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además, como sujeto, esta en momento de máxima oscilación en 
tanto alienado, separado de los significantes de la demanda y no 
al objeto. (Lacan, 15/4/59, 224) Vemos entonces como desde la 
clínica psicoanalítica estos fenómenos corresponden a un más 
allá, que en su misma reproducción hace que la demanda quede 
fija al significante que ya no dice nada y reducida a algo más allá 
del objeto que resume imagen y pathos (Lacan, 15/4/59, 225) : el 
paco como el goce todo posible. 
De esta manera el sujeto en fading queda por fuera de toda de-
manda posible, hay una disolución imaginaria y una “impulsivi-
dad” que no produce discurso sino que lo confronta. Se trata en-
tonces de un cuerpo que “habla”, que hace mostración obscena 
de eso que supuestamente nos está velado: lo siniestro se hace 
cuerpo y su vacío se llena metonímicamente siempre por lo mis-
mo que se agota cada vez más rápido; paralelamente imaginariza 
el cuerpo, último testimonio del pathos. Se trataría entonces, del 
retorno a una falta de su afánisis subjetiva, el punto inicial de la 
represión primordial (Lacan, 1964, 227), un cuerpo vivo y aún 
muerto que recuerda el marasmo de las salas neonatológicas de 
principio de siglo pasado: una anatomía como testimonio del pun-
to cero de tensión del aparato psíquico (Freud, 1929, 60) sobre la 
mesa del forense. 
Podríamos pensar los fenómenos del paco como lo que solo re-
mite a la pura angustia y que poco deja de aquel grito inaugural 
que marca la entrada en el lenguaje: el cuerpo mismo detumesce 
en lo real. Un cuerpo como envoltura embrionaria (Lacan, 1963, 
135) que no deja de caer nunca: la pura detumescencia metoní-
mica del organismo, presa de su propia sombra. 

NOTAS
(1) der Körper: (del latín corpus) cuerpo, masa, totalidad. (Duden, Deutsches 
Universalwörterbuch A-Z, Mannheim/ Leipzig/ Wien/ Zürich, Dudenverlag, 1996, 
p.855 y 941)
(2) Palabras del director del Hospital Rossi de La Plata, Oscar Ferrara
(3) Dicho de la madre de un adicto al paco. 
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RESUMEN
Proponemos tomar al método de la antropología psicoanalítica 
para dar cuenta de los cambios socio culturales de los contenidos 
de la novelización adolescente. Novelización que participa de la 
desidealización parental, ella misma sostén del progreso social 
en tanto opone a una generación y la siguiente. Concierne al psi-
coanálisis, no solo la investigación de procesos psíquicos indivi-
duales sino también los cambios de los contenidos de dicha acti-
vidad pulsional, ofertada por la cultura en un momento dado. Las 
condiciones culturales de una configuración social determinada, 
proporciona los materiales significantes que tomara la psique, pa-
ra resolver conflictos que le son propios.

Palabras clave
Novelización Adolescencia Antropología Psicoanalítica

ABSTRACT
METAPSYCHOLOGICAL AND CLINICAL FUNDAMENTALS OF 
PSYCHOANALYTIC ANTHROPOLOGY
Based on psychoanalytic anthropology we evaluate the socio-
cultural changes of adolescent novelization. This novelization in-
fluences the parental degradation and consequently opposes a 
generation and the next. Concerning psychoanalysis, not only we 
study the individual psychic processes but also the changes of the 
activity drive, supplied by the culture of a given time. The cultural 
conditions of a particular social setting, provide important informa-
tion used to resolve conflicts involved in the psyche.

Key words
Novelization Adolescence Psychoanalytic Anthropology

INTRODUCCIÓN
Proponemos tomar al método formalizado por la antropología psi-
coanalítica para dar cuenta de los cambios socio-culturales de los 
contenidos de la novelización adolescente. Novelización que par-
ticipa a la desidealizacion parental, ella misma sostén del progre-
so social en tanto opone a una generación y la siguiente.
Aclaremos que dicha novelización, tiene como telón de fondo te-
mas y problemáticas que siempre han existido (vida, muerte) ya 
que están irremediablemente ligados a la condición humana. Sin 
embargo, si el mecanismo psíquico se nos presenta inmutable, es 
indispensable cercar bajo qué nuevas formas éste puede ser ex-
presado.
Consideramos que el psicoanálisis es irremplazable, no sólo para 
la investigación de procesos psíquicos individuales - como la nove-
lización en el caso que nos ocupa-, sino también para analizar los 
cambios de los contenidos de dicha actividad pulsional, contenidos 
ofertados por la cultura de un momento histórico determinado.
El presente trabajo se enmarca en el proyecto de investigación 
formalizado en el Programa de Incentivos de la Universidad Na-
cional de La Plata (Directora Pr. Norma Najt). Dicha investigación, 
toma las nociones conceptuales de “la tarea de Investigador”, “la 
novelización en preadolescentes y en los adolescentes tempra-
nos” y busca comprobar los determinantes culturales actuales. Su 
modelo conceptual está basado en el Psicoanálisis, a partir de 
Freud y con aportes de Piera Aulagnier.
Nos abocaremos a la profundización de dichas nociones concep-
tuales.
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LA NOVELA FAMILIAR
“La desidealización de la autoridad parental es una de las opera-
ciones más necesarias y dolorosas del desarrollo. Tan necesarias 
que el progreso de la sociedad y la cultura descansa sobre la 
oposición entre ambas generaciones”. (1)
Con estas palabras, comienza Freud en 1908, “La novela familiar 
de los neuróticos”. Esta formulación nos da la ocasión de presen-
tar nuestro objeto estudio que trata sobre la metodología propues-
ta por la antropología psicoanalítica, para abordar los cambios 
socio culturales de los contenidos ideacionales de la producción 
de la novelización en los adolescentes.
Esta novelización, en cambio, es un universal, una constante del 
funcionamiento psíquico. Así Freud postula: “El adulto cuando ce-
sa de jugar, solo resigna el apuntalamiento en objetos reales; en 
vez de jugar, ahora fantasea. (…) Opino que la mayoría de los 
seres humanos crean fantasías en ciertas épocas de su vida. (…) 
El adulto se avergüenza de sus fantasías y se esconde de los 
otros. Por eso mismo puede creerse el único que forma tales fan-
tasías, y ni sospecha la universal difusión de parecidísimas 
creaciones en los demás.” (2)
El contenido de la novela familiar, en cambio, es extraído de las 
vivencias externas del niño, ofrecidas por la cultura. Freud lo ex-
plica en estos términos: “La fantasía del niño se ocupa en la tarea 
de librarse de los menospreciados padres y sustituirlos por otros, 
en general unos de posición social más elevada. Para ello se 
aprovechan encuentros casuales con vivencias efectivas (cono-
cer al señor del castillo o al terrateniente, en el campo, o a los 
nobles, en la ciudad).” (3) Vemos cómo estos contenidos son va-
riables históricamente. Ya que para que la fantasía pueda desple-
garse, ésta se apuntala en “vivencias efectivas”, y los encuentros 
casuales del niño de principios del siglo XX del que habla Freud, 
no serán los mismos que, por ejemplo, encontraremos en nuestra 
clínica actual un siglo después.

RECORRIDO HISTÓRICO DE LA NOCIÓN
Freud formula la idea de la desidealización parental y la posibili-
dad de investir nuevos objetos en el texto anteriormente citado. 
Aquí sostiene que para que el desarrollo del individuo pueda ser 
llevado a cabo, es necesario el desasimiento de las figuras paren-
tales, proceso descrito como doloroso pero necesario. Freud rela-
ciona la novela familiar al comienzo con la psicosis. Ya en 1987, 
escribía a Fliess sobre el hecho que en la paranoia existe una 
combinación del delirio de grandeza y de invención poética de 
una alienación con respecto al linaje, una novela de alienación 
(4). Sin embargo, en 1909, él considera a esta actividad fantas-
mática como característica de la neurosis y presente desde la 
época de la prepubertad. Es aquí que la distinción entre paranoia 
y neurosis se vuelve evidente: mientras que en la psicosis este 
contenido aparece bajo la forma de un delirio, en la neurosis en-
cuentra su ejemplo más característico en los sueños diurnos, los 
cuales continúan la realización de deseo. Dicha fantasía está des-
tinada a borrarse durante el desarrollo del niño, hasta que solo 
quede de ella un vago recuerdo. Pero la parte inconsciente de esa 
fantasía reprimida, permanece activa. La elaboración de la novela 
orienta al sujeto hacia la actividad de historiador con el fin de co-
nocer su propia historia, trabajo de recuperación con una nueva 
puesta en sentido del trabajo de investigación (actividad pulsio-
nal), iniciada en tiempos pasados. (5) Es decir, que toda la activi-
dad del pensamiento se traslada a la recuperación de su historia.

ADOLESCENCIA
El proceso de la adolescencia corresponde al pasaje del investi-
miento de objetos internos parentales a nuevos objetos de inves-
timiento. Estos nuevos objetos, pueden ser amorosos, pero tam-
bién sociales y culturales. Piera Aulagnier (6) considera que la 
adolescencia implica el momento en que el “proyecto identificato-
rio” se inviste y para ello, el Je debe desarrollar un trabajo de 
historización del tiempo pasado, una historización de lo vivido, 
como una condición necesaria para que el tiempo futuro pueda 
ser investido. Durante el proceso de adolescencia, el sujeto efec-
tuará lo que es propio a un proceso de desidealización de los 
padres; que ya había comenzado tiempo antes. La autora aclara, 
sin embargo, que el adolescente no siempre se permite dicha 

desidealización, lo que conlleva una automutilación de su propia 
actividad de pensar. Es decir que es el precio que paga para po-
der continuar a ignorar lo que podría conocer sobre la realidad 
afectiva de sus padres.

DESIDEALIZACIÓN 
La explicación de por qué el adolescente debe desidealizar a las 
autoridades parentales para adquirir un pensamiento autónomo, 
reside en que la idealización empobrece libidinalmente al yo, en 
detrimento del objeto idealizado. Ya que la idealización es un pro-
ceso psíquico que eleva las cualidades del objeto a la perfección 
(7). La idealización puede tener como consecuencia que el yo de-
venga modesto y que las funciones de crítica y conciencia moral 
fracasen, mientras el objeto idealizado gana en poder. Toda ideali-
zación implica un objeto exterior al yo, sobre el cual es concentrada 
la libido, pero no a la pulsión en sí. Es, en cambio, el mecanismo de 
la sublimación que concierne una modificación de la naturaleza de 
la pulsión, en tanto la desexualiza y el objeto es valorado social y 
culturalmente. Es decir que en la idealización existe un riesgo de 
una limitación en los movimientos psíquicos, concretamente, en la 
capacidad de pensar y en la autonomía con respecto del objeto.

ANTROPOLOGÍA PSICOANALÍTICA: EPISTEMOLOGÍA PARA 
TOMAR EN CONSIDERACIÓN LOS CAMBIOS HISTÓRICOS Y 
CULTURALES
Volviendo al postulado freudiano según el cual “La desidealiza-
ción de la autoridad parental es una de las operaciones más ne-
cesarias y dolorosas del desarrollo. Tan necesarias que el progre-
so de la sociedad y la cultura descansa sobre la oposición entre 
ambas generaciones” (1), proponemos tomar al método formali-
zado por la antropología psicoanalítica para dar cuenta de los 
cambios socio culturales de los contenidos de la novelización 
adolescente.
El marco de la antropología psicoanalítica puede presentarse di-
ciendo que hay que referirse a la lógica del inconsciente para poder 
comprender las significaciones de las representaciones sociales. 
La relación entre psicoanálisis y las ciencias sociales es interna a 
los textos fundadores del psicoanálisis. (8) Es por ello que concier-
ne al psicoanálisis, no solo la investigación de procesos psíquicos 
individuales como la novelización en el caso que nos ocupa, sino 
también los cambios de los contenidos de dicha actividad pulsional, 
ofertada por la cultura a un momento dado. Con respecto a la clíni-
ca de lo social, encontramos que Freud propone que una parte del 
material del que se inspiran los poetas, provienen “del tesoro popu-
lar de mitos, sagas y cuentos tradicionales”. (9)

CONCLUSIONES: PERMANENCIA EN LAS ACTIVIDADES, 
CAMBIOS EN LOS CONTENIDOS
El deseo de Freud entonces, de articular la clínica del caso con la 
clínica social, retomado por la antropología psicoanalítica, nos lle-
va a interrogarnos sobre las nuevas modalidades de las manifes-
taciones de fantasías, la novela familiar y la novelización adoles-
cente. En efecto, desde la primera década del siglo veinte, donde 
las producciones freudianas sobre la actividad del fantasear han 
florecido hasta ahora, existen significativas variaciones paralelas 
a los cambios sociales y culturales. Citemos, por ejemplo, las 
nuevas modalidades de relación en las redes sociales, o las no-
velizaciones que pueden estar contenidas en ciertos blogs, como 
también la aparición de nuevos ideales centrados en la imagen 
externa del cuerpo (Najt, N.)
La novela familiar y el fantaseo constituyen una ilustración de 
aquello que las condiciones socio-históricas de una sociedad da-
da influencian la dinámica psíquica de un sujeto. Teniendo en 
cuenta que dichas actividades son constantes para el funciona-
miento psíquico. Es decir que las condiciones culturales de una 
configuración social determinada, proporciona los materiales sig-
nificantes que tomara la psique, para resolver conflictos que le 
son propios. Freud nos aclara en referencia a los contenidos de 
estas producciones que son las fantasías: “Guardémonos de ima-
ginar rígidos e inmutables los productos de esta actividad fanta-
seadora. Más bien se adecuan a las cambiantes impresiones vi-
tales, se alteran a cada variación de las condiciones de vida, reci-
ben de cada nueva impresión eficaz una “marca temporal”.” (10).
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DUELO Y POSICIÓN DEPRESIVA. 
TRATAMIENTO DE UNA PACIENTE 
MELANCÓLICA
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RESUMEN
Para Melanie Klein la instroyección del objeto total en la posición 
depresiva es condición indispensable para la elaboración de pér-
didas posteriores. El duelo como pérdida real reedita la pérdida 
fantaseada de los objetos primarios. El presente trabajo toma la 
estabilización de una paciente adulta de 53 años que padece me-
lancolía a partir de la muerte de un tío hace 6 años. A partir de de 
diferentes intervenciones la analista intenta señalar a la paciente 
aspectos buenos de su padre, visto como una figura terrorífica. 
Se intenta suplir lo no instaurado con éxito en la posición depresi-
va, la introyección del objeto total.
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ABSTRACT
MOURNING AND DEPRESIVE POSSITION. 
A MELANCHOLIC PATIENT ON TREATMENT.
For Melanie Klein, total object’s introjection in the depressive posi-
tion is an indispensable condition for overcoming later losses. 
Mourning as real loss reedits the phantasied loss of primitive ob-
jects. The present publication is about the compensating process 
of a 53 years old adult patient who suffers melancholy from his 
uncle death, occurred 6 years ago. The psychoanalyst tries to 
present her father’s good points to the patient, who is perceived 
as a terrifying imago, using different kinds of interventions. Inter-
ventions try to supply not successfully incorporated objects in the 
depressive position, the total object introjections.

Key words
Mourning Melancholy Depressive position

Mediante la elaboración del presente trabajo se intentará identifi-
car el tipo de intervenciones que posibilitan la estabilización de 
una paciente melancólica.
Para Klein las situaciones penosas de orden actual reactualizan 
conflictos relativos a la situación de destete típicos de la posición 
depresiva. 
Por la instauración de fantasías destructivas en relación a los ob-
jetos el sujeto es presa de sentimientos de culpa y pérdida. Si el 
montante de pulsión de muerte que enviste las figuras parentales 
es excesivo se dificulta la instauración de los objetos internos to-
tales.
La melancolía implica que se ha dado en forma fallida la constitu-
ción de representaciones de objeto que reúna aspectos buenos y 
malos.
Los señalamientos de la analista apuntan a la instauración de una 
suplencia de la introyección de los objetos totales constituida falli-
damente en la posición depresiva. 
Se intenta que la sujeto pueda pensar acerca de los aspectos 
buenos de aquellas figuras primarias que se le presentan como 
nefastas.

CASO CLÍNICO
Celia en el momento de consultar tiene 53 años. Es derivada a 
tratamiento psicológico por su psiquiatra. Su diagnostico es tras-
torno depresivo mayor. Padece obesidad mórbida. Esta medicada 
con un estabilizante de estado de ánimo, un antidepresivo, un 
antipsicótico atípico y un ansiolítico. En cuanto su la sintomatolo-


