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Título: Relaciones entre la noción lacaniana de interpretación y las 

conceptualizaciones del formalismo ruso 

 

 

Introducción 

 

Entre las muchas lecturas con que Jacques Lacan nutre su enseñanza a lo largo 

de su Seminario, encontramos algunas señaladas en forma más explícita que otras, 

corrientes de pensamiento, autores y textos con los cuales debate, inclusive discursos de 

los que importa conceptos que subvierte y redefine desde el marco del psicoanálisis. 

Los ejemplos de esta metodología son múltiples y señalan la importancia en la 

formación del analista del conocimiento de otras disciplinas, tales como el arte, la 

lingüística, la filosofía, la lógica, las matemáticas, etc. 

Sin embargo, algunas corrientes de pensamiento, aunque juegan un papel 

importante en el desarrollo de su obra, no corren igual suerte: las referencias directas 

son menos frecuentes y se encuentran menos especificadas. El presente proyecto tiene 

como objetivo ocuparse de una corriente de pensamiento que corresponde a este 

segundo grupo, es decir, cuyas referencias explícitas a lo largo la obra de Lacan, son 

más aisladas pero mantienen una estrecha relación con desarrollos propios del 

psicoanálisis y sus aportes merecen, sin duda alguna, ser estudiados cuidadosamente.  

El propósito de la tesis será rastrear las diversas contribuciones pertenecientes a 

los desarrollos teóricos realizados por los formalistas rusos con los cuales dialoga la 

enseñanza lacaniana. Nos centraremos específicamente en las relaciones que podemos 

establecer con la noción lacaniana de la interpretación. 

 

 

Breve introducción al formalismo ruso 

 

El formalismo ruso fue un movimiento conformado por intelectuales que 

pertenecían a distintas disciplinas: historiadores, lingüistas y críticos literarios que 

surgen en Rusia durante el invierno de 1914-1915.  
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El corpus que tomaremos para el presente estudio se apoyará en la delimitación 

de las producciones de los formalistas realizada por la investigadora  francesa Depretto-

Genty y el catedrático español Pau Sanmartín Ortí.  Se tomarán en consideración las 

siguientes producciones:  

 

“Fundamentalmente a Opojaz y al Jakobson de la segunda mitad de los años diez. Las 

razones por las que excluimos al Círculo Lingüístico de Moscú, son las siguientes: En primer 

lugar, la asociación moscovita, especializada en investigaciones lingüísticas y folklóricas, no fue 

un grupo tan importante en lo que concierne a la crítica literaria como lo fue Opojaz, ni 

emprendió un trabajo colectivo similar al de los teóricos de San Petersburgo: el Círculo no llegó 

nunca a publicar una obra de carácter colectivo tal y como lo hizo Opojaz que, en 1919, ya había 

sacado tres recopilaciones con artículos de sus diferentes miembros (los Sborniki de 1916, 1917 

y 1919). En segundo lugar, con el exilio de Jakobson y de otros miembros del Círculo a Praga, la 

asociación moscovita cambió de dirección y, sobre todo a partir de 1922, empezó a posicionarse 

contra Opojaz y los futuristas a través de la revista Hermes, buscando de este modo 

independizarse de sus miembros fundadores” (cf. Depretto-Genty, 1996). 

 

 

Este movimiento de origen ruso surgió, en primer lugar, como respuesta al 

simbolismo, escuela de crítica literaria imperante en la época citada y que tuvo como 

principal referente a Oleksandr Potebnia. Se manifiesta como una reacción también en 

objeción a los estudios de la literatura que se basaban en impresiones personales, o bien, 

en las valoraciones de los textos de acuerdo a rígidos cánones imperantes que ubicaban, 

por ejemplo, a la comedia como un género menor. Es por ello que numerosos autores 

coinciden en que este movimiento intelectual marca el nacimiento de la teoría literaria y 

de la crítica literaria como disciplinas autónomas. Ramas del pensamiento que a partir 

de sus contribuciones prescinden de la psicología del autor y del análisis sociológico de 

las condiciones de producción de la obra para concentrarse en lo que llamarán la 

literaturnost, es decir, el elemento que hará de una producción verbal un hecho literario. 

Los integrantes de este colectivo se autodenominaban “especificadores”; sin 

embargo recibieron el nombre con el que los conocemos hoy en día –“formalistas- de 

aquellos que denostaron sus incipientes desarrollos. Crítica que reduce sus lecturas a un 

mero análisis de las formas de arte y no del contenido de las obras, antinomia –forma / 

contenido- que los formalistas complejizarán a lo largo de sus contribuciones.  

Los desarrollos formalistas se centraron inicialmente en el estudio del arte 

poética extendiendo luego sus desarrollos al estudio del cuento ruso y la novela. Su 

http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_literaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%ADtica_literaria
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surgimiento es contemporáneo a la vanguardia poética rusa –los poetas futuristas- y  

recoge en su seno la fuerte impronta que produce el contacto con las teorizaciones 

saussurianas como una de las primeras formalizaciones de la lingüística moderna. 

Entre sus integrantes más conocidos encontramos autores de la magnitud de 

Brik, Propp, Tinianov, Shklovski, Eichenbaum, Tomashevski, Vinogradov así como al 

lingüista checo Jakobson. Este último, asistió regularmente al Seminario de Lacan desde 

los inicios de su enseñanza y el psicoanalista retomó sus teorizaciones acerca de la 

metáfora y la metonimia así como de las funciones del lenguaje en numerosas 

ocasiones, tal como ilustraremos a lo largo de la tesis propuesta. 

Es un aporte propio del formalismo la teorización del par automatización y 

ostranenie como lo es también la noción de procedimiento; nociones que definiremos 

oportunamente y que adquirirán un papel central en la elaboración de las hipótesis de 

este proyecto. 

 

 

Marco teórico 

 

El marco teórico de la tesis es psicoanalítico de orientación lacaniana. Si bien se 

tomarán elementos correspondientes a otras disciplinas -tales como la lingüística y la 

crítica literaria-, la tesis se planteará como un estudio de articulación de discursos al 

servicio de esclarecer la concepción de interpretación y otros conceptos dependientes de 

éste, propios del psicoanálisis lacaniano. 

Entre los conceptos privilegiados correspondientes a este marco enumeramos: 

tyche, sorpresa, comprensión, interpretación y respuesta asociativa o ausencia de la 

misma. 

Entre los conceptos privilegiados correspondientes al marco subsidiario del 

formalismo ruso enumeramos el par: automatización y extrañamiento así como las 

nociones de artificio y procedimiento. 
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Problema 

 

En numerosos trabajos anteriores nos hemos detenido en el tema de la 

interpretación en psicoanálisis
1
 y las dificultades inherentes para cernir ese decir del 

analista que tiene como característica peculiar alcanzar un nivel que excede lo 

simbólico. El enunciado de la interpretación constituye un texto con una materialidad 

que trasciende al significante en su utilización más habitual y que sólo puede ser 

restituido a partir de las coordenadas de la cura en las que se pronunció y los efectos 

posteriores en el sujeto. Siendo, por esta condición misma muchas veces difícil de 

aislar.  

Este obstáculo para situar las intervenciones del analista se evidencia con 

frecuencia en la presentación de casos clínicos –ya sea para su supervisión o para otros 

fines-, el mismo no es, a nuestro entender, de carácter menor ya que como expresara en 

co-autoría con Gabriela Haldemann: 

 

“Dificultades que se reflejan especialmente a la hora de transmitir la lógica de una cura 

ya que cuando esa intervención queda desdibujada en el texto, el material clínico se trasforma en 

una compilación de avatares de la vida del paciente y aun cuando podamos observar mejorías 

nos resulta imposible reconducirlas a algún accionar del analista, o a algún otro encuentro” 

(Haldemann – Muraro, 2007: 356). 

 

        A partir de la lectura de los historiales freudianos se desprende rápidamente la 

observación de que los mismos no se hallaban construidos en torno a las intervenciones 

del analista sino a otros factores que Freud precisó en cada uno de sus historiales. Fue, 

entonces, la lectura de Lacan en su retorno a la letra freudiana, la que colocó en primer 

plano a la interpretación y reorganizó estos textos a partir de ello. Esto resulta evidente, 

por ejemplo, en el minucioso análisis del caso Dora que realiza en el texto 

"Intervención sobre la transferencia", donde Lacan aplicó la lógica hegeliana de 

desarrollos de verdad seguidos de inversiones dialécticas que producen a su vez nuevos 

desarrollos de verdad. Allí señala dejando translucir algo de su asombro que: 

 

       "Es notable que nadie hasta ahora haya subrayado que el caso de Dora es expuesto por 

Freud bajo la forma de una serie de inversiones dialécticas. No se trata de un artificio de 

                                                           
1
 Ver Haldemann, G y Muraro, V. (2007). “Intervenciones del analista”. En  Actas de las XIV Jornadas de 

Investigación, Facultad de Psicología, U.B.A., 2007. 
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ordenamiento para un material acerca del cual Freud formula aquí de manera decisiva que su 

aparición queda abandonada al capricho del paciente. Se trata de una escansión de las 

estructuras en que se transmuta para el sujeto la verdad, y que no tocan solamente a su 

comprensión de las cosas, sino a su posición misma en cuanto sujeto del que los 'objetos' son 

función". (Lacan, 1951: 107) 

 

Los señalamientos aportados por Lacan acerca de la interpretación en los 

historiales freudianos, historiales post-freudianos y en los escasos fragmentos de su 

clínica que dio a conocer son múltiples. Resultan más escasas las formalizaciones del 

quehacer interpretativo, es decir, los diferentes procedimientos que se utilizan en la 

construcción de la interpretación. Es sabido que si bien Lacan brinda algunas 

modalidades de interpretación –la cita, el equívoco, el enigma, etcétera- no establece un 

corpus formal al respecto y la carencia de dicho texto responde a una regla ética: la 

permanente advertencia de Lacan –retomada por Colette Soler, entre otros autores- 

acerca de los peligros de la estandarización del quehacer del analista. 

 

 

Originalidad de la presente tesis 

 

Esta tesis propone un abordaje que permitiría avanzar en la labor de 

formalización del concepto de interpretación en Lacan a partir de un corpus que hasta el 

momento ha sido poco explorado por los investigadores en psicoanálisis: los aportes del 

formalismo ruso.  

 

 

Estado del Arte 

 

El problema específico que pretende abordar esta tesis no ha sido aún abordado 

por otros autores; sin embargo, contamos con una cuantiosa bibliografía referida a la 

interpretación analítica así como con un número reducido pero significativo acerca de 

los aportes del pensamiento formalista.  

Debido a que el estado del arte que toma en consideración la interpretación 

analítica resulta muy abundante hemos debido circunscribirlo a aquellos autores y textos 

que abordan el tema desde un sesgo lingüístico que nos permita establecer relaciones 

con el otro corpus escogido.  
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El estado del arte sobre la interpretación para la presente tesis se inaugura con 

los aportes del propio Freud, quien posee textos de dos órdenes diferentes: aquellos que 

se detienen en las precisiones técnicas de este operador y los textos que recogen sus 

experiencias clínicas, tales como Estudios sobre la histeria, los historiales freudianos e 

inclusive aquellas conferencias donde podemos  hallar viñetas clínicas. Sin embargo, el 

texto freudiano que más se aproxima a la perspectiva que privilegiaremos en esta tesis 

corresponde a su libro El chiste y su relación con lo inconsciente, dado que en él Freud 

se detiene a precisar las características lingüísticas específicas del Witz  en las que 

reside su comicidad.  

Por otra parte, en la obra de Lacan hemos encontrado cuantiosos aportes, entre 

ellos destacamos en primer término las clases dedicadas al Witz correspondientes a El 

Seminario 5. Las formaciones del inconsciente por las razones que ya hemos destacado, 

así como las clases de El Seminario 17. El reverso del psicoanálisis en las cuales 

establece la interpretación como un medio-decir y reconoce dos formalizaciones para 

este operador: la cita y el enigma. Aporte que ha sido retomado por numerosos autores 

entre los que podemos destacar el seminario de J.-A. Miller La fuga del sentido y los 

aportes de C. Soler en sus textos El seminario repetido y en su artículo “Sobre la 

interpretación”. 

Situamos también la relevancia de los desarrollos lacanianos acerca de la 

metáfora y la metonimia, sus puntos de confluencias con los desarrollos del lingüista y 

formalista  Jakobson y, posteriormente, sus puntos de discrepancia. Entre los textos 

lacanianos más relevantes para este debate listamos sus desarrollos presentes en los 

textos “La metáfora del sujeto”, “La instancia de la letra en el inconsciente o la razón 

desde Freud”, “La subversión del sujeto” y un conjunto de textos más tardíos: 

“Lituraterre”, “Radiofonía & Televisión” y “L‟etourdit”. 

Con respecto a esta polémica destacamos los aportes del Profesor Héctor López  

publicados en sus volúmenes La instancia de Lacan. Buenos Aires: EUDEM, 2009.  

Por último, destacamos las elaboraciones lacanianas incluidas en El Seminario 

10. La angustia respecto al par lacaniano: tique y automaton que nos serán de utilidad a 

los fines de establecer las mencionadas relaciones con el par formalista: extrañamiento 

y automatización. Con respecto al estado del arte acerca de esta temática destacamos 

también los aportes del Dr. Gabriel Lombardi incluidos en su texto de reciente aparición 

La libertad en psicoanálisis y otras elaboraciones surgidas del Proyecto de 
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Investigación  UBACyT 2011-2014: “Presencia y eficacia causal de lo traumático en la 

cura psicoanalítica de las neurosis: investigación sobre la complicidad del ser hablante 

con el azar (tique). Estudio de casos en el Servicio de Clínica de Adultos de la 

Universidad de Buenos Aires”. 

Con respecto al formalismo ruso contamos con los textos que se desprenden del 

Círculo de Moscú y de la OPOIAZ compilados y comentados por Todorov, las novelas 

históricas de Shklovski donde describe el decurso del movimiento formalista –Zoo o 

cartas de no amor, Viaje sentimental y La última fábrica-. Entre los abordajes  

posteriores contamos  con la investigación y tesis de por Viktor Elrich, El formalismo 

ruso. Historia – Doctrina,  los estudios de Peter Steiner, El formalismo ruso: una 

metapoética. Por  último, entre las fuentes más recientes, destacamos las 

investigaciones sobre la obra de Tinianov realizadas por la investigadora francesa, 

Depretto-Genty; los aportes acerca del formalismo y especialmente de la obra de 

Shklovski correspondientes al autor español Pau Sanmartí Orti y los desarrollos acerca 

de B. Eichembaun realizados por la investigadora norteamericana Carol Joyce Any. 

Entre las fuentes locales es importante destacar los aportes realizados por Jorge Panessi 

en su prólogo al libro de Tinianov, El problema de la lengua poética así como las 

desgrabaciones de las clases teóricas a su cargo en la materia Teoría y Análisis Literario 

I correspondientes a la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA 

y los desarrollos de Laura Estrín incluidos en su libro La literatura rusa acerca de 

Biéili, Blok, Gorki, Bábel, Shklovski, Tsviétáieva, Jlébnikov, Platónov y Dovlátov, 

Buenos Aires: Editorial Terranómada, 2013. 

 

 

Objetivo general:  

 

- El proyecto intentará establecer las relaciones entre la noción lacanian de 

interpretación y los aportes del formalismo. Tendrá por objetivo avanzar en la 

formalización de uno de los operadores centrales en la dirección de la cura: la 

interpretación.  

 

Objetivos específicos:  
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Dividimos los objetivos en dos grupos, un primer grupo A al que llamaremos 

descriptivo que comprende: 

 

- Describir los procedimientos interpretativos que el propio Lacan formaliza tales 

como: la cita, el equívoco, el enigma, etcétera. 

- Describir y formalizar los procedimientos interpretativos elaborados por otros autores 

pertenecientes al campo del psicoanálisis.  

- En un Anexo, se procederá a también a describir y formalizar los procedimientos 

interpretativos presentes en un conjunto de Historias Clínicas correspondientes a 

pacientes atendidos en el Servicio de Clínica de Adultos de la sede de Avellaneda.  

 

Un segundo grupo, B, que consistirá en la teorización de dichos procedimientos 

interpretativos, siempre en términos formales no de contenido, articulados a las 

concepciones aportadas por los formalistas rusos, especialmente la de automatización y 

extrañamiento. 

En función de esta tarea se tomará en cuenta y se rastreará: 

 

- La  importancia otorgada tanto por Freud como por Lacan en su retorno a aquél, a la 

regla fundamental. 

 

- Los señalamientos formales del propio Lacan acerca de la interpretación: la cita, el 

señalamiento, el enigma, etcétera. 

 

- La permanente preocupación de Lacan por advertir al analista los riesgos inherentes a 

la comprensión del decir del paciente. 

 

Advertencia: No se trata de una exégesis sino de un análisis sistemático de las fuentes 

citadas para la reconstrucción de una estructura teórica debido a que si la interpretación 

es un artificio logrado a partir de diversos procedimientos estos son, aunque siempre en 

forma inacabada,  susceptibles de ser formalizados. 

 

 

Hipótesis:  
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1. La interpretación analítica es artificio logrado destinado a producir un 

extrañamiento en el analizante adormecido por la repetición significante.  

 

Aclaración: Considerar la interpretación como un artificio logrado a partir de 

diversos procedimientos que apuntan a hacer audible lo inaudible no supondría sostener 

que el material a obtener es un material inaudible en tanto subterráneo sino algo que se 

ha vuelto inaudible por su constante presencia. Referencia que podemos abordar a partir 

de la concepción freudiana de la segunda tópica o bien, a partir del concepto de 

ostranenie aportado por los formalistas. 

 

De este desarrollo se desprenden otras tres hipótesis subsidiarias a la consideración 

de la interpretación como un artificio:  

 

- La importancia, subrayada en más de una ocasión por Lacan, del carácter 

alusivo de la interpretación obedece a las exigencias de un procedimiento 

destinado a desautomatizar. 

- El valor adjudicado a la sorpresa que produce la interpretación en el analizante 

está en consonancia con la exigencia de extrañamiento que suponemos a este 

operador analítico. 

- Igualmente, la crítica que Lacan realiza a lo largo de toda su obra al concepto de 

“comprensión” obedece a la exigencia de desautomatización también en la 

escucha analítica. 
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