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RESUMEN 

En éste trabajo se plantea la gran problemática que ocasiona que los nlnos no aprendan al 

ritmo que se planlea en los planes de Educación. Por lo que el objetivo que se 

planteo fue: analizar los efectos de la Educación Especial, y como se pennlte al 

sujeto con algún problema la estructuración psfquica. 

El trabajo aborda desde la gran problemática que enfrenta la sociedad a nivel 

educativo, Influyendo directamente sobre et desarrollo en general de los sujetos. 

Finalmente se concluye que las personas responsables del desarrollo de Jos 

nlt'ios debe ser criticas y permitirle a los nlnos ser autónomos e Independientes 

para que pueda surgir su deseo. 



INTRODUCCION 

Hablar de educación es abordar una infinidad de factores que participan simuttáneamenle 

en la ocurrencia de ésta. Ublcandose como factores Importantes: cultura, ciencia y 

tecnologla. 

Razón por Jo que la sociedad juega un papel Importante, ya que en los últimos anos ha 

aumentado considerablemente la preocupación por la Educación Especial la cual es 

deflnidn en h:'irmlnos de las diferencias Individuales que se mantflestan desde la nlnez; 

momento en que el nli'io debe aprender todo aquello que la sociedad sei'iala que debe 

ser aprendido en las escuelas. Se considera que una deficiencia estaré constituida por 

una marcada discrepancia en la ejecución de cualquler tiPo de tarea de un Individuo en 

relación de la mayorla, ejecución que puede ser superior o inferior en relación a la 

ejecución promedio. 

A partir de ésta problemática surge el proyecto de la creación de grupos integrad0s en la 

S.E.P .. asl como la apertura de licenciaturas en comunicación humana con 

especialización en problemas de aprendizaje, la existencia del Instituto Nacional de la 

Comunicación y la proliferación de Instituciones privadas dedicadas a dar tratamiento a 

los trastornos que se presentan en dicho campo que han abierto una serie de discusiones 

teóricas, técnicas, Institucionales, escolásticas, mostrandose asl, el ciima del trabajo 

clenUflco, entre las quJ se destaca el psicoanálisis desarrollandosa a través de la practica, 

en la que se ha podido cuestionar y replantear los conceptos de normalidad, anormalidad, 

atlplcldad, re1ardo en el desarrollo, deHclencia mental, y otras. 



Ee Importante tomar en cuenta que desde el dlscur!:~ del Saber han sido dehnidos 

como deficientes mentales y por k> tanto excluidos. Por ello el probiema alcanza grandes 

dimensiones. 

Estos Importantes planteamientos cuestionaron y molivaron el interés a realizar la 

presente tesina: que tiene romo objetivo: Analizar k>s efectos do la educación especial, 

y de que manera so pennlte la estructuración pslqulca de los sujetos clasificados romo 

Deficientes Mentalos en estas instituciOnes. 

Desde el psiroanálisis uno de los factores a rons1derar més importantes es el lenguaje, 

debido a que en el tratamiento se toma en cuenta la cadena do los significantes, es decir, 

se busca el juego de la dinámica lnronsciente abrlendose un amplio panorama que da 

respuesta a lnumerablos investigaciones. 

Es asl que éste trabajo intenta dar respuesta a preguntas tales como: 

¿ Qué pasa con k>s nii\os clasificados como deficientes mentales? 
¿ Cómo actúa la educación especlel con los nli\os que requieren de sus servlck>s? 
¿ Cómo es que el sujeto se estructura a partir de la palabra del Otro? 
¿Qué alternativas conceptuales y metodológlcas presenta la · teorla pstcoanailtica 
para el problema de la deficiencia mental? 

Para ampliar la respuesta a é.>ta úlUma pregunta se describen casos retomados de 

dWerentos autores. (Mannonl, Bettelhelm, Dono, etc.). 

En la teorla µslcoanalltlca se ha demostrado que la educación especial tiene efectos 

positivos al trabajar con un sujeto al cual se le ha devuelto su Independencia, ccn la que 

el nli'KJ pueda desenvolverse en la sociedad, aún presentando un dat\o orgánico, 

porque al nli'lo se le ha devuelto su autonomra en el momento en que es un ser hablante 

con deseos, esto es lo que abre nuevas perspectivas para k>s sujetos con la lécnlca 

pslcoanailllca. 



CAPITULO 1 

LA EDUCACION ESPECIAL COMO PRACTICA INSTITUCIONAL 

En este capllulo se plantea el problema de la Deficioncla Mental, a través de algunos 

momentos históricos y en que momento ésta ocupó un lugar para que se hable de 

Educación Especial, en donde se prelende resolver y/o controlar el problema. También so 

habla de la afirmación que la Deficiencia Mental no siempre se explica como un 

fenómeno claro, pero so intenta resolver con los programas que so utilizan díl la 

Educación Especial. 

La Educación Especial y 1<1 rehabilitación en México inicia fommlmenle durante el periodo 

de la reforma, existen varios acontecimientos que son prescedentes de estas áreas, 

basados en la apreciación y forma de tratar a las personas atfpicas a través de 

d~erentes periodos históricos. 

Es Importante tomaron cuenta los diferentes pensamientos: 

Sociales 
Culturales 
Polltlcos 
Religlosos 
Filosóncos 
Etc 

que so han formada en cada época, pueslo que son sucoso que determinan la ideologla. 

De tal manera que en la época Pro-hispánica se observa en sus crónicas la 

consulta a los Dioses, la práctica de sacrificios y la inlerpretación de augurios por los 

Individuos do las comunidades. 1 

Al'o'óroz, G, v Morma. Pslcologl.1 o historia; 1081 



En el Siglo XIX, la ciencia y la filosofla empezaron a Interesarse por personas quo 

presentaban una atiplddad en un senlldo nada especult'ltivo ni pretencioso. sino más 

bien, buscando solucionar problemas prácticos, dicha forma do pensar fue 

estobloclda p->r las k:eas que Implicaban; pcr un lado, la Independencia de la teologlo y 

por el otro lado, la concepción del universo con bases más objetivas; esto trajo 

como ronsecucncia que aparecieran nuevas tdeas con respecto a la concepción 

que so tenla do la ··enfermodad", puesto que al Independizarse de la influencia religiosa 

se empozaron a tomar en cuenta factores externos y orgónlcos quo determinan las 

enfermodades. • 

A partir de Ja influencia Europea es que so croaron centros especiales para sujetos 

especiales1 hechos que en México significaron el surgimiento de la Educación Especial y la 

Rehabilitación. Algunos de estos hechos dieron lugar al surgimiento de los principios 

fisiológicos en donde se establecieron tratamientos a nivel sensorio-motor como forma 

de educar al sistema neuro-muscular a través de actividades que satisfacen deseos 

y necesidades del nli'lo, Introduciendo a su vez, enser.anzas de k>s programas del 

maestro da educación formal; con esta visión la Educación Espacial fue orientada hacia la 

educación fonnal. 

Estos aoontecimientos dieron lugar a la preocupación de médicos, pedagogos por las 

personas .. desvalidas" y a la lnsrnuclonellzaclón de diversos servicios que se 

prestan a este tipo de personas. 

Las primeras acciones de protección para las personas atlplcas se Iniciaron en el érea 

educativa marcando el camino de to que actualmente se oonoce como Educación 

Especial. 

Harrosch, C. ¿El Pslcólogo que Haco?; 1083 



Durante el gobtemo de Benito Juárez, en el ano de 1867, se fundo la Escuela Nacional de 

Sordos y posteriormente en 1870, se funda la Escuela Nacional de Ciegos.' 

La Educación Especial pretende resolver los problemas de los Individuo que recae en la 

sociedad, los cuales so desarrollan a lo largo de la hisloria, formando mecanismos para 

su control y solución. 

La Secretaria de Educación Pública (S.E.P.) se encarga de los servick:Js de Educación 

Especial a través de la Dirección General de Educación Especial (D.G.E.E.) tcnienC:o 

como objetivos: planear, oraanlzar, controlar y evaluar las actlvk1ades de los servicios, 

a la vez que promueva el desarrollo de la Educación Especial en toda la República, tanta 

en sectores públicos como en privados, supervlzando el cumphmiento de las normas 

establecidas. • 

La Educación Especial tiene como objetivo, atender a las personas que por sus 

caracterlsticas flslcos y/o pslqulcas, pueden presentar dificultades de diferente naturaleza 

y grado para progresar con los programas en las escuelas regulares, sin embargo, 

no difieren en su escancia de la escuela regular, ya que comparten sus principios y 

fines generales 5 teniendo como objetivo: capacitar a los Individuos. actuar 

preventivamente, aplicar programas adicionales, elaborar gulas adicionales, elaborar 

programas para la autosufici.Jncia J Incentivar la aceptación de los nlt\os. 

--------------- -----------------------
CuaOOmos do la S.E.P. Manual dn Oporoclón y Organización del Slsloma Educativa Especial oo los 

Estados; 1982. 

Cuadomos do la S.E.P. Manual dA Operación v Organización del SislarM Espoclal eo k>s 

Estados, 1982. 

Cuadomos do la S.E.P. Manual do Oporac. Op Cit. 



Estos objettvo son aplicados con carácter transnorlo o permanente en Instituciones 

educativas especiallzadas.' 

Cuenda la O.G.E.E., plantea la integración da los sujetos con necesidades 

especiales, estén poniendo a éstos en el cenlro de la problemétlca educativa. lo que 

quiere decir que se deben adaptar los programas al niñ., y no a la Inversa, ademés, se 

debe tener el acento,. en las posibilidades de desarrollo del niño y no en sus 

/imitaciones, para que se presente un óptimo desarrollo y adaptación social. 1 

Este cuestlonamiento toórloo pmece ser muy asertado, pero sabemos que 

actualmente la educación atraviesa por una de sus más grandes crisis y además 

si tomamos en cuenta que su apoyo teórico se basa en los métodos autoritarios y 

directivos, los que se esfuerzan por adaptar a los niños a una pedagogla particular de 

una manera individualista o en grupos. 

Por otro lado, las grandes renovaciones teóricas de Wallon, Plaget. Zazzo, entre otros, 

que sus postulados tienen gran transcendencia en la educación. Por ejemplo la 

pslcologla genética que basa su leorla en dos aspectos fundamanlalas: uno da 

ellos el crecimiento blológloo, que apunta ~ todos los procesos mentales; con la 

Idea dA que los cambios evolutivos llevan a una especie a la adaptación en el medio 

que habtten.' 

---------------------------
CONASCAL, Rovlsla Espoclallzada en Principio Educattvo. México; 1982. 

cuadernos dolaS.E.P. OpCU., 1981 

Jean P la lntallgoncla, Buooos Airas, 1973 



En esta corriente, se considera al nlno corno un ser activo al contado con el medio 

ambiente, estableciendo la combinación de cuatro factores: la maduración, la experiencia, 

la trasmisión social y el equilibrio; para entender este proceso se involucran dos 

actividades que son la asimilación y la acomodaclón.'i 

En este tipo de teorfas el retardo profundo so clasifica en la etapa sensorio-motora, el 

retardo moderado en et estadio Intuitivo perceptual y en el medio ambiente, por lo que no 

se puede avanzar más allá de un estado de operaciones concretas. 'º 

Por otro lado, la psloologla d~erencial también juega un papel muy importanle dentro de la 

Educación Espacial siendo sus principales aportaciones las pruebas psicométricas, 

las cuales cuentan con un material tipificado, además de presentar normas 

estandarizadas de aplicación, de corrección y de valorización. Estas se clasifican 

según su epllcaclón en: individuales y colectivas, según su Interpretación: en objetivas 

y subjetivas o proyectivas." 

------·-----·· - _____ .. _______________ _ 
Malor. H Tros Toorlas sobre el Desarrollo Jel Nil'lo; Erikson, Plagel y Sear.r.; Buonos Aires; 1979. 

Ammanllf, M. MlnusvNtdoo, Barcelona, 1979. 

Fomándaz, B Parspocbvas Históricas do la Evakl9Cldn Coocluctual. En Femándaz, B. y 

Camibkls, J. Evalucldo Me!OdolOglca y Apllcaciooos; 1981. 



La pruebas objetivas consisten en preguntas de hechos que no se pueden 

Interpretar en forma distinta por diferentes suejetos, entre estas pruebas se 

encuentran les que miden capacidad intelectual. 

Las pruebas subjetivas, se consld•uan como Instrumentos que ayudan a describir 

aspectos ocultos s Inconscientes de la oonducta o para alterar una extensa variedad 

de respuestas Inusitadas y profundas que el sujeto casi no, se da cuenta de la finalklad 

de las pruobas. 12 

La distribución estadfstlca, de la deficiencia mental queda en un nlvel inferior al 

promedio de la distribución normal al obtenerse el coeficiente Intelectual (C.I.), se 

realiza un diagnóstico de deficiencia mental quo clasifica a las personas en cuatro 

rangos: ligeros (70-85), moderados (50-70), graves (20·50) y profundos (0-20) desde el 

punto de viste de algunos autores : (Mayer, Cross, Stater, E. Roth, M. 1967) afirman 

que las pruebas psicométrlcas son útiles para la clasificación de la deficiencia mental, 

asl como para el diagnóstico, y del mismo modo, para establecer las pruebas 

prácticas y teóricas de la deficiencia. 

los sistemas evolutivos de las pruebas psicométrlcas parten de la ''explicación" y de 

la ··predicción" de la conducta humana, a través de la evaluación de los sujetos, 

según una serle de atributos que permiten la descripción de cualidades psicológicas, 

que permiten establecen los diagnósticos debido a que el C.I. Indica el nivel do 

deficiencia al Inicio del tratamiento puedan registrarse los avances de los 

sujetos a lo largo de éste. 

--------·-------
Nalhon. En Selomoo. P. Y Palch, U Manual de Pslqulalrla,1976. 



Esto nos permite ver las grandes limitaciones que se tienen en dichos métodos, aunque 

actualmente se toman aspectos de lecto-escrítura, cálculo, relaciones 

tempero-especiales, utilización de sfmbolos y cooperati1Jidad quo se miden de manera 

Individual pero también es necesario tomar en cuenta ol carácter emocional de cada nirK>. 

Con estas herrammntas es que la Educación Especial, pretende resolver los 

problemas del individuo que recaen en la sociedad, de una manera individualizada. 

Dentro de la Educación Especial se clasifica a los sujetos do acuerdo a un C.1., si el 

nlno presenta un C.I. Inferior a 70, se le considera como un sujehJ con nulas pasibilidades 

de aprendizaje, canal!zéndolo a grupos de ni1"'los sin poner interés en el problema 

escenclal, ya que al registrarse un C.I. inferior a 70 no quiere decir que el pequeno no 

tenga las posibilidades de adquirir el proceso del aprendizaje del mismo modo qua los 

sujetos que han obtenido una puntuación mayor. Es así que se debe tomar en 

cuenta lo subjetivo que presenta cada uno de ios sujetos: se debe cuestionar la debilidad 

que en ocasiones es aparente o ir al origen del slntoma. 

Porque en los diferentes centros que se canalizan a los niños tienen la ideologra 

de trabajar con sujetos carentes, como ya vimos con métodos y normas 

establecidas, en donde los objetivos son trasmitir conocimientos y entrenar 

habilldades. En donde quedan los objetivos de la D.G.E.E., que colocan a los sujetos 

en el centro de la problemática educativa? lo que quiere decir, que se deben adaptar los 

programas al nii'\o y no a la inversa, ¿cómo lo hacon, ya que tienen sus métodos y 

normas establecidas? Razones como estas, nos llevan a cuestionar todo ·el proceso 

de la Educación Especial, tomando en cuenta otros postulados teóricos que dan 

una explicación diferente del problema. 



Por otro lado, también se debe considerar qua en el área de la Educación Especial 

comprende una serle de problemas demasiado variados, agrupando transtomos del 

proceso ense.ianza-eprendlzeje: las dlsloxlas, los traslomos orgánicos mlnimos, los 

transtomos orgánicos severos (slndrome dawn, parálisis cerebral, etc .. ) deficiencias 

se;isoriales de grados variables: hlpoacúsla, ceguera, etc. trastornos pslcomotores; 

en fin cualquier cose que demuestre que el nlf\o fundamentalmonto es Incapaz de 

mantener un proceso de aprendizaje como la ma~'Orla de los nll\os de su edad, razón por 

Jo que se les clasifica, con un sin número de etiquetas: anormal, desadaptado, tonto, 

relrasedo mental, etc.; que no llene un significado unificado ni claro, pero es una 

herramienta para canallzar a los sujetos a la Educac'6n Especial, que se explica 

en oposición a k> natural, lo cual; ··deslgnn algo por oxciuslón m~s que por definición de 

su contenido, todo lo que no es educable según los sistemas lnstttuclonallzados 

.. nonnales" "naturales" forman parte de la Educación Especial. u 

La Educación Especial, denomina sujetos con necesidades a aquéllas personas con 

dificultades, sin embargo, la rehabililaclón los cataloga como sujetos que presentan 

Invalidez. 

Fotadorf,A. Homclo,EJ TaldndoAqulolos on la Educación Especlal.1987 

10 



Los sistemas escolares resultan un campo de la sociedad altamente connictivo, porque 

en ella se entrecruzan los intereses de distintas fuerzas sociales que perciben 

claramente su función de productores de ldoologla, sirviendo ya sea, a los 

propósitos de reproducir las relaciones sociales existentes o, a la transformación de la 

sociedad; ambas posibilidades se expresan en la realldad de los sistemas escolares, 

lnlereséndose ron mayor o menor énfasis relativo en los diversos segmentos en que 

éste se estructura, y variando su Incidencia según sean las predisposiciones 

ooyunturales del cuerpo soclal en que está inserto 

Es e partir de esta problemética que el capitulo siguiente hace descripciones de 

la postura anaHUca, abriendo una puerta más que da la oportunidad de ver el 

fenómeno de la Deficiencia Mental con un prisma diferente. 

11 



CAPITULO 11 

LA ESTRUCTURA PS/Qll/CA /JEL SUJETO !' LA /JEFICIENCIA MENTAL 
EX PSICOANALISIS 

En el presenlo capltulo, se explica brevemente la estructura pslqulca del sujeto; y par 

olro ladu. se explica corno se da ésta estructura en los sujelos clasiflcados como 

deficientes mentales, conslderandose que el ser humano puede estructurarse a partir de 

la palabra del otro•. por lo que el sujeto entra al mundo simbólico, es decir, al 

mundo de la cultura en toda la extensión de la palabra; saciedad, educación, mitos, 

arte, comunicación, valores, etc., on donde resultan Indispensable que los padres 

transmitan al niña los valores y leyes que lo van a estructurar como sujeto de deseo. 

También se hará mención al Complejo Ediplco an el cual esta impllcito el Complejo do 

Castración relacionandose con la falta y el deseo al ser estos procesos determinantes al 

relacionarse con las leyes Impuestas por el lenguaje para que se estructure el 

aparato pslqulco. 

• Otro: con mayúscula para Lacan, es la madre como runclón. 

12 



El LENGUAJE C0/110 PROCESO ESTRl/CTURANTE 

El aparato psloológlco se organiza a partir de las nonnas sociales que rigen el orden, la 

economfa, la polftica, la esfera educaUva, etc., que adquieren sentido a partir de la 

elaboración simbólica. Para que el sujeto so, estructure en ol momento que puede hacer 

uso de la cadena significante. es decir, en el momento en que él le asigna un significado 

a las cosas. Por ello es que el humano, es el ser viviente del reino animal Que tarda más 

tiempo en adquirir su propia, autonomla, porque os hasta que tiene el significante 

constituido que puede sor autónomo en el momento en que realiza acciones en el Hmlte 

del Individuo. u 

El límite del nii'lo se entiende en 1'1 capacidad afectiva y no en la prohibición de lo 

Imaginario por los padres, que son el espejo en el que el nir.o puede encontrar su propio 

Yo. Esto pasa con los nli'los pequol\o cuando sus padres son los responsables de su 

fonnaclón. Porque es· en y pcr el lenguaje que el hombro tiene un proceso de 

estructuración más complejo en la escala del reino anima! por kl que tarda más tiempo 

en ser Independiente. 

A partir de que el sujeto adquiere su autonomfa es que puede estructurar su deseo. El 

sujeto del que se habla tiene un cuerpo orgánico pero además un cuerpo articulado ¡:,ar el 

discurso y por el deseo del 0110 que inscribe su huella en él. El cuerpo del que se habla 

desde el Pslcoanéllsis no es el organismo con funciones fisiológicas, sino el cuerpo 

como organización libldinal en un sistema de representaciones. abstracciones, centrado, 

imaginariamente on lo simbólico.'~ 

Jorus11linsky, A. Pslcoal\állsls en Problemas del dosartollo lnfanbl, 1988 

Braunstoln, N. Psiqulatrla Toorfa dol Sujeto y e, Pslcoan.111sls; 1990 

13 



El lenguaje es k> que permite la estructura de los sujet1Js por medio de toda esa herencia 

cultural y es por medio de ésle que el sujeto dice un saber del que nada sabe en tanto se 

instala la separación entre cuerpo y goce, es ahf que aparece la dialéctica del deseo y 

de la demanda; demanda que esta destinada a la frustración. Como la demanda, es 

demanda da aira cosa. el objeto se carga do significación. Un ejemplo puede dejar més 

claro k> que slgnlfica la aemanda: El bebé hambriento demanda alimento. por ello llora 

pero en esta demanda osta lmpllcita otra demanda, que su madre lo cargue, lo arrulle, 

lo acaricio por lo que la allmentación se carga de significación en el momento en que 

relaclonn aumento con tos culdados maternales. 

El sujeto por el principio del placer, tenderé a buscar en el exterior algo que coincida con 

la huella mném1ca de la primera vivencia de apaciguamienlo, trataré de buscar en la 

realidad to que debe reencontrar; un objeto Inexistente que no podré Jamás alcanzar, 

nunca el sujeto alcanzaré a salisfacer su deseo porque tiene una ausencia que es 

incolmable porque cuando esta Ultima es satisfecha surge una nueva y la última jamás 

seré cubierta. 16 

El nlt\o se encuentra en una vertiente entre el saber inconsciente y la ignorancia 

referencial, es decir, una vivencia que dejo la huella, pero que no ha sido posible 

siml>ollzarla para poder expresar con pal3bras lo que desea por ello se encuentra en una 

balanza Imaginaria ocasionándole angustia operada a partir de un real; porque hay un 

objoto el cual se hace presente entrelazando la cadena significante, se trata de ese 

objeto que deja el lugar vaclo en la ruptura como fantasma de una serie a saber. 17 

Rodulfo R CUnlca Pslcoanallllcn on Nu"los y Adolescontos; 1006 

Jorusahnsky, A. PslC08Mlisls Op Cil, l!JBO 
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Por ello desde esta teorla siempre se maneja la falta en kls sujetos, porque siempre se 

esta en busca de un objeto el encontrarse con un vacío por la castreci6n. La castración 

quiere decir que es preciso que el goce sea rechazaoo, para que pueda ser alcanzado 

por la escala invertida de la ley del deseo." La cuál debo ser vivida en el plano 

simbólico, para ~ue el individuo sea capaz de acceder al prtnclplo de la realidad y 

aceptar1a, para entender mejor esto: Lacen considera al deseo en la medida en que éste 

representa una fisura o caracteristlca especifica del sujeto del Inconsciente el 

problema es saber que ocupa su lugar, que se prnsenta en una primacla absoluta en 

la eslructura pslqulca. 

Por airo lado, el falo también juega un proceso eslructurante porque es el significante de 

una carencia, es decir, representa el lugar de la falta. De ahf que pueda comprenderse su 

vinculo con la angustia, la cual no aparece ante la falta, sino ante la posibilidad de 

una presencia que se vive en k> imaginario; por ello es que se plantea la castradón 

como Complejo. Estructura y Angustia. Angustia que es el lugar que el nii\o ocupa 

como slgnHlcante del deseo de la madre, donde se encuentra su más clara 

expresión, pero al mismo liempo se revela como lugar de un Imposible, porque ese falo 

(que so juega en el imaginario) es esa imagen de completud de la madre. 

Lecan (19B4) evidencie la Idea, que el Yo del pequeno ser humano debido a su 

inmadurez biológica. so constituye a partir de la Imagen de su semejante; esta 

fase senala el momento genético fundamerital en la constitución del primer esboso del 

Yo, formado como Yo kieal surgiendo asl el narcisismo, que se sonata como la 

fantasla del cuerpo fragmentado: 

Rodulfo, R. CHrnca ... Op Cit. 1986. 
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El Yo (mol) figura también en al orden Imaginario, por ejemplo como objeto de 

narcisismo ... por Ja vla del discurso algo llega a abrirse paso y hacerse reconocer en la 

conciencia a través de un proceso repetitivo debido a la realidad, en la experiencia 

del hombre aparece como el que vuelve siempre al mismo lugar. ,9 

Es decir, el sujeto llega a constituirse como sujeto hablante, a partir del lugar donde la 

artlculaclón de la palabra se le ha hecho pasible por medio de la aparición de un 

tercero, que surja como verdad entre el analista y el analizado. 

El niño debe diferenciar el concepto de frustración, privación y castración los que 

se valoran como efectos formativos de la estructura del sujeto, teniendo estos que ver con 

les dimensiones de lo real, simbólico e imaginario en donde se rogistran las 

diferentes carencias de objeto; distingulendose entre la castración, que es la 

relación que el nlr.o debe guardar con el padre, es decir, la carencia simbólica de un 

objeto imaginario, la frustración que puede ser la relación del nii"to con la madre, por 

ejemplo, la carencia Imaginaria de un objeto real (seno), la privación siendo ésta la 

camncia real de un objeto slmbóllco.20 

En ocasJones, las distorsiones en el terreno s!mbólico, presentan pérdida total de las 

senales de Identidad, y por otro lado, si se habla de la realidad imaginaria del nlilo en 

donde se entabla la dialéctica de la agresividad y da la ldentiíicación, pueden confundirse 

Jos tres registros: Real, Simbólico e Imaginarlo; pudiendo ocasionar un desequilibrio 

total al no existir como sujeto de deseo. 

-----------·-----
Mannonl, M. El Psiquiatra su Loco y ol Psicoanálisis; 1985 

Mannonl, M. La Educación lmposiblo; 1986 
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En esta posibilidad de constitución los padres desempenan un papel muy Importante 

razón por la que deben estar conscientes do que son eUos, los que transmiten a sus 

hl}os un lenguaje vehfculizador de cutture, en una sociedad que aunque parezca 

paradójico al nlno se le Impide el desarrollo por si mismo, y por ello los padres se 

convierten en duenos de él pera siempre. Se suprime el deseo del nlt\o para que sólo 

subsistan automallsmos y, por consiguiente, éste problema se sigue en la escuela, en 

donde el profesor no deja pensar ni hablar a los nlt\os en su presencia. 

Anle esta dificultad la loor/a anallllca realiza diferentes reflexiones; a cerca de lo que 

pasa con los sujetos que saben (profesores) y los que no saben {alumnos) los que dan 

Información y los que deben procesarla. Permitiendo esto, realizar una reflexión mucho 

m~s profunda do aquellos sujetos ron d~lcultades caracterlológlcas que los lleva a 

problematizar a partir de su Insuficiencia; teniendo como función, ocultar su falta de ser, y 

la falta de ser de su madre. Esto pasa en los nli'los con problemas por Que en ellos 

la Insuficiencia se reduplica, on la mayorfa de los casos se desconoce ~u verdadera 

magnitud. Es por esto, que el papel de una tercera persona, permite al sujeto superar su 

relación Imaginaria dual sin salida, para desear; constituyéndose en un sujeto portador 

de su propia palabra; siendo un sujeto deseante, real, Imaginarlo y simbólico. 

El padre debo dejar claro (con su función de ley) en el nil\o, qua no puede relacionarse 

con su madre como la completud que cubre su deseo de amor, situación que penTiite 

afirmarse medianlo el rechazo: Le Instauración de la carencia se hace por lo 

Instauración de lo Imaginario. Hay deseo porque existe lo simbólico. 21 

Mannonl, M. Ls Educ .... Op cll, 1988 
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Al deficiente generalmente se le Impide todo acceso e la condición de sujeto, perdiendo 

de golpe toda referencia de ld•ntlficaclón. Generalmente prefiere quedarse como 

débil mantel entes de aventurase sólo a lo desconocido, porque el hecho de elegir una 

vlda, es siempre clogir una lucha, la autonomla del sujeto se entiendo a partir de que él 

puede situarse en el tiempo y en el espacio. 22 

Desde ésta teorla, hay poslbllldades para et sujeto clasnicado como deflclanle mental 

para que pueda superar su conflicto, desdo afuera de él el campo marcado por el 

lenguaje, por el lnconsclonte y por ta hlsturla, Que detenninan el hecho fundamental: 

el Inconsciente esta estructurado como un lenguaje, porque como se mencionó con 

anterlorld3d, al hijo es el resultado de un intercambio (precedido) regido por las leyes 

de la alianza y de la prohibición del Incesto; expresandose estas en P.l lcr.gu;:ije, 

única estructura capaz de fijar los niveles de parentesco y de regular los sistemas da 

cultura. El hijo de un hombre y da una mujer, a su vez, hijo de sujetos del deseo, del 

lenguaje y de la ldeologla, caracterizadas éstas como estructuras Inconscientes, 

que preexisten al nacimiento del ser humano. 

Siguiendo el mismo lineamiento; Dolto (1987) dlca: que el ser humano es 

blológlcamente un mamlfaro y pslqulcamante es un sujeto de filiación al lenguaje, 

humano hijo que se da en el lenguaje de una cultura, el cual ha experimentado 

modificaciones en el curso de las distintas organizaciones históricas y como 

estructuras (como el Otro) tienen para el sujeto un lugar ya asignado por la Imposición dq 

un nombre propio a través del cuál ha de reconocerse.n 

Mannonl. M. El Nlno Rotnrdado y su Madre; 1984 

Braunaloln, N. Pslqulatrla Too ... Open., 1990 
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El Upo de sujeto propuesto por la teorla psicoanalltlca, es un sujeto en conflicto, por 

las fuerza en pugna en una instancia; en dando el Yo trata de conclllarlas. Esto ocurre 

en los sujetos, que comienzan no siendo psiqulcamente, sino a partir del Otro, que esta 

inmerso en la cultura (lenguaje) que le preexiste. en el cual tendrá que buscar y asumir 

su lugar, ya que el ser del sujeto está alienado en el mundo simbólico. 

El ser humano tiene que enfrentarse a lo simbólico por ejemplo: la religión, la ciencia 

el pslcoanélisls, etc., formas que so han analizado y ayudan a la constitución del ser 

humano. 

Por ello se dice que no hay sujeto general. precisamente porque el hombro aparece 

universalmente sujelado n un modo absolutamente singular, razón por la que se deben 

tomar en cuenta su~ deseo y no sus simples acciones Lógicas. 

A los nlnos autistas o psicóticos, las cosas es Imponen la mecánica a su organismo y, 

éste lo aslmila en su aciivldad, constituyéndose asf condiciones de acción fortuitas 

del níf\o con el medio sin ninguna otra extens!ón. Por ejemplo el invidente para 

caminar, no alinea su cuerpo con la cabeza y no por ello son menos sujetos de deseo, 

que gozan de todas las habilidades corporales. En este sentido da cultura, la maduración 

opera como un real que siguifica y ubica al sujeto Introduciéndolo a situaciones 

psicótizantes quedando excluldos del mundo de los significantes. 

Por esta razón es Importante que se sostenga la cadena significante entre el nit\o y su 

madre en donde lo imaginario da paso a la simbóllco, dando la oportunidad de que el 

sujeto se integre al mundo sln mayor problema. 
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Por otro lado, la fabricación de ldenliflcack>nes sexuales, funcionan como un 

soporte de dispositivos pulslonales (angustia de castración ambivalencias ligadas a la 

sttuaclón edlplca). 

EL EDIPO COMO PROCESO DE ESTRUCTURACION PS/QU/rA 

En el Eo/po se Introduce una estructura en la cuál se abandona la situación dual, que 

permite la rererencia a un tercero por medio justamente de la slmbollzaclón y con ella, 

la rererencia a un pasado con todo Jo que Implica una tradición, o sea, una cultura: es 

por ello que la superación edlp!ca es un elemento decisivo para que pueda superarse la 

crisis de castración, por la vectorización de deseo y la asunción del sexo. 

El nll'io no comienza siendo, no es, sino en relación con la madre y para la mujer el 

nlno es un objeto, un evento que confirma su feminidad y aquél que dispara los deseos y 

fantaslas amblvnlentes en relación a ella como sujeto deseante, la que constituyó a 

su vez sobre la historia de los deseos de sus padres, abuelos del nll'\o y que ahora se 

articulan en relación al deseo del hombre. 
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Con éste planteamiento queda claro que en la estructura familiar se define al sujeto 

como sujeto deseante a partir de los tres grandes elementos que conforman dicha 

estructura: La función materna, la función paterna y el hijo como sujeto de deseo. La 

función materna tiene como finalidad, el desarrollo del Yo del sujeto, la Inscripción del 

nlno al mundo del adutto, significado por el deseo y por el lenguaje, caractorfstlca 

especlficamente humana. 2' 

El infante es Incapaz de susbsistir, ya que sus diferentes sistemas; nervioso, k!nestesico, 

perceptual etc., no están lo suficientemente maduros necesitando Ja ayuda de otro 

ser humano, el agente materno; lnlciandose la Instauración dinámica por la seducción 

que hace la madre al nlOO cuando ejerce la función materna: lo erotiza, lo libldlnlza 

en los momentos en que lo cuida, lo alimenta, lo baf\a, lo arrulla; tales cuidados 

sirven de aliento al deseo materno, pasando asl de la relación biológica instlntual a la 

relación pslquica apoyada en el deseo materno.2~ 

Dlolchmari. S. La CoosUluclón Pslcosoxual en la 

BleJchman, S. La Cons .•• Op Cll., 1984 

Infancia; 1004 
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Por otra parte, la función paterna es la función de ley, de las prohibiciones entre 

madre e hijo, función que realiza un doble movimiento; primero, al seivtr de obstáculo 

entre madre e hijo permite que el nlno abandone a la madre a ta que creta poseer, y a 

su vez era poseldo en ta. célula simbiótica originada en el narcisismo primario y 

segundo, aparece como promesa de Fato, en tanto quo objeto simbólico de placer 

Implica que el padre posee los atributos que le dan placer a la madre. 29 

Es asl que el proceso edlplco es fundamental en la estructura psfqulca, además cuando el 

infante a través de esa búsqueda y obtención de placer, reconoce a su madre como 

objeto de amor, pero esa relación debe conclUlr para que se pueda dar la constitución 

completa do un sujeto pslquico que caracteriza a un ser humano "normal". 

El nlno se ve como objeto que completa et deseo materno, al mismo tiempo que ella se vo 

completada por ól en esa extensión de su Yo originada en et narcisismo primario. Sin 

embargo, esta unidad madre hijo no constituye el fin úHlmo de ta estructuración 

psfqulca. del n!no, es necesario que la madre·desee otra rosa, que acepte de nuevo la 

falta y la castración, que permita la lntroyección de la función paterna. " 

La aceptación de esta ley se constituye en ta castración del Infante, que debe ser 

vivida en la dimensión de to simbólico y no en lo real, que de ocurrir as!, producirla 

una patologla. Esta castración es la quo genera la ruptura del sujeto deseante. 

Como un efecto de la castración el sujeto deposita el Ideal del Yo en la Imagen de su 

padre. con el cual buscará Identificarse mediante la iluslón de llegar a poseer 

atributos que to caracterizan para llegar a ser et elegkfo por un sujeto como su 

madre. 

Dollo. F. PsJcoanállsls y Ps!qulalr/a; 1974 

Massota. O. Una lnlroducclón Hacla Lacan; 1986 
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la metáfora del nombre del padre, es la prueba més clara de como se instala el 

proceso que da acceso a la dimensión de lo slmbólico. 21 

Esta resolución marcará la salida del Complejo Edlpico, el punto escencial en la 

estructura pslquica del sujeto en sus tres instancias: El Ello, con el que el nil\o apareció 

en la familia, en la dimensión de su real: El Yo, que se desarrolla en la relación con la 

madre y El Super Yo, que se Inserta en la aceptación de la ley patema.29 

Por su parte la nina en su Complejo Edlplco tiene una relación simbiótica oon su 

madre, parecida a la del nlno; pero ella, al llegar a la fase Fálica se da cuenta de que es 

diferente a su hermanito o a su padre en la dimensión de kl simbólico, ya que en lo real a 

la niña no le falta nada, pero algo que la madre no le dio, genera la descepclón Fálica 

que produce a su vez un odio de la niíla hacia su madre y que constituye para la nlna 

el Inicio de su proceso da Complejo Edlplco. Esta decepción Félica la hará voltear hacia 

su padre en la Ilusión de llegar e tenerlo o en la ilusión de que el padre aparece 

como aquél que se lo puede dar; asf, la nli\a ama al padre, lo convierte en su objeto do 

amor; pero aquf aparece de nuevo la ley paterna, ante esa prohibición, la niña ve que la 

madre tiene hijos, hijos que el padre engendra, por eso la mirada hacia el pene en el 

plano simbólico es como promesa de Falo: es en éste proceso especifico que la 

nlna, acepta la lay, produclendosa asl, ta angustia de castración, dando como 

resultado que la nlfla simbolice: momento en que se llava a cabo la resolución 

Edlplca. La nlna retorna la mirada a la madre en la Identificación y búsqueda (ideal del 

Yo), da las cualidades que la hacen amada por el padre. Con esta castración simbólica 

se termina la estructuración pslquica de la ntna ahora si, nit"la y sujeto a la vez, lo que 

la constituye como ser humano: mujer. 311 

Massola O. Una lnt.. Op Cit., 1986 

Fmud. S. El Yoy ot Ello; 1976 

Massota. Una lntro ... op Cil 

·----- -----
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En ambos casos, lo simbólico sólo puede constituirse reladonado (como ya vimos) 

con el orden de la ley, presente en dicha estructura. 

El Edlpo es la dinámica entre el Ser y el Tener {doble referencia Imaginarla). En donde 

no puede dejar de jugarse la función fálica; este objeto fálloo, deseo no cubierto, 

constituye el elemento escencial paralelo con la castración en la problemática 

Edlpíca. Porque por un lado el falo, es el lugar central de la eoonomla libkllnal, siendo el 

elemento susceptible de satisfacer la falta del Otro de una manera significante. 

La primacla del falo como objeto Imaginario representa un papel fundamental 

estructurante en la evolución pslquica del nli'\o, ademas de desprenderlo de su atadura 

Imaginaria con la madro, "siguiendo" asl Ja categorla do sujeto deseante 

Esto sucede en la medida en que la dinámica fálica promueve una operación simbólica 

Inicia! que so resuelve con la metáfora del nombre del padre, es decir, la slmbollzaclón 

primordial en la ley, que se cumple con la sustitución del slgníOcante nombre del padre 

en el momento en que el deseo se hace lenguaje, quedando para siempre insatisfecho, 

porque ya es susceptible de ser simbolizado por el significado. 

Por otro lado, la castración también es el resultado do una encrucijada de 

Importantes consecuencias, sus lmplicclciones son múltiples, que bien pueden tener 

efectos slmbóllcos positivos o, por otro lado, ser la causa de conflictos 

psicológicos. 

En una Tesis elaborada por Oolto (1987) se menciona, que cuando un nino es 

acompanado por un adulto (un Otro) en una prueba de castración que el mismo adulto 

ha superado, entonces el nii\o le otorga su confianza y admiración, simbolizándolo como 

un Ideal del Yo; forméndose asf un nuevo pilar en la estructuración psrqulca del 

pequena. 

24 



Con esla tesis, se puede deducir que la castración se introduce. se atraviesa y se 

supera mediante una pnlabra verdadera, en donde es escencial el respeto al Otro 

como a sl mismo, posibilitando al n\f\o desarrollar sus potencialidades oonvirtiéndose asl 

en fuente de deseo para kls Otros. 

La castración, ya sea que se asocie con las putsiones orales, anales o genitales, 

consiste en dar el niño los medios de establecer las la d~erenclas entre lo 

lmaglnarlo la realidad autorizada por la ley, manifestándose en las diferentes 

etapas. 

La castración ornl por ejemplo, consisto en volver a un niño independiente de las 

opin(ones de su madre, es decir, las diferencias entre su decir y el hacer lndepenr1iente 

de sus fantasfas. 

Para Ootto el niño está preparado para la castración Edipica, cuando diferencia la 

genita\idad de ambos padres y acepta et acercamiento Intimo de su padre y de su 

madre. 

Para que una persona pueda ayudar a un nlf\O a alcanzar un nivel superior en la 

comunicación, os necesario que ésta pertenezca a la situación triangular y Que 

adquiera por fo menos, la Importancia que tiene la satisfacción de sus pulsiones, 

efectuándose rie este modo la castración simbólica; que ésta persona suma a la vez ser 

un modek> permisivo. pero también un ob~técula progresivo para la satisfacción del 

nlno provocando de ésta manera un desplazamiento de la pulsión a otro objeto. 

La castración umbilical está compuesta por dos personajes: La madre, que con el 

nacimiento del pequeño se ccmpteta. y el otro, el bebé que necesita de placer Que solo 

puede ser cut1ierto por el adulto, ya que es éste, el que satisface las neces}dades 

primarias y secundarias del pequet\o. 
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Para que se de un crecimiento mental y pslcosoclal ''sano" se necesita renunciar a las 

pulslonos genitales dlrigk:las hacia los cuerpos atractivos, o repulsivos de los padres. Se 

necesita de lmAgenes ambivalentes, es decir, que los padres sean agresivos, pero 

amantes, para que más o menos puedan crear un hijo "sano". Estos son algunos de los 

elementos que marcaran 01 rumbo de la trayectoria estructural, reafirmándose el 

Complejo Edlplco en un momento particular de una vivencia pslqulca que se vive 

paralelamente al Estadio del Espejo, cuando et nif\o empieza a sentir su cuerpo como una 

totalidad unificada, ldentificandose oon la madre en una relación de alienación.31 

El Edlpo como estructura presente desde siempre, constituye al sujeto y lo 

organiza, marcándole los limites de su subjetividad, si no hay limite no hay cuerpo 

biológico. Para Lacan (1984) el Edipo quiere decir, la manera en que el sujeto 

encuentra su lugar en el aparato slmbóllco preformado, que Instaura la ley de la 

sexualidad sobre el plano simbólico (Super Yo), el padre no sólo Instaura la prohibición 

sino que además, permite y hasta ordena la transgresión (el padre Interviene oomo el 

prlvador del Falo y como permisivo prometedor donador)." 

En caso de que el agente materno y paterno sea una pareja que se apega a las normas 

socialmente establecidas constituyen una base sólida para que ol Infante comience a 

desinteresarse en forma cortés de las impreslcines que tiene acerca de sus padres y 

despreocuparse por la vida Intima de sus progenitores. 

----------~ ·-------- ------ ----
J. OOI". Uria ln!roducclón hacia Lacnn, 1004 

Rodulfo, R. Cllnlca ... Op Cll 
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En circunstancias favorables el nii\o se votverá mucho más sensible al mundo objetivo de 

la vida social que lo rodea, observará la Interacción social de sus padres y, transferiré en 

cierta forma hacia sus compafleros el estilo de vida de sus progenitores. Se 

interesará cada vez más en las actividades de los ninos de su edad, habrá Iniciado la 

forma en que se haya dado en él la resolución Edíplca, la cual se manifestará 

Indirectamente en su comportamiento. En su casa se desenvotverá generalmente de 

acuerdo a las normas que la sociedad establece, desplazando la s~uación emocional 

triangular primitiva tanto en la escuela como en fas actividades lúdicas." 

A partir de este planteamiento surge la necesidad de cuestionamos ¿Qué pasa con 

Jos sujetos que presentan una condición de .. anormal"?. 

Muchos nll\os sanos, al llegar a Ja fase del Complejo edlpico, no superan Ja crisis 

porque sus padres no desempenan adecuadamente su rol al no establecer la 

significación del deseo Incestuoso Ja cual se Instala por la prohibición 

Por esta razón, el papel del "Deficiente Mental" se torna más dificil debido a que la 

relación triangular no se lleva a cabo angustiando a sus padres a tal grado, que ellos 

mismos impkten el desarrollo del pequeOO, porque esta angustia despierta fantasmas 

en los padres que hacen al nlno convertirse en objeto, Impidiendo que éste se vea 

como sujeto ante la sociedad, por no haber puntos de apoyo como: ley, castración, etc., 

ni fractura e identificación de Jos padres con el hijo, razón por lo que la función no 

provee da los objetos satisfactorios al nit\o, además de que se apoderan de su cuerpo 

y de sus deseos. El hijo vive como un órgano de la madre, por ello es que no se le deja 

ni pensar, ni sentir por si mismo, sólo a través de su madre. Esta cuestión deja al nil"lo 

fuera del orden simbólico, pordlendo el derecho de vivir en sociedad. 

M. Mannonf, lD prlmorn onlrovisla coo el psicoanillista. 1967 
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De eh! que la angustia do sus padres por sus fantasmas juega un papel determinante en 

la Estructura Edlplca, la cual no es una época o etapa sino la manera en, como el padre 

y la madre juegan su función dentro de la dinámica familiar permitiendo la 

estructuración de kls sujetos con su identidad subjeliva.lA 

LA ACTITUD DE LOS PADRES /IACIA El ///JO DEFICIENTE 

El sujeto es el resultado de un proceso social de evolución y do desarrono, que ha llegado 

a la existencia do un mundo ya cargado de signos que él deberla de venir a encarar 

con su existencia y no con su cuerpo que esté desde el princlpk> ronsagrado a esos 

deseos y a esos signos que le han precedido y que lo han marcado de la manera en como 

sus padres le asignan un papel a desarrollar, es decir, el rol que va a desempei'lar como 

miembro de esa organización social: la familia. 

La madre no ama al nlf\o por lo que es, sino por k> que le fatta a la madre, ambos se 

encuentran en una relación de Intercambio, en donde debe buscarse la clave del 

narcisismo primario, alll donde la Imagen Ideal esté detenmlnada en la relación que él 

tiene con el Otro. 

Se sabe que la actitud de los padres juega un papel escenclal en la transmisión cultural 

para la formación de las lnslancias pslquicas; razón qua lleva a cuestionar ¿Qué 

actitud toman los padres cuando se presenta un hiJo "anormal" en una sociedad que 

todo lo etiqueta 7, ¿Qué posibilidades de astnucturaclón pslqulca la quedan al nlno 

cargando con todos esos valores sociales que tarde o temprano el sujeto lnrorpora en su 

ideologla y pasan a ser parte de si mismo ? . Esle planteamiento es digno de tomarse en 

cuenta para el desarrollo de aste trabajo. 

Brnuslom. Pslqulntrla loo ..• Op Cll 
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Por lo qua se menciono anteriormente se sabe que los padres establecen los vinculas 

llbldlnales con el nlno que hacen aparecer expectativas, y temores, los cuales se van 

estructurando con palabras, -miradas, gestos, asl como con actos que se dan en 

todo Intercambio humano. 

Por ello es que cuando se presenta un hijo con ciertas caracterfsticas suelen ser listas el 

origen de tensión y/o angustia en su familia, ya que por un lado, se les enseña a los 

padres a amar y a mimar a sus hijos, "El amor materno es uno de los tabús de la 

civilización "; y par el otro lada, se les enseiia la competencia y el triunfo en la vida 

tanto al padre como al hijo, por consiguiente, suelen experimentar sentimientos de 

rechazo hacia sus hijos llevéndolos a sufrir una crisis en el terreno de la realidad en 

donde se Juega una gran variedad de sentimientos ambivalentes, creando 

mecanismos de defensa masivos, con la culpabllidad y la agresividad que resurta de 

cuidar a un nliio 0011 problemas. Los cuidados que se le dan al nino son por un lado 

deficiente, poro también llegar a ser excesivos los cuales producen efectos graves y 

duraderos lo que los lleva a modificar el carécter y perturbar su vida en 

general." 

Por estas razones, es que el hijo no tiene otra alternativa que organizar una psloosls 

precoz o responder de fonna pslcosomátlca al inconsciente parental, a parte de 

cargar con su dano orgánico cuando lo hay." 

M Mannonl, El nl/\o rol Op Cil. 

S. Lobovlcl, El coooclmlonto dül nlno a travós del psicoanállsls, 1986 
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La postura analltlca toma en cuenta un factor muy Importante; la individualidad, razón 

por la que argumenta qua toda anlennedad esté situada en un marco contextual y 

social dalerminado, dando como resultado el rol que va a desempanar como miembro 

de una familia; tomando en cuenta que este rol se Inicia con sus antecesores, 

descubriendo qua la enfermedad del nlno sirve a la medre para proteger su angustia 

que se juega en todo ser humano. 

El lugar que va ocupar el hijo ya esta determinado por el Otro, por ello cuando el 

hijo presenta alguna afección seré un sujeto sin deseos propios. por lo qua su vida 

siempre estaré subordinada al deseo parental." 

Para poder analizar lo que significa para astas medres el nacimiento de un hijo con dano 

orgénlco, es necesario plantear la significación que llene para las madres el nacimiento 

de un hijo: si ha existido en la madre el deseo do tener un hijo durante el 

embarazo, seré ante todo una revancha o una especie de revivir su propia infancia. En 

este sentido, se describe que la llegada de un nuevo ser va a ocupar un lugar entre k>s 

suenes perdidos. Un sueno, una Imagen, qua fue la encargada de llenar aquél vaclo en 

aquélla resolución Edlpica de la nlna. Ese nino Imaginado, deseado, fetlchlzado, se 

superpone a la persona real del nlno y tiene ademés la misión de reestablecer aquello 

que on la historia de la madre fue juzgado como deficiencia debido a una '"carencia" o 

prolongar aquello a lo que la madre debió renunciar. 

M. Mannonl, El nll'lo rol .. Op Cll 
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Por ello, es de gran importancia resaltar la realidad materna. ¿Qué pasa cuándo en la 

realidad malema irrumpe una Imagen que no coincide con ol deseo materno? ¿Cuéndo el 

hijo no es aquello que la madre esperaba y de entrada es un ser disminuido ? Coito 

(1984) menciona que dicho evento sacude conciento e Inconscientemente las fibras 

más Intimas de la estructura psfqulca de la función materna, ya que todo sentimiento 

materno esta ligado al narcisismo que afecta a la madre porque el narcisismo es 

energla, pero también es libk:Jo lo que el nit'lo recibe como energla y deseo por parte 

de la madre, esa energla que es como carga '"negativa" por parte do la madoo se 

presenta un rechazo constante a ese ser, habiendo una pérdida brusca de toda serial de 

Identificación y como consecuencia la posibilidad de conductas agresiva; se trata de 

un pánico ente la Imagen de si mismo porque no se puede reconocer, ni amar a un 

hijo, estando latente siempre en estos casos el deseo de muerte.38 Pareciera que la 

madre nunca podrfa ver el rostro de lo humana en su hijo, que en ocasiones lo disfraza 

de amor sublime; otras veces de identificación patológica o do rechazo conciente, la 

Idea de muerte esté presente aunque no todas las madres puedan estar conscientes de 

ello. SI hasta antes de la experiencia de la maternidad, ese vaclo era llenado por la 

Imagen de un nlno deseado "normal" y de pronto se encuentra ante un ser con déficit 

que por su transtomo despierta; primero, los traumas y las Insatisfacciones de 

la madre, y segundo, Impedirá a los padres resolver el problema de castración del 

Infante. 

-------------------· 
M. Mannonl, El nil\o re!.. Op Cll 
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La alteración de una función tiene dos polos, en primer ténnino, so encuentra el 

neurológico, es decir, dallo orgánico qua bien podrla compararse con el segundo, el 

cual es una función materna defectuosa, e Incluso hasta podrla decirse que toda 

deficiencia orgánica esté relacionada en gran parte con una deficiencia materna debido a 

que la madre se aduana del nlno hasta de sus órganos y cualquier separación del n1no 

con la madre ocasiona malestar o desórdenes más o menos severos; la debllidad se 

Integra de Inmediato al mundo racional del nl!\O y adquiere una slgnnicaclón en las 

fantaslas Inconscientes del nlno y de sus padres. :M, 

El nlno soclalmenle trae la misión da reparar el fracaso da los padres y concretar sus 

suer.os perdidos que no pueden cubrirse con ese hijo, o hay madres que se consagran 

tanto a sus hijos con alguna deficiencia, que de cualquier manera, se les niega al poder 

entrar el plano de la autonomla, además de que se excluye al padre de la relación 

triangular, con su función de ley, por lo que se estructura una relación madre-hijo, en 

tanto que al padre custodio de ley se sienta perplejo da que su hijo esté destinado a 

vivir fuera de las reglas. A estos nh'los no se les reconoce como humanos. En esta fonna 

de estructuración se forma uno de k>s más graves problemas, que van a limitar al 

sujeto no sólo por su dallo orgánico, sino por la carga de fantasmas parentales qua la 

deficiencia trae consigo. 

S. l.ebovlcl, El con ... Op CU 
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Los nlnos necesitan siempre de la palabra de los adultos para Incorporarse a las reglas 

sociales. Por esta razón, es que el estado del nlno reclama una situación de 

automatismos, es decir, que sea totalmente dirigido por alguien, porque et nlno esta 

sometido a la realidad en la que todos hablan: el médico, el maestro, el psicólogo, et 

pedagogo, etc., menos él (nlna), realidad en la que todos Intentan alcanzar y expresar 

sus deseos excepto el nlno acusado po< el slntoma. Da esta manara, et nlno es equl 

objeto de todos sin posibllldades de desear por si mismo, sin posibilidades de acceder a 

lo simbólico, precisamente por su carencia. '° 

El factor orgllnlco sólo actúa como limite de ciertas posibilidades relacionales y entrana 

por ello ciertos enlaces por parte de otros, que obligan al sujeto a una estructuración 

deficiente en sus cargas psfqulcas que k> fOlZan a fenómenos compensadores. ' 1 

Inconscientemente los padres piensan que si le ayudan al ntno que presenta 

''deficiencia" éste va a tener conciencia de su enfermedad; en la expresión generosa 

.. que no sufra" se esconde el ··que no sea", esto se deduce cuándo los padres piensan 

que el nli\O no debe descubrir kl que Imaginariamente ellos sienten que le han hecho. 

Esta cuestión retoma a lo reprimido Intentando evadir la castración simbólica. 

Esta forma de pensar en la familia obstruye el desarrollo sexual, provocando 

slntomatologlas tales como: oposlclonismo, dapreslones psicóticas, conversiones, 

etc. 

Generalmente los padres con un hijo .. deficiente" Ignoran los genltales del bebé 

en su significación, es decir, que no hay desarrollo sexual secundario en estos nii\Os. 

Jorusal!nsky, PslcOOnátlsls on .. Op Cll 

ldom, P. t09 
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Desde esta postura se deja entrever que la historia sexual del nii'lo ayuda a integrar 

su circuito de simbolización, protegiendo de este modo sus relaciones eróticas 

puramente corporales, otorgéndole un orden lntemo, el cual le permitirla 

dirigirse al mundo social de la comunicación y dol aprendizaje. 

Mannonl (1986) plantea la hipótesis do que ios transtomos temporo-espacleles se 

relack>nan con 91 plano imaginario, Al detectar que se tienen problemas para 

ubicarse con relación al significante paterno no teniendo la posibilidad de afrontar la 

castración en el terreno del significado, provocando esl que no pueda cargar de 

significado los objetos, an especial en el terreno de las meteméllcas por lo abstracto de 

su ensenanza.0 

Desde este punto de vista se deduce que una perturbación dane el nivel imaginaño, 

real y simbólico, por la dialéctica que hay entre cuerpo real y cuerpo Imaginarlo dentro 

de la relación con un Otro, el cuál detennlna el universo slmbóllco, siempre que el nino 

realice un hacer en el que pueda construir: "crear nuevos objetos-Imágenes de un 

cuerpo slgnfficado, su Incapacidad desde está posición de sujeto deseante, dejando 

de ser el paqueno Impedido, para pedir, para demandar'. ~ 

La mayorla de los conflictos del ser humano, encuentran su punto de partida en el 

proceso do reso1ucl6n Ed[p!ca, en donde se desenvuelve todo sujeto adquiriendo, las 

nonnas que le permiten vivir en sociedad, en el momento en que éste entra al mundo 

de los dignificantes. 

Manoool, El nlfk> rol... Op Cll 

ldem, P. 125 
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Pare Lecan 19S4 no hay más realidad, que la realidad humana, en la que se 

conformen las reglslras escencieles: real, slmbólico e Imaginaria las cuéles el 

convlnarse determinan la relación que el sujeto forma con su medk> ambiente, 

entendlendose que pare el "Deficiente Menle.1' hay pacas paslbllidades para que se 

establezcan estos registros de la manera en que la sociedad lo requlere, 

produciendo efecias negalivas para el desarrolla de las sujelos en su madla social. 

Para entender un poco más el respecto, Lacan representa a lo simbó#co como: .. Ese 

campo en cuyo Interior se Inserta toda comprensión, ejerciendo toda Influencia 

tan manifestante perturbadora sobre todo k> que es relación humana"."' Por otra lado 

siguiendo la expllcaclón de eslos registras a la Imaginaria Lacan la encuenlra 

reanimado por éste orden simbólico. es decir, si entramos a lo simbólico penetramos 

esa relación del hombre con su cuerpo que caracteriza al cuerpo reducido e 

lrreducilblo de lo que el hombre traslada a lo Imaginaria. Y esa función imaginaria se 

caple en le experiencia analitlca siempre en el llmlte de alguna participación simbólica" ." 

La Imaginarlo eslil siempre ligada al principio del placer, que a través de su Instancia 

repetitiva se precisa claramenle por medio del análisis. Por ejemplo, si hablamos del 

delirio no ocupa un lugar de objeto sino de carencia, la cuál garantiza: "El deseo, que os 

deseo do slgnlflcante y por consiguiente deseo de castración, produciendo sus 

propios objeto en el plano imaginario" 48 

Manoonl. El Palqulalra, &U Loco.,. Op Cit. P 

Cll&doon Manoonl, El Psiquiatra 1u Loco ... Op Cit., Somlnario del 16donov., 1955 

Manonnl. El Nltkl Rol... Op Clt.,P. 72 
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De esta manera os que el sujeto queda marcado después de que en el Estadio del 

Espejo so refleja su imagen (Yo mol) misma que ha podido serle devuelta por el 

canal de la mirada da! O!ro· lo que remile al significante del Otro y por lo tanto perder 

su propio deseo, conslituyendose su neurosis. "Como el Deficiente que constituye 

obligado o forzado, fuera del campo del Otro'" " 

Desde esté perspectiva queda claro. que para el Deficiente Mental no es fácil que surja su 

deseo primero, porque no se le supone como sujeto con tJeseos, y segundo, porque 

no posee un cuerpo propio, la madre lo llene dominado. es decir, no puede hablar por 

si sólo, es hablado por la madre, se debe comprender el verdadero efecto del Deficiente 

Mental valiéndose del discurso simbólico que presenta el sujeto, el que nos gula 

hacia un camino que no se sebe hacia que destino so dirige pero que ve dando el sentido 

al retraso. 411 

Para condenar a un sujeto nunca es demasiado larde, pero dejar a la familia en la 

penumbra puede resultnr muy condenatorio para el sujeto, porque se establece sólo el 

vinculo de objeto, del niño con la madre afectando esto la función materna, en este 

momento la madre se debate en la pérdida del hijo imaginarlo y siente al recién 

llegado como un impostor o, en el mejor de los casos, como un verdadero 

desconocido, asi es, que la llegada de un niña a la famllia nunca va a ser lo que Jos 

padres Imaginaron en el plano fantasmético. En estos casos es necesario construir los 

aspectos danados de la función materna, realizando una adecuación de la madre a las 

carecterisllcas de cada uno de k>s nlnos, para que pueda surgir un lugar para el 

sujeto, porqué de alguna manera, ese hijo que no nació (Imaginarlo) se hace presente 

una y otra vez torturando al hijo viviente. 

Manonnt El Palqulalrn. su loco ... Op cu., P 

A Jorusallnsky, P&lco.análblls en .. Op Cil 
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En estos casos el análisis es muy importante en el momento que hace entender a la 

familia, cuáles el juego Infernal qua vive el ··oeficlente Mental" y de qué manera la 

misma famma presenla una situación patógena para el sujeto Por esto, es que por 

medio del anéllsls sa debe hacer entender a la familia, el por qué son oprlmldos, si la 

familia lo entiende toma conciencia de Ja relación que hay entre el genero humano, 

partiendo de que ésta familia no debe dejarse envolver sino que debe diferenciar la 

Individualidad que hay en cada uno de los seres humanos. 

Es necesario ubicar las dificultades en relación a los padres, en una perspectiva 

no culpabillzante, permitiendo una disminución de la tensión nii"to-padres; lo que quizá 

pueda empezar a abrir las posibllldades para el nit\o, tratándolo como sujeto hablante 

con deseos y encaminado como tal. "De esta manera dismlnufrla bastante el problema 

de los nlnos con alguna afección. 

El problema de estos niños no es sencillo, ya que sólo será aceptado por sus padres 

con la condición de no sor; parccióndole Imposible todo acceso al reconocimiento del 

sujeto atormentado por el deseo. El niño tiene una pérdida te.tal de todo punto de 

referencia del Yo, llegando a ocupar el lugar de la falta del Otro, por lo que el deseo no 

puede existir en él y se torna "autista" 

El sujeto se encuentra en una Siluaclón de desamparo, a quien le falta el objeto original 

qua te dé seguridad: "por qué la misión del nlna consiste en reparar el fracaso de 

los padres e incluso en concretar sus suenos perdidos"50 

·-------- --------
Manoonnt El niflo reL Op C1I 

Manonnl El Nu"t0 su Enlormodad y los Otros, 1967 
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Esta sttuación, sumerge al nlno a un tJstado de estupor catastrófico y si le agregamos 

que entre más grande es el dano orgánico, más destinado está a vivir como parásito 

de la madre: .. el sujeto se sitUa en la fantasfa como causa y erecto d81 deseo La 

madre pone el nrno por medio del discurso en el lugar que origina su deseo" $, 

En el nina so produce una desilusión, cuando se da cuenta que no se le ama por lo que 

es. sino por lo que se desearla que fuera. La madre demanda y mticula en tomo a lo 

que simboliza su carencia, lejos da que el sujeto "Doficlonte" presente su slnloma 

generalmente está presentando el slntorna do aquél que presenta Ja queja. 

En está situación, o/ juego de ida y vuelta se vuelve dificil. ya que la3 madres no se 

adaptan al ritmo de su hijo, sin permitirle el trayecto ilusión deslluslón; ocaslonandole al 

nlOO no entrar a la condición de sujeto, de! mismo modo, que no puede liberar su 

carga psfquica de acuerdo con sus inlereses sociales y/o culturales. "El niOO !rata de 

permanecer al abrigo de su '"fortaleza", sordo a la realldad exterior: ímlcamente el cuerpo 

de: un sustituto materno que lo dé seguridad le permitirá dominar las frustraciones y 

afrontar sin temor al mundo extraño" ~1 

Para Manonni 1984 el objetivo primordial del lrelamiento analllico, es buscar la relación 

que se ha formado del Deficiente Mental con la famUia por qué sólo el equilibrio familiar 

se puede entender a costa de una "enfennedad", o por la exclusión ~e uno de los 

miembros, razón por lo que el OitudiO del débll mental debe empezar por la misma. 

Dentro del tratamiento analltlco, se debe tener espíritu para encarar e un ser disminuido, 

en donde cada sujeto debe de relomar en sus manos su propio de::itino y su relación con 

el mundo. 

Mannonl. La Educ . op en . P. 92 

tMMonl. La Educ . Op C11, P. 92 
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ENFOQUE ANALITICO DE LA DEFICIENCIA MENTAL 

En la vida social se fundamental las ciencias, la nlosofla, la polllica, la ideologla, el 

sentido oomún, en fin todos k>s saberes habk1os y por haber razón por la que el 

hombre siempre ha eslado alado a velares como son lo moral, lo polllico, lo ético y lo 

Jurídico; los cuales van cambiando conforme se modifica el proceso de la vida social. 

Szasz (1989) delermina que hay lodo un sislema de valores y una determinación de los 

mismos, que llegan a crear una sttuactón conflictiva, porqué llevan como bandera Ja 

represión. De esta manera es que los individuos están bajo una supuesta libertad, 

dejando de ejercer una vida activa de modo que se constituye la autoridad sobre la 

Ignorancia popular de tal fonna necesaria que todo contribuye a conservar1a.u 

Desde este contexto socio-cuHural es que se plantea el fenómeno de la 

''Deficiencia'' permitiendo comprender el porqué so recluye al deficiente con el sentido 

de cuidarlo a él y a los demés de él.M 

Retomando algunos puntos de apoyo sobre la historia de la deficiencia mental vemos 

que a estos sujetos siempre se les a alienado de una u otra manera, teniendo 

diferentes connotaciones: el depositario del mal, el poseldo por el demonio, 

llegando!os a sepamr do la comunidad junto con Jos criminales, sin descartar la 

poslbllldad da malarias. 

ManonnJ. La Educ ..• Op CU. 

Manoonl. El Nltkl Rel... Op Cll 
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En otros lugares o momentos históricos dlterentes, se les sobrevaloraba 

adjudicándolas podaras extraordinarios. El las ciudades Griegas, eran ocultados; en 

Egipto. eran adorados; an Esparta, un consejo de anslanos ordenaba hacerlos caer 

desde lo alto; en la Edad Media eran recluidos en hospltales San Agustin sostuvo la Idea 

de que estos nil\os eran repulsivos y que no tenlan más esphitu que las bestias. 

Por otro lado, en el Renacimiento, Martln Lutero, erala que éstos seres no eran otra 

cosa que una masa de carne sin alma, la segregación continúa a lo largo de la 

historia, con el asesinalo clentifico de ioS retardados con los nazis. las madres que 

hoy en dla retiran a sus hijos cuando ven acercarse a algún pequet\o que presenta 

déficit flslco. Es asl que podemos observar que a los nlt\os con problemas se les sitúa en 

un conlexto social detenminado, favoreciendo la evolución hacia lo palológlco ligado a 

una fonma de civilización, porque como dice Focault (1985) nuestra cultura hace del 

mundo tal lectura que el mismo hombre no puede reconocerse en él. A partir de este 

planteamlenlo es que surge la necesidad de pregunlar ¿Cómo es que se estructura el 

aparato pslqulco humano en la sociedad, conceptuaiizandoio desde el Psicoanálisis?. 

Para tratar de dar respuesla a esta pregunta entenderemos el concepto de sujeto 

como escenclal para derivar la comprensión de la patologla psfquica humana. 

Por ello la teorla Pslcoanaillica posluia el conceplo de sujeto que rompió con los 

esquemas tradicionales de la medicina y de la pslquialrla enfatizando la Importancia de 

los primeros anos de vida del bebé, asl como su efecto en el desarrollo posterior del 

ni no. 
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Actualmente el desarrollo del campo pslcoanalltlco sostiene que el ser humano, es un 

ser de flllaclón al lenguaje (Otro) y que es estructurado en una matriz discursiva, 

que significa: ubica, reconoce, desconoce, potencfaliza u obstruye; por ello es, que la 

historia de cada uno de los casos en Psicoanálisis, es la historia de un nino que forma 

slntomas al enfrentarse al mundo do los adultos que Jo estructuran. Es asl que el sujeto 

se encuentra a un Otro distorsionado, en Jos agentes matemos y paternos, a un Otro 

félico, omnipotente, perverso o ausente. 

Corriendo el riesgo, el Pslcoanáfisls desmlstiflca el fenómeno de la Deficiencia 

Mental que va más allá de los setialamlentos que lrcunscriben dicho fenómeno 

a las capacidades pslcoflslológicas y de adaptación del sujelo." 

Se deduce entonces que la .. Deficiencia Mental", puede ser también un 

problema de estructuración pslqulca, en donde los agentes eslructurantes "juegan" 

funciones que en vez de abrir el espacio y potenclalizar el desarrollo pslqulco, lo 

obstruyen. Es Importante tener claro quo ol Pslcoanállsls no tiene lnlerés en negar la 

existencia de la "Deficiencia Mentar', o en negar que un cuerpo naco Incompleto o 

danado; pero bajo la lnnuencla de sus teorizaclones se profundiza en este fenómeno, 

dejando atrás la atribución de las Deficiencias del sujeto, para tratar de expl/car 

aquello que sucede en la estructuración pslqulca humana. 

De esta manera, se entiende que un nlno que nace con alguna falla fisk>Jógica, hace 

pedazos la función materna quedando deseslructurada narclsfstlcamente, se ve 

lmposlbilltada para jugar su función, haciendo Imposible el camino de la constitución 

dal sujeto. 

Manorml. El Nll'io Re!... Op Cll 
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La madre desde ahl actuará con le klea preconcebkle de que llene un hijo carente 

o en déficit, cuando muchas veces la veracklad de ciMos diagnósticos han sido 

derrumbados por su Inconsistencia. Una de las posibllklades que brinda el análisis es 

que la medre asuma el hecho de aceptar a su hijo, en la medkla do aceptar le 

frustración de Ja Ilusión de un hijo sano, que asuma su realidad y que Juegue 

adecuadamente el rol de función materna generando las posibllklades de que el nlno 

se estructure dentro do sus capacidades; ya que es en, y por el LENGUAJE quo el 

hombre se constituye como suJeto, en tanto que el JenguaJo es slmbolizado por la palabra 

representando el objeto que no esta presente, es el Intento do reencontrar el objeto en 

el campo del deseo, en tanto que los padres le hablan y hablan por el nino. 

Manonnl (1984) se esfuerza por Ir más allá de un rótulo que ha sido el punto de partkla 

de la crlstallzaclón de una angustia familiar; el problema que se plantea aqul no es, el de 

si es débil o no lo es, sino que hay de perturbado en el lenguaje de la relación del hijo con 

los padres que se expresa por un camino extraviado inmovilizando al suJeto, fijando a 

la madre en un rol que ella misma se ha asignado; aquf se denota un problema de 

sJgnificación, en donde el analista debo estar atento a esa cadena do significantes, a 

través de fa cuál se presenta la pregunta, acerca del slntoma del Infante, por ello, es que 

el Pslcoanállsls ha hecho un primer Intento en el sentklo de cuestionar el 

enrrentamlento que se da en Jos padres ente sus propios mitos, generando 

movimientos desestructurantes, reslgnlficaclones, asl como cambios de los sentklos de 

los significantes de las funciones paternas. 
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Hay que tomar en cuenta que para Manonnl el Coeficiente Intelectual inferior, o 

superior no tienen en sf mismos un significado real, debido a que los individuos con 

Insuficiencia mental y los superdotados podrlan provenir de una sola fuente: la histeria, y 

en ambos casos se ponen en acción los mismos mecanismos de defensa. • 

Coito (1987) también cuestiona del diagnóstico del Deficiente Mental, argumentando 

que en la postura pslooanalltica no se debe confiar en ningún diagnóstioo. 

Bruno Bettelhalm (1986) ademés de cuestionario lo rechaza. Justamente en la Escuela 

Dntogénetlca (Institución de ta Investigación Sobre las Enfermedades Mentales del 

Nin<>). se recibe exclusivamente a aquéllos nl"°s, a los qua el diagnóstico de los 

médicos y/o psiquiatras hayan declarado incurables. 

En ocasiones se presenta una debilidad mental que parece ser tan clara por si 

misma, que de acuerdo oon la estructura familiar, ni el ·'Débil Mental". ni la familia 

quieren sallr de dicha situación; posición que es rontrarla a la del analista!..& para 

todos ellos. 

Mannonl. El Nlfto Rol... Op C1l 

• El lármlno mocarusmoo do dolansa aparoco en toda la obra de Froud, POI' oJomplo: en los escritos 

molapsicológlcos do 1915. "MECANISMOS DE DEFENSA· E.lisio un acuoo:lo Ofl afannar que los 

mecanismos da defensa son util11ndos por el Yo . .,ero pormanecon JIU rosotvor el problema teórico do 

saber si su puosta en marcha prosupono siempre la existencia de un Yo organizador quo aoa ol soporte. 
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Por el enfoque que se lo ha dado a la Deficiencia Mental es que el Pslcoanéllsls 

renuncia e crear una nueva deflnJción que genere otra, daslflcación de 

.. aoormalklades". El pslcoanéllsta opta por no desear de nuevo: escuchando. 

Interpretando, renunciando a la demanda materna explicite, Intentando darte la 

palabra el nlllo, puesto que como ya se mencionó, se trata de un problema de 

significación y oo de clarificación de enfermedad. 

Lo Importante es saber, ¿Cómo se vive la debllklad mental por el sujeto y por su 

lamllla? 
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CAPITULO 111 

EL ENFOQUE ANALITJCO DE LA EDUCACION ESPECIAL 

En primer lugar, se considera prudente hacer una aclaración: el enfoque anallllco no se 

encarga de ver el proceso educativo, más bien de ver cuales son las cuesUones 

emocionales que están afectando éste proceso. Para ello es necesarlo 

mencionar como es que se lleva a cabo el proceso de estructuración pslquics del 

sujeto, asl mismo es necesario analizar algunos postulados de la educación. 

En éste capitulo el objetivo pr1nclpal os ver les posibilidades do adquisición del 

conocimiento y en especial para aquéllos sujetos que presentan una condición de 

··anormales". 

El objetivo final de la educación de manera social es que sus estudiantes se formen 

pera las necesidades de la producción elaborándose un saber teórico 

clentmco en el que se supone se tiene conocimiento de cómo se da verdaderamente el 

desarrollo cognitivo y el aprendizaje; el cual justifica la madurez del sujeto que se 

pone al servicio y rendimiento de la eficiencia de \os diferentes tipos de instituciones 

educativas. 

La estructura social por los medios masivos de la comunicación introduce al sujeto a la 

violencia creando de esta manera una situación "educadora". 51 

Manoonl, M. La Educ . Op Cit.. 1988 
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Los objetivos de la educación no son determinados limpiamente; ni por fa 

ética, ni por la filosoffa, sino por la pollllca de la clase dominante, en 

consecuencia con los fines de su poder, disfrazando este hecho con bellas 

fantaslas y grandes ideales. " 

El objetivo de la ensenanza de los sistemas educativos es siempre Ideológico, el 

cuél el niño asume en su lenguaje como 1deologla propia. 

Sara Peln (1987) menciona que el eje central del hombre es el aprendizaje, en 

donde la socialización Juega un papel determinante Influyendo directamente sobre la 

personalkfad del nii'io. 

SI por otro lado, analizamos el hecho de que algunos objetivos do los programa!. 

educativos se centran en- domésticar, disciplinar, adaptar y reproducir, a donde 

queda el proceso de aprendizaje que se debe efectuar en cada nlfio. 

La escuela Infunde al niño leyes, cultura, contenidos cognitivos, manejo de la 

sintaxis y los códigos gestuales de la comunicación, pero se debe tomar en cuenta 

que las poslbilidades reales de adquisición no son las mismas para todos, sin 

embargo, la sociedad pone al sujeto en una situación humana determinada en un 

marco estructural; es decir, en un marco social, económico y religioso 

conservándose de ésta manera la continuidad de la conducta humana, en la medida 

en que perpetúan los valores ya asignados: finalmente, sabemos que la educación 

también permite la transformación, la cuál pueden realizar aquellos Individuos que pasan 

por un proceso de fractura que los hace conclenlizarse surgiendo de asl 

modalidades militantes que se denotan como expresión revolucionaria. 

Em!lco, E. El Nitlo y la Escuela. En Volno\'lch. Psicoanálisis y Educación; Buooos Airas. 1987 
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El rracaso escolar pues, no se deriva de un mO<lo de adaptación aislado o 

especfflco; el nll\o puede presentar un slnloma por el rracaso en el intento de la 

oomunicación e insatisfacción emocional, esto ocurre, cuando el runcionamlento 

mental es secularizado, e Interviene la realidad para que haya una modificación del 

principio del placer. " 

La educación puede ser descrita como un estrmuk> dol vencimiento del 

principio del placer y ta sustitución del m~mo. por el principio de la realidad."' 

Los nlnos y los adultos llamados problemá/lcos, están más expuestos que los 

"normales" a encontrarse presos en un sistoma an el que se le impide fa palabra. 

Los profesores tienen la tarea de adaptar al sujeto a sus llmttes: "todo contribuya 

la creación y mantenimienlo de Jos problemas oomo si la sociedad tuviese necesidad 

de ellos" .6' 

Lobovlcl, s. El CoooclmJenlo del Nll\o a Travós da Palcoariallsls; 1986 

Olner, J. En; CuadOO'IO!l do Fonooclóo Ootoole; 1969 

Mannonl, La Educ .. Op Clp., 1988. P. 160 
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El número de nll'los Inadaptados, es cada vez mayor y para su solución se toman en 

cuenta un slnffn de factores pero casi no se han detenido a tomar en cuenta el proceso 

de desarrollo del niño dentro de su familia, es decir, la relación famlliar que lo va 

estructurando como un ser con deseos, por esta razón es importanto considerar lo que 

plantoa Mannoni (1987) hay que abrir una posiblidad terapaútica distinta, do la que hasta 

ahora se ha dado en los centros educativos, tratando do trabajar con la ldeologla de lo 

que es un sujeto hablante que no hable desde el profesor y/o el terapeuta, sino 

desde el sujeto, dejando que surja su deseo al margen de los convenck>nallsmos 

sociales, buscando un modo de vida que no so base en la competitividad y el lucro, 

responsables del deterioro de las relaciones humanas.u 

En suma, existe gran controversia en materia educativa por lo que surgen los siguientes 

cuesUonamlcntos: ¿para qué fines se trabaja en Psicoanélisls, con las nlnos que 

presentan problemRs en el aprendizaje ? ¿ qué surge con estos fines ? ¿por qué se 

presenta cada vez un número mayor do sujetos que no se ajustan al nlno prototipo de 

la educación regular.? es lo que permito el surgimiento de la Educación Especial, la cuél 

pretende crear condiciones, métodos y técnicas especializadas para sujelos "anormales' 

lo que nos lleva a analizar. que no hay una Igualdad de oportunidades en éstos sujetos, 

debido e que se les excluye de manera lmpllcita y/o oxpllcltemento segregándolos a 

grupos de ninos que según las profesionales comparten su misma condición. Pero en 

realidad, la adquisición del conocimientos en estas escuelas no es la óptima, debido a 

que los profesores tienen la ldeologla de trabajar con estos sujetos con los méiodos y 

normas ya establecidas; en donde los objetivos son: trasmitir conocimientos y entrenar 

habllldades nocosarias para que los sujulos sean totalmente aceptados, y en caso 

contrario, el sujeto seré. un desndaptado: ··¿Quién es el nino sano adaptado normal?. 

Mannonl. La Educ ... Op Cit, 1008 
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Quién ha recorrlda el devenir de sujata y de estar sujetada a la estructura social, el 

que aslmUo las normas hasta hacer1as suyas, pero sobre todo, el que no cuesUona ni a 

la maestra ni a la escuela ··.u 

Datta (1987) dascrlbe que el sistema escolar cumple con las métodos y normas 

establecidas por la sociedad, sin lomar en cuenta al individuo como ser humano 

deseente: por e\k> vemos nil'los que a los tres ai\os son senos, no se los permite ni se 

los Impulsa para que sean independientes, se ven tan a menudo traumatizados y 

empobrecidos en la espontaneidad creadora, la cual es una de las más grandes 

virtudes del ser humano. Ante esta situación los nli\os están disfrazados como robots 

disclpllnados y tristes, temerosos ante maestros que deberlan estar e su servlcio.64 

Si tos profesores tuvieran una concepción distinta de educación, 

posibllltarlan una perspectiva del individuo respecto a su medio y el fin seria 

alcanzar sujetos existentes, libres, concientes con una ideok>gla critica, fonnados 

para afrontar a la sociedad y el medio. El verdadero maestro es aquél que rechaza 

los mecanismos de defensa que puede otorgar lu autoridart, permitiendo a los 

alumnos un espacio para crlllca de su t>ns~i'ianld. 

---·-----------· ---· ----------
Mannonl La Educ . Op Cll, 1988 

E. Elichlry. El Nil\o y la Escuola ... Op Cit. 1987 P 155 
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Se puede decir. que el quehacer educativo ejerctta explJcttemente e lmpllcttamente 

las oonmas, el control, la dominación, la autoridad. por ·ello aqul se cuestiona desde 

donde se entiende ese orden social y en quo lo<ma contradlcfona se ejerce, aún 

lrabajando en la postura Pslcoanalitlca, ya que oontlnuamonle el Psicoanálisis que 

surgió para subvertir es absorllido e ldoologlzado y neutralizado. por 

consiguientes. en su oonservac~n el Psicoanálisls traiciona su vocación: por ello es 

que se debe 1oner claro ¿ para qué ftnes se trabaja en una postura anallUca ? y desde 

ahl es que se puedo plantear ¿quiénes son los lnadaplados, los elumoos que no 

aprendan o los profesores que imparten su saber. con una Imagen da maestro 

de escuela, sin cuestionar nada ni siquiera el material teórica que ellos Imparten, ademés 

do su ldoologle al servicio de una sociedad establecida ? Hay que tener claro que 

desde el punto de vista analltlco se deba cuestionar todo, por qué en materia de 

critica la úttlma palabra no se dice nunca.'' 

La teorfe que aporta el marco pslcoanalitioo para el proceso cognitivo se 

presenta a partir de la estructura simbólica porque este proceso puede quedar atrapado 

en dicha estructura (capturado por procesos Inconscientes) perturbando las funciones 

del proceso de equilibrio provocando un funcionamiento deftcienta. 

88mblltt. G, Saber Ooohacer y Oosoo: 1988 
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Siguiendo esle lineamlen10 se dice que el proceso educallvo y el proceso de 

aprendizaje descansan en una relación Imaginaria, narcisista y a\lenante. Aunque el 

terapeuta deberla renunciar al registro de lo Imaginario, pero al hacer1o, renuncia a sus 

modios de acción como terapeuta en un problema de aprendizaje resultado una 

conlradlcclón estructural da tipo social, lo que si puede hacer es reducir la Importancia 

deda a lo Imaginario el ser simbolizado por los lerapel!las, en la medida que haya un 

rospeto por la oonstrucción cognitiva del nii'lo." 

Un ejemplo puede lluslrar un caso similar: se sabe por estudios (lnhelder, 1971) que 

los niños que padecen slndrome down siguen una estructura cognitiva con la 

misma evoluclón que la que siguen los nlt\os ··normales", aunque a tiempos distintos y 

con caracterlstlcas diferentes, que también llegan a un darte nivel de reflexión, pero que 

continuamente se detienen en el proceso por perturbaciones psiqulcas 

Importantes, que no esti'in directamente relacionadas con su problema pero si tienen 

mucho que ver con las formas tradicionales de la enseFianza. llcvandolos a 

presentar una pasividad que genera sometimiento y dependencia. Se corre 

continuamente el riesgo de lesionar su aprendizaje y autonomla intelectual produciendo 

detenciones en el proceso constructivo por pseudo-acomodación, o por ejemplo, 

cuando el sujeto no puede dar cuenta de un slgntticado, al ser Impuesto por et docente 

en vez de propiciar situaciones de eprendizJje esponténeo posibilitando la 

confrontación que esto Implica. La función docente serle la de actuar como gula y 

ortentedor del proceso abriendo múltiples Interrogantes, en donde puede surgir la 

crealividad, paro el docente para el nii'\o y para el conocimiento. 

orusalmsi..y, A. PslcoonáltSls on .. Op Cil, 1988 
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EFECTOS DE LA REEDUCACION EL LOS SUJETOS 

La psicoterapia devuelve al sujeto su dimensión de autonomla, por que una reeducación 

podrfa ser tomada por el sujeto en el sentido de su transtorno, més bien, que en el de su 

eprovochamlento, corriendo el riesgo de hacerte el juego a la neurosis, 

complicando en si, el problema. 

Los éxitos de los problemas escolares diferentes no se explican ni por 

los métodos empleados "ni por el nivel intolectual del sujeto, sloo més bien por 

aquello qua éste encuentra en respuesta de lo que en forma Inconsciente Iba 

a buscar allf. .. el reeducador puede con su respuesta acentuar las dlflcuttades del 

nino o, por el contrario, permitirte un despegue',., 

Por ello es que Manonnl (1988) senala quo la educación es una ompresa de 

destrucción, es decir, la destrucción de la actividad creadora de kls rasgos de 

au1ooomla de cada uoo de los sujetos de le sociedad y con mayor razón de aquellos que 

presentan algún problema pera su desarrollo. 

En ocasiones estos su/etos no necesitan una educación especial, sino une persone 

capaz de olrlos y encaminarlos tanto a ellos como a sus padres; en ésta posibilidad, 

se abren un sin númoro de slgnttlcaclones y de sentidos.del cuerpo, del 

Intelecto, de las emociones, del movimiento, de los deseos, de los sentidos del sfntoma, 

cualquiera que éste sea. 

Es asl que a través del anéllsls emerge lo simbólico o bien el juego necesario 

qua se debe realizar en esta plaoo para que el sujeto acceda a la realidad adquiriendo 

su autonomla, realizando sus actividades con un amplio criterio y una firme decislón. 

Manoonl. El Nll\o rolardado y su medre .. Op Cll., 1984. P. 87 
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La experiencia anallllca, ha demostrado que cuando un nlna esté preparado como 

sujeto autónomo siendo el portador de su propia palabra no hay dificultad para que 

se estructure su aparato pslqulco, sin embargo, si el nlna es el portador de la 

neurosis de sus padres le traeré dificultades en su estructuración pues se Uova a cabo 

en forma de delansa obsesiva, y en éstos casos una Intervención pedagógica 

puada sumergir al sujeto en un estado catastrófico. Por que él, con su slntoma 

esta cargando ese angustia que sus padres le han puesto a cuestas y es la única 

manera de poder afrontar ese peso famlllar; por esta razón es que si se reeduca al 

slntoma, para el sujeto no queda otra oltematlva que formar una psk:osls precoz o 

mostrarse més hostil para el mundo que lo rodea. 

Par ello es, que 1.1110 pedagogla puede mostrarse enriquecedora para un su]ato y 

deformante para otro, sin que la naturaleza de esta pedagogla sea 

cuestionada; un anéllsis sistemático de los éxitos y los fracasos, sacarla a la luz el 

sentido qua adquieren los fantasmas de cada uno da los padres, con respecto al lugar 

que el propio nlf'lo ocupa en kls fantasmas de ellos."' 

Es as! que el enfoque analltlco, nos permite comprender por qué una medida 

pedagógica sólo puede conducir al fracaso, cuando se es necesario antes liberar de 

entrada una angustia, hasta entonces Inmovilizada e:n el sfntoma. 

El camino que conduclré ver al débll mental como humano con deseos, sólo puede 

ser e partir de la noción analllica. Por qué es, por medio del anéllsls qua en 

ciertos casos el nlno podré entrar sin ninguna dificultad al proceso educativo. 

Mannonl, M. La Educ .... Op Cit., 1986 
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En la noción anelltlca lo mejor es no saber; es decir. no tener ninguna ktea 

preconcebida dol problema, Intentando llevar el diélogo del nll\o lo més allá 

posible, ya que el lenguaje puede desenmascarar el síntoma, porque si por un 

lado se reeduca el sfntoma, no se llega a conocer jamás la escencia del mismo y do 

alguna manera se forme complicidad de una mentira con Jos padres, mentira que el 

sujeto tendrla que respetar de algún modo permaneciendo tsmblén él en su universo 

cerrado.ª 

También es Importante plantear que no todos Jos sujetos necesitan de una educación 

especial; en primer lugar se tiene que observar el papel que desempe1ia dentro de 

su familia y en segundo lugar penmltl~e hablar, ser y desear. 

La reeducación si es necesaria se plantea fuera de los llmltas del Pslcoamlllsls; una vez 

que al sujeto se le ha penmltldo expresarsu slntoma. 

Mamool. M. La Educ .... Op Cil, 1988 

54 



CAPITULO IV 

LA INTERVENCJON ANALJTICA EN SUJETOS DEFICIENTES 
MENTALES 

Este capitulo se enfoca a describir et papel que desempena et analista, et proceso 

transferencia\ y contra transferencia!, asi como el papel de la resistencia y el lugar 

que el sujeto ocupa en el seno faml\lar; observando que cada sujeto portenece a un 

caso especifico, determinado por una hlstorta particular. 

Para cubrir et objetivo da este apartado se exponen algunos casos en donde se 

reafirma que la "Deficiencia Mental" esta determinada por un contexto 

partlcutermenta famlliar. 

Es importante aclarar qua el pensamiento Lacaniano. se basa por un lado en la 

observación cllnlca, en donde Lacan introduce las renexklnes sobre el lenguaje; y 

por el otro lado, en ta Importancia de analizar al papel da la transferencia que esta 

presente en todo anAllsls, siendo estéi la base de la relación que puede Introducir el 

cambio en el mismo. 
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Freud mostró que las instancias Ideales de las personas se constituyen a partir de la 

ldantlflcaclóo con el obJeto Idealizado, la palabra se inslala en la transferencia través de 

la reslstencia por medio del análisis abriendo més ... horizonte. Es decir, se sigue un 

trayectoria singular porque cada uno de los casos os una historia partlcular de un sujeto; 

cuando se trabaja desde la dinámica del deseo, la cual se exprese en la transferencia 

abriendo el espacio para el sujeto, ahl donde todo espacio se le cerraba con un saber. 10 

Pera La<:an (1986) el análisis es definir la ralaclón entre el cuerpo y la 

estructuración pslqulca en la medida en que en ésta prevalecen los efectos del lenguaje. 

En función de esa estructura del lenguaje es que se ordenan los efectos que hacen la 

consistencia del sfntoma, de ahl la tesis lacanlana ··a1 slntoma se esconde ba}o los 

enigmas del lenguaje". 11 Es decir, en Ja medida de acceder a la slmbollzac'6n es que al 

lenguaje puede llegar a la escencla d3 lo que ocasiona el sfntoma. 

También se sebe que a través de los slntomas el Inconsciente esta mostrando su cara, 

pero no debemos olvidar que para Lacan no existe, estrictamente hablando, un 

conocimiento sobre el Inconsciente, es un saber que se Ignora. El deseo se encuentra 

siempre disminuido en las formaciones del Inconsciente, tomándose lnoomprensible ya 

que el autor perdió la clave que codifica su discurso, hablar es de alguna manera, 

demandar y demandar es desear. El análisis es el que pennite acceder el sabor no 

sabido que todos poseemos haciéndolo surgir. En esta postura el analista no debe 

preocuparse por la cura, ya que ésta es un efocto del mismo análisis. Froud lo consideró 

efecto en la medida en que en la verdad del sujeto esta la cura, pero ésta no espera: se 

puede perder, puede estar ausente, dosvanecerse.n Por ello es qua tanto el 

analista como el paciente deben expresarse en un lenguaje univoco. 

-----·---------
Joruso!inSky, A. Pslcoaná!isls on Prob ... Op l!I. 1B83 

Mannonl, M. Un Sabor .. Op Cit., 1006 

Mannonl, M. Un Saber ... Op Cll., 1986 
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Es Importante sabor que nada es absoluto en el anéllsls, tratando de abrir el 

espacio que so Ignora; por ejemplo: el destino de un nlno que tiene problemas para 

estructurase pslqulcamente se debe analizar más alié de la enfennedad que lo afecta, 

o el limite que su déficit le trace. 

Desde esta toorfe se considere que un sujeto dal\ado se desenvuelve al rededor de 

una historia familiar psk:ollzente para él, por lo que desarrolla slntomas el r-r del 

dat'K> orgánico, man\festandose en sus hébitos, en sus relaciones, en sus juegas, es 

decir, esté lmpllclta esta perturbación en lo real, en lo simbólico y en lo 

Imaginarlo del sujeto. 

Se debe investigar la dialéctica do! cuerpo real y el cuerpo imaginario dentro de la 

relación con el Otro que delennlna el universo simbólico. Les limitaciones flslcas 

Imponen algunos obstécuk>s, pero no kJ desvfan de las caractorfsticas de sujeto 

deseante. El anélisis trata de permitir la circulación de ese deseo latente, en 

la relación transferencia! en donde se significa el universo corporal del nl1'o. 

El Pslcoanélisls es un proceso, por ello, se expone que no es un producto acabado de 

una vez, y para siempre, sino que es un continuo como cualquier otra ciencia o la 

mlsmavlda. 

Todo trabajo supone brechas y bú~quecla, el anó.lls!s pretende explicar a~o que al 

sujeto se le escapa y que en teorla no siempre se puede explicar. 

El anélisls \leva a ta descomposición de la función Imaginarla, revelando de éste 

modo la fragmentación del objeto y de la Imagen corporal en donde se representa. 
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Hay que tomar en C1Jenta qua el enfenno habla ¿Pero quién habla a veces a través de él? 

el enfermo se le escucha, pero no se le comprende. Como poder interpretar Idiomas 

nunca o Idos y darles vida en un lenguaje en el que se establezcan condiciones de 

comunicación; cuando el emisor transmite al receptor un elemento de conocimiento 

perfectamente definido lo objetivo interviene entonces en la comunicación en donde el 

analista debe estar abierto a to Imprevisto, al juego del discurso, pare descifrar encontrar 

la relación qua hay entro discurso Inconsciente y discurso conciente. El sujeto paroco 

estar amordazado en menor o mayor grado en ese sujoto del enunciado que lo 

representa. 

El analista debe aprovechar la espontaneidad del sujeto, la que radica en los niveles más 

elementales de todo ser viviente, lrntanc.lo de comprender como es que llegó a ocupar ese 

lugar en el mito famlliar "ser", "existir", es ocupar un lugar. amor y odio Involucran 

operaciones simbólicas fundamentales. Por ejemplo: el mito es el lugar donde se vive, en 

donde aparece la falta de algo que Interesa et enallste, equello que se encuentra en el 

crecimiento de la "construcción" como operación de la cure. El discurso fam\liar permite 

determinar k>s milos .. haroncla culturar• y el lugar qua el paciente ocupa en ellos. 

El anallste debe slluarse. en el trama familiar cuenda el sujeto (paciente) no esteba aún. 

El se sirve de todos los medios de razonamiento común para Interpretar, volviendo 

contlnuemente al la posición de enalizado. 

En la Interpretación Froud hace la diferencia entre: Interpretación y construcción: la 

primera se refiere el material que aporta el paciente, buscando cómo es que se rigen en 

este sujeto las leyes del proceso primario y secundaño de la construcción, que tiene que 

ver con et tipo de Intervención (transferencial) material con el que se auxilia et analista, 

para que el paciente llegue a percibir un fragmento de su hlsloria, hasta enlences 

no conocida. 
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El sujeto se encuentra atrapado en el mito familiar, para poder Independizarse hay 

que estar bien estructurado. desde que el niño es bebé debe empezar a verse como 

Otro, realizando de este modo la conquista simbólica al nacer, surgiendo la categorla 

de extrat\o, para que se lleve a cabo esté constitución son Importantes el mito de Narciso 

y de Edlpo, los cuales estén relacionados.'' 

Por ejemplo en el Narciso, el nlno trata de identificarse con el objeto del deseo 

de la madre; en el segundo tiempo, es postulado el ser el falo que recae sobre el padre 

en dos sentidos: primero. al privar al nli'\o del objeto de su deseo y segundo, porque 

prive a la madre del objeto íélico. Para el tercer tiempo se da una triple 

transformación: Prfmero, es el personaje de deseo y de ser deseado, segundo, 

relnstaura le Instancia del falo como objeto de deseo de la madre, y tercero, aparece la 

concepción de la ldea de un padre, paso por demás Importante en la estructura, 

para que adquiera una posición de sexualidad de los sujetos como mujer o como 

hombre." 

Hay que pensar que el pequer'lo sujeto es una caja de sorpresas que busca los flujos 

libldlnales en el mito famlllar, paso fundamental para incorporarse al proceso 

do ley, cuando la medro por medio de su discurso le ha asignado su lugar al pad10 

como ley. 

El paso del Edlpo reubica la ambivalencia Infantil, propia de la identificación 

narcisista. 15 

Rodutfo, R. CHnlca ... Op Cll., 1986 

Monnonl. M, Un Sabor ... Op Cit. 1986 

Rodulfo.R, Cllnlca ... Op Cll., 1986 
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El far/da es otra de las herramientas valiosas en el proceso de anéhsis de los niños y 

ademas de cubrir funciones fundamantalos para que so elabore la cstrucluraclón 

slmból\ca, en la medida que simboliza presencia-ausencia, espacio-tlempo. 

El analista debe buscar aquello que quiere expresar el nlno mas alié de las 

perturbaciones cerecleriológlcas. 

Todas estas situaciones provocrin ansiedad en los padres, a menudo tan 

preocupados por el futuro, y es le vida presente la que esté anulada. La 

rebeldfa contra el orden demasiado patógeno puede ser también un signo do .. salud 

montal''. 76 

El nfflo con alguna afección es el que carga el peso familiar de las resonancias 

llbldlnaies, de las tensiones Inconscientes, en el momento de deliberar el peso puede 

el sujeto simbolizar, es decir, dominar su propia historia. 

RELACION PACIENTE-TERAPEUTA 

La entrevista tiene mucha Importancia pera llevar e cebo un análisis; por ella se puede 

encontrar la relación entre al sujeto del deseo y la palabra, el pslcoterapeuta as el que 

prevé la oportunidad de expresar aliviar la angustia debido a 

acontecimientos traumatlzentes o A pruebas que no se han podido superar. al posibilitar 

su presencia pre-elaborada el sujeto puede superar su conflicto. 

MaMl:IR. M, Un Sabor ... Op Cll, 1006 
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El analista debe decir al niilo, que lo va e escuchar y a trat81 de oomprender qué es 

lo que le sucede. Cuando estén su padres presentes diré al nlflo: no les repetlré k> 

que tú me digas pero en cambio si te plallcaré todo lo que tus padres me digan, 

porque nos puede ser útil saberk>. También se le dice que él es Ubre de contarles 

a sus padres, lo que comente en las seskmes. El nlOO debe saber que a sus 

padres se les pidió que por si mismos no se lo preguntaran, para agilizar el 

tratamiento. 

La gravedad de un caso no esté determinado por la lntansldad de los transtomos; sino 

por el tiempo de padecerlos. Un nit\o que tuvo transtomos del apetito, del sueno, de 

la alagrla de vivir al contactarse con el mundo exterior; odulto-nirio antes de cumplir 

Jos tres anos, es en principio un caso grave; sea cual sea la apariencia del trastorno 

en ese momento.n 

El análisis, puede revelar un acontecimiento arcaico por modio de una función do 

anéllsls, que aparece gracias a las condiciones de transferencia, siendo posible sólo si 

la contra transferencia está disponible para el paciente. 

El deseo del paciente habla en su discurso sin que él se.de cuenta, para existir en si, 

hay que negar al Otro, dejando que afloren las tres dimensiones que estructuran 

la subjetividad: el deseo, el lenguaje, y el Inconsciente; los cuales no se pueden 

representar en la realldad. 

El nlno esté sometido al deseo del Otro, en la medida en que esté prisionero de los 

significantes de éste, aunque el sujeto lo reccnozca cerno Otro, según Lacan (1984) 

no to reconoce como tal, por que no le permito ser Otro Independiente. 

Oolto. F,E\ Nh'\o dol EspoJO 1987 
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Le estructure de le fanlasla está evocada por aquello que mediatiza la relación del 

sujeto con el objeto de su deseo, Lacan articuló la lnlerrelaclón entro deseo, 

significante e Inconsciente. Un ejemplo al respecto podrla ser el dibujo, que no es 

una palabra, ni una lectura sino una representación de un fantasma referido a la 

lmegen lnconsclenle del cuerpo, es declr, slntesis viviente de las 

expernmclaa ligadas el sujeto. y a au hlslorta articuladas en el lenguaje propio de 

la vivencia racional y sensorial del niño. 

En los dibujos también se expresa un no reconoclmlenlo de su Identidad 

sexual o de sus putslones por parte de las personas que se encargan de ellos. 18 

Por otro lado, la slmbollzaclón se baso en el asesinato de le verdad como cosa. El 

Inconsciente se presenta e veces en los sujetos Irrumpiendo el momento de lo 

simbolización, que se enCtJenlre en la historia de cede uno da los sujetos . 

Es interesante cómo un bebó de cuatro meses. enoréxico tiene gran movllldad en k>s 

ojos cuando esta hambriento; en esos ojos hay vida, aún si cuando se le acerca el 

biberón lo rechaza, como si no fuera capaz de tragar. Es sabido que los niños 

mueren de hambre porque estando hambrientos rechazan el alimento que se les ofrece, 

el perecer, su cuerpo se ha vuetto un extreno para ellos y, sin embargo, en el Interior de 

ellos existen sentimientos que todav/o necasltan una palabra simbólica para 

sostenerse. 

La acción no miente es la lógica de la verdad, encubrtendo la desesperación ante la 

palabra. 

Coito, F. El Nll\o~Esp ... Open. 1987 
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Hay tratamientos que provocan angustia en Jos padres demasiado alterados por la 

majarla de sus hijos; necesitan también ayuda para asimilar el cambio en el 

proceso de enéllsls, en donde empieza e surgir el Inconsciente que tiene valor ético 

por estar en le palabra como en el juicio. 

El deseo del analizado se aflnne y se analiza, constituyéndose en su Interpretación sobre 

le base del deseo del analista. 

También on el analista se juega el deseo de que el paciente se cure y a su vez, se le 

haga honor garantlzéndole el éxito público. 

Cada analista tiene su propio estilo, en donde también se Introduce su deseo. por 

ello no hay técnica en la postura analltlca. Lacen (1985) dice, ··sé analista y haz lo 

que quieras" pero se debe tomar en cuenta que hay qu& tenor vocación para 

serlo, algo muy Importante: saber olr y escuchar. 

El tratamiento no finaliza porque los sfntomas más molestos hayan desaparecido, 

terminan cuando la relaclón transferencial hizo vivir la situación emocional del 

sujeto con su medio, en el momento en que tuvieran lugar las experiencias traumfltlcas 

més arcaicas. las que produjeron el slntoma, es decir. cuando el paciente se k:lentlfica 

con su sfntoma.79 

Mannonl, M Un S:il1er ... Op Cit., 1986 
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Le psloolereple treta de secar el nlno del murdo en el que esté atrapado, 

secarlo de los trastornos pslquloos que afectan su evolución. Es justamente ahl, 

que el Pslooenélisls surge para lograr que el sujeto se reivindique como ser 

deseante y, asuma sus pulslonas como parte legftlma de sr mismo, ya que desde el 

Psicoanálisis se de significación al sentido del trastorno la cual lo hace 

presentarse en la sociedad ubicados por el discurso "Individual y famlllar; como 

el que da cuenta de los usos y beneficios que el slnloma prevé, asf como el deseo 

famlllar que lo soporta el trastorno que explica la presencia do un cuerpo sufriente y 

gozante con el sfntoma, que incorpora una historia viviente que lo dé sentido. Esta 

carencia se observa más marcada cuando se pretende comunicar a Jos padres del 

nlilo" .'° 

Por lo anterior, se denota o6mo una enfermedad no pertenece el sujeto, 

sino a una estructura socia!; existe un ospecie psicótico en donde el sujeto entra y 

se pierde. 

Mannonl,M.EINll"losuEnrennodady kll Op Cil,1967.P.30 
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Por ello es que en algunos casos el slntoma se hace necesario para proteger el 

conocimiento de la verdad, cubriendo lo que el sujeto trata 

desesperadamente de hacer reconocer de manera simbólica. Porque el discurso 

de la carencia, del discurso del que .. sabe", le calla la boca de la verdad a los 

que estén marcados; por ello, et Pslcoanéllsls sel\ala la cadena slgnlllcante. 

pom11tlendo que el nlno se ronvlerta en sujeto, dándote la posibilidad de que et 

hablar salga a la superticle. 

DESCRIPCION DE CASOS CLINICOS 

Los casos que so describen a continuación son retomados de diferentes autores. En 

ellos es posible darse cuanta que hay nlnos etiquetados ron el "rotulo" de 

Deflcientes Mentales, sin tomar en cuenta que el nli'K> expresa un slntoma del 

malestar matemo como consecuencia de que es él quién soporta el peso de la historta 

de los progenitores. 

A rontlnuaclón so describe un caso que apoyan lo que dice la teorla: 

JACQUES; Tiene 12 anos llega a la Escueta de Bonneuil ron un aspeclo atontado, 

babeando bajo los efectos de tos nauroléptlros. Jacque esté ronsiderado 

oomo paranoioo, se aoonseja a sus padres que se haga proseguir sus estudios. Ha 

sido expulsado da todas las Escuetas a partir de los tres anos da edad, esté ronsiderado 

como un ''enfermo" que requiere cuidados especializados. 
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HISTORIA FAMILIAR : Hijo único, fijado en una madre cómplice de todas sus 

extravagancias, Jacques rechaza a su padre por el apellido que lleve (del que se burlan 

sus campaneros;) Bonneull permite a Jacques qua su "Deficiencia" se nianlfieste 

libremente. Al abandonar los neurotéptlcos se quita la máscara de kJiota y se muestra 

Inteligente. 

DISCURSO COLECTIVO: 

Mennonl: ¿ Qué quiere decir baboso ? 

Peul: Na me gusta hablar do babosos. 

G.S.: ¿ Cómo so puedo ser Idiota 7 ¿ Por qué 7 (Silencio) 

Mennonl: 

Plorro: 

Mennonl: 

Pierre: 

Jecquos: 

Mennonl: 

Les estfln haciendo una pregunta. 

lmttando al león 

¿ Qué se ganan con eso ? 

Dinero, o lo mejor. 

Quisiera dar la doflniclón de Idiota, et idiota no trate de ganar 

dinero, sino amistad. Hay que distinguir do los Idiotas por naturaleza 

y los que se hacen Idiotas. 

¿ Cómo los diferencies 7 
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Jecques: Se hace una pregunta 10 por 10 el Idiota por naturaleza no 

sabe contestar el que se haca el Idiota responde mal a propósito 

porque tiene miedo de dar una respuesta mortal. 

Mennonl: ¿ No hay unos que so hacen ol k11ota para que crean que son 

Idiotas por naturaleza ? 

Jecques: ¡Ah! si, también hay ese proceso eso viene del profesor que dice: no 

sirves para nada, eres un retardado, vivirás en un choza. Entonces a 

fuerza de olr: Tü eres idiota, te conviertes en uno. Eso eso es lo 

qua le ha pasado a Paul. 11 

El trabajo del analista es dejar que se desarrolle el discurso del paciente; como 

en el caso de Jacques para poder llegar a su lnccnsclente. se debe hablar siempre 

estableciendo un soporte Imaginarlo de io que le falta al Otro, es decir, cuando 

el analista acepta que no sabe oso, que el paciente si sabe y que cree Ignorar, dando 

paso a la verdad del paciente hasta entonces desccnoclda. Mannonl plantea: ··un 

análisis, no se trata de un Individuo que se enfrenta a la realidad ... sino por el 

conlrarlo, del desconocimiento Imaginario del Yo, es decir; de la sucesiva forma de 

Jdentiflcaciones y de alienaciones que expresa una defensa al advenimiento da 

la verdad del sujeto"" 

Citado on Mannonl. En La Educaclon lmposlbkt, Op. CIL 1988 

Mannool. El N!l\o su Enl...Op Cll, P.30 
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Cuando se lleva a cabo un anéUsis es fundamental tener claro que se cae continuamente 

en la demanda de los padres tomando el slntoma el ple de la letra, es por ello que: "al 

estudiar el sentido qua puede tener el retraso del nlflo, se descubren sttuacianes que 

recuerden en forma extrana lo que vemos en familias de psicóticos o en estructuras 

perversas" 93• En estos casos se comprende que \a torpeza de ciertos débiles mentales, 

no es otra cosa que el precio de un drama familiar que sólo el psicoanalista puede desatar 

con la condición de que sea comprendido bien pronto, antas de que la rigidez de una 

estructura perversa lo haya establecldo como tal; pero de alguna manera el pslcoanálisls 

permite cuando menos sacar a la luz lo negativo y darle un sentido. 

Mannoni senata que es Importante saber discriminar el problema fundamental y, que en 

muchas ocasiones son dificultades del Edlpo no resuettas en ambos padres, por ello, es 

que la palabra del sujeto se encuentra sin vida. 

Un ejemplo es el caso de Antonio en donde los padres ignoran su decir, el anéllsls 

pennlt\6 a Antonio decir que va a hacer con su lengua, después de comprobar que no hay 

dai\o orgénlco, porque él no puede olr ni hablar." 

El proceso madurativo no condiciona ni determina el desarrollo pslqu\co del nli'\o sólo 

actúa como limite, o como una serie de obstécutos para que se lleve a cabo la 

estructuración psfqulca de acuerdo con la simbolización que en él opere. Ante cierta 

situación, la adopción de una pslcósls precoz se presenta como la única elternatlva, de 

poder sacar a la luz algo Inexplicable, sin poderlo asumir dentro de su lenguaje ... Es 

porque el que sabe en realidad no sabe nada del otro que habla"M 
------------------------

Manoool El Nlno Rol... Op Cit., P.37 

Jerusalltlllky Pslcoan.'1Usl6 on ... Op Clt 

Mannonl Ls Educ .... Op Cit. P. 176 
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Cuando al nli\o presenta problemas da esquizofrenia, pslcósls, etc., él no puede dar 

claras connotaciones de significante de la realidad que esta modelada por el orden 

simbólico. 

Siempre enfrenta algo similar cuando se pone al deficlonte ante la pmeba que se llama 

realidad, captando un efecto del Ello, o sea de las defensas del su)ato, las cuales ocultan 

en úttlmo termino la muerte (cuyo Instinto está siempre presente ahl en donde el deseo 

esta en juego) y sólo una tercera dimensión que actúe como mediadora en relación 

al Otro, tiene la posibilidad de ayudar a salir da la lucha presente en toda tensión agresiva; 

oomo es ol caso de Bemardette. 

HISTORIA FAMILIAR: 

BERNARDETTE: de 6 al\os da edad, hl)a única de una madre soltera, se niega un dla 

bruscamente a Ir a la escuela: "la maestra es mala" Indicaba ta niña entre sollozos. 

Por la historia Infantil so sabe que la nlna as criada por sus abuelos, la nlna presenta 

reacciones fób\cas cuando se encuentra a solas con su madre, aoostumbrada al 

medio del campo sa sienta pérdida en la cuidad (Parls). 

La nlna reporta Inteligencia superior a la medra (C.I. 124,) y aunque está 

adelantada en ta escuela la nlna tleride a desarrollar mecanismos dlsléxlcos en 

donde las Inversiones son numerosas. 
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ENTREVISTA: 

A lo largo do la entrevista aparecen unos tics en fa boca, las historias que narra la nli'la 

son siempre alrededor de una pareja feliz. Le ausencia del padre pone en peligro a la nii'la 

a ser devorada, rechazando todo aprendizaje: "ya que cuando se sabe todo después estfl 

la muerte"• 

Pera esté nina la maestra parece reemplazar a la madre vivida como mala y pellgrosa, 

no tiene una Imagen paterna protectora. 

En su historia se puede observar que hasta la edad de 6 anos la nlna fue educada por una 

pareja equilibrada, los abuelos; ahora la niña se siente Incómoda en la sttuación dual,º 

que lmpllca la relación con su madre y a falta de garanUas, se niega a asumir 

riesgos (escolares) arreglandosetas para no enfrentarse con la ley. 

En este caso el análisis permitió que la madre tomasé conciencia del peligro que corre su 

hija si la encierra en su mundo de fantasías, y además permitir a la nlna la 

estructuración pslquica conforme a las leyes y normas que establece toda 

Institución educativa que venlan afectando a la menor porque no habla un padre 

que se las impusiera en este momento. 

Por otro lado, se permitlo a la nina tomar conciencia de su agresividad {disfrazada 

de crisis fóblcas.) El retorno a la Escuela se produjo después de un mes de 

tratamiento, pero la "cura" psicoanalftlca no se Interrumpió. 

•ta moorte que evoca, no es otra cosa que el duolo dol padro, que se haco necosarto para no morir ella 

mltlma on 1us po1lbilida00s do roaUzaclóo 11mbólica 

•• So ollplir:a quo la madre do la nlfla en su slluaclón do sollora no habla podido croarao 

una vida ~ooal propia. ni procurarse lnlereses culturales o proroslonalos suflclonlomonlo 

autóntk:os quo ovilon quo transfonno a su hl}a on ol centro ónlco da su lnletós, as doclr, quo ocupe o1 

lugar do la angustia. 
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Era Importante separar a la nlna deflnttivamente de su mundo fóblco y pennttlrte de 

este modo una evolución autónoma. Pese a que fue canalizada por un trastorno 

escolar, éste factor se borra con rapidez ante los trastornos que habla ocultado en 

un primer momento. Según el a11alista, en este caso, la pequeria tuvo la suerte 

(poco frecuento) de ser remitida a tiempo y que debido al tratamiento de tipo 

pslcoanalltlco pudo separar la dislexla de la reacción que estaba empezando a 

formarse. 

En lo que se refiere al problema de la muerte, fue planteada por la niña desde el 

principio del anélisis, es necesario e indiscutib\o que ella pueda afrontar y reallzar al 

mismo tiempo. el duelo de la imagen paterna estructurante. 

Se deduce que k> que puso en peligro a está: nll'la, fue el hecho de tener que 

enfrentar a una madre no marcada par la ley del padre. Los suel\os de canibalismo de 

la pequei'la paciente, eran los que se traduclan peligrosamente el rfesgo de poder 

hacer cualquler cosa. 

A través del análisis se percibió el mundo de rantasla de la madre, y su discurso 

Inconsciente reveló que la misión de la nii'la era la de realizar los sueOOs de la madre 

que no se concretaron. A menuda, el error es el de aceptar ese lugar que se ha 

asignado de entrada. SI fuera asl, si se siguiera el juego del discurso materno 

deberla de enfrentarse de Inmediato a airas problemas más graves: Como el del 

Edlpo Imposible por la ausencia del padre, la toma de conciencia de algo que podrta 

ser cierto, pero que no habla sido formulado, fue lo que provoco el brusco rechazo por la 

Escuela, bajo la forma de una crisis fóbica, claramente revelada por el discurso de 

BERNARDETIE . 
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.. Cuando se sabe todo después esté la muerte." .. Cuando se sebe lodo después esta la 

muerte", en efecto el problema del apellido del padre fue plenleado delante do elle: 

la n/f\a a la que el padre habla reoonocido, llevaba el apellido de éste, hasta el momento 

de Ingreso a la Escuela en donde se empezó a nombrar con esta apellido, es 

donde se produce la revelación del apellido del padre y toda la realidad que esto 

producfa. Pero se necesitaba de un tercero, para que fa pregunta tomasé forma. De un 

tercero que no reeducará pedagógicamente de Inmediato, sino que escuchará 

la realidad de lo que la nlna venia significando. El anallsla permitió a esa nlna salir de 

sus dnicullades, no sin anles sufrir una crisis fóblca pare poder plantear su 

Imposible relación con el Otro. 

Para el débil mental su cuerpo está habttado por el pánico; le falta la dimensión 

de lo simbólico, que le permita ubicarse en relación al deseo del Otro, sin estar en 

peligro de dejarse atrapar por él; ésto es el caso de ALBERTO.~ 

HISTORIA FAMILIAR: 

ALBERTO Tenla 9 allos cuando empezó el análisis, na sabia leer, escribir ni contar; 

habla sido sometido sin éxtto a una reeducac16n. Era un fóblco penlsttado 

totalmente por una madre que no lo diferenciaba de eUa misma, (el nlllo no 

podfa superar la fase simbiótica.'). 

M. Manoonl. E\nll\Oret... Op Clt Pags.12~126 

• SIMBIOSIS: Elapa en quo el lnlanta so rnlaciona con la madre porcibl6ndoW ~ parto so al 

misma o percíbldodose como exlonslórl do la madre. Mohlor, M. Slmblosis humana: las v\cisltudes de 

Individuación 
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La madre da ALBERTO, huélfana desda muy pequena, criada por un hermano 

20 ellos mayor que ella, (muy Instruido) se casó con un hambre 20 al\os mayor que 

ella, en contra de la voluntad del hermano, el hennano que siempre la habfa 

cuidado también se casa, quedando en cinta la mamé de ALBERTO y la esposa 

de su hermano, la cual tuvo una nlna, en tanto que la madre de ALBERTO alumbro a 

ALBERTO, que habla sido fervientemente deseado por el hermano. 

Al mes la bebita dejo de comer, mientras el padre se Internaba en un sanatorio. 

Pronto la casa quedo e cargo de los padres de ALBERTO; cui\ndo éste tuvo 6 años se 

sumió en un estado depresivo, desde ese momento la madre se encargó de ~I en 

cuanto a vestido, alimento, higiene etc., {el nli\o darmla en el cuarto de los padres.) El 

problema escolar toma para la madre gran importancia porque ella deseaba Que su 

hijo se volviera Instruido como su propio hermano y no con mora habilidad manual 

como su marido. 

ALBERTO tenla buena salud, peía era un débll mental, llevando un peso familiar: era el 

niño maldito del incasto (porque la madre lo estaba estructurando da tal forma, al 

tener en su imaginario que el nii'm deberla ser estructurado como si fuera hijo de su 

hermano). 

ALBERTO representaba el cuerpo fantasmal, como la forma de un cuerpo oral; la cabeza 

no tenia forma común, la representaba con dos enormes ojos, ausencia de 

nariz, boca orejas. Las representaciones corporales eran las de un 

cuerpo digestivo. 
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Se debe lnlentar comprender el lenguaje que se represenla a travós del dibulo. ese 

lenguaje que esta manifestando que es devorado por su madre. manifestandose a través 

de k>s sfntomas,donde se entreve la verdad, sin que jamés se pueda atrapar, al 

comprender el sentido ya no se puede vivir de la misma manera, porque se pasa por una 

ruptura que da et derecho a la palabra, que en el sistema pertenece al "poder'' y a los que 

"saben''. 

El análisis os d~uso on ol senlido en qua lodos los sucesos de la vida colidlane se utilizan 

segUn un modo ettemativo de regresión, al estadio en que se originan los problemas y 

reducckmes. Es preciso que a los nlOOs no se le fije en los roles establecidos. ya que 

de alguna manera la sociedad asigna un rol el cual el sujeto tiene quo dosempenar. 

Es esl que los nli1oS ellquelados como "Deficientes Menlales" parecen pedir 

de una vez que les diagnosl\quen su problema, para que con toda trenqulildad 

recuperen su lugar en la sombra y se vuel't'an hallar cómodos en la obscuridad. hay 

que tener claro que el sujeto tiene sus razones para permanecer en esa coraza que 

lo envuelve, se debe tratar de seguirlo hasta encontrar alga que de entrada no 

se pueda explicar, por que no se le encuentra et sentido, por lo que queda 

en la penumbra y en el desorden: .. A través del desorden se libera un cierto orden. 

No será tal vez el mío, ni el vuestro, sino o\ del sujeto: entonces se 

comprendera mejor''. 11 

La postura anallllca \nvtte a los padres e la renexlón sobre la relación que llevan con 

sus hijos, aunque por otro lado, las Instituciones escolares no permiten la autosuficiencia 

de los sujetos y pueden surgir diflcuttades en el plano pslqu\co de éslos." 

M. Marmool. Elnll\orol..Op Cll, P. 28 

M. Mannooi. la Educ. Op. Cll. 
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Por ello, la tarea del psicoanalista consiste en rechazar esas demandas alienantes, y 

no dejarse envolver por el significado explicito da asas demanaas, ya qua 

mediante su trabajo permitirá a un ser {en estado de objeto) articular su demanda, 

Intentando constituirse por ,a palabra en relac;ón a su historia y tralando de desenvolver 

por parte del sujeto un mensaje oculto inoonscienle al que se le puede dar sentido. 

Se debe dar un sentido muy particular al slntoma, argumentando que el 

sentido del slntoma tiene gran Importancia en el mito de padres "herencia 

cultural". Tomando en cuenta lo que menciona Mannoni, que por el problema 

exp!Ecito se llega a conocer aquello que busca expresar el nli\o, más al/é de las 

perturbaciones caracterlológ(cas . ., 

De esta manera, el psicoanalista debe estar atento a la dinámica familiar para poder 

desclfrar los significantes en los que el nli"lo nació, kls que enfrenta desda su lugar de 

repudio y fa renegación presentes en toda patologla cnnica. 

El diagnóstico somático as tan sólo un punto de partida del trabajo pslcoanalllico, lo que 

ocasiona que se vea al nlno a través de un prisma diferente al de los ojos del 

médico, del pediatra, del profesor a Incluso de los padres del nil\o, esto obliga a 

replantear toda la rolaclón entre el profesional que atiende y el nir'lo acusado por 

el sfntoma.90 

En el transcurso del análisis la angustia estará siempre presente, soportada por el 

nino anta la posibilidad da utilizar la palabra como mediador, la angustia da la madre se 

enmascara con el slntoma del hijo, qua es el único modo da ralaclón posible. 

M. Mannool. El Nífto Ret. ,Op Cll 

F. Oolto. Pslclanállsla y Podlaftfa, 1974 
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Esa misma angustia puede llevar al analista a declarar la lncurabllidad del caso, en una 

negación a Jugarse en esté situación anslógena, enfrentándose a sus propios fantasmas, 

dejando al sujeto en esa lmposlbllldad. 

Seré preciso que el psicoanalista sea alcanzado por esa angustia, que la situación 

provoque en él, y que asuma ese lugar para Iniciar la conducclÓn del anállsis. 

76 



CONCLUSIONES 

Generalmante la educación es dirigida a niveles polltlccs, razón por lo que no sa tienen 

bien fundamentados los objetivos que se plantean en los programas educativos; en 

primera Instancia porque este émbito no esta coordinado por profesk:males capacitados en 

el proceso educativo.: en segunda instancia, porque continuamente se reestructuran los 

métodos educativos en todos los niveles, Incluyendo la Educación Especial; y por último, 

el matarla\ na es el adecuado para cubrir eficientemente los objetivas que se plantean en 

los programas, razones como estas no permiten que los menores aprendan 

adcuadamente y sean canatlZados a instituciones de Educación Especial. En estas 

Instituciones se trata de trabajar de una manera secuenciada y gradual, 

La evoluc\6n de las nociones, habilidades, destrezas y aptitudes necestuias para 

lograr un proceso de aprendizaje adecuado. Además colocan a los sujetos en el 

centro de la problem~tlca educativa lo que quiere decir que se debe de 

adaptar los programas al niño. 
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Sin embargo, esto generalmente no se realiza y la problemática como se sabe es 

muy grande, esta problemática es lo que perm;te cuestionar lo que sucede con 

estos pequel\os y plantear además que no todos los niOOs que presentan dificultades 

a nivel escotar necesitan de una educación espoclal, primero es necesario realizar un 

análisis de como esta estructurada la familia on relación a e~te miembro, que se lo 

ha dado la connotación de deficiente, y en segundo lugar. como se desarrolla la 

angustia familiar que además es la única manara do relación posible con el nlflo. 

Es ah!. que el profesional que intenta educar al menor debe estar atento para poder 

decifrar los s}gniflcantes en los que el nit'K> nació, creció y se desarrollo; y que además 

asumió en su lenguaje como parte de su estructura pslqulca. 

En <lsla lipa de análisis, lo més importante es que el sujeto afectado por el slntoma. se 

vea como sujeto hablante con deseos y decisión propia, aunque de entrada es diflcil 

enlender tos eslabones que van atando la cadena significante los cuales dan sentido al 

trastorno; pero os Importante estar Interesado en continuar con la búsqueda por más 

loca y dasórdenada qua pareica. 

El lenguaje tiene un papel transcendental, porque como se observa en los casos 

retomados, permite la estructuración psfqulca de kls sujetos en sus tres dimensiones: real, 

simbólica e imaginaria, es decir. el mundo en el que se desenvuelve el sujeto. 

Es Importante tomar en cuenta que el lenguaje lleva Implícita toda una herencia cultural, 

en donde se maneja al supuesto "saber", saber que como se vio claslfica a todos los 

nlnos con algún déficit. sin dejar1es la alternativa de estructurarse dentro do sus 

posibllidades; porque todos sabemos que en estos casos la maduraclón opera como 

un real, que slgnttlca y úblca. 
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Por ello a estos nli'los se le ahena en su familia y no se diga en la sociedad En 

la medida en que los profesionales no permitan la autonomla del sujeto, él no podré 

desear por si mismo. 

Esto es k> que permite analizar que el bebé llega al mundo sin tener ningún 

significante constituido, que es a partir de la relación que tiene con el Otro, 

(mamé, papé hermanos. etc.,) que él puede darle sentido al lenguaje, poro si de 

entrada el Otro le asigna un lugar de deficiente, su estructura pstqulca se elabora en 

tomo a ese déficit. 

Por ello se puede c:ondulr, que en los Centros de Educación Especial, no se da la 

poslbllldad de estructuración pslquica que permita al menor desenvolverse por 

si mismo. Sin embargo, el profesional se debe encargar de entender la cadena 

significante y parmltlr1e ser sujeto hablante con deseos y dscisión propia que pueda 

kientiflcarse a si mismo, pera poder formarse como un sujeto que se enfrenta a la 

sociedad de manera Independiente. 

Para los seres humanos lo más importante es que se les oiga y escuche, abnendose de 

esta manera pos\bllidades a sus deseos, sentidos del slntoma cualquiera que estos 

sean. 

SI se va a la deficiencia ccn otra óptica diferente se la brindan al sujeto 

grandes posibilidades de desarrollo. 

Por éste tipo de anAlisls es que se puede replantear la relación que lleva el hijo 

con sus padres, maestros otros profesionales; al comprender esta relación 

la situación se torna diferente, permitlendole al nino un modo da 

estructuración pslquica. 
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No hay que olvidar que el sogulmlenlo de la lnvesligación clinlca es una larea ardua, 

que dfa a dla confronta con los lfmftes del saber, pennitlendo que surjan nuevas 

hipólesls, que enriquecen la práctica dal quehacer educativo. 

Finalmente se puede decir que este trabajo es una problemática que debe 

ampllarse, refinarse, matizarse, crlticarse para que asf puedan surgir nuevas 

brechas en el conoclmionto, donde se tenga presente el deseo del sujeto. 
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FANTASIA: Equivale a doclr qua as una producción puramenle llusorta qua no se 

comprende en el marco de lo real. Gión Imaginarlo en el que se halla presente 

el sujeto, representado de une forma més o menos deformada por los procesos 

defensivos. Es la realización de un deseo y, en útimo término de un deseo lnconcienle. 

IMAGINARIO: Esta noción se comprende ante todo en roladón ron una de las 

primeras elaboraciones teóricas de Lacan respecto a la fase del estadio del espejo, en 

donde Lacan evidencia la idea de que el pequef'lo ser humano, debido particularmente 

a su premaJurldad biológica so consliluya a partir da la lmégan da su somejanla (Yo 

especular). El uso especial que representa lacan de la palabra Imaginario no deja, de 

hallarse en relación con el sentido usual del término: no tiene realidad; puesto que toda 

conducta, toda relación imaginaria esta según Lacan, escenclalmonte dedicada al 

engaño. 

METAFORA: Consiste en nombrar algo con el nombre de otra cosa que no aparece 

lnmadlalamanle, sacando su propia relación an la rad da los slgniflcanlas, por ajamplo, 

la metáfora del Nombre del padre, que da acceso a lo simbólico. 

METONIMIA: Es el cambio del nombre poro siempre y cuando exista un vinculo 

entre los dos. Erecto de un nuevo significante en relación con la oontlgOidad. 

MITO: Es lo que puedo ser definido como Ja forma discursiva, es esa cosa que no 

puede trasmitirse al d~undlr la verdad. 

NARCISISMO: Es una fase primitiva dal desarrollo pslcosexual, en donde el objelo 

da amor es el Yo. es decir, amor e la lmégen de si mismo. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

ALIENACION: La representaclón con la unidad del Otro en el espejo y le devuelve la 

unidad del propio cuerpo. 

DESEO: Se define por ser exactamente la diferencia entre lo demandado y lo recibido; 

esté més alié de Jo qua con el lenguaje se ha sollcltado y més acé de lo que él Otro 

ha podido dar. 

ESPECULAR: El sujeto se reconoce de como es a través de los Olros. 

FALO: Merca el deseo deseant&-deseable clave de la función paterna. Lugar central 

de la economla llbldinal y es el elemento significante. 

FALTA: Le falta es lo que nunca existió, lo que constituye la posibilidad de 

existencia del sujeto.como categorla de Falta se sitúa la Castración, la Frustración y la 

privación. 

FRUSTRACIÓN: Falta lmaglnalia de un objeto real. 

PRIVACIÓN: Falta real de un objeto simbólico. 

CASTRACIÓN: Falta simbólica de un objolo. Imaginarlo. 

FANTASMA: Es el escenario Imaginario movido por el deseo, es decir, es la barrera 

del sujeto con el lnconclente, o la representación de un deseo lnconclente. 
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NECESIDAD: Es la qu se dirige un objeto especifico, con el que se 

satisface la demanda, la cuél es formulada y se dirige a Otro: aunque en 

ocasiones se refiere a un objeto. 

PULSION: Es la manera en que se representa la autonomla de kl simbólico en el 

hombre, apoderándose de su materia viviente, el concepto de pulslón es correlato 

de la lnsallsfacclón pulslonal. 

REAL: Debe pennanecer siempre como lo Imposible para que pueda haber deseo. (es 

lodo lo que existe) 

SUBJETIVIDAD: Es un proceso que se constituye entre la voz activa y la voz pasiva 

de un verbo en Infinitivo, entre mirar y ser mirado, entre hablar y ser escuchado, entre 

escuchar y ser hablado. Escapa el orden vltal, desordenandolo e Introduciéndolo en él, 

al slmbclo que ha lomado el otro. 

SIGNIFICADO: Es el conceplo coi:stltuldo por su definición e lmégen; por 

ejemplo el concepto de lápiz, Imagen acústica el material del láplz. 

SIGNIFICANTE: Es la representación de un signo lingülstico, o sea, una 

palabra constituida que habrá de ser referida por el Otro de la 

interlocusión, se representa como un eslabón de la cadena significante. 

SIGNO: Representación simbólica de una cosa, figura o sonido que llene un carácler 

convenslonal. 
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SIMBOLICO: Para Lacan ec¡uibald1la a Ir contra sus mismas Ideas, que se 

rehúse asignar un significante una ligazón fija con un significado. Por ello 

se haré una deflnlción de oomo es utilizado el término por Lacan en dos dirocclones 

distintas y complomentarlas: a) Relaciona la estructura del lnoonclente con la del 

lenguaje y aplico el mélodo que se muestra activo en lingülstlce. b) Muest1a cómo el 

sujeto humano se Inserta en el orden preestebleclda. 

SINTOMA: Es un retomo a la verdad, (encuentra su punto de anclaje alrededor 

de esa sol\al de angustia.) 
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