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PROLOGO 

Si la obra de Sigmund Freud ha sido, desde su apariciOn. ~otivo de estudio análl 

sis y controvers,ias. es precisamente por la magnificencia y profundidad en cada una 

de sus ideas, pues solamente basta ser un tanto sencillos. para comprender yaceptar

con bases reales, que, lo que hoy se trata de presentar como nuevo en el terreno del 

psicoanálisis y de la psicolog1a profunda, ya hab1a sido elaborado por Freud en algu

nO de sus escritos. 

Muchas de las disidencias aparecidas a través de la historia del Psicoanál isis,

no son otra cosa que deseos personales de sobresalir, pensando que con ello restan mA 

ritos a la obra del gran Maestro. 

Mejor comportamiento ha sido el de aquellos analistas e investigadores, tanto -

teOricos como prácticos. quienes tomando las bases cientlficas Freudianas, han prest~ 

do una invaluable colaboración a la ciencia psicolOgica, estudiando. clasificando y -

mejorando muchos de los conceptos ya establecidos por Freud, pero siempre unidos en -

su base por el pensamiento.Freudiano. 

El concepto de "mecanismo de defensa" propuesto por Freud, es uno de los temas-

que más interés ha despertado dentro del mundo de la psicologta con orientaciOn anal! 

tica, precisamente por su enorme repercusión dentro del conocimiento y comprensión de 

la dinámica de la personal idad.,oormal y patold'glca, pues sabemos que todos en cual--

quier momento de la' vida, utilizamos uno o varios de estos mecanismos, para salir ai

roso del compromiso en un determinado instante, cuando fuerzas inconscientes amenazan 

la estabilidad del Yo, y por ende de la personal idad total. También es cierto que, -

cuando el Yo utiliza demasiado estos mecanismos, puede pensarse ya en un grado de pa

tolog1a, e-I cual puede ser detectado por el analista con facilidad. 

Si, en general el tema ha llamado tanto la atenciÓn, lo es todavla más el conceR 



to de "Subl imaci6n" , como único mecanismo de defensa del Yo, positivo, llamado ast

precisamente, porque no represa la energfa instintiva, sino que la libera en toda -

una gama de actividades de orden superior, y 10 que es más importante, aceptadas por 

la sociedad y por el mismo individuo. 

En la parte central de este trabajo, se trata de mostrar c6mo ha sido rebatldo

por algunos, aceptado por otros en forma incondicional, como también analizado, pr~ 

fundizado y mejorado por otro grupo, el concepto de subl imaci6n y Jo que este Impli

ca, precisamente, porque está en relación directa segOn como ha sido planteado origl 

nalmente por Freud, con la actividad total del ser humano, o, sea, de su quehacer en 

este mundo. 
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INTRODuce I ON 

la elecci6n del tema para esta tesis, se hace un buen día, al estar recibiendo -

el seminario respectivo, bajo la direcciÓn del Dr. Santiago Ramírez, él menciona una

serie de temas como posibles para ser desarrollados cualquiera de ellos cama trabajo

de grado, y es ast como, al presentar el tema sobre la Subl imaciÓn y percatarme de su 

importancia a través de las palabras de mi Maestro, decidimos conjuntamente, abocar-

nos en su estudio, teniendo. como guta de tesis a mi propio Maestro. 

En este trabajo trato de recopilar en la forma mas completa posible, los concep

tos, estudios y observaciones que se han presentado sobre el tema trascendental y muy 

propio de la teoria psicoanalttica como es el de los mecanismos de defensa del Yo; p~ 

ro, de manera especial, el fen6meno denominado "Subl imac iÓn". 

Mi preocupaci6n actual, es la de presentar los conceptos que se han esbozado so

bre el tema, mostrando como, muchas veces, se ha llegado hasta querer desaparecer el-

término, mientras que otros más moderados tratan de buscar una expl icaciOn adecuada -

al mismo, permitiendo que este viva y siga formando parte de la 1 iteratura psicoanall 

tica. 

En mi calidad de psicÓlogo cltnico con orientaciÓn anal1tica, me es muy grato y

provechoso, ser un vocero de los principales investigadores que siguiendo a Freud, 

han tratado de profundizar sobre el tema, util izando las experiencias que a diario CQ 

sechan en la práctica analítica, como también de aquellos que, observando el fenóme

no desde otro punto de vista sostienen que este hecho denominado subl imación, necesi

ta ser reelaborado y puestó al dta, acorde con los adelantos actuales en el conoci--

miento especialmente del Yo. Yen tercer lugar soy vocero de aquellos que siendo más

radicales quieren que de inmediato se el imine todo 10 que se ha dicho sobre este mec~ 

nismo defensivo, ya que consideran que nada de ello es realmente aceptable en la ac--
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tua 1 i dad. 

Se encontrarán en el presente estudio, tesis a veces opuestas, por 10 tanto, di 

fíci les de cencil iar, loque está mostrando la importancia que realmente posee este -

mecanismo, pero, todo esto lleva como finalidad, esclarecer en cuanto sea posible lo 

que se ha dicho sobre el tema. 

Sólo espero que este trabajo llene su cometido, presentando en forma sencilla -

las diferentes concepciones sobre el proceso de la sublimación y que por lo mismo --

nos interesa a todos los que en una u otra forma andamos motivados por el conocimien 

to, comprensión, análisis y tratamiento de la personalidad humana. 

METODO: 

Esta tesis lleva en su presentación los siguientes lineamientos generales: 

Primero, se hacen algunas consideraciones básicas generales sobre los mecanis--

mos de defensa del Yo y que corresponden a 10 que Ana Freud llamó "mecanismos de de-

fensa,negativos o patológicos" hasta cierto punto,'~ para luego desembocar en el es-

tudio profundo del único mecanismo de defensa positivo "la sublimación" analizado e-

investigado a través del: concepto psicoanalítico, el trabajo, la creación estética, 

el arte, la omnipotencia, las jaquecas y perturbaciones, el manejo de los objetos i~ 

ternalizados, las relaciones con los procesos de internalización y el aubso exagera-

do de l concepto. 

Finalizando el trabajo, con algunas conclusiones generales, en las cuales se --

trata de mostrar como el término y 10 que este encierra, por ahora no podrán ser ell 

minados de la literatura psicoanalítica, por cuanto, aunque se han discutido algunas 

alternativas, hasta el momento no se vislumbra otro concepto o explicación cienfífi-

ca, que pueda reemplazar en forma satisfactoria, 10 que hasta el presente implica la 

sub 1 i mac i ón. 

" jI,unque aquí no estoy totalmente de acuerdo con Ana Freud, en cuanto al término de 
mecanismos negativos o patológicos, porque si bIen es cierto que, no son solucio
nes normales; momentáneamente pueden ser mucho más normales ciertos comportamien
tos donde se emplee cualquier mecanismo de defensa, y no un desahogo violento y -
traumático como peligroso para la integridad personal del propio individuo. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES A LOS MECANISMOS DE DEFENSA 

Antes de entrar sobre el tema propuesto, es importante hacer notar, algunos he-

chos que permitieron no sólo a Freud, sino a los seguidores del psicoanal isis llegar

a la formulación de lo que hoy se denominan "Mecanismos de Defensa". 

Anteriormente hablar de psicoanal ¡sis era, hablar de la vida mas profunda del 

ser humano, quiere esto decir que, mientras más inconscientes fueran los procesos, 

más se estaba atendiendo a los verdaderos postulados del psicoanálisis clásico. Pero, 

luego de que Freud propuso su teorfa sobre la Estructura de la personal idad en tres -

Instancias: Ello, Yo, y Super-Yo, es que vino a tener un cambio aquella idea primiti

va sobre la exigencia de que psicoanál 1sis era sinónimo únicamente de elementos incon 

seientes. 

Parece una paradoja, pero, apl icada a la terap~utica psicoanalftica tal defini-

ción pierde su exacto significado. Desde un principio, su objeto fu~ el Yo y sus per

turbaciones: la investigación del Ello y sus diversas maneras de actuar siempre cons

tituyeron sólo el medio para lograr aquél fin, y este ha sido invariablemente el mis

mo: la extirpaciÓn de estos trastornos y el restablecimiento de la actividad del Yo. 

Con sus trabajos sobre Psicologla de las Masas y Anál isis del Vo, y Mas Allá del 

Principio del Placer, Freud, inicia una nueva orientación, merced a la cual el estu-

dio del Yo, puede librarse de la antipatla que provocaba su carácter aparentemente -

analftico, y las instancias del Yo central izaron el interés de la investigaci6n cien

tlfica en forma definitiva. A partir de entonces, la expresiÓn "psicologla profunda", 

no abarca con precisl6n la totalidad de la investigaci6n analltica. 

Para comprender en mejor forma lo'que son y representan los mecanismos de defen

sa, tendremos que decir algunas palabras sobre el Yo, pues es éste quien los va a utl 

1 izar luego, para defenderse de los ataques lanzados especialmente por el Ello en for. 
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ma de angustia. 

En los primeros dlas de vida del niño, la personal idad es un todo indiferenciado, 

en el sentido de que tanto el Ello COmo el Yo y algunos mt.nimos vestigios de Super-Yo 

forman un todo, dominado por el grupo de instintos biolÓgicos dentro del proceso pri

mario y dentro del cual ocupa un papel importante el principio del placer. Pero a me

dida que el individuo va empezando a madurar y a establecer relaciones con el mundo-

circundante y su propio cuerpo, comienza la diferenciación. mfnima al principio, pero 

luego más clara de la que más tarde irá a emerger el Yo y posteriormente el Super-Yo. 

La importancia del Yo radica principalmente en que, de acuerdo con la teorla de

la estructura de la personalidad, le corresponde s~r el agente de la misma, pues es -

la ónica parte de ella que tiene relaciones directas con el medio ambiente. As! su tª 

rea es mQltiple, per cuanto debe manejar las relaciones con el medio ambiente exte--

rior y cuidar al mismo tiempo celosamente la acciÓn del Ello y del Super-Yo, para po

der mantener un adecuado equilibrio en la estructura mental, evitando con ello situa

ciones traumáticas o angustlantes que le traerlan sentimientos negativos que podrlan

hacerle perder su equilibrio. 

Siendo el Yo el elemento baslco de organización y de adaptación, le han corres-

pendido las siguientes funciones: 

1.- las relaciones con la realidad circundante. 

2.- la regulación y control de las tendencias 

3.- Las re 1 ac iones con los objetos 

4.- Los procesos de pensamiento 

5 . ., Las funcionos defensivas 

6.- Sus func iones autónomas 

7.- la función de slntesís 
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No entrando a detallar cada una de las funciones o labores que desempeña el Yo,

por cuanto no es el tema principal de este trabajo, se puede pensar lógicamente, que

es a este, a quien le corresponde una mayor tarea dentro de la estructura y quien caL 

ga con la responsabilidad de la organización total, dependiendo de todo este trabajo, 

la salud mental del individuo, o por qué no decirlo, la enfermedad, que irta segOn la 

clase de desorganización desde una simple angustia hasta una psicosis. 

Teniendo el Yo esta tarea que cumplir, necesita estar muy maduro y, al mismo 

tiempo poseer un cuerpo de auxil iares en su trabajo, para poder cumplir su misión; y

es aqu1 donde por lÓgica entran en acci6n los mecanismos de defensa del Yo, como ele

mentos que tiene éste a su disposición, para que, en el caso de ser amenazado ya sea

por hechos de orden interno o externo, llame en su auxilio a uno o varios de ellos, -

para que salgan en su defensa, evitando así una situaciÓn angustiante o traumática, -

que de otra manera harían que el Yo, al verse enfrentando a estas, en forma constante 

no pudiera defenderse y claudicara. 

Como el tema principal objeto del presente trabajo, es precisamente una Investi

gaci6n bibl iográfica sobre la subllmaci6n como Onico mecanismo del Yo, eficaz y nor-

mal; en las siguientes páginas, haré una presentación de los principales mec.anismos -

de defensa, que en la actualidad hacen parte de la literatura pslcoanalftica y que 

son mal llamados hasta cierto punto mecanismos de defensa patógenos, para luego si 

entrar de lleno, al tema propuesto anteriormente. 
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MECANISMOS DE DEFENSA DEL YO 

El concepto de defensa aparece muy pronto en las investigaciones de Freud, desde 

el año de 1894, en su tratado las Neuropsicosis de defensa. Sin embargo, este concep

to fué puesto de lado por treinta años, per10do durante el cual, Freud empleaba, por

ejemplo, el concepto de represión para designar el mecanismo mediante el cual las ten 

dencias instintivas eran controladas. 

La expresión-propiamente dicha de mecanismos de defensa del Yo, fué acuñadas por

Ana Freud en el año de 1936, en su clás ico 'ibro "El Yo y los Mecanismos de Defensa", 

y con ella denomina la teorta psicoanalitica, procesos casi totalmente inconscientes, 

gracias a los cuales el Yo cumple al menos tres propósitos: 

1.- Se ayuda para el establecimiento de un control sobre los impulsos y tenden

cias inaceptables provenientes del Ello, al mismo tiempo que se permite una 

satisfacción parcial de tales demandas, mediante el ejercicio de comporta--

mientosque se ajustan a las limitaciones autorregulativas del Super-Yo; 

2,- Evita la pena y el malestar, que la presencia de un confl jcto constante le

proporciona y 

3.- Consigue una slntesis armoniosa de los territorios del aparato mental 9ra-

cias a la--satisfacción parcial, aunque distorcionada de las demandas instin 

tivas. 

En realidad el Yo puede utilizar como defensa todos, o cualquiera, de los me--

dios que intervienen en su desarrollo normal, 10 mismo que alguna otra de las funciQ 

nes que le estln encomendadas. Pero bajo este titulo nos referimos a ciertas manio-

bras pecul iares empleadas por el Yo para defenderse de las diferentes demandas prov~ 

nientes del Ello. Estos mecanismos de defensa son, en la práctica, muy numerosos. -

Por otra parte no hay un acuerdo entre los psicoanal istas respecto a cuales procesos 
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son los que merecen, en verdad el nombre de mecanismos de defensa del Yo. Por 10 con

siguiente sOlo describir~ aquellos aceptados en brma más o menos unánime, como tales. 

'Antes de hacer la descripción es importante dejar sentados dos aspectos básicos: 

al los mecanismos de defensa del Yo actúan de manera esencialmente inconsciente, 

aunque aspectos de algunos de ellos corresponden al campo de la conciencia. 

b) Es excepcional el empleo aislado de estos mecanismos; generalmente se usan -

varios mecanismos simultáneamente, aunque uno de ellos sea el básico. 

REPRE510N: 

Fué el primer mecanismo de defensa del Yo reconocido, siendo además el mecanismo 

más importante de todos porque se encuentra actuando prácticamente siempre, en asocia 

ci6n de algunos de los otros mecanismos de defensa. 

la represi6n es un proceso defensivo automático e inconsciente mediante el cuaJ

el Yo confina, activamente, dentro del ello, en el inconsciente, todo deseo, idea, -

afecto, etc.; que sea pe! igroso para su integridad, de tal manera que, desde el punto 

de vista del individuo, aquello es como si no existiera. 

El adulto sólo reprimirá recuerdos dolorosos asociados a experiencias sexuales -

de la infancia que, aunque en ese entonces hubieren sido placenteras, posteriormente

fueron consideradas como malas y vergonzosas. También y de acuerdo con 10 anterior, -

la represión era considerada como un proceso patológico a presentarse tipicamente, en 

las reacciones psiconeuróticas llamadas de defensa. Más tarde (1906) Freud reconoce 

que la represi6n es un fen6meno que ocurre tanto en los individuos neuróticos como en 

los normales, concepto básico para el entendimiento de cualquier psicodinamia. Freud

comprende igualmente, que las represiones infantiles son causadas en secuencias suce

didas a lo largo del desarrollo del aparato mental y que sin estas represiones origi

nales no habria represiones posteriores. De la misma manera, quedó sentada la in---

fluencia de ciertos factores orgánicos en algunas representaciones, o sea, que cier--
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tas percepciones, por 51 solas, podrian desencadenar el mecanismo represivo. 

¿Cuál es la ocasión, o el motivo, para que se presente la represión? no es otra

que la angustia despertada por Una tendencia, o cualquiera de sus derivativos. ¿qué -

es lo reprimido? son las tendenc las y dus derivativos, pero aquellas tendenc las y de

rivativos que. tienen caracterlstlcas libidinosas o agresivas. En términos generales -

se puede decir que "la repres iÓn se emplea contra todo aquello que entrañe un pel igro 

para el YO y que este no pueda controlar mediante el ejercicio de alguna otra de sus

funciones. ¿CÓmo opera la represiÓn? Este consiste en la oposiciÓn de energla puesta

en acciÓn por el Yo contra las demandas del Ello. Como los instintos y las tendencias 

del Ello tienen cierta fuerza, cierta catexis, el Yo debe poner en juego una fuerza -

opuesta que se conoce con el nombr~ de contracatexis. Para el Yo tener a su disposi-

ciOn esta energ1a es necesario que haya alcanzado cierto grado de desarrollo evoluti

vo. Ahora bien, este equilibrio ~ntre las catexis de los instintos. y de las tenden--

cias, y las contracatexias opuestas por el Yo, no es algo estático s ¡no dinámico, pu

diendo cambiar en,~ualquier dirección. lo más importante de tener en cuenta es que, -

mientras la contracatexis sea más fuerte que la catexis de las tendencias y de los -

instintos, estos y sus derivados se mantendrán reprimidos. Pero, si la intensidad de

la energta oscila a favor de la catexis, de manera absoluta o proporcionalmente, la-

represiÓn fallará y los respectivos instintos, tendencias y derivativos, harán intrg 

siÓn en la conciencia pudiendo poner en pel igro la integridad del Yo, y despertando -

ansiedad. 

El gasto de energta que el Yo emplea en controlar las demandas del Ello es un 

factor que lo debil ita, ya que tal energla proviene, principalmente de aquella que ha 

sido neutralizada y que eS la que el Yo emplea para el efectivo cumpl imiento de sus--

funciones. 

De all ¡ que, mientras más material repr imido se tenga, habrá un mayor drenaje en 
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las fuerzas del Yo, y este se hará, por lo consiguiente menos fuerte. 

Este mecanismo descrito es idéntico, para aquellas represiones básicas que son,-

por antonomasia, las represiones infantiles. El Yo adulto repcimiráalgo sólo en aqu~ 

llas áreas que son aún infantiles porque. fuera de estas, el Yo maduro puede manejar

las tendencias instintivas, los esttmulos externos y las demandas del Superyo, median 

te otras actuaciones tales como una repudiación juiciosa y consciente de las tenden-

cias, o gracias a un adecuado comportamiento adaptativo ante el ambiente y el Superyo. 

En cuanto hace a los efectos de la represión, sus consecuencias son de tres cat~ 

garfas. 

1.- El contenido del Yo disminuye, ya que los derivativos de las tendencias son

excluidos de este Yo y confinados al Ello. Mientras la represión se sostenga. 

las tendencias y sus derivativos no tendrán acceso a la consciencia y, por -

10 tanto, no producirán consecuencias emocionales, ni ocasionarán actividad

motora que trate de gratificarlas. 

2.- Como el Yo necesita utilizar energta, contracatexis, para exponerse a la ca

texis de los instintQs y tendencias, este gasto de energra lo debilitará. 

3.- Sin embargo como las tendencias y derivat'ivos reprimidos persisten en el --

Ello y tratan siempre de gratificarse, ejercen desde al11 una presión perma

nente para ser admitidas en la conciencia, hay de manera constante una fuer

za de los derivativos de estos impulsos reprimidos para entrometerse en el -

normal desempeño de las funciones del Yo y alcanzar el plano de J.a concien-

cia, aunque sea logrado de manera obl icua y distorcionada, fenómeno que se -

sucede, normalmente en los sueños, los chistes, las fontosfas y otras mani-

festaciones psfquicas que, como las anteriores, fueron descritas por Freud-

como formaciones de compromisos. Mediante estas formaciones de compromiso, • 

hay una gratificación parcial de 10 reprimido, sin que se· cause COn ello una 
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situaciÓn de peligro para el Yo ni ocasione un rechazo, o castigo, del SuperYo. 

Las condiciones que favorecen el retorno de lo reprimido son tres: 

a) Debl1 itamiento de las defensas del Yo. 

b) Aumento de la energfa de las tendencias 

c) Asociaciones inconscientes 

la represión, al evitar la libre expresión de tendencias socialmente prohibidas, 

o sea, de tendencias no aceptadas por el Superyo, está directamente al servicio del -

mantenimiento de las convenciones éticas y sociales. ayudando al individuo a adaptar

se a las costumbres prevalentes en la comunidad en la cual vive. 

Gracias a la represión. a su establecimiento y a sus fallas. nos explicamos mu-

chas acciones que se suceden en la vida de todo individuo y que fueron descritas, ma

gistralmente, por Freud en su libro Psicopatologfa de la vida cotidiana. acciones que 

en ge~eral se conocen con el nombre de "actos fallidos", tales como los olvidos, 105-

lapsus de la lengua, lapsus de la pluma, etc. Igualmente el conocimiento de los meca

nismos de la represiÓn ayuda a la comprensión del chiste, la broma. y los juegos de -

palabras. como Freud lo consigna·en su libro "El chiste y sus relaciones con el Incoll 

sc iente" (190S), 

Sin un conocimiento adecuado de los mecanismos de represiOn ser1a imposible el -

entendimiento de la sintomatologla neurótica y en general. de toda la psicologla. ya

que una y otra son ejemplos de represiones excesivas o de fracasos de la represión. 

FORMACION REACTIVA: 

Con este término se conoce en la teorla psicoanalttica un proceso mediante el -

cual, y como medida defensiva contra impulsos inconscientes no aceptados. o que sean 

peligrosos para el Va, se intensifican en gran parte de manera consciente, deseos. -

afectos ideas y conductas diametralmente opuestos al impulso tendencia rechazados. -

En otras palabras, ante ciertos impulsos y deseos inaceptables, la mente trata de --
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el iminarlos mediante el cultivo consciente de caracter!sticas totalmente opuestas. -

Por ejemplo, un padre puede reaccionar eón excesiva crueldad ante las acciones de -

una de sus hijas~por la cual se siente incestuosamente atratdo de manera inconscien

te; un individuo que experimenta enorme e inaceptable atractivo por evitar las mas -

elementales~ normas de higiene puede comportarse en la práctica con la más exagerada

pulcritud. En la vida diaria siempre que se observa una actitud demasiado acentuacla

debemos preguntarnos si no representa en real idad, una formaciÓn reactiva contra la

actitud totalmente opuesta. 

Lo reprimido en el curso de una formaciÓn reactiva no tiene que ser, necesaria

mente, un impulso objetable desde el punto de vista social sino que puede suceder lo 

contrario y se reprima una tendencia que sea aceptable. As" por ejemplo, un indivi

duo para quien demostrar amor y ternura significa dependencia y pérdida de la autoe~ 

timación, reaccionará ante esos temores inconscientes con actitudes conscientes de -

sequedad, frialdad, y aOn de hostil idad. Entonces 10 que se reprime es aquello temi

do por el Yo como un peligro para su integridad y su funcionamiento normal, ante 10-

cual con lo anterior, la formación reactiva es un mecanismo de compensación mediante 

el cual nos hacemos ciegos a ciertas caracterlsticas de nuestra personalidad, desa-

gradablesy mortificantes para el Yo, desarrollando de manera permanente los rasgos -

opuestos. Este hecho,de que las caractertsticas desarrolladas se establezcan de man~ 

ra permanente, es el que hace que las formaciones reactivas determinen verdaderos -

rasgos de carécter y de personal idad del individuo. 

REGRESION: 

Este mecanismo ocupa un lugar importante entre las operaciones protectoras del

Yo, y es usado como una ttpica defensa cuando se presentan confl ictos severos, parti 

cularmente relacionados a los deseos e impulsos de la etapa fálica del desarrollo --
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psicosexuaJ, los cuales al parecer constituyen un pel igro para el Yo y son entonces

rechazados; el individuo para poder tolerar la frustración. principia a demostrar. -

inconscientemente. modos de actuación. actitudes. pertenecientes a etapas anteriores 

del desarrollo. etapas que fueran más satisfactorias para él. es decir, regresa. La

regresiOn ocurre de manera limitada y normal durante la vida adulta y gracias a ella 

es que podemos derivar satisfacciÓn y placer de incidentes aparecidos con las modall 

dades de etapas más tempranas. En el chiste, por ejemplo, la capacidad de gozar de -

~¡ se debe, en gran proporción, si no en su total idad, a una regresión temporaria, -

Cuando la regresión es exagerada o sea. cuando se vuelve de manera notoria y constan 

te a etapas más tempranas del desarrollo evolutivo (sin que tal hecho haya favoreci

do la resoluciOn intrapsfquica del conflicto particular) es tfpicamente patológica -

y un signo diagnóstico de severos trastornos mentales. 

Si bien la fijación no constituye un mecanismo defensivo per se, también puede

ser empleado en tal sentido especffico. Masserman (169) en su glosario da dos definl 

ciones de este término: "10 La persistencia de una meta, o de un patr6n definidos;-

2° Desde el punto de vista más estricto de la t~orla psicoanalftica, fijaci6n signi

fica la continuación, en la vida posterior, genital, de ciertas caracter1sticas per

tenecientes a las etapas pregenitales (oral o anal) "Tajes c:aracterfsticas se refie

ren al interés o a la evaluación de objetos segOn cánones que corresponden a esas -

épocas pretéritas. Bien sabido es que, los intereses espe~!ficos de una determinada

fase del desarrollo psicosexual nunca son abandonadas completamente. 

Para ilustrar el concepto Freud empleaba el símil de un ejército que, penetran

do en territorio enemigo. va dejando atr¡tjs guarniciones de r~taguardia que sirvan -

tanto de fuente de aprovisionamiento como de sitios de retirada. en caso de que al -

cuerpo principal se le presentaren, en su avance, dificultades insalvables. 
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Es importante captar este concepto, pues nos permite comprender muchas de las -

complejidades de la personal idad como,' por ejemplo, de rasgos infantiles particula-

res en individuos por otra parte muy maduros en los demás aspectos de su integración. 

PROYECCION: 

Este es un importante mecanismo de defensa del Yo, mediante el cual el indivi-

duo, su Yo, atribuye a otros objetos (personas ° cosas), de una manera totalmente in 

consciente, sus propias motivaciones, conceptos, actos, pensamientos, etc. Correspon 

de en el campo psicológico a 10 que por tal término se entiende, por ejemplo en ffsl 

ca: as1, si proyectamos un haz luminoso sobre un objeto, percibiremos ese objeto IIQ 

minado, y atributmos la procedencia de la luz al mismo objeto, cuando, por el contr~ 

rio, la luz emana de la fuente luminosa dirijida sobre él.En fislologia sucede un f~ 

n6meno similar: nos duele una muela por ejemplo, y estrictamente hablando en sf la -

muela no percibe el dolor, sino que este es captado por los centros nerviosos, 105-

cuales, al proyectar la sensación recibida, nos hacen sentir que es la muela la que 

est3 doliendo. 

Como todos los mecanismos de defensa la proyección, cuando no se emplea de ma

nera exagerada, es observable en individuos normales. Asf, vemos todos los dfas que 

aún el individuo más ecu3nime es susceptible de criticar en los demás los mismfsi-

mes defectos que él posee. Normalmente la proyecciOn juega un gran papel en las prl 

meras etapas del desarrollo evolutivo porque el niño. de manera natural yespontá-

nea, tiende a atribuIr a los otros objetos las sensaciones y reacciones ~ue él mis

mo experimenta. 

El desconocimiento de este hecho hace a los padres, con gran frecuencia, juz--

9ar equivocadamente las acciones y reaccIones de sus hIjos. As! por ejemplo es muy

común que cuando un niño es castigado por un daño que ha causado, les diga a sus ~ 

dres que otra persona ha sido la autora; los padres generalmente, creen aquello una 
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una mentira cuando, en muchas ocasiones, el niño puede estar simplemente proyectando 

de una manera totalmente inconsciente, ya sea sobre una persona real o sobre cual--

quier objeto en general. 

NEGACION: 

La negación es un mecanismo cercanamente asociado a la proyección. Se trata de

una defensa inconsciente mediante la cual el Individuo rehusa reCOnocer realidades -

externas desagradables para su Yo, o ideas y fantasias interiores que también son in 

deseables, Se niega, pues, tanto la realidad interna como externa, Los hechos son -

considerados como inexistentes, o son transformados de tal manera que dejan de ser -

desagradables y dolorosos para el individuo. Como Brenner muy bien 10 anota, el ver

dadero significado de un gran namero de las actividades recreativas es escapar a las 

dificultades y frustraciones cotidianas, escape que se alcanza gracias a la negaci6n 

temporal de tajes frustraciones y dificultades. 

Los mecanismos hasta aqu1 descritos, son los que defienden al Yo de manera m~s-

efectiva ante las diversas circunstancias que pueden avasallarlo, desintegrarlo, o -

desorganizarlo, debido a los sentimientos de agresión, o ,los de odio, o los de culP4 

bilidad que las diferentes circunstancias puedan despertar. 

AISLAMIENTO: 

Mediante la acción de este mecanismo de defensa del Yo efectuamos, con f inali-

dad protectora, la separaciOn de un impulso, concepto o acto, de los respectivos con 

tenidos de la memoria que se relacionen con tal impulso, ~oncepto, o acto, o de su -

carga afectiva de ansiedad; con 10 cual tales impulsos, conceptos y actos dejan de -

ser dolorosos para el Yo. 

Bajo este término la literatura psicoanalltica comprende, en real ¡dad de verdad, 

dos tipos de mecanismos defensivos, similares, aunque no idénticos los cuales se pr~ 
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sentan de manera preferente en aquellos pacientes que están sufriendo de una sinto~ 

tologia obsesiva. Estos dos tipos de mecanismos de defensa son: El aislamiento del -

afecto y el aislámiento dei pensamiento. Tanto uno como otro son mecanismos que al

ser empleados revelan una mayor gravedad de la sintomatologla presentada por el indi 

viduo. 

En el aislamiento del afecto, lo que sucede es que, por ejemplo, una fantas1a -

conectada inconscientemente con un deseo o recuerdo que hayan sido cruciales para el 

individuo, alcanza el plano de conocimiento consciente, pero al mismo tiempo, las 

emociones o afectos conectados con tal deseo y que son, por Jo general penosos para

el individuo, continOan reprimidos y consignados en las áreas del inconsciente. En-

tonces aislamiento de afecto viene a ser sinÓnimo de represión de afecto. El uso eXg 

gerado de este mecanismo puede llevar al individuo a un estado tal de frialdad emo-

cional que lo haga casi semejante a un autómata. 

El aislamiento del pensamiento, menos frecuente que el anterior, fue descrito -

por Freud desde el año de 1926 en su libro "El Problema de la Ansiedad" y,.en el cual 

trata ampl lamente la psicopatología de las obsesiones. En este caso lo sucedido, es

que Un pensamiento particular, generalmente desagradable y penoso para la persona, -

es tratado como intocable y separado de manera completa e iAconscientemente de todas 

las asociaciones inmediatas que le preceden y le siguen. As" mediante este a1sla--

miento completo, se previene que el pensamiento regrese, que vuelva a la conciencia. 

Es una verdadera laguna mental. 

ANULAC ION: 

La an~lación es un mecanismo gracias al c~al. y con el propósito de deshacer el 

posible daño q~e inconscientemente un individuo cree haber causado con alguno de sus 

actos, deseos, o pensamientos, ejecuta entonces el acto, o experimenta el deseo o --
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pensamiento, totalmente contrario al original, con lo cual tal persona, logra evi

tar la posible angustia que puede presentarse. Como se puede apreciar hay una cier 

ta similaridad entre este mecanismo y el de la formación reactiva, aunque acá con 

el acto efectuado, lo que se ejecuta es un borramiento del que se ejecutó previa-

mente. 

Este mecanismo, como el de aislamiento, es característico de los pacientes -

obsesivos, lo cual no quiere decir que no pueda presentarse en cualquier otro tipo 

de reacción. Veamos el siguiente ejemplo que nos hará comprender mejor lo dicho: -

Un niño alberga hacia uno de sus hermanos sentimientos hostiles, afecto que puede

despertarle una gran angustia en el caso de que tales sentimientos alcancen el pl~ 

no de la conciencia; entonces, el niño puede experimentar un intenso y consciente

deseo de evitar a otras personas el menor sufrimiento tratando, por el contrario,

de protegerlas y cuidarlas, con 10 cual inconscientemente está deshaciendo el 

to de los sentimiéntos hostiles experimentados hacia su hermano. También, a dife-

rencia de la formación reactiva, con la cual se había anotado la similaridad, el -

acto se efectúa de una manera aislada, no constituyendo rasgo del carácter y de la 

persona 1 i dad del '¡ ndividuo. 

RESTlTUC ION: 

Este se describe como el mecanismo que alivia la mente de une carga de culpa

mediante actos restitutivos (o reparativos) no es caro. La restitución originada

en sentimientos de culpa es ejemplificada por la infatigable, y casi molesta, per

sona benevolente. Operando en grado menos extremo, y de ~anera menos obvia, la --

reacción restitutiva ante ,la culpabil ¡dad inconsciente puede jugar un importante -

papel en la tendencia hacia la creación. 
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VUELTA CONTRA SI MISMO: 

La vuelta contra s1 mismo es un mecanismo gracias al cual un impulso susceptible 

de originar ansiédad, en vez de ser descargado hacia el exterior en cualquiera de las 

formas conocidas se torna, de manera inconsciente, contra el mismo individuo. Aunque

parezca extraño,este mecanismo Juega un papel que no es muy infrecuente en el funcio~ 

namiento y vida normal del aparato pslquico. Un ejemplo de esta reacción serta el ni

ño que siente hostilidad y rabia contra otra persona, puede no atreverse a expresarla 

ante ella pero, en cambio, si puede volver esta hostilidad y rabia contra s1 mismo, -

hasta el punto de llegar a golpearse y maltratarse. Como es de suponerse, para que -

tal mecanismo pueda actuar, se necesita el que se haya verificado una identificación

previa con la persona, o el objeto. 

RESISTENCIA: 

Este es un mecanismo cuya presencia es particularmente importante de ser aprecia 

da durante el curso de un tratamiento psicoterapéutlco, y, muy especialmente, psIco

analítico. Bajo este término se entiende la oposición inconsciente que ofrece el pa

ciente para abandonar en favor de nuevos modelos, ,ya sea patrones usuales de pensa-

miento, sentimiento, o acciones, por más neuróticos y penosos que ellos sean, con 10 

cual no 5010 se hace más dificil el tratamiento sino que se logra posponer la adqui

sición de un balance más ajustado. Esta aparente paradoja se sucede porque en el ney 

rOtico, como en todo enfermo mental o somático, la sintomatolog1a aparente está cum

pI iendo una función que es, generalmente, el aceptar una ansiedad moderada, o un stn 

toma neurótico cualquiera, para evitar la intensfsima angustia que un conflicto pu-

diere causarle, si tal confl icto alcanzare la conciencia en su forma original. Enton 

ces a pesar de que el slntoma es desagradable y penoso, en muchas ocasiones el indi

viduo se defiende, ofrece una resistencia a Su el iminación, ahorrandose un gran mal-
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mediante la aceptaciOn de un mal menor. Conscientemente el individuo quiere despren

derse de sus sfntomas, y es por eso mismo que va a la consulta del médico, pero in-

conscientemente prefiere conservarlos porque ellos constituyen como un seguro que lo 

libra de cosas peores. 

Dentro de la teor1a psicoanal1tica ortodoxa el término resistencia tiene, a me

nudo, una significaciOn mucho ~s limitada: el rechazo del Yo para aceptar un conocl 

miento instrospectivo del inconsciente, como se demuestra cotidianamente en el curso 

del tratamiento, cuando el paciente no acepta una interpretaciOn, por obvia que ella 

sea, y por más de que pueda estar convencido de su veracidad. El psicoanal ista sabe

muy bien de estas dificultades en sus pacientes durante el tratamiento. 

FORMACIONES DE COMPROMISO: 

Bajo esta expresiOn la teorla psicoanalltica entiende la interadaptaciOn de dos 

o ~s tendencias o.modos de acciOn inconscientes. En real ¡dad, es este mecanismo el

que pe.rmite la satisfacciOn parcial, ya menudo distorcionada (aunque ocasionalmente 

directa), de los impulsos inaceptables, siendo, además, el principal factor actuante 

en la producciOn de la sintomatolog1a neurótica. 

Por medio de la técnica de compromiso un stntoma cumple dos objetivos simultá-

neos: expresar e inhibir el impulso, mientras que la represión entraña la adaptación

de la psiquis como un todo al mantenimiento cuidadoso de lagunas en la consciencia. 

DESPLAZAMIENTO: 

El compromiso neurótico no necesita siempre ser indirecto, hecho que se logra -

mediante el mecanismo de desplazamiento. Con este término se quiere decir que el va

lor y significado simból ico es transferido de un objeto o concepto a otro; por ejem

plo, una persona puede desplazar el odio que sentta hacia su padre demostrando el -

mismo sentimiento hacia su superior jerárquico; una madre, al morir su único hijo, -
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puede transferir su devoción a un animal doméstico, a otra persona, etc. De la misma 

manera, los síntomas pueden desplazarse y aparecer en una forma muy alejada del ¡m-

pulso que busca gratificación, medio operacional empleado para reducir la angustia.

El objeto al cual se transfiere el sentimiento emocional primitivo es llamado "sustl 

tuto", término que no debe de confundirse con el mecanismo de sustitución. 

RACIONAlIZACION: 

la racional ización es la justificación consciente (alegando generalmente la ra

zón, la lógica, o la conciencia social) de actitudes, conceptos o actos después de -

que ellos han sido determinados por motivaciones inconscientes. En otras palabras, -

es la tendencia que posee la mayor1a de la humanidad, durante la mayor parte del, --

tiempo, de reinterpretar su conducta de tal manera que parezca razonable, o que al -

menos corresponda a algOn marco de referencia racional. Usualmente esta reinterpretA 

ción coloca al individuo en una posición mejor, bajo una luz más favorable. las ra-

cional izaciones, ya sean las hechas ante otros o las respuestas ante nosotros mismos, 

deben llenar como condición previa para ser efectivas el requisito de ser lógicas. -

Por ser este mecanismo tan cerca a la naturaleza humana consciente, particularmente

en nuestro medio cultural tan racional que, probáblemente por ello mismo, escaparon

de ser clasificados dentro de los mecanismos de defensa c18sicamente Freudianos. 

DISIMULACION O CAMOUFJAGE: 

Es un término introducido por Theodor Reik dentro de la 1 iteratura pslcoanalttl 

ca. Significa una apl icación a un nivel más consciente de la m~sma técnica de la ra

cionalizaci6n, pero generalmente es empleada en beneficio de Jos demás, si se le es

tudia hacia el extremo de la normal ¡dad significa, por ejemplo, la tos, el carraspeo, 

la catda de algOn objeto, o cualquier otra maniobra empleada por una persona que de

sea anunciar su presencia sin hacer sugerencias directas. En el extremo de la patol~ 
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g1a encontramos, por ejemplo, el caso citado por Reik del neurltico compulsivo colma 

do de pequeños rituales que antes de llegar a una cita con su novia planea ingeniosª 

mente sistemas y trucos para hacer aparecer sus actos compulsivos como algo 'natural, 

y espontaneo en su naturaleza. 

SUSTITUCION: 

Con este proceso se quiere significar sencillamente el reemplazo de conaciones, 

afectos, conceptos o actos, por otros menos intensamente cargados de angustia. 

CONTROL CONSC lENTE: 

Esta expresiOn no requiere definiciOn o elaboraciOn alguna ya que, obviamente,

significa el empleo de las fuerzas conscientes del Yo para impedir la emergencia y -

expresiOn de material inconsciente mortificante y penoso para ese Yo. 

CARACTER: 

Considerado como una clase especial de mecanismo defensivo, demuestra ser muy -

penetrante en su influencia, la cual llega hasta el verdadero centro de la perso~all 

dad. 

Aunque muchos psicoanal istas consideran exagerado el énfasis hecho por ciertos

autores (Adler, Horney~ etc.), en relaciOn con el caracter, otros, como Abraham, --

sienten que cuando la personalidad se ha fijado primariamente en algunas de las eta

pas del desarrollo evolutivo ps.icosexual al crecer el individuo, su personal idad PQ 

dra ser descrita muy acertadamente en términos de los rasgos propios de las específl 

cas fases de fijaciOn. De allt su clasificaciOn de caracter oral pasivo, oral activo 

y anal. El caracter genital'corresponderta a la persona completamente madura. Enton

ces, para Abraham, el caracter equivale a la presencia habitual, durante la vida --

adulta, de derroteros y de maneras de reacciOn establecidos en etapas del desarrollo 

í nfant il . 
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Para otros autores como Reik, el énfasis está colocado en el papel puramente dA 

fensivo: se tratarta de una alteraciÓn en el Yo que sirve de armadura puramente de-

fensiva contra los estlmulos internos o externos considerados por el Yo como inacep

tables o pel igrosos. No refleja la estructura libidina! sino, por el contrario, rea~ 

ciones opuestas a ella. 

INTROYECCION - IDENTIFICACION: 

La lntroyecclón es el mecanismo por el cual se absorbe en el propio psiquismo,

el ambiente o la personalidad de otros y se reacciona frente a determlados estImulas 

exteriores como s i se prOdujeran en el propio ser. Como resultado.; el sujeto se 

identifica con otras personas. 

Otto Fenichel dice: "originariamente la idea de tragar un objeto es, una expre

siÓn de afirmación. Como tal, es el prototipo de una satisfacción instintiva y no de 

la defensa contra los instintos. En la etapa del Yo de placer puro, todo lo placentA 

ro es introyectado ••• simultáneamente, la introyecciOn es el prototipo de la recupera 

ción de la omnipotencia previamente derivada proyectivamente hacia los adultos. Pero, 

si bien, la introyecclón es una expresión de amor! objetivamente destruye los obje-

tos como cosas independientes en el mundo externo. Cuando el Yo se da cuenta de este 

hecho, el Yo comienza a usar la introyección para fines hostiles. como medio de eJe

cuciÓn de los impulsos destructores y como un medio definido de defensa. 

La identificación, llevada a cabo mediante la introyección es el tipo más primi 

tivo de relaci6n con los objetos. Todo tipo ulterior de relación con los objetos, -~ 

por eso, cuando tropieza con dificultades puede regresar a la identificación y todo

ulterior fin instintivo puede regresar a la introyecciOn". 

La introyección es uno de los mecanismos de la psicosis maniaco-depresiva y de 

la esquizofrenia; la identificación aparece en la paranoia aunque en sus formas más 
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suaves puede encontrarse en los seres normales. 

He dejado sin mencionar y analizar precisamente 10 que corresponde al mecanismo 

defensivo del Yo, denominado la "Subl imación" en este enfoque que se hizo de los de

más mecanismos, porque, de acuerdo a las pautas trazadas en este trabajo, es precisg 

mente a este, al que está dedicada la parte fundamental del mismo. 
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CONCEPTO PSICOANALITICO DE SUBLIMACION 

Si en esta segunda parte del trabajo se busca como finalidad inmediata exponer

los diferentes conceptos y teortas sobre la sublimación, nada mas indicado que empe

zar presentando a'lgunos elementos que podemos con s iderar bas icos para tratar poste-

riormente el tema de la subl imación. Si el término ha suscitado airadas protestas -

por parte de algunos, como también aceptación Incondicional por parte de otros; indi 

ca esto muy a las claras que no es una fantasta expuesta por Freud y Ana Freud prin

cipalmente s lno que por el contrario está sustentado por una base, que segOn mi pa

recer, es la que falta investigar y analizar más a fondo. 

Son muy palpables los casos cltnicos mediante los cuales Freud y otros analis-

tas demuestran la existencia de tal fenómeno y 10 que esta significa; entonces se n~ 

ces Ita averiguar a qué se debe el que se quiera desaparecer el término; o, es que 

hoy no gusta el mismo, o, que es entendido de otra manera; o, táf vez sea una confu

sión semántica. De todos modos lo del término estrictamente hablando poco importa lo 

que st merece estudio es el fenOmeno que el término está denotando; as1 que dejemos

esta discusión a un lado y adentrémonos de una vet, en el estudio y analisis del fe

n6meno denominado "Sublimación". 

El término subl ímaci6n acuRado anteriormente a Freud, sin embargo, no vino a

tener importancia sino hasta cuando él le dló una apl icaciÓn dentro de su teor1a psi 

coana 11 t ica. 

Para Freud la subl imación se da o aparece cuando la energ1a sexual cuya influen 

cla es más intensa a medida que crece la persona, al no poderse satisfacer esta eneL 

gla en forma instintiva y burda como está en su origen, debido a los impedimentos y re! 

trícciones por parte de la sociedad, la moral, la cultura y su credo religioso repr~ 

sentados dentro del individuo por el Super-Yo, es canalizada y 1 ¡berada hacia acti-
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vidades superiores y espirituales, aceptadas por la sociedad, y también por el mismo 

individuo sin traumatizarlo. 

Así que, lo que se origina es el cambio de un objeto y finalidad instintiva no-

aceptable: por un objeto y final idad superior aceptable. 

De esta manera, el fenómeno de la subl imaci6n es muy claro, pues se hace necesQ 

rio para dar escape a una cierta cantidad de energía libidinosa reprimida. 

lo importante de la sublimación es que, si por ejemplo, en la represi6n la eneL 

91a se acumula, poniendo en peligro el equil ibrío psfquico del individuo, si este no 

est' bien formado; la sub! imeciÓn por el contrario es un escape o una salida de esa-

fuerza sexual acumulada, convirtiéndose en fuerza ligada íntimamente a actividades -

superiores, que pueden ser la pintura, la escultura, la medicina; en general, cual--

quler profesión o actividad que sea aceptada y bien vista por la sociedad • 

. 
Esta es la gran ventaja de la subl imaciÓn sobre los demás mecanismos de defensa; 

el que evita la acumulaci6n de energía libidinosa, ,mientras que los otros mecanismos 

no Jo logran. Por esto es también que Ana Freud, le ha catalogado COmo un mecanismo-

de defensa positivo, pues es el (mico que no constituye una defensa neurÓtica, sino-

por el contrario, co~stituye una defensa normal realizada por un individuo también -

normal. 

Segan Freud la subl imaciOnse manifiesta en las personas, en la formaciÓn del -

carActer; dice Freud que la libido tiene dos alternativas: primero, una parte de la-

libido pregenltal permanece invariable en el sujeto; segundo, se produce una reacci6n 

contra lo instintivo Y. t';rcero, se'sublima lo' instintivo. Las posibilidades segunda 

y te rce ra son 'os modos de evo 1 uc iÓn de' s er humano, e ri s ta 1 izando e 1 ca réc te r, pues 

en funciÓn de la libido. 

las estructuras caracteriolOgicas son, por 10 tanto, el resultado de la forma--
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ción de reacciones y de la subl imaciOn, o sea que el carácter se forma dice Freud, -

inconscientemente, derivado de los esfuerzos del super-Yo por dominar los impulsos -

del ello. El carácter se muestra as1, como un mecanismo defensivo, como una transfoL 

maciOn de los impulsos de la libido. 

Atendiendo al concepto psicoanal1tico de la subl ¡maclOn, cualquiera de las pro-

fesiones elegidas por el individuo estarta directamente ligada a una etapa anterior-

instintiva que en cierta forma vendría a impulsar al individuo hacia determinada prQ 

fes ión segGn el instinto haya quedado fijado en una de las tres etapas como lo des--

cribe Freud. Ciertamente es lo que se ha prestado a una serie de especulaciones al -

respecto y de a.ll1 nace que los verdaderos Freudianos acaten y comprendan la teorfa-

mientras que los dicidentes no miran con buenos ojos esta concepciOn Freudiana. 

Sin embargo en el estudio de casos cltnicos se han podido observar algunos he--

chos que nos mueven a ser benignos con el término y lo que este encierra. 

Dentro de los Freudianos aparecen Karl Abraham quien muestra algunos hechos de-

gran valor respecto del carácter pues ha sido éste uno de los autores qúe más se ha-

preocupado por el estudio y comprobación de estos hechos en forma cl1nica. 

Dice Abraham (1) que dentro de los cinco tipos de carácter encontrados por ---

ellos, se supone que las actitudes caracterfsticas son sublimaciones o reacciones --

formadas de la situación ocupada por la libido en la etapa que se considera. Se est~ 

ma que el tipo receptivo oral es la sublimación de la primera etapa de la vida, el -

per10do de amamantamiento. Cuando la subl imac iOn es pos itiva los individ~os se cara,-

terizan por su amabilidad, su optimismo y su generosidad. Siempre esperan que a1go-

ocurra para acudir a impartir Justicia, pero, en cambio no se esfuerzan mucho porque 

se produzca. Esperan conocer las d if icul tades de todos para consolarlos maternalmen-

(1) Karl Abraham Selected Papers On Psychoanalysis, The Hogart Press, Ltd., Londres 
1927, Cap. 12, 23, 24, 25. 
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te. Su generosidad se debe a que necesitan participar a otros su sentimiento de que-

todo puede hacerse mejor y que ellos serian justamente los encargados de hacerlo as!. 

No muestran hostil idad, sino que su actitud hacia los otros es amable y positiva, en 

contraste con el carácter anal que es escrupuloso y reticente. 

Cuando las personas con carácter oral son individuos frustrados, se vuelven pe-

simistas y actúan como si hubiera fallado aquello que los sostenTa en el mundo. El -

individuo con carácter oral siempre tiene que estar rodeado de otros, no puede SOPOL 

tar la soledad. 

La segunda etapa oral, siguiendo la descripciÓn de Abraham se consí'dera como la 

subl imaciÓn de las tendencias por morder, que surge como resultado de la aparición -

de los dientes. Los individuos que tienen este carácter son agresivos y se aprove---

chan de los otros. Son, por decirlo asl, quienes logran hacerse de todo lo que nece-

sitan en la vida. ta envidia, la ambiciOn, desempeñan un papel importante en su modo 

de ser. 

De la subl1maciOn, de la etapa fálica se produce Un carácter fal ico. Los ind j·v.L 

duos que 10 tienen son, entre otras cosas insolentes, dominadores y agresivos. 

Freud y Ferenczl, mencionan el caracter uretral que es la ambici6n abrazadora-

y la necesidad de vanagloriarse de triunfo, son los rasgos fundamentales de este tI 

po. 

Se trata de individuos impacientes: cuya historia incluye, por lo general, la-
, 

costumbre de seguirse orinando en la cama después de la edad normal. Abraham deserl 

be .e 1 tipo del carácter maduro o gen ita 1, cons ideramos que se forma de modo semejan 

te a los'otros, por la sublimación o por la formación de una reacción contra los 1m 

pulsos sexuales que no logran satisfacción directa. 

Otros autores han descrito el fen6meno de la sublimaci6n en forma un tanto po~ 
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tica, como hace Noyes (2) quien al comentar el fenómeno de la subl imación dice que la 

transformación de la energta por medio de la subl imación, puede compararse a la 

transformación de la energta hidrodinámica de cataratas como las del Niagara en las--

que el generador eléctrico transforma esta energla hidro.dinámica en energta eléctrica 

de gran utilidad. La energta primitiva de la ca1da de agua no se gasta en erosión o -

en alguna otra forma burda, sino que, refinada y transformada, sirve a las necesida~-

des materiales y culturales del hombre. 

Es raro que el individuo afirma Noyes, reconozca que aquellas de sus actividades, 

que sirven a su propio bienestar material, mental y cultural y al de sus semejantes,-

obtiene su energla de impulsos que originalmente se desarrollaron con fines biológi--

cos yegolstas. 

, El cientlfico ocupado en la investigación de problemas de importancia para la s~ 

lud y el bienestar de la humanidad, no reconoce conscientemente que sus investigacio-

nes no son más que la exp'res ión disfrazada y refinada de un impulso coercitivo pronuJl 

ciado e innato de curiosidad. 

Agregando un último concepto descriptivo sobre como opera la subl imación, dice -

Robert Mezer (3). La subl imación significa sencillamente, colocarse en el punto medio 

del confl icto, fácilmente encontraremos ejemplo de ella, en la actividad diaria de --

cualquier ser humano. Un hombre puede tener el impulso de asesinar o herir a alguien, 

pero no sigue adelante, ya que podrla ser castigado por la sociedad. Su Ego es acosa-

do por un Id que le dice: roba o mata, y por un Superego que dice: no. Si ,,hace uso --

del mecanismo defensivo de la subl imación, buscando un curso intermedio a través de -

(e) Psiquiatrfa Cllnica Moderna. Tercera Ed. en español. 

(3) Ps iquiatrla Dinámica Robert R. Mezer, Editorial Pax México, Primera Edición en -
español, jul iD de 1968. págs. 65. 69. 
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su confl icto, podrla llegar a ser un cirujano, porque en cirugía es posible amputar

brazos y piernas y hacer perforaciones en el estómago o en la cabeza del pr6jimo. El 

hombre encontrará en la cirugla un gran alivio a sus impulsos inaceptables, y la so

ciedad, en lugar de encerrarlo, aprobará su conducta y hasta le pagará por sus es--

fuerzos. En esta solución las dos partes de su personal ¡dad en conflicto están igual 

mente impl icadas: la hostil idad se. satisface, el superego se tranquil iza: su mundo -

es pacífico. El ego ha hecho un buen trabajo en establecer un compromiso satisfacto-

río. 

La subl imación puede ser usada para solucionar conflictos homosexuales. Si un -

individuo tiene un deseo de amar a otro hombre antes que a una mujer, su superego le 

dice de inmediato: "No, la sociedad no permite tal comportamiento". Si camina por 

las calles moviendo sus caderas o hablando en voz.alta, la gente le llamar~ "afemini! 

do": también aquí el ego sano, puede encontrar un curso medio entre el deseo y la -

prohibición. El hombre podr1a hacerse barbero o masajista, porque un peluquero puede 

acariciar la cara de un hombre y un masajista puede tocarle todo el cuerpo. En,estas 

ocupaciones, en lugar de desaprobaciOn social y burlas, recibirán aplausos y remune

ración. Por supuesto que estos ejemplos no implican que todos los cirujanos son hos

tiles, o que todos los barberos y masajistas tengan tendencias homosexuales. 

Si una muchacha est~ con un hombre que le es muy atractivo, puede comenzar a -

surgir en ella un impulso sexual. Puede comenzar a sentir que le gustaría tener rel~ 

ciones sexuales con él, que el matrimonio puede estar en el horizonte, sentimientos

que son respuestas naturales de su Id a una situación normal. Su superego comienza -

a demandarle que se refrene, diciéndole que no debe de tener relaciones sexuales pOL 

que debe ser virgen cuando se case, plantéandole cuestiones como: qué dicta tu madre? 

¿que harla si resultaras embarazada?, ¿qué si es honesto el hombre? El ego que utill 
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za la subl imación adoptará una actitud intermedia entre el deseo y la prohibición, y

la muchacha terminará con una sesión de besuqueo, para satisfacer su impulso sexual -

sin des01r la prohibici6n del superego. 

Quiero traer aqut un ejemplo que considero claro sobre un hecho de subl imación

que conoci personalmente. Hace unos cuantos años en mi pais (4) se desat6 una ola -

de violencia especialmente en los campos, perseguidos por la justicia muchos de es-

tos criminales emigraron a lugares más seguros, especialmente a las ciudades. Un --

buen dia un señor se instalaba con una carnicerta en un céntrico sector residencial-

de la capital, estando mi casa cerca de este negocio recurrimos alll para adquirir el 

producto, en tal forma que nos hicimos amigos, cuál no seria mi sorpresa, cuando, un 

buen dia, fué muerto en la puerta de su negocio, al indagar por el hecho, pronto se

supo que este hombre era uno de los asesinos más famosos que habta estado en una de

las regiones del pats cometiendo crlmenes, Pienso, que, aqu1 pudo darse el fen6meno

de la subl imación, su instiOto de matar, (mutilaba a sus vlctímas), presionado por -

la sociedad en forma de Super-Yo que le persegula por todas partes (la autoridad) -

fué luego convertido en algo aceptable por la sociedad como era el hecho de cortar -

carn~, logrando as1 el Yo la solución del confl icto que se presentaba. 

Aunque se podrla extender mucho más el concepto y significado de 10 que analltl 

camente significa la subl imación, dejamos esto para presentarlo en posteriores capl

tulos en los cuales se volverá a tratar en parte este mismo aspecto. 

(4) Colombia. 
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CJNCO ASPECTOS BAS ICOS EN LA SUBLlMACION 

La sublimaciÓn es una de las bases del desarrollo cultural, y una parte indis-

pensable en nuestro diario vivir. 

Como Freud ha dicho; !!sta consiste en la desexual izaci6n y transformaciÓn de la 

represiOn fal ica y pregenital, en una función social izáda aprovechada por la sacie-

dad en cuestiOn. En las palabras de Freud quien introdujo el término "subl imaci6n -

del instinto es un rasgo tlpico y especial de la evoluciÓn cultural", esto hace posl 

ble las operaciones mentales superiores cient1ficas, art1sticas, actividades idel6g1 

cas, todos estos hechos representan una parte importante en la vida civilizada. 

Mucho han estado escribiendo acerca de la subl imaciÓn; han detenido, aquietado 

el problema y otros han tratado de solucionarlo. 

Rohe,l.m ha presentado algunas ideas excelentes propias y ha llegado a las si--

guientes conclusiones: 

La situación fundamental en la neurosis es siempre que el superego reprime-el 

id en oposición. En sublimación sin embargo el id opuesto recobra su turno en una

forma disimuladaysi él no está subyugado por el super ego la neurosis es evitada. 

En contraste con el criterio reinante, esto significarla que en la sublimac16n 

na tenemos un fundamento sacado del id por medio del super ego, pero en forma bas-

tante opuesta 10 que tenemos es el territorio del super ego o ego inundado por el id. 

El ego, en combinación con el id, desecha por completo el super ego, En la neu

rosis, domina el estado depresivo, en la sub! imación la manía. 

Al apl icar su nueva fÓrmula de magia a la subl imación Roheim afirma: 

"Esto es justamente 10 que significa 10 mllgico, el énfasis en el aspecto auto

er6tico del placer, la negación de la relación COn el objeto y el apartamiento del-

1 ibido de la madre. por ejemplo el niño surgiendo de una situación de unidad dual. 
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Aunque estoy de acuerdo con Roheim; em muchos aspectos, yo creo que el problema 

es mucho más complicado. Enumeramos unas pocas contradicciones aún no resueltas en -

105 criterios generales que estiln en vaga en cuesti6n de subl imaci6n. (5) 

Por ejemplo, Jones en el caso de Paúl Morphy habla de una doble etapa dice: "Va 

concibo que 105 impulsos parricidas (de Morphy) estaban "determinados" por una cate

xis erótica la que era realmente homosexual, la cual a su turno fué sublimada.' Para

compl icar las cosas, las nuevas teorías inglesas (Klein Chappe) señalaron la sublimª 

ción como una de 105 medios hacia una restitución simb61 ica externa de devound 

mother, debido a que los sentimientos de culpabi 1 ¡dad nunca se correlacionaron con -

las concepciones originales sobre sublimación. 

La incapacidad de producir sublimación sobre las que se pueda trabajar ha sido

considerada siempre como neurótica, y la habil idad de alcanzar tales sublimaciones -

después de un tratamiento psicoanalítico satisfactorio se ha tomado como vál ida. No-

ha habido expl icaci6n del método por medio del cual se alcanza esta subl imación fue

ra de la reducción de la concentración neur6tica en su confl icto neurótico inconscien 

te. Por la misma razón, la capaCidad de sublimación se ha considerado normal en 105-

individuos no neuróticos sin expl icación alguna del por qué y especialmente de cóma

se cumple ésta. 

La forma idilica en la que se ha descrito el proceso de la sublimación en nues

tra 1 iteratura anterior, sorprende y fascina. por ejemplo Jones escribió en 1912; 

"Un niño quien ha conquistado un amor sadico de forma cruel, cuando crece, puede 

ser un carnicero excelente o un cirujano distinguido de acuerdo a sus capacidades y

oportunidades. Otro en el cual se encuentra un fondo exhibicionista pronunciado pue

de llegar a desémpeñarse como actor, hombre de acción u orador. Ahora viene a mi me-

(5) Edmund Bracgler M.O. 
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moria el caso de un paciente quien cuando niño mostraba un interés fuerte, y poco CQ 

mQn en el acto de la mixi6n orientado por el chorro y su fuerza, y asl sucesivamente. 

Mas tarde el vivla apasionado por jugar con corrientes y pozos. Ahora él es un inge

niero famoso y ha construldo muchos canales y puentes". 

Con respecto a esto Roheim agrega: 

HA la luz de 10 que sabemos en el presente, podrlamos adicionar a esto que la -

actividad infantil por si misma (exhibicionismo, erotismo uretral) la que aparece CQ 

mo un elemento básico en la subl imaci6n, es en realidad la negación triunfante de 

una situaci6n de ansiedad especifica. 

Efectuando un resumen de 10 que se ha dicho sobre subl imaci6n en este capltulo

pueden concretarse los siguientes aspectos básicos sobre los cuales se funda la su-

b 1 imac í6n: 

1'._ Yo quiero gozar masoqulsticamente del rechazo de mi madre (1 ibidinoso) 

2.- Primer reproche del super ego "el yo no tiene derecho de gustar a él". 

3.- Defensa agresiva contra el deseo masoquista: "no quiero gustar de él: al 

contrario, estoy rehusando resurgir como 10 hizo mi madre" (agresivo). 

4.- Segundo reproche del super ego: "usted no tiene derecho de ser agresivo tam 

poco", 

5.- La agresi6n es reprimida bajo la presi6n de la culpabil idad, la excusa de -

ser un buen muchacho producida por hacer alguna cosa aprobada y sexual (fOL 

macÍ('}n de la fuente) y como un compromiso, el signo 'mágico establecido. "No 

rehuso acepto", sin embargo, la agresi6n es ocultada por el signo mágico. 

Solamente el quinto aspecto básico representa la sublimaci6n. 

CONCLUS I ON~ 

Observando con el microscopio analltico el proceso de la sublimación en movi--

miento lento, encontramos que en toda sublimaci6n puede dicernirse una estructura de 
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cinco partes básicas. 

El primer aspecto representa el resultado de un confl icto y no es por si mismo 

un deseo primario del id. 

El segundo aspecto representa un reproche del super ego dirigido en contra del 

confl ieto original. 

El tercer aspecto representa una defensa contra e~j confl jeto original. 

El cuarto aspecto es un nuevo reproche del super ego dirigido en contra de la

defensa. 

El quinto aspecto es un compromiso solamente, ese compromiso, el quinto es su-

b 1 imado. 

Expresados diferentemente, lo que se subl ime no es el deseo del id ni la defen 

sa contra el deseo del id sino la defensa contra un confl icto que se origina histó-, 

ricamente en un deseo del id. 

Por eso la subl imación no es el niño del confl icto original, sino el muchacho

ya modificado. 

La fuerza directora que va tras la subl imación es la tenacidad del conflicto -

original y sus modificaciones. 

La energfa para alcanzar la final idad, sin embargo, viene de la agresión del 

individuo, de su narcisismo intenso y de la megalomanla del agrado del niño. La su

bl imación contiene elementos de oposición mal iciosa. ironia e hipocresla dirigidos

contra el super ego. La persona que sublima obtiene en una forma inconsciente el -

máximo placer del triunfo del super ego. Básicamente la megalomanla pueril triunfa

en toda sub! imeciÓn exitosa. 
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EL TRABAJO COMO SUBLIMACION 

La subl imación, que ha sido descrita COmo la clave de nuestra cultura constitu

ye un proceso psicológico designado por Freud con este términO en su celebrada obra

"Tres contribl,lciones a la teoria sexual" , publicada en 1905. Freud creía en aquella 

época que la función principal del Yo consistía en la dirección y control de los im

pulsos sexuales yen su adaptación a la real idad y a las leyes sociales. El pensaba

que cierta energía sexual se "Subl imaba" o conventa en actividades desexual iz.adas -

que eran socialmente aceptables. En esto, no era enteramente original, la misma idea 

había sido sugerida mucho tiempo antes por Ovidio quien aconsejaba: 

"Vosotros que tratáis de dar fin a vuestra pas ión, atended a vuestras ocupacio

nes .••. pronto la voluptuosidad os dará la espalda". 

El Doctor Hervy B. Lovy ha realizado un prol ijo estudiode los cambios operados

en la formulación de Freud subsiguientes de 1905 y de las interpretaciones efectua-

das sobre estos por otros anal istas, concluye su excelente revisión con el comenta-

rio de que "el concepto de subl imaciÓn es una recapitulación mejorada de hechos conQ 

cidos cientlflcamente, pero •••• hemos olvidado revisarlo de acuerdo cOn Standards me

taps icoI6gicos", COmO lo demuestra su estudio. Freud nunca revisó su teorla de la SQ 

bl imaci6n en concordancia con su modificación de la teoría de los instintos. 

Esta revisión en el concepto de la subl imaciOn está claramente indicada se aceQ 

ta en general aún hasta por aquellos que no se adhieren a la teorla de los instin-

tos como un todo, que el Yo tiene que dirigir no sólo los impulsos sexuales sino tam 

bién las tendencias agresivas cualquiera sea su fuente. 

Aquellos para quienes la teorla dual instintiva de impulsos constructivos y de~ 

tructivos expl ica mejor los fen6menos, concebimos la vicia instintiva (los impulsos 
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eróticos) como la influencia principal, por medio de la cual los impulsos destructl 

vos se dominan y reorientan. En una civil izaciOn primitiva es innecesario modificar 

o restringir, ya sean los impulsos agresivos o los impulsos eróticos, pero, en un -

mundo civilizado, es necesario restringir ambos y esta restricción es cumplida par

la fusión. 

Si el impulso erótico domina lo suficiente, el resultado es una destrucción -

constructiva, positiva, que en relación con las tierras, por ejemplo, las transforma 

o las quema, envenena insectos y lucha contra la sequla y las inundaciones. Sin du

da todo esto es real izado con el propósito de crear algo, por cuya razón 10 podemos 

llamar trabajo y no rabia. La destructividad es, por as! decirlo, especial izada o -

dirigida selectivamente, obteniéndose entonces un producto neto, pero aún este pro

ducto debe ser roto o acortado de su matriz productora por medio de más trabajo, -

transportado por trabajo a otros lugares. para almacenar o para el consumo y prepa

rado para ser usado como alimento o vestido por otra nueva energla destructiva. Es

cortado, aplastado, secado, arrancado, quemado, herido, retorcido, rastrillado, ex

puesto al sol y al aire para la desecación. 

La construcción de graneros de resguardo requiere la destrucción de ~rbo¡es por 

la explosión o disgregación de rocas y la reconstrucción de los fragmentos en una e¿ 

tructura artificial. La forjadora de herramientas, de armas, la confección de ropas, 

hasta la fabricación y atesoramiento de monedas, el slmbolo del valor, requiere el

expendio de energía agresiva. 

Se podría llevar el ejemplo más lejos aún, dentro del mismo que hay que dominar 

el mar y el aire, o forzar la tierra, la arcilla o el metal en moldes o crear ener--

gla quemando carb6n O sacrificar animales para sustento y vestidos, en cada ejemplo

ocurre 10 mismo. 



La energía destructiva se apl ica a un fin constructivo a través de la discri-

minación entre lo dese"able y 10 indeseable, estimulado lo primero mediante la el iml 

nación, supresión o modificación de 10 último; todos estos ejemplos al parecer dema 

siado sencillos y de la vida diaria tienen, sin embargo en el fondo su base de re~ 

1 ¡dad; la destructividad del pescador de ballenas es diferente de la del leñador, y 

la destructividad de este es diferente de la del minero, y la del minero es diferen 

te de la del cirujano pero todos ellos trabajan contra algo, en un esfuerzo por do

minar una situación o un material y producir finalmente algo. Es la modificación de 

esta energ1a destructiva en forma tal que realice esta creación de algo, 10 que di~ 

tingue al trabajo de una desenfrenada destructividad, 

También podría objetarse que no siempre es el amor 10 que modifica las energias 

agresivas, haciéndolas útiles y fructíferas. El hambre, la necesidad de protección -

contra los elementos, el temor de enfrentar enemigos, parecieran ser 105 determinan

tes mas inmediatos de las tareas descritas. 

Debemos recordar que el hombre neces ita comer para vivir y necesHa trabajar Pli. 

ra comer. Pero esta objeción no tiene en cuenta el concepto más ampl io del amor que

está impllcito en esta exposición asi como la otra objeción adopta una visiÓn dema-

siado estrecha de la agresión. Un obstáculo que durante muchos años confundió aún el 

pensamiento de Freud porque no se puede dividir fructíferamente la funciÓn del amor

destinada a intuir nuestra propia vida y el amor apl icado a alentar la de los 

otros. El arnor es el reflejo del instinto de vida, y el amor a nosotros mismos es 

de 1<1 misma natura],eza que "el amor hacia los otros) es el amor a la vida misma. 

Lo que el hombre hace para sobrevivir es dictado por el mismo amor que dicta su 

compulsión a continuar la especie. El estimulo emocional inmediato puede ser temor-

o cólera. o curiosidad o avaricia o el deseo de cordial idad, paz y cariño, pero el 
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instinto es el mismo. Nos detendremos entonces sobre estas objeciones. 

El punto esencial es que en el trabajo los impulsos agresivos están moldeados

y orientados en una dirección constructiva por la influencia del instinto creador -

(erótico) en contraste con la destrucciÓn sin final ¡dad. 

El primer trabajo del hombre,salvaje fu~ matar. Cazaba y mataba hombres y bes

tias. Muy estrechamente relacionado con este trabajo se encontraba el culto que con 

sistla en sacrificios y esfuerzos para propiciar a los dioses y prevenir sus agre-

siones. Con el desarrollo de la organización social tuvieron lugar ciertos cambios

importantes. Por razones puramente egoístas se tuvieron que concertar acuerdos mu-

tuos entre los individuos para imponer algunas restricciones a la destrucción ind¡~ 

cr iminada. 

Oe acuerdo con el concepto de Freud fu~ el padre de la horda primitiva el que

acabó con el dominio del individual ismo total y por medio de sus prohibiciones di-

rigió las energtas destructlvas hacia fines constructivos. 

Estos fines que debfan Ser considerados primariamente constructivos por el que 

gobernaba fueron puestos en vigor mediante su poder y para sus propÓsitos. Pero tam 

bién contribuyeron a procurar ventajas personales a los individuos del grupo ya que 

les permitió concentrar energlas destructivas contra los enemigos. Pero la discipll 

na, la obediencia, la postergaci6n del provecho personal en favor del bien comunal

y la restricción de la destrucción de ciertos objetos espectficos, fueron iniciadas 

probablemente por la fuerza, y mientras únicamente procuraban ventajas personales -

al individuo que lo imponta, fueron aceptadas solo con resentimientos. Este resentl 

miento con el poder de la humanidad perdura en la tendencia de considerar al traba

jo como un mal necesario. El trabajo se disocia del placer en la medida en que se -

disocia de la iniciativa personal. la concepciÓn del trabajo como tarea penosa que

cada unO experimenta en cierta medida y que algunas personas experimentan en un ---
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grado muy alto está relacionada con esta resistencia de la autoridad. 

En el transcurso del tiempo, con el desarrolló de la sociedad, esta autoridad

se introyectó ye1 trabajo que habla constituido anteriormente una puerta de escape 

para energlas agresivas quedó rodeado de un cierto grado sentimental y sacrificial. 

Fue descrito como algo que ennoblece y considerado como fin en 51 mismo. Pero era -

aún "trabajo". 

La aversión al trabajo no surge aisladamente del resentimiento contra su necesl 

dad. Si nos preguntamos qué es exactamente, 10 que hace del trabajo una tarea peno

sa, algunos de nosotros podrta contestar que es su monotonía; otros podrtan decir-

que su vinculación con el dolor o con el esfuerzo muscular o la imposibilidad de -

apreciar resultados tangibles o su falta de conexión con algún credo o propósito. -

Todos estos factores están probablemente presentes. Seria interesante examinar por

qué a·lgunas personas deben realizar de contfnuo 10 que parece constituir principal

mente una tarea penosa, mientras otras son capaces de efectuar 10 que parece ser -

un trabajo agradable y aún encantador si es que realmente se le puede llamar traba

jo. Algunos antropólogos 10 explican por la teor1a de que el trabajo es originalmea 

te una cuesti6n de poder f1sico; los hombres preferlan la tarea de cazar y como 

eran más fuertes que las mujeres hicieron que las mujeres cocinaran, prepararan el

fuego y otras cosas que a ellos no les gustaba hacer. 

"El trabajo 5010 cansa a una mujer pero arruina a un hombre" dice un viejo prQ 

verbio africano. Otros expl ican la especial ización como lp consecuencia de cierta-

clase de predilección instintiva. 

Los Marxistas lo expl ican, naturalmente, en base a un determinismo económico -

yal podsrde-l capital acumulado (o en la ~poca anterior al período capitalista, por 

alguna otra forma de poder organizar). 

Los Psic610gos, en el pasado, lo expl ¡caban en base a la capacidad intelectual. 
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Esta teor1a era muy halagueña y mientras permanece admitida la explotan algunas peL 

sonas intelectualmente pobres, pero econOmicamente triunfadoras. Es probable que tQ 

dos estos factores estén conjuntamente provocando las diferencias en las cual idades 

de la labor especializada. 

En años recientes Thorstein Veblen y muchos otros han analizado este problema

llegando a diversas conclusiones. 

La gran multipl icidad de las teorfas que e~plican lo penoso del trabajo sugie

re que ninguna de ellas es adecuada. Podemos aventurarnos entonces a agregar otra -

interpretaciOn de acuerdo con nuestras ,teorfas psicológicas. 

Quizá pudieramos definir el trabajo penoso, como esa forma o aspecto del traba 

jo en el que la satisfacción del elemento agresivo no esta combinado con una eroti

zación suficiente, como para proporcionar cierto grado de satisfacción consciente -

en el trabajo mismo. 

La satisface iOn en el trabajo puede estar relacionada con el producto como en

el caso del placer que experimenta un artesano cuando ejecuta un hermoso vaso, o un 

autor cuando escribe un buen libro o bien puede relacionarse con la aprobaciOn que

se recibe de un superior o con el sentimiento de"que el trabajo ha sido realizado-

para la propia consideración, compañerismo, fraternidad, Finalmente puede derivar-

de cierta erotizaciOn de las técnicas involucradas en la real ización de la tarea -

misma. En todas las tareas ya mencionadas constituyen formas de trabajo en las cua

les el instinto erótico puede neutral izar realmente los elementos destructivos en -

la sublimación del trabajo. 

Si el trabajo es ejecutado solo por convulsión interna o externa y no proporci2 

na ninguno de los placeres mencionados se siente como tarea penosa y no constituye

una completa sublimaciÓn, Tomad por ejemplo la ocupaciOn del ama de casa: la ¡Impil;l. 

za esto prueba ciertamente su deseo de hacer cosas agradables para los demás y para 
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ella misma y como tal es una manifestaciÓn de amor hacia otras personas y hacia las 

cosas que cuida. 

Pero al mismo tiempo da también expresiÓn a su agresión destruyendo al enemigo, 

la suciedad que en su pensamiento inconsciente ha llegado a representar cosas ma-

las. La agresiÓn y el odio original derivados de las fuentes mas preventivas pueden 

abrirse paso en aquellas mujeres que hacen insoportable la vida a su familia por su 

cont1nua "1 impieza"; en ellas el odio es vuelto realmente contra las personas, a 

quienes ama y cuida. En otras palabras la subl ¡mación se derrumba. 

Aunque estos principios aparecen ser evidentes por s1 mismo, es asombroso des

cubrir cuantas opiniones ampl iamente divergentes prevalecen en el tema del trabajo. 

En una época en que se gastan millones de dólares en provocar una producción -

eficaz y creciente, en una época en que el trabajo ha sido exaltado, hasta llegar -

a constitu1r la justificación de la existencia, es casi increíble cOmo han sido de~ 

cuidados los requisitos básicos del trabajo. 

El prerequisito psicológico de una labor exitosa es apenas percibido y mal di

rigido hasta por aquellos para quienes constituye un problema de importancia capi-

tal. 

Considerar los costosos y estúpidos disparates de la industria en sus relacio

nes can los trabajadores. La organizaci6n de la tarea en contra de los patrones orl 

gina trabajadores, en estrecha trabaz6n fraternal y un formidable enemigo sobre qui~ 

nes ellos pueden proyectar todas sus agresiones. Los que están en el poder ven esto

como una amenaza e intentan asegurar su posición peleando pero al hacerlo est~n --

obligados a ceder terrenos a causa de las pérdidas en que incurren por la disminu-

ción de laproducción. Tanto más r1gida es la oposici6n cuanto más se identifica la

lucha hasta que gran parte de la energía se hubiera destinado a la producción de --
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producto, es derivado hacia una lucha personal. Probablemente es verdad que parte de 

este desperdicio es inevitable, porq'ue el instinto agresivo no parece satisfacerse 

en objetivos totalmente impersonales. Pero se ha visto que este instinto puede ser -

reorientado hacia otros fines; esto se demuestra pór las formas de que las dificultA 

des del trabajo se tornan impopulares durante la guerra, cuando los patrones y em--

Jijeados se unen contra su enemigo común. 

Esto es lo que ha sucedido en Inglaterra y en Rusia y ha comenzado a desarro-

lIarse tardlamente en nuestro pals. Se intensifica el sentimiento de fraternidad en 

tre trabajadores y patrones y la agresividad es dirigida contra los enemigos de la

patria. 

La psicolog1a personal ha sido tan desacreditada en la estructura total de la

industria y se presume que por un motivo tan poderoso y controlado que la satisfac

ción en el trabajo ha llegado a ser tasada enteramente en términos de salario y ho-

ras, nO s610 por los patrones sino hasta por los mismos empleados. No obstante des-

de el punto de vista de la Psicologla, las depresiones econ6micas e industriales rQ 

currentes deben ser en cierto grado el resultado' de profundas Insatisfacciónes y de

sagrados en el trabajo de parte de ambos, patronos y empleados. Cuando se aplic6 la 

Psicologla a la industria ésta frecuentemente la aprovechO para ocultar su agresiv~ 

dad manteniendo o disimulando ciertos males evidentes. En general menospreciamos la 

idea de fomentar la producci6n y los beneficios mediante la reorganizaci6n constru~ 

tiva de los trabajadores, y la reor/entaci6n de las agresiones, y ambas partes espQ 

can que sea el gobierno quien les apoye y haga justicia. 

Un estudio extraordinariamente fue real izado por algunos Psicólogos en un gru

po pequeño de trabajadores de la compañIa Westerns Electric. Durante cinco años la

producción fue controlada diariamente y comparada con toda clase de condiciones que 
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afectaban a los empleados; la salud, sus condiciones de trabajo, las condiciones de

sus hogares, sus actitudes y su moral general. De las muchas conclusiones que se ob

tuvieron, aquellas en relaci6n con nuestro tópico demostraba que cualesquiera que hQ 

bieran sido los cambios operados en las condiciones de trabajo, en las técnicas adml 

nistradas en las horas de trabajo etc.; si el cambio se real izaba con el propósito 

obstencible de beneficiar a los trabajadores, la eficiencia y la producci6n eran es

timuladas inmediata y marcadamente. Reduciendo esto a los simples términos de nues-

tra tesis, dirlamos que por mas prosaico que pueda aparecer es mas importante fomen

tar la afección de los trabajadores hacia su patrón que cualquier regulación o COnc'l. 

si6n especlfica, porque permite una subl imación más completa de los impul~os agresi

vos, lo que de otra manera se "traslucirfan" en forma de resentimiento contra el pa-

tr6n. 

Los economistas no niegan que las perturbaciones en la industria están basadas

en confl ictos constituye un estudio leg1timo para siguiatras, pero éstos se han con

finado ampl ¡amente al estudio de 105 individuos y a las actitudes del individuo hacia 

el trabajo. 

La incapacidad para disfrutar lleva algunas personas al siquiatra; la incapaci

dad para trabajar, lleva a muchos más. 

Del estudio de éstas es que se han deducido los principios generales anterior-

mente denunciados. 

Una persona comÚn puede suponer quecuando los parientes ingresan a un sanatorio 

para el tratamiento de 10 que aparenta ser adaptaciones ligeramente defectuosas, el 

gran problema es c6mO tenerlas ocupadas, COmO llenarles su ocio. Sin e~bar90, ~ mu--

chos les asombrara saber que el gran problema en todo sanatorio bien dirigido es cO

mO obtener que los pacientes hagan "algo", El lugar puede ofrecer la oportunidad de 
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real izar diez veces mas de lo que el paciente comÚn, puede él mismo intentar pero -

a pesar de todos los esfuerzos del médico director, del cuerpo de médicos, del cuer

po de enfermeras, y de los· terapeutas, a pesar de programas,reglamentos y exhortaci~ 

nes, el paciente consigue eludir COn misteriosa habilidad toda oportunidad d.e diver

si6n, esparcimiento, ejercicio, trabajo constructivo y todos los otros recursos tan

cuidadosamente planeados para ellos. Cuando el paciente cede a sus inhibiciones y e~ 

tas se manifiestan siendo liberadas, empiezan a tomar interés los pacientes por mu-

chas cosas que antes había eludido. Constituye una paradoja observada con frecuencia, 

que cuando un paciente comienza él aprovecharse realmente de las oportunidades que le 

brinda el tratamiento siquiatrico, es cuando se está aproximando el momento de que -

será capaz de abandonarlo y volver a su casa. 

Quizás las tres cuartas partes de los pacientes que consultan a los siquiatras

sufren de una perturbación que los incapacita para trabajar o para encontrar satis-

facciÓn en el trabajo. En muchos constituye la queja principal. 

El dominio de la energ1a agresiva en el trabajo puede derrumbarse y entonces 

las energ1as agresivas amenazan emerger directa y destructivamente; esto requiere en 

tonces la erección de defensa de emergencia, costosas barreras contra la explosión -

que duran un momento. Reconocemos estas medidas de defensa como síntomas de enferme

dad; la "Enfermedad" mas significativa es la incapacidad para trabajar, para subl i-

mar, y la enfermedad germina mas profunda en el exceso incontrolable de hostil idad. 

Otro indice de nuestra falta de pensamiento cient1fico en relación con la fun-

ción del . trabajo es nuestra colosal ignorancia y descuido en el problema de la elec

ción profesional. 

Esta es una de las divisiones transcendentales que moldean las vidas de los se

res humanos en canales fijos aunque variados. 
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Quizá sea junto a la elección conyugal la decisión más importante y transcenden 

tal hecha por el individuo. 

No existen pruebas de que el trabajo sea agradable en 51 mismo, la cuestión es

más bien len qué circunstancias es agradablei, estas circunstancias incluyen cier-

tas condiciones externas y ciertas condiciones internas. Externamente debe haber un

mínimo de compulsión, una oportunidad para un sentimiento agradable de grupo, con -

compañeros de tareas, una ausencia de desagrado o de fatiga intensa en la real iza--

ciÓn del trabajo, per10dos adecuados para esparcimiento, descanso y recreo, un sentl 

miento de orgullo por el producto realizado y una convicción de que el trabajo es -

útil y apreciado. 

Interiormente debe hacer una 1 iberaciÓn relativa de los sentimientos de culpa-

relacionados con el placer, y una 1 iberación de compulsiones neuróticas, ya sea por

el hecho de trabajar o de no trabajar. Esto último pesa desde la infancia, ~poca en

que el trabajo constituye un método de tratar con la realidad, no elegido por ~I mi~ 

mo sino adquirido por él, de sus padres. Dado que su pensamiento está dirigido pri

mariamente por instinto de placer, el niño no siente la necesidad de-trabajar sino -

es por compulsiÓn paternal. Si su introducciÓn a la realidad ha sido bien cumpllda,

con suficiente suavidad y gracia, apreciará aquellos instrumentos que lo capacitan -

para trabajar con ellos productivamente; pero la técnica para enseñar a un niño a -

trabajar es algo sobre lo que conocemos muy poco. SÓlo sabemos que la mayorla de los 

niños se les ha enseñado tan torpen~nte que parecen habe< aprendido más bien a no -

trabajar que a trabajar. Son actitudes más que métodos lo que es necesario enseñar.-

Lo que se ha dicho anteriormente relacionado con la sublimación por medio del -

trabajo nos est~ demostrando cómo la persona que vive ocupada lleva una vida más sa

na y más aceptable dentro de la sociedad a la cual pertenece. Además se ha podido --



ver como la agres rOn disminuye con la ocupac ión y por b ¡en de la subfimac rOn entra a 

formar parte del conjunto. 
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LA SUBLIMACION EN LA CREACION ESTETICA 

Al iniciar el psicoanálisis Freud defini6 la sublimación como un medio de 10-

grar la descarga 1 ibidinal de los insti~tos evitando al mismo tiemo la represión, a 

través de la sustituciÓn del objeto, y cambiando el propósito de los impulsos hacia 

actividades de valor cultural significativo. Sin embargo como en otros campos, los

conceptos se transformaron con la experiencia cl!nica y con la evolución del pensa

miento. Se debe recordar c6mo la ideología de Freud, dió lugar a la reorganización

de un aspecto de la psicología general tanto en el individuo sano como en el patol~ 

gico, o bien, cómo se han ido modificando los conceptos sobre la agresividad y el -

narcisismo. 

El hecho de que Freud no hubiera sincronizado estos conceptos en relaciÓn con

sus teorías posteriores ha dado como resultado el que se caiga en algunas contradi~ 

ciones y dudas en el pensamiento y la literatura psicoanalitica. 

El concepto de la subl imaciÓn muestra un desarrollo similar, cuando Freud emp~ 

zÓ a usar el término, este se apl icaba a ciertos logros culturales o valores alta-

mente estimados a su derivación de fuerzas instintivas, que entonces significaba -

"Sexuales", se pensó que por medio de este fenómeno era IDsible evitar un confl jeto, 

tanto por la 1 iberación de energía como por la ausencia de represión. Se reconoció

que la subl imación estaba relacionada con la formación de reacciones psíquicas du-

rante el perIodo de latencia y que este fenómeno interventa en la creaciÓn artísti-

ca. 

Se viO también aunque en forma parcial que estaba relacionada con la formación

sintomática y en la simbol ¡zación. Esto suced1a al principio de nuestro siglo, en 

1900 en liLa interpretación de los sueRos su primer 1 ibro de gran penetración psicoll1 
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gica, Freud se enfrenta con el problema de los sentimientos éticos durante la vigilia, 

o en el sueño, y en función de estos de los puntos generales para el advenimiento del 

concepto de Sublimación. 

En el apéndice de este libro, Otto Rank nos expresa que las conclusionB$ deduci

das en la investigación de los sueños de una artista nos indica que tanto las fuerzas 

instintivas inconscientes como el contenido ps1quico, son los mismos en ambos casos,

y que sólo la estructuraciÓn designada con el nombre de "Elaboración Secundaria" se -

diferencta esencialmente en ellos, agregando que en la obra de un artista se estructg 

ra una' real izaciÓn diversamente deformada y s imból icamente disfrazada, de sus más se

cretos deseos y también procura una satisfacción y una descarga temporales (catarsis) 

a determinados impulsos reprimidos en la infancia, pero que continOan actuando pode-

rosamente en lo inconsciente, 

En 1905, en tres ensayos para una teoria sexual, Freud describe ya el proceso -

de subl imación como "La disposiciÓn, normal en la cual es proporcionada una desvia--

ción y una util izaciÓn en campos distintos, a las exitaciones de energta excesiva, -

procedente de las diversas fuentes de la sexualidad, de manera que la pel igrosa dispQ 

sición surge una elevaciónd;, la capacidad de rendimiento pstquico"; y aflade: "Una es

pecie de sublimaci6n es tambi~n el dominio de los impulsos sexuales por medio de la -

formación de reacciones que tiene lugar el comienzo del periodo de latencia infantil

y continúa durante toda la vida. Así pues, la disposición sexual generalmente perver

sa de la infancia puede considerarse como la fuente de toda una serie de nuestras viL 

tudes, en cuanto da motivo a la creaciónde las mismas, por la fonmación de reacciones. 

De 1913 a 1917 en sus ensayos sobre metaps icologla, y posteriormente en 1923 en "Yo y 

ello" Freud concede a la subl ¡mación una parte muy importante en los procesos de sa-

lud mental y creatividad est~tica. En 1926 en "Inhibición síntoma y angustia" afirma-
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que el Yo opera con energía desexualizada o subl imada; yen 1939 expone que un ins

tinto de conservaciOn es en el hombre una funciOn del Yo (actuando éste con energ1a 

desexual izada). {agregado de Hartman}. 

Los conceptos de Freud sobre lasubl imacTÓn fueron criticados en 1930 por SteL 

ba, en 1931 por Bernfeld y Glover, en 1939 por Lovey y otros, en 1947 por Brierley, 

quien habla de subl imaciOn como de un término general que comprende un buen nOmero

de actividades diferentes. 

Jones, en 1940, aunque 1 imita su uso al concepto original, habla de los d'as -

en que los anal istas estaban prontos a citar la palabra subl imaciOn como una etiqu~ 

ta para todos los impulsos ideal ¡stas y sociales. 

La definiciÓn mas comOn de la sublimaciOn es la que la considera una desviaciOn 

de las fuerzas sexuales e instintivas hacia metas que son social o culturalmente ha

blando, m~s valoradas o acertadas con un posible cambio de objeto. 

SegOn esto y siguiendo a Hartman la subl imaciOn es en realidad un caso especial 

de desplazamiento; se dice especial porque sOlo se considera en ella los desplaza--

mientos que puedan conducir a metas valiosas. 

Esta definiciÓn especifica en forma clara que los altos logros del hombre como 

ciencia, arte, rel igiOn, etc., pueden tener ya' menudo tienen su origen en tenden-

cias de la libido. Pero algunos autores como Berlfeld (1931) y Sterba (1930) han r~ 

batido esta definici6n, apuntando que es siempre dudoso hacer juicios de valoraciÓn 

al definir un proceso mental: 10 cual no quiere decir que ese juicio de valor no -

pueda ser objeto de estudiós empfricos. 

De cualquier manera, Hartman afirma, que casi todos los trabajos de subl ¡maciÓn 

adolecen del IIP r incipio arbitrarlo o petitio principi" de considerar la sublimací6n

dentro de un marco de valores y que ésta debiera cambiarse por otra definiciOn que -
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hiciera incapi~ en las ~tas egosintÓnicas. 

Hacia el año 1'954 los conceptos se compl icaron ~s durante el simposiumsobre la 

subl imaciÓn que organizO la sociedad sicoanalftica Norteamericana; ahf Hartman, Har

low, Kries y otros indicaron que: 

a) El material clfnico indicaba que no era cierto que la subl imaciÓn incluyera

en forma exclusiva la sustituciÓn de los objetos y propósitos de los impulsos sexua

les. 

b) Que las definiciones de subl imaciOn que enfatizan el desplazamiento que los

impulsos sexuales experimentan de objetivos manifiestamente instintivos a objetivos

de un mayor grado de estimaciÓn social impl ican obviamente un enjuiciamiento de val~ 

res. 

Este enjuiciamiento es altamente objetable en una investigaciÓn cientffica de -

los procesos mentales y lógicamente, insostenible en la clasificación de problemas -

tales como la revelaciÓn entre la sublimaci6n yel desarrollo o la creaciÓn de sist~ 

ma de va lores. 

cl Que para definir la sublimaciOn se deben tener en cuenta la inestabil idad de 

las funciones del Yo, esto es la resistencia de éiertas de ellas a la transformación 

y sexualizaciÓn regresivas. Que esta resistencia es caracteristlca de la autonomfa 

secundaria del Yo, y que las funciones del Yo que tiende a ser sexual izadas están in. 

tegradas pobremente y son, por tanto, mas prop ic iasa sufr i r transformac iones regre

sivas, siendo la capacidad de resistir cambios de este tipo, lo que en g.fan medida

se denomina fuerza del Yo. 

d) Que en t~rmino de la moderna psicolog1a del Yo, es esencial que diferenciemos 

entre la catexls de una funci6n del Yo, y la catexls de objetos del pensamiento y de 

la acción esto es, del contenido de la sub! imación. 
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blimaci6n no restrinja a unos cuantos individuos talentosos. En este sentido, la su

bl imaci6n es una tendencia general en, el desarrollo de todo Yo y se caracteriza por

un con's i derab 1 e grado de autonomfa. 

El tipo especial de subl imaci6n conocida como creatividad es una m~s sutil y -

cual itat;va hazaña del Yo. 

Para los autores descritos existen tres fuentes de energ1a disponible por el --

proceso de sublimaci6n. 

1.- Libido neutral izada. 

2,- Agres i6n neutral izada 

3.- Ene rg1a neutra no instintiva, hereditaria y axcesible al Yo. 

Haciendo un resumen sobre las conclusiones del s imposium en 10 que a sublima-

ci6n se refiere, se puede resumir as1: 

al Se dieron cuenta de que el término sublimaci6n era utilizado para designar -

tanto las transformaciones de energfa, como los desplazamientos de objetivos. 

b) Pero sugirieron que el término neutral izaci6n podrra ser usado para desig-

nar la transformaci6n de energTa. 

el El término subl,imaci6n podrTa reservarse para los desplazamientos objetivos. 

d) Hicieron notar que el Yo puede estar revestido de energfa no instintiva o -

neutral izada de tipo hereditario (actividad que forma parte de la autonomfa primaria 

de 1 Yo). 

e) Que existen ocasiones en que la energ1a neutralizada del Yo (Energfa desagr~ 

sivada o desexualiuHl5) se vuelve a cargar de instintividad debido a que el Yo, le -

permite (indicando con esto fortaleza del Yo) (autonom1a secundaria del Yo). Esto, -

con palabras textuales dice asTe "En muchas situaciones que requieren acción es pro

bable que el ego recurra al id para obtener energfa y es aún posible que se recurra-
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Hartman dice que sabemos mucho más acerca de las metas y del contenido especTfl 

ca de la sublimaci6n, que de la g~nesis del proceso mismo de este modo el conocimien 

to de los conflictos de Un artista y de la g~nes¡s de sus fantasfas inconscientes -

pueden obtenerse con relativa facilidad en la práctica clfnica. 

Sin embargo; en anál isis, no llega a expl icar por qué estos confl ictos fueron -

expresados en medio de la creaci6n artTstica en vez de otro cualquiera. 

Hart~n propuso definir el proceso de la subl imaci6n en t~rmino5 de un cambio 

de grado de energta; esto es, un cambio de un tipo de energ~a instintiva a una no --

inst intiva. 

De acuerdo con esto observamos en la subl imaci6n no solo un desplazamiento de 

los objetos y propósitos sino as! mismo que el tipo de energfa ha cambiado. Esta ca

racterfstica sirve para deslindar la sublimaciOn de la sexualidad. Dice Hartman que

el proceso de la sublimaciOn puede estar conectado con varios mecanismos de 105 que-

el deplazamiento es solamente uno. 

En cambio, cuando hay una transformaciOn de la energTa los mecanismos de inden

tificaciOn y desarrollo de las relaciones de objeto tienen enorme importancia. En e~ 

te altimo mecanismo (el de cambio de tipo de energTa) se muestra, c6mo la catexis va, 

de la completamente instintivizada hasta la catexis de energTa completamente neutra

l izada. 

y aquT aparece un nuevo concepto, que es el de "Neutral ízac iOn". los autores de 

ese simposium se refieren a la convercíOn de esfuerzos puramente instintivos en una

clase de energfa que permita al Yo un alto grado de dominio y sea capaz de retrasar

la inmediata descarga instintiva. 

Siguen diciendo que de acuerdo con esto, la sub! ¡mación como proceso no esta -

ya 1 imitada a hazañas sociales y culturales ni puede decirse que la capacidad de sy 
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a esas fuerzas del id que, en términos generales representan dos principios de la a~ 

tividad del ego).Las actividades del ,ego y del id aunque a menudo antagÓnicas, aqu1-

ser~n sinérgicas. En estos casos habrá un aumento en la energ1a instintiva que el id 

1 ibera a trav~s del ego en una forma mas o menos neutral izada. 

Esto serfa un ejemplo de una de esas operaciones de "Cambio" del ego de las que 

hay muchas. 

En efecto dice el Dr. Dfaz Infante, hay muchas operaciones de cambio, de acomo

do de autores, teodas, energ1as, objetos y contenidos que llenan gran parte de la -

literatura psicoanalftica y ayudan a crear confusiÓn ante el problema de la creaciÓn 

estética y muchos otros. 

Toda discipl ina científica que depende de las palabras.est~ a merced de ellas -

pero las palabras no pueden volverse exactas por medio de una nueva definiciÓn. 

Esto sucede con los términos "subl imaciÓn o neutral izac ión", dentro de la discl 

plina psicoanal1tica, y es uno de los principales obstaculos en la clarificación de

los conceptos. 

Debido a la naturaleza esencial de la conducta humana, cada una de las premisas 

psicoanal1tlcas implica un intento de mirar al mismo' tiempo en tres direcciones; se

mira hacia adentro y hacia atrás, hacia las fuerzas que iniciaron la conducta ,y le -

impusieron su primer patrOn normativo. Se mira hacia afuera y hacia el futuro; hacia 

el impacto social de la conducta sobre las situaciones externas de la vida al mismo

tiempo se abarcan la reververante retrocarga, desde los efectos externos de la con-

ducta hasta la constelació'n de fuerzas que la iniciaron originalmente y que cont1nuS!. 

mente la sostienen o reforman. 

No es facil abarcar tres maneras de referencia en una sola palabra y de esto nS!. 

cen muchas Innecesarias controversias. 
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Segan el Or, 01az Infante a su modo de ver 105, puntos más importantes del pro

blema son los siguientes: 

Considera que desde el principio del psicoan~lisis existen errores metodoI6gi-

cos tanto en la forma como en el contenido del cuerpo de doctrina legado por Freud -

y que existen errores e interferencias en los sistemas de comunicaciÓn tanto en ---

Freud mismo a través del tiempo como sus seguidores. 

Que la confusiÓn ha llegado a tal gró!ldo, en los s istemas de lenguaje ps icoanal1 

tico que se esti!l actuando en niveles de tipo semántico o pragmático, obstacul izando

de esta manera todo el proceso de racional ismo cientffico y emptrico que debiera te

ner un lenguaje contextualmente válido. 

El término subl imeciÓn es ya un desacierto de Freud puesto que 10 considera CQ 

me un proceso depurativo de tipo moralista, en una sociedad victoriana que critica

ba en forma ,'básica las diversas formas de Creatividad. 

Se comprende y justifica su actitud, por la posici6n social a'la que estaba 11 

gado, no obstante, el error y la confusi6n metodolÓgica fueron persistentes a través 

de sus escr i tos. 

ConsiderÓ primero que sólo el instinto sexual podrTa ser Ia fuente mh impor-

tante de conflictos y que un medio sano de expresarla era a través de la subl imaci6n. 

Tanto el enunciado y la hipÓteSIs como los' hechos clfnicos estaban expresados

en forma equIvoca: no sÓlo existTa el instinto sexual; sino también el agresivo, y

su descarga en el proceso de subl imaci6n no representaba una depuraci6n' de actos V4 

lorados, con ausencia de represión (conceptos que indicaban una apreciación parcial 

y pragmática) ademlls los enunc iados y la hipOtes is no se poaTan comprobar en hechos 

cl1nicos (sino se desforma ~ priori su intencional idad). 

Las teorlas sobre la subl imación, estuvieron desde un principio adornadas con-
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super estructuras valorativas y ~rocedentes para un buen método cientffico; eso ya

lo señalaron otros autores pero cayeron por seguir a Freud en errores metodológicos 

aOn ~s graves. 

Considera que los conceptos de Freud y continuadores sobre ~subl¡mación. 50n

erróneos en sus aspectos estructurales, son obscuros en sus sistemas. 

No está de acuerdo el Dr. Otan Infante con que la definición de los actos hum~ 

nos estén catalogados como m~s instintivos o menos instintivos. 

Los actos humenos tienen diversas modalidades de expresi6n, pero estan carga-

dos en esencia con unmismo tipo de energfa (1lamese sexual o agresiva). 

Tanto es instintiva una creación estética como el trabajo cotidiano o un acto

sexual; todas estan condicionadas por un tipo de enefgfa, que es la energfa vital -

con diversas modal ¡dades. 

·La experlencJa c'fnica dem~estra que se puede expresar agresi6n en el amor, en 

una pelea, tanto como en una creaci6n artfstica (que a veces no tiene nada de subll 

me), o bien que la sexualidad o libido se puede expresar en el entusiasmo o fervor

pict6rico, como en la constancia por el amor, o como la actitud altrul.sta. 

El que existan formas de expresión instintivas genital, no implica que sean 

~s instintivas o ~s sexuales que las otras con diferentes canales de expresi6n 

las dos son b~sicamente Instintivas. 

Pienso dice el Dr. 01az Infante que no existe conducta del Yo que se mueva con 

energla neutralizada (como decir energ1a muerta o no enefg1a) Y menos aOn que exis

ten sistemas en el aparato pstquico que a manera de un hombre antropomorfizados se

carguen de energfa y hagan pactos entre s1 para actuar en forma determinada. 

Apart~ndose un poco de la crftlca y reconociendo que en ella na faltado consi~ 

tencia y amplitud pone a co~sideraci6n sus puntos de vista sobre el problema. 
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Pienso dice el Dr. Dfaz Infante, que con el nombre de creaci6n estética se de-

ben describir las actitudes humanas que expone valores de belleza. 

Que esa conducta es una de tantas funciones del género humano, movida fntegra-

mente por un. motor instintivo que da, tanto energfa de modal idad sexual o agresiva -

y que tiene un modo especial de plasmarse; hechos estéticos aprendidos. canal izados

y acogidos en un ambiente social. 

L3S formas de creación estética pertenecen a una amplia gama de conductas crea

tivas manifestadas en 105 diversos centros de actividad y de trabajo. 

Que la func iOn creadora de arte es un proceso antmico que expresan el hombre -

considerado en su total idad como una unidad impulso, de trabajo y de real izaclOn den 

tro de un marco conceptual de valor estético. 

Que los valores estéticos se aprenden desde la temprana infancia y en un contr

nuo proceso de aprendizaje y actividad durante toda la vida. 

Que para realizarlos es requisito fundamental la habilidad estética, heredada -

genéticamente e impulsada por procesos tempranos de IdentiflcaciOn y expresados en -

un ambiente propicio para la expresi6n de destino. 

Hay diversos mecanismos que Inducen a la creación artfstica, entre los que ten~ 

mas como ~s importantes Jos originados por ansiedades expresivas, angustia por la -

muerte, etc. 

Se ha de tener presente 51, que para que todos estos hechos anteriormente expue~ 

tos lleguen a ser un verdadero hecho cientffico necesita Indiscutiblemente su comprQ 

baci6n cl1nica. 
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LA SUBLIMACION EN EL ARTE 

La expresión de los instintos le ocas¡·ona al niño o al ambiente cultural una s~ 

rie de confl ictos, no pudiendo manifestar su agresi6n en forma abierta, no satisfa-

cer su libido en forma perenne por las constantes frustraciones impuestas por los p~ 

dres a la sociedad, y que le hacen controlar derivar o transformar esa energfa, apar~ 

ciendo mecanismos psicol6gicos que suprimen los instintos como la represión, o bien

mecanismos de transacción como la proyección, y mecanismos creadores como la SUBLI~ 

C ION. 

Se ha definido la sublimaci6n, como la desviaci6n de la energfa de los impulsos 

1 ibidinosos o tanáticos hacia un fin socialmente Otil, ni sexual, ni destructivo. 

Al disecar un poco esta definición, recordemos que en psicoanalfsis el término

sexual no indica exclusivamente genitalidad, como existe en el adulto, sino manifes

taciones instintivas que tienden a encontrar un equil ibrio placentero o de bienestar 

en el sujeto y que se encuentran desde el nacimiento. Ast el niño trata siempre de -

que, la relación con su madre sea permanente o de que se reporta el bienestar que le 

produce. el estfmulo de determinadas partes del cuerpp (boca, piel, uretra, ano, etc.) 

estos impulsos que se. llaman. pregenitales al llegar á la adolescencia ya la etapa -

genital, son util izados para funciones procreativas y para relacionarse con un ser -

querido; pero en el infante· no tienen estos instintos las vfas de derivación que el

adulto y se ve precisado a util izar mecanismos de defensa para estabil izar sus emo-

ciones y canal izarlas. Por ejemplo: sabemos que el niño tiene durante una determina

da época en espec ial pred i-Iecc i6n por la defecac ión, por sus excrementos, que inclu

so juega con ellos pero inmediatamente la madre respondiendo a un factor cultural e¿ 

tablecido lo corrige, lo regaña, lo reprende y le enseña que debe tener repulsión a

los excrementos, finalmente ese niño le toma aversión a la suciedad, se vuelve I im-
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pio y controla bien su esffnter analo El niño desarrolla una especie de reacción cou 

tra la suciedad y como conse~uencia tiene un gran cuidado por la limpieza, lo que -

puede extendersé o desplazarse hacia actividades sfquicas no relacionadas con la lim 

pieza de aht puede nacer el deso de ser un pintor de hermosos paisajes, en esta actl 

vidad desembocarfa asf entre muchas otras la reacción contra la suciedad que ha pro

vocado la primitiva tendencia a jugar con heces, reacción que se ha expresado en la

bOsqueda de hermosura y de pureza. 

Tambi~n el niño presenta deseos de incorporaciÓn oral y destrucciÓn canibal1stl . 

ca, qúe por restricciÓn de la madre y de su cfrculo famll lar los reprime; pero siem

pre s~ expresará la agresiOn, unas veces como impetuosa enfrentarse a la vida, otras 

como competencias atléticas o cientfficas o como en ciertos tipos de pintura moderna 

en que es patente la expresiÓn de tragedia, pesimismo y muerte como una expresiÓn -

plástica de fantasfas agresivas, o en otras ocasiones y por desgracia esa descarga -

es directa hacia sus semejantes o a sf mismo. 

Al manifestar 10 anterior tal vez desconcierto a distinguidos lectores que ima

ginan· el arte como una expresiOn pura y blanca d~1 espiritu humano y muy aislada -

de los bajos procaces ¡ntintos sexuales y agresivos. 

El psicoanálisis tomando una postura cientTfica, imparcial y realista en la bQ~ 

queda de la motivación de la conducta, ha encontrado por numerosas observaciones del 

niño, del adulto, de los enfermos mentales, en las culturas primitivas y sobre todo

por anál isis de artistas qu~ factores inconscientes relacionados con la forma en que 

desarrollan sus instintos durante la infancia ocasiona su vocaci6n y su motor creador. 

No sOlo la subl ¡maclOn atañe al arte, sino toda funci6n creadora, constructiva

y socialmente Otil y daré un ejemplo de como un instinto agresivo se puede transfor

mar en actitud permisible y util itaria: es comOn observar que algunos niños pueden-
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derivar satisfacci6n en actividades crueles, hiriendo animales, plantas, etc., en 

años posteriores el joven reaccionará contra la cruda expresiÓn de esta tendencia y. 

buscará actividades que, en otras cosas constituyan simultáneamente su expresión más 

o menos 'Indirecta, y la formación de reacci6n escogiendo as1 prop6sitos socialmente-

adaptados y Citiles al niño; llegará a ser por ejemplo c¡"rujano, dentista,.o veterina. 

rio o en las actividades correspondientes encontrará variados tipos de satisfaccio--

nes pero entre ellas participará en alguna medida la tendencia primitiva mencionada. 

El estudio profundo de una persona nos dará la clave tarde o temprano de cuales 

son los motivos inconscientes que originan sus actividades, su oficio o su profesión. 

Ya no parece dudoso que lo que un hombre ha experimentado durante su infancia -

o niñez pueda influ1r, como tema recurrente en sus procesos de pensamiento, sus sue-

ños y sus creaciones art1sticas. 

Ei material psicoanal1tico nos permite señalar la interaclÓn de factores que ha. 

cen que un individuo se dedique a la pintura, otro éL la danza, la 1 iteratura, la mO-

sica, y se puede decir por qué prefiere uno la acciÓn, el otro la contemplaci6n, etc. 

y el por qué escogiÓ la ciencia u otro el arte, ya me he referido a que el escultor-

o pintor pueda sublimar tendencias de tipo anal y desligarse de estas compulsiones -

en el momento de la real izaciOn plástica, mejor dicho no se da cuenta de sus tenden-

clas cuando pinta o escúipe. 

Recuerdo un incidente platicado por un pintor en una de sus hijas que tiene en 

" la actual idad cuatro años, desde hace dos siente un gusto particular por jugar con -

tierra o arena, va al jard1n o está simplemente en la calle sin preocuparse de las -

normas sociales se agacha y hace cerritos de arena, agujeritos, etc. también le gus-

ta mucho jugar con plastilina y hace como un año al enseñarle tierra de colores y Pa 

sar por los ocres, tierras, sombre y demás, decta riéndose de buena gana "mira papá 
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esa es de color caquis" asT pasa seis meses en que cuando comenzaba a jugar con col2 

res, reta y decfa ese es color caquis, tomaba los colores con su pincel, y particu1iL 

mente los caf~s los que manipulaba, despu~s ya no decfa nada, solo se reta •••• y ju~ 

gaba y su papd espera que al dejar de reirse sOlo le quede el gusto por jugar con C2 

lores. Pienso que con este ejemplo, puedo mostrar como evolucionan las actitudes del

niño, y como el instinto parece que se desliga de un objeto censurante y se desplaza 

a uno aceptable y permisible, el deseo de tocar la tierra ya es un desplazamiento 

del placer original que le despiertan los excrementos despu~s los ,colores ocres Y CA 

f~s le recuerdan las heces y su sonrisa es por remembranza de situaciones placente-

ras anteriorés, pero ahora si le es permitido jugar con 10 que para ella simboliza -

excremento, para despu~s pasar a la sola atracciÓn de jugar con los colores emplean

do la sublimaci6n. 

Hay otro ejemplo de sublimaci6n y es sobre las tendencias bisexuales se dice 

que cuando Edison,era un niño pequeño desapareció una vez de su casa y después de al 

gunas horas fu~ encontrado sentado sobre unos huevos, tratando de empollarlos. 

Aunque no podemos afirmar con precisión, el significado intimo que tuvo Edlson

para hacer eso, si nos sirve este ejemplo como ilustraci6n de deseos femeninos de t~ 

ner un hijo, observando en la general idad de los niños, y que en años anteriores es

te deseo puede expresarse en la producci6n de diversos hijos simb61~cos, que pueden

ser 105 edificios del arquitecto, las estatuas del es~ultor, los libros del escritor 

y en el caso de Edison los numerosos hijos-descubrimientos legados a la ~umanidad. 

Este ejemplo de sublimación pone de rel leve la Importancia de los sfmbolos para 

la util izacl6n de -un impulso primitivo, y su transformación en actividades altamente 

desarrollados. 

Existen en el complejO mecanismo de la sublimación la sustituci6n o:reemplazo -
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de un objeto por otro, el desplazamiento etc. para dar la forma de expresiOn artfstl 

ca. 

Entre los artistas se encuentra él hecho de que con su creaci6n busca una auto-

gratificaciOn de "imagos" imágenes o hechos infantiles que son ans iados por él, Y e.a 

tos imagos forma la semilla que constantemente revive la ansiedad creadora. 

Se sabe que el mOsico se recrea en un mundo de sonidos, ritmos y melodfas y que 

,esas sensaciones son remembranzas de los arrullos maternales de la secuencia, y rit-

mo de voces recibidas en su infancia y de toda una situaci6n afectiva infantil Ilga-

da a sonido y ritmo. Se ha estudiado que el poeta y escritor captaron las palabras,-

de la voz y el lenguaje de sus padrep en épocas tempranas y que en sus versos, cuen-

tos y leyendas están plasmando Jos temas infantiles prop'ios, ya veces claros pero -

generalmente disfrazados, pero no hay que pensar qUe por el hecho de señalar diver--

sas motivaciones concretas de la conducta del artista pretendo poner normas rfgidas-

y pautas arbitrarias para catalogar a los pintores, escultores, mOslcos y poetas, s~ 

lo he querido dar ejemplo para ilustrar los diversos mecanismos sfquicos que se po--

nen en juego durante su trayectoria vital; sOlo un psicoanálisis personal nos puede-

definir qué tipo de subl imaciOn empleO; pero eso sf, en todos los artistas existe un 

deseo de revivir en forma constante el proceso desublimaci6n, el Impulso creador le 

es repetitivo y esto obedece a que el artista tuvo una intensa y gran frustraciOn 

que origina una avidez por conseguir aquella satlsfacclOn perdida y que produce una 

fntima sed de creación, o dicho de otra manera revive en sus obras sus traumas in-, 

fantiles tratan?o de reivindicar hechos pasados. 

El artista es un ser frustrado que tiene un componente vocacional particular, -

en que lo genftico juega importante papel, yen que las identificaciones personales-

y ambientales participan en su inel inaci6n est~tica y en que ademAs de lo anterior -
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los hechos educativos de los primeros años contribuyen a la formaci6n fntegra de su

personal idad. 

Es frecuent~ encontra~ entre los artistas antecedentes de vocaciÓn creativa he-

redados de un progenitor o familiar y sabemos que hay pueblos con magnffica disposi

ciOn estética, en los que fácilmente germinan las enseñanzas de maestros pintores, -

mOsicos o escultores, o simplemente se ve que por todos sus poros sale una sensibill 

dad poética que indudablemente está plasmada en sus genes. 

El ejemplo de un padre artista produce un impacto directo sobre las actividades 

del niño que lo toma de modelo en sus juegos y fantasfas y que io conducen a los pr~ 

cesos de identificaciÓn por los que pasa para integrar sus normas de conducta. 

De la misma manera acontece con los niños que viven en ambientes arUsticos y -

observan desde pequeños las actividades de familiares o amigos artistas. 

Todo lo anterior se puede favorecer si en sus normas educativas hay especial -

atenci6n en fomentar sus aptitudes creadoras de tipo artfstico los padres o maestros 

pueden ser simples aficibnados a la buena mOsica ya la literatura y con esto dan -

oportunidad para que el niño capte como sus padres o educadores el buen gusto refin4 

miento estético. 

En el proceso formativo de la personalidad del artista es dlf1cil que todos los 

requisitos anteriores coincidan, sabemos que todos hemos tenido frustraciones en la

infancia, que tenemos algún pariente artista que ha existido en nosotros parte de -

educaciOn estética, durante la niñez y sin embargo no todos somos artistas y se re-

quiere de la armon1a de todos los puntos mencionados para dar este tipo de vocaciOn

y todavta nos queda una complicaciÓn mayor "no todo el que tiene vocaciÓn artfstica

llega a hacer arte", Aquf se enla¡:a el ps icoanSl is is con la 6tiea y nos preguntamos

por qué un sujeto con vocaci6n no llega muchas veces a hacer arte? 
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El arte tiene sus valores .especiales, tiene sus principios est~ticos, esta val~ 

ración es muy especial, apegada a pa~rones universales, a veces cambiantes con las -

ápocas, con las naciones, con las estructuras y con los estratos sociales; pero creo 

que tiene una parte medular, básica que va perdurando y tamizándose a través del 

tiempo, hasta darnos la obra de arte en la que ya el sujeto no cuenta más que en fo~ 

ma anexa. 

Es en si la obra de arte lo que vale y perdura por si sola. 

Para que una persona con vocaciÓn artfstica haga una obra de arte, necesita II~ 

nar todos los requisitos de técnica de la obra artfstica, los lineamientos de expre

sión, los matices más depurados de la técnica de factura, necesita saber la buena CQ 

cina en la pintura, las disciplinas rfgidas del contrapunto y de la armonta, o nece-

sita saber la técnica indestructible del soneto y aOn asf es diftcil que se haga ar

te puesto que con ios anteriores se puede caer en un frfo academlsmo. 

e 
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OMNIPOTENCIA Y SUBLIMACION 

La experiencia clfnica nos muestra que en ciertos pacientes, fuertes tendencias 

hacia la omnipotencia existen sirnulUneamente con cierta capacidad de sublimadOn. -

El problema que se plantea en el siguiente caso es cuAles son las relaciones entre -

los dos fenómenos, omnipotencia y sublimación?, 

En su trabajo sobre lIe-tapas del desarrollo del juicio de la real idad ll
, Ferentzy 

describió el fenOmeno de la omnipotencia como un medio que el nlno utiliza con el -

propOsito de controlar los objetos que 500 de Importancia vital para su subsistencia. 

Pero en ese estudio Frenczy no establecfa aOn diferencia entre objeto externo y obj~ 

to Interno. Los trabajos de M.~lei~ y sus dlscfpulos aclaran mas profundamente el f~ 

nOmeno de la omnipotencia, atribuyendo una mayor importancia a los objetos introyec

tadas por el niño durante los primeros anos de vida. Asf Paula HeJman dice: "mien--

tras en la realidad el niño es completamente Indefenso y depende de la madre para la 

manutención de la vida, en la fantasta asume una poslciOn de omnipotencia ante sus -

objetos estos le pertenecen, forman parte de ~l, viven exclus ivamente para I!I". 

Correlativamente con ese desarrollo de la omnipotencia, va surgiendo la nega--

ción de la real idad, segOn afirma Paula Heiman: 

"1'1 niño aOn no reconoce a los objetos, pues su .capacidad de percepciOn se desA 

rrolla en forma gradual. Sin embargo el niño niega parcialmente, por razones ps¡col~ 

glcas, aquello que percibe mediante la omnipotencia y la magia", 

y S. Isescs dice: 

"El niño siente la amenaza de la p~rida completa de todo cuanto desea y necesi

ta, si no pudiera controlar a sus objetos, de modo de. poder realizar sus deseos agur 

y ahora". 

Enfocando ahora el fenOmeno de la subl imaclOn, recordamos cierto trecho del tr~ 
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bajo de Freud sobre "el ello y el yo", donde expresa la idea de que quiz!!s el requi

sito para la subl imación fuera siempre una transformación de la libido objeta] en II 

bido narcisista; en otras palabras, la sublimación serfa necesariamente la renuncia

ya sea voluntaria o impuesta, al objeto amado. 

Tal renuncia estimula la agresión y el odio contra el perdido objeto, y en con

secuencia, sentimientos de culpa e impulsos restitutivos. 

En su trabajo sobre la sublimación, Paula Heimamm declara: 

"El impulso a restaurar es el factor m!s fundamental en la sublimación. Si los

sentimientos de culpa y angustia son muy intensos, interfieren en el funcionamiento

del impulso a restaurar, porque conducen a la utilización de mecanismo de defensa y

de control ml!gico de los perseguidores internos". 

Bas~ndonos en esta formulaciOn de Paula Heimamm podr1amos decir 10 siguiente: -

el sentimiento de omnipotencia puede desarrollarse en dos direcciones opuestas: 

Omnipotencia constructiva igual subl ¡maciOn y, omnipotencia destructiva. 

El material cl1nico elucida los factores esenciales que determinan el desarro--

110 de uno'u otro tipo de omnipotencia, Tales factores nos parecen susceptibles de -

describirse a51: si el, objeto introyectado durante los primeros años de vida es bue

no y por 10 tanto estimulador de la libido, de 105 sentimientos de amor y de afecto, 

el niño idealiza a su objeto interno y tambi~n al externo, y la identificación con -

ese objeto bueno 10 lleva a sentirse 'omnipotente. En realidad, este proceso de in-

troyecciOn y proyecciOn no es tan sencillo. La madre no puede ser siempre buena, ~-

puesto que inevitablemente'deber!! tambi~n castigar al niño, éste reacciona con cri-

sis de odio y agresividad contra la madre frustradora. Este conflicto entre amor y 

odio ocasiona segOn M.Klein una situaci6n peligrosa: el niño teme destruir con su 

odio, no 5010 a la madre mala como también a la buena. Ante esta po&ición depresiva-
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el niño intenta defenderse mediante la idealización de la ~dre buena. Si dicha ide~, 

lizaci6n se logra por 10 menos en forma parcial, el niño se sentirA omnipotente en -

el sentido constructivo; mostrarA auto-confianza. bienestar intimo y desarrollarA c~ 

pacidades d~ sublimación. La introyecciOn de un objeto bueno. hace al niño autosufi

ciente, independiente y alegre, y capaz tambi~n de adaptar mAs tarde el objeto idea

lizado al objeto real. 

Si al contrario, los primeros objetos lntroyectados, fueran aparecieran ser mAs 

frustrantes que satisfactorios, incrementando por lo tanto el resentimiento, el odio, 

la agresividad, el niño sentir1ase amenazado por sus perseguidores (internos yexteL 

nos). 

Como consecuencia de su angustia y sentimientos de culpa pues el niño aumenta -

la maldad de los objetos mediante la propia agresividad, desarrollarfa una omnlpoten 

cia destructiva, para poder defenderse de los perseguidores, En este caso resultarfa 

inhlbidala capacidad para la subllmacl6n constructiva. 

Naturalmente nos encontramos en nuestros pacientes uno de estos tipos de omnlpg, 

tencla en forma exclusiva. 

S610 en la paranoia, se manifiesta la destructividad pura; y en la mania el pa

ciente pierde de tal modo el juicio de la real ¡dad que se cree omnipotente en el sen 

tido constructivo, aunque a decir verdad, no sea capaz de ninguna actividad construk 

tivao sublimatoria. 

El material cl1nlco de distintos pacientes present6,además otro factor que par~ 

ce importante en la formación de la omnipotencia constructiva; la IntroyecciOn de dos 

objetos buenos de ambos sexos; En el trabajo de Freud sobre "un mundo infantil de leQ. 

nardo Da Vinci" encontramos la siguiente frase: todas las imAgenes hemafroditas de -

dioses, podrlan expresar la idea de que solo de la uniOn de 10 masculino y 10 femenl 
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no puede resul tar la perfecciÓn divina". 

Este proceso de introyecci6n de ,dos objetos buenos, uno mascul ¡no y otro femenl 

no, explica al parecer, el hecho de que ciertos pacientes que sufrian depresiones, -

angustias, etc. fueron aOn así capaces de realizar verdaderas sublimaciones en el -

campo profesional o personal afectivo. 

Otros autores encuentran en sus experiencias cl1nicas que algunos de los pacien 

tes con tendencias fuertes de omnipotencia y al mismo tiempo capacidad para la subll 

maciÓn. 

Al tratar de explorar la relaciÓn entre omnipotencia y sublimaci6n parece que -

en los objetos primarios introyectados es encontrado más bueno que malo. 

Esta ayuda despu~s de renunciaciones, To build o fuente de sus propias confiden 

cjas, una capacidad para sublimar., Combinada con un sentimiento de omnipotencia que

pide ser llamada "~onstructiva". Si por el contrario, los primeros objetos son más -

malos que bueno aparecer'n con un carácter destructivo de omnipotencia y puede inteL 

ferlr el desarrollo de la capacidad de subl imaciOn. 

El autor pone una segunda hip6tesis en discusi6n: 

Si dos objetos primarios buenos de ambos sexos unidos en amor como uno y otro -

son introyectados, el desarrollo de la omnipotencia constructiva parece estar logra

do. Puede ser el padre o la madre o uno de los padres que es seguido por el niño e -

imitado en sus interrelaciones con asibling del sexo opuesto. Estas dos hip6tesis -

pueden ser ilustradas por algunos casos de material cl1nico. 
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JAQUECAS Y PERTURBACIONES EN LA SUBLlMAC!ON 

Un médico cirujano de 28 años, sol icit6 el tratamiento psicoanalftico buscando

la curación de un cuadro de jaqueca oftálffi'lca que sufrfa desde los 16 años de edad,

pocos meses después de la muerte de su madre. Se encontraba deprimido por el abando

no de K; su amante, y este estado anfmico agrav6 su cuadro jaquecoso. Ten 1a una per

sonal idad manifiestamente obsesiva y numerosas fobias la principal, relacionada con

los viajes. 

Después de tres meses de cinco sesiones semanales suspendi6 su tratamiento lo-

granda algunas modificaciones en el cuadro en que presentaba. 

NaciO en Provincia, primogénito de una famil la de cuatro hijos, después de él -

naci6 una hermana y dos varones. Con el Oltimo, diez y seis años menor falleci6 su -

madre por compl icaciones puerperales ligadas a infección vesicular aguda en una antl 

gua 1 itías is bil jaro 

La personal ¡dad m~s fuerte era la del padre, carácter obsesivo con un alto sen

tido del honor y del deber que desde muy temprano trató de inculcar a su hijo. La m~ 

dre dedicada por entero al hogar, se sometfa al padre al que admiraba y tem1a. 

Desde su nacimiento, el padre decidió encargarse de su educaci6n. Su padre 10 

form6 "como s i se hubiera metido dentro de t!ll", hablaban entre sI como 10 harfan dos 

adultos, se sent1a orgulloso y trat6 siempre de no defraudar en nada a su padre. Se

describe como un niño moderno, ser io y lleno deproblemas. Ahora adulto prensa tam--

bién que es esclavo del deber y del reloj, jaquecoso y cumplidor. 

Es escrupuloso en el cuidado de su ropa y objetos personales, su ropero parece

el de una señorita, pero aunque le complaceda desordenarlo no puede trans i9i r. 50Y-

como dos personas en una dec1a -mi lado derecho serio cumpl idor, escrupoloso; mi la-
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do izquierdo despreocupado, intranquilo, quiere huIr y escapar del deber pero sufre 

jaqueca. 

El recuerdo mas bello de su vida, que jam~s olvidará, fué el de un paseo en baL 

co, solo con la madre, en unas vacaciones de dos semanas. Fueron días dichosos de 11 

bertad y de amor. 

Cuando duele su cabeza, el recuerdo de estas escenas parece aliviarlo, al ha--

blar de su madre se emocionaba y se ven sus intentos de ideal izar su imagen "como si 

después de su muerte todo 10 de ella hubiera sufrido una purificación". 

El panorama de su ambiente famil iar nos enseñó la intensa fijación a sus amigos 

infantiles y 10 cual resultó de su complejo edípico. Por un lado, ideal izando a la -

madre t'rata de alejar su apetencia erótica hacia ella pero mantiene su unión, y, por 

otro lado, el resentimiento pasivo al padre, con encubrimiento total de la agresión, 

la primera jaqueca se presentó pocos meses después de la muerte de su madre. Desde -

entonces se repite, sin modificaciones pero variando sólo en periodicidad e intensi-

dad. 

Durante el primer año fué intensa y frecuente, hasta tres veces por semana, Los 

sfntomas eran: inestabil idad emocional con tendencia a la ira, pesadez cef~l ica, y -

dificultad a la ideación. Fenómenos neurovegetativos variados, como sudoración, náu

seas y tendencia a la 1 ipotimia. Inmediatamente antes, escotoma centellante del ojo

izquierdo y fotofobia que se presentaba rápidamente y con gran intensidad en la 

vista izquierda; al final de la crisis tenIa vómito. 

Debido a la cefalea, sus estudios y en general toda su vida se hizo muy penosa. 

Decidió estudiar medicina como recuerdo de la madre muerta y con la idea de ser un -

buen médico que salvarla muchas vidas. La elécción de la cirugía, en la que ha logr~ 

do buen éxito profesional, obedece a las mismas motivaciones de recuperar en un acto 
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Los relatos sobre su madre, se confund1an con las descripciones de K., a la 

que cariñosamente llamaba "madrecita" pronto se hizo consciente la identificación de 

ambas, y la simil itud 'de.sus reacciones o la pérdida de K, ya la muerte de su madre. 

En las dos situaciones sintiO que algo morta dentro de él que jamás podría recuperar. 

Trataba de ideal izar acá, como defensa para no ver la agresi6n que originO su -

partida, pensaba que sus éxitos profesionales en un alto porcentaje se le debieron a 

ella y sehabfan entendido tan bien que jamás se imagln6 seguir adelante sin ella. 

SOlo entonces pudo comprender, cOmo en la pérdidá de K, revivía efectos relaciQ 

nados con la pérdida de su madre que se sumaban a su dolor. 

RelatO a continuación detalles de su vida sexual con K, y viO que en su temor -

de quedarse solo, se encubría la poca confianza en su potencia sexual, y su incapacl 

dad afectiva para ligarse a alguien. 

Se hab1a adaptado a K, después de un período de intentos angustiosos en que ll~ 

96 a faltarle por completo la erecciÓn. Otras veces tenia eyaculaci6n precoz, K, le

alent6 con su carácter maternal protector para seguir adelante. En el principio de su 

vida sexual, sufrió graves crisis jaquecosas, K. tomaba el papel de una madre que 

consuela y mima a su hijo y ~l se dejaba llevar como a un niño. 

Estas cualidades y la eficiencia en el trabajo le ayudaron a vencer sus inh.ibi

ciones y lograr una buena actitud sexual satisfactoria. Esta relación que duró varios 

años le ayudO a progresar en su profesión mejorando manifiestamente sus jaquecas que 

solamente se presentaban ante competencias profesionales. 

Se ve bien, como K, imagen sustitutiva materna con la que se permitfa una ade-

cuada vida sexual, mejora el cuadro general, impul5~ndolo al logro y consol idaci6n-

de buenas sublimaciones. 
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Profundizando más la angustia al abandono ocultaba numerosas fobias. 

SuponTa que sus pies enormes eran objeto de burlas y siempre trataba de ocul-

tarlos. El hueso del empeine muy alto le impedia usar un calzado elegante. El pié -

grande no correspond1a al tamaño pequeño de su pene y esto le angustiaba. Está per-

diendo el pelo, y si llegara a la calvkie se mataria disparándose un tiro a la cab~ 

za. Tem1a perder sus dientes. Las prótesis dentarias las rechazaba. Siempre deseó t~ 

ner suficiente edad para actuar como adulto, ahora teniéndola se percataba que sus -

inhibiciones eran el único impedimento. Trataba de ser autoritario y serio, para en

cubrir su timidez, pero siempre dudaba si en su ausencia, comentarTan con burla sus-

defectos. 

Cuando se hizo consciente que estas inhibicione~. tenian el significado incons

ciente de la castraciOn, ligándolas a la angustia de poner a prueba su capacidad de

erecciOn,propicio con este material relacionado con su vida sexual infantil. 

Jamás pensO contar estos secretos y se sent1a deprimido y humillado frente al -

anal ista, yen las sesiones aparec1a la jaqueca como castigo por la culpa. De muy nI 

ño escuchaba el coito de los padres, una vez prendiO la luz y suponiendo que se ha-

cian daño, le pidiÓ llorando que se calmaran. 

Hasta los siete años padeció enuresis, ligadas a fantas1as Sado Masoquista Ure

trales. 

En la actual ¡dad, durante el coito, sentfa ardor y cosquillas en la uretra que 

algunas veces se extendTa a todo el periné, culpaba a estas sensaciones de su eyacu-

1 aciÓn precoz pues to que 10 ob 1 ¡gaba a moverse como rascándos.e. Junto a es te mate--

rial recordO que cuando montaba a caballo, los golpes de la silla durante el galope

le producian id6nt1cas sensac iones que le hadan llegar al orgasmo. De muy pequeño -

jugaba con su pene, y sentTa grandes remordimientos (mordeduras en la uretra) y te-

mor al castigo de Dios. Para permitirse el placer, hacla compl rcados ceremoniales --
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obsesivos. La primera eyaculaci6n le angustió pensando que se hab1a ocasionado grav~ 

daño. HablO luego de una extraña práctica masturbatoria de fuerte contenido rnásoqui! 

tao Con una argolla de madera de una cortina del cuarto de sus padres y que se adap

taba al pene, acostumbraba masturbarse. Por las noches robaba la argolla y en las ma 

ñrtnas la restitu1a. 

En una ocasi6n su pene quedO aprisionado con edema del grande y dolores punzan

tes, ante el temor de pedir ayuda a sus padres, tir6 de la rueda lesion~ndose doJorQ 

samente. Se hizo relación de este dolor con el de la jaqueca y él viO inmediatamente 

que la mitad de su cabeza punzaba idénticamente al glande en aquella ocasión. 

Las asociaciones en relación con la argolla señalaron que ella representaba a--

la madre y el robarlas significaba sustraerlas al padre él. Era un acto masoquis-

ta, puesto que una rueda s6lida que oprime el pene, en un Joven no masoquista serta

un instrumento de dolor y de tortura, como efectivamente se vi6 cuando su pene qued6 

aprisionado. Quiere esto significar, ante sus deseos incestuosos del cohl,to, con la 

madre, se interpone el padre castrador y prohibidor, él se somete pasivamente a la 

amenaza, agrediendo sus genitales como supone e.1 padre lo agradaría a él. 

Por estos dtas se presentó una buena oportunidad profesional operando colesistl 

tis calculosa a la esposa de un alto funcionario. Sus angustias antes de la opera--

ciÓn fueron graves, tem1a cometer una falla y asesinar a la mujer. 

Al operar tenra que hacerse la. fantasía de que operaba un cad~ver de 10 contra-

rio tem1a que su mano transformada en asesina matara en lugar de curar. Siempre huy6 

de operar ves1cula y esta vez pensó pasar el caso a un amigo y actuar él como ayudan 

te. A todas estas sesiones ven1a con jaqueca que interpretaba como el compromiso pr~ 

fesional a que estaba avocado. 

Expl icaba sus temores as1: su mano derecha, especial izada. habil. formal y se-
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ria, pod1a desobedecerle y'quedar a merced de su mano izquierda mala y jaquecosa, ya 

que la invernación venta del lado izquierdo del cerebro. 

Basados en el conocimiento anterior del significado inconsciente de su masturb~ 

ción con la argolla. se pudo interpretar su temor a callar como un acto de someti--

miento masoquista al super Yo prohibidor paterno por sus tendencias edlpicas mater-

nas yen igual sentido comprender el significado de la jaqueca. 

La operaci6n significaba para su inconsciente, la separación de la madre muerta 

en un coito pleno que requerfa la realización exitosa del acto quirOrgico. Venfa e~ 

te a equivaler al coito con la madre. que como viO en su recuerdo del paseo en bar

co, significaba para ambos 1 ibertad y vida. El temor a matar, era ~s bien el miedo

a que soltara el bisturf de su mano (por ejemplo a causa de Uh desmayo por el caior

de la sala de operaciones)Y~-este. al caer les ionando al paciente, 10 matara. 

-Evidente simbol izaciOn de ~u desconfianza a su potencia genital reparadora sim

boliza en el bisturf que se cae, el pene flacio y en la herida torpe, la incapacidad 

de darse vida y sustitufr a su madre. El sometimiento al super Yo, que por un lado -

exige y por otro prohibe aparece simbol iza<lo en el temor de que su mano derecha su

bl imada para dar vida, fuera perturbada por el lado _izquierdo, parte muerta y castrª

da de su personal idad. 

La fantasla de operar un muerto, no pudo ser esclarecida, pero hipotéticamente 

puede explicarse como un intento de engaño al super Yo prohibidor, para reálizar a

medias la aproximaci6n sexual con la madre. Es an310go al significado de la mastur

bación con la rueda; que teniendo significado materno representa a la vez el casti

go castrador del padre. Con estas interpretaciones se decidió a operar y pudo 10-

grar e~ito, pEro al terminar el acto quirOrgico se insta16 la jaqueca que dur6 vein 

tlcuatro horas. 
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El anSlisis de este ataque demostrO como el sometimiento masoquista al padre _. 

que castiga su cabeza como desplazamiento de abajo acarriba del pene por la permi--

si60 del coito con la madre. Un sueño siguiO a la interpretación "ve una cama, en -

ella K acostada con su- esposo. Dos personas' se le acercan y le hablan de un preseL 

vativo, una especie de aparato de yeso; le piden que se 10 prueben, lo ha pensado -

que puede usarlo con K pero recuerda-que no tiene nada con ella. 

Luego tiene que probarle con una desconocida que resulta ser la señora operada 

de ves1cula". 

El aparato de yeso le recuerda la argolla, un aparato de consolidaciOn de frac

turas. Las prOtesis y el temor a la cafda de sus dientes, sus asociaciones 1 igadas -

al temor de la castraciOn. 

A-K, la asocia con su madre. El esposo le hace pensar en su colega X, actual -

amante de K, médico exitoso de unos cincuenta años que siempre le infundió respeto y 

sometimiento y al que ahora sentfa odio por alejarlo de K, la figura de X, represen

ta claramente un subrogado paterno. la parte final del sueño, reproduce la misma si

tuación pero gracias al simbolismo de la madre GOmo la enferma operada (la madre pa

deda colescistitis calculosa) que a la prohibiciOn del _coito en su paciente respe

tuosa y de edad, se pudieron hacer conscient~s los anteriores mecanismos ya interpr~ 

tados. En relación con las dos personas, asoció con su lado derecho e izquierdo y cS!. 

mo justamente el hombre que le daba el aparato de yeso aparec1a de este lado. El ye

so también le hizo pensar en el molde de una vagina que como castigo le obligaban a-

usar. 

Este sueño pone de manifiesto las tendencias incestuosas y las amen82as y sOme

timiento al super Yo paterno castrador. Dos sueños m~s plantea el desenlace del tra-

tamiento. 
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En uno "se veía el v~aje a Estados Unidos en barco, una hermosa mujer promete 

servirle de jnt~rprete, pero al llegar a M, le dice, que deben separarse, ella irá -

por el Atlántico y él por el Pacífico, siente angustia de quedarse s610, pero tiene 

que resignarse". 

Con el viaje recordÓ su fobia y el temor a un accidente en que podría perder la 

vida, tambi~n recordó las vacaciones diChosas de su viaje con la madre. En estas aSQ 

ciacíones se hace la conecci6n de nuevo al tema principal. El viaje como la exigen-

cía de una actitud adulta que teme afrontar. Representa también el coito con la ma

dre y los temores al desastre la amenaza de castraci6n. 

Evitando los viajes volvemos a encontrar el sometimiento pasivo a la instancia

prohibidora. 

La acompañante del sueño representa a la madre que le daba apoyo y seguridad en 

la vida. La mujer del sueño la asació con el psicoanal ista del que tendría también -

que separarse. M, representaba el lugar donde se refugi6 después de ser abandonado -

por K, el Atlántico su lado derecho, su vida', el Pacifico, tormentoso, recuerda sus

cefaleas, su lado muerto. 

Este sueño hizo pensar que podr1a encubrir el deseo de abandonar el tratamiento, 

como haciendo activamente lo que le hicieron sufrir pasivamente. El enfermo confirmO 

tal sospecha señalando que, cuando decidió analizarse se prometi6 hacerlo solo tres-

meses. 

La separaci6n de M. demostraba tambi~n que ~l dejando'el tratamiento volvfa al

sometimiento de sus tendencias negativas, representadas por el mar PacIfico, pero -

tormentoso; sus tendencias de muerte que le castigaban en la jaqueca. La vinculaci6n 

amorosa sexual con una joven, apoy6 más su decisión de dejar el tratamiento y cumpll 

do los tres meses 10 abandon6. 

El último sueño dos dfas antes de suspender el an§l isis es significativo. 
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"Va al sanatorio a vis ¡tar al Doctor J, que se ha fracturado una pierna, al --

llegar le dicen que ha sal ido. 

Realmente J. se fracturO la pierna; es un joven ~dico inexperto que debe visi

tar por compromiso. Tiene igual nombre que su analista. Asocia con el abandono de K, 

y como verla todas las tardes se hab1a transformado en un hábito cuando no la vió

más, parte de su angustia se debfa a perder la sistematizaciÓn de sus tardes. 

La pierna fracturada le hace pensar la necesidad de apoyarse en un bastÓn, el -

apoyo que encontrÓ en el analista después de perder a K. 

Finalmente su nueva vinculaciÓn afectiva terminar1a ayudándole a vencer sus te-

mores. 

Haciendo una proyecciÓn de su enfermedad en el analista logrO descargar parte = 

de su angustia y el sometimiento a la prohibiciÓn le impidiÓ continuar el tratamien

to. 

Posteriormente informaciones del propio paciente nos mostraron que pudo decidir 

dos viajes al extranjero; que perdura su uniÓn con la joven y que sus jaquecas esca

sas en un"mes, le permiten mayor actividad. 

Sus habil ¡dades profesionales quirúrgicas aparecen como sublimaciones genitales 

que están amenazadas continuamente por las perturbaciones de sus instintos de muerte. 

Una lucha confl ictual entre instintos de vida e instintos de muerte pudo ser oh 

servada entre el slntoma jaquecoso y las subl imaciones logradas en su profesi6n. 
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EXPUlS ION y SUBLlMAC ION,MANEJO DE lOS 

OBJETOS INTERNAllZADOS (ANAlISIS DE UN SUEÑO) 

la expulsión de los perseguidores plantea problemas que se expresan muy clara

mente en los sueños yen sus asociaciones yque dramatizan las quejas y dificultades 

actuales de la paciente y sus inhibiciones en la vida real y el trabajo. 

Varios elementos del sueño muestran que no puede hacer- sino una expulsión a m~ 

días, que no constituye una gran ventaja sobre la situación anterior. Algunas de 

las exclamaciones de la paciente al respecto eran: "tenia que vivir dentro de esos

animales" •.• "estoy metida dentro de la selva" ••. "no me hacfan nada pero sentfa -

las vibraciones •••• me molestaban" •.. 

~sta obligación de vivir en medio de objetos perseguidores se habla expresado

numerosas veces en relaciOn con la vida fami! iar: "tuve tanta antipatía a mi fami-

l ia .•• a mis hermanos, si fuera por mi, no los verfa nunca ••• el menor es el que m~ 

nos molesta ••• lo debo de querer si me preocupa tanto por ellos, siento una amargu-

ra en la boca y unos deseos de vomitar, pero na vomito nunca •.•• él mi hermana, yo -

digo que no la quiero, pero cualquier cosa que le pasa me vuelvo loca ••• y cOmo le

puedo decir yo a mi madre; basta! qu~ le puede importar a mi madre ahora? yo debe-

rfa sentirme libre ••. parecerfe que tengo algo dentro que tendría que sacar ••• q~e

puedo tener? antes tem1a que ese mal ambulante se localizara. El otro temor es, si

puedo 11 ega r a al 90 o no". 

Por qu~ no me puedo desprender de ellos? pregunta Carlota después de contar 

una serie de peleas con sus hermanos. Expl icó en otras oportunidades: "me siento SQ. 

la, desamparada" ... y manifiesta que pronto le vino el temor de descubrirse otra 

personal idad: i con tal que no sea peor de lo que vivf "se sorprende hab lando sQ. 

la y repitiendo casi sin pensarlo: "mañana es dema.siado tarde" y otros mOMentos; "la 
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vida comienza mañana" 

Todo esto expresa sus temores depresivos al cambio, al desprendimiento; teme -

encontrarse sola, vacfa,y que sea demasiado tarde para encontrar nuevos objetos, es 

lo que le hace dudar en desprenderse de lo que tiene. Dijo en otra ocasiÓn: por qué 

no los puedo sacar ni son todos malos? "pero son suyos" son partes suyas": "todos -

me pertenec1an a mf ••• ser§n todos mfos". 

Cuando empezO con los proyectos de trabajo, trajo una serie de sueños con pér

dida de dientes, pérdida de cabello. Tuvo una visi6n donde de pronto le pareciÓ que 

tenta una gran corte sangrando en el pecho. Es decir, que la expulsión es una pérdl 

da de objetos, necesidades a pesar de su maldad, porque teme no poder reemplazarlos, 

y una mutilaciÓn. 

Un sueño de pérdida de dientes era: soñé que perd1a mis dientes, tenTa todos -

los dientes caídos como las calaveras ••. decía: no puedo abrir la boca no puedo sa--

1 ir, no puedo vivir ahora. 

En la misma sesión, cuenta: soñé que me pegaban un balazo en la pierna. Se acueL 

da usted de la visi6n del corte en el pecho? continuamente me estoy cortando, "las-

timando. Ella misma nota con extrañeza su tono ·de voz triste deprimido cada vez que

me refiere la realizaci6n favorable de sus proyectos. 

Además. los bichos no se dejan expulsar: "tratan de acercarse a m1. •. me pare-

cfan encima de mT ••. se me pegaban a las piernas, a los brazos .•• la intenci6n era -

de venir encima de mr. "los hermanos siempre la 1.1aman para sus problemas, para cui

dar a los enfermos, resolver sus Itas amorosos. Los amigos le vienen a contar sus -

penas; es cOmo S i fuera un punto de atracci6n para las fuerzas malas", •.. 

"Ve lo que pas~? siempre me caen todos encima. No se preocupan de mi cuando es

toy enferma, pero cuando me necesitan se acuerdan todos. 

Los bichos pueden volver a agarrarse de ella, los males son "fantasmas" que 
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vuelven de noche. El padre y la madre vienen a,buscarla en sueños, siempre tiene CQ 

municaclones con ellos. Los perseguidores no se quedan quietos afuera si supiera yo 

donde depos itar mis males y sal irme corriendo" ••• corriendo m~s 1 igero que los 

"males" que corren detrás de ella por supuesto. 

S! ella escapa a esta persecuci6n se va dirigida hacia el ambiente. Ha desenca 

denado ya la serie de catástrofes relatadas en el principio de la sesi6n. La sesi6n 

siguiente habrá de revelar nuevas desgracias, más numerosas y de ampl itud. 

La sublimaci6n satisface unos de los deseos más reprimidos y más profundos de

la paciente, de sentirse envuelta de nuevo por una protecci6n materna suave yexclM 

siva de la que pudo gozar muy poco en su vida éxtra-uterina. Este anhelo quedO ma-

nifestado varias veces en la sustituci6n transferencial. 

"La siento a usted aan como algo muy mfo quiero que sea cada vez más fntimo" -

el cuarto pintado de amarillo y su sueter amarillo le daban una sensación de liga -

con la analista más ampl ia y fuerte. 

Este trabajo presenta, a través del análisis de un sueño y de los temas rela-

cionados con él, un corte del tratamiento anal1tico, de una paciente. Esta una mu-

jer que padecía de varios trastornos hipocondrfacos, de síntoma de converci6n, de -

depresiones y de dificultades en sus subl imaciones, yen sus relaciones de objeto,

expresa en este sueño un momento crftico de su an!!1 isis y de su vida. Mucho "bicho" 

y otros elementos del contenido manifiesto expresan el estado actual de sus objetos 

internal izados. El aspecto perseguidor de estos se manife,staba anteriormente en los 

mOltiples dolores de la paciente yel sueño constituye una tentativa de la paciente 

de expulsar a estos objetos y de utilizarlos en una sublimación, modificando el ti

po de control y de manejo uti! izado' hasta entonces. 

Se examina cÓmo en esta paciente la subl imación impl ica, adem~s de la expulsión 

afuera de los perseguidores internalizados, su integración en una forma armoniosa que 
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permite su control y la desapariciÓn de sus cal ¡dades perseguidoras. 

Esta integraci6n es vivida por la paciente, en la situaci6n transferencia1 s~ 

gOn el mode 10 de 1 trabajo anallt ico. 

El análisis de los afectos del sueño, lleva hacia otro tema muy inportante p~ 

ra el paciente; las vivencias de lo mágico y de lo maravilloso. 

Se llega a entender el sentimiento de lo maravilloso en el sueño como elabor~ 

ci6n de fantas1as siniestras en relaci6n con la madre identificada con la muerte. 

Se trata de entender la naturaleza y la g~nesis de los perseguidores. descu-

briendo en las vivencias infantiles de la paciente el proceso de fragmantación de

la madre (con disociación de los aspectos buenos, ubicados en el padre y la ideall 

zaciÓn de este) como e1 origen de muchos de sus trastornos. 

Al querer subl imar con el trabajo le parece esto a ella muy dlf1cil, porque -

todo está cargado de culpa y a51 se hace muy dificil la sublimación. 
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LA SUBLIMACION y SUS RELACIONES CON 

LOS PROCESOS DE INTERNALlZAC ION 

En este escrito Paula Heimann quiere poner de presente algunos aspectos de prQ 

ceso subl imatorio, que considera han sido suficientemente descuidados. Estos aspec

tos se refieren a las fantas1as inconscientes relacionadas con objetos internal iza

dos. 

Como punto de partida toma el concepto psicoanalitico de que la subl imaciOn es 

una forma de descarga de las tendencias instintivas de crear (procrear), 

Recordemos el concepto original de Freud que consideraba la subl imación como -

una actitud en la que el impulso sexual desviábase de su finalidad directa sin su-

cumbir, empero a la represión. 

La actividad sublimatoria permite desarrollar interés de una Indole elevada o· 

social e impl lea una adaptaclOn a la realidad; es decir, un progreso desde el prin

cipio del placer al principio de la real idad. La gratificación por parte del Yo, --

también es un elemento esencial en la sublimación. 

Desde el momento en que el Yo no se vale de la represión, en vez de 1 imitarse

y empobrecerse, se enriquece mediante la actividad sublimatoria. Este elemento de 

gratificación consciente junto con Ja experiencia de expansión de desarrollo del Yo 

constituye en opinión de Heimann un 1ndice importante de que la actividad subllmatQ 

ría es exitosa, a pesar de que la gratificaciOn sea de corta duración, y que lue90-

dé lugar a varias formas de descontento que pueden inclu1r la desesperaciOn y Jos 

estados depresivos. Frente a una total ausencia de gratificación .considera Heimann 

que debe existir al9~n trastorno serio en el procése subl ¡materio. 

Al hacer referencia al término "Yo", no se esta refiriendo a una organizaci6n

firmemente establecida y netamente demarcada de las demás partes de le personalidad, 
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El mismo Freud ha prevenido al respecto pidiendo a sus servidores no ser dogmáticos 

en este punto. Al hablar del "Yo", p. Heimann dice que es la suma de los sentimien 

tos y fantas1as del individuo; es decir, todas fuerzas y formaciones ps1quicas que

una persona (suponiendo que su nivel de cons.istencia pudiera extenderse hasta abar

car tanto) identificarta como atgo propio, experimentando la sensaci6n "eso soy Yo". 

En realidad, la mayorTa de los pacientes padecen de una limitaciÓn de esta ex

periencia y considera Heimann que una de las final idades esenciales del análisis, -

es la de ayudar al enfermo a encontrarse a si mismo. Al alcanzar esta meta se dila

tan las fronteras de la personalidad, y aumentan la capacidad de tolerar la lucha -

con los mundos Interior y exterior. 

Refiriéndose a los elementos de libertad interior e independencia; elementos -

que considera esenciales en toda sublimaci6n exitosa. El niño que no se ensucia y -

que cumple con la tarea escolar porque tiene miedo de ser castigado por la madre, o 

porque tiene que satisfacerla a fin de asegurar su amor y regalos, no ha logrado -

una sublimaci6n en el sentido cabal .de la palabra. Ese niño no está llevando a cabo 

una actitud que le permita expresar su personalidad a los deseos, impulsos inclina

ciones que él siente como propios. Del mismo modo considera que no tiene el carác-

ter de una subl imeci6n plena, el trabajo del adulto que está compulsivamente domina 

do por sus objetos internos. 

Sabemos que el impulso a reparar es el factor más importante en la subl ¡maci6n 

y producci6n creativa. Si la angustia y la culpabilidad son demasiado intensas in-

terfiere en el funcionamiento exitoso del impulso a restaurar, pues frente a esa -

situaci6n interior, varios mecanismos de control má~ico de los perseguidores inter

nos entran en acciÓn. Este control tambi~n opera sobre el Yo, conartando sus activl 

dades, espancivas inherentes a una subl imaci6n exitosa. 
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Heimann ha podido apreciar las angustias de una paciente relacionadas can fan 

tastas en las que los padres estaban realizando un coito destructor dentro suyo.

En esta situaci6n se siente impelida a salvar a sus padres y as1 misma frente al -

pe! igro de estas actividades destructivas, separándolos de tan desastrosa unión, -

real izando cualquier cosa con tal de llevar a cabo esta decisi6n. 

Dicha tendencia por tanto, compromete la expresi6n de sus propios impulsos. -

deseos y talentos. 

El temor persecutorio y recelo de los. objetos internos promueven la erecci6n 

de defensa, del mismo modo qUe el prop6sito principal en tiempos de guerra es el -

dar prioridad absoluta a los problemas vélicos vitales, relegando las demás tareas 

a un segundo plano. Es por ello que la capacidad productiva del sujeto se encuen-

tra agobiada por los esfuerzos desesperados destinados a salvar su vida y la de 

los objetos internos vivenciados por parte de su propio Yo. Si viene el pel igro de 

la persecución por parte de los padres dentro suyo requiere la separaci6n de estos; 

esta separaci6n trae consigo nuevos pel ¡gros, pués el sujeto experimenta la sensa

ción de que los padres están en un irremediable estado de aplánisis. Además el su

jeto se siente empobrecido e impotente por el hecho de tener padres aplaniticos -

dentro suyo. 

Entre el escila de la persecuci6n por parte de las figuras parentales combina 

da y el caribdis de la culpabilidad de los padres que ha destruido, el sujeto cae

presa de una desesperaci6n insoluble (aplánisis es temor p la castraci6n ya la -

pérdida total de toda capacidad para experimentar gratificaci6n 1 ibidinosa, y por

tanto, la total impos ibil idad de establecer una "Buena" relación can un objeto). 

Las angustias agudas relacionadas con las primitivas figuras parentales combl 

nadas provocan una Intensa restricción de la libertad interior y de las actlvida-

des del sujeto. Cuando el individuo percibe la sexual idad de los padres como algo-
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destructivo no puede alcanzar, por consiguiente, su propia gratificación, ya sea -

esta directa y sub! imada. La paciente de p. Heiman por ejemplo no podía gozar el -

cohito simból ico con los lápices ni dar a luz a un cuadro-hijo, puesto que era de

masiado intensa la angustia y culpabilidad que sentía por la envejecida y depraba

da madre. Existe una gran diferencia por cierto entre quienes pintan una excena f~ 

mil iar victoriana y sentirse inconscientemente impedida por (una madre victoriana

interna) a dibujar siguiendo el estilo de esa época. En efecto la paciente sintió

que 10 más desagradable era percibir eso de que algo andaba mal en el dibujo, sin

poder precisar cual era la falla. Ella no reconocfa su creación. 

Según la experiencia de Paula Heimann, se ha convencido de que aquel tipo de

reparaci6n en la que el sujeto siente que el objeto dañado está arrebatando sus -

buenas posesiones, provoca una subl imación insuficiente. Esta subl imaci6n es defi

ciente porque aquí la reparación tiene mucho de venganza y de castigo por parte de 

los objetos; viene a ser una cadena perpetua, un continuo sacrificio para el suje

to. Dicha relación entre objeto y sujeto se encuentra por demás basada en el sadi~ 

mo oral y demasiado alejada de la cooperación mutua y del dar y recibir. 

Todas estas situaciones de angustia son bien conocidas y han sido descritas en 

repetidas oportunidades. 

En el presente art1culo Heimann señala que las angustias resultantes de la -

compulsión, por cuidar los objetos internos buenos y de preservarlos intactos SUbOL 

di nando todas las ac t iv I dades al bienes tar y cu ¡dado contrnuo de e 11 os, . con s t i tu

ye un pel ¡gro éara las subl imaclones exitosas. Las angustias relacionadas con ob-

jetos buenos y malos internal izados, que interfieren COn la voluntad interior de -

su jefe, tienden indefectiblemente a producirse cuando los padres internal izados -

son vivenciado5 como cuerpos extraños, incrustados en el Yo. 

Sugiere Heimann que la independencia, factor tan importante en la sublimaciÓn 
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exitosa, y la actividad productiva, se logran I través de un proceso que personal-

mente denominarli de "asimilaciOn" de los objetos internos. Mediante esta asimila--

ciÓn el sujeto adquiere y absorbe aquellas cual idades de 105 padres interna1 izados

que mejor se avienen a su Yo. Como dijo Sostahe: (los pintores a menudo manifiestan 

que sus manos solo son instrumentos de algo dentro suyo que dirige su actividad 

creadora. Pero la tonal idad de esta sensaciÓn varIa enormemente seRalando si esta 

fuerza invisible los objetos internos) es benéfica, en armonía con la personal idad

del artista, o persecutoria, como lo ilustra el caso de la paciente. Lo que de tus

padres heredaste, tu debes adquirirlo a fin de poseerlo. 

Este proceso supone la disminuciÓn de la agresiÓn (voracidad) y angustia y --

significa, por tanto, la ruptura del circulo vicioso. El sujeto es capaz de abol ir

las carácterísticas extremas que habia superimpuesto sobre sus objetos externos, 

debido a su sadismo, culpa y angustia, cuando puede aceptar la identidad de esas --

tendencias. De esta forma, sus objetos internos se tornan más humanos, menos mons--

truosos y menos santificados. El sujeto puede admitir las buenas y malas cua') idades 

de su ser y de sus padres internal izados. 

Estas figuras adquieren un carácter que se asemejan más al que los padres en -

la real idad tenian y el sujeto en su fantasia experimenta la sensación de que está

creando y no Incluyendo a sus padres y, cómo la disminución de su agresividad, ad-

quiere el derecho de absorver las buenas cual idades parentales. 

Este proceso también contribuye a la subl imaciÓn de fuerzas que el sujeto pue

de emplear para beneficio propio en una actividad elegida 1 ibremente y en el desa-

rrollo de sus actividades. 

Esto, a su vez, redundará en un aumento de su capacidad de producción, realís

ticamente orientada, dirigida, hacia una expresiÓn más verdadera de su ser y obte--

niendo un aumento de la gratificaciÓn derivada de sus actividades subl i""Horias. 
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No considera Heimann que la asimilación de los objetos internos conduzca a un 

proceso estático donde los conflictos deben existir. 

El mundo interior es un drama contfnuo de vida y acción. La vida está 1 igada

a los dinámicos procesos desencadenados por la agresión. culpa. angustia y duelo -

hacia los objetos internos y por los impulsos amorosos y reparadores que hacfa 

ellos también van"dirigidos. El amor yel odio llevan a la sub! imación. La 1 iber-

tad interior; a la cual ha hecho relación Heimann es un factor relativo no absolu

to; na suprime confl ictos pero permite que el sujeto amplte y despl legue su Yo y 

sus sub! imacíones. 
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ABUSO EXAGERADO DEL CONCEPTO DE SUBLIMAC IO'~ 

La forma en que un confl icto neurotogénico inconsciente se expresa consisten-

temente tiene profundos efectos repercutivos en la vida del individuo, en las vi-

das de sus famil iares y relaciones. y en último anál isis sobre la sociedad. Una de 

las formas de dicha expresión recibe a veces el nombre de subl imación, pero de este 

hecho no puede deducirse la val idez de un concepto de la subl imación. Esto depende 

de la respuesta a una pregunta; ¿Altera la forma de expresión los confl ictos neurQ 

togénicos inconscientes y los inconscientes elementos de los procesos accesorios?

en este trabajo se enfoca esta pregunta. 

Toda discipl ina cient1fica que depende de las palabras está a merced de ellas, 

pero I.as palabras no pueden volverse exactas por medio de una mera definición. Es

ta dificultad se halla en todas las discipl inas psicológicas, pero en uno de los -

principales obstáculos en la clasificación de los conceptos psicoanallticos. 

Debido a la naturaleza esencial de la conducta humana, cada uno de los conce2 

tos psicoanallticos impl ica un intento de mirar al mismo tiempo en tres direccio--

nes. 

Se mira hacia dentro y hacia atrás: hacia las fuerzas que iniciaron la condu~ 

ta y le impusieron su primer patrón normativo. Se mira hacia fuera y hacia el futll 

ro: hacia el impacto social de la conducta sobre las situaciones externas de la -

vida. al mismo tiempo se abarca la reverberante retrocarga desde los afectos ex--

ternos de la conducta hasta la constelación de fuerzas que la iniciaron original

mente y que contlnuamente la sostiene o reforma. No es fécil abarcar tres marcos--

de referencia en una sola palabra. y de esto nacen muchas innecesarias controver-

sias. Por ejemplo el tftulo original de este trabajo fué la falacia del con~ ... 

en s1 mismo un caso de la falta de precisión semántica que he indicado, Si el con-
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cepto de la subl imaciÓn fuera siempre usado estrictamente y en precisa relación 

con uno solo de estos parámetros es al menos posible que pudiera estudiarse con 

claridad y beneficios6mente, cuando se usa para abercar los tres a Un tiempo no 

puede ni siquiera discutirse fructlferamente. 

En la 1 iteratura psicoanálltica, el concepto de subl imación ha impl icado mu--, 

chas cosas distintas en manos de diferentes autores, ninguno de los cuales se mue~ 

tra consistente. 

Por ejemplo ha sido usado para impl ¡car: 

1.- La resoluci6n a través de la conducta filantr6pica de una constelaciOn de 

procesos inconscientes que pueden inducir una conducta homosexual; 

2.- la resoluci6n por medio de la conducta socialmente valiosa de polimorfas

tendenciosas perversas (segOn la original ingenua vers iOn de Freudl yas1 

mismo de empujones y pinchazos l ibidinales provenientes de zonas erotógé

nicas hipotéticamente sobre dotadas; 

3.- La canal izaciOn en forma socialmente val iosas de una corriente de hipoté

ticas y, segan sabemOs ahora inexistentes energtas psTquicas derivadas de 

una constelaci6n de procesos inconscientes, los cuales hubiera producido 

de otro modo patrones de stntomas neur6ticos socialmente destructivos o al 

menos inOtiles; 

4. ~ualquier patrón de conducta consistente que surja de estas fuentes y sea 

sin embargo socialmente deseable; 

5.- La 5.ustitución de un impulso nO intintivo por una meta instintiva, con la 

impl icación,de qUé él mismo impulso .instintivo es ele este modo atenuado.

En general por lo tanto, el concepto ha llevado consigo la implicaci6n de 

que el valor social de la conducta puede de algún modo neutralizar o re--
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solver las fuerzas inconscientes del id las fuerzas neurotoglnicas, y los confl ie

tos de los que derivan la conducta. Sj como observadores clínicos hemos aprendido

algo de anál isis, ha sido que nada de esto es verdad. La expresión úti I de un eon

fl ieto consciente tiene una influencia identificable con las fuentes originadoras

y continuadoras de tal conflicto, pero es completamente injwstificado sostener por 

una analogta bastante arbitraria, que las razones inconscientes del confl ieto neu

rotogénieo han sido alguna vez alteradas, o que el confl ieto inconsciente en si se 

ha resuelto expresándolo de una manera que por casualidad es socialmente valiosa, 

útil, creativa o bella, de esto no hay un solo fragmento de evidencia, antes bien

la evidencia proporcionada por la vida de artistas, escritores y cientfficos crea 

tivos señala consistentemente hacia una conclusión opuesta. 

Una adiciónal impl icación de que las ra1ces neurotogénicas inconscientes de -

la conducta son disminutdas por la sublimación pero reforzadas por la formación de 

stntomas está en directa contradicci6n con los hechos cltnicos observables. La con 

ducta socialmente valiosa es recompensada sin importar que tan neuróticos sean sus 

determinantes. esto, automáticamente muestra el gran valor de seguir conduciéndose 

de la misma manera y disminuye la posibilidad de 'cambio; es por esto que la sobre

carga de un impulso de trabajo compulsivo pero próspero es aún más diftcil de alt~ 

rar que un impedimento del trabajo que es obsesivo y torturante. Esto es asf mismo 

una de las muchas razones por las que el cientffico creativo o el artista ofrece r~ 

sistencia al tratamiento psiquiátrico. 

La segunda crítica es la de si existe algún proceso que pueda llamarse subl i~ 

ci6n y sea diferente de los procesos de formaei6n de sfntomas 0, mAs generalm~nte,

de los procesos de formación de la personal idad en términos de sus orígenes, meca-

nismos y repercusiones intraps1quicas. Si estas diferencias no existen, el tener un 
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nombre distinto para este proceso solo sirve para confundirnos. 

De este modo el concepto está rodeado de una gran cantidad de confusión debido 

a que ha sidó para designar simultáneamente las fuentes, el valor de la consecuen-

cia externa inmediata y la retrocarga resultante de esto. Sin embargo seguimos con 

servando dicho concepto, pues expresa ese anheloso estado mental al que los psico--

anal istas no son más inmunes que el resto de la gente, En alguna limitada propor'--

I 
ción, puede ser seguro al permitir que dicho estado anhelante de energ1as a nues---

tros esfuerzos por ayudar a los demás. Pero no podemos permitir que determine nues-

tros conceptos teóricos ni los argumentos con que intentamos afianzarlos. Debemos -

estudiar la doble derivación del t~rmino, pues las impl icaciones de la palabra en -

si ocultas en algunas ocasiones interrogantes y perjudiciales. 

La derivación primaria viene del proceso químico por medio del cual algunos s~ 

I idos son calentados hasta que se vaporizan y el vapor es entonces enfriado hasta -

que vuelve a condensarse, pero en qué se transforma entonces1 el sólido se transfoL 

ma en una versión purificada de si mismo libradas de impurezas, pero sin ninguna --

otra alteración. 

La segunda derivación se relaciona con una familiar metáfora poética lo subli 

me como contraparte de lo ridículo o vulgar, con una connotaciÓn casi mfstica y teQ 

lÓgica. 

Este enjuiciamiento de valores, que deriva 'del concapto de subl imaciÓn es con-

secuencia de nuestra sana y necesaria precaución por las consecuencias sociales de-

la conducta. 

Usado exclusivamente desde este punto de vista externo, el concepto tiene la -

util idad social de'expresar nuestras aspiraciones humanas. Ciertamente para la 50--

ciedad la diferencia entre un bienhechor compulsivo es profunda. Sin embargo la in--
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consciente dinámica iniciadora de este par de. extremos opuestos puede ser casi idén 

tica,la dinAmica inconsciente de ambos puede no ser alterada, ni su influencia so·-

bre la conducta cambiada por el valor social o la destructividad social de su expr~ 

si6n sintomática por medio de la ac~i6n de este modo durante la infancia, el indivl 

duo compulsivamente activo es recompensado, y el haragán compulsivo es castigado, -

aunque los orlgenes primarios de ambos pueden ser idénticos. Por consiguiente, hay

profundas diferencias entre las consecuencias secundarias inmediatas y remotas de -

estas expresiones sintomáticas opuestas de similares confl ictos neurotogénicos in-

conscientes. Las futuras vidas de los niños mencionados serán tan diferentes entre -

si como la noche del dla. La conducta neurotog~nica sintomática del primero es re-

compensada. Esto rara vez' produce algún sentimiento de malestar o necesidad de ayu

da o de cambio. La neurosis del segundo es castigada desde la infancia y como estos 

castigós duelen, eldolor puede hacer que el niño sienta alguna necesidad terapeúti

ca en una etapa temprana. Desde temprana edad, el valor social de la conducta oca

siona profunda diferencia en el precio que pagamos en la ~poca de la vida en que ha 

bremos de pagarlo. Sin embargo, no existe evidencia de que por si solos los premios 

o castigos, administrados por el hogar,la escuela; el campo de juegos, la sociedad

alteren las fuentes subyacentes. A través de la existencia, la forma de expresión -

socialmente útil o subl imada intensifica su resistencia a cualquier esfuerzo por al 

terar los subyacentes confl ictos inconscientes neurotogénicos. Si acaso cuando la -

expres ión es recompensada socialmente las ratees se hunden a. mayor profundidad, y -

cuando sin dejar de estar sepultadas llegan a ser dominantes, terminan por destruIr 

tanto a'l hombre mismo COmO a la creatividad de este. A pesar del valor social de sus 

obras y casi a causa de los premios que pueda ganar a través de estas, siempre lle

ga el dla, en que el agente de recaudación de rentas no alcanza para cobrarnos el -
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impuesto por concepto de nuestros pers istentes confl ictos neurotogénicos. Es ev;--

dente que la caracter1stica más impresionante del fen6meno que ha sido llamado su-

bl imaci6n; eS el hecho de r,ue la forma subl ime nunca es identificable, por tanto,-

el concepto carece de val idez en relaci6n con la din~mica o destino de los confl i~ 

tos inconscientes contra los que el hombre lucha. 

Debemos entonces poner a consideración si el concepto de subl ¡mación tiene un 

propósito persistente. En escritos recientes aquellos que aOn 10 usan parecen haceL 

10 incOmodamente, obscureciendo sus propios significados se alejan tanto de la in-

tenci6n original de la palabra y alteran en forma tan básica las ámpl iaciones que -

casi lo ,Onico que dejan del concepto original es una palabra desnatural izada yequl 

voca, De este modo, creen ha senalado la manera en que los patrones normativos de -

la vida y el amor, y las costumbres y modo de trabajar del artista no llegan a armQ 

nizar con nuestras ideas de subl imaci6n. Esto parece apoyar mi tesis, ya que acepto 

en la conducta onirica o sintomática, nuestras ideas y las palabras con que las ve~ 

timos se amoldan, segnn se supone, a los actos objetivos a los que impl ican repre--

sentar, y no viceversa. Ernest Kris (3,4) señala también que la sublimación se ha -

convertido en una idea disecada y que las rafees instintivas de la conducta y por 

impl icaci6n también las ralees confl ictivas, aunque Kris, nO menciona éstas especi-

ficamente reciben su expresión activa y quiz~s incluso su recompensa activa en la -

obra del artista, aqul la impl icación es que, desde el momento en que cualquier fOL 

ma subl imada de expres i6n da al confl icto neurotogénico subyacente la cual idad de -

e~0-sint6nico, difícilmente puede esperarse que lo altere o 10 el imine. 

Muchos ejemplos similares, de Glover, (6), (7) 

(6) Glover Edward; SUBLIAATION SUBSTITUTlON, ANO SOCIAL ANXIETY, fnt. J, psa ., XII, 
1931 pp. 263-297. 

(7) S te rba R i cha rd F. y Ed i tha: BEETOVEN AND H I S NEPHEW. New York: Pantheon Books -
Ine., 1954, 351 pp. 
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y otros, podrfan citarse; en general. parece ser que, 105 anal ¡stas estamos 

atravesando un per10do de transición durante el cual conservamos el concepto COmO

un atajo verbal al mismo tiempo que rechazamos su esencia. Surge la pregunta de -

por qué el concepto subsiste aOn minim~mente si est~ basado en un antiguo y ya iny 

til concepto de energ1as, ps1quicas cuyos modelos son los conceptos de ingenierla

hidr~ul ica y electricidad, de la Oltima década del siglo pasado. 

Si ade~s de todo esto (como parece indicar los trabajos de varíos autores) -

el concepto de subl imaci6n es clfnicamente inepto e inexacto aún COmO una descrip

ci6n de los fenOmenos de la creatividad, si, por tanto, no llega siquiera a descrl 

bir adecuadamente estos procesos tal como ocurren en la naturaleza, sino que impll 

ca una, met§fora equfvoca, podrfa ocurrir que sin él pensáramos con más claridad. -

Quizás lo conservaremos Onicamente por un err6neo sentido de lealtad. 

Nuestro abuso del concepto de sublimaci6n nos ha engañado, dándonos la ilusi6n 

de que hemos solucionado un problema que sigue sin resolver. De una manera senci-

lla la pregunta es: ¿por qué la expresión de conflictos inconscientes en forma que

son socialmente val iosas, creativas, e incluso bellas, dejan inalterados tanto 105-

conflictos inconscientes de los que se derivan como sus potencias destructivas? 

Ciertamente es verdad que ,necesitamos expl icar la manera en que el proceso --

creativo opera; pero la necesidad siempre produce incontables invenciones falsas -

por cada ocasional invenci6n firme. La diferenciaci6n entre ésta y las anteriores -

5610 puede hacerse por medio de una rigurosa 16gica descriptiva y de subsecuente -

practica. 

El concepto de, subl imaci6n no responde a n.inguna de estas pruebas. Rechazarlo 

significarfa el ¡minar una estorbosa maraña de malezas acumuladas desde hace tiempo -

lo cual nos ayudarfa a atravesar el bosque COn un sentido de direcci6n más apegado--
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a la real idad. Creo que el camino hacia una concepci6n más clara del proceso crea

tivo empieza ya a vislumbrarse y que este camino no requiere el concepto de subli

mación sino que, más bienIo contradice. 
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CONCLUSIONES GENERALES 

Al llegar al final de esta etapa o meta que me habra propuesto cuando inicié 

este trabajo, y que era precisamente real izar un anál ¡sis lo más completo que fu~ 

ra posible sobre el interesante tema de la sublimación; creo haber cumplido en -

parte ese cometido. 

y digo en parte porque se debe reconocer el hecho de quecuanto más se estu-

die una ciencia más aspectos aparecen y se descubren más interrogantes al respec

to. Por eso digo que se ha cumplido en parte el cometido propuesto. Pero, de to

des maneras ha sido mi inter~s acumular los m~s importantes datos acerca del tema 

que se ha estudiado en el transcurso de este trabajo. 

La parte inicial, está dedicada a dar primeramente una vis iOn general sobre

la importancia que dta a dta ha venido recibiendo el Yo, como elemento encargado

de buscar la armon1a entre las tres instancias: EII~. Yo, y Super-Yo; pues se ha

demostrado cOmo el Yo. cumple una admirable'" tarea de mediador entre la parte 

Instintiva de nuestra personal idad, representada en la estructura total por el 

Ello, y las normas morales, leyes, reglas de vida, rel igiOn, cultura, lIalores, etc. 

representados dentro de la estructura de la personal idad por el Super-Yo, Siendo

el Yo el agente ejecutivo de la personal idad, o sea quien debe de entenderse no -

solamente con los elementos internos, sino también los externos y manejar las in

terrelaciones en debida forma, entonces, se hace muy claro pensar en segundo lu-

gar, que ese Yo, necesita de una serie de colaboradores, para poder cumpl ir con -

la misiOn que le ha sido encomendada. 

Estos elementos son" los que se han dado en llamar dentro de la 1 iteratura -

pSicoanal1tica: "Mecanismos de defensa", designados asT claramente para compren-

der en la mejor forma posible su tarea de ayuda y defensa. 
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Aunque siempre se han objetado algunos de estos mecanismos, de la ampl ia ga

ma existente en la actualidad, sin embargo el que m~s ataques ha sufrido es el -

de la Subl imaéiOn, por considerar que es, el Qnico de ellos que es positivo y nOL 

mal, y, en lo cual varios autores inclusive de recta orientación analttica no es

tan de acuerdo, ya sea en parte o totalmente. 

Por eso el tema principal de esta tesis, se basó precisamente en este meca-

nismo defensivo, por considerar su importancia, ya que todo fen6meno que es atac~ 

do con insistencia, es porque toca puntos de gran inter~s y que por lo tanto, a~ 

ritan su estudio y discusión. Aqu1 en el caso de la subl imación, ha desatado ---

ideas y reacciones a favor y en contra, como tambi~n son varios los lugares en -

donde se han reunido investigadores y personas interesadas en la pslcologfa, para 

discutir sobre el tema en cuestiOn. 

Al anal izar los variados trabajos.e investigaci~nes, he podido darme cuenta

muy clara de lo que se ha avanzado en el conocimiento del fenOmeno de la sublima

ciOn, y cOmo este concepto ha despertado un verdadero. interés por su estudio y lo 

que él representa dentro de la literatura psicoanalttica. 

Desde que Freud empezO a utilizar el término, en un comienzo los analistas -

lo aceptaron, pero bien lo sabemos que pocos años después aparecTan los disciden

tes, que hasta ese momento habTan sido sus colaboradores "Yung, Adler.". 

Estos ya no admitieron el concepto y su si9nificado, en una forma dogmatica, 

sino que por el contrario le dieron nuevas expl icaciones llegando por supuesto a

ot ras metas. 

En el mismo terreno encontramos también a otro buen nOmero de anal i5ta5 qu~

han aportado sendos conocimientos y estudios al respecto, y han tratado de expli

car en forma racional ya la luz de los adelantos en el campo de la psicologTa, -
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lo que pa ra e llos si gn i f ica es te concepto de "Sub 1 ¡mac i6n". Tamb í én encont ramos 

otro grupo que S lendo más radicales han tratado de expl icar que ese término no 

tiene razÓn de ser y que por tal motivo deberTa ser cambiado por otro concepto 

m~s acorde con el fenómeno; de esta manera creen haber arreglado el problema. 

Nos podemos dar cuenta que desde el nacimiento del término en la 1 iteratura

ps icoana 1 it lea y ser sus tentado por F reud, ha ten i do en sus añ'os de ex;s tencia. 

defensores y agresores unos y otros han tratado de probar la veracidad de lo que

defienden, pero al presente no se ha dicho la Oltima palabra y por tal motivo se

s igue especulando con el t~rmino y de hecho- S igue la controversia, ojalá y así lo 

esperamos que todos aquellos que se han interesado por el problema nos den al fi

nal una expl icaci6n adecuada y lógica de 10 que es el fen6meno de la Subl ímaci6n. 

Si damos una ojeada a los cap1tulos de este trabajo encontramos enfrentados

a sendos investigadores, buscando una soluciÓn positiva al problema. 

Los analistas que han seguido a Freud y que a grandes rasgos practican el -

psicoanálisis como su maestro lo enseñara, siguen defendiendo el concepto tradi-

cional y original sobre sublimación y por ende han aceptado la expl ¡cación Freu

diana c1l!lslca: "La Sub! imaciÓn" es la canal izaci6n de las energlas l ibidina!es -

instintivas hacia metas superiores, espirituales e intelectuales, aceptadas por -

la sociedad". 

Al tenor de esta idea se han encontrado como, muamas de las actividades del

ser humano son parte de la subl imaciÓn de una etapa instintiva. Así se dice que

el arte en general la 1 iteratura, la medicina, bueno cualquier profesi6n o activl 

dad seguida por un determinado individuo es fruto de sublimaciones de sus etapas

instintivas. 

Varios casos cl1nicos se encuentran en este trabajo, en donde se muestra. -
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cOmo, sr en real idad, la sublimaciOn de procesos instintivos ha dado como fruto -

determinada profesiOn. 

Aqut se presenta e<l primer choque con los que no aceptan talcosa, pues s i

ellos no aceptan incluso el concepto de energía 1 ibidinosa o sexual expuesto por 

F reud, con mayor razOn no pueden aceptar otro hecho que se, ha Ila basado prec i sS!. 

mente sobre dichos conceptos. 

Siendo la Psicolog1a una ciencia naciente y con grandes perspectivas, justo 

es aceptar que S6 presenten astas controversias sobre temas vitales de la misma. 

y como cada dla se esbozan nuevos conceptos y aportes en el campo de la --

psicologla,poddamosafirmar que es casi imposible que se llegue a un acuerdo en 

tal sentido. S610 se espera que el resultado de todas estas investigaciones sea

desde todo punto de vista positivo y en bien de la psicologla. Lléguese o no a-

un resultado final amistoso, estas disidencias nos habrán ilustrado mucho sobre -

el camino a seguir ante el hecho que nos ocupa. 

Si un buen día se halla un camino mejor o se da con la fÓrmula exacta para

resolver el problema "magntfico" si no, esperar que la comprobaciÓn clínica nos

dé la Oltima palabra. 

En mi opinión personal y después de haber anal izado varios conceptos al re~ 

pecto he podido llegar a una conclusi6n y es la de que todavía estamos muy lejos 

de pensar en llegar a dar con el resultado final satisfactorio y en el cual es-

tén de acuerdo todos los analistas. Al analizar teorfas sobre el tema bien claro 

se ve que, la soluci6n es lejana. Para mi parecer y como psic610go, creo con sin 

ceridad que el término "subl ¡mación" no podr.ll desaparecer de la 1 iteratura ps iCJ< 

anal1tica pues muchos y variados casos clTnicos comprueban su existencia. Es veL 

dad que se le pueden hacer adiciOnes y enmiendas si es el caso, pero, desapare-
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cerIo no. Se debe recordar que el mismo Freud pidió no ser "dogm~ticos" esto da -

pié para pensar en que se puede reformar el concepto sin destruirlo • 

. Como final se puede decir que mientras se discute y objeta sobre el particQ 

lar, sigue y seguir~ us~ndose el término hasta que no se diga otra cosa.con bas

tante peso cientffico, como para que lo saque y el imine del lenguaje y trabajo -

anal1tico. Dejemos que la controversia siga para bien de la misma ciencia. 

Una hipótesis de trabajo queda planteada, puesto que, ante las diversas al

ternativas, propuestas para su soluci6n, ninguna parece hasta el momento ser la

fel iz poseedora de toda la verdad; 10 que impl ica que siguen en pié, los siguien 

tes pos tu lados: 

1.,- Existe una energ1a instintiva de origen 1 ibidinoso inherente al ser hu

mano desde su nacimiento. 

2.- Esta energ1a 1 ibidinosa no se puede expresar en forma burda, coma apar~ 

Ce originalmente, por cuanto se convertiría en confl icto de manera esp~ 

cial para el Yo, y 

3.- Todas las actividades humanas y entre ellas la profes i6n, neces itan de >. 

cierta energta, para su desempeño; entonces, los que están de acuerdo 

con el proceso de la subl imaci6n, dir~n, aqu1 es claro y necesario el f~ 

n6meno subl imatorio, y, los que no 10 aceptan? que ojalá sigan investi-

gando, ya que ello es benéfico para todos los que estamos incorporados -

e interesados en la conducta humana como en sus motivaciones. 

Tambi~n queda otro interrogante al respecto: Realmente la sub! imaci6n es to

talmente efectiva y eficaz para una verdadera salud mental? o, que puede pasar 

COn una persona que sub! ime demasiado, por ejemplo, sus impulsos sexuales; podrla 

llegar a obnubilar esta funci6n natural de la vida por un deseo exagerado de su--
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bl imaci6n? Es posible que. aqu1 la cultura. la rel igi6n y los principios morales 

que rijan a una determinada comunidad tengan una gran influencia. 

Espero haber podido hacer una presentaci6n a la altura del controvertido 

tema. y aquí dejamos para ver si. con el tiempo, podemos reafirmar los conceptos 

expuestos, o por el contrario habremos de reformarlos o quizá abol irlos. 
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