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Resumen

El prop�sito del trabajo es indagar acerca del fen�meno de la patologizaci�n de la 

infancia y sus efectos en el �mbito educativo. Para ello se realiza un recorrido acerca de los 

determinantes socioculturales que impactan en las instituciones escolares de la �poca, 

aproxim�ndonos a una caracterizaci�n de aquellas producciones discursivas que intervienen 

en las modificaciones sufridas por las instituciones educativas y sus miembros. 

Se aborda la problem�tica a partir de la l�gica de la biopol�tica planteada por Foucault, 

para analizar el modo en que la sociedad ejerce control sobre los individuos y las poblaciones, 

con la intenci�n de alcanzar una regulaci�n social universal, produciendo importantes efectos 

segregativos para la singularidad del sujeto. Se desarrolla aquello referido al posicionamiento 

de determinadas pr�cticas profesionales que se ubican como portadoras de un saber t�cnico 

acabado, bajo la creencia de posibilitar la regulaci�n homeost�tica de los malestares 

culturales. 

Desde un punto de vista psicoanal�tico se delinean aquellos acontecimientos que 

dieron lugar a la tendencia a patologizar las dificultades de los ni�os para instalarse en el 

�mbito educativo. Se distingue la noci�n de trastorno y s�ntoma. Y se busca analizar cu�les han 

sido las consecuencias de los diferentes tratamientos ante los malestares escolares, frente a 

las dificultades para sostener el v�nculo educativo en las escuelas. 

Palabras Claves: patologizaci�n de infancia – biopol�tica - s�ntoma – trastorno - v�nculo 

educativo.
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The purpose of this study is to investigate about the phenomenon of childhood 

pathologization and its effects on its educational sphere. For this reason, a haul was made over 

sociocultural determinants which impact schools today, approaching a characterization of 

those discursive productions involved in changes undergone by educational institutions and 

their members.

The problem is approached from logic of biopolitics raised by Foucault to analyze the 

way in which the society controls over individuals and populations, with the intent of getting a 

universal social regulation, producing significant segregative effects for the singularity subject. 

It is referred to the positioning of specific professional practices that are located as carriers of 

an over technical knowledge, under-believing of being enable homeostatic regulation of 

cultural discomfort developments.

From a psychoanalytic point of view are featured those events that led to the tendency 

to pathologize children difficulties to settle down in an educational sphere. The notion of 

disorder and symptom are distinguished and attempts to analyze which have been the 

consequences of different treatments before school discomfort, facing difficulties to sustain 

the educational link at schools.

Keywords: pathologizing childhood - biopolitics - symptom - disorder - educational link. 

IntroducciÅn

"...la burocracia, de la mano de la ciencia, sue�a con cambiar lo m�s 

profundo que tiene el hombre por medio de la propaganda, de 

la manipulaci�n directa del cerebro, de la biotecnolog�a y hasta 

de la ingenier�a social."

Jacques-Alain Miller

En el transcurso de las �ltimas d�cadas del siglo pasado fueron emergiendo diferentes 

transformaciones en la sociedad, que crearon un escenario propicio para la implementaci�n de 

un modelo econ�mico, el neoliberalismo, conjuntamente con la instalaci�n de un programa 
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pol�tico que pretende legitimar el capitalismo como Ley Universal. De esta manera, se 

introduce una l�gica comercial que surge de grupos econ�micos imperantes, trascienden las 

fronteras y propician pr�cticas pol�ticas donde se transforma el papel del Estado imponiendo 

nuevas significaciones que se ajustan al mercado Multinacional.

Se instala entonces, bajo los discursos de la globalizaci�n, una paradoja que conjuga la 

interdependencia de los actores estatales cada vez m�s interrelacionados, que con la propia 

fortaleza del Estado, van cediendo el paso a estructuras supranacionales. Se produce un 

cambio en el orden econ�mico capitalista pasando de una econom�a de la producci�n hacia 

una econom�a del consumo. En consecuencia “se establece una pol�tica de adaptaci�n 

desvergonzada,  al mercado, que se introduce con firmeza por el camino de una cultura 

empresarial” (Barone y Mart�nez, 2001: 2), dejando como resultado un proceso de 

desmantelamiento de las instituciones, imponiendo la fragmentaci�n social, la supremac�a 

individualista basada en la competencia. 

En este contexto se gestan nuevas coordenadas sociales y debido a la declinaci�n del 

discurso moderno, acontece un cambio en el estatuto del saber, admitiendo un pasaje de un 

enfoque totalizador a un saber entendido como mercanc�a informacional, en tanto pierde 

valor en s� mismo, ahora se produce para ser vendido. Trat�ndose de una nueva regulaci�n 

social, cambian las formas de relacionarse de los sujetos, se gestan grupos reducidos con 

intereses miniaturizados, procesos acompa�ados por un cambio de valores, primando aquellos 

de tipos hedonistas y permisivos. Se establece por lo tanto el culto a la liberaci�n personal.

As�, la l�gica formal y tradicional del deber-ser propios de la modernidad, aparecen 

fuertemente cuestionados, impactando m�s en la subjetividad el deber-tener propio de una 

Sociedad de Control; revelando la primac�a de la l�gica del consumo y del mercado, 

propiciando una sociedad articulada a la norma, que delimita nociones de normal y patol�gico.

Se gesta una sociedad que empuja al goce inmediato que el mercado exige, 

sosteniendo la promesa de un goce absoluto regido por el discurso capitalista. Para Dominici 

(2009) “La �tica vinculada al discurso capitalista excluye al sujeto en tanto particular y �nico” 

(p. 6).

En este contexto surgen nuevos imaginarios que van a intervenir en las diferentes 

instituciones y pr�cticas profesionales, permitiendo un despliegue cada vez mayor del discurso 

m�dico enmarcados dentro del orden de una Biopol�tica, referida a pol�ticas orientadas a una 
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clasificaci�n permanente de los sujetos y a intervenciones directas o indirectas sobre las 

modalidades de vida de los actores sociales. Es as� que para Foucault, la biopol�tica “pretende 

hacer de la vida el objeto de medidas reguladoras y correctivas” (Mandil, 2006).

Una problemÄtica, relaciÅn del sujeto con el deseo

A partir de las consideraciones anteriores, podemos comprender que se establece una 

nueva l�gica universalista del “para todos”, con intenciones de invadir la subjetividad, la 

privacidad, para organizar y regular sus modos de vida, para que los mismos sean afines a la 

l�gica del mercado y el discurso de la ciencia.

Uno de los efectos de estos acontecimientos es el fen�meno de la medicalizaci�n, 

proceso progresivo mediante el cu�l el saber y la pr�ctica m�dica incorporan, absorben y 

colonizan esferas, �reas y problemas de la vida social y colectiva que anteriormente estaban 

reguladas por otras instituciones, actividades o autoridades – como la familia, religi�n, etc.  

(Foucault 1996; Illich 1976). 

Fen�meno que a su vez, ha propiciado una “patologizaci�n de la infancia”, como 

tendencia a darle una significaci�n patol�gica a los comportamientos de los ni�os que no 

responden a determinados imaginarios de “adaptaci�n social”, “�xito” y “rendimiento”. Se 

recurre a la medicaci�n bajo el supuesto que la misma podr�a "normalizar" todas aquellas 

dificultades que acontecen en los diferentes �mbitos, sobre todo en el espacio educativo. Esta 

posici�n recorta la dificultad que se manifiesta en el v�nculo educativo, nos remite a una 

causalidad de car�cter meramente biol�gica, y omite la complejidad de los problemas de los 

ni�os, e imposibilitando cualquier problematizaci�n de las propias pr�cticas profesionales y 

dispositivos escolares.

Eric Laurent (2001), sit�a estas posiciones a partir de lo que denomina un “principio de 

precauci�n” de la sociedad de las normas, como una b�squeda desenfrenada de reducci�n de 

riesgos. Esta perspectiva es la que se pretende instalar en la sociedad, proporcionando una 

creciente informaci�n cient�fica que da cuenta del incremento de los trastornos en ni�os y 

adultos, refiriendo a la necesidad de controlar de manera anticipada las conductas de los 

ni�os. 
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Como consecuencia de esta l�gica econ�mica, pol�tica y social, se reconoce a estos 

tiempos como la �poca de la Hipermodernidad t�rmino acu�ado por Lipovetsky (2006), para 

dar cuenta del hiperindividualismo e hiperconsumo, bases sociales sustentadas por el 

mercado, que van absorbiendo cada vez m�s todas las esferas de la vida social.  En este 

contexto, se produce un debilitamiento del poder regulador de los grupos, y una fragilizaci�n y 

desestabilizaci�n de los sujetos. La inmediatez de la vida se instala como referente 

acomod�ndose en una �tica m�nima que resiste a los discursos normativos y prohibitivos en 

tanto inquieten el bienestar de los sujetos. 

En la hipermodernidad, con el empuje al goce del consumo, se ve problematizada la 

relaci�n del sujeto con el deseo. En tanto se ofertan l�gicas del -todo es posible- enga�os de la 

�poca dado que por estructura el deseo es insatisfecho; sin embargo es lo que permite 

orientar y encausar al sujeto en su lazo con el Otro. Por lo tanto son estas l�gicas las que 

acarrearan consecuencias en las subjetividades y en el lazo social, propiciando nuevos estilos 

de vida.

La decadencia de la funci�n paterna, planteada por Lacan, est� en el nudo de estas 

problem�ticas. Esto es lo que nos permitir� analizar el modo en que desde los par�metros de 

la sociedad de control se intenta regular y responder a las diferentes problem�ticas que surjan 

en esta relaci�n.

Se puede advertir que la figura del padre simb�lico ha perdido su consistencia en 

presentarse como figura que instaura prohibiciones y normas.

Premura por los diagnÅsticos

A partir de lo desarrollado en los apartados precedentes, podemos advertir las 

dificultades que presentan en la actualidad los adultos para encarnar un lugar de la ley como 

referente simb�lico. Frente a esa l�gica universal que permanece como ley abstracta en la 

actualidad y es conocida por todos,  no hay quien la represente y confronte diciendo “no” al 

sujeto. (Indart, 2000)

Ante esto surge una tendencia a la asistencia universalista, operando sobre los cuerpos 

con diagn�sticos o medicamentos, que no permiten dar lugar a la palabra del sujeto, 

desconoce o anula su singularidad.
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Si el campo de la salud mental es colonizado y restringido por el uso de protocolos que 

delimitan las �reas de intervenci�n de los profesionales, y los sujetos son reducidos a ser 

usuarios, se instala una pol�tica desde vertiente de la exclusi�n, pero sin ser advertidas estas 

consecuencias. Los sujetos como usuarios, quedan reducidos a usar las prestaciones de los 

diferentes campos profesionales, ante la presencia de disfunciones, pero los tratamientos se 

encuentran ya pre-establecidos, ignorando la singularidad del sufrimiento subjetivo. Frente a 

estas aristas el control recae tambi�n sobre las pr�cticas profesionales privilegiando aquellas 

con resultados rentables y eficaces. 

Por otra parte, las conductas alteradas de los sujetos son concebidas como un 

“trastorno”, a partir del cual se presenta un tratamiento masificador. Esto propicia el sobre-

diagn�stico en presentaciones infantiles, fundamentada en acciones de prevenci�n social.

Aparecen significantes nuevos, ADHD, TGD, ADD, TEA otorgados por la �poca, en los 

que se concentran efectos e intereses de la ciencia y el mercado, tramando l�gicas en donde 

se van homogeneizando clases de sujetos que son cosificados bajo estas categor�as.

Por ello es necesario diferenciar dos perspectivas desde las cuales se pueden nombrar 

e interpretar los efectos en el ni�o de esta desregulaci�n del cuerpo, la v�a del s�ntoma o la del 

trastorno, y su relaci�n con el fen�meno de la patologizaci�n en la infancia. 

El niÇo en la encrucijada: ÉsÑntoma o trastorno de su conducta?

En el campo de la infancia el Trastorno del Desarrollo supone una ley previa universal y 

objetiva sobre el desarrollo normal del ni�o, presume un ideal de lo mental. Entonces cuando 

las conductas difieren de esa normalidad se habla de trastornos. 

El trastorno habilita a hablar de un s�ndrome o patr�n comportamental o psicol�gico 

de significaci�n cl�nica, ligado a un malestar sin importar su causa. Se lo considera como una 

disfunci�n, como algo que invierte el orden regular de aquello establecido como normal. Estas 

estandarizaciones normativas se presentan como categorizaciones r�gidas que no dan margen 

para las diferencias. 
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Esto revela que est� en juego un discurso dominante donde opera un ideal 

pseudocient�fico que posibilita que algo puede ser observado, medido y evaluado; ubicando 

como problem�tico a todo aquello que perturba el orden establecido, por lo cual deber� ser 

erradicado, ofreciendo para ello tratamientos comportamentales o psicofarmacol�gicos.

En psicoan�lisis el s�ntoma no es abordado como trastorno. Se diferencia radicalmente 

de esta concepci�n descriptiva y sustentada en el ideal de normalidad, para dar cuenta de su 

estructura y funci�n para el sujeto. 

Freud refiere a dos caras del s�ntoma, por un lado los s�ntomas tienen algo para decir y 

que est�n en relaci�n con lo particular de la vida del sujeto y por el otro, en todo sentido del 

s�ntoma hay algo irreductible, imposible de resolver, ligado a una modalidad de satisfacci�n 

extra�a y parad�jica que resiste a todo intento de interpretaci�n.

Para Lacan el s�ntoma es “eso que no anda bien”. El s�ntoma, denuncia un saber 

inconfesable que no puede decirse , pero que no bastar�a con la referencia al saber sino que el 

s�ntoma posee una cara descifrable, valor de mensaje, de met�fora, y otra cara que encierra 

goce, aquello que queda excluido de toda articulaci�n significante. 

El s�ntoma es una respuesta del sujeto a su propia castraci�n, un intento de restituci�n 

de lo perdido, aquello que fue prohibido insiste y retorna en el s�ntoma, es por lo tanto el 

efecto del significante sobre el sujeto. Es una soluci�n ante la respuesta intolerable acerca del 

deseo del Otro.

Por lo tanto la cl�nica del s�ntoma, apunta a la “suposici�n de una causa, la introducci�n 

del sujeto y la dimensi�n del Otro a qui�n se dirige, es decir, la transferencia” (Tizio, 2008: 9). 

Tizio, en referencia a Lacan, plantea que el s�ntoma tiene una funci�n nodal en la 

econom�a ps�quica, que tiene que ver con el lazo con el Otro. En la relaci�n con el Otro, algo 

debe fijarse para el sujeto, para que se construya como tal, es decir que ese anudamiento va a 

tener efectos en la subjetividad. 

La vertiente de sufrimiento del s�ntoma, tiene que ver con una desregulaci�n, con que 

hay algo que no se tramita adecuadamente en el psiquismo, hay algo de la pulsi�n que no se 

contabiliza en el Inconsciente y deja al cuerpo atrapado en movimientos desorientados, 

inadecuados y excesivos.
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En la escuela: de una mirada sobre los niÇos y sus trastornos a docentes que se interrogan 

para dar lugar al vÑnculo educativo.

Hist�ricamente reconoc�amos a la instituci�n educativa como garante de ascenso 

social. Hoy, encontramos que las mismas est�n atravesadas por  un proceso de desarticulaci�n 

y desintegraci�n social, por lo cual ya no mantienen dicha funci�n en las representaciones que 

sobre la escuela tiene el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la escuela se encuentra 

fuertemente cuestionada en su funci�n, atraviesa un momento de transici�n y revisi�n de su 

lugar en la sociedad. 

El declive de los lugares de autoridad institucional es consecuencia del 

desdibujamiento de las referencias simb�licas que permiten operar la terceridad como funci�n 

de orden y organizaci�n para los sujetos.

La educaci�n, en este sentido, como una de las principales instancias de socializaci�n, 

se ver� sin m�s transformada o, simplemente, implicada en este profundo proceso de cambio 

hist�rico y social, por lo que afronta serios cuestionamientos ya que no asegura para la 

sociedad la proyecci�n de un porvenir favorable. 

De esta manera al enfrentarse a las demandas de los nuevos valores de la sociedad 

hipermoderna, es que resultan inapropiadas aquellas formas cl�sicas de abordaje al interior de 

la instituci�n, confundiendo y deslegitimando “las fronteras que delimitan lo que 

colectivamente se considera que est� bien o mal, es decir, lo que “debe ser” (Kiel 2005: 5). Una 

de las consecuencias m�s importantes es el trastocamiento de la figura del docente y su 

funci�n, que conlleva al desmantelamiento del v�nculo educativo.  

Actualmente el pacto social es fuertemente cuestionado gestando lazos sociales 

endebles, por lo tanto, la tarea de ense�anza y de socializaci�n que le corresponde a la escuela 

se tropieza en contradicciones; estos conflictos se deben en parte al desvanecimiento sufrido 

en la instituci�n escolar con respecto a la hegemon�a en cuanto a la transmisi�n del 

conocimiento, resultado del incremento del avance tecnol�gico y los medios masivos de 

comunicaci�n que han pasado a ser medios de socializaci�n de ni�os y adolescentes. La 

imposici�n de valores que ya no se corresponden con el ideal de las instituciones tradicionales, 

van desdibujando los l�mites de estos establecimientos. No existen criterios en lo que respecta 

a los roles que deben cumplir los docentes, los estudiantes y tambi�n los padres, dando lugar a 
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un espacio educativo atravesado por ideales de uniformidad y eficiencia en t�rminos de 

productividad. Respaldado por una ley universal que regula el sistema bajo el “para todos” 

(Kiel L, 2010: 4).

Convoca a los referentes institucionales a enfrentarse a las presentaciones del 

malestar sin una orientaci�n posible, donde las condiciones de un encuentro entre los 

miembros de la instituci�n no est�n garantizadas, sino que cada vez m�s, se van sumergiendo 

en una relaci�n meramente instrumental y a trav�s de dispositivos de control.

As� frente al desborde y desregulaci�n pulsional de los ni�os, los docentes apelan al 

control comportamental, a la imposici�n de l�mites pero sin referencia simb�lica, ubic�ndose 

ante el ni�o en un enfrentamiento imaginario “cuerpo a cuerpo”, que desde el psicoan�lisis 

podemos entender como un v�nculo reducido a lo imaginario. De esta manera el docente 

queda frustrado en su funci�n, y el ni�o igualmente desorientado. 

Esto permite que se vayan delegando las intervenciones hacia agentes encargados de 

la salud, trasladando ese resto ingobernable hacia los profesionales que se posicionan en un 

lugar de poseedores de dispositivos de alcance universal frente estos malestares y es donde, 

en este dominio del saber, sus efectos parecen ser predecibles.  

Dando lugar a la implementaci�n de intervenciones diversas, autorizadas por 

profesionales, bajo la idea en la escuela de que una vez que el profesional entra al escenario 

escolar con sus aportes, la escuela se limita a recibir al alumno diagnosticado y en tratamiento. 

Aceptan el tratamiento farmacol�gico considerando que se obtienen buenos resultados. 

Recordemos que “estructuralmente todo v�nculo educativo se asienta sobre un vac�o” 

(Tizio, 2005: 173) que permita alojar algo de la singularidad de los sujetos. Ahora, desde estas 

l�gicas homogeneizadoras, todo interrogante por el fracaso escolar es aplastado siendo 

asignado a una nosograf�a patol�gica bajo el saber de las neurociencias, o bien, se culpabiliza 

al ni�o que no permite dejarse educar, o se lo atribuye a la familia. Efectos segregativos donde 

se puede observar que se excluye al sujeto, en tanto se aplana el s�ntoma. Y de esta manera, la 

educaci�n emerge como un servicio cuyo usuario queda reducido a su relaci�n con la 

instituci�n. En consecuencia “se aplasta la dimensi�n del saber, el v�nculo educativo se reduce 

a una supuesta relaci�n yo-t�, centrada imaginariamente y generadora de tensiones” (Tizio, 

2005:173).
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As� el v�nculo educativo se degrada. Por lo tanto se vuelve mec�nica la funci�n de 

ense�anza y se banaliza el esfuerzo de aprender. Dejando el escenario propicio para una 

psicologizaci�n del espacio educativo que implica la anulaci�n de la apuesta por educar, en 

tanto esta involucra un riesgo; como indica N��ez (2005) “es efecto de la renuencia por parte 

de los adultos, al ejercicio de la funci�n civilizadora (…) que aparece una dimisi�n ante las 

responsabilidades intergeneracionales” (p. 94). Y �sta des-responsabilidad va a imposibilitar 

que se produzca un proceso de filiaci�n simb�lica de cada sujeto en la cultura.

De esta manera, se van priorizando modos instrumentales de intervenci�n, que se 

resguardan mediante l�gicas segregativas, donde a trav�s de diferentes procedimientos 

impuestos por la sociedad de control, se excluye al sujeto de la educaci�n, apuntando a 

pr�cticas desubjetivantes, en tanto se va anulando la complejidad de los procesos que 

suponen el desarrollo y el aprendizaje de los ni�os implicados en todo v�nculo educativo, y se 

omite cualquier problematizaci�n de las propias pr�cticas profesionales y de los dispositivos 

escolares, negando las responsabilidades de los agentes educativos. 

Desde el psicoan�lisis, se sostiene otra perspectiva respecto al sujeto, y a su v�nculo 

con la escuela y con lo social, v�nculo no exento de variadas dificultades y obst�culos que 

merecen ser escuchados, considerados, pero no patologizados. No se trata tanto de mirar al 

ni�o, lo cual se hace desde "una mirada patologizante" en la actualidad, sino de que los 

docentes y profesionales que intervienen en el campo educativo puedan interrogarse sobre 

sus propias posiciones, sobre el propio ni�o que fueron, tal como lo indic� Freud en sus 

trabajos sobre las relaciones del psicoan�lisis con la educaci�n. 
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