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In tro duc ción
Este tra ba jo surge del pro ce so de in ves ti ga ción de un cen tro de día
de la ciu dad de Cór do ba, Ar gen ti na, en el que me dian te un in vo lu cra‐ 
mien to es tre cho re co gí datos para mi tesis de maes tría en an tro po lo‐ 
gía de la Uni ver si dad Na cio nal de Cór do ba (UNC). Allí ana li cé la con‐ 
vi ven cia entre pro fe sio na les y per so nas adul tas con diag nós ti co de dis‐ 
ca pa ci dad in te lec tual  (PCDI), cen trán do me en sus fron te ras, es pe‐ 
cial men te erótico- sexuales. Ahora bien, a par tir de los apor tes so cio‐ 
ló gi cos que el Dr. Clau dio Duar te Quap per rea li za sobre el adul to cen‐ 
tris mo 2, sur gió la ne ce si dad de exa mi nar la ma ne ra en la que dicha
ca te go ría in ter ac túa con la dis ca pa ci dad in te lec tual.

1

1

Tal tarea, fue po si ble par tien do de la com pren sión, como pos tu la
Duar te Quap per (2015), de que el adul to cen tris mo es con de un sis te‐ 
ma de do mi nio, que visto en una so cie dad de plu ri do mi nio, se con ju‐ 
ga con otros re gí me nes como el pa triar ca do (cons tru ye la di fe ren cia
entre hom bre y mujer, pero pone a ésta como ob je to de do mi na ción
mas cu li na), el cris tia nis mo (desde hace si glos es la re li gión im pues ta
por oc ci den te, que en su in ten to de do mi na ción niega cual quier otra
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ex pe rien cia re li gio sa), el ra cis mo (por el cual el fe no ti po del “hom bre
blan co” se con si de ra su pe rior a cual quier otro), el ca pa ci tis mo 3 (es la
dis cri mi na ción sis te má ti ca de per so nas con dis ca pa ci dad ba sa da en
los va lo res he ge mó ni cos de pro duc ti vi dad a la vez que los cuer pos
y/o con duc tas con si de ra dos fuera de la norma son pa to lo gi za dos),
et cé te ra. A par tir de la com pren sión de este con tex to, re sul ta claro
que la adul tez ha sido cons trui da, entre otras cosas, para con tro lar a
los gru pos in fan ti li za dos.

Es el efec to de in fan ti li za ción lo que nos in tere sa aquí, pues aun que la
po bla ción diag nos ti ca da con dis ca pa ci dad in te lec tual que con cu rre al
es ta ble ci mien to es tu dia do abar ca eda des que van de los 30 a los 75
años, ha bien do al can za do, según la Ley Ar gen ti na N.º 26.579 (2009) la
ma yo ría de edad, se les niega el de re cho de obrar como adul tos (en
tér mi nos adul to cén tri cos): ge ne ral men te no votan, no eli gen cómo
ves tir, no tie nen per mi ti do mirar cual quier pro gra ma te le vi si vo, tam‐ 
po co se las suele dejar salir solas o tener pa re jas, et cé te ra. Se las pone
en in fe rio ri dad con res pec to a otros agen tes so cia les. In clu so, se los
llama “chi cos” o “pibes ”, ya sea por parte de sus fa mi lia res y/o tu to‐ 
res, como por parte de pro fe sio na les. Se re co no ce en ton ces que, tras
la pro duc ción so cial de la dis ca pa ci dad, sub ya ce una cons truc ción de
la adul tez que, como sis te ma uni ver sal sim bó li co de do mi nio, man tie‐ 
ne la idea de que quie nes están en dicho ciclo vital pue den de ci dir
sobre los gru pos en mar ca dos en otras eta pas del de sa rro llo. Desde
dicha ló gi ca, la dis ca pa ci dad in te lec tual se con fi gu ra bajo la fi gu ra de
una niñez cró ni ca.

3

4

El ar gu men to que de sa rro lla re mos en este tra ba jo en re la ción a lo ex‐ 
pues to se pre sen ta bajo tres apar ta dos. En el pri me ro, se ex pli can no‐ 
cio nes re le van tes en torno a la dis ca pa ci dad, re fi rien do las ten sio nes
en torno a su re co no ci mien to y la po si ción so cial de la dis ca pa ci dad
in te lec tual. En el se gun do, a par tir de un re cor te et no grá fi co, se
mues tra una es ce na re la cio na da con un grupo de per so nas con diag‐ 
nós ti co de dis ca pa ci dad in te lec tual, pun tual men te, re tra so men tal. Su
de sa rro llo ilus tra un mo men to en el que se ex te rio ri zan al gu nos con‐ 
flic tos cau sa dos de bi do a que no son apre cia dos como adul tos/as. En
cuan to al ter cer apar ta do, me dian te la ins pec ción de le ga jos, se ex‐ 
plo ra el valor epis te mo ló gi co de los diag nós ti cos. Se halla allí una ruta
ana lí ti ca para com pren der la in ter sec ción entre el adul to cen tris mo y
la dis ca pa ci dad in te lec tual, dado que tras el pa ra dig ma bio mé di co se
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sus ten ta la jus ti fi ca ción del con trol ejer ci do sobre el grupo et no gra‐ 
fia do. Por úl ti mo, se ex po nen las con clu sio nes.

Dis ca pa ci dad
Lo que ha bi tual men te se en tien de como dis ca pa ci dad ha sido de fi ni‐ 
do por medio de ca te go rías bio mé di cas que cer ti fi can la pre sen cia de
una li mi ta ción in di vi dual, fruto de una de fi cien cia bio ló gi ca, al tiem po
que se pres cri ben prác ti cas reha bi li ta do ras. Esto, según Fou cault
(1974/1975), se re la cio na con un pro ce so de pa to lo gi za ción que se de‐ 
fi nió y pre ci só du ran te los si glos XVIII y XIX. A par tir de esta con cep‐ 
ción de la dis ca pa ci dad como ano ma lía, sur gie ron di ver sos tipos de
ins ti tu cio nes en las que se en ce rró a los cuer pos que no se ajus ta ban
a los cá no nes de la so cie dad bur gue sa, que había es ta ble ci do el tra ba‐ 
jo como valor cen tral, den tro de ca te go rías en glo ba das en lo que se
con si de ra ba como anor ma li dad. Desde allí se or de na ron di ver sos
des ti nos de en cie rro, ex ten dien do el mo de lo del le pro so, hasta in‐ 
cluir 5 a otras ca te go rías me dian te un mo de lo más am plio del tipo
“apes ta do”. Las per so nas in clui das den tro de esta ca te go ría no eran
ex pul sa das fuera de los muros de las ciu da des, sino que se las en ce‐ 
rra ba den tro de di fe ren tes tipos de ins ti tu cio nes con el fin de nor ma‐ 
li zar o en de re zar aque llo que era con si de ra do “des via do”. Sur gen así,
desde fines del siglo XIX, di ver sas ins ti tu cio nes como la es cue la di fe‐ 
ren cial, que al ber gó a quie nes hoy se de sig nan como per so nas con
dis ca pa ci dad. Con el co rrer del tiem po, se agre ga rían dis tin tos tipos
de ins ti tu cio nes, como los cen tros de día y los cen tros edu ca ti vos te‐ 
ra péu ti cos.

5

Por otro lado, Le Bre ton (1995) plan tea que la no ción de cuer po anor‐ 
mal sur gió a causa de la pro duc ción de los ana to mis tas re na cen tis tas.
La ana to mía como dis ci pli na, a par tir del Re na ci mien to, pobló el ima‐ 
gi na rio he ge mó ni co oc ci den tal, bajo la idea de “cuer po má qui na”. Los
cuer pos no afi nes a la nor ma ti vi dad es ta ble ci da fue ron con si de ra dos
pa to ló gi cos. Lo que no solo im pul só un am plio aba ni co de prác ti cas
re la cio na das con la ex clu sión y la co rrec ción, sino que, como dice
Skliar (2002) inau gu ró una al te ri dad / o un tipo de al te ri dad:

6

Hay un otro, en medio de nues tras tem po ra li da des y de nues tras es ‐
pa cia li da des, que ha sido y es to da vía in ven ta do, pro du ci do, fa bri ca ‐
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do, (re)co no ci do, mi ra do, re pre sen ta do e ins ti tu cio nal men te go ber ‐
na do en tér mi nos de aque llo que po dría de no mi nar se como un otro
“de fi cien te”, una al te ri dad “de fi cien te”, o bien, aun que no sea lo
mismo, un otro “anor mal”, una al te ri dad “anor mal” (Skliar, 2002, p. 1).

Solo re cien te men te, du ran te la dé ca da de los se sen ta sur gió en Es ta‐ 
dos Uni dos e In gla te rra un mo vi mien to de per so nas con dis ca pa ci da‐ 
des mo tri ces lla ma do Mo vi mien to de Vida In de pen dien te que ten sio‐ 
nó las con cep cio nes bio mé di cas do mi nan tes. Este mo vi mien to de‐
nun ció que las li mi ta cio nes in di vi dua les no cau sa ban la dis ca pa ci dad,
sino que es el en torno quien la pro du ce. Por ello, em pe za ron a re cla‐ 
mar los de re chos que se les eran ne ga dos. Su lema: “¡Nada sobre no‐ 
so tros sin no so tros!” avan zó lo gran do dis tin tas con quis tas, como la
Con ven ción sobre los De re chos de las Per so nas con Dis ca pa ci dad
(CDPD) en 2006, cuyos cin cuen ta ar tícu los re co gen de re chos ci vi les,
po lí ti cos, so cia les, eco nó mi cos y cul tu ra les, y que adop tó una de fi ni‐ 
ción so cial de dis ca pa ci dad en la que re co no ce que:

7

la dis ca pa ci dad es un con cep to que evo lu cio na y que re sul ta de la in ‐
ter ac ción entre las per so nas con de fi cien cias y las ba rre ras de bi das a
la ac ti tud y al en torno que evi tan su par ti ci pa ción plena y efec ti va en
la so cie dad, en igual dad de con di cio nes con las demás (Asam blea Ge ‐
ne ral de Na cio nes Uni das, 2006, p. 1).

Si bien esto per mi tió que las con di cio nes de vida me jo ra sen, al gu nos
sec to res de la po bla ción con dis ca pa ci dad se vie ron más be ne fi cia dos
que otros. Esto se ex pli ca, en parte, de bi do a que, como afir ma
Gómez Ber nal (2016), res pec to a que las mu je res con dis ca pa ci dad
con fron tan más obs tácu los de bi do a su gé ne ro y a la dis cri mi na ción
ejer ci da por el pa triar ca do. Pues como dice Kit tay (2011), quie nes son
diag nos ti ca dos con dis ca pa ci dad in te lec tual re sul tan apar ta dos de
asun tos ele men ta les para otros seres hu ma nos, in clu so con otras dis‐ 
ca pa ci da des, como des pla zar se sin el acom pa ña mien to de un fa mi‐ 
liar/tutor/pro fe sio nal, tener pa re ja, vivir sin pa dres y/o tu to res, et‐ 
cé te ra.

8

Para Fe rran te y Fe rrei ra (2010), la dis ca pa ci dad debe ana li zar se bajo la
teo ría bour dia na del campo so cial, en ten di do como un es pa cio com‐ 
pues to por re glas, agen tes, dispu tas y re la cio nes so cia les. Las per so‐ 
nas con dis ca pa ci dad ocu pan una po si ción su bor di na da de bi do a que
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su cuer po es con si de ra do “anor mal”. Si se con si de ra que el mo de lo
bio mé di co de fi nió la dis ca pa ci dad in te lec tual como una de fi cien cia
in di vi dual que es el re sul ta do de una le sión o va rias que cau san li mi‐ 
ta cio nes en el fun cio na mien to in te lec tual, cabe pen sar que dicho
diag nós ti co des en ca de na rá como con se cuen cia una mi ra da tu te lar,
su bal ter nan te. Ade más, dicha de fi cien cia se ca te go ri za en dis tin tos
ni ve les, es decir como leve, mo de ra da y pro fun da, según la Cla si fi ca‐ 
ción In ter na cio nal de De fi cien cias, Dis ca pa ci da des y Mi nus va lías
(CIDDM) (Gue rre ro Muñoz, 2010). Esta con cep ción opri me a un grupo
es pe cí fi co ya que se pien sa que no po seen las ca pa ci da des que la so‐ 
cie dad oc ci den tal re quie re. Se ejer ce así, una re la ción de plu ri do mi‐ 
nio, en la que como ve re mos más ade lan te, el adul to cen tris mo opera
con vigor.

Re cor te et no grá fi co
Du ran te mi labor et no grá fi ca ex pe ri men té dis tin tas si tua cio nes cuyo
de no mi na dor común ra di ca ba en que se tra ta ba de prác ti cas ca ren tes
de di fi cul ta des para al gu nos agen tes so cia les, aun que re ple tas de
con flic tos para otros. El re sul ta do era que un grupo de per so nas con
diag nós ti co de dis ca pa ci dad in te lec tual, con eda des que su pe ra ban los
30 años, era apar ta do de la vida de pa re ja, del con su mo de de ter mi‐ 
na dos gé ne ros y for ma tos te le vi si vos y del ac ce so al di ne ro. En este
se gun do apar ta do ana li za re mos la in ter sec ción entre el adul to cen‐ 
tris mo y la dis ca pa ci dad in te lec tual. Por lo tanto, a con ti nua ción, pro‐ 
pon go un breve ex trac to de mi cua derno de campo :

10

“Los pibes an da ban pre gun tan do por vos”, me dijo Cin tia (35), una
pro fe sio nal que es ta ba de pie cerca de la puer ta de la sala del cen tro
de día en la que yo in ves ti ga ba a un grupo de per so nas con diag nós ti‐ 
co de dis ca pa ci dad in te lec tual, con cre ta men te, con re tra so men tal
mo de ra do. Allí me en con tré con Carla (40) y Javi (37), que to ma dos de
la mano mi ra ban el Chavo del 8 6 en una vieja compu tado ra. Las car‐ 
ca ja das que les pro vo ca ba Don Ramón ca mi nan do so nám bu lo y ex tra‐ 
vian do los pla tos de Doña Flo rin da se en tre mez cla ban con el cha mu‐ 
yo 7 que Ra mi ro (48) le hacía a Laura (39), ya que se jac ta ba de que
había sa li do a bai lar solo, algo in cier to, dado que sa bía mos que su
madre no le per mi tía salir ni a la es qui na. De ma ne ra que, ante las in‐ 
ci si vas dudas de su amiga, Ra mi ro, con ven ci do dijo: “lo que pasa es yo
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soy mayor, no como vos”. Pa sa dos unos pocos mi nu tos, la puer ta de la
sala fue brus ca men te abier ta, aun que no por los es pí ri tus cho ca rre‐ 
ros su ge ri dos por la Bruja del 71 al ex pli car la mis te rio sa des apa ri ción
de los pla tos, sino por Tito (55), que in quie to y ajeno al humor de Ro‐ 
ber to Gómez Bo la ños ex pre só que una pro fe sio nal del cen tro de día
lo había re pren di do.

Tito: Es tá ba mos con Gi se la (45) en la co ci na meta 8 cha par 9. Ce rra ‐
mos la puer ta y nos ba ja mos el pan ta lón, que bo lu dos 10, por que ahí
nomás llegó Re gi na 11 y nos retó. Lo que pasa es que no se puede en
nin gún lado, ni en la casa, ni en la calle, ni en un hotel, solo queda acá
en la es cue la 12. No te ne mos ni lugar ni di ne ro, en ci ma a Gi se la la
dejan salir menos que a mí.  
Yo: ¿Y en tu casa o en la de Gi se la no se puede?  
Tito: A ella a mi casa no la dejan ir. Ni a gan cho 13. Y en su casa no me
quie ren ver ni en fi gu ri tas 14, menos la tía, me odia. ¡Ah! ¡Ya sé cómo
voy a hacer! me voy a poner un dis fraz. Con len tes, som bre ro y ca pu ‐
cha me van a dejar en trar a su casa. 
Yo: ¿Che 15, no se van a dar cuen ta?  
Tito: No, por el dis fraz. Eso ten dría que haber hecho y no esta ca ‐
gada 16; capaz que me dan una nota y me sus pen den. Mi fa mi lia me va
a retar.

Luego de aque lla char la, Tito si guió te me ro so, por esa razón sus co le‐ 
gas de sala lo apo ya ban di cién do le que todo sal dría bien. En tanto
que, entre mate y mate, Laura com par tió al gu nos su ce sos amar gos.
En con cre to, que sus pa dres no que rían que tu vie ra novio, y que, pese
a tener 39 años jamás había te ni do re la cio nes se xua les, in clu so, que
ni si quie ra le per mi tían mirar te le no ve las ro mán ti cas. De allí que con
se rie dad me in da gó: “¿vos sos de con fiar? por que una vez una profe
que creía de con fian za me mandó al fren te  con mi fa mi lia”. “¡Cu lia‐ 
da !”, ex cla mó Ra mi ro con sus pó mu los en ro je ci dos. Por mi parte,
atra ve sa do por la sor pre si va pre gun ta de Laura, quedé en si len cio sin
saber bien qué res pon der. No obs tan te, apoyé mi dedo ín di ce sobre
mis la bios de cla ran do algo que sentí que me ponía entre la es pa da y la
pared, o más bien, entre lo que el sen ti do común sos te nía y lo que
aquel grupo ex pre sa ba con des aso sie go: “Yo no mando al fren te a
nadie”, dije.

12
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Ruta ana lí ti ca: adul to cen tris mo,
dis ca pa ci dad in te lec tual, re tra so
men tal
Cabe pre gun tar se: ¿por qué las per so nas de dicho grupo no pue den
ac ce der a salir por sí mis mas, a tener di ne ro o una vida de pa re ja?
Para co men zar a res pon der, pri me ro re sul ta ló gi co pen sar que la ex‐ 
clu sión por in fan ti li za ción opera como una di fe ren cia ción so cial en la
que la ma yo ría de edad se con tra di ce con la de pen den cia im pues ta. Al
res pec to, en los le ga jos de dicho grupo, el valor epis te mo ló gi co do mi‐ 
nan te en común gira en torno al diag nós ti co de dis ca pa ci dad in te lec‐ 
tual: “re tra so men tal mo de ra do”. Dicho diag nós ti co es de fi ni do por el
ma nual de diag nós ti co DSM- IV me dian te una pun tua ción de co efi‐ 
cien te in te lec tual (CI) menor a 70, con se cuen cia de una falla de bi da a
que el ce re bro no se de sa rro lló, fre nán do se en fases evo lu ti vas in fe‐ 
rio res. Las eva lua cio nes que lo cer ti fi can están col ma das de pre fi jos
ne ga ti vos tales como: “in”, “dis”, “a”, y de ca li fi ca ti vos cómo: “pen sa‐ 
mien to con cre to”, “ope ra to rio”, “len ti tud”, “in ma du rez”, et cé te ra. Ha‐ 
cien do evi den te la aso cia ción entre la su pues ta falta de in te li gen cia y
la in fe rio ri dad y/o de pen den cia.

13

Duar te Quap per (2013) re cu pe ra los apor tes de Morin (1972) para ex‐ 
po ner que uno de los ras gos de la ac tual do mi nan cia de la cul tu ra oc‐ 
ci den tal ha sido su modo de ima gi nar, ex ten der y es truc tu rar de ter‐ 
mi na do tipo de ra cio na li dad, ne gan do la com ple ji dad a par tir de los
prin ci pios de dis yun ción, re duc ción y uni di men sio na li za ción. Por
tanto, es po si ble ad ver tir que en los diag nós ti cos in di ca dos sub ya ce
una ope ra ción que al apli car la uni ver sa li dad del sis te ma no so ló gi co
bio mé di co cer ti fi ca la di fe ren cia a tra vés de un pen sa mien to re duc ti‐ 
vo que sitúa la di fe ren cia bio ló gi ca cómo dé fi cit. Los ma nua les de
diag nós ti cos (CIE-10; DSM-V; CIF) adop tan una vi sión gaus sia na
según la cual la ba rre ra que se pa ra el fun cio na mien to in te lec tual lla‐ 
ma do nor mal de la dis ca pa ci dad in te lec tual (CI 71-85) ra di ca en la ca‐ 
pa ci dad de re sol ver pro ble mas sa tis fa cien do cier tos cri te rios de
razón: la cuan ti fi ca ción de la ap ti tud ver bal, el ra zo na mien to lógico- 
matemático, la abs trac ción y la ve lo ci dad. Dicha ca pa ci dad de re so lu‐ 
ción de pro ble mas es me di da me dian te dis tin tas prue bas psi co mé tri ‐

14
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cas, como la Es ca la de In te li gen cia de Wechs ler. En con se cuen cia,
surge una con cep ción de la in te li gen cia que trans for ma la di fe ren cia
en des igual dad.

Pro si ga mos. Si nos de te ne mos en los ca li fi ca ti vos: “pen sa mien to con‐ 
cre to” e “in ma du rez”, lo gra mos en tre ver cómo tras estos vo ca blos se
per ci be una aso cia ción entre razón y ma du rez. In clu so, his tó ri ca‐ 
men te, la re pre sen ta ción de la ma du rez y la adul tez, ha sido usada
para re fe rir se a lo que la con ven ción so cial bio mé di ca es ta ble ce como
norma, en este caso la “razón” 19. Al res pec to, Fou cault (1973/74, p.
243), es ta ble ce una re la ción entre norma, de sa rro llo y es cue la. Ex pli‐ 
ca que la psi quia tri za ción in fan til se di fe ren ció del “loco” inau gu ran do
al “niño idio ta”, al que se lo con ce bía su je to a un es ta do de es tu por tan
ge ne ra li za do que no per mi tía ni si quie ra la for ma ción de un pen sa‐ 
mien to de li ran te. Hacia 1840, a par tir de plan teos de Édouard Se guin,
se hizo una di fe ren cia ción entre los idio tas y los re tra sa dos. En la
misma, se sos te nía la an te rior de fi ni ción de la idio tez, pero se se ña la‐ 
ba que el “re tra sa do” no es al guien con el de sa rro llo re te ni do, sino
que su de sa rro llo es lento. Esto im pli có cla si fi car al re tra so y la idio tez
por fuera de la lo cu ra, aun que den tro de las ca te go rías del de sa rro llo
anor mal. Esto se debe a que pen sa ba que las mis mas se des vían de
dos nor ma ti vi da des cen tra les: la de los niños nor ma les y la de la adul‐ 
tez; cuyo ideal im pli ca la razón y la ma du rez.

15

Al res pec to, Duar te Quap per (2015) plan tea que el ima gi na rio so cial
do mi nan te sitúa a la adul tez como el punto má xi mo del de sa rro llo del
ciclo vital. Al con tra rio, la niñez y la ju ven tud son con si de ra dos pa ra‐ 
jes pre vios al arri bo de las po ten cia li da des adul tas. Desde esta lec tu‐ 
ra, con si de ro, en ton ces, que tras la no ción de re tra so men tal sub ya ce
una niñez cró ni ca, pues to que la adul tez, como etapa en la que se
goza de plena ca pa ci dad de obrar (adul to cén tri ca men te ha blan do), no
llega.

16

Es más, la et no gra fía pre sen ta da en este ar tícu lo, re ve la que, aun que
la edad cro no ló gi ca sea de 30 o 40 años, las per so nas con dis ca pa ci‐ 
dad no dejan de ser de no mi na das como “pibes”, “chi cos” y “jó ve nes”.
Qui zás, por que tras ca te go rías tales como: “in su fi cien cia”, “pri mi ti vo”,
“im pul si vi dad”, exis ten fron te ras sim bó li cas que im pi den la am plia‐ 
ción de la par ti ci pa ción so cial, de bi do a la idea de que exis te una ino‐
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cen cia inhe ren te que hay que pre ser var: el/la re tra sa do/a con el ra‐ 
zo na mien to de un niño/a y no de un adul to/a.

Han nia Nas sar y Sonia Abar ca (1983) plan tean que, en el ima gi na rio
so cial, la adul tez ha sido de fi ni da a par tir de la idea de la cul mi na ción
del cre ci mien to bio ló gi co y psi co ló gi co, a par tir de la cual la per so na
asume la res pon sa bi li dad de los pro pios actos, la in de pen den cia fa mi‐ 
liar y la au to su fi cien cia eco nó mi ca. Aun que cómo se ña la Duar te
Quap per (2015), tras dicha epis te me exis ten no cio nes que deben to‐ 
mar se crí ti ca men te. Al res pec to, una de las doc tri nas del pa ra dig ma
adul to cén tri co es la que in vo lu cra al ima gi na rio ela bo ra do sobre el
ciclo vital, el cual sos tie ne que la vida es un cú mu lo de eta pas su ce si‐ 
vas pro pias de un pro ce so evo lu ti vo. Se de fi ne la adul tez como el mo‐ 
men to prin ci pal de ple ni tud, mien tras que se re pre sen ta a los demás
ci clos en asi me tría y de pen den cia con esta (es decir, in com ple tud en
la niñez y de ca den cia en la vejez).

18

Ahora bien, el autor ci ta do afir ma que no se debe per der de vista que
esta mi ra da, coin ci de con la cer te za na tu ral de una vida de li mi ta da
por eta pas y ta reas asig na das a ellas. No obs tan te, dicha ló gi ca no es
esen cial, sino que ha sido cons trui da cul tu ral men te, como lo afir ma
tam bién Mar ga ret Mead (1928), sobre la in fluen cia de los fac to res cul‐ 
tu ra les en el pro ce so evo lu ti vo. Por lo tanto, la epis te me que cer ti fi ca
la dis ca pa ci dad in te lec tual desde el punto de vista de la pro duc ción de
los re cur sos eco nó mi cos y el ca pa ci tis mo, in ten ta na tu ra li zar el es ta‐ 
dio de la niñez cró ni ca ar gu yen do la con si de ra ción de que se trata de
una “in su fi cien cia de razón” e in clu so “in su fi cien te pro duc ti vi dad”.
Salir de dicha in fan ti li za ción, adul to cén tri ca men te ha blan do, solo
sería po si ble asu mien do la “ra cio na li dad” adul ta, la que es ta ría de fi ni‐ 
da en clave ca pa ci tis ta como ac ce so a con su mo y al tra ba jo.

19

De acuer do a lo men cio na do, po de mos pen sar que Ra mi ro, in ten tó
verse como un adul to nor mal en tér mi nos adul to cén tri cos. Pues su
co men ta rio: “lo que pasa es yo soy mayor, no como vos”, in cor po ra el
adul to cen tris mo para di fe ren ciar se de la dis ca pa ci dad, en favor de
una iden ti dad adul ta. Esta con cep ción del adul to re mon ta a la epis te‐ 
me vi gen te desde el siglo XVI, que, ba sán do se en el pa ra dig ma del or‐ 
ga nis mo má qui na, afir ma que la di fe ren cia cor po ral o in te lec tual
cons ti tu ye una ano ma lía. En otras pa la bras, Ra mi ro ar gu men tó que
podía salir a bai lar ne gan do la in fan ti li za ción a la que lo so me tía la re ‐
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la ción ca pa ci tis ta de do mi nio. Al hacer esta ne ga ción, él jus ti fi có su
su pues ta di fe ren cia (in clu so su pe rio ri dad) con res pec to a Laura y el
resto del grupo.

Con re la ción a Laura, vale con si de rar que lo su ce di do con Tito mo ti vó
la ex pre sión de sus pro pias di fi cul ta des, es pe cial men te, en torno a las
prohi bi cio nes fa mi lia res de tener pa re ja y ver de ter mi na dos gé ne ros
te le vi si vos. Estas prohi bi cio nes están re la cio na das con la ideo lo gía
do mi nan te de la nor ma li dad su ma da a su con di ción de mujer. Si‐ 
guien do a Duar te Quap per (2015), exis ten lazos entre el adul to cen‐ 
tris mo y el sis te ma pa triar cal, pues a par tir de la his tó ri ca di vi sión de
ta reas entre hom bres y mu je res, la mujer fue des po seí da de cual quier
valor aso cia do a la razón y la au to no mía. Se la ubicó sobre el te rreno
de las emo cio nes, lo noc turno, lo irra cio nal y lo ins tin ti vo. Lo con tra‐ 
pues to al hom bre blan co, adul to y con in te li gen cia nor mal (a quien se
le ad ju di can ca pa ci da des como el ma ne jo de la abs trac ción, la ló gi ca
por lo que tiene ac ce so a la au to no mía).

21

La su pre sión de la vida de pa re ja de Laura, entre otras cosas, puede
re la cio nar se tanto con la pro duc ción so cial de la dis ca pa ci dad, como
con el sis te ma pa triar cal, pues ambas con lle van un efec to de in fan ti li‐ 
za ción. De hecho, po dría mos pre gun tar nos: ¿qué sub yu ga más, la dis‐ 
ca pa ci dad o el pa triar ca do? Aquí no hay res pues tas bi na rias, sino que
se trata más bien de in ter sec to ria li dad. Es decir, in ter ac ción entre
dos o más fac to res so cia les, que según Ja vie ra Cu bi llos Al men dra
(2015), im pac tan en la des igual dad que le es atri bui da a una per so na.
En efec to, tanto la su pues ta su pe rio ri dad mas cu li na por sobre la fe‐ 
me ni na, como la no ción de un “de sa rro llo lento”, se pre sen tan como
ca te go rías in ter re la cio na das que opri men. Ambas cau san un mismo
efec to: ex clu sión so cial, po lí ti ca y eco nó mi ca. En una y en otra, opera
la di men sión cor po ral se xual del adul to cen tris mo. En el caso de Laura
vale decir que, por su for ma to hu mano ca li fi ca do como anor mal y su
con di ción de mujer, sus pa dres la con si de ran una niña. Esto jus ti fi ca
que ellos, como adul tos, tomen de ci sio nes en su lugar.

22

La si tua ción de Tito y de Laura pa re ce se me jan te, ya que ne ce si tan
ocul tar les a sus fa mi lias su vida se xual y/o de pa re ja, una vida que lle‐ 
van de forma clan des ti na. De ahí que el temor de ambos pueda de‐ 
ber se a la trans for ma ción, de la de pen den cia en obe dien cia so cio‐ 
afec ti va, que es fruto del nexo entre la dis ca pa ci dad y el adul to cen‐
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tris mo. En efec to, el ima gi na rio que los ciñe pa re ce ubi car los en otro
tiem po. Acaso, ¿viven una niñez cró ni ca?, ¿ex pe ri men tan una trama
cul tu ral se me jan te a la del Chavo del 8, es decir, en donde los per so‐ 
na jes cro no ló gi ca men te ma yo res de edad (según la ley ar gen ti na) son
ves ti dos y tra ta dos como niñas/os? Aun que, a di fe ren cia del Chavo
del 8, la si tua ción es tu dia da no res pon de a un pro gra ma te le vi si vo
crea do por Ro ber to Gómez Bo la ños, ni tam po co re ve la un guion có‐ 
mi co re fe ri do a un elen co de ac to res “adul tos” ves ti dos de niños, sino
que obe de ce a un or de na mien to so cial en clave de niñez cró ni ca.

La in fan ti li za ción de las per so nas con dis ca pa ci dad in te lec tual, dicen
Ale jan dro Mar tín Con tino y Agus tín Mi che let ti (2019), en cuen tra su
fun da men to en la creen cia de un su pues to es ta do de in ca pa ci dad ju‐ 
rí di ca e in ma du rez or gá ni ca pro pia de la niñez. El ar gu men to para
sos te ner tal con ti nui dad con sis te en que, si bien puede tra tar se de
per so nas adul tas en tér mi nos cro no ló gi cos, de todos modos, se en‐ 
cuen tran en una etapa evo lu ti va «“in fe rior”». Esta lec tu ra cons tru ye
un su je to ani ña do, cuyo cuer po no es ha bi li ta do para el ejer ci cio de la
vida se xual o de pa re ja, entre otras cosas, sino que, al con tra rio, re‐ 
sul ta ob je to del cui da do y con trol de otros agen tes (fa mi lia res a
cargo, pro fe sio na les, et cé te ra).

24

Hay que tener en cuen ta que si bien nadie está en una sola po si ción
(chi qui llo, joven, adul to y an ciano), la ló gi ca adul to cen tris ta pre ten de
que vi va mos en un único sitio del de sa rro llo evo lu ti vo. En el caso del
grupo et no gra fia do, aun que su peren los 30 años, una y otra vez re‐ 
sul tan li mi ta dos en su di men sión sim bó li ca y ma te rial ya que no ac ce‐ 
den al di ne ro, pues sus pen sio nes son ad mi nis tra das por sus fa mi lias
ni se les per mi te tener ac ce so a sus se xua li da des, entre otras li mi ta‐ 
cio nes. In clu so, el cen tro de día al que asis ten, suele ser lla ma do “es‐ 
cue la”. Este tér mino, em plea do tanto por per so nas con dis ca pa ci dad
como por parte de fa mi lia res de estas, no cua dra den tro de las en‐ 
mar ca cio nes le ga les pe da gó gi cas, ya que la ley 24.901 (1995), no habla
de “es cue la”. En su ar tícu lo 24, se de fi ne a un cen tro de día como un
ser vi cio que brin da “el más ade cua do de sem pe ño en su vida co ti dia na
me dian te la im ple men ta ción de ac ti vi da des”. En este sen ti do, cabe
decir que el aba ni co ex pe rien cial del grupo es tu dia do re sul ta afec ta‐ 
do por la in fan ti li za ción pro yec ta da. En tér mi nos adul to cén tri cos, po‐ 
si ble men te, la pre ca rie dad en el que dicho grupo vive sólo po dría su‐ 
pe rar se si so cial men te estas per so nas fue ran re co no ci das como adul‐
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tos, es decir como ciu da da nas y ciu da da nos con pleno ejer ci cio de
sus de re chos.

Breve anexo et no grá fi co sobre in ‐
fan ti li za ción
Las per so nas con dis ca pa ci dad del cen tro de día es tu dia do tam bién se
en fren tan a otras for mas de in fan ti li za ción. Mu chas de estas re sul tan
usua les, por ello mismo, in vo lu cran ele men tos su ti les o no tan sen ci‐ 
llo de re gis trar. Es así que, con el ob je ti vo de en ri que cer lo an te rior‐ 
men te tra ba ja do, anexo un breve ex trac to de mi cua derno de in ves ti‐
ga ción donde po de mos ad ver tir como el adul to cen tris mo abar ca
otras si tua cio nes so cia les:

26

“Du ran te mi in ves ti ga ción era ha bi tual ver que cada 11 de sep tiem bre,
y pese a que el cen tro de día no es tu vie ra le gal men te con tem pla do
como una ins ti tu ción edu ca ti va, se fes te ja ba el día “día del maes‐ 
tro 20”. Algo si mi lar ocu rría en re la ción a otros fes te jos, tal como las
“ma ti nés 21” rea li za das en el cen tro de día du ran te los fines de se ma‐ 
na, en ho ra rio tarde. Pese a que asis tían per so nas ma yo res de 18 años,
allí no se per mi tía el al cohol, aun que sí la pre sen cia de ani ma do ras
ves ti das de pa ya so o magos”.

27

El ex trac to ci ta do re fle ja otras for mas de in fan ti li za ción a las que las
per so nas con dis ca pa ci dad están dia ria men te ex pues tas. Al res pec to,
hay que tener en cuen ta que, el lla ma do: “día del maes tro”, en Ar gen‐ 
ti na, se ce le bra en es ta ble ci mien tos edu ca ti vos di ri gi dos a ni ñe ces.
De allí es que cabe su po ner que, rea li zar lo en un cen tro de día, con
asis ten tes ma yo res de edad, re pro du ce re pre sen ta cio nes cer ca nas a
las que viven los niños. Es decir, aun que mu chas per so nas con dis ca‐ 
pa ci dad sue lan asis tir al cen tro de día con úti les y mo chi las con mo ti‐ 
vos ani ña dos, este tipo de ins ti tu ción no forma parte del sis te ma edu‐ 
ca ti vo ar gen tino.

28

Es ló gi co in ter pre tar que, tras el fes te jo de dicho día, sub ya ce un dis‐ 
po si ti vo de atri bu ción iden ti ta ria que pro vie ne de la sub je ti vi dad de
las per so nas a cargo del cen tro de día, quie nes se ima gi nan que las
per so nas con dis ca pa ci dad son como niños. Dicho de otra forma, las
prác ti cas aso cia das al mundo de la niñez, que tien den a re for zar, vía
la re pe ti ción del ca len da rio, la re pre sen ta ción de la per so na con dis ‐
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ca pa ci dad  como es co la res se ori gi nan en la creen cia de que son
niños. Una de las con se cuen cias de este pro ce so es la su pre sión de
dicha po bla ción de de ter mi na das es pa cia li da des y tem po ra li da des,
con si de ra das por nues tras so cie da des, como per te ne cien tes al
mundo de los ma yo res.

Por ejem plo, las ma ti nés del cen tro de día, des car tan los sa lo nes noc‐ 
tur nos, como así tam bién, los ho ra rios aso cia dos a la vida adul ta: la
noche. En efec to, se su po ne que el di ver ti men to de estas per so nas
debe in cluir es ta dos fes ti vos tales como bai lar, comer, bus car sor pre‐ 
sas o reír junto a pa ya sos, con fi gu ran do un ideal de di ver sión más
aso cia do al in fan til que al adul to. Ade más, se in clu yen im pe ra ti vos de
es par ci mien to que im pli can cier ta dosis de desexua li za ción (por
ejem plo, sin es pa cios pri va dos des ti na dos a las pa re jas) y au sen cia de
ele men tos su ma men te co mu nes en otras fies tas, como el al cohol.

30

En sín te sis, el ex trac to ci ta do de nin gu na ma ne ra apun ta a cues tio nar
el modo de fes te jar, aun que sí la cons truc ción de un cuer po in fan ti li‐ 
za do, no ha bi li ta do para acer car se lo má xi mo po si ble a aque llos com‐ 
po nen tes ex pe rien cia les que ac ce den dia ria men te otros sec to res de
la po bla ción.

31

Con clu sio nes
En este tra ba jo se re fle xio nó en torno a la in ter ac ción entre la dis ca‐ 
pa ci dad in te lec tual y el adul to cen tris mo. Esta úl ti ma ca te go ría ana lí ti‐ 
ca re fie re a la exis ten cia de un sis te ma de do mi nio, que visto en una
so cie dad de plu ri do mi nio, se con ju ga con otros sis te mas de do mi nio.
Este an cla je teó ri co nos per mi tió de ter mi nar que la adul tez no es na‐ 
tu ral, sino que es una cons truc ción his tó ri ca.

32

En con cor dan cia con las no cio nes bio mé di cas de dis ca pa ci dad, el
adul to cen tris mo ads cri be a un punto de vista evo lu ti vo, con pa rá me‐ 
tros de ra cio na li dad que de ter mi nan no solo la par ti ci pa ción so cial de
la per so na, sino su es ta tus. En tanto, el diag nós ti co le gi ti ma la su bor‐ 
di na ción de quie nes son con si de ra dos por de ba jo de los demás, con
un de sa rro llo lento, no “nor mal”.

33

Las per so nas diag nos ti ca das con re tra so men tal, pese a que cro no ló‐ 
gi ca men te pue dan su pe rar los 30 años, son en ce rra das en una etapa
que se con si de ra in fe rior a la adul ta. Para ellos, el peso de los años se
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di si pa fren te a la ló gi ca de un diag nós ti co que im po ne la idea de una
edad men tal menor a la cro no ló gi ca. Esto, como mues tra el re cor te
et no grá fi co, con lle va la pre sun ción de un es ta do de pe li gro y vul ne ra‐ 
bi li dad res pec to de po ten cia les ac ti vi da des se xua les y de in de pen‐ 
den cia.

Dicho es ta do de in fan ti li za ción re sul ta per ma nen te men te sos te ni do
por un sen ti do común que con si de ra que, a pesar de haber al can za do
la ma yo ría de edad, a estas per so nas se las cla si fi ca en una etapa evo‐ 
lu ti va in fe rior. De allí es que el des plie gue de la vida adul ta re sul te
pos ter ga do. No obs tan te, pese la apa ren te ri gi dez de la tem po ra li dad
en torno a esta in fan ti li za ción, hay quie nes se su ble van con tra ella.

35

En efec to, si bien pa re ce que al gu nas per so nas con dis ca pa ci dad pa‐ 
re cen con sen tir en man te ner se como niños o niñas, no todas lo acep‐ 
tan. Tal como vimos con Tito y Gi se la, quie nes de ma ne ra clan des ti na
in ten ta ban ac ce der a lo que no se les per mi tía. Por ello, es que se
puede in di car que tam bién exis ten pro ce de res tác ti cos que re ve lan
un pro ce so de re sis ten cia ac ti va y re fle xi va fren te al adul to cen tris mo.
En otras pa la bras, la ac ti tud fren te a la in fan ti li za ción no es ho mo gé‐ 
nea. De hecho, así como no todas las per so nas sin dis ca pa ci dad (fa mi‐ 
lias y pro fe sio na les) pue den sos te ner con el mismo ím pe tu el adul to‐ 
cen tris mo, las per so nas con dis ca pa ci dad tam bién sue len ma ni fes tar
una am plia gama de res pues tas. In clu so, in fan ti li zan do a otros, como
hizo Ra mi ro en su afán de no pa re cer un niño.

36

Fi nal men te, la pre gun ta de Laura: “¿vos sos de con fiar?”, me in vi tó a
pre gun tar me a mí mismo: “¿cómo re pro duz co yo el adul to cen tris‐
mo?” Esto re quie re exa mi nar qué al ter na ti vas hay para no per ju di car
a la per so na. En este caso, no sin sen tir me in có mo do, es pon tá nea‐ 
men te res pon dí que yo ca lla ba. Qui zás, sin darme cuen ta, acom pa ñé
el tenso mo men to vi vi do a par tir de lo su ce di do con Tito me dian te
una alian za que le daba lugar a una co- construcción de sen ti dos,
cuyo tipo de in ter ac ción no asi mé tri ca (aquí ca llan do), como plan tea
Duar te Quap per (2006), im pli có res pe tar un marco de vin cu la ción
com pues to por per so nas que están ejer cien do una ne go cia ción. Este
tipo de víncu lo, no je rár qui co, re sul ta cen tral para al can zar una toma
de de ci sio nes de mo crá ti ca y en con jun to, no adul to cén tri cas.
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1  La ti po gra fía cur si va busca cues tio nar las ca te go rías em plea das, pues no
nacen de la nada sino de con ven cio nes so cia les: ¿Qué sig ni fi ca dis ca pa ci dad
in te lec tual? ¿Quién lo de ter mi na?, ¿Qué se en tien de por per so na adul ta?, et‐ 
cé te ra.

2  Hace re fe ren cia a un tipo de he ge mo nía y re la ción so cial asi mé tri ca entre
per so nas adul tas, que os ten tan el poder y son el mo de lo de re fe ren cia para
la vi sión del mundo, y otras per so nas.

3  Fiona Camp bell (2001, p. 44) lo de fi ne como una red de creen cias, pro ce‐ 
sos y prác ti cas que pro du cen una clase par ti cu lar de su je to y de cuer po que
se pro yec ta nor ma ti va men te como lo per fec to y tí pi co de la es pe cie, es
decir, como lo que es esen cial y ple na men te hu mano. Al con tra rio, la dis ca‐ 
pa ci dad es con si de ra da una con di ción de va luan te del ser hu mano.

4  Esta acep ción, en Ar gen ti na, re fie re a niño o mu cha cho.

5  En clave fou cal tia na, un cen tro de día im pli ca una in clu sión me dia da por
la crea ción de cir cui tos es pe cí fi cos y toda una in dus tria de la reha bi li ta ción.

6  Es una serie de te le vi sión de co me dia si tua cio nal me xi ca na crea da y pro‐ 
ta go ni za da por Ro ber to Gómez Bo la ños, y pro du ci da por Te le vi sión In de‐ 
pen dien te de Mé xi co (más tarde, Te le vi sa), po pu lar en toda La ti noa mé ri ca.
Sus ca pí tu los trans cu rren en torno a las vi ven cias de un grupo de per so nas
que ha bi tan una ve cin dad. Su pro ta go nis ta, el Chavo, hace tra ve su ras junto a
sus pe que ños ami gos, los cua les son ac to res adul tos, aun que ves ti dos de
niños.

7  La pa la bra “cha mu llo”, en el lun far do ar gen tino re fie re a la ac ción de ha‐ 
blar en forma su ges ti va para se du cir a la otra parte.
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8  En Ar gen ti na, la ex pre sión “meta” se gui da de un verbo, sig ni fi ca hacer
algo sin in te rrup cio nes.

9  Pa la bra de re gis tro fa mi liar en Ar gen ti na que re fie re a be sar se.

10  Aquí, toma la acep ción de tonto.

11  Pro fe sio nal que ocu pa ba un pues to di rec ti vo.

12  Tér mino con el que las per so nas con diag nós ti co de dis ca pa ci dad in te lec‐ 
tual, fa mi lia res y tu to res de estas sue len re fe rir se al cen tro de día.

13  En Ar gen ti na sig ni fi ca que no se tiene in ten ción de hacer algo.

14  En Ar gen ti na alude al des agra do que causa ver a una per so na de ter mi na‐ 
da.

15  Mo dis mo ar gen tino. De no ta con fian za. Se usa para en fa ti zar, lla mar la
aten ción de al guien o re fe rir se a al guien. Puede ser si nó ni mo de: “oye”,
“mira”, “hey”, et cé te ra.

16  En Ar gen ti na, es una ex pre sión que re fie re a una ac ción torpe o equi vo‐ 
ca da.

17  Ex pre sión ar gen ti na que re fie re a de la tar y trai cio nar.

18  In sul to.

19  Para Kant (2009) la razón es la fa cul tad del ser hu mano de pen sar, re fle‐ 
xio nar para lle gar a una con clu sión o for mar jui cios de una de ter mi na da si‐ 
tua ción. Su eti mo lo gía pro vie ne del latín ratio, ra tio nis que sig ni fi ca “cálcu lo
o ra zo na mien to”.

20  En Ar gen ti na se fes te ja el “día del maes tro” en ho me na je a la fi gu ra de
Do min go Faus tino Sar mien to. Fue po lí ti co, fi ló so fo, pe da go go, es cri tor, do‐ 
cen te, pe rio dis ta, es ta dis ta y mi li tar ar gen tino; go ber na dor de San Juan y
pre si den te de la Na ción Ar gen ti na.

21  Se co no ce como  ma ti né  en  Ar gen ti na (https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina) 
al ho ra rio es ta ble ci do por una  dis co te ca
(https://es.wikipedia.org/wiki/Discoteca)  abier to para el pú bli co  ado les cen te (http

s://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente)  (ge ne ral men te desde los 11 hasta los 17
años), antes de la me dia no che.

https://es.wikipedia.org/wiki/Argentina
https://es.wikipedia.org/wiki/Discoteca
https://es.wikipedia.org/wiki/Adolescente
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Español
Este ar tícu lo se sitúa en un cen tro de día de la ciu dad de Cór do ba, Ar gen ti‐ 
na. Allí, re co gí datos para mi tesis de maes tría en an tro po lo gía de la Uni ver‐ 
si dad Na cio nal de Cór do ba. In da gué sobre la con vi ven cia entre pro fe sio na les
y per so nas con dis ca pa ci dad in te lec tual, ana li zan do sus fron te ras, es pe cial‐ 
men te erótico- sexuales. Me dian te los apor tes so cio ló gi cos del Dr. Clau dio
Duar te Quap per sobre adul to cen tris mo, exa mi né cómo esta ca te go ría in ter‐ 
ac túa con la dis ca pa ci dad in te lec tual. Lo cual fue po si ble com pren dien do
que el adul to cen tris mo es con de un sis te ma de do mi nio, que en una so cie‐ 
dad de plu ri do mi nio, se con ju ga con otros re gí me nes: pa triar ca do, ra cis mo,
ca pa ci tis mo, etc. Pre ci sa men te es el efec to de in fan ti li za ción el que in tere sa
aquí, pues, aun que la po bla ción es tu dia da se ex tien de de los 30 a los 75
años, si tuán do se según la Ley Ar gen ti na N.º 26.579 en la ma yo ría de edad,
vive sin la plena ca pa ci dad de obrar como adul tos (en tér mi nos adul to cén‐ 
tri cos): no eli gen cómo ves tir, tam po co se las suele dejar salir solas o tener
pa re jas, etc. Así, se re co no ce que tras la pro duc ción so cial de la dis ca pa ci‐ 
dad exis te una cons truc ción de la adul tez que, como sis te ma uni ver sal sim‐ 
bó li co de do mi nio, pro du ce un lugar su bal terno ocu pa do por las per so nas
que no son con si de ra das adul tas.

Português
Este ar tigo se passa em um Cen tro Dia na ci dade de Cór doba, Ar gen tina. Lá,
co le tei dados para minha tese de mes trado em An tro po lo gia na Uni ver si‐ 
dade Na ci o nal de Cór doba. In ves ti guei a con vi vên cia entre pro fis si o nais e
pes soas com de fi ci ên cia in te lec tual, ana li sando seus li mi tes, es pe ci al mente
os erótico- sexuais. Por meio das con tri bui ções so ci o ló gi cas do Dr. Clau dio
Du arte Quap per sobre o adul to cen trismo, exa mi nei como essa ca te go ria in‐ 
te rage com a de fi ci ên cia in te lec tual. Isso foi pos sí vel, ao en ten der que o
adul to cen trismo es conde um sis tema de do mi na ção que, em uma so ci e dade
de plu ri do mi nân cia, é com bi nado com ou tros re gi mes: pa tri ar cado, ra cismo,
ca pa ci tismo etc. É exa ta mente o efeito de in fan ti li za ção que in te ressa aqui.
Pois, em bora a po pu la ção es tu dada tenha entre 30 e 75 anos de idade e, de
acordo com a Lei ar gen tina nº 26.579, tenha atin gido a mai o ri dade, eles
vivem sem a plena ca pa ci dade de agir como adul tos (em ter mos adul to cên‐ 
tri cos): não es co lhem como se ves tir, não podem sair so zi nhos ou ter par‐ 
cei ros, e assim por di ante. Assim, reconhece- se que, por trás da pro du ção
so cial da de fi ci ên cia, há uma cons tru ção da idade adulta que, como um sis‐ 
tema sim bó lico uni ver sal de do mi na ção, pro duz um lugar su bal terno ocu‐ 
pado por pes soas que não são con si de ra das adul tas.
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