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EL AMOR AL PADRE 
EN LOS TIEMPOS DE SU DECLIVE
Galiussi, Romina 
Universidad de Buenos Aires

RESUMEN
Este desarrollo forma parte del trabajo de beca de investigación 
llevado adelante en el marco de la programación UBACyT 2008-
2010. El mismo ha indagado el estatuto de la noción de sinthome 
en la histeria en el último período de la obra de Jacques Lacan, 
como así también sus antecedentes . Ello ha permitido delimitar 
al “amor al padre” como forma de anudamiento y estabilización 
para este tipo de neurosis, tanto en Freud como en Lacan. Ahora 
bien, y en función de ello, interesa interrogar aquí, a partir del re-
corte de un caso, dichas coordenadas de la histeria y su vigencia 
en relación con la época.

Palabras clave
Amor al padre Histeria Declive Época

ABSTRACT
THE LOVE TO FATHER IN TIMES OF HIS DECLINE
This development is part of an investigation’s scholarship in the 
planning UBACyT 2008-2010. Here, we raised the notion of hys-
terical sinthome in the last period of Jacques Lacan´s teaching, as 
well as his previous. This allowed to delimit the “love to father” as 
the form of knot and stabilization in this type of neurosis, from 
Freud to Lacan. However, we work in a case, with the aim of lo-
cate the coordinates of histeria in connection with this time.

Key words
Love to father Hysteria Decline Time

EL AMOR AL PADRE
A partir de la topología nodal introducida en la última parte de la 
enseñanza de Lacan, el trabajo de investigación llevado adelante 
ha permitido delimitar que esta neurosis halla una particular esta-
bilidad en aquello que Lacan ha denominado -en el Seminario 
24- la “armadura del amor al padre”. Así, afirma que la misma se 
encuentra sostenida “por una armadura, distinta de su conscien-
te, y que es su amor por su padre” (Lacan 1976-77, 14/12/76). En 
relación con ello, es pasible señalar asimismo que la histeria com-
porta una intrincada relación con la historia, en un interjuego a 
nivel significante que permite precisar la dimensión tórica de la 
histeria enlazada, precisamente, a su historia. Tal como afirma 
Lacan: “la histérica, de la que todos sabemos que es tanto macho 
como hembra, la histórica, si puedo permitirme este deslizamien-
to, no tiene en suma para hacerla consistir sino un inconsciente” 
(Lacan 1976-1977, 14/12/76). Podemos afirmar que la histeria 
efectúa de este modo una elaboración neurótica en ese desplie-
gue edípico de su historia. A su vez, Lacan agregará que, respec-
to de dicho armazón, “todo lo que conocemos de esos casos 
enunciados por Freud concernientes a la histeria…lo confirma” 
(Lacan 1976-77, 14/12/76). Se trata de aquella historia que anuda 
amor y padecimientos, tal como así lo han atestiguado los casos 
freudianos. Ahora bien, es pasible sostener que tanto el amor co-
mo el padecimiento mantienen plena vigencia; no obstante, a raíz 
de dicha investigación y de las nuevas manifestaciones que testi-
monia la casuística actual, interesa delimitar su estatuto a partir 
de la forma de funcionamiento en lo que atañe a las nuevas mo-
dalidades de presentación y del lazo social en nuestra época.

EL PADRE Y SU DECLINACIÓN
Ahora bien, es asimismo una pregunta de Lacan la que nos intro-
duce en esta segunda perspectiva: “¿...A dónde se han ido las 
histéricas de antaño, esas maravillosas mujeres, las Anna O., las 
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Emmy von N...? Ellas jugaban no solamente un cierto rol, un rol 
social cierto, pero cuando Freud se puso a escucharlas, fueron 
ellas quienes permitieron el nacimiento del psicoanálisis. Es por 
haberlas escuchado que Freud inauguró un modo enteramente 
nuevo de la relación humana. ¿Qué es lo que reemplaza a esos 
síntomas histéricos de otros tiempos? ¿No se ha desplazado la 
histeria en el campo social?” (Lacan 1976-77, 26/02/1977). A par-
tir de esta interrogación, podemos dar inicio justamente a otra 
posición, aquella que afirma que la histeria ha cedido su lugar a 
otras formas de presentación. Constituye una perspectiva que en-
cuentra su extremo en los manuales DSM y sus diversas “actuali-
zaciones”, allí donde la histeria halló su dilución bajo “histriónicas” 
denominaciones. Al respecto, vale no desconocer esto, como así 
tampoco las nuevas coyunturas impresas por la época. Así, resul-
ta imprescindible afirmar que esta última ha marcado una modifi-
cación en aquello atinente a las modalidades de lazo, pudiendo 
sostener que, de alguna manera, comporta una dirección inversa 
a la del padre, en tanto el goce ya no se halla regulado por el 
discurso del amo, por la lógica edípica y las identificaciones en las 
que aquel funcionaba como ordenador, tendiendo, en consecuen-
cia, a concentrarse en la función de consumo del gadget tecno-
científico que indica la lógica mercantil. De este modo, el capita-
lismo a escala global conlleva e imprime la inconsistencia del 
Otro, constituyendo las coyunturas actuales de la angustia. Se 
trata de una época signada por aquello que Lacan ha denomina-
do, en el Seminario 17, como discurso capitalista, a partir de una 
mutación del discurso del amo antiguo. El mismo conlleva un mo-
vimiento circular, prescindiendo de la doble barra que marca la 
imposibilidad en las otras formas -discurso del amo, del analista, 
universitario e histérico-, y prescindiendo asimismo del lazo so-
cial, allí donde no se establece una conexión entre el agente y el 
Otro. El primero pasará entonces a ser un sujeto de un consumo 
de aquellos gadgets tecno-científicos, un consumo insaciable a 
partir del rechazo de lo simbólico de la castración, de un rechazo 
de las cosas del amor[i]. Es en función de lo expuesto que hemos 
elegido trabajar sobre el recorte de un caso, a fin de interrogar en 
el mismo las coordenadas de la histeria, el amor al padre y la 
época.

3. CONSUMO DE NADA                                                                        
Una paciente de 22 años, a la que llamaremos Ana, se presenta 
a la consulta refiriendo: “una compañera de trabajo me maltrató 
verbalmente”. Asimismo, en reiteradas ocasiones le habrían se-
ñalado “que se vaya, que ése no era su lugar”. La consecuencia 
de este incidente fue lo que la paciente llama un “ataque de páni-
co”. Afirma: “no pude decirle nada, no podía abrir la boca, quedé 
muda y me empecé a ahogar”. Interrogo sobre esta imposibilidad 
y responde: “en mi casa no hablo con nadie, a mi papá no lo trago, 
me maltrata, es insoportable”. “No me siento con ellos, nunca co-
mo, o como y vomito, en mi casa hay dos freezers llenos pero yo 
no puedo pasar nada de ahí”. Ante los “maltratos” que refiere por 
parte de su padre, señala: “no le voy a contestar porque yo vivo 
ahí y no pago nada, no pongo un peso y todo lo que voy compran-
do lo guardo para mí”. En función de lo expuesto, señalo, por un 
lado, la falta de peso y, por otro, que dicho peso pesa, anulando 
la gratuidad de la estadía en función de sus síntomas. Así, en esa 
relación costo-beneficio, ella comienza a subjetivar una posibili-
dad de elección y, en consecuencia, de pérdida, allí donde, para 
ganar un lugar, tiene que poder perderlo. Inicia una búsqueda de 
su lugar, no sin angustia. Luego de un tiempo, consigue alquilar 
un departamento en el cual “vive, respira, cocina y come”. Sostie-
ne: “Cuando me mudé nadie lo podía creer, les tapé la boca a to-
dos”. Respecto de su padre, refiere: “creo que no lo voy a querer 
nunca, pero ahora está más tranquilo, me habla”. Cabe señalar 
que, si bien se establece una separación efectiva en lo atinente al 
lugar, el amarre al padre permanece vigente -su afirmación “les 
tapé la boca a todos” es clara al respecto-, y solamente el devenir 
del tratamiento logrará dilucidar -o no- un posicionamiento, a nivel 
subjetivo, diverso.

4. UNA LÓGICA DEL VACÍO
A partir de lo expuesto, hemos intentado delimitar ciertas coorde-
nadas de la histeria, en relación con determinadas manifestacio-

nes impresas por la época actual. Resulta evidente que esta últi-
ma ha dado lugar, sin dudas, a otro tipo de presentaciones en lo 
atinente a las nuevas modalidades de lazo social. Ahora bien, en 
lo que respecta a la perspectiva clínica, ética y psicopatológica, 
considero que es fundamental poder precisar tanto lo que con-
cierne como lo que excede a la estrategia histérica en la dirección 
de la cura. Ya que ello llevará a pensar no sólo en el fenómeno 
que se presenta sino, fundamentalmente, en la lógica que lo de-
termina. En el caso presentado, es pasible ubicar que, tanto el 
“ataque de pánico” como el hecho de “no comer”, se presentan 
inmersos en lo que Lacan ha llamado la armadura del amor al 
padre, esto es, en aquel núcleo histérico que llevó a Freud a des-
cubrir el psicoanálisis, y que aún hoy revela su amorosa insisten-
cia en su desafío frente al amo contemporáneo sostenido en el 
discurso capitalista. Así, en una época en la cual el imperio DSM 
pretende diagnosticar mediante una nomenclatura ateórica plaga-
da de consensuados fenómenos vacíos de lógica, el psicoanálisis 
permite entender la lógica del vacío que ha regido, por ejemplo, 
en este caso. Si se lo pensara solamente como un “Trastorno de 
ansiedad” o bien un “Trastorno de la conducta alimentaria”, debe-
mos generar la remisión en forma directa e inmediata. Ahora bien, 
pensar la lógica en la que se inscribe este fenómeno permite efec-
tivamente su resolución, pero a partir de delimitar un lugar, un 
espacio, en lugar de atiborrarlo. Es pasible concluir afirmando 
que, frente al intento de nominarlo todo, vale no desconocerlo, 
sino más bien subvertirlo en función de la lógica que comanda el 
uno por uno que imprime, una vez más, la hiancia singular de 
cada caso. 

NOTAS
[1] El trabajo llevado a cabo ha sido plasmado específicamente en las siguien-
tes publicaciones: “Anudamientos y desanudamientos en la histeria a partir del 
caso Dora”. En Memorias del I Congreso Internacional de Investigación y 
Práctica profesional en Psicología - XVI Jornadas de Investigación - V Encuen-
tro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR; “El concepto de no-todo 
y el goce femenino”, en XV Jornadas de Investigación - Cuarto Encuentro de 
Investigadores en Psicología del MERCOSUR “Problemáticas actuales. Apor-
tes de la investigación en Psicología”; “La sexualidad femenina a partir del 
Seminario X “La Angustia””, en Memorias de las XIV Jornadas de Investigación 
- Tercer Encuentro de Investigadores en Psicología del Mercosur “La investi-
gación en Psicología, su relación con la práctica profesional y la enseñanza”; 
“El sinthome en la histeria: Encadenamientos y desencadenamientos histéricos 
en el último periodo de la obra de Jacques Lacan (1974-1981)”. En Anuario de 
Investigaciones. Universidad de Buenos Aires, Facultad de Psicología, Secre-
taría de Investigaciones; y “La armadura del amor al padre en histeria. Vigen-
cia de la transmisión clínica freudiana”. En Ancla -Psicoanálisis y Psicopatolo-
gía-, Revista de la cátedra II de Psicopatología de la Facultad de Psicología 
de la UBA, 3, Buenos Aires, ISSN: 1851-3212. En prensa.
[2] Cf. Lacan, J. El saber del psicoanalista, clase del 06/01/1972.
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RESUMEN
El presente estudio evalúa en qué medida los profesionales del 
área metropolitana de Buenos Aires conocen las guías clínicas 
(G.C.), cuál es su actitud hacia las mismas y el impacto que tienen 
en su práctica clínica. Se entrevistaron 173 profesionales que per-
tenecen al área metropolitana. Resultados: el 81,7% no conoce 
las guías clínicas. De los 32 profesionales que sí las conocen, el 
71,8% tuvo una opinión favorable, aunque muchos de estos con-
fundieron G.C. con sistemas diagnósticos operativos, manuales 
de tratamiento y/o escalas de evaluación. Sólo el 25% de quienes 
afirmaron conocerlas (4,62% de la muestra total, 8 profesionales) 
hizo una referencia correcta de las G.C. y las instituciones a las 
que pertenecen (mayoritariamente de la American Psychiatric As-
sociation). Se destaca la necesidad de una política de difusión de 
las guías clínicas en nuestro medio.
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ABSTRACT
CLINICAL GUIDELINES IN MENTAL HEALTH: 
AN EMPIRICAL STUDY IN THE METROPOLITAN AREA.
This study evaluates the knowledge of clinical guidelines (C.G.) by 
the professionals in the metropolitan area of Buenos Aires, which is 
their attitude to them and the impact in their clinical practice. We used 
a survey with 173 professionals from the metropolitan area. 81.7% 
don’t know the clinical guidelines. Among the 32 professionals who 
does know them, 71.8% have a positive opinion, although many of 
them took operative diagnosis systems, treatment manuals and / or 
evaluation scales for C.G. Only 25% of those who affirmed to know 
them (4.62% of the total sample, 8 professionals) could give a correct 
reference about the C.G. and the institutions they belong to (mainly 
the American Psychiatric Association). The authors emphasize the 
need of a policy for the diffusion of the C.G. in our field.
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INTRODUCCIÓN
La difusión de la evidencia empírica acerca de los tratamientos en 
salud mental se ha incrementado de modo sorprendente en los 
últimos años. El ritmo acelerado con el que se producen y difun-
den los nuevos conocimientos sobre las diferentes patologías y 
problemas así como los modelos de intervención, llevan al profe-
sional a dedicar una parte considerable de su tiempo a la actuali-
zación de sus conocimientos. 
Frente a la necesidad de acercar los conocimientos científicos a 
la práctica clínica es que comienzan a utilizarse las Guías Clíni-
cas (G.C.) en el ámbito de la salud mental. Las mismas se estruc-
turan alrededor de las ya desarrolladas en el campo biomédico. 
Están elaboradas por un grupo de profesionales especializados 
en distintos temas, los cuales realizan una síntesis del estado del 
arte basados en revisiones sistemáticas, meta-análisis y estudios 
clínicos, y fundamentalmente sugieren diferentes directivas posi-
bles para el tratamiento. El Instituto Nacional para la Salud y la 


