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ta y ésta es la función de la interpretación”. El sentir del analista 
comanda las interpretaciones, produciendo efectos inmediatos, y 
relanzando el trabajo del análisis. De esta manera, determinadas 
las interpretaciones por la estrategia contratransferencial, los 
efectos terapéuticos van a ser leídos en esa misma clave.
Puntualmente Heimann ubica efectos terapéuticos a nivel yoico 
que incluyen un reforzamiento del sentido de realidad. Su corola-
rio será que el paciente llega “a ver a su analista como un ser 
humano y no como un Dios o un demonio”, despejando de está 
manera los obstáculos que el ideal del analista insensible y dis-
tante depara en la cura. 
Little concibe la contratransferencia como la respuesta total del 
analista, incluyendo tanto el inconsciente como los sentimientos 
del mismo. Desde esta posición, las interpretaciones deberán ser 
sinceras, pero a su vez apropiadas y en el momento adecuado de 
modo que resulten asequibles al yo del paciente. Una interpreta-
ción adecuada producirá efectos que no necesariamente serán 
inmediatos, pero que podrán ser leídos en términos de alivio sin-
tomático y producción de nuevo material asociativo.
Lacan cuestiona los efectos que acarrea orientar la experiencia 
analítica desde una posición en la cual el analista se ofrece como 
modelo de identificaciones y la cura se encamina en la égida de 
la realidad. La homologación de transferencia y contratransferen-
cia, el apercibimiento de los sentimientos del analista como medi-
da de comprensión del inconsciente y, entonces, como criterio de 
intervención, “borra la dimensión de la terceridad y de la palabra, 
quedando licuada la especificidad de la escucha en los espejis-
mos de lo imaginario” (Rubistein, 2006). Si la brújula que orienta 
el análisis es el sentir del analista, la posición de oyente y la inter-
pretación quedan determinadas de antemano y, el analista queda 
en la posición de un Otro completo, sin tachar, aquella que, para-
dójicamente, algunas de las teorías de la contratransferencia co-
menzaron a interrogar.
Lacan entiende por contratransferencia “la implicación necesaria 
del analista en la situación transferencial y por eso -señala- que 
debemos desconfiar de este término impropio”. La contratransfe-
rencia es así “un efecto legitimo de la transferencia” (Lacan, 
1961). En está lectura, queda subrayado también su interés por 
dirimir la especificidad de los efectos terapéuticos para el psicoa-
nálisis. 
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RESUMEN
En el presente trabajo se examina la revisión que realiza Lacan, 
en el Seminario 22, de las tres modalidades de identificación pro-
puestas por Freud. Especialmente, se aborda el concepto de 
identificación primaria y su relación con el Nombre del Padre. Se 
indagan algunas referencias que permiten especificar la función 
paterna en el anudamiento borromeo.
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ABSTRACT
PRIMARY IDENTIFICATION AND NAME OF THE FATHER IN 
THE SEMINAR “RSI”, OF JACQUES LACAN.
In the present work there is examined the review that Lacan real-
izes, in the Seminar 22, of three modalities of identification pro-
posed by Freud. Specially, there is approached the concept of 
primary identification and his relation by the Name of the Father. 
There are investigated some references that allow to specify the 
paternal function in the borromean knot.
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INTRODUCCIÓN
Con el propósito de realizar un aporte a la caracterización del 
concepto de identificación en el último período de la obra de La-
can, se examinó el mismo a la altura del seminario 22, poniendo 
el acento en la noción de identificación primaria y su relación con 
el Nombre del Padre.*
El presente trabajo se propuso como objetivo seguir el recorrido 
que realiza Lacan en “RSI”, para dar cuenta del establecimiento 
de los conceptos relacionados con su abordaje de la identificación 
primordial freudiana. Para hacerlo, señalaremos aquellas elabo-
raciones que permiten situar el concepto de Nombre del Padre en 
este seminario.

I. LAS IDENTIFICACIONES FREUDIANAS
En “Psicología de las masas y análisis del yo”, Freud establecía 
una primera identificación con el padre, previa a toda elección 
sexual de objeto, en la que se lo toma como ideal y que sirve de 
prehistoria del complejo de Edipo (Freud, 1921).
Esta identificación “con el padre de la prehistoria personal”, es la 
precursora de la génesis del ideal del yo. Desde la perspectiva 
freudiana, la formación de la instancia del superyó-ideal del yo, 
tiene dos tiempos. El primero de ellos es la identificación primaria, 
que se consolida en un segundo momento, por aquellas resultan-
tes del abandono de las investiduras de objeto del complejo de 
Edipo (cf. Freud, 1923, Cap. 3).
Por otra parte, se presentan en el texto de referencia, tres tipos de 
identificación que participan en la formación del síntoma neuróti-
co. Dos de ellas, corresponden al complejo de Edipo. Se trata, ya 
sea de la identificación que expresa una voluntad hostil de susti-
tuir a la persona rival, o de la que reemplaza a la elección de ob-
jeto, regresivamente. Ambas son caracterizadas por ser parcia-
les, limitadas a “un único rasgo de la persona objeto” (Freud, 
1921, p. 101). Describe aun otra forma, que prescinde del lazo li-
bidinal con el objeto, cuyo mecanismo es el de poder o querer 
ponerse en la misma situación, revelando un punto de coinciden-
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cia entre dos “yo”, que debe ser mantenido en la represión.
Freud revisa, asimismo, otros procesos identificatorios, que parti-
cipan en la génesis de la homosexualidad masculina y en la me-
lancolía.
En síntesis, las diversas formas de identificación admiten ser cla-
sificadas en virtud de las tres fuentes de las que proceden. La 
identificación primaria, como forma originaria de ligazón afectiva 
con un objeto. En segundo lugar, aquellas que responden a la 
sustitución de una ligazón libidinosa de objeto, por vía regresiva, 
mediante la introyección de un único rasgo (o rasgo unario) del 
objeto en el yo. Por último, la identificación conocida como “histé-
rica”, que se realiza en virtud de una comunidad con un yo que no 
es objeto de las pulsiones sexuales. 

II. LAS IDENTIFICACIONES EN “RSI”
Las tres modalidades propuestas por Freud, son revisadas por 
Lacan en el seminario 22. Parte de la afirmación de que no hay 
Otro real que no esté en el nudo mismo. A partir de ahí, vincula la 
identificación histérica con una identificación a “lo imaginario del 
Otro real”, la identificación con el rasgo unario, a “lo simbólico del 
Otro real” y en tercer término, señala: “Identifíquense a lo Real del 
Otro real: ustedes obtienen lo que he indicado con el nombre del 
padre; y es ahí que Freud designa lo que la identificación tiene 
que ver con el amor.” (Lacan, 1974-75, 18-03-75).
El nombre del padre como agujero de lo simbólico
Se ha especificado la identificación primaria como aquella opera-
ción, que en relación con el registro de lo real, tiene por efecto la 
introducción del Nombre del Padre. Esta afirmación resulta espe-
cialmente sugerente, toda vez que Lacan, en sus primeros años 
de enseñanza, definía la inscripción del Nombre del Padre como 
una operación eminentemente simbólica.
Sin embargo, ya desde el comienzo de RSI (Lacan, 1974-75, 17-
12-74), utilizando la referencia a Dios, lo sitúa como una instancia 
diferente del puro simbólico, equiparado, en el nudo, al agujero 
sin el cual no podría haber anudamiento. Homologa ese lugar al 
de la represión primaria.
En Freud, la represión primaria es el resultado de la fijación de la 
pulsión a un representante, que no puede aflorar a la conciencia 
más que en forma de “retoños” desfigurados. Establece por tanto, 
tal como lo lee Lacan, un punto en el inconciente que no puede 
ser dicho. Vale decir que el Otro, como otro simbólico, lleva en sí 
un agujero. Según Lacan, se introduce de ese modo la categoría 
de lo imposible.
Es en ese lugar que ubica la función del padre. Al equiparar a dios 
con la represión primaria, afirma que es “la ex-sistencia por exce-
lencia, es decir, en suma, que él es la represión en persona. Es 
incluso la persona supuesta represión” (Lacan 1974-75, 17-12-
74). Asevera, además, que no está en el lenguaje, si bien compor-
ta sus efectos.
Plantea, asimismo, que el padre es aquello que hace imposible la 
relación sexual. Llamativamente, se trataría de una función pater-
na que está en las antípodas de la formulación que la caracteriza-
ba como la “carretera principal” (cf. Lacan, 1955-56), que posibili-
taba las relaciones de un hombre y una mujer. Dejamos planteada 
la interrogación acerca de si esta definición modifica la posición 
de Lacan de los primeros seminarios o si ambas admiten alguna 
articulación.
Por otra parte, resulta significativa la elucidación en torno a las 
condiciones para que un padre sea digno de ser amado (Lacan, 
1974-75, 21-01-1975). Este comentario toma relevancia en tanto 
que, como hemos mencionado anteriormente, la instauración del 
Nombre del Padre, está necesariamente mediada por el amor.
Al abordar la cuestión, Lacan plantea que un padre es merecedor 
del respeto y el amor, en tanto hace de una mujer la causa de su 
deseo, la elige para tener hijos con ella y a esos hijos les brinda 
un cuidado paternal. 
En relación con esto, lo que destaca como fundamental en la fun-
ción paterna, es la virtud del “mi-dieur” (medio dios o medio decir), 
el justo no-dicho. Hay allí un equívoco con la palabra dios, en 
francés. Afirma que el padre interviene para mantener en la repre-
sión “el justo medio-decir”. Se trata de otra manera de vincular la 
función del padre con lo inefable de la relación sexual. Dada la 
imposibilidad para enunciar algo sobre la verdad del goce sexual, 

esto solamente se hace viable mediante un decir a medias.
Otra manera en que Lacan aborda esta posición del Nombre del 
Padre en el nudo, en tanto agujero de lo simbólico, es plantearlo 
como equivalente a la interdicción del incesto (Lacan, 1974-75, 
15-04-1975). Vuelve sobre una idea sobre la que ya ha trabajado 
en otras oportunidades. Podemos leer, por ejemplo, en “Subver-
sión del sujeto y dialéctica del deseo en el inconciente freudiano”, 
que si el goce está prohibido, no es por “un mal arreglo de la so-
ciedad” (Lacan, 1960, p. 800). La interdicción del incesto no es 
histórica, es estructural. Es una consecuencia de aquel punto de 
imposibilidad, en el seno de lo simbólico, de la relación sexual 
entre hombre y mujer. 
Nos remite en este punto a la tradición judía, en especial a la refe-
rencia bíblica en que Yavhé se nombra a sí mismo ante Moisés di-
ciendo “Soy lo que soy”. Esto, afirma, es un agujero. El punto a 
destacar es que cualquier anudamiento reposa sobre este agujero.
Este “padre-agujero” tiene, asimismo, la función de dar un nom-
bre. Se trata de un padre nombrante que escupe un nombre: el 
padre como nombre.
Se distinguen, de ese modo, dos dimensiones del padre: el padre 
como nombre y el padre como nombrante.
Nominación y anudamiento
Un nuevo camino conceptual que emprende Lacan en el semina-
rio 22 (Lacan, 1974-75,11-03-1975), es aquel por el cual plantea 
que los Nombres del Padre pueden ser lo Real, lo Simbólico y lo 
Imaginario, en tanto que “nombran algo”.
Manifiesta que el primer tiempo del padre-dios, consiste en dar 
nombre a los animales.
Define la operación de nominación como un anudamiento entre la 
“parlote” (habladuría) y lo real. Se trata de consagrar las cosas 
por un nombre hablante. Para Lacan, esta es la función radical del 
Nombre del Padre y agrega que la nominación conlleva conse-
cuencias especialmente sobre el goce. Más adelante (Lacan, 
1974-75, 18-03-75) retomará esta idea relacionándola con el de-
cir y el nombrar (que escribe “n´hombrar”), como un acto. El decir 
paterno que da nombre, es un acto que hace hombre. Desde una 
posición que ex-siste con respecto a lo simbólico, el padre nom-
brante produce un efecto de anudamiento.
Lacan arriba a la constatación de que el Nombre del Padre es un 
cuarto nudo. Por otro lado, asevera que pueden haber nominacio-
nes que no remitan al agujero de lo simbólico. Anticipa aquí la 
idea de que pueden haber anudamientos sostenidos desde los 
otros registros, los cuales serán referidos a las funciones de la 
inhibición, el síntoma y la angustia, también concebidas como 
Nombres del Padre (Lacan, 1974-75, 13-05-1975).
Ahora bien, incluyendo la idea del padre como cuarto elemento, 
en su función de anudamiento, retoma las tres identificaciones 
freudianas, que tomamos como punto de partida del presente re-
corrido. Lo hace distribuyéndolas en el nudo al que denomina 
“triskel” (Lacan, 1974-75, 15-04-1975). Se trata de una estructura 
topológica que se especifica por presentar tres elementos no anu-
dados. No es un nudo borromeo, pero es su base, su consisten-
cia. Lacan lo define como “tres que consisten sin hacer nudo”.
En la consistencia en que se inscribe el triskel, sitúa al rasgo una-
rio. La identificación histérica con el deseo del otro, es vinculada 
con el centro del nudo, en el que hallamos al objeto a. Por último, 
el Nombre del Padre, reside en el bucle por el cual quedan anu-
dadas, ahora sí de modo borromeo, las tres consistencias.
Para finalizar, resulta relevante evocar que Lacan no zanja en 
“RSI” la cuestión de la función paterna en el nudo. Sobre el final 
de la última clase del seminario, deja abierto el interrogante, acer-
ca de qué sustancia debe darse al Nombre del Padre (cf. Lacan, 
1974-75, 13-05-1975).

CONCLUSIONES
Se examinó el modo en que Lacan retoma las identificaciones 
mencionadas por Freud en “Psicología de las masas y análisis del 
yo”, redefiniéndolas en función las formulaciones producidas 
acerca del anudamiento borromeo, en el Seminario 22, poniendo 
el acento en la noción de identificación primaria y su relación con 
el Nombre del Padre.
Se indagaron algunas referencias que permitieron especificar la 
función paterna como el agujero de lo simbólico y condición del 
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anudamiento borromeo. Este lugar fue referido también a la re-
presión primaria, punto irreductible del inconciente, el cual intro-
duce la categoría de lo imposible en el seno de lo simbólico. Asi-
mismo, se destacó su función de nominación y anudamiento, co-
mo cuarto elemento en el nudo borromeo. Se abrió así la perspec-
tiva de que los Nombres del Padre puedan ser referidos a cual-
quiera de los tres registros, en su función de anudamiento. 

NOTA
* El presente trabajo se enmarca en la tarea de investigación realizada en el 
Proyecto UBACyT 2008-2010 “El concepto de identificación: sus transforma-
ciones, variedades y relaciones con la estructura de la histeria en el último 
período de la obra de J. Lacan (1974-1981)”.
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RESUMEN
La preocupación de Freud por la génesis de la angustia, sus rela-
ciones con la formación de síntomas y con la etiología de las neu-
rosis aparece muy tempranamente en su obra. De allí se despren-
de un verdadero problema epistemológico, en tanto el concepto 
de angustia atañe a la construcción de su doctrina, pero también 
un problema terapéutico, pues -como lo demuestra magistralmen-
te el análisis del caso Juanito-, la misma se entrama de manera 
íntima con la dirección de la cura. ¿Cuál es el origen de la angus-
tia?, ¿qué “sustancia” le da cuerpo?, ¿qué papel diferencial tiene 
en las diferentes neurosis?, ¿cuáles son los vínculos que pueden 
establecerse entre ella y la represión, en el caso de los psiconeu-
róticos? Tales son los interrogantes que se plantea Freud en dife-
rentes momentos de su recorrido, y que nos llevan a preguntar-
nos por la naturaleza del real que, en su texto, concierne a la an-
gustia. El objetivo del presente trabajo es seguir el derrotero epis-
témico realizado por el maestro vienés con respecto a la esencia 
de la angustia, a fin de establecer las constantes y variables que 
surgen en él en torno a este tema de indudable valor clínico y 
teórico
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ABSTRACT
ABOUT FREUDIAN ANGUISH
Freud concern about the roots of anguish, its links with the build-
ing of symptoms and with the origin of neurosis, appears from his 
earliest works. Owing to this, it emerges a true epistemological 
problem, as the concept of anguish refers to the construction of 
his doctrine, but also to a therapeutic issue. That is why (as the 
analysis of the case known as “Little Hans” clearly demonstrates) 
this doctrine is intimately connected with the direction of the cure. 
Which is the origin of anguish’s? Which is its main substance? 
What differential role has it in the various types of neurosis? Which 
are the links between anguish and repression in psycho neurosis? 
These are the questions that Freud poses along the different mo-
ments of his work. These questions are also the reasons that 
leads us to deal with the topic of the nature of the real in the con-
text of those works of Freud referring to anguish. The aim of this 
paper is to follow the epistemological course choose by the Vien-
nese Master regarding to the essence of anguish, thus trying to 
find the constants and variables that appears in relation to this 
subject. Subject, we may say, of indubitable importance on clinical 
and theoretical fields.
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La preocupación de Freud por la génesis de la angustia, sus rela-
ciones con la formación de síntomas y con la etiología de las neu-
rosis aparece muy tempranamente en su obra. De allí se despren-
de un verdadero problema epistemológico, en tanto el concepto 
de angustia atañe a la construcción de su doctrina, pero también 
un problema terapéutico, pues -como lo demuestra magistralmen-
te el análisis del caso Juanito-, la misma se entrama de manera 
íntima con la dirección de la cura.
¿Cuál es el origen de la angustia?, ¿qué “sustancia” le da cuer-
po?, ¿qué papel diferencial tiene en las diferentes neurosis?, 


