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Algunas reflexiones epistémicas en torno al estudio histórico de prácticas biopolíticas. 
El caso de la Psiquiatría Infantil en Argentina en el primer tercio siglo xx

José iGnacio allEvi1

Introducción

La ponencia que sigue se propone indagar algunos aspectos epistemólogicos y filosóficos que 
permitan fundamentar el estudio histórico de medidas eugenésicas hacia la infancia, en particular las 
emprendidas desde la psiquiatría infantil esbozada en la Argentina en el primer tercio del siglo xx, desde 
una lectura genealógica2 sobre la posible relevancia de dichos saberes en la constitución subjetiva de los 
menores en cuestión. 

Desarrollo

Resulta imposible eludir el lugar que la infancia ocupó -como Foucault bien lo ha demostrado- 
como instancia de generalización del saber y práctica psiquiátrica.3 En un claro movimiento hacia una 
economía y tecnología del poder regidas por criterios de población,4 y entendiendo al poder en términos 
relacionales, omnicomprensivos, móviles, sutiles, reticulares y estratégicos,5 resulta fundamental, sin 
embargo, poner en tensión este crucial proceso de medicalización de la anormalidad con el contexto 
específico de la praxis disciplinar en Argentina, de modo que sea posible observar cómo la implantación 
de la psiquiatría infantil como especialidad “psi” autónoma y articulada según los criterios de verdad de 
la medicina se implantó una vez desarrollado una circulación de ideas particular, con visos biologicistas, 
morales y eugénicos. A partir de la primacía de la influencia francesa, las cavilaciones de los galenos e 
intelectuales argentinos ante el panorama de la “cuestión social”, puede entenderse en la trama de un 
marco postdarwinista,6 que priorizaba tanto el peso de la herencia como del medio sobre la constitución 
individual, antes que sobre el proceso de selección natural. Esta clave de recepción era posible desde una 
lectura de Darwin y Haeckel a partir de traducciones francesas, y con una clara influencia lamarckiana. En 
esta dinámica, el darwinismo argentino -el conjunto de los adherentes al evolucionismo por oposición a 
quienes defendían una perspectiva religiosa del mundo- incorporó con más fuerza las propuestas teóricas 
de H. Spencer y Th. Ribot respecto a la influencia del medio en la modificación para la supervivencia, 
cariz que excluyó -en oposición a la eugenesia anglosajona- la posibilidad de concebir la eliminación 
de aquellos individuos “perjudiciales” al cuerpo social. Fue, en este sentido, la persistencia de un 
modelo organicista hereditario articulado al factor de la herencia de las modificaciones adquiridas el que 
consolidó una serie de proyectos y medidas biopolíticas tendientes a intervenir sobre los componentes 
del medio considerados degenerativos e inmorales, al tiempo que promovía una consciencia eugénica 
-una conducta individual autodisciplinada.7

En este sentido, la vía que hemos elegido para volver inteligibles dichos procesos se ancla en los 
aportes de Judith Butler, quien ha sabido cruzar distintas propuestas teóricas -como las de Foucault, 

1. CONICET - ISHIR. E-mail: joseignacio.allevi@gmail.com

2 Pages, Natalio y Rubí, Nicolás. “La estrategia genealógica: cercanías y distancias para un estudio social del saber científico”. En Ea Journal. 
Vol. 3. N° 1. Buenos Aires. Agosto, 2011

3 Foucault, Michel; El poder psiquiátrico. Curso en el Collège de France (1973-1974); FCE; Buenos Aires, 2012 [2003]2012 [2003]); Los anormales. 
Curso en el Collège de France (1974-1975); FCE; Buenos Aires, 2010 [2000].

4 Foucault, Michel Seguridad, territorio, población. Curso en el Collège de France (1977-1978); FCE; Buenos Aires, 2011 [2004].

5 Foucault, Michel; Historia de la sexualidad i: La voluntad del saber. Buenos Aires. Siglo xxi. 2012 [1976].

6 Podgorny, Irina; “La descendencia argentina de Henri Ducrotay de Blainvile: hacia un mapa del pensamiento transformista entre los 
paleontólogos del plata (1860-1910)”, en Miranda, Marisa y Vallejo, Gustavo (comps.), Darwinismo social y eugenesia en el mundo latino. 
Buenos Aires. Siglo XXI de Argentina, 2005 

7 Talak, Ana María; “Progreso, degeneración y darwinismo en la primera psicología argentina, 1900-1920”, en Vallejo, Gustavo y Miranda, 
Marisa (dirs.), Derivas de Darwin. Cultura y Política en clave biológica. Buenos Aires. Siglo xxi Iberoamericana. 2010.
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Derrida, Lacan y Levinas- para lograr elucidar los mecanismos productores de subjetividad, de 
identificación y en particular de construcción de cuerpos sexuados. Partiendo de una concepción del 
discurso como poder, la filósofa enfatiza el carácter productor del discurso a partir de la reiteración y 
la generación de campos de exclusión constitutivos en las identidades sociales. Así, el concepto de 
performatividad adopta un rol clave en la constitución de subjetividades, especialmente al definir 
el campo de aquello que puede ser reconocible. Consideramos que la importancia de considerar la 
performatividad en los discursos alienista, psiquiátrico e higienista radica en el lugar que ocuparon y 
ocupan en la constitución y circulación de un discurso penetrante y materializante pasible de forjar una 
conciencia sobre aquello que debe respetarse para pertenecer al plano de la inteligibilidad en las relaciones 
sociales. En igual medida, interpretar la “performatividad” como una decisión voluntaria y arbitraria de 
un sujeto productor de sentidos implica pasar por alto, desde un argumento nominalista que no pierda de 
vista la dinámica social, que la historicidad del discurso y particularmente la historicidad de las normas 
-las “cadenas” de iteración invocadas y disimuladas en la enunciación imperativa- constituyen el poder 
que tiene el discurso de hacer realidad lo que nombra.8 

La fuerza normativa de la performatividad –su poder de establecer qué ha de considerarse un “ser”-
se ejerce no sólo mediante la reiteración, también mediante la exclusión. Y en el caso de los cuerpos, 
tales exclusiones amenazan la significación constituyendo sus márgenes abyectos o aquello que está 
estrictamente forcluído: lo invivible, lo inenarrable, lo traumático.9 

En razón de nuestros objetivos, no podemos perder de vista que la problemática de la niñez y su 
lugar en el proceso civilizatorio resultaba una evidente preocupación en el discurso de la Profilaxis e 
Higiene Mental, el cual gozaba de una amplia difusión en la Argentina a partir de las relecturas de la 
tradición francesa. El vínculo entre dichas proposiciones y la constitución de seres “otros” abyectos 
socialmente se torna evidente.

 Si, en esta dinámica, partimos de una concepción del sujeto pensado tanto desde su producción 
discursiva -en tanto toda enunciación representa una reiteración de las normas y patrones que han 
conducido a su constitución- como desde su estructuración en torno a una falta,10 no es posible, así, 
concebir al sujeto como sustancia, como materia capaz de desplegar ciertas acciones, sentidos, 
referencias. Sin embargo, esa tematización “limitada” -y por otro, lado imperceptible- por parte sujeto 
de una serie de tópicos sedimentados en su psiquis y su cuerpo es inestable, pasible de apropiaciones 
diversas, en función de la dotación de agencia que los mismos han efectuado sobre el sujeto en cuestión. 
Ergo, si el poder -entendido como discurso por Butler- es capaz de producir sujetos, lo hace en un doble 
movimiento, en el cual sienta las pautas de inteligibilidad cultural, mediante la delimitación de un 
exterior constitutivo. Delimitar aquello que “es”, lo decible y concebible, implica al mismo tiempo dar 
cuenta de lo impensable e indecible, de la esfera de lo extradiscursivo. Y esta delimitación constituye, 
enfatiza Butler, un acto de exclusión radical que sienta los patrones de inteligibilidad cultural sobre qué 
es efectivamente ser un sujeto cognoscible y reconocible socialmente, y quienes, por otro lado, integran 
el campo de lo abyecto. Un acto, sin embargo, fundamental en la conformación identitaria. 

Esta matriz excluyente mediante la cual se forman los sujetos requiere pues la producción 
simultánea de una esfera de seres abyectos, de aquellos que no son “sujetos”, pero que forman el 
exterior constitutivo del campo de los sujetos. Lo abyecto designa aquí aquellas zonas “invivibles”, 
“inhabitables” de la vida social que, sin embargo, están densamente pobladas por quienes no gozan 
de la jerarquía de los sujetos, pero cuya condición de vivir bajo el signo de lo invivible es necesaria 
para circunscribir la esfera de los sujetos. Esta zona de inhabitabilidad constituirá el límite que 
defina el terreno del sujeto; constituirá ese sitio de identificaciones temidas contra las cuales -y en 
virtud de las cuales- el terreno del sujeto circunscribirá su propia pretensión a la autonomía y a la 
vida. En este sentido, pues, el sujeto se constituye a través de la fuerza de la exclusión y la abyección, 
una fuerza que produce un exterior constitutivo de sujeto, un exterior abyecto que, después de todo, 
es “interior” al sujeto como su propio repudio fundacional.11

8 Butler, Judith; Cuerpos que importan. Sobre los límites materiales y discursivos del “sexo”; Paidós; Buenos Aires, 2008 [1993]. Pág. 267.

9 Op. Cit. Pág. 268.

10 Zizek, Slavoj. El sublime objeto de la ideología. Buenos Aires. Siglo xxi, 2003.

11 Butler, J. Op. Cit. Pág. 19-20.
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Butler no duda, en este sentido, en acordar con Slavoj Zizek en dos cuestiones. Primeramente, 
en que la constitución misma del sujeto se produce lingüísticamente mediante un acto de forclusión 
(verwerfung), es decir, a partir de una falta que lo estructura, una negatividad que lo vuelve tal y que 
estructura su continua fundación, discontinua e incompleta. Y, en segundo lugar, en el hecho de 
que toda reflexión discursiva sobre el sujeto debe considerar esa “esfera de lo repudiado” para su 
emergencia. Ahora bien, aquí es donde su objeción -vinculada a su adscripción feminista- se hace 
patente. Si lo Real -aquello inenarrable que interpela al sujeto y lo constituye- es entendido por Zizek 
como “la roca” de significados no simbolizables que el postestructuralismo intenta desestabilizar, 
Butler denunciará el carácter contingente e histórico que lo Real adopta en diferentes contextos. Si 
la Ley fija ahistóricamente los límites a la constitución subjetiva, delimita al mismo tiempo un campo 
de exclusiones –forclusiones- y abyecciones sociales a partir de las cuales una serie de subjetividades 
devienen ilegibles. Proteger lo Real, nos dice Butler, consiste en preservar un plano no figurado, 
pero arbitrario en la constitución de subjetividades heterosexuadas, y preservar, particularmente, 
una amenaza mayor a aquella que sobrevendría de subvertir y reconocer la historicidad de la Ley.12 
Lo relevante, a nuestros fines, consiste en distinguir “entre lo real y la realidad como el instrumento 
y el efecto de relaciones contingentes de poder”,13 para puntualizar sobre la contingencia y el estricto 
anclaje local que hacen a lo Real. ¿Acaso el discurso higienista -y así, el de la higiene mental- no 
fijaron normas que operaron, en algún punto, como parte de ese Real no tematizable por los sujetos 
que por él se veían interpelados?

En este marco, una cuestión epistemológica fundamental de nuestro argumento reside, 
continuando con Butler, en torno al lugar y la posición del Otro en la constitución de un “yo” capaz 
de dar cuenta de sí, desde una consideración del proceso de constitución subjetiva pensado en clave 
multivariable. Primeramente, desde la inserción de un ser en un temporalidad que no le es propia, y 
que lo dota de significaciones y formas de concebirse a sí mismo. Una temporalidad que carga y redefine 
normas que entablan al sujeto, que le habilitan a producir un relato autorreferencial –aunque imposible 
en su condición de tal- , y que lo vuelven parte de un conjunto que limita las posibilidades de postular una 
singularidad individual propia.14

Los orígenes sociales del individuo, aun en la modernidad, constituyen una manera de amenazar 
la supervivencia. La aniquilación también amenaza desde el otro lado, cuando la trascendencia 
misma de lo social plantea el riesgo de socavar las condiciones sociales de la propia vida. Después 
de todo, nadie sobrevive sin ser interpelado; nadie sobrevive para contar su historia sin ser iniciado 
antes en el lenguaje cuando se lo llama, se le ofrecen algunos relatos y se lo incorpora al mundo 
discursivo de la narración. Sólo después puede uno encontrar su camino en el lenguaje, luego de 
que éste, ya impuesto, ha producido una red de relaciones en que la afectividad alcanza alguna forma 
de articulación. [...] Los patrones predeterminados de esta relacionalidad se manifiestan como 
opacidad en toda instancia de dar cuenta de uno mismo.15 

El intento mismo de autonarrarse implica circunscribirse a la regulación sobre cómo ese discurso 
puede ser considerado como tal. Existe un núcleo de relaciones primarias constitutivas de un “yo”, 
relaciones difícilmente alcanzables en el relato que el sujeto hace de sí. Pero, asimismo, el sujeto que 
busca dar cuenta de sí, ingresa, en su afán, en el marco de la estructura de interpelación por la cual se 
dirige a un “tú”, a un Otro constitutivo en su intento autorreflexivo de observar su propia estructuración; 
y en cuya interpelación evidencia, además, el haber sido previamente interpelado, en una estructura 
lingüística y significante que impone formas del decir -y el sentir- a partir de las cuales el sujeto busca 
“dar cuenta de sí”.16

12 Un debate entre ambos autores en Butler, Judith et al. Contingencia, hegemonía, universalidad. Diálogos contemporáneos en la izquierda. 
Buenos Aires. FCE. 2011 [2000].

13 Butler, J. Cuerpos que importan... Op. Cit. Pág. 293.

14 Butler, Judith; Dar cuenta de sí mismo. violencia ética y responsabilidad. Buenos Aires. Amorrortu. 2009.

15 Op. Cit. Pág. 90. 

16 Op. Cit. Págs. 77-78.
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Si, entonces, el rol del discurso adopta en la producción de lo social un lugar privilegiado, los 
sujetos que dan cuenta de sí lo hacen en un marco de cointeligibilidad, de reglas que estructuran la 
coherencia de lo dicho y de lo pensado, reglas que definen concretamente lo enunciado, y a su sujeto. 
Este repertorio imperceptible y actuante, que siguiendo a Angenot podemos concebir como discurso 
social,17 es el sustrato a partir del cual los sujetos dan cuenta de sí, 

Lo que se enuncia en la vida social acusa estrategias por las que el enunciado “reconoce” su 
posicionamiento en la economía discursiva y opera según este reconocimiento; el discurso social, 
como unidad global, es la resultante de esas estrategias múltiples, aunque no aleatorias18

y que configura una hegemonía sobre aquello que puede ser –y la forma en que es- enunciado

Entendemos entonces por hegemonía el conjunto complejo de las diversas normas e imposiciones 
que operan contra lo aleatorio, lo centrífugo y lo marginal, indican los temas aceptables e, 
indisociablemente, las maneras tolerables de tratarlos, e instituyen la jerarquía de las legitimidades 
(de valor, distinción y prestigio) sobre un fondo de relativa homogeneidad. La hegemonía debe 
describirse formalmente como un “canon de reglas” y de imposiciones legitimadoras y, socialmente, 
como un instrumento de control social, como una vasta sinergia de poderes, restricciones y medios 
de exclusión ligados a arbitrarios formales y temáticos.19

Conclusiones

A partir de lo expuesto es que nos preguntamos ¿cómo pensar su peso la constitución de 
subjetividades infantiles estigmatizadas médicamente en función de criterios que se encuadraban 
más bien con la moral? ¿Cómo no considerar el efecto performativo de un discurso que, al igual que el 
Higienismo, encontró espacios de difusión ampliados, signó la formación profesional de médicos, se 
constituyó en una práctica asistencial en salud? Con estos interrogantes -y las respuestas que venimos 
esbozando a lo largo de esta comunicación- no proponemos pensar la producción “sujetada” y suturada 
de seres al son de una legibilidad médico-psiquiátrica. Más aún, consideramos necesario el desarrollo 
de estudios que aborden etnográficamente los registros históricos que la praxis médica de la Profilaxis 
e Higiene Mental para dar cuenta de las resistencias esbozadas, y de las limitaciones que un discurso 
normativizante encontró en su proclama. Hemos intentado, así, enfatizar el peso epistemólógico cabal 
que reviste el estudio de prácticas eugénicas específicas -en particular las orientadas a la infancia- a 
partir de su entidad en los procesos de constitución subjetiva, y las posibles implicancias que las mismas 
pueden haber tenido en las articulaciones identitarias.

17 Angenot, Marc; El discurso social. Los límites históricos de lo pensable y lo decible; Siglo xxi; Buenos Aires, 2010 

18 Angenot, M. Op. Cit. Pág. 25. 

19 Op. Cit. Pág. 32.


