




ABSTRACT 

With Freud's discovery of the unconscious and Lacan's postulate reg-g the stmclud 
unconscious as a type of lauguage, an intimate relationship is established between 
psychoanalysis and language. Consequently, this study consists of a theoretical examination 
of the conceptualization of language - its stmctme, functions, the why it is learned and 
disorders in its early development, as well as a perusal of Lacan's workswhich allowed us to 
identify in his teachings that which is relative to firnction an the field ofj word and language. 
We are then able to conclude with a reflection on clinical practice 'th pre-school aged + children who have problems with verbal expression. The purpose of t i i s  work is to 
reconceptudi, using a psychoanalytic focus, what h m  a psy hoeducational and 
psycholinguistic point of view have been considered functional e guage disorders, 
especially those which traditional nosology has termed developmental aphasia, mutism, 
dysphasia, dysldia, dysphemia and jabbering, in order to redirect the approach, attention and 
clinical intervention in the cases of children with these problems. It was assumed that the 
disorder was a symptom and not a case of specific pathology, and the symptom was 
interpreted as an expression of the repressed unconscious. An examination of the clinical 
cases under consideration allows us toaobserve how the child who doe$ not speak, or only 
half speaks, says more than he is capable of articulating. Through his e i l i t y  to articulate 
words, or in the substitutions, deformations or omissions of phonemes, .or even in the 
compulsive repetition of a syllable or the inability to begin a phrase, individual speaks. 
He speaks of what is unlmown to him because it is unconscious, of t which insists on 
becoming known. He speaks of his being as an individual and of what is % ost intimate within 
himself, of that which can be restored through analysis when he reco s himself as an 
individual with wants, when, through the spoken.word, he has the abili t'='= to reconstruct his 
personal story. The theoretical examination related to psychoanalysis islbased on the 1953- 
1976 Seminars of Jacuues Lacan and the articles Reoression. The Unconscious and 
Psychopathology fiom 'the daily Life of Sigmund &ud. Regarding language, the 
conceptualization has its foundations in psycholinguistics and is based on the theories of 
~auss&, Slobin, Halliday, Bruner, ~ a r r e i  Garton i d  Pratt, among othiis. 

(Key words: Language, Word, Psychoanalysis, Lacan, Lacanian Meaning. Language 
Disorders and Symptom.) 



Con el descubrimiento del inconciente por Freud y 10s postulados cfe Lacan acerca del 
inconciente estructurado wmo un lenguaje, se establece una intinia relaci6n entre el 
psicoadisis y el lenguaje. El presente trabajo consiste en una r e ~ i 6 n  te6rica sobre la 
wn-i6n del lenguaje, su eshuctura, sus funciones, la f o m  en que se aprende, y 10s 
trastomos en su desarrollo temprano; es tambidn un recomdo por la obra de Lacan, lo cual 
nos permiti6 identifiw en su ense8anza, lo relativo a la h c i 6 n  y MmPp de la palabra y del 
lenguaje; para concluir con una reflexi6n sobre la prdctica clinica con niilos preeswlares que 
presentan alguna dificultad para la expresi6n verbal. El prop6sito de &e trabajo es 
reconceptualizar desde un enfoque 
y psicoligIListica se han considerado 
especificamente 10s que la nosologla traditional ha denominado del desarrollo, 
mutismo, disfasia, dislalia, disfemia y f d e o ,  a fin de atenci6n e 
intmvenci6n clinica de 10s casos de nidos con estos 
hastorno no como una entidad patol6gica especifica, 
expresi6n de lo inconciente reprimido. La lectura 
permite observar como en estos casos el niao con su 
lo que puede hacerlo, pues a travks de su imposibiidad de articular l+ palabras; o en las 
sustituciones, defomiaciones u ornisiones de fonemas; o bien en la re@cibn compulsiva de 
una silaba o en la imposibilidad de empezar una h e ,  el sujeto habla; habla de aquello que 
deswnoce por ser inwnciente, de eso que insiste por hacerse reconocer, habla de su ser como 
sujeto y de lo mb intimo de si; de aquello que en anaisis pod16 reintegrar al reconocerse 
como sujeto deseante, cuando por intermedio de la palabra tenga la posibilidad de 
rehistorizarse. La revisi6n tebrica relativa al Psicoaniihis toma como base 10s Seminaries de 
Jacques Lacari de 1953 a 1976 y 10s articulos de Sigmund Freud denomhados la Represibn, 
lo Inconciente y Psicopatologia de la vida cotidiana En lo referdnte a1 lenguaje, la 
conceptualizacibn se hdamenta en la psicodiist ica y se basa en lqs planteamientos de 
Saussure, Slobin, Halliday, Bruner, Garrett. Garton y Pratt, entre otros. . 

I 

(Palabras elave: Lenguaje, Palabra, Psicodisis, Lacan, Significante haniano, Trastomos 
del Lenguaje y Sintoma.) 
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En la Wca clinica, es firecuente la demanda de atenci6n a niilos de enfre tres y 

cinco afios de edad que presentan hastomos del lenguaje, dicha demanda pmviene 

generalmente de 10s padres o bien de las educadom de preeswlar, cuando observau la 

dificultad que estos niiios tienen para comprender o producu el lenguaje. Mayor (1994) 

wncluye en base a estudios recientes que es precisamente el lenguaje, la funci6n que se 

altera con d s  frecuencia debido a su compleja estructuraci6n, en la que intervienen procesos 

cognitivos, afectivos, lingllisticos y fiiol6gicos. 

El presente trabajo se orienta a la revisi6n y estudio de 10s trastomos del lenguaje 

wnsiderados funcionales; es decu a aquellos en que no esth afectado el sistema orghco 

anatomofisiol6giw y que se circuscriben a una perturbation en la funci6n o en la 

realizaci6n del mismo. 

Dichos trastomos han sido denominados por Whitehurst y Fischel(1994) y Thai y 

Katich (1996) retrasds en el desarrollo temprano, especificos del lenguaje, y la nosologia 

traditional 10s ha clasificado como afasia, disfasia, diilalia, diifemia o farfdleo. 

La postura aqui adoptada respecto a este problem pretende revisar la relaci6n 

existente enfre la .dificultad para emplear la funci6n simb6lic.a a travks de 10s signos 

lingUisticos y una probledtica de orden psiquico en que es th  involucrados procesos de lo 

inconciente. 

El prop6sito u objetivo de este trabajo ha sido reconceptualizar desde un enfoque 

psiwanalitico, lo que desde la perspectiva psicoeducativa y psicolingul'stica se ban 

considerado trastomos del lenguaje de tipo funcional, especificamente la afasia del desarrollo 

(Leblanc, 1988). las dislalias (Rondal, 1988), el mutismo Gaunay, 1984), la disfemia 

(Dinville 1984) y el Farfulleo (Launay, 1984). A fin de lograr este objetivo se hizo una 

revisi6n de 10s aspectos te6riws relativos a1 lenguaje, del desarrollo temprano y 10s 

trastomos del mismo; asi como de la lectura de la producci6n Psicoanalitica Lacaniana, que 

oriente el abordaje, la atenci6n e intervention clinica de 10s casos de niiios con estos 

problemas desde una perspectiva que tienda a la expresi6n del sujeto como tal, pues se parte 

de la consideraci6n del trastomo como shtoma y no como una entidad patol6gica especifica; 



ya que se considera a dicho trastorno como una fonna de expresi6n de lo inconciente 

repimido que a m v C  del shtorna; habla. 

Por tanto se realiz6 una revisi6n Mrica de la litemtux pertinente y ud &is de 

tres casos cliniws, que permitieron reflexionar sobre lo aqui expuesto. 

En el primer capitulo ti- "Antecedentes Lingri'isticos y Psicoldgicos", se hace 

una aproximaci6n al concept0 de lenguaje, para ello se cita a IingIiistas como Saussure 

(1994). Humboldt (1990). y a representantes del relativismo lingilistico: Sapir (1994) y 

Whorf (1964) entre otros. Se aborda el concept0 de signo lingMstico, y para ello se retoman 

10s planteamientos dk Saussure (1994). Guiraud (1996) y Lacan (1981). Se analiza la 

conceptudizaci6n acerca de las funciones del lenguaje, retomando las ideas de Halliday 

(1982), Jacobson (1963), Luria (1995). Vygotsky (1990), Guiraud (1996) y Bllhler (Roca, 

1982). Se plantea el desarrollo del lenguaje en 10s niflos desde la psiwlim@istica, citando a 

autores como Brown (1981) Bruner (1986). Slobin (1987). Y se enfatiza la h c i 6 n  del habla 

matema en el proceso de desarrollo lingliistico de. 10s nifios pequeiios, de acuerdo con Snow 

(1972); Cross (1975); Garton y Pratt (1991) y Garton, (1994). Se concluye el capitulo con la 

revisi6n de 10s trastomos del lenguaje, desde diferentes poshlras: la traditional que preconiza 

el aspecto descriptive y clasificatorio de 10s mismos, conforme a 10s plauteamientos de 

autores como Launay (1984). Dinville (1984). Herbert (1988), Van-Riper(1988). Leblanc 

(1988). Ronda1 (1988) y Azcoaga (1983); lo cual nos permiti6 ubicar 10s trastomos a estudiar 

desde la perspectiva de abordaje que se emplea institucionalmente en 10s servicios que brinda 

la Secretaria de Educaci6n Priblica y el Sector Salud Priblica en Mkxico y la postura de la 

investigacibn anglosajona que 10s considera como retraso en el desarrollo temprano del 

lenguaje (Whitehurst y Fischel, 1994); asi como las actuales pmpectivas psicolinguisticas 

que enfitiim lo relativo a1 proceso de recepci6n y producci6n del lenguaje (Garret, 1991; 

Bock, 1985; Valle Arroyo, 1991); y a quienes priorkin 10s aspectos funcionales o 

wmunicativos wmo List (1980) y Eisenson (1 980) lo cual penniti6 l o w  una aproximaci6n 

al estudio de 10s procesos implicados en la comprensi6n y expresi6n lmgtlistica. Se hace 

tambidn una crftica a 10s modelos de diagn6stico tradicionales que tienden s610 a la 

clasificaci6n, descuidando 10s aspectos funcionales, sociales y psicol6gicos implicitos en 

cualquier trastorno (Haley (1979). Vygotsky (1990). Lapierre y Acouturier (1994) y Coll 

(1 996). 



En el capitulo segundo titulado: "Funcidn y Campo de la Palabra y del Lenguaje en 

Laan", sc plantea la wnceptwlizaci6n &I S w c a n t e  Lacaniano en su relaci6n con la 

Represick, posteriormente se hace un recomdo por 10s Semiuarios en 10s que Lacan 

desarrolla m8s ampliamente 10s wnceptos sobre el lenguaje y la palabra entre ellos: Los 

Escrtos Ticnicos de Freud (1953-54), El Yo en la Teoria de Freud y en la Ticnica 

Psicoanalitica (1954-55), La Psicosis (1955-56), La Transfmencia (1960 -61), Los Cuatro 

Conceptos Fwrdamentales del Psicoaiuilisis (1964), EI Reve rso &I Psicooluilisis (1 969-70). 

A h  (1972-73), Los Nombres del Padre (1973-74), L'e Sinthome (1975-76) y en las 

conferencias: Funcidn y Campo de la Palabra y del Lenguaje en Psicoaiuilisis (1953), El 

Seminario de la Carta Robado (1955), De urn Cuestidn Preliminar a Todo Tratmiento 

Posible de la Psicosis.(1957), y La Instancia de la Letra en el Inconciente o la Rardn desk  

Freud (1957). 

En el capitulo tercero denominado: flresottacidn?~ j h l i s i s  de Casos Clinicos? 

y Revisidn de. Conceptos", se presenta el d i s i s  de tres casos de nidos con dificultad en la 

expresi6n verbal, de 10s cuales dos de ellos acudieron a recibir atenci6n de terapia ldica en 

el Centro de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Preescolar (CAPEP), mientras que el texero 

de ellos se revis6 en base a las observaciones de la madre. 

El d s i s  de kstos casos se realiz6 a la luz de la obra Lacaniana, en lo relativo a 10s 

wnceptos de lo iaconciente, el deseo, la pulsi6n, la identificaci6n, el significante, la 

demanda, la transferencia, el mktodo, el estilo, la puntuaci6n y la escansi6n. 

La lectun! de dichos casos llev6 a una reflexi6n sobre la pActica clinica, y a 

cuestionarse sobre aspectos como el diagnbstico, la transferencia y el abordaje de 10s 

llamados trastornos del lebguaje, vistos no como tales, siao como expresi6n de una palabra 

que busca ser dicha: la verdad del inconciente. Con lo cual concluimos que la escucha 

analltica es un campo de la palabra, un espacio en el que el sujeto que sub en su palabra las 

lesiones simb6licas del discurso en que esti inmerso, y que a tmvC de su no hablar o de su 

medio decir dice d s  de lo que puede hacerlo; pueda a1 fin hacer uso de la palabra para 

expresar lo que en 61 hay de verdad. 



"Todo la especie & 10s verbs remite a amo 
solo, el que sl&m ser. Todos 10s o m s  se sirven 
secretamente & &a fMeidn Mieq pem la han 
cublerto & detmhaciones que la d m :  se le han 
ogre& ahibaitos y en vez & dccir, "yo soy 
cantante" se dice "yo canto". 

El rimbra1 del lenguaje se encumma donde 
swge el verbo. " 

1.1. Concepto de lenguaje. 

A fin de delimitar el problema que se pretende a n a l i i ,  resulta. necesario distinguir 

10s conceptos bfisicos que orientan este trabajo y aproximarnos a la comprensi6n del 

lenguaje, puesto que &e, es uno de 10s conceptos que nos ocupan. Dependiendo de las 

diferentes diiciplinas y enfoques te6ricos que definen al lenguaje, se time una 

wnceptualizaci6n diversa, trhtese de la psicologia, la filoso&, la linguistics, la 

comunicaci611, la antropologia o el psicoan&lisis. Pero en general se concibe al lenguaje como 

un sistema de c6digos con una funci611, comunicativa, representativa y prapiitica. 

La LingUistica define al lenguaje articulado o verbal como un sistema de c6digos 

lingtiisticos arbitrarios, convencionales y estratificados en 10s niveles de contenido, de fonna 

y de expresi6n; que cumple una funci6n comunicativa, representativa y pragmhtica, y que 

comprende tres sistemas interrelacionados: el fonol6gic0, el lexicogramatical y el sembtico, 

pues la realizaci6n del lenguaje depende de reglas que determinan c6mo utilizar el material 

verbal para signiticar y comunicar, asi d m o  para materializarlo en conducta verbal. A fin de 

comprender mfis especificamente el fen6meno del lenguaje, 10s lingilistas distinguen entre 

lengua (lingua) y habla (parole). 

Ferdinand de Saussure (1994) en su Curso LingUktica General define la lengua 

wmo un product0 social de la facultad del lenguaje, como el conjunto de convenciones 

adoptadas por un grupo social que permite el ejercicio de la facultad del lenguaje, seilala en 

su texto ref~kndose a ella como propiedad de la cultura: '% un tesoro deposit& por la 



prbdica del habla en 10s sujetos que pertenecen a una m&ma comunidod, un s&tema 

gramntical que &te virtualmente en cada cerebro, o mcis exactmnente, en el cerebro de un 

conjunto de individuos; porque [a lengua no estti completmnente en ning-uno, no aiste 

dectamente mas que en [a masa". (Smcsswe, 1994, pig. 4). A1 referirse a qu6 la lengua 

existe vktdmente en el cerebro, no se esta refiriendo a lo que C h o d c y  (1991) dude al 

otorgarle al lenguaje una estmctura lingilktica innata y prefomiada, sino parece referirse a la 

posibilidad que time el individuo de apropiarse de la lengua, pues considera a la lengua 

como un sistema intangible de significados y estructuras lingiihicas que se manifiestan 

mediante expresiones convencionales empleadas por una comunidad y que son susceptibles 

de ser aprendidas por 10s miembros de la misma. 

El uso de la lengua implica tarnbi6n la unidad compleja entre el sonido achtico- 

vocal y la idea; entre lo fisiol6gico y lo mental; pues el sujeto hablante utiliza la lengua para 

expresar su pensamiento mediante un mecanismo psicofisico exteriorizado a trav6s de 10s 

c6digos de una lengua. 

Saussure (1994) resume 10s aspectos de la lengua en cuatro categorias: En la . 

primera, la clasifica como un objeto bien definido en el conjunto de 10s hechos del lenguaje; 

como la parte social del lenguaje; como una convenci6n en- 10s miembros de una 

comunidad y en su &ter de susceptible de ser aprendida mediante el circuit0 en el que 

una imagen auditiva se asocia a un concepto. En una segunda categoria m a  la diferencia 

entre lengua y habla, dando a la lengua la propiedad de hacer inteligible a1 habla. En un 

term nivel establece la heterogeneidad del lenguaje y la homogeneidad de la lengua como 

un sistema de signos en 10s que es esencial la uni6n del sentido con la imagen achtica y en 

10s que las dos partes del signo (significado y significante) son igualmente psiquicas. Y en 

cuarto lugar clasifica a la lengua como un objeto de naturaleza concreta, que se asienta en el 

cerebro y se expresa en signos tangibles. 

Saussure (1994) le da un lugar preponderante a la lengua sobre otros sistemas de 

signos como son la escritura, 10s ritos simb6licos, las sefhles militares o las leyes pues 

considera que la lengua es la n o m  de todas las otras manifestaciones del lenguaje, por ser 

la irnica susceptible de definici6n aut6noma en- 10s hechos &I lenguaje. 

Siendo la lengua el lado social del lenguaje, 6ste posee tambih un lado individual 

que se maniiiesta en el habla, entendida como la realizaci6n concreta, temporal y especifica 



de un dctcrminado c6digo o lengua; es decii que el habla es el funcionamiento y aplicaci6n 

de 10s signos de la lengua encaminados a la expresih del pensamiento individual y por tanto 

la lengua en acci6n; es la producci6n de sonidos con significaci6n; & concretamente es la 

expresi6n oral de la lengua y del lenguaje. Saussure (1994) la define como un acto de 

voluntad y de inteligencia que precede a la lengua en el desarrollo W c o  del lenguaje. 

Lengua y habla son por tanto parte de un mismo proceso; pues el sujeto hablante 

utiliza al hablar 10s signos y reglas que la lengua pone sistedticamente a su disposici6n 

empleando las estructuras fisiol6gicas que permiten la articulacih y que son 10s aspectos 

psicodsicos del habla a tin de comunicar algo propio del sujeto. Al respecto Saussrrre sefiala 

lo siguiente sobre el lenguaje: " ... es multfonne y hererdclito; a caballo de varios hminios, 

a la v a w o ,  fuiol6gic0, y psiquico, pertenece ademcis a1 hb i t o  individual y a1 cjmbito 

social. " (1994, pcig.35). 

Foucault (1998) retoma cuatro teorias sobre el lenguaje y las ubica como 10s 

segmentos de un cuadribtem que conforman a1 lenguaje: La Teorfa de la Proposici6n; la 

cud plantea que la proposicidn es en relaci6n al lenguaje, lo que es la representaci6n 

conforme al pensamiento, siendo la proposici6n con sus elementos indispensables de sujeto 

y predicado la que separa al signo sonoro de su valor de producci6n f6nica y le da sentido 

IiigUrstico, es decir valor de discurso. Desde 6sta perspectiva es el verbo el que da lugar al 

lenguaje, pues la esencia del lenguaje es el verbo ser, mezcla de atniuci6n y de afirmacidn, 

es decir el ser representado en el lenguaje. La Teoria de la Articulaci6n para Foucault es la 

que le da sustancia a la proposici6n por medio de 10s elementos de la representaci6n 

lingtlistica; las palabras, las cuales se articulan conforme a una red de relaciones complejas, 

en las que hasta las palabras sin sentido independiente como son las preposiciones, 

conjunciones, etc. tienen valor de significado aunque relativo dentro del context0 de la 

proposici6n. La Teoria de la Designacidn se basa en la funci6n del lenguaje de nombrar o 

designar, lo cual irnplica una convenci6n. Y la Teoria de la Derivation que sefiala como las 

palabras se han ido formando y trasformando a lo largo de la historia Plantea que entre 10s 

vedces opuestos del rectingulo existen relaciones diagonales: Entre la articulaci6n y la 

derivacidn se hace posible el lenguaje articulado con palabras, la otra diagonal va de la 

proposicidn a la designaci611, es deck de la afirmacidn a1 acto de nombrar; mientras que en el 

crux de estas dos diagonales esta el nombre como materia del lenguaje. Asi mismo entre la 



articulaci6n y la designaci6n se da eel camp de la fondtica, entre la designaci6n y la 

derivaci6n el camp de la mte1pretaci6n, entre la derivaci6n y la atribuci6n el camp0 de la 

sintaxis y entre la atribuci6n y la articulaci6n el camp de la formalizaci6n 

Para fl6sofos como Dewey (1989) el lenguaje es preponderantemente un medio de 

expresi6n dirigido a 10s oms, que en su desanullo flogen6tico ha adquirido la funci6n de 

instrumento del pensamiento. Asi lo define: "EI motiw primordial del lenguaje es influir a 

travh de la expreswn del deseo, la emocibn y el pmantiento en la actividad ak 10s &miis; 

su empleo como vehiculo consciente akl porsamiento y conocimiento es m a  fonna terciaria 

y relativamente tardia. " (piig. 197). 

Para Marx (1981) el lenguaje articulado es un product0 hist6rico en eshrecha 

relacibn con el pensamiento abstracto. "En el proceso de la actividad laboral swgid y se 

desarrolld el lenguaje articulado. EI pmamiento hwnam, la conciencia, tiene la propiedad 

de abstraer, es decir, sintetizar las imcigenes. de la realidad .& conceptos erpresados por . 

medio depalabra. " @&g. 9). 

La psicologia sovi6tica lo considera un sistema de c6digos objetivos formados en el 

proceso de la historia social, que designa categorias y abstrae propiedades. (Luria, 1995). 

En la psicologia se dan definiciones wmo las siguientes: Sinclair (citado por 

Johnston 1988) considera al igual que Piaget que el lenguaje es soto un aspecto de la funci6n 

simb6lica Kretschmer lo define asi: "...gnrpo organizado de relaciones simbdlicas 

mufumnente aceptadas por una comunidad parlante para representar y facilitar la 

comunicacidn " (Johnston, 1988, pdg.42). 

En la psiquiatria encontramos la defmici6n de Quiroz (1996) quien considera que el 

lenguaje es un aprendizaje social, un fedmeno cultural que se insrala sobre una base 

bioldgica y se manifiesta mediante funciones neurobgicas y psiquicas a travds de signos y 

simbolos que permiten la comunicaci6n con nuestros semejantes y con nobtros mismos. En 

la opini6n de Azcoaga (1992) el lenguaje es una funci6n cerebral superior que se desarrolla 

en la corteza cerebral a partir de probables dispositivos programados geneticamente que se 

despliegan por la exigencia de necesidades comunicativas, y a traves de un proceso de 

aprendiije, que se desenvuelve gracias a la presencia de estfmulos verbales que proporciona 

el medio arnbiente. Considera que esta funci6n comprende dos aspectos uno de elocucibn y 



otro de wmprensi6n que esth radicados generalmente en 10s 16bulos h n t a l  y temporal del 

hemidaio izquierdo del cerebro. 

Dentro de la antropologfa lingflistica se ha dado el desatrollo del Relativisxno 

Lingilistico que time como base 10s planteamientos de Humbold sobre el lenguaje, a 

continuacidn se especscan aspectos importauks de este desarrollo por wmiderar que 

permiten tener una idea & clam de lo que es el lenguaje. 

Eduardo Sapir (1994) y Whorf, en la decada de 1930 plantean el Relativismo 

Lmgllfstiw bashdose en la hip6tesis de que el lenguaje y la concepci6n del mundo propios 

de cada pueblo intern& y se determinan mutuamente de tal mod0 que constituyen 

sistemas lingtifsticos diversos. . 

Aguim (1983) cita a Clyde Kluckhohn y Dorotea Leighton quienes en.  1940, 

escribieron en apoyo al Relativism0 Lingafstiw lo siguiente: ''Lo que 10s hombres p i e m  y 

sienten y como comunican quello que sienten, viene determinado, sin duda alguna por su 

situacidn psicoldgica individual, su historia personal y quello que ocurre & hecho en el 

mundo scterior. Pero ademcis viene determinado por oko factor que a menudo se p a  por 

alto, a saber, por la estructura & [as costumbres Iingiiibticas que han adoptado 10s hombres 

como miembros de una sociedad particular ... Cada Ienguaje ejerce su injluencia sobre 

aquello que ven 10s hombres que lo emplean, sobre lo que sienten, la f o m  en que piensan, 

las cosas & queplreden hablar." (Aguiwe, 1983, pdg. 260). 

El Relativismo Lingtifstico plantea tambi6n la determinaci6n que ejerce el lenguaje 

sobre la ideologia y sobre la conducta, y en especial enfatiza la importancia de la interacci6n 

con la lengua matema en la adquisici6n del conocimiento de la realidad. Esta foma de 

conceptualizar el lenguaje tiene sus fundamentos en las ideas de Carlos GuiUermo Badn de 

Humboldt, quien marca el inicio de la lingllistica moderna, asi como en las ideas de Herder y 

Hegel, y sirve de sustento a lim@istas como Ferdinand de Saussure, Abraham Chomsky y 

Eduardo Sapir. 

Humboldt, (1990) retoma las ideas de Herder qu ih  considera que el lenguaje no es 

solo instrumento del pensamiento, sino tesoreria y forma del mismo, ya que la experiencia y 



la sabiduria de generaciones se rehen  en el lenguaje y se trasmiten por medio del proceso 

educative. Y es el primen, en. plantear la prepondmncia que time la lengua matema en la 

co~1tiguraci6n de la conkpci6n del mundo propia de cada pueblo, y la funci6n fomt iva  del 

lenguaje en el desarrollo del sistema del pensamiento. Para Humboldt el lenguaje es la 

forma del pensamiento y considera que el sujeto piensa a travds del idioma que habla y que 

aprende 10s conocimientos, habilidades y normas que constituyen el acervo de la cultura por 

intermediaci6n de las palabras; para dl, la lengua es la fuem creadora que d o n n a  el 

pensamiento pues considera que la concepci6n del mundo esth contenida en el sistema 

linpul'stico. Retoma tambibn las tesis de Hegel sobre la mediaci6n al considerar que una 

cosa, con sus propiedades cualitativas y cuantitativas no es s610 objeto de la percepci6n 

sensible, sino algo ya mediado por leyes universales de la lengua y pensamiento, pues es 

gracias a la mediaci6n del lenguaje, como lo real se convierte en verdadero y lo verdadero se 

reconoce en lo real. Humboldt (1990) considera que el lenguaje tiene la propiedad de ser 

objetivo y subjetivo a la vez, subjetivo porque es una forma de iepresentanios al .mundo 

exterior y objetivo porque es un producto de la historia,. y por lo tanto extemo al individuo. 

Pate de la idea de que todo concepto se aprende del lenguaje'y de que el conocimiento que 

se tiene de 10s objetos esth dado por la forma en que 10s presenta el lenguaje, 91 grad0 que la 

percepci6n y la acci6n dependen tambiin de la concepci6n que el lenguaje tiene de ellas. 

Plantea que el hombre nace en un medio formado de significaciones, y crece y se 

desenvuelve en un universo mediado por la lengua matema, la cual es un producto de la 

historia de su comunidad, por lo que el sujeto a1 incorporarse a su lengua queda inrnerso en 

una cultura, en un mod0 de vida que tiene ya preestablecidos ciertos patrones de vida, reglas 

para clasificar la realidad y normas determinadas que organizan la forma de percibir, sentir y 

conocer el mundo. Humboldt distingue que la capacidad del lenguaje es universal, pero la 

individualidad de cada lengua es una propiedad de la comunidad que la habla, y considera 

que 10s hablanks de determinada lengua tienen una concepci6n del mundo diferente de 

quienes poseen una lengua distinta, Habla tambiin de una fonna "interna" del lenguaje que 

es la que ordena y categoriza 10s datos de la experiencia en un determinado contexto. Y sirve 

como mediador: (El lenguaje) "no solo sine para la comunicacidn de conocimientos, sino 

tambibn para configurarlos a1 ba~formar el caos que llamamos mundo en urn creacidn 

ordenada del espiritu. "(cit.por Aguirre-Belbh, 1983, pcig. 252). 



En 10s estudios e t n o l i w s  realizados por Sapir y Whorf (1994), ellos 

demuestran la fimci6n organizadora del lenguaje con relaci6n a la percepci6n de la realidad. 

En el informe de sus investigaciones anixopol6gico-lin~cas, Sapir seflala: "Los seres 

humanos no viven solo en el mundo objetivo, ni viven solo en el mundo social. corn 

ordinariamente se a f m ,  sin0 que estcin en gran medida a merced de la Iengua particular 

que se ha vuelto la expresidn de su sociedad. Es una quimera imaginar que una persona se 

ojuste a la reulidad, sin que use esencialmente el lenguaje, y que este sea mermente un 

medio incidental de resolver problemas especijkos de reflexidn o comunicacidn. La verdad 

es que el munab reul estci en gran parte construido inconcientemente sobre 10s hhbitos 

lingiibticos del ppo.. .  Vemos, oimos, y comentamos nuestras experiencias, en gran medida 

como lo hacemos, porque 10s hhbitos Iingiibticos de nuestra comunidad predisponen a 

ciertas opciones de interpretacidn. " (Cit. por Aguirre, 1983, pcig- 254). 

Para Sapir (1994) el lenguaje permite una orgaaizacih simb6lica d e  la realidad & 

tal manera que la forma lingiiktica determina la orientaci6n que se tenga. del mundo y 

considera lo siguiente: "to& comunicacidn voluntaria de ideas, prescindiendo del habla 

normal, es UM tramferencia directa o indirecta, del simbolismo t$ico del Ienguaje hablado 

u oido, o que cuando menos supone la intervencidn de un simbolismo autinticamente 

lingiiiitico. Es h ie  un hecho de suma importancia. Las imageries auditivas y las imcigenes 

motoras (relacionodns con las auditivas) que detenninan la artialacidn de 10s sonidos, son 

lafiente hbtdrica de todo Ienguaje y de todo pensamiento. " @g. 29). 

Whorf (citado por SchafF, 1964) seilala que en el hecho del habla imperan 

fen6menos obligatorios y autocrAticos, puesto que quien escucha o habla se encuentra a 

merced de ellos de manera inconciente pues son modelos automaticos e involuntarios 

especificos de cada lengua, y que constituyen la parte formal llama& gramatica, la cud no 

es un instrumento para reproducir ideas, sino el formador de ellas, qui6n programa y guia la 

actividad mental y que permite anal iz .  y sintetizar las impresiones y almacenarlas. Sapir 

a f m a  que es conforme a 10s modelos de nuestro lenguaje como dividios  en fragmentos la 

naturaleza, la organizarnos en conceptos y le adscribimos significados, lo cual esth 

determinado por el lenguaje, lo cud muestra que el hombre no es libre, sino que esti sujeto 

al lenguaje. 

10 "ROBERTO RUE OBRMON* 



En el h b i t o  p s i c o ~ t i w  se rnanejan diversos conceptos relacionados con el 

lenguaje y que permiten explicar aI sujeto como "sujeto a1 lenguje". Lacan (1989) se 

refiere a1 lenguaje como un mediador simWlico en- la realidad y el sujeto. En "Funcidn y 

camp de la palabra y del lenguaje" manifiesta que es a traves del lenguaje como el sujeto 

reconoce la reaIidad, siendo tambih por la acci6n &I lenguaje como esa reaIidad se 

sostiene, mas a h ,  postula que es por el lenguaje wmo el sujeto se reconoce como td. 

Rescata tambien el papel fundador del lenguaje en el psiwadiisis y dice aI respecto: "La 

experienciapsicoa~litica ha vuelto a encontrar en el hombre el imperativo del verbo como 

la ley que lo ha fonnado a su imagen. " @g. 309). Lacan (1981) en EI SeminaTio de Los 

Escritos Tbcnicos de Freud; dice: "Antes de laplabra, mdo es ni no es. Sin duda todo estci 

siempre alli', pero sdlo con la palabra hay cosas que son -que son verdoderas o falsas, es 

decir que son- y cosas que no son. Sdlo con la dimemidn de la palabra se cava el swco de 

la verdad en lo real. Antes de la palabra no hay verdadero ni falso. Con ella se introduce la 

verdad y tambidn. la mentira, y muchos otros reptros mcis. " bcig. 333). Es decir da a1 

lenguaje un c h t e r  de organizador de la realidad. 

En un capitdo posterior se har6 un recomdo mis extenso sobre el papel del 

lenguaje en la teoria psicoanalitica, a travCs de la lectura de 10s Seminaries dictados por 

Lacan, ahondando en 10s temas sobre la relaci6n del lenguaje con el sujeto, el sintoma, el 

inconciente y el m6todo en el p s i c o d s i s .  

En el Brea de lenguaje de 10s Centros de Atencibn Preventiva de Educaci6n 

Preescolar (CAPEP), dependientes de la Secretaria de Educaci6n Pfiblica, desde una 

perspectiva psicoeducativa se concibe a1 lenguaje como un fen6meno multifactoriaI, en el 

que estarIan involucrados tanto aspectos culturales, sociales, afectivos y familiares, como 

anat6mico tisiol6gicos: "El Ienguje es un fendmeno cultural y social instalado sobre un 

desarrollo suficiente de fitnciones newoldgicas y psicoldgicas, que permite a travds de 

simbolos y signos adquiridos, la comunicacidn con rmestros semejantes y con nosotros 

mismos. " (CAPEP, 1991, pdg. 5). 

Desde esta perspectiva el desarrollo del lenguaje se d d a  en dos niveles uno de 

integraci6n relacionado con 10s aspectos del desarrollo del sistema nervioso central y 10s 

6rganos implicados, y otro nivel de organizaci611, que tendria que ver con 10s aspectos del 

medio ambiente, la cultura y lo social que inciden para el desarrollo del lenguaje. 



1.12. El S i o  Lingiilstieo. 

En 10s ficritos, Lacan (1989) hace una precisi6n importante acema del lenguaje a1 

diferenciarlo de lo que es el signo, pues aunque reconoce que el lenguaje se sirve de 10s 

signos para wncretizarse, no por ello cumple la h c i 6 n  de signo simplemente sino que se 

inscribe wmo sistema representative que h d a  el orden de lo simb6liw. Se considera 

necesario hacer aqui la distici6n entre signo y simbolo: el signo es una representaci6n 

convencional y arbitraria; convencional porque 10s signos son compddos por un grupo 

social y se transmiten mediante el aprendizaje; y arbitrarios porque no guardan una relacibn 

de semejanza figurativa con aquello que representan, 10s signos estin intencionalmente 

subordinados al valor que adquieren como representantes de significados, la producci6n de 

10s mismos estan bajo control y son factibles de ser manejados. El habla es la forrna tub 

especifica e importante de signos, al igual que la esritura. El signo lingiiistico permite 

. separar un sigdicado de la totalidad de la realidad, retenerlo, registrarlo y almacenarlo como 

ddigo y aplicarlo en relaci6n con otros sigdicados. Es el signo IiigUkt~w el que une un 

concepto con una imagen acf ica ,  es deck un sigdicado y un significante. 

Guiraud (1996) dice que el signo es un estimulo cuya imagen mental esth asociada a 

la imagen de referentes, que es la marca de una intention por wmunicar un sentido, intenci6n 

que no siempre es explicita y que puede ser inconciente. Pone wmo ejemplo el hecho de que 

en las culhurls antiguas, veian en las manifestaciones naturales mensajes de 10s dioses, cuya 

interpretacidn determinaba su wnducta. Hace alusi6n tambih a como en la medicina 

psiwsomitica se considera a 10s shtomas de algunas enfennedades como reacciones del 

organism0 destinadas a wmunicar sentimientos y deseos que no han llegado a expresarse de 

otro modo. En referencia al psicoanalisis seiIala como la escuela de Lacan, considera las 

manifestaciones del inwnciente como una forma de exp~si611, estructurada como un 

lenguaje. 

Para Guiraud no existe Ia distinci6n entre signo y simbolo, pues seaala que en el 

caso de 10s signos motivados estos adquieren un c d c t e r  convencional ya sea explicito o 

implfcito. Explica que en muchos casos 10s signos en un principio son motivados, anal6giws, 

pero a lo largo de la evoluci6n hist6rica el signo llega a hc ionar  por pura convention. 

Saussure (1994) deline al signo de la siguiente manera: "El signo lingiiistico une no una cosa 



y un nombre, sino un concepto y una imagen anistica. &ta ri[tima no es el sonido material. 

cosa puramentefisic4 sino la pslquicn de ere s o d ,  la representacidn que de 61 nos ah el 

testimonio de nuestros s&s; esa representacidn es sensorial, y si se nos o w e  IIamarla 

'material' es solo en este sentido y por oposicibn al o m  t h i n o  de la asociacidn, el 

concepto, generalmente miis abstracto. " Wg. 102). Para Saussure el signo lingiifstico es 

una entidad psiquica formada por el siguificado y el significante, 10s cuales se hayan unidos 

por un lazo arbitrario. Arbitrario dado que el signiticante es inmotivado con relaci6n a1 

significado, con el que no time ningh vinculo natural en la realidad. Otro principio que rige 

al signo l i i i s t i co  es su d c t &  lineal y esto por su naturaleza auditiva que se desarrolla en 

el tiempo y se confonna con 10s caracteres propios de Cste, es decir en una extensi6n y en una 

sola dimensi6n lineal, por lo que sus elementos se presentan uno tras otro formando una 

cadena. 

El simbolo es una construcci6n particular del sujeto, no estir vacio pues esth 

&stinado a fijar y vehiculizar 10s signiiicados. En el simbolo se & una relaci6n de 

semejanza figurativa en@ el significante y aquello que represents. Los simbolos cumplen la 

funci6n de sustituci6n y evocaci6n de lo representado. Es la funcion simb6lica la que 

permite la representacibn de lo real por intermedio de significantes -distintos de lo 

signscado, siendo 10s signos y 10s simbolos elementos de la funcidn simb6lica. "Lo 

caracteristico del simbolo es no ser nunca completamente mbitrario; no estci vacio, hay un 

rudiment0 de Iazo natural entre el significante y el sign(ficad0." (Sausswe, 1994, pig. 105). 

Lacan (1981) dedica gran parte de su seminario "Los escritos ticnicos de Freud" a 

hablar sobre el lenguaje, se refiere a 81 como un universo simMlico en donde la palabra esth 

inserta, dice: "Lapalabra se imtituye como tal en la estructura del mundo simbdlico que es 

el lenguaje. " bdg.351). Acerca &I simbolo se2lala que Cste se establece como la totalidad 

del significado-significante, y destaca tambien que el lenguaje tiene un car;lcter de pacto 6 

acuerdo, pues lo simbblico se instaura por la ley. Aclara que el simbolo s6lo time sentido en 

la medi& que se organiza en un mundo simbdlico y dice: "El surgimiento del simbolo crea 

literalmente un orden de ser nuevo en !as relaciones entre 10s hombres." (Lacan 1981, pig. 

328). Un aspect0 importante que Lacan observa en el lenguaje, es que kte  irnplica una 

estructura comunicativa en la que el sujeto se diige a o m  en la btmqueda de una respuesta, y 

que el lenguaje existe en cuanto hay otro a quien dirigirse; siendo la palabra un medio para 
I 



ser rcc4ntocido. Lacan explica el lenguaje y su carhcter simb6lico con relacibn a las figuras 

de la metAfora y la metonimia. 

El signo lingtlidco tal y wmo lo define Saussure remite al wncepto de palabra, la 

palabra adquiere en ps iwadh i s  el carkter de significante que se hace presente a trav6s de 

ella, la palabra es un medio de expresi6n de lo inwnciente y una forma de ser reconocido 

como sujeto, pues la palabra seflala Lacan (1981), transmite el deseo; la palabra en 

ps icodis i s  puede hacerse reconocer no solo mediante el habla, sino a travks de 10s sueflos, 

el lapsus, el sintoma, o de cualquier otra cosa que est6 organizada wmo sistema simb6lic0, 

es decir en cuanto presente la doble organizaci6n del significado y el significante. 

En sentido literal la palabra, pardbola, se refiere al sonido o conjunto de sonidos 

articulados que expresan una idea, y es la unidad gramatical que porta un significado 

particular, es la unidad aislable, formada por uno o varios fonemas que expresan un 

significado y que posee funci6n gramatical. En el uso cotidiano ha adquirido la signification 

del decir, pues mediante la palabra se dice (dicere); se dice lo propio, pues el decir es la 

manifestaci6n con palabras de lo subjetivo; del sentir, del desear, del pensar y de lo sabido y 

de lo no sabido inconciente La psiwlogia sovietica (Lurk, 1995) defme alla palabra como el 

elemento fundador del lenguaje, la cual en su origen tuvo un cadcter simprAxiw pues 

recibi6 su siguificaci6n de la actividad prhctica concreta, en la interacci6n en el proceso del 

trabajo, y fue posteriormente cuando se emancipa de la pdctica, sepadndose el habla como 

una actividad aut6noma, y sus elementos las palabras como un sistema autbnomo de 

c6digos. Cuando la palabra se dice aparece el discwso, J i s  (1994) ubica la posici6n del 

discurso a mitad del camino enke 10s conceptos de lengua y habla, puesto que el discurso 

participa del cdc te r  transindividual de la lengua y del c h t e r  intersubjetivo del habla. El 

diccionario Larousse defme al discurso discursus corno: "Serie de palabras que expresan el 

pensamiento". "JGposicidn oral de una eXieNi6n variable, con el fin de persuadir". 

"Razonamiento oral d e m o  dirigido a otra u otras personas". Etimol6gicamente se retiere 

al correr & un liquido, e l f i r ,  pasar en el tiempo. De las anteriores defmiciones se derivan 

varios aspectos importantes: que el discwso es una forma de decir en una dimension 

temporal y espacial, que estA diigido a otro, que eso dicho busca influir en el otro, y 

demanda una respuesta. 



Otro concept0 acerca del lenguaje es el de leira, el cud se refiere a cada uno de 10s 

signos con que se repmentan 10s sonidos y'mticulaciones de un idioma, al modo paaimla 

de escribirlos, y en otra acepci6n dude al sentido pmpio de la palabra o h e .  Lacan (1989) 

en Lo imtancia & la letra en el incomMente o la r d n  desde Fret4 la define como el 

soporte material del discurso con& que parte del lenguaje, y wmo la materialidad del 

siflcante. 

1.2. La funci6n del lenguaje. 

En general se wnsidera que la h c i 6 n  del ienguaje desde sus origenes filogenetiws 

es la wmunicaci6n. Halliday (1982) clasifica las funciones de la comunicaci6n wmo: 

jmcidn iminunental, regulatoria, interactiva, personal expresiva, heurbtica, imagr'nativa e 

hformativa. 

La fUnci6n instrumental se enfoca a la wmunicaci6n y satisfacci6n. de las 

necesidades y para obtener bienes y servicios, asi ya el oiiio pequeiio emplea el lenguaje para 

pedir aliment0 con palabras como leche, teta, m&, quiero comer, etc. 

La h c i 6 n  replatoria permite influir o wntrolar la wnducta de 10s de&, pedir u 

ordenar algo, como cuando un niifo dice vamos a1 circo, cuintame un cuento, no me pegues, 

vete, etc. 

La funci6n personal expresiva permite manifestar 10s sentimientos, emociones, 

opiniones, deseos, y hacer manifestaciones personales, se puede observar c w d o  10s 

pequeiios dicen mamd te quiero mucho, tengo miedo, etc. 

La h c i 6 n  interactiva se da en la interacci6n social y permite involucrar a 10s otros 

en actividades, y mantener o establecer lazos emocionales o afectivos. 

La h i 6 n  heuristics es la investigativa o exploratoria. 

La imaginativa es aquella que se observa en la fantasia, la mentira y el juego. 

La funci6n informativa permite cambia o intercambia infonnaci6n. 

Estos diierentes tipos de funciones se pueden resumir en tres miis generales que 

serian, la funci6n comunicativa como tal, la cual permite interactuar con 10s otros, hansmitir 

mensajes, informaci611, ideas; regular comportamientos y sostener ideologfas, pautas sociales 

y normas culturales. 



La h c i d n  r6presentativa l i i  al d e m l l o  del conjunto de elementos IingWiws 

comunes del pensamiento. 

Y una h c i d n  de identificacibn, relacionada con la lengua que se babla y con el 

p p o  social al que se. pertenece, la cual permite que la persona se asuma y a f h e  como 

pack de un p p o ;  lo cud implica una dimensidn miopolitica. 

T i  Gdmez (1993) considera que el lenguaje, y la lengua en particular comprende 

un aspecto social-comunicativo y otro individual cognoscitivo. 

Desde lo socid-comunicativo la lengua es wnsiderada un hecho social que cumple 

funciones y usos de p p o .  Es un elemento de identidad, cohesi6n, diferenciacion y permite 

la comunicaci6n p p a l  y el desarrollo de la tradici6n y la historia; dado que la lengua se 

desarrolla en un context0 particular en el que se. articulan cuestiones culturales, simb6licas. 

conceptuales, morales, politicas e ideoldgicas entre otras. Pues desde que el niao se inserta 

en determinado cpntexto la posibilidad de entender y participar de la realidad socialmente 

compartida con otros, es posible s61o gracias a la facultad del lenguaje. 

Desde el aspecto individual-cognoscitivo la lengua funciona en relacion al 

desarrollo individual, permite la aprehensih de la realidad por parte del sujeto, y funciona 

como instrumento en la adquisici6n & wnocimientos comunitarios y escolares. Para un 

d o ;  usar la lengua como instrumento le pennite nombrar, comprender y representar la 

realidad, establecer comunicaci6n y construir significados. 

Jacobson (1963) defme seis funciones lingilisticas que dependen de la relacibn 

entre 10s componentes de la comunicaci6n como son el referente u objeto de que se habla, el 

mensaje, el signo y su c6dig0, el medio de transmisidn, el sujeto de la enunciacidn y su 

destinatario. La funci6n comunicativa depende de la relaci6n que existe entre el mensaje y 

10s otros componentes de la comunicacion, La funcibn referencial establece el enlace entre 

el signo y la cosa, entre el mensaje y la realidad, es decir entre el significado y el 

significante. La h c i d n  emotiva se refiere a las relaciones entre el mensaje y el emisor, la 

cud lleva implicita aspectos subjetivos, emocionales y de actitud del sujeto bacia el objeto 

referencial. La funcion podtica o estdtica sefiala la relaci6n del mensaje consigo mismo, 

pues wnsidera que en las arks, el referente es el mensaje que deja de ser el instnunento & 

la comunicacih para convertirse en su objeto; es deck 10s mensajes son 10s portadores de su 

propia signScaci6n. La funci6n fhctica sirve para establecer, prolongar o intermmpir la 



wmunicaci6n y cumple un papel muy importante en las conversaciones, 10s ritos, Ias 

ceremonias, y discursos, en 10s que, es necesario mantener el contact0 wmunicativo; en este 

tip0 de funci611, el referente es la propia comunicaci6n. La funci6n metalingiiistica tiene 

como objeta defmir el sentido de 10s signos para que Sean comprendidos por el receptor, 

remitiendo el signo al c6digo del cual extrae su significaci611, estableciendo la relaci6n entre 

el mensaje y su propio &go. 

Guiraud (1 996) habla de una doble funci6n del lenguaje que implica el comprender 

y el sentir; las cuales se oponen al grado de que la emoci6n puede impedir el comprender, 

puesto que el amor, el dolor, el temor, la sorpresa, pueden en determinado caso inhib'u el 

act0 inteligente de la comprensi6n; la cud consiste en relacionar y organizar lo percibido; 

por otro lado la emoci6n implica una conmoci6n de 10s sentidos por lo que existen dice el 

dos t i p s  de percepci6n y de significaci6n opuestos, uno basado en el signo 16gico y o m  en 

el signo expresivo; pues mientras que el signo 16gico es convencional, arbitrario, 

homol6gic0, objetivo, racional, abstracto, general, tramitivo y selective el signo expresivo es 

natural, niotivado, anal6gic0, subjetivo, afectivo, toncreto y singular inmanente por lo que 

tiene m L  el cdc te r  de simbolo. Fun& esta concepci6n en bases hist6rico-sociales pues 

considera que ha sido la cultura cientffica la que ha marcado la oposici6n entre lo objetivo y 

lo subjetivo, entre el saber y el sentir, dado que las culturas arcaicas tendian a confundir 10s 

dos planos, el emotivo y el racional. 

Bilhler, (Roca, 1982) distingue tres funciones: La funci6n apelativa o de llamada, la 

que permite actuar sobre el oyente para demandar su atenci6n, y que tendria el caritcter de 

sefial, la funci6n expresiva por la cual el hablante maaifiesta su estado psiquico y la funci6n 

representativa, por medio de la cual el lenguaje puede trasmitir un contenido, mediate una 

relaci6n significativa, que requiere de un sistema de signos representativos. 

Para este filbofo, estas funciones corresponden a las tres dimensiones de la 

palabra: la primera funci6n en cuanto sefial, la s e w &  en tanto sintoma y la tercera en su 

c h t e r  de simbolo. Esta forma de entender las funciones del lenguaje, nos permithi 

comprender mas adelante las dimensiones de la palabra en el psicodlisis. 

Desde una perspectiva hist6rico social adoptada por la psicologia sovietica, Luria 

(1995) defme el lenguaje sobre la base de sus relaciones y enlaces, considerhdolo un 

sistema de c6digos objetivos formados en el proceso de la historia social del hombre y que 



expma la idea y Wi categorfas. En su origen ontogknico y filogenetiw el lenguaje 

seaala Luria (1995), esta ligado a unafuncidn simprhica es decir que se haya inhamente 

relacionado con la actividadpdctica wncreta; es decir que la palabra se enhlaza al acto, y 

time un signilicado difUso que adquiere sentido solo a pzutk de su wntexto. Dice 61, que 

posteriormente el iengyaje se emancipa de este caAcbx simpnbico y toma la forma de un 

sistema autbnomo de ddigos 1ingUistiws cuyafuncidn es la designacidn &I objeto y la 

qresidn & Ins ideas. Para Luria (1995), la funci6n principal de la palabra, es la denotativa 

o designativa, mediante la.cual la palabra designa un objeto, una situaci6n, una acci6n, una 

cualidad 6 propiedad, 6 una relaci6n. Vygotsky (1990) a su vez llama a esta funci6n 

denotativa:&cidn referencial objetal o de representaci6n del objeto a travks de la forma del 

sustantivo para representar objetos; del verbo para designar acciones; del adjetivo y el 

adverbio para sefiak una cualidad, y de la uni6n por medio de las proposiciones y 

wnjunciones. Esta funci6n referencial pennite a1 hombre designar objetos que no e s t b  

presentes, por lo que el mundo se duplica, y es por medio de esa representaci6n que se es 

capaz de operar mentalmente con 10s objetos ausentes, evocar higenes independientemente 

de la percepci6n real del objeto, r e a l m  acciones mentales y experimentar mentalmente. 

Luria (1995) seilala al respecto: "El animal posee un mundo -el mundo & 10s objetos y 

situaciones percibidas socialmente-; el hombre tiene un munab doble, que incluye el mundo 

de 10s objetos captados en forma directa y el munab de Ins imbgenes, Ins acciones, y Ins 

relaciones, de Ins cualidades designndaspor Inspalobras. " (pug. 35). Por tanto el lenguaje 

permite la formaci6n de idgenes subjetivas del mundo objetivo, que el hombre puede 

wntrolar y manipular. El lenguaje denotativo por tanto permite articular lo sensible objetal 

wn  lo subjetivo. Para Vygotsky (1990) la funci6n primaria del lenguaje es la comunicaci6n, 

el intercambio social en estrecha relacion con la funcibn intelectual propia del pensamiento; 

siendo la unidad de ambas funciones la que otorga significado a la palabra, considera por lo 

tanto que el lenguaje cumple unafuncidn mediadora y lo expresa de la siguiente manera: 

"La trammisidn rational, intentional de la experiencia y el pemamiento a 10s dem& 

requiere un sistema mediatizador, y el prototipo de Lte es el Ienguaje humano nacido de la 

necesidnd de intercornunicacidn durante el frabajo. "@bg. 26). 

Luria (1995) habla de una Bncidn regulodora del lenguaje, la cual es bbica para 

mediar 10s procesos psiquicos superiores. Pues destaca que el lenguaje ejerce una influencia 



o w r a  de la percepcibn y cita las investigaciones de Jomovost sobre la pmepcibn de 

10s colores, don& se muestra la relacibn en& las amtezisticas fonkticas del nombre del 

color y su diferenciacibn. Asi como 10s estudios de Sapir y Whorf, (citados por Luria, 1995) 

en 10s que atinnan que el conjunto de palabm que designan 10s colores, no son solo 

aspectos lingthticos, sino que son una forma significativa que wndiciona el proceso de 

percepcibn de 10s colores y la capacidad de diferenciarlos y clasificarlos. 

E%ta funcibn reguladora, tambih se refiere a1 hecho de que el lenguaje orienta la 

conducta, pues desde que el d o  es pequefio la madre d i g e  su atencibn hacia un objeto 

cuando separa la cosa nombrada del fondo o context0 general de las demis cosas, con h e s  

como dome lapelota, toma fcr leche, etc, Tambih la madre organiza con su propio lenguaje 

10s actos motores del nieo cuando le dice: No Ilores, come, toma el juguete y otras formas 

imperativas por las cuales el n%o subordina su wnducta ante la instruction verbal del 

adulto. VygotslqJ dice al respecto: "El act0 voluntario esrd dividido entre abs personas: el 

act0 .motor comienza con la alocucidn verbal de la modre y termim con las propias 

acciones del n ih .  " (citado por Luria, 1995, pbg. 106). Pues Vygotsky considera que el 

origen de la funcibn reguladora del lenguaje estriba en la capacidad del niflo de subordinar 

su conducta al lenguaje del adulto. Y a f m a  que es el lenguaje del adulto acompaaado & 

gestos, modulaciones, y acentos lo que organiza la actividad psiquica del niilo. Luria (1995) 

presenta la siguiente cita de Vygotsky a1 respecto: "La denomimcidn del objeto por parte 

de la madre y su gesto indicador, reorganizan la atencidn del n i h  y separa el objeto 

mencionado de enhe las derncis cosas. En consecuencia, la atencidn del niiio deja de 

subordinarse a las Ieyes del refejo de orientacidn, provocado por la fuena del estimulo o 

por su mvedod y comimza a subordinarse a la accidn del Ienguaje del adulto. En esto 

consiste la primera etapa en la formacidn de un hjw nuevo de acciones del niiio, 

organizadas sobre u m  base social." @bg. 107). 

VygotslqJ (1990) plantea que dicho lenguaje extemo posteriormente es interiorizado 

por el niilo establecibndose lo que denomina Ienguaje interior que es el que cumple la 

funcibn de autorregular la conducta. En resumen la Psicologia Sovi6tica sostiene que 

aunada a la funcion cognoscitiva y a la funcibn comunicativa del lenguaje, existe una 

funci6n pragmiitica mediante la cual el lenguaje regula y autorregula la conducta en la 

interaccibn social. 



A fin de wnthpm con este recorrido conceptual acerca de lo que es el lenguaje, se 

hace necesario abordar la lingtlktica; que es la ciencia que estudia el lenguaje y observar 

como dicho estudio puede centrar su trabajo en 10s sonidos, las palabras y la sintaxis de una 

lengua concreta; en las relaciones existentes entre las lenguas o en las caracterIsticas 

wmunes a todas ellas; o bien puede atender a 10s aspectos psicol6gicos y sociol6gicos de la 

wmunicaci6n 1ingUistica. Esta puede tambih tener un enfoque te6rico o bien prktiw. La 

lingllistica te6rica elabora modelos que expliquen el funcionamiento del lenguaje, y cuales 

son sus estructuras y sus componentes. La ling~iistica aplicada incorpora sus 

descubrimientos cientificos a1 campo de la enseiianza de idiomas, la elaboraci6n de 

manuales lkxicos, sintacticos o fondtiws, y a la terapia de 10s trastornos del lenguaje. 

- . La lingUrstica ha mtado de explicar la emctura formal de la lengua, en  base a : . 

cinco niveles de organhci6n: fonol6gico, semhtiw, sintactico, morfol6giw y.pragdtico, 

independientemente del enfoque que Qta tenga. 

La fonologia de una lengua comprende tanto la identificaci6n de sus sonidos 

distintivos como las reglas que ngen su producci6n y que &terminan que tales sonidos 

varien en determinados contextos para producir significados. La fonkti '~ a su vez describe 

10s sonidos desde el punto de vista adstico y articulatorio. Estudia 10s sonidos aislados, 

peso considerando que 10s sonidos posibles de una lengua son variados y cambian de un 

hablante a otro s e g h  su forma particular de hablar y las influencias hist6ricas actuales de 

determinada regi6n. En el sistema fonologico hispano-parlante existen veintitds sonidos 

distintivos; cinw fonemas vocdlicos y dieciocho consonAnticos. A la capacidad humana 

relacionada wn  la sensopercepci6n que permite escuchar y diferenciar 10s sonidos de la 

lengua se le llama oido fonedtico. 

El nivel morfol6gico centra su estudio en 10s elementos que constituyen la palabra 

y su contenido. Con relacion a1 contenido, la unidad minima con significado en la lengua es 

el morfema; que a diferencia del fonema ya time significado por si mismo. El morfema esti 

constituido por una sucesi6n de fonemas que a1 unirse wnforman una expresi6n con sentido 

y se refieren a raices, desinencias o a sufijos y prefijos, y que dan cuenta del significado de 



sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios, asf como del g h o ,  n h m ,  persona, tiempo, 

negacih, aumentativo o diminutive. 

El nivel sinthdco se ocupa de la forma en que se organizan las ideas de una lengua 

y la forma en que estas se trasmiten a travQ de las palabras, comprende el estudio de las 

re- de organizaci6n de las palabras como unidades significativas, la sintaxis determina la 

secuencia y combinaci6n de las palabras denim de la f b e  y oraci6n gramatid a fin de que 

tengan sentido y organizaci6n. 

Por tanto la sintaxis o gramiItica comprende el estudio de las reglas de organizaci6n 

de las palabras. El objetivo de la gramatica consiste en determinar las combinaciones 

posibles de las palabras conforme a ciertas reglas. 

El nivel s e d t i c o  es el sisterna que organiza el significado del lenguaje y 

comprende las reglas de restriccidn y de selecci6n las cuales identifican que palabra usar en 

qu6 contexto para transmitic exactamente el significado deseado, 10s conceptos que permiten 

la comprensidn del significado relacionado con palabras o ideas especfficas usadas y .el 

vocabulario. Hay que destacar que en la g a d t i c a  traditional, se considera que el a d i s i s  . 

del significado esta relacionado con el anhlisis de 10s otros diferentes niveles de la lengua, 

pero sin dejar de lado que la relaci6n existente entre la forma lingllistica y el contexto real de 

la situaci6n son importantes pues la lengua no ocurre en abstract0 y desligada de un hecho 

social concrete. Se distinguen varios aspectos de la semhtica: el referential o denotative, 

que es el aspecto informative de la palabra, y el connotativo en cuanto que el valor que una 

palabra adquiere depended de diversos factores como el uso commin, la circunstancia en que 

es empleada, la intenci611, sentimientos y emociones que la acornpailan. En la signifcaci6n 

tambi6n influye la colocaci611, ya que una palabra sola puede transmitir un significado 

determinado, pero en asociaci6n con otras puede adquitir otro distinto. Otra fuente de 

significaci6n de las palabras depende del campo sernhntico a1 cud pertenecen. 

El nivel de la m t i c a  se refiere a las diversas formas con ias cuales se utiliza el 

lenguaje, se enfoca al estudio del significado en el uso y no de manera abstracts, ocup&udose 

del estudio de las reglas de uso de una lengua en situaciones concretas. Los principios 

pragmfiricos se determinan en funci6n de 10s objetivos de la conversacidn o de la interacci6n 

con relaci6n a la situaci6n. el contexto y la intenci6n que le dan sentido a lo que se habla. 

Este nivel pragmhtico hace referencia a la funci6n social y comunicativa de la lengua. 



Los origenes de la linguistics &tan &I siglo V a. de c. cuando Panini describi6 y 

aisl6 10s sonidos y las palabras del shcrito, posterionnente 10s griegos y 10s romanos 

inirodujeron el concepto de categoria gramatical y definieron 10s tenninos gramaticales tanto 

de las partes de la oraci6n como de 10s accidentes gramaticales. Con el Renacimiento en 

1492, Elio Antonio de Nebrija publica la gramhtica de la lengua espailola wn la fmlidad de 

enseflarla a 10s pueblos conquistados. En el siglo XWI, Humboldt, Wilhelrn von (1767- 

1835) politiw prusiano, reformador de la educaci6n y fil6logo fue uno de 10s primeros 

estudiosos del lenguaje en afirmar que la lengua refleja la cultura de sus hablantes, y que el 

estudio del lenguaje-deberia abordarse desde la historia y la antropologfa, anticipandase con 

eUo al desarrollo de la moderna etnoligiiistica. Su teoria general sobre el lenguaje la 

plantea despues de sus viajes por AmGca y Java en sus escritos Estudios sobre 10s vascos 

publicado. en 182 1 y, en su obra p6stuma Sobre la difeencia de estructuras de las lenguas 

humanas, la cual es una introduction al estudio de la lengua kawi de la isla de Java. Pero es 

hasta el siglo XX cuando Saussure (1857-1913) produce una verdadera revoluci6n en el 

camp de la lingiifstica te6rica con la publicaci6n que hicieron en 1916 sus discipulos Ch. 

Bally y A. Skhehaye del Curso de Lingiiistica General, en don& expone que el sistema de 

signos que es la lengua debe estudiarse deniro de una ciencia general a la 'que llama 

semiologia. Conceptualiza a1 signo Iingiiistico como la unidad de la lengua, formado por el 

significante y el signif~cado, poniendo con ello las bases de lo que es la fonologia EstabIeci6 

una serie de oposiciones tebricas como son entre lengua y habla, entre la dimension 

sintagmcirica es decir la relaci6n entre unidades consecutivas y la paradigmctfica, que se 

refiere a las relaciones entre unidades lin-ticas de la misma clase; entre el estudio 

sincrdnico de la lengua, es decir de su funcionamiento en momento determinado del tiempo 

y el estudio diacrdnico sobre la base del desarrollo hist6rico de la lengua. Con todo ello 

Saussure pone las bases de la lingul'stica modema y recibe el nombre & padre del 

Estruchvalismo Iingiiistico. 

Con base en 10s conceptos de Saussure, Tmbebetzkoy h d a  el Circulo de Praga 

interesado en el estudio de 10s sonidos desde una perspectiva diferente, sus integrantes se 

enfocan a analizar 10s sonidos con relacidn a1 significado que btos tienen dentro del sistema 



& la lengua, tra&ndo de explicar la relaci6n que existe entre lo que se habla y el contexto en 

el que se produce. Y desarrollaron las disciplinas de la fonologia, la semiologfa y la 

lingmicaestnlctuml. 

El estructuralismo americano representado por Leonard Bloomfield, se hdamenta 

en 10s trabajos de Franz Boas, quien en 1911 publica su Mmwl de las lenguas indigenas 

amencanas, y desarrolla una gmdtica descriptiva propotliendo que la gmdtica &be 

describir las relaciodes que se establecen entre las palabras y las oraciones & una lengua, a 

partir del inventario del que disponen 10s hablantes de una lengua y estudiarse a partir & las 

manifestaciones orales de 10s mismos y no de 10s documentos escritos. A1 realizar el adhis 

descriptivo se logra llegar a las unidades formales minimas de cualquier lengua: fonemas, 

morfemas, sintagmas y semantemas en relaci6n a 10s niveles fonktiw, morfol6gico, 

sinthctico o sedn t iw de la lengua, por lo cual a1 aislar dichas unidades se encuentra la 

estructura que las relaciona. Dando esto motivo a que se le nombre gramitica estructuralista. 

A mediados del siglo XX el lingtlista norteamericano Noam Chomsky (1974) 

postula que la funci6n de la lingtltdca es describir la eshuctura de las lenguas y que existe 

una gmdtica universal, cuyo modelo o competencia hgiktica implica el wnocimiento 

innato que poseen 10s hablantes para producir y wmprender las oraciones de su lengua. Hace 

una distinci6n entre competencia y actuaci6q wnsiderando que la competencia es 

equivalente al wnocimiento de las reglas de la gramatica, y la actuaci6n se refiere a la 

producci6n que se realiza concretamente. Elabora una gramctfica Generativa- 

tramformacional. Le llama Generativa porque gracias a esta gramitica se pueden generar o 

producir todas las oraciones posibles y transformational porque emplea las reglas, que se 

han llamado transfomaciones, para cambiar las unidades subyacentes en algo comprensible 

para el oyente. La tarea principal de la gramitica generativa es el descubrimiento y la 

fomulaci6n de las leyes que explican el comportarniento lingtlistico, es deck las leyes o 

reglas del juego que permiten predecir diversas realizaciones lingilhticas posibles y se 

orienta hacia el conocimiento de 10s mecanismos que permiten el uso creativo del lenguaje y 

la producci6n de enunciados que no es th  registrados en un corpus de lenguaje. El corps del 

que parten 10s hablantes de una lengua es "el conjunto de las imprmiones lingiiisticas que el 

hablante ha recibido durante cierta etapa inicial de su vida. " (Tusow, 1981). Es decir que el 

hablante puede elaborar mensajes con elementos nuevos, a partir de 10s datos que posee 



previamente. Por el contrario la Gramktica Normativs sanciona sobre 10s usos l i t i w s  en 

tQminos de correct0 o inwrrecto por lo que se le define como el arte de hablm y escribir 

comctamente pues pretende descubrir las constantes de un sistema IingUistiw wn  el fin de 

formular ciertos principios de carkter general o principios formales y funcionales y conocer 

la estructura de una lengua, sus elementos y sus relaciones. 

Recientemente se han desarrollado estudios sociol6giws, psicol6gicos y 

etnol6gicos que centran su trabajo en 10s aspectos hglUstiws; la psicolingUIstica es una 

diiiplina que se enfoca a1 estudio de 10s procesos de desarrollo de la lengua en 10s nieos y a 

entender 10s mecanisrnos neurolmgllisticos tratando de entender las relaciones entre el 

cerebro y el lenguaje. La sociolingllistica estudia el uso del lenguaje en la sociedad, la forma 

como se emplean las reglas de la lengua en funci6n de las diferentes situaciones sociales y 

las causas y forma en que cambia la lengua dependiendo de las f u e m  sociales que generan 

el cambio. La etnolingill'stica centra su estudio en aspectos tales wmo la influencia de la 

.lengua dominante sobre las lenguas indigenas, la influencia de la cultura, las relaciones 

inte&uicas, la identidad y la cosmovisi6n como aspectos que determinan el aprendizaje y 

emplw de la lengua. 

1.4. DesamUo del lenguaje en el nitlo. 

Abordaremos el desarrollo del lenguaje en 10s niilos, desde la perspectiva 

psicolingUistica profundizando en las nuevas aproximaciones sociopsicolingflisticas que 

tratan de explicar 10s procesos de apropiaci6n y aprendiije de la lengua destacando el 

car&ter funcional del lenguaje. 

La psicolmgiiistica es una foma de aproximaci6n tdrica que busca estudiar 10s 

procesos mentales involucrados en la adquisicibn y eel uso del lenguaje, esta disciplina 

considera que el lenguaje es una estructura conformada por tres aspectos: 10s sonidos, 10s 

significados lin@isticos y 10s sistemas de gramktica, es deck, que en dicha estructura es th  



involucrados la conducta manifiesta del acto de hablar y de cornprender el habla; asi como la 

estructura que le subyace. 

Fraisse (1985) define a la psicolinflistica como la disciplina que estudia las 

relaciones entre nuestras necesidades de expresi6n y wmunicaci6n y 10s medios que o k c e  la 

lengua matema para ello en una situaci6n dialktica entre Las exigencias de una situaci6n y su 

resoluci6n verbal, lo cual depende de la dimensi6n de las posibilidades del hablante y de las 

caracteristicas de la lengua. 

Slobin (1987) la concibe de la siguiente manera: ''La psicolingibtica raine los 

fundmnntos empiricos & la psicologia y de la lingiistica para estudiar 10s procesos 

mentales que subyacen a la adquisicidn y el uso del lenguaje." bag. 15). Por lo anterior y a 

fin de lograr sus objetivos, la psiwlimgIMstica tiene que adentrarse en el estudio de la 

h@ktica como ciencia de la lengua, y de la psiwlog@, en relacion a 10s procesos mentales 

relacionados -con el lenguaje a fin de explicar el proceso de adquisicidn y desarrollo del 

lenguaje. Pues m i e n m  que la limflfstica se enfoca s610 al estudio de 10s aspectos formales 

de la lengua, la psicologia se aboca tambikn al a l i s i s  psiwl6gico del habla, de 10s 

hdamentos semhticos y de las funciones sociales y de wmunicaci6n del lenguaje. 

Slobin (1987) en sus aportaciones a la psicolinflistica profundiza en el estudio de la 

forma c6mo se aprende el lenguaje y enf'atiza que se aprende no un vocabulario, sino un 

sistema de reglas por medio de las cuales podemos general i i  conforme a una cantidad 

liitada de experiencias y con un nhnero limitado de oraciones, a fin de lograr la produccidn 

y o comprensi6n de un sin nhnero de oraciones. Lo cual hace que el niao construya 

creativamente su propia lengua de acuerdo con capacidades innatas e intrinsecas. Estas 

reglas, no son aprendidas de manera expIicita sin0 que son intuiciones lingllfsticas relativas a 

la gramaticalidad, es deck a las relaciones gramaticales y relaciones entre oraciones, que el 

nino infiere de las regularidades de la lengua que escucha, y que le permiten producir y 

reconocer las reglas presentes al aprender y hacer uso del lenguaje. La intuici6n de la 

gcamaticalidad le permite diferenciar si una oraci6n eski bien organizada o si es solo una 

secuencia de palabras no estructuradas o una oraci6n an6mala Es esta intuici6n la que 

permite detenninar cud sustantivo en una oraci6n es sujeto y cual objeto, defmir quC 

palabras son modhicadores del sustantivo y cu6les del verbo y la relacion entre sustantivos y 



verbos. La intuici6n acerca de las relaciones entre las oracioncs permite a su vez que el nifio 

se dt5 cuenta & que oraciones se refieren a preguntas, d e s  a afirmaciones 6 a negaciones y 

d e s  son complementarias, asi como tarnbihn la h c i 6 n  & las conjunciones y disyunciones 

entre oraciones. Podemos seilalar que el nifio que esta aprendiendo la lengua G e j a  al@n 

sistema & reglas cuando su produccidn es regular y extiende estas regularidades a casos 

nuevos y puede detectar &sviaciones en sus producciones y en las de 10s &I&. Por lo 

general el nifio adquiere en el transcurso del aprendizaje del lenguaje un complejo sistema 

interno & re& que le permiten descubrir las estnrcturas subyacentes y 10s significados de 

las omciones. A fin de producir emisiones correctas y con significado, el niflo debe aprender 

las dimemiones y categorias &l significado, las definiciones de Ias palabras, la manera en 

que las combinaciones de las palabras adquieren significado en las omciones. En resumen el 

nitlo es un sujeto activo, que de acuerdo a esta perspectiva psicolingtiistica procesa el 

lenguaje oido de acuerdo a sus propias estructum internas. 

Con relacidn al problema del significado Chomski (1991) en su @tics define 

dos niveles de estructum gamaticales; una de superficie .que se refiere a las producciones 

lingilisticas, y otro profundo relacionado con el significado & la oraci6n. La estructura de 

superficie es la secuencia superficial de las palabras que pronunciamos en voz alta y que en 

ocasiones durante una conversaci6n se omiten por que estin implicitos y solo ser;in 

mmprensibles considerando el .context0 &I dihlogo que subyace como una estructura 

profunda. Chomsky considera a la gramatica como un dispositivo que relaciona las seaales 

representadas fon6ticarnente con interpretaciones semiinticas, siendo el componente 

sinkictico de una omci6n el que proporciona una estnrctura profunda sembticamente 

interpretable, y una esmctura de superficie fondticamente compremible. Asi por ejemplo en 

las construcciones: "Los vestidos jkron hechos por costutercls" y "Los vestidos fueron 

hechos con tela", las dos estructuras tienen la misma estructura & superficie, pero en la 

primera subyace una estmctura p r o h d a  & que las costureras hacen vestidos y en la segunda 

& que 10s vestidos heron hechos por alguien, y de que han sido elaborados con cierto 

material. Otro aspect0 que se estudia con relacion a 10s significados, es la importancia de la 

funcidn & las oraciones para comprender su significado, ya sea la funcion de nombrar, 

localizar, pedir, negar, kscribir, indicar, calificar, indicat posesion, modificar, e interrogar; 

de lo cual dan cuenta las relaciones semhnticas. Es el componente fonologico el que 



convierte las esttucturas de superficie en las pautas sonoras de las emisiones habladas 

siguiendo un orden sintictico, mientras que el componente sedntico relaciona las 

estructuras profundas con 10s sigrdicados mediante transformaciones que ordenan 10s 

elementos contenidos en d i c h  atnxtum profundas. 

Algunos psiwlin@istas consideran que el aprendizaje del lenguaje se basa en el 

postulado de que este aprendizaje se c o r n y e  por la generaci6n de reglas l i c a s ,  

siendo el d o  un sujeto activo que percibe y procesa lo oido conforme a sus propias 

estructuras internas, esto mismo le permite conforme a un sentido normativo juzgar si una 

emisi6n es correcta o no, es decir, si tiene sentido sintactico. Por tanto el ni5o no imita las 

producciones del adulto sino que las filtra a travfs de su propio sistema de reglas. '% como 

si el niia, impusiese su propia estructura a lo que escucha." (Slobin, 1987, phg. 69). 

Chomsky (1970) manifiesta el carsIcter creativo del lenguaje s d a n d o  que existen 

reglas de estructura sintagmitica y reglas ~ formac iona les  que permiten la generaci6n de 

una oraci6n y plantea cuatm aspectos en el aprendizaje del lenguaje: El aspecto creativo del 

uso del lenguaje, la naturaleza a b m t a  de la representacibn l i i s t i c a ,  la universalidad de 

la e s t r u m  linflstica subyacente y la organizaci6n intrbseca de 10s procesos cognitivos. 

Chomsky (1991) considera que el niAo posee medios innatos para procesar informaci6n y 

formar estructuras internas que le permiten construir una gramhtica de la lengua materna que 

escucha. Para sustentar estos planteamientos, destaca la universalidad y la existencia de 

determinantes biol6gicos innatos que garantizan la existencia de las reglas lingflkticas, 

apoyados fstos postulados por estudios de etologia y genftica. En cuanto al aprendizaje de 

las reglas gramaticales, existen otras posturas que difieren de Chomsky, a1 seAalar que &as 

se aprenden en la interacci6n con el lenguaje, en donde el nifio advierte la regularidad y 

sistematizaci6n que las misrnas presentan. (Garton, 1994). n 

La psiwling[listica evolutiva ha recogido considerables datos empiricos sobre como 

10s niflos desarrollan, descartan y pulen 10s sistemas de reglas gramaticales, y como logran 

finalmente la cornpetencia lingilistica del adulto. Ejemplo de ello es la forma regular de 

corljugaci6n de 10s verbos irregulares. En el castellano encontranos ejemplos como 10s 

siguientes en el habla de niilos de entre dos y cuaeo af3os: dicen "poni" por '>we" al 

conjugar el verbo poner en pret&ito, pues generalizan esta regla de la conjugaci6n regular 



con verbos wmo dormir, comer, vivir, que en el pasado se dim "donni", "comi", "vivi". 

Para dtxii "quepo " dim "cabo" al deriwlo & la forma "hago ", "salgo ", "pago ", etc. 

Bmwn (1981) es uno de 10s estudiosos & la psiwlingiiktica que park de la 

perspectin & la gramitica generativa de Chomsky y tmia de explicar la fbma en que el 

niao se apmpia & h lengua a partir de estructura~ preformadas. Sobre la base de sus 

investigaciones con niaos de cero a cinw afios cuya le~gua es el inglts obsemados en su 

ambiente familiar, describe cinco etapas en el desanollo de la wmprensi6n y pducci6n del 

lenguaje. En la primera etapa ubica a 10s niaos que emplean una palabra, que por lo general 

es un nistantivo, en la segunda a quienes emplean dos palabras casi siempre un sustantivo y 

un verbo, en una tmera etapa a 10s nifios que usa onxiones simples. En una cuarta etapa las 

producciones de 10s niaos se caracterizan por ser oraciones %ankhs,  y en la quinta etapa 

logran emplear oraciones subordinadas y una amversaci6n amplia y fluida. Brown pudo 

tarnbib percatarse de que 10s niaos entre 10s tres y 10s cuatro aaos lograban conjugar 10s 

verbos regulares wrrectamente. De sus investigaciones Brown concluye que el contexto en 

que se desarrolla el d o  es determinante para la comprensi6n y yres i6n verbal, puesto que 

el niao logra la wmprensi6n de 10s mensajes hablados apoyhdose en el contexto no verbal 

de la situaci6n en la que se da la comuni~ i6n  e igualmente se apoya en 8 para hacerse 

entender, a h  cuando no domine las estructuras gramaticales. Concluye tambitn que la 

adquisici6n de las palabras empleadas por 10s niflos, depende de la buenc i a  con que se 

emplean por el adulto y no de las preferencias cognoscitivas o de la capacidad constructiva 

del niao, y que la hcuencia con que un adulto emplea ciertas palabras, depende a su vez de 

las pr6cticas propias de una comunidad, por lo que no siempre, el niao domina primem 10s 

sustantivos concretes que 10s abstractos. 

Cabe sehhr que la Psicohgiiistica Evolutiva como disciplina a h  no cuenta con 

una teorizaci6n propia que sustente sus estudios, sino que se valen de 10s constructos 

te6ricos de la liingtllstica y de 10s estudios sobre el lenguaje desarrollados por la psicologia a 

fin de diigir sus investigaciones acerca de la adquisicibn del lenguaje en 10s nillos. 

En general 10s psicohgilistas que basan sus estudios en la gcamitica de Chomsky, 

tratan de comprender 10s aspectos psicol6gicos de la estructura profunda del lenguaje y 

anal i i  las reglas transformacionales de las estructuras sintagmaticas, es decir de la 



orgdzaci6n de 10s elementos de la oraci6n y del discurso. Pues la adquiiici6n de la lengua, 

para 10s psicolingltistas de orientaci6n genuativa es la adquisici6n de re& gramaticales, en 

el nivel de cornpetencia, que s e h  las que lmh posible la producci6n lingllistica 

Recientemente algunos psicoliigllistas se han preocupado m8s por analizar 10s 

aspectos fonol6gicos, ~ t i c o s  y pmgmhticos para la comprensi6n de 10s procesos de 

adquisici6n del lenguaje, &dole un lugar prepondemte al papel del adulto y a la cuesti6n 

del context0 particular en que se encuentra el niflo como aspwtos importantes para que el 

infante acce& al lenguaje y lo utilice. 

Los primems en atribuir propiedades especificas a 10s sonidos, en el proceso de 

siguificaci6n. fieron Boudoin de Courtenay y el principe ruso Nicok Sergio TrubetLkoy y 

Kruszewsky. Para Courtenay el fonema era como el cuadro o imagen mental de LUI sonido, 

siendo una categoria invariable. Kruszewsb, consider6 que un fonema es una entidad 

fonetica w n  una funci6n especial en el proceso de comunicaci611, (Roca-Pons, 1982). Pen, 

h e  Jakobson por la influencia de Saussure, quien dio un gran desarrollo a1 estudio de la 

fonologia en Europa, asi como Bloomfield y Sapir en 10s Estados Unidos. El considerar que 

10s fonemas son portadores de significados, ha establecido una htima relaci6n entre la 

morfologia y la fonologia, en el a d h i s  de las variaciones de significado, que se derivan de 

10s prefijos y sufijos, 10s cuales poseen cierta caracteristica fondtica. La fonologia estudia 

tambih 10s cambios de sidicacibn a que dan lugar 10s acentos, las curvas de entonaci6n y 

las juncture o mtura, que ocurre cuando a1 pasar de ma palabra a oha se & una modification 

de bnemas, como es el caso del cambio que se da, de 10s huesos a 10s-guesos, de-el nirio a 

&l niiio, 6 d m o  al repetir broca, bronca, bronca tendremos cabrdn, cabrdn, por ejemplo. 

Desde un enfoque fonol6gico del desarcollo del lenguaje, se considera que el 

aprendizaje de la fonologia, consiste en la adquisici6n de las capacidades de percibir y 

utilizar 10s sonidos de manera contrastante y parte de varias premisas: Que 10s niiios no 

aprenden sonidos, sino 10s rasgos distintivos de la lengua, distinguiendo unos sonidos de 

otros, que el aprendiije del sistema fonol6gico se realm conforme a un sistema de reglas y 



no por condicionamiento, que muchos de 10s &astornos de articulaci6n son m r e s  

fonol6gicoq es decii h@kticos, que todos 10s niaos pasan por un estadio lingufstico durante 

el cual cometen emrer 10s cuales son park del proceso de organizaci6n de la lengua. Y que 

en algunos casos, estos errores pueden persistir, mas allA del tiempo normal y dar lugar a 

desviaciones en el lenguaje. (Heibert, 1988). 

Se considem tambib que en particular, 10s d o s  tienden a reducir la longitud de las 

hues  y & las palabras con fines de econoda comunicativa. La operaci6n de simplificaci6n 

consiste en e l i i  ciertos contrastes fonol6gicos, lo cual en ocasiones hace que la palabra 

se vuelva ininteligible. 

La teoria fonol6gica propuesta por Jakobson (1981) postula la teona de 10s rasgos 

distintivos o unidades minimas de las que consta cualquier segmento f6nico o fonemas,;.los 

cuales, se oponen sistedticamente unos a oms. Esta organizaci6n de rasgos distintivos que 

constituyen 10s fonemas ut i l idos en todas las lenguas son binaries. En el espdol se 

considera la existencia de fonenk que se caracterizan por ser v&cos o no vocAlicos, 

consonantes y no consonantes, demos o.difusos, graves o agudos, nasales u orales, continuos 

o intermptos, sonoms (flojos) o sordos (tensos). (Herbert, 1988). 

Mayor (1994) describe las etapas fundamentales del desarrollo fonologico 

considerando fxes fases: La primera, denominada vocabci6n prehgttistica, va de 10s 0 a 12 

meses y consiste en un primer momento en vocalizaciones no IiigUrsticas relacionadas con.la 

dientaci6n, el Uanto y situaciones placenteras, despuis en proto-conversaciones, que se dan 

en la interaction con 10s adultos y posteriormente en baibuceos, que son cadenas de sflabas 

formadas por consonantes y vocales, con entonaciones y ritmos variados. La segunda fase se 

observa en la articulaci6n de segmentos de vocaliici6n que serfan las primeras palabras que 

aparecen en- 10s 12 y 18 meses. Y por ultimo la fase de elaboraci6n del sistema fonol6gico 

que se da de 10s 18 meses a 10s 6 atlos, y se caracteriza por el empleo de procesos 

fonol6gicos como Son la sustitucion, la asimilaci6n y la simplificaci6n de la esmctura 

silAbica, dicha simplificaci6n se da por reduplicaci6n de la silaba inicial, por omisi6n de 

consonantes finales, por supresion de la sflaba atom o por la simplificaci6n de grupos 

conso~t icos .  

Maldonado (1993) describe cinco fases del baibuceo que van desde las 

vocalizaciones reflejas de 10s cem a dos meses, que se caracterizan por ser sonidos agudos y 



u n i v d e s .  Le sigue el go* en que predomina el fonema "j" desde el segundo al term 

mes, sigue despubs la fase del juego vocal del tacer al quint0 mes, que consiste en una 

producci6n de sonidos semejantes a consonantes y vocales de fonna aislada Otra fase es la 

del balbuceo reduplicativo de 10s seis a 10s nueve meses, y consiste en cadenas silhbicas 

reiteradas y Largas en la9 que predominan 10s sonidos propios de la lengua matema, y por 

~iltimo la fase del balbuceo no replicativo que va desde 10s nueve meses basta la aparici6n de 

las primeras palabras, estas producciones se parecen cada vez m b  a las de 10s adultos y 6sto-s 

p'ueden interpretarlas en relaci6n con el context0 o por el s610 sonido. 

Desde nuestra perspedva, estimamos importante considerar lo relativo al desarrollo 

fonol6gic0, dado que el aniilisis de la palabra en psicoan6lisis ha puesto de manifiesto el 

papel que juegan 10s componentes fonol6gicos en 10s proceso de significaci6q y que . 
podemos observar en el d s i s  que realiza Freud (1901) de 10s olvidos y el tmstabarse, en 

psicopatologia de la vida cotidiana, y de las palabras, en la interpretaci6n de 10s sueilos. 

Lacan a lo Largo de su e d a n z a  da tambih un lugar privilegiado a la fonologia, y le otorga . . 

a 10s aspectos fonbmicos de las homofonias. un papel importante en relaci6n a 10s 

significautes. Un ejemplo de ello lo observamos en su seminario de la Transferencia (Lacan, 

1960-61) donde emplea Sygne (nombre propio) wmo hom6fono de Cygne (cisne) y signe 

(signo) entre otros, conm consiguiente efecto de relaci6n sigoificaute. 

1.43. Un modelo psicolingllistico sobre el proceso de producci6n lingllistica. 

A fin de explicar 10s pmcesos que el sujeto Ueva a cab0 para expresar m a  idea, el 

tip0 de representaciones que u t i l i  y la forma por medio de la cual mas representaciones se 

convierten en otras basta producir la articulaci6n de 10s fonemas de la oraci6n; se han 

empleado modelos de explicaci6n de dichos procesos, consideramos adecuado mosbr aquf 

uno de ellos, que nos permihi entender, algunos de 10s trastornos del lenguaje a 10s que 

haremos referencia. Se trata del modelo psicolingiiistico de Garrett (1984) y de Bock (1985) 

que trata de explicar el proceso c6mo se realiza la producci6n del lenguaje verbal. Garrett 

parte de la consideraci6n de que la producci6n del lenguaje responde a la intenci6n de 

comunicar, a travbs de una producci6n linguistics, y que en este proceso se dan dos 

mementos: uno de planificaci6n y otro de ejecuci6n motora. La planificaci6n consta de tces 



fases; la primera consiste en la Determinacidn del Contenido es decir, en seleccionar con 

exactitud qu6 es lo que se quiere comunicar, la segunda en el empleo de una forma 1ingtUstica 

m u t e  una e s t r u h  aceptable y el empleo de las palabras adecuadas, o Determimcidn de 

la Fonna Lingiifsficu, y la tercera en la Detenninacidn ak la Fonna Fonolbgica o 

planXcaci6n de la articulaci6n de las palabras con las camkL&cas fonol6gicas y 

proddicas adecuadas. 

La determination de contenido o nivel de mensaje se da en un c6digo diferente al 

lingtiistico y puede ser expresado a trav6s de un lenguaje ya sea 6ste cualquier lengua u otros 

medios como ei dibujo, 10s gestos y otros simbolos. Las detexminaciones que debe tomar el 

hablante en cuanto al contenido son la informacion especifica que debe aparecer y el orden 

en que debe presentarse dicha informacion, 10s p ~ c i p i o s  que rigen el wden de aparicion del 

mensaje son de tip0 temporal y espacial y se rigen por 10s p ~ c i p i o s  de conectividad, 

b i a c i 6 n  y m f n i i  carga para la memoria. 

Para la Formulaci6n Sintactica se dan dos niveles de integraci6n: la funcional 

basada en el significado y la posicional o estructural que consiste en la seleccion de las 

estructuras segmental y proscklica de las palabras. En el nivel funcional se park de la 

representation de un mensaje a partir de lo cual se hace la seleccih lexica a nivel de c6digos 

abstca&tos de naturaleza semhtica mediante el acceso a las palabras de contenido y a sus 

pmpi&des gramaticales que cumplan con las condiciones de significado de .la idea a 

tmsmitir, pero no a h  de pronunciaci6n. En el nivel posicional se forma una estructura 

predicativa argumental en la que las palabras ya quedan asignadas a categorfas gramaticales, 

para que una vez construido el marco sintactico se acceda a la forma fonol6gica sobre la que 

se produzcan 10s ajustes foneticos antes de la articulaci611, por tanto la selecci6n lexica se 

descompone en dos procesos distintos: la selecci6n semhtica y la recuperation de la forma 

fonol6gica. Boock (1982) propone dos niveles en 10s sistemas de procesamiento, el nivel de 

i n t e p i 6 n  funcional y el de integraci6n de constituyentes (posicional en el modelo de 

Garret) entre 10s cuales se da una continua interacci6n por lo que 10s procesos que tienen 

lugar en la integraci6n de constituyentes pueden influir en el nivel de integration funcional y 

6stos a su vez en la integraci6n de constituyentes. Esta fase de formulacion sintactica sin 

embargo esta en un nivel de representaci6n rnuy abstract0 en el cual las palabras funcionales 

y 10s 4 0 s  flexivos no tienen aun su forma concreta, sino que e d n  representados como 



iostrucciones que todavia requieren de ajustes previos antes de su ejecuci6n motora, la cual 

se realiza en una Tercera Fase de Determination de 10s Movimientos Articulatorios. 

Levelt (1989) citado por Valle Arrollo (1991) ha distinguido tres momentos o tres 

procesos en el acceso al l ixiw fonol6gico: recuperaci6n m&co morfol6gica, rccuperaci6n 

segmental y recuperaci6n fonaca, 10s cuales al hacer la recuperaci6n de 10s grupos t6nicos 

se reactivan dando lugar a la producci6n de una h e  u oracion. 

Actualmente existen otros planteamientos sobre la adquisici6n del lenguaje, 

orientados m k  hacia la importancia que time el contexto social en la aprehe&i6n del mismo 

y que centran su atenci6n en la comprensi6n y la intenci6n comunicativa de 10s niaos cuando 

interactban con el lenguaje. Consideramos adecuado nombrar a este. enfoque 

sociopsicolingii~tica, considerando que se trata de estudios dados en el imbito de la 

psicolingiMica, pero que priorizan 10s aspectos sociales en la adquisici6n y uso del lenguaje. 

Entre quihes sostienen esta postura esta Halliday (1982) quien considera que el contexto 

social en que,ocurre el lenguaje es fundamental para explicarlo, asi como para entender su 

aprendizaje por parte de 10s niaos, y enfdtiza la importaucia que time la intenci6n 

comunicativa de 10s niaos cuando se expresan, aunque sea a travis de balbuceos u o m  

producciones ininteligibles. Para Halliday el aprendizaje del lenguaje es un fen6meno de 

interacci6n entre el niao y otros sera  humanos, en el que el lenguaje cumple fines 

funcionales, y esta basado en fundamentos sociales. Para 61, el lenguaje &ti1 es un pmceso 

de transmisibn cultural en el que el sistema lingilistico es un todo organizado wnforme un 

potencial de significado organizado funcionalmente o sistema semhtico y un potencial vocal 

o sistema fonolbgico siendo la estructura sintactica d l o  una forma de real ic i6n de 10s 

significados. Desde esta perspectiva Halliday (1982) describe el desarrollo del lenguaje en 

tres fases: En la fase I define 10s origenes funcionales del lenguaje en el que se desarrolla el 

sistema lingilistico-funcional inicial del niiio, observando que en sus producciones 

preliigilisticas ya existe una intenci6n comunicativa a h  cuando no haya un nivel de forma 

lingilistica pues no hay vocabulario, ni sintaxis, ni morfologfa; estando s610 presentes 10s 



aspectos semiol6gicos y fonol6gicos; pero ya el niao, puede usar el lenguaje para satisfacer 

sus necesidades, para ejercer control en la conducta de 10s oms, establecer conwtos y para 

expresar su individualidad, es h i t  emplea las funciones instrumental, reguladora, interactiva 

y personal del lenguaje. En una h e  11, hacia 10s 18 meses aproximadamente, el niao inicia 

avances importantes en el aprendizaje del vocabulario, esmcturaci6n sintactica y el empleo 

del d i o g o  y amplia la orientaci6n funcional de su comunicaci6n pues la combinaci6n de las 

funciones ya existentes con las funciones heuristics e imaginativa ocupa un papel 

preponderante en sus producciones. Asf mismo la oportunidad de que el nao  tome parte 

activa en el diiilogo; le posibilita el uso de formas del mod0 declmtivo, interrogative y 

negativo que le ayudan expresar sus relaciones con otros participantes de la conversaci6n y 

aprender a adoptar rules lingllisticos; lo cual le permite probar sus hip6tesis linfl'sticas. En 

la Fase In se conforma el lenguaje del adulto en el que se han desarrollado 10s aspectos de 

contenido, fonna y expresi6n, es decir semfrntico, sinhictico y Ikxico-fonol6gico y se han 

logrado consolidar las funciones ideativa, interpersonal y textual, que le permiten a1 nao  

categorizar el orden social e insertarse en la cultura. Halliday seaala que el desarrollo del 

lenguaje como instrumento funcional se centra en la comprensi6n y expresi6n de significados 

en las interacciones verbales que se dan en contextos sociales y considera que el 1enguaje.e~ 

un canal efectivo de aprendije social y un medio para recibir la cultura y participar en ella. 

Son varios 10s autores que postulan que el aprendizaje del lenguaje se desarrolla no 

sobre la base de estructuas preformadas e innatas, sino que consideran que el motor de dicho 

aprendizaje es la necesidad de comunicacih cuyo fundamento es netamente funcional, y que 

en este proceso el nido desempeila un papel activo en la construcci6n de hip6tesis IingUisticas 

que son probadas y confiiadas en la interacci6n con 10s hablantes de su lengua materna, 

dentro de un context0 que cumple un papel preponderante para conferir significados. 

En contraposici6n a 10s planteamientos innantistas acerca de las bases que 

posibilitan el aprendizaje del lenguaje Halliday (1982), Bruner (1986), Goodman (1986), 

Garton y Pran (1991), Luria (1995) entre otros, sefialan que el desarrollo del lenguaje se da 

en funci6n a la necesidad de comunicacion y como una forma de participaci6n social, pues es 

por intermedio del lenguaje que el d o  aprehende 10s aportes de la cultura, desarrolla su 

cosmovisi6n y aprende a sigdicar la realidad. Bruner (1986) considera que lo que impulsa a1 

niiio a desarrollar su lenguaje es la necesidad de insertarse humanamente en el lugar que la 



cultura le ha destinado a tmv15s de sus padres y c6mo a su vez, el lenguaje es el medio para 

interpretar y regular la cultura. En lugar de refxime a una estructura gem%= que sirva de 

base al lenguaje, considera que el niflo posee una potencialidad que le pennite integrarse al 

mundo de las acciones humanas dice: "es obvio que una gran parte de la actividnd del niiio 

durante el primer a& y medio de vida es extraordinariamente social y comunicativa La 

interaecibn social parece ser, a in v a ,  auto-imp&& y auto-recompensado. " @g. 27). 

Bmer  (1986) cita 10s estudios de Bower quien observ6 que Ia respuesta social, es el miis 

poderoso estimulo para el aprendizaje y que por el contmio una respuesta social negativa 

tiene repmiones  en la conducta de 10s nifios desde muy temprana edad, como puede ser el 

llanto ante un rostro qw no responde. Fantini (1982) dice en su estudio sobre la adquisicibn 

del lenguaje en un d o  bilingile (iglts-espafiol): "la Iengua y el uso de la Iengua tienen 

cierta estructura y cada frase tiene un signifcado social y referential. Es mhs, hay una 

relacibn directa entre lingiiiisrca y hechos sociales. Un enfoque sociolingiiistico intenta 

establecer tanto la estructura social como la estnrctum Iingiiistica inherente a la q r e s i &  

y trata de relacionar las dos. " bhg. 131). Con relaci6n a1 estilo lingllistico sefiala que dste se 

ve influido por la situacibn en que ocum el hecho del lenguaje en tkdnos  de tiempo y 

lugar, del tema o contenido, de Ia forma de comunicaci611, del tono, la norma o funci6n de Ia 

interacci611, y de 10s participantes, en cuanto a edad, sexo, estado, ocupaci611, educaci6n, 

entre otroq asf como del papel de estos en la wnversaci6n. 

Si se paite de la idea de que el aprendiije del lenguaje responde a una necesidad de 

comunicaci6n, esto implica que la significaci6n ocupa un lugar importante desde el inicio de 

la comunicaci6n preli@fstica y que la funci6n del Ienguaje precede a la forma, puesto que 

el d o  pose un sistema lingilistico antes de que posea palabras y estructuras y es capaz de 

comprender la comunicacion verbal antes de que hable, lo cual es sostenido por Leopold 

(1939-49), Braine (1971), Greenfield y Smith (1976). Halliday (1982) y Goodman (1986). 

Halliday (1982) sefiala: "Desde el punto de vistafw2cional hay Ienguaje desde el momento 

en que hay expresiones signifcativns. '"hg. 244). 

Acerca del c6mo 10s d o s  extraen el significado y producen 10s actos del lenguaje, 

estos autores consideran que 10s d o s  intendun activamente con 61, y formulan y prueban 

hip6tesis que 10s llevan a dorninar las reglas del lenguaje. Bmer  (1986) considera que el 

niflo posee mecanismos biisicos cognitivos, y parece seguir reglas abstractas que le ayudan a 



producir hip6tesis lingUisticas o comunicativas; pero que tambikn juegan un papel importante 

en ello el contexto y el apoyo del adulto u otros hablantes que intemcttiau con el niiio, s a a :  

El n i h  y su cuidadora rdpidmnente combinan elementos para ertraer signifcados, asignar 

interpretaciones e inferir intenciones. @g. 30). Garton (1991) cita a Werler, quien propone 

que 10s niiios derivan el signXcado del lenguaje del adulto, de las pistas contextuales y de' la 

experiencia, y que .derivau las reglas gramaticales de esos signXcados. Garton considera que 

el 6xito de la comunicaci6n esth basado en la negociaci6n del signXcado y que el significado 

compartido no st110 depende de la forma del lenguaje sin0 preponderantemente de sus 

funciones y del contexto en que es empleado. 

En cuanto al papel del contexto Mc Carty (1954), Gazden (1965), Clark y Clark 

(19-77), Halliday (1982) y Garton y F'ratt (1991) consideran que este es un elemento 

determinante en la comprensi6n y producci6n del lenguaje, y enfocan sus estudios a1 c d c t e r  

funcional.de1 mismo considerando que el lenguaje y el contexto en que se emite estin muy 

relacionados y que cada uno es creado por el otro; es deciu que ,en una conversation 10s 

participantes se apoyan en el contexto para extraer el significado de las producciones del 

otro, pero a su vez la conversacibn y la situaci6n en que 6sta tiene lugar adquieren . 

signif1caci6n a partir &I lenguaje utilizado. Rondal(1990) precisa: "Consideratnos evidente 

laproposicidn s e e  la cual to esencial de la adqubicidn del Ienguaje ocurre en el contexto 

de la interaccidn del n i h  con 10s adultos y, de una manera mas general, en el conterto de la 

interaccidn con interlocutores mas evolucionados. " (pug.. 407). Rondal cita 10s resultados de 

10s estudios realizados por Cross (1977-1980) donde se pudo observar como las madres se 

refieren d s  continuamente al contexto inmediato de la interacci6n, con 10s niiios pequefios y 

tienden a referirse al contexto no inmediato a medida que 10s niiios crecen y empleau ya un 

lenguaje nu% evolucionado. De Lima (1988) cita a Nelson (1974) y a Greenfie y Smith 

(1976), qui6nes estudiaron las producciones verbales de naos  menores de dos aflos mien- 

interactuaban con sus madres y pudieron observar el papel fundamental del contexto en que 

se produce la comunicacion, y la forma en que 10s niaos crean reglas lingiiisticas para 

producir sus expresiones y descubrieron que lo que dice un niilo rnenor de dos aiios no esth 

desvinculado de la persona con qui6n se comunida, ni del contexto en que se da, pues a h  

cuando su production no sea inteligible logran comunicarse apoyrindose en ademanes, 

entonaciones y expresiones visuales y faciales. En dichos estudios pudieron constatar que 10s 



niaos pequdos elaboran sus propias reglas gramaticales al irse apropiando de la gramitica de 

su lengua matema, asi en el espdol podanos observar wmo 10s nifios una vez descubierta la 

regla de ias conjugaciones, conjugan 10s verbs imgulares siguiendo las mismss reglas de 

10s verbos regulares y realm producciones como rompido en Iugar de mto, v w e  por vete, 

haciab por hago, etc., o bien d i m  "ropeterkr " para d e s i i  una tienda de ropa, d igual que 

lo h a m  con "juugueterin" .lo cual es una muestra de la generahci6n de las reglas del 

lenguaje y de la forma activa wmo el nieo aprende el lenguaje. 

Los estudios mencionados se iascriben dentm de una perspectiva pragm-Atica del 

lenguaje, quedando en un segundo plano 10s aspectos sintActicos. Un estudio pragmiitico de 

la adquisici6n del lenguaje toma en consideraci6n el wntexto total del d i s c m ,  incluyendo 

las palabras empleadas, las personas que habh,  y el Iugar donde ocurre, considerando que 

para la comprensi6n del mismo juegan un papel muy importante todas las determinaciones 

socides, cultwales y personales, asi como las acciones que se llevan a efecto durante la 

conversaci611, lo cual influye tantoxn la wmprensi6n como en la producci6n del lenguaje. 

Desde esta postura se torna muy en consideraci6n que 10s sujetos que se wmunican entre si 

u t i l i  una serie de estrategias wgnoscitivas, linguisticas y socides d hablar. 

Este enfoque destaca que en la adquisici6n del lenguaje, el d o  comprende el 

lenguaje antes de que sea capaz de hablarlo, es decir que la wmprensi6n precede a la 

producci6n (Lamenberg, 1982). Uno de 10s estudiosos del lenguaje que a f h n  esto es Brown 

(1981), quien considera que 10s d o s  comprenden ciertas estructuras gramaticales wmplejas 

antes de que las puedan producir. Brown cita a Dorotea Mc Cariy, quien h a :  "El nilio 

comprende el lenguaje de 10s demcis considerablemente antes de que el mhmo lo emplee. " 

@g. 44). Ella prueba esta afumaci6n a tcavds de sus investigaciones, de las que concluye 

que 10s niiios aprenden las formas gramaticales conforme al pat1611 de referencia y estimulo 

control en que &as se producen, y su aprendizaje se apoya en la correspondencia entre las 

wnstrucciones producidas por 10s adultos y las circunstancias en que se producen. Brown 

(198 1) observ6 que el nitlo responde ante dgh enunciado a h  cuando es incapaz de hablar, 

existiendo dos t i p s  de respuestas adecuadas: una, cuando el enunciado hace referencia a 

algo y el nifio identifica a1 referente, y la oha cuando ante un imperative el niiio ejecuta la 

acci6n. 



Smith (1983) considera que 10s niaos aprehenden gradualmente las reglas que les 

darh la capacidad de producir enunciados gramaticales, &I lenguaje hablado que les rodea 

mediante la invenci6n, la reinvention y la formaci6nde hip6tesis acerca de las reglas para la 

fomaci6n de enunciados, sobre el d m o  y cuando se usan y sobre .la verificaci6n y 

adecuaci6n de dichas hip6tesesis; estas reglas hipoteticas se modifican progresivamente con 

base en la retroalimentaci6n que reciben de 10s hablantes con 10s que conviven. Pues 10s 

nifios aprenden a producir oraciones en su lengua u t i l i ido  oraciones tentativas, en 

situaciones en que ellos y su interlocutor logran comprenderse, pues el sentido se extrae de la 

comprensi6n de la situaci6n en la que se da la conversaci6n. Smith considera que el punto 

critic0 de la interacci6n comunicativa es el significado que se comparte. Ya que considera 

que 10s niaos no descifiau el lenguaje sino que lo aprenden porque pueden hipotetizat el 

siguiiicado de un enunciado a partir precisamente de la situaci6n en la que se produce. Smith 

(1983) cita a Mc Namara' (1972): "La sihcacidn proporciona el signifcado y la expresidn 

seiiala la midencia, eso es todo lo que un nirio.necesita para construir hipdtesis que se 

puedan comprobar en j h r a s  ocasiones. LQS n i h  no aprenden el lenguaje para dmle 

sentido a laspalabras y a las oraciones; ellos le dan sentido a las palabras y a las oraciones 

para uprender el lenguaje". (phg. 101). Tomando como base 10s estudios de Newson 

(1975), Smith (1983) da un papel muy importante a lo visto en la situacion de la 

conversacion, pues considera que la comunicacion de significados se facilita por la 

convergencia de las miradas sobre elementos del contexto sobre el que se habla. 

Entre quiknes wnsideran primordial para el aprend'ije del lenguaje, el papel del 

contexto, Pratt (1991) parte de la idea de que una de las principales hciones del lenguaje es 

la comunicaci6n, siendo de gran importancia la influencia de la interacci6n social en el 

desarrollo del mismo, pues considera que el nino que est.4 aprendiendo el lenguaje no se 

encuentra en una situaci6n ajena a su medio social, cultural y familiar y no es un espectador 

pasivo, sino que al mismo tiempo que se apropia del lenguaje estfi desarrollando sus 

capacidades cognoscitivas, motoras y sociales. Enfatiza el papel del habla de 10s adultos y en 

particular el habla de la marlie, habla que cuando se dirige al niao se camteriza por el uso 

de diversos patrones como son la entonaci6n y el uso de efectos facilitadores como la 

expansi6n de las producciones infantiles por parte del adulto, las refonnulaciones y la 

simplificaci6n del habla 



Snow (1972). Cross (1975). Garton y Pratt (1991), considetau que la a m t e m t ~  
, . cas 

del habla de la madre o cuidadora intluyen en la adquisici6n &I lenguaje del nitlo. Garton 

seaala: "El n i h  busca constantentente expresarse y comprender el lengucje de 10s otros. El 

medio a tmv& del cual puede lograr un mejor desml lo  del lenguoje es la interaccwn con 

un adulto, nonnalmente la madre. Ella ofiece la c o n t ~ l i z a c i d n  necesaria para el 

harm110 del lenguoje, sienab suficientemente sensible a in necesidad del n i h  de utilizar 

fbnnas cada vet. & sojisticadas de comunicacih " @g. 124). F'ratt cita 10s estudios de 

Snow (1972) y Cross (1975), en 10s que ellos tratan de encontrar la comlaci6n entre el imput 

del habla matema (el imput lingtKstico comprende las oraciones de la lengua de la 

comunidad en la que el nitlo crece, Garton, 1996) y el desarrollo del lenguaje en el d o ,  pues 

consideran que la naturaleza del habla materna facilita o bien dificulta s e g h  el caso el 

desarrollo del lenguaje. En base a sus estudios observwn que existe una clam diferencia en 

la interaccih lingilistica entre adultos y la que se da con 10s nifios pequeilos. Pratt y 

Garton(l991) y Garton (1994) refieren que lai variaciones en el habla materna se dan en dos 

estilos, el lenguoje bebk o infantilizado y el lenguaje estilo materno. El lenguaje bebe se 

caracterim por palabras onomatoptyicas y con reduplicaci6n siliibica como guo-guo, pi-pi, 

teta. Asf como por la utilizaci6n de h e s  impersonales en tiempo infmitivo como poMa ser: 

M d  va a cmnbiurpaiinl, hcluye oraciones muy cortas y tel@cas, en las que se omiten 

palabras, pero sin que ello altere la forma gramatical, existiendo una tendencia a hablar del 

aqui y ahora, las h e s  son expresadas en voz muy alta y con una entonaci6n exagerada, la 

producci6n es corta y empleando menor cantidad de verbos y oraciones subordinadas y pocas 

palabras relativas a funciones, su discurso tiende a ser m b  imperative y m b  intemgativo, 

con un habla fluida y con una dculaci6n mhs marcada, con la tendencia a repetir palabras y 

oraciones. La hipdtesis del h b h  estilo materno, describe la medida en qut las madres 

ajustan su habla a las capacidades lingllisticas del niao en 10s aspectos shtactico y semantic0 

y hace referencia al impact0 que el lenguaje estilo materno ejerce sobre el desarrollo de la 

estructura y la complejidad del lenguaje del nitlo. (Gleitman y Newport, 1984). 

Cross (1975) confum6 su hip6tesis de que las madres modifican y ajustan su habla 

para satisfacer las necesidades liigllisticas de sus niaos, y seiiala que las madres, demuestran 

una gran sensibilidad para identificar el nivel apropiado del habla que le dirigen a 10s 

pequeilos, lo cual refleja Ias expectativas maternas respecto a1 habla de su hijo. Tarnbih 



sostiene que el estudio de 10s procesos dk. adquisici6n del lenguaje debe basarse en una 

relaci6n di8di&, interactiva y bidirectional en la relaci6n madre-hijo. 

Ratt (1991) cita el eshldio de Cazden (1965) quien concluy6 que el habla adulta 

innuye en el d e s m l l o  del lenguaje dei niflo, dado que la riqueza y variedad del imput 

lingUfstico dirigido a 10s nifios favorece su adquisici6n. Gleitman (1972) por el contrario 

considera que la simplificaci6n del lenguaje por pate de las madres cuando hablan a sus 

hijos no necewiamente favorece un aprendizaje riipido y sin problemas, puesto que el niao 

estfi expuesto a una variedad de estructuras y funciones lingiIisticas de las que es un 

participante activo, que puede establecer una atenci6n selectiva, formarse hipotesis 

limgilIsticas y lograr un procesamiento activo. 

Gumpen (citado por Tuson, 1997) considera que la lengua es uno de 10s elementos 

que constituyen la realidad social y cultural de 10s grupos y que el uso liigiiistico es 

expresi6n y sintoma de esta realidad, y que en la interacci6n comunicativa 10s niaos 

interpretan de manera situada, con tex tua l i i  Las intenciones cornunicativas.de quien habla, 

mediante inferencias conversacionales o indicios lingukticos y de pistas no lingiiisticas que 

consisten en ritmo, entonacion y tono de voz, pausas, gestos, midos, etc. En lo que,juegan un 

papel muy importante 10s conocimientos verbales y no verbales, las nonnas de interaccibn, 

las nomas de .interpretaci6n, las estrategias para conseguir finalidades, y 10s conocimientos 

socioculturales como son 10s valores, attitudes y relaciones de poder. 

En general esta foma de entender el desarrollo del lenguaje en 10s nitios, considera 

que 10s niiios aprenden el lenguaje en la interacci6n social, derivando el significado de las 

reglas de la gramatica a partir de pistas contextuales, que le ofiece el lenguaje del adulto en 

un proceso de significaci6n. 

Tizard y Hugues (citados por Garton, 1991), con base en un estudio comparative, 

concluyeron que el hogar ofiece un entorno de aprendiije muy poderoso, dado que en el 

context0 familiar se realizan una amplia variedad de actividades que le permiten a1 niiIo 

experimentar aspectos de la cultura en la que esth inrnerso, siendo estas actividades una base 

para el habla, por lo que el hogar es tambikn un espacio donde las madres y 10s ninos pueden 

hablar de sus experiencias compartidas, siendo un elemento fundamental para el desamllo u 

obstaculizaci6n del aprendizaje la relacion emotional madre-hijo. Bassedis (1988) observ6 



que en el aprendizaje del'lenguaje juega un papel muy importante la htenci6n comunicativ~ 

la cual esta fntimamente relacionatla con la relaci6n afectiva que el d o  establece con el om, 

en la mayoria de 10s cams la madre. Bruner (1986) tambikn considera que el papel del 

lengwje de la madre es esencial para el desmllo del lengwje del niao, pues a travh de 10s 

fbnnntos o contextos comunicativos entre el d o  y su madre, (el juego uno de ellos) el nido 

aprende las regularidades sociales y lingilkticas, en la interrelaci6n entre el lenguaje y la 

acci6n. 

Una muestra de la iaterrelaci6n entre la madre y el nido para el aprendizaje del 

lenguaje se 0bSe~a  en las investigaciones de Cox, Puckering y Mills (1982) quienes 

encontraron que el lenguaje en 10s hijos de madres deprimidas muestra retardos 

significativos, pues consideran que la coopemion entre la madre y el nitlo es esencial para 

que &e pueda darle sentido a la realidad, y observaron como las madm deprimidas 

m u e m  una marcada deficiencia para establecer una adecuada interacci6n intelectual y 

emotional con sus hijos durante la etapa en que Bste aprende el lenguaje y no logran 

establecer una comunicaci6n precisa con el niiio, no se relacionan ludicamente con dl, ni 

responden a sus demandas en forma adecuada. Bar-Din (1989) realid iuvestigaciones con 

madres deprimidas y sus hijos, entendida la depresi6n conforme a las caracterfsticas de su 

muestra de la siguiente manera: "Los sintomas centrales de la depresibn giran en tonu, a 

sentimientos de desesperacibn propiciados por la excesiva desvaloracidn propia y la falta 

ak con$ama. Lu razbn ak vivir de estas madres parece haberse derrumbado, se quejan de 

wra seiialoda pkrdida de energiar y de apetito, no hay deseo ni jierzas para cuidar de si 

mipmas o para ser sociables. Ademcis, ektas madres tambidn registran un elewdo Mice de 

preocupaciones, ansiedadfotante difura y fobias ". Y concluy6 en su estudio, en relaci6n a1 

aprendizaje del lenguaje en d o s  de dos &os y medio observados, que en general 

presentah retraso en el lenguaje expresivo, que su juego simb6lico era pobre y sus acciones 

Iudicas eran conductuales y no verbales. 

De lo anterior podemos concluir que en el aprendiije y desmllo del lenguaje en 

el nifio, intervienen multiples &ores, pero es innegable que el papel de la madre o 

cuidadora es primordial, ya que es ella quien interacth mhs cercanamente con 81 en lo 

afectivo, lo social lo comunicativo y lo IingUistico; involucl$ndolo en el orden de lo 

humano. 



1.5. Los trnstomos del lenguaje en 10s ni8os. 

El wncepto de trastorno del lenguaje ha tenido en 10s dtimos afios, notables 

cambios tanto ea  su denominacibn como en su wnceptwlizaci6n, el t6&o trmtom, se ha 

tornado wrno sin6nimo de alteracidn, y se ha entendido tambidn como dbjmidn, defect0 o 

desorden, todos ellos derivados del Ambit0 cliniw, por lo que ponen el acento en el ddficit, 

sin tomar en cuenta 10s aspectos sociales e interaccionales que influyen en el problema. 

Mayor (1994) propone emplear en general el termino de difcultad y en el h b i t o  escolar el 

de necesidades educativm especiales, tomando en cuenta el papel prepondecante que juega 

el context0 social y ed'ucativo tanto para crear las wndiciones que han dado lugar a la 

,dificultad, wmo para propiciar que el niao pueda superarlas mediante intervenciones 

adecuadas. 

Las alteraciones del lenguaje se clasifican por Ihonston y Jhonston (1996) en tres 

niveles, como trmtornos, demom o desviacidn. El trastomo del lenguaje se refiere a todos 

10s problemas que ocurren cuando el lenguaje de un d o  no se desarrolla con la velocidad y 

el nivel del c o m h  de 10s niiIos de su edad y le impide cumpliir las funciones propias del 

lenguaje. La demon en el lengumje se refiere a1 proceso que se desarrolla siguiendo el orden 

normal pero que comienza m8s tarde de lo normal, o n h  lentamente: La desviacibn del 

lenguaje designa aquello que no se desarrolla en un orden adecuado o no es usado 

correctamente confome a la norma; puede estar desviado en contenido, estructura, cantidad 

o patrones de uso. 

En general 10s tmtomos o dificultades del lenguaje pueden tener m a  base sensorial 

auditiva, orghica cuando e s t b  involucmdos 10s 6rganos fonoarticulatorios; neurol6gica o 

psicol6gica. El problema que nos ocupa se ubica dentro de esta filtima categoria, ya que se 

tmta de un problema de t i p  funcional por no estar afectado un 6rgan0, dado que implica 

perturbaciones en la funci6n o realizaci611, per0 no en la capacidad organica de base. 

Consideramos tres fomas en las que se presentan 10s trastornos o dificultades del 

orden psicol6gico: ante una neurosis, m a  psicosis o debido a la interacci6n w n  el medio 

ambiente; esta dltima subyace a la condici6n social y cultural del lenguaje. En el caso de la 

neurosis la alteraci6n del lenguaje es una de las tantas manifestaciones que 6sta conlleva lo 

cual hace necesario insertar este tipo de trastomos del lenguaje en el marco del problema 



neur6tico o de personalidad que lo ha determinado. En el caso de la psicosis es sabido que 

siempre van acompaiiadas de una alteraci6n grave del lenguaje (Lacan, 1955). 

Estudios recientes han mostrado que. el lenguaje es la funci6n que m k  

hcuentemente se altera en 10s d o s ,  debido a su compleja estIucturaci6r1, tn la que 

intewienen procesos wgnitivos, afectivos y lingllisticos, y que dicha funci6n se constituye 

en un proceso de interacci6n del niao con las personas del entomo, y sobre la base de 

estructuras fkiol6gicas y anat6micas especEcas (Mayor, 1994). 

1.5.1. Retraso en el desnrrollo temprano del lenguaje. 

Corrientes actuales de investigaci6n sobre el lenguaje, m& que hablar de entidades 

especificas de trastornos del lenguaje en 10s d o s  que e s t h  desarrollando este instnunento 

de expresi6n y comunicaci6n, se enfocan a1 estudio de lo que identifican como un retraso en 

su adquisici6n, pues consideran .que m u c h  de las alteraciones que tsadicionalrnente se .. 

clasicaban como un trastomo diferenciado, no .son mi% que unas forrnas primitivas del 

desamllo del mismo, que persisten impidiendo que Cste progrese normalmente, y que el d o  

alcance etapas mis evolucionadas de Bste. Asi por ejemplo lo que se ha venido denominando 

como dislalia, disfemia, disfasia, o bien la afasia del desarrollo, desde esta perspectiva serian 

expresiones de una variacih individual en el proceso de aprendiije de la lengua. (Mayor, 

1994). 

Por retmo del lenguaje se consideran aquellos casos en 10s que las funciones 

comunicativas o la comprensi6n ylo estIucturaci6n Iingilitica no se manifiestan en la etapa 

del desml lo  del lenguaje esperada. 

Es importante el estudio de estas alteraciones ya que con demasiada hcuencia se 

encuentran casos de nifios preescolares que presentan trastomos del lenguaje consistentes en 

retraso de dos y m s  afios en su desarrollo del lenguaje verbal (Whitehurst y Fischel, 1994). 

Aunque en la mayoria de 10s casos, Csto m h  que un kastomo, debe ser considerado como un 

factor de riesgo para el desarrollo general del d o .  Este retraso puede ser de dos tipos: 

cuando se tsata de un retraso del lenguaje secundario debido a otras patologias, como pueden 

ser: retraso mental profundo, autismo, bastorno neurologico, deterioro serio de la audicion. 

daiio cerebral o deprivacion medio ambiental, (Fischel, 1994). 0 bien cuando el retraso es 

especifico del lenguaje, Bste se caracteriza por un retraso en la adquisicion o en el uso normal 



de habilidades LingUisticas, estando las otras Areas del desarrollo; social, afectivo, intelectual 

y neurol6giw en un nivel normal. (Stark y Tallal, 198 1 ; Jhonston, 1988 y Leonard, 1994). 

LS.1.1. Retraso espeeffico del lenguaje. 

El problema que nos ocupa estarfa wmprendido en lo que investigadores como 

Whitehurst y Fischel (1994) denominan SpeciJic Language Delay, Retraso Especifiw del 

Lenguaje. En el que, como su nombre lo indica el retraso es especifico del lenguaje, 

mostxhdose normales otras heas del desarrollo, pues las capacidades cognoscitivas y las 

habiidades fIsicas del niilo e s t h  bien desarrolladas, aunque en muchos casos se asocia a 

problemas de wnducta y a D6ficit de la Atencion con Hiperactividad (Fischel, 1994). 

Este tipo de retraso puede estar relacionado con 10s aspectos de wmpresi6n y de 

produccion, 6 a solo uno de estos aspectos en particular. 

Whitehunt y Fishel (1994), defmen.el retraso especifico del lenguaje en el nivel de 

la reception; como el h a s o  para comprender y responder a1 lenguaje de otros, s e m  el 

nivel de edad apropiado, presentando generalmente al mismo tiempo, tambi6n dedrdenes 

semiintiws, morfonsinthcticos y fonol6gicos. Y el retraso especifico del lenguaje a nivel de la 

expresi6n como el !haso para producir el lenguaje a la edad promedio en que esto ocune; 

en este tipo de alteracih 10s niaos suelen no tener problemas de comprensi6n y presentan 

solo dedrdenes en la morfosintaxis y en el aspecto fonol6gico. Bashdose en 10s estudios de 

Stark y Tallal (1981), Bkhop y Edmundcron (1987), Fischel, Khitehurst, CaulJied y 

Debavshe (1989). Khitehurst, Fischel, Arnold y Lonigan (1991); Whitehurts y Fishel 

(1994) seilalan que es m& tlecuente el tipo de retraso en la expresion que en la comprensi6n. 

Los niaos que presentan un retraso especifico en el desarrollo del lenguaje, pueden 

presentar problemas en uno o varios de 10s aspectos de la lengua, como pueden ser en el 

aspecto fonol6gic0, morfosin~ctico o pragmhtico. Y 6ste puede implicar la comprensih o la 

produccion. La severidad del problema puede manifestarse en diversos grados, siendo 10s 

mhs graves aquellos que implican el nivel de comprensi6n, seguidos por 10s de tip0 

sembtico, morfosinthctico y por ultimo 10s de tipo fonol6gico (Whitehunt y Fischel(1994). 

Whitehunt y Fischel (1994) consideran que el retraso especifico del lenguaje 

receptivo-expresivo, se limita a nifios que presentan dos desviaciones esthdar por debajo de 



lo normal de acuerdo a su edad cronol6gica. en el cociente de lenguaje m8s bajo, sea, 6ste el 

expresivo o el receptive; y cuyo cociente intelectual en una escala no verbal, no es mayor de 

ma desviaci6n d d a r ,  por debajo de lo normal. 

El diagn6stico de retraso especifico del lenguaje a nivel expresivo requiere que el 

niao presente dos desviaciones estandar por debajo de lo normal en su lenguaje expresivo, 

que su nivel de inteligencia no verbal y su comprensi6n del lenguaje Sean no &, de una 

desviacibn &dar por debajo de su grupo de edad. 

Rescorla (1989), sefhh que existe un retraso en el lenguaje expresivo, cuando 

existen de 6 a 24 rneses de retmo de acuerdo a su edad, con relacibn a lo normal. Stevenson 

y Richman, (1976) consideran que existe un retardo cuando el retraso varia entre seis y 

tremta rneses en el desanollo de su lenguaje con relacibn a su edad cronolbgica. 

Thal y Katich (1996) citan a Leonard (1991). Watkins y Rice (1991). Leonard, 

McGregor y Allen (1992). Leonard Bortolini, CareIli, McGregor, y Sabbadini (1993). 

Oetting y Rice (I993), Rice y Oetting, (1993), Watkins, Rice y Molb (I993), Dromi,.Leonard 

y Shteimcm (I993), quienes encontraron que las principales rnanifestaciones de retraso 

especifico del lenguaje en niaos pequefios son de tipo fonolbgico y en las edadesescolares se 

centran en dificultades en el aspecto morfol6gico. 

A pesar de que existen 10s anteriores padmetros para identificar cuando un niao 

presenta un retraso en el desarrollo de su lenguaje expresivo, resulta dificil poder llevar a 

cabo ui diagnbstico diferencial. Frith, Soares y Wing (1993); Siegel, Pliner, Eschler y Elliot 

(I988), citados por Thal (1996) consideran que es dificil, que antes de 10s cuatro afios de 

edad, se pueda hacer una disticibn precisa de 6ste retraso, en relacibn con el autisrno, pues a 

menudo presentan sfntomas muy similares respecto del lenguaje. 

Tambi6n resulta dXcil distinguir si el problerna es especifico del lenguaje, o 

depende de otros dbficits en el desarrollo general del d o .  Thal y Katich (1996) citan a 

Lovell, Hoyke y Sidoll,(I968), Morehead, (1972), Lowe y Costello, (1976). Udwin y Yule, 

(1983). Tmell, Schwartz, Prelock y Messick (I984), Roth y Clarck, (l987), Skarah y 

Prutting, (I988), Tmel  y Schwarb, (1988), Tahl y Bates, (1988). Rescorta y Goossens, 

(1992), quihes informan conforme a sus investigaciones que han observado una correlacion 

enire el retraso del lenguaje y la funcibn simbblica, lo cual les hace pensar que existe una 

estrecha relacibn entre el desarrollo del lenguaje y otros dominios cognoscitivos, durante la 



infancia temprana. Por lo que resulta ditlcil hacer una clam diferenciaci6n en- hs 

alteraciones especijicas del lenguaje y otms trastomos del h intelectual en niPIos pequeflos. 

y definir si dstas son especificas del lenguaje o son el resultado de alguna alteraci6n en 10s 

aspectos cognoscitivo o perceptual. 

Thaly Katich (1996) cuestionan el hecho de que se dd un rango muy amplio a la 

clasificaci6n del retraso en el desanollo especifico del lenguaje, y consideran que deberia 

hacerse una distinci6n por subtipos diferentes tal y como lo proponen 10s autores por ellos 

citados: Aram y Nation (I975), Rapin y Allen (1983), Wihon y Rkucci (1986), Arm (I 99I), 

quidnes observaron que cada alteraci6n requiere de un acercamiento, m a  valoraci6n y un 

m e n t o  diferente. Considerando tambih que cada desorden tendria m a  etiologia 

diferente. 

Thal y Katich (1996) se preguntan si el rehaso especifico del lenguaje es un 

fenomeno unitario, w n  una causa h i c a  o si se trata de un diagn6stico aplicado a entidades 

diversas, que tuviesen una causa diversa. Pues no existen datos confiables que permitan . 

aclarar la naturaleza y etiologfa especifica de este tipo de problema. 

Etiologla. 

Thal y Katich (1 996) consideran que no existe una clara identificaci6n de las causas 

del rehaso especifico del lenguaje de tipo productive, pero han encontrado como indicadores 

10s siguientes: la capacidad de comprensidn del lenguaje; la brecha entre el nivel receptivo y 

el nivel de production; la capacidad intelectual; el desarrollo de la fi1nci6n simbolica; el 

empleo de gestos y mfmica para comunicarse; la capacidad de memoria; la historia familiar y 

el estilo de interacci6n con 10s padres. 

Algunos investigadores -suponen que existe una causa heredada, por haber observado 

que sus rnuestras presentaban una historia familiar de retraso del lenguaje, con una incidencia 

del20 a163 %, (Ingram, 19599; Luchinger, 1970; Byrne, Willennan yAshmorem, 1974; Heir y 

Rosenberger, 1980;) Citados por Thal(1996). Asi como (Bishop y Edmundson, 1986) citados 

por Witehurst (1994) Sin embargo no es confiable dar cddito a este tip0 de estudios pues 

exkten o m s  factores que pudieran estar intewiniendo en el retraso, sobre todo el hecho de 



que 10s niaos obseryados, comparten entre ellos tanto 10s genes, asi como el ambiente e 

historia familiar (Whitehurst y F i l .  1994). 

En 10s estudios realizados por Witehurst y F i e 1  (1993) el 84 % de 10s niflos con 

retraso del lenguaje, corresponden a1 sex0 masculine, corroborando sus obsewaciones con 

10s estudios de Bishop y Erimundron (1987), Sitva (1989) y Paul (1991). 

Otras probables causas, pero que tampoco e s t h  suticientemente probadas pudieran 

ser la inmadurez neurol6gica y problemas oral4notores, la p6rdida m i t o r i a  de la audici6n 

por otitis en una etapa crftica del desmllo,  sin embargo se observ6 que cuando la otitis se 

resuelve, mejora el aprendizaje del lenguaje (Bhkop y Erimundson, 198.6). 

TambiBn se ha obsewado que aspectos sociofamiliares influyen en este retraso, 

como pueden ser el tamafio de la familia; pues en familias grandes Bste problema es & 

frecuente (Richman y Stevenson, 1977; Whitehurst y Fischel, 1993) Lo cual a1 parecer 

intefiere en-las interacciones verbales entre 10s miembros de la familia, y hace que la 

comunicaci6n con 10s adultos sea reducida. Aunque tambiBn es cierto que Bsta situation 

generaImente esta asociada a problemas de tip0 econ6mic0, (Rescorla, 1989). 

En cuanto a 10s problemas de diiiplina, tal parece, que Bstos son secundarios, al 

retraso del lenguaje, pues, la hstraci6n que provoca el no poder tener una adecuada 

comunicacion y expresi6n da lugar a berrinches, llanto y agresividad (Caulfield, 1989). 

Repercusiones. 

Thal y Katich (1966) concluyen que el retraso en la adquisicion del lenguaje, en 

niaos menores de tres afios no representa un riesgo, pues estudios longitudinales, (Rescorla, 

1993, 1994; Paul, 1991, 1993, 1995; Whitehurst, 1991. 1993, 1994) han demostrado que 10s 

niaos con este problema, lo supemn en 10s dos o tres afios siguientes, sin embargo cuando el 

retraso persiste hasta 10s cinco afios, puede ser probable que 6ste contintie hasta 10s afios 

escolares y afecte o m s  aprendizajes. 

Whitehurst y Fishel (1994) consideran que cuando se trata de un retraso solo en el 

aspect0 de producci6nn, Bste representa un riesgo relativamente bajo, para problemas futuros 

en la lecto escritura, mientras que, niiios con rehaso en la comprensi611, o con un retraso 



secundario a otras patologias, estib en riesgo de no obtener l o p s  en el desarrollo de su 

lenguaje y tener problemas en otras ireas de su desernpeiio. 

Tratamiento. 

Ante la dicultad de brindar atenci6n temprana a todos 10s d o s  que presentan 

dificultades en el lenguaje, Whitehurst y Fischel (1994) recomiendan el tratamiento 

terapkutico de niilos con retraso en el desarrollo especifico del lenguaje, solo a preescolares 

de cuatro y cinco afios que presentan un retraso expresivo especifiw, cuando existen 

dificultades de wmprensi6n. Y a 10s niflos con problemas fonol6giws hasta la edad de cinco 

y seis afios, y a niiios mis pequeiios, solo cuando su dificultad interfiere en su desarrollo 

social, pues han obsewado que el factor de riesgo depende de la gravedad del retraso. 

En general consideran 10s beneficios de las terapias en el entorno natural, como seria 

la casa y la escuela y priorizan el hecho de que en su rnedio, se les brinde el &imo de. . 

oportunidades de interacci6n verbal con 10s adultos. 

En Mexico desde la dicada de 10s cincuenta se ha venido dando una atencibn 

institucional gratuita a 10s nifios que presentan retraso o tnstornos del lenguaje a traves de 

instancias como el hstituto Nacional de Pedagogia, 10s Programas de 10s Cenms de 

Desarrollo Integral de la Familia, La Direcci6n General de Educaci6n Especial y 10s Centros 

de Atenci6n Preventiva de Educaci6n Preescolar (CAPEP) dependientes de la Secretaria de 

Educaci6n Nblica, entre otros. 

En 10s CAPEP, al igual que en otras instituciones oficiales el marco te6rico que 

orienta 10s semicios que se ofiecen a 10s niilos que presentan trastornos del lenguaje, es un 

modelo midico en el que el diagn6stico se basa en criterios nosol6gicos y la atenci6n va 

encaminada a la terapia y la reeducaci6n. 

A continuaci6n se cita la clasificaci6n que hacen diversos autores sobre 10s 

hastornos del lenguaje y que actualmente sirven como marco de referencia para el abordaje 

de este tip0 de trastornos en el h b i t o  institucional, pues omitirlos impediria identificar la 

probledtica tal y como se maneja en nuestro context0 terapkutico. Por lo que resulta 

necesario identificar 10s conceptos que se usan generalmente en el diagn6stico realizado por 

las instituciones de 10s sectores de salud y educativos publicos en nuestro pais. 



A esta d e s t m i 6 n  clinica se le ha nombrado con 10s tgminos de Audimudez (J. 

Ley, 1872), Afapia conginita (Wernicke, 1874), Af& sensorial jirncional (Freud, 189 l), 

Retardo &I lenguaje con patogenia afhica (Azcoaga, 1983), Sordera verbal (Launay, 

1984), Disfaria (Calder6n. 1989). Traptorno del harrollo &I Ienguaje t i p  receptivo 

@SM 111-R). 

Desde el siglo pasado se tiene una noci6n de la afasia conp'nita, la cual es 

imprecisa; Azcoaga (1983) cita a Wemicke, J. L~ey y a Ewing: Wemicke, habla de una 

situacibn rara de nifios dotados de una audicidn normal y que no pueden aprender a hablar 

correctamente. J. Ley denomin6 a esta situaci6n audimudez y la define como un retardo 

considerable en la aparici6n de la forma verbal de expresi6n simb6lica en niiios cuya 

inteligencia y desarrollo dsico son normales. Ewing llama a este trastorno retardo 

lingiiktico, por considerar que las anomalias en el lenguaje que presentan estos niiios son 

muy parecidos a 10s errores que cometen 10s d o s  normales en las primeras fases del 

desarrollo del habla, peru generalmente estas anomalias se estabilizan y perduran d s  aUh de 

10s ires dos .  Leblanc (1988) Hace una clara distinci6n enire la afasia adquirida, en la cual 

existe una pkdida o deteriom del. lenguaje y la denominada afasia conginita, y describe a 

esta dltima como una dificultad importante en la adqubicidn &I lenguaje que sepresenta en 

un niiio con capacidades cognitivas no verbales normales, asi como con una integridad, a1 

menos relativa de 10s aparatos sensoriales y motores. Y excluye de esta caracterizaci6n a 10s 

trastornos que implican problemas de conducta, auditivos, motores o de deficiencia mental. 

Considera a este trastorno como un deficit del aailisis fonol6gico del lenguaje oral y del 

orden secuencial de acontecirnientos temporales basado en 10s estudios de Eisenson quien 

considera a la afasia congdnita como un reiraso madurativo cerebral a nivel de 10s procesos 

auditivos, por una incapacidad de organizar 10s estimulos auditivos, de retenerlos en la 

memoria y de esmcturarlos, por un dkficit en la percepci6n y diirirninaci6n de fonemas 

dentro de un context0 lingiilstico y por la dificultad para la organizacih temporal, de orden 

y de memoria secuencial de 10s acontecimientos. Lo cual ha sido obsmado en diversos 

estudios como 10s de Stark, Wiener, Monsees, Lowe y Campbell y Rosenthal citados por 

Ronda1 (1988), quien a su vez propone varios criterios para el diagnbtico como son a) 



retraso sevem de comprensi6n y expresi6n del lenguaje verbal, b) una disfimci6n en la 

pmxpci6n general a nivel de una o varias de las modalidadessensoriales requeridas para la 

adquisici6n del lenguaje como por ejemplo en la recepci6r1, integraci6n, memorizaci6n y 

comprensi6n de estimulos auditivos o visuales presentados secuencialmente, c) un deficit 

auditivo especffico no detectado en un examen audiom&ico pero fimcionalmente evidente, 

d) un coeficiente intelectual normal en 10s pruebas no verbales como por ejemplo el Wkc y 

el Nebraska test of Learning Aptitude, e) manifestaciones de perseveraci611, incoherencia en 

las respuestas, inestabilidad emotional y kuentemente hiieractividad y f )  restricci6n de la 

extensibn de la memoria a corto plazo. Estienne en Ronda1 (1988) denomina a este trastomo 

como audiomudez o trastornos graves de adquisicibn de[ Ienguaje y lo define asi: Se trata 

de un sindrome r o o  que reagrupa las fonnas mcis severas de 10s trastornos de la 

organriclcibn del lenguaje. El nifio "oyente-mudo" no ha adguirido ningtin Ienguaje o tan 

solo algunas palabras a la edad de cinco aiios, a1 margen de cualquier de'jcit auditivo o 

intelectual. 

En la afaia del desarrollo o congknita se observan dos tipos de manifestaciones, 

uua en la que existe comprensi6n del lenguaje, pero no se mite la palabra conoci& como 

afasia congdnita de expresibn o afasia expresiva del desarrollo. Y otm en la que aunada a la 

falta de lenguaje verbal existe un problem de comprensi6n del lenguaje y se denomina 

afmia receptiva del desarrollo. Ajuria Guerra (1958) describe a la primem como audimudez 

con d~$cultadesprcixicas y a la segun& como Ausencia del Ienguaje en n ib s  que presentan 

problemas de percepcibn auditiva. En todos 10s casos se descarta el retraso mental la 

sordera, el d&o cerebral y la psicosis infantil. 

La afasia conghnita de expmi6n. 

La afaia congdnita de expresidn, Launay (1984) la denomina audimudez y la 

describe como una alteracibn en la que la primem palabra espontanea es dicha hasta despuCs 

de 10s cinco afios, posterior a ello empieza a constituirse el lenguaje en forma muy deficiente 

con palabras alteradas, deformadas, con un vocabulario reducido y un lenguaje 

incomprensible por largo tiempo, siendo su discurso agramatical y desorganizado. Sin 

embargo se observa una mejor comprensi6n verbal y se dan manifestaciones claras de 



inteligencia. La audici6n de Cstos niaos es normal de acuerdo a e a e n e s  audiomCtricos. 

Pero su desarrollo motor si es marcadamente deficiente en la motricidad global y m h  

especificamente en la coordinaci6n ojo-mauo, su marcha generalmente es muy tardia 

Azcoaga (1983) la denomina retardo &I lenguaje de patogenia adrtrica y la describe 

comparhdola con un pat1611 normal de evoluci6n: Ea la primera etapa de la comunicaci6n o 

nivel prelingiifstico, Cstos niflos no presentan 10s caracteristicos juegos vocales del niilo de 

un d o .  En la segunda etapa de la comunicaci6n o primer nivel lingiiistico solo u t i l i i  

palabras aisladas a t o m p ~  de gesticulaciones, pero dichas palabras presentan fallas 

articulatorias evidentes como son omisiones de fonemas, agregados, inversiones, 

sustituciones por punto de articulaci6n pr6ximo y sustituciones por modo de articulaci6n 

pr6ximo. En la tercera etapa de la comunicaci6n o segundo nivel lmgiiistico se observan 

alteraciones fondticas y fonologicas, pero lo mAs caracterfstico es que en sus construcciones 

discmivas existe un claro agramaticismo sintiictico, sus producciones mauifiestan lo que 10s 

lingiiistas llaman ley de la economia, pues sus enunciados son marcadamente simplificados y 

suprimen las flexiones verbales y las partfculas sinrhcticas, quedando de manifiesto una 

dificultad combmatoria de fonemas y palabras. Cohen (1976) la llama disfmia expresiva del 

desurrollo cuando el lenguaje no esti ausente del todo, sin0 que solo hay un retraso o bien 

una alteraci6n de la organizaci6n morfosintactica y fonoarticulatoria, y Afmia conginita en 

su fonna mis grave cuando se acompaila de retraso en el desarrollo motor y de 

hiperactividad. Ajuriaguerra (1958) con base a la obsewaci6n de 18 niilos hizo una 

distinci6n de la audiomudez con dificultades p&cas en dos grupos, en el grupo a, el 

lenguaje presenta alteraciones en su realization; pero no se trata de un trastorno 

exclusivamente futrico, y se acompda de retraso motor y signos neurol6gicos. El grupo b 

presenta trastornos de la organizaci6n temporal y 10s d o s  alcanzan cierto nivel de 

producci6n verbal. 

La afasia receptiva del desarmllo. 

La afmia receptiva del desarrollo es considerada como una deficiencia severa y 

persistente de la comprension del lenguaje, que se da en niilos que no presentan un d&o 

orghico adquirido demostrable y que no puede explicarse por una deficiencia intelectual o 



por una psicosis, ni por una pertutbacion grave del medio ambiente socio h i l i a r  (Morley, 

1965). En este trastorno e h  una clara dificultad para la comprensibn verbal por lo que 

Launay (1984) la ha designado tambih como sordera central o verbal. Estos niflos es th  m6s 

gravemente imposibilitados para el desarrollo del lenguaje ya que su comprensih verbal es 

muy deficiente, la palabra esponthea a p m e  mas tarde que en el caso de la audimudez. 

Launay lo diferencia del d o  psic6tico por manif- un comportamiento diferente al de un 

niao con una desorganizacibn psic6tica Y sefiala que no presentan ninguna anomalia 

neurolbgica y que no existe en ellos sordera de origen orgfmiw. Azcoaga (1983) la 

denomina wrno Retardo del lenguaje de patogenia afhica y describe a 10s niRos que la 

presentan con una seria dificultad para la d e s d c a c i 6 n  y codificaci6n s e d t i c a ;  cita a 

Allen, quien en 1930, publica en una Memoria, que Bstos niiios tienen una audici6n normal. 

S e w  Azcoaga (1983) en el desarrollo lingilfstico de 10s niaos con 6ste trastomo, 

en la primera etapa de la comunicaci6n o nivel prelingilktico no existen datos especificos, 

aunque si se reportan datos de alteraciones en el ritmo del suefio y llantos fiecuentes e 

inmotivados. En la segunda etapa de la comunicaci6n o primer nivel lingiiistico, estos d o s  

presentan caracteristicas de idioglosia o sea de un lenguaje indescifrable o poco inteligible y 

tambien parq5-asins verbales paradigmciticas, es decir que por ejemplo ante la necesidad de 

decir rw, puede expresar lago..,mar..,laguna..,porque hay un barco, pero no logra 

denominar a la palabra rio, 10s cual constituye una anomia. Azcoaga seaala tambien que es 

fiecuente que Bstos niaos prodman neologismos a partir de alteraciones fonQicas y 

sustituyendo palabras por su valor semhtico, wmo en el siguiente ejemplo: Cosa para 

mom. .. ... montasiento. Generalmente presentan distractibilidad y fatigabilidad, lo cual 

incrementa la produccibn de errores. En la tercera etapa de la comunicacion o segundo nivel 

liigllistico se mantienen las dificultades de la comprensi6n, las an6mias y 10s diversos 

desplazamientos del significado de las palabras penisten m6s alla de 10s limites cronol6gicos 

normales. Los trastomos repercuten en 10s procesos de pensamiento y en el aprendizaje de 

c6digos matedticos y de lecto escritura. Se siguen observando desplazamientos del 

significado en p&sis verbales sustituyendo palabras por otras que tienen cierta relacion 

en la red semhtica. Las asociaciones anomalas que se r e a l i i  son desplazamientos en la 

red sembtica que afectan el curso del raciocinio. 



Desde un enfoque sociopsicol6gico de abordaje de la afasia List (1980) se refiere a 

la relaci6n de la afasia con un trastomo del lengwje interior, entendido dste wmo 

interiorizaci6n del lenguaje social, en cuanto la intemlaci6n entre las convenciones 

colectivas y la realizaci6n individual del hablante. List se basa en 10s planteamientos de 

Steinthal para explicitar la noci6n de lenguaje interior, quien considera que el lenguaje 

hablado se da en tres registros, uno de ellos es el fondo de experiencias sociales trasmitidas y 

10s contenidos potenciales de comunicaci6r1, otro se refiere a 10s sonidos como cuerpo 

material de 10s contenidos comunicables y un tercero que es el lenguaje interior o 

mecanismo de traducci6n que se constituye en el aprendizaje social. Este lenguaje interior 

permite elegir 10s contenidos a comunicar y adaptarlos a las formas de expresidn 

comprensibles socialmente haciendo posible la conexi6n entre las funciones macrosociales 

del lenguaje y las intenciones individuales de expresi6n. Por lo que la Afasia consiste en una 

dificultad para traducir la intenci6n lingifistica en expresiones comprensibles y en el caso de 

10s niaos tendria que enfocarse. a 10s problemas. en la estructuraci6n del lenguaje interior. 

List cita a John Eisemon quien considera que la afasia es una intempcidn de un hiibito 

culrural. "En todo proceso comunicativo 10s participantes se ven enzentados a la necesidad 

de traducir sus propios pensamientos en prohrctos lingiiisticos detenninados culturalmente, 

Esta conducta a la que podemos denominar Iingdistica, combte en seleccionur [as palabras 

que 10s participantes comideran adenradar y apropiah para las necesidades de la 

situacidn comunicativa ... En general el afisico tiene gran dflcultadpara Ilevarlo a cabo. Su 

propio pemamiento, sus verbalizaciones i n t e rn  y su conducta manifests no verbal 

relacionad. con este pemamiento, resultan habitualmente mris efcientes y apropiados que 

el esperado lenguaje convencionul, culturalmente detenninado, asociado con su conducta 

interior ... En esto, me parece, reside la esencia de la qasia, tanto en sus implicaciones 

receptive-evalutativas como, manifiestamente en su fm expresivo-productiva. " (citado por 

List, 1980, pdg. 105-106). 

1.5.3. Mutismo. 

Launay (1984) lo defme como un hastorno adquirido pues se trata de la 

desaparicidn de un lenguaje ya existente, sin que exista un daflo cerebral. Esta defdcion 10 



s i t h  como una manifestacion mental neurotics o psicotica. El mutismo en ocasiones se ve 

precedido por irastomos particulares &I lenguaje: rarezas verbales, empleo de neologismos, 

juego de palabras, soliloquios y modificaciones de la tonalidad del ritmo y se asocia con 

anorexia nwiosa y con otros irastomos del comportamiento como inhibition 

oposicionismo, pasividad, falta de iniciativa; derivando en muchos de 10s casos en psicosis. 

En 10s casos en que el mutismo se presenta en nifios neuroticos, Launay (1984) considera 

que 6ste es un sintoma. 

Desde el punto de vista clinic0 se &tiague el mutismo total del parcial, en este 

dtimo el sujeto solo es mudo en ciertas situaciones y ante determindas personas. Los 

autores alemanes citados por Launay (1984) Kiatler, Rothe y Heinze, lo denominan afasia 

voluntmia y lo describen como una mudez emotional o hist6rica. Weber (1950) estudia las 

fomas severas de este tmstomo y destaca el aspecto depresivo y regresivo de la 

personalidad de estos sujetos. Launay (1984) cita tambien 10s estudios de Tam Arajaui, 

Elson y Hesselman. De Arajaii dice que trabajo con doce casos, de 10s cuales ninguno se 

consideraba psicotica y describe a 10s sujetos como de inteligencia normal y con un 

adecuado desarrollo psicomotor. De 6stos nZos once tenian alteraciones familiares como 

separation de 10s padres, rnadres solteras o abandonadas. La relacion de 10s niilos con sus 

madres era dificil, quienes presentaban actitudes inseguras o semirrechazantes. Elson realiza 

un trabajo con cuatm casos y llega a conclusiones semejantes, encon-do en las madres 

una personalidad rechazante o psicopiitica. Hesselman denomina el mutismo parcial como 

mutismo selectivo; pues generalmente el niilo sigue hablando con su madre, pero no habla en 

la escuela o con gente extraila. 

Desde un enfoque traditional de 10s trastornos de la articulacion , se le define como 

un trastorno de la articulaci6n del habla que no obedece a patologias del sistema nervioso 

central y que se clasifica en dislalias funcionales y orginicas. 

Las dislalias orgbicas se clasifican en dislalias audiogenas cuando la audition es 

incorrecta y las disglosias que son tmstornos de la articulacion debidos a alguna alteracibn 

del aparato fonoarticulador que determinan una alteracion del timbre de la voz. 



Las d i s l a l i  funcionales cuyas camcterfsticas son la omisi6n, defannaci6n y 

d t u c i 6 n  de.fonemas se presentan en niilos intranquiloq distratdos y angustiados. Puede 

haber dislalias en la vocales, pem son miis frecuentes en las consonantes y se clasifican s e a  

el fonema alterado en betacismos (b,p), deltacismos (d,t), sigmatismos (s), lambdasiimos (l), 

mtacismos (r; rr), yeismos (11) y gammacismos (g). 

Desde este enfoque se considera que las dislalias funcionales se pmducen por una 

falta de madurez o por una deficiencia motriz en la inervaci6n de 10s mbculos que 

intervienen en la articulaci6n. Y esto puede ser debido a la influencia ejercida por un 

lenguaje incorrecto y desorganizado de las personas que se relacionan con el niilo o bien 

como un retraso en la maduracibn del sistema perceptive auditivo, por el desarrollo 

insuficiente de 10s .procesos foneticos-fonemiticos. es decir de sus habilidades 

discriminativas auditivas, en este caso el niao no solamente pronuncia incorrectamente 10s 

sonidos del lenguaje sino que no es capaz de diferenciarlos o 10s diferencia insuficientemente 

lo que conduce al.niiio a no dominar con precisi6n la estructura sonora de las palabras. 

Un enfoque m h  reciente se basa en el aspect0 fonol6gico y no fondtico del 

a t o r n o ,  es decir que no se basa linicamente en lo que se refiere a 10s sonidos de 10s 

fonemas de manera aislada, sino a 10s aspectos relacionados con las reglas de la lingilistica y 

mris especificamente al aprendiije de 10s rasgos distintivos que componen 10s sonidos de , 

habla. Estando la fonologia relacionada con la adquisici6n de las capacidades de percibir y 

utilizar 10s sonidos de manera conatante.  Ronda1 (1988) cita a Panagos (1974, pdg. 27): 

"Existen cada dia mas evidencias de que el desarrollo de una articulacidn desviada estci 

regido por un sistema de reglas (rele governed) y que este desarrollo desviante puede 

describirse y preverse por la teoria fonoldgica". 

El modelo fonol6gico (Herbert, 1988) considera lo siguiente: Que 10s niiios no 

aprenden sonidos sino rasgos lingilisticos que les hacen distinguir unos sonidos de otros: Que 

el aprendiije del sistema fonol6gico no se realia se& las leyes del condicionamiento 

clhico u operante sino s e g b  un sisterna de re&, (las principales de las cuales tienen un 

cariicter universal). Que la 'mayoria de 10s trastomos de la articulaci6n son en realidad errores 

fonol6gicos (lingtlisticos). Que todos 10s n30s pasan por un estadio lingil'stico durante el 

cual cometen algunos errores que son hicamente constructivos o de organizaci6n. Y que en 

algunos niiios estos mores de proceso pueden persistir por mayor tiempo o dar lugar a 



desviaciones. Y que 10s nitos tienden a simplificar el lenguaje y en algunos casos esta 

reduccih hace ininteligible la producci6n. 

Ronda1 (1988) cita a vaios investigadores como Croeker (1968). McRtynoldr y 

Halle (1971), Pollack y Ress, (1972), Panagos (1974), quienes consideran que 10s a t o m o s  

de articulaci6n en vaios fonemas se deben a que el niflo no ha aprendido un rasgo didntivo 

c o m b  a cada uno de estos sonidos. 

La disfemia es un trastomo de la expresibn verbal que afecta principalmente el 

ritmo de la palabra. Es un trastomo fimcional sin auomalia de 10s 6rganos de la fonaci6n y 

esth siempre relacionado con la presencia de un interlocutor. Dinville (1984) seiIala que en el 

siglo XR, Corres y Colombat clasificau la disfemia en tarramudez coreica o repetici6n 

convulsiva de una silaba y la tartamdez tetanica o imposibilidad de empaar una fiase y de 

emitir una silaba a pesar de un gran esfueno muscular. Dinville distingue la tartamudez 

cl6nica como aquella en la que se da una repetici6n entrecortada de una sfiaba y la t6nica 

que se caracteriza por bloqueos que interrumpen la fluidez normal de la fiase o incluso su 

inicio. Se presenta con m b  fiecuencia un tipo de tartamudeo de forma tonicoclbnica en la 

que se manifiestan 10s dos tipos de sintomas. La tartamudez tbnica se presenta generalmente 

cuando el sujeto esth m b  perturbado y suele acompailarse de sincinecias, y en casos m6s 

graves de movimientos anormales de la lengua y de 10s maxilares, de las cejas, p h a d o s  y 

globos oculares, temblor de 10s labios, esfuerzos de aspiraci6n de aire por la boca, muecas e 

incluso simultheamente movimientos del tmnco, de 10s brazos y de las piernas; se observa 

tambitn la presencia de trastomos vasomotores sudoraci6n excesiva, enrojecimiento o 

palidez y dificultades respiratorias. Generalmente cuando el nifio quiere hablar se pone 

rigido, se le conbe  la laringe, la voz sale apretada y en ocasiones m b  aguda. Algunos 

sujetos t ram de enmascarar su dificultad empleando fiases o palabras superfluas en su 

discurso, tales como es que ... es que ..., o sea ... o sea, en la historia clinica de sujetos con 

disfemia se reporta por Dinville sintomas de enuresis, suefio agitado y sonambulismo. 

Dinville (1984) describe que generalmente esta dificultad se inicia a 10s tres afios, en el 

period0 en que el niao empieza a multiplicar las h i e s  y a utilizar su lenguaje en intercambio 



con otras personas. Hace referencia a la investigacidn de Metraur-quien en base a sus 

observaciones considera que existe un tip0 de disfirniapropia del desarrollo ya que solo uno 

de cinco sujetos que tartamudearon en su infancia siguen presenthndola mas tarde. 

Dinville (1984) destaca la importancia de la relacidn en* 10s hablantes en el 

problema de la disfemia y dice: "...kta irnplica lapresencia de dos personas: Por un Iado el 

sujeto disfirnico que en presencia de una dtj?cultad no puede controlar su habla (mientras el 

no disfimico refaiona y prepara su respuesta, el dis@rnico se encuentra pronto anonado y 

no puede mantener un interval0 para pensar) y por otro I&, el interlocutor del disfimico, 

tal corno iste lo siente y & alguna rnanera le terne. El pensamiento de este interlocutor, que 

le juzga, crea en dl una confusidn que le precipita en la tartamudez." (p&. 343). En otm 

lug= Dinville (1984) describe sobre la base de sus observaciones que la disfemia pude verse 

agravada en situaciones diversas corno: miedo a la competicidn y temor a1 contact0 humano 

y seilala: "Consideramos con muchos autores, que el tartamudeo se produce en nwnerosos 

casos por la dzj?cultad que tiene el disfimico para encontrar en. un tiempo 

atraordinariamente corto, 10s medios de qres idn  sufcientes que traduzcan su 

pensamiento en lenguaje. A veces Ie falta el material verbal, a veces es que la palabra, que 

conoce bien, no se presenta con rapidez o se presenta una palabra que no es la a&cuada. 

Otras veces la dispersidn mental crea un hueco en el pensamiento, la falta de atencidn o un 

ajlujo verbal demasiado intenso impiden a1 sujeto la precision de su pensamiento, que le 

permita encontrar la qres idn  verbal, escoger 10s tdrminos adecuados y organizar 

ldgicamente el discurso. " @cig. 345). 

Wyatt (1973) considera & gran importancia la relacidn en* la madre y el niiio 

durante el period0 de adquisicidn del lenguaje y seilala que la disfemia esta ligada a la 

interaccidn madre-hijo, pues por lo general las madres de niilos disfemicos son mujeres 

ansiosas, distantes o poco afectivas, lo cual a1 parecer suscita en el niRo una agresividad y 

una ansiedad que estarian en el origen de este trastomo. 

Wolff (1 970) cita las investigaciones hechas en Newcastlepor Andraus G. y Harris, 

quienes encontraron que un 4 % de 10s niiios de las muestras tuvieron periodos de 

tartamudez cortos (que variaban de dos a seis ailos) entre 10s dos y cuatro afios de edad. 

Observaron tambien que el 52 % de 10s tartamudos empezaron con el trastomo antes de 10s 

seis ailos de edad. Y pudieron darse cuenta que por lo general las madres de estos eran 



mujeres ansiosas y preocupadas por la perfeccibn. WolEcita tambi6n a Johnson quien en sus 

investigaciones sobre el tema en la Universidad de Minnesota, en un estudio cornparativo 

entre niaos normales y tatamudos encontrb que en ambos casos hacia 10s tres aflos de edad 

se dieron vacilaciones en el habla, pero 10s padres de 10s tartamudos se dedicaron miis que 

10s otros a corregir y wrnentar las vacilaciones, calificAndolas de tartamudez y se8ala: La 

aparicidn de la tartamudez no se produjo en la boca del niiio sino en el oido de 10s padres, 

lo cual por consiguiente influy6 en el desarrollo de la misma. 

Van Riper (1988) en su descripcibn fenomenolbgica de la tartamudez la define ask 

Un momento de tartamudez es IIM palabra que esta ma1 organizada temporalmente, mi 

como la reaccidn del locutor conrecuente con la emiskin de dicha palabra. Y describe 10s 

cornportamientos habituales de 10s sujetos que presentan dicho trastomo: 1. Variaci6n de 10s 

modos de tartamudez. 2. Jerarquizacih de 10s comportamientos de tartamudez, es decir el 

valor comunicativo de ciertos comportamientos que realiza el sujeto. 3. Temblor muscular de 

10s 6 ~ 0 s  de la palabra. 4. Bloqueos en la elocuci6n. 5. Movimientos de desbloqueo corno 

son movimientos repentinos de la cabeza, tronco, b m s ,  piernas o pies, asi como muecas 

faciales o contorsiones de las ventanas de la nariz. 6. Tension vocal que produce un sonido 

de baja kcuencia y que se percibe como crepitacibn corno resultado de una enorme tension 

en las cuerdas bucales. 7. Repetici6n reiterada de una silaba, como si se buscara la 

sincmnizaci6n 6ptima que pennitiera ernitir la silaba deseada sin tropiezos. 8. Utilizacion del 

aire residual. 9. Gestos de camuflaje. 10. Cornportamientos de evitaci6n corno eludii la 

wmunicaci6n, evitar palabras dificiles usando sin6nimos o sustituciones y 11. Retraso en la 

emisidn de la palabra. Considera tarnbih que ademis de estos cornportamientos observables 

se presentan reacciones corno el miedo o temor de hablar ante situaciones especificas corno 

ante el telefono, a1 pedir algo o ante situaciones dificiles. Estos temores pueden 

desencadenarse tambien por la anticipacibn de ciertos fonemas o palabras en particular. 

Presentan tambien sentimientos de vergtienza y culpabilidad corno resultado de sus 

producciones inadecuadas. 

Kolb (1985) cita a Gould y Sheehan quienes en su investigation sobre el efecto del 

silencio en la tartamudez concluyeron que el silencio acth  como indicio condicionado que 

da lugar a la aparici6n de la angustia, siendo el tartamudeo resultado de la misma. A su vez 



Kolb refiere que el d o  tatamudo presenta rasgos clfnicos de compulsividad, agresividad y 

ambivalencia. 

Azmaga 0992) considera que en algunos casos la tartamudez obedece a 

deficiencias en la regulacibn cortical de 10s estereotipos motores verbales, detenninados por 

influencias subcorticales inadecuadas, en otros casos &a se &be a caracterkticas 

constitucionales y se presenta en d o s  excitables y ansiosos que establecen formas de 

elocuci6n viciosas, que luego se consolidan. Y en okos casos m b  se debe a las limitaciones 

para u t i l i i  el habla como instrumento de comunicacibn en nifios timidos y retrafdos. 

Algunos psicoanalistas tambibn describen la tartamudez; Ferenczi (1978) habla de 

una relacibn entre la etapa sAdico-anal y el tartamudeo, Fenichel(1981) le da un significado 

anal y la considera como resultado de un conflict0 inconciente entre el desear decir algo y el 

no querer decirlo y sebla  que el habla del disfkmico es una defecacibn sexualizada. 

1.5.6. El Farfulleo o Taquifemia. 

Launay (1984) define el farfulleo como un trastorno del ritmo del habla, en que ksta 

se presenta precipitada, desordenada y entrecortada, con paros. kecuentemente es 

ininteligible. Sus caractensticas clfnicas son la taquilalii es decir aumento anormal de la 

rapidez de la alocucibn, pues la fluidez se acelera, el tiempo de la duracibn de una silaba 

resulta mSls corto que en situaciones normales, incluso 10s fonemas tienen una brevedad 

ex%wna. En su emisibn la amplitud de 10s fonemas voctilicos esth disminuida y la de las 

consonantes aumentada Las palabras l q a s  se presentan d s  o menos deformadas, asi como 

las h e s  largas. En las h e s  cortas por lo general se logra entenderlas, per0 no asi a las 

h a s ,  por lo que 10s sujetos con este trastorno tienden a comunicarse muy laconicamente. 

Considera que el farfulleo no es un trastorno aislado sino que denota la personalidad del 

sujeto, la cual tiene rasgos de impulsividad, sociabilidad desbordante y extroversibn. 

Herbert (1988) tomando como base 10s estudios de Simkins lo considera como un 

sindrome de anomalias de la palabra que se caracterizan por: a) Curso de la palabra 

demasiado ripido. b) Production dekctuosa de la voz. c) Ritmo alterado. d) Monotonia de la 

voz. e) Sustitucibn de palabras y de silabas. Y f )  Telescopismo de silabas. Estando presentes 

tambikn caractensticas conductuales como hipemtividad, compulsibn logorreica, 



dificultades escolares, dicultad en las aptitudes musicales y falta de habilidad para 

reproducir elementos ritmicos. 

Van Riper (1988) lo considera una desorganizaci6n temporal del habla en la que se 

observa rapidez excesiva de la palabra con desorganizaci6n de la h e ,  omisi6n de sflabas o 

de sonidos, asi como articdaci6n i m p i s a .  

Despuks de exponer un panorama general sobre c6mo se han venido definiendo, 

categorizando y diagnosticando 10s trastornos del lenguaje mencionados anteriormente, 

resulta necesario acercarse a1 problema desde otros hgulos como puede ser desde lo que 

llamamos sociopsicolinguistica o desde el p s i c o d s i s  lacaniano. Pues todo intento de 

explicaci6n de 10s trastornos descritos no debe perder de vista 10s procesos inherentes a1 

aphendizaje del lenguaje; ya que dichos trastornos se inscriben como alteraciones en el 

desarrollo del mismo. Por tanto es indiscutible considerar que la constTucci6n del lenguaje 

estA en estrecha relaci6n con otros aspectos del desarrollo como son el sensoriomotor, 

intelectual y afectivo y con las variaciones del contexto, ya sea en. la situaci6n familiar, . . 

escolar, econbmica, social y cultural en que el sujeto se desenvuelve; y por lo tanto 10s 

trastornos del lenguaje estan intirnamente relacionados con estos aspectos. 

El tratar de revisar 10s trastomos Lingilisticos desde otra perspectiva nos lleva a 

cuestionar aspectos como son la clasificaci6n y el d i o s t i c o  p1111tual de 10s mismos, asi 

como la validez y la necesidad de ello, sobre todo si se considera al trastorno como uu 

sintoma y no como una entidad nosol6gica; lo cual seri revisado en el capitulo siguiente, 

desde el enfoque psicoaniilitco. 

Aqui es importante seAalar la critica que hacen del diagnbtico y la nosologia 

algunos estudiosos como Haley (1979), Coll (1988), Bassedas y colaboradores (1991), 

Lapierre y Acouturier (1994) quiknes consideran inadecuados la clasificaci6n y el 

diagnostico, pues creen que el trastomo no existe en si mismo y de manera aislada sino 

como resultado de condiciones sociales y psicol6gicas. Para Haley (1979) el sintoma 

representa la manifestaci6n de uu proceso que se da en uu contexto social en el que el sujeto 

interactha con otros miembros de la familii y considera que el hecho de etiquetarlo solo 

cristalita el problema y lo hace cdnico. De la misma maaera Lapierre y Acouturier (1994) 

seflalan que centrarse en el sintoma es fijarlo y est~uchuarlo; por ello tienden en su 

tratamiento a abordar la totalidad del sujeto desde la perspectiva de la psicomoiricidad. 



Mayor (1994) modifca el enfoque &l diagn6stico y se centra en la evaluacibn; 

propone que esta &be dar prioridad a la b c i 6 n  sobre la estructura de la conducta y 

considem las relaciones en& el context0 y 10s d t a d o s  de la evaluation, observando las 

medidas cualitativas m h  que las cuantitativas. Por lo que la evaluaci6n del lenguaje debe 

tomar en consideracibn tanto la naturalem y estructura del lenguaje, como el marco de la 

evaluachhr; 10s procedimientos especfficos de dsta, a fin de que se tenga clam qu6, c6mo y 

c h d o  evaluar. 

La importancia de la evaluaci6n radica en la informaci6n que proporciona, ya que 

permite saber en que nivel de desarrollo lingtlistico y comunicativo se encuentra el nitlo, en 

base a criterios evolutivos, c6mo es que ha llegado a dicho nivel, si existen rasgos 

divergentes y en qu6 grado respecto de dichos criterios, cusles son las estrategias ligilistico 

comunicativas que emplea, que interferencias o dificultades esth enhntando y cual es la 

mejor manera de intervenci6n. 

. Resulta importante destacar 10s planteamientos de Mayor (1994) en relacion a 

priorizar 10s aspectos fimcionales de la diicultad, pues desde esta peapectiva, lo que 

tradicionalmente se habia catalogado como patologia o conducta desviada, pudiese tener en 

determinados niilos y a  funcidn de adaptaci6n o demandapor parte del sujeto. 

Ya desde tiempo a& autores clbicos, entre ellos Vygotsky (1990) criticaba en sus 

estudios sobre defectologia la caracterizacion cuaatitativa y estAtica & 10s niaos con 

discapacidades o alteraciones pues consideraba que el problema de la defectologia &bia 

enfocarse al estudio del aspect0 eminentemente social del problema y no solo a la alteraci6n 

como si se hatad de un fen6meno fisico e individual, tambidn daba especial dnfasis a la 

plasticidad que presentan 10s d o s  con discapacidades; mismos que ante la pkdida o 

carencia de ciertas funciones reacomodan sus vmculos con el medio social y natural, 

sustituyendo sus sistemas de comportamiento con otras funciones compensatorias o 

supletorias. A diierencia de 10s enfoques clinicos de su $oca que hacian anhlisis aislados y 

desde una perspectiva de las fimciones psiquicas como entidades no vinculadas entre si y 

veian 10s trastornos como una alteracih fisica propia de uno o m b  organos Vygotsky 

propuso una evaluacibn genttica de todo el sistema hc iona l  y de sus correlaciones 

implicadas en el trastomo, especialmente en lo relacionado con la inte1acci6n entre lo 

afectivo y lo intelectual. 



Rueba de la capacidad de sistema nervioso para recuperar la fUnci6n del lenguaje 

son 10s recientes estudios de plasticidad cerebral de Nakamuro y Tam- (1995), que 

demuestran como ante la pQdida de la funci6n del lenguaje porque se haya lesionado o 

extirpado las &as del lenguaje, 6ste puede r e c u m  y emigrar estas funciones al 

hemisferio derecho del cerebra Gonzalez (1993) considera que la reeducaci6n y 

rehabilitacion juegau un papel muy importante en la recuperaci6n funcional cuando Bstos se 

realizan oportuna y adecuadamente, tomando en consideraci6n el entomo ambiental del 

sujeto. 

En lo que se refiere a1 tratamiento de estos trastomos, desde el enfoque que hernos 

denominado sociopsicolingtlistico algunos investigadores otorgan gran importancia a la 

relaci6n dual entre la madre o cuidadora y el nifio en el desarrollo de 10s procesos de 

aprehensibn de la realidad y del lenguaje en particular Se observa en 10s estudios de Jost 

(1988) que le da un valor muy importante a la relacion emocional y a la estimulaci6n 

sensorial como hcilitadores de 10s procesos perceptuales y de aprendizaje del lenguaje. Su 

linea de trabajo con niiios que presentan trastomos del lenguaje p a  de la necesidad de que 

el lenguaje se construya en situaciones ICldicas concretas, en las que el niiio interachie con 

10s objetos y con el lenguaje del terapeuta, dice: lo importunte a que el niiio pmricipe 

emocionalme~te y que vivencie las situaciones verbalizadas, pues considera que por medio 

de la cornpresi6n situacional se llega a la comprensi6n liigtiistica. Otro estudioso que 

considera relevantes 10s efectos de la interacci6n entre la madre y el nifio es Wyatt (1973) 

pues pudo observar como ciertas formas de interacci6n entre la madre y el hijo son las que 

perturban o inhiben el desarrollo verbal. A su vez Witt y Lernuche (citados por Rondal, 

1988) consideran que la reeducaci6n de 10s niilos con trastomos del lenguaje debe ser 

realizada por sus madres, tomando en consideraci6n lo importante que resulta la interaction 

lingilistica madre e hijo para el desarrollo del lenguaje en niiios pequefios. 

Para concluir es importante destacar que m h  alh de lo que pudiBramos denominar 

como trastomo, retraso o dificultad IingUistica, est6 la necesidad o no que tiene determinado 

niiio para a traves del lenguaje establecer una comunicaci6n significativa con su entomo y 

por medio de el obtener un efecto social en la intermion con 10s otros. 



El si@@?canfe en el d el imnclente conslste, 
es ~l~~ceptible de esm'birse por u~ leha 

A fin & abordar lo concemiente a la palabra y el lenguaje, en Lacan, resulta 

indispensable referirse a1 concepto de Signif~cante Lacaukno, por lo que a continuaci6n se 

reaka15 una revisi6n del mismo; en su relaci6n con lo que Freud & s m U 6  acerca del 

Vorstellung y el Rep-entanz en sus vinculos con la represi6n. 

En su d c u l o  sobre la Represi6n, Freud (1915) muestra la intima relaci6n que existe 

entre el inconciente y la represi6n, expresa que la represi6n tiene lugar en el momento en que 

se instaura el inconciente; a1 separarse la actividad conciente de lo que no lo es. En dicho 

d c u l o  dice: "Lo represidn no es un mecanismo de defema presente desde el origen; no 

puede engendrarse antes de que se haya establecido urn separacidn nitidrr entre actividad 

conciente y actividad inconciente del alma". @g. 142). Si partimos de lo sefialado en la cita 

anterior, en cuanto que la represi6n no esth presente antes & la constituci6n del aparato 

psiquico, surge la interrogante sobre cuando se instala la represi6n. Un texto que aclara en 

cierta rnanera esta cuesti6n es el siguiente: "Tenemos razones para suponer una represidn 

primordial, urnprimera fuse de la represidn que comiste en que a la agencia representante 

(repriisentanz) psiquica (agencia representante-representacidn) de Iapulsidn se le deniegue 

la admisidn en lo conciente. Asi se establece urn jjacidn; a partir de ese momento la 

agencia representante en cuestibn persiste inmutable y la pulsidn sigue Iigadrr a ella. &to 

acontece a comecuencia de las propiedades de 10s procesos inconcientes. "(Freud, 1915, 

pcig. 143). Analizando este texto podemos encontrar dos aspectos centrales: a) la fijaci6n; la 

inscripci6n del representanterepresentaci6n de la pulsi6n y b) su denegacion a ser adrnitido 

dentm de la conciencia. Es asi wmo en un solo act0 (la represidn), se dan una inscripci6n y 

una exclusi6n simultheas, siendo en el momento & esta inscripcidn cuando el representante- 

representation (vorstelluugreprtisentanz) se instaura como nccleo del inconciente, dando asi 

lugar a la constituci6n del aparato psiquiw. ~ P e r o  que es eso que se inscribe y se excluye 

simultheamente? 'De qu6 manera se articula eso reprimido primordial con la constituci6n 



del sujeto? En este artfculo Freud seflala que aquello a lo que se le niega la admisibn en la 

conciencia estA relacionado wn la agencia representante-representacibn, el 

vorstellwrgreprUsentanz que es el representante de aquello reprimido, en cuanto que ya es 

representacibn: En su d c u l o  de lo Inconciente (1915) dice: "Una pulsidn m c a  puede 

pmar a ser objeto de la conciencia; solo pueab serlo la representacidn que es su 

reprwentante. h r a - b i e n  tampoco en el interior & lo inconciente puede estar representada 

sino es por su representacidn" @dg. 173). De lo anterior se entiende que de la pulsibn, solo 

podemos saber por sus representantes. 

Sobre lo que vendria a ser el VorstellungreprfIsentaz, el traductor de las Obm 

Completas de editorial Amomr!x, traduce wrstellung como representacidn y el t h i n 0  

repriisentanz como agencia representante otros traductores lo interpretan como delegacidn. 

Para Lacan (1964) este vorstellungrepriisentan es el nucleo de lo reprimido, siendo 

el repriisentanz la parte reprimida, representada por el significaute, mientras que el 

vorstellung es aquello en relacion wn la ~ i ~ c a c i o n .  Lacan en el seminario de 10s Cuatro 

Conceptos Fundamentales explica la funcibn del repriisentanz, de la siguiente manera: "Estos 

representantes son 10s que corrientemente llnmmnos, por ejemplo el representante de 

Francia. j Q d  tienen que hacer 10s diplomciticos cuanab dialogan? No desempeiian, uno 

frente a otro, mcis que una funcidn & ser puros representantes y, sobre todo, no es precis0 

que intervenga su signijicacidn propia "@dg. 226). Con lo que aclara que el lado significante 

no tiene una significacibn propia, sino que es solo representante, delegado. Y aiiade "El 

tdnnino repriisentanz hay que tomarlo en este sentido. El signijicante tiene que ser 

regishado como tal, estd en el polo opuesto de la significacidn. La signijicacidn entra en 

juego en la vorstellung" @cig. 226). Por lo tanto este ReprfIsentanz no puede Uegar a la 

conciencia tal cual y el Vorstellung no puede ser traducido termino a thnino, pues no remite 

a algo especifico, concreto y aprehensible. LY entonces a que remite este reprikentanz, que 

Lacan define como parte significaute? Para tratar de contestar a ello nos remitimos a1 articulo 

de Lo Inconciente, de Freud (1915): El sistema inconciente contiene las investidwas de cosa 

& 10s objetos, que son las investidwar de objeto primeras y genuinas". @dg. 198). LA1 

hablar de las investiduras de cosa, de objeto primem y genuinas a que se refiere? ~Estit en el 

temno del deseo y de la constituci6n del sujeto? En el Royecto de Psicologia (1950) 

encontramos luces a1 respecto, pues alli Freud expresa c6mo es, que se articula la cuestion 



de la rcpresi6n con la constituci6n del sujeto; y c6mo en un solo acto se inscribe como huells 

y se excluye a un tiempo .lo que 61 nombra la cosa &I mwrdo y que estaria intimamente 

ligada al deseo. Pues la cosa del m u d  se desprende del complejo del semejante en el 

momento mismo de la identScaci6n primaria en el que el yo se constituye. A continuaci6n 

transqibo algunos elementos importantes en la descomposici6n del wmplejo del semejante: 

"Si el individuo auiIiador ha operado el trabqio de la accidn especz@ca en el mundo 

erterior en Iugar del individuo desvalido bste es capaz de conswnar sin nuis en el interior de 

su cuerpo la operacidn requerida para cancelar el estimulo enddgm" @kg. 363) y "Del 

estado de deseo se sigue directamente una atraccidn hacia el objeto de deseo, 

respectivamente su huella mnimica; de la vivencia del dolor resulta una repulsidn, una 

desincli~cidn a manfener inveslida la imagen mnimica hostil. Son estas la atraccidn de 

deseo primaria y la defensa primaria. " @kg. 365). En El Proyecto he Psicologia, Freud 

explica el surgimiento del deseo y de la represi6n primaria, asi como el papel que juega el 

prdjimo o semejante enla constituci6n del sujeto, en la que el sernejante viene a ser el "tinico 

poder auiliador", el objeto de satisfacci6n y el objeto hostil, por lo que el semejante en 

tanto objeto, se separa en dos componentes: uno variable, asimilable y comprensible en 

referencia al recuerdo de las impresiones de su cuerpo, y otro permanente, incomprensible, 

nuevo y extrailo, que es lo que llama la cosa del mundo. Sobre esto, Dinerstein (1987) lee a 

Freud a la luz de 10s Seminaries de Lacan y concluye: "jEs entonces esta cosa del 

semejante, constante, coherente en si misma per0 nueva, incomparable y, agregamos 

nosotros incomprensible para el sujeto, lo que se inscribe como representacidn cosa? 

Creemos nosotros que si. Representacidn que mris que remitir a una imagen lo hace a UM 

huella, marca, trmo, de un rmgo que, como tal inscribe lo incomprensible del otro. Eso &I 

otro que lo hace radicalmente Oho, que nos es ajeno de manera irremediable y que, 

paradoja de paradojar, se inscribirk como nticleo de lo inconciente, de lo Urverdragun. Lo 

m6s prdximo y a la v a  lo mris ajeno en el corazdn del yo. Nticleo que a manera de un imkn 

atraerci hacia si lo que, en virfud de la represidn secundaria, la propiamente dicha, sercin 

retoiios de este reprimido primordial. " @g. 59-60). 

Una vez aclarado como la represion es correlativa a la constituci6n del sujeto y en el 

supuesto te6rico de que 10s sintomas neur6ticos son retoilos de lo reprimido, faltaria entender 

iqut5 es la represi6n secundaria, ligada a 10s sintomas?. 



Freud (1915) habla de un segundo tierap de la represi6n: "la represidn 

propimnente dicha, recae sobre 10s retoiios psiquicos de la agencia representante reprimida 

o sobre unos itineraries de pensmiento que, procedentes de a l g w  otra parte, han entrado 

en vincula asociativo con ella. " @dg. 143). Puea seilala que en el inconciente, se wn t inh  en 

10s llamados retofios aquello reprimido original, dice a1 respecto: "la represidn no impide a la 

agencia representante de pulsidn seguir existiendo en lo inconciente, continuar 

organiziindose, formar retoiios y anudar cone)cwnes. La agencia representante de pulsidn se 

desarrolla con mayor riqueza y menores interferencias cuando la represidn la srcstrajo del 

injlujo conciente. Prolifera por asi decir, en las sombras y encuenfra firmas extremas de 

erpresidn que, si le son traducidas y presentadas a1 neurdtico, no sdlo tienen que parecerle 

ajenas, sino que le atemorizan provoccindole el espejismo de que poseeriin una intensidad 

pukional extraordinaria y peligrosa" @g. 144) y manifiesta tambidn que la represion crea 

por regla general una jormacidn srcstitutiva, y aunque aclara que el mecanismo de la 

represi6n no coincide con el mecanismo de las formaciones sustitutivas y sintomas, queda de 

rnanifiesto que &os .son indicios de un retorno de lo reprimido. En Inhibici6n, Sintoma y 

Angustia, Freud (1926) plantea: "el sintoma es indicio y srcstitucidn de una satisfaccidn 

pulsiopzl interceptado, es un resultado del proceso represivo." @g. 87f. L'o cual es 

sefialado de forma mis concreta cuando dice: "La mocidn pukional ha encontrado, por 

cierto un sustituto, pero uno harto mutilado, d e s p l d o  (descentrado, inhibido) Ya no es 

reconocible como satisfaccidn. Y si ese sustituto llega a conswnarse, no se produce ninguna 

sensacidn de placer: en cambio de ello, tal conswnacidn ha cobrado el cariicter de la 

compulsidn. " @g. 90). 

Lacan en el seminario Mulado Las Psicosis, explica el sintoma desde la perspectiva 

del significante, sefiala que 10s sintomas cobran valor de formulaci6n, refonnulacion y de 

insistencia de lo inconciente que busca expresion y plantea que dichos sintomas e s t h  

estructurados como un lenguaje, siendo precisamente en relacion con el significante que se 

articulan otros elernentos corno son lo inconciente, el deseo, la represion y el sintoma. En el 

seminario de Las Psicosis (1955). en el de Los Cuatru Conceptos Fundamentales del 

Psiwandisis (1964), asi corno en su articulo La Instancia de la Letra en el Inconsciente o la 

M n  desde Freud (1989), Lacan explica la articulation en* estos aspectos a h v 6 s  de su 

teorizaci6n del siguificante, sefialando que el significante y el siguificado se organizan en la 



relaci6n & dos redes: la red &I significaute es la eskuctura siudnica del material del 

lenguaje, y la red &I s i g n i f i d  es el canjunto diacr6nico & 10s discursos concretamente 

pronunciados. La relaci6n enentre estas dos redes consiste en que la red del sigoificado 

reacciona hist6ricamente sobre el significante, del mismo modo que la estructua del 

significimte gobiema las vias del significado; por lo cual la significaci6n se realiza a partic de 

una organizaci6n de conjunto y por la remisi6n a otra significaci6q motivo por el cuAl un 

significante siempre va a remitir a otro. A fin de aclarar la funci6n del significante en e i  

sujeto, Lacan emplea dos figuras: La metafora y la metonimia; de la rnetafora dice que brota 

entre dos significantes, de 10s cuales uno ha sustituido al oko, tornando su lugar en la cadena 

del significante, mienkas que el significante oculto sigue presente por su conexi6n 

metonimica con el resto de la cadena. La metafora la coloca en el punto precis0 donde el 

sentido se produce en el sin sentido, y la liga a la identification y a1 simbolismo. En la 

eskuctura metaf6rica se da una sustituci6n de un significante por oko significante, 

produciendo un efecto de siguificacion al alquear  la barra de la represi6n. Sobre la 

metonirnia seEala que concierne a la sustituci6n de algo que se kata de nombrar, 

nombrhdolo rnediante oka cosa que es su continente o una park de ella; en la eskuctura 

rnetonfmica, la conexi6n del significante con oko significante permite iustalar la carencia del 

ser en la relaci6n de objeto, para llenarlo con el deseo que apunta hacia la falta a la que 

sostiene. Liga la metafora a la cuesti6n de ser y la metonimia con la falta y el deseo, y explica 

al sujeto en relaci6n al significante: como sujeto que habla, siendo el lugar del sujeto 

determinado por la relaci6n de 6ste con el significante, significante que preexiste a1 sujeto en 

el discurso del Otro. En la sesi6n del 22 de enero de 1964, dice refiridndose a la sujeci6n a1 

lenguaje: "-Antes de toda fonnaci6n del sujeto, de un sujeto quepiensa, que se sihia en 121- (el 

lenguaje) algo cuenta, es contado, y en ese contado ya estb el contador. Solo desp's el 

sujeto ha de reconocerse en 121, y ha de reconocerse como contante. " bbg. 28). 

Retomando lo anterior, se puede resumir que el significante es el medio por el que 

se expresa el significado desaparecido, inaprehensible; eso irreconocible e irrepetible: lo 

inconciente. Inconciente del que Lacan (1964) dice: "el inconciente estb eshtcturado como 

un lenguaje. " @g. 28) y "Asi el inconciente se manifiesta como lo que le vacila en un corte 

del sujeto -de donde vuelve a surgir un hallazgo, que Freud asimila a1 deseo- deseo que 

situaremos provisionalmente en la metonimia descamda del discurso en cuestion en que el 



sujeto se capta en alghpunto inesperado. " @g. 35). 

Dinemkin (1987) dice acerca del significante que insiste en hacerse reconocer a 

travb de formaciones que tienen la estructura de un lenguaje: " T o h  las formaciones 

sintomciticas, implican una dimensidn en que no se quiere saber que no hay tal saber, ni 

garantia. Y otra, en tanto son formaciones transaccionales en que el saber d e  la falta y la 

falta de saber intentan hucerse reconocer. " (jnig. 73). 

En el seminario de Los Cuabn Conceptos Fundamentales del PsicoaniiIisis, Lacan 

(1964) abunda en su analisis sobre el inconciente y dice: "El inconciente es el sujeto, en tanto 

alienado en su historia, donde la sincopa del discurso se une con su deseo. Vercin que, con 

mltF radicalidad hay que situar el inconciente en la dimensidn de una sincronia- en el plum 

de un ser, pero en la medidn en que kste puede recaer sobre todo, es decir, en el plum del 

sujeto de la enunciacidn, en la medidn en que segtin Ins frares, segtin 10s modos iste se 

pierde tanto como se vuelve a encontrar, y que, en una interjeccidn en un imperativo, en una 

invocacidn y atin en un desfXecimiento siempre es 61 quien afrma a uno su enigma, y quien 

hubla en suma, en el plano donde todo lo que se +aya en el inconciente se dl*nde, tal el 

micelio, como dice Freud a propdsito del sueiio, en t o m  a un punto central. Se trata 

siempre del sujeto en tanto indetenninado. " bag. 34). 

Desde el enfoque del significante, como representante de la representacibn, y que 

por tanto en si mismo no significa nada, pues siempre va a remitir a a otro significante, es 

como se explica al inconciente, estncturado como un lenguaje que insiste y se rnanifiesta en 

el retorno de lo reprimido: en las formaciones sustitutivas, y en el sintoma. Y es por esa falta 

de significado propio, de no remisibn a algo en particular y a su caracter de reprimido, que el 

inconciente se manifiesta, a deck de Lacan (1964) corno algo que esth a la espera, en el 

circulo de lo no ocurrido: "tropiezo, falla,fisura. En umfrasepronunciada, escrita, algo que 

viene a tropezar. Estos fendmenos operan como un iman sobre Freud, y alli va a buscar el 

inconciente. AIIi una cosa distinta exige su realizacidn, u m  cosa que aparece como 

intentional, ciertamente pero con una extraiia temporalidad. Lo que se produce en la 

hiancia, en el sentido pleno del thmino producirse se presenta como el hallazgo." ... 
"Hallazgo que es a un tiempo solucidn- no necesariamente acabada pero que por incompleta 

que sea, tiene ese no se que ese acento tan particular ... que es la sorpresa, aquello que 

rebasa a1 sujeto, aquello por lo que encuentra, a la par, m h  y menos de lo que esperaba, lo 



que encuenfra es invalorable ... Con todo, este hallazgo, en nrnnto sepresenta, es re-hallazgo 

y, a a h h  a t& siempre dispuesto a escubullirse de nuevo, instawando mi la dimensidn de la 

pirdida. " @g. 32-33). 

Dinerstein (1987) traduce asi, lo relativo a hacer conciente lo que pennanece no 

dicho: "un cambio de inscripcidn, en ese movimiento por el que el deseo, vinculado a la 

representacidn cosa, entra en coneridn con representaciones palabra ... ... como puede el 

sujeto ir d a d  lugm a la realizacidn de lo no realizudo, para que tome su lugar en el 

registro del simbdlico ... ... se irci a1 encueniro de lo excluido en un esfuerso por inscribirlo. " 

@g. 68, 73). 

Todo lo anterior es un intento de encontrar elementos que expliquen la relaci6n entre 

represi6n e inconciente, y su implicacibn en 10s sintomas, encontrando que es el deseo el 

elemento de articulaci6n. De lo que s61o se puede tener cuenta por medio de su 

Vorstellungrepr&entanz. Por tanto la teorizii6n del significante permite poder Uegar a saber 

sobre ese deseo, pues como se mencion6 con anterioridad s610 podremos saber del 

vorstellung por intermedio del significante, que es el que insiste como representante que es 

de lo irreductible. Significante que se desplaza y que cuando no l o p  su expresi6n en la 

palabra; permitiendo que el sujeto se acerque a lo mis  verdadero de si mismo, insite a traves 

de otras fonnaciones, como pueden ser 10s sintomas, 10s suefios, el juego y otras expresiones 

representativas, pero es s610, a travks de que el inconciente se hace escuchar como llega a 

saberse aqueUo de lo reprimido primordial ligado a1 deseo. 

En su seminario del aiio 1972, Lacan sefiala que el significante es aquello que 

produce efectos significantes y que esth estructurado en tkrminos topol6gicos; por tanto 

muestra la articulaci6n entre el significante y el cuerpo; por intermedio del goce en tanto que 

el gozar de un cuerpo, es el goce de un cuerpo que simboliza al Otro: "Gozar tiene la 

propiedadfindamental de que sea, en suma, el cuelpo de uno el que goza de una parte del 

cuelpo del Oiro" @g. 32). Dado que el significante en su desplazamiento procede y lleva 

invariablemente al signficante Uno. 

Plantea tambikn que el significante es la causa del goce, pues es por el lenguaje que 

se puede abordar la materialidad del cuerpo. Dicho Seminario lo titula Encore, jugando con 

la homofonia aun y en-corps en-cuelpo para mostrar la castraci611, la falta en el Otro, que 

esth dada a nivel del cuerpo, en lo que respecta a1 goce, dice: "Aun es el nombre propio de 



esafilla & donde en el Otro parte la &mat& de amor" (Lacan, 1972, pcig. 12). 

A continuaci6n abordammos algunos de 10s seminarios de Lacan, a fin de 

profundizar en lo relacionado con el signficante, el lenguaje y la palabra. 

2.2. Fnnci6n y campo de la palabra. 

A1 intentar abordar 10s aspectos tehicos expuestos por Lacan acerca del lenguaje. 

resulta casi imposible poder aprehenderlos en un discurso, sin embargo a1 ir recorriendo lo 

dicho por 61 en sus seminarios, se muestra la palabra como el medio para lograr cierta 

aproximaci6n a la teorfa psicoanalitica, la palabra en su acepcibn original de intermediaria y 

que Lacan cita de San Agustin como verbun o materialidad verbal, para a trav6s de ella 

penetrar a la palabra en cuanto nomen, en su totalidad de significanteasignificado, es decir en 

tanto que nos traslada al plano del reconocimiento. 

Y es asi como haciendo uso de la palabra, en las siguientes p&as, se trata de 

mostrar la relacion existente entre la palabra y otros conceptos como lenguaje, discurso, 

sujeto, deseo, sintoma, analisis y transferencia. Y revisar la funci6n de la palabra como Iazo 

que anuda lo simb6lico con lo real y con lo imagimario. 

En la sesi6n del 16 de m a m  de 1955, Lacan, al hablar sobre el sueilo, plantea el 

problema de la articulaci6n entre lo imaginario y lo simbdlico; se refiere a1 Irnaginario, como 

el plano en el que 10s objetos se presentan en relaciones evanescentes, y en el cual, el sujeto 

estA capturado por la imagen del semejante. Siendo entonces por la intervencidn mediadora 

de lo simb6lic0, d m o  puede aprehenderse a1 objeto que se esfiuna en una realidad temporal, 

siendo la palabra qui6n logra dicha aprehensi6n. Dice: "...la nominacidn constituye un pacto 

por el cual dos sujetos corntienen al mismo tiempo en reconocer el mismo objeto ... si 10s 

sujetos no se ponen de acuerdo sobre este reconocimiento, no hay munab alguno ni siquiera 

perceptive quepueda sostenerse m&s de un instante. Aqui se encuentra la articulacidn de la 

dimensidn de lo simbdlico en relacidn con lo imaginario." ,$kg. 257). En dicha sesion 

destaca como la palabra cumple detenninadas funciones del orden de la lingllistica como son: 

Uno, organka la percepci6n (lo cual fue abordado en este trabajo en el primer capitulo. Dos, 



sustituye a 10s objetos en el tiempo por medio de la representaci6n; permitiendo que kstos 

permanezcan en la ausencia Tres, es el establecimiento de un pacto en- 10s sujetos, puesto 

que el nombnu implica ma convenci611, n, amerdo respecto al objeto exterior a la palabra y 

representado por e l h  El 12 de mayo de 1954 habfa dicho que la palabra para el ser humano 

m h  que palabra es la cosa misma, dijo: "No es simpleme~e wta sombra, WI soplo, wta 

ilusidn virtual & la cosa, es la cosa misma" (jag. 264). Todo lo cud es manifestacibn de la 

h c i 6 n  simMlica, siendo la palabra simbolo en el plano del lenguaje. 

En el acto de representaci611, la nominaci6n permite la realizaci6n de la funci6n 

simbblica. En .la sesi6n del2 de junio Lacan (1954) plantea La intersubjetividad estd dada 

ante todo por la utilizacidn del simbolo y &to &sde el origen. Todo depende de la 

posibilidad & nombrar que es a1 mismo tiempo la destruccidn de la cosa y pasaje de la cosa 

alplano simbdlico, gracias a lo cunl se instala el registro propiamente humano. A partir de 

aqui, y de moab cada vez mris complicado, seproduce la encarnacidn & lo simbdlico en lo 

vivido imaginario. Lo simbdlico modelarh.todas las inflexiones que, en lo viviab &l adulto 

puede adquirir el compramiso imaginario, la captacidn imaginaria. " (jag. 318). 

Esta funciQ mediadora del lenguaje, pennite la transici6n de lo real a lo simMlico, 

al respecto dice Lacan (1954): "La palabra es la que instaura la mentira en la realidad. 

Precisamenteporque introduce lo que no es, puede introducir lo que es. Sin d2lda todo estrj 

siempre alli'pero solo con la palabra hay cosas que son -son verdaderas o falsas, es decir 

que son- y cosas que no son. Solo con la dimensidn de la palabra se cava el surco de la 

verdad en lo real, antes de la palabra no hay ni verdadem ni falso. Con ella se introduce la 

verdad y tambiin la mentira y muchos otros registros m&. " (j& 333). En la sesi6n del29 

de junio de 1955, abunda en esta idea de la articulaci6n entre lo real y lo simb6lico por 

intermedio de la palabra. "Todo estci ligado a1 orden simbdlico, desde que hay hombres en el 

mundo y que ellos hablan. Y lo que se trasmite y tiende a constituirse es un inmenso menwe 

donde todo lo real tiende a ser equivalente a1 universe, y 10s sujetos no son alli sino relevos, 

soportes. " (jag. 474). 

Esta funcion mediadora &I lenguaje tambikn es la que humaniza al hombre y lo 

hace existir, ya que a traves de la palabra se logra la articulaci6n en@ lo real y lo simb6lico. 

Ya desde su seminario-El yo en la teoria de Freud y en la ticnica psicoanalitica, Lacan 

(1954) habia dado cuenta de esta relaci6n por la que el mundo exterior; lo real es simbolizado 



y humanizado por interrnedio del lenguaje, constituyendose asi por intermedio del simbolo, 

un mundo humano, en una redidad primitiva 

En su teorizaci6n sobre el lenguaje, Lacan va d s  all6 del adhiis  de la funci6n 

mediadora del lenguaje y destaca la funci6n de la palabra en el orden del psicodisis. En la 

sesi6n dell6 de junio de 1954 menciona: L'Lupahbra se imtittye como tal en la esiructura 

del mundo semcintico que es del lenguaje. Lu palabra nmca tiene un h i co  sent~do. Trcis lo 

que dice un discurso estci todo lo que Q quiere decir, y esto nunca terminarci" (pcig. 351). 

Con esto hace referencia a un miis allA de la palabra del yo, y al d m o  la palabra es 

un medio de manifestaci6n del inconciente, palabra que no goza de una total autonomia, sin0 

que esti sujeta al lenguaje. A1 respecto abunda en la sesi6n de13 de febrero de 1954, donde 

sellala que la funci6n de la palabra es revelaci6n; per0 jrevelaci6n de que? sin duda del 

sujeto, del reconocimiento del ser del sujeto, de la verdad del sujeto, a la que solo se puede 

llegar a travhs de la palabra; de la palabra plena tal cual lo sefiala Lacan (1954): Lu palabra 

plena es la que apunta, la que forma la verdod tal y como ella se establece en el 

reconocimiento del wu, por el otro. Lu palabra plem es la que hace acto" @dg. ,168). 

Palabra plena que hace act0 en el anhlisis, pero tambih a trav6s del lapsus, la antinornia, en 

la hiancia, en la dificultad, y precisamente en la oposici6o a lo reconocido y nombrado 

conforme a un sistema de leoguaje coherente y l6gico. Ya que todo lo dicho de parte del yo, 

Cso dicho con sentido de responsabilidad, carece de verdad, es palabra vacia ya que no 

expresa la verdad del sujeto, la verdad del inconciente, pues deb-& de todo discurso se 

esconde otro seotido, el del inconciente, y esta se explica porque el ser humano no es dueilo 

de su discurso, se insert6 y esti preso en 81. En la sesi6n del29 de abril Lacan (1 964) hace 

referencia a la relaci6n del inconciente con la palabra y comenta: ''El inconciente es 10s 

efectos que ejerce la palabra sobre el sujeto, es la dimensidn donde el sujeto se determina en 

el desarrollo de 10s t$ectos de la palabra, y en consecuencia, el inconciente estci estructurado 

como un lenguaje" @g. 155). 

Lacan (1966) en su articulo Funcidn y camp de la palabra y del lenguaje en 

psicouncilisis describe la funcion de la palabra en el psicodlisis como el medio por el cual 

el sujeto llama a una respuesta, establece una demanda. Explica tambikn wmo a travCs del 

discurso el sujeto reordena las contingencias pasadas, las resignifica y las historiza, logrando 

asi encontrar su lugar en el discurso universal. Dice al respecto: "Lufuncidn del lenguaje no 



es infonar, sino evocar. Lo que busco en la palabra es la respuesta &I oiro. Lo que me 

constituye como sujeto es mi pregunta. Para hacerme reconocer &I o m ,  no profem lo que 

fue sino con virtas a lo que serrj. Para encontrarlo, lo Ilamo con un mmbre que dl &be 

aswnir o rechazar para respondenne." @g. 288). 

Con esto Lacan hace una clara referencia a la constitucibn misma del sujeto. Asf se 

observa que en la sesion del 5 de mayo de 1954 plantea la dialkctica de la relacion 

imagiuaria, en la cual el lenguaje cumple una funci6n de ordenamiento: "Antes que el &seo 

aprenda a recomcerse -prommciemos ahora la palabra- por el simbolo, solo es visto en el 

otro. En el origen, antes de[ lenguaje, el deseo solo existe en el plum tinico & la relacidn 

imaginana del estadio especular; existe proyectado, alienado en el oiro ... Sin embargo, a 

Dios gracias, el sujeto esta en el mundo &I simbolo, es &cir en un mundo & oiros que 

hablan. Su deseo puede entonces p a r  por la mediacidn del reconocimiento. " Wg. 253, 

254). Siendo precisamente por la mediacibn simbolica, que el sujeto se reconoce y por 

intermedio. de la palabra, es como logra reintegrar su deseo, dice: "...el &seo solo es 

reintegrado en fonna verbal, mediante una nominacidn simbdlica" (Lacan, 1954, pbg. 259). 

Con esto Lacan hace una clara diferenciacibn de la palabra, en cuanto a su funcibn de 

mediation entre el sujeto y el o m ,  y la de revelaci6n del sujeto en relaci6n al Otro. Asi como 

.una distincion entre 10s planos en que se da el intercambio de la palabra: el plano del 

reconocimiento y el del comunicado. Asi lo define: "Elplano del reconocimiento, en tanto la 

palabra teje enire 10s sujetos ese pacto que 10s transfonna y 10s constituye en sujetos 

hwnanos comunicantes- y el plano de lo comunicado, en el que pueden distinguirse diversos 

grados: el llamado, la discusidn, el conocimiento, la infonnacidn; per0 en &fnitiva, tiende a 

obtener un acuerdo respecto a1 objeto. " (Lacan, 1954, pbg. 169). 

En resumen la funci6n mediadora del lenguaje le permite a1 ser humano 

comunicarse y hacerse reconocer por sus semejantes y a travC de ello conducirse en un 

mundo material y subjetivo que es aprehendido a travks de la funci6n simb6lica, siendo la 

palabra el instnunento por excelencia para tal fin. En cuanto a la palabra como constituyente 

del sujeto Lacan (1954), concede a la palabra el poder por el cud la realidad es reconocida 

por el ser humano, siendo tambikn un medio de reconocimiento de Bte como sujeto. En la 

sesion del24 de febrero de 1954, analiza el caso de Dick, descrito por Melanie Klein (1930) 

en su articulo "La importancia del simbolo en el &smollo del yo ". Alli Lacan destaca como 



la realidad se sirnboliza a trav6s.de la palabra, y explica c6mo el sujeto se integra al mundo 

simWlico y se humaniza por medio de la palabra significativa que le viene del Otro. En este 

caso destaca c6mo a travb de la intervenci6n de Klein, que le habla y lo nombra, es como 

Dick, que hasta ese momento no habia simbolizado la realidad y vivia un mundo no humano, 

logra constituirse como sujeto; pues antes de Csto, no habia para 61 ni otro, ni yo, porque la 

realidad no le habia sido nombrable, ni nombrada. Lacan (1954) dice de Dick: ."estci 

enteramente en la realidad de su estado pwo, incomtituido. Estci enteramente en lo 

indiferenciado. " (pdg. 112). 

La palabra para Lacan (1954) cumple tambib una funci6n creadora, desde el 

momento en que la palabra es detemhnte del ser del sujeto, de su posicibn, de sus 

convenciones y de su futuro dice: "as palabras findadoras, que envuelven a1 sujeto, son 

todo aquello que lo ha comtituido, sus padres, sus vecinos, toda la estructura de la 

comunidad, que lo ha comtituido no solo como simbolo, sino en su ser. .. son leyes de 

nomenclatura las que determi nun... y canalizan las alianzas a partir ,de las cuales 10s seres 

hwnanos copulan enire si y acaban por crear no solo oiros simbolos sino tambiin seres 

reales que a1 llegar a1 mundo, de inmediato poseen esa pequeiia etiqueta que es su nombre, 

simbolo escencial en cuanto a lo que le estci reservado. " bcig. 37). 

En relaci6n a 10s registros simb6lic0, real e imaginario, pudiese pensarse que el real 

y el imaginario subyacen a1 simbolico, sin embargo no es asi ya que desde la perspectiva de 

Lacan (1955); el lenguaje preexiste a1 sujeto. En la sesion del 18 de enero, expresa que el 

orden simb6lico subsiste como tal fuera del sujeto y lo determina, y m b  adelante sefiala: 

"Contrariamente a lo que se Cree, desde el comienzo para el nifio estcin lo simbdlico y lo 

real. Lo totalidad de lo que vemos componerse, enriquecerse y diverszf?carse en el registro 

de lo imaginario parte de esos dos polos. " bcig. 139). Lo cual significa que es en lo real, en 

la realidad no representada, y por intermedio de lo simb6lico que lo imaginario se desarrolla. 

Por cuanto que desde el momento en que un nuevo ser llega a1 mundo ya existe en tanto real, 

y se incorpora a un sistema simb6lico ya detenninado por una cultura, una lengua, y la 

historia particular de la famili  que lo acoge. Es decir que al nacer un niilo ya esti inmerso en 

un universo del lenguaje, en un discurso plagado de lo imaginario que enturbia el sentido de 

lo dicho y lo vuelve engafioso y falso, pues detr6s de todo discurso, se esconde otro sentido, 

el del inconciente, que se explica porque el ser humano no es duefio de su discurso, sino que 



!ke arrojado en 61. (Lacan, 1955). 

Lakin en su seminario de19 de mano de 1955, analiza d m o  es, que a partir de la 

relaci6n entre lo simb6lico y lo imaginario, se hacen posibles 10s procesos psicoanalitiws, 

dando lugar a que el sujeto exprese aquello de lo real que no ha sido simboliio, mediante 

la posibilidad de que imagiaarice el simbolo, es decir, ponga el discurso sirnb6lico bajo una 

forma f i m i v a  como pudiere ser el sueiio, la fantasia, el juego o el dibujo. 0 bien que 

pueda s imbol i i  la imagen, 10s sintomas u otras producciones de lo imaginario a trav6s de la 

palabra. 

2.2.2. El discurso. 

La palabra funda 10s distintos sistemas que regulan la acci6n humana, como son la 

ciencia, la politics, la religi6n y lo juridico, sistemas en 10s cuales se mtegra cada nuevo ser 

al llegar al mundo, insertandose en un discurso que el sujeto se ve obligado a continuar. 

Discurso que determina su ser wmo sujeto. A1 respecto Lacan en su seminario dell5 de junio 

de 1955 sedala: "Desde antes del nacimiento el sujeto estci ya sit&, no solamente como 

emisor, sino como domo del discurso concrete. El sujeto esti en la l h a  de danza de ese 

dhcurso, Bl mismo es, si quieren un memaje. Le han escrito un memaje en la cabaa y dl 

estci enteramente situado en la sucesidn de 10s memajes. Cada una de slcs elecciones es una 

palabra. " @g. 419). En la sesi6n del 19 de enero de 1955, expresa que el inconciente es el 

discurso del Otro que insiste en manifestarse del mod0 como Freud lo planteo en Mbs alli 

delprincipio del Placer, como una compulsion a la qeticibn, y que en si no es m h  que un 

fenomeno del lenguaje. Comenta: "El inconciente no es el discurso del otro abstracto, del 

otro de la diada de mi correspondiente ...a el discurso del circuito en el nu71 estoy integrado. 

Soy uno de sus eslabones. Es el discurso de mi padre por ejemplo, en tanto que mi padre ha 

cometido faltas que estoy absolutamente condenado a reproducir: Lo que llaman supetyo. 

Estoy condenado a reproducirlas porque es precis0 que retome el discurso que Bl me legd, 

no simplemenre porque soy su hijo, sin0 porque la cadena del discurso no es otra cosa que 

alguien pueda detener , y yo estoy precisamente encargado de transmitirlo en su forma 

aberrante a a l g h  otro ... de tal suerte que este discurso forma un pequerio circuito en el que 

quedan asidos toda una familia, toda una camarilla, todo un bando, toda una ~ C i d n  o la 



mitad &I globo. Fonna circular & una palabra que estti just0 en el lhite &I sentido y del 

sin sentido. " @g. 141). Lacan (1954) declara quc el discwso universal se concretiza en una 

lengua humana, en un dgimen, en una cultura en la que la palabra se inserta en un sistema 

simb6lico ya establecido, tfpico y significative. 

Asf mismo Lacan (1965). se refiere a un d i i o  universal en el que todo lo dicho, 

desde el origen de la humanidad esta inscrito, y en el que el sujeto se embarca, tomando dc dl 

la palabra; hecho que no sucede con el psic6tiw, el cual no habita en el lenguaje, sino que es 

habitado, poseido y rebasado por 61. 

Es decir que a1 nacer un nitlo, esta ya inmerso en un universo del lenguaje, en un 

discurso en el que se hacen presentes lo real del mundo y lo imaginario del sujeto. Discurso 

que no le es pmpio, pues es el discurso del Otro. 

Discurso por medio del cual lo que no es, llega a ser gracias al orden simb6lic0, que 

instaura el ser por el no ser. (Lacan, 1989) En este universo del lenguaje, son las ciencias 

exactas las que permiten enlazar lo real a una sintaxis, mediante un wnjunto de signos 

orientados, sin embargo todo diiscwso humano esth plagado de lo imaginario, que enturbia el 

verdadero sentido. Lacan (1955) Y esto se explica porque el ser humano no es el dueiio del 

discurso, este le preexiste y lo sujeta. Por tanto es propio del campo psicoanalftiw despjar al 

discurso de su valor de verdad exterior y considerar que el discurso se desarrolla 

normalmente en el orden de error y del desconocimiento, siendo en el a d i s i s  que hace 

impci6n la verdad a trav6s de la palabra que falla, del lapsus, de la equivocacion y del 

desconocimiento. 

Lacan (1969) y (1972) distingue cuatro t i p s  de discurso: El discurso del amo SI en 

el que la verdad esth enmascarada, pues el saber lo tiene el esclavo S2 y la verdad esth del 

lado del sujeto en cuanto que c a s t d o  $; discurso que no es otro que el discurso del yo que 

dice saber, pero que est6 a expensas del inwnciente, de un saber que insiste por hacerse 

rewnocer. El discurso de la histkrica, que parte del deseo de saber, en el que el agente es el 

sujeto, y la verdad esd en el objeto del deseo, en el plus del goce. El discurso de la 

Universidad, que es el discurso del saber, que imposibilita el llegar a saber sobre el sujeto y 

el deseo, a diferencia del discurso del analista, en el que lo que e d  a1 mando del discurso es 

el objeto de deseo, y en el que se llega a1 saber solo por el error y la equivocaci6n. 



En lo que concierne a1 adhi is .  Lacan (1969) sefiala "lo que el analbta instituye 

como qeriencia rmalitica. puede &cirse simplemente, es la h i s t ~ c i d n  &I dbcurso" 

@g. 33). 

2.23. El Otro y la Constitnci6n del Smjeto. 

En el seminario de Las Psicosis, Lacan desarrolla su concepto de un Otro, que le 

permite abordar la relaci6n con el otro, en el registro de lo simb6lico. y aprehender la 

dialectics del sujeto, el deseo y de la falta, en la sesi6n &I 11 de enero de 1956, define a ese 

Otro wmo un sbtema estable &I mundo y &I objeto, como un sistema de orientaci6n de la 

expenencia humam, como un sistema de la palabra que permite aprehender la realidad y 

ordenar lo imaginario, como un lugar, o campo del inconciente. Otro cuya existencia se sitha 

como correlate necesario de la palabra, es decir como su referente. Un primer antecedente.a . 

su conceptualizaci6n de ese Otro, se.encuentra en la sesi6n del 19 de enem de 1955, donde 

seiiala: "...el inconciente es el dbcurso &I otro. Esfe discurso del otro no es el dbcurso del 

otro abstracto, de otro de la dfadrr, & mi correspondiente ... es el dbcurso &I circuit0 en el 

m l  estoy integrado. " @bg. 141). En esta cita se puede observar como Lacan inicia la 

elaboracibn de un concepto que le permitad establecer la diferencia entre el otro imagiiariq 

y el Otro del lenguaje; concepto que va ser desarrollado a lo largo de su seminario de El Yo 

en la Teoria de Freud y en la Tknica Psicoanalitica, siendo hasta su seminario de Las 

Psicosis en que kste se consolida y se formal i  con el empleo del Otro con mayhcula que 

sex4 abordado tambib en sus posteriores Seminarios, per0 con mayor amplitud en La 

angustia (1962-63), El Reverso del Psicodlisis (1969-70) y A h  (1972-73). 

En la sesi6n del 7 de diciembre Lacan (1955) sefiala: "...mndo el Otro con 

mayriscula habla, no es pura y simplemente la realidad ante la m l  estcin. a saber, el 

individuo que articula. El Otro esta' mcis alki de esa realidrrd. En la verdndera palabra, el 

Otro esta' mcis alki & esa realidad. En la verdrrdera palabra, el Otro, es aquello ante lo m l  

se hacen reconocer. Pem solo pueden hacerse reconocer por B porque estb de antemano 

reconocido. " @bg. 78). Con ello Lacan establece una intima relaci6n entre el Otro y el 

sujeto, el sujeto de la palabra, porque en ella se reconoce. 



En psiwadisis un concept0 medular de la teoria, es el sujeto; la relaci6n entre la 

palabra y el sujeto es planteada por Lacan en la sesi6n del 8 de diciembre & 1954, donde 

sefIala que la palabra es un objeto de intercambio, por el cual el sujeto se reconoce, puesto 

que esta cornprometido en un juego de simbolos, en un mundo simb6lico en el que eski 

inmaso. Y describe al sujeto como un sigdicante que emerge en el lugar del Otro. En el 

seminario del28 de noviembre de 1962, habla sobre la constituci6n del sujeto en su relaci6n 

con el significante, dado que en la relaci6n i m a g i i  en la que el pequeilo se capta en la 

experiencia inaugural del reconocimiento en el espejo, apela, se dirige, hacia quidn represents 

al gran Otro, en espera de reconocirniento. En el seminario del30 de mayo de 1964, dice: "Si 

el sujeto es lo que afinno en mi emehnza, el sujeto detenninado por el lenguaje y la 

palabra, esto quiere decir que en el sujeto, in initio, empiera en el lugar del Otro, en tanto es 

el lugar donde surge el primer signifmnte. " @rig. 206). ~Pero a qud se refiere cubdo dice 

que es en el campo, en el lugar del Otro donde surge el primer significante? Sin duda esto nos 

remite a la a1ticulaci6n del sujeto con la Mta y con el deseo. En la sesi6n del 19 de mayo de 

1955, Lacan expresa: "El deseo surge en el momento de encarnurse en urn palabra, surge 

con el simbolismo" @bg. 350). jEs decir que antes de la palabra no hay nada, ni siquiex-a el 

deseo? iy que el deseo existe porque hay un lenguaje que lo hace existir? 

Esta relacidn entre la constituci6n del sujeto, el deseo, la falta y el lugar del Otro nos 

remite a la dialdctica del deseo, lo cud nos aclara que en el camp del lenguaje emergen con 

la palabra: el sujeto, el deseo y la falta, pues ktos existen en cuanto que hay un lenguaje que 

10s hace existir, puesto que la misma falta es para el sujeto, del orden simb6lic0, pues surge 
- 

del signo unario; de la presencia y de la ausencia; del ser y del no ser; lo cud es descrito por 

Lacan (1962) en el Seminario de la Angustia, sesi6n del 30 de enero: "No hay falta en un 

tiempo, en lo real; la falta no es alcanzable sino por medio de lo simbdlico. A nivel de la 

biblioteca, puede &cirse: Aqui el mimero tal falta en su lugar, lugar designado ya por la 

introduccidn, en lo real, & lo simbdlico. Y la fala & que hablo, esa falta que el sfmbolo 

colma en cierto mod0 fbcilmente, designa el lugar, designa la ausencia, presentifca lo que 

no estb alli. " @kg. 53). 

Algunas citas de Lacan (1953) nos dardn cuenta de ello: "En el origen, anfes del 

lenguaje el deseo solo existe en el plano linico de la relacidn imaginaria del estadio 

especular" @kg. 263), y "Es en el otro, por el otro, que el deseo es nombrado. Entra en la 



relacidn simbdlica del yo oe) y en el tri, en una relacidn de reconocimiento reciproco y de 

trascendemia, en el orden de una ley ya preparada para incluir la historia de cada 

individuo. ... El tiempo especular, el momento en que el sujeto ha integrado la fonna delyo. 

Pero sdlo pudo integrarla despds de un movimiento de b&nrla, p r  el m l ,  precisamente 

cambid su yo por ese &seo que ve en el otro. A partir de entonces, el deseo del otro, que es 

el deseo del 'hombre, entra en la mediacidn del lenguaje. " @rig. 263). En lo mencionado se 

observa, que anterior a la mediaci6n simb6lica, el deseo se muestra como captura imaginaria, 

como disyuntiva entre el fd o yo, y Lacan (1955), en el seminario del29 de junio, lo expresa 

asf: "La fdta estci ya ahi cuando hub16 del deseo del sujeto hwnano en relacidn con.su 

imagen ... ... el ser humano tiene una relacidn especial con la imagen que le es propia: 

relacidn de hiancia, de tenridn alienante. Ah; se inserta la posibilidad del orden de la 

presencia y de la ausencia, es decir el orden simbdlico. " @rig. 476). 

Viene siendo entonces el Otro, un espacio para el que esta por advenir, un lugar del 

siguificante, de ese sujeto que todavia no existe y que va a situarse, precisamente conforme la 

determination del significante. En la sesion del 13 de junio Lacan (1956) manifiesta que la 

palabra se constituye para nosotros a partir de un yo fje) y un th, en la que "el Otro debe ser 

conriderado primer0 como un lugar, Iugar donde se conrtituye la palabra. " @dg. 391). Y 

Lacan (1972) refirenda "El O m ,  el Otro como Iugar de la ver&dU @rig. 59). 2Cuand0 se 

refiere a un lugar, a quC hace alusibn? En algunos textos se traduce como camp; es decir, el 

espacio donde se manifiesta la palabra, el Ambit0 propio donde se desarrolla el lenguaje, sin 

embargo tarnbiin se refiere al lugar, lugar como el sitio exacto, dice el diccionario de la Real 

Academia Espaiiola: Sitio que en una serie o r d e ~ d a  de nombres ocupa ca& uno de ellos. " 

Por lo que entendemos que el Otro hace alusi6n al sitio, al lugar del significante, lugar que se 

ocupa en el discurso del Otro, lugar de la falta, lugar que da el derecho de ser quien se es, y 

de llarnarse como se es nombrado, lugar de anudamiento del real, simb6lico e imaginario, el 

lugar del sujeto; lugar que se ocupa en el orden simb6lico y que constituye al sujeto por la 

determinaci6n del recorrido del significante tal y como lo expresa Lacan en "El Seminario de 

la Carta Robada (Escritos, 1989). Pen, tarnbien se refiere al lugar en cuanto un cuerpo, en 

tanto lugar del goce del Otro, en su Seminario de 1972, seiiala: hay un Iugar del Otro. De 

este lugar del Otro, de un sexo como Otro, como Otro absolute. " @6g. 16). 



Lacan en el seminario del20 de mayo de 1964 seflala que el sujeto.nace, en tanto 

que en el campo del Otro surge el significante, siendo el Otro el lugar donde se sihia la 

cadena del significante, que rige todo lo que habrh de ser el sujeto en el c a m p  de ese ser 

viviente humano, donde un sujeto haw de aparecer, dado que como sefiala: "El sujeto es ese 

surgimiento que justo antes, como sujeto, no era nadn, y que apenus aparece quedn fjado 

como signifcante. " bag. 207). Y abunda diciendo que la relacibn del sujeto con el Otro, se 

inicia en un proceso de hiancia, de fiactuta, de falta 

Lacan (1962) explica 6sto en la sesi6n del 14 de noviembre en su seminario de la 

Angustia: "Con relacibn a ese Otro, dependiendo de ese Otro, el sujeto se inscribe como 

cociente, estci marcado por el rargo unario del signifcante en el campo del Otro. Y bien no 

por ello el Otro queda aniquilado. Hay un resto, en el sentido de la divisidn, un residuo, ese 

resto, eso ziltimo, ese irrational, esa prueba y linica garantia de la alteridnd del Otro es el 

4 Ypor eso 10s dos tPnninos, $ y 4 el sujeto marcado por la b m a  del signifcante, y el g 

como objeto residuo de lapuesta en condicidn del Otro. " W g .  14). Considera c6mo del lado 

del Otro, esth el fantasma, apoyo dei deseo y del lado del sujeto, lo que lo constituye como 

inconciente: "A", el Otro inalcanzable. A su vez Julien (1990) resume 10s conceptos 

anteriores en la methfora Del-Nombre-del-Padre, que describe asi: "El niiio recibe un primer 

signifcante & que es el significante de la presencia y de la ausencia, de la madre que va y 

que regresa, de la que' no sabe que &sea, para iste significante no hay otro significante que 

lo respalde, no hay respuesta ante esa presencia y ausencia, j @ i  quiere ella? ... Yo no 

tengo el significante que me daria el signifcado de su &seo " W g .  15). 

Lacan (1989) en 10s Escritos, plantea la methfora del Nombre-del-Padre en la que 

ante la falta de un significante que sostenga a la falta , se da la sustitucion por el significante 

del Nombre del Padre, que engendra una signification. MettSora que representa asi: 

De aqui que el falo sea el significante del deseo de la madre, y por el cual se hace 

posible la apuesta del sujeto, de ser el falo para la madre, de ser lo que le falta. "Si el deseo 

de la madre es el falo, el niiio quiere ser falo para satisfacerla". (Lacan, citado por Julien, 

1989, pig. 17). Surge asf el Significante Primordial, el significante del Nombre-del-Padre, y 

una vez instaurado este primer significante, se establece una cadena de significantes, que se 

deslizan, significhdose unos a otros en un continuo desplazamiento, significantes que s e r h  



10s que determinen al sujeto, tal como lo explica Lacan en sus Escritos: "...es que el 

despkzamiento del sign19cante detennina a 10s sujetos, en sus actos, en su destino, en sus 

rechazos, en sus cegueras, en sus tkitos y en su suerte, a despecho de sus dotes innatas y de 

su logro social, sin consideracidn del caracter o el sexo, y que de buena o mala gum, 

seguirci el tren del significante como m a s  y bagajes, todo lo dodo de lopsicoldgico. " @kg. 

24). En el seminario de la Angustia Lacan (1962) define c6mo es que se da la estructuraci6n 

de la relacion del sujeto con el significante, a travb de una pregunta, que en un primer 

momento se refiere a1 ser en relaci6n con el deseo, y en un segundo momento, a1 tener, en 

relaci6n con la falta, pregunta que se da en la dialectics del deseo de la madre: "Che vuoi", 

"Qui me quiere" "Qui quiere Q (Otro) en lo relativo a ese lugar akl yo" (Sesion del 14 de 

noviembre de 1962, p&. 2); pregunta que marca el punto de inicio del sujeto, como ser 

deseante, y a partir de lo cual el significante in i c id  to& una larga sene de desplazamientos, 

que determinarh el ser del sujeto. 

23.4. La Palabra en el Sintoma y el Slntoma en la Palabra. 

En su Seminario R.S.I. Lacan (1974) define el shtoma como el efecto de lo 

simb6lico en lo real, (pi&. 12) es decir como el efecto del lenguaje en el cuerpo. 

Pues la palabra, como expresion del inconciente tambikn se traduce en sintoma, 

Lacan (1953) retoma la teoria Freudians para plantearlo y dice: "Freud nos muestra que la 

palabra, a saber la transmisidn del deseo puede hacerse reconocer a travis de mlquier 

cosa, con tal que esa mlquier cosa este' organizada como un sistema sirnbdlico." @g. 

354). De aqui que 10s sintomas hablen y que sea posible el anllisis de otras manifestaciones 

del inconciente, como 10s sueaos, 10s lapsus, y cualquier otra producci6n simb6lica de 10s 

seres humanos como el juego y el dibujo, ya que estos no son una traduccion directa del 

deseo, sino que cobran funcion de significantes, que siempre van a remitir a otros 

significantes que dan cuenta del ser del sujeto, de su Mta y de su deseo. 

Lacan (1989) en 10s Escritos reconoce que la palabra, no es autonoma, sino que estA 

sometida a1 lenguaje y dice: "Las palabras estcin atrapadas en todm las imagenes corporales 

que cautivan a1 sujeto; pueden preffar a la histirica, identificarse con el objeto del pen& 

neid, representar el flujo de la orina de la ambicidn uretral, o el excrement0 retenido del 



go20 avaricioso. Miis olin las palabras pueden sujir ellas mismas l a  Iesiones simbdlicas. 

cumplir 10s actos imaginanMRos de 10s que el paciente es el sujeto." @cig. 289). En el 

Seminario de Las Psicosis, en la sesi6n dell1 de enero Lacan (1956) comenta que la neurosis 

es una palabra que se articula en 10s sintomas. Posteriormente en su seminario del 14 de 

marzo del mismo d o  sefiala que todo lo que time que ver con el h b i t o  analitico esth 

estructurado como un lenguaje, en tanto que presenta la duplicidad del significante y el 

significado, y son una expresi6n de lo inconciente, dado que en las neurosis, 10s sintomas se 

organizan y cobran valor de formulaci611, reformulaci6n e insistencia acerca de algo de lo 

inconciente que busca su expresi6n. En la sesi6n del 30 de junio de 1954, ya habia 

considerado este modo de expresi6n de lo inconciente diciendo que la palabra expresada en 

el emr, la equivocaci6n, el sueilo, es una palabra que insiste en ser reconocida: EI 

descubrimiento Freudiano nos conduce pues a escuchar en el discurso esa palabra que se 

manifesta a travis o incluso a pesar del sujeto. El sujeto no nos dice esta palabra con el 

verbo sino con todns sus restantes manifestaciones. Con su propio cuerpo el sujeto emite u m  

palabra, que como tal, es palabra de verdod, urn palabra que ni siquiera sabe que emite 

como signifcante, porque siempre dice mcis de lo que quiere decir, siempre dice mcis de lo 

que sabe que dice" @dg. 387). El 14 de mano de 1956 a1 referirse a 10s sintomas dice: 

"nraIesquiera que sean sus nralidodes, su mturalaa, el material del que han siab tornados 

prestados, htos cobran valor de formulacidn, de refrmulacidn, de insistencia inclusive de 

esapregunta. " @g. 222-2431. La pregunta a que hace alusi6n, es aquella relacionada con el 

ser, por lo que eso que insiste, en formularse sin duda es el significante, eso que habla a 

travbs de 10s sintomas, y que Freud nombra automatism0 de repetici6n Esta insistencia del 

significante se observa en el anhlisis, donde la verdad del sujeto surge a trav6s del error, de la 

equivocaci6n, del lapsus; Lacan (1954) en el seminario del 30 de junio seiiala: "...en el 

anrilkk, la verdnd surgepor el representante m& manifiesto de la equivocacidn: el laps us... 

nuestros actos fallidos son actos que triunjbn, nuestras palabras que tropiezan son palabras 

que confiesun. Unos y otros revelan u m  verdad de atrcis. En el interior de lo que se llama 

asociaciones libres, imcigenes del sueiio, sintomas, se manifesta una pahbra que true la 

verdad Si el descubrimiento de Freud tiene sentido, solo puede ser iste: la verdad caza a1 

errorpor el cue110 de la equivocacidn. "@kg. 386). En el seminario del 29 de junio de 1955, 

a?lade: "El sintoma es en si mismo de punta a punta, significacidn, esto es verdod, verdad 



puesta en forma Se distingue del indicio natural por el hecho de que ya kstd estructurado en 

t h i n o  de signifcado y significmtte, con lo que &to implica, o sea el juego de signifcantes. 

En el interior mbnio de lo concreto del sintoma, ya hay precipitacidn en un material 

signifcante. El sintoma es el rev& de un diEnuso. " big. 472). Es decir que a travCs de 10s 

sintomas el sujeto habla, emite un mensaje, que no conoce, del que no sabe, pefo que remite a 

signilicantes que se muestran a trav6s de otro signilicante y por medio de la cual el sujeto 

corno tal se expresa, ante el Otro. 

22.5. El Otro en Ins neurosis y psicosis. 

En la sesibn de 14 de marzo, Lacan (1956) establece una relaci6n manifiesta del 

lenguaje con las neurosis, niega que dichas neurosis esten determinadas por lo vivido, por las 

perturbaciones en las relaciones de objeto en las etapas pregenitales del desarrollo de la 

libido, y a f i  que la neurosis tiene que .ver con un elemento del lenguaje, en el orden del 

significante; del discurso en el que el neur(,tico se inserta como sujeto. Refuiendose a Cstos 

aspectos que defhen a1 ser en relacibn a ese gcan Otro, dice: " Les hable del Otro de la 

palabra en tanto el sujeto se reconoce en il, y en P se hacer reconocer. Ese es en U M  

neurosis el elemento determinante, y no la perturbacidn de tal o cual relacidn oral, anal o 

inclrrsive genital. " @dg. 239). El 5 de diciembre de 1962, en el Seminario de la Angustia, 

hace referencia a la relaci6n con el Otro, en tanto castrado, como aspect0 detinitivo en el 

desarrollo de la neurosis: "El neurdtico retrocede no ante la castracidn, sino por hacer de su 

castracidn la propia, lo que le falta a1 Otro, A, por hacer de su castracidn algo positivo que 

es la garantia de esafuncidn del Otro, ese Otro que se escurre en la rembidn indefinida de 

las signifcaciones, ese Otro donde el sujeto no se ve mris que como des tino... que se pierde 

en el Ociano de las historias. iY que son las historias sino ficcidn? Que cosa puede 

asegurar una relacidn del sujeto con un universo de signifcaciones sino el hecho de que en 

algwza parte hay goce? Y solo puede asegurarlo por medio de un sign~jkante, significante 

que forzosamente falta. " @dg. 25). 

A lo largo del Seminario de Las Psicosis, Lacan (1955) d e m l l a  la idea de que la 

neurosis esth estructurada como una pregunta acerca del ser del sujeto, que lo que esti en 

juego en la neurosis es precisamente una p & n t a  en relaci6n a1 significante, la cual se 



despierta en una forma simbolica y desencadena 10s sintomas que se orgmizan en torno a 

esa pregunta y cobran valor de formulaci6n, reformulaci6n y de insistencia de esa pregunta 

que busca su expsion. Pregunta que organiza y reordena toda la vida del sujeto. En el 

seminario del 21 de marzo de 1956, dice: "La tdpica Freudiana del yo muestra como una 

histhica, como un obsesivo, usa & su yo para hacer la pregunta, es decir, precisamente 

para no hacerla. La estructura & urn neurosis es esencialmente una pregunta " hdg. 249). 

Y lo ejemplifica-wn el andisis de Do% en d6nde la pregunta fundamental que organiza todo 

su mundo subjetivo va en el sentido del ~ Q u B  es ser una mujer?, lo cual lleva a la pregunta 

del iquiin &sea en Dora? Y por ende al lugar del Otro, lo cual no h e  abordado por Freud, 

quien se preguntaba sobre el j Q d  desea Dora? En el caso de la neurosis obsesiva, la 

pregunta va en el sentido de saber sobre el Amo absolute, sobre la muerte. Lacan (1956) 

seilala: "Cada neurosis reproduce un ciclo particular en el or&n del significante, sobre el 

fondo de la pregunta que la relacidn &I hombre a1 signifcante en tanto tal plantea. " @g. 

256). Mientras que Csto sucede en la neurosis, y el neurotico esti sujeto a las determinaciones 

del lenguaje, y ocupa un lugar en el discurso por intmedio del significante, el psicotico es 

habitado, posefdo por el lenguaje, que lo desborda, el psiwtico esta en una relacion de 

exterioridad con respecto a1 lenguaje. Pam explicar Bsto, Lacan (1956).emplea la nocion de 

Verwe&ng (desestimacidn) teorizada por Freud, y desarrolla el concept0 de Forclusidn dd 

Nombre-del-Padre o del Sign.i@cante Primordial. Lacan (1988) en su articulo De una 

Cuestidn Preliminar a Todo Tratamiento Posible de la Psicosis, seilala: "La verwefing serci 

pues considerada por nosotros como perclusidn del Nombre-del-Padre, puede pues 

responder en el Otro un puro y simple agujero, el cual por la carencia del efecto metafdrico 

provocara' un agujero correspondiente en el lugar de la signx@cacidn fblica. " @g. 540). Y 

dade que la psicosis se desencadena cuando el Nombre-del-Padre que no ha llegado nunca 

a1 lugar del Otro, es llamado alli en oposicion siab6lica a1 sujeto. Por lo que ante la falta de 

ese Significante Primordial, se abre una brecha en el significado, que dari lugar una 

proliferation de lo imaginario hasta alcanzar un nivel donde el significante y el significado se 

estabilizan en la metAfora delirante. En el Seminario de Las Psicosis, se observa el desarrollo 

de estos planteamientos, en la sesi6n del 18 de enero de 1956, menciona: "Todo parece 

indicar que la psicosis no tiene prehistoria. Lo linico es que m n d o ,  en condiciones 

especiales que deben preckarse, algo aparece en el mundo exterior que no fue 



primitivamente simbolirado, el sujeto se encuentra absolutamente inenne, incapaz de hacer 

jimrionar la venteimmg con respecto d acontecimiento. Se produce entomes algo cuya 

caracterisfica es estm absolutamente excluido &I compromiso simbolizante & la neurosis, 

que sg traduce en otro registro, por una verdadera reaccidn en codena a nivel & lo 

imagimrio ... El sujeo, por no poder en modo alguno restablecer el pacto &l sujeto con el 

otro, porno poder realizar mediacidn simbdlica alguna entre lo nuevo y 61 rnismo, entra en 

otro modo de mediacidn, completamente diferente a1 primero, que sustihrye la mediacidn 

simbdlica por un pulular, una prolifeacidn imaginaria ... " bcig. 126-127). En la psicosis por 

tanto se dan tmtomos en el lenguaje, que se observan en el delbio. En el Seminario del 30 

de noviembre, Lacan (1955) seflala que a nivel del significante, el deliio se distingue por 10s 

neologismos, 10s cuales se caracterizan porque la palabra remite a una significacibn en si 

misma. Observhndose dos tipos de neologismos: La palabra clave y el estribillo, la palabra 

clave coima la significacibn, mien- que el estribillo esth vacio de ella, ya no remite a nada, 

es un repetir, sin sentido. 

Lacan, en su Seminario del 12 de mayo de 1954, habla del d i s i s  como un pacto 

entre dos sujetos, en cuya relacion se trata en un primer momento de desatar las ammras de 

la palabra, a fin de que pueda surgir la palabra verdadera, la palabra como la dimensibn a 

travis de la cual el deseo es integrado a1 plano simbotico, por lo que en el analisis, la palabra 

cobra la b c i b n  de demanda, que se dirige al Om, a fin de reconocerse como sujeto 

deseante; palabra cuya finalidad reside en formula el deseo ante el &o; en la persona del 

analista. 

Lacan (1953) plantea que el objeto del andisis, es que la palabra sea dicha y se 

historice, es decir se encarne en la historia del sujeto; menciona: "si esta palabra esta 

amordazada y latente en 10s sintomas del sujeto, debemos o no liberarla como a la bella 

dunniente del bosque?" b i g .  274). Pues es, a traves de la palabra en el anhlisis, en cuanto 

diigida al m o ,  que el sujeto puede reconocer su ser como sujeto y nombrar su deseo, tal y 

como lo plantea Lacan en la sesibn del 14 de marzo de 1956: "La palabra clove, solucidn de 

un enigma, fincidn problemcitica se sitzia en el Otro, por cuyo intennedio todapalabra plena 

se realua, ese hi e r a  en que el sujeto se sihia y se reconoce. " bag. 230). Ante ello cobra 



importancia la escucha p s i w d t i c a  que permitki establecer el momento preciso de la 

intemenci6n analftica a tin de que la puntuacih o la escansibn, cumplan su k i 6 n  de corte 

sincr6nico que de lugar a1 sentido: "No es entom, ni alrededor, ni antes ni despks, sino en 

el momento preciso en que lo que estli por despuntm en lo imaginario estli a la vez presente 

en la relacidn verbal con el analbta, cuando la interpretacidn &be hacerse a fin de que 

pue& ejercer su valor decbivo, su fincidn mutativa. jQ& signifca esto? Que se trata akl 

momento en que lo iinaginario y lo real ak la situacidn rmalitica se confinden entre si. .. El 

deseo del sujeto estb alli, en la situacidn, a la vez presente e itmplicable." (Lacan, 1953, 

pcig. 279). Por tanto la intervenci6n d t i c a  se realiza en el nivel de la palabra, pero no de la 

palabra del yo, sino de la palabra en tanto plena, es decir de aquella palabra que inumpe y 

solo se muestra a travts del error, del lapsus 6 del olvido. 

En relaci6n a la cum pIantea que el sintoma en psicoanalisis "tiene que virselas con 

algo que es la traduccidn en palabras de su valor de verdad" (Lacan, 1971, pbg. 27).Dado 

que es a travts del discmo en el anillisis que el sujeto habla de lo m k  verdadero de sf, de, 

aquello inwnciente que insiste por hacerse reconocer. Y en tanto que el sintoma es portador 

de esa palabra que necesiia articularse. 

En la m f e r e n c i a  tambib se hace presente todo lo relacionado con la funci6n de 

la palabra, siendo Bste un campo privilegiado para el despliegue de la palabra verdadera, en la 

sesi6n del 23 de junio de 1954, sehla  que la funci6n de la transferencia consiste en tomar 

una posici6n en la que el discmo aparente ceda su lugar al discmo del inconciente, relacion 

analitica, en la que el discurso inconciente toma como soporte para su revelacidn al discurso 

del yo que impieza. A su vez s d a  que tanto la transferencia, como todo aquello que se 

relaciona con el andisis tiene un sentido de palabra, a traves de la cual el sujeto se hace 

rewnocer. En la sesi6n dell6 de junio del mismo aiio afirma: "un acto es unapalabra" @bg: 

356), reIiriBndose a h palabra que se expresa en 10s sueflos, el Acting-Out o el Acting-In, 

como palabra que se diige al Otm, es decir al analista en cuanto representante de ese Otro. 

La funci6n de h palabra en el proceso analitico, es claramente expresada por Lacan 

(1953) cuando seilala que la transferencia es el acto de la palabra y dade: "cada vez que un 

hombre habla a otro ak mod0 autkntico y pleno hay, en el senti& propio del tkrmino, 

tramferencia, tramferencia simbdlica. " @g. 170). 



En su seminario sobre la Transferencia, Lacan (1960), explica la reiaci6n 

transfecencial mediante la metafora &I amor, para ello retoma el Banquete de P W .  

Logrando extraer de su lectura, la expresi6n de lo qu6 es, el amor de transferencia. En el 

&is de dicha obra logra desentraflar la relaci6n dialkctica entre el amante erastds y el 

amado erdmems, considerando a1 amante wmo el sujeto deseante, y a1 amado como aquel 

que tiene el objeto del deseo. Asi tambib su seminario del 10 de junio & 1964, seilala: "La 

transferda es un fendmeno esencial, Iigado a1 aheo como fendmeno no&[ del ser 

h a m ,  y que fie descubierto antes de Freud. La trmferencia quedd perfectamente 

articuladn, y con m e m o  rigor, en un texto donde se discute sobre el amor, el Banquete de 

Platdn. " @ig. 239). 

En el Banquete, Lacan observa un momento privilegiado que ejemplifica lo q& es 

la experiencia analitica, y es precisamente el momento en que Alcibiades entra en escena. 

Hasta ese momento 10s sabios habian hablado y hecho elogios del amor, pen, su discurso 

habia sido eminentemente te6ric0, filos6fic0, (palabra vacia desde la perspectiva de Lacan), 

hasta que al entrar Alcibiades, irmmpe la palabra plena, se hace presente lo esenciab ya no se 

trata de la cornunicaci6n del saber filos6fico sobre el amor, sin0 de la expresion de un saber 

sobre el amor. Y ese amor que Alcibiades experimenta hacia S b t e s  radica en el encanto 

que la palabra de S6crates encierra, porque el, posee el agalma, es deck aqueUo que sin 

saber Alcibiades, quk es, representa su objeto de deseo. En esta rnetafora lo que Lacan lee, es 

que para Alcibiades, S h t e s  representa el saber, pero que, a su v a  S6crates se coloca en el 

lugar del no saber, lo cual remite al concepto del Sujeto supuesto Saber; quk es lo que hace 

que la methfora se produzca Julien (1992) la resume en tres tiernpos, 10s cuales implican un 

cambio de posiciones de erastks a erbmenos, y de 6ste nuevamente a erastes: primero, la 

methfora supone algo previo que radica en el deseo del analista en tanto erastks, pues es el 

analista quien ocupa el lugar vacante del deseo del Om, siendo este el momento en que el 

amado se pregunta ~ c h e  vuoi?, pues no sabe que hay en 61, que lo constituye como er6menos, 

por lo que, la condici6n indispensable para la transferencia esth en el deseo, que es lo que da 

lugar a la metAfora del amor. En el segundo tiempo, Alcibiades demanda, confiesa su amor 

por S6crates, a fm de recibir un signo de su amor, momento en que el analista a1 igual que 

S6crates, no responde, lo cual da lugar al cambio de posiciones, ya que si el analista 

respondiera como erastks, el analizante permanecetia siendo el eromenbs, esta no respuesta, 



permite que el er6menos devenga erastbs, dando lugar a1 tercer tiempo o realizaci6n de la 

m d o r a ,  en la que S6crates por intermedio de la palabra, remite a Alcibiades en cuanto 

emtbs, a su verdadero deseo. 

El fin de d i s k  es tambih considerado un fen6meno de la palabra, en el que, el 

analizante por medio de la palabra integra su deseo, y se reconoce como sujeto, siendo 

entonces por la palabra, y a trav6s de palabra en el adis is ,  que el sujeto puede acceder a la 

palabra vedadera, y descubrir a que Otro esta diigida. Lacan lo ejempliiica en la sesi6n del 

25 de mayo de 1955, retomando lo dicho por Freud: "Wo Es war, sol1 Zch werden" ( M i  

donde el ello estaba, alli el ego &be estar) y dice: "Tomen a a te  Es como la letra S. AIIi 

esta, siempre esta alli. Es el sujeto. Se conoce o no se conoce. Esto ni siquiera es lo m& 

importante: tiene o no tiene la palabra. AIfinal del aruilisk es 61 quien debe tener la palabra, 

y entrar en relacwn con 10s verdaderos Otros. Ahi donde el S estaba, ahi el Zch debe estar. " 

@g. 370). Esto lo aclara & adelante: " ... significa que elyo se convierte en lo que no era, 

signzj?ca que llega a1 punto donde esta el sujeto. " @g. 479). Posteriormente amplia estas 

ideas y dice: "El sujeto descubre por intennedio del aruilisis su verdad, es decir, la 

signifcacibn que cobran en su destino particular esos datos de partida que le son propios y 

que podemos decir que son lo que le toe6 en suerte ... lo que el anctlisis revela a1 sujeto es su 

significacibn. Esa signifcacibn es funcibn de cierta palabra, que es y no es palabra del 

sujeto: 61 recibe esa palabra ya totalmente hecha, es su punto de pasaje. " (jhg. 480). Con 

ello Lacan se refiere al hecho de que el sujeto en anhlisis completa su historia i m a g i i  

nombra y reintegra sus deseos en el orden de lo simb6lic0, y se ubica en el discurso universal 

(Lacan, 1953), por lo que ahora 10s significantes ya no estarh amordazados, sino vigentes y 

continu& desplazhdose en el devenir hist6rico del sujeto. 

2.2.7. Escritura de la palabra. 

En su Seminario Aun, de 1972-1973, Lancan despliega su modelo de explicacibn de 

la teoria psicoanalitica mediite el empleo del nudo borromeo, modelo que en cuanto 

tridimensional, permite comprender 10s diferentes planos de .G  dimensiones de la realidad 

humana, por medio de 10s nudos Lacan explica conceptos ya elaborados acerca del 

psicoanaisis y desarrollados en sus anteriores seminaries, este modelo es para Lacan una 



forma nueva de dirigk su enseilanza. Por medio de 10s lazos del nudo bormmeo ejemplifica 

c6mo por la junhlra del lazo 6 lo simb6liw w n  el circulo de lo imaginario se forma un 

c a m p  que produce el sentido, la signXcaci6n, y c6mo del lazo entre lo simb6liw y lo real 

se expresa el goce fhiico, mientras que del lazo del real y el imaginario surge el agujero, la 

falta; todo lo cual son manifestaciones de 10s p e s o s  psicoanaliticos ampliamente 

teorizados mediaute la palabra hablada y escrita 6 a travks de matemas, sin embargo Lacan 

tuvo la necesidad de hablar del psicoandisis con otra modalidad de la palabra, con la palabra 

hecha acto en el nudo borromeo. Es por ello que wnsideramos adecuado abordar su 

seminario del Sinthome, a fin de aprehender esta o m  forma de hablar sobre el psicoaniilisis. 

En 10s atimos aiIos de su enseiianza, en el Seminario del Sinthome,(sintoma) hace 

alusi6n al sdnthoma: sintoma, santo-hombre o Nombredel-Padre, como el cuarto elemento 

que da consistencia y liga lo real, lo simb6lico y lo imaginario, permitiendo asi que el sujeto 

se sostenga. Elabora todo un desanullo acerca de como es que el elemento sinthome estb 

ligado con el inconciente, con aquello que tiene que ver con el sujeto; en un anudamiento en 

que lo real no time existencia mAs que a1 encontrar, en lo simb6lico y en lo imaginario su 

sosten; dado que lo imaginario es lo que da consistencia al agujero, es decir a1 deseo, a la 

falta, a lo inconciente y por ende al sujeto, en cuanto elementos escenciales de lo simb6lico; 

siendo estas tres dimensiones una unidad y una misma consistencia, en la que el sinthome se 

halla plegado a lo simbolico, y que Lacan (1975) ejemplifica por medio del nudo borromeo. 

Dice: ". . . a  el hecho de que las tres arandelas participan de lo Zmagi~rio en tanto 

consistencia, de lo Simbdlico en tanto agyiero, y de lo Real en tanto que exi-sistiendo a 

ellos. " (Semi~rio dell6 de diciembre, phg. 16). 

Lacan (1975) en su seminario del Sinthome, a h  cuando ha reconocido el valor de la 

pulsi6n y del cuerpo como conceptos psiwanaliticos y en sus seminaries de la Anpt ia .  

(1962), y Los cuatro conceptosfundamentales del psicodlisis (1964) entre otros, prioriza 

estos aspectos da igualmente un lugar privilegiado a la palabra, en la estructuraci6n de la 

neurosis, en el proceso analitico y en todo lo concerniente a1 psicodlisis; en la sesiQ del9 

de diciembre de 1976, menciona: "es en tanto que B (sintoma) estd enganchado a1 Iengq'e 

que el sintoma subsiste, a1 menos si creemos que por una manipulacidn Ilamada 

interpretativa, jugando sobre el sentido podemos modificar algo en el sintoma. " bag. 13). 



En la sesi6n dell6 de diciembre de 1975, explica en relaci6n a1 nudo borromeo, lo 

siguiente: " ... es en tanto que el sinthome se enlaza con el inconciente y que lo imaginario se 

liga con lo real, que tenemos que hacer con algo de lo cual surge el sinthome", @dg. 14). 

Releyendo esta h e ,  resulta confUso saber a qu6 remite la palabra sinthome, dependiendo del 

iugar que ocupa en el p M o ,  considerando que a lo lago de su seminario Lacan juega con 

la palabra empleiindola en el sentido de sinroma, y en el de Saint-homme tal pareciese que ese 

sinthome que se enlaza al inconciente estuviese referido al Otro, al discurso del Otro, a 

aquello que tiene que ver con el lugar en el diicurso, con el deseo dei Otro, es deck que hace 

alusi6n al Nombredel-Padre; y que el segundo temino se relaciona con el sintoma como 

aquello a lo que en el anasis  se interroga, y que a fin de cuenta, no son sino una y misma 

consistencia - 
El 13 de enem de 1976, Lacan se pregunta sobre qu6 es el ancisis, concluyendo que 

es la respuesta a un enigma, que es encontcar el sentido; sentido que surge de un campo entre 

lo imaginario y lo simMlico, a1 anudar lo imaginario y el saber inconciente, mientm.que el 

empalme entre el enlace del sintoma y el real da lugar a1 goce, al goce de saber, que Lacan 

plantea de la siguiente manera: "Volver posible este goce es lo mismo que, lo que escribire': 

/J' ouis-sens / Jouissance /goce y / J'ouis-sens /, oigo-sentido ". Goce que en el analizante es 

la posibilidad de saber, de encontcar un sentido que le permite reconocerse en cuanto que 

llega a saber de su ser como sujeto y de su deseo en tanto falta. Y para el analista el sentido 

tendria que ver con su posici6n de atefacto, con lo que Lacan (1976) expresa cuando dice: 

"Encontrm un sentido implica saber cual es el n u h  y empalmarlo gracias a un artificio. " 

@ag. 13). 

Esta foma de enseilanza del psicoanhlisis, mediate la topologia del nudo, podemos 

considerarla una escritura de la teoria, en tanto cumple la funci6n de la letra (Lacan, 1972, 

pig. 38) pues podemos recurrir a ella, para leer, aquello del psicoanaisis a lo que no le basta 

la palabra verbal para expresarse, y que Lacan emplea en su Seminario Encore (1972-1973), 

y desarrolla ampliamente en el Seminario R.S.I. (1974-1975) asi como en L'e Sinthome 

(1 975-1 976). 

Finalmente, despu6s de haber realizado este recomdo por algunos de 10s Seminarios 

y Escritos de Lacan, para contestar a las interrogantes acerca de la &i6n y campo del 

lenguaje y la palabra en el psicoandisis, concluimos conforme a su enseilanza que la palabra 



es el elemento que anuda las dimensiones del real, imaginario y simbblico, siendo el lenguaje 

61 que le da comkkncia en la constitucih del sujeto. 

La lectura de la obra Lacaniaua a tnlv6s del recorrido por algunos de l w  Seminaries 

de Lacan, de sus Escritos y su Escritura (el nudo borromeo), nos permitib reconocer en ella 

un campo abierto para la reflexi6n de la prilctica clinica. En el problema que nos ocupa, el 

hecho de revisar la conceptualizacih que Lacan desarroll6 en relaci6n al camp y funcibn de 

la palabra e identificar en su enseihnza aquello que mi% ilustra su teorjzaci6n nos di6 la 

posibilidad de establecer un sustento te6rico para la revision y adisis de 10s casos clinicos 

que a continuaci6n se presentan. 



"an2 que los n t h  nos amdurn  a1 

pskawndI&ls m la medMa que a & h m  ?iashner 

nlasba h a .  Para narobm elhs eran Im 

@osa@dos rk un saber inmm'ente miin? el cuerpo y 

s o t u e e l ~ . E r t d b a m o s ~ & m n s e s a t w d e  

una maneta dl- y mn nwsba &a InhMa 

leam&a." 

3.1. Jorge. Una mirada 

Jorge, tiene cinco aiios con cinco meses. Lo envian de su Jardin de niaos a1 Cenko 

de Atencion Psicopedagogica de Education Preescolar, en el mes de septiembre de 1993, 

porque no habla, ni parece comprender lo que se le dice. A 10s kes aflos se le habian 

realiido estudios clinicos por presentar convulsiones, 10s cuales reportaron inmadurez 

bioelktrica, nula reaction a la audioestimulaci6n, e irritation cortical ,biteporal con 

organization difksa. 

En su expediente psicopedagogico se seaala como motivo de consulta: bajo nivel de 

comprensi611, ausencia de lenguaje verbal, deprivation afectiva e intento de violation por 

parte de un hermano mayor. 

A1 presentarse a la consulta se le observa muy sucio en su ropa y cuerpo, despeinado 

y con un cork pel0 que demuestra que s610 le cortaron mechones de pel0 en forma irregular, 

sus ojos son grandes y se ven desorbitados y ligeramente desviados, tiene un aspect0 fisico 

de desnutrici6n por su delgadez, color de pie1 palido y manchas blancas en el rostro; camina 

lentamente y con movimientos torpes, aletargados, y hcuentemente choca con 10s objetos y 

cae; a h  no conkola eslinteres. 



Se muestra tlmido, asustado, no habla y parece no comprender cuando se le d i g e  la 

p a l h  

En la impresi6n diagn6stica se seflala una gran dificultad para la ubicaci6n espacio- 

temporal; d e s i n t d  para interactuar con el medio fisico y social; inhibici6n en la conducta 

motora y ausencia de lenguaje oral. 

El diagn6stico psicopedag6gico reporta retraso grave en la m a d m  visomotora y 

conceptual y las pruebas grfificas aplicadas resultan incuantificables, ya que s610 realiza 

garabatos en foma de flechas. 

Los estudios del Laboratorio de Neurofisiologia para la Educaci6n Especial, 

qortan inmadurez neurol6gica y descartan sordera. 

En el mes de septiembre se integra a las terapias de lenguaje, psicomotricidad y 

grupo pemanente de estimulaci6n mrmiltiple. Inicia su tratamiento en psicoterapia en el mes 

de noviembre con sesiones semanales de 50 minutos. 

El universo dei ienguaje. 

Su relaci6n wn la analista se inicia desde el diagnostic0 pedag6gic0, el cual se Ueva 

a cab0 a1 inicio del ciclo escolar, desde entonces y en las cinco primeras sesiones de 

psicoterapia Jorge presenta un mutismo total, tampow llora como lo hacen otros pequeilos al 

llegar a un ambiente extraflo, mira a la terapeuta a 10s ojos y baja la cabeza, es el h ico  

indicio de que no se trata de un niao autista. Por lo general permanece indiferente, sentado en 

su silla y mirando a la mesa mienkw que la terapeuta le habla o realiza ante 61 alguna 

actividad como dibujarle o moldearle algo con plastilina, okw veces le mueve carritos o 10s 

mufiecos sirnulando a lgh juego. El no participa ni expresa emoci6n alguna. A continuation 

se detalla lo ocurrido en una de las sesiones: 

Sexta sesi6n. - "Le pido a Jorge que dibuje una familia, parece no entender la 

consigna; trato de explicarle lo que es una familia. Y yo le dibujo a cada uno de 10s miembros 



de ella, mencionando mientras 10s trazo: '%te es elpap&", "hta es la mama", "hte eres 

tii", "htos son 10s hennanos". Le dibujo una familia y le regdo la ilushaci6n. Despu6 le 

pido dibuje el tambih a su familia y le brindo papel y lapiz. No muestra expresi6n emotiva 

alguna, no se si me haya compndido, s6lo toma de manera autodtica su lhpiz y empieza a 

tram garabatos circulares (anexos: dibujo NO 1). Se observa cierto avance en el desarrollo 

gritico con relacibn a 10s dibujos realizados durante el diagn6stico en que imicamente traz,6 

lineas rectas, pues ahora realiza garabatos circulares, 10s cuales corresponden a un nivel miis 

evolucionado de la producci6n gritica, lo cual lo alribuyo al hecho de estar en convivencia 

en su p p o  con oms  pequeiios que dibujan. La evaluaci6n de su dibujo muestra una seria 

dificultad para establecer lfmites entn las formas dibujadas que se sobreponen y se mezclan 

unas con otras jes esti una forrna de expresar su confusi6n en c n t o  a percatarse de su 

propia identidad en relaci6n a la percepci6n de 10s oms? 

Mientras que Jorge raya, yo observo, y siguiendo 10s impases de sus trams imagino 

que. 10s fres p p o s  de circulos representan al padre, la madre y a 61 b m o ;  y asl 10s nombro 

ante el, dhdole una representaci6n simb6lica a 10s hams esbozados. 

Me diijo a 61 dicikndole: jAh!! &re, jes tu papd? jDibujado?. Lo nombro. Lo 

aha e interrogo a la vez. A1 interrogarle, le doy a el la palabra, para que sea 61 quien lo 

afume o lo niegue. Oposici6n que por su d c t e r  dialdctico conduce al plano simb6lico, al 

fen6meno del ser o no ser, de la presencia y de la ausencia, del estar ahi del orro en tanto 

dibujado y de no estar por cuanto que e d  ausente, lo cual ya es un fen6meno del lenguaje. 

Jorge me mica asintiendo. Y continb dibujando, mientras yo voy nombrando sus siguientes 

trazos como la representaci6n de la madre y de 61 mismo. 

A1 intervenir de esta manera no tenia una intencih clara del por qu6 lo hacia, per0 al 

hacer la lectura de lo ocurrido e intentar teorizar lo que allf estaba pasando, salta a la vista 

que esta experiencia le permiti6 a Jorge ir accediendo al mundo del lenguaje, e ir 

organizando a traves del simbolo su mundo imaginario. El dibujo le permite llevar a1 plano 

simb6lico la realidad que se le presenta confusa y desorganizada, y poder hacer suya la 

capacidad de representarla. 



Fea6meno de espejo. 

Jorge es el quinto de seis hermanos, 10s cuales son cada uno de padre diferente. A 

quien Jorge reconoce como su padre es un hombre imposibilitado para caminar, segh 

versi6n de la madre por secuelas de alcoholismo, sintoma que requeriria ser abordado para su 

lectura, dado que segfin 10s medicos del Seguro Social donde es atendido rio existen causas 

organicas que impidan el movimiento de sus piernas. A la fecha este vive con su familia 

patema debido a que la madre de Jorge no quiso hacerse cargo de el ante su incapacidad. 

Jorge vive con su madre, hermanos, su abuelo y su abuela y una tla materna, estas dos 

atimas s u h  a decir de la madre de problemas mentales. . 

Antes de las vacaciones de Navidad, se invit6 a 10s padres de 10s niiios en terapia a 

una Matrogimnasia, a la madre de Jorge entre ellos. La matrogimnasia es una actividad 

psicopedag6gica que forma parte del Programa de Educaci6n F'reescolar en el Estado y se 

fundaments en la disciplina de la Psiwmotricidad, cuyos principios te6ricos descansan en el 

supuesto de que el desarrollo intelectual y emotional se dan a traves de la conciencia del 

cuerpo propio y del movirniento. En las actividades de la matrogimnasia la madre participa 

en relaci6n estrecha con su hijo. 

En esta ocasi6n una de las actividades consistio en que las madres recostaran a sus 

hijos sobre un pliego grande de papel y dibujaran el contorno del cuerpo del niilo, para 

despues trazar dentro, 10s rasgos de su mtro  y cuerpo. Esto implic6 que la madre de Jorge 

obsemase detenidamente a su hijo para poder dibujarlo. Mientras lo obsemaba dijo en voz 

alta a manera de justificaci6n por no iniciar la actividad al mismo tiempo que las otras 

madres: "No he visto bien a mi hijo ... No lo conozco bien". Y lo mini  

LQue sucedi6 entonces? iFen6meno de espejo! 

~ Q u e  vio la madre de Jorge, en 617 

jQuC ve Jorge en la mirada de su madre sobre 61? 



L Q ~  efecto ocurre en la madre? que la hace exclamar llorando: "No importa que me 

corran & mi trabajo, con tal de estar con mi hijo. Y sentirlo como ahora, por primera v a " .  

"Nunca me habiaPjado en b!". 

~ Q u d  de la mirada de su madre, hace que Jorge pueda mirarse a sf mismo? 

Despuds de vacaciones, en la sesi6n dell2 de enero, Jorge puede elegir juguetes, no 

habla, ni emite sonidos. Pero manifiesta intencionalidad, puede elegir. Enseguida se describe 

lo oclllrido en dicha sesi6n. 

Sesi6n del 12 de enero: "Jorge se dirige al estante de 10s juguetes y toma una 

camioneta roja, un carro negro, un mufleco de pkt ico  negro (luchador), un vaquero y una 

pistola y 10s lleva a la mesa. 

Hace rodar 10s canitas y 10s voltea con las ruedas hacia arriba. En ese momento yo 

no pude entender que me estaba diciendo. Sin embargo es claro que esth empleando la 

posibilidad de representation. iSe representa a si mismo? iEs 61 tendido boca arriba en la 

expenencia vivida con su madre en la makoghusia? 

Se le caen unos juguetes, intenta levantarlos con 10s pies, no lo logra, no se levanta y 

10s deja en el suelo, 10s deja alli. (Yo pienso: jQue flojo!) No interpreto, pero tampoco lo 

escucho, su palabra queda en el aire.  tendr ria acaso que ver con su padre que no camina, que 

no usa 10s pies? Jorge intenta usar 10s pies para jalar sus objetos, sus juguetes, lo que eligi6. 

Pero no lo logra y 10s deja. 

Veo el reloj. Todavia nos queda media hora. El se ha quedado quieto. Ahora soy yo 

la que intervengo. En lo anterior no he podido escucharlo. Todavia tenemos tiempo. Dibujo 

una figura humana, le dig0 en relacion a 10 dibujado: "Es tu mama" y nombro 10s elementos 

del cuerpo mientras 10s trazo. Cuando termino mi dibujo le doy a 61 un lapu. Me sorprende 

dibuja un cuerpo humano con cabeza, ojos, boca y oreja, manos y pies (anexos: dibujo No 2). 



Me dirige sonidos, balbuceos, palabras initeligibles pero a1 f i  palabras. Que yo no logro 

entender. 

Despuk de esto toma la pistola y la pone sobre la hoja, trata de rayar por 10s bordes; 

no entiendo lo que trata de hacer. Toma el mufieco, lo coloca sobre la hoja y dibuja su 

contomo (anexos: dibujo W 3). 

jAh0ra lo entiendo! Esth representando la experiencia vivida con su madre, el 

encuentro con la mirada de ella y me lo comunica Jorge e d  insert0 en el mundo del 

lenguaje, aunque no ostente la palabra articulada, es capaz de representar. Su mundo 

imaginario puede ser simbolizado a partir &I dibujo, y puede dirigirme su palabra. Con su 

representaci6n gcifica Jorge busca hacerse reconocer ante mi corno sujeto y a travQ de esta 

produccion hace uso de la palabra. Con su representaci6n de la escena vivenciada en el 

encuentro con su madre me hace participe de su experiencia de personaci'on. Yo s61o atino a 

decir jAh! Eres hi Asi te dibujo tu mamci iTe acuerdar? " 

Aqui resulta importante destacar el valor que representa la situaci6n de escucha 

analitica si consideramos que lo que da significatividad a la experiencia es la posibilidad de 

poderla simbolizar. La vivencia de reconocimiento que Jorge ha tenido con su madre ha sido 

sin lugar a dudas fundamental, pen, lo que le da sentido es la posibilidad de integraci6n 

simb6lica, que pudo ser realizada en cuanto hubo alguien a la escucha de la palabra de Jorge. 

Alguien a quien el pudiese dirigir su palabra. 

Jorge a travb de un medio simb6lic0, del medio de representaci6n que es el dibujo, 

da cuenta, de que es un sujeto de la palabra. 

Ella ha dicho: "Nunca me habiafijado en 41". iQu6 sentido expresa esta h e  de la 

rnadre? Algo revela del lugar de Jorge como sujeto. ~ E s  qu6 acaso no le habia dado ella un 

lugar en su discurso? Pero kl tiene un nombre: Jorge Luis, su madre le puso el mismo 

nombre de su patron, al que ella no conoce personalmente, s6lo sabe de 61 por su nombre, 

que es precisamente Jorge Luis X, un prominente politico y rico industrial de la localidad 

(ella habaja corno afanadora en mas  oficinas pliblicas que dependen de este funcionario). 



j P e r ~  no acaso tambibn a la mascota se le pone el nombre del futbolista o artista idealizado? 

Y aunque en la interrelaci6n que hasta hace poco vivfan Jorge y su madre, 6ste no em tornado 

en cuenta y no era visto como sujeto; tanto que la madre expresa que no sefjaba en 61, algo 

del deseo de ella esti presente en el nombre que le asigna y algo de su Mta se vislumbra en 

el respeto y admiraci6n que ella siente, por el portador del nombre que elige para nombrar a 

su hijo, lo cual da cuenta de que El Nombre-del-Padre no esti forcluido. 

A partir de la experiencia de encuentro de mimse una a otro y otro a una , la palabra 

de la madre ejerce un efecto wnstitutivo en Jorge. 

En las siguientes sesiones Jorge parlotea euf6riw, emite sonidos ininteligibles, uno 

tras otro en una secuencia lineal, como si se tmtase de un discurso: 

. Sesi6n dell0 de febrero: "Al enear a la sala de juego, Jorge se mpieza con una silla 

y cae: Va hacia 10s juguetes y elige cinco animales, imita con ellos un juego de lucha entre el 

tom y un elefante, luego 10s forma todos en hilera; el toro, elefante, tortuga, caballo y 

venado, y enseguida 10s t k  Hago referencia a que 61 se cay6 al enear. "iAy! se caen 10s 

animales. Td tambibn te caiste cuando llegmte". Pronuncia dos palabras que yo interpreto 

como Mamci y come. Al articular 10s sonidos que interpreto como come desliza 10s animal= 

por el piso haci6ndolos avanzar, luego 10s tira y fmalmente 10s vuelve a formar." 

Duraute varias sesiones juega y parlotea sin parar, no se logran entender sus 

ernisiones vocales, las cuales no son precisamente un balbuceo. Mientras juega se ensimiima 

a tal grado, que los estlmulos externos no lo distraen en lo absoluto. Se observa su especial 

predilecci6n por el recortado de diversas figuras, que posteriormente pega con grau empefio. 

Su insistencia en mortar la interpreto como el acto de recortarse como ser diferenciado y 

personal, es deck como sujeto. 

Por mucho tiempo (varias sesiones) deja de parlotear s61o juega, recorta y dibuja. 

Ahora sus dibujos corresponden al ideograms y son fricilmente reconocibles (dibuja coches, 

autobuses, animales y figuras humanas). Tiempo despuks se interesa por escribir con @as 

primitivas las cuales se suceden l i l rnen te  hasta agotar el espacio, posteriormente copia 

grafias convencionales y arma rompecabezas de hasta diez piezas con extrema facilidad. Un 

aiio y medio despuks puede comunicarse a trav6s de h e s  cortas, su vocabulatio es amplio y 



suficiente para hacerse entender y wn una adecuada articulaci611, reafirmando 10s fonemas 

rnl. 

Por estas fechas la madre ha establecido una relaci6n afectiva con un.hombre miis 

joven que ella, que le ha propuesto matrimonio. Ella dice al respecto: "Me ha hecho smtir 

inter&.por la vida ypor mis hijos, pues dl 10s acepro y 10s quiere". 

La relaci6n t+utica wncluye en mayo de 1996, ttes afios despuds cuando es dado 

de alta. Actualmente Jorge tiene 11 afios de edad, va en cuarto ail0 de primaria, ha aprendido 

a leery emibir y se comunica verbalmente. Pem han quedado algunos interrogautes sobre el 

caso. LEI acceso al lenguaje verbal le permitirk ahora expresar su palabra a trav6s de 61 6 s d  

dste un ob&ulo que no la deje pasar, que la desfigure y la prive de verdad? d c a s o  con sus 

parloteos ininteligibles expresaba mi% de si que con palabras claramente articuladas? 0 

felizmente la palabra le permitki expresar su ser como sujeto. Lo importante es que ya 

cuenta con un instrumento para ello: La palabra articulada 

La Prslctica clinica. 

L a  lectura de dste caso nos wnduce a reflexionar sobre algunos aspectos de la 

p f i c a  clinica wmo son la demanda, 10s aspectos transferenciales, el abordaje del caso y la 

intervencibn; 10s d l e s  se discutkin a continuaci6n. 

La Demanda. 

En lo concerniente a la demanda, dsta no parte de Jorge, dado que esth 

imposibilitado para demandar ~desde d6nde podria hacerlo? LSi es que no ha tenido cabida 

en el discurso del Otro? Esta demanda park de la angustia de la educadora del Jardin de 

Nios  al que asiste, que no sabe qud hacer. ~Qud  podria hacer con alguien que no pide ni 

responde? Y es ella quidn lo envia a quien represents el Saber, a la Instituci6n: CAPEP. Alli 

s a b h  que hacer con 61. Pero ahi tampoco se sabe que hacer, puesto que no es cuesti6n de 

hacer, sino de permitir ser en cuanto sujeto deseante. Jorge al igual que otros niilos de dificil 

diagnostic0 son pacientes que no encuentran un lugar, pues no cubren el perfil de aceptaci6n 

institutional en Education Especial, ni en 10s Centros de Atenci6n Psicopedag6gica de 



Educaci6n Preescolar. Lo m8s comtm hubiera sido dale un diagn6stico de retraso mental y 

remitirlo a Educaci6n Especial, donde pmbablemente hubiese estado condemdo a reproducu 

lo que la etiqueta diagn6stica le estaria deparando. Para suerte de Jorge en CAPEP, esta 

abierto un espacio de escucha en lo que se denomina el s e ~ c i o  de Psicoterapia Lcdica, ahf 

Jorge encuentra un lugar. 

Si partimos de una idea estereotipada de entender la transferencia, pudiere habeme 

decidido derivarlo a otra de las psicoterapeutp por considerar que al no haber respuesta del 

. d o  a lo largo de varias sesiones, dicha transferencia no se habla establecido y que era 

imposible iniciar el tratamiento. Sin embargo al hacer la lectura del caso, observamos como 

6ste se inscribe en la dial6ctica del amor de transferencia tal y como lo teoriza Lacan en la 

sesi6n del27 de mayo de 1964, en su Seminario de 10s Cuatro Conceptos Fundamentales y a 

lo largo de su seminario sobre la Trasferencia (1960-1961). 

En una revisi6n poco profunda de este caso hubiere resultado reprobable el hecho de 

hacer un obsequio al paciente, por una justificaci6n te6rica a ia mejor ma1 entendida de lo 

dicho por Freud (1915 (1914) ) acerca de mantener al paciente en estado de 6usfxaci6n. En el 

caso se dice: "le dibujo una familia y le regalo la ilustraci6n". Sin embargo es a t e  hecho el 

que desencadena la dial6ctica transferencial en la que el analista ocupa primer0 el lugar del 

erast&, y el hasta ese momento paciente, el lugar del er6menos, desde donde habrh de 

hacerse la pregunta jChe vuoi? j Q ~ 6  me quiere ? Que darh lugar a todo un proceso de 

constitucibn de un sujeto deseante tal como lo describe Lacan en la meaora del amor, pues a 

partu de este acto Jorge establece un relaci6n comunicante, deja su actitud pasiva y l o p  

expresarse a trav6s de sus pmducciones grAticas y por medio de sus parloteos ininteligibles. 

El mktodo. El mosb-arse del inconciente. 

Cuando en la pr&tica clinica uno se enfrenta ante un caso en el que no se sabe qu6 

hacer, como en el caso de Jorge; debido a la falta de respuesta por parte del d o  y ante un 

continuo preguntarse jdmo hacer?, la palabra de Freud (1912) brinda una respuesta cuando 



enuncia la wniraparte de su regla di om: "Uno &be alejar cualquier injerencia conciente 

sobre su capacidad deFjarse, y abmrdonarse por entwo a sus memorim incom.entes" Wg. 
112). Es decir privilegiar el desamllo de la intermbjetividad, dejar fluir 10s procesos 

inconcientes por sobre cuestiones te6ricas y estar atentos a lo que desde el inconciende insiste 

por hacerse rewnocer en cada caso particular. 

Asi mismo Lacan deswnoce el empleo de una tecnica, dice "hagan como yo, pero 

no lo que yo hap" y en sus Escritos s e a  que la enseilrmza de una tecnica cede el lugar al 

&lo. (Lacan, 1964, phg. 440). Estilo que surge a decir de Lacan, en la articulacibn del deseo 

&I analista con el deseo &I analizante (Lacan, 1964, p&. 262). 

iY  sobre el tiempo? Es sorpmdente ver como en una sola sesibn se suceden una 

serie de situaciones que dan cuenta de un intenso proceso de expresion del sujeto, como h e  

el caso del 12 de enero; en el que se suceden una serie de manifestaciones.de qu6 algo esta 

ocumendo en Jorge, y de lo cual 61 da cuenta. Mientras que se suceden meses enteros en 10s 

que parece no pasar nada; y que ante una actitud poco toleraute por parte del analista pudiera 

resultar desesperante. iEs el tiempo del inconciente que no corresponde al tiempo 

cronolbgico? Sin duda que sf. Lacan en su seminario del f7 de diciembre de 1969 (citado por 

Montes de Oca, 1991) seaala: Si "el imomciente pide tiempo p 0 a  revelarse - se pregunta 

Lacan- jcucil es su medida?" ciertamente no la &l tiempo cronoldgico. Wg. 75) Sin 

embargo habria que cuestionarse mhs sobre ello, pues en este caso ipudiera tratarse de la 

forma de expresion pproia de este sujeto; o bien pudiera ocurrir que en este suceder del 

tiempo aparentemente d d d o  existiese una detention tambi6n del fluir del inconciente por 

una obstruccibn en el tratamiento? Lo cual requeriria de un anslisis mas detallado no solo del 

caso y de las wntingencias del proceso analltico, sino del mismo analista y de su deseo como 

analista. 

Lo que es cierto en relacion al tiempo del proceso analitico es que la 

instituciondiacidn &I Servicio mar& un limite al tiempo del inconciente, con una 

normatividad que exige un m h o  de dos afios en la atencibn, que en el caso de Jorge pudo 

ampliarse a t ~ s .  Sin embargo denim de 10s Ifmites que la institucibn establece no todo, es del 

todo criticable, pues no podemos negar que h e  la institucibn como representante del Sujeto 

Supuesto Saber lo que lo que le permitio a Jorge establecer una relacibn con el Wo.  



33. BosfPndose un Nombre. 

'Qulm Juega 4/ce jd&lmm&, Icza~~@fkanJente 
squelk am lo que &. J w  es M r  &@&v; a h  
m&:esalrksparseahawck?ls&odsvio vl5/bk,m 
e!JEgose fmyal l a s ~ d d d e p p o .  LCtLhro ha02 
un nl~ib pan &r una M qw an& ohas 
t&aks sf (ah) no puede M d a ?  la dkcjugzndo. 

Agar no es Hd1. Hay que ser muy nl& pars 
loq~arkx km tam- es -1 dm fugw. 2iAu 4 7  
Faque &peg0 es deceo dcdnhlbhlo, J u p  es pmr a 
botar laspala~ l a s ~ y l m s u e r b r '  

Victor inicia su atenci6n en psicoterapia dentro de CAPEP el 14 de octubre de 1996. 

Es un d o  de cinco aaos de edad, alto, delgado, moreno, de ojos grandes 10s cuales denotan 

una expresi6n de tristeza e inseguridad, al iniciar su tratamiento, aun no controla por las 

noches el esfhter uretral. Es el segundo de tres hermanos, el mayor (Diego), a quien dl llama 

Yeyo, tiene ocho atKos p cuenta su madre que de mk pequefio suf?ia de convulsiones, y la 

menor es una nifia de tres afios que se llama Susana. 

En el hogar viven tambidn 10s abuelos paternos y una herrnana de su padre, que 

tiene un ni5o de dos aflos. A decir de la madre, 10s padres tienen problemas conyugales ya 

que su esposo tiene un carilcter muy explosivo, y por incompatibilidad sexual ya que el padre 

es muy demandante en este aspecto y mantiene una relaci6n extramarital. 

La madre considera conforme a creencias populares que Victor tard6 en hablar 

porque de beb6 le hacian cosquillas en 10s pies, lo cual le producia mucha risa. 

El diagndstico del Brea de lenguaje refiere: "Razonamiento acorde a su edrrd 

cronoldgica. Comersacidn a base de holofiasres. Buena memorio auditiva. Comprensibn 

adecuadrr de drdenes. Vocabulario pobre. Difcultad en la realization articulatoria dento 

alveolar. No estructura morjosintcicticamente. Lenguaje ininteligible por dislalias 

fiurcionales mtiltiples. " 



Es un niilo con una inteliicia nomid, que presenta un desarrollo alto en la escala 

motora de hligencia y en el nivel de desarrollo de la expresi6n gtafica Inici6 su lenguaje 

oral a 10s tres afios de edad y a la fecha su nivel de desarrollo se ubica en la h o l o h e  y a h  

cuando se observa adecuada wmprensi6n, su vocabulario es pobre y sus producciones estan 

totalmente distorsionadas por omisi6n, sustituci6n e hemiones de fonemas. Su expresi6n se 

torna ininteligible debido a las distorsiones, la rapidez de su alocuci6n y a la no integraci6n 

morfol6gica de su discurso. 

En una primera conversaci6n con dl, ante algunos cuestionamientos contesta que su 

programa favorito de televisi6n son las falifatulm (caricaturas), y dice que le gusta ir a1 

pacho (rancho). 

Las sustituciones que m8s fiecuentemente presenta se muestran a continwi6n, lo 

cual da lugar a producciones como Cstas: 

/P/ por /b/* 

/sh/ Is/ 

/iy In/ 

/Y h/ /IT/) 

/b/ /PI 

/j/ / fl 

/j/ M 

/t/ M 

/PI M 

pesho (beso) 

shiya (silla) 

moiro (mono) 

Iosha (rosa) 

bandela @antera) 

JOP &a) 

jalo (carro) 

tala10 (candado) 

PanPam (campam) 

Las omisiones se clan en 10s grupos homosiliibicos y en diptongos. Por ejemplo: 

tocfuga Kokuga 

Giobo Iobo 

Peine pene 

c--0 Pen0 

En cuanto a inserciones solo se pudo observar la siguiente: 

Shanu!olia (zanahoria). 



Estas distorsiones en la articulaci6n 9610 son observables en la conversaci6n y al 

estructurar im palabra, pues cuando se le realiz6 la exploraci6n lingUistica, en el hrea de 

lenguaje pronunci6 correctamente 10s fimemas en forma aislada a excepcibn de lrrl y Id. Por 

ello y, al no presentat ninguna dteraci6n en el aparato fonodculador, podrIamos ubicar su 

dificultad dentro de 10s problemas de inteqmtaci6n fonol6gica planteados por Herbert(l988). 

Por lo que podria s e f h k e  que Victor presenta una dikdtad para &tin@ 10s rasgos 

distintivos de la Iengua y reproduce m r e s  de proceso propios & una etapa de desarrollo 

lingilistico anterior. 0 bien si lo vemos desde o m  perspectiva; considerar que se trata de un 

trastomo en la fase de determinacibn de la forma fonol6gica conforme d modelo de Garret 

(1984) planteado con anterioridad. En el primer caso estatiamos hablando de un problem en 

el nivel de producci6n fonol6gica propio del pmceso mismo de construcci6n y en el segundo 

& una alteration debida a una interferencia en dicho pmceso de producci6n Iingllistica. En 

uno u otro caso nuestros cuestionamientos apuntan hacia otro aspecto y es tb  enfocados a 

analizar, si en este retraso. 6 interferencia estarian implicados procesos inconcientes. Para 

ello trataremos de releer lo que el Caso nos presenta 

Cortarle al nombre o fonci6n de corte. 

Para decir su nombre que es Vietor Manuel OIguin Pdrez, articula vito-manin-pqe. 

En la primera palabra se observa claramente la repmducci6n de su primer nombre de 

pila, con la omisi6n de 10s fonemas que pudiesen representar alguna dificultad articulatoria 

por su carkter de ser homosikbicas, al igual que con el apellido de su madre: PPrer, en el 

que, se da la sustituci6n del fonema /r/ por Iyl, y omite el fonema final, pen, consewando su 

autonomia. Sin embargo en la palabra: manin se da una condensaci6n de su segundo nombre 

y de su apellido patemo: Manuel-Olguin. 

Resdta significativa la condensacion efectuada en relacion a su apellido paterno que 

da lugar a la palabra / manin I, pues de haber seguido el mismo patr6n de simplificaci6n 

fondtica de las palabras presentado con 10s otros nombres, su nombre pudiera haber sido 

dicho asf: vito mane' oolipqe; sin embargo resulta mucho mz4.s significative el dicho que se 

omite, aquello que no se dice al realizar la condensacion y que a continuacibn describimos, 



pues lo que escuchamos y observamos en esta condmsaci6n y omisi6n, simulthneas de 

Mannel-olg uin es lo siguiente: 

de Mimuel conserva inan y ornite u d  

del OI& solo corlserva la temhaci6n in y omite olg. 

Lo que se omite, o no cuenta es: I uel-olg /. que foneticamente pudiese ser 

escuchado asi / uelolg /, y derivar en / uelo /. / a uelo / abuelo /. (la /a/, como 

reminkencia, fon6tica de la /a/ del /man/& Manuel). 

iPor qu6 Victor omite el apellido Olguin, el patronimico que le viene de su abuelo? 

iPor qu6 curiosamente omite eso que al escucharse remite a la palabra labuelo/. 

Sabemos que, el abuelo patemo, es un viejo de 60 ailos, enfenno de diabetes, que no 

cuenta en la familia, segim refiere la madre de Victor, pues aunque vive en la misma casa 

del niao se le considera.un arrimado, y frecuentemente es despreciado, y tratado ma1 por 

park de la abuela pat- quien time cierta influencia y ascendencia en la familia; el padre 

de Victor refiere que es ella, quien interviene cuando tienen problemas conyugales y 

recientemente lo convenci6 a 64 para que no se hers a trabajar a 10s Estados Unidos. La 

madre de Victor sefiala que la abuela dice, que trata ma1 a su esposo, porque le guarda rencor 

debido a que antes, 61 la maltrataba y era un mujeriego; por eso ahora que es un viejo lo 

rechaza, se niega a dormir con 61 y no lo atiende. 

El hecho de que Victor omita, el apellido que le viene de su abuelo patemo se hace 

patente cuando en la sesi6n del5 de enero de 1997, dice al llegar a la sesi6n y con un tono 

muy formal: Me Ilamo Vito Mand Tombs Aba Edison; 'Tomis Alva Edison" es el Jardin de 

Niaos donde estudia". Para la siguiente sesi6n dice llarnarse Vito mand Toles Bo&; "Jaime 

Toms Bodet" es el nombre de la escuela primaria de la wlonia donde vive y en la que 

estudia su hermano mayor, Diego. 

Posterionnente en la sesi6n del 29 de enem seaala: Me l l m o  Vito ManB Aba 

Edison. Mipapci se llama Vitoliano Zmnora (Su nombre es Victoriano Olguin Zamora) 

Ratifica la adjudicacibn del pakonimico Alba Edison y a1 mencionar el nombre de 

su padre nuevamente omite el apellido patemo, el del abuelo. 

Insiste en no contar el pakonimico del abuelo. 



Lo que se omite es el apellido, no asi el nombre de pila, porque el abuelo tambih es 

Victoriano; nombre que ya es Uevado por dos genemiones, pero que con el b a u b  de 

Victor ha sido cercenado, para nombrarlo a 61: Victor / iuno. 

Nombre a1 que se le ha omitido la particula: ano jsigujficante acaso de algo 

vergomso? pues tesulta curioso que al intermgar a 10s padres sobre esta situaci6n: @or qui 

Victory no Victoriano?, se quedasen callados, y d o  cierta vergQenza, pudo advertirse en sus 

mstros, y que a1 seflalarles m8s explfcitamente que si le h a b h  quitado la tenninacibn ano 

por lo que significaba, negaran diciendo; que no se h a b h  dado cuenta de ello, y que no fUe 

por em. 

jO mi% bien esta omitido el significante de lo innombrable?, de aqueUo m b  cercano 

a1 deseo, por su funci6n de corte, de borde en relaci6n a1 "agalma", a1 ' ' jk~o anal" al 

"objeto g", "causa del deseo", que viene a ser "signifcante del sujeto". (Locan, Sesidn del 

I9 de junio de 1963). 

iQu6 es lo que esth en juego, en relaci6n al ano, a la pulsi6n anal, y al objeto a? . 

Dado que en la queja de la madre, Bsta ha planteado su rechazo a rnantener relaciones 

sexuales por el ano, cosa que su esposo le exige, lo cual pmpicia que en la sesi6n del 2 1 de 

mayo de 1997, ella pi& entrar a hablar sobre esto, y Ilorando comente que se ha enterado, 

que su esposo ha establecido relaciones con una seiiora de quien dice, tiene costumbres 

libeltinas, y que ella Cree que "lo complace con seu, anal"; ya que ella se ha negado a 

hacerlo, y que tambiBn supone que le da dinem, porque a el!& Ie limita el gasto. 

Posteriormente en esa misma sesi6n cuando Victor enha sucede lo siguiente: 

"Victor. Toma al mufkco (que en la familia de juguete represents al paph) y dice: 

& el enoiado. 

Luego se tapa 10s ojos y dice: 

estoy llorando. (Realmente no Ilora) 

-iPor qui floras?- @regunto) 

No sd. (contesta) 

 NO sabes?- (insisto) 

Porque mi ppci es enojdn. 

-i Y tu mamci esd triste?- 



Si. 

-L Y la quieres mu&?- 

Si. 

-iYa h&?- 

No. " 

i Q ~ 6  del deseo, se anuda a esta historia y a este nombre en tanto lo no dicho en el? 

Pues si el padre y el abuelo llevan el nombre de Victoriano, sin duda Victor se pregunta Lpor 

qu6 es el Victor I iano? 

~ P o r  q d  Vfctor tiene necesidad de sustituir una, tras otra vez, su nombre? 

~ Q u 6  ocurre que su nombre, que no hacerse trazo, tenga que ser reemplazado 6 se 

vea reducido a un significante que se desliza? i que se desplaza literalmente, en funci6n de 

quC? 

i Q ~ 6  le representan 10s patronimicos que se asigna? f l o  son acaso representaci6n 

del saber? idel prestigio de hombres famosos de La ciencia y de la educaci6n? De un s&r 

que la escuela ostenta i Y  si del nombre de estas escuelas toma 10s apellidos que se adjudica 

es porque Victor, busca un nombre que le respalde, que le de prestancia? iEs qu6 a caso 61 no 

tiene un patronhico? 

 tod do este recorrido del significante que lo nombra, le conduckt a la verdad; que ya 

su nombre porta por estar elidido? @ saber sobre la falta? d l  reconocimiento de su deseo y 

del deseo de 10s padres que lo marca ya desde su nominaci6n? 

 NO es ya, lo que su Ienguaje verbal presents, con las omisiones y sustituciones 

propias de las dislalias, una anticipacibn de las sustituciones y omisiones que m h  tarde, 

durante la terapia, su nombre en cuanto siguificante re-presentari 

En su propio nombre, hay una serie de condiciones que confluyen en relacibn a la 

omisi6n de 10s fonemas luelol y al corte Victor-hol:  el discurso familiar donde el abuelo, 

en otros tiempos golpeador y mujeriego, ahora no cuenta, pues es un arrimado, despreciado 

por su mujer. Por otro lado la operaci6n de corte que se ha hecho en su nombre, y que 6ste 

corte, tenga precisamente que ver con un 6rgano que hace funci6n de corte, en relaci6n con el 

objeto causa del deseo (Lacan, 1962-63). 

Tal pareciere que con la omisi6n del patronimico, Victor estuviera expresando que 

allf algo falta, por la comprensibn a 10 mejor demasiado temprana de la castraci6n del padre 



que las vivencias familiares le hacen reconocer en cuanto que sabe de un padre deseante que 

no encuentra en su mujer respuesta sexual y de un abuelo que es despreciado y maltratado. 

LNO acsso, con el adjudicarse 10s nombre de "Tomas Alva Edison" y "Jaime T o m  

Bode!?, Victor, cubre la desnudes del padre, su castracih, su Mta? 

LY no es tambi6n ante el duelo por ese padre en falta, que expresa: "estoy llorrmdo" 

y se cubre 10s ojos, para no ver? Desgraciadamente nuestm oido no escucha su palabra, y se 

cae en la suposici6n que llora por su madre, obturando con ello, la emergencia de lo que 

estaba esperando decirse (al intervenir, como se muestra anteriomente, al describir la 

sesibn), sin caer a la cuenta de que 61, estii haciendo alusi6n a " el enojudo", y que lo mejor 

hubiese sido hacer un cork a manem de puntuaci6n, o bien interrogar para dar lugar a1 

surgimiento de un nuevo significante de aquello a lo que esta palabra alude, sin duda a algo 

en relaci6n con un padre. Lo cierto es, que la palabra plena en Victor, la que da cuenta de 

una verdad, en esta sesibn, h e  realmente su respuesta: "no se". 

Con respecto a la palabra dicha por el niiio acerca de "el enojado", &a, es un 

significante, sin embargo, no pudimos tener una idea de cuil es la comotaci6n dada por 

Victor a este vocablo, la cual pudiera ser dierente a la que nosotros le concedemos, dado que 

en 10s niilos pequeflos, que e& integrando un vocabulario y constmyendo y generalizando 

signilicados, la sigoif1caci6n que ellos aplican a deterrninadas palabras, no siempre es la 

convencional, ejemplo de ello, sucedi6 en el caso, en que una &a, se referia a princesa como 

a prisionem o presa; emplehdolos como sin6nimos y 'creyendo que la nominaci6n princesa, 

hacia referencia a que estaba presa en un castillo, en este ejernplo vemos como, aunado al 

desarrollo semantico dado por la &a, se obsewa tambikn el papel fundamental de 10s 

aspectos foniticos y morfologicos en& las palabras, en las que 10s sernantemas, en este caso, 

para la niiia vienen a ser /pr/ y /esa/ : princeso, presa, prhionero, que la remiten a la 

significaci6n de presa en el castillo. 

Niiio Pajarraco: un significante. 

En las sesiones que inician en octubre de 1996, su juego es tan confUso como su 

lenguaje, tanto que resulta dificil entender lo que dice, y su juego simb6lico (Piaget, 1987 

denomina asf a1 juego de representation) no sigue un orden 16gico. Generalmente prefiere 



armar bloques o 10s rompecabezas de hule espuma, (Son cuadms de 50 cm. que tienen entre 

5 y 10 pi- grandes), lo cual hace bastante bien. 

Es hasta despues de un mes, en la sesi6n del6 de noviembre cuando empieza a ser 

m8s comprensible lo que dice. A continuacih se tcauscribe dicha sesi6n: 

Victor. juega con unos muikquitos armables que se ensamblan por las manos, de 

pronto dice: 

shale shol. 

hashepelm 

No entiendo y pregunto. Repite acompaffiindose de mimica: sefiala a1 cielo al decir 

sahle shol, y al pronunciar pelaaa, se queda en posicion hm6vil, como una est- pelaa, 

pelaao, sefiala al suelo y con las manos simula a las piedras, le traduzco: sale el sol y se 

hacenpiedra refirihdome a 10s mdecos. El asiente. 

Y si se mete el sol y sale la luna. O;e pregunto). 

se quieban. (se quiebran) Responde, y sigue jugando. Luego dice: 

iHola,canijo! 

jMalos! 

RefiriCndose a 10s m&ecos unidos por las manos dice m o m d o  cierta angustia: 

Chimbo 

Chindo 

Chindi 

Chombo 

Chambo 

Pregunto iquiin es chindo? (que es el primer0 que se me viene a la mente) 

Responde: n i b  pajadaco (pajarraco). 

Shale shol. Ashi va queda. 

Shale shol. Ashi va queda. (sale el sol. Asi va a quedar). 

Shale luna. 

Y a1 deck esto levanta 10s mulecos y 10s guarda. Terminamos la sesi6n." 



En la sesih emergen 10s significanDes piedpa y sol. 

Piedra, ~significante que le representa a 61, lo mismo que el de n i h  pajarraco? 

Ya que & piedra, deriva en pajarram, pues al muiteco hecho pie@ ahora lo 

nombra como n i h  pajarraw. 

En su juego, la pieclia es un elemento sujeto a la acci6n &l Otro. (del sol en su 

juego). Significaute piedra que le permite asurnirse como materialidad a expensas & 
desquebrajarse y que representa con 10s actos que realiza al final de la sesi6n: Sale el sol. Asi 

va a quedar: con lo que plasma una imagen de lo absolute, de lo inamovible, de lo que es, en 

completud. Para luego realm un movimiento que anula lo anterior: Sale lum; lo cual 

implica que se quiebra: con lo cual parece asumir el dualism0 del objeto, y tomar conciencia 

de la ruptura, de la inconsistencia del ser. De la dialectics del ser o no ser, de la ausencia y la 

presencia, que inaugura la simbolizaci6n en la constitution del sujeto. Asf como se despliega 

en el juego del fort-da. 

Por hoy, termin6 Choqui. Fin de sesidn. 

"Sesion del 13 de noviembre de 1997. A1 Uegar, me muestra un peso, me comenta 

que se lo dio su marnit y que tambien le dio a su hermano. Juega con 10s soTdados y algunos 

animales dice 61 que a guela (a la guerra) y clava las pistolas en 10s muflecos. 

E-tela-e-paph, moto shodados. 

j l o b ~  feloz! (se refiere a un perm de pktico). 

Pa@ lo matalon 10s shodados 

Mamh matalon 10s shodados 

Y-e hijo (se refiere a1 perro de plastico, al que ya se dirigi6 como el lobo feroz) mat6 

a 10s shodados. 

Sigue jugando con 10s muflecos, luego platica: 

"Choqui mat6 una seiiola, a unpolbhia. 

Hizo ashi (se golpea en la nuca). 

Epejos chicos. 

Ya telmind choqui. " 



Acercs del mCtoda. 

~ Q u i h  marca el tiempo del mconciente? 

Retomarnos aqul una f k e  de Paul Claudel, citado por Montes de Oca (1991). que 

dice: El verso es una lfnea que se detiene, no prque haya llegado a una fiontera material y 

le falte espacio. Sino porque su cifra interior se ha cumplido y su virtud se ha consumido" 

@6g. 72). para metaforizar lo que ocme en el tiempo, en el que el inconciente se despliega, 

en el regism de la palabra, hasta el punto y aparte, despuk del cual wntinuari la sucesi6n de 

significantes que de cuenta de una palabra de verdad, de la verdad del mconciente, de la 

verdad del deseo y de la Mta, significantes que en su recomdo desanuden la detenci6n que el 

sintoma expresa. 

Tratando de responder al cuestionamiento incial de tquidn marca el tiempo del 

inwnciente?, surge otra pregunta, iacaso el inconciente tiene un tiempo? Freud (1915) en Lo 

inconciente expresa "Los procesos del sirtema Icc son atenaporales "Wg, 184) y aclara que 

es porque no estan ordenados conforme al orden temporal. Entendido este orden como el 

antes, ahora y despues. 

Sin embargo el inconciente se sirve del tiempo cronol6gico para mostrarse, dado que 

al estar estructurado como un lenguaje, se expresa wnforme a la forma del mismo en una 

secuencia temporal es decir lineal. El problema se presenta entonces con respecto a1 metodo, 

en relaci6n al tiempo de las sesiones en el anhlisis. A partir de la prhctica y de la enseilanza 

de Lacan, se estila una nueva fonna de realiizar el tin de las sesiones, mediante el cork que 

desempefia el papel de escansi6n y adquiere el valor de una intewenci6n (Lacan 1989). 

En relaci6n al caso que nos ocupa, se presentaa actos relacionados con el fin de 

sesi611, que resultan dignos de analizarse, por lo que a continuaci6n se retoman: 

"En dos ocasiones consecutivas, me he dejado llevar por 10s actos de Victor para dar 

por terminadas las sesiones. En la primera, cuando de manera determinante dl guarda 10s 

juguetes, considero que la sesi6n tennin6. En la segunda con su expresi6n: Tennind Choqui, 

doy por concluida la sesi6n." 

jQu6 implicaciones pudiera tener en el tratamiento, el hecho de que el a n a l i i t e  

marque el fm de la sesibn?. (,No es acaso el analista quien hace el corte, realiza la escansi6n o 

bien marca la duraci6n de las sesiones? Puesto que es el analista el que esti a la escucha, para 



cazar al error, a la equivocacibn, "elpsicoanalista sabe mejor que nudie que la cuestibn en kl 

es mender a que 'fpmte" & ese discurso esth confiado el t h i n o  signifcativo" (Lacan, 

1989, p4g. 242) a tin de operar lapuntuacwn aforfunada que le dd su sentido al discurso del 

sujeto. Chatel (1990) en su articulo Para unaprdctica & IapMfuacidn, tambib sefiala que 

es el analista el agente de la puntuaci6n. 

Pero trathdose del an&is de un niao, si esde dice Ya no juego iQu6 le toca hacer 

al aualista? 

Comhmente en 10s adis is  de adultos 6sto no ocurre, ya que por lo general, el 

analizante no tendria la contianza para decir ya no quiero hablar, pues en la mayoria de 10s 

casos btos, se sienten sujetos a la palabra del analista, representante del Sujeto supuesto 

Saber, quien le d i d  cuando termina la sesi6n. 

Por o t~o  lado, si se adopta una postura traditional &I psicoanilisis, el que un 

analizante dijese: tennind la sesidn, pudiera ser tomado como una resistencia. 

Desde una posici6n normativa de la instituci6n psicopedag6gica, como en este caso 

CAPEP, esto tiene implicaciones en cuanto que el tiempo de las sesiones, ya estA 

determinado como de 50 minutos, cosa que 10s padres saben, y su espectativa es que el niiio 

agote su tiempo. Por otro lado las aubridades educativas ve l a  poque se cumpla con 10s 

horarios establecidos. 

Sin embargo considemnos que por encima de consideraciones te6ricas 6 

institucionales, estA la &ica del psicoanhlisis, que conlleva el dejar que el inconciente se 

muestre, conforme a sus propias reglas, rnanteniendo la escucha que permita dar cuenta de 

10s momentos de corte y puntuaci6n; y que estA experiencia nos permite observar que no 

siempre se rea lm,  por un acto del analista. 

La cadena significante. 

27 de noviembre de 1996. "Victor comenta que hoy no kae dinero, que su papi no 

time dinero y lo regada cuando le pide, y luego al parecer por asociacion hace referencia a la 

telenovela Los hijos de nadie que trasmiten por television: Los hijos e nadie son plobes, son 

malos, Ioban (roban) pula comi. Durante el resto de la sesi6n juega con unos vaqueros y 

animales, su juego es m6s organizado y se expresa con rnh claridad. Luego empieza a m a r  



10s rampecabezas. La madre entra a la sala y en ese momento el niflo ksorganiza lo que ha 

armado y riiega dpidamente las piass & 10s mmpecabezas por el suelo, como no quericndo 

que su madre vea lo que esta haciendo." 

~Qu6 relaci6n guarda el signilicante "hijos & nudie'' con el mataial inconciente 

mostrado con anterioridad? jno es acaso su padre, hijo & un padre que no cuenta? 

Sesih del 29 dc enem de 1997. "A1 Uegar dice mostrando una actitud de 

formalidad: "Me llmno Vito Mane' Aba Edkon 

Mipapci se l h a  Vitoliano Zumola. 

Inicia su juego con animales de la granja: 

Me muestm la puerquita con sus puerquitos mamando. 

Le pregunto: Asi tomas hi leche. 

. Responde: No, yo sholo & Lala (firma de unit marca de leche). 

La Shusham (su hermana) toma pula shishi. 

Continira jugando con animales, entre ellos un tibur6n. 

Dice mientras juega: Ya lo vi tibuldn asesino. 

Luego dice: No me tajeron nada 10s leyes. 

Sigue jugando con 10s animales." 

Sesi6n del 12 de marzo de 1997. "Mientm juega con unos rompecabezas, dice: 

Urns niiios me dishen que shoy nadn. 

soy mentila (mentira). 

Soy bu'-bti. fl hace muecas poniendo sus manos abiertas a la altura de la cabeza). 

Digo: - 2 Q d  es Btiuu? jun fantasma?- (Asiente con la cabem). 

-i Y hi que crees? - (le pregunto) 

Responde: Yo soy de veda & canne y bueso y colashdn. 

Tamben tengo shangue. (Sigue armando). 

Un nirio malo, que vive en elpaneta Jzipite. 

-iQuikn es un nifio malo?-@regunto) 

Nirios malos que hacen tavesuras. " 



Un signifcante ins* d i e ,  nada, cuando expresa que 10s niflos le d i m  que 61 es 

nada. ~ e s  qu6 el, es hijo de nadie? ~ e s  nada entonces? Sin embargo algo del real, le da cucnta 

de su existencia en cuanto cuerpo: la sangre de la que habla, sangre que como real, el ha 

tenido ocasi6n & ver en un accidente aautmovilfstico sufiido por 61 y su familia seis meses 

antes de iniciar la terapia, y al que en algunas ocasiones, la madre se refiere como causa de 

10s problemas & timidez e inseguridad que motivaron el que Victor hers canalizado a 

CAPEP por la educadora de su Jardin de Nios. 

Sesi6n &I 4 de mayo de 1997. "Inicia con el juego de la sesi6n anterior. (no 

descrita) que consiste en mojar y derribar con la pistola de agua a unos vaqueros de plbtico. 

Luego llena de agua con la pistola el cami6n de volteo, posterionnente con la pistola moja la 

moto de juguete y dice: 

She etan mojanab tolo 10s contoles (controles) y donde hache dum,dm. 

-2En el motor?- (le pregunto). 

Shi allf. (responde). 

Mientras llena la pistola de agua canta algo hinteligible repitiendo la tonada .dos 

veces, le pido la cante nuevamente y me dice. Te shaves la camhdn del sholecito. Le;digo 

que no y entonces la repite: 

El shol tene $0 Ifrid) 

No quele shalil 

Venga a Imba (alumbrm) con su Iindo Iayito (rayito) 

DespuCs mientras vasea agua de un recipiente a otro canta: 

Un elefante she columpaba ... 
Se ensimisma en la actividad con el agua y deja de cantar." 

Sesi6n del21 de mayo de 1997. "Llega dici6ndo: /,Vite apel6cula de tibuldn? 

El niiio se sumib con el tibuldn, eon amigos. 

En mi tele lo vi. El niiio ya lo conocia. 

Hace un recorrido para elegir con que jugar, se encuentra la tina de tiena. Dishe mi 

mamci que no juegue con tiela, poque me sale eto. (Se s e a  las palmas de las manos y luego 

la cara para mostrar algunas partes resecas de la piel). Mira la tina de agua y saca agua con 



un recipiente, se moja el piso. Con las palmas de las manos toca el suelo mojado, parece 

disfiutar el placer de esXa sensaci6n Hace lodo y juega con unos auimales sobre la tierra 

mojada Mientras dice: 

Se mulid ete. (La vaca). 

Mla ete ya se lalid (salw). Ya etci viviendo. 

Ete (elefante) ya mpuede crkmcar.(sacarlo del lodo) 

Y Im aboles solo uno. 

,jY Irr vaca?;@regunta extmfiado a1 no verla dentro del lodo; ya la habia sacado) 

El elefante la salva. 

El elefante tambikn se mulid. 

Sholo vivielon ete. (grbol) 

ViM la coliente (wrriente de agua, pues ha llenado la bandeja de agua). 

Y,  se lo eta quitando la tiela. 

Todos se hundielon. 

Juegando lodo. 

Despds de esto saca el agua de la bandeja, posteriomente la llena otra vez. 

jAgw much! 

Hata todo se batid. 

Etaba batido, etaba batido, estaba batido. " 

Sesi6n del 4 junio de 1997. ''No se decide a iniciar su juego. Sugiero: ~Jugamm a 

pintm? Contesta: No quiero pintar. Y se diige hacia 10s juguetes. Elige un helicbptero, unos 

bloques armables y un cuchillo de plbtico. 

Uno malo va a matal a helicdtelo 

Hay hombes adento 

Ya gmo el malo. 

Ya chocd 

Bajd un humano. Va a buca comida. 

-,jddnde has visto a1 malo?-(le pregunto) 

En UM pelticula 

Mano de selucho, (serrucho) cuchillo tambien. 



Enelgicr, convitib en mdo. 

Le interrump: -jcon su energia?- al intervenir con esta pregunta, parece mmperse 

el ambiente emotional que acompafia al juego, Victor se ve alterado, angustiado y contesta: 

Iba a amnal (mmar) otto avidn. 

Como una forma de evadir el estado de tensi6n Victor cambia de &tividad y 

enseguida se pone a armar y a atornillar 10s bloques, durante varios mikutos. A1 terminar 

toma una muftequita desnuda y dice que se esta b e d o .  Busca mtre 10s juguetes un tibur6n, 

le digo que no hay. Comenta que en su casa si time. Le ofrezco un tap6n de lapicem y le 

sugiero que dste sea el tibur6n, accede y juega a que el t i b h n  se come a la mufteca. Luego 

dice: 

El tibuldn se tamfolmo en ma bala. Y con la punta del tap6n de lapicem golpea a 

un avi6n de juguete. 

Se cay6 avidn 

Ya se espotd, ya epotd en 10s &boles. 

S@mcin va abajo a buscal tesolo (tesoro) 

iEI tibuldnr' 

Su juego ha ido tomindose muy expresivo y Victor se angustia cuando al mover al 

muftequito con forma de supermh, se topa con el tap6n que representa a1 tibur6n, algo pasa 

en relaci6n a su juego, en el que, se muestra muy involucrado, da la impresi6n de temer por 

la suerte del tibur6n en su encuentro con supermh, al grad0 de decir, como un mod0 de 

protecci6n hacia el tibur611 y de controlar su angustia. No iba a matal a1 tibuldn. Luego 

expresa: 

.....ya no quielo jugal. 

- j@e' vus a hater?- le pregunto. Y 61 contesta, mhs banquilo: 

Pintal. 

Voy a hacel a1 lobo feloz ... 
Voy a hacel a1 diablo ... 
- j  cdm0 sabes del diablo? - 
Lo vi en una pelkula. Asi sale. (Hace ademh de aparecer) 



Tambib toltuga ninya. 

T a m b h  ntata, cuchillo. 

Ahola el dioblo. Dibuja un diablo y lo ilumina de rojo. (Anexos: dibujo 4). 

T i m  U M  colota, no va cabel en la hoja. 

Hay solo uno, un diablo 

con fu rinche (trimhe), mata gente 

time lumbe pol todas paltes. 

ta cabeza ... (Ha iniciado el dibujo de un segundo diablo, de pronto exclama) 

iHayl Oto diablo. (Se, sorprende, parece haber olvidado que ya habia dibujado 

anteriormate una imagen del diablo, y se asusta, cuando lo ve, 

como un aparecido). Se repone y dice: 

Mi maesta dQo bien pintado. (continb dibujando y completa el dibujo de tres 

diablos). 

Inicia el dibujo de un cuarto diablo, per0 atonces mientras le tram las orejas dice: 

Ete ela (era) WI hombe (hombre) 

Ela m.. rat& jah! la cola. 

JG un conejo. 

Doy por terminada la sesion. Me ha dejado perpleja su desarrollo. 

Despuds de la sesi6n la seilora me comenta que Victor antes de entrar le habia 

dicho quiero Ilorar. Y refiere lo siguiente: Pero no tiene idgrimas, desde pequefio no llora, 

sepone tenso y se aguanta el llanto. Debe serporque w n d o  yo lo amamantaba, me comb 

mi rabia, cuando mi mariab me regakaba, o le pegaba a1 niiio m& grade. Asi con mi 

coraje le &ba el pecho ... Luego habla de lo que sentia: ... sentimientos de rabia, & 

impotencia, como ahora. Mi suegra me dice que agarre a la amante de mi marido y la 

golpee. Pero jc6mo mi suegra no lo hizo cuando su esposo la engakaba con otras mujeres? 

Despuds de que la madre de Victor termina de hablar, Victor entra y le pregunto - 
ipor qui quieres llorar?- Con una sonrisa contesta: 

"Ya te lo dQe". 

-iAh! siporque tu pap6 es enojdn.- 

Le repito, lo que fue su justification, cuando fmgi6 estar llorando en la'sesion 

pasada. Con la intervention anterior queda de manifiesto, que no me he percatado de que esta 



segunda respueda es solo una j&caci6n, y que la respuesta verdadera, sin duda ha sido-su 

expmi6n: "No s i n .  

De haber contestado: /Ah! no sabes. Seguramente algo diferentes se hubim 

producido. Consideramos que Bsta intervenci6n pudo haber obstnu"& el proceso siguificante. 

A travBs del desarrollo de esta sesi6n, se observa, que en 10s momentos en 10s que 

se deja ver la presencia de la angustia, Victor opta por cambiar de actividad, como sucedi6 al 

dejar de jugat para ocuparse en mar 10s bloques, y posteriomente cuando decide dejar de 

jugar y se pone a diiujar, sin embargo 10s signiiicantes insisten en expresarse e irmmpen en 

las otras actividades. Sigoificantes que van de mlo ,  mano & serrucho, cuchillo, robot, 

energfa, tibwdn a bala, lobo feroz, tortuga ninja, diablo para derivar en hombre, ratdn y 

Iuego conejo en oposici6n a helicbptero, hombres, humano, avidn, y otro m b  s u p e d n .  

Sesi6n del 12 de junio de 1997. "Le pido dibuje a su famiia y platique algo de ella. 

(Anexos: dibujo 5). A1 realizar la primera figwa humana dice es la shushmu, luego la born, 

la rehace y dice es la m a d ,  la terrnina y dice es el pap& para posteriormente seihlar 

nuevamente que es la mama Realiza cinco figuras, la primera la madre, luego Susan% el 

pap& Diego y por utimo 61. Los pinta de color rojo intenso, a la figura del padre le ilumina 

las manos de negro. A1 final del dibujo escribe su nombre perfectamate. Cuimdo le inten-ogo 

sobre 10s dibujos, dice: 

Papb tabajando. 

Diego con su Bici yyo en cape (CAPEP). 

M a d  emjona. 

Diego siempe me sube en la bici y unos niiros nos caemos en la noche. 

Diego tae las manos en las bolsas pula buscal dinelo. 

Todos tenemos la sangue -jd6nde?- adento & nuesto cuepo. 

Yo soy feliz con mi cuadeno y mi lipiz. 

Tu hijo jha visto los mate laye activado y se tanrjbma en oto robot. Sale en la tele. 

Luego dibuja unos autos y unos aviones rojos, una vlhra, un &I un rio azul y una 

figura humana. (Anexos: dibujo 6). El nivel de desarrollo de sus dibujos esta muy 

evolucionado. Esto cuenta de sus dibujos: 



Ete calo ( e m )  ein blmrco, mi papi me IIevaba upareal a la albelca, pelo lo Iegalo 

a mi tib de Viborilla (rancheh w n  ese nombre) Y chocmnos, con un avidn, y se poncharon 

Ymi m&ma estaba vendiedo l o p  (mp) .  

Y la Shusana, la apachulo in tabla. 

Min aqui hiba mas l o p  y la l o p  se quemd. (dice mientras sefiala el dibujo). 

Lo que su dibujo y 61 relatan, es un accidente automovilistico que sufiieron en UM 

ocasi6n en que su madre habfa ido al rancho de Viborilhs a vender ropa usada. Su esposo iba 

manejando y se volcaron. La madre refiere que el padre de Victor lo sostuvo para que no se 

golpeara, la que qued6 atrapada por una tabla h e  la niaa peque5a, quien suiX6 solo algunos 

rasguZLos que le ocasionaron sangrado leve. Victor ayud6 a retirar la tabla para liberarla. 

Esta h e  la 6ltima sesi6n antes de salir de period0 vacacional, el cual dun5 de julio a 

octubre. 

S~-si6n del 10 de octubre de 1997. (Primera sesi6n despu6s de vacaciones) "Victor 

realiza un dibujo donde aparecen 61, su padre y Diego. Platica sobre el dibujo y dice: EIpopci 

se estci lienab. Diego tabaja de payasito en un circo, en una bici de malabarista, de todo silve 

en el cilco de Pekin A Diego un muchacho le colt6 la mano, con un cuchillo y vo16 la mum 

en un cibol. Tira agua, tira el cunderno, h t a  lompih camisetas, suitel, libletas. 

La aver6 *or la ventana y leglesd 

Y se albli6 el bcnil como 112 veces. " 

i l l 2  veces, se ha mostrado su inconciente? 

"Despds dibuja el auto de liki lic6n (Riki Rich). (Anexos: Dibujo 7). Es el dibujo 

de una limusina muy bien elaborado, pintado de wlor negro." 

Pareciese que lo dicho en esta sesi6n y en la siguiente, tuviese que ver con 10s 

~iltimos acontecimientos. Diego su hermano mayor ha llamado la atenci6n del padre por 

medio de su conduct., pues recientemente, se ha juntado con drogadictos para inhalar 

cemento. A partir de que el padre se entera de esta situaci6n, se da un carnbio en la relaci6n 

con su hijo, y en 61 mismo; pues la madre refiere que ella esperaba que reaccionara 

agresivamente, y hasta lo golpeara o castigara, pero por el conmrio, Uod con su hijo y 

hablaron, y le prometi6 convivir mhs con 61. 



A traveS de su dibujo y 10s comentarios sobre lo plasmado en dl, Victor da cuenta del 

"circo miuuma y teatro" que Diego ha q m e n t a d o  como modo de demanda. 

Sesi6n &I 17 de octubre de 1997. "Observa algunas de las laminas del CAT de 

animales, se queda mirando detenidamente la lhmiaa nhmero dos; en la que un oso tira de 

una cuerda, mientras que del otro extremo jala otro oso y un osito. Le pido cuente de que se 

imta esa hiioria y dice: 

Se ahogo el hijo. 

Se lompi6 la cuelda y se ahogd. 

Tambikn se ahog6 elpap6. 

Se Iompw la cuelda. 

Se soltd la cuelda y el hijo mulid. " 

Las siguientes sesiones se interesa por mar rompecabezas de 200 piezas con 

bastante exito, Bsto parece producirle satisfacci6n y seguridad. Pide mostrar su obra a su 

madre y a la terapeuta de lenguaje. Con la habilidad para armar 10s rompecabezas, queda de 

manifiesto su capacidad de a n ~ i s  y sintesis, y su alto nivel de percepci6n visual. 

Sesion del 11 de noviembre de 1997. "Platica nuevamente sobre el accidente 

automovilistico, su lenguaje es ya bastante inteligible y estructura h e s  y oraciones. Cuenta: 

"Ayude' a salvar a la S u m ,  quite 10s palos ... 9 ,  

Sesi6n del 24 de febrero de 1998. "Victor realiza dos dibujos muy coloridos con 

acuarela (Anexos: dibujo 8). En realidad es una escena en dos tiempos: En la primera 

aparecen una montafh, el mar, un barco pequefio, una figura humana y dos palmeras de las 

que cuelga una hamaca. En la hamaca escribi6 la palabra Concha. En la segunda escena hay 

un camino que conduce a la mon- la cual esti en erupci64 una palmera con cocos, un 

tiranosaurio y un mar m l  agitado. Dice sobre el dibujo: 

Cuando salga de vacaciones voy a ir a la playa. (su pap6 se 10s ha prometido) 

Falta muy poco para ir a la playa. 



Menciona que escribi6 Concha, porque es su tfa Concha, que se la adostada y no 

ayuda a su mamL 

Del segundo dibujo dice, mientras seflala lo dibujado: 

es la playa de Chuqui. 

Es un volccin. 

&plot6 todo. 

Explot6 el corazdn. 

Luego platica sobre Diego: 

Yo estoy bien donnido y hasta ronco. 

Diego chilla y ni lo oigo. 

La madre ha comentado que Diego llora en la noche por su pap& pues una 

compaflera de la escuela, hija de la amante de su esposo, le cont6 a Diego que su papa es 

novio de su mami, y que 61 las quiere mis que a ellos. 

~ P o r  qu6 el dibujo de la th Concha? La tia Concha, hermana de su padre, p a c e  ser 

de las mujeres de la casa, la que se manifikta como sujeto deseante; pues la madre de Victor 

rehuye el sexo con su esposo, y en su expresion se observa una actitud de suma pasividad, tal 

pareciese que vive por inercia sin aspirar a nada, la abuela a su vez rechaza a su anciano 

esposo, en cambio la tia Concha primem se j u t 6  con un hombre, de quien tuvo un hijo. 

Luego se cas6 con otro, al que abandon6 porque 61 tenia una amante, ha regresado con 61 

varias veces y lo ha vuelto a dejar, en la utima ocasi6n que r e p s 6  con 61 qued6 embarazada, 

actualmente vive en la casa de Victor, ella trabaja como obrera en una fibrica. Por el contrario 

la madre de Victor pareciese que no deseara, ha aceptado el hecho de que su esposo tenga otra 

mujer, por consejo de sus hermanas, una de ellas le ha dicho: Si tu, no quieres tener s a o  con 

151, dqa que lo tenga con otra, para que no te moleste (solicit8ndole relaciones sexuales), con 

que te cumpla con el gusto, a l j n  que tu eres la esposa. En sus attitudes, se muestra pasiva, 

dependiente y sumisa ante su esposo. cuando ha buscado realizar sus deseos, ha tenido 

problemas. La madre relata que con el objeto de tener dinero propio, en sociedad con un 

hermano, decide vender ropa usada en una rancheda llamada Viborillas, donde vive su 

M i a  En un principio su esposo rechaza la idea, peru por insistencia de su cuilado 61 acepta. 

Ella fue en varias ocasiones al rancho a realm sus ventas, lo cual le producia cierta 

satisfaccibn. Su marido a1 ver 10s trabajos que ella pasaba para cargar la ropa y llevar a 10s 



nifios, algunas veces la Uev6 en su cam, en una de &as ocasiones sufieron una volcadura, la 

cual es wmentada por Victor en varias sesiones. Con ello termina el negocio de la seflora, 

deja de ir a hacer sus ventas por las recriminaciones del esposo. La percepci6n de Victor, 

parece set, la de que "eplotd todo ". 

Los dibujos de Victor parecen dar cuenta de la emergencia del deseo y de la angustia, 

asi wmo de la imposibilidad de acercarse al objeto del deseo, a reserva de que explote todo. 

En las siguientes sesiones su juego es miis o r g a d d o  y sigue una secuencia, m a  

rompecabezas y platica, sobre experiencias en su escuela o en casa". 

Sesih del 15 de junio de 1998. "Se habla con 10s padres sobre la terminaci6n del 

tratamiento." 

Sesi6n del 22 de junio de 1998. "En la hltima sesi6n Victor entrega jc6mo pago 

simb6lico? 0 wmo dtima comlmicaci6n de su palabra en anhlisis, un sobre cerrado, 

elaborado por 64 con un dibujo denm (Anexos: dibujo NO. 9). La hoja ha.sido wrtada por la 

mitad y recortada por 10s bordes. El dibujo es una cancha de fiitbol, wn  unos circulos que 

representan a 10s jugadores. Un televisor encendido wn la imagen de una persona y un irbol, 

y una bandera de M6xiw junto a ella, en la parte superior de la hoja ha escrito IS. 

M4LI?NAS. Dice que es lo que mhs le gusta, el ftitbol y ver televisibn.. Y en la parte inferior 

una mesa con una botella en medio y dos platos, uno en cada extremo, en su interior hay dos 

huesos de pollo en cada plato. Ya terminamos de  comer mipapci y yo. "(dice). 

Comunicaci6n de la fantasia que se expresa en sus dibujos, es lo que Victor deja en 

este fin de sesi6r1, que s& la Qltirna, fantasia enmarcarla por el cuadro de la televisi6n que ha 

dibujado, y que ha sido bordeada al recortar su dibujo con las tijeras y wrtar su hoja a la 

mitad, representaci6n del corte en tanto que Victor con ello da cuenta del reconocimiento de 

la inexistencia de la completud ffilica y de la falta correlativa a ello, la cud se le ha hecho 

presente por las faltas que lo habitan y que se manifiestan desde su nominacih por el corte 

hecho a su nombre asi como por el reconocimiento premahuo de un padre en falta. Este acto 

de Victor es un corte, un punto final donde 61 reconoce que algo se ha tramitado en relacibn 

wn el padre en el proceso analitiw que le hace asumir la cast1aci6n simbolica. 



33. Revisi6n del concepto de disfemia. Dis-Femi 6 dicnltad en la mnjer. 

La palabra disfemia en su etimologia proviene del griego djs, dificultad y phime, 

palabra; aqui sin embargo resulta importante considerar la implication del t h n h o  del lath 

femi, mujer, en el abordaje que pudikamos hacer del caso desde dos perspectivas: Una de 

ellas nib relacionada con lo fenomeniw, y que ha sido teorizada d e d e  la psicolinguistica y 

la psicologia, y la otra desde el enfoque psicoanalitico, en relaci6n a1 anslisis de la palabra, 

en su sentido literal. 

Es importante destacar que en algunos estudios sobre la disfemia, llevados a cab0 

desde una posicion psicolingflistica o psicol6gica se seilala que la interaction w n  la madre o 

cuidadora juega un papel determinante en la aparici6n de este trastorno, lo cual ha sido 

reseiIado en estudios sobre el tema: Wyatt (1973) considera de gran importancia la relacih 

en* la madre y el nifio durante el period0 de adquisici6n del lenguaje y seflala con base en 

sus investigaciones que la disfemia esth ligada a la intemcci6n madre-hijo, ya que pudo 

observar que por lo general las madres de niaos disfbmicos son mujeres ansiosas, distantes o 

pow afectivas, lo cual considera que suscita en el niao una agresividad y una ansiedad que 

estarian en el origen de este bastorno. En las investigaciones de Andrews G. y Harris 

r d i  en Newcastle (citadas por Wolff, 1970) encontraron que un 4 % de los niRos de su 

muestra tuvieron periodos de tartamudez cortos que iban de dos a seis afios, entre 10s dos y 

cuatro afios de edad. Observaron tambih que el 52 % de 10s diifimicos estudiados, 

empezaron con el ttastomo antes de 10s seis ailos de edad. Y pudieron correlacionar este 

trastomo con madres ansiosas y preocupadas por la perfection. Wolff (1970) cita a Johnson 

W., quien en sus estudios sobre la disfemia en la Universidad de Minnesota, en un estudio 



comparative entre niflos normales y tartamudos encontr6 que en ambos casos hacii la edad 

de tres afios se d i m  vacilaciones en el habla, p m  en el caso de 10s tarbmudos 10s padrcs 

de 6stos se dedicaron m8s que 10s otros a corregir y comentar las vacilaciones, calificiindolas 

de cartamudez y sefiala: Lu aparicidn de la tmtamudez no se produjo en la boca del niiio sino 

en el oido de 10s paclres, @dg. 179,  lo cual por consiguiente influye en el desarrollo de la 

misma Dinvdle (1984) tambidn destaca la importancia de La relaci6n entre 10s hablantes en el 

problema de la disfemia "...&ta implica lapresencia de dos personas: Por un lado el s w o  

disjihico que en presencia de urn d~#cultad no puede controlar su habla y por otro lado, el 

interlocutor del dkfhieo, tal como kste lo siente y de alguna manera le teme. El 

pensamiento de a t e  it#erIocutor, que le juzga, crea en el una confusidn que le precipita en la 

tartamudez" @hg. 343). 

En lo d a d o  auteriormente se observan dos aspectos relevantes: uno, el papel que 

juega la interacci6n con el om,  en este caso la madre, y por o h  lado, la edad en que la 

disfemia suele presentarse generalmente y que es emre 10s tres y seis aiios de,edad, etapa del 

desarrollo en que se consolida el lenguaje. 

. El hecho de revisar aqui el t6rmino disfemia y aprehenderlo en su sentido literal 

como 4 s  y fmi,  parte precisarnente de esa apreciaci6n empirica del papel que juega la 

mujer; la madre en la aparici6n de la misma, pero vista no solo en su relaci6n fenomknica 

descrita anterionnente, sino en cuanto que es la madre, quien en un primer momento encarna 

al Otro, y que es ella, por quien la palabra se trasmite (Lacan. 1974). 

Desde la conceptualization psicoauditica, el vocablo diicultad es empleado por 

Lacan (1962) a1 ubicar a la angustia entre la dimensi6n del movimiento y la dilicultad; 

dificultad que va desde la inhibici6n pasando por el impedimenta hasta el "embarras" (la 

barra) que seda el &o de diicultad alcanzada en la relaci6n entre el sujeto y el deseo. 

Esto nos permite ubicar metaf6ricamente a la dis-femia, ya desde su nominaci611, en un plano 

diferente al de trastorno de la voz, y abordarlo en su dimensi6n de dificultad en la palabra en 

cuanto expresi6n de lo inconciente, como la convergencia entre el &o &I movimiento y 

el mbcimo de la dificultad en el decir ante la emergencia de la angustia, lo cual se muestra en 



una palabra que i m p e  y que se detiene; que insikte compulsivamente en una siIaba que se 

repite entrecoctada (tartamudez cl6nica) o bien se paraliza a pesar de 10s esfuerzos del sujeto 

por pmnunciarla (tartamudez t6nica). 

Interferenebs en el proceso de producci6n IingUistics. 

En el capitulo primero, se abord6 la disfemia como un trastomo de la voz, se 

considera ahora adecuado abordar esta diicultad desde una perspectiva no solo descriptiva, 

sino que se hace necesario tratar de entender 10s procesos psicolingllIsticos que.conlleva, para 

ello emplearemos el Modelo de Garrett de explicacibn de la production del lenguaje (descrito 

en el capitulo uno), el cual permite tratar de entender c6mo pudieren establecerse algunos de 

10s trastomos del lenguaje. Valle-Arroyo (1991) realm un andisis de 10s errores en el habla o 

"lapsus linguae" empleando este modelo, el cud le permite discemir como se dan ciertas 

interferencias que bloquean y alteran la producci6n lingllistica dando lugir a omisiones, 

sustituciones, intercambios, desplazamientos y fijaciones. Resultan significativos sus 

planteamientos acerca de que es durante el momento de la planificacion, cuando ocurre la 

alteraci6n que producirri algrin error, basado ya sea en las caracteristicas sembticas o en la 

forma, dependiendo a que nivel se organice la interferencia Brown y McNeill citados por 

Valle Arrollo (1991) en sus investigaciones sobre elfendmeno de la punta de la lengw", 

encontraron que este fenheno se increments en probabilidad, si inmediatamente despues de 

la presentaci6n de la definici6n de cierta palabra que tenia que ser e n c o n d  por el sujeto, se 

le presenta una palabra bloqueadora, que en ese estudio era una palabra que contenia las 

caracteristicas fonol6gicas mkicas  y de acento de la palabra que deberia haber encontrado el 

sujeto. En 10s estudios realizados por Bock (1985), encontr6 que la accesibilidad fonol6gica 

que en &terminado momento podia influir alterando la organizaci6n de la pmducci6n de una 

palabra, dependia de la fcecuencia de su uso, mientras que en el nivel conceptual las variables 

que influian, eran el grado de asociaci6n, las relaciones semhtico-categoriales y las 

relaciones funcionales o bien ciertas propiedades naturaies como simplicidad conceptual y 

concreci6n. 

Desde nuestra perspectiva consideramos que dicha interferencia estaria dada por 

factores tanto sednticos como fonol6gicos relacionados con contenidos del orden del 



inconciente. Freud (1901) en Psicopatologia de la vida cotidiana realiza un estudio 

exhaustive sobre 10s deslices en el habla y sefiala "Lo perturbacidn del dicho, que se 

manifiesta como trastabarse, puede ser causada, en primer lugar, por influjo de otro 

componente del mkmo dicho, o sea por aniicipacidn o prolongacwn del soniab; igualmente, 

por una s e g d  versidn dentro de la oracidn o del terto que uno intenta declar ar... en 

segundo lugar ... por wws influjos que vinieran defuera de aquella palabra, aquella oracidn 

o aquel terto: de unos elementos que no se intentabu declarar y de ccrya ercitacidn sdlo se 

tiene noticia por la perturbacidn mirma". @g. 59). Del andisis de olvidos de nombres y 

h e s  y del laspsus linguae (trastabarse), Freud (1901) encontr6 que estos, e m  motivados 

por material inconciente que irmmpe a tmves del error. Y seeala que es debido a la relacion 

existente entre la palabra de la h e  intentada y la que se interpone, que se da una 

desfiguraci6n o contaminaci6n, a la que considera una formaci6n de compromise en&e lo que 

se quiere expresar y lo que insiste desde el iaconciente. "En efecto, una semejanza 

cualquiera entre las cosas o las representaciones-palabra de 10s elementos del material 

inconciente es tornado como ocasidn para crear un tercer elemento ". (phg. 62) 

En base al aniilisis de dichos errores Freud descubri6 que en el olvido de nombres o 

en la producci6n de un lapsus linguae existe un influjo perturbador de algo ajeno a la oracion 

intentada, per0 que encuentra en ella un elemento de semejama, y que Bsto perturbador 

pertenece al material inconciente reprimido, que a traves del error encuentm una forma de 

expmi6n. 

Sin la intenci6n de hacer una fusion de dos teorias, una psicolingllistica y el 

psicoanhlisis es importante s e ~ l a r  que la primera, nos permite tener un modelo miis objetivo 

del como se desarrolla el proceso de producci6n del lenguaje, y contar con estudios probados 
- 

que dan cuenta de que 10s errores en el habla, estarlan determinados por una pe1turbaci6n en 

la etapa de planificaci6n de la producci6n linguistics debidos a una interferencia entre 10s 

elementos semhticos o fonol6gicos durante el proceso de integraci6n sintactica, que dad 

lugar a la fase de determination de 10s movimientos articulatorios propios del discurso 

verbal. Lo que nosotros planteamos desde n u e s a  postura psicoanalitica es que dicha 

interferencia en el nivel semintico o fonologico estaria dada por un material reprimido que 

insiste por hacerse reconocer. 



A wntinuaci611, se reseh la observaci6n de un pequelio, que present6 un period0 de 

tartamudez, asi como el d i s i s  de las palabras relacionadas w n  la manifestaci6n de la 

misma. 

Jr. ha sido un nifio con un desarrollo lingaistiw pmmz, a 10s dos afios era capaz de 

establecer una wnversaci6n empleando enunciados bimembres con una adecuada 

estn1cturaci6n sintActica y usando pmnombres y adjetivos, y con una articulaci6n casi 

correcta en su totalidad, sus producciona eran de este tipo: "Eso veeduro no me guuta. Yo 

quiero pollito saboso". "Fuimos a la hue& y que me caigo. Mi papi corn2 a recogemme". 

Emocionalmente es un nifio de temperamento fuerte, que se ha ido suavizando en un 

ambiente familiar en el que 10s padres son afectuosos, tolerantes hasta cierto grad0 y tienden 

a ser respetuosos de sus caracteristicas y sus derechos, por lo que la relacion con 10s padres 

es cordial. En ciertas ocasiones el padre a mhs permisivo y en otras menos tolerante que la 

madre, la c d  polariza menos sus actitudes hacia el d o .  Tanto 10s padres, como las 

personas cercanas a 61 y sus educadoras lo consideran un niiio inteligente, seguro de si mismo 

y entusiasta. En el Centro de Desarrollo Infanti1 a1 que asiste desde 10s 15 meses, ha sido muy 

apreciado por sus maestras; con sus compafieros es amigable, tiende a ser tierno y cuidadoso 

w n  los d o s  m h  pequeflos y con las niaas, y muestra admiraci6n hacia 10s d o s  mhs 

grandes e inquietos. Su nivel de atencion a 10s dos ailos es alto, pues puede permanecer 

durante sesenta miniutos observando una pelicula infantil. Su desarrollo motor ha sido lento, 

pues camin6 hasta 10s quince meses. 

A 10s dos ailos cuatm meses, cambia de grupo; continki con sus mismos 

compafieros per0 con otras educadoras; la nueva maestra es una mujer de aproxirnadamente 

veinticinco afios, pero a pesar de su juventud es poco afable, tiene una actitud estricta y rigida 

en relaci6n con la disciplina. En ailos anteriores algunos padres de familia se han quejado 

ante las autoridades escolares por sus actitudes, una de las madres manifestb acerca de ella: 

Me preonrpo la alimentacidn de mi hija, a mi lo que me interesa es que coma. El mismo 

pediatra me ha recomendado que coma lo que le apeterca, per0 la maestra me ha dicho que 

si no toma eljugo o lafiuta; entonces no se le ah lo siguiente, porque " tiene que aprender a 

comer", En otrm ocasiones la saca del comedor, si es que no acepta algrin alimento, o bien 

no le uk el postre como " castigo". Ofn  actitud caracteristica de la maestra es su 

preocupaci6n por la limpieza y tambih queda de manifiesto que tiene serios problemas en 



relaci6n con aspectos anales; en una ocasibn UM de las pequeiias al ir a defem desperdici6 

un rollo de papel al ensuciarlo de heces fecales, cuando la madre Ueg6 a recoger a la &a, la 

maesim le avent6 una bolsa de plhtico que contenia el rollo de papel sucio con el 

excrement0 y le grit6: "su hija es una cochina, &be truer para tndana un roNo & papel 

mcevo ". 

Jr. parece haberse adaptado ficilmente al nuevo grupo, va al centro de desarrollo 

in€antil con gusto y no rnanifiesta verbalmente, ni con alguna conducta evidente un posible 

recham a la escuela, el ciclo escolar ha iniciado a mediados de agosto. y es en el mes de 

octubre que inicia con periodos continuos de tartamudez, que se M ~ e s t a ,  por la repetition 

compulsiva de la sflaba inicial de algunas palabras. Se observaba en su habla una especie de 

camraqueo dado que aquellas palabras que muestraa esta alteracibn, son aquellas iniciadas - 
con el fonema velar, oclusivo, sordo M, por lo que sus producciones son como &stas: 

kRkkRquiero, RRGkkcasa, kkkkkomida, etc., poco tiempo despuks se amplia al fonema 

bilabial, oclusivo sordo /p/ volvi6ndose d s  complicado el cuadro por la aparici6n de 

manifestaciones de rigidez motora en el rostro, cue110 y extremidades superiores, contracci6n 

en la laringe y esfuerzo manif~esto a1 querer iniciar una palabra. Se podia ver en el rostro del 

niao una gran angustia, y tal pareciese que hubiese un bloqueo para la producci6n y se hiciera 

un esfuerzo extremo por l o p  articular la palabra a expresar; da la impresi6n de que'se le 

escapa la palabra que estA por pronunciar. Las palabras con las que presenta mayor dificultad 

son aqueUas que no tienen una referencia objetal concreta como las preposiciones, por, pro,  

que, cunl; 10s adverbios de mod0 y tiempo, cdmo, curindo y algunos verbos. Todo ello 

provoc6 en la madre una gran preocupaci6n por el conocimiento que ella posefa sobre la 

relaci6n de esta alteracibn con aspectos emocionales, lo cual &at6 de evadirlo buscando la 

causa en la posibilidad de que 6ste aparente bloqueo en la producci6n lingllktica, tuviere 

como causa el suministro de f h a c o s  con contenido de antihistaminicos, por un period0 

prolongado de empleo de jarabe para la tos. Tanto el pediatra como el neuropsic6logo 

descartan esta posibilidad. Por esas fechas se esth llevando a cab0 en el centro de desarrollo 

infantil, el Programa de control de eshteres, en el grupo de Jr. La mayoria de 10s niiios ya 

logran tener el control a excepci6n de 61 y ofms tres compaileritos. En el ciclo escolar 

anterior, 61 tuvo dificultades en este Programa y a la fecha rehuye a la bacinica, por lo que la 

madre ha tratado de no presionarlo a1 respecto y darle mas tiempo, sin embargo, en su grupo 



la maestra se muestra exigente y rfgida a1 respecto, par otro lado la asistente es una persona 

bonachona y nlsjienta, p que posee un vwabulario soez y con hcuencia dirige a 10s 

niiios mientras 10s cambia palabras wmo colota, caca, agar, cochino. Los padres del niiio 

han pensado en dejar de llevarlo al centru de desanollo, pero el niao insiie en ir. 

La madre aunque preocupada, intenta tomar el problem con tranquilidad para evitar 

angustiar mas al pequeilo, h i  que cuando el niao se encuentra con la dificultad disfemica, 

ella opta por pronunciarle la palabra que al niao parece faltarle, como por ejemplo, cuando al 

estm 61 jugando y hacer alusi6n a la pelota, inicia con el tartamudeo ppp ..., ella verbaliza 

pelota, .o cuando al observar urn ilustraci6n en que aparece el dibujo de Winni Poo, y al 

referirse a 64 empieza ppp ..., la madre pronuncia Poo; lo cual a1 parecer relaja al niiio, pues 

el hecho de que la madre le recuerde la palabra faltante, le permite continuar con su discurso. 

A continuaci6n se describe una de las situaciones ocurridas. 

Jr. 31/12 -. El niiio estd viendo las ilustraciones del libro de m e r  &n de Disney 

(1998) y se encuentra con el dibujo de un bar= .el w i t h  ga$o y el m d r i l o ,  (Anexos: 

Ilustraci6n No. 1) la madre esta a su lado, el niio la mira y seiiala con su dedo indice a1 

barco mientras que articula "kkkk.. ", y hace un esfieno manifesto por continuar, sus 

mlisculos faciales y del cue110 se contraen. La Madre intenta interpretar lo que el n i b  trata 

de decir y anticipa: "j& es?" El niiio asiente repitiendo con seguridad: "Si, j q d  es? 

Entonces la madre le contesta "Es un barco ... ". 
Anterionhente se seiial6 que el fonema M, a1 igual que el /p/ son elementos f6nicos 

con 10s que el niao presenta m a  falla d i s fhca ,  en el ejemplo que presentamos, se observa 

que el nifio e h n t a  m a  diicultada para articular una palabra cuyo sonido inicial es M, la 

madre en base al contexto, a1 sefkdamiento y expresi6n del niao infiere que la palabra que no 

puede decke, es una pregunta, referida a1 objeto dibujado que el pequefio esth seilalando , y 

que esa pregunta es un iqui es?. 

De alguna forma el fonema /k/ esth interfiriendo en la determinaci6n de 10s 

movimientos articulatorios necesarios para producir con 6xito una palabra que inicia con ese 

fonema, retomando el modelo de Garret, y 10s plantamientos de Valle-Arrollo, se deduce que 

habria aqui un elemento f6nico o semhtico que estaria bloqueando la producci6n. Nosotros 

consideraxnos basados en la observation de la madre (posterior al hecho que describimos) de 

que existe una cierta relaci6n entre el tartarnudeo y la verbalizaci6n de las palabras "caca" y 



"pope ", por lo que considemnos que al acceder el fonema /k/ o lpl al proceso de producci6n 

de determinada palabra, la formulaci6n fodtica se veria influida por aspectos fonol6gicos 

que se articulan a aspectos semhticos rehcionados con las palabras escuchadas en relaci6n a 

las heces fecales, y que reprimidas afloran impidiendo la articulaci6n de la palabra deseada, y 

que debido a su carilcter inconciente insisten y se imponen por intermedio de su fonema 

inicial. 

En el suceso anteriomente descrito resulta significative observar d m o  todo el 

contexto de la ilustraci6n plantea al d o  elementos imaginaries que parecen condensarse en 

el fonema IW. Las palabras que nombran al barco, al capitcin y al cocodrilo (el niao ya 

reconoce estos nombres y Bstos personajes) comparten fonemas con las palabras que el d o  

ha escuchado en referencia a lo anal: caca, cola, y cochino. Pero en el plano de lo imaginario 

iquB le representan a Jr Bstos elementos visuales? Un cocodrilo con las fauces abiertas ipara 

tragarse a quiin? iUn capitan mutilado ipor que? iUn barco imagen de quB? En tanto que Jr. 

no encuenka la palabra que lo nombm Csta se le escapa en la confUsi6n del sonido bar-co, 

co-la, cochino que solo atina a saliu en el "kkkk" del iquk? de esa pregunta que no llega a 

pronunciarse. Las palabras de la madre lo tranquilizan "Es un barco; el cocodrilo no les 

puede hacer Mdo, porque estcin adentro del barco ", A1 parecer la palabra de la madre puede 

mediar y aliviar la tensi6n que lo imaginario despierta, al conferir a1 barco una connotation 

protectom sin embargo lo inconciente ligado a 10s fonemas en cuesti6n contin& 

insistiendo en las repetidas manifestaciones disfkmicas. 

Posteriormente, la madre se ha ido percatando de la relaci6n ya muy obvia enke el 

tartamudeo y 10s fonemas propios de algunas palabras relacionadas con las vivencias que el 

d o  experiments en relaci6n a1 conk01 de esffnteres; y ahora cuando aparece el tartamudeo 

ante cierta palabra, la madre ya no hace referencia a la palabra que parece faItar, sino que le 

interroga "jestcirpensando en "caca"?. A partir de estls observaciones la madre empieza a 

hablar con Jr. de manera sencilla y coloquial de caca, cob, y cogor, palabras que a ella 

misma le resulta dificil pronunciar por considerarlas groseras; sin embargo obsewa en su hijo 

cierto placer, en su pronunciaci6n, y en especial, cuaudo canta a todo pulm6n la leka del 

Tema de la Pelicula del Rey LeQ entonada por el puerquito Gabali) Pumba y que dice: Sin 

parado, sin futuro, sin preocupacidn. j H a h ~  matata! que Jr. pronuncia con Bnfasis 

Hakuna jmakakal 



dcaso el poder hablar de caca lo libera de su poder perturbador? ~ACSO su 

pddeccibn por Pumba, el puerquito que d ishta  de la vida placentera, W i  Poo, el osito 

que come miel y Porlq tartarnudo tengan que ver con todo esto? 

Pareciera que todos dstos elementos imaginaries se articulasen a1 real de la zona anal 

y de las heces fecales y se anudaran por mediaci6n del significante (fonema) LW que se 

desplaza al /p/ de pop0 y pipi, a 10s nombres de Poo, Porky, Pumba, y a1 jHakuna makako! 

istos dltimos imQenes fantawadas del goce. 

En la terapia de lenguaje traditional, se prioriza el uso de t6cnica.s de respiraci6n y 

mlajacibn con el fin de que la toma de aire sea por la nark y no por la , h a  y facilitar la 

h c i b n  fonatoria, y de que se logre disminuu la tensih del cuerpo y posibilitar una 

adecuada articulaci6n. Sin embargo, hay que destacar que 10s problemas de tension muscular 

y de respiraci6n inadecuada, con la consiguiente dificultad para establecer patrones dtmicos, 

no son m k  que manifestaciones fisicas propias de un estado de angustia. jQui es lo que 

angustia al nii%o dis-fdmico? En el caso de Jr. aparece la angktia cuando algo del objeto se 

le hace presente en lo imaginario de 10s cuentos infantiles y de 10s personajes de 10s mismos, 

anudado a un fonema representante del objeto del deseo. Pues que lo que esti en juego es el 

deseo anal, el objeto g, que en esta b e  de la constituci6n subjetiva del deseo es el 

excremento (Lacan, 1962), que se expresa en significantes varios, caca, cola, pop0 y cobra 

vida en Edntasias de cocodrilos y otros personajes de 10s cuentos infantiles que tragan y 

mutilan, y que esconden la verdad de una falta fundamental, haciendo presente la imagen de 

la castracibn, simbolizada en la funci6n de corte, que representa la h c i 6 n  del esfinter anal. 

(Lacan 1962). 

Jr. nunca habla de Pi su maestra, la madre le interroga en ocasiones acerca de ella, 

61 evade el tema o cambia la conversaci6n. Un dia de diciembre la maestra se va, ha pedido 

su cambio ante la presi6n de 10s padres de familia para que se respeten 10s derechos de 10s 

pequefios en el Centro de Desarrollo, a1 llegar a recoger al niilo la madre expmsa su 

satisfaccion por el cambio de maestra. En el trayecto a casa pregunta a su hijo "~Cdmo es 

Caty, tu nueva maestra? " "Muy bonita " "Y Josefinn jcdmo era? " y 61 responde: "Fea como 

ma bruja". Ahora puede hablar de ella. Algunos meses despuis tambiin puede decu 

"quiero ir a hacerpopo". 

Jr. no es un niao disfimico. 



4. RESULTADOS Y DISCUSION. 

A fin de poder llegar a una discusi6n acerca de 10s resultados de este trabajo de 

revisi6n tehrica y ~flexi6n sobre la p w c a  clinica, se considera adecuado partir del 

concepto de lenguaje, por estar nuestra problemhtica referida a este aspecto del desarrollo 

humano. En la revisi6n te6rica realizada sobre el tema encontramos que no es posible 

aprehender en un concepto. una realidad tan compleja, y que por lo tanto no existe una 

definici6n especifica o m k  o menos generalizada de lenguaje, ya que dicha d e f ~ c i 6 n  

depende de la disciplina que lo intente conceptualizar, sea Bsta la filosofia, la lingtlistica, el 

psicodisis,  la psicologfa, la comunicaci6n o la cibemdtica, asi como del enfoque te6rico 

que esta h a  del conocimiento tenga. 

A fin de contar con un referente te6ric0, que nos permitiera ubicar el problema que 

: nos ocupa, se hizo una revisi6n sobre la conceptualizaci6n que se tiene del lenguaje en base a 

lo que expresan linguistas y psicolingilistas como Saussure (1994), Chomsky (1991), Slobin 

(1987) y Jacobson (1963). 

Podemos seRalar de manera general que el lenguaje verbal opera como un sistema 

de codigos 1ingUisticos arbitrarios,. convencionales y estratificados en 10s niveles de 

contenido, de forma y de expresi6n; que cumple una h c i o n  comunicativa, representativa y 

pragmatic% y que comprende tres sistemas normativos interrelacionados: el fonol6gico, el 

lexicogramatical y el semintico, pues la realizaci6n del lenguaje depende de reglas que 

determinan d m o  utilizar el material verbal para significar y comunicar, asi como de 

estrategias para materializarlo en conducta verbal. Es importante destacar que aun cuando el 

lenguaje es una construcci6n social su estructura se asienta sobre la base de funciones 

neurologicas y psicol6gicas que deben estar suficientemente desarrolladas. 

Para Lacan (1972) el lenguaje no es patrimonio de la lingufstica, a la que el llama 

lingtlisterfa, sino que lo considera un registro que domina todos 10s hmbitos de la realidad 

humana. En su controvertida sesi6n en Vince~es  el 3 de diciembre de 1969 muestra la 

relaci6n del lenguaje con la realidad social; expresa: "Una sociedad no es algo que pueh 

definirse de cualquier manera. Lo que intento articular, porque el aruilisis me lo demuestra, 

es lo que la domina, a saber, la prbctica del lenguaje. '"scan, 1969, pdg. 222). 



Lacan a lo largo de sus seminaries, da un lugar privilegiado en la constituci6n del 

sujeto al re- de lo simb6lico tanto como al real y al imaginario, dando al lenguaje el 

cdcter  de elemento que da consistencia y anuda estas dimensiones. 

Sus planteamientos sobre el lenguaje como sistema estable del mundo y del objeto 

(Lacan, 1956); c6mo el campo en que se constituye el sujeto (L-acan, Escritos,l988); y del 

inconciente estructurado como un lenguaje (Lacan. 1964) se sostienen en las ideas de Hegel 

Ferdinand de Saussure y el Estructuralismo franc6s; permeados sin duda por el relativismo 

lingtiistico y el pensamiento de Humbold, dichos postulados le hacen inaugurar el 

postestructuralismo; ya que con su conceptualiion del gmn Otro cuestiona las relaciones 

entre el lenguaje, el sujeto y su historia, revolucionando tarnbi6n 10s conceptos sobre la 

realidad al desarrollar su teorizaci6n acerca de las diiensiones de lo real, lo imaginario y lo 

simb6lico. Su postura sobre la sujeci6n del sujeto con respecto a1 dicurso y en cuanto 

determinado por el lenguaje, tiene sus origenes en las ideas de Hegel, quien plante6 que la 

palabra y el pensamiento ejercen un poder de mediation sobre lo sensible, pues es gracias a1 

lenguaje que lo real se convierte en verdadero y lo verdadero se reconoce como real. Ideas 

que Hunbold expresa al seflalar que el lenguaje tiene una funcibn nomativa en el desarrollo 

del pensamiento, y que la lengua materna juega un papel preponderante en la wnfiguraci6n 

de la concepci6n que cada pueblo e individuo tienen del mundo. Ideas que tambikn son 

adoptadas por el relativismo lingilistico en la dicada de 1930, y que postulan que todo 

aquello que 10s hombres piensan, sienten y comunican esth determinado por la estructura de 

las wstumbres linguisticas de determinada sociedad hist6ricamente conformada, y que por lo 

tanto el ser human0 esta a merced del lenguaje. 

En lo relativo a la forma del lenguaje, en la obra de Lacan se deja ver la influencia 

del estructuralismo liigllistico de Saussure, desarrollo que propone identificar las reglas por 

las cuales el significado es generado y expresado a travks de la lengua y el habla, lo cual le 

permiti6 a Lacan analizar la emctura  y las reglas del inconciente, lo cual lo llev6 a a f i a r  

que el incociente y sus manifestaciones tienen la estructura del lenguaje en. tanto 

conformadas por la doble estructura del significado-significante y a explicar la expresion del 

mismo a t ~ a v 6  de las formas de la mdfora  y la metonimia en el desarrollo diacknico de la 

cadena del significante y en el corte sincdnico que mca el sentido. 



En lo que se refiere a1 contenido y a 10s aspectos sembtiws y lkxicos del lenguaje, 

el psiwadisis tambih revoluciona, en tanto plantea no solo la existencia de contenidos 

wncientes y preconcientes, sino que con el descubtimiento h u d i i o  del inconciente, se 

enfoca al a d i s i s  de lo reprimido y de sus retofios (representantes).Y que Lacan desarrolla a 

travks de su teorizaci6n del signifcante en varios de sus seminaries, m h  especficamente en 

el de Las Psicosis (I955), Los Cuatro Conceptos Funahmentales del Psicoaluilisis (1964), y 

en Los Escritos (1989). Sigoificante que da cuenta de lo miis deswnocido, de lo reprimido 

primordial. Pues es desde el enfoque del ~ i ~ c a n t e  que en si mismo no significa nada y que 

siempre remite a otro significante como Lacan explica al inconciente estructurado wmo un 

lenguaje que insiste y se manifiesta en el retorno de lo reprimido, es decir en las formaciones 

sustitutivas yen el sintoma. 

Respecto a las funciones del lenguaje sefialadas con anterioridad, el psicoanrilisis 

nos permite u m& allh y tomar en considemi6n otra fUnci6n; la de expresi6n, pero no de 

una expresi6n conciente, intencional o determinada sin0 de una expresion de lo no conocido - 

para el sujeto, que insiste en hacerse reconocer, de la expresion del inconciente ligado al 

deseo y a1 ser del sujeto, expresi6n de la palabra verdadera; funcion que Freud descubre en 

sus andisis a travks de las manifestaciones del inconciente y que Lacan teoriza a lo largo de 

sus Seminiuios y que resume en Funcidn y campo de la palabra y del Ienguaje en 

psicoancilisis (Lacan, Escritos 1, 1989). 

Una vez delimitado el concepto y las funciones del lenguaje resulta necesario hacer 

una revision del t h l o  de nuestro trabajo, que a la letra dice: "La Dimensi6n del Simbolico 

Lacaniano y su Relacion con 10s Trastomos Funcionales del Lenguaje en Niiios 

F'reescolares". En el que 10s conceptos centrales son: "El Simbblico Lacaniano" y 10s 

"Trastomos Funciomles del Lenguaje ". 

El recomdo te6rico por 10s Seminaries de Lacan, nos permiti6 dilucidar el concepto 

de lo Simb6lico en psicoanilisis desde la perspectiva Lacaniana, encontnndo que la 

dimension del simbolico es una referencia al lugar del Otro, es deck al campo del lenguaje, 

lo cual a su vez nos remite a otro concepto fundamental que es el de Significante, elemento 

por el cual se estructura el lenguaje. 

POI Trastomo Funcional del Lenguaje nos estamos refiriendo a esos kastomos en 

10s que no existe una patologia de tip0 orghico o neurol6gic0, por lo que se descartan 



aquellos problemas secundarios a retraso mental o aquellos en 10s que existe una altemibn 

en la capacidad auditiva, articulatoria o de promamiento &I lenguaje, debida a un daflo a 

nivel de 10s 6rganos auditivos o del aparato fonoarticulador, o bien a nivel de wnductos 

neuronales o a nivel cerebral, sino a aqueUos trastornos que autores como Stark y Tallal 

(1981), Whitehmt y Fischel (1994), Leonard (1994), Thal y Katich (1996) y Jhonston 

(1998) definen como Retraso Especifico del Lenguaje en el D~arrollo Temprano; ylb a 

aquellos que la categorizacibn diagn6stica tradicional delimita como trastornos funcionales y 

entre 10s que se obsewan las dislalias hncionales, la afasia del desarrollo y el mutismo, asi 

wmo aquellas alteraciones que Launay y Borel-Maisonny (1984) definen como trastornos 

del habla, es decir el farfulleo y la disfemia. 

Desde nuestra posici6n no adoptamos la categorizaci6n de Retraso Especifico del 

Lenguaje, pues consideramos que delimitar bajo este concept0 a las dificultades en 10s 

niveles tanto fonol6gic0, morfosin~tico o semhntico que presentan algunos niflos que no 

alcanzan el desarrollo adecuado en estos aspectos a la edad promedio, implica a un rango 

muy amplio de tmstornos, 10s duales a opini6n de Thal y Katich (1996) requeritIan de un 

acercamiento, una valoraci6n y un tratamiento diferentes partiendo del supuesto de que cada 

desorden tendria tambikn una etiologia diferente. A su vez el designar a cada entidad y 

clasificarla en una categoria nosol6gica como lo ha venido haciendo la clinica tradicional 

equivale a enquistar el problem y condenar a 10s niaos a portar una etiqueta que la mayoria 

de las veces d e t e r m a  su desarrollo futuro, por lo que tampoco nos ubicamos en esta 

postura que ha sido criticada ampliamente por Haley (1979), Lapiem y Acouturier (1994) y 

CoU (1995) quienes consideran inadecuados la clasificaci6n y el diagn6stico pues creen que 

el trastorno no existe en si mismo y de manera aislada, sino como resultado de condiciones 

sociales y psiquicas particulares, lo cud nos lleva a cuestionar la validez y sobre todo la 

necesidad de un diagn6stico. 

Desde nuestra posici6n hdamentada en la teoria psicoanalitica, considerarnos que 

a 10s denominados trastornos del lenguaje entre 10s que figwan la afasia del desarrollo, las 

dislalias, la disfemia y el W l e o ,  mb que considerarlos una entidad particular, deberia 

abordikseles como sintomas, es decir como la manifestaci6n de algo del orden del 

inconciente desde el h b i t o  del psicoanilisis. 



A~in &do no compartimos el modelo nosol6gic0, descriptive de 10s trastornos del 

lenguaje, retomarnos como referencia la conceptualizaci6n traditional que se hace de ellos, 

por ser el modo de abordaje que 10s servicios de salud y educativos oficiales en Mexico 

emplean generalmente para diagnosticar y dirigir la terap6utica de 10s denominados retraso o 

!rastornos funcionales del lenguaje. 

Sin embargo no desconocemos que en estos trastornos esth involucrados aspectos 

propios de la lin@istica, por lo que retomarnos otras formas de abordaje de estos problemas 

como son 10s estudios que desde la psicolinguistica emplean modelos de explicaci6n de 10s 

pmcesos de pmducci6n del lenguaje. Garrett (1984); Bock (1985) y Valle-Arroyo. (1991) 

hatan de explicar cuiles son 10s procesos que estarih alterados en 10s trastornos del lenguaje 

y en algunas alteraciones como el lapsus linguae o las dificultades afkicas, determinando a 

quk nivel se da la dificultad, si en la detenninaci6n del contenido o bien en la organizaci6n de 

la forma lingilistica o fonol6gica, asi como en que momento, ya que podrfa ser en la 

planeaci6n o en la producci6n. Asi por ejemplo Valle Arroyo (1991),.emplea el modelo de 

Garrett (1984) para analizar el proceso que se da en la producci6n de errores y lapsus linguae 

encontrando que Cstos se deben a interferencias en el nivel de planificaci6n que bloquean y 

alteran la producci6n lingtlistica dando lugar a omisiones, sustituciones, desplazamientos y 

fijaciones. Bock (1985) pudo observar que a nivel conceptual, la variables que influyen 

alterando la organizaci6n de la producci6n son el grado de asociaci611, las relaciones 

semhtico-categoriales y las relaciones funcionales, mientras que a nivei fonol6gico la 

interferencia estaria dada por la eecuencia de uso de la palabra bloqueadora. Desde n u e m  

perspectiva consideramos que dichas interferencias estarlan dadas por factores tanto 

seminticos como fonol6gicos en 10s que intervienen elementos del orden de lo inconciente 

tal y como heron analizados por Freud (1901) en Psicopatologia de la Vida Cotidiana, 

donde sefiala que el olvido de nombres y h e s ,  asi como 10s lapsus linguae es th  motivados 

por material reprimido que imunpe a traves del error y que esto ocurre por la relaci6n 

existente entre la palabra o la h e  intentada y la palabra o idea que se interpone, dando lugar 

a una desfiguraci6n o contarninacibn, la cual vendd a ser una formaci6n de cornpromiso 

entre lo que se quiere expresar y lo que insiste desde el inconciente. 

En lo que se refiere al retraso severo en la adquisicion del lenguaje tambien 

conocido como afasia del desarrollo, nuestro planteamiento es que en algunos de estos casos 



pudiera existir una dificultad en el proceso de constituci6n subjetiva del sujeto, en el orden de 

lo simb6lico. sm duda porque algo del diiurso en el que se inserta no se ha nombrado, o 

bien porque en dicho diicurso no se le da un lugar al sujeto por advenir. 

Por tanto esta relaci6n entre el simb6lico y 10s trastomos del lenguaje que llamamos 

hcionales, no es una relaci6n causa efecto, pues no es una relaci6n en la que el trastomo 

est6 subordinado al lenguaje, desde la concepci6n de que hay un lenguaje wrrecto y uno que 

no lo es, sino una relaci6n dial6ctica en la que lo que e d  en juego es el desw y la hiancia 

como inherente a 61; hiancia que inaugura al significaute que habrii de dar cuenta del sujeto 

deseante. Desde esta posici6n el trastomo del lenguaje vendria a ser una forma de decir, una 

fonna diferente, no convencional tal vez, pero al fm y a1 cab0 una forma de expresi6n del ser 

del sujeto. Un decir, de una palabra que habria que escuchar en la realidad de cada sujeto en 

particular. 

Nuestro trabajo no se enfoca a revisar 10s tmstomos de que hablamos desde la 

psicoligllistica, pero consideramos necesario contar con un marco de referencia que nos 

permitiera conocer c d e s  son 10s procesos normales de aprendizaje del lenguaje en 10s nifios, 

por lo que a1 hacer una revisi6n de la teorizaci6n desarrollada a1 respecto, compartimos 10s 

plauteamientos de investigadores del desarrollo del lenguaje que orientan sus estudios hacia 

la importancia que tiene el contexto social en la aprehensi6n del mismo y que centran su 

atenci6n en 10s aspectos de la comp~nsi6n del mensaje y de la intenci6n comunicativa. 

A h  cuando 10s estudiosos de 10s procesos de adquisici6n del lenguaje a que nos 

referimos se inscriben denw de la mvestigaci6n psicolinglllstica, hemos decidido ubicarlos 

corno representantes de un enfoque sociopsiconlingtlistico, por el papel tan importante que 

confieren a la interacci6n social al contexto comunicativo y a 10s aspectos hcionales en la 

adquisici6n y el uso del lenguaje y a fin de distinguirlos de 10s psicolingUistas que postulan 

que el aprendiije del lenguaje se desmlla sobre la base de estructuras preformadas e 

innatas. Enwntramos que Luria (1 995), Halliday (1 982), Goodman (1 986), Bruner (1 986), 

Garton y Pratt (1991), winciden en sefialar que el desarrollo del lenguaje se da en funci6n de 

la necesidad de comunicaci6n y como una forma de pdctica social, pues es a trav6s del 

lenguaje como el nifio aprende a significar la realidad siendo 6ste un medio para insertarse 

socialmente y para participar y aprehender la cultura. Halliday (1982), postula que el sistema 

hgllistico es un todo organizado conforme a un potencial de signficados organizados 



funcionalmente o sistema semhtico que posee un .potencia1 vocal o sistema fonolbgico en el 

que la e s t r u m  sintiictica o sistema gramatid es s610 una forma de t d i i b n  de 10s 

significados. Desde esta postura se le reconoce al niilo un papel activo en la constmccibn de 

hip6tesis lingilkticas que prueba y confinna en la interaccibn con 10s hablantes de su lengua 

matema, dentro de un contexto que cumple un papel preponderante en el proceso de 

significacibn. Bruner (1986), s e a  que el niao posee mecanismos cognitivos que le ayudan 

a producir hipbtesis lingtlfsticas o comunicativas, y que en este proceso el contexto y la 

intencibn comunicativa tienen un papel muy importante. Otros autores que consideran 

fundamental el papel del contexto para la comprensibn y produccibn del lenguaje son: 

McCarty (1954), Gazden (1965), Clark y Clark (1977, Fantini (1982), Halliday (1982), 

Smith (1983), Nelson y Greenfiel (1988), Rondal (1990), Wexler (1991), Garton y Pratt 

(1991). Para investigadores del lenguaje como McNamara (1972), Nelson (1974), Cross 

(1975), Greenlield y Smith (1976), Brown (1981), Halliday (1982), Smith (1983). Bruner 

(1986). Garton y Prattt (1991) el aprendiije del lenguaje se da en el intento de conferir y 

producir significados a trav6s de la formulaci6n de hip6tesis acerca de las reglas propias del 

lenguaje que si son refomdas se alirman, por lo que postulan que las reglas gramaticales son 

descubiertas y aprendidas por el niao en la inte1acci6n con el lenguaje. Slobin (1987, 

tambikn considera que el niiio aprende un sistema de reglas por medio de las cuales puede 

generalizat a fin de comprender y producir un n h e r o  ilimitado de oraciones y que por tanto 

el nifio consfxuye creativamente su propia lengua, sin embargo Slobin da mayor peso a las 

capacidades innatas e inMnsecas y a las estmcturas internas que al contexto social. Oiro 

aspecto importante observado por 10s estudiosos del desarrollo del lenguaje, se refiere al 

hecho de que 10s niitos comprenden ei lenguaje a h  antes de que Sean capaces de producir el 

lenguaje verbal, lo cual puede ser constatado en base a las respuestas dadas por 10s infantes 

ante dos tipos de situaciones: una -do el niiIo identifica el referente al que el enunciado se 

refiere y otra cuando ante un imperative el niiio ejecuta la accion que se le ordena. (McCarty, 

1954; Brown, 1981; Lennenberg 1982; Bruner, 1986; F'ratt, 1991). 

Cazden (1965). Snow (1972), Gleitman (1972), Cross (1975), Garton y Pratt (1991), 

enfatizan el papel del habla de 10s adultos y en particular de la madre en la adquisicibn del 

lenguaje en 10s nifios, pues consideran que este se aprende en la interacci6n bidirectional 

madre-hijo y concluyen que la naturaleza del habla matema facilita o bien dificulta el acceso 



del nieo al uso'del lenguaje verbal. Cazden (1965) y Gleitman (1972) consideran que la 

riqueza y variedad &I lenguaje verbal dirigido a 10s nidos favorece su dpido desmllo  y se 

oponen a Cross, Snow, y Garton y Pratt, quienes consideran que el desarrollo del lenguaje se 

debe a que las rnadres modifican sus patmnes de entonaci6n y producci6n empleando 10s 

estilos de lenguaje bebe' y lenguaje estilo materm. Cox, Pukeing y Mills (1982) y Bar-Din 

(1989) estudiaron a madres que presentaban problemas depresivos que les impedian 

establecer una interacci6n lingilistica a&cuada con sus hijos, dando lugar a retr;lsos 

significativos en el aprendizaje del lenguaje. 

Estos estudios sobre el papel del habla matema nos permiten observar c6mo la 

relaci6n con el Otro, en este caso la madre juega un papel muy importante para involuctar a1 

nido en el orden de lo humano al constituirse como sujeto. Ya que es la madre en tanto otro 

semejante en la relaci6n imaginaria, la primera representante del Otro absolute, a quien el 

d o  se dirige con sus primeros balbuceos en espera de su aceptaci6n o su rechazo (Lacan, 

Sesi6n del3 1 de mayo de 1956). Pues es generalmente en la interacci6n d i a c a  con la madre 

como el d o  descubre y construye las formas &l lenguaje, Lacan s e a  al respecto: " La 

comunicncibn como to1 no es lo primitive, yo que en el origen S no tiene naah que 

comunicnr, por la razdn & que todos 10s insirumentos de la comwticacidn e s t h  del oiro 

lado, en el cnmpo del Otro, y & que tiene que recibirlos de PI." (Lacan, Sesi6n del5 de junio 

de 1963, pig. 47). Otro, de quien tambih recibe algo mhs constitutive, la nominaci6n del ser 

que le hace preguntarse el ~qui€n soy? inwnciente e impronunciable, (Lacan, Seminario del 

5 de junio de 1963). Pues es a travks de la madre, como se instaura el Nombre Del Padre, el 

significante primordial (Lacan, sesi6n del 19 de marzo de 1974) por medio de la methfora 

paterna, como significaci6n del deseo de la madre, (Lacan, Escritos, 1988). Metafora 

mediante la cual se estructura la relaci6n del sujeto con el significante, por el "Che vuor" que 

marca el punto de emergencia del sujeto como ser deseante y a partir de lo cual, se potenciari 

to& una larga serie de desplazamientos del significante, que vendrh a determinar el ser del 

sujeto. Siendo tambien por intermedio de la lengua materna como el nirlo se inscribe en el 

discurso del Otro, se instala en el lugar del Otro: en el campo de Lalengua,. es decir en 

aquello que le es propio, en tanto su historia particular, (Lacan, 1972). 

A lo largo de este trabajo planteamos la idea de que la palabra en cuanto instnunento 

o vehiculo del lenguaje puede ser tambih expresi6n sintomhtica y que el niao diagnosticado 



w n  un kastomo funcional o retraso especffico'del lenguaje, a traves de lo ma1 dicho de su 

dislalia, su tiutamudez, su retraso, o de su no decir por la ausencia del lenguaje verbal habla. 

Habla & aquello que desde el inconciente insiiste en ser reconocido; siendo el trastorno, el 

medio por el cud el niao dice su palabra Lacan (1989), comenta en 10s escritos: "las 

palabras pueden sufiir ellas mismas lesiones simbdlicas, cumplir 10s actos imaginaries de 

10s que el paciente es el sujeto "@cig. 289). 

La intenci6n de abordar 10s kastornos funcionales &I lenguaje desde la clinica 

psicoanalitica no pretende.generalizar y determinat que estos invariablemente tengan que ser 

atendidos por medio del psicoanhlisis, sin0 mostrar que a travts &I anhlisis 10s niiios con 

esta dificdtad encuenkan un espacio para decir su palabra. Palabra que medio dicen con su 

palabra hecha shtoma o con su sintoma hecho palabra. 

Se eligieron kes casos que permiten dar cuenta de lo que anteriormente seflalamos, y 

que nombramos: "Jorge. Una mirada", "Bmccindose un nombre" y "Disfimia. Una 

d~j?cultad en la mujer': 

En el caso de Jorge pudimos acompabr el proceso de personaci6n que le permiti6 ir 

accediendo al mundo simb6liw. brindhdole un espacio de escucha a su no decir, lo cud 

propici6 que se fueran dando actos de la palabra en su madre y en el, que le ayudaron a 

asurnirse como sujeto deseante, ir accediendo al universo del lenguaje e ir organizando su 

mundo imaginario m e d i t e  la capacidad de representaci6n. En un primer momento del 

proceso analitico, el dibujo le permiti6 a Jorge llevar a1 plano simbolico la realidad al parecer 

confusa y desorganizada en que se movia, pues es a traves del dibujo, como 61 comunica la 

experiencia de encuenko con su madre, en la que la mirada y la palabra de ella ejercen sin 

duda en el, un efecto constitutive, pennitiendole posteriormente acceder al lenguaje verbal, el 

cual podrri ser un inskumento de expresi6n de si mismo en cuanto sujeto. 

La lectura del caso nos llev6 tambien a la reflexi6n de aspectos relacionados con la 

prkctica clhica como son la demanda, la kausferencia, el abordaje del caso y la intervention. 

En lo relativo a la demanda qued6 de manifiesto que esta procedia de su educadora 

de preescolar, al enhntarse ella con la problemktica de que hacer con un niao imposibilitado 

para pedir y para responder, pues Jorge era un pequefio incapaz de demandar. Sin embargo a 

traves del acto transferencial Jorge inicia un proceso que lo va insertando en el mundo del 

lenguaje. Resulta significative el hecho de que la relacion de transferencia se inicia por un 



acto del analista, que a traves de un regalo otorgado al niflo desencadena la dialectics del 

amor & trausferencia cuyo punto de partida es el Che vuoi, que habrh de potenciar el proceso 

de significaci6n a la par que el desarrollo IiigUistico y cognoscitivo de Jorge. 

En el caso denominado "Buscandose un Nombre" Victor un d o  cuyo lenguaje era 

hinteligible por la serie de sustituciones, omisiones y distorsiones en su producci6n verbal da 

cuenta de lo que el discurso familiar ha inscrito en 61 desde su nominaci6n; pues con las 

omisiones y sustituciones del patronimico paterno muestra que algo inconciente insiiste en 

haceae reconocer en lo relativo a1 padre en cuanto al deseo del O t q  A lo largo del d i s i s  

Uega asumirla verdad de la falta como correlativa al deseo y como inherente a la 

constitucion del sujeto deseante, mediante el duelo por un padre en falta, lo cual es expresado 

por 61 cuando en el fm de su ultima sesi6n marca como punto final: ')a tenninumos de comer 

mipapci y yo" refiriindose a su dibujo (anexos, dibujo 9) en el que la expresi6n de su fantasia 

y el corte que hace en el, dan cuenta de la castration simb6lica. 

Lo que el Caso nos muestxa sobre el m6tod0, es digno de reflexionarse en relacion 

con el tiempo de la sesi6n y el corte de la misma. Pues en el Caso se observa que en varias 

sesiones es el niiio con detenninados actos, quien sefiala el wrte en la sesion, lo cual nos 

lleva a cuestionarnos sobre si realmente es siempre el analista el agente de la puntuacion, ya 

que en 10s anaisis de niiIos es kecuente que en 10s momentos significativos o en 10s que 

emerge la angustia, estos digan ')a no juego ". 

En el Caso en que se aborda un problem de disfemia, se hace una revisi6n del 

tkrmino &s-femi, (dificultad y mujer) en base a la conceptualizaci6n que hace Lacan acerca 

de la angustia 'como una dimensi6n entre el movimiento y la dificultad, refirikndose a la 

dificultad como el continuo que va desde la inhibition, pasando por el impediiento, a1 

m b o  de dificultad alcanzada que seria el emburras en la relaci6n del sujeto con el deseo, 

y que de manera metaf6rica observamos en la tartamudez, como la convergencia del miximo 

del movimiento y el miximo de la dificultad en el decir, a travis de una palabra que irmmpe 

y se detiene; que insiste compulsivamente en una silaba que se repite entrecortada en la fase 

de tartamudez cl6nica, o bien se paraliza a pesar de 10s esfuerzos del sujeto por pronunciarla 

en 10s periodos de tartamudez t6nica. Se toma en cuenta tambien el papel que juega la madre 

en la aparicion de esta, en base a 10s reportes resultado de las observaciones hechas por 

estudiosos del tema y que desde nuestra perspectiva no podemos pasar por alto, dado que es 



ella el primer representante del gtan Otro, por intermedio de la cual la palabra se trasmite 

(Lacan, 1974). 

Se analiza este caso en base al modelo psiwlingUfstico de Garret (1991), el cual es 

un modelo de explicaci6n sobre la producci6n del lenguaje; el cual es empleado por Valle- 

Arroyo (1991) para explicar el "lapsus liiguae" bajo el supuesto de que Cstos se producen por 

una interferencia en el proceso de planificaci6n de la producci6n, lo cual da l u w  a las 

omisiones, sustituciones intercambios, desplazamientos o fijaciones que afectan a las 

palabras que comparten alguna caracten'stica semrintica o fonol6gica w n  la palabra 

bloqueadora. Desde nuestra perspectiva consideramos que dicha interferencia procede del 

material inconciente que inumpe a trav6 del error, tal como lo analiza Freud (1901) en 

Psicopatologia de la vi& cotidiam. A1 analizar este caso plantearnos el supuesto que la 

dificultad disfCmica en Jr. obedece, conforme a este modelo, a una interferencia de ciertas 

palabras que hacen emerger un estado de angustia en el niAo por su semejanza fonktica con 

las palabras que escucben relaci6n w n  el wntrol de esfinteres, ya que comparten con ellas 

el fonema kl, que tiempo desputs se generaliza a1 fonema /p/, consideramos que en el Caso, 

lo que esth en juego en la aparici6n de la angustia esti relacionado w n  lo relativo a1 objeto 

fecal, en tanto causa del deseo. 

En base a la revisi6n te6rica realizada y a la reflexi6n sobre 10s casos analizados 

podemos concluir que el niiio que esth en el proceso de estructuraci6n del lenguaje puede 

presentar alguna dificultad en la organizaci6n del mismo independientemente de factores 

orghicos, neurol6gicos, madurativos o funcionales cuando esta alteraci6n es la expresi6n de 

lo inconciente reprimido; siendo entonces su palabra un sfatoma, y su sintoma una palabra 

que busca ser reconocida. El proceso psicoanalitico es en tales casos el espacio en el que el 

sujeto que en su palabra s u h  el no poder decir sobre su palabra de verdad tenga la 

posibilidad de desamarrar 10s significantes que insisten en hacerse reconocer y pueda integrar 

en el plano simb6lico el reconocimiento de su deseo. 

A manera de conclusi6n queda sefialar que no se agot6 la lectura de 10s Seminaries 

de Lacan, pues queda mucho por leer y comprender de su ensefianza, que varios casos m5s 

no se releyeron porque al igual que en 10s casos presentados, la Instituci6n mmarca el tiempo 

de concluir, sin embargo el proceso de formaci6n en psicoanhlisis y de escucha analitica 

queda abierto. 
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