
Resumen

El presente artículo surge como resultado 
de la fase de revisión bibliográfica del estudio 
“El Fracaso Escolar Como síntoma Afectivos 
En Niños Y Niñas Con Experiencias De Aban-
dono”, en donde se buscó indagar acerca del 
fracaso escolar y la orfandad, definiendo al 
final que el maltrato infantil y el abandono 
está íntimamente relacionado con alteracio-
nes en el aprendizaje, alteraciones qué, en 
su mayoría tienen una naturaleza psicoló-
gica,  de esta forma preciso comprender el 
fracaso escolar como otra forma de expresar 
en el presente el maltrato, el abandono y la 
negligencia que los niños y niñas han vivido 
en los primeros años de vida. Finalmente, se 
plantea que la institucionalización de los ni-
ños y las niñas generan también un efecto 
irreparable en el desarrollo de estos, lo cual 
posibilita el fracaso escolar. 
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Abstract

This article is the result of the literature review phase of the study “ school 
failure and affective symptoms in children with experiences of abandonment 
,” in which he sought to inquire about school failure and orphanhood , defi-
ning the end that abuse children and neglect is closely related to changes in 
learning, alterations , mostly have a psychological nature, this precise way to 
understand school failure as another way of expressing in this abuse , aban-
donment and neglect that children have lived in the early years of life. Finally, 
it suggests that the institutionalization of children also generate an irrepara-
ble effect on the development of these, which enables school failure.

Keywords: Orphan, school failure, neglect.

Introducción.

En la actualidad los diversas problemáticas que rodean el desarrollo de la 
infancia y adolescencia es innumerable, este documento se centró en dos; 
la Orfandad y su relación con el fracaso escolar. El objetivo del artículo es 
realizar una disertación entre ambos fenómenos, profundizando en aquellos 
elementos psicológicos que posibilitan en que el niño con experiencias de 
abandono en su infancia, fracase en su rendimiento escolar. De esta forma, 
se inicia el texto retomando los conceptos conocidos hasta ahora sobre el fra-
caso escolar, asimismo se realiza un acercamiento acerca de la orfandad y la 
experiencia de abandono en niños y adolescentes, puntualizándolo como fe-
nómeno psicológico. Finalmente se logran entrelazar algunos conceptos que 
invita a la investigación en psicología a retomar con precaución el fenómeno 
del fracaso escolar, en especial en aquellos niños, niñas y adolescentes que en 
su historia, tienen una experiencia de abandono y maltrato.

Reflexiones sobre el fracaso escolar

 El fracaso escolar viene siendo considerado como un fenómeno complejo, 
una problemática presente en las escuelas y un elemento flagelante de la edu-
cación en América Latina. Se ha planteado incluso que este fenómeno nace 
una vez se constituyen los sistemas educativos formales. De hecho, es imposi-
ble considerar hoy en día el fracaso escolar como una problemática exclusiva 
de la escuela (Muñoz, González, & Domínguez, 2009). Si bien en la escuela 
se visibilizan las condiciones del fracaso en el sujeto, estas trascienden las 
barreras de la institución educativa, ya que los elementos etiológicos yacen 
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en realidades sociales, económicas, culturales y sobre todo políticas de una 
región (Perassi, 2009). 

De esta forma, una consideración a realizar en una primera aproximación 
al fenómeno, es comprender que el fracaso es un fenómeno multidimen-
sional, donde, por ejemplo, influye en gran medida el marco político de la 
educación. En América Latina es inevitable pensar que esta problemática en 
la educación está íntimamente relacionada con la distribución inequitativa 
y desigual de los recursos, lo cual abre una nueva brecha en la Educación 
(Sen & Kliksberg, 2007). 

Profundizando en aquellas teorías que se han centrado en el análisis del fra-
caso escolar se logra identificar enfoques, posturas y sobre todo ideas de suje-
to diferentes, unas más alternativas y otras, más ortodoxas. Quizás el marco 
conceptual de mayor conocimiento es aquel que remite al fenómeno desde 
una mirada de procesos netamente cognitivos. Los autores Gonzalez-Pineda 
et al (2000)  se aproximan a su comprensión al plantear que el fracaso escolar 
es un cúmulo de dificultades para la adquisición del habla, lectura, escritura, 
razonamiento, percepción y que, regularmente, se asocian o desencadenan 
problemáticas de tipo comportamental en el contexto de participación del 
niño. De esta forma, estas dificultades constituyen a un fracaso escolar si sólo 
estás excluyen o van distanciando al sujeto del ámbito educativo, imposibili-
tado finalizar su proceso formativo (Herrera, 1999; López, 1986). 

Otros autores (Díaz, 2003; Martínez González & Álvarez Blanco, 2005) li-
mitan un poco más el fenómeno, haciéndolo más restrictivo, planteando que 
una forma de entender el fracaso escolar es definirlo como la situación en 
donde el sujeto no alcanza una serie de logros esperados de acuerdo a sus 
capacidades. Desde la misma mirada reduccionista, Tapia (2002) y Enguita 
(2011) sostienen que el fracaso solo existe en la medida en que el niño o 
niña tengan resultados académicos por debajo de sus capacidades y/o, sim-
plemente, no alcanzan los objetivos mínimos planteados por la instancia ins-
titucional. Esta concepción, tan restrictiva por cierto, reduce el fenómeno a 
un acto administrativo, estableciendo una relación entre fracaso escolar con 
la imposibilidad de lograr un nivel mínimo de conocimiento (García, 2013).  

Adicionalmente, el concepto de fracaso escolar se ha ampliado al incluir 
nuevas condiciones y situaciones en las que el sujeto se ve inmerso en el 
devenir de su formación académica, tales como: tener en cuenta a aquellos 
individuos que se encuentran en una edad cronológicamente asimétrica res-
pecto al año escolar, la población menor de 17 años que no se encuentra en 
el sistema educativo; aquellos niños y niñas que una vez ingresan al sistema 
educativo no permanecen; y aquellos niños y niñas que permanecen en la 
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escuela, pero que no logran aprender bajo las dinámicas que institución 
educativa presume como esperadas (Macías, De Bustillo Llorente, Pino, & 
Pérez, 2010; Terigi, 2009). 

Ahora bien, estas aproximaciones conceptuales al fenómeno del fracaso es-
colar presentan evidentemente condiciones reduccionistas respecto a los retos 
que en educación se plantean en la actualidad. Continuar definiendo el fraca-
so escolar como un resultado de bajo rendimiento del estudiante de acuerdo a 
una malla curricular resulta insuficiente. Además de reconocer el componente 
cognitivo, existen otros elementos conceptuales de suma importancia, como, 
por ejemplo, la historia de vida de los niños, niñas y adolescentes, según lo 
indica  Perassi (2009). Esta autora sitúa la importancia que tiene el hecho de 
que la escuela sea capaz de identificar y reconocer al sujeto en su singularidad 
individual y familiar, lo cual puede reducir la probabilidad de que el sujeto 
esté condenado al fracaso.

Enguita (2011) plantea igualmente la invitación a reformular el concepto 
de fracaso escolar. El autor establece dos argumentos del porque el concep-
to debe ser re-pensado. En primer lugar, el término “fracaso escolar” es pe-
yorativo, es decir, abordar el fenómeno a partir de un término como tal es 
promover la estigmatización, descalificación y exclusión del sujeto, evitando 
así la discusión del lugar de la institución educativa. Segundo, el concepto es 
ampliamente ambiguo, no incluye singularidades del proceso de desarrollo 
cognitivo y relacional de los niños y niñas. Referente a lo peyorativo del tér-
mino autores como Garcia (2013) y Marchesi (2003) han señalado la misma 
crítica, refiriéndose a que el concepto posee en sí mismo connotaciones ne-
gativos que culpabilizan al sujeto de este resultado del proceso académico. 
Según Gracia (2013) el fracaso escolar es el resultado de un proceso en el 
cual intervienen diversos actores, como por ejemplo; el alumno, el docente, 
la familia, la comunidad, etc.

En esta misma vía,  Pérez (2009) define el fracaso escolar como un concep-
to polimorfo, y que de hecho, no sólo el sujeto tiene responsabilidades en el 
hecho de no lograr los objetivos académicos sino, también, los docentes, la 
institución educativa, la familia, las políticas educativas y la cultura de cada 
país. En este sentido, el lugar de la Escuela no es un agente neutral en el pro-
ceso de desarrollo educativo de los estudiantes, su lugar se expresa mediante 
el diseño de los currículos y como espacio de socialización para los niños y las 
niñas (Herrera, 1999). 

A partir de lo anterior, la interpretación y comprensión del fenómeno del 
fracaso escolar ha reducido sus horizontes en la patología individual, obvian-
do las condiciones de escolarización y el contexto en el que está inmerso el 
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sujeto. De esta manera se fomenta un modelo de psicopatología individual 
a nivel educativo (Terigi, 2009). De la misma forma, Eckert (2006) afirma 
que esta desventaja social individual tiene un efecto en ese ideal de hombre 
que tiene la sociedad, en la cual los jóvenes entran a un mercado laboral con 
condiciones insuficientes para su desempeño. 

De acuerdo a estas nociones ortodoxas en el sistema educativo, la exclusión 
educativa resulta ser el punto de llegada de un modelo, de un orden y discur-
so escolar que constituyen una idea de sujeto basado en la estratificación y 
clasificación, desconociendo los elementos psicológicos con los que cuenta el 
sujeto, restando importancia a la vivencia de una historia de vida, que, mu-
chas veces, determinan aspectos relacionales en el ámbito escolar y los cuales 
no son fácilmente perceptibles por las instituciones (Muñoz et al, 2009).

Por otro lado, intentando ampliar estas concepciones sobre lo educativo, 
en especial de aquello que autores le han denominado como el “Fracaso Es-
colar”, se debe considerar para su análisis también elementos distintos a las 
de la psicología cognitiva, de hecho, la discusión podría centrarse en otros 
aspectos en donde usualmente el análisis del fenómeno pasa por alto. Por 
ejemplo, Unzueta (2000) plantea que, si se apartan un poco aquellas casos 
en los que las evidentes deficiencias sensoriales y cognitivas influyen en el no 
logro de los objetivos académicos, la discusión debe centrarse en elementos 
estructurales del sujeto (estructura y organización psicológica), al deseo del 
saber y en aquellas configuraciones neuróticas o psicóticas que obstaculizan 
el desarrollo, lo cual facilitaría nuevas posibilidades de comprensión de lo que 
se denomina como una inhibición intelectual, la cual es inconsciente y guarda 
un estrecho sentido con la dimensión afectiva del sujeto (Unzueta, 2000). 

La dimensión afectiva y psíquica emerge, entonces, como una brecha en el 
conocimiento, la cual ha sido señalada por investigaciones anteriores. Au-
tores como Azar, Barnes & Twentyman (1988), Barahal,  Waterman & Martin 
(1981), Cicchetti & Olsen (1990), Erickson, Egeland & Pianta (1989), Hoff-
man & Twentyman (1984), Pino & Herruzo (1993), Pino & Moza (2000), 
Rogeness, Amrung, Macedo, Harris & Fisher (1986), Ruiz & Gallardo (2002), 
Salzinger, Kaplan, Pelcovitz & Krieger (1984), Sandberg & Lynn (1992), 
Sandgrund,  Gaines & Green (1974), han considerado que un fenómeno 
como el maltrato infantil y el abandono está íntimamente relacionado con 
alteraciones en el aprendizaje, alteraciones qué, en su mayoría, tienen esa 
etiología psicológica. Otros autores señalan una concepción similar al definir 
que el maltrato, el abandono y la negligencia hacia los niños en los primeros 
años de vida son variables o factores que inciden de manera causal en el de-
sarrollo, por ejemplo, el lingüístico (Allen & Oliver, 1982; Augoustinos, 1987; 
Cicchetti, 1989; Del Valle & Fuertes, 2000; Lajtorre & Dominguez, 1997).
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De esta manera, las carencias afectivas y la poca estimulación de los cuida-
dores primarios afectan el desarrollo de los niños y las niñas en el escenario 
educativo. Se ha logrado identificar que en estos niños privados de una di-
mensión afectiva se constituyen conflictos respecto a la respuesta que esperan 
los demás, evidenciando conductas disruptivas principalmente en la etapa 
y escenario escolar (Moreno Manso, García-Baamonde Sánchez & Blázquez 
Alonso, 2010).                                                          

Será posible preguntarse si ¿el fracaso escolar puede ser una forma de 
verbalizar una experiencia? Tal cual lo cuestiona Charlot (2005), señalando 
que lo vivido por el niño, aquello que organiza en su aparato psíquico, de 
alguna manera fracciona, transforma y constituye la vivencia del niño en el 
mundo escolar.

Por consiguiente, surgen interrogantes sobre los elementos de la constitu-
ción subjetiva hacen fracasar académicamente al niño. Al respecto, es factible 
mencionar que existen diversos elementos sobre los cuales, de manera inicial, 
se instaura la responsabilidad del sujeto, quien asume de manera deliberada 
formas de expresar dicha situación a partir de sus propios recursos e instan-
cias yoicas; empero, se hace posible que a nivel inconsciente el sujeto se cons-
tituyan algunos conflictos en relación a la identificación (Cordié & Slavutzky, 
1994). En este sentido, la identificación con el otro se moviliza a partir una 
carga emocional y de angustia, que se le otorga a la historización del pasado 
y que puede llegar a incidir en determinación de fracaso académico. 

Mannoni (2005, citada por Durantini Villarino et al, 2014) plantea una dis-
cusión similar, refiriendo al fracaso escolar como el reverso de un acto para 
convocar al otro en el plano de las inquietudes, estableciendo lo importante 
de la identificación en este fenómeno y lo cual invita a la escuela a salirse de 
un marco institucional que le permita al niño emerger del enfrentamiento 
entre la obediencia y sumisión o la adaptación o el abandono..

Lo anteriormente dicho da muestras de que la condición de fracasar esco-
larmente en el sujeto, puede llegar a estar mediada no solo por sus capacida-
des innatas o adquiridas, sino, además, con la trascendencia que tienen las 
inhibiciones de la historia del sujeto en relación a su aprendizaje, siendo el 
entorno familiar, el vehículo que moviliza el aprendizaje, es decir, siguiendo 
lo planteado por Bettelheim & Ferrer (1982), esta condición va muy anudada 
con las formas de aprender con las que cuenta el niño, situación que deja 
entrever lo que implica las catexias colocadas en relación al pasado, la identi-
ficación con el otro y con los dispositivos sociales. De igual forma, Bettelheim 
& Ferrer (1982) plantea que el aprendizaje guarda una estrecha relación con 
el equilibrio emocional, ya que esto puede llegar a remover instancias efec-
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tuadas en relación a lo traumático, esto va muy de la mano con el no querer 
desprenderse de situaciones de arraigo y de conexión inconsciente con el pa-
sado. Por consiguiente, el acto de fracasar desde esta postura no obedece más 
a un ejercicio deliberado.

A partir de las consideraciones anteriores, se cuestiona acerca de que ele-
mentos subjetivos de la infancia en abandono pueden estar relacionados con 
el fracaso escolar. De  aquellos niños y niñas que por motivos de maltrato o 
negligencia llegaron a un sistema de protección y en quienes en la posteridad 
han emergido de forma particular alteraciones en el escenario escolar. ¿Será 
posible considerar que la experiencia de abandono, con todas sus vivencias de 
maltrato y deprivación, pueda estar íntimamente relacionada con las dificul-
tades en el aprendizaje y, en últimas, con el fracaso escolar?

Reflexiones sobre la experiencia de abandono 

 El abandono de la infancia se ha convertido en otro de los fenómenos más 
complejos en Colombia, la cuantificación de todos los niños y niñas en condi-
ción de desprotección es muy difícil debido a la ineficiencia de los sistemas de 
información. Adicionalmente, se presumen vacíos existentes en la implemen-
tación de programas orientados al restablecimiento de los derechos de estos 
niños, niñas y adolescentes, aquellos que han sido pensados para la protec-
ción de esta población.  Estas medidas de protección infantil son originarias 
de Europa, en donde se ha diseñado todo un enfoque y modelo de atención 
a la infancia desprotegida, más aun, cuando el abandono infantil se viene 
considerando como una problemática social, cuya atención gubernamental 
se realiza a partir de un marco de instituciones privadas, en su mayoría ONG 
y Fundaciones sin ánimo de lucro, de hecho, muchas de estas están dirigidas 
desde la iglesia católica (Arteaga & Del Valle, 2001; Laurie, Prieto Gómez, 
Mirone & Zarzuri Cortés, 2004).

Molleda (2003) ha considerado que el niño se encuentra en condición de 
desprotección en el momento en que el adulto responsable se le imposibilita 
asumir cuidado permanente, siendo incluso incapaz de sostener el rol autóno-
mo y parental que facilite el desarrollo del sujeto. Bajo esta perspectiva, esta 
condición de desamparo sitúa al niño en condiciones de carencias vitales, las 
cuales afectan su desarrollo integral (Juste, Lorenzo & Alonso, 2009).

La experiencia de abandono de los niños o la pérdida del cuidado parental 
de estos se producen bajo un contexto jurídico, liderado por el Instituto Co-
lombiano del Bienestar Familiar. La separación del niño de su núcleo familiar 
ocurre cuando se agotan todas las medidas que intentan prevenirlas, es decir, 
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esta debe ser una alternativa ante una situación extrema en donde la familia 
no puede hacerse cargo del sujeto (Isa & Guasti, 2009). Lo anterior, mantiene 
la lógica Orientada por la Convención Internacional de los Derechos del Niño, 
la cual define en su articula 20 que en virtud del Interés Superior del Niño, 
este solo será superado de su familia de origen ante casos extremos, dejándo-
lo al cuidado del Estado (Unicef, 1991). 

Nombrar a la infancia con este tipo de experiencias ha estado cargado de 
cierta adjetivación, la cual se reproduce no sólo en las instituciones que rea-
lizan la atención directa, sino, también, entre los niños y niñas, tales como; 
“niño abandonado, niño vulnerando, niño tutelado, niño huérfano, etc”. To-
das estas denominaciones remiten a la preexistencia de un acto violento pro-
ducido por un adulto, que en la mayoría de veces es originado por los padres, 
socavando el ejercicio de la paternidad (González & Bardelli, 2004). Cabe 
resaltar, que esta aproximación de comprender el fenómeno establece un dis-
curso en donde sitúa al sujeto en un lugar de víctima, posición que incluso 
continua repitiéndose una vez ingresa a las instituciones de acogimiento resi-
dencial, en donde, según Gonzalez y Bardelli, ocurre lo siguiente:

El discurso establecido por los adultos de la institución parece operar 
negando la desaparición de los padres: El niño que llega al Hogar, vuel-
ve a tener una madre. A modo de una recomposición de escena, se trata 
de una nueva madre, de nuevos hermanos, de una nueva casa, pero 
carentes, justamente, del estatuto de novedad, en tanto no es posible 
nombrar ese lugar anterior que ha sido perdido. El funcionamiento que 
intenta establecer esta nueva familia, opera obturando toda prehistoria 
posible para estos niños. Frente a las interrogantes que los niños plan-
tean sobre su historia de origen, las cuidadoras responden a medias, con 
silencio o con lo que ellas mismas denominan como mentiras piadosas 
(González & Bardelli, p2, 2004). 

De esta forma, se está ante una infancia que está marcada por su origen; 
una pérdida irreparable que vehiculiza las condiciones necesarias para la ins-
titucionalización de los niños, para la cual en Colombia, según la Ley de In-
fancia y Adolescencia, existen múltiples medidas para el restablecimiento y 
aseguramiento de los derechos de los niños, al igual como una infinidad de 
dispositivos institucionales para garantizar el acceso a servicios de emergen-
cia y cuidado (Ley 1098 de 2006). Sin embargo, investigaciones advierten 
que algunas experiencias sufridas por la mayoría de los niños en desprotec-
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ción dejan huella irreparables, las cuales se convierten en constitutivas en las 
dimensiones emocionales, identitarias, comportamentales e, incluso, en el de-
sarrollo cognitivo (Fernández-Millán, Malpica Buitrago, & Fernández Navas, 
2010; Obando, Villalobos, & Arango, 2010). 

Se cuestiona, entonces, cuáles son los efectos que experimenta y vive el 
niño con experiencia de abandono, vivencias que están cargadas casi siempre 
de eventos violentos que instauran el trauma, advirtiendo las reacciones del 
sujeto ante la amenaza de pérdida del objeto, en este caso la ausencia de 
lo materno, aspecto que es constituyente de organizaciones psicológicas que 
poco favorecen la salud mental a lo largo del desarrollo (Freud, 1979). Pero 
¿cómo advertir los procesos de subjetivación que atrabancan al niño?

Teniendo en cuenta lo establecido por Jacques Lacan (1969) en el texto 
“Dos Notas sobre el Niño”, el síntoma en el niño se sitúa o responde a una di-
námica y estructura familiar, aquí se hace referencia a que el síntoma estaría 
representando la verdad, aquello que no se quiere saber. De esta forma, las 
problemáticas que aparecen en el niño develan un malestar y sufrimiento de 
la trama familiar. En esta misma vía, Piera Auglanier (1977 citada por Laurie 
et al, 2004) plantea que “Si el sujeto no puede saber acerca de sus orígenes, 
este podría quedar fuera del circulo del origen de su propia historia” (p.26).

Bajo esta concepción, el niño abandonado estaría determinado a un lugar 
invisibilizado ante fenómenos particulares que se develan mediante aspec-
tos sintomáticos en la niñez y la adolescencia, los cuales configuran organi-
zaciones y estructuras psicopatológicas que ignoran la trama vivenciada por 
el niño ante experiencia de abandono. En este caso, los problemas escolares, 
en especial el fracaso escolar, debe ser cuestionado en estos casos, posibi-
litando la historización del sujeto en relación a lo que éste deposita en el 
escenario educativo.

A partir de las dos líneas temáticas descritas anteriormente, es necesario 
empezar a considerar que la experiencia de abandono facilita la constitución 
de elementos psicológicos que dificultan el relacionamiento con el otro, evi-
denciando rasgos de inadaptación en diferentes contextos de participación; 
de hecho los comportamientos más complejos de transformar en los niños son 
aquellos que guardan relación con el desafecto y rechazo por parte de quienes 
tenían que ofrecerle seguridad y cariño.
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 A manera de reflexión final.

De esta forma, el presente artículo plantea cuatro consideraciones finales 
para que sean tomadas en cuenta como puntos de referencia en la investiga-
ción del fenómeno del fracaso escolar en los niños mal llamados tutelados.

La primera: el término de fracaso escolar socava la dignidad del sujeto ya 
que le carga toda la responsabilidad al sujeto, además de ser un concepto 
sumamente reducido. 

Segunda: definitivamente las experiencias de abandono y desafecto en la 
infancia constituyen al sujeto en relación a su desempeño escolar, es decir, el 
niño puede cifrar o encubrir su trauma a través del fracaso escolar a manera 
de un llamado al otro. 

Tercero: la institucionalización de los niños y las niñas generan también 
un efecto irreparable en el desarrollo de estos, lo cual posibilita el fracaso 
escolar. 

Y cuarto: los modelos educativos no tienen la preparación para el abordaje 
de un niño que aparte de presentar dificultades académicas, conlleva en su 
historia el abandono. 
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