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Lacan y Derrida



Hola, qué tal, ¿cómo les va? En este teórico-práctico vamos a trabajar con el texto de Lacan, “El seminario sobre La carta ca rta robada”, y con el texto de Derrida “El factor de la verdad” (o “El cartero de la verdad”). El título del texto de Derrida traducido hace que se pierda un juego de palabras, ya que está palabra, “facteur”, se puede traducir como factor o concepto o, en su lugar, como cartero, el cartero de la verdad. Hay dos traducciones de este texto de Derrida, se consiguen más o menos difícilmente en Argentina; en una edición apareció este texto suelto y se tradujo como El concepto de verdad en Lacan  porque es un texto que circuló en el ambiente  psicoanalítico y se tradujo con esa e sa versión vers ión que suena más seria, borrando el juego de palabras, palab ras, y después hay una traducción incluida dentro del libro de Derrida La tarjeta postal , donde se opta  por traducir “El cartero de la verdad” manteniendo la parte graciosa de este juego de palabras donde Derrida, de alguna forma, se burla un poco de esta idea de la concepción de verdad en Lacan como esta carta que siempre llega a destino.  Nos vamos a centrar en el texto de Lacan, lo cual nos llevará a hablar del cuento de Poe, Poe , ya que es un análisis de “La carta robada”. Espero que, al menos, tengan leídos estos dos textos. A Derrida lo vamos a dejar en un segundo plano, tal vez no le dediquemos tanto tiempo, porque, en el teórico-práctico de la semana que viene, el profesor Marcelo Topuzián va a trabajar específicamente sobre Derrida. Va a trabajar con dos textos de Derrida que son “Firma, acontecimientos, contexto” y Pasiones. Lean esos textos para la semana que viene.
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Yo pensaba, mientras preparaba la clase, que alguien podría preguntarse por qué Lacan, siendo que es un psicoanalista, un teórico del psicoanálisis, en esta materia que es Teoría y análisis Literario. No es ni literatura ni crítica literaria en sentido estricto ni teoría literaria. Hasta ahora los textos que hemos visto, de una forma más o menos clara, estarían dentro de esto. Es más fácil responderse por qué vemos a los Formalistas Rusos en teoría literaria, cae un poco de maduro. En el caso de Lacan uno puede hacerse esa pregunta ingenua o no, uno puede decir que no hay preguntas ingenuas, y a mí se me ocurrió empezar haciendo un pequeño punteo de por qué me parece, por lo menos, importante trabajar con Lacan en una materia como ésta. Por un lado habría razones de orden conceptual, teórico. Uno podría decir que el  psicoanálisis y la literatura moderna, desde fines del siglo XIX y durante todo el siglo XX, se encuentra en una relación de endeudamiento mutuo: se deben mucho o casi todo. Por un lado, la deuda del psicoanálisis con la literatura se evidencia ya en los nombres de muchos de sus conceptos: “Complejo de Edipo”, “Masoquismo” (que viene de Sacher-Masoch, autor literario) o “Sadismo”. Pero más allá de estos ejemplos, la armazón misma de los conceptos psicoanalíticos está organizada a partir de una lógica que tiene deudas con la ficción, la literatura, los  procedimientos ficcionales en el modo de analizar los sueños, los chistes que son relatos. Uno diría que el Psicoanálisis no podría ser sin esta relación con la literatura. Por otra parte uno podría decir que la literatura le debe menos (o no todo) al Psicoanálisis pero muchos de los  procedimientos de la literatura moderna, más allá de cuestiones temáticas, están atravesados de diversas formas por el Psicoanálisis. Vieron un ejemplo en el teórico de Delfina: un poco por azar se produjo esta coincidencia. Osvaldo Lamborghini, la revista Literal  y toda esa constelación que hay en torno a esa revista de textos críticos, narrativos y poéticos, donde esta relación con el Psicoanálisis es muy clara. Ya desde el nombre del poema de Lamborghini es evidente esa relación. El título del poema de Lamborghini es “Soré, Resoré” y es el mismo título de un texto de Freud en donde se habla de una de las formas de la negación, en Freud hay varias formas de esto, que, en la jerga psicoanalítica, se traduce como “denegación”. En este caso, la negación implicaría una afirmación. El ejemplo que da Freud es de una paciente que le dice no, yo jamás, yo no soñé con mi madre. Yo jamás querría hacer eso: son denegaciones. Al negar hay una afirmación implícita. El  poema de Lamborghini, al principio, no se relaciona exactamente con esto, pero el título es una alusión. Otro texto donde esto es muy evidente es en El fiord , el texto del que habló Delfina hace 2
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un rato. Es un relato que es una reelaboración, diríamos, de la escena del asesinato y posterior ingestión del padre primitivo, lo trabaja Freud en Tótem y Tabú, y aquí ocurre algo similar cruzado con la historia argentina. Este padre primitivo es, de alguna manera, Perón y demás. Hay un cruce de varias líneas de sentido como planteó Delfina. Una crítica como Josefina Ludmer, incluso, en El género gauchesco, un libro clásico de ella, analizando  El fiord   plantea una hipótesis bastante arriesgada: el fiord del título es un anagrama de Freud tal como lo pronunciamos nosotros, a la argentina. Es un anagrama no de cómo se lo escribe bien sino de cómo se lo pronuncia en las pampas. Otra vez se da el cruce en Lamborghini de la gauchesca y el idioma de los argentinos, por decirlo borgeanamente, con el  psicoanálisis freudiano aunque la lectura de Lamborghini del psicoanálisis está mediada por Lacan. Un último ejemplo de esta relación entre la literatura contemporánea y el Psicoanálisis. Se dice, puede ser cierto no, que le preguntaron a James Joyce si había leído a Freud y cuál era la influencia de Freud en su obra y Joyce respondió: “Joyce es Freud”. Es un juego de palabras  porque, en inglés, Joyce suela prácticamente igualmente a “joys”, alegrías”, y Freud en alemán es muy similar a la palabra “·Freude” que también es “alegría” pero en alemán. En el plano del contenido, aunque sabemos que esta distinción no se sostiene, la respuesta dice “Joyce es Freud”, todo Joyce está atravesado por Freud. Pero, por otro lado, en la operación que hace Joyce al responder, la respuesta es de una lógica totalmente psicoanalítica. Es un chiste y un juego de  palabras que responde a partir de una asociación absolutamente superficial. Ante una pregunta “profunda”, cuál era la relación de Joyce con Freud, él responde Freud es Joyce. La respuesta está implícita en la pregunta. El efecto es muy similar al de lo que ocurre en ”La carta robada” que está ahí, a la vista, cualquiera la puede ver y hay que querer verla. Lo que pasa es que la policía no quiere verla. Joyce responde con lo mismo, la respuesta es obvia y es una tautología, sólo falta querer verla. No hay nada que interpretar o analizar en la respuesta. Me parece que la anécdota muestra muy bien esta relación. Más allá de estas razones habría razones específicamente históricas, principalmente en Argentina. Por qué Lacan en una materia de teoría y análisis literaria en Argentina, en la UBA. Ahí habría que remontarse a la historia del lugar que ocupó el psicoanálisis y específicamente el  psicoanálisis lacaniano en la Argentina. Hay un libro muy bueno de Mariano Ben Plotkin que se llama Freud en las pampas que hace todo un rastreo del Psicoanálisis en la Argentina, pero en los 3
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’60 y ’70 se produce este cruce entre Psicoanálisis, política, crítica literaria y literatura del cual  Literal   es el ejemplo más claro, Osvaldo Lamborghini, y también la figura de Oscar Masotta.



Oscar Masotta fue graduado de esta facultad y en sus orígenes estuvo vinculado con la teoría literaria. Fue uno de los integrantes de la revista Contorno, en los últimos años del Peronismo y  primeros de Frondizi, y después sus intereses intelectuales se desplazan y termina siendo el  principal difusor del psicoanálisis lacaniano en Argentina. De hecho él da lo que es el primer curso sobre Lacan en Argentina. Esto lo hace en 1969, en el Instituto Di Tella, da una introducción a Lacan donde analiza el “Seminario sobre La carta robada”. Ese texto se llama  Introducción a la lectura de Jacques Lacan  y está publicado por Ediciones Corregidor.



Históricamente ese libro responde a un momento muy importante de la entrada del Psicoanálisis en Argentina y cómo quedó ligado a la literatura y al estudio literario y no sólo como una  profesión específica. Hoy en día tal vez eso cambió, ya que el Psicoanálisis no ocupa el lugar que ocupaba en la cultura argentina de hace algunos años. Uno, hoy día, sí puede preguntarse por qué Lacan, mientras que hace diez o quince años a nadie se le hubiera ocurrido esa pregunta porque hubiera parecido tan obvio como por qué el Formalismo Ruso. Esto a modo de introducción. Ahora pasamos al texto de Lacan. Vamos a hacer una lectura muy sesgada de los textos de Lacan y Derrida. No vamos a analizar todo el texto, nadie podría hacerlo, pero específicamente vamos a tomar dos posiciones muy claras de modos que leer la literatura, una concepción implícita del lenguaje que hay en esos modos de leer y ciertas operaciones críticas. En ese sentido os viene bastante bien porque el texto de Lacan es un análisis del texto de Poe y lo vamos a ver como un ejemplo bastante claro de lo que llamaremos una lectura “estructuralista” de un texto literario. Ello no quiere decir que Lacan haya sido estructuralista a lo largo de toda su obra, Lacan cambió mucho, y probablemente no se lo puede calificar como estructuralista en conjunto sin cometer un error grave, pero a este texto se lo puede tomar como una lectura bastante estructuralista. La crítica que le hace Derrida a su lectura la vamos a tomar como un ejemplo  bastante claro de lo que es una lectura postestructuralista o deconstruccionista de este estructuralismo lacaniano. En ese sentido, haremos un uso interesado para ver esto. Vamos a empezar con Lacan. Un par de cuestiones que a nosotros, como lectores atentos a la estructura del texto y a los dispositivos retóricos, no se nos deberían pasar. 1) Lacan publica sus  Escritos  en 1966, donde reúne una selección de lo que considera importante de todas sus conferencias y seminarios. Esto es, para él, su obra escrita y pone en primer lugar, el primer texto 4
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de los  Escritos 1, es “El seminario sobre  La carta robada”. No tiene un lugar cualquiera, está abriendo el libro, y siendo que es un libro de teoría psicoanalítica, no de crítica literaria, ubicar en  primer lugar un texto que no es tan evidentemente de teoría psicoanalítica, ya que habla de un texto literario, señala que, para su teoría psicoanalítica, cierta relación con la literatura y la ficción es fundamental, lo cual se dice en el texto. Lacan tiene estas frases que todos conocemos de algún lado aunque no sabemos donde están. Una es “El inconsciente está estructurado como un lenguaje” y la otra es “La verdad tiene estructura de ficción”. Si la verdad tiene estructura de ficción, lo vamos a retomar más adelante, el primer texto es un análisis de una ficción. 2) No cualquier ficción sino una en particular, una ficción policial. Ustedes saben que Poe es considerado el creador del relato policial con este cuento y otros dos: “Los crímenes de la calle Morgue” y “El misterio de Marie Rôget”. En estos tres cuentos aparece la figura del detective Auguste Dupin que es el primer detective de la historia de la literatura. ¿Cuál es la cuestión del policial como género? Dijeron varias cosas pero yo voy a tomar algunas. 1) Descubrir un crimen y, si uno generaliza, descubrir la verdad. 2) La investigación: cómo se descubre la verdad. La verdad y los procedimientos, los regímenes de formación de la verdad. En qué condiciones, bajo qué reglas se produce la verdad. Hay reglas. Por ejemplo, la figura del detective siempre es una figura muy particular. Es una figura que siempre está en una posición “border” en relación con la sociedad, a las instituciones. En general, no está casado, no tiene familia, no tiene pareja, no tiene un trabajo muy claro, su sexualidad no es muy clara (si la tiene), tiene una relación con un compañero que, en general, es bastante ambigua y en varias de sus conductas bordea la ilegalidad. (Sherlock Holmes consume cocaína). Su actitud en general: Dupin vive de noche. Está por fuera, está más cerca del criminal que de las instituciones sociales y desde ahí puede enunciar la verdad. Ahí hay una regla: para decir la verdad hay que estar por fuera de las instituciones. Esto tiene sus inflexiones: piensen en Walsh. Pero esto sería una suerte de regla del policial. Alumno: ¿Estas características no se dan más fuertemente en el policial negro que en el de enigma? Profesor: ahora voy a ir a esta distinción. Creo que estas características, hasta dónde yo las plantee, en cierta medida funcionan en los dos. Sobre todo estas dos cuestiones que son la  búsqueda de la verdad y la producción de la verdad. Es cierto que esta figura del detective como 5
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una figura marginal, en el “policial negro”, aparece más enfatizada porque aparece la cuestión social. El detective del policial de enigma no tiene problemas de dinero; investiga pero su subsistencia no es un problema. Aunque en “la carta robada” aparece el tema del dinero con el que se sostiene, mientras que en el “policial negro” es un problema permanente. Éste es un  policial de enigma (históricamente surge primero). El “policial negro” se sitúa en la depresión norteamericana e introduce, a nivel temático, cuestiones más sociales y a nivel más formal, volviendo a los regímenes de verdad: cómo se produce la verdad en el policial de enigma y cómo se produce en el “policial negro”. En el “policial negro” hay que comprometer el cuerpo, mientras que en el policial de enigma el detective sentado en su casa, sin correr riesgos físicos y a  partir de su capacidad de razonamiento, descubre la verdad. En el “policial negro” se sale, te  pegan, hay que emborracharse. Hay algo del orden de la experiencia que atraviesa el cuerpo sin la que la verdad no se produce. Alumna: El policial de enigma trabaja a partir de la deducción y el “policial negro” de la inducción. Profesor: Totalmente. Un semiólogo que se llama Sebeock tiene un libro donde compara a Sherlock Holmes con Peirce. Entonces, es un género donde el problema es la verdad. No es casual por eso que Lacan haya elegido este texto y en este texto hay algo fundamental que a Lacan le viene como anillo al dedo. ¿Qué pasa con el problema de la verdad en este cuento  policial? ¿Dónde está la verdad y dónde sí? ¿Qué es lo extraño de este cuento? ¿Cuál es el elemento central de este cuento? La carta. Qué es lo que nunca sabemos sobre la carta: lo que dice, el significado. Nunca lo sabemos y no importa. La verdad de este cuento, de la carta, no  pasa por la verdad de su significado. La carta produce desplazamientos y efectos de verdad en el cuento sin importar su significado. La carta tiene un significado equis, como una especie de comodín. La carta es un puro significante o una pura letra, acá Lacan también hace un juego de  palabras, porque en francés “lettre” es tanto carta como letra. Cada vez que lean que los sujetos se organizan en relación con la carta también se dice que se organizan en relación con la letra. Lacan dice eso no haciendo un análisis metafórico: no es que la carta es como una letra sino que la carta es una letra. Pasamos a ver esto: en qué sentido la lectura de Lacan es una lectura psicoanalítica y estructuralista del texto de Poe. Para eso lo mejor es ver primero qué no hace Lacan. Si yo les dijo que hay un texto de un psicoanalista llamado Lacan donde se analiza un cuento de Poe, 6
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 podrían tener cierta expectativa y pensar que seguro va a hacer esto, basándose en cierta vulgata de lo que es una lectura psicoanalítica. Si uno va con esa expectativa el texto la defrauda  perfectamente y ése es el gran movimiento de Lacan. Qué cosas que uno puede esperar de una lectura psicoanalítica, a partir de cierta vulgata, Lacan no hace. No hace análisis psicológico del autor. Es decir, explicar “La carta robada” a partir de alguna referencia biográfica conocida o secreta vinculada con la sexualidad o con la familia de Poe. Es decir, en el cuento hay tal elemento porque a Poe, cuando era chiquito, le pasó tal cosa. Hay conflictos entre hermanos  porque Poe tenía conflicto con sus hermanos.  Nada de eso hace Lacan. De hecho no hay menciones a Poe, ni a su vida ni a su inconsciente. Para Lacan el sentido está en las relaciones de los elementos del texto y no en una relación causal con un autor que fuera origen del texto. Para la teoría lacaniana el sujeto no es dueño de su lenguaje, no dice lo que quiere decir (ni siquiera dice lo que no quiere decir), sino que el sujeto es hablado a través del lenguaje. El sujeto es un efecto del lenguaje que lo habla. Por eso otro de los eslóganes de Lacan es que el inconsciente es el discurso del Otro. El inconsciente no es esa verdad oculta sobre mí que tengo escondida y que no sé o no quiero decir. La palabra “inconsciente” designa el hecho de que cuando hablo soy hablado por el Otro y no me doy cuenta. En ese sentido el inconsciente no está escondido. Otro slogan: el inconsciente no se resiste sino que insiste. Está ahí y todo el tiempo lo estoy diciendo. No es algo escondido que no sale a la luz, sale a la luz todo el tiempo pero yo no quiero saber sobre eso. La resistencia viene  por el lado de la consciencia; es la resistencia a ver que cuando yo hablo no soy yo el que habla, no es mi intención la que se manifiesta. Entonces, no hace psicoanálisis de autor. Luego no hace psicoanálisis de los personajes como si fueran personas; no dice que las razones profundas de la reina para hacer esto son que envidia al rey. No repone elementos, valores o ideas ocultas que no están. Lee lo que está en el texto, lee la letra como dice él. Además, desarma la categoría de personaje. Un personaje está identificado con un nombre propio pero no va a actuar igual a lo largo del cuento. En ese sentido no es una categoría de análisis. ¿Qué es lo que preexiste a los personajes y los determina? El significante, la carta, y la carta, según Lacan, asigna posiciones de sujeto en sus desplazamientos. Son como lugares de sujetos posibles en una especie de maqueta. Esos lugares son ocupados por los personajes y ocupar ese lugar les asigna determinadas atribuciones que son relacionales para
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con los otros elementos. Estos lugares tienen una serie de atribuciones previas, ustedes tienen una serie de expectativas sobre quién ocupara determinado lugar que no dependen de quién lo ocupa. En este cuento hay lugares de sujeto y después hay personajes que los ocupan aunque no hay relaciones temporales en esto. Es un poco lo que pasa con la lengua y el habla en Saussure. De hecho no está primero la lengua y después el habla, están en una relación temporal de coexistencia, pero la lengua es estructurante con respecto al habla. Acá las posiciones de sujeto son estructurantes con respecto a los sujetos que las ocupan y entonces un mismo personaje, en distintos momentos del cuento, puede ocupar posiciones de sujeto diferentes. Entonces, casi no es el mismo. O diferentes personajes pueden ocupar la misma posición y, desde el punto de vista estructural, casi son el mismo. En realidad lo que los define es la relación que establecen con los otros elementos y no lo que son.  No hay psicología de autor ni de personaje. No hay análisis semántico simbólico; en ningún momento dice que la carta representa tal cosa. No hay un diccionario de símbolos, no es que el paraguas represente el falo o la chimenea la castración. Por último, la gran tentación en la que podría caer y no cae, no intenta develar el contenido de la carta. El análisis podría terminar cuando Lacan nos diría que la verdad de este cuento es que la carta dice esto. Eso sería caer en la idea de que hay un significado y Lacan no hace nada de esto. Alumno: ¿No sería idealismo, creer en una verdad ulterior, en Dios si cayera en eso? Profesor: Hay una idea de un significado trascendental; de un elemento, una verdad. Tenemos el texto con todos sus elementos en juego, en un nivel, y hay un significado que, como Dios, trasciende el texto. Si yo digo que el significado es tal cosa no sólo abrocho el significado sino que también enuncio algo que está en otro nivel. Derrida le va a marcar que aunque enuncia que no hay un significado trascendental. El lugar que le asigna al significante, especialmente a la carta, aunque es un vacío indeterminado (la crítica a la Metafísica es que no hay un elemento que es una verdad plena), finalmente, funciona como un centro. El centro está vacío, es una falta, pero es un centro. Paradójicamente, esa estructurada está centrada y ese elemento, para Lacan, termina funcionando como un significado trascendental. Es un significante pero, por como Lacan lo ubica, termina funcionando como un significado trascendental. Lo que muestra Derrida es que la carta no queda fuera del juego de la estructura. Será afectada por el juego de la estructura y en ese sentido no logra salir sino que recae. Cae en el juego de la estructura y es arrastrada. Por eso
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Derrida la llama ”significado cuasitrascendental”, ya que está afuera y adentro de la estructura a la vez. Qué es lo que sí lee Lacan. En la primera parte del cuento, que Lacan no tiene en cuenta y es algo que Derrida le señala, están el narrador y Dupin conversando. Recuerdan “Los crímenes de la calle Morgue” y “El misterio de Marie Rôget”. Llega el prefecto de policía y le dice que tiene un serio problema que no puede resolver. Le pide ayuda y le cuenta lo que pasa. Tenemos un narrador que cuenta que conversa con Dupin cuando llega el policía y los interrumpe. Es un típico relato enmarcado. La reina estaba en la sala real con el rey y recibe una carta comprometedora, no sabemos bien por qué (tal vez una carta de amor o una carta de contenido  político), y, como no quiere que el rey la vea, la poner boca abajo sobre la mesa. El rey no la ve  pero llega el ministro D. que es como un lince, un típico político rosquero, y ve todo. Entiende lo que pasa, se da cuenta de la incomodidad de la reina. Toma la carta, pone un papel en su lugar y se lleva la carta. La reina ve eso pero no puede hacer nada porque sino se deschava. Fin de la  primera escena que Lacan llama “la escena original”. La policía, a pedido de la reina, va repetidas veces a la casa del ministro, sin que él lo sepa, y busca por todos lados la carta; saca los zócalos, levanta los pisos, examina los muebles y nada., por eso el prefecto, desesperado, le pide ayuda a Dupin. Dupin va a la casa del ministro con una excusa, porque lo conoce de antes, y bastante rápido ve dónde está la carta. La carta está muy a la vista, dice “demasiado evidente”, colgando de un tarjetero, al lado de la chimenea. El ministro le escribió encima, con letra de mujer; la ensució y la raspó. Es demasiado evidente que es una carta vieja y diferente, con lo cual él la reconoce. Se va a su casa pero se olvida algo en casa del ministro. Hace una carta muy parecida donde le deja un mensaje que es una provocación al ministro. Ellos, no sabemos muy bien por qué, tienen una antigua rivalidad y le deja un mensaje que es una cita de un texto literario donde dice: “un designio tan funesto/si no es digno de Atreo/es digno de Tieste”. Es una referencia a la mitología y a dos hermanos entre los que hay rivalidad. Dupin dice que el ministro le jugó una mala pasada y yo le prometí venganza. Se lleva la carta. El ministro cree que todavía tiene la carta en su poder y entonces va a seguir  presionando, pero cuando vaya a buscarla va a encontrar este mensaje de Dupin. Se lleva la carta y se la entrega al policía cobrándole una recompensa por ella. En cuanto al hecho de que no leemos la historia directamente sino que es el relato de un narrador que cuenta que charla con Dupin no es analizado por Lacan. Va directo a lo que llama 9
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“la historia”. Derrida dice que esto es una paradoja porque Lacan dice que le interesa el significante pero va a leer el contenido del cuento, la historia. Toda la puesta en relato que tiene que ver con el juego de los narradores es salteado por Lacan y va directo al contenido. Por eso Derrida dice que lee el significante como significado; lee el significante como tema del cuento  pero no lee el significante propiamente. Primera escena



Segunda escena



Rey



Policía



Ley



1



No ve



2



Ve que uno no ve Reina



Ministro



Femenina



3



Ve todo



Dupin



Analista



Ministro D.



Lo que ve Lacan es que hay una escena que se repite. Esto es fundamental porque en la repetición se establece la estructura. Aparece no en el sentido de que la repetición la produce sino que en la repetición la puedo leer, se actualiza. La primera escena se constituye como tal a partir de la segunda. La primera escena de algún modo, es la tercera porque hasta que no hay segunda yo no veo a la primera como repetida en la segunda. Cuando leo la segunda y veo que hay una repetición, retroactivamente, la primera es la tercera. Por eso está lógica peirciana donde el uno se constituye a partir del dos como tres. Toda estructura funciona así. Uno no es nada y cuando voy a dos lo pienso en relación con uno. Es el tres: el uno que vuelve en tercer momento es el que constituye la estructura. En cada escena hay tres posiciones de sujeto que se definen en relación con la carta. En la primera escena tenemos al rey, a la reina y al ministro. El rey es el que no ve; no ve que la reina tiene la carta, no ve lo que está pasando. Está en una posición de no saber. La reina ve que uno no ve. Por otra parte, la reina ve que el ministro le roba la carta y, en la segunda escena, el ministro no ve que Dupin se llevó la carta. Eso abonaría, en un punto, la lectura de Derrida en el sentido de que, en esta constitución de estructuras donde lo que quiero es mostrar la repetición, la analogía, hay cosas que no encajan en esta estructura porque no son efectivamente iguales. Esta idea de que las dos escenas tienen la misma estructura supone una violencia sobre las particularidades. El análisis estructural se fundamenta en esto: un grado de abstracción suficiente parea establecer analogías formales entre contenidos que pueden ser muy diferentes. Cuando Levi-Strauss analiza qué se puede comer y qué no, todas las reglas en cuanto a la comida, esto es muy variado. Pero si yo las llevo a un grado de abstracción muy grande no hay tantas. 10
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Todas las culturas tienen ciertos elementos que no se pueden mezclar o ciertos elementos no se  pueden comer en ciertas circunstancias o tal cosa cruda no se puede mezclar con tal cosa cocida. Si yo hago una generalización muy grande puedo comparar, pero en esa generalización borro ciertos detalles. Más allá de eso se puede decir que la reina ve aunque no en el sentido de que no se da cuenta de que el ministro le va a sacar la carta. No se da cuenta que el ministro se va a dar cuenta de lo que ella está haciendo. El ministro ve todo o sabe todo: es la posición de un saber. En esta escena se produce un desplazamiento; la carta que, en un momento dado, está en posesión de la reina pasa a estar en posesión del ministro. Eso reacomoda. El ministro, en la segunda escena,  pasa a estar en el lugar del que detenta la carta. Alumna: Sería interesante ver en qué lugar deja el narrador al lector porque hay un narrador testigo que no ve todo que hace que el que lee tampoco ve todo. Profesor: Seguramente. Si contempláramos qué pasa con el narrador y la relación del narrador con el lector, cómo está implicado el lector en este juego, podríamos ver que se complica mucho más. Esto, de alguna forma, lo marca Derrida. Incluso no sobre el lector en general sino específicamente sobre Lacan. El momento más gracioso, digamos, de la lectura de Derrida es cuando muestra que Lacan mismo, de alguna forma, está metido en este esquema. Contra la lectura de Lacan que marca una separación muy clara entre adentro y afuera, por ejemplo como si se pudiera separar la puesta en relato y la historia. Sería legítimo decir que se va a trabajar la historia y no la puesta en acto del relato si se pudiera hacer (sería un recorte como cualquier otro), pero ¿se puede distinguir la puesta en relato de la historia? Derrida dice que no y eso que Lacan, de alguna manera, reprime en su lectura (en este sentido la lectura de Derrida es  psicoanalítica) retorna, vuelve por otro lado. Entonces, en esta segunda escena, la policía está en este lugar y Dupin en este otro. Lacan establece que estas posiciones se ligan con las posiciones de la ley, a una posición que llama “femenina” y a la posición del analista. La ley porque son el rey y la policía y porque no ven en el sentido de que la ley es ciega. La ley en tanto ley y precisamente se caracteriza por cierta estupidez constitutiva. Cuando alguien se ubica en el lugar de la ley lo único que puede hacer es enunciarla (un juez), decir lo que dice la ley. Si yo le planteo a la ley una situación particular donde habría que releer, interpretar, la ley porque tomada al pie de la letra es injusta, en ese caso, el juez puede hacer eso pero se tiene que correr del lugar de la ley. Desde el lugar de la ley lo 11
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único que puede hacer es repetir, como un estúpido, lo que la ley dice. En ese sentido la ley no ve las particularidades y las diferencias, no puede interpretar, sólo debe enunciarse. Si la ley contempla las particularidades no es una ley; eso es la interpretación de la ley. Alumno: Inaudible. Profesor: Sí, la ley no puede ver diferencias, es ciega. Ésa es su garantía de que va a aplicarse por igual para todos. Hay una parte del texto de Lacan que entra más en relación con la teoría psicoanalítica y demás pero vamos a pasar rápidamente sobre eso. Nosotros hacemos un recorte. Hay gente que se pasa la vida estudiando Lacan y ahora estamos trabajando lo pertinente  para esta clase. La posición de la reina o del ministro como femenina y esto podría ser criticable. En Lacan hay una teoría sobre la verdad implícita en este texto en donde entra en juego la teoría  psicoanalítica de la verdad que tiene que ver con la castración, el significante fálico. Es decir, con cómo los sujetos se posicionan en relación con esa verdad tremenda que es la castración que consiste en que nadie sabe todo, nadie todo, algo falta y siempre hay un resto, una falta, una carencia. Eso, bastante traumático para los sujetos, se elabora de diferentes maneras. Está el que no quiere saber nada sobre eso, está el que puede ver eso muy claramente en los demás pero no en sí mismo, está el que lo ve en sí mismo y hace algo con eso. El problema en esto es que la posición femenina no correspondería a lo que es la mujer, digamos, o posición masculina a los hombres, aunque uno diría que, casualmente, se llama así.  No necesariamente se refiere a la pasividad. Más que una posición femenina yo creo que están en la posición de histérica. Lacan en otro momento distingue a la histérica como posición de la  posición femenina. La posición femenina, hasta donde yo puedo entender, tiene que ver con un cierto saber hacer con la castración. La posición de la histérica tiene que ver con observar la castración en el otro pero no en sí misma. La reina ve que el rey es un tarado pero no se da cuenta que ella también lo es. El ministro ve que los policías son estúpidos pero no se ve a sí mismo. Por eso, en la teoría posterior de Lacan, sería la posición histérica. Obviamente, todas las críticas del Feminismo a Lacan tienen que ver con esto: Lacan organiza su lógica a partir de esto. Insistió mucho en el falo. El significante fálico que organiza toda su teoría no es el pene sino un concepto simbólico. El feminismo le critica a Lacan que plantea una teoría donde el objeto en torno a lo cual se organiza todo es un objeto masculino y los sujetos se definen en torno a tenerlo o no tenerlo. El tener está positivizado y, en ese sentido, es una teoría machista o que refuerza la dominación masculina. 12
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En realidad, en Lacan los hombres tampoco lo tienen, nadie lo tiene. El significante fálico es como la carta: un elemento que se desplaza y lo que hay son diferentes formas de hacer con ese hecho de que nadie lo tiene. Están los que reniegan de eso, los que hacen como si no les faltara. Ésa es una forma de relacionarse con la falta: hago todo como si no me faltara. Luego están los que ven la falta en el otro pero no en sí mismos y están los que hacen con el hecho de que les falta. Ésa sería la posición más ligada a la verdad, porque la verdad es que falta, y es la  posición femenina para Lacan. La posición femenina es la del que hace con el hecho de que le falta y en ese sentido es el lugar de la verdad. Por eso la mujer, en esta teoría, se liga con el lugar de la verdad. Por otro lado, uno diría que es la verdad de la falta, una verdad que es una carencia. Hay una larga discusión sobre esto y sobre si la teoría de Lacan es machista o no. Alumno: Inaudible. Profesor: Todos los sujetos hacen cosas para suplir la falta. Todo objeto de deseo estaría en relación con la falta: tener un hijo, estudiar. Otra vez: el falo en Lacan no es el pene. En eso Lacan insiste mucho pero, casualmente, elige eso como elemento simbólico que define las  posiciones de los sujetos. Entonces, el ministro está en esta posición del que ve las posiciones de uno y dos y establece cierta neutralidad con relación a eso. Es otro punto que Derrida le crítica; el hecho de que el analista está en el lugar de un cierto saber y como quien puede neutralizar más los efectos de la estructura, no está tan preso. Es el que ve cómo la estructura afecta a los otros dos. El ministro es pragmático cuando está en este lugar, pero el ministro no es el mismo en las dos escenas. En la escena segunda el ministro es afectado por la carta, la carta lo modifica y empieza a actuar de otra forma. Efectivamente, el ministro que, en la primera escena, es tan pragmático y violento, cuando  pasa a estar en posesión de la carta, dice Lacan, se feminiza y no en el sentido de identificación imaginaria (no se identifica con la reina, tampoco la imita). No se da el plano de la semejanza en el contenido. Lo que se da es un problema de posición: lo que hay entre el ministro y la reina es una relación de analogía estructural. Es como una ecuación en donde el ministro, en segunda escena, ocupa, en relación con los otros elementos de esa escena, el lugar que la reina ocupa en la escena primera con relación a los otros elementos. Las manifestaciones más superficiales de eso son que a Dupin le sorprende verlo en su casa, como cambiado en su actitud. Acá, efectivamente, hay una preconcepción bastante machista de lo femenino. El ministro que, en la primera parte, aparece como una figura viril, agresiva, activa, de pronto aparece en su casa, lo recibe a Dupin de 13
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entrecasa. El punto más sólido de lo que dice Lacan es que el ministro escribe, para ocultar la carta, una carta con letra de mujer. El otro punto interesante es que una vez que Dupin ve donde está la carta, dice Lacan, todavía no la tiene en el sentido físico pero ya la detenta. En simbólicamente ya está en posesión de la carta. A partir de eso, Dupin realiza una acción y le pasa lo mismo que al ministro. Dupin, también muy pragmático y calculador, hace algo que no encaja mucho con su psicología de  personaje: le deja esa carta al ministro. Es sorprendente, no entra dentro de las acciones que acometió hasta ese momento. Estar en posesión de la carta lo altera, empieza a actuar de otra forma. Podríamos discutir si se feminiza o no. Lacan dice que se feminiza; dice que esa rivalidad con el ministro es una furia típicamente femenina, donde aparecen de nuevo los valores de Lacan sobre lo femenino. Lo indudable es que actúa de otra forma a partir del momento en que tiene la carta y es ubicado en este lugar. No voluntariamente sino por el hecho de estar en posesión de la carta. Cómo sale de esto, cómo hace Dupin para neutralizar los efectos de la estructura: vende la carta, se hace pagar por ella. Diría Lacan: como el analista se hace pagar por la sesión. Es la forma de cancelar la deuda simbólica que se establece con el analista. El analista, por el juego especular de amor-odio con el paciente, a través del dinero busca liquidar esa especularidad. Alumno: Inaudible. Profesor: No es un tema de querer sino que la estructura produce un efecto. En todo caso, Dupin tiene cierto saber sobre el hecho de que tiene que desprenderse de la carta para o quedar  preso de esos efectos. Ahora veremos un poco las críticas de Derrida, pero más allá de eso, en este análisis estructuralista, lo que se hace es marcar que los elementos no responden a una voluntad psicológica o a una intencionalidad sino a las posiciones que ocupan en relación con la carta. El problema no es qué pasa con la carta. Es un elemento más y a la vez no. Esto es lo  primero que señala Derrida. El estructuralismo dice que todos los elementos se definen en la estructura de manera opositiva o diferencial. Pero acá hay un elemento que es un elemento más,  porque está dentro de la estructura, pero al mismo tiempo no es un elemento más porque en torno a él todos los otros se definen. En ese sentido, dice Derrida, la carta aparecería, siguiendo al pie de la letra lo que dice Lacan, como algo que está adentro y afuera de la estructura a la vez. Está dentro de la estructura porque abre el juego de ella como este casillero vacío, este equis, en torno al cual, al irse desplazando, va ordenando las posiciones de los sujetos en la estructura. Mientras todos los demás elementos se modifican en relación con la carta, la carta no se modifica ni en 14
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relación consigo misma ni con los otros elementos. Siempre permanece igual como equis, pero no se ve afectada. De hecho, Lacan termina el análisis diciendo que una carta siempre llega a destino. El significante se va desplazando y, de alguna forma, retorna al punto de origen, se repite. Uno puede decir que circula. Hay un desplazamiento circular y calculable. La circulación de la carta produce, como efecto, las posiciones de los sujetos. Con esto se da vuelta la concepción tradicional de lo que es la comunicación a través de una carta. Uno diría que un sujeto a le quiere comunicar a uno b un significado equis y entonces le escribe una carta y se la envía. La carta le comunica a b el significado que el sujeto a le quiso comunicar. En realidad, la carta como significante significa a los sujetos en el sentido de asignarles un lugar, decirles lo que significan. La carta es un significante que no comunica un significado que un sujeto quiso comunicar, sino que ubica a los sujetos en posiciones y esas  posiciones tienen un determinado efecto de significado. La carta no tiene significado pero  produce efectos de significado. Para que haya efectos de significado tiene que haber un exceso de la estructura, un exceso de la falta; sobra un espacio vacío y a partir de esa falta que sobra se  produce un desplazamiento que produce efectos de significado que se desplazan. La carta al desplazarse produce esos efectos, pero la carta permanece como significante equis. En ese sentido, la carta no está dentro de la estructura porque no le pasa lo mismo que a los otros elementos; no cambia. Alumna: Pero es un elemento estructurante. Profesor: Sí, es estructurante y, al mismo tiempo, no es parte de la estructura y por eso está en una posición cuasitrascendental. Esto es para Lacan, lo que marca Derrida es que eso es una ilusión. Es una ilusión que un elemento abra el juego de la estructura pero que no se ve arrastrado por ella. La carta también se encuentra bajo los efectos de la estructura que ella pone en funcionamiento. La carta, dice Derrida, siempre puede no llegar a destino. Puede llegar, pero como decía Tu Sam, puede fallar. Porque puede no llegar puede llegar. Para que algo llegue, dice Derrida, tiene que tener la posibilidad de que falle; sino no hay mensaje. El poder no llegar es una condición necesaria de la carta como tal. Derrida lo que va a hacer es mostrar los momentos en que Lacan, en esta pasión estructuralista, fuerza el texto, de alguna manera. El problema no es que haga un recorte, toda lectura lo es, sino que en Derrida habría un ética que implicaría no forzar el texto ni violentarlo en su diferencia, no más de lo posible. Por otro lado, declarar el recorte. No hacer pasar una 15
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operación violenta por un hecho neutral. Para Derrida lo que Lacan no lee es que, una de las cosas que no lee, en realidad no hay una carta sino varias. Está la que recibe la reina, está la carta que escribe el ministro en la parte de atrás de la carta robada, con letra de mujer, y está la carta que le deja Dupin al ministro. También está la carta del título. Como lo que los policías no ven, Lacan no ve la carta robada en el sentido del título que dice que eso es un texto. Lo que hay acá no es una historia que está en el aire sin el soporte material. Hay un texto con un narrador, una escena de narración donde se narra una historia, etc. No se puede saltear todo eso e ir directamente a la historia. Lacan está bastante interesado en construir estos triángulos porque son estructuras que evitan la proliferación. Las relaciones de dos siempre tienen un elemento especular, como lo que analiza Dupin sobre el chico que juega a par e impar. Entonces, si es par e impar, yo tengo que adivinar y entonces él piensa que yo pienso que soy estúpido y entonces voy a pensar. Es una  puesta en abismo porque él no va a pensar que yo pienso esto. No hay una forma de limitar ese  juego de a dos. En las relaciones de tres el tercero funciona como ley en una relación de rivalidad entre dos. En el cuento se dan estos triángulos, pero también hay relaciones de rivalidad de a dos sobre las que Lacan pasa por encima. Por ejemplo, la relación entre el detective y el narrador. Uno podría ver qué tipo de relación hay entre ambas. Muchas veces en la figura del amigo del detective uno puede leer una dirección homoerótica. Esto se haya más presente en los otros cuentos, pero en “La carta robada” hay referencias a esos cuentos. En la medida en que los títulos de los otros cuentos están presentes en el texto habría que analizarlo. Lacan deja cosas afuera y Derrida le muestra que lo que, supuestamente, está afuera no lo está, está adentro del objeto. En el recorte que hace Lacan, los elementos que están afuera, en realidad están adentro. Por ejemplo, la relación especular entre el narrador y el detective, de lo que se habla bastante en los otros dos cuentos. O la relación especular entre el ministro D y Dupin o el hecho de que el ministro D tiene un hermano y después aparece la relación entre Atreo y Tieste. El cuento habla de hermanos y sus relaciones, de relaciones entre dos hombres. Lacan no menciona esto porque esa dimensión de relaciones especulares abriría lo que Lacan quiere analizar, la circulación del sentido como algo calculable y cerrado, a un juego del sentido como desplazamiento incalculable que Derrida llama diseminación. Donde Lacan habla de estructura, Derrida habla de texto; Lacan, circulación del sentido; Derrida diseminación del sentido.
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Derrida



Lacan



Texto



Estructura



Diseminación del sentido



Circulación del sentido



En este concepto derridiano de diseminación la proliferación del sentido presenta riesgo de pérdida. Mientras que en la circulación la carta siempre vuelve, en la diseminación el sentido  puede volver o perderse. Diseminación se liga con lo seminal, con la semilla y el semen. Por eso la diseminación presenta el riesgo. En la lógica binaria de la sexualidad, uno de los peligros de las relaciones homoeróticas es la pérdida de la semilla, el gasto inútil sin fines reproductivos. El sentido o la semilla, entonces, puede perderse. Lo que dice Derrida es que ese riesgo es constitutivo y siempre presente. No hay forma de garantiza el retorno del sentido, aunque hay  pensamiento que trabajan con eso y otros que buscan reprimirlo. La idea de circulación del sentido de Lacan, de retorno de la carta que siempre llega a destino, estaría bloqueando la idea de diseminación como riesgo posible de pérdida del sentido. Alumna: Inaudible. Profesor: Sí, lo que plantea la compañera es que Lacan busca garantizar la posición del analista. Derrida tiene otros textos donde trabaja este problema del Psicoanálisis y tiene un libro que se llama  Las resistencias del Psicoanálisis. La crítica de Derrida al psicoanálisis es muy cercana y no devastadora. Reivindica el Psicoanálisis, en gran medida, y marca que, efectivamente, hay resistencias al Psicoanálisis. Al mismo tiempo, plantea que hay una resistencia del Psicoanálisis a sí mismo. En realidad, toda institución teme por el riesgo de su  propia desaparición. En realidad, es un riesgo constitutivo e interno. Riesgo y peligro porque está abierta al acontecimiento, al cambio. Ese mismo peligro la mantiene viva; si no pudiera morir ya estaría muerta. Habría, entonces, diferentes formas de hacer con ese peligro presente de pérdida, de diseminación, ya que es un peligro y su condición de posibilidad. Una es hacer todo lo posible  para sostener que ese peligro está afuera. Extremo las medidas de seguridad para mantener ese  peligro afuera y entonces garantizo que ese problema no es tal. En realidad, a veces ese extremo de medidas de seguridad produce la fosilización porque estoy tan preocupado por el peligro externo que no puedo producir. Ese peligro, en realidad, está adentro y la frontera entre adentro y afuera, dice Derrida, nunca es estable.
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Esto es una manera de leer la frase de Derrida de que no hay fuera de texto. Esto muchas veces fue leído como que Derrida propone analizar sólo el texto y no el contexto; como si  planteara una lectura textualista no atenta a los acontecimientos históricos, etc. En realidad, lo que dice es que al afuera opera adentro, está inscripto adentro. Cómo sería, entonces, un psicoanálisis abierto al acontecimiento y a la idea de que el analista también está bajo los efectos de esa estructura. Hubo intentos de trabajar con el Psicoanálisis abriéndolo a prácticas donde no habría relaciones de uno a uno, donde no habría un sujeto neutral que no esté bajo los efectos del juego de la estructura. Deleuze y Guattari plantean, en El Antiedipo y en la teoría del esquizoanálisis, un análisis diferente, pero la crítica a Lacan que hacen es mucho más externa y se paran en la vereda de enfrente. Derrida quiere ser más lacaniano que Lacan mismo, más consistente con la teoría de Lacan que lo que es Lacan. Le quiere demostrar que no es suficientemente estructuralista; si lo fuera, Lacan hubiera visto que la carta también está bajo los efectos de la estructura, así como el analista y el propio Lacan. Termino con una pequeña anécdota. Antes de que Lacan escribiera sobre Poe, una  psicoanalista francesa llamada Marie Bonaparte, una princesa y una mujer y una amiga íntima de Freud, escribe un libro que se llama  Edgar Allan Poe: vida y obra. Se lo manda a Freud diciéndole que el libro es maravilloso y que es una contribución fundamental al Psicoanálisis y a la relación entre Psicoanálisis y literatura. Marie Bonaparte publica en 1933 su libro con la carta de Freud como prólogo. Lacan termina su tesis de doctorado y se la manda a Freud. Freud, ya un hombre mayor, le manda una respuesta de compromiso. Lacan, que se piensa a sí mismo como el gran heredero de Freud y como aquel que evitara que se pierda el sentido de la teoría freudiana, seguramente hubiera deseado una carta del maestro confirmándole que era su hijo dilecto. La carta no llegó y la relación Lacan-Marie Bonaparte, digamos, es parte del cuento de Poe. En su análisis dice algo al pasar, en una nota al pie. Dice: “La discusión sobre sí la carta la encuentra abajo o arriba de la chimenea podemos dejarla a las inferencias de la cocina”. En la nota al pie dice: “E incluso de la cocinera”. Marie Bonaparte, en su libro, señala que Baudelaire, cuando traduce “la carta robada”, traduce mal y dice sobre la chimenea cuando en realidad es  bajo la chimenea. Para la teoría de Bonaparte eso es importante porque la chimenea funciona como un espacio de la castración. Ella hace una lectura simbólica y lo que dice Lacan es que sí es arriba o abajo no tiene mucha importancia. La manda a lavar los platos, digamos. Por otro lado, siguiendo a Lacan, podríamos decir que es un momento de furia típicamente femenina y ahí 18



 Teóricos Cefyl



confiesa que leyó a Marie Bonaparte. Es raro que alguien escriba todo un texto sobre ese cuento y no haga ninguna referencia que antes, unos años antes y en Francia, se escribió un libro sobre Poe. No solo el analista está dentro de la estructura sino que el mismo Lacan está dentro del juego de esa ficción que él no ve como ficción. Terminamos por hoy.



FIN DE CLASE.
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