
LA SITUACION ANALITICA (*)

I

Entendemos por "situacion analitica"
aquello que hace del trabajo psicoanali-
tico algo unico y especial y que, a la
vez, es "un metodo cientifico" que permi-
te hacer ciertas observaciones y basar
conclusiones sobre el (54)" .Al definir en
su esencia la "situacion analitica" como
una relacion dual que acontece en un
ambiente habitual y se desarrolla en for-
ma dinamica en la correlacion transfe-
rencia-contratransferencia, y en la que
se hace uso tecnico de la "interpretacion
transferencial", creemos que delimita-
mos estrictamente nuestra concepcion
sobre tal esencia. En la situacion anali-
tica se confunden y se desarrollan con-
juntamente 10 hist6rico, 10 actual y 10
prospectivo, delimitados dentro de la
unica posibilidad terapeutica de "hacer
consciente 10 inconsciente", derivada de
la realidad biologica e instintiva.

El punto de vista desarrollado en este
trabajo solo tiende a destacar la impor-
tancia de fenomenos ya estudiados y a
sistematizar su ubicacion dentro del con-
texto de la terapeutica. Tendremos en
cuenta la situacion analitica habitual, tal
como tiende a desarrollarse en pacientes

(0) Un resumen del presente trabajo fue presenta·
do, como parte de 10 discusi6n sobre el tema
"La situacion anaUtica", 01 I Congreso Psicoana-
Utico Panamericano, reunido en Mexico, D. F.
1964.
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a d u 1t 0 s, afectados por psiconeurosis
transferenciales, incluido el llamado psi-
coanalisis didactico. La ubicacion en 10
terapeutico exige la aclaracion general
de que todo "historial clinico" muestra
la concepci6n individual de la "situacion
analitica" que tiene el respectivo autor.
La variedad y complejidad de estos re-
latos ha obligado a la formulaci6n de
desarrollos especiales tales como "la teo-
ria de la tecnica", y a otros diversos
de indole metapsicol6gica.

Nuestra concepcion personal compren-
de el enfoque tecnico y su explicaci6n
metapsicologica. aun cuando el objetivo
principal del trabajo se refiera a 10 que
consideramos como la esenica de la situa-
cion analitica. Por esto no nos detendre-
mos en la delimitacion de las normas
tecnicas habituales, ni en los problemas
metapsicologicos, que no corresponden a
nuestra finalidad; adernas, nos eximimos
de revisar en detalle, pero no de tener
en cuenta, los criterios de validez de la
interpretaci6n.

II

Normas tecnieas habituales

Las normas tecnicas habituales de la
situacion analitica, que se cumplen mas
cabalmente, solo 10 son a manera de ten-
dencia. En el paciente: tendencia a al-
canzar la asociacion libre, a cumplir un
horario preestablecido y exacto, a tener
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una relaci6n econ6mica individualizada,
a Iograr la relaci6n de divan,o sea, a
evitar el expresarse frente a frente, a
no tomar grandes determinaciones, etc.
Lo mismo acontece en relaci6n con el
terapeuta: tendencia a la atenci6n £10-
tante, a intervenir unicarnente cuando se
comprenda, a no incluir valoraciones eti-
cas, etc. Simultanearnente para ambos:
tendencia a mantener un trato delimita-
do, a evitar relaciones extraanaliticas, a
cuinpl ir la regla de abstinencia, etc,

Es de observaci6n difundida que tales
reglas tecnicas propenden a verificarse
mas cabalmente en el llama do psicoana-
Iisis didactico, No obsta 10 anterior para
advertir que dicho analisis didactico Ile-
va en si graves perturbaciones de 10 que
pudier amos considerar dentro de un en-
foque menos formalista la situaci6n psi-
coanalitica (5-6-11-26-36-57). En otras
palabras, aun cuando en la actualidad
se Ie considere como la fuente de la
normatividad tipica, es apenas un sector
del trabajo psicoanalitico donde tiende
a cumplirse mas acabadamente la situ a-
ci6n aparente y formal, per o que al m is-
mo tiempo perturba otros logros que, a
su vez, son mas acertadamente alcanza-
dos en ocasiones en que se aleja el es-
tricto acaecer de los aspectos formales.

Esta parado]a entre 10 terapeutico y
10 didactico se acentua mas aun si los
comparamos con tecnicas psicoanal iticas
aparentemente tan diversas como la ha-
bitual en el tratamiento de nifios (13-29),
que ha llevado a sefialar (54) que tal
similitud de nombre con el psicoanalisis
es simplemente hist6rica, en el sentido de
que han side labores levadas a cabo par
continuadores de Freud -0 aun casi pol'
Freud mismo, en el caso de Juanito
(14),- 10 que conduciria a un "amonto-
namiento de tecnicas" ("metodos opera-
cionales") que ocasionarian unicamente
confusiones. Para tales criticos 10 ilnico
qu permanece constante es e1 acerca-
miento cone ptual del observador.

P nsamos que las anteriores criticas
s ba an en el hecbo de confundir 1a
esencia del psicoanalisis con las normas
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habituales. aparentes y per ifertcas, al
hacerlo depender primordialmente de
estas. Es cierto para nosotros que 10 mas
tangible y constante de nuestra discipli-
na continua siendo su metodo operacio-
nal habitual en adultos, no POI' esto re-
ductible a su aspecto manifiesto y, POI'

10 tanto si otras "tecnicas" conservan 10
esencial de la situaci6n analitica a pesar
y dentro de sus variaciones habituales,
serian solo afirmaciones del aumento
del campo del psicoanal isis. Adernas, se
puede observar que las variaciones de las
normas tecnicas habituales, en general,
tienen en comun la busqueda de formas
de explicitaci6n de la transferencia, aun
cuando en algunos casos no 10 hayan 10-
grado, 0 apenas se hayan enfocado sobre
aspectos parciales (39).

Queremos aclarar nuestra orientaci6n
sefialando que el "manejo" de las nor-
mas tecnicas habituales, par ejemplo, de,
1a frecuencia de las sesiones (1), por mas
que se base en la comprensi6n por e1 te-
rapeuta de la transferencia --4) sea que
.incluya el "m anejo" contratransferen-
sial-, se aparta de 10 psicoanalitico, de
su esencia, porque evita la interpretaci6n,
no siendo cierto que siempre "los he-
chos sean mas fuertes que las palabras"
cuando se trata de conflictos psico16gi-
cos. Asirnismo, 1a inclusi6n dentro de la
sesi6n de condiciones inhabituales, POI'

ejemplo, la grabacion, a nuestro criterio
y el de otros (29-40-22), auspicia diso-
ciaciones en el plano de la tran feren-
cia -contra transferencia, 10 que s debe
clarificar sisternaticamente y en caso de
no ser asi, esta nueva condici6n es una
instrucci6n que aleja la sesi6n de 1a si-
tuaci6n analitica basica.

POI' otra parte, diversos autores han
sefialado (38-50) que los aspectos forma-
les psicoanaliticos habituales tienen una
funci6n expresab1e en terminos metapsi-
co16gicos, al crear un ambiente que fa-
vorece e impele 1a I' gr si6n d 1 Yo y
del Super Yo, facilitando 10 cam bios eco-
n6micos y p rm abilidades t6pico-dina-
micas que ,ademas, a1 menos en eiertos
a pectos, co1aboran con 1a terapia. Este



punto de vista, con el que estamos de
acuerdo, sefiala las norm as habituales
como un artrlugio tecnico que facilita la
"regresion al servicio del YO" (34). Al
aceptar el parad6jico aspecto curativo po-
tencial de la regresion al servicio del
Yo, no pensamos que la facilitaci6n asi
obtenida delimite la situaci6n ana litica.
ya que a 10 sumo alcanza la utilidad de
una interpretaci6n inespecifica, que bien
sabemos puede promover cambios sin
que por esto sea 10 estrictamente ade-
cuado.

En resumen, a nuestro entender, las
normas tecnicas habituales cumplen una
funci6n dentro de la situaci6n analitica,
que no se puede desvalorizar. Tambien,
su manejo con fines aparentemente te-
rapeuticos, 0 de investigacion, puede
perturbar la situaci6n analitica. Su utili-
dad terapeutica reside en la regresi6n al
servicio del Yo y su valor metodo16gico
en la tendencia a la uniformidad del am-
biente de observacion.

Queda en pie el problema de si condi-
ciones tecnicas diversas a las usuales en
el analisis de adultos -las cuales, a su
vez, poseen sus propias norrnas tecnicas
habituales, y qu adernas se desarrollen
con las otras condiciones a que mas ade-
lante nos referiremos- pueden 0 no ser
incluidas dentro de la "situaci6n anali-
tica", por ejemplo, la de juego en los
nifios (39) 0 las diversas que se han in-
tentado con psicoticos.

III

Transferencia-Contratransferencia

La revision historica de los conceptos
transferencia y contratransferencia Iue
llevada a cabo por Orr (46) y por H.
Racker (48). Por 10 tanto nos limitare-
mos a sefialar nuestros conceptos al res-
pecto. Al finalizar la elaboraci6n del pre-
sente trabajo tuvimo acceso al de Bo-
fill y Folch-Matteu (9 , quienes inician
un estudio sistematico de las mod alida-
des contra-transferenciales en donde re-
cogen parte importantisinla de las con-
tribuciones previas.

Hemos visto que la "situaci6n anali-
tica" se desarrolla en un ambiente de-
terminado por normas tecnicas habitua-
les; ahora aiiadiremos que dentro del
contexto de las transferencia-contra-
transferencia; posteriormen te nos referi-
remos a su tercera condicion 0 sea a la
interpretaci6n.

-A-
"El revivir en vez de recordar" (15) es

un decir de Freud que comunrnente se
comprende en funci6n de la "neurosis
de transferencia". Sin embargo, ha side
demostrado que la transferencia frente
al terapeuta -yaqui no nos referire-
mos a la transferencia fuera de la situa-
cion analitica-, se desarrolla aun antes
de iniciarse concretamente la relaci6n
bipersonal como una fantasia incons-
ciente (y /0 preconsciente y /0 conscien-
te) que la expresa tanto en el contenido
como en la defensa. En la fantasia -co-
mo en el sueiio- se muestran los conte-
nidos rechazados .v las fuerzas recha-
zantes.

Al estudiar elementos tales como "el
impulso a repetir las vivencias er6ticas
de la vida infantil", "la insatisfacci6n" y
"Ia necesidad libidinosa", y la resistencia
de la transferenela, se aprecia 10 sefia-
lade por Freud (15), al referirse a la
problernatica transferencial, cuando afir-
ma que la transferencia es inespecifica y
no un prod eto de 1a situacion analitica,
a la cual nos estamos refiriendo, ya que
el neur6tico transfiere siernpre y en to-
das partes. Para Freud, el unico carac-
tel' especifico de la transferencia en la
situaci6n analitica, seria la repetici6n de
los patrones vivenciales infantiles ya que
"Ia transfer en cia sirve a 1a resistencia"
en 1a f6rmula de que "se repite para no
recordar" (15). Es decir, que 1a prop en-
si6n a 1a transferencia -0 transferencia
flotante- tiende a conformar el proceso
analitico. Racker (43) en sus estudios so-
bre tecnica ha demostrado y confirma-
do que ademas en 1a transferencia psi-
coanalitica tambien se integran elemen-
tos psic016gicos dinamicos, t6picos, ge-
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neticos, estructurales y objetales, que Ie
dan su forma especifica econornica, in-
cluida la resistencia a la transferencia.
o sea que la inespecificidad del mecanis-
mo transferencial se convierte en espe-
cificidad al establecerse la relacion dual.
Las normas tecnicas psiconaliticas habi-
tuales facilitan la aproximacion a la
conciencia de las fantasias inconscientes,
incluidas las transferenciales, 0 sea, el
establecimiento de la neurosis de trans-
f'erencia. por medio de sus' derivados.
Es frecuente, sobre todo en el anal isis
de control, tomar los derivados de la
transferencia, es decir, las ideas expre-
sadas directamente sobre el analista, 0

su cuasi-expresion por medios indirectos,
como si esto fuera toda la transferencia,
concepto que a nuestro entender es erro-
neo por 10 limitado. La transferencia
comprende derivados conscientes, pero
su campo primordial es el inconsciente
(30) .

Kanzer (28) sefial6 que la transferen-
cia no solo es el revivir el pasado en vez
de recordarlo sino tarnbien "el tender
el presente hacia el pasado". Aqui re-
cordamos el concepto de Freud (18),
retomado a su vez por Arlow (4), sobre
la psicopatogenia, en la que no solamen-
te se expresaria el conflicto infaritir s.no
tambien el conflieto actual. Tal enfoque
sobre los elementos actuales de la trans-
ferencia es compartido por psicoanalis-
tas considerados de muy diversas or ien-
taciones, tal Alexander al sefialar "que
el principal instrumento terapeutico es
la transferencia" (2) y concomitante-
mente en su intento de solucionar la rea-
lidad transferencial ("dependencia in-
fanti!") por medio de anejos, como la
variaci6n de intensidad en las sesiones.
Tambien Melanie Klein (31-33) s fiala
estos aspectos, por ejemplo, al recalcar
la importancia de la frustraci6n actual
transferencial -vacaciones 0 interrup-
ciones- y sus relaciones con las fanta-
sias mas primitivas, etc. Sobre este as-
peeto de Ia realidad del analista en la
transferencia volveremos posteriormente.
Nunberg (44) dice: "la transferencia ac-
tua de acuerdo con la necesidad de asi-
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milar las experiencias reales, de tal ma-
nera que su percepcion se ajuste 0 Ile-
gue a ser identic a a las ideas reprimi-
das. .. a traves de la transferencia el
paciente vive el presente en el pasado y
el pasado en el presente".

Pero ademas la transferencia psicoana-
litica es el revivir inconsciente en el
"aqui y ahora conmigo" (47-53) de las
fantasias inconscientes, bajo el dominio
de la compulsion de repetici6n. La fan-
tasia personalisima que es descubierta y
hecha consciente (en el paciente) a tra-
yes de la interpretacion transferencial,
inicia su evoluci6n en el doble sentido
regresivo-progresivo (12).

Los aspectos formales de la situaci6n
psicoanalitica favorecen el brotar de las
fantasias transferenciales por circuns-
tancias tecnicas, y el psicoanalista las
capta por haber adquirido la habilidad
profesional para recibirlas y compren-
derlas, en el psicoanalisls didactico, tan-
to como por la toma de conciencia de su
contratransferencia. 0 sea, que la cap-
taci6n de la transferencia se basa en el
conocimiento del inconsciente, que solo
se adquiere a traves de su reconocimien ..
to inicial por haber experimentado su
brotar en el propio anal isis.

El aspecto puramente formal y tecnico
estaria dado por el escuchar y el apre-
ciar secuencias logicas, tales como con-
tradicciones en los hechos, 0 Iagunas
perceptibes, 0 lapsus, olvidos, errores,
equivocaciones, asociaciones libres 0 sue-
fios; la captacion de la transferencia se
basa entonces tambien en el reconoci-
miento de los elementos del preconscien-
te del paciente.

-B-
"La realidad constante de la transfe-

rencia es respond ida por la realidad cons-
tante de Ia contratransferencia" (48), y
existe "una doble Iuncion de la contra-
transferencia: esta puede intervenir 0 in-
terferir, primero, en cuanto el analista
es interprete, y segundo, en cuanto eS
objeto de los impulsos". Tal aseveraci6n



deja en elaro que el ideal persecutorio
del analista espejo, en otras palabras,
el analista sin contratransferencia, fue un
supuesto que no corresponde a la rea-
lidad.

Sobre la contratansferencia -que ha
sido un fenomeno comprendido y defi-
nido de muy diversas formas y tanto
con connotaciones negativas como posi-
tivas-, el psicoanalista inicia su entre-
namiento tecnico a traves del psicoana-
lisis didactico, que en el fonda tendra
primordialmente tal valor a este res-
pecto (53, haciendo conscientes las pro-
pias transferencias, 0 en terrninos de
Racker (48) "tomando consciencia de su
propia subjetividad", 10 que incluye la
conciencializacion de las raices infanti-
les. En la situacion analitica la contra-
transferencia es un Ienomeno que se pre-
senta normal mente en el terapeuta, co-
mo la respuesta inconsciente del indivi-
duo en capacidad de discriminar sus pro-
pias transferencias, y esta basada en la
capacidad de sublimacion (21-42-55).

La perturbaci6n de tal capacidad da-
ria como resultado, ya sea la tecnica que
bu ca consciente 0 inconscientemente ob-
tener resultados pedagcgicos, of'reciendo-
se el terapeuta aumentadamente como
objeto de posibes identificaciones -que
es uno de los problemas basic os del ana-
lisis didactico (26-36-43)- a mas nega-
tivamente aun, abandonando la relacion
terapeutica del paciente a traves de la
confusion de este consigo mismo, y efec-
tuandose entonces un pa 0 de la neuro-
sis contratransferencial a la neurosis
narcisista contratransferencial. Otras po-
sibilidades que interfieren el [uego con-
tratransferencial serian tanto los puntos
ciegos, como la rigidez teorica (58), si-
tuadas ambas a nivel del pr'Oc so secun-
daria, y que son la expr si6n d la pro-
blematica intern a conflictu I incon cien-
te del t rapeuta, que II va a deLnsas
cuya dii'erencia residiria n 1 d'verso
grado de racionalizaci6n 0 inteleetualiza-
cion. Un buen ej mplo d ta pe'rturba-
ciones son las interpre aci ne in orrec-
tas par conflicto int rno (19-20.

Debemos aelarar que asi como la trans-
ferencia es un fen6meno inespecifico, la
contratransferencia tambien 10 es, si
se consideran independientemente como
fen6menos que no se desarrollan unica-
mente en una relaci6n dual analista-ana-
Iiza do, pero que en tal circunstancia
analitica la especificidad transferencia-
contratransferencia se produce inmedia-
tamente. Tal como ha side demo strada
la transferencia previa a la relaci6n ini-
cial con el terapeuta, asimismo existe
la fantasia contratransferencial previa.
Lo gerierico 0 inespecifico de ambos fe-
n6menos es que tienden a concretarse
de inmediato, es decir, a persofinicarse
proyectivamente (35). La fantasia con-
tratransferencial previa es facilmente
comprobable en la experiencia del ana-
lisis de medicos como p cientes, espe-
cialmente candidatos.

-c-
LComo se capta la contratransferen-

cia? La intuici6n es uno de sus cami-
nos, que a nuestro entender es el mas
aleatorio. Muchos historiales clinicos ha-
cen referencia a su devenir consciente,
aun cuando no 10 planteen tal como nos-
otros, En todo caso es un tern a que exi-
ge todavia sistematizaci6n. Uno de los
antecedentes a este respecto 10 dio. W.
Reich en su libro "Analisis del carac-
ter" (51), aun cuando allf no esta espe-
cificado todo el alcance contratr ansteren-
cial de sus planteamientos, ni su manejo
es el mas adecuado tecnicamente, a nues-
tro entender. Otro amino estaria dentro
del "contexte del descubrimiento" (52),
y ademas existe 10 seii.alado POl' Grinberg
a traves de la contraidentificaci6n pr'O-
yectiva (26), y POl' Racker en las situa-
ciones 0 posiciones contratransferencia-
les y en la contraresistencia (48). Freud,
al postular las "construcciones" (17), es-
tablece que estas e derivan de las hip6-
tesis del terapeuta, que a nuestro enten-
del' son acertadas en la medida en que
dinaman de 10 contr transferencial. Otra
seria la teoria posicional (31-32) y la
estratigrafica _(49), perc este es un tema
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que se aparta de nuestro topico primor-
dial y que adernas exige aun una siste-
matizacion que nos obligaria a la revision
exhaustiva de muchos histor iales clini-
cos. Destacaremos 101contr ibucion de Bo-
fill y Foich-Mattt;:w a este respecto (9).

-D-

El ubicar la contratransferencia ade-
cuadamente y en su importaneia dentro
de la normalidad de la situacion analfti-
ca, tiene como resultado inmediato un
mayor acercamiento al proceso prima-
rio, 0 sea, a 101relacion de inconsciente
a ineonsciente, 10 eual permite no solo
destacar los aspectos del Ello, cuyo em-
plazamiento dentro de 101tecnica ya fue
Iogrado a traves de las divergencias so-
bre contenido y defensa, sino tarnbien
los aspectos inconscientes del Yo, que to-
picamente esta en gran parte deterrni-
nado POI' dicha instancia (16-45). Esta
integra cion con 10 contratransferencial
se transform a en una valiosa ayuda para
comprender mejcr 101mterrelacion que
existe entre el proceso primario y el se-
cundario, aun cuando debemos reconocer
que en un momento dado estos fenome-
nos estan mas cercanos OIlproceso pr i-
mario que las formulaciones teor icas po-
sibles, dependientes primordialmente del
proceso secundario. Seria 101j u tificaci6n
metapsico16gica de 101atenci6n flotante,
asi como 101transferencia 10 es de 101aso-
ciaci6n libre. Estas anteriores investiga-
clones, y otras posibles, permitiran valo-
rOll'actualmente 101importancia de 101con-
tratransferencia en 1 situaci6n anal'tica,
no solamente como potencial psico16gico
ineon ciente del analista, sino tambien
ya incluida dentro de un esquema de uti-
Jidad tecnica, como hOIsido sefialado en
las aplicaciones mencionadas a te , y en
algunas otras (41).

si, la si tuaci' n analltica transcurre
n un contenido manifiesto: las asocia-

cion xplicita del paciente y 101.co-
municaciones d 1 analista, dentro de un
contexto aparent , formal y habitual; y
d 1 cont nido ocuHo 0 lat nt que es-
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taria en el plano de la transferencia-
contratransferencia (43).

La conceptualizaci6n te6rica de tal
plano comprensivo se hOIenfocado y 10-
grado primordialmente en las investiga-
ciones de Melanie Klein (31-32-33), que
a nuestro entender inicia su sistematiza-
ci6n a traves de 101teo ria posicional del
Yo: posiciones paranoide-esquizoide y
depresiva, sintesis de las vicisitudes de
las relaciones analista-paciente. 'I'ambien
la teoria de la estratificaci6n psicopato-
16gica (49), y la fetal (50), se presentan
como derivaciones ulteriores al intento
Kleniano, tanto como los estudios de los
destinos de la interpretaci6n (3).

Como derivaci6n que creemos secun-
daria al estudio de la transferencia con-
tratransferencia se plantea cornunmen-
te el problema tecnico de si la contra-
transferencia ha de ser expresada 0 no,
OIl paciente. Sabemos que el "analista-
espejo" que oculta cuidadosamente su
personalidad es tan imposible como in-
deseable. Existe siempre una transmisi6n
inevitable a traves de 101conducta, el
humor, el tono de 101voz, 101conforrnacion
de las frases, etc. Quedaria entonces co-
mo problema unicarnente 101expresi6n
verbal voluntaria de 101contratransfe-
rencia cuyas indicaciones actualrnente
pueden ser muy escasas (21-60). Ademas,
en este sentido debemos considerar si la
expresi6n voluntaria 0 involuntaria,
consciente 0 inconsciente, de los esque-
mas de referencia de 101pro pia orienta-
ci6n psicoanalltica, 0 de otras orienta-
ciones, tal como los conceptos de los va-
lores, es ya 101explicitaci6n contratrans-
ferencial mas 0 menos indirecta (47) que
debe ir integrandose paulatinamente.

La "realidad" del analista, especial-
mente sus actuaciones, ha sido conside-
rada como una zona extrafia a la trans-
±' rencia. Ya nos ref rimos a los elemen-
tos reales en 101tran ferencia yaqui so-
lo mencionaremos que 10 mismo suc d
en la contratransfer ncia. As}, las con-
diciones reales de un pad nte, tales como
dad, sexo, niv 1 Intel ctual, aspecto fi-

sico, etc., son important s para las vici-



situdes de la contratransterencia. Portal
motivo, deben ser valoradas adecuada-
mente para evitar que se muestren en
actividades aparentemente terapeuticas,
tales como apoyos, etc., y ademas en mu-
chos otros aspectos.

-IV-

La interpretacion transferencial

A nuestro en tender, e instrumento tee-
nieo del psicoanalisis es Ia interpretaci6n
transferencial (27) acertada; todas las
dernas comunicaciones solo tienen vigen-
cia como prologos, epilogos 0 aclaracio-
nes, 0 sea que son el elemento de escla-
recirniento.

Freud dijo en 1938 (18) que una "in-
ter pretacion se refiere a 10 que se hace
con un elemento determinado del mate-
rial, con una asociaci6n, con un acto
fallido u otros elementos semejantes".
POl' nuestra parte, no deseamos entrar en
una discusi6n semantica , ni del concep-
to rnismo, en la historia del psicoanali-
sis, y por eso empleamos el calificativo
de "transferencial" buscando ser com-
prendidos. En la encuesta de Glover (22),
asi como en la de Langer (37), se puede
apreciar que el concepto de interpreta-
ci6n esta "definido" POl' adjetivos cali-
ficativos: de cantidad, de forma y de
oportunidad, de Iongitud, de prof'undi-
dad, etc. Por 10 dernas, a traves de 1a
literatura que al respecto nos ha sido
accesible, hemos Ilegado a la conclusi6n
de que la interpretaci6n en transferen-
cia no es discutida por ninguna orienta-
ci6n tecnica psicoanalitiea, y en cambio
las extra-transferenciales si 10 han sido,
y en ocasiones se les ha negado su va-
los interpretativo, reduciendolas a sefia-
Iarnientos. Por otra parte ,aceptamos 10
dicho por Bibring (7) que "en general,
la interpretaci6n no consiste en un acto
simple sino en un proceso prolongado".

"Hacer consciente 10 inconsciente"
(15) no se puede lograr mediante la
creaci6n de un lenguaje disociado del
hecho interno defendido -por las resis-
t ncias-, Y POl' 10 tanto la interpreta-

ci6n solo puede Ilegar a establecer el
puente dinarnico entre las varias instan-
cias, 0 las diversas estructuras, 0 los
multiples objetos, asi como entre los ins-
tintos y las defensas, etc., cuando esta
expresada en un "aqui Y ahora conmi-
go como antes y afuera" (47-53). Recor-
darnos que Freud (15) sefialo que el cam-
po donde se combatia y ganaba la bata-
lla terapeutica tenia que ser actual, es
decir, en la transferencia; nosotros afia-
diriamos ahora, que en la transferencia-
contratransferencia. En otras palabras,
la especificidad que entre si desarrollan
la transferencia y la contratransferencia,
en la situaci6n ana litica, indica, exige y
especifica la utilizaci6n de tal plano in-
terpretativo.

No intentamos desvalorizar ni negar
la utilizaci6n terapeutica de ,sefialamien-
tos 0 interpretaciones que no se mueven
en el plano antes dicho; unicamente que-
remos destacar que tales sefialamientos
son procedimientos que bien pueden ser
adyuvantes, pero que no son la esencia
de la situaci6n analitica. Por 10 tanto, la
ultima parte del anterior esquema "co-
mo antes y afuera" -cuando intenta
mostrar, fuera de la transferencia in-
consciente- los origenes genetic os del
conflicto y su generalizaci6n, a repeti-
ci6n, en la actualidad de afuera, incide
ante todo en el "convencimiento" secun-
dario del paciente, a nivel exclusiva-
mente de tal proceso, es decir, son argu-
mentos que refuerzan la confiabilidad de
las interpretaciones transferenciales, sin
que por esto 10 que sefialen deje de ser
exacto y util.

Recordarnos que s6lo se puede resol-
ver la transferencia Ilevando la a su ori-
gen pasado, en la me did a en que haya
sido vivida en el "aqui y ahora conmi-
go". La aproximaci6n genetica al "pun-
to de fijaci6n transferencial" (2) es la
clave para la aproximaci6n al pasado
infantil. De alli la importancia de la re-
gIa general de abstinencia, para no con-
fundir el "ahora" con el "antes" a traves
de actuaciones del terapeuta, que impi-
dan contra-transferencialmente valorar
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adecuadamente 10 transferencial. La vi-
sion interior -"insigth"- como conoci-
miento consciente del mundo interno in-
consciente, se alcanza en el repetir trans-
ferencial interpretado; 10 mismo sucede
con los afectos (instintos y emociones).
Greenacre (23) acertadamente seiia16 la
problematica de la reducci6n inmediata
de la transferencia a la infancia frente
a la perrnisibi lidad de repetir en la trans-
ferencia, permisibilidad con la cual se
cumple su funci6n de comprobacion en
muchos campos (8).

Asi, pensamos que el problema de la
elaboraci6n psicoanalitica se puede plan-
tear en terrninos de evoluci6n de la
transferencia en el doble senti do regre-
sivo-progresivo. Melanie Klein (31-33)
10 ha seiialado como la necesidad de in-
terpretar en los nuevos contextos, con las
variaciones del momento; y otros auto-
res ademas, frente a la problernatica de
c6mo se vive la interpretaci6n rnisma,
independientemente de su contenido (3).

Al emplear nosotros la palabra "acer-
tada" como calificati vo de la interpre-
tacron transferencial, nos referimos a
uno de los pelig os de la transferencia
-desde el punto de vista del analista-
que es "pscudo-comprenderla" a traves
de teorias, es decir a tr aves del proceso
secundario unicarnente. En otros terrni-
nos: la situaci6n analitica no s610 es un
proceso racional sino, como ya en otros
aspectos 10hemos visto, 610tiende a ser-
Io, ya que su material pri.migenio es el
proceso primario, expresi6n de la regre-
si6n topica estructural.

El problema tecnico que se plantea so-
bre la interpretacion superficial 0 pro-
funda esquiva la tran ferenda -contra-
transterencia, ya que. i hay un "aqui y
ahora conmigo" activo e inconsciente, es-
t no s6lo indica la oportunidad tem-
poral -"timing"- sinQ tambien el Divel
ad cuado, y unico, operant y posible.
La interpretaci6n qu no S1ga esta pau-
ta no s tal, sino s 10 una comunicaci6n,
y no es ni profund ni up rficial sino
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simplemente te6rica y, como tal, sin re-
laci6n con la realidad viva del momen-
to dual, y unicamente producto de la de-
formaci6n, 0 resistencia, del proceso se-
cundario. Lo mismo contece con la an-
tigua discrepancia sobre interpretar con-
tenidos 0 defensas, ya que en la inter-
pretacion transf'erencial, ambos aspec-
tos estan ineludiblemente sefialados al
tiempo y en el tiernpo oportuno (47).

Por otra parte, queremos recalcar que
la interpretaci6n transferencial no es un
modele iterativo, sino que puede hacer-
se en terminos predominantes de an-
siedad, de objeto, de instinto, de defen-
sa, de instancia, de estructura, de fanta-
sia, de historia, de actual idad, de senti-
miento, de futuro, de modalidad, de me-
canismo, de defensa, etc. 0 de diversas
interacciones entre estos elementos y
otros varios ya sea recalcando una sin-
tesis 0 una dispersion.

Aun cuando en gen ral puede ser aeon-
sejable emplear interpretaciones largas,
de esto no puede hacerse una regla, ya
que mas bien depende de su adecuaci6n
temporal. Queremos suger ir asi, que el
"timing" ha sido considerado habitual-
mente en funci6n del paciente y no del
terapeuta. Consideramos que las pregun-
tas del c6mo, cuanto, cuando y d6nde
interpretar, dan origen a un replantea-
mien to relacionado con las investigacio-
nes de Racker (48-49) y la adecuada
valoraci6n contratransferencial. El tener
en cuenta principalmente 10 "superfi-
cial" (preconscienle) tanto del paciente
o del analista, para po tular el "timing"
(10), nos parece rr6neo por 10 parcial.

Por ultimo, deseamos sefialar que las
"tecnicas" diferentes de la habitual -de
ad ultos qu sufren d psiconeurosis
transferenciale - y que siguen d ntro
de sus propias normas tecnicas constan-
te , su t ntadoras de di tancia, el plano
d r laci n tran f r ncia-contratransfe-
rencia y el empIeo de la int rpr taci6n
transfer ncial, tan incluidas a nu stro
ntend r dentro d la situaci n analitica.



-v-
Sintesis y conclusiones

Ladiscusi6n que antecede sobre el
instrumento tecnico especifico de la si-
tuaci6n analitica, que es la interpreta-
cion transferencial, nos permite sinteti-
zar y concluir que este instrumento en
la relaci6n dual transferencia-contra-
tr ansferencia ernpleado en un ambiente
habitual, es 10 que define y delimita la
situaci6n analitica. Repetimos: esta esta-
ria conformada por un instrumento tee-
nico especifico, dentro de un plano de
relaci6n tambien especifico y en un con-
texto formal, que habitual mente se tien-
de a cumplir, sin lograrlo totalmente, y
en el cual debe persistir hasta ultima
hora.

Tal enfoque permite estudiar 10 que
acontece en la situaci6n analitica -con-
siderada esta como una totalidad-, 0
sea, 10 que ocurre dinamicarnente en la
interr elacion entre psicoanalizado y psi-
coanalista, las vicisitudes de 10 incons-
ciente-t6pico y dinamico , las variacio-
nes estructurales y econornicas, asi como
la tecnica y el esquema referencial teo-
rico que enrnarca la situaci6n, debiendo-
se. en el momento actual del desarrollo
del psicoanalisis, destacar en la teoria
del aspecto menos comprendido y siste-
matizado que es el "conocimiento obje-
tivo de la propia subjectividad", 0 sea
la contratransferencia.

El repaso, para quien desee hacerlo,
de las diferentes definiciones y descrip-
clones de la situacion analitiea, al menos

.en sus aspectos concretos, Ie muestra la
multiplicidad de los enfoques con que se

- 3a-

la ha abordado, desde la comprensi6n de
contenidos 0 experiencias infantiles in-
conscientes en el vencimiento de las re-
sistencias y el analisis de la transferen-
cia, hasta la consideracion de la ansie-
dad 0 la verbalizaci6n de la fantasia
inconsciente, etc. Todos estos aspectos
pensamos que estan integrados en nues-
tro punta de vista, como tambien el de
que el analista deba tender a comuni-
car 10 existente en la situacion analitica
con la maxima precisi6n posible, a desa-
rrollar, determinar y limitar las hipo-
tesis que posibiliten la prevision del
curso subsiguiente, a cotejar sus predic-
ciones con los hechos que surjan y a de-
terminar la exactitud de su postura. To-
do esto, siguiendo la atemporalidad cro-
no16gica del proceso prima rio.

La "valoraci6n" psiquica de 10 que
acontece en el "ahora" de la sesi6n es
igual a 10 que aconteci6 antes en la his-
toria. Por tal motivo se ubican en un
contexto global tanto los factores propios
del paciente como los del analista entre
los cuales se incluyen los esquemas de
referencia. La constancia de las normas
tecnicas sustenta la distancia en el plano
interpretativo, 10 que esta al servicio del
principio de realidad y de la integraci6n
del Yo; y, adernas, permite la integracion
de los aspectos regresivos-progresivos,
reales 0 irreales, pasados y presentes,
etc.

Pens amos que el planteamiento global
de la situaci6n analitica tambien parmi-
te una mayor integracion entre las deri-
vaciones te6ricas y el proceso tecnico, co-
mo estructuras conceptuales interdepen-
dientes y complementarias.
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