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ARTÍCULOS PUBLICADOS TAL COMO FUERON PRESENTADOS EN EL CONGRESO 

 

PARADIGMAS DE LA DISCAPACIDAD: DEVENIRES Y QUEDARES1 
 

Dra. Patricia Brogna   
Universidad Nacional Autónoma de México, México 

 
 

Para Kuhn «paradigma» designa los consensos compartidos por una comunidad 
científica: consenso teórico, ontológico, y de creencias en cuanto a lo que las cosas son, y 
por otro lado a la aplicación de la teoría y a los modelos de soluciones de problemas. Los 
paradigmas son «universos de discurso». 
 

Nuestros enrejados clasificatorios o ¿por qué pensamos como pensamos?   
 

“Para comprender adecuadamente una práctica o una institución, una regla jurídica 
o moral, resulta necesario remontarse en lo posible hasta sus orígenes primeros, pues 
existe un fuerte vínculo entre lo que es actualmente y aquello que fue con anterioridad.” 
dice Émile Durkheim en La prohibición del incesto y sus orígenes. Por otro lado Manuel 
Delgado Ruiz en su prólogo al libro “Clasificaciones Primitivas” también de Emile Durkheim 
expresa: “Esa condición construida y  hasta cierto punto arbitraria de las epistemes no es 
otra cosa que un reconocimiento de que, en última instancia, los saberes que se arrogan la 
potestad de designar y relacionar entre sí lo que puede y debe ser concebido, lo mismo y 
lo diferente, lo normal y lo anómalo, no hacen otra cosa que reeditar la tecnología idéntica 
a la que elementalmente desplegaban los enrejados clasificatorios mediante los que los 
australianos evocados por Durkheim y Mauss sometían el cosmos a un código, al que se 
asignaba la tarea de distribuir los significados.” 
 

Existen paradigmas epocales, formas actuales de pensar y entender  cuyos 
orígenes, cuya  génesis no debemos pensar como un efecto de generación espontánea: 
¿cómo y porqué comenzamos a pensar de cuál o tal manera? Y “poder ver esas formas en 
que pensamos” nos ayudará a entender, y modificar, la forma en que actuamos, porque los 
paradigmas orientan nuestras prácticas.  
 

Siguiendo con esta lógica podemos preguntarnos ¿de qué hablamos cuando 
hablamos de discapacidad? Hablamos de una de las tantas formas con las cuales nuestras 
sociedades construyen a los otros. La alteridad en relación tener atributos que son 
deseables o rechazadas en una sociedad, de perteneces a un grupo privilegiado u oprimido.  
A través del “privilegio: beneficio no ganado que tengo por pertenecer a un grupo que la 
sociedad sobrevalora” o la “opresión, que es la desventaja no ganada que tengo por 
pertenecer a un grupo que la sociedad subvalora” como bien dice Andrea Parra.  Por lo 
tanto el problema no está en los atributos del sujeto, sino en los esquemas mentales que 
nos hacen pensar –la mayoría de las veces de manera inconsiente- de manera clasista, o  

                                                 
1 Esta ponencia se basa en: Brogna P, “La vigencia del pasado en las estructuras sociales vigentes”, 
en el libro “Visiones y Revisiones de la discapacidad”, Fondo de Cultura Económica. México. 2009. 
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sexista, o normocentrista2. Pertenecer a esos grupos implica tener trayectorias de vida 
desventajosas, desiguales, fragmentadas, o también en palabras de Andrea: nacer rivera 
arriba. 
 

Para comprender la discapacidad no como atributos de un sujeto, sino como uno de 
los tantos escaques de otredad en el tablero de ajedrez de nuestra sociedad, para poder 
describirlo no médica, sino social y sociológicamente, lo definiremos a través del “modelo 
de la encrucijada”. La posición de discapacidad en el espacio social, es relacional y 
dinámica. 

 
Los factores, los componentes que interactúan de tal manera que no son aislables 

y que sólo pueden ser definidos en función del resto son:  
 

a) la particularidad biológica-conductual (PBC) de un sujeto (individual o colectivo),  
b) la  organización económica y política (OEP) 3  y  
c) el componente cultural-normativo (CN) del grupo o sociedad  a la que ese sujeto 
pertenece.   
 

La encrucijada que debe reconstruirse  como campo una vez que se determinen qué 
elementos de cada factor tienen preponderancia, cuales son las posiciones que conforman 
las relaciones y qué capitales están en juego. Graficaremos el modelo, con sus 
componentes: 

 
 
 
 
 
  
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Brogna, P.”Normocentrismo y educación. Una escuela para todos... ¿si suena tan sencillo porqué 
es tan complicado?” en Novedades Educativas N° 166 pp. 32-34. Ed. Noveduc, Argentina-México, 
2004. 
3 En un trabajo sobre sociología de la discapacidad física, Albrecht “demuestra que el tipo de 
sociedad en la que viven las personas crea una formas determinadas de insuficiencia y de 
incapacidad” y examina “de qué forma el modo de producción –la economía y cómo está organizada- 
causa unas condiciones biofísicas determinadas y afecta a las interrelaciones sociales de 
insuficiencia”. (Citado por Barnes:1998, pp. 61) 

Encrucijada: 

Espacio (arbitrario y contingente) 

de creación de la “discapacidad” 

y del “sujeto discapacitado”. 

ORGANIZACIÓN ECONÓMICA Y 

POLÍTICA (OEP) 

¿Cómo se relaciona la PBC con la 

economía del grupo y con los 

postulados políticos dominantes? 

¿Cuáles son los mecanismos y 

espacios de “exclusión – inclusión” 

según la  CN y la  PBC?  

Ej: sociedades altamente /escasamente 

diferenciadas (rural-urbano) 

     

CULTURA  Y NORMATIVIDAD (CN) 
¿Cuál es “el significado socialmente 

compartido de la diferencia” en función de la 

PBC y  OEP? ¿Qué debe hacerse con esa 

diferencia?  

Significados compartidos, representaciones, 

esquemas cognitivos, valores, creencias, 

normas, asignación  identitaria, procesos de 

invalidación. 

PARTICULARIDAD BIOLÓGICA-

CONDUCTUAL (PBC) 

¿cómo se valora la PBC en función a la 

CN y la OEP de cada sociedad?  
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 La interdefinibilidad (característica fundamental de los sistemas complejos) nos 

permite afirmar que la discapacidad (como construcción social) no se halla en ninguno de 
los tres aspectos sino que queda determinada en el espacio de intersección o confluencia 
de todos ellos. No se halla en ninguna de las tres “cornisas”, sino en la hondonada; no se 
halla en ninguno de los tres afluentes sino en  la confluencia: no se halla en un componente 
sino en el sistema complejo e indivisible que forman los tres. No sólo no se halla en uno de 
esos aspectos sino que no puede analizarse ninguno de los tres sin tener en cuenta los 
otros dos ya que se interdefinen. Este esquema analítico podría resumirse en la siguiente 
fórmula:  

 
 
    Organización Económica y Política 
 
                         

      
       Discapacidad= 

                               Particularidad                           Cultura  
Biológica                                           y Normatividad 
Conductual                            
 
 
     EN UN CONTEXTO SOCIO-HISTÓRICO DETERMINADO 
 
 
En síntesis, bajo estos preceptos la discapacidad puede analizarse como un sistema 

complejo que abarca, entre otras dinámicas: (a) el proceso de asignación identitaria, (b) la 
trayectoria histórica del estatuto de discapacidad, (c) los procesos sociales de construcción 
y legitimación del diagnóstico y la patología, (d) las posiciones desde las cuales estos 
procesos se llevaron a cabo y los habitus que las legitimaron, (e) la evolución (equilibrios, 
desequilibrios, reorganizaciones, transformaciones, trayectorias y sucesivos estados) del 
campo. Podemos entender ahora que, en estrecha relación con cambios culturales, 
políticos, económicos y normativos las sociedades han ido modificando a lo largo de la 
historia qué es la discapacidad. En la siguiente imagen podemos observar las visiones 
surgidos a la luz de esos cambios.  
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Sin embargo, debemos acentuar que las visiones no se suplantan unas a otras. 

Cada nueva visión viene a sumarse a la anterior, como actores en escena, todos están 
aunque cambien de protagonismo. Las voces y las acciones de visiones que pensábamos 
superadas pueden volver a oírse.  
 

Y cerraremos esta ponencia con algunas preguntas sobre las que reflexionaremos 
en la ponencia del sábado en la tarde: ¿podemos, como profesionales de una disciplina, 
trascender paradigmas disciplinares? ¿Puede un médico tener un paradigma no-médico de 
la discapacidad y cómo impactaría en su trato (ya no tratamiento) hacia una persona con 
discapacidad? 
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