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Re su men

El Psi coa ná li sis po see la zos vin cu lan tes con la Li te ra tu ra.
Por ello, esta dis ci pli na ha de sa rro lla do teo rías para com -
pren der al hom bre en su psi quis, en su sis te ma men tal.
Freud se atre vió a mos trar lo que se es con de o está re pri -
mi do más allá de lo cons cien te, ocu rrió un de sen mas ca -
ra mien to, un nue vo modo de ha cer la lec tu ra de un li bro.
La no ve la con tem po rá nea es ob je to de ex plo ra ción
cons tan te y en este caso “Me mo ria de mis pu tas tris tes”
pre sen ta per so na jes, que des de el aná li sis psi coa na lí ti co
del dis cur so, son vis tos como se res en lu chas in ter nas
sub je ti vas o in ter sub je ti vas, con afec tos y mo ti va cio nes
que se de ba ten en ten sio nes en tre lo ra cio nal y el sin sen -
ti do, en tre lo cons cien te y lo in cons cien te. La lec tu ra ana -
lí ti ca de la obra in clu ye la sub li ma ción como un modo de
sa tis fa cer la pul sión se xual, de tin te li bi di nal, des pla za da
al acto crea dor. Por tan to, en este tra ba jo se ha co lo ca do
a Mus tio Co lla do en el di ván y se mues tra cómo el psi coa -
na lis ta lee los di fe ren tes ele men tos que el pa cien te le
presenta.

Pa la bras cla ve:
Dis cur so, li te ra tu ra, aná li sis psi coa na lí ti co.

Abstract

Psychoa naly sis has bin ding ties to li te ra tu re. This dis ci pli -
ne has de ve lo ped theo ries to un ders tand man’s psyche,
his men tal system. Freud da red to show what is hid den or 
re pres sed be yond the cons cious; an un mas king oc cu -
rred, a new way of rea ding a book. The con tem po rary no -
vel is the ob ject of cons tant ex plo ra tion and in this case
"Me mo ries of My Sad Who res" pre sents fi gu res, who,
from the psychoa naly tic analy sis of speech, are seen as
beings with in ter nal sub jec ti ve or in ter-sub jec ti ve strug -
gles, with af fec tions and moL ti va tions de ba ted in ten -
sions bet ween what is ra tio nal and what is sen se less, bet -
ween the cons cious and the un cons cious. Analy ti cal rea -
ding of the work in clu des sub li ma tion as a way of sa tisf -
ying the se xual dri ve, a li bi di nal co lou ring dis pla ced into
the crea ti ve act. The re fo re, in this work, the aut hor has
pla ced Mus tio Co lla do on the di van and shows how the
psychoa nalyst reads the dif fe rent ele ments that the pa -
tient pre sents.
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La tec no lo gía ha mo di fi ca do el con tac to lec -
tor-obra-au tor, por ello, en el pre sen te, la co mu ni ca ción a
tra vés de la com pu ta do ra y el co rreo elec tró ni co está li de -
ran do el in ter cam bio bi per so nal o en con di cio nes gru pa -
les y si mul tá neas. Mien tras esto ocu rre en la glo ba li za ción
co mu ni ca cio nal, el dis cur so psi coa na lí ti co clá si co dis cu rre
en las mis mas con di cio nes ini cia les, se ejer ce en las se sio -
nes en tre ana lis ta y ana li zan do, re cos ta do este úl ti mo en
un di ván, aun cuan do el psi coa ná li sis y su ob je to de es tu -
dio, por ini cia ti va de Sig mund Freud, se ha ex ten di do a
otras dis ci pli nas cien tí fi cas al in tro du cir la cri ti ca psi coa na -
lí ti ca tan to a obras de arte como a sus au to res, lo cual se
de no mi na Psi coa ná li sis apli ca do.

Ana li zar el discur so de una obra uti li zan do las téc -
ni cas psi coa na lí ti cas tie ne una im pli ca ción éti ca que lle va a
es tu diar no sólo al dis cur so en sí, sino a los su je tos y sus
prác ti cas, a de ve lar las prác ti cas so cio-his tó ri cas, cul tu ra les
y po lí ti cas, tal y como lo ma ni fies ta Hai dar (2003). Des de
este en fo que, las re fle xio nes so bre el dis cur so en una obra
li te ra ria se ex tien den a los pro ce sos co mu ni ca ti vos y sus
pro duc cio nes se mió ti co-dis cur si vas, a las in te rac cio nes co -
mu ni ca ti vas e in tro du ce nue vas vías de aná li sis so bre ese
com ple jo pro ce so hu ma no lla ma do co mu ni ca ción.

Es sa bi da la im por tan cia de ma ne jar ca te go rías
como la Cohe ren cia, que se re fie re al do mi nio del pro ce -
sa mien to de la in for ma ción, pues el men sa je se es truc tu -
ra de una de ter mi na da for ma, se gún la si tua ción co mu ni -
ca ti va; la Cohe sión, que alu de a las ar ti cu la cio nes gra ma -
ti ca les del tex to, es de cir, cómo se en tre la zan las ideas; y
la Ade cua ción, co no ci mien to y do mi nio de la di ver si dad
lin güís ti ca de acuer do con la si tua ción co mu ni ca ti va y la
re la ción en tre los in ter lo cu to res.

El dis cur so vis to como prin ci pio de sí mis mo
es con for ma do por fra ses o enun cia dos, re la tos o ma -
cro-es truc tu ras (Van Dijk, 1998); e in te gra los gé ne ros
dis cur si vos com ple jos (Baj tin, 1989). Para com pren der
el tex to hay que ir al mar co in ter pre ta ti vo don de se
debe en fa ti zar en lo na rra ti vo, en la cons truc ción del
re la to (Grei mas, 1983) pero nun ca de jan do atrás su
esen cia co mu ni ca do ra (Ben ve nis te, 1977; Ja kob son,
1971); por que el dis cur so es cir cuns tan cia de lu gar y
tiem po don de el su je to de enun cia ción or ga ni za su
len gua je en fun ción de un de ter mi na do re cep tor, por -
que el su je to ha blan te -como usua rio de la len gua- se
apro pia de ella, se vin cu la de una ma ne ra es pe cí fi ca y
deja cons tan cia de este acto por me dio de in di ca do res
es pe cí fi cos e in he ren tes al ejer ci cio in di vi dual y co lec -
ti vo que hace de la mis ma.

El dis cur so psi coa na lí ti co

El psi coa ná li sis tra ta de ex pli car y ana li zar los
pro duc tos ar tís ti cos -in clu ye las obras li te ra rias- tan to a
sus con te ni dos como a sus au to res (Freud, 1982). A eso se
suma la in ves ti ga ción acer ca del cómo y el por qué se da el
pro ce so crea ti vo. El dis cur so psi coa na lí ti co toma en con si -
de ra ción ele men tos psi co ló gi cos ais la dos o com bi na dos,
sean con tra rios o se me jan tes, por ejem plo: las imá ge nes
men ta les, la rea li dad y la fan ta sía, las re pre sen ta cio nes
cons cien tes o in cons cien tes, los ins tin tos y afec tos, emo -
cio nes, sen ti mien tos y pa sio nes, lo la ten te o re pri mi do, los
con flic tos hu ma nos, la per so na li dad de los per so na jes fic -
ti cios y la per so na li dad del au tor, en tre otros.

A ese aná li sis de la crea ti vi dad no es ca pa ese
“algo” que dis tin gue a los es cri to res afor tu na dos, to ca -
dos por la fama y que se ha de no mi na do ge nia li dad. Del
mis mo modo, des de la ver sión de la li te ra tu ra se han
agre ga do nu me ro sos ele men tos pro pios de esta dis ci pli -
na. Ya lo dice Béc quer en su Rima III, “ex pre sa Lo cu ra que
el es pí ri tu exal ta y des fa lle ce, em bria guez divina del
genio creador... Tal es la inspiración”.

A Béc quer se une la voz de Eve lio Ro se ro Dia go
(2004), es cri tor y pe rio dis ta co lom bia no, quien so bre la
crea ti vi dad dijo: “Es na tu ral que en la crea ción li te ra ria cada
au tor asu ma un mé to do in va ria ble men te dis tin to al de
otros au to res. El pro ce so de la crea ción li te ra ria es in di vi -
dual. Aun que se tra te de dos o tres au to res ela bo ran do el
mis mo asun to li te ra rio, cual quier in te re sa do po drá dis tin -
guir la mano o es ti lo de cada au tor, de ter mi na das imá ge -
nes, in clu so pa la bras, en fin, as pec tos ideo li te ra rios par ti cu -
la res, nin gún au tor po drá es con der se nun ca de sí mis mo,
aun que sea esa la apa ren te eter na fi na li dad. De modo que
yo no po dría ha blar sino de mi pro pia crea ción li te ra ria...”.

Sin em bar go, para al gu nos psi coa na lis tas es
poco vá li do in ter pre tar el pro duc to del arte sin te ner pre -
sen te al in di vi duo crea dor con sus aso cia cio nes li bres en
las se sio nes, de modo que para quie nes así pien san, al
aná li sis del pro duc to ar tís ti co le han con ce di do es ca so
va lor cien tí fi co, poca se rie dad pro fe sio nal e in clu so esa
ac ti vi dad ha sido ca li fi ca da de tri vial. En cam bio, otros ex -
per tos de fien den las in ter pre ta cio nes psi coa na lí ti cas, las
ca li fi can de va lio sas al to mar se como ob je to de es tu dio la 
obra ar tís ti ca y en el caso que nos ocu pa, la obra li te ra ria,
por que al apli car los co no ci mien tos pro fun dos del hom -
bre y su psi quis, com pren di dos des de el Psi coa ná li sis,
ésta se cons ti tu ye en una ex ten sión de la hermenéutica,
la cual es útil para entender la obra, al autor, así como
aspectos humanos, grupos y culturas.
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Freud (1971) fue el crea dor de esta pers pec ti va
de la apli ca ción del Psi coa ná li sis, lle gan do a ex pre sar: “El
arte, tal como hace mu cho he mos ad ver ti do, ofre ce gra -
ti fi ca cio nes sus ti tu ti vas, re nun cia mien tos im pues tos por
la ci vi li za ción….” Tam bién ma ni fes ta ba que el rei no de la
ima gi na ción era evi den te men te un san tua rio cons trui do
du ran te la pe no sa tran si ción del prin ci pio del pla cer al
prin ci pio de la rea li dad, para pro veer un sus ti tu to a la
gra ti fi ca ción de los ins tin tos a que se debe re nun ciar en
la vida. El ar tis ta, como el neu ró ti co, se ha bía re ti ra do de
una rea li dad in sa tis fac to ria a ese mun do de la ima gi na -
ción; pero, a di fe ren cia del neu ró ti co, sabía cómo
encontrar un camino de regreso y, una vez más, lograr un 
firme apoyo en la realidad.

La sub li ma ción o la des ti la ción

del de seo

Al pos tu lar Freud (1971) su teo ría y mo de lo del
apa ra to psí qui co con si de ra la di vi sión tó pi ca en in cons cien -
te, pre cons cien te y cons cien te, ex pli ca los ins tin tos/pul sio -
nes car ga dos de ener gía que mue ven el or ga nis mo ha cia
un fin. En los tem pra nos de sa rro llos del Psi coa ná li sis iden ti -
fi ca la pul sión se xual (eros) –para que haya la co rres pon -
dien te si me tría de opues tos, pos te rior men te in clu yó el ins -
tin to de muer te (ta na tos)– y de mues tra que en la psi quis se
en cuen tran de seos re pri mi dos que in ten tan vol ver a la con -
cien cia pero se lo im pi de la cen su ra, mien tras, “otro lu gar”
-la con cien cia- re ci be in for ma ción tan to del mun do men tal
in ter no como del mun do ex te rior.

En tor no a los ins tin tos y al me ca nis mo de de -
fen sa (in cons cien te) del Yo de no mi na do sub li ma ción,
Freud es pe ci fi ca que di cho me ca nis mo con sis te en des -
viar ha cia un fin no se xual lo que nace en rea li dad de la
pul sión se xual, pero re sul ta sub li ma da al ser de ri va da ha -
cia otros fi nes di fe ren tes a la ge ni ta li dad y con du ci da ha -
cia ac ti vi da des so cial o mo ral men te ele va das, como por
ejemplo la creación artística y la investigación
intelectual.

Igual men te, con si de ra que la psi quis fun cio na
de acuer do a dos prin ci pios fun da men ta les: el prin ci pio
del pla cer y el prin ci pio de rea li dad (a me nu do se pre sen -
tan si tua cio nes de con flic to en tre am bos prin ci pios).
Enton ces, la crea ción li te ra ria, si se con si de ran los con -
cep tos emi ti dos por Freud, cons ti tui ría una sub li ma ción,
por que en la psi quis se da paso a una crea ción ba sa da en
el prin ci pio del pla cer pero des via da del fin ori gi na rio del
ins tin to se xual al al can zar en la rea li dad, el fin de la
gratificación y satisfacción producida por el arte.

Para Freud (1971) “El fan ta sear se ase me ja a los
jue gos de los ni ños …Los pro duc tos de los di ver sos en -
sue ños no son rí gi dos se adap tan a las si tua cio nes cam -
bian tes de la vida. El poe ta hace lo mis mo que el niño que
jue ga: crea un mun do fan tás ti co y lo toma muy en se rio”…

En la obra Me mo ria de mis pu tas tris tes (2004),
Gar cía Már quez re la ta el ena mo ra mien to de un an cia no
de 90 años ha cia una ado les cen te de 14 años, a quien co -
no ce el día de su cum plea ños. Mus tio Co lla do de ci de en su 
ono más ti co re ga lar se una no che se xual con una vir gen,
para lo cual bus ca a su vie ja ami ga, pros ti tu ta y ce les ti na
Rosa Ca bar cas quien le pro vee la cor po rei dad de sus sue -
ños. El an cia no, du ran te las no ches se con for ma con con -
tem plar a la jo ven dur mien te y cons tru ye una fan ta sía pa -
ra le la a la ini cial. Fan ta sía don de su jo ven y vir gi nal aman te 
es la pro ta go nis ta de una can ción –se la can ta en la os cu ri -
dad de la ha bi ta ción– y por cuya le tra la lla ma Del ga di na.

Mus tio Co lla do du ran te el re co rri do de su re la to 
des cri be cómo ha trans cu rri do su vida, sus ocu pa cio nes,
las re la cio nes con su ma dre, con la sir vien ta e in clu so con
su pa dre des co no ci do –nun ca re ve la el nom bre– y en for -
ma exul tan te ma ni fies ta cómo en esa eta pa no na ge na ria
ex pe ri men ta el amor y el an he lo de con ti nuar vi vien do,
por que has ta ese mo men to idí li co y am bi va len te en tre la
rea li dad y la fan ta sía, el de seo y la ve ne ra ción ha cia el ob -
je to de sus impulsos es un anciano con deseos sexuales
juveniles insatisfechos.

Co lla do, como to das las per so nas, con tie ne en
su psi quis: los ins tin tos se xual y de muer te, ex pe ri men ta
el de sa rro llo psi coe vo lu ti vo y rea li za el psi co se xual, con
ocu rren cia de pun tos de fi ja ción y la es truc tu ra ción de su
per so na li dad. El im pul so se xual en este per so na je, su li bi -
do, es tan re pri mi do que con fie sa “Lle va ba años de san ta
paz con mi cuer po, de di ca do a la lec tu ra errá ti ca de mis
clá si cos y a mis pro gra mas pri va dos de mú si ca cul ta, pero 
el de seo de aquel día fue tan apre mian te que me pa re ció
un re ca do de Dios”. Mustio Collado busca un objeto
sexual y encuentra a Delgadina.

Se ob ser va en ton ces que en esta obra la sub li -
ma ción, fin di ri gi do ha cia otra sa tis fac ción de las pul sio -
nes como con cep to freu dia no, se en cuen tra en el ena -
mo ra mien to de Co lla do por Del ga di ta, en ese im pul so
se xual que no se con cre ta ge ni tal men te pero sí con ojos,
con vir tién do se el pro ta go nis ta en un “voyeur” que se en -
cuen tra sa tis fe cho ima gi na ria men te. “Aque lla no che,
des cu brí el pla cer in ve ro sí mil de con tem plar el cuer po de 
una mujer dormida sin los apremios del deseo o los
estorbos del pu dor”.

La vida de Mus tio es sen ci lla y com ple ja. En los
al bo res de los no ven ta y a par tir de ado rar a Del ga di na
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su vida ad quie re la sa zón de la aven tu ra, de la ex ci ta -
ción, del cru ce en tre rea li dad y fan ta sía, ésa que da for -
ma a la na rra ción de la obra, por que la fan ta sía, la ilu sión 
es cen tral en la crea ti vi dad.

El tra ji nar de los per so na jes

Me la nie Klein (1980) en “La per so ni fi ca ción en
el jue go de ni ños”, ex po ne la clí ni ca ana lí ti ca con va rios
ni ños y di fe ren cia en tre el de sa rro llo in fan til nor mal y
neu ró ti co. En otro ar tícu lo “Si tua cio nes in fan ti les de an -
gus tia re fle ja das en una obra de arte y en el im pul so crea -
dor”, toma como base el ma te rial psi co ló gi co que sub ya -
ce a una ópe ra de Ra vel, para des cri bir con duc tas y fan ta -
sías sá di cas ha cia el cuer po de la ma dre. Allí, no tan sólo
hace una des crip ción de la an gus tia in fan til sino que uti li -
za un ma te rial li te ra rio de la es cri to ra Ka rin Mi chae lis que
re la ta el de sa rro llo de una ami ga pin to ra, quien con
frecuencia se refería al “espacio vacío” y luego “el espacio
vacío ha sido llenado”.

Expre sa Klein: “Es ob vio que el de seo de re pa rar,
de arre glar el daño psi co ló gi ca men te he cho a la ma dre, y
tam bién res tau rar se a sí mis ma, es ta ban en el fon do del im -
pul so a pin tar es tos re tra tos de sus pa rien tes”. La for ma ción
de sím bo los al es cri bir es otro asun to im por tan te para esta
au to ra: “…en ton ces el sim bo lis mo no sólo cons ti tu ye el
fun da men to de toda fan ta sía y sub li ma ción, sino que so bre
él se cons tru ye tam bién la re la ción del su je to con el mun do
ex te rior y con la rea li dad en ge ne ral”.

La obra de Gar cía Már quez está pla ga da de in -
con ta bles re fe ren cias fe me ni nas, cons cien tes e in cons -
cien tes. En el re la to, los hom bres son men cio na dos, no
tie nen pro ta go nis mo, ni re pre sen ta ción; el pa dre de Co -
lla do es: “…no ta rio pú bli co y con ta dor” pero su nom bre
es omi ti do com ple ta men te, es un ser anó ni mo, mien tras
los com pa ñe ros y ami gos de Mus tio, aun cuando tienen
nombre no llevan peso en la narración.

Esa ac tua ción no mi nal y pro ta go nís ti ca que da
para las mu je res. Rosa Ca bar cas, Del ga di na, Da mia na -la
sir vien ta- y Flo ri na de Dios Car ga man tos. Las mu je res en
la vida de Mus tio Co lla do son la an títe sis de su ma dre
“Flo ri na de Dios Car ga man tos: in tér pre te no ta ble de Mo -
zart, po lí glo ta…y la mu jer más her mo sa y de me jor
talento que hubo nunca en la ciudad: mi madre”.

Las re la cio nes fe me ni nas tie nen mu chos pun -
tos de de sen cuen tro:

Del ga di na, la vir gi nal ado les cen te, re pre sen ta
los víncu los en tre su je to/ob je to. En ella con ver gen el có -
mo, cuán do y por qué ocu rre, así como el que rer sa ber
cuá les sa tis fac cio nes y frus tra cio nes cons cien tes e in -

cons cien tes pre sen ta Mus tio Co lla do, para quien es evi -
den te la di fi cul tad para establecer pareja y familia.

El au tor deja bien cla ra la pre fe ren cia de este per -
so na je por las pros ti tu tas, tie ne una gran re la ción des de la
ju ven tud con Rosa Ca bar cas, ena mo ra da del pro ta go nis ta
por mu chos años, fa vo re ce el en cuen tro del an cia no con
la jo ven, a quien lue go de ocul tar la la co lo ca nue va men te
en es ce na. Ca bar cas le ex pre sa al an cia no: “esa po bre cria -
tu ra (Del ga di na) está lela de amor por ti”. Aquí cabe pre -
gun tar se si lo di cho por Rosa es Pro yec ción y una rees ce ni -
fi ca ción de su amor por Mus tio Co lla do; aun que no hay
que ol vi dar el con se jo que le da a Co lla do: “…Haz lo que
quie ras, pero no pier das a esa cria tu ra. No hay peor des -
gra cia que mo rir solo”.

Tam bién se hace evi den te el de sin te rés ha cia
Da mia na, la sir vien ta ena mo ra da en si len cio des de niña,
con quien ha te ni do re la cio nes ana les y que en la ve jez le
re cla ma el no ha ber se dado cuen ta de que con ella hu -
bie ra po di do dis fru tar –y sin an dar bus can do en la ca lle-
de una se xua li dad “como Dios manda” porque estaba
más que dispuesta.

Y, por úl ti mo, Flo ri na de Dios Car ga man tos, la
san ta ma dre del pro ta go nis ta, quien no sólo es una flor
de Dios. Su san ti dad y pu re za la hace dig na de car gar los
man tos di vi nos y ese im po lu to com por ta mien to ma ter -
no, es lo que im pi de una re la ción sana de Mus tio con
otras mu je res. Inclu so, es des pués de muer ta su ma dre
cuan do el pe rio dis ta con si gue ese amor vir gi nal en Del -
ga di na, ése que no tuvo en toda su vida, Es aquí, en esta
eta pa cuan do afir ma: “Era tal mi des va río que en una
manifestación estudiantil… Estoy loco de amor…”.

Mar cos Agui nis ci ta do por Groch (2002) ex pli ca
que Freud pro po ne se bus quen en el niño los orí ge nes
del queha cer li te ra rio, se ña la que la ocu pa ción pre fe ri da
y más in ten sa de la in fan cia es el jue go. A su vez, Gis bert
(2004) des glo sa el jue go in fan til, ase gu ran do su alto va -
lor te ra péu ti co y que por ello es uti li za do en psi coa ná li sis. 
Este au tor na rra un “ver da de ro jue go in fan til”, lo en la za
con el jue go del “Fort”, “Da” de Freud y se pre gun ta en re -
la ción al objeto transicional, siguiendo los conceptos de
Winnicott.

Agui nis ci ta do por Groch (2002) dice que la no -
ve dad de Freud con sis te en la coin ci den cia de cin co ca -
rac te rís ti cas del crea dor li te ra rio que son pro pias del jue -
go in fan til: 1. crean un mun do ima gi na rio; 2. lo to man en
se rio; 3. le in yec tan mu cho afec to; 4. lo vi go ri zan con ma -
te ria les de la rea li dad con cre ta; 5. lo mantienen separado
de esa realidad.

El jue go en el niño tie ne una in ter pre ta ción, un
fin y otra en el adul to, como le co rres pon de a los sue ños
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diur nos o el crear. El jue go en el adul to sub li mi za. Va di ri -
gi do ha cia otra sa tis fac ción como lo ha sido el jue go de
Mus tio Co lla do y su ob se sión con Del ga di na, ella es el
per so na je úni co del jue go de soy jo ven, estoy
enamorado y voy a ser feliz.

Gis ber (2004) di ser ta so bre el psi quis mo nor -
mal, el chis te, el jue go, el arte y cues tio na el as pec to eco -
nó mi co de la sub li ma ción. Gis bert re vi sa los apor tes de
Klein, Wi ni cott, Bion, Orden y Mat te Blan co, en cuan to a
la crea ti vi dad. Cen tra es pe cial aten ción en los apor tes de
Win ni cot y el ob je to tran si cio nal, don de cada ob je to da
lu gar a la inau gu ra ción de un es pa cio. El ob je to sub je ti vo
inau gu ra el es pa cio del mun do in ter no; la ma dre como
real e in de pen dien te del bebé inau gu ra el es pa cio de la
rea li dad com par ti da, el ob je to tran si cio nal inau gu ra el
es pa cio de la crea ti vi dad. ¿Cuál es el des ti no del ob je to
tran si cio nal? No se ol vi da (no es re pri mi do), tam po co se
llo ra. Pier de sig ni fi ca do, pero el es pa cio que inau gu ra es
habitado luego por el juego, la creación y diferentes
elementos que componen el mundo de la cultura.

La vi sión del Gé ne ro

Gis bert (2004) ana li za el nar ci sis mo en el de sa -
rro llo de los su je tos abor dan do las in ves ti ga cio nes de
Kohut, so bre el nar ci sis mo y la trans fe ren cia es pe cu lar e
idea li zan te de los pa cien tes nar ci sis tas. En re la ción con lo 
plan tea do por Gis bert se ob ser va en Mus tio Co lla do una
gran do sis de nar ci sis mo que en su ima gen ex te rior se
pue de ver en es tar aci ca la do, olo ro so y pen san do que va
a con se guir todo lo que se propone porque está en sus
noventa años.

En cuan to a la pre sen cia del Gé ne ro, el au tor
mues tra en la obra la re la ción en tre éste y las ac cio nes de
los per so na jes:

Lo mas cu li no en:
 Mus tio Co lla do: la per so na li dad y los as pec -

tos so cia les du ran te el ci clo vi tal de 90 años.
La im por tan cia de la vir gi ni dad. El abu so
mas cu li no ha cia la mu jer-sir vien ta. El acer ca -
mien to a pros ti tu tas.

Lo fe me ni no en:
 Rosa Ca bar ca: me re triz, due ña del pros tí bu lo.
 Del ga di ta: ado les cen te ini cia da en la pros ti -

tu ción, obre ra, en con di ción de po bre za so -
cioe co nó mi ca.

 Da mia na: la sir vien ta ocu pa da de los ofi cios
ho ga re ños, usa da se xual men te por Mus tio
Co lla do.

 La no via con la cual no se casó, quien es men -
cio na da pero nun ca nom bra da.

Lo ma ter no-sa gra do en:

 Fio ri na de Dios Car ga man tos: res pe ta da y va -
lo ra da por el hijo. Nom bres alu si vos a la re li -
gión. Idea li za ción de la mu jer-ma dre.

Mus tio Co lla do en el di ván

Gis bert (2004) for mu la su par ti cu lar pro pues ta
psi coa na lí ti ca acer ca de la crea ti vi dad y en tor no a los
ana lis tas, y los sue ños diur nos com ple men ta rios de quie -
nes ejer cen la ta rea del psi coa ná li sis; ex pre sa que el psi -
coa na lis ta pue de te ner sue ños diur nos so bre el pa cien te, 
du ran te y des pués del aná li sis, lo que pro por cio na in for -
ma ción va lio sa para el es cru ti nio de su con tra trans fe ren -
cia y au toa ná li sis.

Se gún el Psi coa ná li sis, el in cons cien te es un sis -
te ma men tal don de el tiem po no tie ne cro no lo gía, mien -
tras que en lo cons cien te sí exis te lo tem po ral. Se ha in vi -
ta do al pro ta go nis ta a que se re cues te en el di ván e Ingre -
san do a esa no cro no lo gía tem po ral del in cons cien te de
Mustio Collado se concluye:

El pro ce so pri ma rio ca rac te ri za lo in cons cien te.
Con tie ne las pul sio nes, las cua les aun que se re pri man
bus can emer ger ha cia la con cien cia. Es atem po ral. Pue de 
dar se la con tra dic ción. Ejem plos: en el so ñar. En el de seo
in sa tis fe cho de Mus tio Co lla do: “No me re co no cía a mí
mis mo en mi do lor de ado les cen te…”.

La psi quis de Mus tio Co lla do, con tie ne la fan ta sía
in cons cien te, el en sue ño diur no y el con tac to con la rea li -
dad ex ter na: la bús que da de sa tis fac ción del ins tin to (pul -
sión) se xual, a tra vés de la ge ni ta li dad. El en cuen tro amo ro -
so, di fe ri do en la vida de Mus tio Co lla do. El de seo no sa tis fe -
cho de in ti mi dad se xual con una vir gen. El ena mo ra mien to
ha cia una mu jer jo ven. Los ce los. El mie do a per der al ob je to 
ama do. La bús que da del reen cuen tro con el ob je to ama do.
Ubi ca ción o de su bi ca ción en la rea li dad del “aquí y aho ra”.

Su fan ta sear se xual bus can do lle var lo a la prác -
ti ca. Su de seo se xual emer ge del Ello, sin cen su ra del Su -
per yo y lo rea li za el Yo en con tac to con el mun do ex ter -
no. El fin del ins tin to se xual es sa tis fe cho parcialmente
con la mirada.

Ha cia el fi nal de la no ve la Mus tio Co lla do ma ni -
fies ta “Era por fin la vida real, con mi co ra zón a sal vo, y con -
de na do a mo rir de buen amor en la ago nía fe liz de cual quier 
día des pués de mis cien años”.
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