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PSICOANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL AUTISMO

RESUMEN

María Eugenia Aguirre Cueva
C.I: 1105484974

maguirre4@utmachala.edu.ec

El presente estudio plantea la problemática sobre el tratamiento del autismo desde el

psicoanálisis, para resolver este problema se ha planteado indagar cuál sería el

tratamiento del autismo desde la teoría psicoanalítica. Es una investigación cualitativa

en donde se utilizó la técnica de revisión bibliográfica de libros y artículos científicos.

Los resultados de este estudio, plantean que existen diferentes dispositivos

psicoanalíticos para intervenir a los sujetos con autismo, por ejemplo, los juegos,

theraplay, entre otros. Se puede concluir que la intervención psicoanalítica ayuda a los

sujetos con autismo a relacionarse con el mundo externo, y así, puedan establecer

comunicación con otros individuos del entorno social y reforzar vínculos afectivos.

Palabras claves: Psicoanálisis, tratamiento, autismo.

4



PSYCHOANALYSIS AND TREATMENT OF AUTISM

ABSTRACT

María Eugenia Aguirre Cueva
C.I: 1105484974

maguirre4@utmachala.edu.ec

The present study raises the problem of the treatment of autism from psychoanalysis, to

solve this problem it has been proposed to investigate what would be the treatment of

autism from the psychoanalytic theory. It is a qualitative research where the technique

of bibliographical review of books and scientific articles was used. The results of this

study show that there are different psychoanalytic devices to intervene subjects with

autism, for example, games, theraplay, among others. It can be concluded that

psychoanalytic intervention helps subjects with autism to relate to the external world,

and thus, they can establish communication with other individuals in the social

environment and reinforce affective bonds.

Key words: Psychoanalysis, treatment, autism.
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INTRODUCCIÓN

Es importante, precisar que el enfoque psicoanalítico no piensa al autismo como un

déficit, sino como un funcionamiento subjetivo. A partir de esta propuesta sería

interesante investigar cómo se realiza el tratamiento del autismo desde el psicoanálisis.

De esta manera, se podría entender como evitar estigmatizar a personas con autismo, y

también, determinar los efectos terapéuticos que se podrían lograr con las

intervenciones clínicas (Piro, 2021).

Por otro lado, investigar la intervención psicoanalítica del autismo se facilita porque

hace varias décadas varios psicoanalistas brindan tratamiento a los niños con autismo.

Como ejemplo, se puede nombrar el caso clínico “Malú”. Este tratamiento

psicoanalítico tuvo una duración de 5 meses. Es decir, esta intervención se desarrolló

con la niña y su familia, en donde se evidenciaron factores psíquicos dentro del

autismo, los cuales son la dependencia de la madre, distanciamiento rápido y agresivo,

además, una conjugación de factores orgánicos y psíquicos, lo cual contribuyen a la

perspectiva de la función materna, abriendo así un entorno de otra articulación

imaginaria (Jerusalinsky, 1991).

En los últimos años se han incrementado los casos de autismo. Este estudio sostiene que

anteriormente, de diez mil personas existían dos casos de autismo, actualmente entre

mil personas existen seis casos de autismo. Es decir, que en la actualidad de cada ciento

cincuenta personas hay un caso de autismo (Moreno, 2017). Por ello, el autismo es

considerado por varios autores como una importante problemática que actualmente está

afectando la vida de los infantes.

Sin embargo, en un estudio realizado en Ecuador sobre los tipos de tratamientos que se

realizan para el autismo, solamente el 46,6% asistió a una atención psicológica,

mientras que el resto optó solamente por un acompañamiento psicopedagógico,
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educativo y de medicamentos antipsicóticos, aunque estos pueden provocar daños

irreversibles (López y Larrea, 2017).

Según Maximov (2016), dentro de la intervención psicológica en la perspectiva

psicoanalítica, se realizó un tratamiento a grupos de pacientes, el cual demostró que la

terapia psicoanalítica ha sido más eficaz, a tal punto que, continúan los efectos de la

terapia una vez finalizado el tratamiento.

El presente estudio es una investigación cualitativa en donde se utilizó la técnica de

revisión bibliográfica de libros y artículos científicos (Hernández et al., 2014) y, para la

construcción del documento, se tomó en cuenta las indicaciones generales de la guía

complementaria para la instrumentalización del sistema de titulación de la Universidad

Técnica de Machala  (Velez, 2017).

Finalmente, la pregunta que se plantea a resolver en este ensayo es ¿Cómo se realiza el

tratamiento del autismo desde el psicoanálisis?, la misma que tendrá como objetivo

general Indagar el tratamiento del autismo desde el psicoanálisis, y como objetivos

específicos esta conceptualizar el autismo desde la teoría psicoanalítica y el segundo

objetivo específico caracterizar los tratamientos posibles del autismo desde autores

psicoanalistas
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PSICOANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL AUTISMO

El estudio es amplio sobre esta temática y, sobre todo, abierto a nuevos

descubrimientos, se llegó a un acercamiento del psicoanálisis con el autismo para un

mejor tratamiento de esta particularidad que algunos niños tienen.

Cabrera (2020), en su artículo llamado “Autismo y Psicoanálisis”, menciona que el

psicoanálisis no percibe al autismo como un trastorno, por lo contrario, lo comprende

como una manera propia de estar en el mundo. Sin embargo, Gómez (2018), en su

artículo titulado “La clínica psicoanalítica del autismo y la práctica entre varios”, señala

que el autismo se explica cómo una ausencia al contacto con el mundo exterior, es decir,

el autista se oculta dentro de su mundo interior.

Por lo tanto, Romero (2009), en su artículo llamado “El autismo”, señala que, desde el

enfoque psicoanalítico, el autismo es considerado como la desviación en el proceso de

evolución infantil. A partir de aquí la terapia consiste en regresar al infante a la anterior

etapa, con el fin de retomar el desarrollo evolutivo del niño. También, Kanner (1943),

en su artículo llamado “Trastornos autistas del contacto afectivo”, menciona que las

personas con autismo nacieron con una inhabilidad propia, la misma que es establecer

una conexión afectiva con los individuos, así como, otros nacen con discapacidad física,

intelectual, etc.

Por otro lado, Falconi (2018), en su artículo denominado “Autismo: estructuras y

abordajes desde la teoría psicoanalítica”, expresa que la clínica psicoanalítica no busca

modificar su posición subjetiva, lo que busca es hacer las expresiones menos complejas

del niño con autismo. Lo que ocasiona que en la intervención existan complicaciones en

el lenguaje, esto debido a que los individuos establecen o crean códigos para

comunicarse.
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López et al., (2009) en su artículo titulado “Revisiones sobre el autismo”, menciona en

su estudio clínico instauró tres aspectos que los sujetos con autismo comparten, que

son: la inhabilidad para crear vínculos con los individuos, ausencia y alteración del

lenguaje y una obsesión por no realizar cambios dentro de su entorno. Por lo cual,

presentan algunos rasgos como: juegos repetitivos y estereotipados, ausencia de

imaginación, presencia de memoria mecánica y apariencia física normal.

De este modo, Tendlarz (2012), en su artículo titulado “Niños autistas”, señala los

síntomas que comparten las personas con autismo, los cuales son: ausencia de

comportamientos espontáneo, ausencia de respuestas emocionales, rechazo social,

ausencia de lenguaje o retraso, inhabilidad para conversar, conductas estereotipadas y

rituales, ausencia de flexibilidad y ausencia de juego simbólico.

Asimismo, Dávila et al., (2022), en su artículo titulado “Tres Miradas Sobre El Autismo

Un Discurso Contemporáneo”, menciona algunos síntomas del autismo como rituales,

comportamientos estereotipados, se esfuerza para no hablar, presenta en ocasiones

ecolalias, es decir, imita o repite frases de un modo involuntario.

Por su parte, Soto (2002), en su artículo llamado “El síndrome autista: un acercamiento

a sus características y generalidades”, indica que las principales explicaciones del

autismo están basadas en el psicoanálisis, gracias a que éste sostenía que los niños con

autismo, no nacían con la condición del autismo, sino, que el cuadro clínico del autismo

fue desarrollado por factores familiares y sociales.

También, Sabsay de Foks (1967), en su artículo titulado “Actualización sobre el

autismo”, establece dos criterios que comparten los autistas que son: un aislamiento

extremo y la obsesiva insistencia en la identidad. Es decir, de estos criterios aparecen

los demás síntomas, los mismos que deberán ser observables desde el primer año de

vida. Por otro lado, el autor menciona que la intervención psicoanalítica debe realizarse

de manera dinámica y activa.
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El siguiente punto, concierne a los tratamientos que se realizan desde el psicoanálisis,

para comenzar se cita a Molina et al., (2011), en su artículo titulado “Atención temprana

para el trastorno de espectro autista”. El autor menciona que las evidencias científicas

del enfoque psicoanalítico apoya al autismo como una particularidad del desarrollo, y

no como un desorden emocional o trastorno, a consecuencia, de esto las intervenciones

psicoanalíticas en el pasado se utilizaban pocas veces.

Por su parte, Manzotti (2021) en su artículo llamado “Autismo-Transferencia: La

contingencia del encuentro”, señala que el tratamiento psicoanalítico tiene más eficacia

si se desarrolla de manera individual y en un establecimiento en donde se realice

solamente intervenciones psicoanalíticas. Además, se deben establecer ciertas secciones

para acompañamiento de la familia.

Asimismo, Sánchez et al., (2021), en artículo llamado “Métodos de intervención en el

trastorno del espectro autista: una revisión sistemática”, menciona que los tratamientos

psicoanalíticos tienen una alta frecuencia para disminuir los síntomas del autismo, y una

mayor efectividad, si inician el tratamiento a edad temprana.

Por lo cual, Campodónico et al., (2022), en su artículo llamado “Abordajes del autismo

desde la perspectiva del psicoanálisis: Una revisión sistemática”, indica que la

intervención psicoanalítica siempre busca el motivo del sufrimiento del sujeto autista,

las condiciones de su malestar y los mecanismos de defensa que utiliza, de este modo,

el psicoanálisis pretende establecer un tratamiento de acuerdo a los síntomas de la

persona.

Continuando con el autor, en la intervención el analista no adapta el juego al paciente,

sino trata de construir las particularidades del paciente a través del juego, si se observa

al sujeto respetar sus defensas e introduce diferencias en su entorno. Además, el analista

que realice intervenciones psicoanalíticas con sujetos autistas deberán tener un deseo

decidido, es decir, se enfrentará a cuadros tradicionales y hábitos clínicos los cuales

tendrán que cambiarlos e inventar nuevos métodos para abordar a cada paciente desde

su singularidad.
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La investigación titulada “Niños autistas”, señala que el tratamiento psicoanalítico es

una alternativa muy eficaz para el autismo, en su intervención individual como la

intervención de la práctica de varios. Además, los tratamientos del psicoanálisis dejan

como instrucción que el paciente no se puede dejar solamente en un diagnóstico, al

contrario, buscar la forma de vincularse con el sujeto, para que el analista comience

abrir nuevas puertas a un mundo más único, en el cual ningún manual de diagnóstico

podrá adelantarse a la situación del paciente (Tendlarz, 2012).

Sin embargo, Uscanga (2020) en su artículo llamado “El tratamiento de un niño con

autismo en situación de vida complicada”, menciona que la intervención de niños con

autismo es un proceso largo, lo cual implica varias secciones, se justifica debido al

vínculo que se tiene que construir con el niño, para que salga al mundo exterior, es

decir, se quite la armadura que utiliza para protegerse el mismo.

Por otro lado, España (2020) en su libro titulado “Clínica y psicoanálisis”, menciona

que la clínica psicoanalítica existe tres dimensiones para la intervención: La

experiencia, la práctica y lógica. Se explica que, la experiencia se da entre el analista y

el juego, es decir, la libre asociación, mientras que, la práctica es cuando el analista y su

proceso se ejecuta durante la intervención como parte del deseo del analista, por último,

la lógica se da cuando el analista extrae información mediante la observación o

entrevista, es decir, el acto analítico.

Según Basso (2012) en su artículo llamado “Aproximación psicoanalítica al autismo”,

señala que el psicoanálisis enfrenta un gran desafío con este tipo de pacientes, es decir,

debe mantenerse al margen y esperar a que surja algo propio del infante, lo cual podría

ser un gesto, ocurrencia, movimientos, para llegar a convertirse en algo simbólico. Para

así, empezar un nuevo juego en donde se podría observar algo que no estaba ligado al

infante.
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En este sentido, Bettelheim (2012), en libro titulado “La fortaleza vacía: Autismo

infantil y el nacimiento del yo”, indica que los infantes deben crecer en ambientes

sanos, es decir, encuentre agrado en su mundo exterior e interior, y no encontrarse con

una sociedad que los rechaza o experimentar el rechazo. Para ello, se necesitaba

investigar los aspectos que la sociedad encuentra en los infantes con autismo, para

poder enfrentarlos y generar un cambio positivo.

De este modo, Ferrari (1997), en su artículo llamado “Modelo psicoanalítico de

compresión del autismo y las psicosis infantiles precoces”, expresa que el

procedimiento de los autistas mantiene un propósito, el mismo que se establece en un

proceso defensivo que va direccionado en contra de la vivencia del pensamiento y de

las angustias ligadas a la separación, es ahí, en donde se necesita de los mecanismos de

defensa con el único objetivo de destruir el pensamiento.

Por otro lado, Viloca y Alcácer (2014), en su artículo titulado “La psicoterapia

psicoanalítica en personas con trastorno autista”, señala que no hay interrelaciones entre

madres e hijos, dentro de esta intervención se busca de fortalecer esta relación y así

mejorar el proceso de separación, diferenciación e individualización al infante, para que

establezca un sentimiento de identidad propio. Sin embargo, hay interrelaciones de

padres e hijos en donde se favorece la relación entre ellos, mediante el juego, para

desarrollar un ambiente armónico y familiar para los niños con autismo.

Es importante mencionar la experiencia de Klein (1956), la cual desarrolló una

intervención que se realizó en el hogar de un niño, con sus propios juguetes, es ahí

donde nace la técnica psicoanalítica del juego. Esto debido, a que el infante expresó su

miedo, fantasía, ansiedad, preocupación a través del juego y el analista debe interpretar

el significado de cada cosa que realizaba o decía el infante. Por lo que, dentro de la

técnica del juego se debe utilizar la interpretación y el principio básico psicoanalítico, el

cual es la asociación libre.

La autora también, señala que se guió de los dos principios psicoanalíticos establecidos

por Freud, el primero que consiste en la indagación del inconsciente, el mismo que

debería realizarse en todo proceso, intervención o tratamiento psicoanalítico, y el

segundo consiste en el análisis de la transferencia.
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También, González y Tambo (2019), en su ensayo titulado “El trastorno del espectro

autista y un acercamiento al tratamiento desde el modelo psicoanalítico”, indica que la

intervención se realiza mediante la transferencia, es decir, que el analista debe

establecer un vínculo representativo con el paciente, para lograr esto, se ayuda del

juego, música, ritmo, etc. Además, se ayuda de técnicas como metáforas, espejo, teatro,

con la finalidad de lograr activar las funciones emocionales y establecer relaciones

interpersonales.

Por lo cual, Peralta y Villegas (2015), en su artículo llamado “El autismo desde dos

enfoques: Modelo médico y modelo psicoanalítico”, indica dos intervenciones que se

realizan desde el modelo psicoanalítico, la primera es la terapia tripartita de Mahler,

esta terapia es un proceso que se lleva a cabo con el niño, la madre y el psicólogo, con

el fin de fortalecer un “Yo” al infante.

La segunda es la intervención de superposición de dos áreas de juego de Winnicott que

se realiza con el sujeto y el psicólogo, para realizar el intercambio, se da en la zona

creada por los dos participantes, luego, realizar la terapia alternativa que es la consulta

terapéutica y la técnica de dibujo (el juego del garabato).

Por otro lado, Hegoburu (2019), en su tesis titulada “El método psicoanalítico: su

aplicación en el diagnóstico y tratamiento del autismo en la infancia”, señala dos

técnicas psicoanalíticas son: la capacidad de simbolización y el juego, las mismas que

están basadas en la asociación libre y la interpretación, ya que, la perspectiva

psicoanalítica se interpreta desde las palabras, juegos o actividades.

Continuando, el autor menciona que el infante demuestra sus miedos, deseos, fantasías,

a través del juego, para que el analista comience su intervención interpretando cada

cosa que realice el infante, esto se basará en la búsqueda del inconsciente. Cabe

recalcar, que cuando se realice la intervención en el infante, se debe dejar el entorno del

consultorio libre para su permanencia, es decir, el infante podrá expresarse, moverse,

jugar, realizar actividades, hablar con el analista, buscar o pedir ayuda.
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Por su parte, Grefa (2022), en su tesis llamada “Estrategias de abordajes terapéuticas en

autismo”, menciona que desde la perspectiva psicoanalítica los tratamientos que se

realizan son el holding terapy, el juego protagonizado, enseñanza amable y Theraplay.

En relación con este tema, Muñoz (2019) en su artículo titulado “Uso de Theraplay para

generar apego seguro en niños adoptados con sus padres adoptivos”, señala que la

técnica theraplay, tiene como objetivo principal aumentar la autoestima, la confianza

consigo mismo y con otros, que establezcan vínculos adecuados. Por otro lado, señala

que las intervenciones deben ser dinámicas e interactivas, para que los padres e hijos

puedan replicar los ejercicios en la casa, esta técnica se utiliza con infantes que tengan

comportamientos hiperactivos o agresivos, impulsividad y dificultad para relacionarse

con las personas.

Asimismo, Guijarro et al., (2017) en su artículo titulado “La terapia de juego para el

afrontamiento del vínculo a través de técnicas de Theraplay: intervención en un caso

clínico”, menciona que la técnica Theraplay es muy productiva, porque permite

averiguar la capacidad de los padres e hijos para establecer una relación o crear

vínculos que van de acuerdo a sus necesidades afectivas dentro del hogar, la habilidad

de responder de una manera sensible ante las necesidades de sus hijos. En este sentido,

esta técnica evalúa cuatro dimensiones, las cuales son: la estructura, implicación, el

cuidado y el desafío.

Continuando con el autor, menciona que la primera dimensión, la estructura, permite

averiguar la habilidad de los padres para poner reglas, dirigir y ofrecer un ambiente

sano y comprensible; en la segunda dimensión, la implicación, evalúa la capacidad de

los padres para promover la participación interactiva de su hijo; como tercera

dimensión, el cuidado, permite evaluar la habilidad de los padres para reconocer la

tensión de su hijo y así mismo utilizar una respuesta para tranquilizarlo, también se

evalúa si el infante acepta la ayuda, y finalmente la dimensión del desafío, que evalúa la

habilidad de estimular al niño.
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Gutiérrez (2014) en su artículo titulado “El psicoanálisis de orientación Lacaniana en el

tratamiento del autismo”, menciona los enfoques terapéuticos como conductuales,

histórico-cultural, cognitivos, psicoanalíticos se relacionan debido a que todos

comparten el avance de la ciencia, para una mejor comprensión del autismo. Así

mismo, se puede establecer un tratamiento para los sujetos con autismo, que les brinde

la escucha y la habilidad para reconocer su potencial, es decir, que cada sujeto autista,

pueda salir de su zona de confort y vivir de una mejor manera.

Finalmente, la postura epidemiológica en que se centra este estudio es la postura

psicoanalítica, es importante mencionar a Dávila et al., (2022) en su artículo titulado

“Tres Miradas Sobre El Autismo Un Discurso Contemporáneo”, menciona que, en la

actualidad existe un conflicto en la sociedad sobre el desarrollo normal del ser humano,

en lo cual entra a diferenciar lo normal de lo anormal, para identificar comportamientos

inadecuados para establecer un tratamiento y lograr cambiar dicho comportamiento.

Por ello, el autor menciona que el enfoque psicoanalítico no se basa en comprender, al

contrario, el analista conjuntamente con el sujeto busca encontrar la particularidad

única, la esencia del ser y estar en el mundo, debido a que este enfoque respeta lo

particular del individuo.
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CONCLUSIONES

En conclusión, el psicoanálisis no conceptualiza al autismo como un trastorno o

desorden emocional, por lo contrario, lo define como una forma propia de vivir en el

mundo, y lo caracteriza como una particularidad del desarrollo de algunos infantes,

cuya causa podría explicarse de forma múltiple, es decir, en un ámbito social, familiar o

ambiental. Además, por tener una inhabilidad propia, como el no poder establecer

conexiones afectivas y una ausencia de su lenguaje neurótico, que llega al punto de

crear códigos singulares para comunicarse con el entorno.

Con respecto al tratamiento del autismo, las intervenciones se encuentran guiadas con

una terapia psicoanalítica de acuerdo a diferentes autores como Manzotti, Klein, entre

otras. Las autoras establecen que el tratamiento psicoanalítico genera buenos resultados

para dicha particularidad del desarrollo y la aplicación de esta mirada individual

ayudará a que el terapeuta se centre en disminuir los síntomas del autismo en el

individuo. Entre otras técnicas que plantean los autores mencionados, se encuentran la

asociación libre y el juego, ya que por medio de ellas se observa los miedos, fantasías e

inseguridades del infante.

Asimismo, el terapeuta establece un vínculo con el niño pudiendo utilizar de manera

adecuada las técnicas como metáforas, teatro y espejo, con el propósito de que el sujeto

logre activar sus funciones emocionales y establezca relaciones personales más

adecuadas. Además, en este mismo modelo se encuentra la terapia tripartita de Mahler,

está se da con los 3 personajes importantes que son el terapeuta, madre y niño, la misma

que ayudará a fortalecer su “Yo”, no obstante, las intervenciones deberán realizarse de

manera dinámica y activa para provocar mejores resultados.
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