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«Naturam expelles furca, tamen usque recurret»
Horacio; Epistolae I, 10: 24.1 

A más de treinta años de la muerte de Jacques Lacan [1901-1981] nos podríamos preguntar, más allá

de la efeméride y no necesariamente de un modo apologético sino sanamente critico, ¿qué resta de su

lección sobre el inconciente? 

El tema no es menor, primero, por su gran influencia —para bien o para mal— en el contexto intelec-

tual contemporáneo; segundo, por la reorientación que imprime a gran parte de las investigaciones en

el campo de la psicología o de las ciencias de la mente, en sentido amplio. Luego, por su actitud de dia-

logo (en tanto ruptura o continuidad) con el concepto de inconsciente de Freud. Es por ello que, final-

mente, podríamos preguntarnos: ¿en qué medida se puede hablar de un «inconsciente lacaniano»? o,

dicho de otra manera: si es verdad que en Lacan el estatuto del inconsciente es rescrito, ¿en qué con-

siste su especificidad? 

Desde una perspectiva epistemológica critica, hay un punto —ya desde sus escritos tempranos— que

puede orientarnos en esta indagación.2 El inconsciente lacaniano se sitúa particularmente abierto (en

tanto estado-de-jecto) al «espíritu del tiempo» (zeit-geiss), al mundo contemporáneo ahíto de aporías

irresolutas, tanto en la clínica como en la sociedad así como en el pensamiento filosófico y científico. 

otro indicio, leíble entrelíneas en numerosos ensayos y seminarios,3 nos habilita a concebir su obra con

la potencialidad de reactualizar la discontinuidad introducida por el inconsciente freudiano de una forma

totalmente inédita, más allá de los límites de la pertinencia psicológica y concibiendo, por ende, a los

filósofos-semiólogos como interlocutores prioritarios de su teoría:

[Lo] que se diga queda olvidado tras lo que se dice en lo que se escucha.4 

Esta interlocución al más allá de la psicología, responde a una radicalidad epistemológica y no solo a

una taxonomía o pertinencia disciplinar. Es decir, el inconsciente, hablando desde un lugar «otro» res-
pecto al lugar de la conciencia y de la misma ratio metafísica, no puede no disolverse en una filosofía

operativa, entendida en tanto semiologia o semiótica general, condición de posibilidad de toda inter-

vención en/de la subjetividad:

Sea come fuere, puesto que se trata de cierta pasión, sufrimiento, puesto que se trata de un pensa-
miento, del que no puede captarse en ninguna parte quien lo piensa como una conciencia, un pen-
samiento que en ninguna parte se capta a sí mismo, un pensamiento sobre el que siempre es posi-
ble preguntarse quién lo piensa, esto basta para que cualquiera que se introduzca en esta rara
dialéctica deba haber renunciado, por lo menos para sí, a la prevalencia del pensamiento en la medi-
da en que se capta a sí mismo.5 
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1 Trad. «Aún cuando expulsases la Natura con la hoz, ésta siempre retornará».
2 Lacan J. Écrits, Paris: Le Seuil; 1966. Cfr. et la tesis doctoral de Lacan de 1932, De la psychose paranoïaque dans ses
rapports avec la personnalité, Paris: Le Seuil; [1975].
3 Véase por ejemplo el Seminario XX, Encore, II, «A Román Jacobson», Paris: Le Seuil; 1972-3 [1975].
4 Lacan J. Aún, Buenos Aires: Paidós; 1981, p.24. La cita, en lengua original, es taxativa: «Qu’on dise reste oublié derrière
ce qui se dit dans ce qui s’entend» ([1975]: 20). 
5 Lacan J. Mi enseñanza,  Buenos Aires: Paidós; 2006, p.139 (Mon enseignement. Paris: Le Seuil; 1967 [2005]).



Más aún,

El sujeto es lo que defino en sentido estricto como efecto del significante. Esto es un sujeto, antes de
poder situarse por ejemplo en tal o cual de las personas que están aquí en estado individual, antes
incluso de su existencia de vivientes.6 

Por ende, pensar la reescritura lacaniana del inconsciente freudiano es entonces la cuestión cardinal en

torno a la cual se deconstruye el intertexto entre psicoanalistas y filosofía, (sub specie semeioticae et
sub especie epistemologicae) como resultado de la producción de un interpretante final7 de dicha rela-

ción dialógica que intenta ser, precisamente, no reductivo.

Dos son los aspectos destacables de esta reescritura: por un lado, la apertura de su teoría a la dimensión

«espiritual» del sujeto. El tema es complejo y excede, evidentemente, los límites de esta sede. Baste,

como ejemplo de este no-ignorar ni disolver el problema en un nonsense neopositivista, la siguiente cita:

El psicoanálisis no triunfará sobre la religión, justamente, porque la religión es inagotable. El psico-
análisis no triunfará, sobrevivirá o no. (…). [La religión] No sólo triunfará sobre el psicoanálisis, tam-
bién lo hará sobre un montón de otras cosas. Ni siquiera se puede imaginar lo poderosa que es la
religión. (…) y la religión tendrá entonces muchos más motivos aún para apaciguar los corazones. La
ciencia, que es lo nuevo, introducirá montones de cosas perturbadoras en la vida de cada uno. Sin
embargo, la religión, sobre todo la religión verdadera, tiene recursos que ni siquiera podemos sos-
pechar. Por ahora basta ver cómo bulle. Es algo absolutamente fabuloso.8 

Por el otro, su decidida propuesta de un psicoanálisis en tanto pragmática (lectura) interpretativa de un

texto abierto, lo conecta con la tradición de una semiologia centrada en la pertinencia y en la práctica y

en la intervención decidida en nuestras «circunstancias», recordando, precisamente, que:

El sujeto está especialmente expuesto, (…) al surgimiento de un vértigo, y, para alejarlo, experimen-
ta la necesidad de hacer algo trascendente. (…) Y es aquí donde se ve mejor (…) la función interhu-
mana del símbolo.9 

De este diferendo,10 se pueden señalar algunas articulaciones internas —relativas al estatus del incons-

ciente— que devuelven toda su riqueza al planteo lacaniano, en sus líneas neurálgicas. A saber, la rela-

ción entre el evento y la interpretación; la «estructuralizacion» del inconsciente en una forma lógico-

lingüística y, simultáneamente, su irreductibilidad a una ley universal sub specie naturalis. Es así como

este inconsciente, leído e interpretado sub specie semeioticae, muestra su dimensión «no-toda» o

«carente» que se completa en el interpretante y su radical carácter performativo y anticipatorio —parti-

cularmente en su relación con la escritura—.

Solo así se puede y debe entender, enseña Lacan, el estatuto político del inconsciente y su relación con

los lazos sociales, escapando a las «charlatanerías» que lo reducen a lo ya conocido, a riesgo de caer en

otro nuevo reduccionismo que, precisamente, es lo que —como expresara Horacio— se pretendía evitar.
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6 Ibíd. nota 5, p. 103.
7 Se utiliza el término, obviamente, en sentido pura y estrictamente peirceano.
8 Lacan J. El triunfo de la religión,  Buenos Aires: Paidós; 2005, pp.78-9 (Le triomphe de la religion. Paris: Le Seuil; 1974

[2005]).
9 Lacan J. De los nombres del Padre.  Buenos Aires: Paidós; 2006, p.31 (De noms-du-père. Paris: Le Seuil, 1953 [2005]).
10 En cierto sentido anticipado por Feruccio Rossi-Landi ya en la década del sesenta en Significato, comunicazione e
parlare comune,  Padova: Marsilio; 1961.




