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social, se actualizan en la inseguridad, y donde una de las formas 
de nombrarla, por este grupo de estudiantes de psicología, es el 
miedo al otro, como se puede indicar en sus expresiones. El hom-
bre a lo largo de la historia inventó diversos modos de regulación 
social, por medio de los sistemas simbólicos. Pero en la moderni-
dad, se busca en el Estado la garantía para su cohesión. Por otro 
lado podemos ver que la agresividad desde lo subjetivo y social 
es constitutiva, es decir que interviene en su complexión, y en la 
actualidad toma diversas formas en el mal-estar social, en este 
caso la inseguridad como miedo al otro.

Julia Lobo

NOTAS
[i] GARCÍA, Isabel Alicia (2009) “El estatuto del Mal. Las representaciones de 
“inseguridad” en San Miguel de Tucumán 2008-2009” CIUNT 26/K407
[ii] GARCÍA, Isabel Alicia (2009) “El estatuto del Mal. Las representaciones de 
“inseguridad” en San Miguel de Tucumán 2008-2009” CIUNT 26/K407
[iii] FREUD, Sigmund (1986) “El malestar en la cultura” (1929-1930). Madrid. 
Biblioteca Nueva
[iv] KOJÈVE, Alexander (2006)”La idea de muerte en Hegel”.Bs. As. Leviatán.
[v] GARCÍA, Germán (2007) “Fundamentos de la clínica analítica”. OTIUM
[vi] LACAN, Jaques (2003) “Escritos”, “La agresividad en psicoanálisis”. Bs. 
As. Siglo XXI
[vii] LACAN, Jaques (2003) “Escritos”, “La agresividad en psicoanálisis”. Bs. 
As. Siglo XXI
[viii] Representaciones sociales de alumnos de tercer año de la Facultad de 
Psicología de la UNT, que emergieron de los dispositivos de discusión grupal.
[ix] CASTEL, Robert (2004) “La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?” 
. Bs.As. Manantial.
[x] Representaciones sociales de alumnos de tercer año de la Facultad de 
Psicología de la UNT, que emergieron de los dispositivos de discusión grupal.

BIBLIOGRAFIA
CASTEL, R. (2004) “ La inseguridad social. ¿Qué es estar protegido?” . Bs.As. 
Manantial.
FREUD, S. (1986) “El malestar en la cultura”(1929-1930). Madrid. Biblioteca 
Nueva.
GARCÍA, G. (2007) “Fundamentos de la clínica analítica”. OTIUM. Ediciones.
GARCÍA, I. A. (2009) “El estatuto del Mal. Las representaciones de “inseguridad” 
en San Miguel de Tucumán 2008-2009” CIUNT 26/K407.
KOJÈVE, A. (2006)”La idea de muerte en Hegel”.Bs. As. Leviatán.
LACAN, J. (2003) “Escritos”, “La agresividad en psicoanálisis”. Bs. As. Siglo 
XXI.
MILLER, J. A. (2000) “La Transferencia Negativa”. Bs. As. Tres Haches.

AMOR Y DESTITUCIÓN: 
UN ESTUDIO SOBRE LA ESTRUCTURA 
DEL ACONTECIMIENTO AMOROSO AL 
FINAL DEL ANÁLISIS
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Aires

RESUMEN
Siendo la práctica analítica una experiencia que se desarrolla in-
defectiblemente en el campo de las transformaciones del vínculo 
transferencial y estando él determinado por las formas singulares 
de amar de cada sujeto, las vicisitudes de la transferencia debe-
rían tener un efecto sobre las formas de amar de los analizantes. 
Por lo tanto, ¿Cuál es la diferencia entre el amor neurótico, si este 
puede generalizarse, y el amor de un “sujeto tratado”?
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ABSTRACT
LOVE AND DESTITUTION: A STUDY ABOUT THE STRUCTURE 
OF LOVE HAPPENING AT THE ANALISIS END
Being the practice of psychoanalysis an experience that develops 
it self under the field of transference changes and being deter-
mined for the singulars ways of love of each one, the transforma-
tions of the transferencial bond should have a decisive effect on 
the ways how the “analizants” love. So, what`s the difference be-
tween neurotic love, if this can be generalized, and the love of a 
“treated subject”?

Key words
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INTRODUCCIÓN.
El presente trabajo se enmarca en una serie que parte desde la 
interrogación por la estructura amorosa tal como Freud la conci-
be. Para esto se tomó como campo de estudio a la transferencia 
(11) por ser ésta el ámbito en el que el psicoanálisis se encuentra 
con la (re)producción del fenómeno amoroso estando el analista 
en una posición privilegiada para su abordaje por haberse ofreci-
do él mismo como objeto de amor.
La neurosis de transferencia estructurada como un amor genuino 
le ha permitido a Freud situar cómo la vida amorosa está coman-
dada por la repetición de una serie de exigencias que se trasladan 
sobre el partenaire. En ellas es posible localizar más allá de la 
dimensión imaginaria-simbólica de los ideales otra que atañe a 
algo real, un goce en el cual el sujeto no se reconoce e intenta 
recuperar porque en su momento, en una “insondable decisión 
del ser”, ha renunciado a él. Allí ha perdido su ser y por la vía del 
amor intenta recuperarlo.
Ahora bien, si estas formas singulares del amor-recuperación son 
las que hacen del analista un objeto-partenaire diferente para ca-
da quien, si son ellas las que determinarán la forma que tomará el 
fenómeno transferencial, un análisis opera sobre el amor. Siendo 
la práctica analítica una experiencia que se desarrolla indefecti-
blemente en el campo de las transformaciones del vínculo trans-
ferencial, las vicisitudes de la transferencia deberían tener un 
efecto sobre las formas de amar de los analizantes.
Por lo tanto, ¿Cuál es la diferencia entre el amor neurótico, si este 
puede generalizarse, y el amor de un “sujeto tratado” (8)?

EL AMOR NEURÓTICO.
Lacan define al amor como dar lo que no se tiene, quien ama da 
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su falta pero no lo hace desinteresadamente, espera recibir algo 
a cambio. La reciprocidad del amor da cuenta de lo predador que 
éste es, el amante demanda amor o, dicho de otro modo, quien 
ama está motorizado por un deseo de ser amado y sólo recibien-
do la investidura amorosa del objeto amado su yo no queda em-
pobrecido.
El amante entonces despliega su demanda de amor: ámame, haz 
de mi lo que te falta. La demanda de amor es una demanda de ser 
lo que le falta al otro, un modo de recuperación del ser por la vía 
de una donación. “El cógito imposible de la neurosis, su cógito 
falaz, se podría decir así: soy amado, entonces soy.” (12; p.30)
Ahora bien, el problema al neurótico se le presenta porque en el 
amor el deseo interviene como un elemento esencial más allá de la 
demanda y en él el objeto que está en juego no es el objeto de 
amor sino el objeto a. Lacan llama el “callejón sin salida del amor” 
al hecho de que para que la demanda del amante sea satisfecha él 
debe perderse como sujeto ya que el objeto causa de deseo es un 
objeto parcial. El plano del amor en donde el sujeto busca el reco-
nocimiento de su ser, es perturbado por el campo del deseo, en 
este campo “tu eres a, el objeto, y todos sabemos que es esto lo 
intolerable.” (4, p.116). Allí donde el sujeto que espera ser amado 
pretende dar consistencia a su ser encuentra un deseo que pone a 
su ser en cuestión provocando el desprendimiento de angustia.
La transferencia como experiencia amorosa genuina se distingue 
de todo otro amor por la disimetría que el analista instala retenien-
do la nada que se le demanda. De este modo, por la vía del amor, 
el paciente hace existir al Otro vistiendo al analista a su capricho 
al tiempo que construye las formas de lo que cree digno de amor.
La neurosis de transferencia puede ser pensada en una de sus 
caras como la actualización de las demandas singulares de amor 
dirigidas al Otro. Y es a partir del despliegue de las exigencias del 
paciente en transferencia que se podrán construir, en el plano 
imaginario, las figuras del Otro y, en el plano simbólico, los rasgos 
significantes que marcan al Otro.
Pero las vertientes imaginario-simbólicas del fantasma envuelven 
la satisfacción pulsional que se satisface silenciosamente con el 
analista. Más allá de la novela familiar, más allá del mito individual 
del neurótico que intenta dar cuenta de lo imposible significado 
como pérdida, están los modos de recuperación de goce. Más 
allá del principio del placer se encuentra el objeto degradado, el 
objeto de la pulsión que el analista encarna y en el cual el sujeto 
no se reconoce.
El analizante, vía el amor, coloca al analista en el lugar del espejo 
ideal para desde allí poder amarse, pero poco a poco si el analis-
ta deniega el reconocimiento especular empieza a deducirse el 
elemento real que lo sostiene.
El amor neurótico es, por tanto, defensa frente a lo real en tanto 
hace existir al Otro para obtener de él una respuesta tanto para su 
falta en ser, como a su falta en saber. Es un amor religioso que 
cree en el Otro, cree poder obtener de él el ser que le falta y al 
mismo tiempo obtura el traumatismo localizando al Otro como 
agente de la castración.

UN FINAL: LA DESTITUCIÓN SUBJETIVA.
Si como hemos visto para el neurótico el encuentro con ser un ob-
jeto a es causa de angustia, es en el franqueamiento de ese horror 
a saberse objeto que Lacan ubica el final de análisis. Es decir que 
es en una destitución subjetiva que se perfila el final de la enferme-
dad neurótica. Pero esta destitución no es una destitución salvaje 
como aquella que provoca el desprendimiento de angustia, más 
bien es una operación programada por el trabajo analítico que pri-
mero instituye una clase de sujeto para luego destituirlo.
Este sujeto instituido por el psicoanálisis ya implica la caída del 
individuo, no trata con el yo en tanto dominador de la palabra, sino 
que instaura un sujeto dependiente de lo que se articula en la 
cadena significante. El sujeto es más bien un supuesto a la pala-
bra que queda a merced del oyente.
La característica del sujeto analizante es entonces su indetermi-
nación. En Radiofonía Lacan propone que este sujeto del incons-
ciente, el que es instaurado en la asociación libre, está en un es-
tado de puede-ser. Es decir que es un sujeto que vascula entre la 
producción de ciertos S1 y la búsqueda de los S2 que podrían 
darles sentido.

Pero este sujeto representado por el significante no se reduce a 
lo que dice, no es sólo una cosa que dice, también sufre, se pre-
senta con su síntoma y es en él que encuentra cierta consisten-
cia. En un análisis, el analizante al que se le enuncia la regla 
fundamental, esto es que puede hablar de cualquier cosa, dice 
casi siempre las mismas, una y otra vez retorna sobre los mismos 
significantes, las mismas significaciones, como si algo lo destina-
ra a seguir permanentemente los mismos rodeos. Este efecto de 
detenimiento, de fijeza, no puede pensarse sino por la satisfac-
ción que captura al sujeto.
En el plano del significante, la interpretación siempre conduce a 
una significación fundamental: la castración. Ésta se desplaza me-
tonímicamente en un análisis sin arribar nunca a una conclusión.
Si el algoritmo de entrada implica un sujeto equivalente a una x, 
la salida tendría que ser la resolución de la x. Pero el sujeto ana-
lizante se encuentra con un “Otro que lo manda, que preside sus 
elecciones más íntimas, sus repeticiones… Un Otro que lo supe-
ra, pero en el cual algo de él se encuentra alojado. Descubre que 
en el Otro no se puede determinar como sujeto pero sí como ob-
jeto […] que es el único elemento con el que se interpreta la x 
recurrente del sujeto.” (12; p.74)
La x se resuelve destituyéndose como sujeto, equivaliéndose al a, 
sabiéndose un desperdicio se concluye la indeterminación neuró-
tica que provocaba las preguntas por el ser. Esta apertura a lo real 
implica que el sujeto ya no retrocede frente a la angustia que an-
tes era de castración, ya que ha dejado de creer en el Otro como 
agente de la misma, ésta ya está consumada. O como plantea 
Lacan en el seminario 17 Dios está muerto desde siempre.
Si se planteó la indeterminación como el campo del puede-ser, el 
campo en el que todos los posibles están abiertos, la destitución 
subjetiva conlleva un efecto de pérdida. Se pierde la búsqueda de 
otra cosa, la posibilidad de soñar con la llegada del objeto ade-
cuado, es el encuentro con un “es eso” limitado que permite la 
certeza que lleva al acto.

CONCLUSIÓN: APERTURA DEL AMOR.
He señalado como para Lacan el amor apunta a producir un efec-
to de ser y siendo la transferencia un amor genuino, ella también 
supone la existencia del partenaire que haría existir La relación 
sexual. Sin embargo, Lacan planteará que la transferencia es “un 
nuevo amor”, en ella el “decir del amor se dirige al saber en tanto 
que éste está aquí, en lo que es preciso llamar el inconsciente.” 
(7; p50) Es el deseo del analista el que produce un forzamiento 
que perturba el amor defensivo que nada quiere saber de lo real 
y esto sólo se produce porque el analista no espera ya su ser del 
amor del analizante.
Nos encontramos aquí con el punto central que quisiera destacar. 
Lo que un psicoanálisis produce es un analista y éste para arribar 
a dicha posición se ha curado de su enfermedad neurótica sa-
biéndose objeto, esto lo ha sacado de su indeterminación y ha 
dejado por tanto de esperar recibir su ser del Otro. Pero si el amor 
es justamente el intento de dar consistencia al ser, ¿cómo pensar 
el amor de un sujeto tratado? ¿Es que el sujeto que ha concluido 
su análisis ya no ama?
No parece ser la liquidación del amor la perspectiva que Lacan 
tiene del fin de análisis, en el seminario 20 dice: “La Historia, pre-
cisamente, está hecha para darnos la idea de que algún sentido 
tiene. Por el contrario, la primera cosa que debemos hacer es 
partir de lo siguiente: que estamos frente a un decir, que es el 
decir de otro, quien nos cuenta sus necedades, sus apuros, sus 
impedimentos, sus emociones, y que es ahí donde ha de leerse, 
¿qué? -nada que no sea los efectos de esos decires. Vemos muy 
bien cómo esos efectos agitan, remueven, preocupan, a los seres 
que hablan. Desde luego, es necesario que eso conduzca a algo, 
que sirva, y que sirva, en nombre de Dios, para que se las arre-
glen, para que se avengan, para que, a la pata cojeando, lleguen 
pese a todo a dar un asomo de vida a ese sentimiento llamado 
amor.” (6; p.59)
Un análisis debiera servir para dar un asomo de vida al amor, 
amor que en el Seminario 21 es caracterizado como un medio-
decir, o más bien como dos medio-decires que no se recubren, 
como “la conexidad entre dos saberes en tanto que ellos son irre-
mediablemente distintos.” (7; p.79)
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Justamente la referencia a la historia (él se sitúa opuesto a ella) 
daría cuenta que Lacan está pensando que lo que vivificaría al 
amor no va en la dirección del sentido. Incluso en la “Nota italiana” 
habla de hacer del amor “algo más digno que el parloteo”, más 
digno que las habladurías soportadas en el goce narcisista del 
amor que se sostiene en el deseo de ser Uno. Probablemente 
será un amor menos exaltado pero entusiasta, más decidido, más 
advertido sobre la imposibilidad de la proporción sexual que lleva-
rá a la invención de un saber que sostenga “una relación caso por 
caso”.
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RESUMEN
La estructura de la castración freudiana en torno del falo ¿es la 
misma que la que Lacan produce con sus fórmulas de la sexua-
ción? ¿Se trata de distintas versiones acerca de la castración? Si 
la castración es una estructura comparable a la lógica, implica 
esto que hay diferentes lógicas para situarla o que hay castracio-
nes. Una pregunta más: ¿por qué la seguimos denominando cas-
tración cuando se recorta el término en campos tan distintos? 
Podríamos pensar en invariantes a través de los campos. Esto 
haría suponer a semejanza de la topología que a pesar de los 
cambios producidos hay algún elemento de su estructura que per-
manece constante, lo cual permitiría una analogía suficiente. En-
tonces, ¿cuál sería dicho elemento?
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ABSTRACT
VERSIONS ABOUT CASTRATION?
The structure of the Freudian castration of the phallus, is it the 
same that Lacan produced with his sexuation formulas? Are these 
different versions of the castration? If castration is a structure 
comparable to logic, this means that there are different logics to 
place it or that there are castrations. One more question: why do 
we still call it castration when we think the term in such diverse 
fields? We could think of an invariant through different fields. This 
would suggest a similarity with topology, that despite the changes 
there is some element of its structure that remains constant, there-
by allowing a sufficient analogy. So what would that item be?

Key words
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¿Versiones acerca de la castración?[i]
La estructura de la castración freudiana en torno del falo ¿es la 
misma que la que Lacan produce con sus fórmulas de la sexua-
ción? ¿Se trata de distintas versiones acerca de la castración? 
Si la castración es una estructura comparable a la lógica, implica 
esto que hay diferentes lógicas para situarla o que hay castraciones.
Una pregunta más: ¿por qué la seguimos denominando castra-
ción cuando se recorta el término en campos tan distintos? Po-
dríamos pensar en invariantes a través de los campos. Esto haría 
suponer a semejanza de la topología[ii] que a pesar de los cam-
bios producidos hay algún elemento de su estructura que perma-
nece constante, lo cual permitiría una analogía suficiente. Enton-
ces, ¿cuál sería dicho elemento?

Nos resulta llamativo que Freud recién establezca al concepto de 
castración en 1923 cuando ya operaba con un campo agujereado 
por la pérdida de la satisfacción plena en la experiencia de satis-
facción, por la muerte del padre que gozaba de todas las mujeres 
de Tótem y tabú o aún con la represión primordial.
Produce dicho concepto como correlato de la introducción del fa-
lo, el cual posee valor simbólico como presencia - ausencia. La 
castración surge en el horizonte de una totalidad. 
Afirma que “sólo puede apreciarse rectamente la significatividad 
del complejo de castración si a la vez se toma en cuenta su géne-
sis en la fase del primado del falo”[iii].
Es de la universal afirmativa aristotélica “todos tiene pene” de la 
que desprende la particular “hay uno, mamá que no tiene pene”. 


