
 

¡Apertura del Seminario de la Red de Asociaciones Analíticas y Publicaciones Periódicas 
(AAPP)!   

¿Hacia dónde va el malentendido analítico?-De la agudeza que hay en lalengua- 
Docente: Christian Gómez, con los comentarios de Inés García Urcola.    



 

 Argumento 

(…) Esto conlleva una táctica que depende de la estrategia de la transferencia, 

su factor temporal, y, mas aún, de la política del deseo: 

hacia donde llevar las naves una vez proferida la orden de partida. 

  

Enrique Acuña. H, soledad del sinthoma. 

 

Partimos de interrogar la experiencia 
analítica a partir de dos afirmaciones, una 
de Jacques Lacan y otra de Jacques-Alain 
Miller. 

En Lituratierra (1) leemos: 

“(…)Ese diccionario me brinda auspicio 
por estar fundado en un punto de partida 
que tomaba (partir es aquí 
replicar-repartir-) del equívoco con que 
Joyce (James Joyce, digo) se desliza de a 
letter a litter, de una letra (traduzco) a una 
inmundicia. 

Se recordará que una “mecenas”- 
“misa-odio (messe-haine) que le deseaba 
el bien le ofrecía un psicoanálisis, cual si 
fuera una ducha. Y además de Jung… 

En el juego que evocamos, nada hubiese 
ganado con ello, pues este fue derecho a lo 
mejor que puede esperarse de un 
psicoanálisis en su fin”. 

En Lectura del Seminario 5 de Jacques 
Lacan (2)(Barcelona, 29 y 30 de julio de 
1998) Jacques-Alain Miller dice:  

“El bien decir en el que piensa Lacan para 
el final del análisis no es el de la retórica, 
no es hacer discursos bellos. Es el bien 
decir mucho más del lado del 
famillionario, el bien decir del 
neologismo. (…) Y ese es, justamente, el 
llamado de Lacan en sus últimos 
seminarios, el llamado hacia un 
significante nuevo. En el fondo, lo único 

que podemos esperar en un análisis es un 
significante que escape al código”.  

Y unas páginas más adelante:  

“Para Freud el chiste se considera desde el 
punto de vista económico. Es lo que 
permite una economía del gasto psíquico y 
una ganancia de placer. Lacan consigue 
rodear eso para poner en el centro la 
técnica significante. El retorno al goce le 
ocupará toda la otra vertiente de su 
enseñanza”.  

Ambos fragmentos se articulan en este 
otro, a partir de la enseñanza de Enrique 
Acuña. Así, en el artículo (3) del cual 
tomamos nuestro epígrafe leemos:  

“Sin esperar más de lo que se desea, hay 
un camino del bosque que va desde el 
inconsciente que interpreta el síntoma con 
su doble sustitución de sentido y 
satisfacción hasta la extensión de la cadena 
significante como agudeza. Es la paradoja 
y la parodia de un rizo sobre el objeto 
perdido (…) 

En este extremo debería advenir el 
sinthoma-escrito ahora con H-, donde no 
hay sentido sino sonido de las palabras. 
Este es el punto donde la letra como hueso 
final forcejea una torsión sobre lalengua 
de ese irrepetible ser que habló allí. Esa 
dureza de la letra no se interpreta (…)” 

¿Qué queda de la agudeza en lalengua? La 
pregunta no solo permite estudiar ese 



 

pasaje por donde Jacques Lacan 
transforma su enseñanza, poniendo el 
acento en el plus de goce ligado no ya al 
efecto del significante sobre el sujeto sino 
a una singular satisfacción del sonido, 
acaso intuida por Freud cuando en su 
ensayo sobre la agudeza señala que hay 
una ganancia de placer en el mero juego 
fónico, cuando no se trata de la 
significación equívoca que tiene lugar con 
la intromisión del significante en la 
alienación del sujeto al Otro. 

Permite también formular la pregunta 
sobre aquello que es dado esperar del 
análisis en su fin, eso que Jacques Lacan 
ubica en James Joyce, allí vuelve sobre ese 
aspecto de agudeza con la cual el escritor 
irlandés se las arregla con el lenguaje, una 
solución que puede escribirse. 

¿Hacia dónde va el malentendido 
analítico? La pregunta interesa no solo en 
tanto pone en juego el fin de análisis y su 
modo de transmisión, allí donde la 
agudeza de cada uno responde por la 
experiencia del inconsciente. La 

formulamos también en tanto concierne a 
la presencia del psicoanálisis en otro 
malentendido, aquel donde el ser diciente 
juega las cartas de goce de su destino. 
¿Quo vadis? 

Christian Gómez 

-Consejo de Enseñanzas- 

Red AAPP 

Marzo de 2025 
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 Programa  

Eje 1 El inconsciente está estructurado 
como un lenguaje 

-Función de la palabra, campo del 
lenguaje, instancia de la letra. 

-Lacan con-sin el estructuralismo. 

-La agudeza y sus tradiciones: 
Quevedo-Mauppassant,Heine. 

-El paso de sentido y el poco de sentido. 

-El sujeto y el Otro: la eficacia simbólica. 

-El deseo es su interpretación. 

-El cuerpo significantizado y sus bordes: el 
objeto a. 

-La dimensión trágica de la experiencia 
analítica. 

Eje 2 El inconsciente es una 
elucubración de saber sobre lalengua. 

 -Canto del lenguaje y goce del sonido: la 
homofonía. 

-Gozoy: el ronroneo. 

-Lacan con Marx: el plus. 

-Ser diciente y lalengua. 

-Joyce: curarse del lenguaje con el 
lenguaje. 

-Lenguaje y cuerpo: hechos para gozar. 



 

-Causas y discursos. 

-Agudeza y sinthome. 

-Lo que se escribe y lo que no cesa de no 
escribirse 

-La dimensión paródica de la experiencia 
analítica. 

Eje 3 ¿Quo vadis? 

-Algo nuevo en el decir. 

-Finales de análisis. 

-Silencioso Sonido Solitario. 

-De hacer saber a saber hacer 

-El porvenir del psicoanálisis depende de 
lo real. 

-El psicoanálisis es un síntoma. 

-La Escuela de Lacan, en torno al vacío. 

-¿Hacia donde va el malentendido 
analítico? 

Cronograma  

26/04: (Modalidad híbrida. Presencial en 
CABA) 

Clase 1: Apertura 

Docente: Christian Gómez 

Comentarios: Inés García Urcola.  

31/05: (Zoom) 

Clase 2 

Docente: Daniela Ward. 

Comentarios: Beatriz Gez. 

28/06: (Zoom) 

Clase 3 

Docente:Julia Pernía 

Comentarios:Verónica Ortiz  

26/07: (Zoom) 

Clase 4 

Docente: Héctor García de Frutos. 

Comentarios:Leticia García.  

30/08: (Zoom) 

Clase 5 

Docente: Pablo Sauce. 

Comentarios: Alicia Dellepiane.  

Septiembre: 19-20 IX Jornadas. Iguazú, 
Misiones. Argentina.  

25/10: (Zoom) 

Clase 6 

Docente: Alejandro Sosa Días. 

Comentarios: Mara Vacchetta.  

29/11: (Zoom) 

Clase 7 

Docente: Fátima Alemán. 

Comentarios: Fernando Kluge.  
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● Memoria, verdad y justicia. Hoy 
Por Claudia Espínola*  

 
La noche del martes 25 de marzo, la 
Biblioteca Oscar Masotta, una vez más, 
organizó una mesa que puso en evidencia 
la importancia de los significantes 
“Memoria, verdad y justicia”, que en tanto 
tales no están cerrados ni significan 
siempre lo mismo, en un interjuego de 
texto (inconsciente) y contexto. Es así que 
el “Hoy” que indica el título apunta a la 
actualidad de los mismos. Participaron de 
la mesa: Christian Gómez (Director de 
enseñanzas del ISF. Revista Fri(x)iones 
entre el psicoanálisis y la cultura); Laura 

Ebenau (Historiadora. Antropóloga. 
Docente Investigadora de la 
FHYCS-IESYH [CONICET-UNaM]); 
Alexis Rasftopolo (Comunicador social); y 
Julia Pernía (Asociación de Psicoanálisis 
de Misiones. Biblioteca Oscar Masotta). 
Con la coordinación de Lorena Olmedo 
(Presidenta de la Asociación de 
Psicoanálisis de Misiones. Asociación de 
Amigos Guaraníes -AAGua). 
 
La historia excede a la anécdota del 
pasado. Los exponentes mostraron con 



 

referencias y desde los diferentes campos 
de lectura, que una cifra no es matemática 
sino política. A través de citas de 
investigaciones, cada uno dio cuenta de 
que el terror es inasimilable, inefable; 
traumático (trou) que agujerea la lengua, 
con diferentes modos de tramitarlo, 
nombrando así el síntoma, la sublimación, 
y una vuelta a lo colectivo. Lo inefable va 
de la mano de la consideración de que la 
memoria, como la verdad, no puede 
decirse toda. La memoria es siempre 
parcial, de a retazos, a partir de las 
posibilidades de testimonios que se van 
dando de a poco. Quedó planteada las 
diferencias entre el silencio del secreto y lo 
imposible de decir. Apuntando a una 
enseñanza princeps de Freud, la pulsión de 
muerte, estar advertidos del goce y la 
pasión del odio constitutiva (con ejemplos, 
hoy, del ataque a los símbolos del otro). 
Luego de las ponencias, continuó la 
conversación con el público presente, 

proveniente de diversas áreas, animados 
por la convocatoria que permitió pensar 
una hystoria que entrelaza texto y 
contexto, en un futuro anterior; circularon 
preguntas y comentarios que se 
extendieron a las formas del trauma, el 
silencio familiar/social, la responsabilidad 
civil en razón del consenso, los restos de la 
palabra que aún hoy tienen efectos. 
 

Y qué hablamos como analistas 
ciudadanos, al decir “Nunca más”, en tanto 
que el olvido retorna en repetición. 
 
*Responsable de la Biblioteca Oscar 
Masotta- APM.  

 
 

● Instituto Sigmund Freud - Ciclo 2025 Seminario Anual “Lo que se pierde - 
verdades y ficciones en análisis-”  
Reseña de la tercera clase del curso introductorio 2025 
Docente Claudia Fernández con comentarios de Fernando Kluge 
 

Por Monica Muzalski* 
 
 
La tercera clase del Curso Introductorio, a 
cargo de Claudia Fernández, llevó por 
título “Lo que se pierde: resto, objeto, 
producto e infinito”. Para referirse a los 
tres primeros términos del título, la 
docente extrae del texto “El objeto de la 
paradoja analítica” de Enrique Acuña, las 
5 paradojas del objeto propuestas por el 
autor y define a la paradoja desde la 
lógica, como una proposición que aún en 
su contradicción logra un efecto de verdad.  



 

 
Presenta la primera paradoja del objeto: 
como concepto sin representación, posible 
de ser definido epistémicamente, pero 
carente de una objetividad como sustancia 
física o realidad perceptible. La segunda, 
del objeto que es causa y efecto de la 
operación discursiva del lenguaje propia 
del psicoanálisis. La tercera, del objeto que 
se produce como vacío-tapón en relación 
al objeto como efecto del recorrido 
pulsional. La cuarta, de 
pérdida-recuperación de un objeto, que 
Acuña ejemplifica al decir que en el 
recorrido de un análisis “cuando hablo no 
digo todo, algo se pierde, pero eso que se 
pierde, en su recuperación, retorna en una 
nueva significación”. La quinta, del 
lector-escritor, plantea que el objeto en 
psicoanálisis permite que alguien pueda 
leer su inconsciente y que funcione como 
escritor de ese objeto. La docente, ubica 
aquí el objeto como producto.  
 
En relación con la paradoja 
pérdida-recuperación y la construcción que 
se realiza en un análisis, la docente destaca 
que Lacan, en el Seminario 11, habla de un 
“inconsciente larvario”, algo que está por 
nacer, que preexiste pero que no está 
realizado aún como realidad material y que 
Freud en el lugar de la causa vacía formula 
la hipótesis del objeto cuya condición es 
estar perdido.  
 
Eric Laurent, en su libro “Lost in 
cognition” sostiene que  Freud en 
“Inhibición, síntoma y angustia” de 1926, 
hace de la pérdida de la madre el modelo 
del resto de los traumas y que en “La 
negación” de 1925, Freud asevera que el 
objeto no debe ser encontrado sino 
reencontrado sobre la base de una pérdida 
primordial. La docente vislumbra en ese 

reencuentro un paralelismo con la paradoja 
pérdida-recuperación propuesta por 
Acuña. 
 
Continúa situando que Lacan, en el 
Seminario 4 “La relación de objeto”, 
afirma que no existe el objeto armónico 
que logre consumar la relación del sujeto 
con el objeto y que Juan Pablo Lucchelli, 
en su libro “Introducción al objeto a de 
Lacan” de 2023, señala que no hay objeto 
en psicoanálisis que no tenga una 
dimensión de falta que le sea inherente, 
falta producida por la estructura misma del 
lenguaje.  
 
Por último, del libro “Vidas pulsionales” 
de Enrique Acuña, la docente introduce el 
texto: “El objeto a-salta lo social”, para 
situar que el objeto a como producto del 
sujeto en la experiencia analítica, está 
armado con las redes del lenguaje para 
“pescar algo de lo real en danza”, pero que 
aun así se escabulle, ya que lo real es lo 
imposible de decir. Plantea también la 
diferencia del objeto mencionado con los 
objetos técnicos que no permiten esa 
imposibilidad y generan la ilusión de 
evitar la falta que causa la angustia. Contra 
esta ilusión, concluye la docente, opera el 
discurso analítico que se dirige al 
vaciamiento de ese objeto técnico en el 
contexto de un análisis. 
 
El comentario de la clase a cargo de 
Fernando Kluge giró en torno al término 
infinito e inició con el señalamiento de que 
Lacan, en su primera enseñanza, sitúa 
políticamente el psicoanálisis en el campo 
del lenguaje enfatizando el clivado entre 
significante y significado. Continúa con la 
mención de Oscar Masotta, quien en “El 
objeto metonímico” sostiene que, a nivel 
lingüístico, la metonimia es la figura por 



 

excelencia del deseo ya que resguarda la 
falta de objeto. Entonces, si el referente es 
metonímico, esto podría dar lugar a un 
infinito; algo que remarca Miquel Bassols 
en "Lenguaje e infinito". 
 
Al disparo al infinito del significante 
Lacan contrapone en el Seminario 3 “La 
psicosis”, el punto de almohadillado como 
convergencia entre las líneas del 
significante y el significado. Luego, en el 
Seminario 10 “La angustia”, Lacan 
articula la cadena significante a la 
secuencia de números enteros y a la 
recurrencia en la matemática, pero, en 
lugar de la secuencia infinita que va 
agregando un elemento detrás de otro va a 
ubicar un resto, ese sujeto que entra en el 
campo del Otro encuentra que hay una 
falta en ese Otro: hay una resta, un menos.  
 

Para finalizar su comentario, el docente 
tomó el artículo “Psicosis y ciencia: 
Cantor con Turing”, de Enrique Acuña, 
publicado en la Revista Analytica del Sur 
–Psicoanálisis y crítica- N° 7, para resaltar 
como Georg Cantor, matemático de fines 
del siglo XX, intenta matematizar el 
infinito al introducir el Aleph cero, en una 
operación de lo simbólico sobre lo real que 
no debe producir resto. Pero, hay drama 
subjetivo, dice Acuña, en Cantor hay el 
retorno del goce que no se pudo reducir 
con esa suplencia. Así, finaliza 
diferenciando entre el goce fálico (y 
contable) y el goce femenino, que Lacan 
señala en el seminario 20 “Aún” con la 
paradoja de Zenón “Aquiles y la tortuga”: 
hay un espacio entre ambos corredores que 
no se cierra como hay, entre ambos goces, 
algo no cesa de no escribirse. 
 
*Miembro de la Asociación de 
Psicoanálisis de Misiones 

 
 
 
 

● Instituto Sigmund Freud - Ciclo 2025 Seminario Anual “Lo que se pierde - 
verdades y ficciones en análisis-”  

            Reseña de la cuarta clase del curso introductorio. 
 
            Plus: sentido, satisfacción, causa y deseo. 
            Docente: Lorena Olmedo con los comentarios de Christian Gómez 
 

Por Aldana Macena* 
  
 
En la última clase del curso introductorio 
Lorena Olmedo, junto con los comentarios 
de Christian Gómez, Director de 
Enseñanzas del Instituto Sigmund Freud 
condujeron la misma en torno al objeto en 
psicoanálisis, tomando referencias que 
permiten una lectura del objeto como plus 
de goce.  

Con la premisa de Jacques Lacan, a partir 
de su lectura de El Capital de Karl Marx 
de que la plusvalía es al capitalismo lo que 
el plus de goce al psicoanálisis, es decir, su 
producto; Lacan mismo delinea el objeto a 
como plus de goce. Entonces, a la pérdida 
inicial luego se le acopla un plus,he  allí 
una de las paradojas del objeto, la de 
pérdida-recuperación.  



 

El Seminario 16 titulado De un Otro al 
otro es la referencia que la docente toma 
en este punto, señalando que en el mismo 
encontramos al Otro 
como campo de la 
verdad donde el 
discurso del sujeto va a 
tener consistencia, 
pero que a la vez el 
seminario se trata de la 
inconsistencia, porque 
también plantea que en 
el Otro hay una falta 
que introduce un real: 
el goce. Ya desde el 
Seminario 11 Lacan 
plantea un 
inconsciente real, con 
fisuras, cortes, fallas, 
que tiene apertura y 
cierre. Ya allí el objeto 
causa del deseo 
emerge en el campo 
del Otro y se topa con 
una falta real que es 
pérdida de goce por entrar al campo del 
cual se goza. En ese punto ubicamos la 
función del objeto causa el deseo, una 
función de plus, de recuperar algo del goce 
perdido, de hacer pasar el goce por el 
significante. Ese plus de goce que 
menciona Lacan, homologable a la 
plusvalía de Marx, es la verdad del 
síntoma que se extrae del ser hablante. 
Podemos tomar también el ejemplo que 
nos proporciona el witz, que retoma 
Jacques Alain Miller en su libro El objeto 
a en la experiencia analítica, es decir, la 
ganancia de placer en el chiste, que no 
proviene del contenido del witz, si no de lo 
que hace pasar su estructura y la 
producción de una satisfacción.  
 
Continuando con la referencia a Marx, 
Lacan dice que queda como resto algo que 
no se puede contabilizar, que tiene que ver 
con la fuerza de trabajo. Ese es el plus que 
absorbe el capitalista y que le da un saber 
al proletario, sin dejar de ser el explotado. 
Para Lacan, Marx inventa el síntoma 

porque ubica una falla en la estructura. A 
partir del plus de goce, el objeto puede 
recuperar el goce. Ahora bien, Lacan no es 

Marx en el punto en 
que para el 
psicoanálisis siempre 
se trata de que la 
verdad no puede 
decirse toda, mientras 
que Marx piensa que la 
verdad de la cosa 
existe. Para nosotros 
no se puede pasar a la 
verdad sin la ficción, 
por lo que el 
psicoanálisis no 
conduce  a decir la 
verdad, si no a dar 
cuenta de que es un 
vacío. Vacío real, ante 
cual uno se orienta con 
el síntoma, brújula que 
permite seguir la pista 
de lo real.  
 

Christian Gómez  realiza un comentario 
continuando por el lado de que la angustia 
permite ubicar ese objeto plus de goce. 
Señalando la producción del plusvalor 
relativo del que habla Marx. El plusvalor 
absoluto es la explotación de la fuerza de 
trabajo, pero el plusvalor relativo es 
relativo al capital, es decir, que no existe 
en otro modo de producción. La 
explotación del obrero es necesaria cuando 
se introduce la dimensión del tiempo, allí 
se produce un plus, un excedente. Ese plus 
que se produce es infinito, no se puede 
contar. He ahí al objeto, más allá de lo 
necesario, eso de lo que se apropia el 
capitalismo. En psicoanálisis, el objeto del 
síntoma es la producción de placer, eso es 
lo que se produce en un análisis,se cede 
ese objeto.  
 
Siguiendo la idea de que solamente por la 
ficción se puede captar algo, en su 
comentario, Christian Gómez nos brinda 
dos ejemplos literarios que funcionan 
como plus a la clase. La experiencia de lo 



 

ominoso, por ejemplo, que se trata de algo 
vivido como inquietantemente familiar, 
donde se juntan lo íntimo y lo extraño en 
lo éxtimo. Esa angustia, lo más propio del 
sujeto, aquello que se perdió por una 
torsión del lenguaje es lo que me define: la 
inquietante familiaridad de lo que me 
parece extraño. Eso puede ser captado por 
la ficción, donde un episodio literario 
capta una experiencia de lo inefable que 
relata Macedonio Fernández. Por otro 
lado, el célebre El aleph de Jorge Luis 
Borges donde una letra puede contener 

todo lo que hay en el universo, es decir, el 
infinito.  
 
Finalmente, el comentario deriva en un 
artículo de Enrique Acuña, que se halla en 
la primera Revista “Fri(x)iones-entre el 
psicoanálisis y la cultura”, que plantea que 
hay un saber hacer en el síntoma, hay una 
pragmática, que no tiene nada que ver con 
asumir el síntoma, si no con un decir algo 
nuevo. Una salida singular a la angustia, 
transformar la tragedia en parodia, con una 
agudeza.  
*Miembro de la Asociación de 
Psicoanálisis de Misiones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

¡Apertura del Seminario de la Biblioteca Freudiana de Oberá! 
La Clínica Analítica -entre la clase y el caso- 

Docente: Fernando Kluge con los comentarios de Camila Viera 
 
 

 
 
Argumento  
 
El psicoanálisis constituye una práctica de 
la palabra en el campo del lenguaje, cuya 
teoría se alimenta de los impasses que se 
presentan en los casos, configurando así 
una clínica que avanza como elaboración 
de esa práctica. 
La construcción del caso -en la que el 
analista está implicado desde el operador 

“deseo del analista”- conlleva un doble 
movimiento: el de clasificación articulada 
a la función del diagnóstico y el de una 
desclasificación en tanto se trata del caso 
por caso.  
I Realismo 
 



 

En la clínica lacaniana basada en el 
realismo de las estructuras, el 
discontinuismo se funda sobre la 
diferencia entre neurosis y psicosis a partir 
de la estructura del lenguaje, concebida 
por Lacan siguiendo a Ferdinand de 
Saussure, dando primacía el significante y 
situando un sujeto que habla a partir del 
shifter como indicador, tomado de  Roman 
Jackobson. Pero será a partir de Claude 
Levi Strauss que Lacan consumará un 
retorno a Freud en base a los tres registros 
–imaginario, simbólico y real-, a la vez 
que ordenará una clínica discontinua según 
a la presencia o no del Nombre del Padre: 
operador simbólico tomado del maná 
(significante flotante con función 
semántica a partir de un valor simbólico 
cero) que Levi Strauss describe en la 
introducción al libro de Marcel Mauss 
Sociología y antropología. 
 
Ahora bien, la estructura para el 
psicoanálisis supone un elemento no 
representable y será ante esa X universal 
que las estructuras clínicas se constituirán 
como modos particulares de respuesta 
según un mecanismo que le es específico.  
Se trata así de dos movimientos en la 
clínica analítica: elevar el caso a la 
doctrina articulando los fenómenos a partir 
de una causa; pero, siguiendo a Freud, se 
trata del caso por caso: el diagnóstico es 
también un arte del juicio singular.  
 
Si Borges defiende a Keats ante las críticas 
por considerar que el ruiseñor que observa 
es el mismo de Shakespeare y Ovidio, 
acordaremos que tiene razón: el ruiseñor 
representa una especie; sin embargo, 
señala Jacques Alain Miller en “El 
ruiseñor de Lacan”, que para el 
psicoanálisis eso vale solo para el ave, no 
para Keats, que no es Ovidio Ni 

Shakespeare: se trata del sujeto que escapa 
a la clase, sujeto que no es un individuo…  
 
II Nominalismo 
 
En “Consecuencias del retorno a Freud” 
Christian Gómez señala que en la 
enseñanza de Lacan se produce un 
deslizamiento, correlativo a un alejamiento 
del estructuralismo, cuando lo real pasa a 
ser el pivote de esa enseñanza y Lacan 
sitúa -con el seminario La angustia y luego 
con Los cuatros conceptos fundamentales 
del psicoanálisis de 1964- a  su único 
invento: el objeto a. Elemento irreductible 
a la significación por el que la estructura 
no se cierra.   
 
De esta manera, cuestionar el todo 
susceptible de ser signficantizado irá 
conllevando a elaboraciones que depararán 
en los arreglos “uno por uno”. En el 
seminario 23 El sinthome, de los años 
1975-1976 y tras haber situado un 
desplazamiento del Nombre del Padre al 
“Nombrar para” Lacan se orientará hacia 
los signos del goce que en unión con el 
sentido del síntoma configuran el 
sinthome. Se trata del nominalismo de lo 
particular, donde se verifican los 
anudamientos y arreglos: aquí el 
paradigma es James Joyce y su obra, con 
la que Lacan extrae un esquema pensable 
para el final del análisis donde el nombre 
propio refiere a un vacío (Saúl Kripke). 
 
Sin embargo, Enrique Acuña en “Joyce, el 
lenguaje artefacto” señala que no se trata 
del sinthome como un avance superador, 
sino de la puesta en juego de una nueva 
función del síntoma y de una 
resignificación de Lacan a su seminario 
sobre las psicosis en los años 50. 
Orientación que nos permitirá a lo largo 



 

del seminario 2025 de la Biblioteca 
Freudiana Oberá del Instituto Sigmund 
Freud movernos entre la clase y el caso, 
del síntoma freudiano como interpretable 
-a partir de su raíz metafórica- al síntoma 
en su faz pulsional, que pueda dar lugar a 

la solución como arreglo de lo particular y 
donde lo que nombra es un artefacto hecho 
con el lenguaje para curarse de él.  
 

Redacción: Fernando Kluge 
Dirección de enseñanzas: Christian 

Gómez. 
 

Programa y cronograma 
 
Eje I: Del realismo de las estructuras 
clínicas. 
 
-Clase de apertura: Un balanceo entre dos 
clínicas. 
-Lacan con Levi Strauss –clínica 
diferencial a partir del Nombre del Padre- 
-Psicoanálisis y lingüística estructural: el 
significante y el sujeto. 
-Universal, particular y singular: 
clasificación, diagnóstico y dirección de la 
cura.   
 
-16/04 – 19hs 
Docente: Fernando Kluge 
Comentarios: Camila Viera 
 
-15/05– 19hs  
Docente: Daniela Correa 
Comentarios: Silvina Horrisberger 
 
-19/06 – 19hs 
Docente: Camila Viera 
Comentarios: Carla Bertinetti 
 
-17/07 – 19hs 
Docente: Silvina Horrisberger 

Comentarios: Daniela Correa 
 
Eje II: ¿Qué nombran los síntomas? 
 
-El debate de los universales: realismo de 
las estructuras y nominalismo del síntoma  
-La pluralización del Nombre del Padre y 
el objeto del psicoanálisis. 
-El signo y el goce: Lacan y la referencia a 
Saúl Kripke. 
-El síntoma metáfora y el Sinthome. 
 
-21/08 – 19hs 
Docente invitado red AAPP 
Comentarios: Carla Bertinetti 
 
-25/09– 19hs 
Docente: Vanesa Ruppel 
Comentarios: Daniela Correa 
 
 
-16/10 – 19hs 
Docente: Julia Pernía 
Comentarios: Camila Viera 
 
-20/11– 19hs 
Docente: Carla Bertinetti 
Comentarios: Fernando Kluge 
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Biblioteca Freudiana de Iguazú- Ciclo 2025 Seminario:  

“El mito individual del neurótico - entre síntoma y fantasma”. 

 

 

  

Argumento 

A partir de la actividad organizada por la 
Biblioteca Freudiana Iguazú, que dió lugar 
a una conversación entre el psicoanálisis y 

la literatura, Christian Gomez, Director de 
Enseñanzas del Instituto Sigmund Freud, 
nos plantea la torsión que Freud realiza en 



 

“Pegan a un niño”, ¿el niño moldea sus 
fantasías según el folclore de los cuentos 
infantiles o los cuentos tocan la verdad de 
la fantasía infantil? dicha pregunta nos 
invita a la investigación dentro del marco 
de un seminario. 

Si somos escritores de nuestra historia, 
nuestra vida se organiza alrededor de una 
novela que conforma la realidad psíquica, 
que no es sin el Otro. En 1908 Freud en su 
obra “La novela familiar del neurótico” 
plantea las narraciones que realizan los 
neuróticos como intentos de explicar su 
malestar, siendo estas narraciones 
fantaseadas producidas en una etapa 
infantil, como intentos de respuesta a la 
pregunta: ¿qué soy para el Otro? 

Lacan, en su conferencia sobre el “Mito 
individual del neurótico”, permite pasar de 
la novela al mito donde toma los 
elementos más esenciales que componen 
ese guión fantasmático, ese drama, pero 
¿por qué en su forma de mito? En el 
sentido en que lo expresa Claude Levi 
Strauss, en tanto discurso y significante, 
como un recurso que tiene el ser hablante 
de transmitir algo que de otra manera no se 
podría decir. 

Por otro lado, los cuentos ofrecidos por el 
otro en la niñez, son historias narradas que 
el niño puede ligar con su propia novela y 
que por esa razón son activadores de 
afectos y conflictos. 

El síntoma -que es conflicto y solución- 
guarda conexión con el fantasma, y ambos 
son modos de gozar. A través de ellos, lo 
real miente -como dice Enrique Acuña. 

El cuento, como lo expone Freud, se nutre 
de la fantasía inconsciente y a su vez la 
modifica y moldea. Da cuenta de que en el 
inconsciente no hay distinción clara entre 
realidad y fantasía (ficción). 

Germán García en “Infancia: niños/niñas”, 
plantea que el niño escuchado por Freud 
tiene un malestar singular: la sexualidad 
infantil. Y diferencia niñez e infancia, la 
primera como etapa significativa y épica 
en sí misma; donde se pregunta qué sería 
de la niñez sin infancia. 

Entonces, decimos que en la narrativa de 
cada uno, ante la imposibilidad de saber 
sobre lo sexual, hay fantasías y mitos que 
no son sin un resto. 

Asesora: Claudia Espínola 

Director de Enseñanzas: Christian Gómez 

 

 

 

 

Programa y Cronograma 

 

De la novela al mito: Fantasía, trauma y 
pulsión. Fantasía: su estructura gramatical 

y su relación con el deseo.  Síntoma y 
fantasma, modos de gozar. 



 

Fantasía y sueño diurno: Fantasías 
primordiales- protofantasías y constitución 
subjetiva. El mito y  el cuento  en una 
pregunta por el origen. 

Los cuentos infantiles: El chupadedos 
-citado en el caso Dora-. Paulina y los 
cerillos. ¿Qué ocurre con el goce en la 
escucha de cuentos?. La repetición 
(compulsión) en la fantasía. 

Psicoanálisis y nuevos relatos: ¿Nuevos 
relatos nuevos síntomas?. Sujeto - 
subjetividad. El sujeto no es el yo. El ser 
hablante y la infancia. 

Psicoanálisis e infancia: ¿Recurso a la 
infancia?. Texto y escritura del 
inconsciente. Realidad psíquica - verdad y 
ficción. 

04/04: Presentación ciclo 2025 seminario 
anual a cargo del Director de Enseñanzas 
Christian Gómez, Claudia Espínola y 
Zinnia Osella. 

02/05:   

Docente: Zinnia Osella  

Comentarios: Paola Castro. 

06/06:  

Docente:Vanesa Ruppel  

Comentarios: Karina Treurnicht. 

04/07:   

Docente:Lorena Olmedo  

Comentarios: Paola Castro. 

01/08:   

Docente:Vanesa Ruppel  

Comentarios: Jerónimo Peralta. 

05/09:  

Docente:Paola Castro  

Comentarios: Karina Treurnicht. 

03/10:  

Docente:invitado de la Red  

Comentarios: Vanesa Ruppel. 

07/11:  

Docente:Claudia Espínola  

Comentarios: Zinnia Osella. 
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● Presentación revista Fri(x)iones -entre el psicoanálisis y la cultura-. 

Nueva serie. N°11 

Biblioteca Freudiana de Iguazú 

Por Paola Castro (*) 

El 4 de abril de 2025 la Biblioteca 
Freudiana Iguazú dio lugar a la 
presentación de la revista Fri(x)iones 
-entre psicoanálisis y cultura- N° 11, en la 
Biblioteca Popular Victoria Aguirre de la 
ciudad. La misma estuvo a cargo de 
Vanesa Ruppel (integrante de la Biblioteca 
Freudiana Iguazú y del comité de edición 
de la revista Fri(x)iones), Matias Tilocca 

(Lic. en Letras) y Liliam Zubiaga de 
Ravasi (directora de Biblioteca Popular 
Victoria Aguirre). Con la coordinación de 
Paola Castro (miembro de la Asociación 
de Psicoanálisis de Misiones). Además, en 
el auditorio contamos con las presencias 
de Christian Gómez, consultor de la 
publicación y Lorena Olmedo, presidenta 
de la Asociación de Psicoanálisis de 



 

Misiones. La presentación estuvo 
coordinada por Claudia Fernández, 
directora de la revista, a quien 
agradecemos las orientaciones y 
acompañamiento en las 
lecturas previas para 
esta presentación.    

Vanesa Ruppel inició 
refiriendo a los 
nombres que 
conforman el staff de 
Fri(x)iones e hizo una 
breve historización de 
la revista, señalando 
que surge a partir del 
deseo de Enrique 
Acuña (asesor de la 
misma hasta la décima edición) y de 
Christian Gómez, con la idea de 
materializar los cruces entre el 
psicoanálisis y otros discursos como ser la 
literatura, filosofía, antropología, entre 
otros. Citó a Christian Gómez, quien 
escribió en la editorial de aquel primer 
número: "un objeto nuevo lanzado al cielo 
del lenguaje, una cosa puesta a circular en 
la red equívoca de la lengua, una palabra 
que retumba, que suena y resuena en los 
huecos de lo real".  

A partir de ello, destacó la importancia que 
le significa ser parte de Fri(x)iones, 
primero como corresponsal y actualmente 
como integrante del staff articulados al 
deseo colectivo que propicia que la revista 
circule como efecto de un trabajo en 
transferencia. 

Por su parte, Matías Tilocca situó las 
articulaciones del psicoanálisis con otros 
discursos, plasmados en la revista. Aisló la 
entrevista de Enrique Acuña a Eliseo Sosa 

-cacique de la 
comunidad 
Mbya-Guaraní Jejy - 
ubicada en la sección 
“Cuenta gotas” para 
hacer referencia al 
espíritu intercultural 
de esta, cito: “el 
acercamiento del 
lenguaje psi con la 
lengua y el pueblo 
Mbya guaraní”. 
Además mencionó el 
artículo de Julia 

Pernía “El camino de la 
ignorancia-Descartes, Lao Tsé-” , en tanto 
habla de la pasión por la ignorancia a 
partir de una articulación de René 
Descartes y Lao Tsé.  

Liliam Ravasi, recitó la poesía “Atardecer” 
de Oliverio Girondo ubicada en el texto de 
Alicia Dellepiane “Aquellos que gociferan 
y el biendecir”. Invitando al público a 
reflexionar sobre el sentido de las palabras 
expuestas en dicho poema.  

En las presentaciones de cada uno 
resuenan el deseo puesto en acto por 
medio de la transferencia de trabajo, el 
hacer presencia de este objeto-papel y su 
nombre, relanzando la continuidad de algo, 
“Nueva serie” pero de manera distinta.  

*Miembro de la Asociación de 
Psicoanálisis de Misiones.  

 

 



 

 



 

Seguinos: 

 

                

   

                                                                                                                                                            

 

         

                     Click aquí                                                          Click aquí                                                   

 

 

 

 

 

Televisión - Canal de la Asociación de Psicoanálisis de Misiones. 

 

 

Radiofonía -Ivoox-.            

Radiofonía - voces del psicoanálisis en movimiento- Spotify. 

 

  

  

https://www.facebook.com/Asociaci%C3%B3n-De-Psicoanalisis-Misiones-228115234380604
https://www.instagram.com/asociaciondepsicoanalisis/?hl=es-la
https://www.youtube.com/channel/UCy15L__FF8dr98puUD752lg
https://www.ivoox.com/podcast-radiofonia-voces-del-psicoanalisis-movimiento_sq_f1896606_1.html
https://open.spotify.com/show/42QzC8Gm6fDH1tEKvGYYOU

