
Sobre William

AuroraSanz

Williani teníadiez añoscuando ingresó a laescuela a :fil1es de 1989. Venía
con el diagnóstico de.autista. Había recibido desde pequeño una atención
especialy era manifiesto el buennivel alcanzado enhabilidades motoras y en
el lenguaje. Hablaba el inglés,por su origen escocés, y el español conalguna
dificultad. Reconocía colores, letras, números yalgunas palabras escritas, tenía
noción detiempo y espacio. Apesar de quecomprendía loqueseledecia sus
respuestas -cuando lashabía-eranmonosilábicas.

William era un muchachito autistaquequería permanecer apartado en un
rincón jugandoa lamerse la rodilla con una pequeña calculadora. Sonreía y
murmurabasolo,parecía novery noescuchar. Le gustabaestararriba de un
trepadory desdeallí.gritar.rmalas palabras muyfuerte", o cuando losdemás
chicos sálían al patio;encerrarse solo en un gabinete.

Durante bastante tiempo se resistió a ingresar al aula o compartir alguna
actividad. Cuandofinalmentepudimos sentarnos atrabajarjuntos, yocompren
dídoscosas: porunaparte, quemitareaeraintentarpersuadiraWilliam deque
había-un mundo en el queestabamos todos, que este mundo podía ser
descubierto por él y' que este descubrirnientoyen.tanto fuera una. actividad
placentera,'podíainteresarle y generar, paulatinamente,suseguridad: Seguri
dad.qué, por 10misl11p,consolidaría su•lugar entre los demás,y.su. propia
indépendénciá, -

Y; por otra parte, comprendí -amedidá-que trabajábamosjuntcs-tcómo
puededarseun encuentro y unatransformación de laexperienciaeducativa.y,
apartir de allí, lanecesidad deesbozar-algunas impresiones.ypensamientos-a
:fil1de orientarmeenladilucidación de.susfundamentos. __ -., -_ .

QueWilliamfueraeldesencadenantedeestepropósitonoe~ casual.Elpds~
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un autismo-misterioso en su origen y original en su diferencia que, como lo
abierto, brindael espacio y la luz para que puedan percibirse las cosas y los
matices. Precisamente a su luzadvertí elproblema deunautismo generalizado
que afecta a los chicos que reciben diariamente poderosos estímulos en la
dirección y conformación desusinteresesen.función de resultados solitarios.
Pero este autismo no posee la magia ni el misterio original del autismo de
William, sinoque, panoramatotalmentedesolado, eselautismode unasociedad
cuyaracionalidad ha perdido la razón,la voluntad deser, la fuerzaquemueve
al querer.

Cuando eldominio, perverso, enmascara su poder, esposible sentiry creer
que hemos progresado, que las cosas están más disponibles para nuestro
bienestar, quetenemos más razones para entender.

William, desde el origen de su misterioso autismo tuvo, asu manera, la
generosidad yla fuerza para obraral comprenderel riesgo de perderse en un
mundototalmenté clausurado. Suvoluntaddeserfueel inicio desureflexión.
y fuetambién desencadenantede mipropia'reflexiónenrelación alconocimien
to y la educación.

"Si tu corazón ya no vamás,
siya noexiste conexión conlo demás,
si estás como unbarco en altamar,
tirate uncable a tierra"

FitoPáez

CuandoWilliam ingresó a laescuelaydurantebastantetiemposecomportó
como unchico aislado, encerrado ensu propio mundo de intereses, sentado en
un rincón ojugandosoloenun patioapartado del re~to de'oschicos,PaI"ecía
queparaélnadieexistía, solamentesedirigíaa unmaestro pararesolvera1gtlllil
urgentenecesidad: encontraruncuaderno oabrígoperdido, oparasaberlah()ra.:
Casitodoeltiempo preguntabalahoraparacalculareltiempo quefaltabahasta
que lovinieran a buscar. '

Cuando intentábamospersuadijjode que ingresara.al aula reaccionaba
violentamente, gritandoomordiéndose loslabiosy,a:veces;t;nsudesesperación,
'golpeando al docente.
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Sin embargo, gracias a la atracción queejercía la músicasobreWilliam,
logréqueingresaraalaulay aunque noparticipabaenlasactividades delgrupo,
descubrió que podía. pasar un tiempo con otros chicos escuchando música.
Nuestroprimerobjetivo fue tratar de disminuir su tendencia al aislamiento e
interesarlo por actividades grupales:

A fines de 1990 establecimos un.programa de apoyo individual que se
desarrollaría por lastardesycuyocontenido contemplaría paracadachico una
actividad específica acorde a sus intereses y necesidades; Toméa micargoa
William para realizar el apoyo individual durante una hora diaria,todas las
tardes,a findecontribuir enforma intensivaal aprendizaje delalenguaydelas
matemáticas.

Comenzamos trabajando enuncuaderno conelobjeto deevaluarelestado
desuadquisicióndeconocimientos. Tomabaellápizsinfuerza, sülétraeralábil,
sus trazosflotantes, escribía copiando el modelo. Escribía al dictado letrapor
letra su nombre y otras palabras. Comprobé queWilliam poseíauna notable
memoria que le permitía realizar lecturaremedialde palabrasde un día para
otro.Reconocía números deunaodoscifras,sabíaseriardeunoenuno,dedos
endosy dediezendiez. Cuando quería realizabasumassimples denúmerosde
unao doscifrassindificultad, perono realizaba restas. Sinembargo poseíala
extraordinaria habilidad decalculareldíaenquecilla enelcalendario unafecha
determinada de cualquier mes, pasado o próximo; haciéndolo en forma casi
inmediata.

Luego detrabajarvarios meses conWilliam nopudedeterminarel nivelfeal
de su adquisición de conocimientos ya que su'resisteíiciá'a las ..actividades lo

. impedían. todas laspropuestasocasionabanunberrincheoescándalo, llevando
tiempoy esfuerzo persuadirlo para que respondiera. Williám era una caja de
sorpresas y uno a su lada no sabíaquéo cuánto'guardabacelosamente en su
interior:

Cuandosu padre, a principios de 1991, fue informado sobre la tarea. que
realizabaWilliamyvioelcuadernoenelquetrabajábamos, preguntó decepcio
nadosiesoeratodoloquehacíadurante lajornada. Cómo explicarleélesfuérzo
que significaba para William -y.para mi-ipermanécer interésádoséri' una
actividad queseasentaba enlaviolencia: violencia deunainteracción entredos
mundos diferentes, doslenguajes diferente.s yunaintencióI1 nocoll1prendida de
encontraruncaminoentredosvisiones einterpretaciones distintasdelarealidad.
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II.

Evidentemente quelaJ~rma,el1queWilliatn experimen!a-t.:lIlllllld.0e§muy
di~!aa lanuestra,porloquepenséquetalvez,seríadifereº~ tambi~n.s11;tq-tfua
depercibir'. Observándolo advertí quenohabíaprivilegiadola vistasobrelos
otrosseritidos talcomo"nosotros lohacemos, sinoquesobretodole impactaban
lossonidos. Su mirada, perdidageneralmente, rioquedaba atrapadafácilmente .
por las cosas; por el contrario, elsonidoprecedíaa sUéltenci~nvisualy a su·
interés, ejerciendo unagran fuerza de.atracción. Aunque Williatn .daba-la
impresión deno escuchar sinembargoestabamUYéltent() él lo queoía2•<.Ó. ';

Según el diagnóstico deespecialistas, William es un chico autista. Pergel
autismo es una patología extrañay misteriosa. MepreguIltosi.a pesar de sus
rasgosautistas, William es autistay quésignificaserautista. Observ3l1d(1§U
personalidad y .conducta es evidente queel mundo no le ha sido t0tl1mente
extrañoyaquedeserasínohablaríaynohubierallegado élestablecer larelación
que. tiene con su familia, conotroschicos o connosotros,Y es lomásnotable,
ensu relación connosotros losdocentes, sunecesidad,casiconstante, dequele
digamos la hora William necesita además .qu¡;: su mamá, cada' mañana, .. Ie
anticipe y le repitaquéva a hacer, su programa de. actividades,ac;l3l"ando los
tiempos. Deigual forma, trabajando.c0nrrlÍgo,me preguIlta.~'¿ha~~cuáAdo?",
noaceptando respuestas ambiguas SOlpO "unratito"o "más tarde"o"luego" .

.Saber desde cuándo y hastacuándo es la fonna mediante la cuaIWilliam
ponesus pies.enesíél tierra extrañaque es el mundo.exteriorentrelos otros.
Conocereltiempo lotranquilizay lepernúteaceptaralgunaactiyidadpropuesta
como, por.ejemplo, ir a la escuela o.al.dentista, () ~i7¿1rUll:l tar~;'en ~l .
cuaderno. También lotranquilizaconocerlacantidad-dehoras, deqias,deai}0cs,

. desumas,deveces-quedemandaalgunaacción, Cadahoradeldíaes"llllayez" ,
...en relación a todoeldía,cada díade lasemana. es"unavez"en relación a toda

lasemana,cadarnesdelañoes"unavez'Ien-relación a todoelaño; ca$ suma
o restaes "wla~ez" en relació~ al tiempo qlle.estácadatardec()nmigo, y así
continuamente..William construye su relación.conel mundoexterior él ~.lI..sí
mismo cplll() unagregacI0f?rstantedePartes o'>'ece~".·'· •• '.'

A partir de háber-~dvertldo·estas. ~()s ckactel"Ísticas de sll p~rsonaliéUui
(primero, queensupern1a11~nte~nsinúsmanúel1to losotrospo/eeiér<llrlc>sJ;l()'ser
vistos pero sí somos escushéld()s;.)l, s.eguIldo,. sU·;I1~cesic@dp~.t:IélbofflI"
obsesivamente su hacer en el mundo y entre los otros como un agregado de
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"veces",queledefinen lacantidad detiempo y lepermiten aceptarlaactividad
o la situación propuesta) pensé doscosas:porunaparte,quesu preponderante
interés por los sonidos era el medio mas adecuado para-lograruna mayor
comunicación con él, y, por otra parte,,que la dificultadque presentaba la
comunicación conWilliam sehabíaidogenerandóporladistanciaque, através
-de losaños de su crecimiento, se acumuló entrela formaenque él elaborasu
experiencia-ladiferenciadesupercepción sensibleylatemporalidadescrndida-'
respecto de la nuestra.

En este sentido era que William, por una parte, y nosotros;parla otra,
teníamos problemas de comunicación.Y si mi tarea fue la de apoyarlo en su

, aprendizaje, primeramente debí despértar su interés porcomunicarse, indagan
do la causa por la cual él no lo habíadesarrollado. Pero;-enti.~ndase bien,mi

,- 'objetivo noera indagarporquéélesComo es, sinocómohacer, siendo él Cül!)p
es, para que le interese comunicarse y aprender'.

William es actualmente un chico de trece años, capaz e interesado en su
propio mundo, en el cual hemos entrado comohemos podido o como él ha
querido dejarnos entrar. Posee una inteligencia diferente, intereses diferentes,
necesidadesdiferentes ydiferentes recursos paraexpresarseenunmundoalcual
él apenas rozaconsu existencia.

Quiseinteresarlo porestemundo como unlugarcomún deencuentro, lugar
enelcual,tal vez,lograría con-figurarse connosotros ysentirse menos solo.Y,
entonces, tenermenos miedo. Porque lo queWilliam pudo expresarme fue el
pánico que le produce no estar en su lugar. Y estar en su lugar es sentirse
asegurado. Solamente en sí mismo, ensimismado, está tranquilo, relajado.
Conocerel tiempo lo aseguraal mundo cuando saledesu lugarrequerido por
algunaactividad. Perosalirse desu lugaresarriesgarse a unmalestarcreciente '
que puedeculminar con llanto y gritos descontrolados. En su relación con el
mundo exterior su personalidad nosehaautoconstituído sujeto'enningúnnivel
(habladeél en tercerapersona) y élnoestá sujeto a estemundo en el cual, sin
embargo, ya está apareciendo". .

ID

CuandoWilliarn ingresó a laescuela y guranie meses rehuíatoda actividad
compartida, aúnelcompartirunespacio. Logréqueingresaraalaulade música
graciasa su interés por losdiscos. Seestableció así el ritual dequeyo llegara,

.'
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lollamara, abrieraelanuario;élelegía, deentre lapiladediscos, elqueprefería
y yohacíafuncionar eltocadiscos. Nos sentábamos y leproponía unacantidad
determinada de tarea, que fui aumentando gradualmente, a medida que él se
acostumbraba altrabajo,

,Apesar dequeWilIiam hablabamuybien-omitiendo sudificultadeneluso
delospronombres-noeraposible lograrunaconversación,yaquegeneralmente
respondía "no losabe".Estoimpedia queyopudiera determinar suspreferen
cias,habilidades ydifícultades. Peroeraclaroparamisu interés porlossonidos,
y ésta fue la clavepara iniciar el aprendizaje de la lectura yla escritura:

-Hasta este momento el esfuerzo de la memoria lehabíapermitido sustituir
la asociación necesaria para conocer y actuar. Conocía, entanto'reconocía, la

,figuray.el nombredelasletras, peronohabíalogrado asociarlas a su sonidoy
al lenguaje oral. Había que iniciar un nuevo conocimiento dé las letras y las
palabras en relación al oído. Este aprendizaje lo realizamos con ejercicios
vocales de lecturadesílabas y palabrasdonde la "M" que.william COI1ocía y
designaba"EME",y la"P" como"PE",empezaron a sonarcorno'rnmmm
con-a-MA", "mmmm-con-i-Ml", "pppp-con-o-Pí)", etcétera. Había que
errfutizar elsonido delaconsonante ya lavezconcada vocal y luegojuntar dos
sílabas. Primero, estassilabas contenían lasmismas consonante y vocal, luego
variamos las vocales. Cuando WilIiam aprendió cómo sonaban las letrasy las
silabasfueimportanteescribirdiariamente nuevas combinaciones paraimpedir
queélrepitiera, gracias asu memoria, loaprendidoeldíaanterior. Losejercicios
leexigían el esfuerzo deasociar, dereflexionar, encontradesu tendencia a dar
respuestas mecánicas.

A mediados de 1991 Willíam cambió notablemente su conducta por,las
tardes: no oponíaresistencia para ingresar al aulayya la.música era un ritual
que lo introducía en una actividad que habíacomenzado ainteresarlo por sí
misma: aprender a: leer. Modificó su' anterior ansiedad por, realizaruna
propuesta de trabajo para terminar laactividad, por la expectativa de la
realización mismadel trabajo, exigiendo menos sabereltiempoola.cantidad de
tarea a realizar.

Avanzamos rápidamente cuando: comprendió que en los ejercicios de
combinación desílabas algunas palabras tenían significado yotrasno.William
estableció la diferencia entre las palabras "quequieren deciralgo"y las~'que

no quieren decirnada'.', diferencia (¡u des~ncadenóde~tivanl~nte su ,inte~és

promoviendo la lectura.

180



Pero el interésde William teníaque ser sujetado fuertemente. A tal:finyo
elaboraba diariamente. textos cuyos contenidos partían de él -sus temores,
deseos, preocupaciones, sentirnientos- e ibandirigidos a él. Estaban relatados
en primera persona para que al leerlos se reconociese objetivado en el texto,
expresando su preocupación de porqué Diegono habla y si alguna vez va a
hablar,y cuándoMargaritaseva a ir a su casay si Ricki va a hablar bienalgún
día.

El texto -comoantesel sonido-o era el segundo puenteque intentabaunir el
interésde Williamconel mundo exterioral símismo. A tal:findebía reunirel
doblerequisito de renovardiariamente su atención impidiendo la pérdidadela
atraccióninicial, y dereflejar, entantosintesis, lacomplejidad desu experiencia
del murido. Que William leyerafue, más allá de adquiriruna habilidadó un

-mOOioparacomunicarse, colaborareneldespliegue desuspropiascapacidades
humanasy enlapropiaconstitucióndesu personalidad denttodeun mundoque
-porqueél era diferente- le había sidoajenoen gran medida. -:

El recorrido en el aprendizaje del lenguaje renovó sus intereses y juegos,
ampliándolos, e incluyendo en los mismos a las personas. Escribía odecía
palabrasyfrasesconalgúnerror-cambiando unaletraporotrauomitiendo una
letra-yjugaba preguntando si "quieredeciralgo"o no.A travésdeéstejuego
deconformar, deformary transformarpalabrasyfrases, recreóel lenguajey en
poco tiemposorprendió con su descubrimiento dereglas y matices.

QueWilliamleyerafueparamí,porotraparte,descubrirotroaspectodeuna
relación quehabíasentido quesesostenía enmifantasía. Ahora,eri su reflexión
-exigidaporelesfuerzodelaprendizajeyelplacerdelasatisfaccióndesu interés
me encontré a mí misma como alguien que intentaba acompañarlo en la
búsquedaporhallarnuevasformas dedecirquéseritía, quépensaba,quéquería.

Cuandoal inicio delaprendizaje recurría laformación depalabrasquepodía
tener o no significado, motivada porel merointerés dequeWilliampercibiera
elsonido,colaboré-sinmmnecuenta-enlageneracióndesuspropiascategorías
de comprensión y en su comunicación. Williamcomenzó a sustituir su hacer
programadoy ritualizado por la reflexión disminuyendo efuso abusivo de su
memoriay latensión exigidaporlamecanización ensus interacciones. Dadásu
dificultad para intemalizar comopropioél espacioy tiempodelhacer entre los
demás, élhabíasustituidoestanecesariaintuición decontinuidadysiniultanéidad
-en la cual y por la cual esposibleexperimentar el mundo'como' "casa" o
"lugar"- por un hacer mecanizado. La reflexión le permitiría admitir los
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cambiosy las interacciones-con más plasticidad, con menortemor y n:m-yor
placer;

IV

.A principios del aI10 escolar, en 1992,'William .pasó por una etapa de
resistenciaa acudira laescuela,baciendoescándaloscadavezquese leproponía
algunaactividad.Pudovolvera trabajardespués quehablarnos del0itnportimte
que era para él todo loquehabía aprendido y quetodavíahabíamuchas cosas
queaprender,queestoleibaaayudara vivirsintiendomenos miedoyconmayo~
libertad, ' ..

Cuandovolvimos á sentamosa trabajar tomamos comoejede.lasactiVidá
desun librode iniciación a lasmatemáticas -que.su"mamámesugiri6-COIl1() 'lID
medio para ayudara su atención y que,a mí Ole iba a.. pennitirevaluaÍ: s,us
conocinúentos y dificultades.·· .

Mi.objetivo.era continuarconsuaprendizajede.unlenguaje; p~ro;estayez,
del lenguaje matemático corno otro recursopara contribuir, a laorgapizac.', ..ipn.

. ..,' .. -'". .. -".' .... ,.," ......

de su experiencia.;:,,o .' '. ; .>i

William.-eomo dije--recouocía los nÚ1l,leros;> conocía su orden, pO<iía
seriarlos yaplicarrelaciones COñl0, por ejemplo,5t2';'7,1)+2=l.7, áprendi~ndo
fácilmente nuevas adaptacionescomq25-lc2=27 Ó55+2=5?IA.ll1Ísmocon
otros números, . llegando a mediados de. <IDo: a. memorizarÍas tablas de
multiplicar d~12, del 5 y del 3~. AprendiÓ arestar pero.sumando, es.d~cir
encontrando el resultado "porlo .quefalta", no logrando.caPiarla idea de.
"sacar" o "quitar"... ...' -. <

Pero así como,reconociendo. todas las.letras no·babía.podidoleer por. no
comprender el. significado contenido en la palabra, c()n los números tenía.una
dificultad similar; Los números nosonpara élsinounidades que representan y
establecen relaciones peroqueno llegan a ~nfiguo/le la ideadetotalidadode
conjunto, El últimonúmero, el resultado de un:i suma, siempre esllDon1ás,el
últiJpo alcual él llegacomofin de lasuma. De la mismafOflnaqu~ Paraél'el
tiempoespercibido comocadadíaytantosdías,o meses oaños,y enélespacjo
aparecenchicos,árboles, autos q~eaélleagrada colliar~elnúmeroesord,enador
sllgesiy() ,~ecosasJ~s nÚl11ero~. s()n~iel11pr~u~lidades,qu~ 1() q>~ducen.·a lo
último,el resultado.peronoentantótotalidad;s~lo al resultado de su<ictividad
qecontar.Suactividadeselagreg~Qd~partesquee~ tanto "veces:'conforírian

"o ' ,'o., ""'" ' ,'_ '_'''.~, ".,",_._" •.'" "" ",'.' .. """ :,'. ::.; 0,.; ':.-?... ..~ _ .. _ .,.:;.:;~ ::.
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la cantidad; sonpasosqueél desarrolla tenazmente para obtener el resultado,
quees terminar laactividad. William nodejaunaactividad sinterminar, elfin .
de su atención es concluir la acción. Peroesta pre-tensión enla realizaciónde
sus actividades que le demanda el mundo externo a su ensimismamiento, le
impide experimentar I~~,!cción como un hacer fluido y.gratificante, "ivir el
moinenfu:señtir"erp-resente cOmo~"estar". Nosotros, por el Contrario, no lo
dejamos-desCansar," lé demandamos demasiado esfuerzo y contribuimos muy
pocoa su felicidad. .;;:

Si Williampudiera llegar a experimentar su sí mismo.en el mundo como
"nosotros", habríaalcanzado lacomprensión necesaria para la realización de _
un hacer transformado en interacción reflexiva y ya nomecanizada. Por el
momento aúncontinúa "filmando", esdecir, actuando desde afueracomouna
cámara, unojoy unoído querecoge impresiones, queelabora sectores, partes,
momentos. William vive operando como selector y espectador de la realidad.
Posiblementepercibe larealidadcomounasecuenciadeimágenesy sensaciones
que no tienen la velocidad necesaria como pira que su movimiento no le
provoque vértigo. ~

LaS matemáticas, como número del tiempo y delmovimiento, permite, al
igualquelamúsica, encontraryconstituireltiempoylaarmonía;eltiempocomo
medida enelcualy a través delcualla realidad seordena. Elnúmero, comola
palabra, articula la experiencia intema y la externa, donde, porque se da la
totalidad y el uno, puede darse la cantidad, la identidad, la diferencia, las
proporciones. Yen estamutuaapropiación yconstitución delaconcienciay del
mundo es el número co-formador de la personalidad".

v

La escuela donde trabajo como docente tiene un objetivo integrado a un
proyecto social -por lo demás no muy claro ni en su existencia ní en sus
intenciones- que pretende equilibrar los intereses y necesidades del chico
diferente con los intereses de la familia y del medio.

Por otrapartetiene unapoblación escolar quepadece, ensu casi totalidad,
serios trastornos psicomotores,de lenguaje y deconducta.acausa de lesiones
neurológicas irriversibles. Estos chicos poseen un cúmulo deafectividad y de
espontaneidad enlaexpresión desusintereses y necesidades por locualresulta
muydificil eludir loqueprimero nosimpacta: o unaaceptación inmediatadesu
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diferenciay latentacióndedejarlos intactosenella,oporelcontrario, verenellos
laposibilidad de igualarlos a unaimagen nuestraquepermitasu integración en '
el ordensocial establecido.

A partir de estas dos actitudes se generan, dentro del ámbito educativo
diferencial, 'dos perspectivas pedagógicas: una que acentúa los intereses.y
necesidades de 'cada chico en. particular, con características.terapéuticas
individuales-y otra quedestacaloescolar,lo institucionalizado, incluyendo, en
unarelación dedependencia, losintereses delchicoenlasnecesidadesdelmedio.
, Sin intentardar una respuesta que, como tal, obstruya la posibilidad de
apreciar la riqueza y complejidad de la educaciónespecial diferencial, sin
embargonospreguntamos sinoesposibleencontrarunaperspectiva intermedia
que vea en el chicola totalidadabsolutaquees en sí mismosin exluirlo-dada
su diferencia- de un esfuerzo socialcuyo proyecto -a pesar de susfallas-nos
incluye. '

Descubrír estas dos perspectivas es la primera orientación en li:l tarea
educativaquepretendacontribuira lapropiarealización delchico,interpretada,
no sólo comocapacitación dentro de un medio dado,sino sobre todocomo.el
acercamiento a su bienestar, a su placerya su felicidad. Este paso supone un '
esfuerzopor equilibrarambas realidades, ya queellos-loschicoscon dificul
tades- pertenecen a este mundo a pesar de que nuestra. Iógica los haya
desdibujado delmismo. Ellossonpura necesidady viven depuracontingencia,
comosi dentrode un ordensocio-cultural hubieran perdido -onunca hubieran
tenido-su propia dignidad humana.

VI

Williamfileel hiloconductor en mitarea deencontraralgunaspautas de la
prácticaeducativay desus fundamentos, La primeraclavequeélmedio fue la
He superar, desdeel inicio delencuentro, la.dificuítad de podervernostal.cual
somos. Esta idea,en aparienciasimple; presenta una doblecomplicación: por
una parte, la de podersustraemosdel influjo de. nuestros propios sentimientos
yfantasíasen lamedidaenquepudieran desvirtuar lapresencia delchico,detal
modoque la relación se establezca más a partir de nosotros quea Pllrtirdeél. ,
Y, por otra parte, la de poder preve!!:Ímosdenuestrasideasyconocinúentos '
generalesque, a causa de la formacióndocente, poclrian de antemanoconfor- '
mamas una visióndel chico. -~

,-
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La experiencia generalizada deldocente es la de tomar, como inicio de la
, tarea educativa, un proyecto o programaque de porsí,¡;:n!¡;:1'!9i@~);len,!f,g,«ie1

marco de la racionalidad moderna, privilegia a la idea por sobre la.realidad
existencial. Este privilegio se manifiesta doblemente: primero, en relación al '
contenido de latarea,ya quesepartede lapreviaesquematizaciónde objetivos, '1

métodos, técnicas y actividades, promoviendo la estandarización, al modoen, '
que sucedeen la escuelacomún, y segundo, en relación con el chicomismo; "',
debidoaque susconnotaciones particularesyespeciales sonderivadas delchico
sin dificultad. De este modoel niñodiferente posee, comorn..sgo distintivo ,~n'

relación alaprendizaje, su lentitud enla aprehensión delconocimiento'dádoque
el modelo, a partirdelcual se lo ve,es el chicosindificultad y su clesarroHoeñ
el procesoevolutivo delcrecimiento considerado normal. (Reeordemosqueal
niñose lo evalúa segúnmedidas dadas poruna escala. gradual numéricaque
formaliza la inteligencia). Y la tarea educativa en consecuencia es una

,adaptaciónde laescolaridad común, adaptación regida poresta ideade lentitud
comocaracteristicafundantedeladiferencia,yquetomacomoejesmetodológicos
de la enseñanza la repetición y la estimulación.

En nuestrocontexto, sinembargo, hemos podido hallarotra connotación a
la diferencia: ésta noes una diferencia degradoenrelación a una escalay a un
tiempoestipulado normal enelaccesoal conocimiento, sinoqueestadiferencia
estádada por un chicoquetieneuna. sensibilidad diferente y queestructurauna
lógicay racionalidad diferente.

La complejidad de la diferencia excede la intención de esteescrito,pero es
importante señalaralgunas características que pudieran ser orientadoras en el
hacereducativo, interpretado comoel intento deacompañarenunrecorrido que
trata de socializar e integrar a estos chicos diferentes, en oposición a una
tradiciónque viene apartándolos, ensu impotencia por aceptarlos tal cual son.

Enlatareaeducativaconchicos diferentes tienegranimportancia; antetodo,
la afectividad, ya quenosóloesnecesariacomo'principio y apoyode la misma,
sirio quegeneralmente esel'medio fundámental para expresarse y comprender-

. se. En este sentido cobra relevancia el cuerpo -de; chico y del docente-, el
movimiento, losgestos,lasentonaciones de la vozy el silencio, entanto queel
contacto corporal, el lenguaje gestual y el movimiento corporalcondicionan
esencialmenteelconocimiento. Podemos'imaginar-yesprecisohacerlo-qué\(l1
chicodiferente realizalila estructuración diferente de su experiencia intemay
externaen relación a la formaenqueseorganizalaexperiencia cuyo recorrido
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es consideradonormal.Por lotantoespertinentep.ensarqued tiempo,elespacio
y las relacionesque conformarrestos conocimientos, colaboranmásdlesrabl~-.
cer una idea diferentede su aprendizajequeenfunciar similitudes.Del mismo
modo nuestros parámetros ordinariosde valoración delgusto,dclplac~ry del
dolor; delfrío o.delcalor, no se correspondencon laparticula~iclaclextríJ.()X&"

nariade sus deseos o necesidades, los cuales son, por otra parte, clifícilesd~.
determinar..

Durante años deescolarídad se. somete a estos chicos diferentes aun
aprendizaje ordenado de. acuerdo a la cOl:tlonnac{óncle cat~godas 'pro'p¡~ .d~
otro aprendizaje -elordinario- .suponiendo que con tiempo,Typetición)'
variaciónenlos estímulos,vamosa lograrqueaprendan:Pero,¿ql!ées I."eahnyilte
10 que pretendemos'! ¿Acaso mecanizarsu.ser.automatizar suhacer,pal."a.'lue
funcionendentro de "nuestro" orden? ¿Cón.1O entendemos su autovalimiento,.
su independencia, su educación'! .

Trasladar nuestros esquemasde pensamientoa su pensamiento equivale a
considerarloslentosdesdeelinicio,y, además,a poner,en 1::1, idea,de racionalidad
la esencia de su ser y de su dignidadcomo persona.

Por otra parte, esto no quiere decir que ladiferencia abra un abismo
insalvable entre dos realidades tan diferentes que sólo nos resta cuidarlos y
dejarlos tranquilos. .

Entre estas dos perspectivassurge otra connotación de. lo queentendemos
por diferencia.Aparecea partir deconsiderara la sociedadyal mundo no como
Wl resultadohomogéneo, deuninterés compartidoporigualartodos los int~reses

y todas las perspectivas, sino, por.el contrario, de poder pensarla sociedad ,
como ala vida misma, como un conjuntode diferencias que, p0r.se~t'lles,~in
embargo, no se han negado la posibilidaddeaceptarse, .respctíJ.rse, .entenderse
y comunicarse. En elámbitoeducativocon chicos diferel~tesesto significaque
la idea no es aceptarlos, respetarlos, entenderlos y comunicarseconellos.desde
nuestra -implícita o explícita- intención de igualarlos a nuestra .imágen, sino; .
hacer todo esto -que supone sobre todo el quererlos-pero desdeellos mism()s.
Con ellos debemos iniciarel encuentro, con nuestro interéspn.comprenderlo§
como guía ynoenque ellos.nos.comprendan, '.' .

Desdeestaperspectivael iniciodelatareaeducativasedesplazadesdpla id~'l

de proyecto o programa a la de comunicación-como primera inst~lcia7Y aquí ..
la comunicaciónes entendidacomo la"'<'coparticipaci,ón enl::lconfonnacióncip
10 que acontece", Por e! contrario,el proyecto-en tanto paso previq~estíJ.\)lece
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ydefine las.condiciones enlascuales sedaunacontecimiento (queporotraparte
es irreductible definitivamente a la razón) ensu búsqueda deobjetividad. Pero
partir de un proyecto en la tarea educativa es partir de una comunicación
distorsionada.

Lacomunicación, en tanto coparticipación enIa conformación de lo que
acontece, es unaactitud -con"pensamiento y sentimiento- quetieney puedeser
creadadentro deloeducativo. Estaactitudesnecesariaparaqueelaprendizaje
sea una actividad creativa que comience enel encuentro en tanto"apertura".
En este inicio de la interacción como encuentro el "qué" y el "cómo"
comunicar quedan sometidos a la primerainstancia. Esta, en tantolenguaje,
considera, significa y" expresa las pretensiones establecidas en esa misma
comunicación, es decirel podervemos talcual somos en nuestrassimilitudes
y diferencias. Esta comunicación, entonces, no es interpretada como un
transmitir elconocimiento sobrealgosinolapresenciadeunomismo allíconel
chicaydonde siemprealgo-deunomismo, delchicoodelmundo-senosescapa.
Preguntarse porel quéy el cómo es partirde unaexperiencia-anticipada que,
entantoproyectó, pertenece a unatradición educativa-nomuyantigua-queha
fosilizado la experiencia misma de la educación.

En relación a la educación con chicos diferentes sólo una reflexión más:
siempre hay quetener presente lo ausente, pero no en el sentido de falta o
carencia, sinoentantovirtudinterpretada originariamente como fuerzalatente
para obrar, capacidad deser. Estechiconoeselpunto departida, el principio
deuna"carrera",enél-porelcontrario- estáesencialmenteelpuntodellegada,
nuestrallegada a la reflexión para compartirla conél.Quizáspara él también

"nosotros podamos ser un puntodellegada, el lugary el momento donde ellos
"puedanpor findescansar y darse". Perodepende denosotros queestoseaasíya
que este mundo corresponde a nuestra imagen y en este momento nos toca a

. nosotros ser loshuéspedes.

VII

A modo de síntesis nos interesa destacar, en relación a la educación en
general y en particular con chicos que padecen afecciones neurológicas o
psíquicas, lavinculación queseestablece eEtre elconocimientoyél aprendizaje
en esta mismatarea.

Desdeuna perspectiva, a partirde la cual el conocimientoes interpretado
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comodominio porelcualloqueacontece setransformael1objetodesvirtuándose
de este modosu realidad, la educación en el casodel chico con dificultadse
conforma desde el inicio por Una visión do~dtré,1 aparecemáscon sus
impedimentos que consus posibilidades,. .

El privilegio deuna ideaderacionalidad -lainstrumentalante las cosasyla
estratégicaen las interacciones-ha teñido latotalidad delámbito educativo.La
ideacientífica delconocimiento ha reducido la comprensión yel aprendizaje a
~~. a5-E-ecto racio~izante, aislándolo de la totalidac;i yparticul@dad enc¡uese
conforma, Si el aprendizaje, y en general la tarea educativaposeen ~ñ tanto
acontecimiento humano- Una complejidad y riqueza dificilmente reductible, no
sepuedeconvertirelhacereducativo enunfenómeno, loscontenidosen objetos
y los chicosy docentes en sujetos.

La preponderancia de esta interpretación de la racionalidad como una
actividad de dominio y de regularidades, promueve la contraposición. entre lo
creativo y lo productivo, el placer y lo útil, lo contingente ylo necesario;lo
racional y loemotivo, la ciencia y el arte. Deestaformase evidencia dentrode
las organizaciones escolares -y en todos.los niveles- que actividades como la
educación física, la plásticay lamúsicaposeen unlugarcomplementario.de un
ejeestimado comolo importante.

.Por otra parte estasoposiciones noson másqueel reflejo de una/'mentali- .
dad" que provoca, sostiene y padece el desarraigo que-hoy lo vemos en sus
consecuencias- es una imagen inequívoca del desapego, la confusión y la .
indiferencia de sus resultados", .. .

La educación institucionalizada, conciente delriesgo de un uso exagerado .
del lenguaje y métodos científicos en la elaboración sistemática delsaber y de
su transmisión, sin embargo padece el embrujo del anhelo decientificidad,
exactitudYéxitocomoresultados, parámetros estosquepertenecen propiamen
te al ámbitodel hacerhumano comorelación de dominio con ia cosa.. <

Peroésteno es el lugarde la educación, por elcontrario, ellaes fundamen
talmente unhaceréticoyestético entantoámbito interactivo en'el cualperduran

. y se recrean los conocimientos y que, en tinto prácticasocial, manifiesta el
esfuerzo enlaprosecución deunaconcienciasocial delaspersonas. Estesentido
de la educación, comoun hacerético, corresponde al interés por-sintetizar lo
individual y losocial, loparticulary logeneral, enlaexperienciacompartidapor .
la cual puedeelaborarse el "nosotros" comoorientación en láreflexi6n.'Si la
educación -y elconocimiento promovido porella-noposeeunsentido reflexivo

.'
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y circular, colaboraen la estructuración de un serhumano individual y social
escindido en compartimentos estancos, en sí mismo y ensus realizaciones. De
estaescisión,porotraparte, seconfiguraunmundoclausuradoyhomogeneizado
donde .CaCJi unoes'partede uri 'sinsentido total.

Désatadalarazónde 16 reflexivo comohorizonte enel cual las diferencias .
armonizanerisuoposición, laeducaciónesCadavezmásun"acostumbramiento

,a laoscuridad"dondeel fuego esconfundidoconelsol? larealidadconunmundo
de objetos, las opciones conla libertad'. .

La educación, entantopertenece al éÍ111bito delaacción Tte¡-subjetiva, esel
lugardondedeben sercreadas yconservadasl~ c?nclici?nes'p'!f3. 9u~'I~p~'(Ís
indiVidlUll PO~ea'ull-grad?aelu1iversaliza9iónque e~té, ori~nt4ld0C;lJapr()s~u
cióndiull~ie~ conlún, ~aborando' en.la formaciónrlel ámbito éticoentendido

'. comO-- pos,iblliclad' y actualizacióné~ristante y fluida dé .la.oposición y el
encuentro.

Desdeestaperspectivalaeducaciónes,asirnismo, unha.cere~~ti~oen. elcúal
elconocimiento esconsiderado c01110 tra):ecto delcuerpo ydelasensibilidaden
la conformación de una razón, y atravésdelcual, el placer, labeIl~fl ~el
desinterés, se valorizan como movimiento generativo de la experienCia., expe
riencia delconocimiento, pensamiento quebu~ca loquesiempresesustraea ser
atraparlo... . , '. ." " , . ,..... "

Si laeducación institucionalizada sepropone contribuir a la cOnforJ11ac:ión
de la actitud.. y la ac.tividád reflexiva, debe. hace.rlo desde la":p.erspectiva. d.: e.. l
conocerque privilegia al cuerpo, la sensibiliclad, la voluntad y la afectividad,
comonúcleos de un sentido que, sin dejarde ser racional, sin embargo; no se .

apoyaen el dominio, .' ." ,. .•. . .."......... ..... '
Si, por el contrario, ésta educación norevisa los fUndamentos de la idea

orientadora de su 'racionalida,!i,. pen~ecera ancl~enla asinúlació~ del
modelo mecmúcistade latéchicayla áuioniatizz.ci?o, colaborandodeeSte'mcxi0
aja regularidad esnu.1darízada de lasacciones y.por lomismo, clausurando el
~bito ético". ".. '. ..' . .' . . .' ...•... , .'
_. Finalmente creemos que la educación es el intento ~nunc~satisfecho- de
entender loqueacontece -quesiempreeslomismoy lodiferente-.. Enestesentido',
~uc:ares acompañarenwl,recorridoenelque,dec;ull()s qU~ ~l é()l1ociílúento:~ie.~~
Q!1e ser arte y entendimiento -comunicación- para queposea desternillo de la
h~dad9. . ' . "-' . ".
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No creas queperdió sentidotodo,
n() dificultesla llegadadel amor,
no hablesdemás,escuchael corazón,
éste es el cable a tierra·

FitoPáez

La tarea.educath~acon chicos diferentéses' un hacereh elque seiniciar
cu1minaconstantel11enteI~reflexióIidenuestro ser~n-el-mundo:. nosubicaen

. ~.linüte del universo quepalpita albordede iaenfenne<Jad,lasol~ yel
silencio, Allíes donde cOn mayor riesgo podemoscreer quepos~mosconoci",

. mientos yhabilidades quenospermiten sustraemos del dolor, laignoranpiayla

impotencia. .. .. ..... ... . ...
Sin el11?~~o, este límite es la más Clara.imagendenuestraI1umaniciad.

Aprenderaver a estoschicos puedeacercamos, nosolamente aellos;s~o sobre
todoa nosotros mismos ya losdemás, paravolvera estar-más auténticamente-
conellos'", .

:.. '. .: •. ._ ..". '. '. ....::.~ : ._ _'.' :, .' o'. ' " :;:: " ',- ,', ,1

Laprácticaeducativa interactivaconchicos diferentes afectados seriamente
ensu intelectualidad y en la posibilidad del desarrollo del'conocinúento, la
comunicación y la independencia personal, es unatarea lenta, pero entiéndase
bien, lentaparanosotros noparaellos mismos. Sutiempo posee otroritmo, un
ritmo propio quees elde la afectividad. .. .. .•. .

y estaes, a mi entender, la última Clave develadapor William.
Nuestra tarea es penetrar en su mundo, en su tiempo, en suritmo,y.así .

abrimosa la posibilidad de crear, a partirde allí, ÍU). espacio común.un lugar
quesea todoslos lugares posibles d~nuestra rea1idad.Crear.este lugar, poder
elaborarlo,esunatareacompartidaconellos enlaquedebemos .estardispuestos
a entender lasmutuas propuestas. Perorespecto a ellos tenemos la résponsabi
lidaddeapoyarlos enunmundo hechoa nuestra imagen yenelCuan sinnosotros
difícilmente sobrevivirían. .

Desdeesta perspectiva, entonces, educaresgenerar y encontrarun interés
com.. ún:, algoacordadocomo «v<Íle lapena",yunaactitud: elintento. Así,edúCar

" ," : ._,,' ',.:, • _.,' ,'"" - ' ',' ','S ,'" ," " ,: "",' o,' , ',o , ' .: ,"':: ,:, , ,':>: ",_ ',:::" ' '" ,,:t

es comunicar, entendiendo por comunicar "el intento dentro de lo acordado~

como que vale la pena", y en tanto intento posiblemente nuncasabremos
definitivamente para qué. Pero saber para qué -que es el móvil de una..

~ .
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racionalidad instrumentalizada-nonos interesa. Porqueenestebordedelmundo
las causas y los procedimientos han quedado abolidos, la ciencia se ha
transmutado enarte, lavidaquiere brillar a pesardetodo y manifestarse aúnen
el silencio.

Notas

. I Cuando inicié llÚ trabajo con chicos diferentes -afectados por lesiones
neurológicas o psíquicas- fue impactante el esfuerzo necesario para adaptarme al
pasajecotidiano deunmundo alotro.En estarelación cobrasignificado ladiferencia
entre nuestro mundo y el mundode estos niñosen tanto realidades diferentes en la

, medidaeh queesnecesario modificar nuestras pautascotidianas deinteracciónpara
'no permanecer al margende esta nuevaex-periencia con ellos.

2 "Alrededorde estaépoca desarrolló su habilidad parahacergirarobjetós,en
especial su su espejo circular. Muy prontodescubrió que haciéndolo girar podía
producirreflejos y quedó fascinado por ellos. Jugabaconotrosjuguetespor cortos
lapsosdetiempo yentoncesvolvíaa susgiros. Nosóloestabaatónitoporlosreflejos,
sinotambiénporelruido quehacíaelespejo plástico sobrelamesadernánnolysobre
elpisodebaldosas...Supersonalidadsoñadora sehizomásnotoria Nosesorprendía
de ver a alguienextrañoen la casa, puespara él era como si fueraun mueble más.
Tampocomirabaaotrosclúcos.~.DejódedecirIaspocaspalabrasquesabíayempezó

a 'ladrar'; paraéllosperros, losgatos, lospájarosyaunsuhermano, todosladraban,
Empezó a hacer los sonidos de los animalesnuevamente en diciembre, por dos
semanas, después paró;ahoracada 15veces queselepide,unavezcontesta. Nunca
nos ha llamadopapá o mamá, perosi se le pide puede repetirestas palabras. [..~]
Compramos un lavaplatos y no entraba en la cocina mientras funcionaba; sin
embargole encantaellavarropas. Tambiénempezó a temeral televisor y cuando
'estabaencendido salíacorriendo de la habitación...Desdehacealgún tiemponole
gusta quelecante, no molestándole otramúsica; aunque yono tengomuchavozme
parecequees muychicopara notarsi desentono. Caminasinfijarsesi hayalguien
ensucaminoyparecequenonotalapresenciadeautosen lascallesmientrascamina,
perocuandovaenautoobserva todo. Juegamuycontento enlaoscuridad. Le gustan
lashamacasperonoeltobogán, calesita ocaballito. Nomiraunjuguetenuevohasta
uno o dosdíasdespués, y no le gustaabrir paquetes ni bolsas de caramelos...Desde

~ . el8 de eneroal 19defebrero de 1982 pasamos lasvacaciones enTenerife. Allí tuvo'
Williamlamayoratenciónquenuncahabíatenido; legustabalaarena,elaguayestar
al aire libre. Sepodíanotaren la playaque Williameradiferente a losotroschicos;
éstoshacíantortitasocastillos mientrasqueWilliam corríatodoloanchodelaplaya,
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mirándose los pies, ignorando a todos. Nadaba bastante bien con la ayudade aros
inflados y sedivertía muchojugandoenel agua. En Tenerife adquirió lapasiónpor
las escaleras, subíay bajaba algunas queeran lasfavoritas...Teníaun gran apetito
y cODÚa cualquieralimento. Ahora, después de diezdiasquevolvimos, parecemuy
frustrado, gritaylloratodo eltiempo, comepoco, andaindeciso, pasamucho tiempo
jugando con loscordones de suszapatos y parecemuytriste... EI23 de marzo (del
mismoaño)fuimos conungrupodeinfantesyWiIliamestuvo copiando loquehacían
losotroschicos cuandojugaban. Sereíabastante y también se puso en la coladelos
juegos". (Informe sobre W.HE., marzo de 1982, realizado porsumamárecogiendo
conductas y observaciones desde su nacimiento hastasus tresañosy dos meses.El
subrayado es DÚO). En estaselección deconductas, hechas porlamamádeWilliam,
nosinteresadestacarlaformaen quedesdepequeño se relacionó conlascosasy las
personas. Suscapacidades perceptuales -como las de cualquiera- no son tales sino
en relación con el encaje determinante de la voluntad, entendida aquí no comola
capacidad para querer algo sino el querer mismo, y de la sensibilidad, en tanto
intensidad de la percepción capaz de generar miedo, placer, espanto" vértigo,
etcétera. Es decirqueel veruoír de William -portomarlasdosformasde percibir
de mayor preponderancia en las acciones descriptas por su mamá- posee mm
referencia directacon. su propio interés y atención, el cual no logracorresponderse
-a medidaqueva creciendo- conel interéso la atención quebajootra racionalidad
(ladesumamá, otroschicos, elmediogeneral)tieneun recorrido "normal",Deesta
forma él nojuega conlosautitos "normalmente" sinoqueleagradahacergirar sus
ruedas, laspersonasparecensermuebles, nohacecastillitosenlaarena,etcétera. Que
elplacerparaWilliam estédadoporelgirar, harnacarse, correrenelespacio abierto
de la playa, subir y bajar escaleras, me hace suponer que posiblemente estas
actividadeslegenerenlasensacióndesíntesisyplenitud-ovacío-delser enoposición
a lainquietud,vértigoe inseguridadque legeneraeltenerquehacercosas. En laplaya
William tuvo la mayor oportunidad para ser constantemente.sin que el orden
cotidiano desucasa,contodas lascosasqueloavalan,estuviera presentedemandan
dale un hacer que lovuelve triste, indeciso, inapetente. La sensibilidad yvoluntad
deWilliam,comoaspectos deunaracionalidad queva conformándose en la medida
enquevacreciendo, tomanunrecorrido diferenteestructurandounordenparaelcual
las cosas, los obietos, las personas, los usosy actividades ordinarios no poseenun
lugarsino,porelcontrario, afectan sulugar. Sumamárelataquecaminaba sin mirar
alrededor, luego tuvoun periodo bastante largoen querechazaba caminarfuerade
la casa,"insistíaenser llevado levantado" y si nolo llevaban deestemodo gritaba
y hacíaun escándalo "comosi lotorturaran", y porotraparte,leencantaba pasear
enauto mirandoconatención lascosas-desde la ventanilla. Pareciera quepoderver
las cosas y poder moverse entre ellas estuviera, asimismo, relacionado con el
movimiento y eltiempo.Porsí mismo su cuerpo seresiste aandar, perodesdeotro
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-cuando lollevaalzandosumamáovaenauto-puedemoverseyver. AunhoyWilliam
caminamirándose lospies, ensimismado, peroha logrado superarel-vértigo que le
ocasionaba moverse entrelascosasfuera desucasa. Podemos suponerqueelmundo
ordenado por un interés común que define las acciones y los objetos en lJri USO
determinado, notenían paraWilliam elatractivo suficiente COmO paraimponerse a
suatención. Deahí queélpudierapreferir"ladrar",aunque podíahablar, peroquizá
seresistíaarepetireimitarlaspalabrasyaquenosonaban, paraél,alpuntodeseducir
su interés y así, motivar su aprendizaje y su uso.

3 El interés de padres y maestros en relación a. la educación de William era,
principalmente, eldedisminuir el riesgo dequesusconductas hicieran imposible la
convivenciaconlafamilia. Cadavezéranmásfrecuentes susberrinchesy agresiones,
en particular, según manifestó su-mamá, cuando seapagaba la luz,cuando perdía
algoo cuando salíandelacasayellasedemoraba hablando conalgunapersona. Su
interés en permanecer aislado y sin presiones sociales exigían un costo al grupo
familiarcadavezmásdificil desobrellevar. Porotraparte, supapáexpresó el interés
que tenía respecto a queWilIiam recibiera unacapacitación en algunahabilidad o
manejo deinstrumento, quelepermitiera, eldíademañana, lograrsuindependencia
económica.

4 William habla -y escribe- de sí mismo en tercera persona. 'Esta dificultad en
internalizaryexpresar supropia identidad como''yo'' podría serinterpretado como
ladificultadpara internalizartambién lo"otro"dentrodeunmismomundo. "Ahora
bien, la identidad delsujeto de lavoluntad conel sujeto cognoscente; envirtudde la
cual (y a decir verdad necesariamente) la' palabra ''yo'' contiene a ambos y los
designa, eselnudo delmundoyporeso inexplicable.Púessólo nosson comprensibles
las relaciones de losobjetos; yentreéstos, dospuedes serWlC) en tantosonpartesde
un todo. Aquí encambio, donde sehabla delsujeto, carecen yadevalidezlasreglas
para el conocimiento de los objetos, y se da directamente una identidad de lo
cognoscente conloconocido encalidaddevolente, estoes,delsujeto conelobjeto".
(A. Schopenhauer, Sobre la cuádruple raíz delprincipio de razón suficiente, Ed.
Aguilar, BuenosAires, 1967,p.222).Desdeestaperspectivaelhecho dequeWilliam
no manifestara-mediante el lenguaje su propia identidad en relación al mundo
externo al sí mismo, 'noes casual. Seriala expresión deuna volúntad qué nose ha
anudado al mundo a partir de su propio interés porcouocérlo Y/obrarenélén
correspondencia conun recorrido yadadoyquelo haconstituido como tal;Deesta
forma, las cosas no. aparecen en tantoobjetos que atrapan slJintérés,ya que su
voluntad aún permanece sujeta a su mundo interiorya SUS propios juegos."

5:'EItiempoes,antetodo, laforma denuestrosentido interior'tdiceSchopenhauer
en relación a lavoluntad individual yasu conciénciáde continuidad. Peroparaque
organice la experiencia externa. debe concurrir con el espacio conjunta e
indisolublemente en la misma experiencia; Este es elpaso que es.necesario
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desencadenar en William y al cual se intenta contribuira travésde la lectura, la
músicay el número. Hablardeun pensarreflexivo, en oposición a la mecanización,
se refiere, concretamente aquí, al desarrollo de capacidades integratívas o
conformadoras desu"estarenelmundohaciendo conotros". "Conforme a todolo
expuesto, podemos considerar .Ia naturaleza y la música como dos-expresiones
distintasdeunamismacosaqueesel lazodeuniónentreambasycuyoconocimiento
es imprescindible para entenderdicha analogía. La música es, pues, en cuanto
ex-presión del mundo, un lenguaje dotado del grado SUlllodYUIlversalldadque
respecto a la generalidad delconceptose conducecomoé§te a lascosasparticulares,
Pero su generalidadno es, en modo alguno, la generalidad vacíade laabstracc;iqIl,
sinoquetieneotranaturalezacompletamentedistintayvaunidaauna determinacj§n
absolutamente clara.Por estose parecea lasfigurasgeométricas quecomo formas
generalesde todoslosobjetos posibles de laexperienciay aplicables a prioria todas
lascosas,no son,sin embargo, abstractos sinointuitivos ycompletamente determi
nados".(A. Schopenhauer, Elmundocomovoluntady representación, Ed. Aguilar,
BuenosAires, 1960, p. 255). "Deestateoriasedesprende quela músicaesel medio
de ex..presarrelaciones numéricas racionales e irracionales,J10 a lamallera.de la
aritmética, que las explicacon la ayudade'nociones abstractas, sino de un modo
directo, presentándolas directamenteal conocimiento pormediodeloído" .. (Ibid. p.
333). 6."Lasociedad sereproduce a sí mismaen IDl creciente ordenamiento técnico
decosasyrelacionesqueincluyenlautilización técnica delhombre; enotraspalabras,
la lucha por la existencia y la explotación del hoinbre y la naturaleza llegan a ser
inclusomáscientíficas y racionales", (R. Marcuse, ÉIhombreunidimensional, Ed.
JoaquínMoritz,México, 1968, p. 165). "LosprincípíosdelacienciamodernafUeron
estructuradosaprioridetalmodoquepuedenservircomoÍ11Stnurlentosconceptuales .
para un universo de control productivo autoexpansívorel operacionalismoteórico
llegóa corresponderconeloperacionalismo práctico. El métodocientificoque lleva
a la dominación cada vez más efectiva de.la naturaleza llega'a proveer élS,í .los
conceptos puros tanto cómolos instrumentos para la dominación .cada vez n1:15
efectiva delhombreporel hombre a travésde ladominación dela naturaleza....Hoy
la dominación se perpetúa yseextiende a sí mismanosóloa travésde la tecnología
sino como tecnología, y la últimaproveela gran legitimación del poderpolíticoen
expansión, que absorbe todas lasesferasde Iacultura"..(Ibid. p.0J77). '..•

1 Martín Heidegger, Ser, verdady fundamento, Cap VI, "La n()verdad como
ocultación", Ed. MonteAvíla, Caracas, 1975.' .

8"Enlaconcienciatecnocrática nosereflejaelmovimientodeunatotalidadética,
sino la represión de la'eticidad' comocategoria de.lavida".(lH.abern1:1S, Ciencia
y técnica como ideología, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, p.98).'tLaconciencia
tecnocrática viola con elloel interésque es inherente a una de las doscondiciones
fundamentales de nuestraexistencia cultural: al lenguaje, o másexactamente.amm
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forma de socialización yde individuación determinadas por la comunicación en el
mediodel lenguaje ordinario. Esteinterésseextiende tantoal mantenimiento deuna
intersubjetividad de la comprensión comoal establecimiento de una comunicación
librede dominio. La conciencia tecnocrática hacedesaparecer este interéspráctico
tras el interéspor la ampliación de nuestro poderde disposición técnica". (lbid. p.
99).

9 Esta ideadecomunicar cómointento en tantoconformaría unaspecto decisivo
de un aprendizaje, y porlo mismo, de la educación, tienesu origenen la obrade C.
Castaneda, en cuanto el carnino del conocimiento es un esfuerzo constantede las
capacidades paracomprender, muchasvecescasicotidianamente, loqueseevadede
laaprehensiónestrictamenteracional. Desdeestaperspectivaelesfuerzoporconocer
involucraa losquesupuestamente "enseñan"ya losque"aprenden";yes el intento
de someter aspectos racionales a la intuición necesaria -y paradójica- de un
entendimiento de la voluntadquequiereyobraenesteconocermismo. Porotraparte,
en la interpretación de la verdadcomo"alétheia" queHeidegger desarrollaen la
descripción del recorrido que realizael hombre en la búsqueda del conocimiento a
travésdel mitode la cavernade Platón, destacael educarcomoel acompañaren el
acostumbramiento y desacostumbramíento de losojosy delver en relacióna la luz,
a la penumbraya laobscuridad, a loiluminado y loluminoso, a lasverdaderas cosas
ya sussombras. ("Ladoctrinade laverdaden Platón"en Cuadernos de Filosofla,
BuenosAires,Nro 10-12, 1953).

I°Queremosdarunaconnotaciónmásenrelación a lo"ético"delhacereducativo
desdeesta interacción especial conchicosafectados en sus capacidades. Esta es la
posibilidad -y éticamente necesaria actitud-de ponerse en el lugardel otro.¿Cómo
debemosentenderestaactitud? ¿Significaacasoquenodebahablarparacomunicar
me porque él no hable o porque no entiende cuando le hablo?Nosotros, por el
contrario, interpretamos este"ponerseen lugar del otro"comosituarse dentro de
un mundo vistodesdesu perspectiva. Es decirqueconsideramos al chicodentrode
su lugar en el mundoqueesel nuestro y,por lo mismo, tienesentidoy necesidad de
la palabrajunto al gestoy al silencio de losque,quizás, no pueden, no saben o no
quieren hablar,aún a pesarde ello.Desdeestaperspectiva loéticoes una actividad
estética-plástica que requiere la imaginación y la creatividad constante en la
conformación de una actitud. Actitudque sintetizala generalidad de un problema,
la particularidad de un entornoy la especialidad de cadachico. Y esta síntesisque
implicael"acostumbramientoydesacostumbramiento" poseesuraízenlavoluntad
y en la sensibilidad. Pues,comodiceNietzsche, "En último término,el hombreno
encuentraen lascosassinoloqueél mismo hapuestoenellas: estevolvera encontrar
se llama ciencia, introducir se llamaarte, religión, amor, orgullo. En ambas cosas,
aunquefueranjuego de niños, se debería continuarcon buenánimo, los lUlOS para
volvera encontrar, losotros-nosotros- para introducir". (La voluntad de dominio,
Ed. Aguilar,Buenos Aires, 1967, aforismo 603, p. 233.El subrayado es mio).

"

195




