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)Los tomos V y VI, los últimos de este Homenaje a Elvira Arnoux, es-

tán dedicados al Análisis del Discurso, un campo interdisciplinario 

en el que los saberes sobre el lenguaje dialogan con otros saberes 

sobre la sociedad, la cultura, la ideología o la cognición humana. 

Se trata de un área amplia que hoy presenta diversos enfoques e 

intereses en cuanto al tipo de discursos a analizar, los métodos a 

aplicar y el tipo de conocimiento a producir, siempre con la preocu-

pación por el abordaje discursivo de los fenómenos ideológicos y 

el compromiso político militante de conocer el mundo para trans-

formarlo.

Los artículos reunidos aquí ilustran, sin agotar, la diversidad de 

caminos que adoptó el Análisis del Discurso en estas décadas, a 

través del trabajo de investigadoras e investigadores que, en su 

escritura, no solo homenajean a Elvira, sino además potencian y 

amplían la configuración contemporánea de este campo
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Discurso, interdisciplina y salud mental
Un (caso) diagnóstico

Juan Eduardo Bonnin

Discurso, interdisciplina y las preguntas incómodas

Uno de los aportes centrales que Elvira Arnoux ha reali-
zado al campo del análisis del discurso es la reconsideración 
de su naturaleza interdisciplinaria, la misma que acompa-
ña su cátedra de Lingüística en la Universidad de Buenos 
Aires. Esta configuración de lo interdisciplinario, sin em-
bargo, puede ser diversa, ya sea que considere al análisis del 
discurso como disciplina, como meta-metodología o como 
campo interdisciplinario (Arnoux, 2006).

Desde esta última perspectiva, evocando el concepto de 
“campo semiótico” de Eco (1967), el interés teórico no se 
orienta tanto a la formación de un sistema conceptual úni-
co y estable, como a la integración de saberes disciplinarios 
diversos para abordar materiales empíricos específicos por 
parte de un sujeto: el o la analista del discurso: 

El analista del discurso, para hacer surgir esa luz 

primera [desencadenadora del proceso de abduc-

ción] explora diversos procedimientos analíticos 
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pero lo esencial es, a la vez, la inmersión en el cor-

pus y la indagación en el otro o los otros campos 

a los que remite el problema estudiado [...] ese ir y 

venir de uno a otro campo, indica, en general, la for-

ma de entrada más productiva y da cuenta de la me-

diación, a la que nos referíamos antes, de los otros 

saberes (Arnoux, 2006: 22).

Esta mirada nos pone frente a la pregunta, incómoda 
pero central: ¿para qué sirve el análisis del discurso? ¿A 
quién le sirve? ¿Qué puede aportar a la teoría —y a la prác-
tica— de los otros saberes —científicos, políticos, clínicos— 
involucrados? Las dos perspectivas con más presencia en 
nuestro medio —los llamados “análisis crítico del discurso” 
y “escuela francesa de análisis del discurso”— surgieron con 
una urgencia práctica: cambiar los estudios del lenguaje, 
cambiar nuestra concepción de la acción social, de la his-
toria, cambiar el mundo. ¿Qué queda de esa preocupación 
por la práctica en los estudios actuales? ¿En qué espacios de 
la realidad social podemos, mediante el análisis discursivo, 
intervenir y producir un cambio?

Estas preguntas han guiado el trabajo de Elvira Arnoux, 
enfocado en una diversidad de temas y ámbitos de lo social 
que quedan ilustrados por la heterogeneidad de abordajes 
que reúne este volumen. ¿Cómo comprender y enseñar las 
prácticas de lectura y escritura para disminuir los efectos 
de la desigualdad estructural en los ingresantes a la univer-
sidad? ¿Cómo contribuir al conocimiento y la integración 
cultural —en cuanto dimensión inseparable de la políti-
ca— en América Latina? ¿De qué manera enfrentar, en la 
práctica y la teoría académicas, las políticas panhispanistas 
(viejas y nuevas) sobre las lenguas y fundar una perspectiva 
emancipatoria de integración?
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Es también en este orden de inquietudes que se funda 
mi trabajo, inquietudes surgidas en diálogo con la pala-
bra, crítica y generosa, de Elvira a lo largo de casi quince 
años. En tal sentido, el capítulo que presento muestra la 
reconstrucción discursiva de los procesos de diagnóstico 
en el servicio de Salud Mental de un hospital general de la 
ciudad de Buenos Aires.1 Esta reconstrucción fue realizada 
colaborativamente con los profesionales del servicio frente 
a un caso de error diagnóstico, con el objetivo de diseñar 
procedimientos e identificar aspectos interaccionales de la 
construcción del diagnóstico que permitieran evitar erro-
res semejantes en el futuro.

Las voces del diagnóstico en salud mental

Aunque se trata de un tema clave en la relación entre in-
teracción verbal y salud, el síntoma suele ser tomado por los 
lingüistas como algo dado, en alguna medida “objetivo” o 
ajeno a la interacción estudiada (Heritage y Clayman, 2010; 
Peräkÿla y otros, 2008). En algún caso podrá convertirse 
en objeto de discurso y las operaciones de descripción, de-
signación y negociación de los síntomas podrán analizar-
se, pero los lingüistas evitan preguntarse por los aspectos 
clínicos de la emergencia del síntoma como tal en la inte-
racción.2 En trabajos anteriores hemos señalado aspectos 
secuenciales (Bonnin, 2014) y semánticos (Bonnin, en pren-
sa) de la construcción interaccional del diagnóstico en en-
trevistas de admisión en salud mental. Arnoux (2010), por 
su parte, se ha detenido en los aspectos retóricos y genéricos 

1   Proyecto financiado por el Conicet, con el código PIP 11420110100217 (2012-2014), “Desigual-
dad Lingüística y Acceso a la Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires”.

2   Por motivos de espacio limitamos al máximo las referencias bibliográficas; puede consultarse un 
panorama actualizado en Bonnin (2014; en prensa).
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de la presentación de casos en la escritura profesional del 
psicoanálisis, incluyendo la dimensión argumentativa del 
diagnóstico.

En este trabajo, en cambio, proponemos una mirada me-
nos atenta a la homogeneidad de los datos lingüísticos. En 
cambio, seguiremos la construcción del diagnóstico de una 
paciente, María,3 a lo largo de géneros, soportes y voces di-
ferentes, puesto que tal es el modo en el que este efectiva-
mente se produce y, sobre todo, repercute sobre la vida y la 
salud del paciente.

Podemos delimitar tres momentos en este proceso. El pri-
mero es el contacto inicial de la paciente con el servicio de 
salud mental: la entrevista de admisión, de la que participan 
dos profesionales del servicio y en la que recibe un diagnós-
tico tentativo. El análisis de la entrevista nos permitirá ver de 
qué modo la voz de María, que narra sus síntomas siguiendo 
la lógica de la crónica, es sustituida por otra, psicoanalítica, 
en el marco de un diagnóstico de histeria (o “trastorno de 
conversión”) que sigue la lógica causal de la trama.

El segundo momento parte de este diagnóstico: tras ser 
derivada a una especialidad —psicoterapia de adultos—, 
comenzará el tratamiento propiamente dicho. Allí será to-
mada por una joven concurrente, una profesional inexper-
ta que realiza tareas profesionales de manera voluntaria y, 
a cambio, recibe formación y adquiere experiencia clíni-
ca.4 A través de las notas que realiza en la historia clínica 

3   Como es habitual en este tipo de trabajo, los nombres de personas, localidades e instituciones 
han sido modificados para preservar el anonimato de los profesionales y pacientes que han acep-
tado explícitamente participar de esta investigación.

4   Se trata de jóvenes que realizan tareas profesionales en el hospital sin salario, como parte de 
“un sistema honorario (no rentado) de capacitación profesional de posgrado, a tiempo parcial 
desarrollado bajo condiciones de programación y supervisión” <http://www.buenosaires.gob.ar/
salud/residenciasyconcurrencias/presentacion-de-residencia-y-concurrencias>). En la práctica, 
atienden pacientes y llevan a cabo tareas profesionales en condiciones de precariedad (Antmann, 
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de María, podemos observar el mismo fenómeno que en la 
entrevista de admisión: la predominancia de un diagnós-
tico de histeria impide tomar en cuenta la voz María y el 
aspecto factual de sus enunciados. En cambio, sus afirma-
ciones son reinterpretadas argumentativamente, introdu-
ciendo relaciones causales entre enunciados en apariencia 
inconexos.

Finalmente, cuando la concurrente rota de servicio y 
María tiene una crisis en el hospital, observamos cómo la 
presencia de una psicóloga de planta, con una inserción la-
boral estable y mayor experiencia clínica, y de una psiquia-
tra permite restituir, en los registros de la historia clínica, 
la voz de la paciente. Al hacerlo, se abandona el diagnóstico 
inicial y se realiza uno nuevo, de tipo neurológico, que per-
mitió luego estabilizar el tratamiento de la paciente.

El caso de María

María tiene poco más de cincuenta años, vive actualmen-
te en la provincia de Buenos Aires pero se atiende en un 
hospital de la Ciudad de Buenos Aires desde la época en que 
vivía allí. Casada, se ha separado de hecho con retornos in-
termitentes con su marido y actualmente vive con su ma-
dre. Tiene un hermano y dos medio hermanos por parte 
de  padre. Tiene dos hijos, con uno de los cuales afirma estar 
distanciada. Aunque ha tenido empleos vinculados al co-
mercio, actualmente se encuentra desocupada.

Concurre al servicio de Salud Mental con una deriva-
ción del neurólogo que estaba consultando a raíz de una 

2007). Mientras que los concurrentes se desempeñan en un marco formal de supervisión y cer-
tificación, los “cursistas” lo hacen en un contexto informal, definido por los jefes de los equipos, 
que generalmente les permiten participar de sus cursos y seminarios a cambio del desempeño de 
tareas profesionales.



Juan Eduardo Bonnin80

dificultad en el habla. En la derivación, que es una nota 
manuscrita firmada y sellada por un profesional del hos-
pital, se solicitaba atención en el área por depresión. El 
neurólogo acompañaba este diagnóstico con medicación 
específica (clonazepam como ansiolítico y escitalopram como 
antidepresivo).

La entrevista de admisión: de la crónica a la trama

En el marco de la entrevista psicoanalítica, el analista 
no solo tiende a mostrarse cooperativo con su interlocutor 
(Antaki, 2008: 30) sino que también considera que su fun-
ción es mostrarle al paciente sus propias palabras para que 
sea él mismo quien las juzgue. Recordemos que el lugar del 
analista como sujeto supuesto de saber supone encarnar la fi-
gura del que sabe, aunque su función sea mostrarle que es 
él mismo quien tiene la “verdad” de su diagnóstico. Volver 
a presentarle sus propias palabras, entonces, fomenta este 
tipo de reflexividad. El encuadre diagnóstico es fundamen-
talmente una operación argumentativa, en especial en el 
caso del psicoanálisis: busca establecer una relación causal 
entre dos afirmaciones en apariencia inconexas. El proble-
ma es cuánto influye el analista en establecer esa relación.

Desde el punto de vista temporal, la narración que hace el 
paciente de su propia vida debe constituir una trama, y no 
simplemente una crónica de hechos en bruto,5 y el analista 
es quien facilita el pasaje de una a otra. En el caso de María, 
la profesional no admite circunstancias temporales puras 
sino que les atribuye una función causal dentro de la trama 

5   Tomashevsky ([1928] 1970) señalaba, para el caso de la narración literaria, que la trama narrativa 
“no sólo exige un índice temporal sino también un índice de causalidad. Un viaje puede relatarse 
como una sucesión cronológica; pero si todo se reduce a informar sobre las impresiones del viaje-
ro, sin que figuren sus aventuras personales, se trata solamente de una narración sin argumento. 
Cuanto más fuerte es el nexo causal, tanto mayor importancia cobra el nexo temporal”.
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psico-biográfica. Esto es lo que se puede observar en los si-
guientes desplazamientos, producidos en el comienzo de la 
narración de los síntomas:

1. P1:= sí (.) e:h (.) e::h> me me me <yo me trabo(.)yo 

2. me trabo para hablar=

3. M1: =ah

4. P1: me pongo nerviosa y= 

5. M1: [bueno]

6. P1: =[no me salen] las palabras

7. M1: >bueno (.) bueno< pero eso le pasa desde esta

8. situación?

9. P1: sí

10. M1: desde la muerte de su padre me dijo?

11. P1: e:h (.) no (.) después que:: después que::

12. después que:

13. M1: falleció

14. P1: después que falleció mi papá=

15. M1: ↑ sí
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16. P1: después me::: (.5) un día yo me: vi que: no se

17. me salían las palabras

18. M1: ahá

19. P1: y:: no podía hablar bien (.) me trababa (.) me

20. ponía nerviosa y::=

21. M1: = antes no le había pasado?

22. P1: no no

En el comienzo, la vacilación (“me, me, me”) pone en acto 
la descripción verbal que indica las dificultades de habla. 
La profesional intenta retomar el turno en la línea 5, ob-
viando —en la superposición— la descripción “no me salen 
las palabras”, que supone que la paciente puede hacerse una 
representación mental del material verbal. En 7 logra tomar 
el turno con la misma expresión (“bueno, bueno”) y opone, 
mediante un conector contraargumentativo, la dificultad 
actual para hablar y “una situación” que, mediante la pre-
posición “desde”, adquiere un significado de inicio y, sobre 
todo, de causalidad con respecto a las dificultades del habla. 
Puesto que, con criterio clínico, no quiere nombrar el suce-
so que origina el síntoma —a la espera de que sea la propia 
paciente quien lo haga— emplea el término genérico “esta 
situación” (l. 7-8). Como la paciente simplemente responde 
con un “sí” (l. 9), la profesional ofrece ahora sí una formula-
ción (Antaki, 2008), una reinterpretación de las palabras de 
María que, aunque se presenta como una paráfrasis, realiza 
un importante cambio en términos argumentativos: la pre-
posición “desde”, atribuida por medio de un verbo de decir 
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a María, implicita una relación causal entre “la muerte de 
su padre” (l. 10) y “me trabo para hablar” (l. 2). Frente a estas 
palabras que la interlocutora pone en su boca, la primera 
respuesta de la paciente es “no”, e intenta reparar la emisión 
ambigua de las líneas 7-8 (“esta situación”) sustituyendo 
“desde” —que tenía un significado causal— con el adverbio 
“después (que)”, que establece una circunstancia temporal. 
En los términos de Tomashevsky, mientras que la psicólo-
ga busca reconstruir una trama, la paciente presenta una 
crónica.

Dada la dificultad del habla que la llevó a la consulta, tam-
poco puede ahora desambiguar “esta situación” (l. 11-12) y la 
profesional ofrece, en 13, una formulación semejante a la de 
10. Nuevamente, le atribuye una formulación que, ahora, es 
adoptada como propia en la línea 14: “después que falleció 
mi papá”. Sin embargo, en 16 reitera el adverbio, reforzando 
la idea de circunstancia temporal que se sitúa en “un día” de 
algún momento posterior a la muerte del padre. Cuando, 
en 21, la profesional pregunta “¿antes no le había pasado?” 
establece una cohesión ambigua: para el cuadro de la his-
teria, es “antes de la muerte del padre”; para la paciente, es 
“antes de un día” posterior a esa muerte. Al introducir la 
oposición entre “antes” y “después”, la profesional vuelve a 
la idea causal con la que había comenzado a través de la pre-
posición “desde”, operación que se repite, de manera más o 
menos estable, en otros sectores de la entrevista:

1. M1: cuándo ↑muere su padre?

2. P1: mi papá hace dos años y que murió

3. M1: en seguida apareció esto: este?=

4. P1: =no no no (1) e:h (.) cuando murió mi papá yo
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5. (.) hablaba bien

6. M1: ah! hablaba bien

Nuevamente la psicóloga intenta ubicar la muerte del pa-
dre como el hecho traumático que desencadena el síntoma 
histérico en la línea 3, y una vez más la paciente lo niega en 
4-5, reiterando el empleo del adverbio “después” para seña-
lar una referencia temporal que luego especificará como de 
un año y medio posterior.

Al momento de concluir la entrevista, sin embargo, la 
profesional compromete a María en un diagnóstico que co-
loca la muerte del padre en un lugar central:

1. M1: =si en principio el neurólogo ya ubicó que no hay

2. nada orgánico

3. P: Sí

4. M1: Esto (.) es más un tema emocional=

5. P1: =Sí.

6. M1: Sí?

7. P: Sí, es emocional

8. M1: Es emocional. Que hay varios- (.) que hay un

9. supuesto, si?

10. P: Sí.
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11. M1: De (.) la muerte de su padre, pero (.) es un

12. supuesto.

13. P1: Sí.

A pesar de las afirmaciones en sentido contrario, la pro-
fesional formula un diagnóstico en el que los trastornos 
de habla de María son de carácter psicosomático y que se 
deben, al menos probablemente, a la muerte de su padre. 
Frente a este diagnóstico, la psicoanalista a cargo interpre-
tará la dificultad de habla como síntoma de una histeria, un 
cuadro en el cual el padecimiento psíquico se somatiza en 
un padecimiento físico. Es interesante notar que este tér-
mino, “histeria”, forma parte del repertorio constitutivo 
del psicoanálisis, pero no de otras corrientes que predo-
minan internacionalmente en el campo de la salud men-
tal. En consecuencia, a la hora de establecer el diagnóstico 
en los términos estandarizados del DSM-IV (cfr. infra), le 
costará encontrar la descripción equivalente. Después de 
varios minutos leyendo la nomenclatura ofrecida por el 
Ministerio de Salud, concluye que se trata de un “Trastorno 
de conversión”, que es el modo en el que el DSM-IV deno-
mina la histeria clásica.

La historia clínica: yuxtaposición y causalidad

Como ya señalamos, una vez que María fue admitida en 
los consultorios externos de Salud Mental, su caso fue to-
mado por una joven concurrente del equipo de psicoterapia 
de adultos. Esta profesional fue tomando notas de las sesio-
nes en la historia clínica, de manera que en ella puede leer-
se, indicialmente, la voz de la paciente. Las citas (directas o 
indirectas) de María en los registros permiten ver las dos 
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caras del dato interaccional: la de la lógica biográfica de la 
paciente (la crónica) y la de la lógica psicoanalítica de la pro-
fesional (la trama). En los fragmentos de la historia clínica 
observamos, entonces, la persistencia de la voz de la pacien-
te enumerando los síntomas biográfica y experiencialmen-
te relevantes, y la de la voz psicoanalítica, que interpreta la 
yuxtaposición como causalidad, en una actualización de la 
falacia post hoc, ergo propter hoc (“después de ello, por lo tan-
to, a causa de ello”; Eco, 1990). Así, por ejemplo:

Hace seis meses se pone nerviosa y no le salen las pa-

labras (abril). No puede situar por qué, no le pasó nada 

puntual.

“Antes era una persona normal”.

Hace un tiempo movió las cenizas de su padre al ce-

menterio.

La primera línea recoge el síntoma principal, vuelve a la 
cuestión temporal que ya vimos en la primera entrevista, 
la cual estuvo atravesada por esa tensión entre “desde” y 
“después”, entre la trama y la crónica. La cita “Antes era...” 
retoma la oposición antes/después que ya indicamos en la 
entrevista de admisión. Aquí la profesional, lacanianamen-
te, establece en la propia paciente la responsabilidad agenti-
va por el encuadre diagnóstico deficiente: “no puede situar 
por qué” (ubicar y situar son dos verbos muy usados por los 
psicoanalistas para el establecimiento de los hechos trau-
máticos). En este sentido “no le pasó nada puntual” apare-
ce como el comienzo de la serie de discursos referidos, los 
cuales parecen adquirir una relación causal e introducirse 
en una relación argumentativa con ese encabezado sinto-
mático. Sin embargo, la última afirmación, referida a las 



Discurso, interdisciplina y salud mental 87

cenizas del padre, parece retomar el diagnóstico realizado 
en la entrevista de admisión, según el cual, la muerte de su 
padre habría desencadenado el trastorno del habla. El pro-
cedimiento se reitera con frecuencia: la yuxtaposición de 
síntomas y datos biográficos parece funcionar como una 
relación causal, tal como se ve en el siguiente ejemplo:

No puede firmar. “como si fuese chiquita”

“Es como si estaría en 3er/4to grado”→ época en la que 

vivía en XXXX, “mi papá era muy mujeriego, me car-

gaban en el colegio”

Como en el registro anterior, la primera línea anota una 
observación diagnóstica (“no puede firmar”) que, a partir 
de una comparación tomada literalmente de María (“‘como 
si fuese chiquita’”), reintroduce su biografía y la relación 
con su padre. Es interesante notar aquí que los síntomas 
que encabezan cada registro se vinculan de manera indi-
vidual con los datos biográficos presentados por la paciente 
y, en cambio, no son vinculados entre sí en un cuadro diag-
nóstico más amplio. Por el contrario, la yuxtaposición de 
datos biográficos y síntomas genera el efecto causal de la 
somatización:

Se trata el tema de la vergüenza, tema recurrente, 

plantea que le pasa desde que era chica en el colegio 

hasta ahora cuando no le salen las palabras o no puede 

dar bien el vuelto [...]

Cuenta que discutieron con Carlos, que la amenaza 

diciéndole que se va a ir_ se quiere separar.

A veces le sale el pis, y que se tiene que cambiar.
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En estos ejemplos, la profesional logra reunir los sínto-
mas en torno a la vergüenza, jerarquizando todo en torno 
a ella. Esto la lleva a agregar la enuresis al cuadro histérico 
(uno de los síntomas del “caso Dora” de Freud) y no a inte-
rrogarse por otras posibles causas físicas que pudieran ex-
plicar los múltiples testimonios de deterioro cognitivo que 
su propia historia clínica recoge. La voz de María aparece 
en ella, pero el predominio del diagnóstico histérico impi-
de que se deje oír.

Cambio de psicóloga: la reorganización del diagnóstico

Tras casi diez meses de haber iniciado la psicoterapia, la 
concurrente que atendía a María rota de hospital. Al mis-
mo tiempo, María abandona el tratamiento farmacológico 
indicado por su neurólogo, señalando que tal había sido la 
recomendación de su ex terapeuta. Independientemente de 
cómo se hayan desencadenado estos hechos, la paciente se 
descompensó y tuvo una crisis en la sala de espera del hos-
pital, motivo por el cual fue atendida por la jefa del equipo 
de psicoterapia de adultos. Su registro, en la historia clínica, 
documenta así el primer encuentro:

Paciente concurre a la entrevista acompañada por su 

madre,

La paciente se refiere a dos episodios que vincula con 

su cuadro actual: la muerte de su padre hace cuatro 

años y una discusión con su hija hace dos años. Ubica 

el inicio de su sintomatología posteriormente a dichos 

episodios: refiere dificultades en el habla (que se evi-

dencian en la entrevista); problemas articulatorios, 

tartamudez, dificultades en la fluidez.
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La paciente refiere “no me salen las palabras, desde 

ese momento algo se bloquea”. A partir de aquel mo-

mento se ubica. Disminución de su rendimiento físico 

e intelectual, de la voluntad y la iniciativa, dificultad 

para tolerar los cambios.

También refiere tristeza y llanto que resurgen en las 

últimas semanas. Se vincula al abandonar la toma de 

la medicación indicada por el neurólogo.

Se restablece el plan, previa consulta con psiquiatra 

del servicio. Se gestiona turno con psiquiatra del ser-

vicio. Se gestiona turno con psiquiatra, se realiza de-

rivación.

Aquí podemos observar, en primer lugar, que la paciente 
se apropió de la interpretación de sus dificultades de habla 
como somatización de la muerte del padre —que María ha-
bía rechazado activamente, como vimos más arriba.6 Sin 
embargo, a diferencia de lo que ocurría con la profesional 
anterior, esta interpretación no se construye implícitamen-
te, por la yuxtaposición de síntomas y datos biográficos, 
sino que es explícitamente atribuida a la paciente, toman-
do distancia, de este modo, de ella. De manera igualmente 
distintiva, el registro —más extenso y formal que los ante-
riores— reúne los síntomas que antes aparecían dispersos, 
no solo los narrados por María (“refiere dificultades en el 
habla”) sino también los observados por la profesional (“que 
se evidencian en la entrevista”). La voz de María es menos 
literal y aparece, en cambio, referida de forma indirecta en 
términos clínicos: “disminución de su rendimiento físico e 

6   De hecho, la psiquiatra que llevaba el caso de María al momento de hacer este trabajo señalaba el 
carácter ya cristalizado de esa interpretación: “No se la puede sacar de ahí”.
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intelectual, de la voluntad y la iniciativa, dificultad para to-
lerar los cambios”.

Esta nueva mirada no busca encuadrar cada nuevo sín-
toma en el marco diagnóstico de la histeria sino que, por el 
contrario, lo suspende rápidamente y, en cambio, está aten-
ta a registrar la mayor cantidad y diversidad de síntomas 
nuevos:

Paciente concurre acompañada por fliar (marido). Se 

refieren a su funcionalidad previa (ama de casa, ma-

nejo de comercio (previo) propio, encargada de far-

mac perfumería) ubicando las limitaciones actuales: 

lentitud en tareas domésticas, disminución de las ac-

tividades domésticas a su cargo, no manejo de dinero, 

requiere de supervisión de fliar en varias de sus tareas. 

[...] los fliares apelan a la voluntad de la paciente, ejer-

ciendo cierta “presión” según dichos de la paciente. 

[...] Se refiere a sus dificultades para el uso del celular, 

computadora, escritura, lectura, firma.

Las observaciones diagnósticas son las mismas que las 
recogidas por la concurrente durante los diez meses an-
teriores —por ejemplo, las dificultades en el manejo del 
dinero o para firmar—. Sin embargo, no aparecen aquí 
puestas como consecuencia de hechos biográficos, sino 
vinculadas entre sí en un panorama más vasto, al punto de 
que los problemas vinculares no son vistos como causa de 
los trastornos de habla y cognitivos, sino como consecuen-
cia de ellos:

La paciente concurre a la entrevista. Se refiere a sus 

lazos fliares. y las dificultades que surgen en relación a 

sus limitaciones. “me retan cuando hablo mal”
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El hecho de que pueda atribuir las dificultades vincula-
res a “sus limitaciones” —y no a la inversa— indica que la 
psicóloga ha abandonado la hipótesis de la somatización y, 
en cambio, supone que hay una causa independiente de los 
síntomas registrados. Es por ese motivo que pide una inter-
consulta con una psiquiatra del servicio, cuyo primer regis-
tro en la historia clínica dice:

La paciente presenta un cuadro de tres años de evolu-

ción, caracterizados por dificultad en el habla, decli-

nación cognitiva y pérdida de funcionalidad.

Fue medicada con escitalopran 10 mg/d por sintoma-

tología depresiva

TAC cerebro: imagen focal aislada [sigue descripción 

técnica] [...]

ACE 43 (se adjunta a historia clínica)

Presenta marcada dificultad en el habla (no puede de-

cir algunas palabras, habla entrecortado), no puede 

realizar cálculos. No puede firmar_

Ha dejado de realizar sus rutinas en su casa_

Su familia refiere cierta progresión de los síntomas 

desde hace 3a a esta parte

ID= afasia primaria progresiva?

Se realizará IC con neurología a fin de confirmar el 

diagnóstico
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Un año después de admitida al servicio de Salud Mental, 
María alcanzaba un diagnóstico que efectivamente le 
permitiría mejorar su calidad de vida. La afasia primaria 
progresiva es una enfermedad neurodegenerativa poco 
frecuente que, como otros tipos de demencia, puede ser 
sintomáticamente tratada mejor con un diagnóstico pre-
coz, que en este caso tardó un año en llegar.

Los síntomas asociados a este cuadro diagnóstico son los 
mismos que podemos rastrear en la entrevista de admisión, 
en la historia clínica y en los registros de la psicoterapia que 
realizó. La diferencia, entonces, es discursiva: en los prime-
ros fueron incluidos en una relación causal con hechos bio-
gráficos, reforzando el esquema diagnóstico de la histeria. 
Cuando cambia la profesional que lleva adelante el trata-
miento, esta relación causal ya no es realizada por la psicó-
loga que, en cambio, comienza a reunirlos sin suponer una 
relación causal. De allí que su propio saber psicoanalítico 
dialogara con otros saberes, médicos, y le permitiera admi-
tir la posibilidad de un trastorno físico subyacente.

Sensibilidad discursiva y para qué sirve el análisis  
del discurso

El análisis que hemos realizado es una versión resumi-
da del que llevamos a cabo con los profesionales del ser-
vicio hace tres años a raíz de la conmoción que produjo 
el caso de María. ¿Qué efectos prácticos tuvo este trabajo? 
Básicamente dos: el primero fue el dictado de capacitacio-
nes en diagnóstico clínico para los jóvenes psicólogos que, 
como la concurrente que atendió a María, podían construir 
una interpretación que vinculara síntomas y hechos biográ-
ficos, pero no síntomas entre sí en un cuadro más complejo. 
El segundo fue la concientización acerca de los efectos que 
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tiene el desempeño interaccional de los profesionales en la 
construcción del diagnóstico del paciente: pequeñas susti-
tuciones —como la que vimos entre “después” y “desde”— 
pueden llevar a desoír la voz del paciente y, en cambio, dejar 
resonando la propia voz de los profesionales y sus esquemas 
diagnósticos prefijados.

Ambas consecuencias no fueron sino dos versiones re-
contextualizadas de los consejos que Elvira da frecuente-
mente a sus tesistas: “sean cultos” —conozcan el discurso 
del otro, incorporen saberes heterogéneos— y “sean sen-
sibles” a los textos —atiendan al detalle configurador de 
sentido—. Espero que este trabajo, escrito en su homenaje, 
haya respondido a ambas exigencias.
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