la investidura, que atenikndonos a lo que hemos indicado -al 

inicio de este subindice- estm'amo sefialando que la investidura es lo que le 

proporcionaria una direccionalidad al aparato psiquico, aquello que promoveria su 

funcionamiento hacia tal o cud  punto, o hacia una intencibn que veriamos discurrir en el 

sentido del movimiento que se da por el despliegue de ella, ocupando un lugar en la 

representacibn, es decir, despleghndose sobre ella, poblindola. Pero tambikn, esti  en juego 

la existencia de un "valor" que adquiere la representacion en la condicibn de "investida". 

Particularidad que abre sobre la misma idea del valor, dos claros ejemplos, una que va 

directamente con la investidura y otra hacia el afecto. Respecto a la primera, Freud nos 

dice: 

El carhcter de ser fresca, como tal, presta a una impresibn un cierto valor {Wert). 
psiquico para la fonnacibn del sueflo, equivalente a la valencia {Wertigkeit) de 10s 
recuerdos o las ilaciones de pensamientos sobre 10s que recae un acento afe~tivo.'~ 

De lo cual destacamos que valor y valencia se usan aqui para lo que en otros textos 

se diria investidura. Asimismo nos plantea que 

En la vida animica normal [...I tenemos representaciones que en calidad de puntos 
nodales o de resultados finales de cadenas integras de pensamientos poseen una gran 
significatividad (Bedeutung) psiquica, pero esta valencia {Wertigkeit) suya no se 
exterioriza en ningirn caricter sensorialmente pateilte para la percepci6n intema; lo 
representado de ninguna manera se vuelve m L  intenso." 

Es notorio que entre investidura y significatividad el tbrmino de trhsito sea ctvalor)), 

que permite apuntar tanto a lo cuantitativo, a1 indicar la intensidad de un campo, como por 

lo cualitativo, a1 indicar la direccibn de una actividad. 

En el segundo ejemplo se destaca que, la representacibn aparte de su contenido tiene 

otro componente: su monto de afecto, en el entendido de que cada suceso, cada impresibn 

psiquica estfi provista de un Valeur Affective valor afectivo, (Affektbetrag {monto de 
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afecto)). Aunque es necesario considerar si la investidura es asimilable a1 afecto. En todo 

caso, si estamos hablando de lo mismo o son dos elementos distintos. 

Sobre esta problemhtica Etcheveny nos indica: 

no parece que puede asimilarse, sin mas, ctinvestiduras a ctmonto de afectos. Nos 
referimos a una asimilacibn categorial, no a las cosas mismas. ctInvestiduran parece 
apuntar a otro nivel de andlisis, el de la forma especifica de comportamiento de la 
energia en el interior del aparato psiquico y entre sus el em en to^.^' 

La Beselzung, entendida de esta manera tendria un orden distinto a1 afecto. En principio no 

seria un desarrollo pulsional, un product0 secundario de Csta en la conciencia, sino la 

energia que especifica una cantidad que ocupa a la representacibn, lo que asigna un valor 

psiquico e indica una direcci6n del funcionamiento del aparato psiquico, por ejemplo 

cuando Freud nos dice que el pensamiento 

Es en lo esencial una acci6n tentativa con desplazamiento de cantidades mAs pequeiias 
de investiduras (Besefzungsquantitiiten) que se cumple con menos expendio (descarga) 
de estas. Para ello se requiri6 un transporte de las investiduras (Besetzungen) libremente 
desplazables a investiduras (Besetzungen) ligadas, y se lo obtuvo por medio de una 
elevaci6n en el nivel del proceso de investidura (Besetzungsvorganges) en su 
  on junto.'^ 

Observation que aclara la direcci6n del funcionamiento del aparato psiquico, la existencia 

de una cantidad de energia y el desplazamiento de un tip0 de energia a otra. Con lo cual nos 

referimos a un tipo particular de energia en el aparato psiquico, a su dinhica,  pero no a un 

tipo de afecto en especifico. Por tanto, tendriamos que especificar lo siguiente: la 

representaci6n posee dos elementos: su contenido y el afecto; pero a su vez se ve ocupada 

por una energia, un quantum de energia que se coloca en ella, se sustrae, o bien a c t ~ a  en 

sentido contrario, oponiindose a otra investidura. Aspecto que destaca no so10 el hecho de 

que el aparato psiquico tenga una direcciondidad, sino que la representaci6n sea afectada 

por medio de un valor que se le adjudica con la investidura. 

Sin embargo en el articulo "Lo inconciente" (1915), seiiala entre otras cosas, que la 

representaci6n reprimida conserva su investidura, por tanto, su capacidad de acci6n dentro 
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del inconciente y, que si en ese proceso hay una sustracci6n serd algo diverso, de otra 

indole, porque se le 

reh6sa a la representaci6n rechazada la h.aducci6n en palabras que deberian permanecer 
enlazadas con el objeto?' 

A1 no ser aprehendida en palabras, la representation careceri de una sobreinvestidura, 

permaneciendo en el inconciente como algo reprimido. Es decir, a 

la re resentaci6n se le sustrae la investidura (pre)conciente que pertenece al sistema 
Prcc. F, 

Por tanto, se conserva la inconciente o se sustituye la preconciente por una inconciente. 

Hasta aqui las cosas marchan de una manera precisa con la investidura, per0 aparece sin 

ninguna introduccidn, ni sefialamiento de por rnedio, una afirmaci6n que cambia la forma 

de concebir la Besetzung, orientando su sentido en otra direction: 

Empero, este proceso de sustracci6n de libido [a pesar de su insistencia en la 
investidura (Besetzung)] la representaci6n que sigue investida o que es provista por 
investidurns desde el Icc no haria intentos renovados por penetrar en el sistema Prcc, 
valida su investidura. [Volviendo a insistir en la investidura como el elemento que 
acomparla a la representaci6n y encauza su destino dentro del aparato psiquico] En tal 
caso la sustracci6n de libido tendria que repetirse en ella. 82 

Afmacion que irmmpe en el momento en que Freud trata de establecer un orden en el 

comportamiento de la investidura y, fijar su influencia sobre la representacidn por 10s 

efectos de la represion, momento en el que introduce el termino "libido" para referirse a la 

investidura, asimilhdolas. La aclaracidn, por parte de Freud, vendrh unos p k a f o s  despuCs: 

Nos estfi permitido sustituir investidura por libido, pues como sabemos, se trata de 10s 
destinos de las pulsiones sexuales?' 

A nuestro entender, las cosas se cornplican con estas propuestas de equivalencia, 

por lo cual consideramos pertinente hacer algunas precisiones en torno a estos conceptos. 
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Como podemos deducir, en el modelo freudiano cada una de las investiduras es 

especifica de su sistema, de ahi que no hay transformaci61-1 de una investidura inconciente 

en investidura conciente. Estas investiduras recaen sobre las representaciones a las que 

inviste o desinviste. En cuanto a1 paso de una representaci6n de un sistema a otro, se 

produce por la desinvestidura del primer0 y la contrainvestiudra del segundo. De esia 

manera, cada sistema posee sus propias investidwas, siendo la representaci6n la que se veri 

afectada por ellas. 

En el caso de la investidura inconciente, nos dice Freud en las primeras hojas de la 

"La represi6nW (1915), que tsta puede ejercer sobre las representaciones una f u e m  de 

atracci6n durante el proceso de la represibn, a travks del apoyo que se recibe por parte de 

las representaciones reprimidas. Pero en otros casos 

No se advierte la raz6n por la cual la representaci6n que sigue investida o que es 
provista de investiduras desde el Icc no haria intentos renovados por penehar en el 
sistema P ~ c c . ' ~  

Posiciones que nos llevan a dos tendencias del inconciente: una h e m  que liga, 

repetitiva, que atrae impidiendo la toma de conciencia y, otra conformada por investiduras 

que impulsan a 10s retoiios, propiciando su ingreso a1 preconciente y la conciencia. 

El problerna se hace mayor cuando se indica que la investidura es libido, la energia de las 

pulsiones sexuales. Ya que en su origen, la pulsi6n no es conciente ni inconciente sino 

orghica, y para localizarse en un sistema, requiere estar fijada a1 Vorstellungsrepasentaz. 

Este planteamiento acarrea una seria dificultad: colocar como equivalente la investidura y 

la libido. La salida que encontramos es: que la investidura da cuenta de la pertenencia de 

una representaci6n a determinado sistema, a su ubicaci6n t6pica, mientras que la fijaci6n de 

la pulsi6n, da cuenta de la posici6n t6pica de la libido que se fija a ella. De no ser asi, 

tendriamos que considerar la existencia de una libido inconciente y otra preconciente. Lo 

cual contradice la teoria general de la libido: una oposici6n tbpica y cualitativa, irreductible 

entre una libido inconciente y una pre-concciente, ya que una no podria transfonnarse en la 

otra. 

'' Ibidem 177 



Por otra parte, denotamos que entre investidura y afecto habia una'distancia a 

wnsiderar, rnisma que 10s colocaba en rnovimientos e intenciones diferentes, dando por 

hecho que la investidura era un quantum de energia propio del funcionamiento, del acaecer 

psiquico y, por lo rnisrno su tendencia era la direccionalidad de bte, asi corno colocar a las 

representaciones t6pica y dinhicarnente. Respecto al afecto, le hemos dado el trato de un 

desarrollo pulsional, una forma de descarga de la pulsibn en el h b i t o  de la conciencia y 

del yo. En el momento en que Freud equipara libido con investidura, como ya lo hernos 

manifestado, las cosas se complican. Porque si bien es cierto que la libido es la energia de 

la pulsi6n sexual, esto nos lleva a pensar que la investidura es colocada como la parte 

nuclear, econ6micamente hablando de la pulsi6n, y por otra parte, si el afecto en una 

descarga de la pulsibn, nos colocan'amos en la equivalencia afecto e investidura. 

- 
El afecto es una manifestaci6n del desarrollo de la pulsi6n, un product0 secundario 

en la conciencia, tal como lo mostramos a1 plantear su origen y vinculaci6n con la 

representaci6n. Asi, el afecto ligado a la representaci6n serfa la parte pulsional de bta.  

En todo caso, el afecto como manifestacibn de la pulsi6n sexual, es lo que 

acompaiia a la representaci6n pre-conciente, rnientras que la investidura daria 

direccionalidad al aparato enlazando, asociando las representaciones. 

Estos planteamientos nos llevan a un tema crucial: la pulsi6n y la representaci611, 

que se enmarca en una novedad freudiana: la Vorsrellungsreprdsentam el representante de 

la representaci6n de la pulsi6n. 

4.4 La pulsi6n: un representante 

La pulsibn, tal como Freud lo indica, procede de lo orghico. Para dar cuenta de ello 

se apoya en la existencia del estirnulo (Reiz), separando 10s provenientes del exterior y 10s 

del interior del cuerpo, lugar, este 6ltirn0, donde radica la fuente (Quelle) de la pulsi6n. 



Ademh, la concibe como un estimulo, pero uno distinto a cualquiera que provenga 

del mundo exterior, ya que se considera un estimulo intemo: 

En primer lugar: el estimulo pulsional no proviene del mundo exterior, sino del interior 
del propio 0r~anisrno,8~ 

per0 distinto a otros estimulos que devienen del interior del cuerpo, como suele ser el 

hambre o la sed, por ejemplo. 

Freud coloca la pulsi6n como estimulo, pero advierte: 

Nada nos impide subsumir el concept0 de pulsi6n bajo el del estimulo: la pulsi6n seria 
un estimulo para lo psiquico. Pero en seguida advertimos que no hemos de equiparar 
pulsion y estimulo psiquico.B6 

Es importante que tomemos en cuenta este planteamiento porque la pulsi6n descrita asi, 

efectivamente es un estimulo para lo psiquico, no como algo proveniente de 61, sino que se 

encamina, se dirige a 81, de ahi que no sea un estimulo psiquico, sino para lo psiquico. 

La fuerza que conlleva este estirnulo guarda caracteristicas distintas a la 

correspondiente a 10s estimulos que provienen del interior del cuerpo, 10s cuales poseen una 

fuerza momenthea, de choque. 

La pulsi6n en cambio no actda como una fuerza de choque momentsnea, sino siempre 
como una fuerza constante." 

Considerar la pulsi6n desde la idea de una fuerza constante como product0 del estimulo es 

concebirla desde la insistencia, la repeticibn, diriarnos en tkrminos econ6micos, en cuanto 

la presi6n (Drang). Tendencia que proviene del estimulo, caracteriza la pulsi6n y nos 

muestra el cuerpo como productor de cantidades de excitaci6n que trastoman sin cesar el' 

aparato psiquico. En sintesis diriamos: la pulsibn se concibe como una fuerza constante de 

naturaleza biolbgica, que proviene de fuentes orghicas, y que siempre tiene por objetivo 

satisfacer por la cancelaci6n del estado de tensi6n que priva en la misma fuente pulsional. 

85 Freud 1976, Vol. XIV: 114 "Erstens: Der Triebreiz stammt nicht aus der Aussenwelt, sondern aus dem 
Innern des Organismus selbst." (1990, "Trieb und Triebschikssle": 44) 

Ibidem "Es hinder uns nicht, den Begriffe des Tribes unter den des Reizes zu subsummieren: der Trieb sei 
ein Reiz Blr das Psychische. Aber wir werden sofort davor gewarnt." 

Ibidem "Der trieb hingegen wirkt nie wie einen momentanen Stosskrsft, sonder immer wie eine konstante 
Kraft." 



Para alcanzar su meta la pulsi6n, en aras de una bdsqueda incesante de la 

satisfacci6n, requiere del objeto: 

El objeto {Objekt) de la pulsion es aquello en o por el cual se puede alcanzar su meta 
(Es ist das variabelste am Triebe). Es lo mas variable de la pulsi6n ... No necesariamente 
es un objeto ajeno; tambiin puede ser una parte del cuerpo propio.88 

En el capitulo tercero de esta tesis, afirmhbarnos que la referencia a1 objeto {Objekt} 

de la pulsi6n, correspondia a la representacibn que tenemos del objeto no a1 objeto de la 

realidad. Dando a entender, que por tal motivo, para el psicoaniilisis la noci6n de objeto no 

coincide con el planteamiento filos6fico: el objeto opuesto a1 sujeto, ni el objeto del 

wnocimiento: lo que el sujeto aprende. Sino que, nos referimos, con toda la complicaci6n 

que reviste, a1 objeto de la pulsi6n. 

Una de las cosas que destaca Freud respecto a la singularidad de este objeto en su 

relaci6n con la pulsi6n es que 

[...I no esti enlazado originariamente con ella, sino que se le coordina sblo a 
consecuencia de su aptitud para posibilitar la satisfa~ci6n.~~ 

Por tanto, lo que caracteriza a1 objeto pulsional es la falta de enlace en su origen con la 

pulsi6n. Subraybdose, que desde un inicio lo que existe es la carencia de un objeto 

especifico, adecuado. Asimismo, se destaca la indiferencia porque no remite a otra cosa 

m h  que a un medio para alcanzar el fin y, su especificidad s61o puede provenir de la zona 

er6gena de la que irrumpe. De ahi que, el objeto pueda presentarse como una parte 

desprendible, m6vi1, por tanto, cualquier objeto puede ser tomado en un circuit0 pulsional. 

Por su procedencia (del interior del cuerpo) y su tendencia hacia lo psiquico como 

un estimulo para este aparato, 

La pulsi6n nos aparece como un concept0 fronterizo entre lo animico y lo somatico, 
como un representante (Reprasentun!) psiquico de 10s estimulos que provienen del 

" Ibidem 1976, Vol. XIV: 118) y (1990, "Trieb und Triebschiksale": 48 
" Ibidem "...nicht unprunglich mit ihrn verknllpft, sondem ihm nur infolge seiner Eignung zur 
EmOglichung der Befriedigung zugeordnet". 
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interior del cuerpo y alcanzan el a h a .  Como una medida de la exigencia de trabajo que 
es impuesta a lo animico a consecuencia de su trabaz6n con lo corporal.q0 

Destacindose dos aspectos: la ubicaci6n de la pulsi6n entre lo psiquico y lo somAtico, pero 

en calidad de un representante (Reprasentant); y la implicaci6n de una exigencia del trabajo 

que la pulsi6n impone a lo psiquico a consecuencia de su enlace, de su uni6n a lo corporal. 

Sobre,esto 6ltim0, Freud plantea una pulsi6n que posee una fuerza constante, en cuanto 

medida que le impone a1 aparato psiquico para su funcionamiento desde la perspectiva de 

una fuerza incesante, insistente, carente de satisfacci6n. Pero, algo que llama nuestra 

atenci6n es que designa a la pulsi6n como un representante, que en este context0 sena una 

forrna de delegado que aparece representando algo de lo somhtico ante otra instancia, lo 

animico. Idea considerada por Freud cuando se refiere a la fuente (Quelle) de la pulsi6n. 

Por fuente {Quelle) de la pulsi6n se entiende aquel proceso somhtico, interior a un 
6rgano o a una parte del cuerpo, cuyo estimulo es representado {repf sentiert) en la 
vida animica pot la pulsi6n.9' 

La pulsi6n es un representante para lo animico, digamos, la manera en que este estirnulo es 

representado en la vida animica. 

A1 destacar sus componentes: fuente, impulso, objeto y meta, observamos que a 

partir de 10s dos primeros, se desprende un carhcter esforzante de la pulsi6n. 

Ese carhcter esforzante es una propiedad universal de las pulsiones, y aun su esencia 
misma. Toda pulsi6n es un fragment0 de actividad?' 

Entonces, ic6mo concebir este carhcter esforzante, la insistencia de su impulso? Si no 

concebimos estas caracteristicas en funci6n de un modelo fisico, tampoco seria correct0 

considerarla desde uno biol6gico. La respuesta mas acorde nos la da Freud a partir de la 

manera en que constituye la pulsibn, por medio del representante que se inscribe en el 

psiquismo a partir de una excitaci6n somhtica, en el entendido de que: 

" Ibidem 1976, Vol. XlV: 117 "...so erscheint uns der >>Trieb<< als ein Grenzbegriff zweischen 
Seelischem und Somatischen, als psychischer Repasentant der aus dem Korperinem stammenden, in die 
Seele gelangenden Reize, als ein Mass der Arbeitsanforderung, die dem Seelischen infolge seines 
Zusammenhanges mit dem Korperlichen auferlegt ist" (1990, "Trieb und Triebschiksale": 46) 
91 Ibidem "Unter der Quelle des Triebes versthet man jene somatischen vorgang in einem organ oder 
Koperteil, dessen Reiz im Seelenleben durch den Trieb repasentiert ist." 
92 Ibidem "Der Charakter des Drangenden ist eine allgemaine Eigenschafl der Triebe, ja das Wesen 
derselben. Jeder Trieb ist ein Stllck AkrivitM"' 



la excitaci6n somitica no es la pulsi6n; lo que constituye a la pulsi6n inisma es el 
representante de la exeitaci6n somatica; textualmente: representante psiquico de la 
excitaciones nacidas en el interior del cuerpo y que llegan a1 psiquismo?3 

Una excitaci6n puede tornarse pulsional en la medida en que la reducci6n o satisfaccibn de 

la tensibn orginica deja una rnarca, una huella, un recuerdo, cabria decir, ligada a1 placer. 

En la medida en que algo de una experieneia de diferencia queda i n s ~ r i ~ t o . ~ ~  

A partir de ese rnornento algo se inscribe y podri repetirse independientemente de la 

necesidad, porque la huella: el recuerdo de la satisfaccibn, ocupa el, lugar de la vivencia de 

satisfaccibn y, el representante psiquico seria la inscripcibn de esta diferencia, el punto 

donde se coloca la insistencia de la pulsibn, el fracas0 de la satisfaccibn. 

Con la pulsibn nos adentramos a una problemiitica particular: en principio cumple 

las funciones de un representante, pero tambitn se nos dice que: 

Una pulsi6n nunca puede pasar a ser objeto de la conciencia, solo puede serlo la 
representaci6n que es su representante [Como podemos apreciar, la pulsion en si misma 
esti excluida del acceso a la conciencia, solo serri admisible en este sisterna la 
representaci6n a la cual se encuentra ligada: pero esta representaci611, a su vez es su 
representante. Ademis]' tampoco en el interior del inconciente puede estar 
representada si no es por la representacion. [Pot tanto, en cualquier sisterna, solo 
podemos saber de la pulsi6n por rnedio de la representaci6n a la que se encuentra 
adherida.] Si la pulsi6n no se adhiriera a una representacion, ni saliera a la luz como un 
estado afectivo, nada podriamos saber sobre ella?' 

De otra rnanera resultaria imposible acceder a un saber acerca de la pulsibn, y solo es 

factible hacerlo por rnedio de un registro, de una inscripcibn, en otras palabras: de la 

representaci6n o a trav6s de la manifestacibn del afecto. 

Hasta este mornento hemos planteado'que la pulsi6n es un estimulo que representa 

reprusentaz lo corporal en lo animico, ligado a un registro que proviene de las huellas 

mntmicas, de 10s recuerdos, de las imagenes de la percepcibn: la representaci6n. Tarnbien, 

91 Leclaire 2000: 205 
'' Ibidem 

Lo escrito entre corchetes son comentarios persoanles en torno a la cita de Sigmund Freud 
9J Freud 1976, Vol. XIV: 173 "Ein Trieb kann nie Objekt des Bewusstseins werden, nur die Vorstellung. die 
ihr reprtlsentiert." "aber auch im Unbewussten nicht anders als dutch die Vorstellung repriisentiert sein." 
"WUrde der Trieb sich nicht an eine Vorstellung heften oder nichts als ein Affektzustand zum Vorschein 
kommen, so kOnnten wir nichts von ihm wissen." (1990, "Das Unbewusste": 82) 



que la equivalencia establecida por Freud entre investidura y libido propicia con esta 

paridad, concebir la investidurn como pulsibn sexual, idea que nos llev6 por una parte a 

cuestiona las implicaciones conceptuales de esta equivalencia y por otra a la noci6n de 

afecto. A1 coloca la investidura como uno de 10s puntos centrales de consmcci6n, Freud 

nos remite tanto a la representacibn como a uno de sus dos componentes, el afecto. 

Por otra parte, es imponante no perder de vista que cuando Freud establece la 

diferencia entre representaci6n y afecto dice: 

Toda la diferencia estriba en que las representaciones son investiduras -en el fondo, de 
huellas mn6micas-, mientras que 10s afectos y sentimientos corresponden a procesos de 
descarga cuyas exteriorizaciones hitimas se perciben como ~ensaciones?~ 

Destacando en su propuesta, que las representaciones son investiduras (Das Vorstellungen 

Besetzungen s i n 4  de las huellas mnkmicas y el afecto una descarga pulsional. 

Esto nos remite a pensar que el afecto deviene como un efecto de la pulsi6n y, que 

las representaciones en el fondo son investiduras de huellas mnCmicas (de imageries de 

recuerdo). Ante estas posibilidades vislumbramos cierta dificultad entre la concepcion que 

surge acerca de la representaci6n y la pulsi6n. 

Si partimos de la idea de que las representaciones son en el fondo investiduras de 

huellas mngmicas, entonces la representaci6n no es solamente una imagen de recuerdo, sino 

que ante todo y siempre, es una investidura de esta irnagen. 

[...I la representacibn freudiana no existe como tal sino a condici6n de estar bajo 
presibn, informada, investida, ocupada por una energla que, en lo esencial proviene del 
yo. [La representacibn freudiana, no tiene existencia como una representaci6n en el 
dmbito filos6fic0, sino como] un punto de encuentro obligado de datos registrados 
pasivamente (su lado huella, imagen de recuerdo) y de energia enviada activa~nente (su 
lado investidura de deseo; que decidira su destino como representaci6n). 97 

Postura que coloca la concepci6n de la representaci6n en una direccion distinta de la 

proveniente de la filosofia y la psicologia, ademas de mostrarnos la diferencia y 

%Freud S. (1976, Vol. XIV: 174) 
" Le Gaufey Guy (2001: 231) 



cornplicaci6n que suscita por su distancia con 10s esquernas clisicos a partir del rnomento 

en que Freud introduce la pulsibn, 

en ese lazo suplementario con la energia pulsional que permititi concebir que la 
investidura de imigenes-recuerdo, de huellas, no sea ya s61o obra de conciencia, de un 
ego unitario que seria indefectiblemente "todo y nada", sino de un sistema mis 
complejo que lleva consigo la posibilidad -impensable en el universo clisice de una 
representaci6n inconciente?' 

La cuesti6n radica en la existencia de una representacibn, en la creaci6n de un registro, una 

inscripcifin ajena a la combinatoria yoica, excluida de toda lfigica de la conciencia, 

refiriendonos con esto a la representacibn inconciente y su lazo pulsional. 

Esta representaci6n es la que nos permite dar raz6n de la clinica y de 10s sucesos de 

la vida cotidiana, la que posibilita una lectura diferente del discurso y de las formaciones 

inconcientes. Respecto a esta concepci6n, podernos traer cuenta el sueiio del "Hombre de 

las ratas" (1909), que narra Freud en el historial: 

El ve ante si a mi hija. per0 tiene dos emplastos de excremento en lugar de 10s o j o ~ ? ~  

Sueiio por dernas ilustrativo, del cual podemos apuntar que realmente 10s excrementos se 

encuentran en 10s propios ojos del soiiante, que es un sueiio referido a 61, rnis que a la hija 

de Freud como se apunta en la interpretaci6n: "Se casa con mi hija, no por sus lindos ojos, 

sino por su dinero". Es decir, que desde el excremento (un objeto anal) 61 ve las cosas, y 

que este objeto es el que justamente se situa como representaci6n entre su percepcifin y 10s 

dernh, es lo que se coloca entre CI y el objeto, y que en la medida en que se situe en ese 

lugar (ver desde 10s excrementos, ver desde 61, lo situaria desde su representacibn 

inconconciente, a lo que esth identificado: excrementos. Forma en que retoma lo reprimido 

en 61, la representaci6n y su lazo pulsional. 

Recordemos que para Freud, la pulsibn, en su origen, no es conciente ni inconciente 

y, su localizacion en un sistema seri precisamente a1 fijarse, enlazarse con la 

Vorstellungsrepriisentaz, con lo que entendemos corno representaci6n inconciente. 

" Ibidem. 23 1-32 
99 Freud S. (1976, Vol. X: 157) 



Respecto a la mirada, encontramos en este mismo caso otro pasaje importante para 

nuestra investigacibn. Estando el hombre de las ratas en unas maniobras militares y durante 

un descanso, cornienza a platicar con el "Capith cruel", quien describe un castigo oriental 

practicado a 10s prisioneros: el tomento de las ratas. Posteriomente, a1 Hombre de las ratas 

se le impondri la idea de que el castigo le sera aplicado a su padre y a su amada dama, y 61, 

posteriomente, pierde sus Zwicker -anteojos de or*. Simplemente refiere, "Auf der Rast 

verlor ich meinen  wicker""' En la estacibn perdi mis lentes. 

Considerando lo que hemos planteado respecto a lo que se coloca delante de 10s 

ojos, el hecho de que el Hombre de las ratas pierda sus lentes es crucial. Ante el relato del 

tormento y el temor de que fuera realizado a su amada, evidentemente lo llevb a pensar en 

el trasero de su dama, hecho que se pone en evidencia, de alguna manera, en la idea: Si veo 

una mujer desnuda mi padre morirh. El pensamiento de una mujer desnuda y un objeto del 

deseo, el pensamiento por su dama y el castigo por ese pensamiento, por el hecho de ver. 

El pensamiento sobre su dama (su trasero que puede ser mordisqueado por las ratas) 

y el castigo, nos remiten a otra escena. Siendo pequeiio, observb atentamente como las 

institutrices se pellizcaban (zwicken) 10s abscesos de grasa que tenian en las nalgas. 

Situacibn que nos permite situar el relato con relaci6n a la mirada de deseo que concemia a 

ese pellizcar, que en este context0 quedaria enlazado a Zwicker (anteojos). Objeto que en 

esta ligazh, indica tanto la mirada del deseo y el objeto de esa mirada, el zwicken, 

pellizcar. 

Nuevamente, asi como 10s emplastos de heces en lugar de 10s ojos, 10s anteojos y su 

p6rdida como castigo por desear, nos colocan ante la relevancia de la representacibn, lo que 

queda entre la mirada, entre la percepcibn y la conciencia. Elemento nodal en este caso, en 

el que se mira a travCs de la representacibn mierda, y que nos coloca ante una posibilidad 

clinica en el abordaje de la representacibn, m6.s alla de una referencia de orden tebrica. 

Freud 1989. "Zwei Falldarstellungen. -Der Rattenmann- -Der Fall Schreber-": 17 
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4.5 Algunas precisiones acerca de la Vorstellungsreprasentnnz y la 
dificultad de su traducci6n 

En la terminologia psicoanalitica, es la representacibn (Vorstellung) la que se 

caracteriza por ser el elemento que da contenido a las diferentes instancias psiquicas, 

ademis de ser el registro que se distingue por establecer una ligaz6n con el afecto. Pero una 

inquietud nos mueve en el h b i t o  psicoanalitico, Lpor quC no fue suficiente la 

representacibn (Vorstellung) y se le aiiadi6 un representante (reprasentanz) para referirse al 

elemento inconciente? Especificamente Vorstellungsreprltrentaz des biebes, como 

representante de la representaci6n de la pulsi6n, mismo que cae bajo el efecto de la 

represi6n primaria. 

Es importante destacar algunos aspectos que se desprenden de la propuesta de Freud 

acerca de la Vorstellungsreprdsentanz: entre ellos la singularidad de la escritura en el texto 

de Freud en a lemh y su contraparte en espatiol, sin dejar de lado las implicaciones y 

precisiones que conlleva esta noci6n. En principio, destacamos un detalle que merece 

nuestra atencibn. En "La represi6nn (1915) (Die Verdrangung), aparece la frase: 

[...I dass der psychischen (Vorstellungs-) Reprasentanz des Triebes die Ubernahme ins 
Bewusste versagt wird."' 

Respecto a1 texto de Freud es significative recuperar la pregunta que se hace Le Gaufey 

~ P o r  qui estas precisiones tipogrificas por parte de Freud cuando introduce esta palabra 

c ~ m ~ u e s t a ? ' ~ ~  A lo que aiiadiriamos: ipor quC escribir por separado la representaci6n del 

representante, a pesar que la indicaci6n entre parintesis, la "s" que une las palabras 

compuestas y el gui6n que duplica la uni611, hacen patente que se trata de un solo tCrmino la 

"Vorstellungsreprdsentanz"? Es como si a pesar de ser un s610 vocablo (compuesto), 

hubiera necesidad de indicamos su separacibn. Pero, quC es lo que lleva a la separacibn de 

este vocablo. En principio, que una o varias representaciones pueden conformar un 

representante. 

lo' Freud 1990, "Die Verdagung": 62 
I M  Le Gaufey 2001: 226 



En las elucidaciones anteriores considerabamos la represi6n de una agencia 
representante de la pulsi6n, entendiendo por aquella a una representaci6n o a un grupo 
de representaciones,'03 

hecho que pone como equivalente a un representante y una representacibn o un gmpo de 

ellas. Hasta aqui las cosas caminan sin conttatiempos, per0 en el mismo p h a f o ,  se muestra 

un cambio de direcci6n en el sentido en que debe tomarse el representante: 

[...I a observaci6n clinica nos constrifie a descomponer lo que hasta aqui concebimos 
como unitario, pues nos muestra que junto a la representacibn {Vorstellung} interviene 
algo diverso, algo que representa {reprasentirenla la pulsi6n y puede experimentar on 
destino de represi6n totalmente diferente del de la representaci6n.'0' 

La propuesta toma un giro, a la cual Freud ya nos tiene acostumbrados, ahora nos seiiala 

que su propuesta no conlleva precisamente una unidad, sino que la clinica lo lleva a la 

separaci6n del Vorstellungreprdsentaz, porque hay algo que representa a la pulsi6n. Por 

otra parte, s610 indicariamos que en la traduccibn que hace Etchevefry, en lugar de 

reprasentiert, coloca el vocablo reprdsentiren, tal vez por un error. 

Siguiendo con esta larga cita, Freud desentraiia lo que trae entte manos, 

Para este otro elemento de la agencia representante psiquica ha adquirido carta de 
ciudadania el nombre de monto de afecto; corresponde a la pulsion en la medida en que 
6sta se ha desasido de la representaci6n y ha encontrado una expresi6n proporcionada a 
su cantidad en procesos que devienen registrables para la sensaci6n como afectos.loS 

Ahora introduce el afecto como el elemento central de la discusibn en torno a la supuesta 

unidad de la representacibn. El representante psiquico, representante de la pulsion, es lo que 

deviene en afecto, es ese otro elemento a1 que refiere Freud como parte de la 

Vorstellungsreprdsenranz. Es la manifestaci6n de la pulsi6n, en la medida en que se 

deshace de la representacion y, encuentra en el desarrollo del afecto su manifestaci6n. 

lo' Freud 1976, Vol. XIV: 147 "In den bisheringen ErOrterungen behandelten wir die Verdrhgung einer 
Triebrepasentanz un verstanden unter einer solchen eine Vorstellung oder Vorstellungsgmppe" (1990 "Die 
verdrfJngung3': 66) 
I M  Ibidem "Die Klinische Beobachtung noting uns nun zu zerlegen, was wir bisher einheitlich aufgefasst 
hatten, denn sie zeigt uns, dass ehvas anderes, was den Trieb reprasentiert, neben die Vorstellung in Betracht 
Kommt, und dass dieses andere ein Verdflngungsschicksal erfdhrt ganz vershieden sein kann." 

. 
I05 Ibidem "mr dieses andere Element der psychischen ReprBsentaz hat sich der Name Affekrkbetrag 
eingeburgert; es entspricht dem Triebe, insofem er sich von der Vorstellung abgelost hat und einen seiner 
Quantiat gemassen Aussdruck in Vorgangen tinder, wlche als Affekte der Empfindung bemerkbar werden." 



De esta manera tenemos lo siguiente: la representaci6n aunada al monto de afecto es 

el representante, 

El representante psiquico q u e  se designa pot Reprlsentaz, Vorstellung-reprasentaz, o 
frecuentemente Triebreprasentanz, esti compuesto, por una parte, por una 
representaci6n y por oha pot un monto de afecto que lo diferencia de 10s destinos que 
la represi6n obliga a distinguir.'06 

Corno podemos obsewar, la unidad Vorstellungsrepriisentanz contiene dos elementos, la 

representaci6n y el representante de la pulsi6n manifestado en procesos que pueden devenir 

en sensaciones de afecto, mismo que el act0 de la represi6n pone a1 descubierto como 

entidad desprendible, con una trayectoria distinta a la representaci6n. De ahi que para 

Freud, el destino del monto de afecto del representante importe m b  que el destino de la 

representaci611, por el carhcter desprendible del primer0 y porque de 61 se desprende el 

displacer, motivo nodal del proceso de represi6n. 

Por otra parte, recordemos que la Vorstellung es un registro que en si, por lo general 

representa algo, puesto que surge de una imagen recuerdo. Representaci6n que se une a lo 

que de la pulsi6n pas6 por el aparato psiquico a manera de afecto. ' ~ s i ,  la representaci6n 

representa a la pulsi6n, otorgando a lo que ya representaba, un recuerdo, algo extra, una 

representancia que no forzosamente esth en relaci6n con lo que ya representaba del 

recuerdo. Este elemento que se aiiade, es el Reprdsentaz, lo que conformaria una 

representaci6n. De esta manera, estamos hablando de una representaci6n que se ha unido a 

lo que qued6 del paso de una pulsi6n por el psiquismo, una Vorstellungsreprdsenlanz 

(representante de la representacihn). Una representacihn investida por el monto de afecto. 

Tambi6n llamada por Freud Triebreprasentaz (representante de la pulsi6n). Apreciando con 

esto, la intenci6n de una ligaz6n entre lo sornitico y lo psiquico, 

una sutura [eine Verlotung] entre un dato cuantitativo m6vil: el esfuerzo de la pulsi6n. y 
un dato psiquico fjo: una representaci6n.'07 

Recapitulando, diriamos que en un inicio hay huellas de recuerdo, que dan pauta a 

la conformacibn de la memoria, huellas que al ser investidas por el yo se manifiestan como 

representaciones (Vorstellungen), y que alguna de estas representaciones a1 suturarse 

'* Le Gaufey Guy (2001:227) 
I r n  Ibidem, PAg. 226 



(Verlotung) con un afecto proveniente de la energia pulsional, da lugar al representante de 

la pulsibn (Triebreprasentanz), al que tarnbien se denomina representante de la 

representacibn (Vorstellungsreprdsentanz). Ante esto traemos a cuenta algo que ya hemos 

planteado al inicio del presente capitulo: 

las representaciones son investiduras -en el fondo de huellas mndmicas-, mientras que 
10s afectos y sentirnientos corresponden a procesos de descarga cuyas exteriorizaciones 
~iltirnas se perciben corno sensaciones. 108 

Que la representacibn aparte de ser una imagen de recuerdo, ante todo, es una investidura 

de la imagen, es decir: una cantidad. De esta manera, la representacibn fieudiana, existe 

como tal, en el sentido de estar investida y, como un punto de encuentro de 

datos registrados pasivamente (su lado huella, imagen de recuerdo) y de energia 
enviada activamente (su lado investidura de deseo; que decidiri su destino como 
representaci6n).'09 

Aspecto que nos lleva a pensar en la complejidad de la nocibn de representacibn en Freud, 

ya que el lazo suplementario de la pulsibn nos permite decir que la investidura de las 

imigenes-recuerdo, ya no serian obra de la conciencia ni del yo, sino provenientes del 

sistema inconciente. Sistema que funciona contra toda 16gica proveniente de la realidad 

objetiva y la conciencia, y que desde la propuesta fieudiana es el albergue de algo dificil de 

asir, motivo de discusibn en el orden clisico: la representacibn inconciente. 

Al inicio de este subindice, citando a Freud, destacamos la complejidad de la 

Vorstellungsreprdsentanz como concepto y las implicaciones que se desprenden en su 

calidad de representaci6n inconciente. Pero nos resta todavia exponer algunas 

obsemaciones que se desprenden de la traduccibn de este concepto, del alernin al espaiiol. 

Cuando Freud plantea la Vorstellungsreprasentanz en La represidn (1915), lo 

refiere con cierto detalle, mas no asi la explicaci6n de por quC lo hace, hecho que nos 

coloca fiente a serios problemas de traduccibn al e s p ~ o l ,  ya que no existe una forma 

prefijada en el idioma e s p ~ o l ,  como equivalente de la utilizada en alemin. Por tal motivo, 
- - - 

108 Freud 1976, Vol. XIV: 174 "Der Ganze Unterschied rUhrt dark, dass Vorstellungen Besetz'ungen -im 
Grande von Erinnerungsspuren- sind, wiihrend die Affekte und Gefllhle Abfuhrvorglingen entsprechen, deren 
letzte Aussemngen als Empfindungen wahrgenommen werden." (1990, "Die Unbewusste": 82) 
'09 Le Gaufey 200 I :  23 1 



nos detendremos en algunas consideraciones respecto a1 tkrmino y en tres traducciones 

diferentes que se nos presentan. 

Remitikndonos a1 vocablo en si, el primer problema con el que nos encontramos, es 

que no es un s610 vocablo sino dos. Vorstellung en tanto idea, en el sentido de 

representacibn (interna) que tenemos de un objeto o proceso y Reprasentanz como el act0 

de hacerse representar a trav6s de un representante. Vocablo que proviene del verbo de 

origen latino reprasentiren, que en general corresponde a1 sentido de representar y, en un 

sentido emdito, a "corresponder" o "estar correlacionado con". En el idioma alemh, 

reprusentiren nos remite a dos sustantivos: Reprdsentant y Reprasentanz, ambos significan 

"representante" y son por lo general usados en lo h b i t o  comercial y politico. Respecto a1 

uso de 10s sustantivos, el primer0 es mis comtln y el segundo menos usual. Aunque en el 

caso de la traducci6n que hace Etcheveny de la obra de Freud, traduce Reprdsentant como 

"representaci6n" y Reprasentanz como "agencia representante". De lo cual deducimos que 

la primera forma es para referir a "alguien" que representa a otro y la segunda a "un lugar" 

destinado a representar algo ajeno, algo que proviene de otro lugar, no a si mismo. 

Por otra parte, las representaciones Vorstellungen, entre otras cosas hemos dicho 

que: 1) e s t h  asociadas entre si conformando una extensa red fuera de cualquier concepci6n 

estitica, 2) pueden estar enlazadas o no a las pulsiones, asi mismo, vinculadas o no a otras 

representaciones, 3) pueden estar investidas (besetzt) de afectos y energia que se desplazan 

a traves de las redes de representaciones o desprovistas de ellos, 4 )  la pulsidn se hace 

representar a1 fijarse a una representacidn y 5) las representaciones pueden incursionar a ia 

conciencia o encontrase reprimidas. 

Pero cuando nos encontramos con la propuesta freudiana Vorstellungsreprasentanz, 

nos enfrentamos a una gran dificultad de concepci6n y de traduccidn. Ya que no es un 

concept0 que exista en el uso cotidiano o especializado, sino que Freud lo crea, inventa. 

Incluso, para el idioma alemh el vocablo seria algo inusitado y de extraiia formaci6n. Y, si 

observamos detalladamente el estilo que guarda Freud con la escritura podriamos decir que 

es algo que cae fuera de sus formas. 



Un punto de reflexi6n seria, si mantenemos como una constante la traducci6n 

representaci6n para Vorstellung, iC6mo componer un ttrrnino con representante y 

representaci6n que sea incluyente? Sin embargo, como hemos en el inicio de este 

subindice, Freud recurre a la formacidn de la Vorsrellungsreprdsentanz para acceder a una 

nocibn de representacibn inconciente que implique la pulsi6n y su registro, aunque por otra 

parte, la dificultad de su traduccibn es enorme, destacindose la ausencia de una f61mula o 

1 un vocablo que en la traducci6n al espaiiol sea equivalente. 

Las dificultades de traducci6n las vemos en Etcheverry, como en L6pez Ballesteros 

y I. Lacan. Siendo Cste 6ltimo quien hace un gran acercamiento en una traducci6n al 

fianc6s, per0 no escapa al desliz conceptual, a p h d o s e  del planteamiento freudiano. 

I Etcheverry traduce por: "agencia representante psiquica""O, o "agencia 

representante-representaci6n."'" Por otra parte, Gpez  Ballesteros traduce: "representacion 

psiquica"''2, o "representaci6n ideo16~ica""' excluyendo el vocablo "representante" 

Reprasentanz. Mostrhdonos no s610 una gran disparidad sino que aparte, con esa 

traduccibn, nos coloca frente a un severo riesgo conceptual. 

Con la intenci6n de encontrar una salida a este problema de traducci6n y, sin estar 

eximidos de caer en riesgos semejantes, podemos considerar lo siguiente. La traducci6n que 

hemos utilizado y que por lo general nos encontrarnos en las referencias sobre la 

Vorstellungsreprasenfanz es: "representante de la representaci6n", forma que nos conmina 

a preguntarnos: ide d6nde salib este "de la" que se introduce entre representante y 

representacion? Por lo que advertimos, no proviene de las dos traducciones a1 espdol que 

hemos utilizado. El lugar donde hemos encontrado una explicitacibn de esta modalidad es 

en 10s seminaries de I. Lacan, quien en una primera aproxirnaci6n nos dice: 

Lo reprimido no es lo representado del deseo, la significaci6n, sino el representante - 
baduje literalmente- de la representaci6n.'14 

Freud 1976, Vol. XlV: 142 
111 Ibidem 73 
"' Freud 1974, T. 11: 2054 
' I '  Freud 1974. T. 11: 2067 
] I 4  Lacan 1987: 225 



Considerando que el deseo es el representante no representativo, porque no es una copia o 

reflejo del objeto, una reproduccibn de la realidad. Lo reprirnido, el representante reprimido 

no es lo representado de un deseo en una representacibn, sin0 el efecto de la fijacibn, la 

inscripcibn de la Vorstellungsreprdsentanz. 

En traduccibn que Lacan hace de la Vorstellungsreprdsentanz, encontramos otra 

nota aclaratoria: 

Simplemente, cuando yo digo que he dado toda su importancia en el determinism0 de la 
Verneinung, a lo que Freud dice expresamente sobre que lo reprimido no es el afecto, 
sin0 ese famoso representante que yo traduzco "representante de la representaci6nn y 
que otros -lo que por otra parte no es en bald* se obstinan en llamar representante 
representativo que no quiere decir en absoluto la misma cosa, dado que en un caso, el 
representante no es la representaci6n y en el otro el representante no es mis que una 
representaci6n entre otras. Son dos traducciones del tirmino radicalmente ~ ~ u e s t a s . " ~  

En este caso, con la utilizacion "de la", Lacan echa mano de un partitive que indica 

una referencia de propiedad: representante de la representacibn, donde ese representante 

serfa parte de la representacibn y una vez que estuviera enlazado a1 afecto, seria Cste quien 

daria forma a la representacion (Vorstellung) propiamente dicha. 

En esta perspectiva corremos el riesgo de ser conducidos a la ecuaci6n: represenfanfe + 
afecfo = representacidn sobre el modelo: significonre + significado = signo. De donde 
resultaria que ese "representante" seria anhlogo del "significante", algo como la cara 
material de la representacibn. Quid  Lacan quiso decir esto, pero el texto freudiano se 
resiste obstinadamente.'16 

porque el planteamiento de Freud apunta a otra ecuacion: representacibn + monto de afecto 
= representante, tal como se desprende de la siguiente referencia: 

una agencia representante de pulsi6n, entendiendo por [ella] a una representaci6n o un 
grupo de representaciones investidas desde la pulsi6n con un determinado monto de 
energia psiquica (libido, interb) [...I junto a la representaci6n {VorsteZlung) interviene 
algo diverso, algo que representa {repriisentiren) a la pulsi6n y puede experimentar un 
destino de represi6n totalmente diferente de la representacibn. Para este otro elemento 
de la agencia representante siquica ha adquirido carta de ciudadania el nombre de 
monto de afecto Affebbetrag E 7  

Lacan 1970: 13 de Mayo de 1970. 
'I6 Le Gaufey 2001: 230 
! I 7  Freud 1976, Vol. XIV: 147 "...einer Triebreprasentanz und verstanden unter einer solchen einer 
Vorstellung oder Vorstellungsgruppe, welche von Trieb her mil einem bestimmten Betrag von psychicher 
Energie (Libido, interesse) besetzt ist. [...I was den Trieb reprasentiert. neben der Vorstellung in Betracht 
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Sin rnAs prehbulos, podernos constatar la diferencia entre la intenci6n de Freud y 

la de Lacan, lo que nos remite a una formulacion distinta. En su propuesta, Lacan nos 

ofiece una f6rmula entendible, digamos que remedia desde el lenguaje el problerna de la 

traduccion haciendo un fie1 pasaje del tCrmino freudiano al frailcCs, "representante de la 

representaci6n". Propuesta 16gica por la manera en que estti construido el tdrmino en el 

idioma alemh, porque de otra manera no seria posible. La unibn que hace la letra "s" entre 

Vorstellung y reprasentanz, indica no solo la ligadura entre 10s dos vocablos, sino que es 

una referencia de pertenencia del segundo vocablo al prirnero, que en este caso es lo 

adecuado para traducir "representante de la representaci6nW, pero esto acarrea una 

distancia, no con la Vorste~~ungsreprdsenlanz sino con la manera en que Freud entiende el 

representante, ya que es la representaci6n y el afecto 10s que son parte de 61 y no que el 

representante sea parte de la representaci6n. Digarnos, el problema reside en hacer empatar 

la propuesta Vorsrellungsreprdsenfunz con la manera en que Freud refiere a1 representante, 

compuesto por la representach y el afecto. 

En la ~ l t i m a  cita que hicimos de Freud, se puede leer claramente que la 

Vorsrellungsrepriisenfanz esti compuesta por una representaci6n o un gmpo de 

representaciones y, que junto a Cstas interviene algo diverso que tambiCn corresponde a1 

representante de la pulsi6n, el monto de afecto Affektbetrag. En otras palabras, una 

representacibn ligada con el afecto proveniente de la pulsi6n da lugar a1 representante de la 

pulsi6n TriebreprOsenranz, la Vorstellungsreprdsentanz. Lo que representa a la pulsi6n en 

el terreno de la representaci6n. 

Como podemos observar, una traduccion sin complicaciones para este tkrrnino que 

en el psicoanilisis alcanza el status de concepto, no es posible. "Representante de la 

representaci6n" nos parece una propuesta cbmoda, similar a la utilizada por Freud en 

alemh, aunque tropieza con el orden conceptual referido a la consistencia del 

representante. Por otra parte, la forma "representante - representaci6nn se acercaria mas a la 

concepcion que Freud tiene de representante, per0 es una expresi6n que denota la ausencia 

de algo que ligue a un vocablo con otro. Decir, "lo que representa a la pulsi6n en el terreno 

kommt, und dass dieses andere ein Verdrhgungsschiksa1 erfdhrt, welches von dem der Vorstellung ganz 
venhieden sein kann. FUr dieses andere Element der psychischen RepHsentan2 hat sich der Name Affekbetrag 
eingeb0rgert" (1990. "Die Verdrilngung": 66) 
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de la representacion" nos parece rnis cercano, per0 inadecuado para referir a un concepto. 

Si optamos por la idea de que un represente irnplica la representacibn y el rnonto de afecto, 

represedtado asi a la pulsibn, entonces podriamos decir agencia representante, colocando 

irnplicitamente a la representacibn. Otra salida es la equivalencia que hace Lacan ente la 

VorsteNungsreprasentanz y el significante, per0 a1 hacerlo de esa manera dejariarnos al 

margen el vocablo freudiano Aunque no dejamos de reconocer que la 

Vorslellungsreprdsentanz es un significante. 

Las salidas que proponemos son: dejar el concepto en alemhn, o agencia 

representante, como una forrna que implique tanto la Vorstellungsreprasentanz como a 10s 

componentes del representante. 

Otro aspect0 de dificil traducci6n relacionado con la VorsteNungsreprasentanz, es 

cuando Freud nos dice: 

[.. .] dass der psychischen (Vorstellungs-) Repritsentanz des Triebes die ijbernahme ins 
Bewusste versagt wird."* 

La traducci6n que hace Etcheverry, y que se maneja comiwnente es: 

[...I a la agencia representante (Reprdsenlanz) psiquica (agencia representante- 
representaci6n) de la pulsi6n se le deniega la admisi6n en lo conciente.'I9 

Mientras en la de L6pez Ballesteros se lee: 

a la representaci6n psiquica del instinto se le ve negado el acceso a la c~nciencia.'~' 

Tenemos dos traducciones distintas que se desprenden del original en alemiin, ambas con 

sentidos distantes: Etcheverry deja entre corchetes representante {Reprasentaz), cuando en 

el texto en alemh lo que esta entre par6ntesis es representaci6n (Vorstellung), siendo muy 

obvia la inversi6n que realiza con relaci6n a lo aislado por Freud. 

En este context0 de la traduccidn, Etcheveny pasa "versagen" al espaiiol por 

"denegar", aunque tambitn el vocablo puede ser traducido por "frustrar". Un ejernplo rnk 

Freud 1990, "Die VerdrSlngung": 62 
! I 9  Freud 1976, Vol. XIV: 142 
'lD Freud S 1974. T. 11: 2054 



de esto lo vemos en la traducci6n de la carta del 6 de diciembre de 1896 (carta 52), en la 

que traduce: 

La denegaci6n {Versagung} de la traducci6n es aquello que clinicamente se llama 
ctrepresi6n))'21 

Respecto a este vocablo, es importante atender a1 sefialamiento que hace Lacan cuando en 

su seminario dice que la Versagung 

se inscribe mucho mis adecuadamente en la noci6n de denuncia como se dice 
denunciar un tratado o se habla de retractarse de un ~om~romiso . '~  

En la idea de un rechazo, una retracci6n. 

Diria a6n que es justamente ahi que vemos las pertenencias, en Freud, de lo que 61 
llama siempre "Versagung", rehu~amiento.'~' 

Estariamos hablando de una falta a la promesa. Igualmente como su raiz lo indica "ver" y 
" sagen", nos refiere a1 rehusamiento del decir, a1 dicho, que a1 ser remitido a la promesa, 

seria un retractarse en el decir. 

Considerando las citas que hemos referido, tanto la de "La represi6nW (1915), como 

la de la carta 52 (1896), propondriamos la siguiente traducci6n: se reh6sa a decir en lo 

conciente, en el caso del primero, y se reh6sa a decir en la traduccibn, respecto a la 

segunda. Esta apreciaci61-1, dejaria en entredicho la idea de negar, segun aparece en la 

traducci6n de L6pez Ballesteros, ya que no es un no, el que impide, sino una imposibilidad, 

una imposibilidad de decir, que en el caso de Freud, concluirIamos en: un rehusarse a decir 

en la conciencia la agencia representante de la pulsi6n. Por tanto, seria una entidad 

eminentemente inconciente, sin mediaci6n y ajena a la conciencia, aunque determinante en 

su influencia sobre contenidos inconcientes que a travCs de sus rarnificaciones lograrin 

ingresar a1 comercio asociativo de la conciencia. Asimismo, nada tendria que ver aqui una 

representaci6n psiquica del instinto, como lo traduce L6pez Ballesteros, ya que Freud no se 

esti refiriendo a Instinkt, sino a Trieb. En todo caso seria, el representante de la pulsi6n. 

"I Freud 1986: 218 
~ a c a n  1994: 182) 
Lacan 1957-58: 21 de mayo de 1958 



Como podemos comprender, en estas vertientes de la traducci6n y enfatizando 

nuevamente en el tkrmino Vorsteiiungsreprasentanz. no seria una vuelta en balde retomar 

la indicaci6n de Freud, en el sentido de que un representante esta conformado por una 

representaci6n o un gmpo de ellas, no que el representante es parte de la representaci61-1, tal 

wmo lo ya lo hemos indicado. Y por otra parte, que no debemos descuidar que Freud se 

refiere a un representante, per0 de la pulsi6n. 

No obstante, tal vez por un uso sin precisi6n y cierta comodidad lingiiistica en la 

expresibn, utilizamos "representante de la representaci6nW, en lugar de "agencia 

representante, o en su defect0 "representante pulsional", expresiones que nos remiten a1 

Vorsteilungsreprasentanz. 

4 . 6  Vorstellung y Verdrangung 

4. 6. 1 Die Verdriingung 

En "Pulsiones y destinos" (1914), Freud nos indica cuatro destinos posibles de la 

pulsi6n: 

Tendremos que circunscribir a las pulsiones sexuales, mejor conocidas por nosotros, la 
indagaci6n de 10s destinos que las pulsiones pueden experimentar en el curso de su 
desarrollo: La observaci6n nos enseiia a reconocer, como destinos de pulsi6n de esa 
indole, 10s siguientes: 

El hastorno hacia lo contrario 
La vuelta hacia la persona propia 
La represi6n 
La ~ublimaci6n'~~ 

Aunque inrnediatamente aclara que no tiene proyectado tratar en este docurnento la 

sublimacidn y la represi6n, ya que esta tiltima exige un capitulo especial. Sin embargo, con 

la indicaci6n nos ha adelantado un par de detalles, primero, que la represi6n es un destino 

de la pulsi6n, y segundo que no bastaria una sene de comentarios y apreciaciones en este 

'I' Freud 1976. XIV: 122 
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documento, sino que es relevante la necesidad de dedicar un documento bajo el nombre de 

"La represibn" (1 9 15) que le permita abordar y desarrollar el tema. 

En este articulo, Freud sigue en la postura que hasta el momento ha considerado 

respecto a la represibn, tomar a Bsta, desde la representacibn y la pulsibn. 

A1 tener la pulsibn, la particularidad de ser un estimulo que proviene del interior 

para lo psiquico, seria invalid0 que el yo pretendiera escapar, huir de ella, porque en todo 

caso seria el equivalente a huir de si mismo. Por otra parte. 

Mas tarde, en alg6n momento, se encontrara en la desestimaci6n por el juicio (juicio 
adverso) un buen recurso contra la moci6n pulsional. [Sin embargo, antes de la 
aparicibn del juicio adverso y posterior a la huida, se conforma una etapa: la represi6n. 
Ante la cual, Freud abre una interrogante:]* ~Por  qu6 una moci6n pulsional'habria de 
ser victima de semejante destino? [La respuesta concierne a la meta pulsional, ya que la 
represi6n se ejecutaria en la medida en que la meta produzca displacer en lugar de 
placer, aunque tambikn se seiiala que] Pulsiones asi no existen, una satisfacci6n 
pulsional es siempre placentera.'25 

En cuanto esto, las cosas son claras, la satisfaccibn, el cumplimiento de la meta acarrea 

placer, pero, ipara quiBn? En el entendido de que produce placer en un lugar y displacer en 

otro. Con lo cual tenemos dos cuestiones: prirnero, la pulsibn, su meta, propiciaria placer en 

el inconciente, per0 displacer en el preconciente-conciente. Y segundo, que el displacer sea 

mayor que el placer que pudiera ofrecer la meta pulsional. 

Lo que nos lleva a considerar dos preguntas de Freud: 

jcuil es el destino de la moci6n pulsional activada en el ello, cuya meta es la 
satisfacci6n? ~cbmo una satisfacci6n pulsional tendria por resultado un d i~~lacer? . '~~  

Con relacibn a la primera pregunta, responderiamos que uno de esos destinos es la 

represibn, tal como lo hemos venido advirtiendo. Pero si consideramos lo expuesto en el 

"El yo y el ello" (1923), encontramos una pequeiia modificacibn: no es que la represion se 

encuentre entre la huida y la negacibn, sino que la represibn equivale a un intento de huida. 

De esta manera, la represibn no serla un proceso que daria paso en una etapa posterior a la 

12' Freud 1976, Vol. XIV: 141 
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huida, sino que es equivalente a ella. Respecto a la segunda pregunta, diriamos que en el 

proceso de represi6n 

El yo quita la investidura (preconciente) de la agencia representante de pulsi6n que es 
preciso reprimir {desalojar), y la emplea para el desprendimiento de displacer (de 
angustia)."' 

Dos cuestiones se desprenden de esto: primero, el displacer proviene de la pulsi6n, de su 

posici6n en un sistema y su satisfaccibn, o segundo, es el yo quien por medio de una 

desinvestidura propicia la angustia, emitiindola como seiial de peligro. En el entendido de 

la angustia no es producida como algo nuevo a raiz de la represibn, sino que es 
reproducida como estado afectivo siguiendo una imagen mnhica preexistente.'28 

La angustia es una seiial cuya sede es el yo, per0 esa seiial, es seiial de peligro, de 

que se realice el placer, orientando el funcionamiento psiquico de tal manera que se aparte 

del placer en lugar de dirigirse a 61. De esta manera, la angustia suscitada como sefial es la 

que detemina la represi6n. 

El ~ c o  medio para renunciar al placer es oponerle un displacer mayor. Pero ide 

donde proviene ese displacer que tanto agita a1 yo? El displacer, la angustia, proviene de la 

cantidad de ocupaci6n que es retirada de la representaci6n reprimida. 

Ante el problema econ6mico que suscita la transfomaci6n del placer en displacer, 

Freud propone otra hip6tesis: La angustia no es producci6n sino reproducci6n de una 

angustia arcaica, primordial. Angustia que el yo reproduce para indicar la existencia de 

peligros libidinosos que aparecen cuando la pulsi6n esth a punto de realizarse. 

Si ante el displacer, la angustia, el objetivo de la represi6n es evitar, entonces Csta 

seria una especie de fuga frente el peligro, porque en la angustia las cosas suceden no como 

si el peligro fuera a llegar, sino que el peligro ya esth alli. 

Cuando la represi6n esti a punto de deshacerse, surge la angustia, por eso diriamos 

que esti en el principio de toda defensa, en el principio de la represibn, cuando la 

12' Ibidem 88-89 
12' Ibidem 89 



representaci6n reprirnida esti  a punto de atravesar la barrera de la represi6n. Angusba por 

el posible pasaje de lo inconciente a lo conciente. 

4 .6 .2  La represi6n primaria 

Para el psicoandisis, la represi6n no se circunscribe sirnplernente a un proceso de 

orden defensivo, sino que tiene la particularidad de ser un act0 fundante, constitutive del 

inconciente y, en este acto, el otro elernento que intewiene es la agencia representante de la 

pulsi6n (Vostellungsreprasentam). Lo que conlleva una idea central: seiialarnos la 

existencia de un acto, del act0 de la represi6n corno propiciador de una instancia que debe 

ser diferenciada de otra, no de un desarrollo de instancias, o de un proceso evolutivo del 

individuo que desernboque en el surgirniento del inconciente. 

El distingo entre actividad preconciente e inconsciente no es primario, sino que solo se 
establece despubs que ha entrado en juego la defen~a."~ 

De esta rnanera, podernos dar por sentado que se requiere de un proceso que se juega en un 

acto, para que podamos diferenciar no s610 entre dos instancias -inconciente y 

preconciente-, sino adernfis entre dos procesos -principio de placer y principio de realidad. 

Afirmando con esto, que en un inicio no existe una instancia que podamos denorninar 

inconciente en el sentido estricto del tCrmino, sino que el distingo de la actividad 

inconciente, deviene de la intemenci6n de la defensa, que no seria otra que la represion 

prirnaria. 

La aparici6n de la represion prirnaria trae consigo la constituci6n del inconciente, 

instancia independiente de 10s procesos del prenconciente y de la conciencia. Proceso que 

tiene un tiernpo de aparici6n que no puede ser fechado cronol6gicamente. Es un act0 que se 

desprende de ciertas razones que hacen suponerla, digamos, que se parte de un supuesto 

que no se puede asir directamente, sino a travCs de la obsewaci6n de otro rnornento de la 

represi6n: la represi6n secundaria. Por tanto, Csta surge cuando 

'I9 Freud J976, Vol. XII: 276 



a la agencia representante {Reprbentanz) psiquica (agencia representante- 
representacibn) de la pulsibn se le deniega la admisibn en lo c~nciente."~ 

Su tiempo va en relaci6n a1 act0 de aparicibn, a1 punto de rehusar a la representaci6n la 

admisi6n a lo conciente, a1 suscitarse el impediment0 de pasar de una instancia otra, 

proceso que indica la separaci6n entre ambas, mostrando la represi6n primaria como el 

establecimiento de: 

unafjacidn; a partir de ese momento la agencia representante en cuesti6n persiste 
inmutable y la pulsibn sigue ligada a ella."' 

En esta primera fase de la represi6n se produce una fijaci611, propiciando que el 

representante, qubsista inalterable y la pulsi6n ligada a 61, proceso caracterizado por un solo 

mecanismo: la contrainvestidura. Esta fijaci6n del representante, de la 

Vorstellungsreprasentanz, equivale a su exclusion de la conciencia, quedando 

comprometido de ahi en adelante en una combinatoria distinta a la promovida en las otras 

dos instancias (preconciente y conciencia), ademas, al permanecer fijada, la represi6n da 

cabida al proceso de inscripci6n a la agencia representante de la pulsi6n. De hecho, 

podriamos decir sin temor a equivocarnos, que un elemento imprescindible del concept0 

freudiano de inconciente queda formulado en esta propuesta: la conformaci6n de un sistema 

de compuesto por representaciones incidiendo entre la percepci6n y la conciencia. Espacio 

en el que las representaciones podrh desplegarse, retranscribirse y reordenarse, sin la 

participaci6n de la conciencia, conformando un campo con una 16gica propia, ajena no s610 

a la conciencia y a1 yo, sino conformando un lugar radicalmente independiente en su 

fimcionarniento, asi como determinante de la dinamica psiquica. 

La hip6tesis de una represi6n primaria da pauta a dos cuestiones: 

La primera es cbmo explicar la contradicci6n de hacer funcionar por un lado un sistema 
especificado como conciente para rehusar (versagen) la toma a cargo de un 
representante psiquico de la pulsi6n, y en admitir por el otro, que son precisamente 
estos representantes pulsionales reprimidos 10s que constituyen el nlicleo del 
incoociente. 132 

130 Freud 1976, Vol. XIV: 142 "dass der psychischen (Vorstellungs-) Reprtlsentanz des Triebes die 
hemahme ins Bewusste versagt wird." (1990. "Die Verdrzngung": 62 
"' Ibidem 1976: 142 "...cine Fixierung gegeben; die betreffende ReprSentaz bleibt von da an unveanderlich 
bestehen und der Trieb an sie gebunden." (1990: 62-63) 
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El problema reside en, que para que se lleve a cab0 la represion primaria y operen las 

primeras fijaciones, debe existir con anterioridad la conciencia, cuando por otra parte, lo 

que se indica es que la fijaci6n de representante es lo que posibilitara la diferencia y 

separaci6n entre ambos sistemas. 

El distingo entre actividad preconciente e inconsciente no es primario, sino que s6Io se 
establece despuis que ha enhado en juego la defensa."' 

Digamos: la conciencia tiene un origen primario y ejerce su influencia para rehusar la 

kaduccion del representante y dar paso a la fijaci6n del Vorstellungsrepriiesentanz, o es la 

fijaci6n del representante en el inconciente por parte de la represi6n el que da cabida a la 

emergencia de la conciencia. 

La segunda cuesti6n recae en: 

la ec'onomia general de la represion ... [por] ... el hecho de que es quien regula el juego 
es la dimensi6n capital del placer.'34 

Donde centrariamos nuestra atencion en el placer y, en 10s esfuerzos de la conciencia por 

evitar el displacer rehusando dar cuenta de una representaci6n vinculada a la pulsi6n en 

bbqueda de una satisfacci611, como si el movimiento hacia la satisfacci6n debiera 

bloquearse por el displacer. 

El hecho de la fijaci6n adquiere relevancia en el psicoanilisis, porque por lo general 

estii referida a la pulsi6n y su adherencia a una zona erogena: Pero en el caso de la 

represi6n primaria, por un lado tenemos la pulsi6n insatisfecha, fijada en su insatisfaccion, 

y por otro, lo irreprimible de una satisfacci6n siempre fallida. 

El acto de la represion primaria trae consigo en principio, un modelo de registro, de 

inscripci6n dentro del aparato psiquico, lo que permite dar raz6n del lugar, la ubicaci6n de 

la representaci6n reprimida, de su combinatoria, asi como del funcionamiento del sistema 

inconciente. Idea que se deja entrever desde la carta dirigida a Fliess, el 6 de diciembre de 

1896, donde Freud seiiala, en principio, que la denegaci6n de la traducci6n es lo que 

"' Freud 1976, Vol. XII: 276 
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clinicamente llama represi6n. Aspecto relevante que da pauta a la existencia de un sisterna 

ajeno a la traducci6n, ajeno a la puesta en palabras, al sentido que la conciencia y la acci6n 

del yo otorga a las representaciones. Este rehusarse a decir (Versagung), es porque existe 

un rnotivo fundamental: 

es siempre una desligaz6n de displacer, la que se generaria por la traduccibn, como si 
este displacer suscitara una perfurbaci61-1 cognitiva que no permitiera el trabajo 
traduct~r. '~~ 

Por tanto, el desprendimiento de displacer que se generarfa por la traduccibn, ocasiona una 

perturbaci6n en el pensar que no consiente el trabajo de traducci6n, ocasionando una salida 

ante esta sensaci6n: la represi6n. 

Con el riesgo que irnplica colocar en el texto de Freud palabras y sentidos que 61 no 

explicita, sino que nuestra lectura desentrafia, diriamos que la represi6n aparece, pues, en el 

context0 de la falta de articulaci6n con las palabras, a las representaciones preconcientes, es 

decir, surge corno un hecho-del-lenguaje que recae sobre representaciones. Donde la 

ausencia, la falta de enlace entre las representaciones inconcientes y las preconcientes se 

hace patente, obligando a las primeras, a trav6s de la represibn, a permanecer fuera del 

alcance de sentido y orden que poseen las representaciones palabra. En otras palabras, es lo 

que se denornina: represi6n primordial, la represi6n de la Vorsfellungsreprasenfanz. 

De esto desprendernos la concepci6n de represibn, en la idea de una denegaci6n 

(Versagung) de traducci6n: Proceso que se localiza a1 interior de la posible combinatoria de 

las representaciones, irnplicando en el rehusarse a decir una fractura, una intempci6n, 

caracteristica de la represibn, rnisrna que aparece corno correlato de un discurso imposible 

de traducir todo. Por otra parte, en el caso de un pasaje de representaciones, del enlace entre 

ellas, estarfamos indicando que el discurso no se origina en el yo conciente, ernisor del 

mismo, porque todo lo conciente, tiene una etapa previa inconciente. Sino que solarnente a 

trav6s de esta cornbinatoria entre representaciones inconcientes y preconcientes, se 

establece la construcci6n y orden del discurso que es enunciado por el yo. 

'I5 Freud S. (1986: 220) 



La propuesta freudiana se sostiene en una secuencia entre representaciones, donde, 

desde la primera escritura de las ~ercepciones, el discurso carecera de 10s elementos para 

organizarse en la percepci6n -la conciencia- y sera desde el proceso primario que rige a1 

inconciente, el lugar desde el cual 10s procesos de produccidn de la palabra se desarrollaran, 

conformando un espacio donde las representaciones reprimidas se pueden combinar, 

sustituirse, sin intervencidn de subjetividad alguna, sin intervencibn del yo conciente. 

Por lo que hemos visto, es imprescindible considerar lo que es capaz de propicix 

una traduccidn, m a  relacidn entre representaciones: el displacer. patentando con esto, que 

tanto el placer como el displacer s e r h  productos del trabajo que se lleva a cab0 en el 

campo de las representaciones, serin de aqui en delante generados por la relaci6n entre la 

Yorstellungsrepr~entanz y su traduccidn con relaci6n a las Worrvorsrellung del 

preconciente, las cuales poseen un sentido especifico y un orden gramatical y sintictico. 

Asi, las sensaciones -el  placer y el displacer- no s e r h  como se pudiera suponer, 

sustancializaciones de orden afectivo con existencia aut6noma. Sino que serin product0 del 

sentido que alcance la representacibn inconciente en el preconciente, de ahi, la insistencia 

de la represi6n: evitar el displacer. 

De acuerdo con Freud, la represi6n se ejerce sobre el representante (Reprlisentanz) 

de la pulsibn, el cual lo defme en el sentido de amalgamas, similares a 10s jeroglificos, 

caracteristica de las formaciones del inconciente. Afirmar que la represidn recae sobre la 

agencia representante de la pulsi6n, implica concebirla como m a  operaci6n que refuena la 

resistencia a la traducci611, a la posibilidad del sentido, separando a1 representante de 

cualquier posibilidad de adquirir significaci6n por las representaciones palabras, dejandolo 

libre de cualquier atadura a1 preconciente. De esta manera, permanecen mdviles en la 

combinatoria inconciente, dando paso a formaciones ajenas a las constituidas por la 

conciencia. 



4 .6 .3  La represi6n propiamente dicha, la Vorstellung y la teoria d e  la doble 

inscripci6n. 

La represibn, ante todo, consiste en el hecho de desviar las representaciones y 

mantenerlas alejadas de la conciencia, distanciadas de toda 16gica conciente y, no obstante, 

sin ella, no habria estructura psiquica. 

Anterionnente, seiialamos que la Vorstellungsreprlisentam, lo que representa a la 

pulsibn en el campo de la representacibn, lo que figura como su representante, cae bajo el 

efecto de la represibn primaria constituyendo el inconciente. De ninguna rnanera es la 

agencia representante, sino un product0 no representativo, pues no es una copia, un reflejo 

del objeto o una reproduccion de la realidad. Por consiguiente, la representacion reprimida 

no es lo representado de un deseo articulable en una representacibn sino el efecto de 

fijaci6n (inscripci6n de la Vorstellungsreprasentam). 

Como una segunda etapa de la represibn, Freud plantea la represi6n propiamente 

dicha, rnisma que recae sobre 10s retofios, ramificaciones de la Vorstellungsreprasentam o 

sobre formaciones de pensamiento procedentes de otro lugar que han entrado en cornercio 

asociativo con dl: 

A causa de este vinculo, tales representaciones experimentan el mismo destino que lo 
reprimido primordial.'36 

Concibidndose este momento de la represibn como un esfuerzo de dar caza. Ante esta 

concepcibn es pertinente hacer un par de aclaraciones: primero, es inadecuado e inexact0 

hacer referencia a este momento de la represi6n indicando exclusivamente la repulsibn que 

se ejerce desde la conciencia sobre la representacibn que ha de reprirnirse. Igualrnente la 

atraccidn que la Vorsrellungsreprasentanz ejerce sobre todo aquello que entra en conexi6n 

con 61. 

Freud 1976, Vol. XIV: 143 "Wegen dieser Beziehung erfahren diese Vortellungen dasselbe Shciscksal 
wie dar Urverdrtingte." (1990, "Die Verdrgngung": 63) 
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Probablemente, la tendencia a la represi6n no alcanzaria su prop6sito si estas fuerzas 
{atraccion y repulsion) no cooperasen, si no existiese algo reprimido desde anles, 
presto a recoger lo repelido por lo ~onciente.'~' 

Y segundo, el cambio que realiza Freud entre esfuerzo de dar caza Nachdrangen utilizado 

en 1915, por el de "pos-represi6nn Nachverdrangung propuesto en 1937,"' ya que parte de 

la idea de que todas las represiones acontecen en la primera infancia por la tendencia de la 

pulsi6n a la satisfacci6n y lo endeble del Yo. Asimismo, considera que en 10s aiios 

posteriores no hay represiones nuevas, s61o existen las antiguas que se conservan y el 

surgimiento de nuevos conflictos serhn tramitados por la pos-represi6n. En este sentido, la 

idea central se conserva en ambos ttrminos: la intervencibn de la represi6n sobre el modelo 

de la existencia de una represi6n primaria, aunque es mh enfhtico indicar un esfuerzo de 

dar caza que nos muestra la represi6n como un proceso que nunca para, a diferencia de lo 

matizado de una represi6n posterior. 

El hecho.de que la represi6n se ejerza sobre la Vorstellungsreprljsentanz o sobre 10s 

contendidos provenientes de 61 o aquellos que se le asocien, no impide que el representante 

pulsional siga existiendo y organizhndose en lo inconciente, formando retofios. Ya que, no 

por el hecho de la represibn, la agencia representante se vera afectada: 

En realidad, la represibn s610 perturba el vinculo con un sistema psiquico: el de lo 
con~iente, '~~ 

permitiendo con esto, a la Vorstellungsreprdsentanz un desarrollo sin interferencias al 

sustraerlo del influjo de lo conciente y alcanzar una gran intensidad por un 

despliegue desinhibido en la fantasia y la sobre6stasis {Aufstauung] product0 de una 
satisfacci6n denegada. Esta ultima consecuencia se anuda a la represi6n'40 

Aspecto donde se resalta nuevarnente la importancia del denegar versagen (versagter), en 

relaci6n con la intensidad que alcanza el representante a consecuencia de una satisfacci6n 

que no se obtiene por el rehusar a decir, en la falta de traducci6n de la 

I" Ibidem 143 
'18 Freud 1976, Vol. XXII: 229-230 

Freud 1976, Vol. XIV: 144 
la Freud 1976, Vol. XIV "einer ungehemmten Entfaltung in der Phantasie un der Aufstauung infolge 
versagter Befriedigung. Dass dieser letzere Erfolg an die Verdmgung geknup It..." (1990, "Die 
VerdrBngung": 63) 



Vorstellungsreprasentanz. No se traduce, no se dice y esto ocasiona un considerable 

increment0 en la intensidad pulsional, poniendo a1 descubierto un planteamiento 

meramente econbmico: a mayor intensidad mayor displacer, a menor intensidad mayor 

placer, obtenikndose en principio un alivio respecto a1 displacer por medio de la represibn, 

pero propiciando el displacer a consecuencia de estar libre, sin ataduras, la 

VorsteNungsreprasentunz en el inconciente. 

Por otra parte, debemos tomar en cuenta que la represibn es una operacibn que se 

mantiene sin cesar, de ahi que requiera un gasto de fuerza constante para su funcionamiento 

porque 

si cejara peligraria su resultado hacikndose necesario un nuevo act0 represivo. [...I Lo 
reprimido ejerce una presion {Druck) continua en direction a lo conciente, a raiz de lo 
cual el equilibrio tiene que mantenerse por medio de una contrapresi6n {Gegendruck} 
incesante. El mantenimiento de una represi6n supone, por tanto, un dispendio continuo 
de fuerza, yen tCrminos econ6micos su cancelaci6n implicaria un aho1~0.'~' 

Su estado permanente es mantener su objetivo: evitar el displacer; que en el caso de la 

represibn propiamente dicha o represi6n secundaria, a diferencia de la represion primordial, 

ademhs de una contrainvestidura se utilizan'a la desinvestidura de la representacicin con la 

finalidad de debilitarla y mantenerla como representacibn inconciente. 

Podemos suponer que gracias a la intervencicin de la represion, se mantienen 

alejados de cualquier nexo con la conciencia todos 10s retoiios del representante pulsional, 

de la Vorstellungsreprasentunz, pero esto no es asi: 

si estos se han distanciado lo suficiente del representante reprimido, sea por las 
desfiguraciones que adoptaron o por el n6mero de eslabones intermediarios que se 
intercalaron, tienen, sin mhs expedito el acceso a la c~nciencia.'~' 

La represi6n, por tanto, no es una operaci6n perfecta, absoluta, sino que por el contrano, 

deja tras de si fisuras y fracturas que posibilitan el traslado, la traduccion de contenidos, 

aunque por el efecto del desplazamiento, la condensacibn y las censuras que intervienen, su 

sentido tendra que descifrarse. Ademas, de que la represibn no funciona colectivamente 

sobre un grupo de representaciones, sin0 que es en alto grado individual, porque 

14' Freud 1976, Vol. XIV:146 
14' Ibidem 144 



cada uno de 10s retofios de lo reprimido puede tener su destino particular.'43 

Diriamos que la represi6n se ejerce sobre cada una de las representaciones en su calidad de 

retoiios o de itinerarios de pensamientos provenientes de lo reprimido y que en todo caso el 

destino general de la representacion 

dificilmente pueda ser otro que [...I desaparecer de lo conciente si antes fue conciente, 
o seguir coartada de la conciencia si estaba en vias de devenir ~0nciente.l~~ 

Podemos dejar en claro el destino de la agencia representante de la pulsion, el de sus 

retoiios y otras formaciones de representacion asociadas en el decurso de 10s procesos de 

pensamiento, pero es necesario tomar en cuenta que el representante pulsional conlleva un 

elemento cuantitativo, el cual tiene tres destinos posibles: 

La pulsi6n es sofocada por complete, de suerte que nada se descubre de ella, o sale a la 
luz como un afecto coloreado cualitativamente de alghn modo, o se muda en 
angustia.I4' 

De esta manera, quedan contemplados 10s dos elementos que cornponen la agencia 

representante y sus destinos. 

Si la represion fuera un proceso sin falla alguna, seria irnposible no solo el acceso a 

contenidos reprirnidos, sino a1 proceso analitico, mismo que se centra en gran rnedida en la 

producci6n de retofios de lo reprimido que por el distanciamiento con lo originalmente 

reprimido o por la desfiguraci6n que alcanzan pueden salvar el efecto de la censura y en su 

caso, ser comunicados. Nos referimos con esto a las ocurrencias que se le piden a1 paciente 

durante la experiencia de anilisis, de ahi la importancia de la asociacion libre, que debe 

cumplirse ajena a toda 16gica y critic. de la conciencia, para que de tal manera 

el paciente pueda devanar una serie de ocurrencias de esa indole hasta que tropieza en 
su decurso con la formaci6n de pensamiento en que el vinculo con lo reprimido se le 
hace sentir tan intensamente que se ve forzado a repetir su intento de represi6n.'46 

14' Ibidem 145 
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Ademis, las dificultades que representa este proceso, en este punto conviene indicar algo 

que por lo general tiende a ser atenuado: El inconciente fieudiano no se muestra como un 

reverso o un complemento de la otra cara que seria lo conciente: 

Freud lo describe siempre como un orden distinto, diferente, no en el registro de una 
complementariedad o de una desemejanza, sino diferente en el sentido de escision, de 
una alteridad radical.I4' 

Esto es lo que retoma en el devenir conciente, ya sea en cualquier formacibn inconciente o 

a travks de algunas asociaciones. Algunos elementos reprimidos, a pesar de su condicibn 

logran acceso a la conciencia, aunque requieren ser reconocidos por el yo conciente, como 

elementos inconcientes, para que alcancen este estatus, de otra manera, pasaran 

inadvertidos o carentes de sentido. 

Lo expuesto nos lleva a una pregunta obligada jcbmo una representacibn 

inconciente puede hacerse conciente? Como lo hemos manifestado, Freud establece una 

distincibn entre las representaciones, al punto de concebir la existencia de una 

representaci6n inconciente, hecho que trae aparejado tanto la novedad como la dificultad. 

Si un act0 psiquico (limitimonos aqui a 10s que son de la naturaleza de una 
representacibn) experimenta la hasposici6n del sistema Icc al sistema Cc (o Prec), 
~debemos suponer que a ella se liga una fijaci6n {Fixierung} nueva, a la manera de una 
segunda hascripci6n de la representacibn correspondiente, la cual entonces puede 
contenerse tambien en una nueva localidad psiquica subsistiendo, ademis, la 
trascripci6n originaria, inconciente? LO mas bien debemos creer que la trasposici6n 
consiste en un cambio de estado que se cumple en iddntico material y en la misma 
loca~idad?'~~ 

En sus interrogantes, no cesa Freud en advertir su encuentro con serias dificultades para 

resolver sus dudas, incluso nos dice que la pregunta puede parecer abstrusa, per0 es 

necesario plantearla, ya que no debemos descuidar que el proceso de la represibn, a1 parecer 

lo tiene resuelto per0 ahora se enfienta a 10s requerimientos para argumentar el retorno de 

lo reprimido, fundamentalmente un problema crucial de la clinica analitica, jc6mo hacer 

pasar una representaci6n de un sistema a otro? jc6mo establecer la relacibn entre dos 

sistemas completamente distintos? En esencia jcbmo levantar la represibn? 

I" Leclaire 2000: 129 
"'Freud 1976, Vol. XIV: 170 



Con la finalidad de ofrecer una salida Freud presenta dos hipotesis: 

La primera de las dos posibilidades consideradas, a saber, que la fase Cc de la 
representaci6n significa una trascnpci6n nueva de ella, situada en otro lugar. [Una 
salida c6moda pero grosera nos dice, y la segunda es] el de un cambio de estado 
meramente funcional, es el m h  verosirnil de antemano, pero es menos plistico, de 
manejo mis d i f i ~ i l . ' ~ ~  

Ante estas dos posibilidades, la salida que toma Freud es apelar a la propia clinica, 

Comunicar a1 paciente a travks del tratamiento analitico una representacion que en su 

momento reprimio y que ahora el analista ha logrado colegir. Aunque la clinica nos ha 

mostrado que la comunicaci6n de la representacion no es suficiente para carnbiar el estado 

psiquico del paciente, tampoco es una intemencion lo que levante la represib, m b  bien, lo 

que se propicia es una desautorizaci61-1 de la representacion reprimida por parte del 

paciente. Sin embargo, la intemencion trae consigo un nuevo acontecimiento: el paciente 

tiene ahora bajo dos formas y espacios distintos la misma representaci611, asi poseerh el 

recuerdo conciente de la huella auditiva de la representacion que se le ha comunicado y por 

otra parte, lleva en su interior el recuerdo inconciente bajo su forma primitiva (lo 

vivenciado). De esta manera, Freud puede declarar: 

En realidad, la cancelaci6n de la represi6n no sobreviene hasta que la representaci6n 
conciente, tras vencer las resistencias, entra en conexi6n con la huella mntmica 
inconciente. [Aunque tambien nos recuerda que la identidad de lo comunicado al 
paciente y el recuerdo reprimido no es sino aparente.] El tener-oido y el tener- 
vivenciado son, por su naturaleza psicol6gica, dos cosas por entero diversas, por mis 
que posean identico con ten id^.'^^ 

En principio nos muestra dos formas de una misma representacion, per0 act0 seguido nos 

subraya la diferencia, rematando con su clhsico estilo, que la distincion entre una 

representacion conciente y otra inconciente debe ser establecida de otra manera. 

Podemos ver, considerando lo anterior, lo insalvable que resulta la diferencia entre 

10s sistemas inconciente y conciente. Por tal motivo, la dificultad al pretender una 

diferencia cuando una misma representacion -de la moci6n pulsional- existe en el aparato 

psiquico bajo dos fonnas distintas, problema singular del que se puede decir que: 

Ibidem 171 
"O Ibidem 171-72 



la represi6n consfihye, por la escisidn que insfaura, a la vez una similifud enbe dos 
<<iguales>> (una misma representaci6n) y a la vez una diferenca enfre dos <<no 
iguales>> (dos estados distintos)"' 

Frente,a esta problemhtica Freud se inclina por dar una salida a1 problema, cuando 

nos anuncia que la distinci6n entre las representaciones concientes e inconcientes debe ser 

establecida de otra manera, ya que, de manera sorpresiva, de golpe, ha encontrado la 

diferencia entre estas representaciones: 

Ellas no son, como creiamos, diversas trascripciones del mismo contenido en lugares 
psiquicos diferentes, ni diversos estados funcionales de investidura en el ~nismo lugar, 
sino que la representaci6n conciente abarca la representaci6n-cosa mas la 
comes ondiente representaci6n-palabra, y la inconciente es la representaci6n-cosa 
sola. , 5P 

Con esta afirmaci6n, deja tras de si la idea acerca de la existencia de una doble inscripcidn 

tal como lo habia mantenido anteriormente, propuesta que centraba la celebre frase: hacer 

conciente lo inconciente, en el sentido de colocar la representaci6n inconciente en la 

conciencia. Aunque esto no indica, que en algh momento posterior, en la intenci6n de 

explicar la dinimica psiquica, recurra nuevamente a1 modelo seiialado. 

Esta nueva hipdtesis que presenta Freud, implica recuperar la noci6n de 

representacidn-cosa (Sachvorsrellung) para el inconciente y representaci6n-palabra 

(Worfvorslellung) respecto a1 preconciente, unidas en lo que concibe como representaci6n 

objeto (Objekfvorsteflung), para de esta manera mantener a1 margen la hip6tesis de la doble 

inscripci6n y dar cabida a un orden de investiduras y desinvestiduras, donde la represidn 

ser i  pensada desde otro lugar, distinto a1 que venia proponiendo. 

El inconciente es considerado el espacio que contiene las representaciones cosa, 

[...I investiduras de cosa de 10s objetos que son las investiduras de objeto primeras y 
genuinas. [Diriamos, que las representaciones-cosa contienen las investiduras, la 
moci6n pulsional de objetos, no 10s objetos en si, como parte pulsional, componente de 
la Vorsfellungsreprdsenfanz. Por otra parte, se concibe el nacimiento del preconciente] 

I s '  Leclaire 2000: 133 
15' Freud 1976, Vol. XIV: 198 "Die beiden sind nicht, wie wir gemeint haben, verschiedenen psychischen 
Orten, auch nicht verschidene hnktionelle Besetzungszust~de an damselben Orte, sondern die bewusste 
Vorstellung umfasst die Sachvorstellung plus der zugehoringen Wortvorstellung, de unbewusste ist die 
Sachvorstellung allein." (1990, "Die Unbewusste": 101) 



cuando esa representacibn-cosa es sobreinvestida por el enlace con las 
representaciones-palabra que le co~res~onden,'~' 

investiduras que posibilitarin el relevo del proceso primario por el proceso secundario, 
f 

principio que regula el funcionamiento del preconciente. A partir de estos elementos, Freud 

puede formular de manera precisa eso que la represi6n 

en las neurosis de transferencia, rehdsa a la representacibn rechazada: la traduccibn en 
palabras, que debieran permanecer enlavrdas con el 0bjet0.l~~ 

De esta manera, la representaci6n cosa no es sobreinvestida por la representacibn palabra, 

permaneciendo s610 con su investidura en el inconciente. Lo no aprehendido en palabras 

permanecerh en calidad de reprimido, abriendo la posibilidad de que algo sea conciente en 

la medida en que pueda ser enlazado con restos verbales. Mientras en el caso de la 

esquizofrenia el proceso es distinto, consiste en: 

el recogimiento de la investidura pulsional de 10s lugares que representan 
{repfisentieren} a la representacibn-objeto inconciente, cabe extrafiarse de que la parte 
de esa misma representacibn-objeto que pertenece al sistema Prcc -las 
representaciones-palabra que le corresponden- est6 destinada a experimentar m8s bien 
una investidura mhs inten~a. '~~ 

Permaneciendo una sobreinvestidura de la palabra, mientras las correspondientes 

investiduras pulsionales de la representaci6n objeto inconciente, son recogidas. 

Las representaciones cosa como las representaciones palabra provienen de la 

percepci6n.sensoria1, tal como lo indicamos en el tercer capitulo de esta tesis, cuando 

abordamos para su estudio este tipo de representaciones. Y es justo en este punto de 10s 

restos de percepci6n donde Freud se hace una liltima pregunta, como si no quisiera dejar 

lugar a la duda con su planteamiento:  POI quC las representaciones-objeto no pueden 

devenir concientes por medio de sus propios restos de p e r ~ e ~ c i 6 n ? " ~  A lo que se responde, 

que quiz4 10s pensamientos por estar en un sistema distanciado de 10s restos de percepcibn 

111 Ibidem "...die Schabesetzungen der Objekt, die resten und eigentlichen Objekbesetzungen" "...indem 
diese Sachvorstellung dwch die VerknUpfung mil den ihr entsprechenden Wortvorstellungen Uberbesta 
.. .. -. 
I" Ibidem "bei den ilbertragungsneurosen der zurilckgewiessenen Vorstellung verweigeti. Die Ubersetzung 
in Worte, welche mit dem Objek verknllpfi bleiben sollen." 
I" Ibidem 200 

  bid em, 199 



originarios, ya nada conservan de sus cualidades y para acceder a la conciencia requieren 

de un refueno de cualidades nuevas. S610 sera por medio del enlace con la palabra que 

podran ser provistas de una nueva cualidad, incluso 

aquellas investiduras que no pudieron llevarse cualidad ninguna de las ercepciones 
porque correspondian a meras relaciones entre las representaciones-objeto. 1 7  

Cabe aclarar que el hecho de estar relacionadas con la palabra no coincide con el 

devenir conciente, sino que s610 brinda una posibilidad para lograr serlo, de ahi que el 

vinculo con la palabra sea una caracteristica del preconciente, estado previo necesario para 

acceder a la conciencia. 

Podemos obsemar en el desarrollo de este estudio la gama de problematicas que se 

suscitan en el abordaje de la representacibn, ya que no es solamente una investigacion en 

tomo a ella, sino a 10s demas conceptos que implica, aspect0 que nos lleva a reflexionar en 

la complejidad de un tbrmino que en principio pareciera no tenerla, tal vez por el 

malentendido que se genera el sobrentendido de su significacibn. 

Asimismo, hemos constatado que ante la disparidad de sentido entra la Vorstellung 

alemana y la representacibn castellana, aunado a1 sentido y uso que se le da por parte de 

Freud, nos enfrenta ante una problemitica de grandes magnitudes e, invariablemente, a una 

lectura cuidadosa y detallada del orden conceptual que alcanza en el psicoanilisis. 

"'Ibidem 
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CONCLUSIONES 

La investigaci6n que desarrollamos en torno a la representaci6n (Vorstellung), nos 

permiti6 reflexionar desde un par de ideas centrales: I) Las diversas significaciones que 

posee la representaci6n como vocablo en el idioma espaiiol como en el aleman, as1 como 

sus implicaciones y posibilidades de sentido conceptual en la filosofia y la psicologia. 2) La 

significaci6n que se le asigna en el psicoanalisis y la construcci6n de un modelo de 

representaci6n (inconciente), que no esti presente en las disciplinas antes seiialadas. 

En este contexto, pudimos concluir que: 

*:* La construcci6n de Vorstellung, contiene la idea de colocar/poner; mantenerse de 

pie ante si; instalar ante si. Una presencia de la cosa que se muestra ante el sujeto en 

calidad de idea, de pensamiento, la presencia de un objeto (cosa, ser, percepci6n). 

Lo que nos llev6 al hecho de que el sujeto coloque ante si las imageries, las ideas, 

"representhdose" a si mismo 10s objetos, privilegiando el espacio delantero en el 

que ella se reinstala. Posibilitando una posici6n subjetiva en el sujeto. Por otra 

parte, concebimos la. Vorstellung como un elemento que se coloca entre la 

percepci6n y el objeto, implicando en su modo reflexive el sentido de "imaginar o 

pensar", en tanto concebir una imagen sensorial sin la presencia concreta del objeto, 

siendo la Vorstellung la representaci6n del objeto. 

6 En el caso de Darstellung (representacih), el vocablo remite a la constituci6n de 

una imagen, a su creation. Por tanto, no tiene el sentido de representar algo para si 

mismo, como actividad interna, sino que el acento recae en el hecho de aprehender 

algo ininteligible para construirlo inteligiblemente y presentarlo a otro. Respecto a 

verterten, hallamos el sentido de representar sustituyendo a otra persona, 

colochdose en el lugar de otro y tomar sus propiedades, facultades, en el sentido de 

"estar en lugar den. De ahi su uso referido con la representatividad. Y en lo 

concerniente a reprosentieren y la forma Reprusentanz (tant) (representar y 

representante), constatamos su equivalencia con vertreten, en el entendido de estar 



"en el lugar de otro", "representar-de-parte-de", "hacerse-visible-para", "ser una 

agencia". 

*:* El vocablo representaci6n, por su raiz latina (repraesentatio), se caracteriza por la 

repeticih, en, para y por el sujeto, asi como en el hecho de disponer, colocar, situar 

o presentar, en la capacidad del sujeto en hacer que nuevamente algo venga a la 

presencia y que, a1 hacerlo presente para si, quede implicada la idea de un retomo 

en el tiempo presente. 

*:* La traducci6n del alemin Vorstellung por el espaiiol representacidn, debe hacerse 

en el sentido de: Concepci6n, concepto, nocion, idea, imagen de una idea que se 

tiene en la mente, pensamiento, en el sentido de reactivar una imagen disponible 

previamente, colocindola entre el sujeto que percibe y el objeto. Sentido que por lo 

general no se le asigna en espaiiol, salvo en el lenguaje especializado o culto. Por 

tanto, la Vorstellung no es exactamente la representach (Repraesenlatio). La 

primera implica, poner, disponer, colocar ante si una presencia, enfatiza el espacio 

delantero en que ella se reinstala. La segunda, refiere a la acci6n de hacer venir; el 

poder de hacer volver a venir a la presencia de forma repetitiva, haciendo knfasis en 

el hecho de repetir, en la capacidad del sujeto para hacer que de nuevo algo venga a 

la presencia y que pueda volverlo presente para si. 

*3 En el context0 filos6fic0, encontramos cuatro momentos cruciales para dar cuenta 

de la representacibn: 1) En la Grecia antigua la relevancia de "la presencia" mis que 

la representaci6n misma, sobre todo por la influencia religiosa. Se concebia el 

"ente" como presencia, en el entendido de que la relaci6n con 19 era directa, sin 

mediaci6n alguna, fuera del alcance de la re-presentaci6n. 2) El surgimiento, 

propiamente dicho, de la filosofia, con el surgimiento de una nueva forma de 

pensamiento que no se sostiene en la presencia, sino en el "logos", dando paso a la 

reflexi6n en torno a las cosas, a su existencia, a la engaiiosa verdad precqncebida 

entre lo que es y su representacibn. Momento en el que descubrimos una falla de 

origen: El pensamiento no es el ser. El pensamiento, lo que podriamos denominar 

representaciones, se aparta del ser, de lo verdadero, abriendose una profunda brecha 



entre 10s pensamientos comunes (representaciones) y la verdad (el ser). 3) La 

importancia del mundo aristotblico, donde el concepto se visualiza como la relaci6n 

del pensamiento con un contenido, un objeto real, en el entendido de que, el 

concepto no representa el objeto, sino que lo capta, lo sujeta, retiene su presencia: 

su esencia. Lo real se define por lo concebido y el concepto por lo real. Siendo en 

este paso, de la presencia a la re-presentaci611, donde se ubica el alma como el lugar 

en el que se llevan a cab0 10s procesos y, como un principio unificador de 

funciones. Y, 4) El planteamiento de Descartes, donde encontramos una clara 

propuesta para la conformaci6n de la representacibn: en primer lugar parte de la 

existencia de una impresi6n sensible, donde objeto y figura de objeto son colocados 

en correspondencia. El segundo momento es cuando el objeto pasa a la figura. EI 

tercer momento corresponde a la forma en que se hace aut6noma la figura respecto 

a1 objeto. El cuarto, donde es necesario representarse. El quinto, donde el sujeto, a 

partir dk la imaginaci6n y del recuerdo de diversas figuras, puede llegar a 

representhselas. 

*:* La filosofia clbica, propicio tres sentidos de la representacibn: como idea, como 

imagen y como objeto. Lo-que nos llev6 a constatar, que hay una particular 

diferencia entre VorsteNung y la concepci6n griega, puesto que no se trata de la 

presencia de las cosas ni tampoco de concebir la naturaleza por medio de a l g h  

elemento, sin0 de la inserci6n del sujeto y el pensar. Donde el act0 de representar 

(Vorslellung) implica colocar algo entre el sujeto de la percepci6n y el objeto. Un 

sujeto como hombre en el contact0 con lo existente, que a1 relacionarlo con 61 

mismo, lo hace en tanto medida de 10s objetos como representaciones, de sus 

propias representaciones. 

*:* Respecto a1 trato que recibe la Vorstellung por parte de la psicologia, la propuesta 

de Herbart es trascendental, puesto que considera que la vida psiquica y sus 

procesos pueden investigarse cientificamente en la medida en que tiene su propio 

Atomo, la representaci6n (Vorstellung). Lo que coloca 10s planteamientos fiente a un 

modelo distinto a1 filos6fico. Ahora la representach depende de un modelo 

cuantificable. Ademb, la psicologia herbartiana sitlia las representaciones, dentro o 



hera de un modelo de oposici6n, caracterizbdolas como fuerzas y colocadas en un 

campo de la misma tesitura. 

$ En el caso de Freud, en sus propuestas iniciales, existe una marcada influencia que 

proviene de la filosofia y la psicologia de su Bpoca. Respecto a la representaci6n, se 

mantendri fiel a la idea de "colocar delante den y a la influencia de un modelo 

econ6mico. Apoyado en Stuart Mill y Herbart, enfatiza la importancia de 10s medios 

perceptivos a traves de 10s cuales se puede alcanzar el registro de 10s objetos del 

mundo exterior, entendiendo por representaci6n un conjunto de asociaciones de 

percepciones que se tienen del objeto o de las palabras. 

*:* La Vorsfellung, trasciende 10s limites de la percepci6n de 10s objetos, ya no serl de 

manera exclusiva la percepci6n del mundo material y la del cuerpo la que asigne 

importancia a 10s objetos, sino que a travts de su enlace pulsional, se concibe como 

un registro que va mls alla de la percepci6n de 10s objetos para su conocimiento, lo 

que nos lleva a wnsiderar 10s objetos en el sentido pulsional. Para Freud, la 

impresi6n sensorial adquiere valor psiquiw o sentido cuando se liga a la pulsi6n o 

a1 deseo. Propiciando una Vorsfellung entre el sujeto que percibe y la cosa, 

organizando las sensaciones provenientes del mundo interior y exterior a1 aparato 

psiquico, a partir de lo que las cosas investidas le representan al sujeto. 

6 En Freud, lo representado, la cosa, difiere de cualquier objeto exterior a1 no tratarse 

de una copia fiel de este, porque la cosa, a1 ser percibida, se registra de manera 

distinta a lo que es, se wnvierte en un signo psiquico que pasa a traves de una serie 

de transformaciones en su trayecto por las instancias que conforman el aparato 

psiquico. 

9 La Sachvorsfellung "representaci6n-cosa", corresponde a1 recuerdo o inscripci6n 

del objeto en la situaci6n que provod la satisfacci6n de la pulsi611, con la 

particularidad de que el objeto se inscribe por medio de alguna de sus 

caracteristicas, de las huellas rnnemicas mas alejadas de la percepci6n, que no son 

otra cosa que 10s objetos de las pulsiones parciales. Por tanto, la representacibn- 

cosa, re-presentaria, coloca delante (Vorstellung) del sujeto un signo perceptivo 



(huella mnernica derivada) que guia la bdsqueda del objeto pulsional y marca la 

posici6n del sujeto. B6squeda que no se haria con el rnodo discriminado de la 

palabra (sirnbolo) sino en la forma prirnitiva del estirnulo-signo. 

O Freud considera que desde el punto de vista psicol6gic0, la "palabra" es la unidad 

funcional del lenguaje. Registro que se define corno un cornplejo constituido por 

elernentos visuales, auditivos y cenestksicos, que remiten a la irnagen sonora de la 

palabra. Los cornponentes del cornplejo son: la imagen del movimiento al articular 

la palabra hablada; la imagen de la palabra escrita y de la escritura, la irnagen del 

rnovimiento de escribirla. Siendo Bsta(s) imagen(es), el elemento estructurante de la 

Wortvorstellung. Freud concibe a la palabra corno el resto rnnkrnico de la palabra 

oida, destacitndose corno lo escuchado y el agente de la asociaci6n lingiiistica. 

9 En el caso de la palabra, no obs&nte ser considerada la unidad funcional del 

lenguaje, no siernpre se mantiene corno unidad, sino que en ocasiones serh 

desarticulada por la atraccidn que ejerce sobre ella lo reprimido y el accionar del 

inconciente, el cud le dari el rnismo trato que le corresponde a la representaci6n 

cosa, propiciando con esto el surgimiento de lapsus y ocurrencias, es decir del 

sinsentido propio del inconciente. En este sentido, pudirnos afirmar que no se trata 

de que la representaci6n palabra se ligue a una representacibn cosa, ni de que aluda 

a la cosa, sino de que es tratada por el inconciente corno si fuera en realidad una 

cosa, un objeto. 

*:* Las representaciones cosa y palabra, tambien pueden rnantenerse separadas, tal es el 

caso de la represidn, la cud rehusa a la representaci6n cosa la traducci6n en 

palabras. La representaci6n reprimida no aprehendida en palabras y el acto psiquico 

sobreinvestido se quedan en el interior del inconciente. 

El afecto viene enlazado a la representaci61-1, concibikndose corno un proceso de 

descarga. Propuesta distinta a1 planteamiento de Herbart, quien consideraba el 

afecto corno un proceso psicol6gico que tiene por origen una relaci6n de fuerzas 

interepresentacional, enmarcado en lo d inh ico  y econbmico. No obstante, en 



Freud tambikn encontramos una referencia econ6mica: la noci6n de afecto esti 

vinculada con la idea de "monto de afecto". Cantidad de la que el yo trata de 

liberarse por medio de una reaccion motriz o a travks de un trabajo asociativo. Idea 

que nos remiti6 a considerar el afecto, desde lo econ6mic0, como una cantidad 

susceptible de aumento, disminuci6n, desplazamiento y descarga. 

*:* El trato que Freud le dio a1 afecto, en algunos casos es similar a1 asignado a la 

representaci6n, aunque en otros, las diferencias son patentes. El afecto no puede 

fragmentarse en varios elementos (condensaci6n), tal como acontece con la 

representacibn, tampoco construir nuevos productos totalmente deformados 

derivados de una cadena asociativa. Sin embargo, puede suprimirse, desplazarse, 

empobrecerse, en el entendido de que no cambia en su calidad, y puede ser 

disminuido e inhibido. 

*:* En relaci6n con la represi6n, s61o la representaci6n cae bajo este proceso, de ahi que 

se puede hablar de una representaci6n inconciente, pero no de un afecto 

inconconciente o reprimido. Por tanto, si el objetivo de la represi6n es evitar el 

displacer, la representation perrnanecera alejada de la conciencia, mientras el afecto 

tendrti tres posibilidades: 1) Se suprime (en el entendido de que tambikn la pulsi6n 

es suprimida por completo y no queda mSls huella de ella); 2) se expresa en un modo 

cualitativamente definido; 3) se transpone en angustia. De esta manera, la represi6n 

recae en la representaci6n y la supresi6n sobre el afecto. 

*:* La pulsi6n se caracteriza por poseer una fuerza constante, necesaria para el 

funcionamiento del aparato psiquico, asimismo, es un representante, un delegado 

que aparece representando algo somtitico ante lo animico. De esta manera, la 

pulsi6n, aparte de ser un estimulo somtitico para lo psiquico es un representante. 

*:* La pulsion permite concebir la existencia de un sistema mas complejo que lleva 

consigo una posibilidad impensable en el universo cltisico: el de una representaci6n 

inconciente. Planteamiento que nos llev6 a destacar la relevancia de una 

representacibn, de una inscripci6n ajena a la combinatoria yoica, excluida de toda 



16gica de la conciencia: la representacibn inconciente y su lazo pulsional, la 

Vorstellungsreprdsenlanz. 

*:* Respecto a la Vorstellungsreprdsentaw, no existe una traducci6n simple a1 espaiiol 

para este concepto. Dentro de las posibilidades existentes, la traducci6n m h  literal 

es: "representante de la representaci6nn. Propuesta c6moda que tropieza con el 

orden conceptual. Por otra parte, la traducci6n "representante-representaci6n" se 

acercaria mis a la wncepci6n que Freud tiene de representante, per0 es una 

expresi6n que denota la ausencia de algo que ligue a un vocablo con otro. Traducir 

como: "lo que representa a la pulsi6n en el terreno de la representaci6nn nos parece 

mas cercano, per0 inadecuado para referir a un concepto. Si optamos por la idea de 

que un representante implica la representaci6n y el monto de afecto, representando 

con esto a la pulsibn, entonces podriamos decir "agencia representante", colocando 

implicitarnente a la representaci6n. La soluci6n es, tal vez, hacer caso a Lacan 

cuando equipara la Vorstellungsreprasentanz con el significante, y nombrarlo de esa 

manera, per0 en tal caso estan'amos hera del context0 ffeudiano. Por tanto, la salida 

que proponemos para traducir el concepto a lemh es usar la noci6n: "agencia 

representante". 

*:* El surgimiento de la Vorstellungsreprasentanz, nos remite a la Vorstellung, un 

registro que en si, por lo general representa algo, puesto que surge de una imagen 

recuerdo. Representaci6n que se une a lo que de la pulsi6n pas6 por el aparato 

psiquico a manera de afecto. Asi, la representaci6n representa a la pulsi6n, 

otorgando a lo que ya representaba un recuerdo, algo extra, una representancia que 

no forzosamente esti en relaci6n con lo que ya representaba el recuerdo. Este 

elemento que se aiiade, es el Reprasenlaz, lo que conformaria una representacibn. 

De esta manera, estan'amos hablando de una representaci6n que se ha unido a lo que 

qued6 del paso de una pulsi6n por el psiquismo, una Vorstellungsrepriisen~, una 

representaci6n investida por el monto de afecto, tarnbikn llamada por Freud 

Triebreprasentanz (representante de la pulsidn). Con esto apreciamos la intenci6n 

de una ligazon entre lo somittico y lo psiquico, 



O La represidn primaria es un act0 fundante del inconciente, que acontece cuando a la 

agencia representante se le rehhsa su traduccidn. Acto que propicia la fijacidn del 

Vorstellungsrepritrenta~ en el inconciente, lo que equivale a su exclusidn de la 

wnciencia, quedando comprometido de ahi en adelante a una combinatoria distinta 

a la del sistema preconciente-conciente, fijacidn que a trav6s de la represi6n da 

cabida a su inscripcidn. A partir de este momento de la represidn, el inconciente 

queda formulado en la propuesta de un sistema compuesto por representaciones y 

situado entre la percepci6n y la conciencia. Espacio donde las representaciones 

podrin desplegarse, retranscribirse y reordenarse, sin la participacidn de la 

conciencia, conformando un campo que guarda una 16gica propia, ajena no s61o a la 

conciencia y a1 yo, sino conformando un lugar radicalmente independiente en su 

funcionamiento, asi como determinate de la dintmica psiquica. 

*:* Concebir a la represidn como un rehusarse (Versagung) a la traduccidn, a la 

admisidn en la conciencia, implica localizar este proceso a1 interior de la 

combinatoria de las representaciones, a1 interior del discurso, implicando, en el 

rehusarse a decir, una fractura, una interrupci6n caracteristica de la represi6n; 

misma que aparece como correlate de un discurso imposible de traducir todo. Por el 

contrario, en el caso del pasaje de representaciones, estariamos indicando que el 

discurso no se origina en el yo conciente, porque todo lo conciente tiene una etapa 

previa inconciente, sino, solamente, que a trav6s de la combinatoria entre 

representaciones inconcientes y preconcientes se establece la construccibn y orden 

del discurso que es enunciado por el yo. 

*:* En el caso de la represion propiamente dicha, 6sta recae sobre 10s retofios, las 

ramificaciones de la Vorstellungsreprdsentanz o sobre formaciones de pensamiento 

procedentes de otro lugar que han entrado en comercio asociativo con 61. 

ConcibiCndose este momento de la represidn como un "esfuerzo de dar caza". 

*:* En la represion se deja en claro el destino del representante de la pulsidn, asi como 

el de sus retofios y otras formaciones de representacidn asociadas en el decurso de 

10s procesos de pensamiento: se van a1 inconciente. Sin embargo, consideramos 



necesario tomar en cuenta el elernento cuantitativo del representante pulsional, del 

cud Freud seilala tres destinos posibles: La pulsibn es sofocada por completo, sale a 

la luz corno un afecto coloreado cualitativarnente de al& modo, o se muda en 

angustia. Quedando asi planteados 10s dos elernentos que componen a1 

representante de la pulsibn: la representacibn y el afecto. 

*:* Ante la idea de una doble inscripcibn de las representaciones, en el entendido de 

que eran transcripciones del rnismo contenido en lugares psiquicos diferentes o, 

diversos estados funcionales de investidura en el mismo lugar; Freud ofrece una 

salida al anunciar que la distincibn radica en que la representacibn conciente abarca 

la representacibn-cosa mis la correspondiente representacibn-palabra y que la 

inconciente es la representacibn-cosa sola. Dejando con esto, tras de si, la idea de 

una doble inscripcibn. 

$ La representacibn no s610 remite a una consbuccibn de orden tebrico, sino que 

implica una forma de concebir la clinica, el discurso y 10s actos. En el entendido de 

que Qtos e s t b  constituidos por un modelo representacional, lo cual nos lleva a 

destacar aquello que se coloca enbe la percepcibn y la conciencia: la representacibn; 

asi como su combinatoria y el valor que alcanza a partir de su enlace pulsional, 

como formacibn proveniente de la Vorstellungsreprasentanz, la representacibn 

reprimida. S610 a partir de estas consideraciones, es que podemos concebir una 

clinica distinta a la clinica sostenida a partir del yo y la realidad objetiva. 

*:* Desde el planteamiento de la Vorstellung, el inconciente es un espacio que contiene 

las representaciones cosa, investiduras de cosa de 10s objetos, que contienen la 

mocibn pulsional de objetos, no 10s objetos en si, componente esencial de la 

Vorstellungsreprlisen~. Por otra parte, se concibe el surgimiento del preconciente 

cuando la representacibn-cosa es sobreinvestida por el enlace con las 

representaciones-palabra que le corresponden. Investiduras que posibilitarin el 

relevo del proceso primario por el proceso secundario, regulando de esta rnanera el 

funcionamiento del preconciente. A partir de estos elernentos, es que se puede 

formular de manera precisa, en Freud, eso que la represibn rehusa a la 



representaci6n rechazada: la traducci6n en palabras que debieran permanecer 

enlazadas con el objeto. Por tanto, la representaci6n cosa no es sobreinvestida por la 

representaci6n palabra, permaneciendo s610 la primera con su investidura en el 

inconciente. Dicho de otra manera, lo no aprehendido en palabras permanece en 

calidad de reprimido y la posibilidad de que algo sea conciente estriba en que pueda 

ser enlazado con restos verbales. 

*: El aporte freudiano m h  significativo, radica en la propuesta de una representaci6n 

inconciente, misma que no guarda relaci6n con la nocibn de representaci6n en el 

sentido de la filosofia clhsica, la psicologia y, con el sentido que se le otorga en el 

uso cotidiano. Esa representaci6n deriva del enlace entre la representaci6n y el 

representante de la pulsion. Dado que la pulsi6n en su origen carece de objeto, por 

tanto no hay una referencia a tste, sino s610 a travts de lo que la representaci6n cosa 

pueda remitir. Enlace del representante de la pulsi6n que no forzosamente esih en 

relaci6n con lo que ya se representaba en el recuerdo. 

La concepci6n freudiana de "representaci6n", como lo hemos podido apreciar se inscribe 

en una novedosa propuesta: la representacibn inconciente. Planteamiento que, a1 menos en 

lo investigado, no encontramos en otras disciplinas, lo cual revela una construcci6n 

conceptual propia del psicoanalisis. 

La propuesta de Freud, implica ademhs, una iAovaci6n en el lenguaje alemh, ya que la 

Vorstellungsreprdsentanz no existia anteriormente y, ser8, a partir de entonces, la manera 

de nombrar aquello que ha quedado fuera de la posibilidad de ser traducido en palabras: la 

agencia representante de la pulsi6n. 
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