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Qu is i e ra  con  esta  breve  presen tac i ó n  pone r  el  acento  sobre  el  
carte l  como  dispos i t i v o  de  forma c i ó n  de  la  escue la  que  responde  a 
una  lóg i ca  del  no  todo   en  las  di fe ren t es  ver t i e n tes  de  la  
cons t r u c c i ó n  de  esta  catego r í a   hecha  por  J. Lacan  (l).

Se  trata  de  una  lóg i ca  que  se  dist i n g ue  de  la  vo l u n t a d  del  
leg is la d o r  de  regu l a r,  rat i f i c a r,  eva l ua r,  homo l o g a r  la  di ve rs i da d  
de  las  prác t i cas  psico te rapéu t i c as.  El  psicoaná l i s i s  no  ten iend o  
porq ue  con f u n d i r s e  dent r o  de  ese  con j u n t o  de  prác t i cas,  con j u n t o  
por  otra  par te  bien  heteróc l i t o .  El  ascenso  de  la  pro f es i ó n  del  
psicó l o g o,  pro fes i ó n   a la  cua l  pertenecen  hoy  día  la  mayo r  par te  
de  las  personas  que  se  apro x i m a n  al  psicoaná l i s i s,  hace  que  estos  
pro f es i o n a l es  estén    somet i d o s   a  una  intens i v a  ofe r ta  de  
forma c i o n es  de  todo  tipo,  en  el  que  toman  cuerpo  lo  que  bien  
podemos  iden t i f i c a r  como  un  con j u n t o  de  reg las  de  la  puesta  en  
func i o na m i e n t o  de  un  “psi-pode r”  (2) . Poder  mas  preocupa d o  por  
las  “pob la c i o n es”  que  por  el  sujet o,  mas  preocu pad o  por  el  
tratam i e n t o  de  los  con f l i c t o s  que  desregu l a n  el  orden  soc ia l  que  
por  el  tratam i e n t o  singu l a r  del  síntoma  de  cada  uno.

El  psicoana l i s t a  francés  J.  Lacan  ha  “subve r t i d o ”   el  campo  del  
psicoaná l i s i s.  Nad ie  puede  hoy  ser iamen t e  pone r  en  cuest i ó n  este  
hecho.  Su  subve rs i ó n  la  ha  l levado,  no  sólo  en  el  plano  
epis temo l ó g i c o  y  cons i g u i e n t em e n t e  cl í n i c o,  sino  tamb i é n  en  lo  
que  conc i e r ne  a las  fo rmas  organ i za t i v as  de  las  inst i t u c i o n es  de  los  
psicoana l i s t as.  Ha  opues to  a  los  dispos i t i v o s  de  la  fo rmac i ó n  
trad i c i o n a l  prac t i ca da  en  los  med i os  de  la  inte rnac i o na l  
psicoana l í t i c a  (3) dos  dispos i t i v o s :  el  pase   y  el  carte l.
Se  trataba  con  el los  de  cern i r  me j o r  los  pun tos  opacos  del  
adven i m i e n t o  del  deseo  del  anal i s ta  y  del  real  en  juego  en  la  vida  



de  las  asoc iac i o n es  de  psicoaná l i s i s  hasta  enton ces  vigen tes  (4).

La  histo r i a  de  los  carte les  es  ya  una  histo r i a  de  largo  alcance:  de  
l964  a 2007!.  Seña la ré  tres  momen t o s  que  me  parecen  cruc ia l es,  
sin  pre j u z ga r  que  puedan  estab lece rse  otros  reco r tes  histó r i c o s  de  
esa  histo r i a:  l964,  con  la  propues ta  de  Lacan  en  el  Ac ta  de  
Fundac i ó n .  l975:  el  debate  en  torno  a los  car te les  y,  en  par t i c u l a r,  
la  re f le x i ó n  en  lo  que  conc ie r ne  a la  func i ó n   del  “Más  Uno”.  l980,  
el  momen t o  en  que  J.  Lacan  disue l v e  l’”Eco l e  Freud i e n ne  de  
Par ís”,  “su”  escue la,  y  propo ne  que  se  “vec t o r i a l i z e”  el  campo  
freud i a n o  a  par t i r  de  los  carte les  (esto  duró  muy  poco  tiemp o  en  
tanto  exper i e n c i a,  pero  no  trazarem os  aqu í  los  avata res  de  ese  
momen t o  de  la  histo r i a  del  mo v i m i e n t o  lacan i an o).  Reco r dem o s  
además  que  en  esa  fecha,  l980,  propone  los  cinco  pun tos  de  la  
forma l i z a c i ó n  y  las  f ina l i d a des  de  los  carte les.

?Cómo  sostene r  en  una  forma c i ó n  co lec t i v a,  la  inc i de n c i a  del  
inconsc i e n t e  y  la  ética  del  discu rso  psicoana l í t i c o?  Es  la  pregun ta  
que  sost iene  las  ref le x i o n es  que  aqu í  desar r o l l a m o s.  Como  todo  
discu rso,  el  discu rso  psicoana l í t i c o  funda  un  lazo  soc ia l,  un  lazo  
entre  anal i s ta  y  anal i zan t e.  En  camb i o  no  funda  en  el  marco  de  su  
prác t i c a  lazo  algun o  ent re  los  psicoana l i s t as.  Ap r o v e c h o  para  
pone r  el  acento  sobre  una  dist i n c i ó n  ent re  esta  noc i ó n  de  “lazo”  
soc ia l  siemp re  inscr i p t o  en  la  estruc t u r a  de  un  discu rso  (5) y  su  
relac i ó n  con  lo  que  se inscr i be  en  el  campo  psicoana l í t i c o  como  su  
ax ioma  de  exc l us i ó n  “no  hay  relac i ó n  sexua l  que  pueda  
escr i b i r se”.  Ex is te  un  con t rapu n t o  ent re  la  ausenc ia  de  la  relac i ó n  
sexua l  (desde  siemp re  y  para  siemp re)  y  el  tej i d o  de  los  lazos  
soc ia les  (histó r i came n t e  con t i n ge n t es  en  su  var ia b i l i d a d).

El  carte l  es  propues t o  por  J.  Lacan  como  una  suer te  de  
inst r ume n t o  de  produ c c i ó n  a  par t i r  de  un  traba j o  en  común,  al  
mism o  tiempo  que  el  produ c t o  es  en  camb i o  singu l a r  a cada  uno,  
uno  por  uno,  una  por  una.  Es  of rec i d o  a  cua l qu i e r a  que  a  el lo  
cons ien t a,  psicoana l i s t a  o  no,  con  tí tu l o s  o  sin  el l os  e 



indepen d i e n t e me n t e  de  la  pos i c i ó n  even tua l  que  ocupe  en  el  grado  
o  en  la  jerarq u í a  de  la  inst i t u c i ó n ,  de  la  escue la.

Subv i e r t e  entonces  la  pos i c i ó n  del  supues to  no  in i c i a d o,  o  sea  su  
pos i c i ó n  de  aprend i z,  y   la  pos i c i ó n  del  didác t i c o  supues tame n t e  
ya   in i c i a d o.  Evoc o  en  este  sent i d o  y  para  esta  ocas i ón  una  ci ta  de  
J. Lacan  que  me  es cara:  “La  fundac i ó n  de  un  saber  es que  el  goce  
de  su  ejerc i c i o  es el  mism o  que  el  de  su  adqu i s i c i ó n ”  (6).

Lacan  hab la  exp l í c i t a me n t e  de  la  “impos i b i l i d a d”  del  grupo  
psicoana l í t i c o .  ?Que  Hace r?  ?Cómo  hacer?  Cuando  por  otra  par te  
la  dimens i ó n  co lec t i v a  es  necesar i a  para  la  transm i s i ó n  del  
psicoaná l i s i s  así  como  para  la  fo rmac i ó n  de  los  agen tes  de  su  
discu rso?

La  inno va c i ó n  de  Lacan  cons is te  en  propo ne r,  al  menos  para  el  
dispos i t i v o  del  carte l,  un  uso  de  la  lóg i ca  misma  que  actúa  en  todo  
grupo,  en  todo  co lec t i v o :  no  se trata  de  nega r l a,  se trata  de  toma r l a  
en  cuen ta,  desve la r l a  y  subve r t i r l a,  hacer  con  el la.

Lacan   pone  el  acento  sobre  una  func i ó n  (la  nomb r a  Más  Uno,  
Más-Una) que  opera  en  toda  forma c i ó n  co lec t i v a.  Se  trata rá  pues  
de  opera r  con  el la  y  somete r l a  a  una  tors i ó n.  D i c h o  de  otra  
mane ra,  hacer  un  uso  de  esa  func i ó n  de  tal  modo  que  vaya  a 
con t rac o r r i e n t e  de  la  mane ra  en  que  opera  en  las  forma c i o n es  
co lec t i v a s  “clás i cas”,  las  l lamadas  “art i f i c i a l e s”  anal i zadas  por  
Freud  en  Psico l o g í a  de  las  Masas  y  Aná l i s i s  del  yo.

El  carte l,  cuya  f ina l i d a d  es pro v o ca r  (7) la  elabo ra c i ó n  de  un  saber  
adecuado  al  discu rso  psicoana l í t i c o ,  es  pues  y  tamb i é n  un  
tratam i e n t o  del  grupo  y  sus  efect os.  Sin  duda  alguna,  Lacan  asoc ia  
la  presenc i a  exces i v a  de  los  efect os  de  grupos  con  la  para l i za c i ó n  
de  la  invenc i ó n  de  saber  en  el  campo  anal í t i c o .

Só lo  me  detend ré  en  algunos  aspec tos  de  la  estruc t u r a,  la  



fo r ma l i z a c i ó n  y  las  f ina l i d a des  del  carte l.

E l  carte l  es un  “grupo  reduc i d o”  ...se trata  de  un  “pequeño  grupo”  
(8). Solemos  escr i b i r l o  con  el  algo r i t m o  x+ l.  Se  plan tea  el  
inte r r o ga n t e  de  la  extens i ó n  de  la  “x”:  tres,  cinc o,  seis  al  máx i m o .  
Lacan  vac i l a  en  lo  que  conc i e r ne  este  “ci f r a m i e n t o ”:  3,  5,  4? +l.  
Fina l m e n t e  en  l980  el ige  y  prec isa:  deben  ser  4  (+l) (9). Es  
inte resan te  exp l o r a r  la  histo r i a  del  ci f ram i e n t o  de  esa  “x”.
En  todo  caso  enunc i em o s  algun os  pun tos  de  refe renc i a  para   tal  
inves t i g a c i ó n :
l. De  entrada  se apoya  en  la  certeza  de  que  el  grupo  no  debe  ir  mas  
al lá  de  cier ta  extens i ó n,  de  cier t o  grado  de  magn i t u d .  Refe ren c i a  a 
la   dinám i c a  de  los  pequeñ os  grupos  (l0)
2) Sus  pr i me r o s  traba j os  sobre  el  tiemp o  lóg i c o  y  la  fo rmac i ó n  del  
sujet o  (ll).
3) El  debate  de  l975.   Lacan,  entre  otros  much os  pun tos,  ins is te  
sobre  la  neces i dad  de  ev i ta r  el  anon i m a t o  de  la  masa  (l2).
4) La  refe renc i a  al  nudo  bor r ome o  a part i r  de  l975  , prec isame n t e  
justo  después  del  debate  hab i da  en  las  Jornadas  de  los  carte les  de  
l975.  Esta  refe renc i a  perm i t e  pone r  el  acento  sobre  la  “func i ó n ”  
del  Más  Uno,  como  func i ó n  de  anudam i e n t o  (l3)

Un  traba j o  de  Er i k  Porge  traza  esta  histo r i a  y  va le  la  pena  refe r i r se  
a él  (l4).

La  func i ó n  del  Más-Uno  puede  resum i r se  de  mane ra  muy  
concen t r a da:  asegu ra r  el  cor te  en  el   seno  de  la  cons is ten c i a  del  
grupo.  La  novedad  rad i ca  pues  en  esta  “tors i ó n”  impues ta  a  la  
func i ó n  del  Más-Uno  ,  recono c i d o  por  otra  par te  como  un  
operado r  estruc t u r a l  presen te  en  el  seno  de  toda  y  cua l qu i e r  
forma c i ó n  de  grupo.  

Freud  ha  anal i zado  los  procesos  de  iden t i f i c a c i o n es   y  la  
moda l i d a d  de  ci rc u l a c i ó n  de  la  econom í a  l ib i d i n a l   act i v ada  en  las  
forma c i o n es  co lec t i v as.   Ha  loca l i z a d o  los  efectos  de  



homo l o g a c i ó n  por  la  vía  de  la  fra te r n i d a d  inte rg r u pa l  así  como  los  
mecan i s m o s  de  segregac i ó n  de  toda  alte r i da d:  el  ext ran j e r o,  el  
jud í o,  la  mu je r,  los  no  cor rec tame n t e  or ien tad os  
hete rose x ua l m e n t e,  etc...  en  resumen  el  Ot r o  cuyo  goce  nos  
ext raña,  nos  inqu i e t a....
Lacan  no  duda  en  loca l i za r   los  discu rsos  dom i na n t es  (el discu rso  
anal í t i c o  no  lo  es) como  verdade ras  máqu i n as  de  produ c c i ó n  y  de  
repro d u c c i ó n  de  los  luga res  simbó l i c o s  fo rmad o r es  de  lo  que  
l lama  la  “hue l l a”  de  la  produ c c i ó n  de  las  razas,  el  rasgo  “rac is ta”,  
di r í am o s,  de  los  lazos  soc ia les  fundame n t a l es.  En  ese  mism o  
con te x t o  no  duda  en  hab la r  en  este  sent i d o  de  la  “v i r i l i d a d”  de  
esos  discu rsos  que  se  desp lega r í a n  casi  exc l us i v a m e n t e  en  la  
moda l i d a d  del  goce  tota lme n t e  fá l i c o  (l5).

Reto r n o  a la  func i ó n  del  Más  Uno.  Lacan  propo ne  pues,  un  uso  de  
esa  func i ó n  como  el  “anve rso”  (l6) de  su  uso  cor r i e n t e,   a 
con t rac o r r i e n t e  pues  de  cómo  func i o na  en  la  lóg i ca  clás i came n t e  
descr i t a  por  Freud   encarnada  por  el   leader  del  grupo  en  la  
var ia c i ó n  de  sus  moda l i d a des.  Cabe  no  obstan te   pregun ta rse  si  no  
han  emerg i d o  hoy  nuevas  formas  de  agrupam i e n t o   en  la  época  del  
cap i ta l i s m o  tard í o  como  suele  dec i rse  (l7). Func i ó n  que  opera  en  
el  sent i d o  del  enmasca ram i e n t o  de  la  incons i s ten c i a  de  la  uni dad  
del  grupo,  de  la  incom p l e t u d  del  saber  y  de  lo  ir reduc t i b l e  de  lo  
real.  

Int r o d u c i r  el  cor te  en  la  cons is ten c i a  grupa l  abre  la  pos i b i l i d a d  de  
la  con tab i l i d a d  del  uno  por  uno  en  sus  di fe ren c i as   y   la  
trazab i l i d a d  del  agu je r o  como  vac í o  en  torno  al  cua l  se  produ c i r á  
el  torbe l l i n o  de  un  carte l  en  par t i c u l a r  y  de  los  carte les  en  el  
campo  extend i d o  de  la  Escue la.

La  cuest i ó n  de  la  iden t i f i c a c i ó n  en  el  seno  de  un  car te l   tamb i é n  
suf re  una  tors i ó n.  Lacan  recono ce  la  neces i dad  de  la  iden t i f i c a c i ó n  
al  grupo,  a  un  punt o  del  grupo.  Ci t o  a  Lacan  ref i r i é n d ose  
prec isamen t e  al  carte l  “Lo  que  deseo,  ?qué  es? La  iden t i f i c a c i ó n  al  



grupo,  porque  seguro  que  los  seres  human os  se  iden t i f i c a n  a  un  
grupo.  Cuand o  no  se  iden t i f i c a n  a un  grupo,  están  perd i d os,  l is tos  
para  ser  encer rados;  sin  emba r g o,  no  digo  a  qué  pun to  del  grupo  
tienen  que  iden t i f i c a r se”  (l8).

En  el  debate  de  l975  el  “en igma”  reca ía  sobre  la  func i ó n  del  Más  
Uno,  ahora  ese  enigma   es trasladad o  sobre  esa  iden t i f i c a c i ó n .  ?De  
qué  iden t i f i c a c i ó n  se  trata?  ?  Podemos  acaso  hab la r  de  
“iden t i f i c a c i ó n  con  el   síntoma”  según  la  exp res i ó n  de  un  
sem i na r i o  poste r i o r  (l9) ?  A l  menos  a mi  entende r,  esta  exp res i ó n  
es  a  su  vez  prob l emá t i c a.  Pero  sigamos  igua l m e n t e:  de  qué  
“sin t ho ma”  se trata r í a?  ?Podemos  hab la r  de  algo  así  como   de  una  
iden t i f i c a c i ó n  al  psicoaná l i s i s  en  tanto  “sin t ho ma”,  tomand o  al  
psicoaná l i s i s  mism o  en  tanto  “sin t ho ma”?

Si  los  anal is tas  y  toda  persona  que  se inte resan  por  el  psicoaná l i s i s  
no  log ran  hacer  lazos  ent re  el los,  entonces  el  “pun t o  de  
iden t i f i c a c i ó n ”  necesar i o  irá  a  parar  for zosame n t e  hac ía  otros  
discu rsos  que  el  ana l í t i c o :  el  del  amo,  el  del  un i ve r s i t a r i o ,  ...o peor  
aun!  al  del  cap i ta l i s t a  preocu pad o  fundame n t a l m e n t e  por  la  
rentab i l i d a d  de  la  transm i s i ó n  y  la  fo rmac i ó n .
Me j o r  en  ese  caso  que  se  inc l i n e  del  lado  de  la  iden t i f i c a c i ó n  
histé r i c a  que,  ligada  al  deseo  y  a  su  causa  - por  más  que  
conoz cam os  sus  lím i t e s  en  lo  que  conc i e r ne  a  la  produ c c i ó n  de  
saber  que  no  deje  de  lado  la  verdad  que  la  anima-  puede  produ c i r  
al  menos   una  epidem i a   que  anime  al  “torbe l l i n o ”.  
Ot r o  dest i n o,  mas  funes t o  sin  duda,   acecha  al  psicoana l i s t a  que  
“del i ra”  (entre  com i l l a s)   en  sol i ta r i o  creyénd ose  que  puede  
di r i g i r se  a EL  psicoaná l i s i s  como  si  se trata ra  de  L A  matemá t i c a.

?Por  qué  los  psico na l i s t as  no  pueden  hacer  como  los  
matemá t i c o s?  Es  una  de  las  pregun tas  que  se  plan tea  Lacan  en  el  
curso  del  debate  de  l975.  “Los  matemá t i c o s  -dice  Lacan  ci tando  a 
B.  Russe l l-  no  saben  de  que  hab lan”,  y  añade  “pero  saben  de  qu ien  
(persona l me n t e  inte r p r e t o  tamb i é n  “a  qu ién”) hab lan”..  Apo y a  esa  



af i r ma c i ó n  con tand o  con  el  consenso  de  algun os  matemá t i c o s  que  
lo  rodean.  (20)
Los  matemá t i c o s  imag i n a r i z a n   L A  matemá t i c a  como  si  fuera  una  
persona,  de  quienes  hab lan  (y a quienes  se  di r i ge n,  ent ien d o  yo). 
Los  psicoana l i s t as  no  deben  dar  a  EL  psicoaná l i s i s  esa  
cons is ten c i a  imag i na r i a .  El  EL  del  psicoaná l i s i s  tamb i é n  debe  
escr i b i r se  con  la  marca  de  la  barra  lacan ia na:  EL  (tachado).

Por  otra  parte  y  en  el  con te x t o  de  esa  refe renc i a  a  la  cienc ia  no  
olv i d e m o s  que  una  de  las  func i o nes  del  psicoaná l i s i s  cons is te  
prec isamen t e  en  re-int r od u c i r  en  su  campo  la  func i ó n  encarnada  y  
no  anón i m a  del  Nom b r e- del-padre  como  operado r  estruc t u r a l  de  la  
cast rac i ó n.  Func i ó n  for c l u i d a  en  el  campo  de  la  cienc i a  según  
Lacan.

En  todo  caso,  esa  func i ó n  puede  y  debe  ser  asum i d a  por  
cua l qu i e r a  pero  tiene  que  ser   algu ie n.  El  “A l  menos  uno”  no  
supon i e n d o  por  supues to  que  sólo  haya  uno....

Podemos  comp r o b a r  que  el  carte l  se afron t a,  por  así  dec i r l o,  a  una  
parado j a.  En  tanto  forma c i ó n  co lec t i v a  tiene  no  obstan te   como  
f ina l i d a d    la  produ c c i ó n  de  elabo ra c i o n es  de  saber  acordes  con  el  
discu rso  anal í t i c o.  
Esa  produ c c i ó n  o  cr is is  -porq ue  Lacan  eleva  la  cr is is  a la  dign i d ad  
de  una  elabo rac i ó n  pos i b l e-  es  lo  que  se  espera  de  un  carte l  en  la  
di ve rs i da d  de  las  elabo rac i o nes  singu l a r es.  Se  espera  de  ese  
dispos i t i v o  las  elabo rac i o nes  que  ir ían  en  el  sent i d o  con t ra r i o  de  la  
repet i c i ó n  prop i a  a la  dinám i c a  de  grupo  que  se  auto  consume  en  
su  econom í a  lib i d i n a l  de  amor/od i o  y  a menud o  en  el  pasa je  a los  
actos  de  vio l en c i a  desencadenad os  por  las  lóg i cas  segrega t i v as  
que  secre ta.   Lacan  da  un  nomb r e  a  esa  moda l i d a d  de  goce  
act i v ada  en  los  grupos,  la  l lama  “obscena”.

Debem os  pues  dist i n g u i r  entre  los  efect os  de  grupos  necesar i os  y  
los  efect os  de  discu rsos  esperados.  Aho r a  bien,  Lacan  sitúa  los  



efect os  anal í t i c os  como  los  que  pueden  surg i r  en  cada  vue l t a  de  
tuerca  que  puede  perm i t i r  el  pasa je  de  un  discu rso  a otro.  En   un  
traba j o  anter i o r  sobre  el  car te l  yo  hab ía  puesto  el  acento  sobre  el  
gi r o  entre  el  discu rso  de  la  histe r i a  y  el  discu rso  del  anal i s ta  en  las  
permu t a c i o n es  del  saber  en  el  luga r  de  la  verdad  y  del  saber  en  el  
luga r  de  la  produ c c i ó n  y  vice ve r sa  (2l)).

Ese  inst r u me n t o  lacan ia no  que  es  el  carte l,  aparen teme n t e  
anod i n o,  es  a menud o  cons i de ra d o  con  desprec i o  o  al  menos  con  
ind i f e re n c i a  por  qu ienes  creen  estar  situados  mas  al lá  de  una  
presc r i p c i ó n  que  solamen t e  conce r n i r í a  a los  debu tan tes.
Sin  emba r g o,  Lacan  inten ta  promo v e r  con  el  carte l,  una  
subve rs i ó n  del  tratam i e n t o  pos ib l e  de  la  lóg i ca  co lec t i v a!  En  par te,  
por  supues to....

!Nada  menos  que  eso!

?Cómo  int r o d u c i r  la  di fe ren c i a  abso l u t a,  la  lóg i ca  del  heteros,  en  
el  seno  mism o  del  co lec t i v o  cuya  f ina l i d a d  es  la  transm i s i ó n  y  la  
forma c i ó n  de  los  psicoana l i s t as?

Si  no  disponem os  de  un  concep t o  ant i c i p a t o r i o  en  lo  que  
conc i e r ne  el  adven i m i e n t o  del  psicoana l i s t a,  ?cómo  podr í a m o s  
entonces  prede te r m i n a r  un  prog rama  de  su  forma c i ó n?  EL  
psicoana l i s t a  no  exis te  en  este  sent i d o  mas  que  L A  mu je r...  no  hay  
prog rama c i ó n  para  su  “fo rma c i ó n ”.   Los  psicoana l i s t as  fo rma n  
una  mu l t i p l i c i d a d  que  no  habr í a  que  colec t i v i z a r ,  !asunto  de  
po l í t i c a  sin  duda!  y  por  supuesto  no  sin  consecuen c i as  
epis tem i c as,  ét icas  y  cl í n i cas.  

El  Más-Uno   mism o,  la  persona  que  encarna  esa  func i ó n,   debe  ser  
con tado  dob leme n t e:   es  uno  más  en  la  ser ie  de  los  carte l i za n t es   y  
al  mism o  tiemp o  tiene  la  tarea  de  una  func i ó n  de  excepc i ó n   que  
perm i t e  que  el  grupo  sea  pos ib l e.



Propon g o  pues  pensar  esa  func i ó n  como  la  que  perm i t e  asegu ra r  el  
pasa je  del  “no  todo”  de  la  excepc i ó n  (necesar ia)  que  dar ía  su  
cons is ten c i a  al  grupo  (como  pos ib l e) al  “no  todo”  que  int r o d u ce  a 
la  con t i n ge n c i a  pasando  por  la  casi l l a  de  lo  impos i b l e .  

El  “no  todo”  del  carte l  traza  pues  un  trayec t o,  ?por  qué  no?   una  
traves ía.  Su  estruc t u r a  se  desp l i e ga  según  una  tempo ra l i d a d  
“calcu l a da”;  El  pun to  de  par t i da  no  es  el  mism o  que  el  de  llegada.  
Se  “pasa”  o  “no  se  pasa”  de  la  forma c i ó n  del  grupo  reg i d o  por  la  
lóg i ca   que  Lacan  sitúa  en  las  fó rm u l as  de  la  sexuac i ó n  como  el  
lado  “mascu l i n o ”  al  con j u n t o  abie r t o  del  uno  por  uno  del  lado  
derecho  de  las  fórm u l a s  dicho  “femen i n o ”.

El  fact o r  tiemp o  es  esenc ia l  a la  estruc t u r a  y  a las  f ina l i d a des  del  
carte l.  La  diso l u c i ó n  ant i c i p a da  apun ta  a  int r o d u c i r  una  “pr isa”  
(22) que  favo r i c e  la  prec i p i t a c i ó n  en  la  produ c c i ó n ,  prec i p i t a c i ó n  
en  la  elabo rac i ó n  de  un  saber  (al menos  es  lo  que  se  in ten ta) y  si  
no,  al  menos  en  la  emergen c i a  de  una  cr is is.

Por  otra  parte,  esa  diso l u c i ó n  ant i c i p a da  hace  obstácu l o  el la  
tamb ié n  a  la  al imen t a c i ó n  y  ret roa l i m e n t a c i ó n  de  la  econom í a  
l ib i d i n a l  que  imp reg na  el  goce  grupa l,   y   el  “despegam i e n t o ”...  
como  se  exp resaba  J.  Lacan,  la  diso l u c i ó n  del  efect o  de  
“pegam i e n t o ”  carac te r í s t i c a  del  grupo.

Si tuem os  otra  parado j a  del  carte l  respec t o  al  luga r  que  ocupa  en  la  
arqu i t e c t u r a  inst i t u c i o n a l  de  la  Escue l a.  Lacan  pretende  hacer  del  
carte l  el  “órgano  de  base”  (23) -no  se  con f u n d e  con  una  “célu l a”  
de  base- de  la  Escue la.  Los  par t i c i p a n t es  de  un  carte l  pueden  o  no  
ser  miem b r o s  de  la  escue la  (y  por  supuesto  pueden  ser  o  no  
prac t i c an t es  del  psicoaná l i s i s,  !eso  va  de  suyo!). Se  sitúa  pues  en  
el  borde  de  la  Escue la:  afue ra  y  aden t r o  simu l t á neamen t e,  como  se  
sitúa  tamb i é n  en  el  borde  de  la  extens i ó n  y  la  intens i ó n.  Asegu r a  
así  una  de  las  dimens i o nes  del  “no  todo”  de  la  escue la  misma  que  
imped i r í a  que  se cerra ra  sobre  si  misma  en  un  con j u n t o ...  !en todo  



caso  es algo  a lo  que  podemos   asp i ra r  con  el  car te l!  
Somos  favo ra b l es  a  la  “poros i dad”   de  las  fron t e ras,  porq ue  para  
noso t r os  el  mur o  con  el  que  nos  afron t am o s  es  el  mur o  de  los  
impos i b l es  (24), que   sitúan   otras  l íneas  de  demar cac i ó n    que  
esos  mur os  que  hoy   se er igen  en   nuest ra  geog ra f í a  plane ta r i a.

?Por  qué  no  plan tea r,  f ina l me n t e,  que  como  con  el  pase,  no  se  
term i na  nunca  de  entra r  en  la  Escue la,  de  cruza r  ese  borde  ent re  la  
Escue la  y  su  exte r i o r i d a d?.

La  escue la  de  psicoaná l i s i s  de  los  Forums  del  Campo  Lacan i a n o  
hereda  de  esos  dispos i t i v o s  propues t os  por  J. Lacan  y  los  adop ta.

No  pode r  pre-fo rma t a r  la  fo rmac i ó n  de  los  psicoana l i s t as,  nos  
sitúa  sin  duda  alguna  en  una  situac i ó n  de  excepc i ó n  y,  más  aun  y  
sin  duda  alguna,  en  una  par t i c u l a r   di f i c u l t a d  en  la  carre ra  
compe t i t i v a  por  el  con t r o l  del  mercado  de  las  forma c i o n es  
mú l t i p l e s  of rec i das  dent r o  del  campo  “psi”.
La  Escue la,  los  psicoana l i s t as  que  a el la  se  ref ie ren,  las  personas  
que  a  el la  se  acercan  (psicoana l i s t as  o  no- deben  enf ren t a rse  con  
esa  di f i c u l t a d  de  la  “v i da  con tem p o r á nea”  (25).

El  psicoaná l i s i s  se  man tend rá  como  psicoaná l i s i s  si... se  man t i e ne  
como  psicoaná l i s i s!  !Vaya  perog r u l l a da  me  di rán!.  Pero  va le  la  
pena  ins is t i r :  se man ten d r á  si  no  cede  a las  voces  seduc t o r as  de  esa  
f igu r a  de  dob le  cara  del  mur c i é l a g o,(26) a  veces  pája r o  a  veces  
ratonc i t o,  que  la  In te r nac i o n a l  de  la  or ien tac i ó n  psicoana l í t i c a  
transm i t e  bajo  la  denom i n a c i ó n  de  “psico t e rap i a  de  or ien tac i ó n  
psicoana l í t i c a”  disoc i án d o l a  de  la  forma c i ó n  del  psicoana l i s t a,  o  
propo n i é n d o l a  como  un  grado  in fe r i o r  de  su  fo rmac i ó n .  !Es  este  
un  tema  sin  duda  bien  de  actua l i d a d!

La  rel i g i ó n  -la  rel i g i ó n  psi,  para  el  caso,  tr i un f a r á  como  pal ia t i v o  
de  los  efect os  de  desencadenam i e n t o  de  goce  y  de  los  ma les ta res  
prop i o s  al  discu rso  cap i ta l i s t a  hoy  día  dom i na n t e.



Se  trata  entonces  de  ocupa r n os  por  el  por ven i r  del  psicoaná l i s i s.

La  Escue la   tiene  como  una  de  sus  f ina l i d a des   “cu i da r”  (quis ie ra  
usar  el  térm i n o  con  un  cier t o  toque  heidegge r i a n o,  el  que  tiene  el  
térm i n o  alemán  de   “sorge”) por  la  super v i v e n c i a  del  psicoaná l i s i s  
tal  como  lo  conceb i m o s :  un  sín toma  cuya  permanen c i a  deseamos  
y  cuya  repres i ó n  comba t i m o s.

Qu i zás  podamos  inven ta r  nuevas  fo rmas   más  adecuadas,  más  a la  
altu ra,  de  nuest r o  tiemp o.  Persona l m e n t e  no  veo  gran  cosa  en  el  
hor i z o n t e  por  el  momen t o,  qu ie r o  dec i r  otras  cosas   me j o r es  que  
las  propues tas  por  J. Lacan  en  su  tiemp o  para  cern i r  los  prob l emas  
que  nos  conc i e r ne n.

En  todo  caso,  me  parece  sin  duda  que  más  vale  rechaza r  un  
reto r n o  hac ia  un  “más  acá”  porq ue  el  hor i z o n t e  de  un  “más  al lá”  
nos  es  un  tanto  opaco.  No  reto r na r  en  todo  caso  al  “mas  acá”  de  
los  fo rmas  trad i c i o n a l es  de  la  forma c i ó n  que   Lacan  inten t ó  
subve r t i r  en  su  tiemp o.

Más  vale  con t i n u a r  a reco r re r  ese  cam i n o  propues t o  por  J. Lacan  
con  sus  fracasos,  sus  l ím i t es,  sus  di f i c u l t a des  y  tamb i é n  sus  éx i t os  
y,  más  part i c u l a r m e n t e,  man tene r n os  en  su  lóg i ca  no  sin  ética...

En  todo  caso,  me  parece  que  es  la  me j o r  v ía  para  que  el  
psicoaná l i s i s  no  siga  el  cam i n o  que  G.  Gangu i l h e m  (27) hab ía  
anunc i a d o  como  pos i b l e  para  la  psico l o g í a.  Mu c h o s  conocen  esa  
refe renc i a  a  Cangh i l h e m,  pat r i m o n i o  de  las  ci tas  de  los  ya  
ant i g u os  en  nuest r o  campo...?por  qué  no  transm i t i r l a  a  los  más  
jóvenes?

Lo  ci to  en  consecuen c i a  “...el  f i l óso f o  puede  tamb ié n  di r i g i r se  al  
psicó l o g o  bajo  la  fo rma  -una  vez  no  es  costum b r e-  de  un  conse j o  



de  or ien tac i ó n ,  y  dec i r :  cuando  se  sale  de  la  Sorbona  por  la  cal le  
Sain t  Jacques,  podemos  o  sub i r  o  baja r:  si  sub im o s  nos  acercamos  
al  Panteón  que  es  el  Conse r va t o r i o  de  algunos  grandes  homb r es,  
pero  si  bajamos  nos  di r i g i m o s  sin  luga r  a duda  hac ia  la  Pre fec t u r a  
de  Pol i c í a”!
En  lo   que  nos  conc ie r ne  no  aspi ram os  a entra r  en  el  Panteón  de  
los  mue r t os  céleb res,  pero  en  todo  caso  rechacemos  claramen t e  el  
cam i n o  hac ía  la  Pre fec t u r a  de  Pol i c í a!

Ad j u n t e m o s  a esa  refe renc i a  del  f i l óso f o ,  las  del  psicoana l i s t a:  “no  
somos...  psicó l o g o s,  somos  psicoana l i s t as.  No  desp l i e g o  un  
discu rso  sobre  una  psico- log ía,  un  discu rso  sobre  esa  real i da d  
ir rea l  que  llamam o s  la  psique,  sino  sobre  una  prax i s  que  merece  
un  nomb r e,  ero to l o g í a.  Se  trata  del  deseo.”  (28)

Para  conc l u i r  y  abr i r  un  debate  fo rm u l e m o s  algun os  inte r r o ga n t es:  
?cómo  toma r  en  ser i o  y  hacer  ser ie  con  la  propues ta  del  carte l  
como  órgano  de  base  de  la  Escue l a?  A l g u nas  propues tas  ya  han  
sido  evocadas:  el  car te l  en  la  entrada  a la  Escue la,  la  promo c i ó n  de  
los  carte les  de  inves t i ga c i ó n ,  la  elabo ra c i ó n  de  los  carte les  del  
pase...  muchas  otras  dispos i c i o n es  puede  ser  tomadas,  otras  
in i c i a t i v as  pueden  ser  retomadas,  qui zás  emer j an  algunas  
inven c i o nes,  para  que  el  carte l  deje  de  ser  el  “par ien t e  pob re”  de  la  
Escue la  como  lo  hab ía  seña lado  nuest r o  co lega  J. Adam.

________________________________________
NO T A S

*** Las  pub l i c a c i o n es  sobre  el    car te l  en  nuest ra  escue la  son  
mú l t i p l e s.  Me  ref ie r o  para  este  traba j o  pr i n c i p a l m e n t e   a  una  
pub l i ca c i ó n  de  nuest r os  co legas  del  Bras i l  que  me  ha  serv i d o  
como  refe renc i a  pr i n c i pa l .  Se  encon t r a r á  en  los  traba j os  de  los  
di ve rsos  auto res  de  esta  pub l i c a c i ó n  un  desar r o l l o  mas  amp l i a d o  
de  much os  de  los  pun t os  aqu í  enunc i a d os.
Obra  co lec t i v a,  EM  TOR N O  DO  CAR T E L ,  a  expe r i e n c i a  na  



Esco l a  de  Psicaná l i se  dos  Fóruns  do  Campo  Lacan i a n o,  
pub l i ca c i ó n  prepa rada  por  Bárba ra  Guaz i m o s i m ,   edi tado  por  
Assoc i a çao  Fóru ns  do  Campo  Lacan i a n o,  Be l o  Ho r i z o n t e,  Bras i l ,  
2004.

 

(l) La  refe renc i a  a  la  dimens i ó n  del  “no  todo”  en  J.  Lacan  se  
desp l i e ga  a  lo  largo  de  su  obra.  En  tanto  catego r í a  fo rm u l a d a  
lóg i came n t e  en  las  l lamadas  “fó rm u l a s  de  la  sexuac i ó n”,  
pr i n c i p a l m e n t e  de  los  sem ina r i o s   X V I I I  al  X X I .  Puede  
encon t r a r se  una  presen tac i ó n  de  esas  fórmu l a s  en:   J.  Lacan,  Le  
Sém i na i r e,  l i v r e  X X ,  ENC O R E ,  Seu i l ,  Par ís,  l975,  pág i na  73.  
(existe  una  vers i ó n  en  caste l l a n o  de  este  sem i na r i o ,    Ed i t o r i a l  
Paidós).  As i m i s m o  recomen da m o s  un  exce len t e  traba j o  sobre  el  
tema:   Guy  Le  Gau fe y,  LE  PAS T O U T  DE  L A C A N ,  Cons is tance  
log i q ue,  conséquen ces  cl i n i q u es,  Co lecc i ó n  “Lacan”,  EPE L ,  
Franc i a,  2006.

(2) Exp res i ó n  insp i r ada  en  las  tesis  de  M.  Foucau l t  cuando  hab la  
por  ejemp l o  del  “bio-pode r”.

(3) J.  Lacan  hab la  de  la  Inst i t u c i ó n  Psicoana l í t i c a  In te r nac i o na l  
(conoc i da  con  las  sig las  IP A)  tal  como  la  fomen t ó  el  prop r i o   S.  
Freud,   en   térm i n o s  de  un  “organ i sm o  parás i t o...  in je r t ad o  sobre  
su  dec i r”  J.  Lacan,   L’E T O U R D I T ,  Au t r es  Ecr i t s,  Seu i l ,  Par ís,  
200l,  pág.  
457.  
En  el  mism o  tex to  hay  una  menc i ó n  espec í f i c a  a la  fo rma c i ó n  del  
ana l is ta  en  ese  ámb i t o  de  la  IPA :  La  forma c i ó n  del  anal i s ta   sólo  
puede  conceb i r se  con  el  man ten i m i e n t o  del  dec i r  de  Freud,  sin  
emba r g o:  “Freud,  fau te  d’avo i r  fo r gé  avec  le  discou rs  de  
l’ana l y s te,  le  lien  don t  aura ien t  tenu  les  soc ié tés  de  psychana l y se,  
les  a situées  d’au t res  discou rs  qu i  bar ren t  son  di re  nécessa i reme n t ”  
(L’ETO U R D I T ,  op.c i t.  pág.  454.



(Traduzc o:  Freud,  por  no  haber  for j a d o  con  el  discu rso  del  
ana l is ta,  el  lazo  con  el  que  podr í a n  haberse  sosten i d o  las  
soc iedades  de  psicoaná l i s i s,  las  ha  situado  a  par t i r  de  otros  
discu rsos  que  imp i d e n  necesar i ame n t e  el  acceso  a su  dec i r)

(4) Dos  fechas  marcan  estas  invenc i o n es:  l964  y  l967.  J. Lacan,  
L’ A C T E  DE  FON D A T I O N ,  Au t r es  Ecr i t s,  Seu i l,  Par ís,  200l,  pág.  
229  y  PROPOS I T I O N  DU  9  OCT O B R E   SUR  LE  
PSY C H A N A L Y S T E  DE  L’EC O L E ,  Au t r es  Ecr i t s,  op.c i t..  pág i na  
243.

(5) La  fo rma l i z a c i ó n  de  los  discu rsos  se encuen t r a  en:  J. Lacan,  Le  
Sém i na i r e,  l i v r e  X V I I ,  L’E N V E R S  DE  L A  PSYC H A N A L Y S E ,  
Seu i l,  Par ís,  l99 l.   (versión  en  caste l l a n o  EL  AN V E R S O  DE L  
PSICO A N Á L I S I S ,  pub l i c a d o  por  Paidós) 

(6) J.  Lacan,  Le  Sém i na i r e,  L i v r e  X X  ENCO R E ,  op.c i t.:   “Le  
savo i r ... i l  (est) di f f i c i l e,  di f f i c i l e  de  quo i?  -mo i ns  de  l’acqué r i r  que  
d’en  jou i r....I l  est  étrange  que  cela  n’a i t  jama is  été  mis  en  rel ie f ,  
que  le  sens  du  savo i r  y   est  tou t  ent ie r  là,  que  la  di f f i c u l t é  de  son  
exerc i ce  est  cela  même  qu i  rehausse  cel le  de  son  acqu i s i t i o n...Ca r  
la  fonda t i o n  d’un  savo i r  est  que  la  jou issance  de  son  exerc i c e  est  
la  même  que  cel le  de  son  acqu is i t i o n ”  (Pág. 89).  
(Traduzc o:  “El  saber...(es) di f i c i l ,  di f i c i l  de  qué?  menos  de  
adqu i r i r l o  que  de   goza r  de  él...  Es  raro  que  nad ie  haya  puesto  el  
acento  en  que  el  sent i d o  del  saber  rad i ca  en  que  la  di f i c u l t a d  de  su  
ejerc i c i o  es  lo  que  realza  prec isame n t e  (el  prec i o)  de   su  
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par t i c u l a r m e n t e  en  su  Sem i na r i o  X V I I ,  op.c i t..

(l7) Inten te  hace  ya  bastan te  tiemp o  aborda r  de  mane ra  l im i t a da  
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J.  Lacan  Sem i na r i o  X I V :  L A  LÓG I C A  DE L  FA N T A S M A  y  
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sem i na r i o s  aun  inéd i t o s.

(23) J. Lacan,  AC T E  DE  FON D A T I O N ,  op.  ci t.  Es  evi den te  que  
J. Lacan  juega  con  el  con t rapu n t o  entre  un  “órgano  parás i t o”  y  el  
“órgano  de  base”  que  propo ne  para  su  escue la,  que  es  órgano  no  
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