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Introducción

El interés del que escucha estimula la lengua del que habla.
Charlotte Brontë 

El conocimiento habla, pero la sabiduría escucha.
Jimi Hendrix

La Convención Internacional por los Derechos del Niño1 (la Convención), 
documento de 1989, establece en uno de sus artículos, el 12º, el derecho del 
niño a expresar su opinión. 

El Comité Internacional por los Derechos del Niño (el Comité) ha realizado 
un extenso y sustancioso análisis del texto citado, en particular el derecho del 
niño a ser escuchado, considerado como uno de los cuatro principios generales 
de la Convención, junto con el derecho a la no discriminación, el derecho a la 
vida y el desarrollo y la consideración primordial del interés superior del niño. 

La historia, en particular la del siglo XX, nos ha demostrado que las De-
claraciones de Derechos (del Hombre, de los Discapacitados, de los Enfermos 
Mentales, etc.) llegan lamentablemente una vez que los mismos han sido dra-
máticamente vulnerados. 

En ese sentido, las declaraciones resultan un acuerdo entre los seres hu-
manos, de gran valía desde el punto de vista jurídico, que pueden redundar 
en beneficios significativos en la medida en que pensemos cuáles han sido y 
son las condiciones sociales, políticas y económicas que les dan posibilidad o, 
por el contrario, se oponen. 
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Y decimos “escuchar las infancias”, en plural, por cuanto la realidad nos 
muestra la variedad de niños, niñas y adolescentes como así también de sus 
condiciones de vida. Niñxs a quienes la sociedad no escucha sus necesidades 
de cobijo, sostén materno y paterno, nutrición, asistencia, educación, sociabi-
lidad. Niñxs cuya corporalidad habla y nos transmite mensajes en un código 
que el tiempo y la dedicación brindan la oportunidad de escuchar. Niñxs que 
van constituyendo su identidad de género y la expresan de diversas maneras. 
Niñxs estigmatizados desde temprano por el color de su piel, por sus carac-
terísticas corporales, por alguna discapacidad o, sencillamente, por alguna 
conducta que es rotulada como enfermedad. 

El Comité señala con acierto que el derecho a ser escuchado debería apli-
carse tanto a cada niño como a grupos de niños, por ejemplo, los alumnos/
as de una clase, los niños/as de un barrio o un país, los niños/as con disca-
pacidades. También observa que las condiciones de edad y madurez pueden 
evaluarse en la escucha individual del niño/a o en grupos de niños/as. Ade-
más, plantea que es preciso alentar al niño/a a formarse una opinión y a ex-
presarla, lo que implica el desarrollo activo de condiciones que lo sustenten. 

Es decir, hablar de la escucha de ninguna manera nos propone una po-
sición pasiva. Se da en el contexto del reconocimiento por la dignidad del 
sujeto niñx, el no ubicarlo como un objeto del adulto, sometido a sus intereses. 
En la espera y la disposición de un tiempo que, como el del jugar, no guarda 
relación con la cronología y menos aún con el frenesí que impone la tecno-
logía. Escuchar es alojar una singularidad en una mutualidad intersubjetiva 
capaz de recrear lo que parece repetirse, entusiasmar lo que empalidece el 
vivir y también brindar un bálsamo al sufrimiento 

Las opiniones de niños/as no solo los benefician en la medida que es po-
sible conocerlos, sino que también resultan un aporte a la comunidad. Cabe 
recordar las ideas del pedagogo italiano Francesco Tonucci, que han inspira-
do el diseño de la ciudad de los niños, y afirman que “una ciudad adecuada 
para niñas y niños es una ciudad que es buena para todos”. Con tal fin, este 
pensador propone la creación de Consejos de niños, de modo tal que ellos 
puedan hacer la experiencia de ciudadanos más autónomos y participativos. 
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En esa misma línea, el Comité sugiere que el concepto de participación, 
a los efectos del ejercicio del derecho del niño/a a ser escuchado. “pone de re-
lieve que incluir a los niños no debe ser solamente un acto momentáneo, sino 
el punto de partida para un intenso intercambio de pareceres entre niños y 
adultos sobre la elaboración de políticas, programas y medidas en todos los 
contextos pertinentes de la vida de los niños”. 

De acuerdo con estas consideraciones y las experiencias de quienes pro-
ducimos estos textos, se hizo evidente la necesidad de un análisis más a fondo 
del tema, desde la perspectiva clínica psicológica y pediátrica, en el ámbito 
escolar, el judicial, las instituciones en general, en el primer año de vida y la 
familia. Un trabajo que ha tenido el atravesamiento de una concepción ética 
del vínculo con niños/as y adolescentes así como de la construcción de una 
sociedad para todos y todas. 

La escucha es un acto y una disposición esencial a los vínculos. Es aque-
llo que nos reconoce y nos instala como sujetos. La escucha es subjetivante en 
tanto en el intercambio crecemos, nos replanteamos la existencia y creamos. 

Cuando aplicamos esto a la dimensión de la niñez se reavivan los clichés 
culturales, los imaginarios de infancia, y entonces se hace más imperiosa la 
necesidad de aplicar una visión crítica, actualizar lo que sabemos y, al mismo 
tiempo, renovar la pregunta acerca de qué es un niño, una niña, hoy, cuáles 
son sus deseos, sus expectativas. 

Somos conscientes de que este trabajo, que hemos encarado con mucha 
pasión y esfuerzo, representa un aporte más de lo mucho que es indispensa-
ble elaborar por el interés superior del niño/a. Nuestro deseo es contribuir a 
que podamos escucharlos/as como lo merecen. 

Miguel Tollo 

noTa

1. Comité de los Derechos del Niño. Observación General No.12 El derecho del niño a ser escu-
chado. CRC/C/GC/12, 20 de julio de 2009. Observaciones Generales del Comité de Derechos 
del Niño. UNICEF Recuperado de http://www2.ohchr.org/spanish/bodies/crc/index.htm
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Capítulo 1

Los avatares de la escucha en la 
clínica psicoanalítica con niños

Beatriz Janin

Yo no comparto el punto de vista, que hoy goza de predi-
lección, según el cual los enunciados de los niños serían 
por enteros arbitrarios e inciertos. Arbitrariedad no la 
hay, absolutamente, en lo psíquico; y en cuanto a la incer-
teza en los enunciados infantiles, se debe al hiperpoder de 
su fantasía, lo mismo que la incerteza en los enunciados 
de los adultos se debe al hiperpoder de sus prejuicios. En 
lo demás, el niño no miente sin razón y, en general, se 
inclina más que los grandes por el amor a la verdad.

Freud, 1909, pp. 85

Escuchar a los pacientes es clave en la clínica psicoanalítica. Como psi-
coanalista, supongo siempre que no sé nada sobre quien consulta hasta que 
este manifiesta sus sufrimientos con palabras, con sus actos o con su cuerpo. 

Es por eso que la cura psicoanalítica es siempre una aventura en la que 
nos adentramos en nuevos mundos, desconocidos hasta entonces, y tenemos 
que ir haciendo un trabajo particular en el que, como afirma Bion, debemos 
encontrar un lenguaje en común con el otro. Así, plantea que el psicoanalista 
“debe ser capaz de construir una historia, pero no solo eso: debe construir un 
idioma que él pueda hablar y el paciente entender” (Bion, 1974, p. 31).

Como toda escucha, esta no es ingenua. Tenemos una lectura de lo que 
dicen determinada por la formación teórica y la experiencia clínica y es clave 
tener en cuenta que el psiquismo infantil está en construcción.



Beatriz Janin

[ 16 ] 118Ensayos y Experiencias
tomo

En ese sentido, el psicoanálisis nos aporta los elementos para pensar los 
diferentes modos de pensamiento, las defensas y las diversas conflictivas en 
los distintos momentos de la estructuración psíquica.

Entonces, con las niñas y los niños, la escucha sigue siendo fundamental, 
pero cobra ribetes particulares. Muchos niños no hablan o solo repiten frases, 
pero dicen, a su manera. Y el tema es internarse en esos lenguajes diferentes, 
lenguajes de gestos, miradas, silencios, actos, dibujos y juegos. Juegos y di-
bujos nos permiten muchas veces acceder a una conflictiva que no puede ser 
puesta en palabras, a la vez que abren escenarios.

También los silencios nos hablan… de lo que les pasa, de lo que sienten, 
de sus temores y terrores…

Y es fundamental escuchar a los padres, que suelen llegar angustiados y 
muchas veces desesperados y que necesitan un lugar para hablar de sus an-
gustias y desesperanzas. Y a veces también a los maestros, pediatras y otras 
personas del entorno.

La escucha desde las primeras entrevistas:
cuestionarios versus entrevistas abiertas 

Se suceden consultas por niños de diferentes edades en las que los padres lle-
gan con angustias, preguntas y muchas veces, certezas. Están a veces decepciona-
dos, otras furiosos o asustados, pero siempre muy movilizados emocionalmente 
por esa niña o niño que no cumple con lo esperado, ya sea por sus embates, por su 
retraimiento o porque los descoloca con conductas que no son las esperadas por 
ellos. Muchas veces, es la escuela (o el Jardín maternal) el que da la voz de alerta. Y, 
a veces, se viven las dificultades de un niño desde un dramatismo tal que dificulta 
poder hablar del tema o desde una urgencia que no da tiempo a la reflexión. 

Hay claramente dos modelos diferentes en relación a las primeras entre-
vistas: están los que suponen que tienen que hacer un cuestionario a los padres 
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y aplicar un protocolo al niño y los que entendemos que es preciso dejar que 
sean ellos los que vayan construyendo el espacio mismo de la entrevista, que 
los temas vayan surgiendo y que el niño tiene derecho a decir del modo en 
que quiera y en los tiempos en que pueda. 

El modelo de entrevista pautada deja afuera aquello que los padres quie-
ren decir. Es habitual que se vayan comentando “No le pudimos decir nada de 
los cambios que vimos en los últimos tiempos” o “No pudimos decir que vi-
vimos mucho tiempo fuera del país”. Es decir, suelen sentirse no escuchados. 

Por eso, las entrevistas abiertas (en lo posible, más de una) permiten que 
cuenten aquello que para ellos viene incidiendo. Pero también es importante 
que quede claro que no estamos para juzgarlos ni para darles indicaciones, 
que los vamos a dejar desplegar sus preocupaciones e interrogantes, que pue-
den ir diciéndonos lo que sienten y piensan y que pueden hablar de la historia 
del niño (tal como ellos la han armado) y de la propia. A lo largo de las entre-
vistas, es posible que se vaya construyendo otra historia.

Una mamá relata su experiencia frente a una consulta en la que ella y 
su marido fueron sometidos a un interrogatorio y su hijo de tres años fue 
“evaluado”. Dice: “Fueron millones de preguntas desde las más simples a las 
más complejas que, sinceramente, yo no podía entenderlas; ahí lentamente 
me iban cayendo las fichas y me preguntaba qué hacíamos en ese lugar. Con-
clusión: nos hicieron más y más preguntas, no nos dejaron relatar la historia 
de nuestro hijo ni la nuestra. Queríamos contarle que tuvimos muchísimos 
sucesos muy importantes en su corta vida, hablar sobre los avances que veía 
su maestra de Jardín y el informe que nos había hecho con muchísima dedi-
cación su terapeuta de estimulación temprana, pero nada de eso ‘importaba’. 
En cuestión de segundos pasó a decirnos que nuestro hijo tenía trastorno 
generalizado del desarrollo no específico y que eso encuadraba en un TEA. 
Los pasos a seguir eran aún más tremendos: 1. acompañante terapéutica en 
el aula. 2. Psicomotrista, ya que su terapeuta actual sería contraproducente, 
pues tenía un enfoque psicoanalítico. 3. cataratas de estudios médicos, desde 
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resonancia magnética hasta electro, ya que formaba parte del protocolo de 
niños TEA. Asimismo, como si todo esto no hubiese sido demasiado, nos dijo 
que nosotros debíamos hacer una consulta genética si decidimos tener más ni-
ños, porque tenemos 18 % más de probabilidades de tener otro hijo con TEA”. 

Es decir, estos padres no fueron escuchados. Se aplicó sobre ellos una 
fórmula sin tenerlos en cuenta como sujetos sufrientes, involucrados en el 
sufrimiento de su hijo.

Escuchar a los padres es fundamental. Pero esto implica dejarlos hablar, sin 
intentar direccionar su decir, sino dando lugar a sus inquietudes, angustias, mie-
dos, desesperanzas. Considero fundamental escuchar la historia que ellos han 
armado de su propia vida y la de su hija o hijo; permitirles expresar sus temores 
y también aquello que los enorgullece de sí mismos y de sus hijos y rastrear las 
historias familiares, teniendo en cuenta que estas se han dado en un contexto. 

Una mamá que está muy preocupada por su hijo de tres años, reconoce 
que apenas el niño pide algo o manifiesta temor, sale rápidamente a abrazarlo 
y a resolver el problema, sin dejar tiempo a que el niño pruebe. Le digo que 
es claro que ella tiende a protegerlo y que no tolera que el niño sufra y que es 
posible que trate a su hijo como le gustaría que la trataran a ella. Su respuesta 
me sorprende: se angustia, se le llenan los ojos de lágrimas y me dice: “Uy, lo 
que me dijiste”, muy conmovida. De este modo, puede comenzar a diferenciar 
lo que le ocurre a su hijo de lo que le sucede a ella misma. Es decir, los padres 
no son informantes no implicados, sino sujetos que juegan sus pasiones con 
ese niño. Y que están marcados por sus deseos, sus identificaciones y sus 
mandatos internos, pero también por sus ideales, por la concepción que ten-
gan acerca de lo que es un niño y por lo que han tomado de la cultura de la 
época. Y tenemos en cuenta los avatares de esa historia. 

Es frecuente que se pretenda armar “grillas de observación” para que 
los padres “evalúen” a su hija o hijo. En estos casos se está distorsionando la 
función materna (que puede ser ejercida por otros que no sean la madre), en 
el punto crucial de la empatía y la ensoñación, pero también la paterna, en 


