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EN EL TEXTO “ALGUNOS TIPOS 
DE CARÁCTER DILUCIDADOS POR 
EL TRABAJO PSICOANALÍTICO” 

Iuale, María Luján 
Universidad de Buenos Aires, UBACyT

RESUMEN
Resumen Nos proponemos desplegar en este texto la pregunta 
en torno al valor que Freud le confiere a la casuística, al momen-
to de dar cuenta de la eficacia del análisis. Para ello venimos 
realizando un rastreo en torno a los casos freudianos, y nos 
dedicaremos puntualmente aquí a trabajar un texto específico, 
donde Freud presenta una serie de viñetas clínicas donde sitúa 
la importancia que cobran los llamados rasgos de carácter en 
una cura. Veremos que los mismos se articulan directamente 
con el problema de la eficacia del análisis, en tanto le salen al 
paso como fuertes resistencias.
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ABSTRACT
THE FREUDIAN USE OF THE CASE IN THE TEXT 
“SOME TYPES OF CHARACTER EXPLAINED BY THE 
PSYCHOANALYTIC WORK”
Abstract. We propose to open in this text the question concerning 
the value that Freud awards him to the casuistry, to the moment 
to realize of the efficacy of the analysis. For it we come realizing 
a tracking around the Freudian cases, and we will devote 
ourselves to work punctually here a specific text, where Freud 
presents a series of clinical emblems where he places the 
importance that the so called features of character receive in 
one he recovers. We will see that the same ones articulate 
directly with the problem of the efficacy of the analysis, while 
they go out for him to the step as strong resistances.
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo forma parte del proyecto UBACyT P009. En el mis-
mo nos hemos propuesto indagar qué uso hace Freud de la 
casuística a la hora de dar cuenta de la eficacia del análisis.
Sostenemos como hipótesis que Freud se vale de la casuística 
como método de prueba, a los fines de dar cuenta ante sus 
contemporáneos de la eficacia del método analítico.
Hemos expresado en trabajos anteriores[1] nuestra concepción 
de eficacia, entendiéndola como la preocupación por los resulta-
dos a la luz de la cura. Tal definición implica articular preguntas 
tales como: qué se busca; cómo se busca; qué se logra y cómo 
se verifica.
En el rastreo de la casuística que venimos realizando, nos en-
contramos con una serie de casos que sin constituir los grandes 
historiales, pueden resultar de interés para desplegar el proble-
ma que nos ocupa.
En este escrito tomaremos como referencia un texto freudiano 
especifico: “Algunos tipos de carácter dilucidados por el trabajo 
psicoanalítico”[2]; a los fines de dilucidar qué valor le confiere 
Freud a los rasgos de carácter en relación a la eficacia del aná-
lisis.

LOS RASGOS DE CARÁCTER: SU INTERÉS CLÍNICO
Freud comienza el texto antes mencionado distinguiendo aque-
llo que sería de interés para el analista: “el significado de los 
síntomas, las mociones pulsionales que se ocultan tras ellos y 
que por su intermedio se satisfacen, y las estaciones del secreto 
camino que ha llevado de aquellos deseos pulsionales a estos 
síntomas”[3]. Pero fiel a su procedimiento soportado en la aso-
ciación libre, no tarda en expresar que: “la técnica que le es 
forzoso obedecer lo obliga pronto a dirigir su apetito de saber 
primeramente a otros objetos”[4]. Dentro de estos otros elemen-
tos a considerar, Freud ubica los rasgos de carácter.
¿Qué valor le confiere al carácter? ¿Por qué el analista se ve 
precisado a ocuparse del mismo? Freud señala en el horizonte 
mismo de la respuesta el problema de la eficacia del análisis; en 
la medida en que cuando salen al paso tales rasgos; el analista 
se ve precisado a maniobrar con ellos, con el fin de sortear este 
escollo para la cura. Al respecto señala que el médico, en deter-
minado momento del tratamiento: “Nota que su investigación es 
puesta en peligro por resistencias que el enfermo le opone, y le 
está permitido imputar tales resistencias al carácter de éste. Y 
entonces ese carácter cobra primacía en cuanto a su interés” 
[5].
Así, la forma que cobran los rasgos de carácter son los de la 
resistencia a la cura. Veremos a lo largo del texto el modo en 
que dicha resistencia es puesta en juego en diversos casos; ya 
que Freud sistematiza tres grupos o tipos de carácter: las excep-
ciones, los que fracasan al triunfar; los que delinquen por senti-
miento de culpa.

LA CASUÍSTICA
Freud aporta en este texto una serie de viñetas clínicas. Expre-
sa una y otra vez, que la brevedad de las mismas se debe a 
razones éticas, en la medida en que extenderse sobre el mate-
rial podría afectar el resguardo necesario de la identidad de los 
pacientes[6]. Recurrirá a la literatura para ejemplificar con niti-
dez aquello que en los casos debe quedar velado por los moti-
vos antes enunciados; o en la medida en que el personaje lite-
rario le permita situar algo novedoso o esclarecedor para su 
clínica.
Sin embargo veremos que la casuística elegida y la construc-
ción del recorte que de ella se hace; es sumamente pertinente 
para dar cuenta del hallazgo con el que se topa en el curso mis-
mo de ciertos análisis: la intromisión de los rasgos de carácter 
como resistencia. Aquí el caso le permite probar un hallazgo y 
construir una hipótesis.
Los dos primeros casos con los que nos encontramos en el tex-
to responden a las llamadas excepciones. Lo que reúne a am-
bos casos es la dificultad que se le presenta al analista cuando 
intenta instar al paciente a “renunciar a una ganancia de placer 
fácil e inmediata”[7].
Freud específica que ante tal planteo estos pacientes respon-
den de un modo peculiar: se consideran a sí mismos con dere-
cho a mantener esa satisfacción, puesto que ya han sufrido de-
masiado por afrentas anteriores. Se creen por tanto eximidos de 
ajustarse a dicha regla del análisis. En este sentido, Freud seña-
la que tales padecimientos se inscriben en relación a tiempos 
inaugurales de la constitución del aparato, y por tanto afirma 
que en estos casos: “su neurosis se anudaba a una vivencia o a 
un sufrimiento que los habían afectado en la primera infancia, 
de los que se sentían inocentes y pudieron estimar como un in-
justo perjuicio inferido a su persona”[8]. Se presentan como ex-
cepciones, donde el destino está en deuda con ellos, y preten-
den seguir siéndolo. Esta posición nos orienta en la clínica res-
pecto a la satisfacción que allí se juega, y a la necesidad que se 
introduce a partir del tratamiento analítico, de que algo de esa 
satisfacción pueda ser cedida.
Aquí la resistencia se anuda claramente a una satisfacción que 
mantiene al sujeto en una economía peculiar de goce; y que 
pone en consideración dos dimensiones propias de la demanda: 
qué le pide al Otro y por otro lado, cómo se posiciona frente a la 
demanda del Otro[9].
El primer caso que propone es el de un joven que se creía pro-
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tegido por una Providencia particular. Freud afirma que frente a 
esta certidumbre “los argumentos del medico nada consiguen” 
[10]; pero agrega que como su influencia fracasa al principio, se 
ve llevado a rastrear las fuentes de las que se alimenta este 
prejuicio. En el caso del joven había sufrido una infección cuan-
do era lactante, trasmitida por su nodriza. Se posiciona como 
víctima y reclama un “resarcimiento como de una pensión por 
accidente, sin saber ni por asomo el fundamento de su preten-
sión” [11]. Freud dice que fue preciso en la cura construir este 
resultado a partir de “oscuros restos mnémicos e interpretacio-
nes de síntomas”[12].
Del mismo modo en el segundo caso, al corroborar la paciente 
que la patología orgánica que padecía se debía a una malforma-
ción congénita de carácter hereditario “se alzó en rebeldía”[13]. 
Freud atribuye expresamente el cambio de carácter a este fac-
tor, ya que señala que previo a esto, sobrellevaba su enferme-
dad con resignación.
La versión de un otro privador entra en escena; como elemento 
del cual el sujeto se vale para mantener una satisfacción a la 
cual no quiere renunciar.
Otro de los hallazgos que sorprende a Freud, es la verificación 
de que ciertos sujetos enferman cuando se les cumple un de-
seo. Freud ubica aquí los que fracasan al triunfar. En el éxito, 
fracasan.
Recorta otros dos casos: el primero corresponde a una joven de 
buena familia que habiendo escapado de la casa paterna, y te-
niendo una vida poco aceptable para la época; se topa con un 
hombre que quiere casarse con ella, enfrentando incluso a su 
familia para que la acepten. En dicho momento la mujer comien-
za a presentar celos enfermizos; estorba el trabajo artístico del 
hombre; deja de ocuparse de la casa y enferma de una patolo-
gía anímica incurable.
El segundo caso es el de un profesor universitario que desea 
desde hace tiempo ser el sucesor de su maestro. Cuando éste 
se retira lo proponen para el cargo, pero este profesor comienza 
a despreciar sus méritos, se intimida, y se declara indigno del 
puesto cayendo en una melancolía dice Freud, que lo inhabilitó 
por años para cualquier actividad.
Freud señala que en ambos casos la “contracción de la enfer-
medad subsigue al cumplimiento del deseo y aniquila el goce de 
éste”[14].
En este artículo previo a la conformación de la segunda tópica, 
Freud ya atribuye esta respuesta a la incidencia de los “poderes 
de la conciencia moral”[15]. Aquí los enlazará con el Complejo 
de Edipo, y la culpa que éste entraña. En textos posteriores[16] 
ubicará esta función en la figura feroz del Superyo, el cual se 
satisface en esta compulsión que se presenta bajo la forma de 
una punición o castigo. La satisfacción que se pone aquí en 
juego estará articulada al masoquismo primario tal como será 
conceptualizado en 1924[17]. Núcleo real que ofrecerá una 
fuente eficaz al mantenimiento del padecimiento, por sobre los 
intentos de la cura de introducir una resta en ese goce.
En esta misma línea ubicará a los que delinquen por conciencia 
de culpa. Nuevamente recurre a la casuística para decir que, si 
se interesó por dichas cuestiones, fue porque éstas se inmiscu-
yeron en los tratamientos mismos. Freud ubica que en un núme-
ro de casos los pacientes relataban que en la prepubertad pre-
dominantemente, personas hoy decentes, habían cometido al-
gún tipo de acción prohibida, de las cuales se habían hecho 
culpables.
En un primer momento Freud intenta desestimarlas, las adjudica 
a la debilidad de las inhibiciones morales. Pero para su sorpresa, 
episodios de este tipo comienzan a repetirse en los análisis.
A partir de allí, mediante el trabajo analítico logra ubicar la cau-
sación que determina tales acciones. Freud dice que en estos 
pacientes, la culpa pre-existe al acto ejecutado, el cual era rea-
lizado por tratarse de algo prohibido. Afirmas que el trabajo 
científico[18] debe dilucidar de donde proviene ese oscuro sen-
timiento de culpa previo a la fechoría. Y reconduce la causa al 
Complejo de Edipo, y a la culpa que de él se desprende respec-
to a las fantasías incestuosas y de asesinato de alguno de los 
progenitores.

Aquí el acto prohibido produciría un alivio de la culpa, en la me-
dida en que tal acto es considerado menos peligroso que los 
fantaseados.
Freud toma el ejemplo de ciertos niños que se comportan de 
manera desafiante para provocar un castigo, tras el cual se que-
dan tranquilos. Señala que esa búsqueda de castigo está co-
mandada por la conciencia de culpa. En el historial del Hombre 
de los lobos[19], vemos que el cambio de carácter que sufre en 
su temprana infancia, obedece a esta lógica: hacerse castigar 
por el padre, aparecerá como un sustituto desfigurado de hacer-
se amar por él. Se inscribe así el despliegue del fantasma ma-
soquista que Freud podrá especificar a partir de “Pegan a un 
niño”[20], texto en el cual la casuística tendrá también su impor-
tancia. Allí ubicará la necesidad de construir esa escena prima-
ria en el análisis, para poder articular una dimensión de goce, 
que de otro modo no podría ser abordada en la cura. La misma 
se constituye en una fuente de la cual surgen resistencias muy 
poderosas, que dificultan la eficacia del análisis.

CONCLUSIONES
A partir de los breves recortes clínicos que Freud nos aporta en 
este texto podemos extraer algunas conclusiones que nos per-
mitan sistematizar el uso que Freud hace de la casuística en 
torno a la pregunta por la eficacia del análisis.
Diremos entonces que:

Freud se encuentra con ciertos rasgos de carácter en el trans-1. 
curso mismo de los análisis.
Si bien en principio intenta desestimarlos debido a su propio 2. 
interés científico dirigido a las formaciones del inconsciente, 
debe comenzar a tomarlos en consideración, porque éstos se 
presentan como resistencias y hacen peligrar la prosecución 
de la cura.
Freud se interesa entonces en los rasgos de carácter, a partir 3. 
de un obstáculo que surge en la clínica misma.
Ese obstáculo es puesto al trabajo, interesándose en situar el 4. 
origen de los mismos.
Utiliza la casuística como un modo de dar cuenta de los ha-5. 
llazgos. Aquí los casos constituyen una base sólida en torno 
al contexto de descubrimiento.
Esta casuística da cuenta de su interés por la eficacia; y más 6. 
específicamente, por lo que opera como obstáculo al logro de 
la misma.
Por último debemos precisar que la eficacia no se reduce a la 7. 
terapéutica, sino que Freud se ocupa de dar cuenta de la efi-
cacia del método psicoanalítico como método de investiga-
ción. En cada caso intenta reconducir esos rasgos de carácter 
a los motivos de su causación. 
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