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RESPUESTAS DEL PSICOANÁLISIS: AYER Y HOY. 
CONTEXTOS SOCIALES Y PRODUCCIÓN PSICOANALÍTICA
Eisbroch, Julia Raquel
Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología. Argentina

RESUMEN
Intentaré dar cuenta la potencia que tiene el psicoanálisis para 
responder a padecimientos subjetivos a lo largo del tiempo, pa-
sando por diferentes contextos. Para ello tomaré tres períodos 
significativos. Por un lado el período de entre guerras mundiales, 
donde Freud desarrolla la psicología de las masas, 2da tópica y 
pulsión de muerte y compulsión de repetición para dar cuenta 
del síntoma neurótico. En una segunda instancia analizaré la 
crisis del discurso capitalista propuesto por Lacan en los años 
’70, donde el “discurso del Amo” se ve alterado. Finalmente, 
exploraré el neoliberalismo actual repensando casos clínicos 
en los que se ponen en juego fenómenos en seres parlantes 
propios de esta época pero en tanto la ciencia como respuesta 
obtura las subjetividades, el psicoanálisis vuelve a configurarse 
como una respuesta posible.

Palabras clave
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ABSTRACT
PSYCHOANALYSIS ANSWERS: YESTERDAY AND TODAY. SOCIAL 
CONTEXTS AND PSYCOANALYTIC PRODUCTION
Throughout this work I will try to realize the power that psychoa-
nalysis has to respond to subjective suffering over time, passing 
through different contexts. For this I will take three significant 
periods. On the one hand the period between world wars, where 
Freud develops the psychology of the masses, 2nd topic and 
death drive and compulsion to repeat the neurotic symptom. In 
a second instance, I will analyze the crisis of capitalist discourse 
proposed by Lacan in the 1970s, where the “discourse of the 
Master” is altered. Finally, I will explore current neoliberalism 
by rethinking clinical cases in which phenomena are involved in 
self-speaking beings of this time but while science as a respon-
se obturates subjectivities, psychoanalysis returns to be confi-
gured as a possible response.

Key words
Psychoanalysis - Social context - Capitalist discourse - Neoli-
beralism

Introducción
A lo largo de este trabajo intentaré dar cuenta la potencia que 
tiene el psicoanálisis para responder a padecimientos subjetivos 
a lo largo del tiempo, pasando por diferentes contextos. Para ello 
tomaré tres períodos significativos. Por un lado el período de 
entre guerras mundiales, donde Freud desarrolla la psicología 
de las masas, 2da tópica y pulsión de muerte y compulsión de 
repetición para dar cuenta del síntoma neurótico. En una segun-
da instancia analizaré la crisis del discurso capitalista propuesto 
por Lacan en los años ’70, donde el “discurso del Amo” se ve 
alterado. Finalmente, exploraré el neoliberalismo actual repen-
sando casos clínicos en los que se ponen en juego fenómenos 
en seres parlantes propios de esta época pero en tanto la cien-
cia como respuesta obtura las subjetividades, el psicoanálisis 
vuelve a configurarse como una respuesta posible.

Freud y el período de entreguerras 
Freud escribe durante el período de entre guerras mundiales, 
algunos textos que fueron claves en el desarrollo de toda su 
obra. Los textos que se refieren a la guerra y a los fenómenos 
de masas están íntimamente relacionados con el contexto de 
producción. Particularmente “El por qué de la guerra” está es-
crito en 1932, año muy cercano al de la caída de la bolsa de 
Wall Street, por lo que se desarrollaba la primera gran crisis del 
capitalismo. Esta crisis mundial trajo efectos sociales y econó-
micos pero también influyó en la teoría ya que se puede obser-
var un cambio en la posición del autor. Antes se veía un Freud 
más optimista que planteaba la posibilidad de hacer consciente 
lo inconsciente mientras que en este momento ubica un ello 
pulsional resistente a la cura.
Cuando Freud se pregunta el porqué de la guerra en su respues-
ta a Einstein, ubica dos elementos para mantener cohesionada 
una comunidad: la compulsión de la violencia y las ligazones 
de sentimientos, las identificaciones entre sus miembros con 
importantes relaciones de comunidad. Da cuenta de la pulsión 
de odiar y aniquilar a partir de la pulsión de muerte, que será 
canalizada a través de la masa, hay sentimientos comunes sos-
tenidos en la identificación entre sus integrantes. En su texto 
Psicología de las Masas    , da cuenta de la formación libidinosa de 
esta que se da a partir de que el conductor se encuentra en el 
lugar el ideal del yo y a consecuencia de ello se han identificado 
entre los integrantes. El neurótico se encuentra excluido de ella 
y la sustituye con el síntoma. Entonces dos modalidades de lazo 
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social, la masa donde sus miembros pueden sentir o actuar de 
manera diferente a como lo harían de forma individual. Por otro 
lado el lazo neurótico que con su síntoma sustituye su exclusión 
de la masa.
A partir de estas consideraciones vemos al psicoanálisis con 
diferentes respuestas, a comienzos del siglo XX crea su teoría 
y el concepto de inconsciente, y la cura consistía en revelar las 
determinaciones inconscientes. Al finalizar su obra, responde a 
los fenómenos sociales de la época con los conceptos ya vistos 
más arriba, que dan una salida a la masa por el lado del síntoma 
neurótico.
Respecto del padecimiento subjetivo, agrega conceptos tales 
como la pulsión de muerte en relación a la compulsión a la re-
petición y la segunda tópica, con la resistencia del ello y del 
superyó que complejizan la concepción de la cura.

Lacan y el surgimiento del neoliberalismo
En los años ’70, junto con la crisis del Petróleo y la devaluación 
del dólar, el capitalismo a nivel mundial sufre una nueva crisis, 
en el que el modelo económico del Estado de Bienestar cae, 
dando lugar a uno nuevo: el neoliberalismo. Este momento de 
recesión se caracteriza por déficit y desempleo masivo. Nueva-
mente el contexto social tiene gran influencia en la producción 
teórica, en este caso reflejado en los textos de Lacan.
En “La Conferencia de Milán” de 1972 propone el discurso ca-
pitalista además de los otros cuatro (del Amo, histérico, uni-
versitario y analítico) y plantea que el mismo está en crisis. En 
este discurso trastoca el discurso del Amo invirtiendo al sujeto 
barrado y al S1. El discurso del amo pretende que todo ande, 
que no haya fallas, dejando bajo la barra al sujeto y al objeto. 
Por otra parte Lacan dice que lo real es aquello que se pone 
en cruz para que la cosa no marche y por lo tanto es lo que 
ese discurso se propone evitar. Pero invirtiendo las letras de 
la primer parte del matema, dejando en el lugar de la causa al 
sujeto barrado podemos observar algunas consecuencias tales 
como la declinación de los ideales y la caída del padre en lo 
que respecta a su función. El lazo social queda fragmentado a 
partir de la crisis de dicho discurso. En esa misma Conferencia 
dice que este discurso es locamente astuto; destinado a estallar 
y marcha demasiado rápido tanto es así que se consuma y se 
consume (Lacan, 1972).
Entonces, a partir de esta crisis, en el mundo se desarrolla como 
modelo socioeconómico el neoliberalismo, que con diferentes 
formas, sigue presente en nuestros días y particularmente en 
esta época, con gran fuerza. El discurso capitalista de los años 
’70 que no hace lazo social, ¿ha estallado ya? Con su consu-
mación se han ido modificando las respuestas de los sujetos; 
podemos observar cada vez más manifestaciones del odio en su 
estado puro ante el encuentro con lo Otro, lo hétero.
Así como Lacan se pregunta en el Seminario 24 dónde fueron a 
parar las histéricas de antaño también podemos interrogarnos 
por el destino de los fenómenos de masa, sin la figura agluti-

nante del líder, en tanto no opera el Ideal. Si bien hay respuestas 
similares, se pueden situar algunas diferencias en la época en 
tanto las aglomeraciones no hacen masa. Lacan en su Seminario 
Aún plantea que todo amor es odioenamoramiento, efectivamen-
te no hay amor sin odio, pero ¿es válida la afirmación contraria?
Algunos efectos producto de la declinación del Padre y de los 
líderes de masa se pueden observar en lazos sociales diferentes 
que tienden al aislamiento, pregnancia de la imagen, nuevas 
temporalidades propios de la era digital, pretensión de éxito a 
nivel individual sostenido en la meritocracia. Byung-Chul Han, 
filósofo coreano, toma a Le Bon en su texto “En el Enjambre” 
afirmando que las masas son destructoras de la cultura y que 
hoy nos encontramos en una nueva crisis, que denomina “la 
crisis digital”: a partir de un enjambre que
“no conforma ninguna masa porque no es inherente a ninguna 
alma… que sería congregadora y unificante, consta de individuos 
aislados. La masa muestra propiedades más allá de los indivi-
duos, está estructurada de manera distinta. Los individuos del 
enjambre digital no constituyen un nosotros; no es coherente en 
sí, no se manifiesta en una voz y es percibido como ruido” (2014).
Estos nuevos fenómenos que presentan los seres parlantes son 
atendidos en muchos casos por la ciencia, pero esta termina 
obturando la subjetividad. En cambio, el psicoanálisis parece 
ser una respuesta posible como se ve a continuación en los 
siguientes ejemplos clínicos.

Ejemplos clínicos
F se encuentra internado por un accidente automovilístico que 
se produjo con posterioridad a su externación de una interna-
ción psiquiátrica. La analista es convocada para que opine res-
pecto de la idea de los médicos de realizar una nueva interna-
ción psiquiátrica. 
En este breve primer encuentro F dice que fue internado por 
intento de suicidio, que no podía dormir pensando en diferentes 
formas de matarse, averiguando en internet y finalmente cuan-
do quiso efectivizarlo los médicos decidieron su internación. 
Frente a la pregunta de cómo fue el intento dice que pensó en 
acercarse al balcón pero que la madre se interpuso. La analista 
con esas pocas preguntas piensa que se trata de un tipo clí-
nico obsesivo que no podía detener su pensamiento y no hubo 
ninguna impulsividad ni alucinación que lo llevara al acto. El 
hombre de las ratas fue un inspirador en ese momento al re-
cordar la insistencia de sus ideas suicidas y su incapacidad de 
pasar al acto.
Esas ideas comienzan cuando se le presentan episodios de im-
potencia sexual, al tener que cumplir con el mandato de ser 
padre a posteriori de haberse casado. La internación clínica, se 
produce porque tiene un accidente automovilístico al pretender 
ir a una reunión y presentar su imagen devastada luego de su 
externación psiquiátrica.
El tratamiento analítico comienza tiempo después y puede dar 
cuenta de los imperativos superyoicos en los que se encontraba 



CONGRESO - MEMORIAS 2019. ISSN 2618-2238 | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Psicología
Artículo de acceso abierto bajo la licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0 Internacional

293

TRABAJO LIBRE

envuelto respecto de la figura del padre tratando de sostener 
una imagen de perfección que vacila con el goce fálico presente 
en su impotencia.
Se separa de aquella mujer, con la que no estaba relacionado 
desde el deseo sino que era una proyección de su propia imagen. 
Es de destacar que al momento de toda esta situación que tuvo 
que atravesar se encontraba realizando un tratamiento psicoló-
gico, impulsándolo dicha terapeuta solamente a cumplir con los 
ideales paternos. En la actualidad puede confrontar con la caída 
de los ideales, ha cambiado de pareja y accedió a la paternidad. 
F es un ejemplo de los síntomas en la actualidad, su ser consis-
tía en una imagen que debía alcanzar, que estalla frente a los 
episodios de impotencia ante el mandato de alcanzar la pater-
nidad. Su vida entera estaba al servicio de ser reconocido por 
su padre, en su imagen exitosa y solo por el análisis a partir de 
la situación que tuvo que atravesar comienza a sentirse vivo, no 
sin angustia.

Otra respuesta por parte del psicoanálisis podemos ubicar para 
O, de 16 años que hace tres dice que es anoréxica y bulímica, 
provocándose varios vómitos por día, pesando la comida, pa-
sando hambre y cada día con un sentimiento de mayor tristeza.
El tratamiento médico no pudo ser posible, en tanto la transfe-
rencia no se estableció. Pudo historizar con la analista la situa-
ción de violencia entre sus padres, y la separación de ellos con 
la intervención de la policía. De a poco fue situando su tristeza 
y pudo comentar una situación de relación amorosa con mucho 
maltrato. De niña fue muy gorda, con excesos de golosinas que 
le daban el padre y la abuela. El ideal familiar era de delgadez, 
la comparaban tanto el padre como la madre con chicas ex-
tremadamente delgadas. Restringe su alimentación y comienza 
con los vómitos en la escuela secundaria, cuando el padre le 
dijo que estaba gorda aunque ya había adelgazado varios kilos 
a partir de un régimen regulado.
Después de varios meses de entrevistas se la conecta con una 
nutricionista y puede empezar a comer sin tantas restricciones. 
Ahora que ha podido hablar respecto de su historia dice darse 
cuenta que no es bulímica o enferma sino que vomita cada vez 
que siente un exceso por parte del otro y esto la angustia, tiene 
que sacarse un peso de encima y esto la conduce al vómito. Va 
ubicando una responsabilidad respecto de su síntoma en tanto 
se da cuenta que no es respuesta a una sobre alimentación sino 
también frente a distintos estados anímicos.
Es de destacar que O. llega a la consulta en un estado de pro-
funda tristeza y a punto de ser internada en una institución para 
trastornos de la alimentación. Actualmente puede decir que la 
bulimia no constituye su ser sino que es efecto de su acto en 
respuesta a su angustia y excesos de sus padres. Va encontran-
do otras salidas para su vida.

El psicoanálisis no pasa de moda en tanto da respuesta respecto 
del tratamiento posible de lo real de cada quien envuelto en los 

mandatos de la época, F. con un deseo imposible, desvitalizado, 
que lo lleva por la intervención psicológica y médica a dos in-
ternaciones que agravaron su estado. Fue necesario intervenir 
en la urgencia y desautorizar una nueva internación. Luego me-
diante el análisis fue liberándose de mandatos paternos respec-
to de la imagen de buey que debía sostener.
O también fue tipificada por el saber de la medicina coagulando 
sus síntomas en la medida que situó su amor al padre y el ideal 
de éste respecto de las mujeres delgadas. Solo al poder decir 
y ser escuchada en sus determinaciones inconscientes puede 
optar otra forma de relación al Otro, incluida su alimentación.
Estas dos viñetas nos enseñan que ambos pacientes mortifica-
dos por la pregnancia de la imagen en la época actual y con res-
puestas diferentes, al confrontar con la medicina empeoraron 
su situación. Normas ideales que los han conducido a lo peor. 
El psicoanálisis y el amor como signo de cambio de discurso, 
modalidad de suplencia ante la ausencia de relación sexual, pu-
dieron ir relevando sus posiciones efectivamente mortificadas 
por otro tipo de respuestas más vivificantes.

Conclusiones
¿Por qué a lo largo del tiempo el psicoanálisis ha sido y continúa 
siendo una respuesta posible para sentirse mejor?
A diferencia de las primeras épocas en que surgió el psicoa-
nálisis, actualmente encontramos un contexto muy distinto 
en donde llevamos a cabo nuestra práctica. Por un lado, he 
detallado cambios en las formas de presentación en los sín-
tomas, propios del neoliberalismo que se han desarrollado en 
los ejemplos con la importancia del predominio de la imagen. 
Por otra parte, actualmente se encuentran fenómenos de odio 
no enlazados al amor que traen como efecto la destrucción de 
aquello distinto presente en el Otro sin el predominio del Ideal 
encarnado en el líder.
Sin embargo, hay algo inalterable: el síntoma, lo singular de los 
sujetos, los tipos clínicos se mantienen. Puede cambiar las for-
mas y los formatos de los abordajes pero no en sus conceptos 
estructurales y fundamentales que guían la conducción de la 
cura. A diferencia de la ciencia respecto de este tipo de sufri-
mientos, el psicoanálisis con la posibilidad de la palabra reanu-
da los lazos sociales.
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