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0.2. Presentai�onSi uando se quiere hablar de los problemas importantes de la eduai�on es menesterhablar de la familia, m�as obligado resulta uando las reexiones se quieren situar en el maro de laeduai�on personalizada. La raz�on es que la familia es una de las poas instituiones en las ualesel hombre jam�as pierde su ar�ater de persona. Las primeras adquisiiones de la vida soial, yespeialmente el lenguaje, las primeras destrezas motries, que onstituyen la base de la autonom��af��sia del hombre, los primeros elementos ognitivos que fundamentan la posterior vida inteletualson adquisiiones familiares. Si a ellas se a~naden el desarrollo de la afetividad, la a�rmai�on personaly la atitud generalizada ante la vida, se tendr�a un pu~nado de razones para justi�ar sobradamenteel presente libro, que onstituye el volumen n�umero 7 del Tratado de Eduai�on Personalizada.Este volumen empieza por ofreer una justi�ai�on de la responsabilidad y el derehode la familia en orden a la eduai�on del hombre, tomando omo fundamentos la propia naturalezahumana y de la institui�on familiar, as�� omo el dereho natural y positivo. Entra despu�es en el estudiode la situai�on, problemas y posibilidades reales del desarrollo de la personalidad en las diferentesrelaiones que dentro de la institui�on familiar se estableen, prestando partiular ateni�on a lainuenia que tiene en los primeros a~nos de la vida. Y omo el libro se enmara en la eduai�onpersonalizada, el desarrollo de la onienia de s�� mismo y de la autonom��a personal son objeto dereferenia espeial.Desenvolvi�endose en el mundo de las ideas, los autores tienen, sin embargo, los pies enel suelo. Son onsientes de las posibilidades y responsabilidades de la familia, pero se haen argotambi�en de las limitaiones que en su ai�on ofree la realidad dentro y fuera de la familia. Loshijos que plantean espeiales di�ultades en su eduai�on y tambi�en los padres que traiionan latendenia natural de proteger a los hijos, as�� omo algunos de los graves problemas que la soiedadatual presenta respeto de la juventud, tales omo el de las drogas, tienen su abida en el volumen,que termina on el estudio del uasi universal problema de preparai�on de los padres y la espeialreferenia a una atividad que se est�a poo a poo onvirtiendo en profesi�on: la orientai�on familiar.Siguiendo la l��nea del Tratado de Eduai�on Personalizada, en este volumen la preou-pai�on por fundamentar dotrinal y ient���amente las ideas no es obst�aulo, antes es m�as bienfundamento, para sugerenias que pueden orientar pr�atiamente a quienes aspiran a que en la edu-ai�on familiar los estudios sistem�atios vengan a lari�ar, justi�ar y reforzar lo que los padres, deun modo natural, ya presienten sobre el modo de tratar y eduar a sus hijos.V�ICTOR GARC�IA Hoz
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Cap��tulo 1Partiipai�on y responsabilidad de lafamilia en la eduai�on - Rogelio MedinaRubio
1.1. La familia, dimensi�on onstitutiva radial de la vidahumana personalUno de los arateres onstitutivos de la persona humana m�as onoidos en la tradii�on�los�o�a es el de su raionabilidad. Si por el ato de ser la persona subsiste omo unidad y totalidadontol�ogia, por ese mismo ato de ser la persona es apaz de relaionarse o abrirse al universo del ser.La persona es, por su misma naturaleza, prinipio agente, ator y reador de sus propios atos; masno de un modo absoluto, sino relativo, abierto, omuniativo. Con raz�on la �losof��a l�asia se refer��aa �esta omo ((la sustanialidad de un ser individual abierto por su naturaleza raional a la amplitudin�nita)) (Boeio).Pero la persona, omo es sabido, no s�olo es apaz de estableer relai�on on las osas,on el mundo natural, transform�andolo en los tres pilares fundamentales de la ultura (la ienia, lat�enia o el arte), sino que va a depender en su ser de la relai�on que estableza ((on el otro)) o ((onlos otros)). El ((ser on)) no es una disposii�on que la persona adquiera en el transurso de su desarrolloexistenial, sino que es un rasgo absolutamente onnatural y neesario que posibilita, desde la mismaesenia de la persona, el que �esta llegue a ser lo que es. ((Examinar, die Coreth, a partir de la eseniadel esp��ritu humano las estruturas de autorrealizai�on; examinar desde ella la neesidad de ser-onen la relai�on de la omuniai�on total humana en el di�alogo . . . , es examinar el heho y la raz�onde que nosotros s�olo podemos volver plenamente sobre nosotros mismos y realizarnos plenamente deuna manera personal en la automediai�on, debida no solamente a lo otro (el ente objetivo de nuestroentorno material), sino tambi�en, y sobre todo, en la automediai�on debida al otro, al ente personalde nuestro mismo valor que existe en nuestro entorno)) (Coreth, 1964, p. 363).Es deir, que la persona no es una entidad subsistente ompleta en s�� misma, originaria einomuniable, est�atia y ya onstituida, sino una entidad relaional y onstituyente, que va siendoa medida que se realiza ((on los otros)) y espeialmente on los que omparte su mundo proximal.La familia, en sus diversas manifestaiones en uanto forma o agrupai�on de onviveniasoial, natural o ultural, on las notas difereniales que la distinguen (respeto de otras unidades deonvivenia soial) de inmediatez, otidianeidad, totalidad e intensidad en el v��nulo de onviveniaentre sus miembros (((Convivenia omnem diem)), que de��a Santo Tom�as), es la primera omunidadsoial en la formai�on y onstrui�on del ser personal. Mientras la omuniai�on de los individuos enotras omunidades soiales puede tener un ar�ater objetivo, informativo, epid�ermio del yo personal,11



esasamente aesible al reduto de la subjetividad, el nivel de omuniai�on en la relai�on familiar, envirtud de aquellas notas que distinguen a su forma de onvivenia, es vital, existenial, experienial,pleno, abierto a la vida en sus distintas manifestaiones, apaz de estableer y fomentar una profundae integral relai�on personal.En lat��n hay dos palabras, referidas al ((otro)) (alius y alter) que expresan bien esa diver-sidad de situaiones en la relai�on personal on ((el otro)) o ((on los otros)) y que, de una maneratraslatiia, pueden servirnos de alarai�on en este aso. El ((otro)), en uanto individuo o ser indeter-minado, miembro de una existenia oletivizada, un estad��stio soial, impersonal, abstrato (alius);y, el ((otro)) en uanto ser personal, determinado y onreto, on unas arater��stias singulares, enuna situai�on de vida peuliar (alter). La relai�on de alienidad es aquella en la que existe un otroindividual, omo elemento de relai�on objetiva, pero sin que ese ((otro)) tenga mayor relevania ysea en s�� el entro de referenia de la relai�on personal; en la onduta de alteridad, el ((otro)) no ess�olo elemento individual de la relai�on, sino �n y sujeto agente de una omuniai�on intersubjetiva,en la que se tiene en uenta su singularidad, su situai�on real, su alidad personal en la relai�onomuniativa on los dem�as.La omunidad familiar, por las notas de onvivenia que espe���amente une a sus miem-bros, es el �ambito natural al que se abre de forma espont�anea el ser humano y en el que tempranamentepuede realizarse, omo en ning�un otro �ambito de la vida soial, ese enuentro singular o de relai�onde alteridad de gran trasendenia para la g�enesis biogr�a�a personal.La familiares, en efeto, el �ambito natural en el que la persona viene a este mundo, seabre a los dem�as, y en el que de forma inmediata y fundamental se forma. En ella surgen, de modoespont�aneo o intenionado, los primeros y m�as profundos inujos eduativos de la vida humana per-sonal. Y ello, desde la misma onvivenia indifereniada, asi instintiva, impregnada de afetividad,de las primeras edades, hasta la onvivenia soializada, ya on�gurada, y responsablemente asumidade la ni~nez y juventud. ((De los tipos de eduai�on que vienen determinados por las diferenias deest��mulos eduativos, la eduai�on familiar es el que primero se ha de onsiderar, por dos razones: enprimer t�ermino por una raz�on ronol�ogia, ya que de la familia reibe el hombre su ser y los primerosest��mulos para su eduai�on. En segundo t�ermino, porque los inujos familiares son los m�as extensosy los m�as hondos en la existenia humana, de tal suerte que su de�ienia ualitativa o uantitativaprodue perturbaiones o estados areniales de orden ps��quio que dif��ilmente se pueden remediar))(Gar��a Hoz, 1981, pp. 436-437).Algunos pretenden ver en el proeso hist�orio que va de la tradiional familia patriaral,externa, a la familia ((nulear)), reduida, as�� omo en la aparii�on de otras alternativas de la familia((onsensual)), el inevitable proeso de ontrai�on y disolui�on de la institui�on familiar, al menosen lo que onierne al onepto de la familia tradiional omo unidad de onvivenia fundada en elparenteso biol�ogio o ultural; ((inluso se ha pensado que la familia ser��a algo peor que un elementomeramente oioso; se ha llegado a pensar que la familia es una remora para el progreso de la soiedad,una estrutura reaionaria que deposita en la personalidad infantil los g�ermenes de una tradii�oninmovilista y, en onseuenia, se opone al desarrollo del g�enero humano)) (Pinillos, 1982, p. 120).Lejos de ese ataque indemostrado, fruto de ideolog��as estatalistas y materialistas de lavida y del hombre, que tratan de reemplazar a la familia on otras estruturas de onvivenia hist�ori-amente fraasadas, la unidad familiar, sin �jaiones en modelos anar�onios on el desarrollo soio-ultural, onstituye un elemento estabilizador para el desarrollo y progreso humano. Pues, a trav�esde la asimilai�on personalizada de las atitudes, pautas de onduta, sistema de reenias y valoresde la omunidad familiar, �esta va a desempe~nar un papel primordial en el proeso de identi�ai�ony difereniai�on del yo individual y de su integrai�on en la vida soial.
12



1.2. �Ambito eduativo propio de la vida familiarReferirse al �ambito eduativo que es propio de la omunidad familiar es una tarea enor-memente amplia y ompleja. Casi inabarable. En primer t�ermino, porque la familia es hoy unarealidad polimorfa, suseptible de manifestaiones o formas distintas, aunque on una estabilidadprofunda a lo largo de la historia, en uanto a las funiones o se~nales propias que la identi�an,ualquiera que sean sus formas, ambios en los medios o en las estrategias de atuai�on. Pero, ensegundo lugar, porque los inujos que se ofreen en el seno de la vida familiar se araterizan poruna extraordinaria riqueza y diversidad. Pues esos inujos no son s�olo los que se ejeren, de un modoontinuado y permanente, desde las relaiones onyugales o paterno-�liales, en la doble direi�on delos padres haia los hijos y a la inversa, de los hijos haia los padres (aunque �estos sean el fatoreduativo prinipal en la vida familiar), sino tambi�en los que provienen desde las relaiones horizon-tales o de igualdad, relaiones entre hermanos (fratr��a), e inluso desde aquellas personas vinuladas,de alg�un modo, por razones de parenteso, soio-ulturales o laborales, al �ambito de la onviveniaintrafamiliar. Cada uno de esos omponentes familiares, on sus peuliares inuenias, espont�aneas,difusas o sistem�atias, en permanente interai�on, onstituyen esa realidad difusa y ompleja que esel �ambito eduativo familiar. Cada una de las relaiones on esos omponentes familiares satisfaeneesidades distintas en la vida personal. As��, del mismo modo que la omunidad de hermanos, lafratr��a, es el primer eslab�on natural que el hombre tiene para dar satisfai�on a la neesidad soialde relai�on entre iguales (las vivenias del sentido de ooperai�on, de ayuda soial, de justiia, deabnegai�on, de ompetitividad, de ontraste de opiniones, et�etera, son, ante todo, resultado de losinujos fraternos de ar�ater soial), la relai�on personal, direta, on los padres, proporiona ((unaimagen de seguridad y es el prinipal punto de apoyo para que los miembros de la familia se puedansentir seguros)) (Gar��a Hoz, 1981, p. 440). Las mismas normas fundamentales de onduta soial,pautas de onvivenia, ostumbres, atitudes personales ante la vida soial, el sistema de efeti-vas estimaiones, valoraiones y preferenias ante las situaiones vitales . . . , son, en buena medida,vivenias que se adquieren en la interai�on de los diversos omponentes de la vida familiar.No obstante, si desde un punto de vista ualitativo, nos pregunt�asemos por el �ambitoeduativo que es m�as propio de la onvivenia familiar, respeto de otros tipos de onvivenia so-ial, tal vez nos enontremos que, aunque en aqu�ella se reiban tambi�en los primeros y deisivosest��mulos para el desarrollo sensorial, ling�u��stio, inteletual y f��sio del ser humano es, sobre todoen el espaio vital de esa onvivenia pr�oxima, intensa, personal, radial y originaria de la familia,((donde la afetividad, la a�rmai�on personal y la uenia de la vida omo totalidad se viven onm�as intensidad)) . . . ; de ah�� que, ((puedan onsiderarse omo espe���as de la eduai�on familiar:el ultivo de la personalidad, la formai�on predominantemente moral y religiosa, y la adaptai�on yorientai�on de la personalidad)) (Gar��a Hoz, 1981, p. 4); es deir, la funi�on humanizadora de susmiembros a trav�es del ultivo de los estratos m�as profundos de la personalidad. Frente a la formai�on,fundamentalmente inteletual, que orresponde, y de heho realiza, la omunidad esolar, el �ambitopropio de la eduai�on familiar es m�as radial y primigenio, en uanto que afeta a la trama m�asprofunda de la vida personal. ((La familia es la institui�on humana donde el hombre enuentra lasposibilidades de desarrollo y perfeionamiento humano m�as ��ntimo y profundo. Es una institui�onfundamental para la feliidad de los hombres y la verdadera paz soial)) (de��a Juan Pablo II en suDisurso a los estudiantes de la Universidad de Madrid, on oasi�on de su visita a esta Universidad).Multitud de estudios y experienias on�rman la estreha vinulai�on de la vida familiaron la formai�on integral de la persona. Singularmente en situaiones de privaiones afetivas, ultu-rales, soiales y eon�omias, on la onsiguiente arenia o insu�ienia de los est��mulos neesariospara una adeuada eduai�on, bien por arenia familiar (inexistenia o inomplitud de la familia);bien por onstitui�on anormal de �esta (padres separados o divoriados, rupturas onyugales) o ina-paidad eduadora de los padres (por razones de ��ndole moral, soial, de falta de medios eon�omioso de tiempo para atender a los hijos o por simple de�ienia ultural) (Aldous y Hill, 1967).13



Me referir�e, �uniamente, a la inuenia fundamental que la vida familiar tiene en el desa-rrollo de uatro dimensiones b�asias, relaionadas on la orientai�on y el ultivo de la personalidad:el naimiento de las atitudes radiales ante la vida, la formai�on de la onienia moral, el desarrollode la autonom��a personal y la forja de la libertad.1.3. La vida familiar y el naimiento de las atitudes radi-ales ante la vidaLas atitudes radiales y primarias de la persona ante la vida, entendidas omo pre-disposiiones subjetivas, estables, de naturaleza afetiva y mental, tendentes a failitar respuestasonsistentes, de un modo favorable o desfavorable, ante las situaiones de la vida soial, tienen suaprendizaje iniial y fundamental en la familia.Una onduta, die el psi�ologo Nuttin (1980), es, en una primera aproximai�on, unarespuesta a una situai�on; situai�on en la que su perepi�on y respuesta a ella van a estar matizadasno s�olo por la apaidad de informai�on objetiva que nos llega desde la realidad de esa situai�on,sino, sobre todo, por la atitud o predisposii�on on que se llega a ella. Una situai�on tiene distintasigni�ai�on para ada uno, seg�un su atitud. Inluso nuestra inteligenia depende, s�� de nuestrosonoimientos, destrezas y aprendizajes previos, pero, �nalmente de nuestras motivaiones, gustos,proyetos y a�iones; y todo esto se halla matizado y ondiionado por la atitud.((Los riterios germinales para apreiar al mundo y a los hombres, el tono optimista opesimista, de on�anza o deson�anza en los hombres y en la vida, tienen sus ra��es en la vidafamiliar)) (Gar��a Hoz, 1976, p. 18).Una opiosa literatura, basada en investigaiones en el ampo de la eduai�on temprana,insiste en las experienias que el ni~no adquiere en el hogar en torno a dos grandes ategor��as deatitudes b�asias: la atitud abierta, positiva, y la atitud errada u obstrutiva; as�� omo en lossentimientos ante la vida que las aompa~nan: de seguridad, autonom��a, asoiados a la primera atitudy de inseguridad y heteronom��a, vinulados a la segunda (Yela, 1979, p. 15). Con la atitud deapertura, que failita al ni~no que vaya a las situaiones y problemas que se le plantean on elprop�osito on�ado de abrirse a ellas, de enararse on ellas, de vivir los peque~nos obst�aulos omoproblemas que hay que intentar resolver, es oherente que el ni~no adquiera y goe de sentimientosde seguridad en s�� mismo; del sentido de autonom��a y responsabilidad en sus aiones; que sientay onsidere el valor de los dem�as; que se sienta estimulado y motivado por el gusto en el peque~noesfuerzo personal; que propenda a abrirse, a enfrentarse on las situaiones y trate de resolverlas;que ponga en atividad sus apaidades, se onoza y exprese; que se abra a la omuniai�on on losdem�as y al aprendizaje; que aprenda, en de�nitiva, a onoerse y que ((aprenda a aprender)).Con la atitud negativa errada u obstrutiva, que propiia, por el ontrario, que elni~no vaya a las situaiones y peque~nas di�ultades que enuentra a su paso, no on el prop�ositode enfrentarse a ellas, sino de rehuirlas, es oherente, on tal atitud y on los sentimientos quela aompa~nan, que el ni~no reonoza que no vale; que es inferior e impotente; que no valore a losdem�as; que se vea dominado por sentimientos de heteronom��a, es deir, de superprotei�on o anulai�onpor otros, bajo los uales se siente reprimido o oartado; que se aparte del amino de la luha sinesperanzas ni deseos de ning�un esfuerzo (Merleau-Ponty, 1949; Yela, 1974).Es deir, que en esas atitudes y ondutas resolutivas, aprendidas en un sentido o en otroen el seno del hogar, el ni~no va enontr�andose o rehuy�endose a s�� mismo; se va poniendo de un modorudimentario, pero e�az a prueba; se da uenta de lo que puede y no puede haer; se va onoiendoy autoapropiando; se abre o se ierra a las v��as de la omuniai�on y al di�alogo on los dem�as; iniiaproesos de olaborai�on, ooperai�on y solidaridad, o se rodea de barreras y disfraes que perturban14



esa omuniai�on y posibilidad de autoonoimiento. Se abre, en suma, a unas posibilidades deaprendizaje y desarrollo, o se di�ulta e impide a s�� mismo el proeso de formai�on (Canestelli yotros, 1968).En una investigai�on realizada hae unos a~nos en la Universidad de Madrid, sobre larelai�on entre la vivenia de una infania feliz y la atitud generalizada ante la vida, se soliit�o adiversos grupos de alumnos de la Faultad de Filosof��a y Letras, en edades omprendidas entrelos 25-30 a~nos, que expresaran, por un lado, su experienia de la vida en la infania, y por otro, suatitud general ante la vida. Dise~nadas ambas variables on una serie de respuestas onvenientementegraduadas, ((en el estudio de la asoiai�on entre los diferentes tipos de ontestaiones se obtuvo unoe�iente de ontingenia de 0,62, lo que india el inujo que la vivenia de una infania feliz ejeresobre un onepto y atitud positiva respeto de la vida en general)) (Gar��a Hoz, 1981, p. 455).1.4. La vida familiar y la formai�on de la ((onienia moral))Importantes son, tambi�en, las vivenias adquiridas en el seno de la vida familiar en ordena la formai�on de la ((onienia moral)). Posiblemente sea �este uno de los �ambitos en que el ultivode la personalidad se exprese on m�as laridad si se piensa en una eduai�on e�az.Santo Tom�as de�n��a a esa ((onienia moral)) omo ((el �ultimo juiio pr�atio sobre labondad o maliia moral de un ato personal)). En efeto, se trata de:| un ((juiio)), es deir, de un ato del entendimiento, iniialmente;| de ar�ater ((pr�atio)), porque su �nalidad no se redue a una simple informai�on sobre lamoralidad de un ato, sino que se proyeta en la aeptai�on o rehazo de la voluntad omo�ultimo t�ermino de su atividad;| ((�ultimo)), porque si bien las normas morales son generales y abstratas, requieren ser apliadasa situaiones onretas, lo que supone otro juiio, preisamente el �ultimo (el de la onvenieniao no de realizar un ato) por seguir a otros juiios anteriores (las normas morales) en los queaqu�el tiene su sentido y fundamento. Las normas de moralidad no son apliables al ato de unmodo inmediato y direto, sino inmediatamente a trav�es de un aso o situai�on onreta; elproeso por el ual se llega al ((juiio)) de onienia no es sino la mera onrei�on de una normade modalidad general apliable al aso y situai�on partiulares, umpliendo as��, entones, lafuni�on reguladora misma de la norma moral;| referido ese juiio ((a la bondad o maliia moral)), para distinguir la ((onienia moral)) de lasimple ((onienia psiol�ogia)), que s�olo informa de la efetiva realizai�on por el sujeto de suspropios atos;| �nalmente, es un ato ((personal)), es deir, se trata del ato preiso y determinado de unapersona en una onreta situai�on y irunstania vital; es una ((personalizai�on)) de la normamoral y de su deber que entra~na la obligai�on dirigida a una persona, que es la que ha deumplirla.Se podr��a deir, en virtud del proeso por el que se llega al ((juiio de onienia)), que�este es la forma en que la norma moral, general y abstrata, aunque objetiva, se hae presente a lapersona en ada aso onreto de una manera efetiva. El ((juiio de onienia)) supone, pues, laadaptai�on de la norma objetiva a las peuliares exigenias del sujeto que obra de ese modo en unapersonal e irrepetible situai�on. 15



La onienia, sin m�as, no puede ser norma subjetiva de moralidad. Apelar a ((la on-ienia de ada uno)), omo supremo riterio de moralidad, y omo un proedimiento adeuado paraformarla, no tiene sentido, o es un ��rulo viioso, si tal apelai�on no va preedida de la orrespon-diente ayuda al eslareimiento y reexi�on sobre las situaiones y normas morales a ellas apliables,de forma que las personas vean �omo esos prinipios iniden en la normai�on de un determinadoomportamiento.El amino desde las normas morales a la ai�on es largo y esabroso; su apliai�on a laspeuliares irunstanias de ada situai�on exige un disurso raional m�as o menos prolongado y, altener inevitablemente que soliitar la olaborai�on de las tendenias para pasar a la ai�on, puedeapareer la insurgenia de las extra~nas e inluso ontrarias a los dit�amenes de la raz�on. De aqu�� quela formai�on de la ((onienia moral)) haya de onsistir, por un lado, y fundamentalmente, en failitarla reta apliai�on de las normas morales |esto es la ((reta raz�on))| y, por otro, en el inujo sobrela voluntad y el sentimiento a trav�es del ((onsejo)) y la ((deliberai�on)), respetuosos on la libertaddel sujeto. Identi�ar la formai�on de la ((onienia moral)) on ualquiera de esas dimensionesondue a una visi�on unilateral que ignora los fatores inteletuales de la moralidad y redue laeduai�on de la voluntad y el sentimiento a una mera t�enia psiol�ogia apaz de servir al mal tantoomo al bien; o la redue, por el ontrario, a un ((inteletualismo �etio)), que olvida que otros fatoresno ognositivos inuyen sobre la onienia inluso m�as deisivamente que el propio ((saber)). ((Laformai�on del riterio �etio se puede entender omo un proeso de doble vertiente: la adquisii�on y�jai�on de un sistema de ideas morales y la apaidad de utilizarlas adeuadamente para soluionarlos problemas �etios que la vida plantea, .. .o si se quiere hablar en sentido m�as positivo, para haerreales las posibilidades de onduta �etia que el hombre tiene)) (Gar��a Hoz, 1982, p. 74).Y para esas dos dimensiones eseniales de la ((onienia moral)), la aprehensiva, o deaptai�on del onoimiento, y la volitiva, o de inlinai�on a un omportamiento onseuente, la vidaotidiana familiar proporiona singulares ejemplos y oasiones, que ofreen, adem�as, el reomendablealiiente de lo vivido.La reai�on en el hombre de las primeras atitudes morales y la larividente adverteniadel puesto preeminente que la dimensi�on moral tiene en la vida del hombre y de la soiedad, omoelemento deisivo para el desarrollo de la propia personalidad, base ineliminable de ualquier on-vivenia soial, son objetivos de formai�on de la ((onienia moral)) en los que la familia tiene unainidenia y responsabilidad evidentes.Un rio audal de ontenidos, que guardan relai�on estreha on la onienia moral, y quesirven de fundamento para una eximia eduai�on moral posterior, tales omo las normas materialesde onduta y los oneptos formales de imputabilidad, responsabilidad y m�erito de los atos, junto alos sentimientos y sentido de benevolenia, dependenia, mutua ayuda, solidaridad, sani�on, justiia. . . , asumibles por ualquier posii�on �los�o�a o ideol�ogia, tienen en el medio familiar un lugarprivilegiado de aprendizaje. Porque, omo die el profesor Mill�an Puelles, ((la dotrina (o saberinteletual), aunque es indispensable, no es su�iente para la plena posesi�on de la virtud moral;es importante eso que se llama \la experienia de la vida", un saber que se adquiere on los a~nosy que podemos y debemos reibir de quienes lo van teniendo, pero uyo tema no lo son ni lasdemostraiones ni los prinipios propios de la ienia, sino ese peuliar tipo de onoimientos que sere�ere a las aiones humanas omo algo operable y al mismo tiempo experimentado o vivido en unaonrei�on pr�atia)) (Mill�an Puelles, 1984, p. 404).Hoy algunos pretenden ignorar esa responsabilidad iniial de la familia, sustituyendo laformai�on de la onienia moral por una ((eduai�on para la libertad)); inluso on la pretensi�on deexagerarla, elevan la onienia moral de ada uno a la ategor��a de suprema norma de moralidad;pues, no otra osa pretenden quienes onsideran que toda moral se redue a obrar de auerdo onlo que ada uno onsidera bueno, sin otra raz�on ni fundamento; sin molestarse en formarla on16



la reexi�on y el esfuerzo, asi identi��andola on el puro apriho. Desde estos planteamientos,motejan de ((rutina)) ualquier virtud moral adquirida y ensalzan la ((autentiidad)) omo m�aximovalor de la existenia humana. Ignoran |porque de Ignorania suele tratarse ordinariamente| quela onienia, omo ya se ha diho, no es fuente originaria de moralidad, sino mera transmisorade la que est�a ya estableida por unos primeros prinipios morales, anteriores y superiores a losintereses o aprihos de ada individuo. Desde San Agust��n hasta nuestros d��as, hay una orrienteno interrumpida que aertadamente ha sido as�� expresada: ((Tanto el libre albedr��o humano omo la\libertad transendental" de la raz�on, que lo hae posible, son libertades que no nos podemos dar,sino que nos son dadas. Nos enontramos on ellas sin haberlas busado ni elegido. Son, por tanto,tan naturales en el hombre omo es natural en los animales infrahumanos el areer de ellas. Pero elhombre puede darse a s�� mismo otra lase de libertad: la que se adquiere en la pr�atia de las virtudesmorales. A esta libertad que no es innata, sino que puede y debe ser adquirida por el hombre paraperfeionar su propio ser, abe llamarla \libertad moral" por lograrse en el ejeriio de esas mismasvirtudes. Adquirirlas es para el hombre onseguir un peuliar se~nor��o sobre s�� mismo, en la medida enque on esto nos haemos due~nos de nuestras propias pasiones, no por lograr no tenerlas, lo ual paranuestro ser es imposible, sino por onseguir no ser tenidos por ellas ni sometidos, omo si no fu�esemoshombres, a una eslavitud y servidumbre que solamente son propias del nivel del animal irraional))(Mill�an Puelles, 1984, p. 404). La falta de agudeza para asumir la distini�on entre ((libertad natural))y ((libertad moral)) supone, entre otros errores, el de aventar, desde sus imientos, ualquier modeloo pauta de eduai�on moral en la vida familiar.En este aspeto el ultivo de las ((peque~nas virtudes)) en el seno de la vida familiar (losh�abitos de orden, el uidado de los detalles, el esmero en la realizai�on de las osas, la onstania, lasobriedad . . . ) tiene un valor eduativo relevante. Con raz�on se ha diho que la ((voluntad se ejeritay fortalee, sobre todo, en la realizai�on esmerada y perseverante de las osas peque~nas; y que, porontra, se debilita si se las despreia; diho de otro modo, que las tareas modestas sirven para edi�arlas vidas grandes)) (F�oster, 1935).1.5. La vida familiar y el desarrollo de la autonom��a perso-nalEn esta l��nea de valorai�on de las posibilidades de desarrollo y perfeionamiento de losaspetos m�as ��ntimos y profundos de la personalidad humana, es preiso destaar el papel de la vidafamiliar en el desarrollo de la autonom��a personal.Tambi�en aqu�� todo empieza en ese equipamiento b�asio que desde la ni~nez el hombreadquiere en la estimulai�on y apoyo que reibe en el medio familiar.Movimientos ontestatarios e independentistas de la juventud, uestionan, hoy, uando noenfrentan, el ejeriio de la autoridad en la familia, ante la neesidad de a�rmai�on de la autonom��ade los hijos, o apaidad de autodeterminai�on de las aiones onforme a la raz�on, que relama lavida soial. Desde una onepi�on err�onea de la autoridad, se piensa que el desarrollo de la autonom��aes proporional a la redui�on de ualquier responsabilidad de los padres en el ejeriio de aqu�ella,lo que justi�ar��a el inevitable enfrentamiento paterno-�lial.Mas la autoridad no onsiste en un reparto ventajoso de uotas de poder que se disputen,en tensi�on reiente on la edad, padres e hijos; unos en nombre del ejeriio de la patria potestad,otros, de la neesaria a�rmai�on de la autonom��a personal.El t�ermino autoridad, omo es sabido, no es un t�ermino un��voo, sino que tiene distintasaepiones o signi�ados. En un sentido radial, etimol�ogio, la ((autoritas)) entre los romanos ten��ael sentido de ualidad personal, fundada en un ((augmentum)) personal, heho efetivo en la vida17



real, que invest��a y legitimaba moralmente a su poseedor para tomar deisiones que afetaban a losdem�as; la autoridad en ese sentido etimol�ogio, pues, envuelve la idea de superioridad o de prestigio,identi��andose on la apaidad o superioridad de una persona en funi�on de una determinadaatividad o saber. La autoridad supone una faultad o fuerza moral, que no es la fuerza imperante,oativa, que arateriza al poder, omo superioridad que otorga la apaidad de haerse obedeer,sino que onlleva una rara mezla de val��a personal y de efetividad soial.En un sentido soiol�ogio, la autoridad signi�a la faultad que tiene una persona paraorientar y determinar la onduta de otras; la autoridad, en este sentido, hae referenia al t��tuloque legitima el dereho a exigir obedienia a los dem�as.En un sentido �etio o axiol�ogio, sentido que se rastrea f�ailmente en ualquiera de lasanteriores aepiones o signi�ados de autoridad, �esta envuelve la idea de superioridad o de prestigiomoral, de apaidad o rango superior de una persona en funi�on de una determinada atividad osaber. Preisamente, ese ontenido �etio que fundamenta raionalmente la autoridad, y que es apazde justi�arla, ha de ser reonoido omo tal, por el grupo en el que se ejere la autoridad para que�esta pueda estar leg��timamente fundada. El fator onstitutivo de la legitimidad de la autoridad es lareenia, el onvenimiento que tiene el grupo de que los valores que justi�an esa autoridad personalson aut�entios. No hay autoridad durable que no desanse en esa reenia en su legitimidad por elgrupo en el que la autoridad se ejere.La autoridad familiar ha de tener, esenialmente, este sentido �etio. Y omo tal, el pro-blema de la autoridad familiar, omo t��tulo apaz de susitar o generar atitudes de respeto, adhesi�onu obedienia, tal omo se aaba de deir, es doble; preisa de una fuerza moral o ejemplaridad, omofundamento o t��tulo de s�� misma (problema de su justi�ai�on); pero, a la vez, ha de proyetarse, yser reonoida omo tal, al serviio de un ((augmentum)) en la personalidad de los dem�as miembrosde la omunidad familiar (problema de su legitimidad). S�olo quien posee ambos atributos puede sersujeto de autoridad.En el �ambito familiar, hoy, no se aepta f�ailmente que el fundamento �ultimo de la validezdel t��tulo de autoridad de los padres tenga, sin m�as, una proedenia divina, mediata o inmediata; nique radique, al modo pol��tio, en el onsenso o voluntad de los miembros de la omunidad familiar;tampoo en la onformidad espont�anea de �estos, sino que el t��tulo de autoridad desansa, ante todo,en el prestigio y en la ejemplaridad de la onduta personal, apaz de susitar la adhesi�on en loshijos omo reonoimiento de �estos a esa superioridad moral que les atrae.Este sentido de la autoridad no est�a re~nida on la existenia de atitudes y onviionespropias, de las que se sustenta, en el que ejere la autoridad, omo fundamento de su ontenidomoral; ni on el respeto a la dignidad ajena y a los puntos de vista de los dem�as.Desde esta perspetiva, el sentido de autoridad es perfetamente ompatible on la res-ponsabilidad de los padres en el proeso de transferenia y ayuda a la a�rmai�on de la autonom��aresponsable de los hijos, sin el ual esta autonom��a no se da y se onfunde on la pura arbitra-riedad. Es m�as, uando el eduando no ha alanzado, todav��a, la madurez inteletual y moral, elejeriio de la autoridad es indispensable. S�olo a medida que los miembros m�as j�ovenes adquieren laintegridad neesaria para a�rmar su identidad, juzgar l�uidamente las situaiones y haerlas frente,responsablemente, on dignidad, la autoridad familiar se va haiendo gradualmente inneesaria.En este sentido, la psiolog��a soial de la personalidad ofree una serie de resultados queayudan a lari�ar la onfusi�on e irraionalidad de algunos planteamientos atuales. Entre esos resul-tados est�a el de la relai�on sistem�atia que existe entre determinados estilos o estruturas eduativasfamiliares y esolares, por un lado, y el desarrollo de estruturas ognitivas y de organizai�on dela personalidad, por otro. As�� las arater��stias distintivas de los ambientes eduativos familiarestienen una lara inidenia en los proesos de desarrollo de los sistemas oneptuales y en los pro-esos de organizai�on de la personalidad. La alidad de las operaiones anal��tias y disursivas que18



un sujeto es apaz de realizar, y la alidad de su onduta personal, medida en grados de libertadresponsable, tienen que ver, en buena medida, on la apaidad de abstrai�on y elaborai�on de lossistemas oneptuales que tiene ese sujeto; y todo ello est�a fuertemente ondiionado por el ambientefamiliar. Tales apaidades, de�nidas por un repertorio de reglas artiuladas en torno a uatro nivelesde graduai�on ualitativa reiente, se orresponden on otros tantos limas de eduai�on familiar:el del ((autoritarismo estable)), el ((autoritario)), el ((autoritario inestable)), el ((sobreprotetor)) y de la((independenia readora)) (Harvey y otros, 1961; Horkheimer, 1978).El repertorio de rasgos, propio del primer nivel (el del ((autoritarismo estable))), se ara-teriza por unas estruturas y reursos ognitivos poo difereniados, simpli�adores de la realidadsoial y sin apaidad de autonom��a personal efetiva. Someramente se distingue,a) en el plano mental, por:| un voabulario pobre, repetitivo, esasamente preiso y on referentes muy onretos;| unas ategorizaiones simplistas, diot�omias, dogm�atias, on esasa tendenia a la matizai�on;| un atualismo elemental, on insu�iente apaidad anal��tia y rehazo de toda impliai�onque no sea inmediata y de todo ontexto que suponga una ierta omplejidad de an�alisis;ante situaiones omplejas, el sujeto es prolive a soluiones simplistas y al abandono de v��asalternativas ins�olitas e innovadoras;b) en el orden moral, por:| una moral heter�onoma, on exesiva dependenia del grupo; onseuentemente, la intenionali-dad de las aiones aparee esasamente subjetivada, on fuerte dependenia de los determinan-tes exteriores o de la ((moral de grupo)), que es el que legitima y justi�a, en �ultima instania,lo que ha de haerse;| una d�ebil identidad personal, on esasa onsistenia de fronteras entre el yo y los dem�as.Tales d�e�its oneptuales y morales failitan el germen de personalidades simbi�otiason el medio, sin apenas autonom��a existenial y poa onienia de atuai�on responsable ante lassituaiones y problemas que les afetan.El medio eduativo familiar m�as af��n on estos resultados es el del ((autoritarismo)) entodos los ampos de onvivenia familiar (en las opiniones y en las ondutas); el de la asimetr��ay distania en las relaiones paterno - �liales; el del rehazo de toda omuniai�on y partiipai�onbilateral; el de la inhibii�on ante ondutas que no sean las pautadas y presritas vertialmente,de arriba haia abajo, nuna disutibles, ni en sus metas ni en sus medios. El resultado de estetipo de formai�on es el ultivo de personalidades onformistas, sin apenas reatividad y autonom��a,onseuenia del subdesarrollo ognitivo y de la pobreza de sentido de la identidad personal.En el segundo nivel, el del ((autoritarismo inestable)), se apunta un t��mido proeso degradual difereniai�on ognitiva y de auto-apropiai�on personal, bien que omo una forma reativay de ontraste ante la autoridad familiar. ((No hae falta insistir en que la mejor manera en que unpadre puede atuar para que sus hijos desarrollen una atitud negativa frente a ellos, frente a las�guras de autoridad y frente a la soiedad es, justamente, adoptar el rol autoritario inestable aludido.El autoritarismo estable favoree el onformismo; el autoritarismo inestable es asi una garant��a denegativismo. Con seguridad, los ni~nos eduados en tales ambientes desubrir�an su autonom��a frentea la autoridad de sus padres, y no on ellos)) (Pinillos, 1980, p�aginas 79-80).En el lima de ((sobreprotei�on)), prolive a la m�axima permisividad, en que los padrestienen omo prinipal ((leiv motiv)) de su pol��tia familiar onseguir para sus hijos todo lo que �estos19



desean ante el temor exesivo a los riesgos, ahorr�andoles la neesidad de luha para ello, se estimulala adquisii�on de h�abitos ulturales, m�as sobrevenidos que alanzados on el esfuerzo personal; eldesarrollo de un onformismo ativo, de esasa autodisiplina y exigenia personal frente a unaimportante inai�on de la subjetividad. Anlados en la �omoda infraestrutura de la sobreprotei�onde una vida f�ail, donde todo se da ya heho, el sujeto es prolive a utilizar de forma ventajosaualquier medio para onseguir lo que desea; aun a osta, si fuese preiso, de falsi�ar o renuniar asu autentiidad. ((La respuesta de la evasi�on por la v��a de las reaiones depresivas, de la droga o delsuiidio haen ato de presenia. La evasi�on, o la entrega servil y astuta al poder, son los resultadosm�as probables de esta eduai�on sobreprotetora, freuente en las nuevas lases medias que quierenahorrar a sus hijos los esfuerzos y alamidades que aqu�ellos tuvieron que afrontar para mejorar. Elexeso de failidades no ganadas on esfuerzo es, sin embargo, un mal punto de partida para el logrode una autonom��a responsable)) (Pinillos, 1980, p. 81).El �ultimo nivel, el de la ((independenia readora)), se distingue por los rasgos polarmenteopuestos que araterizaban al del ((autoritarismo estable)): unas estruturas ognitivas abiertas,onsistentes, readoras, que se abren on �rmeza, a la vez, a la omplejidad de la realidad, y queson fruto de la interai�on esforzada on el medio y de una atitud resolutoria personal ante losproblemas de la vida. En este lima, el sujeto se siente m�as aut�onomo, m�as libre y responsable de suspropios atos, en solidaridad oreadora y respetuosa de la libertad en la onvivenia on los dem�as.Un lima de ierta permisividad partiipativa, no fundada en la indiferenia y el rehazo,ni en la dejai�on de la autoridad responsable, sino en la relai�on afetiva y el respeto mutuo, on lamira puesta en el deseo de que los hijos se sientan ada vez m�as libres y responsables de sus aiones,paree m�as adeuada para el desarrollo de la autonom��a personal que el lima de los autoritarismosestables o inestables, la sobreprotei�on o la indiferenia. S�olo a medida que la autonom��a responsablese va logrando, que el sujeto se auto-a�rma sin la neesidad de ((andaderas)) familiares, aquellapermisividad va adoptando, de modo sinronizado, formas m�as exibles y liberadoras.Ello supone, paralelamente, un proeso de ayuda para que los hijos enuentren justi�ado,omo algo que meree la pena, el proeso de su liberai�on. Cuando ese proeso se entiende s�olo deuna forma puramente negativa, reativa, de defensa de las onstriiones ontra alguien o ontra algo,pero sin otras referenias valorativas que den onsistenia a lo que se hae, el proeso de autonom��ase desvanee y se desv��a haia la ruta de la arbitrariedad o haia atitudes evasivas o pueriles.Y para que la asuni�on de ese ejeriio de la autonom��a sea posible, es preiso que nazade la onvivenia y no del enfrentamiento; de la autoridad responsable y no del poder; del ejemploy no de la palabra va��a; que los padres, parad�ojiamente, tengan autoridad y sepan ejererla, deforma oherente y responsable, en todas las manifestaiones de la onvivenia, en la vida personal yprofesional. Autoridad que se basa, omo hemos diho, en la fuerza moral y en el ejemplo. Los onsejosy orientaiones sirven de poo uando la estatura moral es insu�iente o esasa, y la onduta y losejemplos ponen de mani�esto tal endeblez. La a�rmai�on de la autoridad, enarnada en la vida y enla onduta, por la v��a del ejemplo, va forjando, de forma impereptible, la ((onienia moral)) delos hijos, la apaidad de autonom��a, omo subsuelo impresindible de la autonom��a personal.1.6. La eduai�on familiar y la forja de la libertadAdem�as del ultivo de las atitudes radiales ante la vida, y del papel de la familia en laformai�on de la ((onienia moral)) y de la autonom��a personal, se ha��a referenia, al prinipio, alpapel de la eduai�on familiar en la forja de la libertad, al desarrollo de la apaidad de onviveniaen libertad on los dem�as.Si eduar es, en �ultima instania, enriqueer la personalidad del ni~no en tanto que suya,para que �este pueda ir apropi�andose de ella, hai�endose m�as due~no de ella, y m�as responsable y20



libre ante su propia vida (Yela, 1979, p. 17), ese dif��il y deliado tr�ansito, desde la enajenai�on yla dependenia en que el ni~no peque~no se enuentra en el medio familiar, a la posesi�on responsablede la propia personalidad; es deir, a la onquista de la libertad interior, es, repito, otra de lasimportantes tareas eduadoras propia de la familia. Y ese aprendizaje de la libertad nae de ungradual enfrentamiento del ni~no, desde edad temprana, on la realidad de los dem�as; no es algo queespont�aneamente surja, sino un objetivo y una onquista gradual de la misma formai�on.Tambi�en la investigai�on psiopedag�ogia nos ha llevado aqu�� a reonoer que el despeguede las posibilidades de liberai�on personal ante la vida, el que el ni~no sea libre, va a dependerde las posibilidades y de la experienia que tenga de apropiai�on y ofreimiento a los dem�as enlas situaiones de la vida familiar. Lo que failita, estimula, fomenta o, por el ontrario, impide,di�ulta o perturba ese amino de onquista de la libertad ante la vida en el ni~no es el potenialpersonal de autoapropiai�on libre de su personalidad en la relai�on on los dem�as, que se frag�ue en laeduai�on familiar (Rof Carballo, 1960). Y omo nos dien esas investigaiones, no es preisamenteen la inhibii�on y en la permisividad indiferente, o en un ambiente de r��gida sumisi�on, donde se forjala eduai�on para la libertad. El ni~no neesita de la autoridad, del orden y de la disiplina paraque, apoyado en la seguridad de la aeptai�on, pueda interiorizar las normas y, personaliz�andolas,ejeritarse en la emanipai�on, en formas de autodisiplina y en atividades progresivamente m�asresponsables. No se puede ense~nar a ser libre, si no es desde la autoridad. Autoridad y libertad noson oneptos inompatibles y exluyentes, sino re��proos e inseparables (Jaspers).1.7. La omuniai�on y la partiipai�on ativa, dimensioneseseniales de la onvivenia familiarPor lo que hemos expuesto, se omprende que en la vida familiar es esenial la omuni-ai�on y la partiipai�on ativa entre sus miembros.El t�ermino omuniai�on tiene su ra��z etimol�ogia en la palabra latina ((ommuniatio)),uya tradui�on es la de omuniar, partiipar. Mas el sustantivo ((ommuniatio)) tiene a su vez suorigen en el t�ermino ((ommunis)), om�un, omuni�on; lo que nos habla de la estreha relai�on queexiste, ya en su ra��z etimol�ogia, entre el signi�ado de las palabras omuniai�on y omuni�on, poruanto ambas tienen omo referenia om�un la idea de omunidad o de posesi�on de algo en om�un; laomuniai�on familiar supone, pues, unidad o omunidad re��proa o reiproidad en la omuniai�onentre los miembros que la onstituyen.Y ese poner algo en om�un, o haer part��ipe de algo a otro, no s�olo supone una manerade donai�on o entrega de algo propio a los dem�as, sino que en la verdadera omuniai�on re��proa,o reiproidad en la omuniai�on, se opera, en ierto modo, un reonoimiento a la personalidaddel otro, a su diversidad personal, omo elemento igualmente neesario de la omuniai�on familiar.S�olo desde el reonoimiento del otro omo persona puede existir algo en om�un; algo en lo ual separtiipa. ((La omuniai�on es de esta suerte la vivenia de una omunidad que se hae expl��ita enla experienia de sentirme instado justamente por un ser omo el m��o. Podr�e sentirme m�as o menos�el en tal o ual aspeto; podr�e despreiarle o admirarle; pero en mi enuentro on su ser hay algoque radialmente me sit�ua en su mismo nivel: su haerme ara, su estar vuelto haia m�� de maneraque ambos onvivimos)) (Mill�an Puelles, 1967, p. 363).Mas s�olo se puede hablar de omunidad familiar, omuni�on o uni�on en om�un, si existepartiipai�on ativa de todos sus miembros.Elemento esenial de la omunidad es la partiipai�on o posibilidad de atuai�on de lapersona ((junto on otros)); es deir, de ser miembro de una omunidad y partiipar en ella. Lapartiipai�on supone ayuda en el proeso de desarrollo personal, pero tambi�en tomar parte, sentirse21



responsable en las deisiones de la omunidad, omo dimensi�on neesaria de aquel proeso. Partiipares dar y ser responsable de deisiones y realizaiones. Mered a esta ualidad la persona trasiende elmero tomar parte de y pasa a tomar parte en las atividades de una omunidad. Esto es lo que permitetrasender un agregado o oletivo soial, omo mero ontrato de onvivenia entre individuos en unaomunidad familiar, o om�un-uni�on de personas en la vida familiar. ((En la omunidad enontramosla realidad de la partiipai�on en uanto propiedad de la persona, que le permite existir y atuar\junto on otros" y, por tanto, llegar a su propia realizai�on. La partiipai�on, en uanto propiedadde la persona, es un fator onstitutivo de toda omunidad humana)) (Wojtyla, 1980, p. 323).Lo arater��stio de la partiipai�on est�a en el heho de que la persona que ((at�ua juntoon otras)) onserva en su atuai�on el valor personal de su propia ai�on, al mismo tiempo que tomaparte en la realizai�on de la atuai�on de otros. ((La partiipai�on representa una propiedad de lamisma persona, esa propiedad interna y homog�enea que determina que la persona que existe y at�uajunto on otras siga existiendo y atuando omo persona)) (Wojtyla, 1980, p. 316). �Este es el sentidoque adquiere la partiipai�on en la omunidad familiar en la que oexisten y onviven padres e hijos,que at�uan onjuntamente, en funi�on de sus posibilidades personales, on prop�osito de ayuda, a �nde lograr la autorrealizai�on de todos y ada uno de los miembros de aquella omunidad.Y la forma natural del enuentro humano, para esa partiipai�on y omuniai�on en laonvivenia familiar es el di�alogo, que no es un simple interambio de palabras, sino ((mutualidad enla ai�on)) (que de��a M. Buber). Este pensador distingue al efeto tres modalidades de di�alogo: eldi�alogo ((aut�entio)), el di�alogo ((t�enio)) y el ((mon�ologo disfrazado de di�alogo)) (Buber, 1959, p. 18).En el di�alogo ((aut�entio)), que onsiste en volverse haia el otro, en salir a su enuentro, la relai�on esmutua, ativa, no osi�adora, porque no aontee sin respeto a la dignidad y a la libertad personal;el di�alogo ((t�enio)) es un di�alogo fr��o, objetivo, una simple ((puesta en ontato)) entre dos instaniaspersonales que se reiproan en �el, aunque sin salirse ada una de su propia esfera; ((el mon�ologodisfrazado de di�alogo)) es un repliegue de quien se sustrae a la aeptai�on del otro y no admite suexistenia sino bajo la forma de la propia existenia, omo una forma de existenia del propio yo.El di�alogo ((aut�entio)) es el di�alogo que orresponde a la omunidad familiar, porque en�el se establee una aut�entia omuniai�on personal, omo una dimensi�on del prinipio que de��amosde relaionabilidad o apertura personal.Desde esta perspetiva, el di�alogo familiar tendr��a muho que ver on el ((onsenso)); noomo una estrategia pragm�atia o f�ormula ontratual de esiones y onesiones mutuas al estilopol��tio, de unas ondutas plausibles y otras rehazables para lograr un ((equilibrio)) m�as o menosestable, para llegar a auerdos o soluionar onitos. Sino que el ((onsenso)) familiar es una formade entendimiento para la onvivenia, basada en la onordia y en el amor, en la ooperai�on yel di�alogo, que admite oinidenias y disrepanias para llegar a un sentir om�un. El ((onsenso)),as�� entendido, es una forma emanipadora de interdependenia que a�rma a ada miembro en loque tiene de propio, promoviendo, justamente, su realizai�on omo persona. Diho de otro modo, el((onsenso familiar es una forma de ompenetrai�on emanipadora, no simbi�otia, ni eslavizadora,en la que los padres se realizan en el bien de los hijos, es deir, en la realizai�on de �estos)) (Pinillos,1982). Este ((onsenso)), basado en el di�alogo, en la omuniai�on mutua, en la onordia y enla onsiderai�on y el respeto a los dem�as, en la autentiidad de ada uno, no es antag�onio, sinoomplementario on el reto ejeriio de la autoridad (a que antes nos refer��amos) y la autonom��apersonal. Pues la verdadera autoridad, esa que, omo ya se ha diho, no se impone sino que se deantay atrae por s�� sola, que libera y humaniza, promueve el di�alogo y, on �el, el onsenso; se nutre deellos y hae posible el reimiento de la verdadera libertad.Cuando la autoridad ede a la permisividad, uando las energ��as juveniles no enuen-tran ideales responsables y onsistentes que merezan la pena, el sexo, la droga, la inadaptai�on, laagresividad, la integrai�on en setas, u otros aliviaderos de renunia a la responsabilidad personal22



(Gar��a Hoz, 1976), har�an ato de presenia en los miembros m�as vulnerables de la familia. Cuandoeso aontee ((el onsenso de poo sirve; el onsenso se degradar��a todav��a m�as si se produe, pues nose pata on lo que est�a mal sin toar pronto las onseuenias. Y la primera de ellas es la p�erdidade autoridad moral de quien se aviene a lo que no onsidera bueno)) (Pinillos, 1982, p. 130).1.8. Los fatores eduativos eseniales de la onvivenia fa-miliarEn la omunidad familiar tres fatores eduativos destaan por su espeial potenialidad:la autoridad, el ejemplo y el amor. Nos hemos referido ya a la autoridad; brevemente hagamosreferenia a los otros dos.La atuai�on de los dem�as y, espeialmente, el ejemplo de los padres tiene un singularpoder formativo en la vida familiar. Los padres son las primeras personas que, de un modo naturaly espont�aneo, se ofreen omo objeto de imitai�on a sus hijos; bien on prop�osito de identi�ai�on,de alg�un modo, on alguno de ellos, bien adoptando atitudes de oposii�on respeto de los padresen un intento de a�rmai�on de la propia personalidad. El halo afetivo que aompa~na al ejemplo (laadmirai�on o el ari~no haia uno o ambos �onyuges, o hermanos) suele ser el fator m�as deisivo que,junto a la tendenia a la imitai�on de las ondutas m�as pr�oximas, explia el a�namiento en lasondutas familiares omo referentes o ideales de vida a imitar.La raz�on �ultima de su e�aia paree radiar en lo que de heho el omportamiento de lospadres, observado por los hijos, les sugiere o susita; al onsiderarlo omo una prueba emp��ria m�asfuerte que ualquier reomendai�on verbal sobre lo que es bueno en su onduta pr�atia. ((Pues, enlo que onierne a las aiones y pasiones humanas, se ree menos en las palabras que en las obras,por lo ual, si alguien pone en pr�atia lo que die ser malo, m�as provoa on el ejemplo que disuadeon la palabra . . . ; uando las palabras de alguien disuenan de las obras que en �el se mani�estande una manera sensible, tales palabras dejan de ser dignas de r�edito y, en onseuenia, viene aquedar sin valor la verdad en ellas expresadas . . . ; las ense~nanzas verbales se las ree en tanto queonuerdan on las obras; y as�� es omo estas ense~nanzas provoan, a los que entienden su verdad, aonformar on ellas su modo de vivir)) (Mill�an Puelles, 1963, p. 199. Comentando unos textos de la�Etia de Arist�oteles, Libro X, n.o� 1960-1962).Re�ri�endose al ejemplo, S�oren Kierkegard, omentaba on iron��a la est�eril ense~nanza deaquellos eduadores que, omo un profesor de natai�on que no supiera nadar, intentase ense~nar s�oloa base de deir ((�omo se nada)), y ense~nase siempre ((en seo)) on miedo a que el alumno le tomaseen serio y se lanzase al agua; tal profesor no estar��a en ondiiones de ejerer su o�io.En uanto al amor, la naturaleza ha dotado a los padres de esta ualidad o atitudtrasendental, tan neesaria para eduar, el amor natural y espont�aneo haia sus hijos. Sin amor alotro no hay eduai�on posible.El amor, el buen amor, es el motor de toda eduai�on; la ondii�on ineliminable paraeduar. Claro que ese amor natural, espont�aneo, de los padres ha de estar al serviio de la ai�oneduativa, por eso ha de tener un ar�ater eletivo, �etio, promotor de su madurez personal, desu propio bien; ese amor es el que susita respuesta efetiva, general amistad y obedienia en losdem�as. Arist�oteles de��a que el ((buen amor)), el amor ((honesto)) (a diferenia del ((amor satisfatorio)),plaentero, y del ((amor �util)) o de inter�es para uno mismo) onsiste en ((querer el bien para el otro)).De ah�� sus tres prinipales omponentes: un ((querer)) (no simple deseo o apetenia), es deir, un atode libertad, de reexi�on y elei�on raional; un ((bien)), aquello que realmente es bueno; y ((para elotro)), no para uno mismo.En la familia, ada uno en su singularidad, es interpelado, asistido personalmente, en la23



integridad de su ser, siendo el destinatario direto del amor.Veamos ahora �omo est�a tratada la partiipai�on y responsabilidad eduativa familiar enla legislai�on naional e internaional, a nivel de normas-prinipio de ar�ater fundamental.1.9. La partiipai�on eduativa de la familia en nuestro �odi-go eduativo onstituional1.9.1. El maro onstituional del dereho a la partiipai�onEl tratamiento del dereho de partiipai�on de la familia en la eduai�on puede onside-rarse, enapsulado en nuestro ((�odigo eduativo onstituional)), entre los prinipios retores de lapol��tia soial y, sobre todo, dentro del �ambito de los derehos y libertades relativos a la ense~nanza.El tratamiento del tema se halla araterizado, omo es sabido, por su generalidad yextremada ambig�uedad; generalidad y ambig�uedad que son las ra��es de las pol�emias interpretaionesque onstantemente enzarzan a la dotrina jur��dia, y que hoy d��a enrespan, pol��tiamente, buenn�umero de las disusiones sobre nuestro sistema esolar (Zumaquero, 1983; Barnes V�azquez, 1984,p�agina 29). Como si ese terreno de la partiipai�on familiar en la eduai�on estuviese minado por laentidad de los intereses soio-pol��tios que se hallan, sin duda, hoy en juego ante el futuro de nuestrasoiedad. Con raz�on, la Sentenia del Tribunal Constituional, de 8 de abril de 1981 (((BOE)) del 25 deabril) de��a que, ((La Constitui�on es un maro de oinidenias su�ientemente amplio omo para quedentro de �el quepan opiones pol��tias de muy diferente signo)). Y es que ese ampo, efetivamente,tan sensible a onepiones del hombre y de la vida diferentes es, y ha sido, justamente, el lugarprivilegiado de enuentro de la vieja dial�etia, Estado-libertad, que ha ondiionado los vaiveneshist�orios de nuestra ense~nanza. Y, sin duda, uno de los de m�as relevania pr�atia en relai�on onel fen�omeno religioso en nuestra soiedad (S�anhez Agesta, 1980, pp. 137 y ss.). No olvidemos queel monopolio eduativo (y uanto m�as tempranamente se ejerza, mejor) sigue siendo un exelente(si no el prinipal) instrumento de onquista y perpetuai�on en el poder; die Mitterrand que, ((hoypara ambiar la soiedad ya no es neesario tomar uarteles de invierno, basta on tomar la esuela))(Alzaga, 1978, p. 252).Los prinipios ordenadores de nuestro ((�odigo eduativo onstituional)), por lo que anuestro tema se re�ere, se hallan ontenidos en los art��ulos 9, 27 y 39, prinipalmente, de la Cons-titui�on de 1978.Su formulai�on sistem�atia se enuentra en los siguientes enuniados:1. En el art��ulo 39.3, que establee omo uno de ((los prinipios retores de la pol��tia soial))del Estado, ((que los padres deben prestar asistenia de todo orden a sus hijos . . . , durantesu minor��a de edad, y en los dem�as asos en que legalmente proeda)), a~nadiendo, a tal �n(n�um. 4 de este mismo art.) que ((los ni~nos gozar�an de la protei�on prevista en los auerdosinternaionales que velan por sus derehos)). Estos auerdos internaionales (a los que luegose har�a meni�on) se re�eren, expresamente, al ((uidado y eduai�on)) de los menores, omoaspetos integrantes de la asistenia y tutela que los padres les deben.La ((asistenia)) no puede reduirse a un sentido puramente biol�ogio, sino que ha de prolon-garse en una ((eduai�on)) integral, que apaite onvenientemente al ni~no para inorporarseativamente a su medio natural y soial. Es deir, que la partiipai�on de los padres en el((uidado y eduai�on)) de sus hijos es un dereho-deber, preferente e inalienable, vinulado ala ((patria potestad)), que la Constitui�on, reogiendo prinipios de Dereho natural, reonoe24



a los padres ((erga omnes)) y que, por lo mismo, supone el dereho a adoptar, respeto de sushijos, las deisiones neesarias para su efetividad.2. En el art��ulo 9.2, seg�un el ual, \Corresponde a los poderes p�ublios promover las ondiionespara que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales yefetivas, remover los obst�aulos que impidan o di�ulten su plenitud y failitar la partiipai�onde todos los iudadanos en la vida pol��tia, eon�omia, ultural y soial".Esa partiipai�on, en lo que onierne a la eduai�on, se reonoe, de modo expreso, en dosdiferentes niveles:a) El de ((partiipai�on efetiva de todos los setores afetados en la programai�on generalde la ense~nanza)) (art. 27.5); es deir, el de la partiipai�on ((orporativa)), ((instituional))de los grupos y entidades soiales, interesados en la eduai�on, en orden a satisfaer sudemanda eduativa y haer efetivo el dereho de todos los iudadanos a la eduai�on.b) El de la partiipai�on interna de los padres, entrada en la interveni�on, a efetos de((ontrol y gesti�on)), de los Centros sostenidos on fondos p�ublios (art. 27.9).3. En el art��ulo 27 (n�ums. 1 y 3) que reonoe, omo derehos nuleares de nuestro sistemaeduativo, el dereho de todos a la eduai�on, la libertad de ense~nanza (((Todos tienen derehoa la eduai�on. Se reonoe la libertad de ense~nanza))), y, omo orolario o manifestai�on de esedereho y libertad, ((el dereho que asiste a los padres para que sus hijos reiban la formai�onreligiosa y moral que est�e de auerdo on sus propias onviiones)), on garant��a, por parte delos poderes p�ublios, de esos derehos y libertades.Es deir, que la eduai�on, sin restriiones de etapas eduativas, es un bien o ((derehofundamental)), uyo disfrute ha de estar abierto a todos los espa~noles, en ondiiones de libertad eigualdad. Si en el primer enuniado de este art��ulo (el 27) (((Todos tienen dereho a la eduai�on)). . . y los poderes p�ublios garantizan ese dereho), paree onsagrarse la idea de un Estado interven-ionista y prestador de serviios doentes, al a�rmar, a ontinuai�on, la ((libertad de ense~nanza)) y elreonoimiento del ((dereho que asiste a los padres para que sus hijos reiban la formai�on religiosay moral)) aorde on sus onviiones, en un Estado que poo antes se ha autode�nido de ((soial ydemor�atio)), nos enontramos on que ese dereho de todos a la eduai�on ha de artiularse y ejer-erse en un sistema de ense~nanza libre y plural (S�anhez Vega, 1981, p. 175). Dereho de todos a laeduai�on, en libertad y en igualdad, on la partiipai�on soial y de los padres y, por ende, pluralismoeduativo, pareen ser oordenadas eseniales en la ordenai�on del sistema eduativo naional.Y, todo ello, en funi�on del objetivo fundamental de la eduai�on, al que expresamente sere�ere y ordena nuestro ((�odigo eduativo onstituional)), omo valor superior de su ordenamientojur��dio: ((el pleno desarrollo de la personalidad)) . . . en el respeto a ((los prinipios demor�atiosde onvivenia y a los derehos y libertades fundamentales)) (art. 27.2). Plenitud personal que esimposible sin libertad, por lo ual este objetivo es ompletivo del que se apunta, tambi�en para laeduai�on, en el art��ulo 10.1, en el que se a�rma que ((la dignidad personal, los derehos inviolablesque le son inherentes y el libre desarrollo de la personalidad, on respeto a los derehos de los dem�as)),son el fundamento del orden pol��tio y soial.1.9.2. Prinipios orientadores de la partiipai�on familiar. La persona,depositar��a radial de todos los derehos y libertades eduativasNo obstante, y pese a la aludida ambig�uedad onstituional, se advierte, de la onexi�onque han de tener entre s�� esas normas-prinipio (antes aludidas), y a la luz de las interpretaiones25



que el Tribunal Constituional ya ha dado de ellas, algunos riterios onseuentes, de naturalezapragm�atia y tendenial, que son de espeial inter�es para nuestro tema.En primer t�ermino, que la persona humana, on su ((dignidad)) y ((derehos inviolables)),que le son inherentes, es la depositaria radial y la fuente de todos los derehos y libertades eduativas.La persona, ada persona, es a la vez el prinipio y el t�ermino de toda ai�on eduativa. En ella hay quesituar, tambi�en, la equidad y la libertad, omo destinataria y protagonista prinipal de su eduai�on.Ninguna de las libertades eduativas y derehos, ni siquiera el mismo aludido, omo ((preferente)) delos padres, tendr��an onsistenia sin la referenia a esos valores metajur��dios de la eduai�on de lapersona: ((el pleno)) y ((libre desarrollo de la personalidad)) del eduando, al que sirven, omo valoresde la persona; que no son ((otorgados)) ni ((onedidos)) por ning�un Estado, porque son anteriores a�el y a ualquier Constitui�on (Mu~niz Niol�as, 1983, p. 343).La persona es la ra��z de todos los derehos y libertades eduativas; s�olo en la medidaque no pueda ejeritar, responsablemente, esos derehos y libertades, ostentar�an los dem�as, de modosubsidiario, el dereho y la obligai�on morales y legales de suplirle y ayudarle en sus de�ienias oarenia de posibilidades. De ah�� que los padres, en raz�on de la paternidad, sean, por la naturalezamisma de la vinulai�on que tienen on �el, los primeros en asumir la responsabilidad subsidiaria deayudarle en el proeso de su eduai�on.De auerdo on este primer prinipio orientador, onsidero que una profundizai�on enesos objetivos de eduai�on de la persona (en lo que signi�a su dignidad, el pleno y libre desarrollode la personalidad, en un medio soial, la inviolabilidad de sus derehos . . . , en suma, aquello en loque onsiste un progresivo proeso de personalizai�on eduativa en una omunidad soial), deber��aser la lave interpretativa, prinipal, de ualquier pretendida olisi�on o onurrenia de derehos ylibertades de ense~nanza por parte de los dem�as.Porque, on demasiada freuenia, uando se habla del ontenido de los derehos y delas libertades de ense~nanza, se hae s�olo desde la �optia jur��dia de los que se onsideran titulares deesos derehos y libertades (los profesores, la direi�on de los Centros, la Administrai�on, los padres. . . ); poas vees se interpretan aquellos derehos, de modo preferente, a la luz de lo que onviene a laeduai�on del ni~no, sujeto (no objeto) �ultimo del proeso personalizado de la eduai�on. Es preiso,pues, situar los problemas y neesidades eduativas en el eduando, en la ((onda)) que puede tenerpara �el alguna signi�ai�on el proeso de su eduai�on, y no en la de los que imparten la ense~nanzao la instrui�on. Con raz�on se ha diho, ((que en el heho eduativo atual, el ato de ense~nar, debeeder el paso al ato de aprender)) (Faure, 1976).1.9.3. Partiipai�on en libertad e igualdadUn segundo prinipio, de vital inter�es para nuestro tema, es el que se re�ere a la estrehavinulai�on que la Constitui�on establee, a mi modo de ver, entre la libertad y la igualdad (((paraque sean reales y efetivas))) y la partiipai�on soial y familiar, omo primera �elula de la vidasoial, omo valores superiores, omo ya he diho, de nuestro ordenamiento esolar. No se tratade onebir la libertad (o el pluralismo esolar, por un lado), y la igualdad (o justiia esolar, porotro); menos de enfrentarlas omo antinomias radiales e insuperables, sino de entenderlas en unaneesaria omplementariedad: ((la igualdad en la libertad)), omo atividad integrada en la libertad,e integradora de los espa~noles en la vida soial.Libertad, igualdad y partiipai�on soial y familiar se exigen re��proamente y, de heho,apareen dial�etiamente unidas, en su fortaleimiento hist�orio, en todo proeso igualitario y libe-rador; pues, ((no s�olo la remoi�on de las desigualdades y de los obst�aulos a la libertad permiten lapartiipai�on pol��tia, eon�omia, soial y ultural de los iudadanos, sino que, preisamente, unaefetiva partiipai�on de �estos es la que puede produir un progresivo aumento de la libertad y de la26



igualdad efetivas)) (S�anhez Moran, 1979, p. 176).1.9.4. Partiipai�on y pluralismo eduativoEstamos aludiendo, on el problema de la partiipai�on eduativa, soial y familiar, enlibertad e igualdad, quiz�as, a una de las uestiones m�as ontrovertidas y pol�emias, a la par quetrasendental, de las que presenta la onstrui�on de nuestro sistema eduativo naional: la delpluralismo eduativo en nuestra soiedad (Carro, 1982, p. 219).Sin un pluralismo eduativo, onsolidado y operativo, desde la partiipai�on soial yfamiliar, no hay posibilidad real de un sistema demor�atio seguro y funional de derehos y libertadeseduativas y soiales.No abe duda que, de entrada, el reonoimiento que la Constitui�on hae de la parti-ipai�on, en el ampo de las ((libertades eduativas)) (dereho a la eduai�on en libertad, libertadde reai�on de entros doentes, libertad de iniiativa doente o ((libertad de �atedra)), dereho auna determinada formai�on religiosa y moral . . . ), no paree que pueda tener otro sentido que el deprevenir y reforzar a la soiedad ante ualquier pretensi�on de monopolio eduativo estatal.Pero >qu�e es lo que se garantiza on ese gen�erio reonoimiento que hae la Constitui�ona la ((libertad de ense~nanza))? Porque, la ((libertad de ense~nanza)), puede tener dos sentidos: unoamplio (el de la aparente formulai�on de ese art��ulo 27.1: ((se reonoe la libertad de ense~nanza))),sin limitaiones; y otro, m�as estrito (el que matiza esa ((libertad)) en los n�umeros 3, 5, 6 y 7 de esemismo art��ulo).En un sentido amplio, la ((libertad de ense~nanza)) (de suyo indivisible, omo una dimensi�ono faeta onsustanial on la misma libertad) no ser��a tanto un dereho p�ublio subjetivo uanto unprinipio organizativo, que se proyeta en la arquitetura de todo el sistema esolar. Ser��a la garant��ainstituional que, derivada del pluralismo esolar, requiere que el ejeriio del dereho a la eduai�onse realie a trav�es de un sistema plural y libre (Tribunal Constituional, 1981).En efeto, si la eduai�on ha de umplir, omo objetivo primordial, seg�un ve��amos, unafuni�on liberadora, y no adotrinante de la persona, es preiso que �esta se eduque en libertad ydesde la libertad. ((La eduai�on no puede desarrollar la apaidad de obrar libre en el hombre siella misma no se desenvuelve en un ambiente de libertad)) (Gar��a Hoz, 1979; Cardona, 1990, ap.2). La ense~nanza que libera es aquella que se desarrolla en un maro de libertad. En un ontexto deorientaiones, en el que se deide por el Estado lo que es ((bueno)) y ((verdadero)), on uniformidad deriterio para todos, no es posible que se failite ninguna liberai�on, ni que se efet�ue un aprendizajede la libertad.Desde esta perspetiva amplia de una partiipai�on en libertad, se omprender��a en ella(omo on distintos maties y modalidades se reonoe en otros pa��ses de la Comunidad Europea)tanto la libertad de iniiativa doente o libertad de rear, fundar, dirigir y gestionar Centros doentes,dereho a �jar un ((ideario eduativo)) para esos Centros, el dereho de los padres a elegir un ((tipode eduai�on)) que desean para sus hijos . . . , uanto la �naniai�on de la ense~nanza obligatoria, almenos, on fondos p�ublios, en pie de igualdad, on los Centros estatales.Mas en sentido restringido, o minimista, omo se ha entendido entre nosotros esa ((libertadde ense~nanza)), no se tratar��a on esa partiipai�on ((en libertad)), de un prinipio organizativo onfor-mador del sistema esolar, sino del reonoimiento de un dereho subjetivo en una triple dimensi�on:1. Como libertad de iniiativa doente o apaidad de las personas, f��sias y jur��dias, para rearCentros doentes, previa autorizai�on del Estado.2. Como ompromiso de los poderes p�ublios de prestar ayuda �naniera a los Centros que re�unan27



las ondiiones que el Estado estableza.3. Como dereho de los padres a elegir para sus hijos la formai�on religiosa y moral aorde onsus onviiones.Inluso, en la pr�atia, a�un se ha reduido, indebidamente, entre nosotros, m�as su signi�-ado, al equiparar la ((libertad de ense~nanza)) on la existenia de Centros privados, subvenionadoso no. Cuando ((la libertad de ense~nanza)) ha de defenderse y prolamarse no para un setor de po-blai�on (el que env��a sus hijos a Centros privados), sino para todos los setores de poblai�on y paratodos los alumnos.No puede existir dial�etia, omo algunos pareen ver (Embid Irujo, 1983, pp. 324 yss.), sino fortaleimiento mutuo, entre ((ense~nanza en libertad)) y ((libertad de ense~nanza)); de modoque al identi�ar, abusivamente, ((libertad de ense~nanza)) on ense~nanza privada se onsidera quelo importante es la ((ense~nanza en libertad)), omo f�ormula organizativa m�as id�onea, que sari�aaquella otra libertad para soluionar el supuesto onito. ((La libertad no es algo que se oneda nise otorgue, ni se eda por el Estado, ni menos a�un por el Gobierno. Se es libre. La libertad se tiene ylas instituiones de la demoraia deben vigilar que nadie las reorte y las vulnere, porque la libertades indivisible)) (Mayor Zaragoza, 1985, p. 48).1.9.5. El dereho de partiipai�on de los padres y el ((ideario eduativo))de las instituiones esolaresTal vez la partiipai�on m�as direta y trasendental de los padres en la eduai�on de sushijos, desde el punto de vista instituional, aquella en la que se resumen, en buena parte, sus derehoseduativos, sea la del aludido dereho a elegir para sus hijos la formai�on religiosa y moral aorde onsus onviiones, mediante la aeptai�on o elei�on de un ((ideario)) o ((proyeto eduativo)), onreto,onfesional o no, en una institui�on esolar.Sin embargo, ese dereho de los padres a elegir para sus hijos una determinada ((formai�onreligiosa y moral)), >se limita a los aspetos puramente instrutivos o urriulares de la ense~nanzamoral o religiosa, o ha de extenderse, tambi�en, por exigenias de unidad e integridad del proesoeduativo, a las impliaiones morales y religiosas, y dimensiones de valor, que toda eduai�on, porsu misma naturaleza, ontiene? >Se extiende el ejeriio de esa partiipai�on al reonoimiento deldereho a un ((tipo de eduai�on)), a una ((orientai�on)) determinada del proeso eduativo, omo diela ((Conveni�on Europea de Derehos Humanos)) |y en general disponen los Patos y Delaraionesdel Dereho Internaional|, de modo que implique para el Estado el ompromiso de determinadasprestaiones que la posibiliten? >Se puede ontemplar, sin peligro de ruptura en la onsisteniaformativa, y, por tanto, de la unidad e integridad de la persona, y de su eduai�on, una separai�onentre ambas esferas, la eduativa y la de la ense~nanza ? Porque eduar es algo m�as que informar, queense~nar; algo m�as que transmitir unos onoimientos, apaitar o adiestrar al alumno en unas t�eniaspara el aprendizaje posterior; es, ya lo hemos diho, un proeso de ayuda, de est��mulo al reimientointeletual, espiritual, emoional, soial y moral del ni~no, para que �este, progresivamente, sea m�aslibre; m�as due~no de su propia existenia y destino. Lo que s�olo es posible mediante la partiipai�ondel eduando en unos valores que, desde una interpretai�on de la vida y del hombre, le sirven depauta y orientan a su onduta personal y soial.El proeso eduativo no es un proeso neutro, ajeno a onnotaiones valorativas, sinoque, funionalmente, est�a onstituido por un onjunto de atuaiones intenionadas, oherentes eintegradas en un sistema de valores ulturales. La eduai�on, se quiera o no, se sepa o no, tiene unimpresindible omponente espiritual y moral omo fundamento y sentido de su quehaer. Y uantom�as peque~no sea el ni~no, m�as neesario es velar por la armon��a, ontinuidad y oherenia de los valores28



eduativos ante las distintas situaiones y experienias que el ni~no vive en el medio familiar y esolar.La disei�on o el distaniamiento de esas situaiones eduativas es, pedag�ogiamente, perjudiial parael ni~no. Cuando desde las instituiones esolares se on�guran espaios de inuenias, regidos porvalores y riterios disonantes del medio familiar, el onito inide, negativamente, en el proeso deformai�on de su personalidad, ante la inmadurez del ni~no y su inapaidad para superarlo. El ni~noes una ((totalidad integrada)) en la que toda situai�on eduativa le afeta en su unidad omo persona.Lo biol�ogio, lo afetivo, lo inteletual, lo psiomotor, lo �etio o lo soial entran en el ni~no en unafeunda relai�on interativa; de modo que no abe aislar, omo en ompartimentos separados, adauna de las dimensiones onstitutivas de su personalidad (Gar��a Hoz, 1989).No olvidemos, por otra parte, que el �ambito espe���o de la eduai�on familiar, el queonstituye su ontenido propio, porque su ai�on es m�as direta y sensible, tiene que ver, sobre todo,omo de��a antes, on los aspetos m�as profundos de la orientai�on de la personalidad. En el amor yen la autoridad moral de los padres, y en la tendenia natural del ni~no a identi�arse on ellos, va aenontrar la primera fuente de est��mulos, de valoraiones, atitudes, reenias y normas de ondutapara su vida personal y soial.Desde esta perspetiva, y salvo que los padres est�en de auerdo on la de�nii�on deuna opi�on eduativa ejeritada por el fundador de una institui�on, no paree que los padres hayande estar, previa y neesariamente, omprometidos on la ((orientai�on)) impuesta por una direi�onesolar. Son los padres los que han de ser ayudados por los Centros, y no a la inversa; los Centrosumplen una funi�on subsidiaria por enargo de los padres. El ((ideario)) o ((proyeto eduativo)) deun Centro, ha de umplir una funi�on instrumental, lari�adora, de informai�on a los padres y a lasoiedad, ((de una manera p�ublia, sint�etia e inequ��voa)), de las ((reglas del juego)) que van a presidirel modelo eduativo que el Centro se ompromete a dar a sus hijos, si as�� lo desean. Pero nada m�as.El dereho a estableer un ((ideario eduativo)) no es un dereho absoluto, sino que est�a en funi�on,entre otros ondiionamientos, del referido dereho onstituional de los padres a elegir la formai�onreligiosa y moral que haya de impartirse a sus hijos (Su�arez Pertierra, 1985). No es el Centro una((empresa de serviios)) al uso, regida por el primado de lo eon�omio.Y en esta materia no deber��a existir disriminai�on, entre el dereho de los padres queoptan por enviar a sus hijos a Centros p�ublios y los que deiden enviarlos a Centros privados oonertados. ((El heho de que la insu�ienia de aulas u otros ondiionamientos impidan, a vees,la efetiva elei�on del ((proyeto eduativo)) deseado, no justi�a la eliminai�on o la minusvalorai�onde ese dereho de los padres, sino que preisamente debe ser esta situai�on un argumento \de fato"para transformar esa realidad y haer posible aquel dereho. La di�ultad organizativa de un logroinmediato y pleno de un dereho no es raz�on para eliminarle, ni para onsolidar situaiones que vayanalejando u obstaulizando su satisfai�on. Las di�ultades para la realizai�on de un dereho no puedenllevar a la premeditada perturbai�on o negai�on del mismo dereho. Se da por sentado que la deisi�onsobre la orientai�on eduativa que haya de darse a los hijos resulta m�as f�ail en el maro de esuelasprivadas, on onviiones homog�eneas a las de una omunidad soial; mas el ejeriio de este dereho,repito, es extensible a todos y ada uno de los padres que quieran ejererlo, independientemente delas motivaiones que tengan para enviar sus hijos a entros p�ublios o privados)) (Medina Rubio,1985; Gonz�alez Villa, 1980, p. 107).Se ha subrayado, en este sentido, la tendenia oletivista, despersonalizante, que originael intento de ejerer aiones eduativas sobre un alto n�umero de personas, on el menor oste demedios y tiempo, mediante organizaiones esolares uniformes que puedan ((poner en juego meanis-mos de aeptai�on, en otras palabras, que favorezan la pasividad)). Esa tendenia es antag�onia onla onepi�on de la persona y su eduai�on, ((uyos prinipios deber��an ir en sentido rigurosamenteontrario, quiero deir haia la reiente personalizai�on)) (Mar��as, itado por Carmona, 1990, pp.30-41). El dereho de igualdad y de no disriminai�on, el dereho a la libertad ideol�ogia y re-29



ligiosa y el dereho a la elei�on de la formai�on religiosa y moral demandan la existenia de un((ideario)) o ((proyeto eduativo)) vinulante en el �ambito de los prinipios y preeptos onstituiona-les. Si as�� no fuese, quedar��a vulnerado lo previsto en el art��ulo 9.2 de la Constitui�on (((Correspondea los poderes p�ublios promover las ondiiones para que la libertad y la igualdad del individuo y delos grupos en que se integra sean reales y efetivas, y remover los obst�aulos que impidan o di�ultensu plenitud))); es deir, quedar��a trunada la posibilidad de onvertir en algo real una delarai�on for-mal de libertad y partiipai�on de las personas y grupos soiales en la vida ultural y soial (G�omezP�erez, 1979, p. 126).1.10. La partiipai�on ativa de la familia en el dereho edu-ativo internaionalPara ompletar el an�alisis del dereho de partiipai�on eduativa de la familia en nuestro((�odigo instituional)), hemos tambi�en de onsiderar, siquiera sea brevemente, y en sus l��neas m�asgenerales, su tratamiento en el Dereho eduativo internaional; pues, en nuestro dereho interno esetratamiento, por mandato onstituional (art. 10), tiene valor interpretativo, uando los tratados yauerdos internaionales hayan sido rati�ados por Espa~na. Los tratados y auerdos internaionalesm�as importantes, en la materia que, una vez publiados o�ialmente, en Espa~na formar�an parte delordenamiento interno (art. 96.1 de la Constitui�on) son: la ((Delarai�on Universal de los DerehosHumanos)), aprobada por la Asamblea General de las Naiones Unidas, en Par��s, el 10 de diiembrede 1948; la ((Delarai�on de los Derehos del Ni~no)), adoptada por las Naiones Unidas, el 30 denoviembre de 1959; la ((Delarai�on sobre los prinipios soiales y jur��dios relativos a la protei�ony al bienestar de los ni~nos)), aprobada omo Resolui�on 41/1985 de la Asamblea General de la ONU,el 3 de diiembre de 1986; el ((Protoolo Adiional (N�umero I) al Convenio para la Protei�on delos Derehos Humanos y las Libertades Fundamentales)), susrito en Roma, el 4 de noviembre de1950, rati�ado por Espa~na el 4 de otubre de 1979 (((BOE)) de 10 de otubre de 1979); el ((Conveniorelativo a la luha ontra las Disriminaiones en la esfera de la Ense~nanza)), adoptado en el seno dela UNESCO, el 14 de diiembre de 1960, y aeptado por Espa~na el 30 de agosto de 1969 (((BOE)) de 1de noviembre); el ((Pato Internaional de Derehos Eon�omios, Soiales y Culturales, aprobado porla Asamblea General de la ONU, el 16 de noviembre, y rati�ado por Espa~na el 27 de abril d 1977(((BOE)), 30 de abril). Tambi�en es de inter�es la ((Conveni�on sobre los aspetos iviles del seuestrointernaional de ni~nos)), de 25 de otubre de 1980, susrito en La Haya, y, espeialmente, la reiente((Conveni�on sobre los Derehos del Ni~no)), de las Naiones Unidas, rubriada el 20 de noviembrede 1989. ((Las normas relativas a los derehos fundamentales y a las libertades que la Constitui�onreonoe se interpretar�an de onformidad on la Delarai�on Universal de Derehos Humanos y lostratados y auerdos internaionales sobre las mismas materias rati�ados por Espa~na)); (((Los ni~nosgozar�an de la protei�on prevista en los auerdos internaionales que velan por sus derehos)), art��ulo39.4). Pues bien, el dereho de los padres a intervenir en el proeso eduativo de sus hijos, on-seuenia del umplimiento de la responsabilidad natural que omo progenitores les inumbe, es unade las uestiones m�as relevantes entre el eleno de derehos reonoidos en el Dereho Internaional(((Delaraiones)) y ((Convenios))) y en la Jurisprudenia del Tribunal Europeo de Derehos Humanos(Adain Dyer, 1989; UNESCO, 1978).Creo que no hay auerdo o delarai�on internaional que no rea�rme el dereho del ni~noa uidados y asistenias espeiales, en raz�on de su inmadurez y vulnerabilidad; y que no subraye,por eso, el dereho ((preferente)) y la singular responsabilidad de los padres en lo que respeta a esedeber de protei�on y asistenia, y, en onseuenia, a la neesidad de una protei�on, jur��dia y nojur��dia, del ni~no y la familia. 30



La ((Delarai�on Universal de los Derehos Humanos)) onsidera ((dereho preferente))de los padres la deisi�on sobre la orientai�on eduativa de sus hijos (((Los padres tendr�an derehopreferente a esoger el tipo de eduai�on que habr�a de darse a sus hijos))). Y el ((Protoolo Adiional(n�umero uno) al Convenio Europeo de Derehos Humanos)), on una gran similitud sem�antia (ya vees hasta literal) on otros textos internaionales, establee que: \A nadie se puede negar eldereho a la instrui�on. El Estado, en el ejeriio de las funiones, que asumir�a en el ampo de laeduai�on y de la ense~nanza, respetar�a el dereho de los padres a asegurar esta eduai�on y estaense~nanza onforme a sus onviiones religiosas y �los�o�as" (art. 2). Preepto que guarda onexi�onon otros derehos de protei�on a la familia: ((el respeto a la vida privada y familiar)); ((a la libertadde pensamiento, de onienia y de religi�on)); ((el dereho a disfrutar de la libertad neesaria parareibir o omuniar informaiones o ideas)) (art��ulos 8, 9 y 10 del Convenio). Y ello es as��, porque,omo die el Pre�ambulo de la reiente ((Conveni�on de las Naiones Unidas sobre Derehos del Ni~no))(de 20 de noviembre de 1989), reogiendo una larga dotrina jur��dia internaional: ((La familia,omo elemento b�asio de la soiedad y medio ultural para el reimiento y el bienestar de todos susmiembros, y en partiular de los ni~nos, debe reibir la protei�on y asistenia neesarios, para poderasumir plenamente sus responsabilidades dentro de la omunidad)). Y todo ello orientado, omo diela ((Delarai�on de los Derehos del Ni~no)), al ((inter�es superior)) de �este (Prinipio 7o�). El ((inter�essuperior del ni~no)) debe ser el prinipio retor de quienes tienen la responsabilidad de su eduai�ony orientai�on. (((Inumbir�a a los padres o, en su aso, a los tutores la responsabilidad primordial dela rianza y el desarrollo del ni~no. Su preoupai�on fundamental ser�a el inter�es primordial del ni~no)),die la Conveni�on sobre Derehos del Ni~no, de 20 de noviembre pasado).Dos prinipios difereniados paree que han de ser garantizados por el Estado, de auerdoon la normativa internaional: ((el dereho de todos a la eduai�on, y el dereho de los padres otutores a que esa eduai�on ((se realie onforme a sus onviiones �los�o�as o religiosas)). Este�ultimo dereho se onsidera que forma parte de la vida familiar, de tal forma que ((4a ingerenia dela autoridad p�ublia para impedir o disfrutar el ejeriio del dereho de los padres a asegurar unaeduai�on aorde on sus ideas o reenias puede suponer una infrai�on . . . o atuai�on negativa porparte del Estado)) (Castro Rial, 1985, p. 571; Convention Europeenne des Droits de l'Homme, 1981;Marti Veses, 1979, pp. 579 y ss.).Desde esta perspetiva de ((respeto)) (subrayo el sentido ompulsivo del t�ermino) a lasonviiones de los padres, �estas no pueden ser desvirtuadas, en nombre del ((dereho a la eduai�on))que tiene todo eduando; pues de este dereho, seg�un el Tribunal Europeo de Derehos Humanos,si bien se dedue que el Estado tiene el deber de garantizar el aeso a los medios de eduai�onexistentes, no se deriva que asuma la obligai�on de estableer un sistema �unio de ense~nanza (Con-vention Europeenne des Droits de l'Homme). Resultar��a inongruente e inadmisible, ha diho, queel Estado estableiera unas ondiiones de aeso a sus Centros, o ondutas doentes en ellos, queno se orrespondieran o ontraviniesen la sustania del dereho que a todos los padres orresponde.\Una ondii�on para el aeso a un estableimiento eduativo que entre en onito on un derehoprotegido por el Protoolo n�umero uno, no puede ser onsiderado omo algo razonable y ae fueradel poder estatal de regulai�on" (Die una Sentenia del Tribunal Europeo de Derehos Humanos,de 25 de febrero de 1982, a prop�osito de una violai�on de derehos por parte del Gobierno brit�anio)(Gar��a de Enterr��a, 1979).Es importante destaar, �omo el Tribunal Europeo, en suesiva y reiterada jurisprudenia,ha ido interpretando la noi�on del dereho de los padres a la eduai�on, seg�un ((sus onviiones�los�o�as o religiosas)), en un sentido m�as amplio que el estrito que iniialmente tuvo uando seelabor�o el Protoolo Adiional del Convenio Europeo de Derehos Humanos (Castro Rial, 1985);extendi�endola a aspetos ling�u��stios, de disiplina, de ilegitimidad de astigos orporales, y a otrosaspetos de administrai�on interna de la vida de los Centros, aparentemente neutros de valor, peroque son, de alg�un modo, parte integrante del proeso mediante el ual la esuela forma el ar�ater dela vida mental y soial del ni~no; el Tribunal Europeo onsidera a estos aspetos omo otros tantos31



l��mites que, omo ontenido del dereho de los padres, han de tener en uenta los Estados en elejeriio de sus ompetenias de organizai�on y administrai�on eduativa (Publiations de la CourEuropeenne des Droits de l'Homme).Claro que ese dereho de los padres a una ((direi�on y orientai�on apropiadas)) de laeduai�on de sus hijos (omo die la reiente Conveni�on sobre los Derehos del Ni~no, de 20 denoviembre de 1989), no es absoluto. Una serie de limitaiones ha de tener el mismo, basadas en la((razonabilidad)) que ha de servir de base a su ejeriio, prinipalmente: que no sean inompatibleson la dignidad humana del ni~no; que no entre en onito on el dereho a la eduai�on del menory que no invada el �ambito propio de otras libertades (la de ((�atedra)), o la de reai�on de Centros. . . ) on las que no puede haber, retamente entendido su �ambito, posibilidad de olisi�on.Mas esas ((onviiones �los�o�as)) de los padres, para que no sean simples apreiaionesmoment�aneas, o fruto de una simple moda, uando se trata de la elei�on de entros, requieren,seg�un el Tribunal Europeo, si han de ser ((mereedoras de respeto en una soiedad demor�atia)),un nivel de onienia, de �rmeza de riterios, de ohesi�on de ideas, de impliai�on aut�entia de lospadres en los problemas eduativos de los hijos; lo que han de apreiar los Juees, en ada aso. Tales((onviiones)), s�olo pueden manifestarse y garantizarse mediante una adeuada partiipai�on de lospadres en la eduai�on.Por lo dem�as, la oherenia de riterios y su proyei�on en modelos eduativos, que puedanser difereniados, no implia, seg�un el Alto Tribunal Europeo, ((disriminai�on)) alguna en el derehode igualdad ante la eduai�on. As��, para la ((Conveni�on de la UNESCO, relativa a la luha ontra laDisriminai�on en la esfera de la ense~nanza)) (Convenio internaional que se re�ere espe���amenteal tema), no pueden onsiderarse situaiones de disriminai�on ((4a reai�on o el mantenimiento, pormotivos de orden religioso o ling�u��stio de estableimientos separados que proporionen una ense~nanzaonforme a los deseos de los padres o tutores legales de los alumnos, si la partiipai�on en esos entrosy la asistenia a ellos es faultativa . . . )) ((ni la reai�on o el mantenimiento de estableimientos deense~nanza privados, siempre que la �nalidad de los mismos no sea lograr la exlusi�on de ualquiergrupo, sino la de a~nadir nuevas posibilidades de ense~nanza a las que proporiona el poder pol��tio))(Corriente C�ordoba, 1980; Embid, 1983 a, p. 375).1.11. Valorai�on pedag�ogia de la partiipai�on de los pa-dres1.11.1. La partiipai�on no se identi�a on la representai�on org�aniaNo es la partiipai�on eduativa de los padres, por lo que estamos viendo, una uesti�on derepresentatividad formal en unos �organos olegiados de un Centro; no se identi�a on ella. Tampoopuede reduirse a una labor de ((interveni�on en el ontrol y gesti�on)) de unos fondos p�ublios, a trav�esde unos �organos representativos. La partiipai�on eduativa no es un entramado de estruturas o de�organos y omisiones, mediante los uales se ((instituionaliza)) el ejeriio de unas mismas otas depoder, o�ialmente asignadas, para todos los miembros de una Comunidad esolar, en nombre de unapretendida igualdad ((demor�atia)) de uantos forman parte de esa Comunidad esolar. Esta visi�on((dirigida)) de la partiipai�on, que la redue a la me�ania del voto, o a tareas gestoras, super�ializala realidad; lo que ha de ser una partiipai�on eduativa, demor�atia, que tiene, preisamente porser ((eduativa)), y no pol��tia, unas arater��stias espe���as, sustaniales, que no onviene olvidar(Gar��a Hoz).La partiipai�on eduativa de los padres supone una impliai�on mental y atitudinal,voluntaria y responsable, de �estos en la determinai�on y tomas de deisi�on de los objetivos de lainstitui�on esolar, ontribuyendo y ompartiendo on ella la responsabilidad de su logro. Partiipar32



es desarrollar la propia apaidad de asumir unos ompromisos eduativos. Esa partiipai�on en lavida esolar es la que garantiza la oherenia entre las expetativas del dereho a la eduai�on, seg�unun sistema de valores y el ((proyeto eduativo)) de una institui�on esolar (Medina Rubio, 1988).1.11.2. Posibilidades eduadoras de la partiipai�on de los padresLa partiipai�on de los padres en la eduai�on no omo miembros reeptivos y expe-tadores, sino omo olaboradores diretos, inluso omo protagonistas uali�ados de un Programade atividades instituional, si fuera posible, tiene un inuestionable valor pedag�ogio, que bene�iatanto al ni~no omo a los padres.Distintas experienias realizadas en Espa~na, y en otros pa��ses de nuestro entorno ultural,han puesto de mani�esto esos resultados (Merino Rodr��guez, 1990; Fundai�on Bernard Van Leer,1986), espeialmente en los primeros a~nos de la vida del ni~no.1. Para el ni~no, uya vida afetiva es intensa y deisiva en su proeso de madurai�on personal,es esenial que sienta armon��a y proximidad entre la asa y la esuela. Y esa unidad vienegarantizada por la mayor opartiipai�on posible de los padres en la vida del Centro esolar.Con esa partiipai�on direta e inmediata de los padres en la vida instituional, el ni~no peque~nose enuentra m�as motivado y seguro; al ni~no le satisfae m�as saiar su uriosidad naturalexploratoria ante las osas, uando advierte la ateni�on, el aogimiento y el inter�es de lospadres en lo que hae, que uando se ve distaniado y desasistido por ellos. Por otra parte, lasatividades que el ni~no realiza en la esuela y en el hogar son mejor entendidas y valoradas,en su alane y signi�ai�on, por los padres uando hay una atm�osfera de omprensi�on y deomuniai�on entre la familia y el Centro; esas atividades pueden ser, adem�as, objeto deuna mayor ateni�on y adaptai�on a la situai�on personal de ada ni~no, on lo que se abrenposibilidades a un mejor rendimiento.2. Para los padres, porque no s�olo les da la oportunidad de interesarse y de onoer realmentelo que el ni~no hae en la esuela, sino que les estimula en el onoimiento de los problemaseduativos onretos y ontribuye a formarles pedag�ogia y humana mente. La partiipai�on esun medio efetivo de analizai�on re��proa de ideas e inquietudes entre la familia y el Centro,en relai�on on unas mismas inquietudes y objetivos de eduai�on. La madurai�on pedag�ogiay humana que experimentan los padres on su partiipai�on en la vida esolar es el mejor auepara alumbrar un ambiente eduativo, oherente e ideal en la eduai�on de los primeros a~nosde la vida del menor.1.11.3. Insu�ienias en la partiipai�on eduativa atual de los padresSin embargo, hay que reonoer y afrontar una realidad atual. La partiipai�on real delos padres, en los distintos niveles eduativos, es insu�iente, uantitativa y ualitativamente. Enmuhos asos es inexistente. Se umplen iertos requisitos, a vees, por parte de los padres omo unaformalidad m�as en la vida de los Centros (que son importantes: omo la partiipai�on representativaen los �organos de gobierno olegiados; o se mantiene una relai�on informativa peri�odia on losProfesores . . . ), pero no se partiipa realmente. Estamos ante una de las �iones m�as perjudiialespara un pluralismo eduativo y una eduai�on en libertad. Y sin una partiipai�on real de los padres,on la mejor voluntad de Diretores y de la propia Administrai�on eduativa, existe el riesgo de queel Estado, o una minor��a de ativistas en los Centros, puedan desvirtuar los valores eduativos que lospadres desean. Estamos tan aostumbrados a esperarlo todo (hasta los ontenidos de la ultura y dela eduai�on) del ((todopoderoso)) Estado, el ((Estado-Providenia)), que atro�amos nuestra apaidad33



de deisi�on y de disernimiento, inluso, de lo que representa semejante monopolio y uniformizai�oneduativa en una soiedad que se autoprolama demor�atia y libre.Inluso las expetativas o�iales de partiipai�on formal de la familia en los �organosolegiados de gobierno de las instituiones esolares no se umplen, hoy, satisfatoriamente. Existeuna lara disonania entre el nivel de expetativas y el de realidades.No onviene onfundir la doble perspetiva desde la que puede ser enfoada la parti-ipai�on: la m�as super�ial, que entiende la partiipai�on (seg�un ya he diho) omo una simplerepresentatividad en unas estruturas de gobierno de los Centros (una simple ((tenolog��a)) represen-tativa) ; y, la m�as profunda, que entiende la partiipai�on omo ((ultura)) partiipativa, omo esaimpliai�on mental y atitudinal de los padres en los problemas de la eduai�on, a que antes merefer��a. ((Aaso la ra��z de las di�ultades que se experimentan a diario en la vida partiipativa es-olar, en muhos ambientes, se deba a esa disonania entre ambos planos de la partiipai�on; entre lasimple \representatividad" en unas estruturas organizativas y la \ultura partiipativa")) (Pasual,1988). Se han reado las estruturas, pero no se han onseguido mejores frutos en la partiipai�on.Creo que hoy existe una esisi�on profunda, todav��a, entre ambos sentidos de la partiipai�on, onse-uenia de respuestas pol��tias a apremiantes demandas soiol�ogias (m�as que eduativas), que hanpuesto m�as �enfasis en una regulai�on formal que en la preparai�on de un ambiente adeuado y en laeduai�on de los mismos padres para la partiipai�on.1.12. Haia una partiipai�on m�as ativa de los padres enla eduai�onEs neesario promover, pues, una partiipai�on m�as intensa, uali�ada y ativa de lospadres en los problemas eduativos de sus hijos y de las instituiones esolares. Una ((ultura par-tiipativa)) de los padres en la eduai�on requiere ambios soio-ulturales, en profundidad, que espreiso estimular y desarrollar, si de verdad se desea esa opartiipai�on responsable de los padres.Pues, no es posible una partiipai�on efetiva sin una informai�on su�iente sobre lo que se partiipa;sin unos riterios laros para enjuiiar los problemas eduativos; sin unas atitudes propiias a lapartiipai�on; sin una predisposii�on a asumir responsabilidades . . . ; sin una eduai�on, en suma,para la partiipai�on.Est�a en juego el pluralismo soial y ultural de una Comunidad; el progreso y la on-solidai�on de una soiedad ada vez m�as demor�atia, m�as libre. No hay demoraia aut�entia sinpartiipai�on uali�ada.1.13. Bibliograf��a

34



Bibliograf��a[1℄ ADAIN DYER (1989): Childhood's Rights in private international law (Poliopiado), I CongresoInternaional -((Infania y Soiedad)).[2℄ ALDOUS, J. y HILL, R. (1967): International bibliography of Researh in Marriage and theFamily, University of Minnesota Press.[3℄ ALZAGA, O. (1978): La Constitui�on espa~nola de 1978, Madrid, El Foro.[4℄ BARNES V�AZQUEZ, J. (1984): ((La eduai�on en la Constitui�on de 1978)), en Revista Espa~nolade Dereho Constituional, Madrid.[5℄ BUBER, M. (1959): El hombre y su estrutura, Buenos Aires, Nova.[6℄ CANESTELLI y otros (1968): Le omportement, Par��s, P.U.F.[7℄ CARDONA, C. (1990), �Etia del quehaer eduativo, Madrid, Rialp.[8℄ CARRO, J. L. (1982): ((Libertad de ense~nanza y Esuela privada)), en Revista Espa~nola deDereho Administrativo, n.o� 33, abril-junio.[9℄ CASTRO RIAL, F. (1985): ((Sobre iertos aspetos del dereho a la eduai�on a la luz de laJurisprudenia del Tribunal Europeo de Derehos Humanos)), en Anuario de Derehos Humanos,no� 3.[10℄ CONFERENCE DE LA HAYE DE DROIT INTERNATIONAL PRIVE (1989): Reueil deConventions (1951-1988).[11℄ CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME (1981): Resolution sur la li-bert�e d'enseignement dans la Communaut�e Europ�eenne; Reueil de Textes, Estrasburgo.[12℄ COREHT, E. (1964): Metaf��sia, Barelona, Ariel.[13℄ CORRIENTE C�ORDOBA, J. A. (1980): ((La protei�on de la libertad de ense~nanza en el De-reho Internaional)), en la obra oletiva Eduai�on y soiedad pluralista, Bilbao, Fundai�onOriol-Urquijo.[14℄ EMBID IRUJO, A. (1983): Las libertades en la ense~nanza, Madrid, Tenos.[15℄ EMBID, A. (1983a): ((Dereho a la Eduai�on y Dereho Eduativo Paterno: Comentario a laSentenia del Tribunal Europeo de Derehos Humanos de 25 de febrero de 1982)), en RevistaEspa~nola de Dereho Constituional, no� 7.[16℄ FAURE, E. (1976): Aprender a ser, Madrid, Alianza Editorial.[17℄ F�OSTER, W. F. (1935): La formai�on del ar�ater. Barelona.35



[18℄ FUNDACI�ON BERNARD VAN LEER (1986): Los padres omo primeros eduadores. Cambiosen los patrones de paternidad. Lima, 4o� Seminario del Hemisferio Oidental.[19℄ GARC�IA DE ENTERR�IA, E. (1979): La protei�on de los Derehos Humanos. Estudio de laConveni�on y de la Jurisprudenia del Tribunal Europeo de Derehos Humanos, Madrid, Civitas.[20℄ GARC�IA HOZ, V. (1976): Familia, sexo, droga, Madrid, Rialp.[21℄ | (1979): ((Libertad de eduai�on y Eduai�on para la libertad)), en Persona y Dereho, Navarra,Eunsa.[22℄ | (1981): Prinipios de Pedagog��a Sistem�atia, Madrid, Rialp, 10a� edii�on.[23℄ | (1989): Prinipios de Pedagog��a Sistem�atia, Madrid, Rialp, 11a� edii�on.[24℄ G�OMEZ P�EREZ, R. (1979): ((Las ontradiiones de la libertad de ense~nanza)), en Persona yDereho, Navarra, Eunsa.[25℄ GONZ�ALEZ VILA, T. (1980), ((Demoraia, pluralismo y libertad de ense~nanza)), en la obraoletiva Eduai�on y soiedad pluralista, Bilbao, Fundai�on Oriol-Urquijo.[26℄ HARVEY y otros (1961): Coneptual systems and Personality Organization, Nueva York, Wiley.[27℄ HORKHEIMER: ((La familia y el autoritarismo)), en la obra de FROMM, E., HORKHEIMERy PARSONS (1978): La familia, Barelona, Pen��nsula.[28℄ MARTI VESES (1979): ((Regulai�on Internaional del Dereho a la Eduai�on)), en la obraoletiva Estudios de Dereho Internaional, tomo I.[29℄ MAYOR ZARAGOZA, F. (1985): ((Libertad de ense~nanza)), en Cuenta y Raz�on, Madrid, no� 9,enero-abril.[30℄ MEDINA RUBIO, R. (1985): ((Condiionamientos fundamentales del dise~no eduativo de lasInstituiones esolares)), en Revista Espa~nola de Pedagog��a, Madrid, no� 168.[31℄ || (1988): ((Estrutura y naturaleza de la partiipai�on eduativa)), en Revista Espa~nola dePedagog��a, Madrid, septiembre-diiembre.[32℄ || (1988a): ((Fuentes fundamentales de onito en las instituiones esolares)) en la obraoletiva La gesti�on eduativa ante la innovai�on y el ambio. Madrid, Narea[33℄ MERINO RODR�IGUEZ, C. (1990): La partiipai�on familiar en las Instituiones de eduai�oninfantil. An�alisis de una experienia, Tesis dotoral, Madrid, UNED.[34℄ MERLEAU-PONTY, M. (1949): La struture de omportement, Paris, PUF.[35℄ MILL�AN PUELLES, A. (1963): La formai�on de la personalidad humana, Madrid, Rialp.[36℄ |- (1967): La estrutura de la subjetividad, Madrid, Rialp[37℄ |- (1984): L�exio �los�o�o, Madrid, Rialp.[38℄ MU~NIZ NICOL�AS (1983): ((El dereho a la eduai�on en Espa~na)), en Revista de Dereho Cons-tituional, no� 7.[39℄ NUTTIN, J. (1980): Theorie de la Motivation Humaine, Par��s, PUF.[40℄ PASCUAL, R. (1988): ((La funi�on diretiva en el ontexto soioeduativo atual)), en la obraoletiva La gesti�on eduativa ante la innovai�on y el ambio, Madrid, Narea.36



[41℄ PINILLOS, J. L. (1980), ((Responsabilidad de los padres y autonom��a de los hijos)), en la obrade MAR�IAS, J., y otros Relai�on familiar padres e hijos, Madrid, Instituto de las Cienias delHombre.[42℄ -| (1982): ((Familia onsensual integrativa)), en la obra oletiva Alternativas de la familiaonsensual, Madrid, Karpos.[43℄ PUBLICATIONS DE LA COUR EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME: Sentenias de23 de julio de 1968; 7 de diiembre de 1976, 25 de febrero de 1982, vols. 6, 23 y 48, Estrasburgo[44℄ ROF CARBALLO, J. (1960): Ni~no, familia, soiedad, Madrid, Ediiones del Congreso de laFamilia.[45℄ SANCHEZ AGESTA, L. (1980): Sistema pol��tio de la Constitui�on espa~nola de 1978, Madrid,Editora Naional.[46℄ S�ANCHEZ MOR�ON, M. (1979): ((El prinipio de partiipai�on en la Constitui�on espa~nola)), enRevista de Administrai�on P�ublia, no� 89.[47℄ S�ANCHEZ VEGA, M. (1981): La eduai�on omo serviio p�ublio, Madrid, Fundai�on SantaMar��a.[48℄ SU�AREZ PERTIERRA, G. (1985): ((Reexiones aera de la relai�on entre libertad de ense~nanzae ideario de Centros eduativos)), en Anuario de Derehos Humanos, Madrid, no� 3.[49℄ TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (1981): Sentenia del Tribunal Constituional de 13-2-1981(Voto partiular al motivo 1o�).[50℄ UNESCO (1978): Les dimensions internationales des droits de l'homme, Par��s.[51℄ WOJTYLA, K. (1980): Persona y ai�on, Madrid, BAC.[52℄ YELA, M. (1974): La estrutura de la onduta. Est��mulo, situai�on, onienia, Madrid, RealAademia de Cienias Morales y Pol��tias.[53℄ | (1979): ((Eduai�on y libertad)), en La libertad en el proeso eduativo, Madrid, Algar.[54℄ ZUMAQUERO, J. (1983): Tesis dotoral in�edita sobre la Eduai�on en la Constitui�on de 1978.Universidad de Navarra.

37



38



Cap��tulo 2El Papel de la Familia en la ExisteniaHumana - Jos�e Mar��a Quintana CabanasLa familia es uno de los poos fen�omenos universales de la soiedad humana. Esta peu-liaridad le viene de las trasendentales funiones que realiza tanto para el individuo omo para esasoiedad. Una de tales funiones es abalmente la eduai�on, entendida en asi todos sus posiblessentidos: inulturai�on, soializa��on, formai�on de sentimientos y atitudes, transmisi�on de valores,et�etera. En este aspeto la familia es fuente de eduaion. Pero en otro aspeto es ella objeto deeduai�on: en uanto que la vida familiar tiene sus di�ultades humanas y urge preparar a sus miem-bros para que, lejos de ser v��timas de ellas, sepan superarlas. En todo aso, la familia es lugar deeduai�on, tanto por ativa omo por pasiva. Las onsideraiones que siguen van a mostrarnos losprinipales aspetos de esta realidad.Por m�as que la familia vaya perdiendo bastantes de sus tradiionales funiones, le quedanotras que nuna va a transferir, pues son tan privativas de ella omo importantes para la personahumana. En este sentido se equivoar��a quien profetizara la muerte de la familia en la soiedaddel futuro. Hay y habr�a ambios en la estrutura familiar, pero paree que el grupo familiar esinsustituible. Algunos lo expresan hablando de la familia omo institui�on soial ((natural)), queresponde a elementales exigenias de la naturaleza humana.De heho, abe enumerar una serie de funiones que, para los individuos, desempe~na lafamilia y dif��ilmente lo har��a otra instania soial: eduai�on del oraz�on, relai�on afetiva, presenta-i�on de modelos b�asios de identi�ai�on, aeptai�on personal (on el ofreimiento de la onsiguienteplataforma para la seguridad personal), et�etera. Pero de todas ellas destaamos partiularmentedos. 1) Desde el punto de vista de la soiedad, la familia se presenta omo institui�on mediadoraentre individuo y oletividad, omo un puente por el que el individuo pasa para inorporarse a lavida soial; 2) desde el punto de vista del individuo, la familia olma sus neesidades afetivas, po-ni�endolo as�� en disposii�on de umplir sin frustraiones todas sus tareas soiales impersonales. Valela pena insistir en este �ultimo punto, porque es esenial. Suede, en efeto, que la vida soial on susnormas y exigenias |y m�axime en las soiedades industrializadas, por las altas otas de trabajo yde rendimiento que imponen| somete al individuo a una serie de tensiones y a una vida me�aniay masi�ada; esto le oasionar��a una profunda arenia si la familia no atuara omo polo afetivoque olma en el individuo sus ansias de expansi�on afetiva, de relai�on personal y de intimidad. Conello la familia at�ua omo institui�on estabilizadora del sistema soial. Pero esta alta ategor��a laonvierte tambi�en en reduto de problemas. Sus funiones, en efeto, por lo deliadas que son |eintransferibles a otra institui�on soial| resultan, dif��iles de umplirse bien, on lo ual inexora-blemente la familia ausa unos fallos que, en de�nitiva, hieren en lo m�as ��ntimo del ser humano. Esdeir, que la triste paradoja soial onsiste en que lo mismo que hae a la familia soialmente tanfuerte la hae, tambi�en, humanamente tan vulnerable.39



Una onsiderai�on antropol�ogia de la familia nos ayudar�a a omprender y valorar me-jor esas funiones privilegiadas que umple respeto de las faetas m�as interesantes de la existeniahumana. Como esribe Oliveros F. Otero, la persona ((es un ser que tiene intimidad. Y el ser hu-mano tiene el m��nimo de intimidad su�iente para ser llamado persona. La familia es un entro deintimidad: un lugar adeuado para reer en o para eduar la propia intimidad; un espaio en el quevarias intimidades reen juntas)) (Otero, 1985, p. 44). Si la familia es, por un lado, el origen de laoletividad humana, representa |por otro| el lugar de repliegue del individuo y de su erraz�on almundo. La familia, por otro lado, es tambi�en y ha de ser un entro de apertura del individuo alos dem�as, lo ual se realizar�a a trav�es de dos atividades: en la esfera del pensamiento medianteel di�alogo, y en el �ambito de la atividad on la prestai�on de serviios otidianos a aquellos, onquienes se onvive. Este �ultimo pensamiento es omentado por O. F. Otero on las siguientes palabras:((Podemos omparar la persona y la fuente, de modo que ser persona, ser fuente y ser generoso vienena oinidir. Y as��, se entender�a mejor que la persona es el ser apaz de mantenerse en la vida en lamisma medida en que da. Es el �unio ser que puede darse sin perderse (. . . ). La persona es un serapaz de rear oportunidades)) (Otero, 1985, p�aginas 44 y siguientes.).La familia es un �ambito natural del amor, lo ual signi�a, entre otras osas, que es ellugar donde la persona se enuentra aogida, aeptada y atendida. Esto es espeialmente importantepara aquellos momentos de la vida en que el individuo humano se halla en estado de indigenia ypendiente de ser atendido por los dem�as. Tal suede en la primera fase de la vida humana y tambi�enen la �ultima. Por eso resulta exato el deir que la familia es un lugar natural para naer, vivir y moriromo persona. La muerte, on su ordinario anteedente de desvalimiento, enfermedad e inapaidadesde todo tipo, forma parte de la existenia humana, y es en el seno de la familia, o en relai�on estrehaon la familia, omo puede solventarse ese trane on dignidad.Hemos aludido a las di�ultades que aehan al medio familiar. Aparte de lo agradableque es la onvivenia estreha, la familia ha de soportar el problema otidiano de la oexistenia deunos seres que, siendo diferentes, se hallan no obstante en dependenia unos de otros; esto supone,junto a freuentes y profundas alegr��as, iertos roes, molestias y onitos. Como die E. Mounier,((desde el naimiento a la muerte, unas mismas presenias repetidas ada d��a nos ofreen las mismasinvariables di�ultades, las mismas reaiones, las mismas oasiones de diha, de irritai�on y desufrimiento)).Hemos diho que la familia no desapareer�a. La raz�on de ello nos la expone el pedagogoalem�an ontempor�aneo Hans-H. Grootho�: ((Al hombre moderno su familia le aparee, por distintosoneptos, omo el �unio mundo humano y libre que todav��a le queda. En su maro le es todav��aposible on�gurar el mundo y la vida. Por eso experimenta una invenible tendenia haia el hogar,aunque sea �este de nuevo tipo)) (Grootho�, 1964, p. 99). Los hehos on�rman este punto de vista.En Espa~na, por ejemplo (seg�un una enuesta de S. del Campo, 1980), el n�umero de las personas quehan adoptado soluiones alternativas a la familia es sumamente exiguo, redui�endose a un 3 por 100de la poblai�on; y a�un si, dentro de este setor, desartamos un 1 por 100 de �elibes voluntarios y el1,46 por 100 que viven de formas diversas, resulta que son solamente un 0,37 por 100 las personasque viven en pareja que no es matrimonio, y un 0,28 por 100 los que viven en omuna.En Frania una enuesta realizada por L. Roussel en el Instituto Naional de EstudiosDemogr�a�os (1982) nos muestra d�onde viven los j�ovenes en edades entre 18-25 a~nos, resultandoser un 50 por 100 los que viven en asa de sus padres; los dem�as se han marhado o para asarselegalmente (31 por 100) o para vivir on una pareja (10 por 100) y s�olo un 6 por 100 han abandonadoel hogar porque no se entend��an on sus padres.Esta �ultima enuesta nos muestra tambi�en �omo las relaiones sexuales prematrimonialesse han ido instituionalizando en el veino pa��s: teniendo lugar s�olo en un 17 por 100 de los asos enla d�eada de los sesenta, este porentaje se elev�o al 44 por 100 en 1976 y representa un 70 por 10040



en la atualidad. Nos onstan las motivaiones de esos ohabitantes, entre los uales es muy poorepresentativo un rehazo expreso al matrimonio (14 por 100 de los asos); predomina el deseo devivir ((libremente)) en pareja (33 por 100) o de haer una espeie de ((matrimonio de prueba)) (21por 100), no faltando quienes ven en eso un modo de realizar su noviazgo (22 por 100). El �uniol��mite reonoido a esa ohabitai�on es el posible naimiento de un hijo, que forzar�a a la pareja aonvertirse en matrimonio.La neesidad de la familia viene tambi�en orroborada por la atitud de la soiedad omu-nista; pues, si de auerdo on sus ideas se omenz�o en la Rusia sovi�etia por presindir de la institui�onfamiliar, muy pronto se hizo marha atr�as y se reomend�o el mantenimiento de las estruturas fami-liares, insisti�endose en que la familia (m�as que el Estado) es la prinipal responsable de la eduai�onde los hijos. As�� se die en todos los manuales soiol�ogios y pedag�ogios. Entre estos �ultimos el m�asnotable es el elaborado onjuntamente por las Aademias de Cienias Pedag�ogias de Mos�u y deBerl��n, y en el ual podemos leer pasajes omo los siguientes (1983): ((La eduai�on es una impor-tante tarea soial y sobre todo pedag�ogia de la familia. La soiedad soialista est�a profundamenteinteresada en el a�anzamiento de la familia)); ((4a eduai�on de los ni~nos, para que se onviertan enpersonas sanas y alegres de vivir, apaes y formados en todos los aspetos, y en onsientes iuda-danos del Estado, es un dereho y el prinipal deber de los padres)) (p. 283). ((La estabilidad de lafamilia es importante para la eduai�on)) (p. 284). ((La estreha vida en om�un y el ��ntimo ar�aterde las relaiones familiares ofreen espeiales posibilidades para los inujos mutuos, est��mulos paraexaminar el propio omportamiento, para el onsejo individual, para animar personalmente y parala alabanza motivadora, y para la orrei�on de los modos de haer y de ser indeseables)) (p. 284).((La funi�on de la eduai�on familiar est�a ��ntimamente ligada on toda la vida familiar y on la on-�gurai�on de la vida heha por la familia. Cuanto mejor onsigue la familia onformar su vida onel estilo soialista, mejores oportunidades ofree al ni~no de desarrollar una personalidad soialista,unas adeuadas onviiones, maneras de haer, arater��stias personales y h�abitos)) (ibid.)12.1. Situai�on estrutural de la familia en nuestra soiedadPara no hablar en abstrato del fen�omeno eduativo en la familia, onvendr��a onoer lamanera onreta omo �esta existe en nuestra soiedad atual.Si atendemos a la opini�on de Ch. Collange (1985, pp. 47 y ss.), en la segunda mitad delsiglo xx la familia ha experimentado tres mutaiones que le han resultado bene�iosas. Una ha sidoel ontrol de la natalidad y la legalizai�on del aborto, en tanto que han impedido el naimiento dehijos no esperados que, evidentemente, omportaban un riesgo de ser hijos no amados; ((teniendos�olo hijos deseados |die la menionada autora| hay una mani�esta sobreinversi�on afetiva)). Otraha sido la disminui�on de la poblai�on y la redui�on del volumen de las familias: ((la norma de unoo dos hijos por pareja desespera a los dem�ografos, pero aumenta el valor de ada uno de los hijos.Todo lo que es esaso es estimado, y los hijos son ada d��a m�as esasos)). Por �ultimo, la elevai�ongeneral del nivel de vida nos permite riar a nuestros hijos sin neesidad de ((sari�arnos)) por ellos,lo ual refuerza la feliidad familiar2.1((Las normas de la moral omunista se mani�estan para el ni~no sobre todo en la vida familiar otidiana, en elomportamiento diario de las personas m�as pr�oximas a �el. Cuando sus padres lo gu��an, lo aprueban o lo estimulan,lo reprenden o lo astigan, el ni~no se va introduiendo paso a paso en el estilo de vida determinado por esas normas.Muho antes de que el ni~no viva onsientemente su entorno soial, aprende a ver el mundo, la soiedad, las personasy la naturaleza on los ojos de sus padres)) (p. 285).2La menionada autora en la p�agina 144 esboza el ((retrato de una pobre mam�a)), en el ual hae una mordaz |yrealista| ariatura de esas madres de antes que sari�aban su destino personal para umplir on su misi�on materna.Las insu�ienias en sus ondiiones de vida ven��an a ser �estas: falta de sue~no (era la �ultima en aostarse y la primeraen levantarse), las privaiones alimentiias (lo mejor lo dejaba para los hijos), las inhibiiones sexuales (al no habermedio de ontrol de la natalidad), la salud fr�agil (((desbordada por las obligaiones familiares, s�olo enontraba un41



Un Informe del Ministerio de Cultura nos muestra los ambios experimentados por lafamilia espa~nola al omp�as de la progresiva industrializai�on de nuestro pa��s, proeso que va aomo-dando aqu�ella al modelo familiar de los pa��ses desarrollados. Se han produido ambios en el ilovital familiar, muy apreiables si omparamos la situai�on de nuestras familias a omienzos de sigloon la de la atualidad, tal omo nos muestra el siguiente uadro.INDICADORES DEL CICLO VITAL EN LA FAMILIA ESPA~NOLAEN EL SIGLO XX 1900 1970-75Diferenia de edad marido-mujer al asarse 1,90 1,90Edad media de la mujer al asarse 24,60 23,70Esperanza de vida de la mujer al naer 35,70 75,10Esperanza de vida del hombre al naer 33,80 69,60Durai�on del ilo vital familiar 27,80 45,10N�umero medio de hijos 4,71 2,50N�umero de miembros de la familia 3,87 3,84Etapa preedente al naimiento del primer hijo 1,90 1,40Durai�on de la viudez de la mujer 9,40 9,00Durai�on de la viudez del hombre 1,60 2,20Probabilidad de morir primero el hombre (mujer=1) 1,60 2,70FUENTE: La familia espa~nola en ambio, op. it., p.10.Llama la ateni�on el heho de que el tama~no de la familia en nuestros d��as es igual queen 1900, siendo as�� que entones la natalidad era doble; pero es que tambi�en era doble la mortalidad,sobre todo infantil. La mujer espa~nola de iniios de siglo invert��a 12 a~nos y medio para tener deuatro a ino hijos; la mujer atual invierte s�olo 7 a~nos y medio para tener de dos a tres hijos, onlo ual la familia y el matrimonio quedan menos vinulados a la sola funi�on de la proreai�on y lamujer est�a m�as libre para quehaeres soiales.La etapa de ((nido sin usar)) (o per��odo iniial del matrimonio todav��a sin hijos) se haaortado en Espa~na, pero la tenemos a�un un poo m�as larga que en otros pa��ses. La etapa llamada de((nido va��o)) (o per��odo desde que se ha marhado de asa el �ultimo hijo hasta que muere el primer�onyuge) alanza hoy d��a 11,7 a~nos, siendo as�� que no exist��a en 1900. La llamada Terera Edad,pues, omo grupo soial es un fen�omeno reiente.Otros ambios que afetan a la familia son la aparii�on de una pauta de reiente permi-sividad y tolerania respeto de situaiones (omo la ohabitai�on) y una progresiva disminui�on dela natalidad. Los efetos del planning familiar se han heho notar por la redui�on de matrimoniossin hijos, un aumento de los matrimonios on s�olo uno o dos hijos y una dr�astia disminui�on de lasfamilias numerosas. Tambi�en en las relaiones internas de la familia se apreian ambios, tendentes auna igualai�on y equiparai�on entre los esposos, tanto en uesti�on de roles omo de status. La familiaespa~nola, pues, ha aumentado su grado de ((simetr��a)), sobre todo en los matrimonios m�as j�ovenes yde n�uleos urbanos; el mahismo se enuentra en frana regresi�on.En la soiedad industrial la familia se ha heho m�as onitiva, tanto en las relaionesentre padres e hijos omo entre los �onyuges. Como ausas podr��amos indiar el proeso de seulari-zai�on (desmiti�ai�on de los mayores en la familia y de su autoridad), el alargamiento de la vida, lanulearizai�on de la familia y el sentar el matrimonio sobre la base de la afetividad. Pero es preisoalarar que no es que hoy d��a haya m�as onitos familiares, sino que lo que hay es s�olo una mayorposibilidad de expresrarlos; la expresi�on del onito familiar se halla instituionalizada, lo ual enverdadero respiro/refugio en la enfermedad))), el subdesarrollo ultural (para no robar tiempo a los hijos) y la falta deautonom��a (ten��a la ostumbre de vivir s�olo en funi�on de los dem�as miembros de la familia).42



alguna medida representa ya una terapia. De heho, el 89 por 100 de los espa~noles asados diensentirse muy o bastante satisfehos, afetivamente, de su matrimonio.2.2. Ambiente familiar y eduai�on de los hijosLa familia edua a los hijos no s�olo diretamente por sus interveniones eduativas inten-ionadas, sino tambi�en |y sin duda on mayor e�aia a�un| indiretamente por el ambiente en queles hae reer. El ambiente familiar, en efeto, supone un onjunto de ondiiones que iniden fuer-temente en el desarrollo de la personalidad y en la formai�on de atitudes y valores, y on resultadosdiferentes seg�un los estilos de ambiente familiar.De heho son muhas las modalidades de ambiente hogare~no, y podr��amos dividirlas enpositivas y negativas pedag�ogiamente hablando. En este sentido no son lo mismo familias unidas odesunidas (no sea m�as que en uesti�on de normas eduativas, de exigenias de omportamiento o deplani�ai�on de objetivos), familias equilibradas o desequilibradas (en las reaiones psiol�ogias desus miembros, en su grado de madurez emoional, en el ontrol o desontrol de sus impulsos tem-peramentales, en sus h�abitos aeptables o reusables), familias on buena voluntad o sin ella (seg�unimpere la abnegai�on y la dediai�on personal o, por el ontrario, el ego��smo y la despreoupai�on),familias ordenadas o desordenadas (atuando on m�etodo, previsi�on y e�aia o, por el ontrario, onimprovisaiones fruto de impulsos arbitrarios), familias satisfatorias o frustrantes (para los hijos;sin que onfundan |adem�as| la satisfai�on/frustrai�on de neesidades profundas on la de neesi-dades super�iales o aprihosas), familias on reursos o sin reursos, familias ultas o inultas (loual ondiiona la posibilidad de omuniai�on on los hijos, a medida que van reiendo y se vaninstruyendo), familias autoritarias, liberales o libertarias (on mayor o menor nivel de exigenia),familias on di�alogo o sin di�alogo (visto el distinto grado de expresividad de sus miembros y, sobretodo, el mayor o menor inter�es y uidado puestos en ultivar la onversai�on y la onvivenia) y, en�n, familias on mentalidad abierta o errada (on la onsiguiente apaidad de omprensi�on o, porel ontrario, on una intransigenia que engendra la erraz�on y el distaniamiento de los hijos).2.3. Familia y sistema eduativoEl trabajo y rendimiento esolar se ve muy ondiionado por el origen familiar de losalumnos, es deir, por la atm�osfera ultural que han respirado en sus respetivos hogares. La esuelaes poderosa en uesti�on de eduai�on, pero se halla sometida a fuertes l��mites, no siendo los menoresla mala disposii�on que, por inuenia familiar, pueden tener los alumnos respeto del aprendizaje,y esto tanto en uesti�on de apaidades omo de atitudes.El tema es harto onoido, y por eso no vamos a desarrollarlo aqu��, ontent�andonos onapuntar unas ideas que pueden referirse a tres aspetos:1. La aptitud mental de los ni~nos para el estudio. - Es el asunto de las diferenias de estruturamental de los ni~nos en relai�on on las distintas lases soiales a que pueden perteneer. Esuna uesti�on de Soiolog��a del Lenguaje iniiada por F. G. Lounsbury y H. C. Conklin, y quese ha heho �elebre on los estudios de B. Bernstein y el Instituto de Eduai�on de Londres,onretados en las diferenias de lenguajes de los ni~nos; se onstata que los que perteneen aestratos soiales inferiores tienen un lenguaje (y por tanto una faultad inteletual) de tipo m�asonreto, simple y emoional, que los dispone peor para las tareas de��ndole abstrata, matizaday l�ogia que onstituyen el estudio esolar. Los hogares on esasa ultura predisponen a sushijos a ser marginados por el sistema eduativo.43



2. La desigualdad de oportunidades. - Es una onseuenia de lo anterior. Las desigualdades enla eduai�on responden mayormente, de heho, a desigualdades familiares. De nada sirve quela soiedad se esfuere en rear una igualai�on de oportunidades supuestamente objetiva si losalumnos tienen desiguales posibilidades de aproveharse de ellas.3. El fraaso esolar. - El heho del fraaso esolar es omplejo y obedee a distintos fatores,algunos de los uales son totalmente ajenos a la familia; pero son numerosos los que vienenvinulados a la misma. Desde los ya indiados del lima ultural hasta la motivai�on para elestudio, un ambiente que lo favoreer �a m�as o menos, el seguimiento que los padres hagande los progresos y esfuerzos del hijo, el apoyo a �este en sus di�ultades esolares, y hastael tipo de eduai�on general que le hayan dado (que, seg�un haya sido en�ergia o blanda lodispondr�a diversamente para el esfuerzo que el estudio exige), son muhos los detalles de laatuai�on familiar que reperuten en los resultados esolares de los alumnos. En este sentidoharemos onstar, tambi�en, que el �exito esolar de los que lo tienen se debe, en gran parte, a laplataforma pluridimensional que para el mismo les han reado oportunamente sus padres.Para el ni~no hay diversos lugares de eduai�on, pero podr��amos deir que, de un modogeneral (y en palabras de O. F. Otero), el lugar primero ((lo onstituye la familia, en uanto en ellanae el hombre. Es primer �ambito por raz�on de naimiento, de amor, de estabilidad; en s��ntesis,por adeuai�on a la dignidad personal del que se edua (. . . ). La alidad del �ambito familiar omoproto�ambito le viene failitada por sus posibilidades naturales)) (Otero, 1985, pp. 38 y ss.).2.4. La eduai�on de la familiaEn los dos �ultimos par�agrafos nos hemos estado oupando de lo que, de un modo gen�erio,podr��amos llamar la eduai�on en la familia. Ahora vamos a hablar de algo distinto: la eduai�onde la familia, es deir, de los diversos miembros de la familia. Se trata de su eduai�on para quelleguen a su plenitud humana en tanto que personas perteneientes a la omunidad familiar, y paraque lleven a �esta tambi�en a un alto grado de desarrollo.Al o��r la expresi�on ((eduai�on familiar)) muhos entienden la eduai�on de los hijos. Perola eduai�on familiar, aun siendo sobre todo esto, es m�as que esto: es la eduai�on de todos y adauno de los miembros de la familia. No s�olo los padres que eduan, aunque a ellos orresponde elrear las ondiiones para que el hogar sea ampo de eduai�on; son los primeros responsables dela eduai�on familiar, y ((segundos responsables, los hijos. De la familia y, por onsiguiente, de laeduai�on familiar. Los hijos neesitan aprenderlo. No naen responsables)) (Otero, 1985, pp. 39 y65). Entre todos los omponentes de la familia se ejere una ai�on eduadora re��proa. ((Deeste modo, surge en la vida familiar algo as�� omo la mutua ayuda eduativa. >En qu�e onsiste? Nos�olo en ayudar, sino tambi�en en busar y aeptar ayudas. As��, se evita la posibilidad de dos tipos depersonas en una familia: los que s�olo ayudan y los que s�olo son ayudados. Esto debe ser aprendidopor todos. En primer lugar, por los padres, porque muhos s�olo saben dar y no ense~nan a dar. Y, sinembargo, la eduai�on requiere, entralmente, aprender a dar y a reibir)) (Otero, 1985, p. 51).Esta apaidad doble y simult�anea de dar y de reibir onstituye la regla de oro de labuena realizai�on personal humana, tanto a nivel individual (madurez de la personalidad) omosoial (relaiones humanas satisfatorias). Como en todas las polaridades, ah�� est�a lo dif��il; pero,omo en todas ellas, la eduai�on que onsigue situar a la persona en un buen t�ermino medio es laeduai�on adeuada, aertada. Entendemos el grupo dom�estio omo un entro de intimidad y, a lavez, de apertura; ha de tener una dimensi�on entr��fuga y una dimensi�on entr��peta, entre las quedebe estableerse el equilibrio. 44



Tan importante es la eduai�on familiar, que para ouparse de la misma existe nadamenos que una rama de la Pedagog��a, una Pedagog��a espeial: la llamada Pedagog��a Familiar. Sinduda que una de sus partes eseniales es lo que llamamos ((la orientai�on familiar)), que puede serde�nida omo ((un serviio de ayuda para la mejora personal de quienes integran una familia, ypara la mejora de la soiedad en y desde las familias. No es m�as que una ayuda relaionada on ladimensi�on eduativa de la familia: ((se entiende la orientai�on omo proeso de ayuda a personas, paraque se onozan a s�� mismas y a su entorno a �n de reer en libertad y en apaidad de querer; dedesarrollar su personalidad; de resolver sus problemas; de asumir sus responsabilidades; de alanzar|en de�nitiva| un alto nivel de madurez personal)). ((La orientai�on familiar es un proeso de ayudaa personas, en uanto miembros de una familia, para que mejoren preisamente omo personas (. . . ).Es un arte que se pone a disposii�on de las personas que tienen alguna responsabilidad familiar, on�nalidades de mejora personal, familiar y soial)) (Otero, 1985, pp. 17 y siguientes, y 28).Vista on esta amplitud, la eduai�on familiar posee un ar�ater totalizador y vitaliio.Es lo que nos explia Ana Ma Navarro on estas palabras: ((As�� omo el per��odo de esolaridad tieneunos plazos, aqu�� podemos hablar on toda propiedad de eduai�on permanente. Tiene tambi�en elar�ater de rotatoria. Aunque los padres nuna dejar�an de serlo, no es extra~no desubrir que puedenllegar a ser orientados y aonsejados por sus propios hijos, inluso en edades anteriores a la vejez delos padres)) (Navarro, 1982, p. 89).2.5. Una eduai�on para las relaiones familiaresEl tema de las relaiones humanas sigue despertando un notable inter�es, que no aaba deser satisfeho por la Psiolog��a ontempor�anea. Uno de sus �ultimos intentos expliativos, la llamadaPsiolog��a Transaional, no ha alarado gran osa. Sigue ah�� el reto, pues, sobre todo en lo que ata~nea las relaiones familiares, ya que est�a laro que a trav�es de �estas, y superando el mero nivel de una((o-existenia)) familiar, hay que llegar a una aut�entia ((onvivenia)).Antes de proseguir onsideremos unos momentos este texto del ya menionado H. H.Grootho�: ((La relai�on padres-hijos es irreversible, y en esto se distingue de las relaiones humanassoiales en general. Los padres han de existir para sus hijos, pero no �estos para aqu�ellos (. . . ). Estairreversible relai�on entre padres e hijos es la fuente de la hominizai�on. Se experimenta el amor y seaprende el amor, se es objeto de responsabilidad y as�� se la aprende)) (1964, p. 101).Del mismo modo que se aprende el amor, se puede y debe aprender a onvivir bien. Puesello no es f�ail, y puede hablarse de una t�enia que ayude. Las relaiones humanas, uanto m�as��ntimas son, resultan tambi�en m�as dif��iles. Y ah�� est�an, omo muestra, las relaiones familiares, quedeben ser promoionadas, uidadas y atendidas.Un medio elemental onsiste en fomentar el di�alogo. Hay familias donde no se habla, ymiembros que por sistema no se omunian on los dem�as. Y no siempre va a ser por falta de inter�eshaia ellos ni por atitud ego��sta (la ual tambi�en es posible y, naturalmente, se onvierte entonesen el primer objetivo de orrei�on). Simplemente, hay individuos on poa apaidad de expresi�on,la ual arater��stia, por m�as que sea natural en ellos, es de tipo m�as bien negativo y ha de sersuperada por una ai�on eduadora.Queremos referirnos aqu�� a las di�ultades de relai�on que se susitan por motivos a-rateriales, es deir, por la onstelai�on de temperamentos de las personas que omponen la familia.Cada ual tiene su ar�ater personal; pero del mismo modo que hay temperamentos ompatiblesentre s��, y que failitan enormemente la relai�on humana, los hay tambi�en que son inompatiblesy que, por tanto, la di�ultan muho, y a vees aaban por deteriorarla del todo. El estudio de laCaraterolog��a puede en eso ayudar notablemente, failitando tanto el autoonoimiento (y la posi-bilidad de ontrolar y superar las propias tendenias temperamentales) omo el onoimiento de los45



dem�as (lo ual nos llevar�a a una omprensi�on de su omportamiento, evitando malas interpretaionesdel mismo). Este tema es importante, pero nos exusamos de toarlo aqu�� por haberlo tratado ya enotros lugares (Quintana, 1971; 1971a).2.6. Bibliograf��a
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Cap��tulo 3Prima��a de la Formai�on �Etia en laFamilia: Virtudes y Valores - EsuelaUniversitaria de Fomento
3.1. Inuenias de la familiaEntrando en el estudio de los aspetos onretos de la vida y la eduai�on en los que lafamilia inuye, onviene distinguir, omo se hae freuentemente, entre la inuenia generalizada ylas inuenias espe���as.La inuenia generalizada es aquel tipo de ai�on en el que intervienen todos los elemen-tos y fatores de la familia, el ambiente moral de la asa, el padre, la madre, los hermanos, otrosparientes, las relaiones soiales . . . Este inujo familiar alanza a todos los miembros de la familiay espeialmente a los hijos por su mayor plastiidad eduativa, de tal suerte que van adquiriendopoo a poo, de un modo impereptible, una forma de ser y de reaionar, que viene a onstituir esoque orrientemente se llama ((aire de familia)). Entrelazada on la inuenia generalizada, la familiainuye tambi�en en determinados aspetos onretos de la vida y la eduai�on. Son las inueniasespe���as, tales omo la adquisii�on del lenguaje, los h�abitos de la vida diaria, los riterios morales,la formai�on religiosa.3.2. Inuenia generalizada: el sentido de la vida y la atitudante ellaLa inuenia generalizada tal vez se pudiera expresar en s��ntesis omo el desubrimientodel sentido de la vida y la atitud, tambi�en generalizada, respeto de ella.Sobre esta idea, el profesor Gar��a Hoz (1978) realiz�o una experienia a �n de poder llegara on�rmar o abandonar el supuesto de que la inuenia generalizada de la familia se mani�esta enla atitud ante la vida, que se iniia ya en los primeros a~nos de la existenia y se mantiene a lo largode toda ella.El problema que se plante�o en onreto es el de ver si hay evidenia emp��ria de unarelai�on onsistente entre la experienia que uno tiene de su propia vida familiar en la infania y lavalorai�on que se hae de la vida general. La experienia se realiz�o on 134 adultos. Las preguntas ylas respuestas sugeridas fueron las siguientes:1. Mi vida familiar en la infania ha sido: 49



Predominantemente feliz.Bastante satisfatoria.M�as bien insatisfatoria.Muy desgraiada.2. La vida en onjunto es:Algo estupendo.Bastante aeptable.M�as bien triste.Muy triste.Se alul�o la relai�on existente averiguando el ��ndie de asoiai�on orrespondiente (eneste aso el oe�iente de ontingenia) que result�o laramente signi�ativo: C = 0,526.De auerdo on el oe�iente de ontingenia obtenido y su signi�ai�on, se puede daruna ontestai�on a�rmativa a la pregunta planteada, es deir, que por lo que se puede inferir delgrupo estudiado hay una asoiai�on positiva entre la experienia de la propia vida familiar en lainfania y la valorai�on de la vida en general. El reuerdo de una infania feliz se halla asoiado alonepto positivo, optimista, de la vida en general.En los resultados de la explorai�on se pudo apreiar que la evidente asoiai�on entre laexperienia de la vida familiar en la infania y la valorai�on de la vida en general es un elementoondiionante que no quita la posibilidad, aunque sea remota, de que tras de una infania desgraiadase puede llegar a la valorai�on de la vida en su sentido m�as positivo, y, re��proamente, el reuerdode una infania feliz puede oexistir on la valorai�on pesimista de la vida. Estos hehos pareenindiar que la vivenia de la vida infantil de ning�un modo ahoga la libertad del hombre.Tambi�en ha puesto de relieve la experienia que son muho m�as freuentes los asos enlos que la infania se apreia omo una vivenia m�as bien feliz y la vida omo una realidad m�as biensatisfatoria, que los asos de experienia desgraiada y atitud negativa.Dentro de la apreiai�on positiva general m�as freuente se puede tambi�en advertir que noes la posii�on extrema la que alanza mayor freuenia, sino una posii�on intermedia, la identi�ai�onen uno y otro on el n�umero 3, es deir, la de una experienia bastante satisfatoria de la vida familiary una atitud de la vida en general omo bastante aeptable. Un optimismo moderado paree serla atitud generalizada entre los que partiiparon en la investigai�on. Aunque un oe�iente deasoiai�on, tal omo el de ontingenia, nada die respeto de la posible ausalidad en la relai�on delos fatores asoiados, dado que la experienia de la vida familiar es anterior al onepto y valorai�onde la vida en general, ya que �esta es un onoimiento y atitud al que se llega despu�es de unos a~nosde experienia se puede suponer que la vida familiar satisfatoria es ausa o fator de que se hagauna valorai�on positiva de la vida en general.En el supuesto anterior, y dado que una atitud positiva resulta siempre estimulante,uye espont�aneamente la onseuenia de que es muy importante en la vida familiar que los ni~nosse sientan felies. Claro est�a, que la interpretai�on orreta de esta onlusi�on implia a su vez lainterpretai�on orreta de lo que es una infania feliz.F�ailmente se omprende que la atitud generalizada de que se aaba de haer meni�onse halla estrehamente relaionada on lo que se llama ((sentido de la vida)), que da ar�ater humanoa nuestros atos justi��andolos ante nuestra onienia y haiendo posible nuestra ((alegr��a de vivir)).50



3.3. Inuenias espe���asEntre las inuenias espe���as se deben ontar en primer lugar la adquisii�on de losprimeros elementos ognitivos y su expresi�on en el lenguaje; el �ambito familiar es el lugar dondenormalmente se adquiere el lenguaje, este instrumento universal de omuniai�on humana. Debeadvertirse que no s�olo se ha de onsiderar el lenguaje verbal en su sentido estrito, sino tambi�en ellenguaje no verbal, espeialmente aquel que se llama lenguaje orporal, en el ual los gestos tienenun gran valor por s�� mismos y omo aompa~nantes y modi�antes de la expresi�on verbal.Los h�abitos de la vida diaria, tanto en la manipulai�on de objetos uanto en el trabajo onlas personas, son igualmente adquisiiones de la vida familiar. Dentro de las relaiones on las osaspodemos onsiderar el esp��ritu de trabajo y la satisfai�on en la obra bien heha, que tiene multitudde oasiones de alanzarse dentro de la vida en la familia. En el maro de la relai�on interpersonal, laamabilidad o aspereza en el trato, manifestaiones externas del respeto o su falta, la tolerania antelas diferentes manifestaiones y atitudes que los otros pueden tomar, el aguante de las di�ultades,son otras tantas adquisiiones espe���as t��pias de la vida familiar.En el maro de las inuenias espe���as, estrehamente relaionadas on las que seaaban de se~nalar, adquieren partiular relieve el desarrollo de la afetividad, la a�rmai�on personaly el uir de la vida omo totalidad; se trata de vivenias m�as propias de la omunidad familiar quede ualquier otra oupai�on humana.Volviendo a haer referenia a los trabajos del dotor Gar��a Hoz (1953), podemos justi-�ar las anteriores a�rmaiones �j�andonos en el voabulario t��piamente familiar. En �el enontramosque ((alegr��a)), ((tristeza)), ((gusto)), ((disgusto)), ((agradeer)), ((querer)) son palabras que en l�exio fa-miliar alanzan freuenias muy altas y muestran laramente que ese h�umedo y sabroso mundo delos sentimientos tiene su maro adeuado en la familia, lo ual vale tanto omo deir, traduido alidioma pedag�ogio, que es la familia el medio natural para ultivar este jugoso ampo de la intimidadhumana y, por lo mismo, es la omunidad familiar el m�as adeuado maro para el estableimiento derelaiones personales diretas.Los pronombres personales, expresi�on direta de la persona, y los posesivos, a�rmai�onigualmente de la persona humana omo sujeto de derehos, tambi�en alanzan freuenia m�as elevadaen el voabulario familiar que en ualquier otro tipo de voabulario. Si al lado de esto situamos elheho de que tambi�en en el l�exio de la familia son m�as freuentes que en ning�un otro las palabrasque expresan atitudes laramente de�nidas, omo ((as��)), ((s��)), ((no)) inferiremos igualmente que esen la vida familiar donde la personalidad se a�rma de un modo m�as patente. Propio del mundode la ultura, de las omunidades doentes, ser�a desarrollar la vida inteletual, que al ser humanole hae apaz de reonoer muhas relaiones y posibilidades; pero es en la vida familiar donde sehar�a hombre para elegir su amino. Si el ontenido m�as propio de la institui�on esolar es la vida y laeduai�on inteletual, el m�as propio ontenido de la vida familiar es la eduai�on moral. Preisamenteporque el ar�ater moral es lo que, en de�nitiva, onstituye la personalidad.Con la a�rmai�on de la personalidad paree que hoa otra arater��stia de la vidafamiliar, puesta de mani�esto por su voabulario propio; la que pudiera llamarse vivenia del uir dela vida y que est�a expresada por la elevada freuenia de palabras omo ((pasar)), ((seguir)), ((venir)),((ir)). M�as que de una ontradii�on, pienso que se trata de una demostrai�on a posteriori de laanterior arater��stia, ya que quien ahonda en su propia personalidad se halla en mejor disposii�onpara enontrarse on la radial insu�ienia del hombre individual, uya vida se desliza y se esapapor la herida del tiempo que metaf��siamente se vive desde la adolesenia (Spranger, 1946).La vivenia del uir de la vida es, quiz�a, la mejor ondii�on natural para que el hombremire a lo sobrenatural, esto es, a lo permanente y eterno. De aqu�� el que, aun uando la familia nosea apaz por s�� misma de elevar a sus miembros al orden sobrenatural sea, sin embargo, la mejorplataforma de la naturaleza para que el hombre salte hasta Dios.51



Si nos haemos argo de que el ar�ater personal y �etio on�ere su prinipal y de�nitivosentido a la eduai�on y que la eduai�on a su vez se halla al serviio de la vida, veremos on laridadque lo que importa verdaderamente, es deir, la �nalidad fundamental de la eduai�on, est�a en queel onoimiento no sea un simple saber �omo son las osas sino que llegue a onvertirse en un ((sabervivir)). Hablar de saber vivir es tanto omo entrar en el mundo de los valores, es deir, peribir, ononoimiento y sensibilidad, ((lo valioso)), en otras palabras, ((el bien)) que hay en el mundo que nosrodea, en nosotros mismos y en la vida que vivimos.3.4. Valores y virtudesA pesar de las transformaiones que la soiedad ha sufrido hasta llegar a la situai�onatual en la que pareen haber perdido su vigenia los prinipios en que se asentaba la vida soial,y a pesar tambi�en de las modi�aiones que han sufrido las ondiiones familiares, a�un se siguediiendo que una de las tareas fundamentales de la institui�on familiar es la ((transmisi�on de valores)).>Qu�e sentido tiene esta idea?En la familia tradiional, digamos que hasta el siglo xx, la vida se desenvolv��a en un iertoambiente p�ublio, omo una espeie de polimorfo y oletivo deber, en el ual los ni~nos y adolesentesse desarrollaban, miraban, ve��an haer, imitaban. Esta situai�on justi�a la idea de que la familia eraentidad transmisora de valores, tanto materiales uando espirituales, m�axime si se tiene en uentaque todos ellos iban reforzados por el ambiente de unanimidad religiosa que en ada familia se viv��a.Los lazos afetivos se ve��an reforzados por los fatores eon�omios, los soiales y los reli-giosos. Pero la humanidad sufri�o un ambio profundo. La industrializai�on y el seularismo aojaronla fuerza aglutinante de estos �ultimos fatores. Por esta raz�on, la ohesi�on y la existenia misma de lainstitui�on familiar pasaron a depender en mayor medida de los lazos afetivos. El amor emerge omoelemento onstitutivo esenial de la familia. Se pueden tomar omo un sue~no teol�ogio las palabrasde Juan Pablo II en la Familiaris Consortio: ((La esenia y el ometido de la familia son de�nidos en�ultima instania por el amor)); pero desde una perspetiva hist�oria, poo teol�ogia, Burgess, Lokey Thomas hab��an ya esrito que la familia, a trav�es de un proeso de difereniai�on funional yestrutural, ha llegado a ser una unidad espeializada del amor (Burguess et al., 1971).Por supuesto, no todos los estudiosos de la familia hablan del amor. Mas hay una palabraque llena un amplio espaio de las reexiones sobre la vida familiar: la solidaridad. Manson, Bengstony Landry, de la Universidad de Souther, California, en su s��ntesis de estudios experimentales utilizanel onepto de solidaridad en sus distintas manifestaiones omo pivote fundamental para el estudiode la relai�on entre generaiones a trav�es de la institui�on familiar (Manson et al, 1988). La familiaontin�ua ejeriendo su funi�on transmisora. Basta mirar al heho de que los valores religiosos |talvez los que se enuentran m�as asediados por la produi�on y onsumo de los bienes materiales, t��piosde la soiedad atual| se mantienen y transmiten prinipalmente a trav�es de las relaiones entrepadres e hijos: es f�ail la omprobai�on de que la mayor��a de jud��os, ristianos y musulmanes hannaido en familias jud��as, ristianas o musulmanas, respetivamente.El gran proyeto de la Asoiai�on Internaional para la Evaluai�on del RenaimientoEsolar, desarrollado a lo largo de los a~nos sesenta, deja vislumbrar el heho de que, mientras laesuela inuye m�as en la adquisii�on de onoimientos objetivos y t�enios, los valores pueden serolvidados, ya que exigen �na distini�on, ateni�on a los aspetos ualitativos del desarrollo humano yunas relaiones espeialmente profundas y signi�ativas. En estas palabras se die impl��itamente quela esuela transmite valores inteletuales y t�enios predominantemente, mientras la familia transmitevalores personales y espirituales. Veinte a~nos despu�es, Coleman, de la Universidad de Chiago, vienea remahar las mismas ideas, sintetiz�andolas en las siguientes palabras: las instituiones esolares((est�an estruturadas y proveen un ierto tipo de elementos en el proeso de soializai�on. Estos52



elementos pueden ser araterizados omo \oportunidades", \posibilidades" y \premios". Pero otralase de elementos viene s�olo de un ambiente m�as era del ni~no, m�as ��ntimo, m�as persistente. Estoselementos se pueden desribir omo atitudes, esfuerzo y onepto de s�� mismo; y el ambiente m�asadeuado (. . . ) es el del hogar)) (Coleman, 1987, p. 35).Ya se ha diho que es en la familia donde tienen mayor relieve las palabras relativasal mundo afetivo (alegr��a, tristeza, gusto, disgusto, agradeimiento, amistad) y al ampo de lasdeisiones (querer, as��, s��, no) y a la fuerza de la personalidad expresada en el mayor uso de lospronombres personales.La intimidad y la singularidad personales, que en la familia tienen su ampo de ultivom�as adeuado, refuerzan la ai�on de la solidaridad y el amor que en la transmisi�on generaional devalores tiene dos grandes manifestaiones: solidaridad entre los miembros de una misma omunidadfamiliar y solidaridad entre las generaiones familiares que onstituyen el linaje.An�alogo al onepto atual de valor, existe una vieja palabra tradiional m�as utilizadaen el lenguaje ordinario, ((virtud)). En la atual literatura �etia referida a la eduai�on se utiliza pooel viejo t�ermino virtud, es m�as orriente el uso de la palabra ((valor)) (Mar��n, 1976; Bartolom�e, 1979).No voy a entrar aqu�� en el ompliado problema que ha planteado la llamada ((�losof��ao teor��a de los valores)). Simplemente dir�e que, a mi modo de ver, valor, ser y bien se hallan estre-hamente relaionados. Y uando la teor��a de los valores fundamenta un sistema de ((prefereniasestimativas)), el onepto de valor y virtud se aproximan. El valor es una realidad que est�a en lasosas y en las aiones objetivadas, en virtud de la que objetos y atos son o pueden ser ((valiosos)).La virtud se halla en la persona en uanto tiene apaidad para desubrir o, realizar los valores. Elhombre ((virtuoso)) es el que tiene apaidad para estimar el valor existente en un objeto o en unato, y el que es apaz tambi�en de dar un valor |dar en el sentido efetivo de poner, no simplementede estimar| a sus atos y a los objetos que por su atividad son afetados. El valor tiene ar�aterobjetivo, la virtud es personal y siempre tiene una reperusi�on en lo onvivenial.Virtudes y valores se mani�estan polarmente. As�� omo a un valor se opone un ontravalor|a la belleza se opone la fealdad, a la bondad la maldad, a la utilidad la inutilidad|, a la virtud seopone el viio.La posibilidad de que un hombre realie o promoione valores en sus aiones est�a ex-presada en la vieja idea aristot�elia de que ((la virtud hae bueno a quien la posee y hae buenas susobras)) (II Ethi., . 6, n. 2) (Bk. 1106 a 15).3.5. Conjunto de virtudes y sistema de valoresEn t�erminos operativos, es deir, a efetos pr�atios, tanto da hablar de virtud omode valor, sobre todo si se tiene en uenta que en �ultima instania los valores se reduen a bienes operfeiones a~nadidas a la materialidad de las osas. Sobre este supuesto, uye ahora espont�aneamentela pregunta pr�atia: >qu�e virtudes o valores se deben y se pueden promover en la familia?En los estudios atuales sobre la eduai�on moral es muy freuente leer alegatos sobrela neesidad que el mundo de hoy tiene de ((reuperar el disurso moral)) (Shwand, 1989). Masparee que hay un extra~no temor a plantearse el problema partiular de los valores que se debenpromover. Es un terreno pol�emio y resulta omprometido entrar en �el. Por otra parte, los estudiosde inspirai�on tradiional utilizan un esquema �los�o�o de las virtudes fundamentales (Pieper, 1976).Para resolver la uesti�on es menester poseer una idea lara del onjunto ordenado devirtudes que espei�an el buen vivir del hombre o, si se pre�ere la terminolog��a axiol�ogia, aeptar oestableer un ((sistema de valores)). Tal onjunto de virtudes o sistema de valores expresan la unidadde la persona y la variedad de la vida humana. Se~nalan, a su vez, la �nalidad de la eduai�on moral y53



de ellos se derivan los objetivos partiulares que a este tipo de atividades se pueden se~nalar. Mas lasolui�on de la uesti�on pedag�ogia, es deir, el amino para alanzar tal �nalidad no puede se~nalarsesimplemente on reexiones �los�o�as; es menester audir a la realidad para tomarla omo punto departida. Y la realidad es la disposii�on iniial de los muhahos para aeptar el amino haia una uotra virtud o uno u otro valor. Bien entendido que se habla del onoimiento de las disposiiones delos muhahos omo punto de partida de la eduai�on. La �nalidad viene se~nalada, omo antes sedijo, por el sistema o onjunto de virtudes o valores que se estimen neesarios omo onstitutivos dela perfei�on del hombre.A esta idea responden las exploraiones sobre la reai�on de ni~nos y j�ovenes frente alos h�abitos del bien obrar (Fomento, BIOP, 1984). Una explorai�on realizada en los olegios deFomento de Centros de Ense~nanza sobre las ualidades humanas que los estudiantes de 12 a 15a~nos onsideran fundamentales en la vida, pusieron de relieve la existenia de dos onglomerados,el primero onstituido por sineridad, generosidad, alegr��a y trabajo; y el segundo onstituido porvoluntad y responsabilidad. Quiere esto deir que los muhahos en esa edad de transii�on entre lainfania, �epoa en la que reiben ((d�oilmente las ense~nanzas que se le imparten)), y la adoleseniavaloran positivamente las ualidades que se aaban de menionar. En ellas hay un buen punto deapoyo para la promoi�on de virtudes o valores, no s�olo en los entros esolares, sino tambi�en en lafamilia. Examinando la relai�on de ualidades seleionadas por los muhahos, no es dif��il saarla impresi�on de que se trata de un onjunto inompleto; faltan algunas, entre ellas virtudes tanimportantes omo el orden o la prudenia. Pero si nos haemos argo de las relaiones de unos h�abitos|virtudes| on otros, no nos ser�a dif��il ver que a partir de las menionadas se pueden llegar atodas las manifestaiones de la vida humana. Conretando, en el primer onglomerado �guran lasineridad y la generosidad, dos virtudes que se hallan en la base de las relaiones humanas. Lasineridad ofree el apoyo de la realidad; somos sineros uando sabemos interpretar y expresamostanto nuestra realidad interior uanto la realidad exterior tal omo la peribimos. La generosidadse puede entender omo la perfei�on de la justiia. Unidas sineridad y generosidad paree que nohabr��a que pedir otra osa a los hombres para que su vida de relai�on fuera enteramente satisfatoria.El trabajo hae referenia inmediata a la relai�on del hombre on las osas que tiene a su alrededorpara modi�arlas o utilizarlas mejor. En �el va inluido todo el mundo de onoimientos t�enios queel hombre neesita. La alegr��a no es propiamente una virtud, es m�as bien un sentimiento que naeapoyado en la onienia de que se ha alanzado el bien. Viene a ser la on�rmai�on de que hemoslogrado o esperamos �rmemente un bien que deseamos. En s��ntesis, generosidad y sineridad omobase de las relaiones entre los hombres; trabajo omo fundamento de las relaiones on las osas,es deir, del mundo que nos rodea; y alegr��a omo on�rmai�on de que estamos apoyados en el bien,onstituyen virtudes o sentimientos que responden a las grandes tendenias del hombre, la tendeniaa la verdad, la tendenia al bien, la tendenia a la alegr��a.El segundo onglomerado, voluntad y responsabilidad, sin referirse a un tipo de atosonretos, menionan la neesaria energ��a y esfuerzo para que el hombre realie su vida y desarrollesu personalidad. La verdad es que si los padres prourasen y alanzaran que sus hijos sean sineros,generosos, trabajadores y alegres, no neesitar��an m�as. En las virtudes se~naladas se halla a su vezimpliado ualquier sistema de valores.En l��neas anteriores est�a diho que la familia es el �ambito adeuado para peribir ((el uirde la vida)), on lo ual se est�a abriendo una puerta a la trasendenia. Para traspasar esta puertano es menester otra osa sino preguntarnos haia d�onde uye nuestra vida. Tal pregunta lleva dentrode s�� el relamo de la formai�on religiosa, on lo ual entramos en el punto m�as onitivo de todoel problema de la formai�on �etia, porque, de heho, la formai�on religiosa ondiiona y fundamentala vida moral del hombre.En las anteriores a�rmaiones de ning�un modo va impl��ita la imposii�on de una forma-54



i�on religiosa. El ateo, el agn�ostio o el hombre religioso tienen la obligai�on de respetar la libertad deaquellos a quienes deben ense~nar o eduar. Pero, al mismo tiempo, tienen la obligai�on de ponerle enondiiones de que se pregunte si la vida tiene o no sentido enerrada dentro de los l��mites puramentemateriales. Cada padre ofreer�a despu�es a su hijo la ontestai�on que estime omo la mejor, perosiempre omo una ayuda para que sepa interpretar la realidad del mundo y basar en ella su riterioa �n de responder por su uenta a la gran pregunta del sentido de la vida.3.6. La uesti�on pr�atiaY ahora viene la pregunta pr�atia: >C�omo la familia puede promover virtudes y trans-mitir valores?La ontestai�on on palabras no es muy dif��il. La familia misma no es una institui�onreglamentada, sino que en ella hay unas normas generales de vida y onvivenia, pero queda un ampliomargen para la espontaneidad de ada ato. No se edua en la familia on unos programas espe���os,sino propiamente on la misma vida familiar. Y en la vida, familiar hay dos fatores fundamentales:el ambiente en el ual se resume la inuenia de toda la institui�on familiar sobre ada uno de susmiembros y la omuniai�on personal omo medio de relai�on partiular entre quienes onstituyenla familia. Crear y reforzar el ambiente adeuado y onversar otidianamente on sosiego y armon��ason los grandes aminos para transmitir valores y promover virtudes que se van adquiriendo poo apoo, asi insensiblemente, a lo largo de toda la existenia humana.El ambiente adeuado en una familia se logra en la medida en que la institui�on familiarllega a ser una ((omunidad de vida y de amor)). Esta frase que a una mirada super�ial puede pareerursi, responde a una realidad: la partiipai�on real de ada uno en la vida de los otros y de la vida delos otros en la vida de ada uno. No paree aventurado pensar que, en �ultima instania, las grandesdi�ultades de la familia naen de un abandono o de una falsi�ai�on del amor. La permaneniadel amor, que es garant��a de la permanenia de los valores familiares, no tiene otra garant��a que lapartiipai�on en un onepto laro del amor y la aeptai�on gozosa de sus exigenias.El amor se debe entender en primer lugar omo lazo de uni�on entre el padre y la madre.Probablemente, la mayor y mejor inuenia que un matrimonio puede ejerer sobre sus hijos es la deque vean en ellos onstantemente una vida de ompenetrai�on y armon��a. A trav�es de la vida de suspadres los ni~nos, y despu�es los j�ovenes, se van haiendo la primera idea de la humanidad en gene-ral, bien omo una realidad ordenada, pa���a, onstrutiva, bien omo una realidad distorsionada,agresiva, ontraditoria, dif��il de entender.Naturalmente, tras del amor matrimonial opera en la familia el mutuo amor de padres ehijos. En una investigai�on sobre ((Los padres ante las neesidades psiol�ogias de sus hijos)) (Gar��aHoz, 1979), se puso de relieve que una ondii�on para que los ni~nos vivan felies es la de ((sentirsequeridos)). Pero es interesante tener en uenta que tras de esta neesidad de sentirse querido apareeun segundo t�ermino ((sentirse respetado en sus iniiativas)), lo ual india on laridad que no quierensentirse ((sobreprotegidos)). Desde los omienzos de su vida el ser humano es ativo y a medida queva desarrollando sus faultades aspira a gobernar sus atos on libertad. Junto al amor, es neesarioque los hijos tengan posibilidades de deidir lo que han de haer, de obrar on iniiativa, es deir, de((trabajar)) al modo humano.La atm�osfera de amor y trabajo que se aaba de aludir se promueve y refuerza tambi�enon la ateni�on a los peque~nos atos otidianos, tanto los referidos al trato on las osas (utilizarlasadeuadamente, uidar de ellas, obrar on un ierto orden) uanto los atos referidos al trato personal(hablar on ortes��a, ayudar en lo que se pueda, pedir y aeptar ayuda).El amor, el trabajo, la ateni�on a las osas y atos peque~nos rean y refuerzan el lima55



moral adeuado para una vida familiar satisfatoria y e�az. Pero, a su vez, estas ondiiones y ati-vidades se perfeionan y refuerzan, omo toda la ai�on del ambiente, a trav�es de la omuniai�on,que tiene su expresi�on m�as lara en las onversaiones diarias entre padres e hijos.Tambi�en alguna investigai�on ha puesto de relieve que los hijos desean la ompa~n��a de suspadres; y, preferentemente, la ompa~n��a de los dos a un tiempo. Tal vez en este punto onvendr��a unapartiular alusi�on a los padres que, a pesar de las mutaiones de los tiempos y del aumento progresivodel n�umero de madres que trabajan fuera de asa, siguen siendo todav��a ellos los que menos est�anon los hijos. De todos modos, para unas y otros vale la siguiente idea: ((En la relai�on de los padreson la asa se pueden distinguir tres diferentes manifestaiones: la de los que pasan por asa, la delos que est�an en asa, la de los que viven en asa. En el primer aso, el padre o la madre que pasanpor la asa, tienen el mismo valor que un apeadero en la v��a f�errea, algo que apenas signi�a naday a lo ual ni siquiera se mira. El estar en asa ya implia alguna mayor relai�on; pero onvienepensar que no es de hombres estar omo est�an las osas, es deir, de una manera inerte o lejana, sinomuniai�on on los dem�as. El vivir en asa es propiamente la verdadera situai�on humana de lospadres, porque entones la asa no es apeadero ni estai�on sino vivienda, es deir, lugar donde unoat�ua, donde uno ree, donde uno prolonga sus posibilidades, donde uno ensanha los l��mites de supersonalidad, que todo esto es vivir y todo esto se realiza en asa uando en asa se vive)) (Gar��aHoz, 1976).3.7. Los valores religiososPor su impliai�on en la vida total del hombre, y en su sentido �ultimo, a pesar de serun tema onitivo, vale la pena insistir en los valores religiosos, ya que, aept�andolos, en ellos seenuentran las respuestas a las uestiones m�as profundas de la existenia humana: la esenia delhombre, el origen, el destino, el sentido de la vida. Por otra parte, el mundo oidental se hallaimpregnado de valores ristianos, aunque en muhas oasiones no haya onienia de su ra��z.Ya est�a diho, y onviene insistir, que la vida religiosa se apoya en la libertad; la fe esuesti�on que se aepta o no se aepta; no tiene sentido su imposii�on desde el exterior. Las siguientesreexiones valen para quienes aeptan y quieren vivir de auerdo on la fe ristiana, uyo primer�ambito natural es preisamente la familia.La eduai�on es un proeso �unio, porque �unia es ada persona y en ada ato, pornimio que pareza, se proyeta la personalidad entera del sujeto que obra. De aqu�� tambi�en el quela eduai�on en la fe dentro de la familia se onsidere no omo algo que se realiza en un momento yon unos medios determinados, sino omo algo integrado en la ordinaria vida familiar.Un ejemplo de la interai�on vida familiar-reenias religiosas se halla en un heho se-mejante al apuntado uando se menion�o la asoiai�on entre la experienia de una vida feliz y laatitud generalizada frente a la existenia humana. En m�as de un estudio se ha puesto de relieveque tambi�en la vivenia de una infania feliz ondiiona positivamente la solui�on satisfatoria delas posibles dudas religiosas que freuentemente se dan en la adolesenia (Hern�andez Alonso, 1974,pp. 94 y ss.). Por otra parte, es de vital importania en la eduai�on religiosa familiar haerse argode la diferente reeptividad de los hijos uando son ni~nos y uando dejan de serlo para entrar en laadolesenia y en la juventud.Como la fe viene de lo que se oye, si en la familia se ha de eduar en la fe es menesterque los padres ense~nen. Esta ense~nanza ser�a reibida sin di�ultad en la infania, pero ser�a sometidaa r��tia, omo todos los ontenidos de la vida, uando se llega a la adolesenia.El proeso de la eduai�on en la fe arrana de la aeptai�on senilla, sin problemas, de lasverdades de la fe, que se realiza, sin di�ultad alguna en los primeros a~nos de la infania, en la que56



el onoimiento infantil de lo que es el padre, la madre, el ari~no en la familia se puede extrapolaral ampo religioso, on lo ual se va adquiriendo un onoimiento, intuitivo, de la paternidad yla �liai�on divinas, del amor omo base de la vida ristiana. Tal onoimiento iniial se podr�a irampliando y raionalizando hasta llegar a la aeptai�on gozosa y libre de la existenia de Dios y desu amor omo raz�on de ser de la realidad y de la vida. Quiero llamar la ateni�on sobre esta ualidadde aeptai�on libre, porque tambi�en para la formai�on religiosa vale la idea de que el amor y laomuniai�on de los padres no debe anular la personalidad de los hijos.No es �esta la oasi�on de entrar en un examen detallado de las posibilidades y t�eniasde la ense~nanza religiosa en la vida familiar. Baste deir que se ha de entender prinipalmente omouna onseuenia natural del trato on los hijos, on quienes los padres han de vivir la vida propiade los hijos de Dios. La plegaria en om�un, la orai�on personal, la pr�atia lit�urgia y saramentalde padres e hijos unidos, son oasiones entra~nables de la vida familiar que a vees on expliaionesy otras sin ellas van empapando el mundo de los onoimientos y de los h�abitos propios de los hijos.Si a esto se a~nade la onversai�on sistem�atia y expl��ita de los ontenidos religiosos impliados enlas �estas familiares y religiosas, tendremos dise~nada a grandes rasgos la ai�on familiar adeuadapara la eduai�on religiosa de la infania. Con el �n de ompletar este esbozo habr��a de deirse quees responsabilidad de los padres busar una entidad, la Parroquia, la Esuela, donde los hijos reibanuna ense~nanza sistem�atia que ofreza el neesario apoyo raional a la vida religiosa. En el aso deque por ualquier irunstania las entidades aludidas no pudieran umplir esta misi�on, entonesestar��amos frente a la neesidad de que los propios padres se planteen una ense~nanza sistem�atiadentro de la familia.Las osas se omplian uando el hijo empieza a dejar de ser ni~no. Las mismas ara-ter��stias psiol�ogias de la adolesenia on el despertar de la atitud y la apaidad r��tia y lainuenia soial del ambiente y de las relaiones que estableen los propios adolesentes, imponeel estudio de los fatores ambientales omo fatores intervinientes en la formai�on o deformai�onreligiosa de la juventud.Alguna investigai�on exploratoria ha puesto de relieve on alguna mayor preisi�on unaidea bastante generalizada, la inidenia que ualquier ense~nanza tiene en la vida de fe. Vaya pordelante que una ense~nanza verdaderamente formativa, es deir, que alane los objetivos de desa-rrollo inteletual y personal, tiene ya una inuenia real, aunque no apareza en la super�ie, en laformai�on religiosa de los estudiantes y, m�as onretamente, en el aprendizaje de la religi�on. Porque,efetivamente, si una ense~nanza a trav�es de los objetivos de desarrollo ontribuye a que un estudiantese haga m�as observador, buen letor, hombre reexivo, �rme en sus ideas, omuniativo, laro en laexpresi�on y on personalidad operativa, iertamente est�a poniendo las mejores bases para un buenaprendizaje de la religi�on. Porque el mensaje ristiano no vino a anular o dejar inativa la apaidadde onoer del hombre, sino que quiso apoyar en ella la ense~nanza y el onoimiento de las realidadessobrenaturales. Baste leer un poo despaio los Evangelios y enontrarse en ellos onstantes est��mulospara que los hombres ejeriten su apaidad de ver, o��r, leer, identi�ar, asoiar, traer a la memoria,hablar, valorar y atuar a �n de penetrar en el sentido de la ense~nanza revelada.Impl��itamente se alude en los anteriores renglones a la neesidad de que la familia salgade s�� misma para relaionarse on otras entidades eduadoras. ((La familia es la primera|esribe JuanPablo II|, pero no la �unia y exlusiva omunidad eduadora; la misma dimensi�on omunitaria, ivily elesial del hombre exige y ondue a una ai�on m�as amplia y artiulada, fruto de la olaborai�onordenada de las diversas fuerzas eduativas . . . En este sentido, la renovai�on de la esuela at�oliadebe prestar una ateni�on espeial tanto a los padres de los alumnos uanto a la formai�on de unaperfeta omunidad eduadora)) (Juan Pablo II, 1981, 40).Tambi�en es interesante haerse argo de u�ales son las ideas orrientes en la soiedad enque el muhaho vive a �n de que en la familia y en la esuela se traten adeuadamente y los j�oveneslleguen, mediante su reexi�on y juiio r��tio, a omprender el mundo en que viven y a ser apaes57



de distinguir los fundamentos reales para aeptar o rehazar una determinada idea, atitud o modode obrar.3.8. Bibliograf��a
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Cap��tulo 4Comuniai�on Familiar y Desarrollo de laPersonalidad en los Hijos - EstebanS�anhez ManzanoExigenia fundamental en todos los grupos humanos es la omuniai�on. Los t�erminos((om�un)), ((omunidad)), ((omuniai�on)) est�an ��ntimamente relaionados. Entendiendo por ((om�un))aquello en lo que varias personas tienen partiipai�on y por ((omunidad)) un grupo de personasque tiene relai�on y partiipa en la onseui�on de unas metas, no puede existir omunidad sinomuniai�on; sin omuniai�on los miembros de una omunidad viven 50/05 aunque est�en agrupados.La omuniai�on umple un papel b�asio no s�olo en la onstitui�on de una omunidad, sino tambi�enen su ontinuidad; uando la omuniai�on se rompe, la omunidad se resquebraja, se fraiona ytermina por desmoronarse.Pero adem�as, la omuniai�on humana es un requisito impresindible para el desarrollopsiol�ogio normal y el bienestar psiol�ogio (Sott, 1985). Muhos asos de ni~nos aislados son unlaro ejemplo de esta a�rmai�on. En Illinois (USA) se desubri�o una ni~na (Ana) en un piso, atadaa una silla. Investigaiones posteriores pusieron de mani�esto que Ana hab��a estado enerrada yaislada asi desde su naimiento; no hab��a tenido pr�atiamente ninguna omuniai�on; el desarrollopsiol�ogio de la ni~na no alanzaba m�as all�a de la primera infania y fue diagnostiada de retrasomental. Muri�o uatro a~nos m�as tarde.Desde los primeros momentos de la vida existe ya la omuniai�on; esto lo han observadovarios autores que se han dediado al estudio de los estadios primeros de la onduta humana; deesta forma, Cond�on y Sander (1974) han podido se~nalar que ((el neonato partiipa inmediata y pro-fundamente en la omuniai�on y no es en su naimiento un ser soialmente aislado)). Como es obvio,el ni~no partiipa en un ((di�alogo)) on mensajes no verbales, pero no menos argados de signi�ai�onpositiva o negativa para la afetividad del ni~no. Desde este punto de vista Rof Carballo (1961) hahablado de una inuenia afetiva de la madre sobre el ni~no; este autor para designar esta relai�on haempleado un t�ermino que ha llegado a ser muy onoido, el t�ermino ((urdimbre primigenia)). Moragas(1970) re�ri�endose a este tipo de omuniai�on ha empleado el t�ermino ((troquelado afetivo)).La omuniai�on que omienza en los primeros momentos de la vida omo expresi�onde una relai�on direta del ni~no on su entorno familiar va a ir enriquei�endose on la aparii�ondel lenguaje artiulado, de la palabra, omo expresi�on simb�olia de relai�on. El lenguaje verbalser�a as�� ese gran protagonista de la omuniai�on que va a permitir que se desarrollen nuestrasapaidades ognitivas y disposiiones afetivas.Es l�asia la distini�on entre fatores ognitivos y fatores afetivos o de personalidad queaparee en la mayor��a de los manuales de ienias del omportamiento humano; sin embargo, en la61



realidad, estas dimensiones no est�an tan separadas, sino que existe una interrelai�on y unos proesosat�uan sobre los otros; desde este punto de vista, el desarrollo ((ognitivo)) (aptitudes inteletivas,ateni�on, memoria, reatividad, et.) inuye sobre las dimensiones denominadas ((afetivas)) o de((personalidad)) (madurez, equilibrio, extraversi�on, et.) y vieversa.Abordar el tema de la personalidad omporta serios problemas en los que no es mi in-teni�on entrar; sin embargo, no quiero dejar de subrayar dos de estos problemas por la importaniaque ellos tienen referidos al tema que aqu�� se trata. El primero de ellos es sobre el propio onep-to o de�nii�on de ((personalidad)). Los investigadores m�as sobresalientes distan muho en ponersede auerdo en una de�nii�on b�asia de personalidad; ello india el onsiderable n�umero de teor��asy modelos apareidos, desde modelos on tendenias psioanal��tias hasta modelos on paradigmaspsiosoiales, pasando, laro est�a, por modelos de la esuela ondutista, modelos biol�ogios y fato-riales. El segundo de estos problemas es un problema metodol�ogio, diho de otra forma, no podemosestableer pron�ostios muy exatos sobre la futura onduta humana, ya que el desarrollo y formai�onde la propia personalidad es muy exible, prinipalmente en etapas infantiles. Existen estudios quehan demostrado que pueden produirse ambios muy profundos en la personalidad de un individuodebidos a irunstanias. Mafarlane (1977) reono��a que los primeros patrones de onduta sonvulnerables en ualquier momento y que el ambiente ejere una poderosa inuenia en la ondutade ni~nos y adolesentes (Jones et al., 1977). Kagan y Moss (1962) onluyeron que era imposiblepredeir aspetos signi�ativos de la onduta y temperamento adultos en ni~nos menores de dieza~nos. Volviendo al onepto de personalidad y siguiendo a Pinillos (1975) las arater��stiasfundamentales de la misma ser��an las siguientes:| La personalidad es �unia, individual. Ninguna personalidad es omo otra personalidad.| Un riterio que freuentemente se utiliza en las de�niiones de la personalidad es la formahabitual de responder a situaiones heterog�eneas en virtud de una ierta disposii�on.| Cuando se habla de personalidad se da prima��a a las funiones afetivas y tendeniales sobrelas ognitivas.| El estudio de la personalidad intenta enontrar arater��stias de la persona que pueda predeirsu onduta en ualquier situai�on o en muhas de ellas. (Esto ya se ha indiado que tienemuhas di�ultades.)4.1. Relai�on y omuniai�on en las primeras etapas de de-sarrollo((En ning�un lugar se halla el hombre hist�orio tan plenamente en su asa omo en lafamilia, donde se le otorga la herenia gen�etia, se onstituye su biolog��a de base, se onformafundamentalmente su ar�ater y su personalidad)) ha esrito on toda raz�on Jos�e Arana (Rof et al.,1976) y Rodr��guez Delgado (o. . 1976) onsidera que uno de los papeles m�as importantes de la familiaes el de dar al ni~no informai�on y un sistema de valores, dihos elementos son fundamentales para((la estruturai�on anat�omia, funional y psiol�ogia de su erebro)). El mismo autor sigue indiandola importania del ontato soial para la formai�on de la personalidad y a�rma que el aprendizajeas�� reibido ((modi�a de manera deisiva el sustrato anat�omio y funional de ada erebro)). Losfatores ulturales en el ser humano (los fatores ulturales primeros son plenamente familiares)tienen preeminenia sobre la herenia, los instintos, en lo referente al desarrollo de la personalidadindividual. 62



El primer grupo de soializai�on es la propia familia: por ella y a trav�es de ella el ni~noomienza a tomar los primeros ontatos on los seres humanos, en un prinipio a trav�es de un((di�alogo)) no verbal, posteriormente, enriquei�endose este ((di�alogo)) on la palabra. La familia, portanto, paree tener un importante papel en el desarrollo de las primeras etapas de la vida, pero,>qu�e inuenia ejere en el futuro desarrollo de la personalidad de sus propios hijos? >Determinauna parte importante de la onduta posterior que adoptar�an los hijos? Freud, y en general toda laesuela psioanal��tia, onedieron un importante papel a las relaiones familiares de las primerasetapas del desarrollo; la disrepania entre el ((prinipio de plaer)), instinto biol�ogio y el ((prinipiode realidad)), sustanialmente apliado a las normas familiares, determina la onduta futura. De otraparte, la esuela ondutista de Watson se~nal�o la importania que el ambiente ten��a omo experieniade la primera infania para predeir la futura personalidad adulta. Este determinismo tan restritivode ambas esuelas ha sido en gran parte superado, no sin antes a�rmar que si no podemos sostenerun determinismo de la onduta futura, s�� se puede sostener que las primeras experienias maranhuellas profundas en los futuros omportamientos. Como muhos estudios atestiguan, la relai�on yomuniai�on familiar umplen este ometido. Una vez m�as he de referirme a Rodr��guez Delgadouando a�rma: ((la herenia proporiona una base anat�omia y �siol�ogia del sistema nervioso, ontendenias que favoreen determinados tipos de respuestas . . . , el eje referenial, sin embargo, noes gen�etio sino ultural)) (Rof et al, 1976). Y Cooley (1972) ya a�rmaba que aunque la ulturano inuye diretamente sobre el omportamiento del individuo, iertos aspetos de una ultura setransmiten por medio del grupo al que el individuo pertenee. La familia es el m�as importante deestos grupos de soializai�on.En este papel que la familia desempe~na para la formai�on de la personalidad de los hijos,varios autores han puntualizado y han puesto de mani�esto la importania de la madre en el hogarfamiliar, de modo espeial, en los primeros momentos del desarrollo �lial; por supuesto, que estono resta nada a la importania que el padre tiene tambi�en para los hijos en la primera infania,espeialmente en lo que se denomina el proeso de identi�ai�on. Benedek ha a�rmado (Fromm etal., 1977) que la madre es el primer maestro del ni~no. Imprime en el ni~no la pauta ultural, de aqu�� laimportania de su papel, ya que en nuestra ultura la on�anza en uno mismo y la independeniason dos de los valores m�as elevados.Estas pautas ulturales se realizan ya en los primeros momentos mediante la relai�onafetiva (omuniai�on) on la madre, mediante la latania, el destete, el aprendizaje de los primerosh�abitos, et. La madre a trav�es de las ariias, el ontato f��sio de su uerpo, de su propio lenguajeenv��a mensajes al ni~no, a los que �este responde. A su vez, por la neesidad de relai�on-omuniai�ondel ni~no on su madre, �el mismo emite mensajes de aeptai�on o abandono. En el momento presente,la omuniai�on madre-hijo onstituye un �area de investigai�on muy interesante y es seguro que enel futuro podamos tener mejores onoimientos de esta omuniai�on.Trevarthen (1975) ha esrito �omo los ni~nos mantienen onversaiones on sus madres yaa los dos meses de edad, utilizando una mezla de balbueos y movimientos orporales. Son aut�entiosinterambios onversaionales en los que ada uno espera a que el otro termine antes de omenzarotra vez y donde ada omuniado tiene una durai�on que es espe���a de esa pareja. El mismo autorse~nala que no s�olo son espe���os de la pareja los ritmos de estas onversaiones, sino tambi�en losontenidos. Esta neesidad de omuniai�on del ni~no peque~no puede expliar por qu�e la preseniade un hermano m�as joven puede mitigar la ansiedad por separai�on de los padres. El hermano m�aspeque~no no puede satisfaer neesidades f��sias, pero puede omuniarse afetivamente y evitar elsentimiento de soledad.Revisando la literatura sobre las arater��stias de las �guras de ((apego)) en los ni~nos,el �unio fator om�un paree ser la omuniai�on; un importante setor de la opini�on ient���aonsidera que el ((apego)) a una sola �gura materna y el mantenimiento de este ((apego)) es esenial63



para el desarrollo normal de la personalidad.Bowlby (1951) ha defendido tambi�en que la falta de oportunidad para ((apegarse)) a una�gura puede llevar al desarrollo de lo que �el denomina un ar�ater privado de afeto (a�etionless),una personalidad m�as o menos psi�otia que se arateriza por la inapaidad de estableer relaiones.Se han observado diferentes formas de relai�on-omuniai�on en los rei�en naidos, entreestas formas est�an:| La sonrisa. En la terera semana del naimiento pueden observarse ya sonrisas verdaderas. Estassonrisas son de orta durai�on pero abaran gran parte del rostro. Bower (1983) ha se~naladoque el est��mulo m�as e�az para esta sonrisa es la voz humana y espeialmente la de la mujer.Una mujer puede eliitar sonrisas, inluso, en un beb�e que llora o mama. �Esta es, al pareer,ya una aut�entia onduta interativa.| La imitai�on. Varios investigadores han advertido que la imitai�on est�a presente en las primerassemanas de vida. (Dunkel, 1972; Maratos, 1973; Melzo� y Moore, 1977). A trav�es del gestoimitado el ni~no se omunia.| ((Sinron��a interaional)). Seg�un Bower (1983) este t�ermino se re�ere a ((un tipo de ondutamotora que enontramos siempre que un ser humano habla on otro)). Pues bien, este tipo deonduta la provoa en los beb�es tan s�olo el habla humana y no otros est��mulos auditivos. Alpareer esta ((sinron��a interaional)) se ha observado a las poas horas del naimiento.| El balbueo. Es la voz humana la que provoa el balbueo en los beb�es; el balbueo omienzaa emitirse haia la uarta semana de edad. Seg�un Wol� (1963) ha se~nalado aproximadamentea las seis semanas un beb�e puede interambiar entre 10 y 15 voalizaiones, prinipalmente sise imitan sus sonidos. Algunas semanas m�as tarde el beb�e omienza a imitar al adulto.Haia la edad de doe meses los ni~nos suelen deir la primera palabra, una vez superado elestadio previo de ((laleo)), que es una espeie de juego funional fonatorio. Las primeras voalizaionestienen una funi�on primordialmente expresiva; a partir de la mitad del segundo a~no aparee unafuni�on representativa. Stern ha se~nalado varias etapas en el desarrollo del lenguaje infantil:| ((Laleo)). Se da en el primer a~no, en la segunda mitad.| Primeras palabras. El ni~no emite las primeras palabras en la primera mitad del segundo a~no.Las palabras poseen apliai�on universal.| Conienia del signi�ado de la lengua. En la segunda mitad del segundo a~no, el ni~no adquiereonienia del signi�ado de las palabras. En esta etapa hay un aumento de voabulario y unadifereniai�on entre las diversas lases de palabras.| Formai�on de oraiones. El ni~no forma oraiones en la primera mitad del terer a~no. El ordende las palabras es todav��a arbitrario.| Construi�on de palabras propias. En la segunda mitad del terer a~no el ni~no onstruye palabraspropias por omposii�on y derivai�on. Hae ya relaiones ronol�ogias (u�ando) y ausales (porqu�e). Desde esta etapa el lenguaje va a onstituir el motor expresivo y omuniativo m�ase�iente del ni~no para on su familia. 64



Los padres deber�an tener en uenta la importania que tiene la estimulai�on del lenguajeen sus hijos y esa relai�on omuniativa a trav�es de los signos ling�u��stios para un desarrollo pos-terior. A trav�es del lenguaje, los ni~nos reiben los estados emoionales de su familia, a la vez queellos omunian los suyos en una interrelai�on ontinua que es b�asia para el posterior proeso desoializai�on. Como ya se ha indiado, las experienias tempranas de relai�on-omuniai�on inu-yen positiva o negativamente en posteriores omportamientos. Inluso pueden darse de�ienias oomportamientos patol�ogios por alg�un tipo de experienia infantil.Rene Spitz es uno de los autores que m�as ha estudiado este tipo de relaiones en edadestempranas y su posterior desarrollo de los ni~nos en ambiente normal y en ambiente de hospiio,llegando a la onlusi�on de que el progresivo retraso f��sio y mental mostrado por los ni~nos deinlusa, frente al desarrollo mental de los ni~nos de guarder��a era debido a la ai�on de una de lasvariables independientes que los difereniaban, esta variable era la antidad de interambio emoionalque se les ofre��a. Sander (1974) ha advertido que la sustitui�on del uidador-a produe trastornosen la segunda semana de vida; relaionaba este trastorno on la inapaidad del uidador-a parareproduir los patrones de interai�on utilizados por el uidadora original.En un informe emitido por Bowlby (1951) �rmaba que el -uidado maternal en la primeray segunda infania es esenial para la salud mental)). Otros informes tambi�en han se~nalado que losni~nos de orta edad riados en algunas instituiones mostraban signos de un ierto retraso (Dennis,1938; Dennis y Najarin, 1957).El proeso de soializai�on que el ni~no debe ir formando a trav�es de diferentes etapas esonsustanial a la omuniai�on, primero familiar y posteriormente on veinos y amigos. Las etapasdel desarrollo psiosoial han sido estuadiadas por autores omo Erikson (1963), de estas etapasdoy un breve resumen en el uadro 1. Se entiende por etapa o estadio del desarrollo en palabras dePinillos (1975), ((aquellas partes o momentos del desarrollo que son distinguibles en funi�on de iertasarater��stias homog�eneas)).4.2. Relai�on y omuniai�on en la edad esolarRof Carballo (1972) ha se~nalado que una falta de estimulai�on-omuri�Iai�on puede lle-var a onseuenias graves, tales omo: ((artiulai�on verbal defetuosa; la adquisii�oh de oneptosgenerales sufre un grave deterior�o; �el mundo oneptual queda launar, insu�iente, impreiso y des-ordenado; en los juegos se observa una defetuosa delimitai�on entre lo que es \tuyo" y \m��o")). Espor lo que al llegar el ni~no a la edad esolar debe haber alanzado la su�iente soiabilidad y relai�onomuniativa en el grupo familiar para poder adaptarse al grupo de su lase.En este per��odo el ni~no se hae m�as independiente del medio familiar porque neesita am-pliar las relaiones on el mundo de otros ni~nos. Esta relai�on omuniai�on se realiza prinipalmentea trav�es del trabajo y el juego.La esuela representa en este momento para el ni~no un mundo nuevo, no s�olo porquedeber�a aprender un onjunto de onoimientos, exigido por las reglas del aprendizaje, sino tambi�enporque implia la separai�on exlusiva del mundo familiar y la adaptai�on soial a otro grupo hete-rog�eneo. La omuniai�on entre maestro y alumno ha de venir exigida por el deseo de ense~nar uno yde aprender el otro (Ajuriaguerra, 1975); el maestro ha de ser el elemento uni�ador en el grupo; elni~no busa en el maestro un equivalente de la �gura paterna desde que se establee una omuniai�on.Estadios del desarrollo psiosoialseg�un Erikson1. Primer a~no. Las relaiones b�asias se estableen on la madre; de estas relaiones dependen las65



atitudes de on�anza y deson�anza.2. Segundo a~no. Las relaiones se ampl��an a ambos padres.3. Terero a quinto a~no. Inuenia de la familia en la de�nii�on de las metas del ni~no.4. Sexto a~no hasta la pubertad. Ampliai�on de las relaiones a la esuela y a los veinos. Laompetii�on y la ooperai�on son importantes en estas relaiones.5. Adolesenia. Grupos de amigos y l��deres ejeren inuenia en la personalidad adolesente.6. Primera juventud. Las relaiones soiales se haen m�as difereniadas; nuevas formas de relai�on.7. Juventud y primera madurez. Predominio de relaiones laborales y responsabilidades familiares.8. Final de la madurez. Agotamiento de las posibilidades vitales.Algunos padres inonsientemente tienen omo una espeie de revivisenia de su per��odode esolarizai�on al esolarizar a sus propios hijos y en algunos asos, omo ha se~nalado Ajuriaguerra(1975), esta esolarizai�on de los hijos representa una remisi�on de los problemas personales, proye-tando sobre el ni~no la propia inseguridad y sobre el maestro las di�ultades que ellos tuvieron en laserespeto a la autoridad. En este sentido los padres representan un importante papel de apetenia oindiferenia del ni~no haia la esuela. Los padres son por ello un importante fator de motivai�on odesmotivai�on haia la esuela. Deben, pues, los padres estimular a sus hijos haia los aprendizajesesolares y haia la esuela misma, teniendo en uenta que se ha de evitar proyetarse sobre suspropios hijos.En uanto al di�alogo entre padres e hijos, �este ha de ser sinero, orno de ((amistad)),omprensivo y nada ambivalente y menos ontraditorio, ya que en este aso los hijos quedar�anperplejos ante las inongruenias de los padres. Como Batenson (1959) ha se~nalado, algunos mensajesde los padres, aun adoptando una ierta libertad verbalmente, dejan por el ontrario adivinar unainertidumbre en uanto a las onseuenias (premio o astigo) uando no se haen sus deseos.El ni~no neesita identi�arse on roles soiales, laros y estables; �estos, a vees, pordesgraia no los enuentra en sus padres. Lidz ha insistido en la b�usqueda del ni~no por su identidad apartir del rol desempe~nado por los padres; este papel no lo umplen a vees los padres por hostilidadesompetitivas entre ellos. Y en este sentido, Wisme y Singer (1964) han indiado que el ni~no neesitaun ambiente psiosoial estable y ondiiones favorables para transformar sus funiones a lo largodel desarrollo.Volviendo de nuevo al �ambito del trabajo esolar, y siempre teniendo presente este am-biente de di�alogo, los padres han de sentirse solidarios y partiipar ativamente en el trabajo de sushijos, alabando los buenos resultados y no dramatizando en exeso el posible fraaso. En aso defraaso o di�ultades esolares se deber�a audir a un espeialista para poder obrar en onseuenia.Como ha indiado Ajuriaguerra (1975) la partiipai�on de los padres en las tareas esolares es buenauando los ni~nos enuentran un apoyo y un detalle de afeto, pero, por el ontrario, esta ayuda puedesentirse omo agresiva uando es fruto de una obsesi�on de los padres y la nota de un perfeionismopersonal. Otro de los aspetos anteriormente apuntados, que ten��a una gran importania, por loque onlleva de enuentro y omuniai�on on los otros, era el juego.Se admite universalmente la importania del juego en el �ambito soial y ultural. Chateau(1970) a�rma que ((el ni~no se desarrolla jugando)). El juego ha sido objeto de estudio por parte debastantes autores (Buhler et al., 1927; Piaget, 1945; Piaget, 1951; Chateau, 1970; et.), partiendode onepiones y lasi�aiones muy diversas. Desde un punto de vista de la relai�on soial queonlleva el juego, Erikson (1959) se~nal�o tres etapas de desarrollo:66



| Realizai�on de juegos en la ((autoesfera)). La relai�on l�udia es on su propio juego o on personaseranas al ni~no.| Los juegos en ((miroesfera)). Utiliza juegos representativos y en solitario.| Los juegos de ((maroesfera)). En ellos el ni~no usa una relai�on on otros ni~nos y on los adultosy aborda el proeso de soializai�on. El ni~no jugar�a seg�un sus posibilidades ognitivas y deadaptai�on soial.Seg�un ha se~nalado Lebovii y Diatkine (1962), el juego del ni~no es un modo de relai�onon el adulto on el que expresa la oposii�on a su dependenia y autonom��a; es s��mbolo tambi�ende relaiones positivas y onstrutivas. De igual modo, on el juego y en el juego se desubren losamigos. La importania simb�olia del amigo para el ni~no es grande, hasta tal punto que el amigoestar�a presente, aunque ambos est�en separados. Al ni~no lo que le interesa es un interloutor parapoderse omuniar.Ante la importania que el juego tiene para los ni~nos, los padres no deben permaneerpasivos a esta atividad, por esto el juego es tambi�en una forma de omuniai�on entre ambos. Desdeeste punto de vista, los padres se haen un poo ((ni~nos)) y los hijos tienen la oportunidad de dialogaron sus padres mediante mensajes l�udios.4.3. Relai�on y omuniai�on en la etapa adolesente y ju-venilUna parte importante de la madurai�on humana es la aparii�on de risis evolutivas. Unode los ambios m�as deisivos e importantes tiene lugar en la adolesenia . Es un per��odo dondeel ser humano se siente inomprendido. El adolesente ni siquiera se entiende a s�� mismo. Autoresomo Spranger y B�uhler han estudiado detenidamente la pubertad. Este �ultimo ha distinguido unaprimera fase negativa, y una segunda positiva. En la primera predominan sensaiones desagradablesf��sias y ps��quias, uya manifestai�on es m�as ausada en las hias que en los hios. Se advierteojedad, fatiga y suseptibilidad. Las expresiones de repulsa frente a la familia es una arater��stia,aompa~nada de obstinai�on, rebeli�on, r��tia; aislamiento. Este enfrentamiento on el mundo de losestudios es un proeso neesario en la formai�on de su personalidad.Muhas vees el adolesente teme no ser omprendido, y quiz�a sea la ausa prinipal desu aislamiento, de guardar en sereto sus sentimientos m�as ��ntimos y que no se los desubre m�as queal amigo ��ntimo por el que puede ser omprendido.La neesidad de independenia frente al n�uleo familiar es otra de las arater��stias deljoven. Es un proeso positivo si se sabe enauzar. Existe en �el una neesidad de ampliar su integrai�onsoial y es preiso para ello que se genere una peque~na ((ruptura)) on la familia. Desea ser aeptadopor el grupo soial al que pertenee, pero tambi�en, aunque a vees pueda pareer lo ontrario, por lapropia familia. Neesita expandirse y omuniarse sin demasiados prejuiios ni autoritarismos. Comoha indiado aertadamente R��os (1984), al adolesente se le trata omo un ni~no, es deir, no se ledeja opinar ni expresar abiertamente sus sentimientos, pero al mismo tiempo se le exige omo unadulto, esto es, ha de ser responsable, estable y rendir omo una persona mayor. A vees la rebeld��aviene motivada por reerse desvalorizado en todo lo que hae. Los padres no deben perder de vistaque en la mayor��a de los asos detr�as de esa ((m�asara)) de anarqu��a se esonde un ideal de vida ongrandes exigenias a los dem�as y a s�� mismo.El adolesente quiere ser esuhado, manifestar sus sentimientos, desahogarse sin miedosa r��tias o rehazos; por esto la propia familia ha de armarse de omprensi�on haia el hijo que no se67



entiende siquiera a s�� mismo. Cuando no se siente omprendido y el di�alogo se ha roto on su familiausa un lenguaje ((no verbal)) on reaiones t��pias a las normas del hogar. En este momento el jovenpuede busar fuera del hogar lo que en el hogar no enuentra . Sin embargo, la dependenia de lafamilia es mayor de lo que �el mismo ree.Son los padres los que en la pr�atia deben fomentar en el hogar:| La reai�on de un lima de omuniai�on en el que el adolesente pueda exponer sin ortapisassus sentimientos y razones. Existen algunos grupos familiares que, semanal o quinenalmente,se re�unen para haer una espeie de ((din�amia de grupo familiar)), donde ada miembro exponesus razones y sentimientos positivos o negativos al grupo para alarar lo que no resulta laro.| Comprensi�on y aeptai�on por parte de los padres, sin que esto quiera deir que se deba aeptarindisriminadamente todo, sino m�as bien entender el propio per��odo del desarrollo por dondesu hijo est�a pasando.4.4. La omuniai�on entre los padresSeg�un ha a�rmado Katz (1977), ((el medio de relai�on m�as importante entre los hombresera antes, y todav��a es, el lenguaje. En el di�alogo se alanza el ontato m�as ��ntimo)). Este di�alogo quelos padres deben mantener entre s�� reperute tambi�en en los propios hijos. En el grupo familiar existenreglas de las que uno y otro han de ser onsientes; estas reglas familiares limitan los omportamientosindividuales. A todos nos disgusta perder parte de nuesta propia individualidad, de nuestros propiospuntos de vista, pero esto es neesario. Busar un ((espaio om�un de enuentro)) es lo m�as importantepara poder desde aqu�� proyetar metas omunes de relai�on.Otro aspeto importante es que la omuniai�on no ha de aer en ser onvenional,rutinaria, diretiva, ni errada, sino muy al ontrario, abierta, sinera y autorresponsable.Llewellyn (1977) ha advertido que ante los onitos familiares se han de haer dos osas:| Aeptar lo m�aximo que se pueda y ver, luego, qu�e es lo que molesta.| Limitar la luha a lo que realmente molesta y haer que el �onyuge lo omprenda laramente.Seg�un este mismo autor, en la familia que funiona, la prinipal exigenia es la om-prensi�on, esto es, la apreiai�on de los valores de la vida onjunta, del equipo, frente a los posiblessentimientos de orgullo o de temor.En onlusi�on, he de deir que a pesar de la risis que la familia sufre en este tiempo,su valor de otizai�on sigue siendo elevado y dif��ilmente sustituible. Katz (1977) ha diho: ((Nohay omunidad tan trasendental para nuestra formai�on del ideal y nuestra atitud total ante lavida omo la familia. Ella es el grupo primario m�as importante, seguido por el del parenteso y laveindad.)) En ella hemos visto la primera luz; en ella hemos o��do las primeras palabras; en ella noshemos sostenido para dar los primeros pasos de nuestra existenia. La omuniai�on ayudar�a a quenuestros hijos puedan desarrollar lo mejor que llevamos dentro. Todo ello me reuerdan los exelentesversos de Nolte:Si un ni~no vive on r��tiaaprende a ondenar.Si un ni~no vive en el rid��ulo 68



aprende a sentirse ulpable.Si un ni~no vive on �animosaprende la on�anza de s�� mismo.Si un ni~no vive on aeptai�on y amistadaprende a enontrar amor en el mundo.4.5. Bibliograf��a
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Cap��tulo 5Impliaiones Eduativas de la Relai�onentre Hermanos - Elena S�anhez Gar��aLa familia nuna se ha podido sustraer a su ondii�on de eduadora. Por su propianaturaleza y por la propia esenia del proeso eduativo, el ni~no se forma primariamente dentro desu ontexto familiar. Los padres eduar�an a sus hijos a trav�es de su peuliar estilo de onvivenia, desus ideas, de su lenguaje verbal o no verbal, porque eduai�on es, sobre todo, una tarea de inmersi�onen un determinado ambiente y el m�as de�nidor para el ser humano es el familiar.Pero es evidente que existe una ierta onfusi�on y que los padres desonoen a menudola raz�on de muhos rasgos omportamentales de sus hijos. >C�omo es posible que se onstaten tantasdiferenias entre los ni~nos si proeden de unos mismos padres y el ambiente familiar es igual paratodos? Pregunta que nos introdue en el maro de las relaiones del sistema familiar, donde esinevitable audir a la onsiderai�on de lo que signi�a la funi�on hermano.Las evidentes diferenias individuales entre los hijos plantear�an a los padres la neesidadde eduarlos on una igualdad de riterios generales, armoniz�andolos on la partiularizai�on enada ni~no, dependiendo de las demandas eduativas derivadas de sus propias arater��stias de edad,aptitudes, intereses, et.Una uesti�on de la que parte la eduai�on personalizada (Gar��a Hoz, 1971) es la deonsiderar a la eduai�on en un doble sentido: de asimilai�on, por el que el ni~no asume la ultura|en el m�as amplio sentido del t�ermino| del mundo adulto; y otro de desarrollo de las peuliaridadespersonales uya �nalidad ser�a que el hombre llegue a ser apaz de ((formular su proyeto personalde vida)), on el objetivo de lograr el desarrollo m�as pleno de la personalidad, por un lado, y elpropio enriqueimiento de la soiedad, por otro. Est�a laro que la primera opi�on presentar�a poasdi�ultades para su asuni�on por el adulto, ya. que se insribe en el sentir tradiional de lo que seha onsiderado eduar y porque los padres tienden a apegarse a sus propios estilos de vida y a susexperienias personales. El segundo onepto puede presentar una mayor di�ultad, si no desde elplanteamiento te�orio, que paree laro, s�� desde la apliai�on pr�atia que es donde obra todo susentido la pregunta que ha��amos al prinipio.Sin embargo, la estrutura familiar se presta de un modo �optimo al tratamiento de lasvertientes individuales y soiales de la eduai�on. Ella es el n�uleo donde el ni~no onoe lo que signi�arelaionarse on, olaborar, ompartir . . . , en de�nitiva; es la primera esuela de soializai�on y deella van a depender en gran medida las atitudes futuras que adopte. Por otro lado, a trav�es de larelai�on entre los hermanos ada uno va a tener m�as oportunidades de experienias de todo tipo,irunstanias que pueden ontribuir al propio desarrollo individual.
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5.1. La funi�on hermanoEn la familia se onstituye un sistema de relaiones que posibilitan diferentes viveniasque van a ir preparando al ni~no para su futura vida de adulto. Este heho es tanto m�as importante sise piensa en el grado de omplejidad de la soiedad atual que requiere m�ultiples reursos personalespara adaptarse satisfatoriamente a la misma. Para que este proeso se produza on naturalidad,umple una misi�on de deisiva importania la funi�on hermano. Como se~nala F. Esard�o (1978),((puede deirse sin paradoja que si la funi�on de los mayores es haer onoer al ni~no de un modovivenial la seguridad, el equilibrio y la justiia, la funi�on de los hermanos es poner en ontatola vida del ni~no on la inseguridad, el desequilibrio y la injustiia en una intensidad y en una dosissu�iente y neesaria omo para que ello onstituya una experienia y no una agresi�on)).Consideramos que la importania de la funi�on de hermano es evidente, aunque parad�oji-amente se le ha prestado no demasiada ateni�on en las investigaiones de los diferentes espeialistas(Dunn y Kendrik, 1986), ya que han sido las relaiones madre-hijo las que han aaparado m�as fre-uentemente su ateni�on. Cuando psi�ologos o pedagogos se han oupado de las relaiones fraternasha sido, sobre todo, a prop�osito del estudio de la g�enesis y onseuenias de la rivalidad, fen�omenoimportante sin duda, pero no el �unio y, tal vez, tampoo el m�as deisivo en la problem�atia de lasrelaiones fraternas.Al examinar las impliaiones de la funi�on hermano, no podemos olvidar que, en laprimera infania, las relaiones que establee el ni~no on los que le rodean son b�asiamente funionales(Louis Corman, 1980), lo que viene a signi�ar que el ni~no peque~no no se atiene en su interrelai�onon los hermanos a lo que abr��a esperar seg�un su grado de parenteso, sino que sus omportamientosest�an motivados por el tipo de onvivenia que estableen mutuamente. Tal vez sea esta la raz�onprofunda que explique el heho por el que ni~nos que viven en internados, omo ya se~nalaba SerbeLebovii, tienden a estableer on sus ompa~neros pr�oximos relaiones del tipo fraterno, inluida larivalidad. Ahora bien, al enfrentarnos on el estudio de los hermanos, hemos topado on la di�ultadde la pr�atia inexistenia de dimensiones psiol�ogias globales, perfetamente tipi�adas, que sirvanpara expliar los diferentes omportamientos y que sean admitidas por los diversos autores. De lodiho hay que haer la exepi�on de la rivalidad fraterna que ha sido objeto de ateni�on onstantedesde el ampo de la psiolog��a al de la literatura, en el primero sobre todo a partir de los estudiosde A. Adler (1928). Desde este momento surgen numerosos estudios sobre el tema, asi todos on untrasfondo psioanal��tio (Sewall, 1930; Levy, 1937), en los que el tema de la rivalidad y los elos seonstituyen en el eje b�asio de la expliai�on de la relai�on entre hermanos.Desde otra perspetiva, una autora ya l�asia, C. B�uhler (1939) se oup�o de estudiar laonduta de los hermanos de mayor edad, aunque aaba reonoiendo la di�ultad de desribir elomportamiento fraterno en dimensiones psiol�ogias amplias y, por lo mismo, signi�ativas para laonduta. El tema ha ido surgiendo onstantemente y, ya en la atualidad, empiezan a surgir estudiossobre interai�on de hermanos peque~nos (Abramovith, Corter y Pepler, 1980; Dunn y Kendrik,1986) que, sin embargo, dif��ilmente llegan a estableer ategor��as omportamentales generalizadas.Por ello nos paree importante rese~nar, aunque sea brevemente, las diferentes manerasomo han visto autores signi�ados las relaiones entre hermanos. En este sentido, paree evidentela onsiderai�on del juego omo una ategor��a fundamental de la atividad infantil y objeto de lasnumerosas horas que suelen permaneer juntos los hermanos. Graias a �el, aprender�an el respeto ala norma, asumir�an diferentes papeles soiales y podr�a ser fuente de onitos y peleas on bastanteprobabilidad. Este heho ha sido enjuiiado por Piaget omo un elemento de poderosa inueniaen el desarrollo moral de los ni~nos, debido a que entre ellos omparten un status m�as igualitarioque failita la posibilidad de ponerse uno en lugar del otro uando surgen los onitos y, al mismotiempo, de este modo empezar�an a obrar todo su sentido las reglas soiales. Tambi�en Anna Freud76



(1951) pone de relieve la soializai�on y la aeptai�on de las normas morales ligadas a la perepi�ondel sentido de la justiia, puesto que ada ni~no pretender�a que, en la relai�on on los padres, ning�unhermano resulte favoreido. El mismo S. Freud oloa la perepi�on del sentido de la justiia omouna onseuenia de la relai�on entre hermanos, destaando que, en la rivalidad entre ellos por elari~no de los padres est�a, inluso, el origen de su lealtad mutua.Se omprende que esta insistenia a la hora de oloar la rivalidad omo la ategor��afundamental de las relaiones fraternas puede pareer exesiva y, tal vez, osureza otros elementostanto o m�as deisivos para el desarrollo de los ni~nos. Por otro lado, el tipo de ambiente familiar, y losdiferentes mensajes que los hijos reiban de sus padres y hermanos, van a ondiionar grandementelas mismas relaiones que se establezan entre ellos, lo que nos india que el meanismo de la rivalidadno es algo tan simple y que en su origen y evolui�on juegan una gran importania las personas adultasde la familia. De todos modos, si bien existe la di�ultad ya menionada de ontar on ategor��aspsiol�ogias globales lo su�ientemente signi�ativas del omportamiento fraterno, paree esenialpasar a desribir las arater��stias b�asias que se enuentran en el meollo de esta relai�on.5.1.1. Carater��stias de la relai�on entre hermanosPodemos determinar, al menos, tres elementos t��pios que suelen venir derivados delestilo de vida familiar y que sirven para per�lar los modos relai�onales entre los hermanos. Estasarater��stias son:1. Naturaleza inlusiva.2. Contatos numerosos.3. Introdui�on en la vida real y objetiva.5.1.1.1. Naturaleza inlusivaSupone que la vida de los hermanos viene determinada por un gran n�umero de relaio-nes tanto en antidad omo en alidad. No s�olo es muho el tiempo que se ven obligados a pasarjuntos, sino que el tipo de atividades que omparten son muy diversas. De aqu�� se dedue que esabsolutamente normal que, on ualquier motivo, surjan friiones entre ellos, heho que se sueleinterpretar omo atitudes de rivalidad. Tambi�en es freuente que, ante esta situai�on, el ni~no audaal adulto m�as pr�oximo para que at�ue omo arbitro, tarea harto dif��il por uanto las motivaionesinfantiles susitadoras del problema, on freuenia esapan a la perepi�on de los padres que, lasm�as de las vees, no han preseniado ni tan siquiera el origen del onito. Por ello y porque hay queapaitar al ni~no para que sepa desenvolverse en situaiones ligeramente onitivas |antiipo delas que vivir�a de adulto| es onveniente que los padres intervengan lo menos posible en los peque~nosonitos infantiles, a no ser que presenten unas peuliaridades que aonsejen no tanto la interveni�onorretiva inmediata omo el estudio de la situai�on para investigar la ausa del onito.Ahora bien, la apaidad mani�esta de juego en la infania presupone, previamente, unaomprensi�on y empatia mutuas lo que lleva impl��ito un ierto grado de madurez. Es natural que losni~nos demuestren antes una omprensi�on emp�atia haia quienes le son familiares que ante aquellaspersonas que no lo son. El problema se plantea al intentar delimitar los momentos madurativos enlos que son apaes de juzgar de alguna manera las emoiones de los dem�as, elemento lave que seenuentra en la base de la empatia. As��, el grupo de Donaldson (1978) hae hinapi�e en el argumentode Piaget en el sentido de que ni~nos menores de seis a~nos tienen di�ultad para ((desentrarse)), aptitudb�asia para llegar a omprender el punto de vista de otra persona. En sus experienias |pareidasa las realizadas por Piaget| los resultados fueron diferentes, ya que un alto porentaje de ni~nos de77



tres a~nos lograron resolverlas. Del mismo modo, Dunn y Kendrik (1986) obtienen el dato de que,por debajo de los tres a~nos, los ni~nos son inequ��voamente h�abiles a la hora de interpretar, antiipary responder a los sentimientos de sus hermanos m�as peque~nos. Al mismo tiempo, indian que ((en unsegundo a~no los ni~nos entienden el tono afetivo de los adultos, pero todav��a no tienen experieniapara omprender qu�e es lo que onstituye un remedio adeuado para el disgusto o ansiedad de losadultos. Por el ontrario, ellos est�an en situai�on de generar teor��as muy buenas sobre el mundodel ni~no peque~no: tantas situaiones en que el hermano beb�e muestra disgusto, exitai�on, temor oalegr��a son situaiones enormemente familiares para el hermano mayor)). Tambi�en se onstata que elgrado de difereniai�on individual en sus reaiones es muy grande debido, probablemente, al gradode aeptai�on del hermano unido al propio omportamiento de los adultos.De todo lo diho se dedue que los hermanos suelen onoerse entre s�� quiz�a on mayorprofundidad que el grado de omprensi�on que los padres puedan tener de sus hijos, debido a laespontaneidad de que est�a impregnado su omportamiento. Tambi�en es l�ogio que, al tomar posi-i�on afetiva frente al hermano, de alg�un modo, est�e estableiendo sus propias atitudes personales,�jando las ondutas que le van a ser dignas de imitar o de rehazar. Estos meanismos se haenpatentes porque el maro de las relaiones familiares es inmenso: la madre genera una determinadaatitud frente al padre, o frente al hijo mayor o el peque~no; otro tanto ourre on el padre; adahermano elabora su propio esquema de omportamiento dependiendo de los est��mulos que reibe desus padres y hermanos, et. La onseuenia inmediata es que el ni~no se enuentra inmerso en unaamplia gama de modelos de atuai�on que van a ser otras tantas pautas de referenia de su propioomportamiento. La aeptai�on de la autoridad, la adopi�on de unos determinados valores, el sentidode la olaborai�on mutua, la asimilai�on de su propio ser sexuado, en de�nitiva, todos los elementosb�asios onformadores de su personalidad, le van a ser suministrados por los modelos que de ontinuoapareen en la familia y esto, omo ya se ha indiado, desde momentos muy tempranos.De lo diho se dedue lo grave que resulta que un ni~no se eduque sin pautas referenialeso sin modelos. Como erteramente se~nala M. Kellmer Pringle (1976), el drama fundamental del ni~node orfelinato onsiste en el desarraigo esenial de no tener historia. Career de antepasados o defamilia presente, vivir sin ra��es, sin maros refereniales de omportamiento es, sin duda, uno de losobst�aulos a salvar en la eduai�on de estos ni~nos.5.1.1.2. Contatos numerososEsta arater��stia se deriva l�ogiamente del ontenido del apartado anterior. Casi pornorma general, en todas las familias los hijos realizan juntos numerosas atividades: omida, juego,ba~no y hasta visten las ropas de sus hermanos, sobre todo si son muhos. Estas ontinuas viveniasrelai�onales llevan aparejadas un alto grado de intimidad y franqueza que, omo ya hemos se~naladoantes, suele ser de naturaleza b�asiamente emoional. Cuando los ni~nos son peque~nos esta perspetivaes la que se impone (J. Dunn, 1986), pero los t�erminos que utilizan al referirse a sus hermanos ambianal ir reiendo, as��, los menores de ino a~nos se expresan de manera ego�entria, pero, a medidaque aumenta la edad, es probable que utilien t�erminos abstratos al referirse al hermano omopersona, en el sentido de ((es amable)), ((es malo)), et. Lo que est�a fuera de toda duda es que, debidopreisamente a la intensidad de las relaiones que se estableen entre ellos, reer on un hermano uotro puede ser una experienia muy diferente en raz�on a sus diferentes edades y grado de madurez,pudiendo ser uno de los motivos fundamentales que sirvan para expliar las diferenias que onfreuenia se observan entre unos hermanos y otros.Estos datos nos llevan a la neesidad de analizar las diferentes relaiones uantitativasque pueden estableerse dependiendo de la propia estrutura familiar. De este modo, a medida quela familia ree on la llegada de nuevos hijos, el tipo de relaiones tambi�en se ve modi�ado en suantidad, afetando inluso a la alidad de las mismas, puesto que ada uno de los omponentes deln�uleo familiar neesitar�a haer un ajuste de su omportamiento a las posibles nuevas situaiones. As��,78



Bossard y Boll (1969) llegan a formular la ((Ley de la interai�on familiar)): ((Con la adii�on de adanuevo miembro de la familia o grupo soial primario, el n�umero de personas aumenta seg�un la m�assenilla de las progresiones aritm�etias de n�umeros enteros, mientras que el n�umero de interrelaionespersonales en el seno del grupo ree seg�un la serie de n�umeros triangulares.))Ello viene a signi�ar que no existe un paralelismo entre el advenimiento de un nuevomiembro de la familia y las relaiones que tal heho generan: tres miembros de una omunidadproduen tres tipos diferentes de relaiones; uatro produen seis y as�� suesivamente. Esta ley expliaen la pr�atia muhas situaiones familiares, a vees onitivas, que no tendr��an interpretai�on l�ogiadesde otra perspetiva. As�� nos hae aer en la uenta de lo ompleja que se presenta la relai�onfamiliar para un ni~no peque~no |aunque sea hijo �unio| que onviva on sus padres, alg�un pariente(t��os, abuelos . . . ) y, tal vez, alguna empleada, por lo que se ve sometido a un maro de relaionesadultas que puede ser el origen de no poos onitos interiores.Puede haer omprender, tambi�en, la situai�on de algunos hijos intermedios de familiasnumerosas que, si no media un uidado onsiente de los padres para atenderlos personalizadamente,pueden sentirse perdidos en la mara~na de relaiones familiares y no valorados su�ientemente en suindividualidad.Puede expliar la situai�on en la que se enuentra la familia uando desaparee algunode sus miembros. Que falte un hermano, por ejemplo, supone que las relaiones globales se ver�anrestringidas en muho m�as de la unidad, lo que exigir�a de todos un ajuste de su omportamiento. Eneste sentido abe rese~nar la importania de la funi�on hermano |nada desde~nable| en estos asos,ya que suele ser un elemento de apoyo mutuo ante irunstanias extremas, omo es la muerte dealg�un padre o hermano (Arnstein, 1981).Por �ultimo, es una realidad soiol�ogia f�ailmente onstatable que el mapa familiar atualse ha transformado grandemente. De la familia numerosa se ha pasado en gran medida a la reduiday de la familia extensa a la nulear. Este ambio l�ogiamente se dejar�a sentir en los mismos proesosde soializai�on del ni~no y puede expliar la tendenia atual de los j�ovenes a integrarse en gruposde muy diversa ��ndole, a vees marginales (Rof Carballo, 1976) busando probablemente un marode relaiones amplias y una seguridad y apoyo que hoy no proporionan muhas familias.Este dato nos lleva a onsiderar el heho de que ada ni~no |o adulto| busa en suentorno su propio espaio vital que satisfaga la neesidad de aprobai�on que es fundamental parala onstitui�on del autoonepto. La formai�on de la autoestima viene dada en gran medida por laimagen que proyetan sobre el ni~no aquellas personas on las que onvive. El mismo Adler llam�o laateni�on sobre el efeto ((revelador de talentos)) que depende, en s��ntesis, de la atitud estimulanteo no que los padres adopten frente al hijo. Lo mismo podr��a a�rmarse de los hermanos, puesto queen su ontato mutuo a�rman o niegan |dependiendo de la alidad de la relai�on estableida| supropia estima personal.Una �ultima onseuenia de los ontatos numerosos que posibilita la funi�on hermanoes que de ella se desprenden unas onstantes leiones de onvivenia de importania eduativa sumay que est�an ligadas, muy tempranamente, a la soializai�on infantil. A trav�es del ambiente familiary, sobre todo, de las relaiones fraternas, aprender�a de la existenia de otras personas on derehosy exigenias propias y on diferentes �ambitos personales que hay que respetar. La existenia deun proyeto eduativo laro y exible a un tiempo por parte de los padres, le ayudar�a sin duda aomprender que sus peque~nos aprihos no deben obstaulizar las exigenias leg��timas de los que lerodean, lo que supone, en de�nitiva, aprender a tolerar y a onvivir.
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5.1.1.3. Introdui�on en la vida real y objetivaEs este un aspeto de la relai�on entre hermanos de una gran importania y que semani�esta on una fuerza espeial en la familia extensa. En ella, el ni~no no neesitaba salir del marofamiliar para enontrar sus ompa~neros de juegos y ualquier otro tipo de relaiones. Los hermanos,primos o amigos ejer��an una ai�on portadora de experienias sobre lo que signi�a la realidadon todas sus ompensaiones o frustraiones. Es un dato de observai�on orriente, rati�ado porexperienias diversas (J. Dunn; C. B�uhler) que los hermanos pasan largo rato en atividades imitativasque C. B�uhler llam�o ((suesivas)) por las que un ni~no opiaba inmediatamente lo que aababa de haerotro para demostrar que era apaz de haerlo tan bien o mejor que su hermano. Estas seuenias deimitaiones expresan la ��ntima unidad que existe entre la vida e intereses de los ni~nos. Hay estudios(Bandura, Ross y Ross, 1963) en los que se habla de la tendenia del ni~no a imitar a personas queonsidera superiores o tambi�en a ni~nos que enuentra m�as pr�oximos por edad o intereses. As�� Lewis yBrooks-Gunn (1979) sugieren que, inluso a los 14 meses, el hermano peque~no puede sentirse atra��dopor el mayor, ya que, de alg�un modo, puede reonoerlo omo ((igual a m��)). Los datos reogidos porDunn y Kendrik (1986) pareen on�rmar estos hehos.Este meanismo lleva a que, en la pr�atia, los hermanos mayores se onvierten en muhosaspetos en maestros de los peque~nos y ello de diversas maneras. Por un lado, graias al juegoompartido, los hermanos van a aprender diversas habilidades que est�an en la base de aprendizajesposteriores m�as sistematizados y arater��stios de un entro esolar. El fator estimulai�on es unomponente adiional del juego y es deisivo en orden a la mayor madurez siomotriz del ni~no; laausenia de ella es, tal vez, lo primero detetable en los ni~nos que auden al nivel de preesolar.Adem�as, muhos de los ejeriios que se realizan en la esolarizai�on de los primeros a~nos, tienenel mismo fundamento |s�olo que ient���amente sistematizados| que los juegos tradiionales yespont�aneos del hogar.En segundo lugar, los hermanos pueden transformarse en aut�entios medios de instru-i�on para los peque~nos. De los aspetos que podr��amos itar, tal vez el m�as deisivo es la adquisii�ondel lenguaje que viene favoreido por la interai�on entre el ni~no peque~no y sus hermanos (Lihten-berger, 1965). El lenguaje se aprende, b�asiamente por imitai�on y, graias a �el, se omunian ideasy experienias. Ambas funiones pueden verse muy favoreidas uando existe una onvivenia riaentre los hermanos, ajena a meanismos entorpeedores |omo la sobreprotei�on exagerada queimpide reer psiol�ogiamente al que la padee| y siguiendo unas m��nimas pautas eduativas en elaprendizaje del lenguaje (por ejemplo: sin adivinar lo que el ni~no quiere antes de que lo pida; evitarresponderle en su jerga, et.).En terer lugar, la relai�on entre hermanos puede favoreer, tambi�en, el desarrollo orretode la eduai�on sexual y ello desde diversos puntos de vista: ayudar�a a la aeptai�on de las difereniasanat�omias de los sexos, o bien, uando los hermanos son mayores, onstatando y asumiendo lasdiferenias psiol�ogias entre ellos, puesto que, de alg�un modo, las relaiones de los ni~nos on lasni~nas en el ontexto familiar, suponen un avane de lo que ser�a despu�es su postura frente al sexoopuesto. En este aso, omo en tantos otros, el omportamiento de los padres es deisivo, ya quesi saben estableer omo norma de la onvivenia el respeto mutuo, se ofreer�a omo la pauta deonduta para los hijos.Ahora bien, los hijos de una misma familia no siempre tienen los mismos intereses ni losmismos arateres ni, en onseuenia, las irunstanias vitales han sido las mismas para todos. Deaqu�� que, ada hermano, busque diversos modos on los que a�anzar su personalidad; perspetivadesde la que resulta espeialmente valiosa la relai�on fraterna por uanto se onvierte de esta maneraen un instrumento valioso para per�lar la identidad individual. Un aeramiento eduativo a tanimportante uesti�on exige la formai�on de lo que Lersh llama el ((s�� mismo propio)) y que haereferenia a un modo espeial de tratar el desarrollo del ni~no por el que se realiza una adaptai�ononsiente a sus partiularidades sobre la base del respeto a su proeso ��e desarrollo personal.80



Como hemos rese~nado antes, las situaiones familiares son tan dispares que emplear la frase detantos padres ((yo trato igual a todos los hijos)) y llevarla a la pr�atia, supone el mejor medio de nohaerlo, propiiando que peligre el respeto al ritmo personal de ada uno. Por el ontrario, la viveniaequilibrada y respetuosa de las diferenias individuales de ada ontexto familiar, supone un medioeduativo de primer orden que servir�a para sentar las bases de una mejor onvivenia en soiedadesm�as amplias; primero en la esuela y luego en la soiedad.5.2. El sistema familiarMuhos son los ambios experimentados por la familia de nuestro tiempo en relai�on on lade �epoas no muy lejanas. Las ausas son m�ultiples: una mayor longevidad humana que ha aumentadola durai�on del ilo vital familiar; nuevas onepiones del mismo signi�ado del matrimonio; unagran redui�on del n�umero de hijos debido a nuevas pautas sobre la reprodui�on; una inorporai�onreiente de la mujer al mundo laboral que ha servido, en algunos asos, de elemento de omprensi�onmutua entre los esposos y, en oasiones, omo fator de desintegrai�on y p�erdida de los papelesdentro de la familia; una mayor espontaneidad a la hora de enfoar las relaiones de la pareja onmenores inhibiiones, por lo que los mismos onitos se haen m�as evidentes, et. L�ogiamente laonseuenia es que la misma estrutura familiar resulte alterada en muhos aspetos, siendo el m�asevidente a la observai�on direta el de su tama~no.Ante esta realidad, hemos de adoptar alg�un riterio para a�eranos a ella; tradiional-mente el primeramente utilizado es el uantitativo de uyo an�alisis se van a derivar unos onretosestilos de vida. Como onseuenia, hablamos de arater��stias omunes a las familias de sistemaspeque~nos o numerosos (Bossard y Boll). Este modo de enfoar la uesti�on ha sido de alg�un modopuesto en entrediho por uanto una familia de varios ni~nos puede diferir signi�ativamente de otrafamilia si aqu�ellos tienen diferenias de edades y est�an distribuidos de diferente forma en uanto asu sexo (Walter Toman, 1982). Si tienen dos hijos, por ejemplo, el n�uleo familiar puede omponersede dos ni~nos, dos ni~nas o ni~no y ni~na. En el �ultimo aso ualquiera de ellos puede ser el mayor,on lo que las posiiones fraternas son variadas lo que, iertamente, puede reperutir en las mismasrelaiones familiares y, por lo tanto, eduativas.Los trabajos sobre familias de otras ulturas de Whiting y Edwards (1977), en los queestudiaron la interai�on entre hermanos de tres omunidades afrianas, dieron omo resultado quela onduta amistosa se manifestaba on m�as freuenia entre hermanos del mismo sexo que entrelos de sexo diferente.Del mismo modo, es f�ail deduir que, desde una perspetiva psioanal��tia, los hermanosdel mismo sexo que se enuentran en una situai�on ed��pia, tender�an probablemente a viveniar unamayor rivalidad entre ellos.La asu��stia a la que podemos audir es muy grande y responde a realidades onretas.Con todo, es lo ierto que las relaiones fraternas vienen primariamente determinadas por el n�umerode hermanos |pi�ensese en la diferenia de la familia de hijo �unio en relai�on on la numerosa| porlo que reemos onveniente esbozar los puntos b�asios que puedan servir para dise~nar los diferentessistemas familiares:5.2.1. Sistema de familia peque~naEs la que se est�a imponiendo generalmente en Oidente y, por lo mismo, en nuestro pa��s.En este sentido en Espa~na se ha pasado de un ��ndie medio de hijos del 4,71 en el a~no 1900, al 2,5en el quinquenio 19701975 hasta un 1,2 en la atualidad.81



Este modelo de sistema familiar presenta unos rasgos arater��stios para los hijos que,en s��ntesis, ser��an los siguientes:1. Una mayor preoupai�on de los padres, a vees exesiva, que puede aabar en atitudes desobreprotei�on que oarten la libre expansi�on de las neesidades infantiles.2. El juego soial interfamiliar se enuentra m�as reduido, al ontar on n�umero m��nimo de miem-bros. Este sistema peque~no que, asi generalmente oinide on la familia nulear, brinda me-nores posibilidades de soializai�on y aporta menores �guras protetoras para el ni~no que lasque pod��a enontrar en la familia extensa.3. Como onseuenia, el ni~no |sobre todo si es �unio| se transforma en el entro de la familia.Si los padres no se preoupan por ampliar su horizonte relaional favoreiendo el ontato onotros ni~nos de su edad, pueden apareer en �el sentimientos sobre una importania exageradade su persona, o bien, situaiones de soledad on una inapaidad para desenvolverse en lasrelaiones soiales fuera del maro de la familia. En este sentido, es t��pio el trauma de laentrada en la esuela propio de ni~nos sobreprotegidos.4. El hijo de familia peque~na tiene, por otro lado, m�as posibilidades de instrui�on al ser mayor elpotenial eon�omio de sus padres. �Este es un argumento habitualmente esgrimido por muhosde ellos |sobre todo en familias modestas| para justi�ar la imposibilidad de tener m�ashijos. Desde otro punto de vista, es un meanismo que se insribe en los deseos paternos deproporionar lo mejor para sus hijos. El riesgo estriba en que, al soaire de ese leg��timo deseo,no se ontemplen las posibilidades reales de los mismos y lo que les mueva, en el fondo, seala satisfai�on de las propias ambiiones adultas que los padres no hayan visto logradas en suvida personal.5. En este tipo de familia existe normalmente una gran onentrai�on de emoiones, puesto quesus destinatarios son poos, ya se trate de sentimientos de soliitud, ari~no o agresividad.Este problema adquiere una mayor virulenia en las situaiones de onitividad matrimonial,aaben o no en ruptura.Tambi�en es digno de tenerse en uenta el aso del hijo �unio, puesto que la arga emoional sedirige a una sola persona, lo que suele tener serias reperusiones para �el: si los est��mulos sonde soliitud pueden rear una gran dependenia afetiva; si son de rehazo los vivir�a on todosu rigor al no existir otros hermanos en los que apoyarse.Esta onentrai�on de emoiones propia de la familia peque~na tiene una gran reperusi�on en elestilo disiplinar, puesto que las saniones y grati�aiones proeden, asi exlusivamente, delos adultos. Si �estos son poo exibles, pueden generar emoiones dif��ilmente oniliables: porun lado, la preoupai�on onstante por el hijo; de otro, el sentimiento de un posible rehazo anteel estilo disiplinar impuesto. Esta ambivalenia suele ser motivo de onfusi�on y posible origende onitos. De aqu�� la importania eduativa de propiiar a los ni~nos que viven situaionesotidianas propias de familias reduidas, experienias relai�onales que sirvan de ontrapeso alos posibles riesgos t��pios de su on�gurai�on soiol�ogia.5.2.2. Sistema de familia numerosaAunque existe una mayor literatura sobre el modelo de familia peque~na, sobre todo enel aso del hijo �unio, sin embargo, no faltan estudios sobre la situai�on del ni~no en las familiasde muhos hijos (por ejemplo, los ya menionados de Walter Toman y Bossard y Boll) aunque,iertamente, el tema ha sido m�as tratado desde una perspetiva soiol�ogia que eduativa. Con todo,podemos estableer unos rasgos omunes para este modelo familiar:82



1. La psiolog��a del ni~no enuentra oportunidades de haerse m�as realista y, por lo mismo, m�asaut�onoma, puesto que los padres no pueden estar tan pendientes de ellos. Los hijos tendr�anque aprender a resolver tempranamente muhos peque~nos problemas vitales por s�� mismos, onlo que se favoree su orientai�on haia las situaiones de la realidad exterior. El riesgo puedevenir dado uando, por las irunstanias derivadas del ontexto familiar, se enuentra on unnivel de exigenia superior a su momento madurativo.2. El ampo de experienias es muy variado, la din�amia familiar suele ser muy ria y, omo on-seuenia de lo anterior, los ni~nos deben aprender a adaptarse a m�ultiples situaiones diversas.Esta faeta que puede ser origen de una gran riqueza en la onstrui�on de la personalidadinfantil, puede, sin embargo, resultar onfusa si el ni~no se pierde en la mara~na de relaionesfamiliares, sobre todo uando no existen pautas eduativas laramente asumidas.3. Los hijos enuentran sus propios ompa~neros de juego y trabajo dentro del hogar; los herma-nos omparten sus atividades onstantemente. De aqu�� no es imposible que pueda surgir larivalidad |heho que estudiaremos en un punto aparte| o, tambi�en, una espeial ohesi�ondependiendo de la onienia de grupo que exista. �Esta se ver�a favoreida on la ai�on edua-tiva de los padres: saber dispensar amor a todos sin favoritismos, dirigir on equidad, fomentarla vivenia de una verdadera solidaridad, son elementos que se enuentran en la base de laformai�on de una aut�entia onienia familiar y de grupo.4. Los soi�ologos suelen a�rmar que uando existe un grupo numeroso onviviendo junto, susmiembros adoptan diferentes papeles dentro de �el. As��, se habla de la existenia de un hermanoresponsable, o el soiable, o el ambiioso, el irresponsable, et. (Bossard y Boll). La raz�onde fondo estar��a en la neesidad de ada ser humano de a�rmar su ((yo)) busando su propioespaio en el n�uleo soial en que vive, que llevar�a a adoptar modelos de omportamientosa vees diametralmente dispares en ada uno de los omponentes de la familia. Como haeobservar J. Dunn (1986) no sabemos hasta qu�e punto orresponden estas lasi�aiones on larealidad de ada situai�on, pero paree laro que existe una tendenia en las familias a asignarpapeles, sobre todo, durante los a~nos esolares, en relai�on a las arater��stias de ada hijo.Las diferenias entre hermanos se agudizan a medida que reen y no ser��a il�ogio suponerque esa manera de situarse ada uno busando su espaio personal en el n�uleo de la familianumerosa ontribuyera de manera lara a marar las diferenias personales.Ya hemos se~nalado antes que es orriente enontrar la aseverai�on de que, en una familianumerosa, los hijos intermedios orren el riesgo de quedar aislados y, por lo mismo, on suindividualidad en entrediho. Sin embargo, est�a omprobado desde distintos ampos (WalterToman, 1982; I. Boszormeny-Nagy G. M. Spark, 1983) que las on�guraiones de hermanos eneste tipo de familia tienden a dividirse en grupos. El motivo que origina esta divisi�on puederadiar en la diferenia de edad, ualidades f��sias o ps��quias, distintos intereses, a�nidadesafetivas, et�etera. Estas subdivisiones pueden ser motivadas, tambi�en, por los mismos padressi, por ejemplo, proporionan a unos hijos mayores ateniones que a otros.5. Un problema importante en este sistema familiar es el de la disiplina. La gobernabilidad deun grupo amplio exige que �esta se plantee laramente para que pueda ser aeptada por todosdependiendo, laro est�a, del grado de autonom��a personal de ada uno de sus miembros. Eneste espaio familiar el sentido de una disiplina eduativa |ni autoritaria ni libertaria, sinoestimuladora de las potenialidades de ada uno| obra toda su importania.83



5.3. El rango en los hermanosEs esta una uesti�on importante puesto que el desarrollo de ada ni~no va a venir determi-nada, de alg�un modo, por el lugar que oupa en la familia. No es lo mismo ser el hermano mayor queel segundo o el �ultimo; los padres tampoo son id�entios, puesto que su edad va ambiando as�� omosu experienia. En resumen, todos los hermanos viven situaiones difereniales que se impone tratarsint�etiamente.5.3.1. El hermano mayorEn la familia tradiional el hermano mayor |el primog�enito| era el destinado a heredarla profesi�on y estatus del padre, por lo que en su entorno se reaba un estado emoional del quepartiipaba toda la familia. Aunque hoy la soiedad ha evoluionado muho, sin embargo, el hijomayor sigue siendo el destinatario de buena parte de las expetativas paternas. Como se~nala CatherinePetit (1986), todo hijo real viene preedido de uno imaginario y la distania entre ambos puede llegara ser muy grande. Este meanismo suele darse on mayor intensidad on el primog�enito, puesto quela experienia repetida de la paternidad, tempera de alguna forma las expetativas ideales de losfuturos hijos.Por otro lado, ya lo puso de relieve A. Adler, los padres suelen depositar una on�anzaespeial en el hijo mayor por el mismo heho de serlo, on�anza que suele ir aompa~nada de mensajesverbales o no y que, on seguridad, servir�an para onformar el nivel de aspirai�on del ni~no. No esinfreuente que al hijo mayor se le onf��en prematuramente responsabilidades, sobre todo si tienehermanos peque~nos, que pueden orientarle a la adquisii�on de un sentimiento de autoridad o, por elontrario, de un ierto fraaso si no at�ua onforme al deseo de sus padres.Dada su situai�on en la familia, este hijo tiene un estilo de onvivenia marada porlos adultos |durante un ierto tiempo es, en realidad, hijo �unio|, lo que puede determinar queest�e fuertemente estimulado. Tal vez sea por esta ausa por lo que muhas vees destaan en surendimiento inteletual (Porot, 1969); lo ierto es que este tipo de hermanos suelen estar desritos(Arnstein, 1981) omo ((ansiosos, onformistas y onservadores; ompetentes para dirigir el trabajoajeno . . . respetan la autoridad, serios, introvertidos, ego��stas, dominantes . . . )) arateres que puedenenajar en muhos hijos mayores, iertamente, pero que estar�an matizados por el tipo de estruturay din�amia familiar en la que vivan.Un tema que no se puede soslayar, porque es t��pio de toda la literatura psiopedag�ogia,es la situai�on planteada ante el naimiento del hermano segundo. Es el momento en que el mayorpasa a quedar ((destronado)) por el peque~no y en el que se pueden produir los onoidos meanismosde regresi�on que aompa~nan a la vivenia de los elos. As��, el hijo que antes ontrolaba sus esf��nteres,empieza a mojar la ama de nohe; o omienza a huparse el dedo o se niega a omer solo . . . , lasintomatolog��a es muy variada. Paree que existe una relai�on muy estreha entre la intensidad dela relai�on afetiva estableida por el primer ni~no on su madre/padre y la reai�on del mayor antela llegada del segundo. Los profesionales l��nios oneden a este heho una importania ruial, yaque, uanto m�as estreha sea la relai�on del ni~no on su madre, mayor ser�a el problema de hostilidady de elos. En el fondo de esta uesti�on, omo se~nala F. Esard�o (1978), est�a el heho de que el hijoeloso, on seguridad, gozaba de privilegios dentro de la familia. El nuevo hermano no le roba lo quees leg��timo: el ari~no de su madre ni las ateniones que le orresponden por su edad. Si el hermanomayor siente elos, probablemente disfrutaba de un estatus no orrespondiente al grado de desarrolloque demandaba su edad evolutiva.Lo diho presenta una mayor importania porque la situai�on de elos puede apareeren ualquier posii�on fraterna y no s�olo en la del hijo mayor, puesto que depende m�as del estiloeduativo apaz de formarle en la autonom��a personal que del lugar que oupe dentro de la familia.84



As�� podemos enontrar el problema en el hijo mayor respeto al segundo, �este en relai�on al terero,et. �Esta es la realidad que hemos enontrado omo resultado de un trabajo de ampo sobre latem�atia ((Familia y rendimiento esolar)) realizado sobre una amplia muestra (1.182 muhahos dela iudad y provinia de Salamana).5.3.2. El hijo segundo y los hermanos intermediosDespu�es de la experienia del primer hijo los padres se sienten m�as seguros y ven onmayor serenidad los problemas normales de la rianza de sus hijos, lo que les lleva a una mayorexibilidad en su omportamiento. El estudio de Newson se~nal�o que el ambio prinipal en la ondutade los padres on el primog�enito y on sus hijos menores se tradu��a en un paso de la rigidez a laexibilidad 0. Dunn, 1986). Atos omo la hora de ir a la ama y h�abitos omo huparse el dedo oel reurso a objetos tradiionales (ositos, prendas o juguetes espeiales) son m�as orrientes entre loshijos menores.Por lo que hae referenia al hijo segundo, �este se enuentra on una situai�on familiarpeuliar: en la asa hay otro hermano mayor que �el en todos los aspetos. De aqu�� se deriva un posibledeseo de ompetii�on por igualarle, ya que es dif��il que se d�e uenta de que las ventajas de aqu�elson s�olo aparentes y que desapareer�an on el tiempo.En ese momento tambi�en empiezan a entrar en juego las diferentes relaiones se~naladaspor W. Toman que ya itamos y en las que el omportamiento de los hermanos viene de alg�unmodo matizado dependiendo del sexo de ada uno de ellos. Adem�as, entran en juego las propiasexpetativas paternas, porque en una soiedad en la que todav��a los roles masulinos y femeninosest�an muy marados, las esperanzas de los padres pueden ser diversas seg�un el sexo de los hijos. Sesuele tolerar mejor un ((fraaso)) en los estudios de una hija que de un hijo, por ejemplo. La asu��stiaposible es grande: un hermano segundo puede sentirse alterado uando la ompetidora es la hermana,o �esta puede adoptar una reai�on de avidez por el trabajo o tender a exagerar una manera de ser((espeialmente femenina)) uando tiene que ompetir on un hermano.Una uesti�on b�asia uando hay varios hermanos es la que hae referenia al tipo demotivai�on que se utilie en la familia. En este sentido, el reurso a la emulai�on, tan propio de unadisiplina autoritaria, s�olo servir�a para fortaleer los sentimientos ompetitivos entre los hermanos.De este modo, se puede llegar a sentimientos de fraaso en el empe~no de superar al hermano m�asdotado, o bien, meanismos de oposii�on ante aqu�el o ante los propios padres, propios de una atitudnegativista por el temor de no alanzar las metas propuestas; o la renunia ante un trabajo quedesborda las posibilidades individuales, expliai�on de muhos fraasos esolares o, por �ultimo, lareai�on de ompensai�on por la que alg�un hermano busar�a alg�un ampo en el que destaar diferentede los otros.La situai�on de los hermanos intermedios a~nade, adem�as, alguna otra arater��stia. Si lafamilia es muy numerosa, orren el riesgo de la indifereniai�on ya se~nalada y que se agudizar�a on lapr�atia habitual en tantas familias, de ser los absolutos herederos de todas las osas de sus hermanosmayores. La neesidad de sentirse valorados y de onstruir su propio espaio personal puede llevarlosa la adopi�on de posturas m�as o menos llamativas para aptar la ateni�on de los que les rodean,sobre todo de los padres. Esta situai�on puede ser salvada siempre qu�e se potenien y se respeten losespaios vitales de ada uno.5.3.3. El hermano menorLa �gura del hermano menor ha estado siempre muy tratada desde diferentes puntos devista |psiol�ogio, pedag�ogio, literario y hasta b��blio| y aparee on unas arater��stias espeia-85



les. En el sentir de la alle tambi�en enontramos un inter�es espeial por el tema e, inonsientemente,se le presenta omo un hijo mimado, demasiado protegido, algo aprihoso e infantilizado.Ciertamente la situai�on familiar a la llegada del hermano menor es muy diferente ala que vivieron los otros. Los padres suelen ser mayores, a vees demasiado si el peque~no llegatarde, lo que puede reperutir en la rianza del hijo. No es infreuente que, debido a este heho,deleguen bastantes tareas de su uidado y eduai�on en los hermanos mayores. En este sentidoresulta importante onsiderar la diferenia de edad entre el hermano peque~no y los anteriores. Sies muy grande, el menor puede enontrarse on el heho de que, en la pr�atia, tiene varias �gurasparentales y, en ambio, aree de hermanos on los que ompartir todas las experienias propias dela funi�on de hermano.Ahora bien, generalizar en estos temas es muy omprometido y es aqu�� uando se ehaen falta la existenia de ategor��as generales de onduta su�ientemente ontrastadas. A. Adlerdesribi�o minuiosamente las posibles reaiones del benjam��n: le ve omo m�as inmaduro, debido asu edad; neesitado de una protei�on espeial que, seg�un este autor ya l�asio, le hae reer enun ambiente m�as permisivo. La familia no suele on�arle nada y este mismo heho puede atuar derevulsivo psiol�ogio que le haga busar la superioridad sobre los que le rodean; o puede ourrir quefraase en su empe~no enontr�andose desarmado ante las frustraiones, heho que puede llevarle a lahuida de toda responsabilidad.Estos datos, on ser sugestivos, hay que interpretarlos desde la perspetiva del pensa-miento de Adler para quien la vida humana se debate onstantemente entre los polos opuestos de laluha por la superioridad y el sentimiento de inferioridad. Ourre que este autor parte de la premisa,uestionable, de que todos los hermanos menores son objeto de una protei�on espeial por partede la familia. Sin embargo, autores omo Mauo y Rambaud (1951) ha��an notar ya que los hijosmenores que aud��an a su onsulta, lejos de estar mimados, presentaban s��ntomas de haber sidoignorados por sus progenitores y que, entre los padres que aud��an a onsulta exist��an numerososasos de situaiones familiares an�omalas (separai�on, viudez, et.).La posible asu��stia es muy diversa, as�� omo las reaiones del hijo menor. No es raroque se sienta estimulado por el ejemplo de los mayores y que esto le lleve a una madurai�on m�astemprana de su personalidad. Desde otro punto de vista, a trav�es de la experienia de los hermanosmayores, tendr�a la posibilidad de onoer la ((vida real)) on la trasendenia que omporta para �ella onduta de aqu�ellos: hay menor distania generaional, est�an m�as al d��a, hablan un lenguaje m�aspr�oximo y son, en de�nitiva, los maestros m�as e�aes de los hermanos menores.Tampoo es infreuente que el hermano peque~no est�e �omodo en su papel de protegido|en el supuesto de que as�� sueda| y que no enuentre est��mulos su�ientes para superarse, ya quetodo se le da resuelto de antemano; en este aso entran en juego on toda su fuerza los arateresdel hijo menor tan manejados por todos. S�olo el onoimiento de los adultos en orden a los posiblesriesgos llevar�a a la adopi�on de los onsiguientes medios eduativos que los eviten.5.3.4. El hijo �unioLa situai�on de la familia que tiene un solo hijo va siendo ada vez m�as freuente en lospa��ses desarrollados. No son asos m�as o menos at��pios orno la onseuenia de un matrimoniotard��o o la imposibilidad para tener m�as hijos. Al ontrario, hoy existen muhas parejas j�ovenes queen sus expetativas de futuro queda laramente pre�jada la voluntad de tener un solo hijo. Estasituai�on familiar, aparentemente, presenta unas arenias que, en oasiones, se manejan de modoinexorable a la hora de �jar el futuro del hijo �unio. Sin embargo, reemos que, siendo onsientesdel problema, no se deben estableer unas relaiones ausa-efeto, porque los ondiionamientospersonales del hijo �unio pueden quedar salvados graias a la ai�on eduadora de los padres.86



Las irunstanias soiol�ogias de este tipo de ni~nos vienen a oinidir en gran medidaon la de la familia peque~na, aunque tal vez, intensi�adas. Ser��an las siguientes:1. Caree en la familia de ompa~neros on los que jugar y ompetir.2. Todas las demandas afetivas de los padres onvergen sobre �el.3. Los padres tienden a ser demasiado sol��itos. Al oinidir en una misma persona el primog�enitoy el hijo �unio, esa soliitud pudiera transformarse en ansiedad..4. Las atitudes imitativas del ni~no se dirigen primordialmente haia el ejemplo del omporta-miento adulto, al areer de otros modelos de referenia en su entorno pr�oximo.5. Puede gozar de determinadas ventajas, sobre todo de tipo eon�omio. Ello puede signi�ar enla pr�atia mejores oportunidades instrutivas y m�as abundania de bienes materiales.La situai�on as�� planteada puede onduir a algunos exesos en el estilo eduativo delhijo �unio (Catherine Petit, 1986). Ser��an los siguientes:1. Los padres pueden optar por unas pautas eduativas m�as permisivas on el objeto de evitarualquier tipo de onito. Por este amino se obtiene un hijo mimado, inapaz de haer frentea las di�ultades propias de la vida adulta.2. Si lo que predomina en la familia es el estilo ompetitivo de la soiedad, los padres puedenadoptar una atitud r��gida que busque el �exito del hijo por enima de ualquier otra onsi-derai�on. Si, adem�as, el riterio esenial para adoptar la deisi�on de tener un solo hijo es elde proporionarle las m�aximas oportunidades eduativas, el nivel de aspirai�on del que partenpuede ser exesivo en relai�on on las apaidades reales del hijo. La frustrai�on onsiguiente,en el aso de que no umpla los ideales paternos, puede ser grande tanto para aqu�ellos omopara el propio ni~no.3. El hijo �unio apta f�ailmente la importania que reviste para sus padres, lo que puede apro-vehar para oponerse a ellos on onitos violentos. Al no disponer de hermanos, siendo unprimog�enito perpetuo, aree de la posibilidad de ompartir y de rivalizar. En onseuenia,toda la neesidad de oposii�on puede onentrarla en sus padres.4. Al hijo �unio le uesta m�as a�rmar su autonom��a, puesto que sus padres suelen estar muypendientes de �el. Los peque~nos �exitos, as�� omo los fraasos, pueden ser agrandados por losadultos, lo que puede llevarle a adquirir una idea exesiva sobre su importania.De lo diho se dedue la peuliaridad del hijo �unio: por un lado, los ni~nos que se handesenvuelto on la sola referenia de los adultos, suelen estar sobreestimulados desde una edad muytemprana: esto puede llevarles a destaar inteletualmente. Por otro lado, orren el riesgo de estararentes de experienias vitales neesarias para prepararse para la vida adulta: sentido del riesgo,superai�on, neesidad de ooperai�on, et. De aqu�� que se genere una ambivalenia entre el desarrollointeletual y el afetivo que ondue a un tipo de adulto peuliar y no del todo infreuente.Paree laro, omo se~nala Porot (1965) que, uando los padres son onsientes de laslimitaiones en que se desenvuelve la vida de su hijo, es m�as f�ail enauzar la eduai�on. B�asiamente,�esta debe ir dirigida a proporionarle la funi�on hermano de la que aree. La familia debe brindarlela posibilidad de relaionarse on otros ni~nos: primos, veinos, amigos o el maro de una eduai�oninfantil, pueden ser ayudas inestimables. El objetivo es que pueda estableer v��nulos de amistad,olaborai�on y rivalidad, de las que aree en su entorno inmediato.87



De lo diho se derivan dos uestiones: una, que la asa debe tener una atitud de aperturahaia el exterior y, otra, que las relaiones entre ni~nos deben estableerse on aquellos de una edadsimilar. En resumen, debe onseguirse que el ni~no sea uno entre iguales lejos de los privilegios yproteiones maternas, on el �n de que aoren sus propios reursos y aumulen un bagaje deexperienias personales que le sirvan de punto de referenia orreto en su omportamiento infantily adulto.5.4. El sentido de la rivalidad entre hermanosEntramos en el punto que, tal vez, ha despertado m�as ontroversias tanto desde el puntode vista psiol�ogio omo el eduativo o el soiol�ogio. Como a�rma J. Dunn, la relai�on fraternatiene una mezla de afeto y de hostilidad y ello de una manera inevitable. Por otro lado, el onitoentre hermanos posee un signi�ado espeial para promover el onoimiento y la omprensi�on entreellos. Ahora bien, tal vez la orriente l��nia que m�as ha destaado la importania de la rivalidad seael psioan�alisis: Burlingham y Freud la dotan de una importania espeial y destaan que, en unafamilia normal, la relai�on entre hermanos s�olo se desarrolla en respuesta a la ompetii�on por elamor de los padres. M�as reientemente Louis Corman (1980) interpreta el heho de la rivalidad omouna onstante formando parte ((del orden natural de las osas)), y a~nade, ((uando paree no existires porque hay ensuras muy fuertes que la han inhibido)). Su estudio onluye on una tipi�ai�onsobre las formas mani�estas de rivalidad (la rivalidad del uerpo a uerpo, la rivalidad del rehazo,verbalizai�on de la agresividad, las alianzas).Pero uando nosotros hablamos de rivalidad, la entendemos omo algo inevitable e, inlu-so, neesaria para el desenvolvimiento de la personalidad del ni~no. Nos estamos re�riendo, tambi�en, aun per��odo intermedio en las relaiones de los hermanos, etapa neesaria y que debe quedar superadapara dar paso a la olaborai�on y los sentimientos de solidaridad. Todos sabemos que los hermanos|que pueden estar tan unidos entre ellos que no pueden vivir el uno sin el otro| se enzarzan enoasiones en disputas o peleas por las osas m�as nimias. Por eso reemos que, uando se adopta unaatitud negativa frente al heho de la rivalidad, se est�a hablando de proesos patol�ogios de la misma,ante los uales ualquier eduador debe estar en desauerdo.Como ya dijimos en su momento, una de las arater��stias de la funi�on hermano es lade onseguir que la preparai�on del ni~no para la vida adulta se haga sin traumas y en dosis que puedaasumir sin riesgos. A esto se une el heho que, desde el ampo de la psiopedagog��a, se ha puestomuhas vees de relieve, la di�ultad de adaptai�on que poseen los ni~nos que nuna han tenido quesuperar una situai�on onitiva ni han resuelto momentos dif��iles por s�� mismos: representan els��ndrome del ni~no sobreprotegido. Desde esta perspetiva, la peque~na pelea o disusi�on adquiere supleno sentido eduativo. Saber renuniar o omprender o ponerse en lugar del otro, son elementosb�asios que se enuentran en ualquier proeso de soializai�on.Ahora bien, el tema de la rivalidad fraterna puede quedar distorsionado fundamental-mente por dos hehos: la adopi�on en la familia de posturas ompetitivas o la problem�atia de loselos. La primera uesti�on nos introdue en uno de los problemas m�as intrinados del momentoatual. Ciertamente, estamos preseniando una arrera para ver qui�en vive mejor, qui�en se sit�ua en unmayor nivel soioeon�omio o qui�en posee m�as osas. Esto, que es propio de una soiedad onsumista,se ve agudizado por la problem�atia atual de paro planteada en el mundo del trabajo que hae desistirdel esfuerzo a tantos j�ovenes o les inlina a una arrera por ompetir. La soiedad|sobre todo a trav�esde los medios de omuniai�on que alaban onstantemente la importania del ((tener))| y la propiaesuela |ali�aiones, ex�amenes onstantes al soaire de la ((evaluai�on ontinua))| tienen unagran parte de responsabilidad en el fomento de atitudes abiertamente ompetitivas. Pero la realidad88



nos die que la propia familia fomenta, en oasiones, la atitud de ompetii�on en la que subyae unabuena dosis de rivalidad. Siempre que se adopten posturas de emulai�on entre los hermanos o que selanen a una exigenia de ((notas)) on la �unia �nalidad de poseerlas sin subordinarlas al desarrolloindividual del ((saber)), se estar�a dimentando las ondiiones para que se distorsione el fen�omenonatural de la ((rivalidad)).La segunda uesti�on nos lleva a un an�alisis del tema de los elos. Ya dijimos que �estossuelen apareer on el naimiento de un hermano. Por ello numerosos autores oiniden en la impor-tania de preparar al hermano mayor para la llegada del siguiente (Spok, 1969; Close, 1980). Noobstante, existe alg�un estudio (Trause, 1978) en el que, analizada la reai�on del hermano mayor,no aparee onexi�on entre la respuesta iniial al rei�en naido y la inidenia de problemas que sepresentan despu�es. Dunn y Kendrik tampoo enontraron una respuesta lara a esta uesti�on, talvez porque todos los ni~nos que examinaron hab��an sido preparados on m�as o menos metiulosidad.Hay otros autores que no ven un signi�ado espeial en el heho de preparar al hermano mayor y,por �ultimo, Anna Freud sostiene que, por muy bien preparado que estuviera el ni~no, podr��a quedarf�ailmente desbordado emoionalmente por el aonteimiento real de la presenia del hermano.Aunque exista diversidad de opiniones, lo que no paree pedag�ogiamente orreto ser��apresentar al hermano menor omo si en verdad hubiera venido de improviso. Esta a�rmai�on puedeestar avalada en la pr�atia, puesto que muhos problemas de elos tienen su origen en una malaintrodui�on del nuevo hermano: atos omo esperar que naza el segundo para saar al mayor dela habitai�on paterna, o aprovehar este momento para enviarle a la guarder��a u otros posibles, seenuentran en la base de una mala preparai�on para la llegada del hermano y agudizar�an o rear�anel meanismo de los elos.De esto se dedue lo importante que resulta la onduta de los padres y sobre todo de lamadre, que es la �gura m�as erana al beb�e. En la experienia realizada por Dunn y Kendrik en-ontraron, al menos, tres ambios fundamentales en la onduta de la madre despu�es del naimientodel hijo menor: en primer lugar, detetaron un aumento signi�ativo de los enfrentamientos entre lamadre y el hijo o hijo mayor, lo que se reejaba en una serie de medidas tanto de tipo verbal omono verbal. En segundo lugar, disminuy�o el tiempo que el ni~no mayor y la madre pasaban juntos.La freuenia on que la madre ayudaba al ni~no, as�� omo el tiempo que le og��a en brazos o leha��a ariias, disminuy�o en un 24 por 100 en relai�on on el nivel que hab��an alanzado antes delnaimiento. En terer lugar, hubo un ambio en la iniiativa de la madre y del ni~no para omenzarla interai�on, as�� las madres omenzaban menos vees el juego ompartido, aumentando el protago-nismo del ni~no en estas atividades. Como onseuenia, observaron un aumento en la onitividadentre madre e hijo y �esta se produ��a de una manera m�as sensible en los momentos que la madreatend��a al hermano peque~no.Como se~nala F. Esard�o (1978), el problema no onsiste s�olo en que los ni~nos pugnen porompartir el ari~no de la madre, el problema se evidenia uando se trata de ompartir ((privilegios)).Por ello es importante que en la familia se periba on laridad que el amor de los padres es elmismo para todos los hijos, aunque la forma de manifestarlo depender�a de las neesidades |node las ((exigenias))| de ada uno. Proporionando a ada hijo sentimientos satisfatorios sobre lasaiones orrespondientes a su edad no tendr�an neesidad de audir a meanismos regresores paraaptar la ateni�on de los padres.Por �ultimo, la atitud solidaria de los padres debe ser el elemento integrador de la familiaque favoreza el paso de la rivalidad |en el sentido empleado por nosotros| haia atitudes deolaborai�on y apoyo mutuo entre los hermanos (este tema lo hemos tratado on amplitud en ellibro: ((Los hermanos: onvivenia, rivalidad, solidaridad). A trav�es de la superai�on de la rivalidad seaprender�a, iertamente, el signi�ado de la relai�on soial, neesaria para las experienias posterioresdel ni~no en el �ambito de la esuela y de la soiedad.89
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Cap��tulo 6Objetivos de la Eduai�on Familiar paraada Edad de los Hijos - Pedro ChioGonz�alesLa institui�on familiar es original y diferente de todas las dem�as instanias o instituioneseduadoras. Hablar de los objetivos eduativos de la familia es penetrar en lo m�as profundo de sumisi�on formadora del ser humano. Al mismo tiempo, signi�a rozar un �area por neesidad inonretay ompleja (Riego, 1985; Porot, 1980; Alba, 1981).Por eso no se puede per�lar on nitidez un mapa de inteniones eduadoras familiares,omo se puede haer on relativa failidad on la esuela, on la institui�on elesial o on ualquiermovimiento art��stio, pol��tio, soial, religioso, ultural.La realidad familiar es algo radialmente diferente. Ella abara desde los �ambitos m�asorporales de la persona (alimentai�on, higiene, salud, seguridad), hasta los m�as ��ntimos y profundos(sentimientos, reenias, preferenias). Por la misma naturaleza humana de la institui�on familiar, lospadres se hallan interesados y omprometidos en la on�gurai�on global y perfeta de sus hijos. En lamedida en que esa on�gurai�on onstituye un ambiioso proyeto de integridad y de radialidad, lospadres no pueden bastarse para umplir las normales pretensiones de desarrollo o promoi�on total; ydeben audir a otras instanias formadoras que ompensen sus insu�ienias. Pero es evidente que,por la misma naturaleza del hombre, los padres son en todo momento los �ultimos responsables de laevolui�on perfetiva de sus hijos; y neesitan ser onsientes, on m�as o menos laridad, de lo que sedebe onseguir a lo largo de los diversos proesos eduadores (Almira, 1976).En el orden pr�atio no se puede pedir ordinariamente a los padres que sean sistem�atia yplenamente onsientes de todos y ada uno de los objetivos que deben orientar la formai�on integralde los hijos. Pero s�� es onveniente que de alguna manera sean ellos los art���es y protagonistasde las l��neas b�asias que on�guran la eduai�on de los mismos. La formulai�on de los objetivosformativos en la familia tienen que fundamentarse m�as en las leyes de la naturaleza y del sentidoom�un que en taxonom��as arti�iales formuladas al alor de planteamientos l�ogios o ient���os. Lamisma naturaleza deposita en el alma paterna el deseo natural de perfeionamiento de los hijos; yes en ese dep�osito en el que hay que hallar las l��neas de fuerza de toda eduai�on aertada.Formar al hombre omo persona libre no implia neesariamente la de�nii�on psiol�ogiade persona; y muho menos los an�alisis �los�o�os, hist�orios, o metaf��sios, de lo que realmente eslo que subyae en la personalidad. Pero no abe duda que ierto instinto natural, sobre todo si seapoya en la reexi�on propia y ajena, nos die on ierta preisi�on lo que la dignidad de la personarelama: libertad, progreso, onienia de s��, perfei�on ultural, omuniai�on, trasendenia, et.Cuando los padres se preguntan por los objetivos �ultimos o inmediatos que pueden plan-93



tearse en la formai�on de sus hijos pueden eludir, on m�as independenia que otros profesionalesde la eduai�on humana, los presupuestos metodol�ogios y tambi�en ideol�ogios que ondiionan lasvariadas taxonom��as prefabriadas. Les basta muhas vees tener la visi�on general de lo que es pro-gresar perfetivamente y rehazar aquellos riesgos que abren la posibilidad de una deformai�on. Contodo es ierto que, si uentan on una preparai�on espeial de signo pedag�ogio, sus riterios ser�anm�as �rmes, sus planteamientos m�as abiertos y sus proedimientos m�as onretos y, a la larga, m�ase�aes. Por eso es interesante que tambi�en ellos formulen sus planteamientos teleol�ogios en sualidad de eduadores.6.1. Los objetivos generales de la eduai�on familiarComo todo en planteamiento eduativo, las inteniones �ultimas de la formai�on en familiadeben entrarse en la mejora progresiva de la personalidad humana y en el desubrimiento ada vezm�as profundo de lo que signi�a la dignidad de la persona.Esto exige valorar la propia onienia del ser humano y las onseuenias operativas dela propia libertad, as�� omo la neesidad de ordenar la onduta interior y exterior en onformidadon ideas onsideradas omo posibles, onvenientes y alanzables.Esto supone la aeptai�on de un planteamiento antropol�ogio radialmente din�amio ypersonalista. En uanto din�amio, hae posible asumir el ambio omo suesi�on de estadios evolutivosque permitan aumular progresivamente rasgos de perfei�on humana. Y, en uanto personalista,relama la ateni�on sobre lo que verdaderamente es el ser humano y lo que implia su desarrollo.Podemos sistematizar los objetivos generales de toda eduai�on personalista en una dobledirei�on: haia el propio interior, en uanto tiene por misi�on onstruir el ser humano vivo y ons-iente; y haia el exterior, en uanto le failita el enuentro on los otros seres humanos. La misi�onm�as o menos expl��ita y operante de la entidad familiar tiene que realizarse en onsonania on estadoble direi�on (Diez Hohleitner, 1986; Vial, 1980; Es�amez, 1981).En la primera, la familia debe ayudar al ser humano a organizar su inteligenia, a onso-lidar su voluntad y a ordenar su afetividad.| La inteligenia se edua en el ontexto familiar sobre todo en el setor de los riterios. Losriterios son estruturas omplejas del pensar por medio de las uales se asume la onvenienia,la exelenia o la preferenia de las realidades exteriores. Ellos requieren previamente el fun-ionamiento del pensar, el ual va desde la abundania de ideas o abstraiones e intuiioneshasta la orreta formai�on de juiios o relaiones y la apaidad de estruturar esos juiios deforma enadenada seg�un proesos indutivos o dedutivos, anal��tios o sint�etios, disursivos oreexivos.Cuando el hombre piensa bien materialmente, puede onstituir ualitativamente juiios objeti-vos o disursos adeuados. El fruto son los riterios orretos.La familia ayuda al ni~no desde los primeros a~nos a pensar y aompa~na su disurso a lo largode su desarrollo, aun uando su independenia en la persona va siendo ada vez mayor y m�asonsiente. Le anima a fundamentar el propio pensamiento en prinipios objetivos y de algunaforma le aompa~na inluso en esta tarea uando ya se ha superado la inuenia familiar. Deellas uno no se independiza del todo a lo largo de la existenia, pues siempre quedan en elterreno subonsiente relamos sutiles y misteriosos que se haen presentes en los momentosm�as inesperados (Rodr��guez, 1979). 94



Ayudar al ni~no a pensar materialmente en los primeros momentos, y aompa~nar formalmentesu pensamiento a lo largo de la vida, ha de ser onsiderado omo un objetivo de singularimportania que los padres responsables deben on esmero onseguir.| La voluntad, que es la arater��stia humana que permite optar positiva o negativamente an-te los objetos, se enuentra supeditada en los primeros a~nos a los est��mulos sensoriales. Vahai�endose m�as aut�onoma y libre a medida que el ser humano se vuelve m�as onsiente y eldesarrollo inteletual le proporiona mejores posibilidades de deliberai�on y de deisi�on.Una buena eduai�on implia aompa~nar al ser humano en la b�usqueda de laridad ante losobjetos suseptibles de aeptai�on o de rehazo. Requiere aompa~namiento paiente en losproesos, r�apidos o morosos, de deliberai�on. Y relama una ayuda en la misma formulai�on,�rme o fr�agil, de la opi�on y del posterior mantenimiento de la misma.La familia es la plataforma eduadora que ofree a la persona desde los primeros a~nos aquellasfuerzas de ai�on motriz que le lleva a afrontar los objetos que se presentan ante la voluntad.Estas fuerzas, llamadas motivos, haen posible que el ser humano vaya asumiendo progresi-vamente sus apaidades de opi�on on libertad y on onsienia. El predominio sensorialinapaita al prinipio de la vida para la opi�on libre. Pero, a medida que la apaidad intele-tual se va poniendo en ejeriio, la voluntad entra en juego y adquiere autonom��a y perfei�onen las deisiones.Haer posible este proeso de liberai�on y de onsienia es un objetivo prioritario de la edu-ai�on humana. El olvido del mismo, o la insu�ienia en sus planteamientos, deja al hombreabandonado a su impulsividad y, en onseuenia, inapaitado parial o totalmente para eluso de su voluntad.| La afetividad est�a onstituida por el onjunto de sentimientos e impulsos emotivos que sit�uanal hombre ante las osas y ante las personas. �Estas se presentan omo atrativas o omorehazables y ante ellas se desenadenan espetros variados de intereses, de atitudes y degustos o disgustos.En la medida en que la inteligenia es fr�agil o la voluntad d�ebil, los sentimientos predominan enel ser humano. El ni~no se rige por ellos en tanto en uanto no aprende a regular su intensidad, sumodalidad o su direi�on, por riterios o por motivos superiores. Y le onsideramos eduado enpropori�on al grado de gobierno que su voluntad o su inteligenia onsigue sobre sus relamosafetivos. Los sentimientos son riqueza para el ser humano, pues ellos dan el sentido de la vidaa todo lo que proede de la inteligenia y de la voluntad. Mas los sentimientos deben estargobernados por la raz�on y el querer.La familia, por su infraestrutura afetiva y moral, onstituye el �ambito de referenia de lossentimientos del ni~no. Ella le ayuda a on�gurar una onstelai�on adeuada de rehazos o deatraiones y, en de�nitiva, a ordenar su onduta en referenia a lo que se onsidera atrativoo repelente, pero siempre en armon��a on los riterios a las opiones onvenientes.Eduar los sentimientos es el otro objetivo general de ualquier estilo de eduai�on que pretendahaer al ser humano libre de sus impulsos y abierto en sus relaiones. Si ese planteamiento nose valora adeuadamente existe el riesgo de la autodependenia afetiva, la ual empobree lapersonalidad enerr�andola en sus propios impulsos y obstauliza la evolui�on personal alterandoo invirtiendo sus ritmos o pervirtiendo los propios afetos (Arhambault, 1979; Isaas, 1986).En la segunda direi�on, la realidad familiar tiende a abrir progresivamente a sus miem-bros haia el enuentro on el mundo exterior, primero ofreiendo multipliidad de relaiones; ydespu�es, proporionando habilidades expresivas y omprensivas para posibilitar la omuniai�on.95



| La soiabilidad es un rasgo onstitutivo del ser humano. Se iniia en el onreto maro dela omuniai�on materno-�lial; y se extiende a todos los omponentes del entorno familiar.Inluso la relai�on soial extrahogare~na, uando el proeso madurativo avanza, tiene que apo-yarse naturalmente en las expresiones soiales familiares de manera que existir�a toda la vidauna estreha dependenia entre las atividades soiales iniiadas en el hogar y las ualidadessoiales generadas a partir de estas atitudes. Los padres abren el aue a la soiabilidad in-fantil fomentando intereses, proporionando datos, estimulando observaiones, reando h�abitosadeuados de omportamiento, despertando destrezas y enauzando experienias. Las normasy formas familiares son la palana de la soiabilidad y de la soialidad posteriores (Biasutti,1979; Curvin, 1984).Eduar al ser humano para vivir en soiedad habr�a de ser un objetivo prioritario de todo pro-eso perfetivo humano y a ello habr�an de dediar parte de su ateni�on eduadora. Cualquierlimitai�on o desviai�on de las virtudes soiales posteriores no estar�a exenta de ra��es de�itariasfamiliares. Normalmente los eduadores paternos no se apoyaron en programas expl��itos deeduai�on soial; pero, impl��itamente, las ostumbres y los usos morales, ulturales, est�etios,pol��tios o religiosos, depender�an estrehamente de los primeros a~nos de la vida y ser�an predo-minantes en los omportamientos hasta que situaiones posteriores no aporten sus inueniasa la personalidad de los hijos.| La expresividad, sobre todo la ling�u��stia, se hallar�a tambi�en en virtud de la misma naturalezainfantil, imitativa, reeptiva y dependiente, a mered de las irunstanias en las que se desa-rrollan los a~nos de iniiai�on a la vida. Aunque los lenguajes ser�an quienes m�as se nutran delas inuenias de los entornos en los que el ser humano onvive, muhos signi�ados verbales,gr�a�os o gestuales no llegar�an nuna a desprenderse del todo de las argas oneptuales oafetivas adquiridas en esos a~nos de iniiai�on (Galo de Lara, 1982; Esudero, 1980).La familia entera tiene que ser onsiente de su valor on�gurativo en todo lo que se re�ere ala omuniai�on, tanto pasiva omo ativa; y ordenar�a, en la medida de lo posible, los mejoresproesos para que ada miembro adquiera los meanismos materiales de la omuniai�on ysobre todo las bases afetivas y morales que hagan sus proesos espont�aneos, libres, on�ados,aut�onomos, variados y din�amios. Esto se logra f�ailmente si el hogar responde a las neesidadesb�asias del ser humano, no s�olo en los a~nos iniiales de la vida sino tambi�en a lo largo delas etapas posteriores del proeso de desarrollo de ada sujeto, atendiendo sobre todo a suspeuliares rasgos personales: emotividad, nivel inteletual, sexo, intereses, proyetos y deseos.6.2. Los objetivos partiulares de ada etapaNadie omo los padres puede aomodarse on mayor habilidad a la situai�on de adahijo. Por eso en ning�un otro ontexto eduativo omo en el hogar puede onseguirse una eduai�onm�as personalizada, sobre todo si entendemos por tal la arm�onia propori�on entre la promoi�on in-dividual y la adaptai�on soial a lo largo del itinerario que espe���amente se onsidera eduativo. Elhombre llega a su adultez madura a trav�es de un proeso peuliar y singular, pero no tan individualque no responda a iertas tendenias repetidas y omunes. Los responsables m�aximos de la edua-i�on familiar, los padres, deben sensibilizarse on los ambios eduativos de sus hijos y ayudarles amadurar on equilibrio y sensatez. Por sentido om�un, y en la medida de lo posible on su�ientesonoimientos generales y partiulares de los estadios evolutivos, deben adaptarse a las exigeniasprofundas de sus hijos.Tal itinerario de sus hijos atraviesa fundamentalmente dos momentos laramente identi-�ables. El primero es el de la infania, uyo rasgo m�as general es el de la dependenia. El segundo esel de la juventud, uyo distintivo ser�a el de la autonom��a, la ual terminar�a en la independenia. Cada96



uno de estos estadios puede ser difereniado en etapas onretas, internamente tambi�en peuliares,y en las uales hay que adaptarse a �nalidades preisas, de modo que la eduai�on onsistir�a ensu onseui�on exata, evitando retrasos o aeleraiones, desajustes o desviaiones, regresiones omarginaiones, que puedan poner en peligro el equilibrio interior de las personas (Ormell, 1978).Preguntarse por los objetivos de ada momento, para asegurar la armon��a en los proesosy la propori�on entre ellos, es un deber onreto de todo el ontexto familiar. La adaptai�on de todaslas aiones eduativas a esos objetivos personalizadores es m�as f�ail que formular espeulativamenteuna taxonom��a general y ompleta de objetivos, basta ordinariamente la buena voluntad y el sentidoom�un para onseguir planteamientos pedag�ogios familiares su�ientes.Este sentido de gu��a para la reexi�on familiar tiene los rasgos en los que se sintetizan losobjetivos espe���os y operativos que aqu�� se dejan onsignados para ada momento evolutivo.Etapa infantilEs la etapa de dependenia b�asia. El ni~no se arateriza por su deseo de reimientoy se siente dominado por las fuerzas, no s�olo f��sias, sino tambi�en inteletuales, morales, soiales yexpresivas, de los adultos.El objetivo general de la primera doena de a~nos de la vida ha de ser ayudar al ni~no asentirse seguro, graias a la protei�on que se le brinda y a los alientos que se le proporionan, en susatuaiones m�as diversas. El lima de on�anza, que es impresindible para asegurar esa protei�on,es el valor m�as importante que se debe ofreer en el hogar. Su existenia no depende tanto deltiempo material que se dedia al ontato de los hijos uanto de la evidenia, inluso sensorial, de laaeptai�on, de las ayudas, de la protei�on y de la disponibilidad de los progenitores (Vimort, 1979;Fullat, 1977).Si el ni~no se siente aogido por los mayores, expresa naturalidad en la omuniai�on ynormalidad en la promoi�on de todas sus faultades personales. Pero el desarrollo de sus aptitudesy de sus atitudes sigue un ritmo onstante que en ning�un momento de la vida se mani�esta tanr�apido y oherente omo en �este. Por eso es preiso entenderlo on laridad, a �n de realizar la tareaeduadora de manera profunda y e�az.La infania elemental (desde el naimiento hasta los tres a~nos) requiere ateni�on espeialafetiva y protetora.Es una etapa de total dependenia del adulto, sobre todo bajo la absori�on ompleta dela relai�on maternal. El ni~no desenvuelve las riquezas sensoriales y las primeras habilidades motries.Adquiere, a trav�es del lenguaje, gran apaidad de omuniai�on.Los objetivos de una buena eduai�on personalizada y adaptada a la peuliaridad de adani~no pueden ondensarse en pretensiones omo las siguientes:Satisfai�on plena del sentimiento de dependenia y de la neesidad imperiosa de protei�onque el ni~no experimenta.Presenia protetora del adulto, f��siamente advertido y experimentado por el ni~no.Libertad de los movimientos orporales, estimulados en su perfeionamiento on las ayudasde los otros miembros del hogar.Failidad de experienias sensoriales variadas y moderadas, las uales le permiten desubrir elmundo exterior en sus aspetos partiulares y sobre todo de manera integrada y oherente.Aprobai�on y aogida por parte de los adultos de los intereses y realizaiones infantiles, on elonsiguiente reforzamiento de los aiertos y reti�ai�on de los errores e insu�ienias.97



Ordenai�on de las aiones y sensaiones on vistas al estableimiento de h�abitos y tendeniasonvenientes para la promoi�on de diversas habilidades.Selei�on de los modos de obrar y de experimentar sensorialmente, on el �n de eludir los quepueden resultar peligrosos o inonvenientes y fortaleer los m�as adeuados a la satisfai�on delas propias neesidades.Ofreimiento de ejemplos operativos por parte de los adultos, para que el ni~no se sienta movidoa imitarlos y origine h�abitos positivos y progresivos.Adaptai�on a los ritmos lentos y a las operaiones imperfetas del ni~no peque~no, a �n de dejarletiempo onveniente en el proeso de su desenvolvimiento personal.Estimulai�on moderada de aquellos proesos y habilidades en los que el ni~no se mani�estaespeialmente remiso y requiere alg�un g�enero de ompensai�on.En la primera infania todo tiene que estar enauzado a que el ni~no adquiera la su�ienteonsistenia f��sia y ps��quia on la ual se ha de enfrentar a las osas y se ha de relaionar on laspersonas. Cuando el adulto rea las ondiiones de ese enriqueimiento sensorial y motriz, y uandofailita el lima de aogida para que se vaya desarrollando el lenguaje infantil, est�a proporionandola seguridad interior y exterior que preisa el ni~no para ser persona. Nada puede ompararse on esteontexto de espontaneidad, de libertad y on�anza familiar. El ni~no lo requiere por su absorbenteafetividad y por el predominio de sus omplejos de insu�ienia y de dependenia. Por eso ning�unambiente omo el familiar es tan neesario para la onstrui�on de la personalidad infantil y ning�unotro puede sustituirlo (Oleron, 1980).Organizar adeuadamente la propia vida familiar debe, pues, ser el primer proyeto edu-ativo de quien quiera asegurar la onveniente formai�on de sus hijos.La infania media (de los tres a los siete a~nos) relama una ateni�on preferente a losproesos interiores.Por proesos interiores hemos de entender todos aquellos que, a partir de la buena organi-zai�on sensorial onseguida en la primera infania, onstruyen al hombre por dentro. Se fundamentanen los sentimientos sobre el propio yo, en los intereses ego�entrios, en los reuerdos inmediatos quese organizan a partir de las sensaiones visuales, auditivas, t�atiles, motries, et., en las fantas��asque se desbordan por areer todav��a de riterios redutores, en los juiios elementales basados m�asen impresiones pereptivas que en abstraiones, en proesos elementales de reexi�on, de disurso,de an�alisis, de s��ntesis, de indui�on y de dedui�on.El ni~no de edad media armoniza la neesidad de dependenia ajena, que le es onnatural,on m�ultiples destrezas que velozmente se desarrollan en su interior.La eduai�on que atiende preferentemente al equilibrio de su personalidad debe onduirlea la integrai�on de sus experienias y a ordenar los aues de su expresividad. Por eso podemos se~nalaromo objetivos onretos de esta edad:Failitar un lima de di�alogo y de expresividad espont�anea que haga posible al ni~no omuniarsus ideas y sentimientos, reibiendo de los adultos aprobai�on o reti�ai�on.Ofreer ontrastes y riterios que ayuden a situarse en el mundo y a difereniar lo real y onretode los meros produtos de la fantas��a.Enauzar los sentimientos, de manera que se eviten los negativos (miedos, represiones, onitos. . . ) y se enauen adeuadamente los positivos (alegr��as, satisfaiones, desahogos . . . ).98



Satisfaer adeuadamente las neesidades de seguridad, de a�rmai�on y de posesi�on, que el ni~noexperimenta en este momento.Enauzar los relamos motries haia operaiones soialmente produtivas (dibujar, esribir,manipular on soltura, et.) y que el ni~no desubre ahora en sus ontatos on los que sonmayores que �el.Ayudar al ni~no desde la propia seguridad del hogar, y de la protei�on de los propios padres,a enontrarse on otros �ambitos soiales y on experienias extrahogare~nas.Despertar intereses y habilidades operativas que ayuden a onquistar una primera autonom��asoial y ambiental, la ual al mismo tiempo proporiona seguridad en s�� y satisfai�on en elpropio yo.Ense~nar on paz y equilibrio a ada ni~no a onvivir on los dem�as, mediante la aeptai�on y elumplimiento de las normas y usos onviveniales, y desubriendo las diferenias de los otros.Atender a ada ni~no seg�un sus peuliaridades temperamentales y en funi�on de su identi�ai�onsexual.Abrir en la mente y en la afetividad del ni~no las dimensiones trasendentes (�etias, est�etias,espirituales, religiosas) por medio del ontato on los adultos que las sienten y ultivan.La familia onsiente de su funi�on eduativa sabe que su labor en estos a~nos de la in-fania media pueden pareer de esasa importania, sobre todo al ompararse on la vistosidad delos a~nos posteriores. Pero valora que el ni~no se abra a la vida on serenidad y on reatividad onse-guidas en lima de libertad y espontaneidad. Graias a su aompa~namiento logra el ni~no disponer dereursos m�ultiples, tanto para el aprendizaje de atitudes y de habilidades operativas omo para laonstrui�on de su propia personalidad. As��, podr�a enfrentarse a las diversas situaiones ambientalesen las que se sabr�a desenvolver on mayores posibilidades de �exito, sobre todo a partir de ahora enque se ir�an multipliando fuera de los muros protetores del hogar.La infania superior (de los siete a los doe a~nos) onstituye el momento en que el hombrese sit�ua en el medio en el que vive y se hae onsiente de las posibilidades y relaiones extrahogare~nas.La apertura a las realidades del entorno desubre al ni~no m�ultiples situaiones nuevas,hasta ahora desonoidas o al menos no apeteidas. El ni~no aprende ahora a situarse en las di-versas instanias soiales para las que se tiene que preparar: esuela, grupos, movimientos, alle,instituiones, et.El ni~no se siente urioso ante el mundo extrafamiliar y empieza a sentir el deseo y el plaerde partidpar en �el. Pero no llega todav��a a haerlo on su�iente autonom��a omo para presindir delos padres o de los otros miembros del hogar. Por eso ellos deben sentirse ompa~neros y animadoresde ada ni~no atendiendo a sus irunstanias personales.Deben tener presentes objetivos omo �estos:Ayudar a desubrir las diversas valoraiones �etias, ideol�ogias, espirituales que se proyetan enla onienia infantil. Ese desubrimiento es el primer paso para ense~narle a reexionar sobreella.Protegerle ontra desviaiones, sobre todo aquellas que pueden perturbar su afetividad. Tam-bi�en interesa el servir de esudo ontra riterios inompatibles on los predominantes en elhogar, evitando distorsiones y ontradiiones que pueden desonertar la inteligenia infantil.99



Alentar y enauzar los progresos inteletuales y ulturales del ni~no, sobre todo los que varealizando en las otras instanias eduativas. Se debe prestar singular importania a los proesosesolares uya marha depender�a en gran medida de los est��mulos que el hogar ponga en juego.Prestar espeial ateni�on a las perturbaiones proedentes de los medios de omuniai�on am-biental. La primera atitud r��tia y la primera energ��a reativa del ni~no provienen ordinaria-mente de la ayuda paterna ante los mensajes ambientales, sobre todo audiovisuales.Orientar las reenias y las atitudes �etias, pues revisten espeial importania para la forma-i�on integral del ni~no. Nada ni nadie puede reemplazar en este terreno la ai�on familiar. Laonienia infantil se organiza a partir de esos valores; y de las palabras, y sobre todo testi-monios y atitudes familiares, depende lo que el ni~no geste en su interior durante estos a~nosdeisivos.Aompa~nar a los hijos en las primeras experienias soiales, tanto relaionadas on personasde su mismo nivel madurativo omo de otros niveles asequibles. El aompa~namiento debe serm�as moral que f��sio; y debe ser m�as positivo (alientos e impulsos) que negativo (prohibiioneso amenazas).Adaptarse a la on�gurai�on temperamental de los hijos, pero logrando que todos onsigan elm��nimo de apertura onveniente en ada momento. La abundania de reursos que freuente-mente se presentan exige que los padres ayuden al hijo a disernir, pero sobre todo a superarmiedos, reservas, represiones y lausuras sobre s�� mismos.Failitar oportunidades y pluralidad de experienias moderadas y graduadas. Esto s�olo se on-sigue uando los padres saben analizar on sutileza la situai�on de los hijos y uando sononsientes de su proeso de reimiento.A vees se preisa tambi�en orregir, ompletar, ayudar o reti�ar situaiones adversas queimprovisadamente se han presentado. Cuando los hijos han tenido experienias negativas de-ben enontrar en sus progenitores la primera ai�on terap�eutia, pues nadie omo ellos puedesuavizar los efetos noivos de un mal paso. Inluso en los peores asos de ai�on perniiosasobre los hijos, los padres pueden on deliadeza reonvertir las situaiones morales o afeti-vas, saando bien inluso de adversidades, atropellos morales, frustraiones, p�erdidas de seresqueridos, fraasos diversos que no se pueden evitar.Cuando se ha logrado un itinerario eduativo adeuado y adaptado se termina la infaniaon gran armon��a interior. Ella apaita para el paso �rme y seguro a los estadios siguientes.Cada objetivo infantil onseguido es una garant��a de adaptai�on y de seguridad personal.Y ada laguna que queda en la personalidad apareer�a posteriormente omo una remora que siempreonviene onoer para ompensar en lo posible.La etapa juvenilEs el proeso durante el ual la persona se integra en la soiedad, superando las atadurasnaturales de los adultos que durante la infania han heho posible el equilibrio interior. El ser humanose hae m�as onsiente de sus posibilidades y ordena su onduta, para su bien o para su mal, pordeisiones que progresivamente van siendo m�as aut�onomas y libres (Soto Ortega, 1982).Los agentes familiares de la eduai�on tienen que ser ahora onsientes de que una nuevaetapa vital omienza. En onseuenia, tienen que adoptar una nueva estrategia eduativa, si quierenayudar a las personalidades infantiles a onseguir las metas de madurez onvenientes. Tienen queonservar la onienia de su protagonismo y ordenar sus atuaiones en onformidad on riterios deoportunidad, de e�aia, de aompa~namiento y de onstania. La freuenia on que los progenitores100



abandonan su protagonismo eduativo, por el heho de que los resultados aparezan omo menospereptibles, india que es importante llamar su ateni�on sobre su labor eduativa y sobre la neesidadde depurar riterios y per�lar objetivos eduativos onforme on los avanes evolutivos de los hijos.La preadolesenia (de los 12 a los 15 a~nos) es una etapa espeialmente abierta a lasinuenias familiares, pero en la ual se onstruyen determinadas esalas de valores personales queno siempre son oinidentes on los de los progenitores. El preadolesente se hae onsiente de susposibilidades morales, inteletuales, soiales, afetivas y pretende naturalmente el autoa�anzamientoa osta de determinadas rupturas que freuentemente los adultos intentan paralizar (Riesgo, 1984;Castillo, 1984).El ontexto familiar sigue teniendo un poder deisivo, aunque las formas exteriores var��ennotablemente en omparai�on a las etapas infantiles anteriores. Por una parte se omienza a on-siderar restritivo por el preadolesente, y freuentemente es fuente de onitos uanto se expresaon normas disiplinares. Por otra parte, resulta impresindible para el equilibrio del onjunto de lapersonalidad. A la prudente sensatez de los padres y adultos orresponde dosi�ar las exigenias ylas ondesendenias a �n de que se ubran su�iente y positivamente las labores que a este ontextofamiliar le orresponde durante la preadolesenia y se umplan los objetivos b�asios que s�olo �elpuede asegurar.Estos objetivos pueden resumirse en algunos omo los siguientes:Ofreer al preadolesente elementos de juiio soiales y morales para que se onstruyan ade-uadamente las esalas de valores que son impresindibles para ordenar la propia ondutapersonal y soial.Servir de protei�on ontra des�ordenes y exageraiones en los juiios y en los omportamientos,no s�olo on el empleo de normas oeritivas y prohibiiones, sino on alientos, juiios de valory meanismos de disernimiento de diverso tipo.Complementar la experienia humana que todav��a el preadolesente no ha onseguido y quepuede aeptar de los adultos, si las relaiones on ellos son afetuosas y la postura de losmayores resulta omprensiva y onvinente.Failitar aues de di�alogo y reexi�on que ayuden a ordenar las ideas y a proporionar referen-ias objetivas y de validez universal.Evitar sustituiones o ompensaiones de personalidades d�ebiles, lo ual es m�as �omodo a lospadres que el aompa~nar en la toma de deisiones omprometedoras, las uales, por los riesgosque implian, son las que m�as ayudan a madurar a las personas.Ense~nar al preadolesente a asumir las onseuenias de las propias deisiones, por desagrada-bles o duras que resulten, evitando deisiones o atitudes paternalistas y protetoras.Fomentar experienias en grupo y uidar el naimiento de la amistad on otros preadolesentes,estimulando la iniiativa y el altruismo. Sobre todo onviene esta ayuda on quienes se muestrenexesivamente introvertidos y reservados.Aeptar los enuentros on el otro sexo en lima de naturalidad y sin inhibiiones, retraimientosy tampoo sin preoidad distorsionante.Ayudar a planteamientos de futuro personal, que normalmente apareen en estos a~nos omoposibilidad. Estos planteamientos no ser�an onretos y preisos todav��a, pero s�� es bueno iniiarvisiones que no se reduzan a intereses remat��stios o a pretensiones ambiiosas.101



Colaborar en el reimiento espiritual, ayudando a despertar la propia onienia y respetan-do la intimidad. S�olo si los valores trasendentes se presentan ahora omo un bien logra elpreadolesente integrarlos en sus naientes esalas personales de apreios y valoraiones.Cuando el lima familiar es abierto, agradable, sereno, el preadolesente se ondue onlibertad, on independenia inipiente y on relaiones de on�anza on los adultos. La familia seonvierte en risol puri�ador de impresiones negativas provenientes de otros entornos y en aue parael desahogo afetivo y moral que en este momento reviste espeial neesidad. La labor de orientai�ones ompartida ahora por todas las instanias eduadoras en la que vive el preadolesente. Pero lospadres mantienen el protagonismo de esta labor si saben sintetizar, oordinar, disernir y alentar.La juventud iniial o adolesenia media (de 15 a 18 a~nos) es tambi�en una etapa de relativavinulai�on familiar, aun uando el repliegue sobre los propios sentimientos, sobre los propios juiiosy sobre las propias experienias se hae ahora m�as intensa y m�as onsiente (Toro Trallero, 1981).Lo t��pio de este per��odo es la organizai�on aut�onoma de la propia vida extrahogare~na.El sujeto amina aeleradamente haia la propia independenia, pues ahora se vive intensamenteel valor de la libertad. Inluso a vees se asume esta vivenia on ierta agresividad y on espeialsensibilidad ante los propios derehos y posibilidades.No es f�ail para los padres asumir esta autonom��a �lial. Se resisten a aeptar la propiatarea eduadora omo algo menos oeritivo y por eso surgen f�ailmente los onitos. Sin embargo,deben aprender el deber del respeto a la persona del hijo y haerlo ompatible on su todav��aimportante protagonismo eduador.El adolesente se omporta omo m�as independiente, pero no quiere ello deir que puedapresindir de su ontexto hogare~no, pues todav��a preisa muhos reursos materiales, inteletuales yayudas disiplinares.Los objetivos que los padres deben entrever en este per��odo pueden onretarse en suge-renias omo las siguientes:Conseguir de los hijos que la disiplina sea aeptada omo m�as interna y onsiente. No es buenoexpresarlo en forma de prohibiiones. No es dif��il onseguirlo si se sabe distinguir en su vidalo que resulta importante y lo aesorio en el omportamiento y en las diversas pretensiones,transigiendo en lo segundo y exigiendo lo primero.Estar espeialmente atentos al temperamento y a la emotividad de los hijos, a �n de aomodarsea ada uno seg�un su modo de sentir y de reaionar.Este trato diferenial se debe mantener tambi�en en las exigenias soiales y personales querequiere ada sexo, evitando onfundir la dignidad de ada uno de ellos on la igualdad queamortig�ue diferenias y perjudique la onveniente identi�ai�on y onseuente adaptai�on deondutas.La responsabilidad ante las propias deisiones es una de las grandes onquistas que debe realizarel adolesente. El hogar ontribuye a su promoi�on, respetando las opiones libres y justas quese adoptan y reando las ondiiones para que sean oherentes y onvenientes.Llevar al adolesente a plantearse su orientai�on an te el futuro, objetivo en el que los padrestienen muho que deir y poo que imponer, sobre todo si el ar�ater y el estilo inteletual desus hijos hae f�ailes los planteamientos serenos y realistas.Cuidar el �area de las evasiones y de las diversiones, as�� omo el ultivo de las propias a�ioneso el desarrollo de determinadas habilidades. Mas debe quedar siempre a mered de las prefe-renias afetivas de los hijos. Pero el hogar tiene la posibilidad de promoionar muhos valorespersonales on el orreto enauzamiento de estas aiones y preferenias.102



Vigilar los v��nulos y olaboraiones on determinados movimientos, grupos, organismos oinstituiones ulturales, art��stias, soiales, et. Constituyen elementos eduadores que se debensiempre atender y promoionar.Saber respetar tambi�en las eleiones responsables de ompa~n��as y amistades, advirtiendo loque en este terreno representan las intromisiones de los adultos.Y del mismo modo, los aeramientos afetivos al otro sexo, inluso uando llega al grado depermanente emparejamiento, requieren tambi�en el su�iente respeto de los progenitores.La honradez y el sentido de justiia deben adornar omo estilo de vida todo el proeso madu-rativo de esta etapa, pues de ese tono de la personalidad adolesente depender�a en adelante elmodo �etio y soial de omportamiento.La misi�on del hogar en el per��odo adolesente, en el ual de una u otra forma la personase desprende de la familia y organiza su vida, sus riterios y sus sentimientos sin tanta dependeniade ella, es rear las ondiiones onvenientes para que se enuentren en �el elementos de referenia. Lospadres, on sus deseos buenos y sobre todo on sus ejemplos positivos, se deben alzar siempre anteestos hijos mayores omo mudo ejemplo y pauta de onduta. Junto a esta misi�on que iertamenterelama muha sineridad y fortaleza, habr�a de admitirse, m�as o menos expl��itamente, la misi�onprotetora ontra los riesgos de desorden que pueden apareer en la vida del adolesente. Unas veesestos riesgos pueden afetar al terreno del omportamiento soial, de las atividades estudiantilesy aad�emias o a las insinuaiones del entorno. Pero a vees pueden apareer en el mismo interiorde la personalidad omo uando se produen depresiones afetivas, trastornos �etios o desviaionesideol�ogias. Tambi�en, y tal vez sobre todo, en estos momentos es uando los progenitores pueden ydeben atuar oportunamente evitando oposiiones frontales y reando relaiones dialogantes freuen-tes. La juventud adulta o madura (de los 18 a los 28 �o 30 a~nos) onstituye ese per��odo de lavida en el que se asumen las deisiones en plenitud y en el que la referenia a los progenitores quedadebilitada en propori�on a la apaidad de opi�on on la que uenta el individuo.Podr��amos sospehar que poo queda ya que haer, al menos expl��itamente, en lo re-ferente a la eduai�on de los hijos, debido a su autonom��a de pensamiento, a su madurez moral yafetiva y eventualmente a su independizai�on inluso material, on relai�on a los progenitores. Perola experienia ense~na que quedan todav��a los �ultimos objetivos que ubrir en la onveniente formai�onde los propios hijos, al menos si las etapas anteriores se han realizado satisfatoriamente y se hanestableido on ellos relaiones su�ientes de respeto, de afeto y de onordia adeuada (Hopkins,1986). Podemos onsiderar los objetivos de esta etapa omo m�as sutiles que los sugeridos enlas anteriores y sospehar que su efetividad depender�a sobre todo de la deliadeza on la que sepropongan y se persigan serenamente.Algunos de ellos pueden formularse as��:Servir de referenia en los riterios y en los omportamientos, sobre todo uando surgen situa-iones dif��iles y onitivas.Ofreerse omo ayuda y apoyo, on gran respeto a la autonom��a de las deisiones, ampar�andosem�as en la experienia que en la ienia, en la ual pue den los hijos moverse en niveles superioresde informai�on y de oherenia.Aompa~nar en los momentos de di�ultad profesional o laboral, espeialmente signi�ativos alomienzo de los proesos de integrai�on soial, aunque en este momento sean m�as grandes lasesperanzas y m�as ambiiosos los proyetos de promoi�on.103



Aoger omprensivamente los proyetos matrimoniales on respeto a las deisiones librementeadoptadas y que en todo aso deber�an onsiderarse omo intransferibles.Ofreer plataformas de ayuda, material y moral, en la medida en que la familia pueda propor-ionarla, pero sin exigir hipoteas afetivas o soiales que oaionen las deisiones personales.Adaptarse al itinerario de ada hijo, que en este estadio puede ser notablemente diferente einluso disrepante por la peuliar disposii�on de ada uno.Mantener los ideales de la vida familiar, inluso ante eventuales rupturas afetivas o onven-ionales, onservando el hogar omo refugio abierto y aogedor.La funi�on eduadora de la familia no termina nuna, ni siquiera uando se ha dado poronluida la permanenia habitual en ella. Esto debe onstituir una lara onienia de los padresque se sienten responsables de lo que para ellos signi�a la eduai�on de sus hijos. Inluso debenonsiderar omo se~nal de nobleza y motivo de leg��timo orgullo ontemplar el naimiento de otrasfamilias, omo el fruto �nal del itinerario eduativo generosamente seguido y desinteresadamenteoronado.6.3. Sentido din�amio y pr�atio de los objetivos eduativosLa eduai�on de los hijos es, por su propia naturaleza, un proeso onreto y personal,en el ual uentan menos los planteamientos te�orios que las realizaiones pr�atias y efetivas.No son buenos eduadores los que tienen laras las ideas, sino los que saben on habilidadllevarlas a la pr�atia ada d��a. Los padres, y ualquier otro que partiipa en la responsabilidadeduadora del hogar, neesitan lari�ar sus riterios pedag�ogios, lo ual se onsigue sobre todosabiendo bien lo que pretenden en general, y lo que debe ser objeto de sus aspiraiones en adamomento. Pero la misma identidad de la eduai�on familiar relama el tato deliado y el sentidoom�un su�iente para que los hijos enuentren en el hogar un estilo de onvivenia su�iente pors�� mismo para formar ideas, atitudes y sentimientos que onduzan al tipo de hombre que se onsideraomo ideal (Fullat, 1982).Son buenos los proyetos objetivamente v�alidos. Pero son m�as importantes los proedi-mientos que haen efetivos los proyetos. Y esto s�olo se onsigue uando verdaderamente es el amorel valor y la fuerza aut�entia que dinamiza la eduai�on familiar. Sin amor sinero y pleno no esposible la eduai�on adeuada de los hijos. Y on el amor aut�entio se ompensan las de�ienias, sesuperan las di�ultades, se satisfaen las neesidades, se mantiene la orientai�on positiva de ualquieritinerario y se aseguran los resultados �optimos, en la medida en que son ompatibles on la libertaddel hombre, reiente a medida que la madurez avanza.Por eso la eduai�on familiar no es de naturaleza did�atia, ni tiene sus fuentes b�asiasen los programas o en las transferenias expl��itas. Tampoo puede ser objeto de una valorai�onuantitativa ontabilizada.Su originalidad radia en dimensiones m�as profundas y por lo tanto m�as impereptibles.Los objetivos que la deben orientar son m�as din�amios y vivos que las mismas sentenias en las que sepuede literalmente enerrar. Pueden ser un��voamente formulados en esas expresiones literarias, peroson radialmente an�alogos en uanto son inomparables, irrepetibles e inagotables. Su riqueza est�a ensu permanente originalidad y por eso son profundamente reativos. La naturaleza ha preparado a lospadres para eduar adeuadamente a los hijos. Y hay que tener sinera on�anza en sus imperati-vos, on�anza que muhas vees se deteriora ante planteamientos espeulativos aparentemente m�asbrillantes, pero no neesariamente m�as efetivos (Mar��n Ib�a~nez, 1976; Gimeno Sarist�an, 1986).104



Los padres, omo todos los eduadores, pueden mejorar sus proedimientos on el apoyode una reexi�on seria y sistem�atia y on la lari�ai�on progresiva de sus pretensiones, sobre todo ala luz de la experienia propia y ajena. Pero no deben depositar su total on�anza en los proyetos oprogramas de eduai�on familiar, por atrativa que resulte su formulai�on, ya que sus planteamientospedag�ogios no son por naturaleza equivalentes a los ulturales, a los aad�emios, a los est�etios, a lossoiales, a los �etios o a los religiosos. Los objetivos de la eduai�on familiar son siempre diferentes,aunque no antag�onios, a todos los otros. Por eso s�olo ellos, on el abnegado trabajo otidiano y onla disponibilidad de que se hallan dotados por la misma identidad, deben interpretarse, asimilar yorganizar lo que aqu�� hemos llamado objetivos eduativos.A ellos, omo a ualquier otro eduador, se le puede deir lo que ser��a bueno intentaralanzar. Pero la onquista es osa irrenuniable de ada uno de ellos. Son los verdaderos art���es yprotagonistas de la eduai�on de sus hijos.6.4. Bibliograf��a
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Cap��tulo 7Responsabilidad de la Familia en losPrimeros A~nos de la Vida del Ni~no -Andr�es del Moral VioLos individuos rei�en naidos en el seno de ualquier oletividad, ya sea humana o animal,viven un per��odo de indefensi�on, de falta de autonom��a, que sin el amparo de sus progenitores sepondr��a en serias di�ultades aun la propia supervivenia de los mismos.El ni~no es uno de los seres vivos que m�as tiempo neesita de la ayuda de sus padres hastapoder valerse por s�� mismo. Vive el per��odo de ateni�on postnatal m�as largo de todos los mam��feros.Esta irunstania hae que aumente el tiempo de ateni�on reibida de los adultos que onvivenon �el y prolama la responsabilidad ineludible de la familia. Por otro lado, esta indigenia iniial,este esas��simo repertorio de ondutas innatas que lo onvierten en un ser extraordinariamentedesespeializado, da lugar a que ada naimiento sea el origen de una posible grandeza humana, deun reto �unio. Parafraseando a Pasal podr��amos deir que el ni~no es una d�ebil a~na que aprende.Hay atualmente aumulada una gran antidad de informai�on ient���a sobre la a-paidad natural del ni~no rei�en naido para aprender de su entorno que justi�a sobradamente ladenominai�on de este ap��tulo. Los densos y aelerados proesos de madurai�on individual que seproduen en los primeros a~nos de la vida son de extraordinaria importania en el desarrollo de lafutura personalidad del ni~no. Esta atividad dialogante on los est��mulos del entorno posibilita eldesarrollo de las bases neurol�ogias del omportamiento inteletual, siempre que esa estimulai�on sea�optima (Luria, 1979).Afortunada o lamentablemente, depende de los asos, estas vivenias van a produirseen una fase de la vida del ni~no araterizada por la asi exlusividad de la estimulai�on del hogar:la inuenia de los miembros de la familia, los est��mulos proedentes de aparatos y objetos (TV,equipos de m�usia, radio, reproduiones e ilustraiones de libros y uentos, et.) que son direta oindiretamente ontrolados por los padres.Seguramente todo lo que hagamos por el ni~no en estos primeros a~nos de su vida por mediode inontables interveniones m�as o menos intenionadas va a tener una lara trasendenia eduativapara �el. Es por esto que la idea de responsabilidad que aqu�� vamos a onsiderar estar�a latente omani�estamente matizada por la alidad eduativa. De esta manera intentamos aproximarnos alesp��ritu global que orienta esta obra.Seguidamente abordaremos esta responsabilidad mani�esta de los padres respeto al fu-turo de la prole en �areas onretas intentando se~nalar posibles salidas pr�atias en ada una deellas. 109



7.1. Las bases legales de esta responsabilidadCada d��a se va tomando m�as onienia de la importania que para una persona tienenlas vivenias experimentadas durante los primeros a~nos de la vida. Ya es habitual enontrarse enlos tratados de teor��a eduativa lo que el sentir general y la l�ogia m�as om�un admiten sin esfuerzo,es deir, el dereho de los padres a la eduai�on de los hijos. Este heho no paree ser gratuito,sino que puede obedeer a una intenionalidad m�as o menos mani�esta, o sea, subrayar el ineludibledereho/deber de los padres a eduar a sus hijos frente a una orriente, tan antigua omo nuestraivilizai�on, que intenta on�ar al Estado la responsabilidad de la eduai�on de los iudadanos unavez que se admite la importania y trasendenia de la eduai�on. Aunque estos planteamientos yason antiguos (Plat�on, 1923), es en la �epoa atual uando m�as se apreia la presi�on estatal paraasumir responsabilidades y funiones que orresponden a la familia, sobre todo uando se re�erea interveniones eduativas dirigidas a los m�as peque~nos. La soiedad moderna vive esta tensi�onfamilia-Estado respeto a las responsabilidades en materia eduativa, siendo una realidad el onstanteempobreimiento del rol familiar, unas vees por la fuerza de la misma presi�on estatal, otras, por ladelinai�on de la responsabilidad paterna propia de los tiempos modernos.No vamos a entrar en las razones que esgrimen los defensores del intervenionismo estatalpara no salimos del tema, aunque s�� puede aber el deir que tales pr�atias onduen a onseueniaslaramente enfrentadas a los prinipios de personalizai�on y autonom��a propios de todo proesoaut�entiamente eduativo.La misi�on del padre no aaba on la proreai�on del hijo, sino que ha de ontinuar enpro del perfeionamiento de �este, es deir, de su eduai�on. Todos los agentes tienden naturalmentea llevar sus efetos a la perfei�on (Mill�an Puelles, 1963).7.2. El �ambito familiar omo primera fuente de est��muloseduativosEl rei�en naido omienza a estrenar su vida ps��quia en un ontexto de est��mulos muyde�nido. El �ambito familiar onstituye la primera referenia para una palpitante experienia �avidade todo tipo de est��mulos on los que el ni~no se va onetando al mundo que le rodea invadi�endolesu intimidad y traz�andole las l��neas de su personalidad.Nuestra primera apelai�on a la responsabilidad de los adultos que rodean al ni~no, fun-damentalmente a los padres, es que tomen onienia de este fen�omeno, de esta elosi�on, del estrenovital del ni~no que no se da sino en el ontexto soial m�as elemental, la familia.Justamente estamos ante una responsabilidad irrenuniable, terreno en el que la familiano podr�a eder jam�as dado su papel insustituible en las llamadas funiones formativas primarias:sentimientos, atitudes, valores, et., instrumentos que el ni~no neesitar�a para on�gurar sus ejesrefereniales b�asios que despu�es le permitir�an la onquista de otros ontextos m�as extensos.Para los padres, es de suma importania esta toma de onienia y la onseuente res-ponsabilizai�on respeto al omportamiento infantil en los primeros a~nos. Los est��mulos que rodeenla vida del ni~no en el hogar podr�an ser enormemente e�aes, pero tambi�en son ondiionantes desu desarrollo en funi�on de la riqueza de estimulai�on y del tipo de est��mulo. La propia naturalezadesespeializada de los peque~nos hae que la onduta m�as simple tenga que ser adquirida, induidade los modelos que se le ofrezan. Cada vez se hae m�as neesaria esta apelai�on a los padres, estallamada para su preparai�on ualitativa respeto al onoimiento de los proesos ps��quios infantileson objeto de optimizarse en su funi�on de fatores de absoluta relevania en el medio en que sedesenvuelve el peque~no. 110



La demanda de informai�on por parte de la familia sobre el onoimiento del ni~no es unaonseuenia del reonoimiento de que una adeuada estimulai�on afetiva, sensorial, inteletual,et., es b�asia para el estableimiento de una ria trama de interaiones produtoras de efetospositivos para el futuro de la prole. Los datos aportados por la investigai�on psiol�ogia on�rmanuna vez m�as la orrelai�on entre niveles �optimos de estimulai�on y el omportamiento inteletual delmenor. Los padres han de saber que si en este ontexto intermediario entre el ni~no y su mediose produen situaiones estimulantes empobreidas podr�an originarse estados areniales de tristesonseuenias para los hijos que en asos extremos requerir�an el onurso de programas terap�eutiosorretores de anomal��as que se han podido evitar on un lima de est��mulos adeuado.Para no quedarnos en generalidades, sugerimos algunas orientaiones para promover si-tuaiones estimulantes que, a su vez, pueden initar abiertamente a otras propuestas:| En primer lugar, es fundamental que los padres onozan ient���amente a sus hijos desde unaperspetiva psiol�ogia. Una informai�on seria y rigurosa desmerantilizada y orientadora sepuede obtener haiendo una selei�on uidada de estas posibles fuentes: ursos de formai�on,literatura espe���a, onsulta a expertos reonoidos, et.| La familia puede estableer todo un programa para el aprendizaje de supervivenia tanto en laasa omo en la alle: oina, enhufes, estufas y radiadores, sem�aforos, aprendizaje del nombrey apellidos, domiilio, tel�efono, et.| El ni~no es un ser de muho dinamismo, su naturaleza le impulsa al movimiento y a la atividadonstante, fen�omeno que no hay que reprimir, osa muy habitual en el omportamiento de lospadres. Lo ideal ser��a que los menores ontaran on un espaio propio para poder dar expansi�ona su energ��a sin que se sientan exesivamente vigilados y molestar lo menos posible a los adultos.| El propio inter�es de los ni~nos ser�a un buen indiador para detetar aquellos est��mulos m�as ade-uados que deben prourarse para la reai�on de ontextos raionalizados. A vees se tratar�a depersonas (amigos, veinos, abuelos, hermanos, et.), otras de material impreso (uentos, libros,revistas, tebeos, et.), itinerarios (paseos programados para aprovehar la estimulai�on de loselementos del itinerario), juguetes (la proliferai�on de estupendos juguetes did�atios failitaesta labor), programas de televisi�on (seleionar los mejores y apropiados), et.| Todos los ni~nos sienten una espeial preferenia por ayudar a los mayores en tareas espe���-as de �estos. Las tareas dom�estias ofreen una buena oportunidad para impliar a los hijosbrind�andoles la posibilidad de ejeritar la motriidad (la pedagog��a ha reparado en los bene�iosde estos juegos desde que fueron propuestos por Mar��a Montessori).| Un buen ejeriio de ateni�on y relajai�on es haer seguir a los ni~nos narraiones grabadas porlos propios padres en una assette sobre uentos ilustrados.No seguimos, las posibilidades son in�nitas. Nosotros invitamos al letor interesado a queponga a prueba su imaginai�on y prolongue esta relai�on de est��mulos.7.3. >A qu�e edad empezar?En el p�ortio de un onoido libro (Coh�en, 1983) se die que un sabio de la antiguaGreia reibi�o la visita de una joven madre on su hijo de un a~no. La madre pregunt�o: |Dime, sabioaniano, >u�ando debo omenzar a eduar a mi hijo?| Llevas un a~no de retraso |le respondi�o elsabio. 111



Hoy la orriente que de�ende los aprendizajes tempranos est�a �rme y ient���amenteasentada (Coh�en, 1983; Collin, 1981; Lewontin, 1985, Taylor, 1983; Wolman, 1982). Las investiga-iones al respeto pareen no dar lugar a dudas en uanto a la neesidad de una ateni�on eduativatemprana. Nosotros orientaremos este apartado siguiendo la l��nea de todo el trabajo, es deir, bus-ando las responsabilidades que ata~nen a la familia en relai�on a la asi exlusividad del ontextofamiliar en materia de experienias tempranas de aprendizaje.Los tres primeros a~nos de la vida de un ni~no son de una importania deisiva para sufuturo. Lamentablemente s�olo un ni~no de ada diez uenta on posibilidades de iniiar su vida demanera �optima (White, 1978). Los beb�es, en sus aparentemente insigni�antes atividades, est�anponiendo en juego el futuro de su personalidad. Tras veinte a~nos de investigar los or��genes de lasompetenias humanas, estamos onvenidos de que es neesaria una experienia eduativa de granalidad durante los tres primeros a~nos de la vida para que un individuo pueda desarrollar todo supotenial (White, 1979).La familia, y la soiedad en general, a�un no ha tenido tiempo de asimilar semejantesrevelaiones. En este terreno la responsabilidad de los padres es total. De la familia depende el quelas vivenias, el ambiente, los est��mulos sean �optimamente dispuestos para rear el ontexto adeuadoen el que el ni~no iniie su vida ps��quia. Podr��amos aventurar que si se reaiona positivamente antelas onlusiones aludidas, en un futuro no muy lejano la ateni�on eduativa de los ni~nos de ero atres a~nos ser�a la inversi�on m�as inteligente en materia de eduai�on. Los padres se onvertir�an en losm�as importantes eduadores del hombre. �Este podr��a ser el gran reto de una pol��tia eduativa de losa~nos pr�oximos. Los primeros maestros, los padres, tendr�an que obtener, dentro de muy poo tiempo,una formai�on pedag�ogia sistem�atia.No paree pues desabellado reer que es tambi�en en la familia donde omienza el fraasode los hijos. Efetivamente, nos enontramos on fraasos esolares en la mayor��a de los pa��ses delmundo en ni~nos rei�en ingresados en la esolaridad obligatoria uando a�un no ha sido posible queel sistema esolar haya podido inidir omo ausa del bajo rendimiento infantil. El itinerario esolardel ni~no se enuentra hipoteado por las experienias vividas on anterioridad (Coh�en, 1983). La-mentablemente las vivenias familiares, en demasiados asos, representan un peso que el ni~no no vaa poder aligerar uando se enfrente a las exigenias de los aprendizajes sistematizados de la esuela.Es muha la arga de responsabilidad que debe soportar la familia. Es ierto que lospadres se enuentran desasistidos ante una funi�on que es ompleja, que ada vez se raionaliza m�as,que alanza niveles elevados de di�ultad, pero que no por ello deja de ser de su �ambito ompetenial,sobre todo uando de los primeros a~nos de la existenia del ni~no se trata. Surge de nuevo la neesidadde impliar a la soiedad para que haga m�as llevadera a la familia esta responsabilidad en el sentidode arbitrar medidas para la apaitai�on psiopedag�ogia de los padres de familia en tanto queeduadores naturales de los hijos. Habr�a de elaborarse una pol��tia eduativa que uente on elfator padres omo una de las prinipales laves del proeso.Mientras tanto, nuestra reomendai�on onsiste en la sensibilizai�on ante semejantes des-ubrimientos y tomar onienia de lo muho que la familia puede aportar en el omplejo proesode desarrollo personal de los hijos. Adem�as de la preparai�on ient���a que todos deseamos para losprimeros eduadores del hombre, que no olviden los padres que siguen vigentes algunos pilares fun-damentales para estableer un buen lima familiar posibilitador de eduai�on: el amor a los hijos, launi�on y buen entendimiento entre la pareja, el ejemplo paternal, el di�alogo padres-hijos, et. (Riesgo,1982).
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7.4. La familia y el mundo de la afetividadEl ar�ater y la sensibilidad de un individuo representan un extraordinario papel parasu futuro, ya que son omponentes importantes de la personalidad. Sabemos que la g�enesis de estasarater��stias individuales, a su vez atalizadores de otras importantes funiones (ognitivas, inte-letuales, et.), dependen de dos importantes bastiones afetivos que son el padre y la madre. Lavirilidad del primero y la deliadeza de la segunda son tan importantes para la expansi�on ps��quiadel ni~no omo lo es el alimento para su uerpo (Mauo, 1978).La deisiva importania que la vida familiar tiene para el desarrollo ps��quio del ni~no esun heho al que todav��a no se le ha prestado la su�iente ateni�on. Desde los primeros meses de vidala sensibilidad del ni~no est�a unida a la de sus padres. Desde muy pronto empieza a existir imitai�one identi�ai�on de la atitud de �estos, de manera que se puede deir que el psiquismo del ni~no esonseuenia de la manera de ser de sus padres. No s�olo es la dotai�on som�atia la que el hijo reibede sus progenitores, sino la ps��quia tambi�en.Entre otros, onviene destaar dos efetos que se derivan de la trama de relaiones afeti-vas que se van a entablar entre padres e hijos. El primero de ellos es el de seguridad personal que seprodue omo onseuenia de la alidad de interaiones del ni~no on los adultos de la familia, fun-damentalmente el padre que se onvierte en el espejo donde se mira el hijo, en el modelo al que imita.El sentimiento de seguridad personal se va a�anzando en la medida en que las relaiones padre-hijose fundamentan en la afetividad transmisora de autoon�anza, y no en relaiones de autoritarismo,presi�on, obligaiones, et. Este ontato entre padre e hijo produe otros efetos onomitantes degran inuenia en toda el �area de madurai�on personal (R��os, 1980). El segundo de los efetos alu-didos es el de on�anza b�asia que se origina en las �optimas relaiones on la madre que at�ua deobjeto grati�ante en las neesidades b�asias. El di�alogo verbal y afetivo que la madre entabla onel hijo favoree la on�anza que el ni~no neesita para iniiar sus relaiones on el mundo exterior.Este efeto ser�a un elemento lave de la onstitui�on personal del ni~no (Ajuriaguerra, 1978).Tambi�en, en el omportamiento afetivo, la etapa de m�axima maleabilidad se sit�ua en losprimeros a~nos de la vida. Los padres suelen ignorar que es antes de los ino a~nos uando se produenlas experienias emoionales m�as signi�ativas y de mayor trasendenia. Son aut�entiamente reve-ladoras y dram�atias las a�rmaiones de Spitz en el tema de la privai�on afetiva y las onseueniasque tiene para el individuo el llamado s��ndrome de hospitalismo (Spitz, 1948). Los ni~nos latantesseparados de su madre, al abo de unos meses de separai�on pueden degenerar en idiotez o inlusosobrevenirles la muerte. Pero si antes de los ino meses la madre es devuelta al ni~no, �este se reuperasorprendentemente.Terminaremos este apartado on algunas reomendaiones de ar�ater pr�atio que omosiempre ser�an meramente indiativas y susitadoras de otras posibles aiones.Ni que deir tiene que la neesidad de afeto es enormemente vital para los peque~nos,onretamente las manifestaiones de amor de la madre no s�olo tienen onseuenias ps��quias sinoque, omo ya se ha visto, tambi�en originan trastornos som�atios en aso de ausenia de las mismas. Lapr�atia de amamantar a los beb�es, que va ayendo en desuso, es una de las oasiones m�as rotundaspara el interambio de afetos entre la madre y el hijo.Los ni~nos peque~nos se apoyan en la autoridad de los padres, que no en el autoritarismo,omo un punto de referenia ondutual. Esta autoridad desansa en la sineridad. El ni~no no soportael enga~no, pre�ere las onseuenias reales de la verdad a la frustrai�on de la mentira, pues on �estase vienen abajo los soportes de una seguridad que neesita. Si queremos la on�anza de nuestroshijos no podemos mentirles nuna. El ni~no neesita autoridad, inluso autoridad rigurosa. Es m�asperjudiial la falta de autoridad que el abuso de la misma. El ejeriio de la autoridad paterna se debehaer de manera tranquila, pero �rme, orientada al orden y la disiplina de la vida del ni~no: omida,sue~no, deberes, et. Esto no quiere deir que nos onvirtamos en eslavos del ni~no, que vivamos113



apasionadamente la vida de nuestros hijos en una ontinua atitud de negaiones o prohibiiones. Elha de disfrutar de su libertad y nosotros de la nuestra.El miedo es un lastre para la vida ps��quia del ni~no. Los padres no deben generar miedosen sus hijos ni propiiar situaiones que lo favorezan: uentos, amenazas, pel��ulas, et. Una buenaaliada ser�a la entereza y serenidad de los padres frente a situaiones de aut�entia prueba. El peque~noperibe r�apidamente la debilidad de los padres y no tendr�a ning�un inonveniente para utilizar estedesubrimiento en bene�io propio dada su natural inmadurez.Un elemento importante de la tranquilidad y la energ��a familiar es la armon��a y un buenentendimiento entre la pareja. La funi�on de ambos ha de ser omplementaria y no ontraditoria.Esto onstituir�a un buen soporte para el psiquismo infantil.7.5. Reperusiones del lenguaje familiarLas primeras omuniaiones que la familia va estableer on el rei�en naido van a sera base de una fusi�on de palabras y afeto, lima muy adeuado para el posterior desarrollo de laomuniai�on exlusivamente verbal.El aprendizaje del lenguaje se produe de manera natural, iniialmente en el ontextofamiliar para despu�es ampliarse a otros espaios m�as abiertos pero ya on unas bases y un �odigoperfetamente de�nidos. Obviamente el papel de los miembros de la familia es relevante, dependiendode �estos la alidad de una de las adquisiiones instrumentales m�as neesarias para la omuniai�ony el omportamiento inteletual del individuo.Son abundantes las investigaiones sobre estimulai�on verbal (Dodd, Turner, Berstein,Brandis) realizadas on ni~nos desde nueve meses de edad ronol�ogia en las que se destaa la im-portania de la estimulai�on familiar, sobre todo en la omuniai�on madre-hijo, en relai�on a laspuntuaiones alanzadas por los ni~nos.Es sabido que el lenguaje familiar est�a muy inueniado por el estatus eon�omio yultural de los padres. La mayor trasendenia de este heho radia en que existe una lara relai�onentre el desarrollo del lenguaje y el pensamiento de los ni~nos. Alrededor de los seis meses omienza adarse este juego de inuenias que no aaba hasta la adultez. Los paradigmas verbales disminuidosde padres de esasa ultura omienzan a ejerer una negativa inuenia en el desarrollo mentalde los hijos. Caso ontrario ourre en los ambientes m�as favoreidos. Existen interesantes estudios(Bernstein, 1961) sobre estas inuenias. Los �odigos ling�u��stios de las personas de una u otralase soial ondiionan la forma de relaionarse on el mundo irundante. Estos mismos �odigossit�uan a los ni~nos en desigualdad de ondiiones para enfrentarse a los ontenidos ulturales y a losaprendizajes que se imparten en los entros eduativos que ofertan una ultura m�as en onsonaniaon los �odigos elaborados de la lase privilegiada y m�as distaniada de los �odigos restringidospropios de lases desfavoreidas.No vamos a insistir m�as en estas onsideraiones, no es nuestro objetivo. Baste lo dihopara subrayar nuevamente el protagonismo de los padres, de la familia entera, en este �area de lasinuenias ling�u��stias y de sus reperusiones en los hijos.Tampoo queremos errar este apartado sin apuntar algunas indiaiones pr�atias parael letor interesado. Nuestra primera reomendai�on va dirigida a la madre, que sigue muy vinuladaa su beb�e, ahora ya no on un v��nulo �siol�ogio (umbilial), sino on uno no menos importante, elafeto, el arrullo, mezla de gestos, sonidos, palabras, melod��as, que el peque~no interioriza reandolas bases de su seguridad y desarrollo.Otra buena estrategia onsiste en la preisi�on, la exatitud en las palabras y su signi�ado.Es muy graioso el ((parloteo)) infantil, pero los padres no deben imitar esta manera de hablar, sino114



emitir orretamente la fon�etia de las palabras, es el modelo que el aprendiz neesita para llegar aun buen nivel de expresi�on.Los ni~nos peque~nos est�an impaientes por omuniarse on los padres, les uentan todo,a vees de manera preipitada, omo si faltara tiempo. No dudan en interrumpirnos para hablar, onnosotros. Abandon�emoslo todo, si es posible; meree la pena esuharlos, ya no s�olo por el ontenidodel mensaje, sino porque ellos se sientan esuhados. Hay que prestarles una ateni�on seria, on ellodejamos abierta una buena v��a de omuniai�on que ya se ir�a llenando de ontenidos importantes.De toda la vida el uento ha sido un reurso para entretener y ampliar los horizontesdel mundo del ni~no. No on demasiado esfuerzo podemos rear nuestras propias narraiones en lasque intenionadamente oloaremos elementos nuevos que ampl��en tanto el voabulario omo laexperienia del ni~no. La ateni�on que presta el peque~no en los uentos es sorprendente, no se ansa,permanee durante muho tiempo esuhando si la historia guarda inter�es para �el. No podemos entraren la problem�atia de los uentos infantiles, pero s�� vamos a se~nalar un peligro, la aparii�on del miedo,el terror infantil y sus seuelas que muhos seres imaginarios de los uentos originan (Calvo, 1987).7.6. Habituai�on para la onduta moralReonoemos que la eduai�on moral del ni~no hay que iniiarla en fases posteriores ala que venimos onsiderando en este ap��tulo. Posiblemente la responsabilidad de la familia en este�ambito quede reduida a la reai�on de modelos que por medio de la impregnai�on favorezan laaparii�on de h�abitos de onduta que on el tiempo llegar�an a raionalizarse.Reogemos, por su inter�es, los objetivos que propone el profesor Quintana (1986) en basea lo que aabamos de deir y dentro de un planteamiento metodol�ogio que tenga en uenta la ai�ononreta del ni~no:1. Estableer unos l��mites a las atividades del ni~no, de modo que �este omprenda que el deseosubjetivo no puede ser absoluto, dado que la adaptai�on a la realidad es una ley de vida.2. Desarrollar la apaidad de autoontrol del ni~no. A medida que su madurai�on erebral se vayaonsolidando habr�a que ir preparando aiones que onduzan haia diha apaitai�on.3. Mostrar al ni~no la existenia de unas reglas ajenas a �el que le obligan inluso a haer osas enontra de sus deseos.4. Iniio de una formai�on del ar�ater, que se sobreponga a las manifestaiones e impulsos me-ramente temperamentales e instintivos.Los padres han de saber que el mejor instrumento para el logro de h�abitos que preparen lamoralidad del ni~no es el ejemplo y las aiones que se presentan en el desarrollo de la vida otidiana.En esta oasi�on, las reomendaiones para la ai�on que proponemos a los padres nosvienen orientadas por el mismo trabajo que nos ha servido de fuente (Quintana, 1986):El egoentrismo infantil. La onduta ego�entria en el ni~no es normal hasta los uatro a~nos deedad m�as o menos. No obstante, dadas las onseuenias negativas de este omportamiento parala soializai�on del ni~no, ser��a onveniente iniiar aiones que ontrarrestaran esta ondutade manera progresiv a : ompartir los objetos (huher��as, juguetes, uentos, et.), ejeriios deomprensi�on de las onseuenias de los atos del ni~no, tratar a los dem�as omo a �el le gustar��aque lo tratasen, et. 115



Los fen�omenos psiol�ogios negativos. Algunos omportamientos de los ni~nos pueden ser on-fundidos on manifestaiones amorales ausando en los padres gran preoupai�on que obligaa los mismos a poner los medios que erradiquen este aparente ((mal omportamiento)) de sushijos. No se debe aer en ese error, ya que on esas manifestaiones el ni~no se est�a ejeritandopara la a�rmai�on de su personalidad (uando, por ejemplo, se opone tera y sistem�atiamentea todo lo que proponen sus padres) y la aparii�on del autoontrol (en las t��pias rabietas oexplosiones temperamentales que tienen los ni~nos sin motivo aparente).Ateni�on a los atos agresivos. El omportamiento agresivo es muy freuente en los ni~nos. Lospadres han de prestar ateni�on a estas manifestaiones temperamentales de los hijos que a veesdesargan su violenia ontra otros ni~nos m�as peque~nos o m�as d�ebiles. Las aiones eduativasse orientar�an al logro de ondutas ada vez m�as ontroladas.El fen�omeno de los elos en los ni~nos. No es extra~na la aparii�on de este tipo de atitud ego�entri-a en los ni~nos. El aso m�as t��pio es uando nae otro hermanito que de repente pasa a ouparel protagonismo en la esena afeiva. Este heho hay que aeptarlo omo normal y orrespondea la familia estableer los medios para su solui�on. Conretamente, para el aso aludido, la so-lui�on podr��a enontrarse en una justa distribui�on del afeto y ateni�on que ada hijo meree.Cuando no haya motivos aparentes que justi�quen la normal aparii�on de la elotipia, el asoha de ponerse en manos del espeialista debido a que estos hehos suelen tener or��genes m�asserios y profundos.La atitud de dominio y timidez. Son �estas, dos manifestaiones de inadaptai�on soial en losni~nos. Ambas neesitan la ayuda de los adultos para su progresiva erradiai�on. Respeto alaso de ni~nos dominantes, se reomiendan aiones que orienten haia el respeto de los dem�as.En uanto al aso de los ni~nos apoados y t��midos, habr�a que inorporar en su vida los est��mulossu�ientes para el reforzamiento de su personalidad a �n de que sea aeptado y respetado porlos dem�as.Iniiai�on a los h�abitos de respeto a las normas. El ni~no debe saber que es un ser libre, perotambi�en que la libertad tiene unos l��mites que hay que respetar. Hay que iniiarlo en el progre-sivo respeto de las normas que se estableen para la mejor onvivenia entre los hombres.Peque~nas responsabilidades. Los padres de hoy tendemos a la sobreprotei�on de nuestros hijos,aun en las osas en las que ya est�an apaitados para resolver por s�� mismos. Ser��a adeuadopara el futuro del ni~no introduir en la vida familiar ierto aire de austeridad on objeto deir form�andole la responsabilidad mediante peque~nas tareas que tendr�a que resolver aut�onoma-mente.7.7. Bibliograf��a
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Cap��tulo 8El Desarrollo del Autoonepto en laVida Familiar - Isabel Ridao Gar��a
8.1. El estudio del autoonepto: diversos enfoquesCada persona peribe su propia existenia, sus ualidades, posibilidades y limitaiones.Se onoe omo algo distinto de los dem�as y de las osas que le rodean, pero interaiona on ellasde forma diferente en funi�on de las ualidades o posibilidades que ree tener; si se ree apaz, at�uapara onseguir su meta; si se ree inapaz, no lo intenta o lo hae pensando m�as en el fraaso que enun posible �exito.La importania, pues, de la propia imagen radia en que todo lo que haemos, sentimoso peribimos, se ve inuido por la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Esa imagen, en iertomodo, seleiona, deseha o aoge lo que nos interesa ver y esuhar.Todas nuestras aiones pareen ontar on ese previo ((qu�e soy)), ((qu�e valgo)); en es-te sentido, la propia imagen se transforma en un fator de nuestra onduta, ondiiona nuestrasatuaiones presentes y los proyetos haia el futuro.Ahora bien, >�omo adquirimos onienia de nuestras apaidades, de nuestras posibili-dades?, >qu�e es lo que nos lleva a deir ((soy apaz)), ((soy inapaz))?, >qu�e riterios utilizamos paravernos de una forma o de otra? y, sobre todo, >qu�e papel juega la familia en este proeso?El estudio del autoonepto y su signi�ai�on en la onduta humana ha sido objeto dem�ultiples enfoques. Nombres omo los de W. James, Allport, Mead, Combs, Maslow han ontribui-do desde sus respetivas onepiones te�orias a enriqueer la visi�on atual del autoonepto. Noobstante, la diversidad de terminolog��a empleada provoa una ierta onfusi�on y hae dif��il la siste-matizai�on de datos obtenidos, desde perspetivas te�orias distintas y on instrumentos de medidamuy variados.Las revisiones realizadas en torno a la naturaleza del autoonepto b�asiamente se orien-tan en dos sentidos (Rogers, Colin, 1987): a) tiende a verse omo un aspeto del yo que, adem�as,inluye otros fatores, la autoestima y el autorrespeto; b) los omponentes del yo, de forma espe-ial, la autoestima y el autorrespeto, son sistemas din�amios y en desarrollo que si bien reejan laonduta, tambi�en la determinan.Carl Rogers entiende el autoonepto omo ((un onjunto organizado y ambiante de per-epiones que se re�eren al sujeto. Como ejemplo de estas perepiones, itemos: las arater��stias,atributos, ualidades y defetos, apaidades y l��mites, valores y relaiones que el sujeto reonoeomo desriptivos de s�� y que �el peribe omo datos de su identidad)) (1967, p. 34).Para Brower (1974, p. 34), ((el onepto de uno mismo es la organizai�on o patr�on de119



atitudes, h�abitos, onoimientos, impulsos . . . )). Esto implia, ya de entrada, que todo ambio delonepto de s�� mismo en la persona madura, supone una modi�ai�on de la perepi�on, atitud yomprensi�on y no s�olo modi�aiones de onoimientos o experienias.Para Raimy, ((el autoonepto es el plano que ada persona onsulta para entenderse as�� misma. La aprobai�on, desaprobai�on o ambivalenia que la persona siente haia su autoonepto,est�a relaionada on su ajuste psiol�ogio personal)) (1948). En los problemas psiol�ogios apareeun alto desagrado haia s�� mismo; el ambio en la evolui�on positiva de s�� mismo es posible en lamedida en que se vaya produiendo la reorganizai�on de la personalidad.Combs (1974, pp. 43-51) a�rma que uando hablamos de la forma en que un individuo seve a s�� mismo, nos referimos a su autoonepto; es la manera en que �el siente en relai�on a s�� mismo.Es preiso distinguir, a su juiio, entre autoonepto y autoa�rmai�on; esta �ultima se re�ere a laforma en que una persona se desribe a s�� misma. Puede sueder que lo que die una persona que esy lo que ree ser, sean osas bien distintas.Para Purkey (1970) el yo es ((un sistema omplejo y din�amio de reenias que un indivi-duo onsidera verdadero on respeto a s�� mismo, teniendo ada reenia un valor orrespondiente)).Esta de�nii�on inluye tres aspetos: evaluativo, din�amio y organizativo.8.1.1. Enfoque evaluativoUna alarai�on a este aspeto la enontramos en Burns (1979). Distingue entre autoon-epto, autoestima y autorrespeto. Cuando hablamos de autoonepto, a�rma, se hae alusi�on a ladesripi�on que una persona realiza de s�� misma; la autoestima reeja el grado en que nos gusta loque pensamos de nosotros mismos, por lo tanto, para llegar a elaborar un nivel de autoestima espreiso relaionar nuestro autoonepto on nuestras pretensiones y esto supone la omparai�on ondeterminados riterios. Por �ultimo, el autorrespeto se relaiona on la opini�on fundamental que unotiene sobre su propio nivel b�asio de ompetenia o habilidad para ontrolar el urso de las propiasaiones. A juiio de Rosenberg (1973, p. 39), ((la autoestima es una atitud positiva o negativahaia un objeto partiular: el s�� mismo)). La alta autoestima implia que el individuo piensa que �eles ((muy bueno)) o ((su�ientemente bueno)); se respeta y se estima, no se ve mejor o peor que losdem�as, ni piensa que es la perfei�on, antes al ontrario, reonoe sus limitaiones, pero onf��a enque puede mejorar y madurar. La baja autoestima lleva onsigo insatisfai�on, rehazo y despreiopor el s�� mismo que observa. Esa imagen que reibe es desagradable y desear��a que fuese distinta.Seg�un lo anteriormente expuesto, la autoestima de un individuo depende, en gran medida,de lo que los dem�as piensen de �el, los riterios para esta valorai�on se basan, pues, en fatores soiales.Una persona no se juzga en abstrato sino en relai�on al sistema de valores del grupo en que vive (el grupo de lase, el grupo religioso, la pandilla, et.) y de su estatus (sexo, edad, oupaiones m�asaquellos valores est�andar que abaran la soiedad entera). El problema est�a en que una soiedadpuede ambiar sus valores y que un mismo individuo, ante las experienias soiales, puede modi�arel onepto de s�� mismo (Rosenberg, 1973, pp. 229 y ss.).Virginia Satir (1978) ha omprobado que uando el autoonepto es alto, el individuo semuestra en su onduta ��ntegro, honesto, responsable, tiene fe en su propia ompetenia y en susdeisiones respeta el valor de los dem�as, irradia on�anza, se aepta a s�� mismo omo ser humano, onsus posibilidades y limitaiones. Cuando el autoonepto es bajo, la persona piensa que vale poo,no onf��a en los dem�as, tiene miedo a ser enga~nada, menospreiada, la deson�anza le lleva a aislarsey este aislamiento le vuelve ap�atio e indiferente on �el mismo y on las personas que le rodean. Supropia situai�on de temor y aislamiente le impide ver on laridad lo que suede a su alrededor, porlo que tiende a atuar del modo que piensa haen los otros.120



Por su parte J. Weiss (1974) onsidera la autoestima omo la forma en que ((una personase avala a s�� misma desde el punto de vista de sus arater��stias f��sias, habilidades inteletuales,relaiones soiales, temperamento y ompetenias psiomotoras)).8.1.2. Enfoque din�amioEl aspeto din�amio del yo proede de la naturaleza b�asiamente defensiva del autoon-epto. Para Rogers el yo at�ua de forma defensiva en determinadas irunstanias, esos meanismosdefensivos pueden llegar inluso a ser ontraproduentes para el desarrollo de la persona.Los psi�ologos pereptivos parten de este prinipio: todo omportamiento es un produtodel ampo pereptivo de la persona en el momento de la ai�on. En otros t�erminos, la forma en queuna persona se omporta ser�a el resultado direto de �omo le pareen a ella las osas en el momentoque at�ua. El ampo pereptivo para Combs inluye en las personas bien equilibradas uatro ara-ter��stias:1. Poseen una visi�on positiva de s�� mismas. Ello signi�a que se ven omo personas ��ntegras,apaes, preparadas para enfrentarse a la vida. Esta visi�on positiva favoree el sentimiento deseguridad, la persona siente m�as respeto haia su individualidad, presenta un omportamientopoo ego��sta, no tiene miedo a lo nuevo ni a lo diferente.2. Se identi�an on los dem�as. Este sentimiento les lleva a ompartir y olaborar on los otros enun objetivo om�un, lo que les ondue a un alto grado de responsabilidad y a un omportamientobasado en la on�anza de los dem�as. La persona se muestra respetuosa on los otros, tiene unalto sentido de la justiia y del deber; es sensible a los sentimientos y atitudes ajenos.3. Muestran atitudes de apertura, en la medida en que se han resuelto positivamente los dosfatores anteriores. La persona se siente on mayor apaidad para integrarse on los dem�as,se siente aeptada, sus atitudes van siendo ada vez menos defensivas.4. Poseen ampos pereptivos amplios y rios. La persona neesita omprender lo que suede a sualrededor y tener informai�on para disponer de ella. Estas perepiones pueden proeder tantodel �ambito de la eduai�on formal omo de la informaly se re�eren al ampo inteletual, a lasrelaiones soiales, al ampo del trabajo, et. En ualquier aso, uanto m�as signi�ativo seapara la persona el ampo pereptivo, m�as posibilidades tiene de que afete a su omportamiento.8.1.3. Enfoque organizativoPor �ultimo, en uanto al aspeto organizativo, las investigaiones se han polarizado entorno a dos modelos b�asios (Rogers, Colin, 1987, pp. 138 y ss.). En el modelo jer�arquio, el m�asaeptado, en la ima se sit�ua el autoonepto general; �este engloba a su vez niveles inferiores m�asdifereniados, a saber, el autoonepto aad�emio, el autoonepto deportivo y el autoonepto soial.Cada uno de ellos tiene aspetos subordinados, por ejemplo, el autoonepto aad�emio puede inluirautoonepto de habilidad en ienias o en letras, este �ultimo puede abarar a su vez la lengua, lahistoria, et. Cada elemento, de ada nivel, tiene asoiados su propio valor y valenia por lo queunos elementos pueden valorarse positivamente, lo que su pone estar en posesi�on de una autoestimaalta o positiva, o valorarse negativamente. Adem�as, a esos elementos positivos o negativos, puedeatribu��rseles una mayor o menor importania. Un alumno puede onsiderar muho m�as importantesu autoonepto negativo en matem�atias que su autoonepto positivo en historia (�gura 1).121



El modelo on�entrio hae hinapi�e en la posii�on relativa de los distintos aspetos delyo. Si una persona onede al yo soial una gran importania, este aspeto oupar�a el entro, aontinuai�on puede estar el yo aad�emio y en �ultimo t�ermino el yo deportivo. Es posible que lasituai�on de estos elementos en una persona ambien a lo largo de la vida y, en onseuenia, laimportania que onede a ada uno de esos aspetos (�gura 2). Colin Rogers propone un modeloombinado de los dos anteriores. En �el, la parte entral de la pir�amide, desde la base a la umbre, esel n�uleo, lo que la mantiene en pie. Los elementos tanto espe���os omo generales, en la medida enque est�an situados m�as pr�oximos al entro, adquieren importania y signi�ado para el bienestar detoda la estrutura, son los que se de�nen on mayor intensidad; los elementos de la periferia podr��anambiarse on poas onseuenias para la estrutura total (�gura 3).
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8.2. Origen y desarrollo del autoonepto8.2.1. Expliaiones sobre el origen del autooneptoLa forma en que un ni~no se desribe a s�� mismo var��a on la edad. Las desripionesse haen ada vez m�as omplejas, la ateni�on va pasando de los aspetos puramente f��sios, a losrelaionados on dimensiones de la personalidad tales omo intereses, atitudes, ideas, valores. Esteambio se debe a dos proesos distintos, pero relaionados entre s��. La omplejidad de personalidady una experienia soial m�as amplia le lleva a desribir a los dem�as e inluso a s�� mismo on unamayor preisi�on.Cualquier modelo que intente expliar el origen y el desarrollo del autoonepto, habr�a detener en uenta las m�ultiples inuenias de los ambientes en que vive la persona; de modo espeial,habr�a de onsiderar la inuenia de los padres y de otros ((adultos signi�ativos)), en onseuenia,el modelo ha de ser omplejo.Bandura (1983) lo explia mediante un proeso de imitai�on. Esta teor��a del modelo partede que los ni~nos se pareer�an a las personas que les rodean. De modo onreto, un alto o bajo nivel deautoestima de los padres ser�a un modelo a imitar. Muhas investigaiones han tomado omo puntode partida el desubrimiento de la autoestima de los padres, para intentar expliar el autooneptode los hijos.Covington (1976) plantea que es la misma soiedad quien se~nala pautas de omportamien-to que initan a ada persona en una determinada l��nea. En nuestra soiedad atual, tan ompetitiva,uno de los omponentes b�asios de la autoestima es poseer un alto nivel de habilidad. Posiblemente,se valore m�as en una persona tener habilidad que el esfuerzo que dedia a resolver una tarea. Deaqu�� que un alumno, por ejemplo, intente mantener, por enima de todo, una imagen de s�� mismo enla que destaque diha apreiai�on e inluso puede reurrir, para justi�ar su fraaso, al poo esfuerzoque dedi�o a la onseui�on de una tarea. En algunas oasiones llegar�a a utilizar, omo estrategiadefensiva, el no estudiar por miedo a poner en peligro su nivel de habilidad ante los ojos de los dem�as.Para el interaionismo simb�olio, los padres proporionan una imagen del hijo que elpropio ni~no aaba reejando; si tienden a devaluarlo, el ni~no aabar�a devalu�andose, si tienen de �eluna alta estima, el hijo terminar�a adoptando esa imagen.123



Para Mead, prinipal representante del interaionismo simb�olio, las personas reaionanal ambiente en funi�on del signi�ado que diho ambiente tiene para �el. Las atitudes favorables odesfavorables de los dem�as, sobre todo los padres y las personas signi�ativas, aaban aept�andoseomo propias. Seg�un este prinipio, que tanta importania ha tenido en la expliai�on de la relai�onentre autoonepto y omportamiento humano, la experienia familiar oupa un lugar destaadoomo �ambito en el que se va generando esa primera imagen de s�� mismo.Las investigaiones de Coopersmith (1967) apoyan, en gran medida, las teor��as intera-ionistas. Intenta omprobar, de modo retrospetivo el tratamiento dado por los padres a los hijosdurante los primeros a~nos de su vida. Destaa el sentido y la importania de la rianza y, de modoespeial, el papel de las atitudes de los padres haia los hijos en el desarrollo del autoonepto.La revisi�on de la literatura sobre el tema, realizada por While (1979, pp. 329-352), ponede mani�esto la di�ultad de estableer on laridad las relaiones ausa efeto entre las variablesfamiliares y el autoonepto del ni~no. Existe, a su juiio, una ierta evidenia en el sentido de que elnivel de la autoimagen del ni~no puede asoiarse on el nivel de s�� mismo que reeja su padre. Pareeon�rmarse que, los padres de ni~nos normales tienden a peribir a sus hijos m�as positivamente quelo haen los padres de ni~nos on problemas emoionales. En lo que se re�ere a otros indiadoresfamiliares, no existen datos que puedan apoyar, por ejemplo, la tesis de que el orden de naimientoinuya en la on�gurai�on de un determinado autoonepto, mientras que s�� paree enontrarse iertarelai�on entre el tama~no de la familia y la autoestima del hijo. Paree tambi�en probable que el hijo�unio var�on alane valores m�as altos en la perepi�on de su propia imagen.Para Rosenberg, los omponentes que vienen a on�gurar el autoonepto son m�as denaturaleza psiol�ogia que eon�omia. Otra osa es plantearse si unas ondiiones eon�omias de-terminadas di�ultan o posibilitan la reai�on de un lima psiol�ogio que potenie el desrrollo deniveles superiores de autoestima.8.2.2. El desarrollo de s�� mismoEl estudio direto sobre personas sanas es una v��a destaada por Maslow para entendermuhos aspetos de la onduta humana. Sus puntos de vista pueden ser espeialmente lari�adores.La observai�on de ni~nos normales nos demuestra �omo no viven on la mirada puesta enobjetivos remotos, sino oupados en el presente. ((Est�an viviendo no prepar�andose para vivir . . . Eldesarrollo se produe uando el pr�oximo paso haia delante es, desde un punto de vista subjetivo,m�as agradable, m�as subyugante, m�as intr��nseamente satisfatorio que la grati�ai�on previa on laque estamos familiarizados y de la que estamos ya ansados)) (Maslow, 1983, p. 80).El ni~no explora, manipula, se interesa, disfruta, todo ello lo hae de una manera es-pont�anea, reativa, aunque siga muhas vees un amino on di�ultades o improvisado. Cuandoel ni~no se ansa, se aburre, est�a preparado para aeder a otras experienias m�as grati�antes. Lanueva vivenia tiene valor por s�� misma, no por riterios extr��nseos a ella. Aprendemos de este modou�ales son nuestras ualidades, lo que nos gusta o nos disgusta, aptamos nuestras posibilidades yrespondemos a uestiones omo >qui�en soy yo?, >qu�e soy yo?El amino del desarrollo en el pensamiento de Maslow, viene expliado por la onjuni�onde dos sistemas de fuerzas que se dan en el interior de ada persona. Un sistema le empuja haia laseguridad y a posiiones defensivas, por miedo a arriesgar lo que posee, el otro sistema le inita haiadelante, haia el funionamiento pleno de todas sus apaidades y haia la on�anza en el mundoexterior. En la medida en que el ni~no se sienta m�as seguro es apaz de ir avanzando en el amino deldesarrollo. Las neesidades de seguridad insatisfehas quedar�an en espera inesante de satisfai�on.De terrible enigma ali�a Allport el problema del self (s�� mismo). Es algo, a�rma, delo que nos damos uenta de modo inmediato; es omo el n�uleo de nuestro ser, oupa el papel124



entral de nuestra onienia. Pero, >u�al es su desarrollo? Es preiso difereniar, ya de entrada,entre la onienia y la onienia de s�� mismo. El ni~no al omienzo de su vida no se da uenta des�� mismo, omo s�� mismo. No distingue el ((yo)) del resto del mundo. La onienia de s�� mismo se vaonsiguiendo, de modo gradual, durante los ino o seis primeros a~nos de la vida.Seg�un las ideas de Allport (1968) suede lo siguiente: durante el primer a~no y medio dela vida, la llamada etapa sensoriomotora, el ni~no reibe impresiones y reaiona a presiones sobresu uerpo, pero se pierden en lo que Piaget denomina ((absoluto indifereniado)) del s�� mismo y delambiente. Ya, a los ino o seis meses examina los dedos de sus manos y de sus pies, puede met�erselosen la boa, haerse da~no, pero sin saber que se lo ha heho a s�� mismo. Reonoe en un espejo, alos oho meses, la imagen de sus padres, pero no la suya; identi�a a las �guras familiares, padres,hermanos y llora ante extra~nos. El sentido de la identidad de los dem�as paree preeder a la suyapropia. A lo largo de los tres primeros a~nos se desarrollan tres aspetos del s�� mismo: a) El ((s�� mis-mo orporal)) surge a partir de las sensaiones org�anias repetidas e, inluso, por las frustraionesproedentes del exterior (no puede alimentarse siempre que quiere, hoa uando quiere andar). b)((La identidad de s�� mismo)). Un fator b�asio de esta etapa es el lenguaje. Aprende su nombre y, ala vez, se peribe omo algo distinto de los dem�as. Es un proeso dif��il, onfunde el sentido de lospronombres personales, puede no darse uenta si pasa fr��o o alor, r��e o llora, muhas vees, no omoexpresi�on de emoiones personales sino porque ve que otras personas lo haen. Caree del sentidopreiso de fuera, all��, detr�as, et. ) ((Estima de s�� mismo)). Su deseo de explorar el mundo le lleva aformular ontinuas preguntas. Cuando esta tendenia exploratoria se ontradie, se enfada, se sientedisminuido, se peribe entones omo s�� mismo. El negativismo, que puede ontinuar hasta los uatroa~nos, le lleva a aptar ualquier propuesta del adulto omo un ataque a su integridad, protege as�� eseprimer germen de estima de s�� mismo. Haia los tres o uatro a~nos, la mayor��a de los ni~nos, ya poseenel sentido de ganar a otro, pero hasta los seis o siete a~nos no adquiere un ar�ater ompetitivo.Entre los uatro y los seis a~nos surgen dos nuevos aspetos del yo: ((la extensi�on des�� mismo)) y ((la imagen de s�� mismo)). Como en la �epoa anterior pierde f�ailmente la identidadde s�� mismo, la fantas��a y la realidad se onfunden, apareen ompa~neros imaginarios, un ni~no,un animal, et. Es un per��odo esenialmente ego�entrio. Sigue desarrollando on intensidad el yomismo orporal y, simult�aneamente, las bases de una importante extensi�on de s�� mismo; habla porejemplo, de ((mi pelota)), ((mi asa)) omo partes de s�� mismo. Sabe que sus padres esperan que sea((bueno)) y que �el, a vees, no lo es, est�a omparando ya lo que esperan de �el y lo que �el hae.Empiezan a on�gurarse los primeros atisbos de lo que ser�an sus inteniones, objetivos, el sentido dela responsabilidad moral.Con el ingreso de la esolaridad obligatoria, haia los seis a~nos, la inuenia de los om-pa~neros, su sineridad, le ayudan a estableer su identidad. Al omienzo de ese per��odo se da uentaque en el olegio y en su asa esperan de �el dos osas distintas. Adquiere ostumbres nuevas, unlenguaje distinto. Conoe y se ajusta a las reglas de la familia y del juego. La identi�ai�on esparte importante del aprendizaje de este momento. Destaa un nuevo aspeto de s�� mismo, omo((soluionador raional)). Puede ya pensar que piensa; inventa exusas y raionalizaiones para jus-ti�ar sus aiones, intenta proteger por todos los medios la propia imagen. Es el omienzo delpensamiento reexivo y formal expresado a trav�es de su ontinuo >por qu�e?La adolesenia supone una �epoa entral en la b�usqueda de s�� mismo. Su duda, >soy unni~no o un adulto?, duda que, por otro lado, tambi�en suele observar en la atuai�on de sus padres, lehar�a repetir insistentemente ((unas vees me tratan omo ni~no y otras me piden responsabilidades deadulto)). Busa la popularidad y la aeptai�on de los ni~nos de su edad y sufre si nota un desarrollof��sio inferior al de sus ompa~neros. Los ambios en la forma de peinarse o vestirse junto a susambios de voz, son v��as a utilizar para on�rmar que puede llamar la ateni�on de otras personas. Lasoledad, las luhas interiores, haen ato de presenia. La rebeld��a es la �ultima fase de la b�usqueda125



de la autonom��a. Se plantea objetivos tan altos que su idealismo aaba, muhas vees, en una grandesilusi�on. Lo fundamental es que se ha iniiado el s�eptimo fator de s�� mismo al que Allport llama((esfuerzo orientado)). El hio empieza a haer sus planes, hasta este momento no se habr�a ompletadoel sentido de s�� mismo; el adolesente neesita orientar su esfuerzo, aunque no se trate a�un de objetivosr��gidamente de�nidos. Si esto no se ha onseguido al entrar en la edad adulta, posiblemente nosenontramos ante una personalidad inmadura y on un sentido de s�� mismo muy poo desarrollado.Ser�a ya tarea de adulto intentar onseguir una imagen de s�� mismo y unas aspiraiones realistas.8.3. Autoonepto y atividad esolarEn general, se entiende el autoonepto aad�emio omo una faeta del autooneptoglobal (Gimeno Sarist�an, 1976). Vendr��a onstituido por la internalizai�on de las evaluaiones quelos ((otros signi�ativos)) (padres, profesores, otros ompa~neros) haen de los alumnos, tal omoson peribidos por �estos. El alumno, a trav�es de las ali�aiones o de los omentarios informalesrealizados por sus profesores, sus ompa~neros, et., se va formando un juiio de s�� mismo. En estesentido, padres, profesores y ompa~neros son los puntos laves de este autoonepto. Los estudiosrealizados no aportan datos onluyentes sobre u�al de estos ((otros signi�ativos)) oupa un lugardestaado en la elaborai�on de este autoonepto. Las diferenias enontradas por Kleinfeld y porBrookover pareen justi�arse por las arater��stias de los distintos ambientes ulturales y por lasrelaiones mantenidas por los alumnos on sus padres y on sus profesores.Es posible, adem�as, que el autoonepto aad�emio inuya en otras zonas del autoon-epto general; diha inuenia se explia por el efeto de generalizai�on que las reaiones de losotros tienen sobre el autoonepto general, quiz�a esto pueda deberse no s�olo a la iniiativa del sujetosino omo refuerzo del ambiente.Gilly (1968, pp. 219-235) al omparar dos muestras de alumnos de la misma edad y elmismo oiente inteletual, de ellos un grupo on buen rendimiento esolar y otro on bajo rendimien-to, enontr�o que en los ((buenos alumnos)) se reonoe no s�olo su rendimiento sino otras ualidadespersonales, mayor madurez afetiva, m�as autonom��a, m�as estabilidad, se les onsidera m�as sensi-bles, que se ontrolan mejor, et. Esta perepi�on de ualidades en los dem�as puede que inuyaen el enriqueimiento o empobreimiento del rendimiento aad�emio y, por el efeto antes diho degeneralizai�on, en otros aspetos del autoonepto general.En la experienia esolar, el ni~no se va viendo omo alumno ((bueno)) o ((malo)), en prin-ipio, en t�erminos generales, m�as tarde ir�a difereniando sus posibilidades en ada materia o adaatividad. El autoonepto previo, omo antes se ha diho, posiblemente rudimentario, at�ua omoausa y efeto del logro aad�emio.Para Covington y Beery los resultados obtenidos por un ni~no omienzan a afetar susentido de autoimagen y ello puede inidir en su rendimiento aad�emio. Utilizan un doble argumentopara justi�ar su postura: es un heho evidente la valorai�on del �exito aad�emio en la atual soiedadindustrializada. Este �exito es, adem�as, ompetitivo, los premios s�olo los reiben algunos, los mejores,el fraaso es una amenaza. El segundo argumento parte de la existenia de una motivai�on b�asiaen la persona de inrementar, o al menos, defender los niveles de autoestima. Esto puede llevar, porejemplo, a que el estudiante, ante el fraaso, intente proteger una imagen de s�� mismo omo personaon habilidad, pero on fallos en el esfuerzo dediado.En la medida, entones, en que el alumno omiene su esolaridad on un mayor au-torrespeto iniial, m�as fuerza tendr�a para resistir los efetos de los primeros fraasos, pero si �estosontin�uan empezar�a a disminuir la on�anza en s�� mismo. Entra dentro de lo posible que, en lo sue-126



sivo, omiene a adoptar omportamientos defensivos en los que puede llegar a no intentar onseguiralgo por miedo a perder su imagen de persona apaitada. Es preiso alarar que estos estudios se hanrealizado on estudiantes universitarios y no siempre en el ontexto real de aprendizaje. Habr��a queomprobar hasta qu�e punto esto suede en irunstanias normales y on alumnos no universitarios.Todas las investigaiones se~nalan las di�ultades a la hora de evaluar tanto el autoon-epto (Rodr��guez Espinar, 1982) omo otros aspetos relaionados on �el, por ejemplo, la valorai�onpersonal para el logro. Este �ultimo tiende a verse omo la esperanza de onseguir �exitos, la perseve-rania en el esfuerzo para onseguirlo y la valorai�on positiva haia el aprendizaje.La revisi�on de la literatura al respeto pone de mani�esto algunos datos a tener en uenta:Los ni~nos en edad preesolar suelen presentar altos niveles de autoonepto.Si pasados dos o tres a~nos de esolaridad omienza la difereniai�on, se puede apuntar que sonlos niveles de �exito los que determinan los tipos de autoonepto y no al rev�es.Las medidas de autoonepto podr��an indiar, muhas vees, diferenias en las habilidades delni~no para entender las instruiones que se le dan y para mantener la ateni�on en la realizai�onde tareas.Las medidas de motivai�on para el logro son las que presentan mayor nivel de predii�onrespeto a posteriores �exitos.Las primeras experienias del ni~no est�an asoiadas on los niveles de autoestima onseguidos.Esas primeras experienias est�an relaionadas on la reenia de que uno puede ejerer inueniasobre el mundo en que vive.Puede pareer por lo expuesto hasta ahora, que el futuro del ni~no est�a on�gurado, engran medida, antes de entrar en la esuela y que ello depende b�asiamente de su ambiente familiaren uanto favoreedor de determinadas atitudes haia s�� mismo. Esto equivaldr��a a pasar por altoel valor de lo que suede en el maro esolar y de modo espeial el desarrollo de los proesos einteraiones on sus ompa~neros y on sus profesores.En resumen, el nivel de autoonepto juega un papel importante en el �exito o fraaso desdeel omienzo de la esolaridad. El autoonepto aad�emio que se va elaborando paree relaionarseon suesivos niveles de logro. Al omienzo de la ense~nanza seundaria, ese autoonepto aad�emioempezar�a a inuir en el sentimiento general de autoonepto a la vez que at�ua omo ausa en elrendimiento. De aqu�� la importania de los primeros �exitos o fraasos del ni~no en la esuela. En laeduai�on postobligatoria, el autoonepto aad�emio oupa un lugar destaado en la autoimagenglobal, es fuente permanente de autorrespeto; por esta v��a surge de nuevo el autoonepto aad�emiojugando un papel ausal en la onseui�on de niveles de �exito aad�emio.8.4. El desarrollo del autoonepto en la vida familiarLa uesti�on que interesa plantear ahora es >qu�e aiones en el seno de la familia son m�asfavoreedoras de un autoonepto positivo de los hijos?Podemos enontrar pistas valiosas si reexionamos sobre lo que el hijo neesita para eldesarrollo de su personalidad y en qu�e medida o en qu�e ondiiones ese proeso se realiza en el senode ada familia. Se trata de destaar �omo la familia en la medida en que logra, de modo onsienteo inonsiente, rear un ((lima aogedor)) en el que tienen abida y respuesta esas neesidades,est�a ayudando al hijo en su ontinuo aminar haia la realizai�on personal.127



Es preiso reordar que no siempre son los prinipios onsientes o m�as o menos razonadoslos que orientan la vida familiar. Muhas vees esos prinipios son produto de la raionalizai�ono justi�ai�on de atitudes uyo origen es muho m�as profundo y esapa en muhas oasiones alrazonamiento (Gratiot, 1975). En todo aso, las vivenias del ni~no dependen m�as del omportamientoonreto de los padres que de las teor��as o prinipios que mani�estan.Las atitudes del padre y de la madre ante la paternidad o la maternidad, el oneptoque se forman de los papeles parentales de la familia y de la vida familiar, as�� omo las reaionesque susita en ada uno de ellos un hijo determinado, oupan un lugar destaado. Los padres at�uanon freuenia on ideas preonebidas, on estereotipos referidos a la nueva experienia en que seven impliados, a su papel omo padre o omo madre ya lo que debe ser la vida familiar. Unoshaen hinapi�e en aspetos formales, el orden, la disiplina; otros destaan lo natural, lo espont�aneoen las relaiones familiares, el afeto. Para unos, un hijo es prinipio de alegr��a, para otros fuentede problemas e inomodidades. El sexo del hijo que nae o sus peuliares arater��stias f��sias ypsiol�ogias provoan reaiones de satisfai�on o frustrai�on.Por otro lado, la base de las atitudes parentales hay que busarlas, on freuenia, enlas experienias que tanto padre omo madre han vivido en etapas anteriores. Unas vees intentanapliar modelos que vivieron durante su infania y adolesenia, otras at�uan en ontra para evitarla experienia, para ellos negativa, y que no desean ver repetida en sus hijos. En todo aso, se olvidanque el hijo es un ser distinto ante el que posiblemente no valgan esquemas anteriores, por muy e�aeso ontraproduentes que hubiesen sido.8.4.1. Las neesidades personalesLa onoida jerarqu��a elaborada por Maslow (1975) presenta las neesidades �siol�ogiasomo las primordiales. Esto le lleva a deir que el ser humano que areiese de todo tender��a asatisfaer �estas antes que otras. Por ejemplo, una persona a quien faltase alimento, seguridad, amory estima, lo m�as probable es que sienta la neesidad de alimento de modo prioritario. Si las neesidades�siol�ogias est�an relativamente satisfehas aparee un nuevo grupo de neesidades, las de seguridad.En situai�on de amenaza, el ni~no siente sensai�on de miedo, por ejemplo, ante grandes ruidos, anteun trato rudo por sensai�on de abandono, por enfermedad, et. Una persona que tiene neesidad deseguridad debe satisfaerla antes que pasar a otras; un ni~no on sensai�on de abandono en su hogarintentar�a busar la seguridad en los dem�as, orientar�a su esfuerzo a enontrar quien uide de �el.Satisfehas las neesidades �siol�ogias y las de seguridad apareen las de amor, afetoo posesi�on. En nuestra soiedad paree ser la frustrai�on de la neesidad de afeto la ausa m�asfreuente del mal ajuste y psiopatolog��a m�as graves.Bessell (1970) india uatro formas en que �esta neesidad puede ser satisfeha: ((ateni�on))(ada persona neesita reibir mensajes que le on�rmen que existe para otras personas) ((aeptai�on))(neesita aptar ((tienes dereho a estar aqu��))) ((aprobai�on)) (peribe ((me gusta esto de ti))) y ((ari~no))(((te quiero))).Todas las personas tienen, adem�as, neesidad de una evaluai�on estable, neesitan auto-rrespeto y el apreio de los otros. Esta neesidad tiene, pues, dos sentidos: omo deseo de fuerza,su�ienia, dominio, ompetenia frente al mundo, independenia y libertad y omo deseo de repu-tai�on y prestigio.La persona on su neesidad de estima satisfeha, desarrolla sentimientos de autoon-�anza, val��a, fuerza, se siente �util y neesaria en el mundo. Por el ontrario, la frustrai�on ondue asentimientos de inferioridad, debilidad o impotenia. A juiio de Maslow la autoestima m�as estableproede del respeto mereido, la fama y la adulai�on no deseada.Por �ultimo, la neesidad de self-atualization desansa en la satisfai�on de neesidades128



�siol�ogias, de seguridad, amor y estima. La persona autorrealizada peribe de modo laro la realidad,es reativa, espont�anea, tolerante, se aepta a s�� misma y aepta a los otros.8.4.2. Niveles de autoestima y vida familiarEl sentimiento de autoestima se aprende de modo espeial en la familia; el propio nivel deautoestima o autoonepto de los padres se ha destaado en muhas investigaiones, omo fator queposibilita, m�as a unas familias que a otras, para la reai�on de ambientes favoreedores o inhibidoresdel autoonepto positivo de los hijos.Los trabajos de Coopersmith itados on�rman, una vez m�as, la hip�otesis del papeldestaado de las atitudes familiares en la elaborai�on del autoonepto. Los hios on autooneptoalto han sido eduados de tal modo que tienen grandes posibilidades de ver el mundo en que vivenomo algo relativamente estable y ordenado. Se sienten valorados y aeptados por sus logros. Suspadres hab��an ejerido una disiplina �rme, on normas laras y estables, pero a la vez, hab��anpermitido y animado a sus hijos a partiipar de modo ativo en la elaborai�on de dihas normas.Por su parte, los padres de hios on autoestima baja se hab��an preoupado, ante todo, porque sushijos fuesen obedientes y sumisos a los deseos de los dem�as.8.5. V��as de atuai�on en la vida familiarCuanto se ha venido diiendo sobre el origen y desarrollo del autoonepto puede sis-tematizarse en torno a tres v��as primordiales de atuai�on en la vida familiar. Nos referimos a laaeptai�on, omprensi�on y tipo de omuniai�on que se estableen en el �ambito del hogar. La for-ma en que el hijo se siente aeptado, omprendido y se omunia on los miembros de su familiaest�a sentando los bases para la elaborai�on de una imagen positiva de s�� mismo.Si entendemos toda ai�on eduativa omo un proeso de ayuda en el que se estimula ala persona para que vaya perfeionando su apaidad de dirigir su vida y partiipar mediante suai�on omo ser libre en la vida de la omunidad. Si esto implia un doble proeso de asimilai�onultural y moral y despegue individual (Gar��a Hoz, 1981), la familia estar�a eduando en ualquiersituai�on en que ayude al hijo a desubrir qui�en es �el y �omo es.La ai�on familiar omienza desde la situai�on de ((hijo querido)), ((hijo deseado)), a partirde esos primeros momentos la atitud de los padres est�a impregnando de sentido aogedor el limafamiliar en que el nuevo hijo va a naer. Esta atitud on�gura los modos de atuai�on de los miembrosde la familia. Desde los uidados de la madre durante el embarazo hasta la preparai�on del lugar queoupar�a el hijo en el hogar son pasos que pueden peribirse omo de aeptai�on o rehazo.Los errores eduativos proeden unas vees de la madre, otras de la �gura paterna, enoasiones de las disrepanias entre ellos al estableer riterios o normas de omportamiento y, asisiempre, del desonoimiento del desarrollo evolutivo del hijo, de los intereses y neesidades de adaetapa y, en onseuenia, de la di�ultad para aptar la realidad onreta en que est�a viviendo.8.5.1. Aeptai�on del hijoEntendemos aqu�� este t�ermino en un doble sentido; es por un lado esa relai�on entredos personas en virtud de la ual una aoge a la otra tal omo es, on sus virtudes y defetos, noomo desear��a que fuese; por otro lado, la aeptai�on se reeja sobre s�� mismo, me reonozo on misposibilidades y limitaiones, no renunio a mis aspiraiones, pero parto de lo que reo mi realidady me aepto omo soy. La aeptai�on aparee entones omo una s��ntesis de atitudes que implian129



tolerania, respeto, empatia. Supone el punto de partida de ese proeso perfetivo, neesario, al quellamamos eduai�on. Es la familia quien debe brindar al hijo la seguridad que produe el sentirseaeptado, la base desde la que empezar, sin miedos, su proeso de ambio. La inseguridad iniial,posiblemente, le lleve a estrategias defensivas, de oposii�on sistem�atia, de resistenia y de oultai�onde un s�� mismo que no aepta.Evidentemente la aeptai�on a que aqu�� nos referimos no signi�a, siempre y en todaslas irunstanias, aprobai�on; s�� supone un punto de partida desde el que un sinero an�alisis puedeonduir al ambio que se desea.La vida familiar ofree ontinuas oasiones por las que el hijo se siente aeptado o re-hazado. De la forma en que los padres uidan a su hijo van a depender las primeras experieniasdel ni~no ante ese mundo on el que aaba de tomar ontato. Todos sabemos que una misma ai�onpuede omuniar sentimientos de aeptai�on o de enojo. Las aiones tantas vees repetidas durantela primera �epoa de la vida del ni~no: alimentarlo, limpiarlo, los momentos de llanto, desvelos, enfer-medad, implian, es ierto, un saber haer, pero sobre todo, esa transmisi�on de sentimientos a queantes nos referimos.Es en el seno de la familia donde deben estableerse las ondiiones neesarias para laon�gurai�on de la personalidad del hijo. La ai�on familiar inide, de modo onsiente o inonsiente,en la adquisii�on de destrezas, ualidades motries, en los meanismos de adaptai�on y relai�on onel medio. Cualquier momento puede ser importante. Veamos, por ejemplo, la identi�ai�on de laspartes del uerpo; la hora del ba~no es oasi�on propiia para la distini�on del s�� mismo orporal,tambi�en lo es para el desarrollo de sentidos omo el olfato (olonia, jab�on), tato (toalla, esponja).Es, por supuesto, la oportunidad de ir pasando poo a poo de la ayuda y orientai�on (((ahora estaparte)) ((despu�es la otra))) a la autonom��a (((t�u ya puedes haer esto))). Debe llegar a vestirse s�olo, perovamos haiendo on �el el amino; se siente en prinipio protegido, hablamos on �el inluso antes desaber expresar las osas que neesita, del orden al pon�erselas, de �omo se ponen (((ahora la manga)),((adelante pie izquierdo)), as�� se hae el nudo de los zapatos, ((ahora hazlo t�u))), et.En las omidas distingue sabores, olores, alimentos alientes y fr��os. Desarrolla su psio-motriidad �na mediante el uso del ubierto. El heho de aostarse es otro momento destaado parala identi�ai�on personal, es a vees un momento dif��il, apareen los miedos. El ni~no tiene miedo a laosuridad pero desaparee de la mano de su madre; a los ojos de los ni~nos no hay amenaza apaz desuperar la fuerza de su padre o de su madre. Si se le obliga a superar ese miedo en solitario, es posibleque no hagamos m�as que �jarle el temor y failitarle la aparii�on de la angustia ante esa amenaza,seguramente no real para el adulto, pero vivida por el ni~no on una gran impotenia (La�tte, 1983).Las disusiones entre los padres, las amenazas de astigo, el insulto, las explosiones derabia, la forma brusa de hablar al hijo provoa, a vees, un p�anio tan fuerte que llega a superar elmiedo a la agresi�on f��sia.El ni~no se siente aeptado en la medida que se le respeta su sue~no, su juego, su avergon-zarse ante los dem�as, su ((amor propio)); uando le tratamos on tato, uando evitamos el ((ya no tequiero)), uando le ayudamos a superar los primeros miedos de la separai�on al omienzo del olegio,et. En un lima familiar de aeptai�on, los miedos naturales de las distintas edades pasar�an onierta failidad, apareer�an, no obstante, ante aquellas situaiones que tambi�en resultan peligrosasal adulto.8.5.2. Comprensi�on y omuniai�on en la vida familiarLa omprensi�on puede desribirse omo una situai�on en la que predomina el ((entendimiento))de la postura del otro. Un hio se siente omprendido si peribe que los que le rodean, esenialmente130



sus padres, entienden sus problemas, se ponen en su lugar, omparten on ellos sus dudas, sus preou-paiones, sus inquietudes. Un lima familiar omprensivo supone el ontato afetivo respetuoso onlos hijos; respeto, por ejemplo, a su deseo de intimidad, a sus gustos, sus intereses, el estar dispuestoa hablar on el hijo en ualquier momento y de ualquier tema.El sentirse omprendido lleva impl��ito el sentirse aogido omo es, en su situai�on perso-nal, on sus problemas, en asa on los hermanos, fuera de asa on los amigos o on los ompa~nerosen el olegio; no es neesario insistir en la reperusi�on de esta idea en la on�gurai�on de una per-sonalidad equilibrada y �omo el sentirse inomprendido ontribuye a la visi�on de su propia situai�onomo ((problema)).Las personas se sienten omprendidas por otras en la medida en que pueden ompartiron ellas sus dudas, sus preoupaiones, sus ilusiones, lo que querr��an haer o aquello a lo que seenfrentan de modo temeroso; los otros esuhan y opinan, no hay tensi�on al exponer, ni miedo a susreaiones negativas. En suma, la omprensi�on lleva onsigo el di�alogo y los que omienzan a dialogarest�an empezando a omprender o tratan de haerlo.En un estudio realizado on alumnos de Cilo superior de EGB (Ridao, 1984) tratamosde indagar qu�e tipo de situaiones provoaban este ((sentido omprendido)). Enontramos que serelaiona on el tipo de respuesta dada a preguntas omo >rees que tus padres te exigen m�as de loque te orresponde a tu edad?, >�omo te sienta si te preguntan d�onde has estado?, >te tratan en asaomo si fueras m�as peque~no de lo que eres?, >�omo reaionan tus padres ante tus notas?No puede perderse de vista que unos padres on atitudes sobreprotetoras transmitenla imagen de un mundo lleno de peligros para los que piensan sus hijos no est�an preparados. El hijopuede que desarrolle por este amino sentimientos de desamparo, miedo y un profundo sentido dedesvalorizai�on y debilidad. De igual modo, un padre ansioso, pendiente del omportamiento orretode su hijo, on su r��tia exesiva y onstante, puede generar el onvenimiento de que nada se haebien. La ri~na ontinua, el ((no hagas esto)) insistente pueden onduir, sobre todo en el ni~no peque~no,a pensar que lo que quiere es ((malo)), en onseuenia pueden haerle desemboar en ((no soy queridoni merezo serlo)). En el estudio a que antes alud��amos se observa ambig�uedad en la atuai�on deladulto, tanto en la exigenia omo en la forma de onsiderarlos unas vees omo adultos y otrasomo ni~nos. Enuentran, la mayor��a, normal que les pregunten d�onde han estado, pero hay unaqueja ontinua uando hablan de la reai�on ante las notas.Conviene insistir en que las notas vienen a haer patente no s�olo las habilidades o a-paidades que se poseen, el esfuerzo o los resultados obtenidos, sino que rea�rman la val��a personalante los padres, los amigos, los profesores. Si los resultados son negativos, >�omo de�ende el hio suautoonepto? Posiblemente manifestando el poo esfuerzo dediado o busando la justi�ai�on enel olegio, el profesor o los amigos. Desde la perspetiva de los padres, dejando a un lado las habili-dades que asi todos reonoen en sus hijos, >omprenden la separai�on entre habilidad, esfuerzo yresultado? Muhos interrogantes quedan a�un sin respuesta. >Son las notas el gran fator de deisi�ona la hora de valorar a los hijos? La rivalidad entre hermanos, >no viene reforzada por las posturasadoptadas en relai�on on las notas? Los padres del estrato soial bajo pareen ser en este aspetom�as intransigentes que los del estrato medio, >quiere esto deir que la lase baja es m�as exigenteon los estudios de sus hijos?, >es onseuenia de la distinta valorai�on de los estudios por parte deambos estratos?, >�omo superar la tensi�on, la angustia generada por las notas y sus orrespondientesonseuenias en el omportamiento del hio tanto en asa omo en el olegio?; y m�as a�un >enqu�e medida las notas son un fator signi�ativo para la on�gurai�on o el deterioro de un ambienteenriqueedor de la persona?Paree existir una ierta relai�on entre el modo en que se estrutura la familia y elsentimiento de omprensi�on de los hijos. En la familia autoritaria, donde las reglas no se disutensino que se obedeen, la autoridad reside en la �gura paterna. Es el padre quien deide �omo sehan de haer las osas, qu�e est�a bien o mal, ada uno sabe a qu�e atenerse porque todo est�a laro y131



de�nido desde arriba; este lima no rea onitos si es oherente on la soiedad que le envuelve.El problema suele surgir uando se da una gran divergenia entre lo que se propone la familia ylo que se da en el mundo exterior. El mal uso de la autoridad en el seno de la familia favoreeatuaiones de sumisi�on, de falta de apaidad de reai�on, en su aso de rebeld��a. De ualquiermodo, se onsiguen, asi siempre, resultados opuestos a los que se pretend��an. En este modelo nohay onsulta, ni partiipai�on, ni di�alogo, es lo que Pinillos (1979) ha designado omo ((autoritarismoestable)). Pueden darse las premisas anteriores dentro de una gran arbitrariedad, es el modelo del((autoritarismo inestable)), lo que hoy se prohibe ma~nana se permite, se desubren las normas viendoen ellas su aspeto negativo. La soiedad se ontempla on tintas negras, la autoridad on su selloarbitrario, los dem�as omo enemigos.La familia hiperprotetora se sit�ua en el extremo opuesto. No ense~na a enfrentarse on lasosas, ni a presindir de ellas, ni a luhar por onseguirlas, es el entorno del ni~no mimado al que nofalta nada. La permisividad puede haer ato de presenia y on ella la di�ultad para el onoimientoreal que el ni~no neesita. Maslow llama la ateni�on sobre el heho de que el ni~no neesita permisividaddentro de iertos l��mites y no una permisividad sin restriiones; neesita m�as un mundo organizadoque uno sin organizai�on y estrutura. Llevado por su deseo de seguridad el hio paree preferirierto orden y rutina. La injustiia de los padres, la exesiva oai�on le haen sentirse inseguro, elmismo efeto produen las inongruenias.El ni~no neesita, a medida que ree, tener la oportunidad de vivir en un lima deaut�entia libertad que le permita ir paso a paso deidiendo por s�� mismo. Neesita la atuai�onoherente de los padres al margen de arbitrariedades y ambig�uedades. Neesita normas laras yrelativamente �rmes. Neesita un lima omprensivo en el que sabe que uenta on unos padres queposeen esa autoridad que hae reer y aumentar al otro.Las relaiones humanas tienen omo pilar b�asio en la familia la omuniai�on. Se hadiho que una tarea eduativa importante onsiste en ense~nar a omuniar, omprender, salir des�� mismo, partiipar. Desde un punto de vista eduativo omuniai�on supone una postura abiertaa la emisi�on y reepi�on de informai�on, interai�on, interambio de ideas, di�alogo, aeptai�on delotro. Para el ser humano la omuniai�on es, posiblemente, el fator m�as importante en ladeterminai�on del tipo de relaiones que establee on los dem�as y on el mundo que le rodea. Lasdistintas formas de omuniai�on se aprenden. Las experienias durante los uatro o ino primerosa~nos pareen ser deisivas. Se tiene una ierta imagen de s�� mismo, se sabe lo que podemos esperarde los dem�as, en ierto modo lo posible a lo imposible para nosotros. Lo m�as probable es que a no serpor irunstanias muy espeiales, esta situai�on experimente poos ambios a lo largo de la vida.En la base de la omuniai�on se enuentra el di�alogo, �este es ((aut�entio si ada una delas personalidades se implian en ese di�alogo enteramente, se entrega en �el expresando on sineridadporque se siente aeptada, las ideas y experienias propias aeptando ��ntegramente los sentimientos,ideas y experienias de los dem�as porque desea omprenderlos, modi�ando si es neesario las propiasatitudes e inteniones para ooperar on ellos en una busa om�un)) (Leroy, 1971, p. 15). Un om-promiso de este tipo, a�rma Leroy, es el �unio suseptible de modi�ar la personalidad indui�endolaa superarse, a realizar transformaiones profundas del pensamiento y las atitudes propias.Los que dialogan admiten de antemano que pueden aprender algo del otro y esto afeta nos�olo al ampo inteletual, sino tambi�en a las relaiones afetivo-soiales on sus tensiones emoionales.Es la persona en su integridad la que se pone en juego en el proeso de omuniai�on, su aspeto f��sio,su uerpo que se mueve, su apaidad de hablar, sus pensamientos, valores, atitudes, expetativas.>Qu�e suede en la familia?, >u�ando y �omo se desarrolla el di�alogo en las relaionespadres-hijos? Tras la primera omuniai�on madre-hijo, se estableer�an los ontatos on el padre o132



los hermanos, si los hay. Esta omuniai�on neesaria lleva pareja la existenia de una estimulai�onm�ultiple, exigida por la propia evolui�on del hijo; estimulai�on no siempre favoreida por las ondi-iones atuales de las propias familias, aisladas en su estrutura nulear, por los horarios laborales oesolares de padres y hermanos.La uesti�on est�a en �omo estableer ontato on los hijos. De entrada supone no perderde vista su edad y sus arater��stias propias, no olvidar que ada hijo es b�asiamente �unio, original,distinto. El di�alogo omienza on el naimiento quiz�as antes, y disurre on altibajos seg�un lasirunstanias de ada familia. Hay situaiones relativamente f�ailes, durante los primeros a~nos dela vida del hijo, poo a poo se va ganando on�anza, espontaneidad, sineridad o se va perdiendopoo a poo. El problema es que no siempre se ae en la uenta de lo que puede estar suediendo.Posiblemente los momentos de la adolesenia son los m�as dif��iles porque hay que onjugar el deseode vivir desde s�� mismo que lleva al hijo a separarse gradualmente de los padres, aislarse en suintimidad y, simult�aneamente, busar en el grupo de amigos el apoyo que neesita.Es un momento dif��il para el hijo que busa su propia a�rmai�on y dif��il para el padreque debe omprender ese deseo del hijo de empezar a atuar omo persona aut�onoma y responsablede sus atos. Comprender no puede entenderse omo no preouparse o desentenderse, signi�a exi-bilidad, tolerania en aquellos aspetos en los que pueden y deben ser exibles o tolerantes. Claro,que esto supone por parte de los padres una delimitai�on lara de lo que reen b�asio, verdadero yde lo que opinan puede ser omplementario y ambiante. Juli�an Mar��as (1980) habla de un iertomiedo al juiio de los hijos. Quiz�as el gran error de los padres radique en no mostrarse omo son, onello privan al hijo de una de sus grandes fuentes de onoimiento, la transmisi�on de sus vivenias yon ellas su forma de entender la realidad que puede no ser orreta, pero el sello de oherenia yveraidad que le imprimen es un ejemplo valioso a lo largo de la vida del hijo.La omuniai�on padres-hijos se fomenta on los h�abitos de onvivenia que toman omobase la olaborai�on en atividades e intereses omunes, al ompartir situaiones de alegr��a y tristeza.Es preiso superar esos di�alogos familiares entrados en el plano inteletual, en los estudios o en lasnotas, en los que la �gura paterna queda tantas vees relegada a un segundo plano.Es a los padres a quienes orresponde dar los primeros pasos y mostrar on su atuai�onque onf��an en sus hijos y respetan sus atuaiones y sus puntos de vista.8.6. Bibliograf��a
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Cap��tulo 9Los H�abitos de Autonom��a Personal. SuAdquisii�on en el Hogar - Ma� Jes�usComellasPlantearnos los h�abitos de autonom��a y su eduai�on nos exige, ante todo, poner en larono s�olo los oneptos de h�abito y de autonom��a, sino tambi�en las posibles reperusiones que en elproeso madurativo del ni~no y en su atuai�on otidiana, puedan tener, sea ual sea su edad, lugaro situai�on en la que se enuentre.A partir de este an�alisis podremos deidir su neesidad y momento oportuno para suense~nanza y exigenia.9.1. Qu�e son los h�abitosEl individuo a lo largo de su existenia realiza una serie de aprendizajes, en ontato onel medio que le rodea, lo que le permite la realizai�on de unas ondutas destinadas no s�olo a resolversus neesidades b�asias, sino que tambi�en le posibilitan atuar adeuadamente ante unas exigeniasdel entorno.Estos aprendizajes dif��iles en prinipio (andar, orrer, vestirse, uso de instrumentos . . . )llegan a interiorizarse y a dominarse de tal manera que pueden llevarse a abo sin ning�un esfuerzo yadem�as sin neesidad de prestar ateni�on a su realizai�on: autom�atiamente.Cuando se llega a este nivel de dominio, por la realizai�on onstante, adquieren la ate-gor��a de h�abito.Para que exista h�abito, pues, es neesario que se den tres ondiiones fundamentales:1. Que se posean unas habilidades para realizarlo.2. Que se omprenda su neesidad.3. Que se sea apaz de realizarlo espont�aneamente, de una manera habitual, sin neesidad deontrol, exigenia o presi�on exterior.La adquisii�on de los h�abitos, pues, es un medio y un objetivo eduativo, porque siendouna �nalidad que debe alanzarse a trav�es de unos aprendizajes onretos y ongruentes se onstitu-yen en v��a de adquisii�on de predisposiiones, atitudes y estilos personales, en los que el individuova on�gurando su personalidad, posibilit�andole una mejor atuai�on desde el aspeto ualitativo(perfei�on en la ejeui�on) y uantitativo, ya que es apaz de realizar otros aprendizajes.137



9.2. Qu�e es la autonom��aPor autonom��a entendemos la apaidad de dar por s�� mismo unas respuestas adeuadasy adaptadas a las exigenias del momento y lugar.Su ausenia puede privar la interai�on satisfatoria on el medio, pudiendo afetar tantoa las relaiones omo a los aprendizajes, atitudes ante los dem�as, autoestima . . . Piaget (1968), Zazzo(1969), Lurat (1977), Cornelias (1986), Rio (1985).La soiedad se rige por unas normas y exige a los iudadanos una apaidad de atuaradeuadamente, por ello debemos ayudar al ni~no a que adquiera esta autonom��a a �n de posibilitarque sea un iudadano responsable y libre, Cousinet (1972), Fromm (1985).La adquisii�on de unos h�abitos que posibiliten la autonom��a failita que el individuo,on independenia y aut�onomamente, sea apaz de resolver unas neesidades y dar respuesta a losrequerimientos del medio de forma equilibrada, pudiendo superar ualquier imprevisto.
9.3. Los h�abitos en la familiaEste aprendizaje, si bien debe iniiarse tempranamente y en ualquier n�uleo donde elni~no resida: familia, esuela, esplai . . . es en el seno de la familia donde se deben poner las bases,riterios, y donde deben estableerse los niveles de diho aprendizaje.Es en la familia donde el ni~no est�a estrehamente vinulado a unas personas, tanto porla alidad de las relaiones afetivas que se estableen omo por la freuenia y estabilidad de dihasrelaiones, por lo que es en este n�uleo donde deben plantearse no s�olo las ondutas que dar�an pasoa los h�abitos, sino tambi�en las atitudes y los valores que fundamentar�an diho aprendizaje.En este sentido es importante que los padres omprendan la neesidad de evitar la so-breprotei�on del ni~no, ya que adem�as de privarle de aprender a enfrentarse ante las situaiones,provoar�an que no disponga de reursos personales, impidiendo el desarrollo de unas atitudes po-sitivas de superai�on y unas posibilidades de valerse por s�� mismo, fundamentales para reer ymadurar. Quintana (1969), Lowell (1978).Por otra parte, la familia debe ayudar al ni~no a omprender que la vida es una luha y quees preiso que disponga de unos reursos para superarse, omprendiendo que tiene unos deberes, enel seno de la omunidad, adem�as de unos derehos y que debe atuar responsablemente, partiipandoseg�un sus posibilidades. La propia organizai�on familiar ayudar�a al ni~no a interiorizar estas atitudes,siempre que se le posibilite su partiipai�on y, si es preiso, se le exija al igual que a todos los miembrosdel grupo. Por tanto, en la familia el ni~no se entrenar�a, realizar�a sus primeras experienias y on laayuda de los miembros de diha omunidad: padres, hermanos, abuelos . . . lograr�a un nivel adeuado.La familia posibilita, asimismo, que el ni~no imite el omportamiento de los m�as mayores,se identi�que on alguno de ellos y on el rol que �este representa, por lo que se estimula lamotivai�on,fator fundamental para realizar este aprendizaje.Valorando sus progresos, d�andole el soporte afetivo adeuado (no desanim�andole ni antelas di�ultades ni ante los fraasos, ofrei�endole siempre la posibilidad de reexi�on) se permitir�a alni~no superar el nivel de rendimiento propuesto por su edad y ondiiones madurativas, favoreiendoy estimulando la voluntad. 138



9.4. Reperusiones de los h�abitos de autonom��aSin querer exagerar la trasendenia del aprendizaje de los h�abitos, reemos que su do-minio reperute, tanto en la formai�on de unas atitudes ante la realidad omo en la posibilidad deresponder adeuadamente, omo hemos expuesto, en ualquier situai�on y lugar.Es freuente enontrar, entre la poblai�on esolar, ni~nos on bajo rendimiento aad�emio,falta de adaptai�on a las normas, al juego, a la din�amia esolar. Un elevado porentaje son ni~nos queno poseen unos h�abitos de autonom��a, onllevando una falta de organizai�on tanto en el estudio, losdeberes, objetos . . . , as�� omo una falta de apaidad para resolver sus problemas, para atuar oniniiativa, o unas di�ultades para relaionarse adeuadamente, ya sea on sus propios ompa~neroso on los adultos.Es freuente enontrar, tambi�en, ni~nos on un nivel de inseguridad ante situaiones at��pi-as que auden a busar ayuda para que se les expliite lo que deben haer manifestando reaionesinmaduras (lloros, gritos, apat��a, des�animo . . . ) si no tienen esta ayuda, ya que se sienten inapaesde responder aut�onomamente y on seguridad.Igualmente, pero en sentido ontrario, hay ni~nos on un buen nivel de autonom��a, queobtienen resultados aeptables, aunque sus niveles ognitivos no sean muy elevados, siendo apaes dehallar soluiones, respuestas o reursos ante m�ultiples situaiones, asumiendo sus responsabilidades,lo que les da una seguridad y serenidad, valorando sus propias posibilidades.Por ello, la importania y trasendenia de la eduai�on y adquisii�on de los h�abitos sejusti�a por el heho de que es un medio para:1. El desarrollo de la personalidad del ni~no2. La adquisii�on de unas atitudes que intervendr�an tanto en el omportamiento omo en losaprendizajes.3. La adaptai�on del ni~no a la soiedad y a la realidad que le rodea.9.5. Los h�abitos de autonom��a personalLas �areas b�asias en las que se podr�a trabajar la adquisii�on de los h�abitos de autonom��aen la familia son:Alimentai�onHigieneVestirseSue~noEstar soloOrden y organizai�onResponsabilidadesRelaiones fuera de la familia 139



Los niveles que proponemos se fundamentan en la experienia, la observai�on y el trabajoon equipos de eduadores y ha sido onfrontada on diferentes profesionales de todos los niveleseduativos. Evidentemente, seg�un el ambiente del ni~no, las ondiiones de su entorno, el lugar queoupe en la onstelai�on familiar y otras variables, podr�a failitar la adquisii�on de estos niveles oentorpeerla.Nuestro objetivo es velar para que todos los ni~nos puedan llegar a dominar los nivelespropuestos, sistematizando la ejeui�on de las tareas y muy espeialmente formar las atitudes paraque quiera haerlo espont�aneamente adquiriendo el nivel de adaptai�on adeuado.

ALIMENTACIONComponamiento en la mesaUso de instrumentosCorrei�on en la bebidaComer de todoComer fuera de asaPreparai�on de alimentosHIGIENEControl de la evauai�on d��aControl de la evauai�on noheHigiene orporaiVESTIDODesnudarseVestirseAspeto general 140



Cuidado de la ropaSUE~NOHorariosAutonom��aDespertarseESTAR SOLOEn asa de d��aEn asa de noheTrasladarseORDEN y ORGANIZACI�ONOrden objetosOrden espaiosOrganizai�on tareasOrganizai�on atividadesTiempo libreAdministrai�on dineroRESPONSABILIDADESAtividades propiasAtividades omunitariasCuidado otras personasRELACIONESCon igualesCon otros adultosAnte situaiones atipias9.6. Proeso de adquisii�on de los h�abitosEl proeso que se ha de seguir para llegar a esta autonom��a es largo. Al ser inmaduroel ni~no, uando nae, depende del adulto. A medida que va despertando a la realidad es misi�on deeste adulto proponer al ni~no su partiipai�on exigi�endole, de auerdo on su edad, posibilidades yhabilidades, el nivel de autonom��a que pueda tener.Debemos ser onsientes que las pautas de omportamiento y espeialmente las atitudesno pueden ser planteadas s�olo verbalmente, sino on el ejemplo, on la atuai�on, on las atitudesy oherenia entre lo que se pide al ni~no y lo que posteriormente mantengamos omo experienia.Para poder llevar a t�ermino esta tarea eduativa debemos, pues, garantizar que no faltenlos elementos b�asios de la eduai�on, a saber: 141



1. La relai�on afetiva on el ni~no.2. El nivel de omuniai�on adeuado para que el ni~no entienda qu�e pretendemos y on qu�e �n.3. El equilibrio y estabilidad emoional del adulto frente a posibles respuestas del ni~no, no pu-diendo responder on agresividad o inestabilidad, ni tampoo ediendo ante las presiones.4. Constania y sistematizai�on en las exigenias y en las propuestas que haga.Como metodolog��a b�asia, para todos los aspetos que planteamos, reemos que debenseguirse los siguientes pasos:1. Claridad en la formulai�on de lo que se va a exigir, es deir, valorar el nivel del ni~no, no s�olo enel aspeto madurativo, sino tambi�en en los aprendizajes que tenga, las di�ultades que puedaenontrar, para poder plantearle todos los pasos que debe realizar.2. Sistematizar el planteamiento, a �n de que no sea una situai�on espont�anea sino una l��neaeduativa, que lleve al ni~no a adquirir el h�abito.3. Relaionar una serie de h�abitos para que el heho de realizar uno failite el reuerdo de losdem�as que le son a�nes por la situai�on, horario o ondiiones (al levantarse: pip��, lavarse ara,manos, dientes, vestirse . . . ).4. Adeuar la forma del planteamiento para posibilitar la motivai�on del ni~no, predisponerle a �nde estrehar las relaiones afetivas y evitar el ontrol exterior.5. Comentar on el ni~no las posibles respuestas ante el inumplimiento de los h�abitos y atividadesplanteados, m�as omo una onseuenia que omo astigo a �n de que el ni~no omprenda quenadie deber�a resolver aquello que le orresponde ni debe esperar reompensa por su umpli-miento.Por todo esto, es misi�on de los adultos haer un planteamiento que failite la organizai�ony, por tanto, la realizai�on de dihos h�abitos, ofreiendo al ni~no unos puntos de referenia laros,situaiones que le posibiliten el reuerdo, intervalos de tiempo su�iente para llevarlos a abo, as�� omola omprensi�on de los diferentes pasos que se deben realizar para que su ejeui�on sea aeptable.9.7. Metodolog��as espe���asEvidentemente ada una de las �areas en las que hemos lasi�ado los h�abitos de autonom��atiene una metodolog��a propia que puede failitar su aprendizaje. No reemos que debamos llegar aun nivel de onrei�on que pueda ondiionar las situaiones otidianas sino m�as bien reemos quees importante valorar ada �area y los objetivos que se pretenden para que puedan servir de base enla atuai�on onreta de la familia.9.7.1. �Area de la alimentai�onEl prinipal objetivo es onseguir que una �area tan b�asia para el individuo sea:| Un medio para el onoimiento del mundo que le rodea.| Una fuente eduativa de los sentidos. 142



| Una fuente de informai�on ultural.| Una atividad soializante.De este modo se erigir�a en una oasi�on para que la familia se re�una, se omunique yse relaione. Para que pueda haber armon��a durante las omidas es preiso que ada uno de losmiembros de la omunidad tenga un nivel de autonom��a y madurez adeuados, de lo ontrario enlugar de ser una relai�on positiva podr�a ser un momento de tensi�on espeial.Por ello el ni~no debe aprender a omportarse en la mesa. Para ello deberemos onieniaral ni~no de que no est�a solo y que un omportamiento inadeuado no, s�olo puede molestar, sino queen muhos momentos puede ser desagradable para los que le rodean. Asimismo, el ni~no debe sentirla neesidad de generalizar este omportamiento adeuado est�e donde est�e, sea solo o en ompa~n��a,omo prueba de ivismo y ultura.Por ello debe aprender a usar los instrumentos que tenemos al alane para poder omerorretamente, on el m��nimo riesgo posible.Un buen aprendizaje dar�a la debida on�anza y dominio motriz por parte del ni~no, trans-formar�a este riesgo en un fator eduativo de reexi�on, responsabilidad que permitir�a la adquisii�onde una autonom��a y una seguridad en las propias posibilidades.Igualmente un riterio sobre la bebida llevar�a al ni~no no s�olo a poderla oger uando laneesite, sino tambi�en a saber ontrolar tanto la antidad omo la alidad de diha bebida de auerdoon las situaiones en las que se enuentre, a unos riterios de salud y en onordania on su edad.Por tanto, a trav�es de estas atividades el ni~no ir�a omprendiendo que no debe ser ser-vido. El ni~no dar�a un nuevo paso haia esta madurez que proponemos uando no deje que se leresuelvan sus neesidades y olabore on los dem�as miembros de la omunidad partiipando no s�oloen las situaiones que le afetan diretamente, sino tambi�en a las que afetan a todos. Por tanto,la preparai�on de los alimentos no ser�a una situai�on propia de la madre u otros miembros sino detodos. Por �ultimo, reemos que el ni~no debe tener el mismo omportamiento en asa y fuera deasa. Cuando est�a fuera, puede ser apaz de omportarse mejor debido a la presi�on soial queejeren las personas extra~nas. Se debe, pues, failitar que no existan dualidades en el omportamientodel ni~no y que sus h�abitos le permitan una mejor adaptai�on y que �esta se mani�este en ualquiersituai�on.9.7.2. �Area del vestirEn esta �area, el ni~no debe salir de la pasividad propia del beb�e para adoptar una atitudolaboradora y ativa.Esta atitud le llevar�a tempranamente a una partiipai�on para lograr una autonom��atanto en la perfei�on de su ejeui�on (vestirse y desnudarse) omo en la agilidad on la que puedarealizar estas atividades.Ahora bien, reemos que no debe aabar aqu�� la formai�on del ni~no en esta �area. Adem�asde las habilidades menionadas el ni~no debe omprender la importania de su aspeto general, yaque tiene unas reperusiones en sus relaiones on los dem�as.Es preiso que el ni~no omprenda que no se trata s�olo de ir tapado; no debe ser eslavo demodas o presiones soiales arbitrarias, pero s�� que debe ir orretamente, teniendo en uenta al lugar143



donde va, as�� omo que omprenda u�ando debe ambiarse, ya sea por un ambio en la atividad opor uestiones de higiene.Por ello debemos ense~narle a omprender los uidados que deben darse a la ropa, tantosi �el es apaz de realizarlos omo si no; que sepa a qui�en debe reurrir y qu�e es lo que debe haerse.As�� su atuai�on ser�a onsiente y adeuada.9.7.3. �Area de la higieneEl prinipal objetivo es que el ni~no tome onienia de que su uerpo neesita unasateniones y que si no hay una higiene adeuada puede haber riesgo para la salud. Es preiso que elni~no se d�e uenta para que pueda asumir el ontrol y uidado sin neesidad de la vigilania onstantedel adulto (omer on las manos suias, oger osas del suelo . . . ).El segundo gran objetivo que debe asumir el ni~no es el de la onvenienia de la higienepara la onvivenia, ya que el aspeto exterior de la persona es un laro ondiionante para poderrelaionarse positivamente on los dem�as.Al plantear el ontrol diurno, no nos referimos s�olo al heho de que el ni~no ontrolelos esf��nteres, sino tambi�en que lo haga on autonom��a, de una manera adeuada, tanto por laperiodiidad omo por el heho de poder desenvolverse sin neesidad de ayuda, de una maneraorreta. Las onnotaiones respeto al ontrol noturno son mayores estando ondiionado esteaprendizaje, tanto al planteamiento que la familia haga, al soporte afetivo que tenga el ni~no, as�� omoa la onstania on que se responda ante las posibles di�ultades. Creemos que la familia debeenontrar el m�etodo adeuado y seguirlo hasta que el aprendizaje se adquiera.Por tanto, una vez el ni~no haya omprendido la importania de estos h�abitos se failitar�a elaprendizaje de las diferentes aiones, as�� omo la exigenia de su realizai�on.9.7.4. �Area del sue~noPresindir de la ompa~n��a de los dem�as, renuniar a unas atividades que se haen a sualrededor y dejar el juego u otras atividades que le interesen, es dif��il para el ni~no.Los objetivos prinipales que perseguimos on esta �area son:| Que el ni~no omprenda la neesidad de unas horas de desanso para superar el desgaste diario.| Que el ni~no sepa relajarse, para poder oniliar el sue~no.| Que aepte que no todos los miembros de la familia deben haer el mismo horario.| Que sepa ontrolar sus temores o dependenias a �n de poder ir a dormir solo, sin neesidadde seguir una serie de ritos (lues, ompa~n��a . . . ) o dependenias (mu~neos, hupete . . . ).Este �ambito, por su omplejidad, presenta unas di�ultades y unos trastornos que noapareen on igual intensidad en otras �areas. Creemos importante que los adultos eviten la reai�ony onsentimiento de estos ritos a �n de evitar unas dependenias que ondiionan grandemente laautonom��a del ni~no. Por ello las normas deber�an ser muy estables y las exepiones se deber�an evitar(dormir on los padres, lues abiertas . . . ) a �n de no alargar esta dependenia.144



9.7.5. Estar soloEstrehamente vinulada al �area del sue~no, pretende que el ni~no, siendo apaz de ontrolarlas situaiones on las que pueda enontrarse no preise siempre de la presenia de los adultos y puedadar respuesta a pequenas situaiones siendo apaz de busar ayuda si le es neesario, no sinti�endosedesbordado por la situai�on ni angustiado ante posibles hehos no habituales.La apaidad de que un ni~no est�e solo en asa responde a las posibilidades de omprensi�onde los motivos por los uales se queda solo, as�� omo a las posibilidades de haer frente a ualquierimprevisto. Por ello es preiso que el ni~no:| Asuma las irunstanias por las que se queda.| Tenga la seguridad de que no neesita onstantemente ser vigilado o protegido.| Comprenda que tiene unos reursos y autonom��a.| Comprenda que se onf��a en �el y se le valora.| Conoza unos reursos para poder haer frente a un imprevisto.Igualmente la posisibilidad de desplazarse solo, si bien est�a ondiionada por una serie deirunstanias geogr�a�as y del entorno, es importante que no di�ulten exesivamente su aparii�on,ofreiendo al ni~no reursos para afrontarlos. Por ello debemos:| Dar seguridad al ni~no, para que omprenda el mundo, los problemas que puede enontrar y�omo resolverlos.| Posibilitar la omprensi�on del espaio que le rodea: barrio, iudad . . .| Ofreer la posiblidad de moverse en �el.| Posibilitar el aprendizaje responsable, a �n de que sin un riesgo exesivo pueda moverseaut�onomamente abriendo los ojos a su entorno.Creemos que on el nivel adeuado en estas �areas el ni~no dispondr�a de una madurai�onsu�iente para que pueda afrontar una serie de experienias adeuadamente.Ahora bien, adem�as de esta autonom��a, en los aspetos m�as personales, debemos eduar alni~no en otros �ambitos que de alguna manera tambi�en ondiionan, por lo que su adquisii�on favoreela madurai�on del ni~no:H�abitos de orden y organizai�on.H�abitos de responsabilidad.9.7.6. H�abitos de orden y organizai�onEl ni~no a medida que ree va tomando onienia de su individualidad, de la de losdem�as y del heho de que en muhos momentos es protagonista de las situaiones.Este heho le rea la neesidad de poder dar respuestas adeuadas para no ponerse enevidenia. De aqu�� se deriva la neesidad de que tenga una organizai�on y un orden su�iente parapoder responder y situarse adeuadamente.Por ello los objetivos generales que nos proponemos son:145



| Que sepa resolver las situaiones all�� donde se enuentre.| Que tenga onienia de sus neesidades para poder resolverlas sin esperar que los adultos lohagan.| Que sepa pedir ayuda uando la preise, pero on una atitud positiva, sin dramas, pudiendoser apaz de aprender lo que deb��a haer y as�� en un futuro poder haerlo.| Que se onienie de la neesidad de su organizai�on y no espere el ontrol.Por tanto, pediremos al ni~no, primero olaborai�on y despu�es autonom��a para tener ordenen sus objetos. Al hablar de sus objetos no haemos referenia a la posesi�on sino al uso. Es deir,debe tener orden en todos aquellos objetos que use, sean de quien sean. Si el orden afeta al espaio,igualmente se hae referenia al espaio donde est�a.Cuando el ni~no es apaz de mantener un orden no s�olo en sus objetos sino tambi�enen sus atividades, quiere deir que es apaz de omprender el tiempo, as�� omo de asumir lasresponsabilidades y un orden m�as general.Para ello es preiso ayudarle a organizar las tareas ofrei�endole la posibilidad de tomaronienia del tiempo que neesita, de la distribui�on de las tareas a �n de realizar las m�as urgentes,distribuy�endose el tiempo disponible posibilit�andole no s�olo el umplimiento de sus obligaiones sinoadem�as de disponer de tiempo libre, en el sentido pleno: libre de atividades para jugar y libre depreoupaiones, pudiendo dediarse a dar respuesta a sus intereses.9.7.7. H�abitos de responsabilidadEstrehamente relaionado on el anterior, es un paso m�as en este proeso de autonom��a,ya que a partir de un orden y organizai�on el ni~no puede responder responsablemente ante lasexigenias del entorno.Es preiso que el ni~no omprenda que debe dejar de ser el entro de la soiedad (en suaso la familia) para partiipar on plenos derehos y deberes, omo ualquier otro miembro, sinesperar que se le desplae, por ualquier irunstania y sin mantenerse en �el, lo que le perjudiar��a.Si eduamos al ni~no on este planteamiento, le evitaremos problemas de dependenia,inmadurez soial, elos e inluso falta de rendimiento en aquellos aspetos que no puede disponer dela ayuda externa.Por todo esto los objetivos que nos proponemos son:| Estimular el sentido de responsabilidad.| Haerle desubrir que si bien no debe ser servido ni servir a los dem�as, s�� es preiso en muhassituaiones ayudar por un sentido de ooperai�on.| Demostrarle que la omunidad se organiza y si entre todos responden a los requerimientos deesta omunidad, ada uno de auerdo on sus posibilidades, todos podr�an tener una relai�onm�as intensa y positiva.| Demostrarle que estas responsabilidades se asumen de una manera habitual y no espor�adia, a�n de que no deba ser ontrolado y el grupo onf��e en su atuai�on.Esta �area tiene grandes reperusiones en el �ambito de los aprendizajes, ya que dif��ilmenteun ni~no sin h�abitos de responsabilidad llevar�a a abo, on autonom��a, un proeso de aprendizaje,on h�abitos de estudio y responsabilidades. 146
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Cap��tulo 10La Eduai�on Familiar y Los HijosProblem�atios - Esteban S�anhezManzano((Una madre no supo lo que en ella hab��a de ternura, paienia, ingenuidad, e inlusode fortaleza f��sia hasta que un hijo vino a ped��rselo todo.))(Paul Claudel)Hay temas que no siempre resultan f�ailes de abordar. El tema que presento es uno deellos. Los t�erminos: ((hijos problem�atios)), ((ni~nos problema)), ((ni~nos dif��iles)) y otros pareidosson t�erminos tan amplios y omplejos que resulta franamente dif��il haer de ellos una de�nii�onadeuada y lari�adora. La di�ultad radia en oneptos sin�onimos a ellos, pero de mayor uni-versalidad. La propia de�nii�on de ((normal)) y ((patol�ogio)) implia multitud de di�ultades, omose~nal�o La��n Entralgo (1950). Para hablar de normal o anormal, no se pueden haer generalizaiones,sino muy al ontrario, se ha de tener en uenta el ser onreto on su historia y la soiedad en laque vive. Ajuriaguerra (1975) al hablar de persona normal, die que es aquella que ((se asimila ati-vamente on el mundo, y no se aomoda pasivamente uando supera sus de�ienias y aomoda suorganismo para utilizar al m�aximo sus posibilidades sin desorganizarse)). El mismo autor onsideraque la enfermedad (anormalidad) es para el ni~no ((una no adaptai�on a las exigenias ��ntimas y a lasdel mundo externo, unida a una inapaidad e imposibilidad desentradora)).A pesar de todo lo omplejo que resulta, se puede se~nalar la adaptai�on omo la ara-ter��stia m�as importante. El ni~no que se adapta al mundo soial que le rodea, que interioriza susnormas y las aplia, que mantiene relaiones positivas, que supera las etapas ego�entrias y se haesolidario on los dem�as es un ni~no psiol�ogiamente sano.Cuando hablo de ((hijos problem�atios)), no me estoy re�riendo a los problemas que danlos hijos, que siempre dan alguno a sus familias, ni a esos problemas otidianos y pasajeros o aesas risis evolutivas, que suelen ser positivas para el desarrollo de la personalidad, sino me estoyre�riendo a esos otros hijos que no quieren o no pueden omuniarse, que tienen grandes di�ultadesde adaptai�on, que ontinuamente generan disordias, que generalmente est�an tristes, que a~no trasa~no fraasan en sus estudios, et.La brevedad de la exposii�on y la extensi�on de los temas me han obligado a rese~nar tans�olo lo que he onsiderado m�as importante en orden a dar unas l��neas de orientai�on a padres yeduadores. En la bibliograf��a se han inluido obras sobre ada uno de los temas que se exponen, alobjeto de que los que quieran profundizar o onoer mejor un determinado trastorno o de�ieniapuedan onsultarlas. 151



Mi exposii�on versar�a prinipalmente sobre problemas funionales o perturbaiones psi-osoiales, dejando a un lado problemas org�anios o enfermedades r�onias. Con este riterio, no setratar�an trastornos motores o sensoriales (par�alisis, sorderas, egueras . . . ), tampoo se tratar�an lasde�ienias mentales, aunque todos estos trastornos y di�ultades haen de los ni~nos que las padeenpersonalidades espeiales y son en muhos asos generadoras de otros tantos problemas.Voy a dividir en tres bloques o apartados los problemas a tratar, espei�ando en adabloque los aspetos de mayor importania:1. Problemas de onduta o de personalidad.2. Problemas de lenguaje, al ser este el medio m�as importante de omuniai�on.3. Problemas esolares, ya que a partir de una edad el ni~no desarrolla su persona en la realizai�onde la atividad esolar, omo una parte importante.10.1. Problemas de ondutaSiguiendo las indiaiones de Ajuriaguerra, voy a dividir en tres grupos los problemasomportamentales:| El primero de ellos est�a formado por un onjunto de s��ndromes que apareen en la ondutapatol�ogia y que se re�eren a iertas funiones que el ni~no tiene perturbadas sin que globalmenteest�e afetada la personalidad.| El segundo grupo hae referenia a un onjunto de s��ndromes que por su mayor gravedad sehan denominado s��ndromes mayores.| El terer grupo se re�ere a omportamientos patol�ogios infantiles y juveniles que tienen unaestreha relai�on on los grupos soiales.10.1.1. Problemas del omportamiento que afetan a determinadas fun-ionesLa madurai�on neuropsiol�ogia del ni~no es la base del sistema funional. El sistemanervioso se organiza y evoluiona a trav�es de las diferentes etapas evolutivas omo sistema me�aniopara la ai�on, pero a la vez, la onduta del ni~no no s�olo es me�ania, sino tambi�en readora y abiertaa un extenso ampo reeptivo. Madurez neurol�ogia y madurez psiol�ogia han de ir paralelas.Algunas funiones de las indiadas pueden desorganizarse en los ni~nos por falta de afe-renias o por des�ordenes en las primeras relaiones. Estos des�ordenes dan lugar a una diversidad detrastornos que reiben diferentes nombres seg�un qu�e �areas est�en afetadas.10.1.1.1. Reaiones hiperin�etiasDihas reaiones son omportamientos infantiles araterizados por una atividad moto-ra exesiva, falta de ateni�on, impulsividad, falta de autoontrol y, a vees, irritai�on y agresividad.Seg�un algunos autores es uno de los problemas m�as freuentes que se dan en la infania(Rutter, 1970; Rutter y Garmzy, 1983; Ahembah y Edelbrok, 1978). Suele ser m�as freuenteen los ni~nos que en las ni~nas. En uanto a las ausas de estas reaiones se han apuntado varias,152



tanto org�anias (fatores neurol�ogios, retraso madurativo, ompliaiones perinatales, alergias) omopsiosoiales (mal lima familiar, aloholismo, nivel soioeon�omio) .En el tratamiento de estos ni~nos, la olaborai�on de los padres es esenial, ya que aestos ni~nos no se les puede separar del hogar familiar. Los padres deben olaborar ativamente en losprogramas de tratamiento. Deben prestar al ni~no toda la ateni�on posible, esuh�andole y habl�andole.Se debe tambi�en motivar lo m�as posible a estos ni~nos. Las relaiones de los padres on el profesor hande ser ontinuas para poder llevar un programa de tratamiento onjunto. Prourar�an los padres darseguridad a su hijo, que el ni~no se sienta seguro, ya que algunos de estos s��ntomas vienen produidospor inseguridad.En uanto a los aesos de ira y agresividad, los padres deben permaneer en una iertaindiferenia; deben prourar una buena organizai�on de las atividades que el ni~no ha de desarrollar.10.1.1.2. Los elosLos elos en los ni~nos siguen asi siempre al naimiento de un hermano. Estos elospueden adoptar diferentes formas de manifestarse; las manifestaiones van desde estados super�ialesde envidias hasta manifestaiones muho m�as graves.Entre las formas m�as freuentes de manifestaiones elot��pias se pueden enumerar:| La regresi�on. El ni~no adopta ondutas que mantuvo en etapas anteriores; puede omenzar aomuniarse mediante un lenguaje m�as infantil; puede omenzar a no ontrolar la emisi�on deorina, que ya hab��a ontrolado o a adoptar posturas semejantes a las de su hermanito, et.| Agresi�on. El ni~no agrede al hermano, inluso peg�andole, uando los padres se desuidan.| Depresi�on. El ni~no ambia ontinuamente de humor, en muhos asos puede llegar a estadosde depresi�on.Si el uadro se agrava neesita tratamiento psiol�ogio.Como preveni�on a estos estados, antes del naimiento del hermano los padres dar�an alni~no una informai�on adeuada. Despu�es del naimiento se debe mostrar el mismo afeto que antesse le manifestaba, tratando en todo momento de vinularle al hermano para que el peque~no formeparte de su vida.10.1.1.3. La ennresisAjuriaguerra ha de�nido la enuresis omo ((la falta de ontrol de la emisi�on de orina,tanto diurna omo noturna, aparentemente involuntaria, que se mantiene o aparee una vez pasadala edad en que se adquiere la madurez �siol�ogia, tradiionalmente onsiderada a la edad de tresa~nos)). Entre las ausas que se han se~nalado de la enuresis est�an:| Causas �siol�ogias o neurol�ogias: Capaidad vesial insu�iente, espina b���da, anomal��as enla olumna vertebral, irritai�on de la zona, et.| Causas psiol�ogias: Mala relai�on on los padres, naimiento y relai�on on los hermanos,estados de ansiedad, regresi�on o �jai�on infantiles, et.153



Puede ourrir que el ni~no no aprenda a ontrolar el esf��nter por presi�on exesiva de lospadres o, por el ontrario, una blandura aentuada haia el ni~no; es preiso no sobreproteger al ni~noen exeso. Cuando no existen ausas org�anias aparentes de la enuresis, hemos de onsiderar queson debidas a ausas ps��quias; en este aso la familia deber�a tener presente una serie de onsejos,tales omo: eduar la mii�on diurna para prevenir la enuresis por la nohe, despertar al ni~no paraorinar si se sabe la hora de la inontinenia; dar on�anza al ni~no y quitarle todo sentimiento deulpabilidad; no proteger en exeso al ni~no; reduir los onitos si hubiere; reompensarle onpeque~nas satisfaiones, que pueden ser est��mulos verbales, los d��as que ontrole el esf��nter, et.10.1.1.4. Anorexia mentalLa ((anorexia mental)) viene de�nida por una falta de apetito. Su freuenia es mayoren la adolesenia, aunque tambi�en puede produirse en la primera infania o etapas suesivas. Noexisten ausas org�anias que la provoquen y afeta m�as a las mujeres que a los varones.Algunos autores han desrito la familia donde suelen darse hijos anor�exios, omo unafamilia on malas relaiones de hijos y padres y on tensiones entre los miembros, aunque aparente-mente son hogares normales.Hay terapeutas que onsideran que para urar la anorexia es neesario separar al paientedel hogar por un tiempo. Se reomienda tambi�en psioterapia para haer omprender al paiente susituai�on y restableer relaiones normales on su familia y on el entorno soial.10.1.1.5. Alteraiones del sue~noLos miedos. En los ni~nos son freuentes los miedos antes de dormirse, estos miedos haensu aparii�on alrededor de los tres a~nos. Son miedos a objetos, fantasmas, animales, et. Suelen sermiedos pasajeros y que los padres deben saber almar en sus hijos.Pesadillas y terrores noturnos. Algunos autores haen una distini�on entre pesadillasy terrores noturnos, otros, por el ontrario, onsideran que la diferenia estriba en la intensidad.Las pesadillas ser��an hasta ierto punto normales, mientras los terrores tendr��an ya un omponenteneur�otio importante.En estado de terror noturno, el ni~no se despierta, dando muestras de una fuerte tensi�ony angustia, sent�andose en la ama o levant�andose; a la ma~nana siguiente, el ni~no no se aordar�a denada. Los padres deber�an almar al ni~no, habl�andole y aarii�andole. En general suelen desa-pareer. Sonambulismo. Aparee ya a los siete a~nos. El ni~no se levanta de la ama, deambuladurante un tiempo, para despu�es volver a la ama.Pareen existir omponentes de ansiedad asoiados a este s��ntoma.10.1.2. Problemas del omportamiento denominados ((s��ndromes mayo-res))Es un onjunto de s��ndromes on una gravedad mayor de los hasta aqu�� expuestos. Toda lapersonalidad queda omo polarizada haia el problema pat�ogeno adoptando un onjunto de s��ntomasde menor o mayor gravedad. 154



Tres son los s��ndromes prinipales: las organizaiones neur�otias infantiles, las psiosisinfantiles y el autismo.10.1.2.1. Las organizaiones neur�otias infantilesA diferenia de los adultos, la personalidad en los ni~nos no est�a s�olidamente formada, espor ello por lo que a nivel infantil no se puede hablar de ((neurosis)) propiamente dihas, sino m�asbien de s��ntomas organizados que tienen una semejanza on las neurosis de los adultos. Las neurosisson patolog��as de la onduta en las que el paiente no pierde la onienia de s�� mismo a difereniade los trastornos psiol�ogios m�as profundos.Se suelen lasi�ar los estados neur�otios en uatro lases: Estados de angustia, estadosf�obios, estados obsesivos y estados hist�erios.Estados de angustia o ansiedad. El miedo y el temor son sentimientos que forman partedel ser humano. Algunos investigadores han a�rmado que la angustia se enuentra ya en los ni~nosdesde el naimiento, otros, al ontrario, onsideran que aparee alrededor del otavo mes.En los ni~nos pueden darse reaiones de angustia epis�odias, son risis pasajeras, nor-malmente asoiadas a algunos tipos de enfermedades y que suelen durar lo que dura el aonteimientoque las desenaden�o. Resultan menos pasajeras y, por tanto, m�as graves las reaiones de angustiaagudas o ansiedad r�onia, estos estados se iniian por lo general, de forma brusa, el ni~no grita,tiembla y llora sin ausa aparente que lo justi�que; despu�es de estas risis, los ni~nos quedan ansados.Suelen durar alg�un tiempo, a intervalos el ni~no entra en un estado de ansiedad mani�esta.Es muy om�un en los padres que para tranquilizar al ni~no no se hable de la situai�on.Sin embargo, es onveniente que el ni~no exprese sus sentimientos y temores y que se le deje hablar.Se ha omprobado que en algunos ni~nos estos estados de ansiedad sobreviene on elnaimiento de un hermano, por temor del ni~no a ser abandonado por su madre; en estos asos,es preiso que se hable on el ni~no y se siga manifestando haia �el el mismo afeto que antes delnaimiento de su hermano.Cuando los estados de ansiedad se haen r�onios, persistentes a trav�es del tiempo, suelenproduirse una serie de alteraiones f��sias, motoras o viserales. Estos ni~nos est�an onstantementeintranquilos, tensos y onitivos.Es neesario prevenir estos estados; el ni~no debe sentirse perdonado y omprendido en suserrores. Cuidado on ulpabilizar las aiones del ni~no. En asos muy agudos neesitar�a tratamientopsiol�ogio.Estados f�obios. Estos estados son manifestaiones de temor injusti�ado a iertos ob-jetos, seres o situaiones; es un temor tan intenso que domina al ni~no por ompleto. Estos temorespueden ser normales en los ni~nos y remiten solos. Cuando el temor dura a~nos puede onsiderarsepatol�ogio. Los padres deber�an atuar on paienia on el ni~no que mani�esta estos temores; hande dar seguridad a sus hijos.Estados obsesivos. Aunque en los ni~nos no se dan omo en los adultos aut�entios estadosobsesivos, s�� existen en algunos ni~nos iertos s��ntomas o ritualismos repetitivos; entre estos s��ntomasest�an los ((ritos del adormeimiento)). El ni~no no puede dormirse si no realiza un determinado n�umerode atos o ha de dormir on su juguete preferido.Los padres no deber�an ser exesivamente r��gidos on estos ni~nos y les deben dejar unmayor margen de libertad y espontaneidad, no argarles de preeptos a una edad temprana.Estados hist�erios. Estas manifestaiones son raras en la infania y no suelen apareer155



antes de los uatro a~nos. La histeria es una neurosis uya arater��stia prinipal es el s��ndromede onversi�on, esto es, disfuniones o trastornos orporales motivados por ausas psiol�ogias. Estoss��ntomas pueden estar asoiados a problemas motores (par�alisis, desequilibrio en la marha . . . ),problemas sensoriales (egueras, sorderas, anestesias . . . ), problemas viserales (v�omitos, hipo, risisrespiratorias . . . ) y pueden asoiarse tambi�en a las llamadas ((risis hist�erias)), que haen reordar alas risis epil�eptias.Se ha diho que estos ni~nos proeden de una familia t��pia, uya organizai�on es teneruna madre hiperprotetora y ansiosa junto a un padre pasivo que tiene poa inuenia en la atitudde la madre haia su hijo.En los ni~nos hay una remisi�on de s��ntomas on el reimiento; si estos s��ntomas siguenen la adolesenia la gravedad puede ser mayor.10.1.2.2. Las psiosisEl sentido del t�ermino psiosis es muy amplio y bajo esta denominai�on se estudian unonjunto de enfermedades mentales, que tienen de om�un un deterioro profundo de la personalidadon p�erdida de identidad del propio paiente, on grandes di�ultades en la relai�on on los dem�as yuna espeie de ensimismamiento del sujeto.Normalmente se emplea el t�ermino psiosis esquizofr�enia infantil para las psiosis quesurgen tard��amente en la infania, mientras que el t�ermino autismo se re�ere a la psiosis que surgeantes de los 30 meses de vida.El ni~no tras un per��odo de normalidad omienza a tener s��ntomas de repliegue, inomuni-ai�on y aislamiento. En estos ni~nos el ontato es super�ial; realizan movimientos estereotipados; sealteran ante ualquier ambio; tienen di�ultades de lenguaje, un lenguaje que se arateriza por sermon�otono y repetitivo, a vees inoherente y dif��il de entender; onfunden oneptos b�asios; tienendi�ultades en ualquier tipo de aprendizaje; la inteligenia, partiularmente en algunas funiones,se enuentra bien onservada. Cuando estos s��ntomas apareen en edad esolar suelen apareer demanera brusa aompa~nados de ideas delirantes y aluinaiones.Todos estos asos neesitan tratamiento. Se debe prourar que el tratamiento sea en el�ambito familiar o en r�egimen ambulatorio. Los padres no deber�an ulpar o ulparse sino afrontar elproblema on la mayor serenidad posible. Han de tratar ontinuamente omuniarse on su hijo yque �este se omunique on ellos para no dejarle replegado sobre s�� mismo. Rodeado el ni~no de unbuen ontato afetivo, sin duda que se le ayudar�a a superar una parte de su enfermedad. Se ha deprourar motivarle on objetos por los que pueda sentir alguna atrai�on.10.1.2.3. El autismoEn el a~no 1943, Kanner observ�o y estudi�o a 11 ni~nos que presentaban un s��ndrome seme-jante y que hasta ese momento no se hab��a desrito. Estos ni~nos ten��an inapaidad para estableerrelaiones on otras personas, retraso en la adquisii�on del habla, inversi�on pronominal, juegos repeti-tivos, arenia de imaginai�on, buena memoria me�ania y aspeto f��sio normal. Estas anormalidadesya se evideniaban en la primera infania. Kanner denomin�o a este s��ndrome ((autismo)). A partir deentones ha sido uno de los s��ndromes infantiles m�as estudiados. Seg�un el DSM III (1983), die delautismo que ((la sintomatolog��a prinipal onsiste en una falta de respuesta ante los dem�as (autismo),deterioro importante en las habilidades de la omuniai�on y respuestas raras o extra~nas a diferentesaspetos del medio ambiente, todo ello desarrollado dentro de los treinta primeros meses de la vida.O'Gorman (1970) ha desrito algunos de los s��ntomas m�as importantes del autismo:156



| Huida o fraaso en relai�on on la gente.| Retardo inteletual, on algunas funiones inteletuales bien onservadas.| Fraaso en la adquisii�on del habla.| Respuesta anormal a los sonidos.| Peuliariedades en el movimiento.| Resistenia patol�ogia al ambio.Muhos autores opinan que el problema entral del autista est�a en la imposibilidad delni~no para manejar s��mbolos, afetando primordialmente al lenguaje y a la omuniai�on. Pero, aparte de esto, est�an presentes otro tipo de trastornos.Unos autores opinan que las ausas del autismo son psiol�ogias, los ni~nos son normalesal naer, pero su desarrollo emoional queda perturbado por el ambiente familiar; otros, en ambio,opinan que el autismo se debe a ausas org�anias prinipalmente trastornos erebrales.Si los padres detetaran preozmente s��ntomas autistas en sus hijos, deber�an audir loantes posible al espeialista. Se ha de observar prinipalmente, si en su hijo existe distaniamientosoial, si freuentemente el ni~no rehaza ser ogido o esquiva los ontatos de relai�on, si no respondeon balbueos o sonidos a la madre, ya que los ni~nos desde muy temprano adoptan esta onduta.Aunque el beb�e no reaione, el padre y la madre deber�an darle un ontato f��sio pormedio de abrazos o ariias. Se ha de prourar hablar on el beb�e, aunque no responda y responder asus balbueos. Prourar m�as adelante que el ni~no tome relai�on on sus hermanos y otros familiares.El mejor ambiente para un ni~no autista es una familia aogedora y afetuosa. Los padres tendr�an unimportante papel en el tratamiento y eduai�on espeial que estos ni~nos han de llevar.10.1.3. Problemas del omportamiento relaionados on la soiedadAunque la mayor��a de los problemas no pueden desvinularse de los grupos soiales alos que el individuo pertenee, sin embargo, existe un onjunto de problemas que tiene una espeialrelai�on on la soiedad, bien porque el grupo soial es ausa o motivo prinipal del problema, bienpor su reperusi�on en los grupos soiales y soiedad en general en la que el enfermo est�a. Voy aexponer dos de estos problemas por la extensi�on e importania que han adquirido en nuestra �epoa.Me re�ero a la delinuenia y a la drogodependenia.10.1.3.1. La delinueniaLa delinuenia prinipalmente omporta tres aspetos: un aspeto jur��dio, un aspetosoial y un aspeto moral.Los grupos soiales est�an sometidos a leyes que regulan las relaiones de sus miembros,los delitos ontra esas leyes se onsideran atos delitivos.Desde un punto de vista soial, tambi�en existen unos omportamientos regulados por lapropia soiedad donde el individuo est�a insrito, estas normas mantienen el equilibrio soial; el noumplimiento de las normas supondr��a un omportamiento antisoial. En la base delitiva est�a unomportamiento antisoial.Desde un punto de vista moral, la delinuenia estar��a referida a un onjunto de normas,admitidas interiormente y que vinulan en onienia a determinados omportamientos.157



Estos tres riterios son muy utuantes a trav�es del tiempo.La freuenia delitiva en el mundo es muy alta y el aumento de las �ultimas d�eadas esun grave problema soial.Los aspetos soiales y familiares tienen una gran importania. Para muhos autores laausa prinipal de la delinuenia es el ambiente soial, que puede haer de los individuos personasadaptadas o delinuentes. Los medios de omuniai�on en nuestros tiempos tienen tambi�en un impor-tante papel junto on los fatores eon�omios. Para otros autores es el medio familiar el fator m�asimportante de preveni�on de la delinuenia. Si los ni~nos se r��an en un ambiente malsano donde noexisten relaiones favorables o, lo que es peor, existen relaiones que deterioran el desarrollo solidariode la personalidad, se est�an poniendo las bases para un futuro delinuente.10.1.3.2. La drogodependeniaSeg�un la Organizai�on Mundial de la Salud, se entiende por droga a ((toda sustania que,introduida en un organismo, puede modi�ar una o varias de sus funiones)).El estado de drogodependenia puede ser de ostumbre, sin que la abstinenia tengaperturbaiones desagradables, de tolerania, que lleva onsigo una neesidad de aumentar las dosis,de h�abito, imperiosa neesidad on dependenia f��sia y ps��quia.Se han dado muhas lasi�aiones de droga, se puede deir que en general se distinguentres grupos prinipales:| Drogas que disminuyen el estado de tensi�on. Entre ellas est�an el alohol, los barbit�urios, losanalg�esios y algunos derivados del opio.| Drogas estimulantes, sus efetos se haen notar en una gran atividad y disminui�on de lafatiga. Entre ellas est�an la oa, sus derivados y las anfetaminas.| Drogas ((psiod�elias)) que produen sensaiones extra~nas y aluinantes. Algunas de estas drogasson la mesalina, el annabis y el LSD.El aumento de droga en el mundo ha sido espetaular desde los a~nos sesenta, afetandoen gran medida a la juventud. En Espa~na en el a~no 1975 se produjo un aumento onsiderable detr�a�o y onsumo que por desgraia no ha disminuido.La Organizai�on Mundial de la Salud (1978) ha se~nalado que existen tres niveles depreveni�on:| Preveni�on primaria: Se dirige a los no onsumidores y a los usuarios oasionales. Se debendestaar atividades omo la informai�on y eduai�on para la salud. Estas labores se reomiendasean realizadas por padres, profesores, eduadores.| Preveni�on seundaria (Interveni�on preoz): desubrir posibles asos de aditos y rehabilitarlo antes posible. Orientai�on, tratamiento preoz, interveniones en las risis son algunas de lasatividades reomendadas.| Preveni�on teriaria (Tratamiento): Va dirigida a personas dependientes de la droga f��sia ops��quiamente. Inluye rehabilitai�on y reinseri�on soial.El papel de la esuela es fundamental en la preveni�on. Los maestros y eduadores,asesorados por espeialistas, han de informar sobre los peligros personales y soiales que orren losonsumidores de droga. Tambi�en en el nivel universitario deber��a haber una mayor informai�on.158



Cuando en una familia existe un miembro drogodependiente, el papel de �esta es funda-mental para la rehabilitai�on. Seg�un indian Grana y Gar��a (1986), la familia ha de asumir dosmodalidades de interveni�on: interveni�on familiar individual y la Esuela de Padres.10.2. Problemas de lenguajeLa prinipal funi�on del lenguaje es la omuniai�on, aunque �esta no sea la �unia. Parael empleo de una lengua se neesita previamente dominar una serie de apaidades sensoriomotoras,pereptivas, pr�axias y ognitivas. Ya desde los omienzos de la vida el ni~no se omunia on elllanto, la sonrisa y el balbueo; posteriormente, el ni~no omienza a emitir sonidos (pa-pa, ta-ta . . . ),es alrededor de los 8 meses. Entre los 9 y 18 meses apareen eolalias, el ni~no repite sonidos porimitai�on, puede alanzar a emitir alrededor de 15 palabras y omprende �ordenes senillas. Entrelos 18 y 36 meses podr�a manejar hasta 100 palabras y emplea el \yo", el \m��o" y el \tuyo". Entre3 y 7 a~nos desarrolla un lenguaje interior y perfeiona su expresi�on. Al �nal de esta etapa el ni~nomaneja aproximadamente 2.500 palabras y se puede onsiderar que posee una determinada lengua,desde ahora el ni~no aumentar�a su voabulario y onoimientos.La simple emisi�on de sonidos omporta un aspeto �siol�ogio, pero el lenguaje adem�ases un s��mbolo. La ideai�on y ompreni�on son fatores fundamentales. El ambiente exterior tiene unimportante papel en el desarrollo o bloqueo de este lenguaje.Al hablar del lenguaje se ha de tener en uenta este doble aspeto: un aspeto �siol�ogioy un aspeto psiol�ogio on funiones determinadas ada uno de ellos, omo se puede observar enel esquema: Aspeto �siol�ogio8<: fonai�on � respirai�onresonaniaartiulai�on
Aspeto psiol�ogio8>>>><>>>>: ideai�on, oneptuai�onjuiio, raioinioemotividadfuniones ulturales y soialesPor de�ienias en alguna de estas funiones el lenguaje puede quedar alterado, ya seaen sus primeros omienzos o en etapas posteriores. Partiendo de etiolog��as o s��ntomas diferentes sehan dado diversas nominaiones a las diferentes anomal��as que pueden apareer en el lenguaje; voya entrarme en tres de estas perturbaiones: las dislalias, las disfemias y las afasias.10.2.1. La dislaliaEl t�ermino dislalia orresponde a un trastorno o d�e�it en la artiulai�on de los fonemas(dis=di�ultad; laleim=habla).La dislalia es una de las di�ultades que se presentan on mayor freuenia entre losni~nos. Los s��ntomas m�as importantes que se observan son:| Sustituiones. El ni~no emite un fonema por otro.159



| Distorsiones. Por una mala postura de lengua o labios el ni~no emite defetuosamente algunosfonemas.| Omisiones. No pronuniai�on de algunos fonemas.Entre las ausas de este tipo de alteraiones est�an: malformaiones en los �organos delhabla, por lo que tiene una di�ultad para artiular (disglosia); audii�on de�iente; problemas respi-ratorios; tensi�on musular; inadaptai�on familiar; perturbaiones afetivas; et.El no orregir a tiempo estos problemas puede provoar en el ni~no sentimientos de infe-rioridad frente a otros ompa~neros y iertos desajustes en el aprendizaje esolar. Los padres deber��anaudir a un espeialista para su rehabilitai�on. B�asiamente, el tratamiento onsistir�a en una seriede ejeriios uyo objetivo ser�a normalizar la artiulai�on:| Ejeriios respiratorios. Con dihos ejeriios se tratar�a de onseguir una buena inspirai�on yexpirai�on.| Ejeriios labiales, linguares, mandibulares y de las mejillas.| Ejeriios de artiulai�on, ense~nando al ni~no la posii�on orreta de lengua y labios para laartiulai�on.10.2.2. La disfemia (tartamudez)La disfemia o tartamudez es una perturbai�on del habla que se arateriza por la repeti-i�on o bloqueo de la palabra.Se han distinguido dos lases de disfemias que pueden ir separadas o juntas: una es ladisfemia l�onia, uando el sujeto repite algunos fonemas al hablar, la otra es la disfemia t�onia, �estatiene lugar uando existen paros en la emisi�on de algunos fonemas. Paree que el tartamudeo sueleiniiarse al omienzo de la esuela primaria. Se han se~nalado omo ausas de este trastorno, de unaparte, problemas motores y de dominania lateral, de otra, fatores psiol�ogios o emoionales.La labor de los padres onsistir�a en reduir la angustia del ni~no y en lo posible ense~narlea pronuniar pausadamente, on paienia. Si persiste ser��a aonsejable audir a un espeialista. Suorrei�on no tiene grandes di�ultades.10.2.3. La afasiaSeg�un Perell�o se entiende por afasia a ((la inapaidad de reonoer los sonidos del lenguajeo la inapaidad de reproduirlos)) (Perell�o, 1971). La afasia es, pues, el produto de una inapaidadde reonoimiento de fonemas (agnosia: a= sin y gnosis = onoimiento) o la imposibilidad dereproduir los fonemas, aun reonoi�endolos (apraxia: a = sin y praxis = ai�on, realizai�on).La sintomatolog��a que presenta es la desaparii�on total o parial del lenguaje habladoy esrito. Las ausas de la afasia son org�anias: infeiones erebrales, trombosis, traumatismosraneoef�alios, et. Es l�asia la distini�on en dos tipos de afasia: afasia motora o de Broa que searateriza por la imposibilidad de hablar, y la afasia sensorial o de Wernike que presenta inapaidadde omprensi�on del lenguaje. Ambos tipos pueden ir separados o juntos. La afasia motora tiene unpron�ostio mejor que la sensorial.Algunos autores distinguen un s��ndrome diferente al de la afasia que se ha desrito, adiho s��ndrome se le denomina: disfasia. 160



La disfasia es tambi�en una p�erdida del habla, pero es un s��ndrome m�as omplejo queel af�asio. Es un s��ndrome de ar�ater no org�anio que se produe en la adquisii�on del habla. Elni~no disf�asio no podr�a resolver problemas de omplejidad media, por eso on el tiempo, algunos deestos ni~nos presentan un retraso inteletual o s��ntomas psi�otios. Entre los s��ntomas que la disfasiapresenta diferentes a la afasia est�an:| La ((logorrea jergaf�asia)); una espeie de disurso ontinuo que el ni~no mantiene (louaidad).| La ((audii�on parad�ojia)), el ni~no paree presentar una buena audii�on en oasiones y en otrassordera.| Di�ultades de simbolizai�on y abstrai�on, por lo que los aprendizajes son irregulares.| Freuentes bloqueos y regresiones.Todos estos ni~nos neesitan rehabilitai�on, a vees bastante larga. Se ha de omenzarel tratamiento lo antes posible, por lo que se onsidera de gran importania la detei�on preoz des��ntomas disf�asios; para esta detei�on, omo ya he diho al hablar de otros tipos de d�e�its, lospadres tienen el prinipal papel. La rehabilitai�on debe iniiarse a ser posible a los tres a~nos. Tambi�enla estimulai�on preoz del lenguaje es una tarea que puede realizar la propia familia, por ejemplo:atrayendo ontinuamente la ateni�on del ni~no; aumentando esta ateni�on; hablando ontinuamen-te on �el, aunque el ni~no no entienda o no responda; respondi�endole, siempre que el ni~no intenteomuniarse; llam�andole habitualmente por su nombre; mir�andole a los ojos mientras se le habla.Tambi�en se le puede estimular mediante �ordenes senillas: pedir que se~nale diferentes partes de suuerpo, se~nalar objetos que hay en la asa, se~nalar diferentes prendas de vestir, traer o llevar objetos,et. Es freuente que uando los ni~nos no hablan o hablan poo la familia habla tambi�en pooon ellos; se ha de hablar presindiendo que el ni~no responda o no.10.3. Problemas esolaresLa esuela va a representar para el ni~no un nuevo ambiente, diferente al ambiente fa-miliar al que estaba aostumbrado. Para poder lograr los objetivos que la misma mara, el ni~nodeber�a adaptarse a este nuevo ambiente. Aunque en la atualidad existe una mayor onieniai�onpor parte del maestro de adeuar las programaiones a los alumnos, sin embargo, el alumno neesitatambi�en una adaptai�on a grupos y a atividades diferentes que hasta el momento no hab��a tenidoque haer. Hay ni~nos que se aoplan bien a la nueva situai�on, otros, por el ontrario, no se ajustan losu�iente omo para poder llevar sus aprendizajes en orrespondenia on la normativa. Estos ni~nosomienzan a tener s��ntomas de ansiedad on el subsiguiente fraaso esolar.En este apartado voy a exponer algunas de las di�ultades que tienen en la esuela algunosni~nos y que se dan on relativa freuenia: la fobia esolar, la dislexia y el fraaso esolar.10.3.1. La fobia esolarAl hablar de fobia esolar se est�a haiendo referenia al rehazo esolar. Pero el motivodel rehazo puede ser muy variado. Debemos distinguir, al menos, entre ni~nos que rehazan la esuelapor des�ordenes en su propia onduta, inluyendo los ni~nos delinuentes o on s��ntomas delitivos,y ni~nos que rehazan la esuela porque ella es ausa de ansiedad sin que exista en ellos otro fatorde rehazo. En este �ultimo aso es donde debemos inluir la fobia esolar. El ni~no al tener que ir a161



la esuela se enoleriza, llora y patalea; en oasiones este rehazo se mani�esta on v�omitos, doloresabdominales, efaleas, et.Por lo general la fobia de prinipio de esolarizai�on termina pronto y el ni~no se integraen la esuela sin ning�un tipo de trauma. Otras vees, la fobia esolar persiste, en estos asos ser��aonveniente un tratamiento para prevenir el fraaso.Algunos autores han se~nalado que este problema proviene de una mala relai�on del ni~noon sus padres, ya por una frialdad en las relaiones o por unas relaiones superprotetoras. En estosasos quiz�a fuera onveniente un tratamiento de los padres.Por lo general se deber�a integrar al ni~no lo antes posible en el grupo esolar y remediarlas irunstanias que generan ansiedad.10.3.2. La dislexia, disgra�a y disaluliaCon freuenia se habla en los ambientes esolares de ni~nos disl�exios hasta el punto queel t�ermino dislexia ha pasado a ser un t�ermino del dominio om�un.Aunque por lo general el s��ndrome disl�exio omporta tambi�en disgra�a y disalulia,sin embargo, no siempre es as��, de forma que hay ni~nos que siendo disgr�a�os o disal�ulios no sondisl�exios. Por este motivo he querido alarar ada uno de estos t�erminos.La dislexia es un trastorno de la letura sin que existan de�ienias fonoartiulatorias,sensoriales, ps��quias o inteletuales.La disgra�a es un trastorno de la esritura que puede afetar a la forma o signi�ado dela misma. Como la dislexia se presenta en ni~nos sin de�ienias sensoriales, ps��quias o inteletuales.La disalulia es un trastorno en la apaidad de alular. No se relaiona on el nivelinteletual bajo ni on de�ienias sensoriales o ps��quias.Hay autores que mantienen la teor��a que la ausa de la dislexia es un fator onstituionalo d�e�it erebral. Otros entran su ateni�on en fatores psiol�ogios. Para la gran mayor��a de losautores son muhos los fatores que pueden llevar al ni~no a ser disl�exio, entre ellos:| Una mala lateralizai�on.| Anormalidad psiomotora.| Perturbai�on en la perepi�on visual.| Trastornos en el lenguaje.| Des�ordenes emoionales y afetivos.Entre los diferentes errores que ometen los ni~nos disl�exios est�an:Rotaiones. Confusi�on de letras similares, pero de diferente sentido (b por p; b por d; p por q;et.).Inversiones. Modi�ai�on de la seuenia (el por le; sol por los; ne por en; et.).Omisiones. Supresi�on de una o varias letras (ni por ni~no; hooate por hoolate; et.).Agregados. A~nadir letras o s��labas (arire por aire; maema por mam�a; et.).Distorsiones. Esritura imposible de entender.162



Contaminaiones. Letras de una palabra esrita que se onfunden on otra palabra.Las di�ultades que estos ni~nos presentan para poder leer, esribir y alular tienen unareperusi�on direta en los dem�as aprendizajes, por ser �estos la base de los otros. En muhos asosestas di�ultades suponen una angustia grande para el ni~no.El ni~no disl�exio neesita tratamiento lo antes posible. En muhos asos los padres puedendetetar s��ntomas disl�exios, han de olaborar on sus hijos en la realizai�on de ejeriios orretivos.10.3.3. Di�ultades en el aprendizaje y fraaso esolarAl hablar de di�ultades del aprendizaje me estoy re�riendo a un t�ermino tan amplioy omplejo que resulta imposible de�nir. Las ausas por las que un alumno no aprende y omoonseuenia tiene un fraaso esolar, son tan variadas que no se pueden determinar f�ailmente. Ent�erminos generales no es una la ausa, sino una onatenai�on de ellas la que hae que el alumno norinda lo su�iente. A vees ni~nos on un magn���o potenial inteletual enuentran graves di�ultadesy obtienen un rotundo fraaso en los estudios. Adem�as de las apaidades debemos onsiderar otrosfatores psiosoiales, omo: problemas emoionales, lagunas de onoimientos, malos m�etodos deense~nanza, et. Como indian algunos estudios, determinados ni~nos superdotados fraasan en losestudios al adoptar una postura de indiferenia ante los mismos estudios; por otra parte, no siemprela esuela est�a a la altura de las exigenias de estos ni~nos.Ante un fraaso esolar deben busarse las ausas generadoras del fraaso, a ser posibleser�an equipos multiprofesionales quienes deber�an haer el diagn�ostio y un programa de desarrolloindividual para su tratamiento. Siguiendo las diretries de estos programas on lases de apoyo oespeiales muhos de estos alumnos podr��an superar estas de�ienias o mejorar sus rendimientosaad�emios.10.4. Bibliograf��a
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Cap��tulo 11Programas Eduativos en Ni~nosMaltratados - Viente Garrido Genov�esNo fue hasta los a~nos setenta uando, en l��neas generales, se pudo apreiar un inter�esdestaado en las desventuras de los ni~nos objeto de malos tratos. Algunas de las razones fueron laviolenia propia de la d�eada anterior, que ((despert�o)) la onienia soial aera de sus efetos enni~nos y mujeres (Gelles y Straus, 1979), as�� omo el trabajo pionero del pediatra C. Henry Kempe,quien llev�o a abo un simposio interdisiplinar en 1960 organizado por la Aademia Ameriana dePediatr��a, uyas onlusiones ayudaron muho a reestruturar las atitudes de los poderes p�ublioshaia el tratamiento de los ni~nos. Poo despu�es los trabajadores soiales se sumaron al esfuerzo depedir medidas para haer frente a este problema (por ejemplo, Elmer, 1960). En 1962, Kempe y susolaboradores au~naron el t�ermino ((S��ndrome del ni~no maltratado)) (battered hild syndrome).11.1. Aproximai�on al maltrato infantilHay un problema oneptual b�asio, que desansa en la misma de�nii�on del maltratoinfantil, habi�endose dado de�niiones variadas en funi�on de la orientai�on profesional del proponentede la misma: m�edia, psiosoial o legal. De este modo, si bien Kempe propon��a que el maltrato infantiles ((el uso de la fuerza f��sia en forma intenional, no aidental, dirigida a herir, lesionar o destruiral ni~no, ejerida por parte de un padre o de otra persona responsable del uidado del ni~no)) (Kempeet al., 1972:4), usualmente tambi�en inluye ondutas que van m�as all�a del empleo de la fuerza f��siaen forma de atividad sexual, presi�on psiol�ogia y abandono en el uidado general del ni~no (Genesy Straus, 1979).Una de las di�ultades en el onepto de ni~no maltratado radia, preisamente, en laambig�uedad que media entre el astigo y el abuso (Bybee), ya que si atendemos a las normas soialespara ali�ar un heho omo maltrato o no, tendremos que onsiderar al mismo tiempo que estosriterios var��an en el tiempo, entre ulturas, e inluso entre estratos ulturales y soiales (Korbin,1980; Gelles y Straus, 1979). Esta inertidumbre hae muy arriesgado el omparar datos extra��dosde estudios que no respondan esrupulosamente a unas mismas diretries de an�alisis. Como on-seuenia de esto abe deir que disponemos de poa informai�on v�alida en torno a la inideniay distribui�on del maltrato infantil (Gelles y Straus, 1979), sobre todo si tomamos en uenta quelas fuentes de informai�on de la que se extraen los datos son muy variadas: registros de hospitales,enuestas, informes de los Tribunales . . . (Bybee, 1979).No obstante lo anterior, ontamos on algunas estimaiones que mereen ser onoidas.En Estados Unidos, donde aproximadamente un 10 por 100 de la poblai�on infantil en edad esolarsufre de alg�un tipo de trastorno de onduta (unos 7,5 millones de ni~nos) (UNICEF, 1981), se169



alula que de 1,4 a 1,9 millones de ni~nos est�an en riesgo de reibir alguna forma de maltrato f��sio(Gelles y Straus, 1979). Por lo que respeta a Espa~na, abe deir (on las preauiones que se debentomar al omentar los registros tomados en nuestro pa��s) que existen alrededor de 100.000 ni~nossemiabandonados (Amurrio, 1984) de los que el Tribunal de Menores se oupa en esasa medida:seg�un las estad��stias de este Tribunal, el n�umero de ni~nos sometidos a tutela era de 7.413 en 1982(S�anhez, 1983) y de 7.380 en 1983 (Gar��a Mart��n, 1986). Seg�un Caritas Espa~nola, unos 40.000 asosanuales presentan indiios de haber sufrido maltrato f��sio (Gar��a Mart��n, 1986). El 90 por 100 delos hehos de maltrato se atribuyen a los padres (S�anhez, 1983).11.1.1. Grupos de riesgoEl maltrato suele afetar a los ni~nos de orta edad. Una revisi�on del enso de los EE.UU.del a~no 1984 india que la edad promedio del maltrato ha delinado en los �ultimos a~nos desde 7,8a 7,1 a~nos (Trad, 1987). Hampton y Newberger (1985) informan que el 55 por 100 de su muestraten��a menos de ino a~nos. Por otra parte, los asos m�as severos de maltrato pareen onentrarsetambi�en entre los ni~nos m�as j�ovenes (Amerian Human Assoiation, 1985; Gelles y Straus, 1979).Aproximadamente dos tereras partes de los atos m�as violentos (puntapi�es, palizas, pu~netazos, et.)ourren en el grupo de ero a ino a~nos (Trad, 1987). Gelles y Straus (1979), tomando omo indiadorel hild abuse index (una medida que ombina los ��tems que implian una alta probabilidad de heriro da~nar al ni~no), hallaron que los grupos de edad de 3-4 a~nos y de 15-17 eran los m�as vitimizadosen uanto a la gravedad de los malos tratos, estableiendo la hip�otesis de que los padres entiendenque la raz�on ((no sirve)) en estas edades. Otros autores, �nalmente, sugieren que la mayor��a de lasv��timas de malos tratos tienen menos de tres a~nos y muhos menos de un a~no (Strauss y Maniaux,1977; itado en Fl�orez Lozano, 1986).Por lo que respeta a la lase soial de los afetados, y aunque omo dien Fl�orez Lozano(1986) y Korbin (1980) el maltrato y el abandono infantil sueden en todos los segmentos de lapoblai�on, los datos de que disponemos indian on fuerza que es en las lases soiales inferioresdonde se da una mayor prevalenia de este fen�omeno. As��, en el estudio de la vitimizai�on en lafamilia onduido por Gelles y Straus (1979) en los EE.UU., aparei�o una relai�on inversa entreingresos paternos y violenia haia los ni~nos: la lase soial baja registraba un 22 por 100 de asosde malos tratos, por un 11 por 100 de la lase soial alta. Ahora bien, estas diferenias son menoresque las enontradas tradiionalmente en los registros o�iales (poli��a, Tribunales, agenias p�ublias).Por ello paree prudente onluir que hay una relai�on inversa entre lase soial y maltrato infantil(v�ease tambi�en, entre otros, Lutzker, et al., 1982), si bien �esta aparee magni�ada en muhos estudiosporque es en las lases soialmente deprimidas donde existe mayor probabilidad de que los serviiosp�ublios etiqueten iertos asos omo de ((maltrato infantil)) (Korbin, 1980; Light, 1973).11.2. Efetos del maltrato11.2.1. Problemas metodol�ogiosEl volumen de investigai�on reunido en los �ultimos veinte a~nos ha sido impresionante; sinembargo, quiz�a debido a la urgenia de este problema, muha de esta investigai�on es metodol�ogi-amente inadeuada (v�ease, entre otros, Gardner y Gray, 1982; Bybee, 1979; Gelles y Straus, 1979;Gelles, 1987; Plotkin et al., 1981).Entre las lagunas metodol�ogias m�as sobresalientes �guran: falta de grupos de ontroladeuados; falta de espei�idad de las hip�otesis planteadas; muestras poo representativas; de�ni-iones impreisas de los problemas; predominio de los an�alisis retrospetivos en detrimento de los170



prospetivos y dise~nos y an�alisis estad��stios poo so�stiados.Aunque se ha puesto muha ateni�on en los orrelatos del maltrato infantil (v�ease m�asadelante), nos queda muho por averiguar en t�erminos de su etiolog��a. No obstante, estamos ahoraomenzando a desarrollar metodolog��as que subsanen estas de�ienias. Por ejemplo, Altemeier, et al.(1979) han desarrollado un uestionario muy prometedor para predeir el maltrato infantil en ni~nosde un a~no de edad. El 75 por 100 de los asos de maltrato y el 50 por 100 de abandono aonteieronen las familias identi�adas mediante el uestionario omo de ((alto riesgo)).11.2.2. Las seuelas del maltrato infantilEl maltrato puede afetar virtualmente ada faeta de la vida f��sia y psiol�ogia delni~no, desde el reimiento f��sio, pasando por el desarrollo ognitivo y motor, la emergenia del tem-peramento hasta la aparii�on de los v��nulos afetivos y su regulai�on, el desarrollo de la autoestimay la apaidad de haer frente al entorno (Trad, 1987; Lane y Davis, 1987; Bybee, 1979). Cuando elmaltrato preisa hospitalizai�on o separai�on de los padres, las perspetivas de deterioro psiol�ogiopueden aumentar todav��a m�as, espeialmente entre los ni~nos muy peque~nos, uya vulnerabilidad ala ((depresi�on hospitalaria)) es muy alta (Trad, 1987).Los ni~nos maltratados suelen presentar d�e�its ognitivos. Hofman-Plotkin y Twentyman(1984) hallaron que los ni~nos maltratados de su muestra se desempe~naban peor que los ni~nos del grupoontrol en medidas de inteligenia general y habilidad ling�u��stia. El estudio de Elmer et al. (1975)tambi�en revel�o lagunas en el lenguaje persistentes en el tiempo. Barahal et al. (1981) exploraronla ognii�on soial de ni~nos maltratados que ten��an de seis a oho a~nos de edad, enontrando quetend��an a atribuir las ausas de los fen�omenos a razones externas (lous de ontrol externo); tambi�enmostraron una menor toma de perspetiva (onepto que suele designar la apaidad de ((ponerseen el lugar del otro)) o role-taking) omparados on los ni~nos del grupo ontrol. En relai�on onesto Sroufe y Egeland (1981) han se~nalado que su muestra de ni~nos maltratados exhib��a m�as pobreshabilidades de solui�on de problemas.Otros trabajos se han entrado en las seuelas de orden emoional. En espeial, un hallaz-go bastante onsistente es el de una esasa vinulai�on afetiva entre el ni~no maltratado y los padres,freuentemente on la madre (Egeland y Sroufe, 1981; George y Main, 1979; Kinard, 1980; Delozier,1982; Lamb et al., 1985, entre otros). Numerosos estudios demuestran que el maltrato lesiona laexpresi�on afetiva en el ni~no y aparee, en �ultima instania, en el estilo de interai�on estableidoentre el padre/uidador y el ni~no, pudi�endose destaar algunos de los patrones m�as signi�ativos:aislamiento soial, interambio infreuente de interai�on (Bousha y Twentyman, 1984), falta de im-pliai�on y ondutas de evitai�on (Crittenden y Vonvillian, 1984), esasez de reaiones de agrado eimpreditibilidad afetiva (Gaensbauer y Sands, 1979). Por otra parte, los ni~nos maltratados suelenexpresar tristeza, malestar y depresi�on (Gaensbauer y Sands, 1979), as�� omo lloro r�onio e irri-tabilidad (Ganesbauer, 1982). Todos estos signos de ensimismamiento tienen tambi�en un impatoprofundo en el desarrollo del autoonepto del ni~no. Algunos autores han sugerido la existenia deuna orrelai�on entre la onduta de vinulai�on y la habilidad para representar el yo (Main et al.,1985; Lewis et al., 1985). El apego permite al ni~no emplear a la madre omo una base segura para laexplorai�on, lo que le permite forjarse un autoonepto basado en numerosas fuentes de informai�ondel ambiente, y desarrollar una autoestima positiva y de ompetenia o dominio (Trad, 1987).Otros autores aseguran que el maltrato puede ontribuir al suiidio entre los ni~nos (Mo-nane et al., 1984; Kosky, 1983), quiz�a a trav�es de un meanismo depresivo produto de la altahostilidad y situai�on de aislamiento que suelen araterizar estas familias (Crittenden, 1985). En elpolo opuesto aparee la onduta agresiva y antisoial, efeto en los ni~nos maltratados que ha sidorepetidamente onstatado por la investigai�on emp��ria (Bybee, 1979; Ho�man-Plotkin y Twenty-man, 1984; Patterson et al., 1984, entre muhos). Para Patterson et al. (1984), la onduta antisoial171



es el problema b�asio que afeta a estos ni~nos, junto on el d�e�it en las habilidades de relai�on in-terpersonal. Esta relai�on entre maltrato-violenia/onduta antisoial est�a plenamente justi�ada,ya que no podemos ignorar la importania de un efeto de modelo, aprendizaje y transferenia alque tiene aeso el ni~no eduado en un hogar violento (Gelles y Straus, 1979; Gil, 1970).Tal aprendizaje de ondutas violentas y antisoiales puede ontemplarse desde una doblevertiente. En primer lugar podemos preguntarnos: >Los ni~nos maltratados ser�an de adultos ((padresmaltratadores))? Aunque la evidenia no es del todo onluyente, los datos disponibles permitenontestar a�rmativamente a esta pregunta (Trad, 1987; Genovard et al., 1982; Star, 1981; Kempe yKempe, 1978). En este sentido, Trad (1987: 244-245) a�rma que ((el impato ir�onio y om�unmenteobservado del maltrato es rear una generai�on de maltratadores provinientes \de las �las de losmaltratados")). Sin embargo, paree sensato a�rmar que tal relai�on no es determinista, sino pro-babilista. Gelles y Straus (1979) pusieron esto de relieve uando enontraron en su estudio que elporentaje de padres maltratados que a su vez hab��an sufrido maltrato infantil no llegaba al 20 por100. Con respeto a la segunda pregunta que abr��a formularse (>los ni~nos maltratados tendr�anuna mayor probabilidad de ometer atos delitivos uando rezan?), las onlusiones son menosde�nidas. As��, mientras para Wolfe (1987), itando los trabajos, entre otros, de Emery (1982), Bentley(1981) y Alfaro (1981), existe ((. . . una evidenia on�rmatoria aera de la relai�on entre el maltratoy la delinuenia)) (p. 162), para Lane y Davis (1987: 124-25) ((no se ha estableido un v��nulo diretoentre el maltrato infantil y la onduta delitiva posterior)). No obstante, nuestra opini�on va en lal��nea indiada por Gelles y Straus (1979) a prop�osito de la relai�on probabilista entre el maltratosufrido en la infania y el posterior maltrato de los padres a sus hijos. No podemos olvidar, omosugieren Bentley (1981) y Alfaro (1981) que tanto el maltrato omo la delinuenia omparten unagran antidad de fatores etiol�ogios, as�� omo que la delinuenia juvenil se alimenta en buenamedida de los estilos altamente punitivos arater��stios de los hogares donde se maltrata a los ni~nos.Otro posible efeto del maltrato es la alterai�on mental o psiopatolog��a. Aunque exis-ten indudables lagunas en la informai�on sobre estos t�opios, paree laro que los anteedentes delmaltrato suponen una arater��stia usual en aquellas personas que reiben tratamiento psiqui�atrio(Monane et al., 1984; Tarter et al., 1984).Para onluir este apartado itamos aqu�� la revisi�on efetuada por Trad (1987) mostrandoel patr�on progresivo de sintomatolog��a que desarrollan los ni~nos maltratados:Edad Efetos0-1 Suseptibilidad a la enfermedad y al aidente.1-5 Combinai�on de respuestas de retirada y agresi�on: onduta impredeible,depresi�on, falta de explorai�on del ambiente, falta de interai�on soial,vinulai�on insegura.m�as de 5 Delinuenia, di�ultades esolares, aislamiento, inmadurez, agresi�on, fra-aso en formar relaiones estables.11.3. Padres que maltratanEn las desripiones sobre el tipo de familias en las que ourre el maltrato infantil sedestaan om�unmente los hogares de un solo padre, aquellos en que las relaiones entre los �onyugesson inestables (Helfer, 1973; Lutzker et al., 1982), on un n�umero de hijos elevado (Gil, 1970; Young,1964; sin embargo, no est�a laro que la violenia haia los ni~nos inremente a medida que aumenta eln�umero de hijos. V�ease Gelles y Strauss, 1979) y en una situai�on de ((aislamiento soial)), es deir,on poas vinulaiones soiales en la omunidad (Helfer y Kempe, 1972; Gelles y Straus, 1979,Gelles, 1987). 172



Por otra parte, en la revisi�on efetuada por Azar y Twentyman (1986) se se~nala que lospadres que maltratan a sus hijos presentan d�e�its en las siguientes �areas:1. Habilidad para afrontar el estr�es. Se sugiere que tales padres tienen una menor tolerania antelas situaiones de tensi�on que los padres no maltratadores. No debemos olvidar que, en general,estas familias soportan un mayor n�umero de situaiones perturbadoras (desempleo, desavenen-ia onyugal), as�� omo el heho de que los propios ni~nos de estos hogares on freuenia suelenexhibir ondutas m�as perturbadoras que el promedio, inluyendo defetos f��sios o enferme-dades (Hunter et al., 1978; Klein y Stern, 1971).2. Habilidades soiales ompetentes. Si bien Gelles (1973, 1987) ha puesto de relieve la falta deauerdo entre los investigadores a la hora de de�nir los rasgos de personalidad de los padresmaltratadores, los datos se~nalan iertas ategor��as de desviai�on omportamental que puedenobstaulizar un adeuado funionamiento de las relaiones soiales, aso de la falta de empatia,ansiedad o inmadurez. El aislamiento soial antes indiado ser��a tambi�en un indiador de laarenia de habilidades soiales.3. Habilidades de rianza. La investigai�on apoya la idea de que los padres que maltratan a sushijos tie nen repertorios inadeuados de disiplina, son inonsistentes en los premios y astigosque ofreen, y tienen di�ultades a la hora de estableer y mantener l��mites de onduta asus hijos. Tambi�en paree laro que interat�uan esasamente on sus hijos, manifestando altos��ndies de agresi�on. Finalmente, se ha sugerido que su onoimiento de los proesos b�asiosde reimiento de sus hijos es inferior al del resto de los padres, lo que di�ultar��a su tareaeduativa (Patterson et al., 1984; Burgess y Conger, 1978).4. Distorsiones ognitivas. Preisamente, esta falta de onoimiento sobre el desarrollo de loshijos puede llevar a mantener expetativas irreales aera de las ondutas esperables de �estosy a interpretaiones inorretas de sus atos. Por ejemplo, muy reientemente, Kropp y Haynes(1987) hallaron que las madres maltratadoras tend��an m�as que las del grupo ontrol a identi�arinorretamente las se~nales emoionales de sus hijos y a etiquetar el afeto positivo omonegativo. Estos resultados vienen a orroborar otros trabajos, as�� omo a expliar, al menos enparte, la falta de empatia atribuida a los padres maltratadores (ya que el reonoimiento delas laves emp�atias es un prerrequisito de la respuesta emp�atia). Otras de�ienias ognitivasregistradas inluyen bajo autoonepto y depresi�on.5. Impulsividad. Aunque en oasiones el prinipal argumento para determinar un pobre ontroldel impulso de los padres maltratadores ha sido el propio heho del maltrato (lo ual sin dudaes un argumento tautol�ogio) Rohrbek y Twentyman (1986) han examinado esta variableusando una perspetiva multimodal, empleando datos ondutuales, ognitivos y esalas deali�ai�on. Los resultados indiaron que en diferentes medidas los padres que maltrataban asus hijos fueron m�as impulsivas que el grupo ontrol.Como puede apreiarse, los padres que maltratan y los hijos maltratados ompartenmuhas arater��stias. Preisamente la idea de que tanto unos omo otros partiipan en una mismaespiral de violenia ha asentado las bases de la m�as reiente metodolog��a de los programas eduativosen esas familias. 173



11.4. Los programas eduativos11.4.1. Los modelos de ai�onLas distintas estrategias que se han postulado para intervenir en los asos de maltratoinfantil han tenido modelos oneptuales diferentes, si bien hoy en d��a podemos apreiar en losprogramas m�as ambiiosos una aeptai�on de iertas presuniones perteneientes a otros modelos deatuai�on. Ya desartadas las primeras expliaiones psioanal��tias, el modelo psiqui�atrio se entraen la patolog��a de los padres para expliar el maltrato, en espeial en los des�ordenes de personalidady mentales (Bybee, 1979). Sin embargo, las di�ultades que han surgido a la hora de demostrar quela psiopatolog��a sea la prinipal responsable del maltrato (Parke y Collmer, 1975) han reorientado laperspetiva psiqui�atria haia los terrenos de la psiolog��a diferenial, investigando las experieniastempranas de los padres, sus habilidades de rianza y ognitivas, y sus meanismos de afrontamientoante las di�ultades de la vida, omo determinantes de su onduta violenta haia los ni~nos (Trad,1987). En el otro polo del espetro expliativo se ubia el modelo soiol�ogio, que uenta entresus �las on ilustres investigadores del maltrato infantil (Gil, 1970; Gelles, 1973; Garbarino, 1976). Ens��ntesis, la ra��z del maltrato est�a en la ((soiedad enferma)) (Korbin, 1980), es deir, en las ondiionessoiales omo pobreza, desempleo, viviendas inadeuadas, poas oportunidades eduativas, et. Todosestos fatores suponen poderosas fuentes de estr�es para los padres, que en muhos asos les liberande la apaidad de ontrol y les induen a maltratar a sus hijos. Gil (1970) ha mantenido que lasnormas ulturales entre las lases soiales bajas tambi�en promueven el maltrato, ya que muestranuna mayor aeptai�on de la fuerza f��sia omo instrumento eduativo.Aun uando ambos modelos tienen aspetos indisutiblemente iertos, tal y omo ha que-dado patente en las p�aginas anteriores de este ap��tulo, paree laro que por s�� mismos no bastan paraexpliar adeuadamente el maltrato infantil. En onreto, hay una laguna evidente al no onsiderarsela relai�on que se establee entre el padre y el hijo. Wolfe (1985, 1987) omo uno de los autores m�asuali�ados del modelo transaional o del aprendizaje soial, ha expliitado que un an�alisis rigurosodel maltrato exige tener en uenta el papel del ni~no en su propio maltrato: la onduta y tempe-ramento de los ni~nos, al inueniar las neesidades, de�ienias y vulnerabilidades de los padres,produen perturbaiones en el ambiente familiar que pueden, en �ultimo extremo, llevar al maltrato(una ilustrai�on de este punto es la alta freuenia on que los ni~nos separados de sus padres a ausade su maltrato resultan nuevamente maltratados en sus hogares adoptivos; Bible y Frenh, 1979). Deeste modo, el modelo transaional inorpora tanto el per�l psiol�ogio del padre que maltrata omoel per�l del ni~no maltratado, enfatizando la naturaleza bidireional de la interai�on padres-hijosen la situai�on de maltrato.Adem�as de esta asuni�on, el modelo transaional entiende que: a) los padres que maltra-tan presentan un rango de d�e�its en habilidades soiales, de rianza y ognitivas que pueden derivaren patrones eduativos punitivos, junto a la ausenia de habilidades de afrontamiento ante situa-iones de estr�es y, en muhos asos, un ambiente f��sio adverso; b) tanto la investigai�on omo lainterveni�on han de entrarse en las interaiones familiares si queremos omprender y erradiar elmaltrato infantil (Gardner y Gray, 1982; Kelly, 1953; Wolfe, 1985, 1987).Un gran uerpo de evidenia apoya la noi�on de bidireionalidad en la onformai�onde la relai�on padre-hijo, ya sea �esta patol�ogia o normal (Robison y Solomon, 1979; Main, 1974;Stern, 1974; Patterson, Dishion y Bank, 1984). Una expliai�on ulterior de este modelo se entra enel meanismo de modelado, a partir del ual los ni~nos moldean su onduta siguiendo los patronesobservados de sus padres. La interai�on padre-hijo propone un refuerzo negativo ontinuo (al re-forzarse el astigo f��sio del padre por la �nalizai�on de la onduta perturbadora del ni~no) de las174



habilidades de rianza y de afrontamiento inadeuadas de los padres, expresadas mediante el maltra-to. Esto produe en el ni~no, a su vez, nuevas y m�as persistentes ondutas agresivas e inadaptadas.De ah�� que estos te�orios justi�quen la gran omunalidad de variables que omparten los padres ylos ni~nos maltratados (Monane et al, 1984).Por onsiguiente, podemos sugerir que para el modelo transaional o del aprendizajesoial, el maltrato infantil es el resultado de un omportamiento desompensado partiular entre unni~no (en t�erminos de sus neesidades) y la onduta de sus padres, quienes tambi�en tienen neesidadesy expetativas on respeto a sus hijos, produto de los d�e�its en su ompetenia y habilidades paraejerer omo padres. La naturaleza espe���a de la onduta del ni~no variar�a ampliamente de unafamilia a otra e, igualmente, las habilidades de ompetenia paterna diferir�an seg�un las familias. Sinembargo, el fator om�un es que las neesidades del ni~no no son satisfehas por los padres, y que�estos son inapaes de manejar a sus hijos sin reurrir al abuso f��sio o al abandono)) (Gardner yGray, 1982: 31/32).Algunos autores (por ejemplo Bybee, 1979; Trad, 1987) entienden que el modelo transa-ional no toma on su�iente onsiderai�on el papel jugado por los fatores de riesgo ambientaleso eosistema. Por ello proponen el modelo eol�ogio omo aportando un paso oneptual superior.La eolog��a se de�ne omo el estudio de las interrelaiones entre individuos o grupos y su ambiente,onetando en interaiones de la vida diaria on los valores ulturales dominantes. La interpretai�oneol�ogia del maltrato infantil argumenta que omo resultado de su propio desarrollo, los padresque maltratan ((entran- en su familia (mirosistema) predispuestos a maltratar. El estr�es derivadode su familia o de fatores ambientales externos (el exosistema) puede ativar el maltrato si resultaapoyado por los valores ulturales y las ostumbres de rianza (Belsky, 1980).Por nuestra parte, no vemos gran diferenia entre uno y otro modelo, salvo una uesti�onde �enfasis, ya que en realidad el modelo transaional suele ser el modelo de ambio empleado enlos distintos eosistemas de las familias maltratadoras. A ontinuai�on presentamos los programasm�as sobresalientes perteneientes al modelo transaional/eol�ogio, que a la postre y seg�un nuestraopini�on, es el �unio que en la atualidad est�a en ondiiones de dise~nar una estrategia de serviiosamplia y on resultados prometedores a este problema.11.4.2. Programas basados en el modelo transaional/ eol�ogio11.4.2.1. El proyeto 12 v��asA partir de la investigai�on derivada tanto de la perspetiva psiqui�atria, soiol�ogiaomo del aprendizaje soial, Lutzer y sus olaboradores (Lutzer, 1984; Lutzer et al., 1982, 1984)han propuesto un programa eol�ogio - ondutual para el tratamiento y la preveni�on del maltratoinfantil, el ual omprende un amplio abanio de serviios: ((Por eol�ogio-ondutual queremos deirque onsideramos el maltrato infantil omo un problema multifa�etio que requiere serviios detratamiento tambi�en multifa�etios)) (Lutzer et al., 1984:64).El proyeto 12 v��as se enarga de todas las familias designadas por el Departamentode Serviios Soiales para la infania y familia de Illinois. Tiene su ubiai�on en el Instituto deRehabilitai�on de la Faultad de Reursos Humanos (Universidad del Sur de Illinois). Los lientesson atendidos en diez ondados rurales del sur de Illinois. Durante los a~nos 1980-1983, fueron tratadosen el programa un total de 628 familias.La estrutura administrativa del programa onsta de las siguientes personas, enuniadasen orden jer�arquio: oordinador del proyeto, dos onsejeros-jefe en rehabilitai�on, los onsejerosy los asistentes graduados. La mayor��a de los serviios a los lientes son proporionados por losonsejeros; los asistentes realizan tareas de registro y apoyo eduativo. Por otra parte, los serviios seprestan in situ, es deir, en los hogares de los lientes, esuelas, hogares de grupo y residenias de d��a175



(esto se denomina ((el manejo de onduta en m�ultiples ambientes))). Una presentai�on de los serviiosproporionados por el programa ((12 v��as)), aunque sea de modo suinto, nos permitir�a omprendermejor la naturaleza de su realizai�on:1. Entrenamiento en la relai�on padres-hijos. Aproximadamente un 90 por 100 de las familiasatendidas reibieron este tipo de ayuda eduativa. Se pone el aento en ense~nar a los padresel empleo on sus hijos de �ordenes laras y onisas, meanismos de reompensa y el time-out para los asos de desobedienia. Este ((entrenamiento para la obedienia)) se omplementaon otros proedimientos (eonom��a de �has, atividades planeadas) destinados a fomentar lainterai�on familiar positiva.2. Entrenamiento en habilidades soiales. Destinado a los ni~nos, on objeto de que pudieranfunionar m�as adeuadamente en su familia y minimizaran as�� las oportunidades de maltrato porparte de sus padres. Ejemplos de las habilidades ense~nadas son higiene b�asia, mantenimientode la ama sea en asos de enuresis y la onduta en el uarto de ba~no.3. Salud y nutrii�on. Muhos lientes enviados al programa son asistidos en regular reg��menesm�edios (para los padres o los ni~nos). Tambi�en se ense~nan ondutas para el omer equilibradoy la ompra diaria.4. Seguridad en el hogar. Los lientes que viv��an en hogares inseguros (por uestiones de fuego,eletriidad, et.) reibieron un programa eduativo de seguridad en el hogar.5. Consejo onyugal. Se ense~na negoiai�on y reiproidad.6. Redui�on del estr�es. A trav�es de relajai�on musular y entrenamiento en asertividad.7. Manejo del dinero. Se ense~na a usar los reursos de las instituiones soiales, a distribuirloorretamente y a omprar eon�omiamente.8. Tiempo libre. Se ense~na a partiipar en atividades familiares rereativas que no suponen osteeon�omio.9. B�usqueda de empleo. Se proporiona una versi�on modi�ada del ((lub de empleo)) para loslientes que quieran busar o ambiar de empleo.10. Auto-ontrol. Se desarrollan estrategias individuales de autoontrol para ayudar a los padres aontrolar su temperamento, perder el exeso de peso, abandonar el tabao, et.11. Tratamiento en aloholismo. Los onsejeros del programa derivan los asos de aloholismo aagenias omunitarias, pudiendo omplementar el tratamiento mediante el entrenamiento enautoontrol.12. Madres solteras. Un onjunto de serviios se destinan a las madres solteras: preparai�on parael parto, nutrii�on, eduai�on de la salud, seguridad en el hogar y estimulai�on madre-hijo.11.4.2.2. El modelo de KellyKelly (1983) ha estruturado un programa para intervenir eduativamente en los asosde maltrato infantil basado en tres omponentes: habilidades en el manejo de los hijos, habilidadesen el ontrol de la irritai�on (ira) y disminui�on (o modi�ai�on) de los fatores de riesgo en la vidade los sujetos que puedan alterar sensiblemente el funionamiento familiar.El primer paso onsiste en realizar una evaluai�on omprehensiva del funionamientofamiliar. Para ello, emplea una diversidad de t�enias: a) entrevistas a los padres; b) informaiones176



derivadas de los trabajos soiales; ) inventarios y uestionarios omplementarios de las entrevistas;d) autorregistro de los padres de eventos r��tios ourridos en el hogar, y e) observai�on direta enel hogar. Cuando la evaluai�on familiar india que los padres utilizan una disiplina extremada-mente punitiva on sus hijos, se requiere un entrenamiento en habilidades de rianza, adeuadas.Esto exige ense~nar m�etodos de obedienia alternativas a la violenia y, simult�aneamente, m�etodos dereforzamiento positivo. Los pasos empleados en la ense~nanza de estas habilidades son los siguientes:| Habilidades de disiplina alternativas a la violenia.� Preparai�on para el entrenamiento.| Revisar on los padres u�ando resulta apropiado dar una azotaina al hio.| Informarles de las desventajas derivadas del freuente astigo f��sio.| Modi�ar las atitudes paternas favorables al astigo f��sio.� Ense~nar a los padres el uso del time-out omo alternativa al astigo f��sio. Este t�ermino sere�ere a la remoi�on de un ni~no por un orto espaio de tiempo, de las fuentes de ateni�ony refuerzos que son ontingentes on alguna onduta que se quiere eliminar.� Ense~nar a los padres el uso de la retirada de ateni�on omo estrategia de ontrol de laonduta. La investigai�on emp��ria ha revelado que la aten i�on de los padres, aun siendode naturaleza ((negativa)), puede servir para mantener ondutas indeseables en el ni~no.| Habilidades de refuerzo positivo� Ense~nar a los padres el uso de la ateni�on para reforzar la onduta deseable.� Instaurar programas de manejo de ontingenias en el hogar.El t�ermino ((manejo de ontingenias)) se re�ere al proeso en el ual los padres emplean losprinipios del refuerzo (on refuerzos materiales) para inrementar una onduta deseableen el ni~no.| Entrenamiento para el ontrol de la irritai�on (((anger ontrol))).La investigai�on nos ense~na que la ativai�on �siol�ogia y las ideas de �olera aompa~nan amuhos episodios de maltrato infantil.| Ense~nanza e interveni�on para reduir los fatores de riesgo asoiados al estilo de vida de lospadres que maltratan.Este omponente del modelo de Kelly se dirige a minimizar aquellas di�ultades o estresoresque tambi�en inuyen en el funionamiento familiar, ontribuyendo m�as o menos diretamentea propiiar el abuso. A ontinuai�on apareen estos fatores y algunas de las estrategias deinterveni�on.� Exesiva demanda de uidado infantil (los padres han de oupar todo su tiempo libreuidando a sus hijos).| Centros de d��a.| Auerdos on veinos, amigos y familiares para tener alg�un tiempo libre.| Programas rereativos en horas de la tarde.� Aislamiento soial (esasas amistades y vida soial)| Visitas en el hogar por parte de voluntarios.177



| Asignai�on de tareas para inrementar las atividades soiales positivas fuera del hogar(por ejemplo, asistenia a ursos, integrai�on en asoiaiones).| Entrenamiento en habilidades soiales.� Estr�es eon�omioLas di�ultades eon�omias pueden atuar omo un estresor direto sobre la familia (porejemplo, aumentando la tensi�on derivada de las di�ultades eon�omias) y, al mismo tiem-po, pueden ontribuir a exaerbar otros problemas diarios (por ejemplo, reduiendo lasoportunidades para poder ontar on auxilio en la eduai�on del hijo, limitando el oio delos padres o reando unas ondiiones de vida debajo del promedio).| Estrategias de interveni�on a orto plazo: asegurarse de que los padres reiben todaslas ayudas a las que tienen dereho; auxiliar en asos de falta de obro de la asisteniaeon�omia en situaiones de divorio o de despido improedente . . .| Estrategias de interveni�on a largo plazo: entrenamiento en habilidades de b�usquedade empleo, de onservai�on del empleo, ense~nanza de planes de ahorro . . .� Conito onyugal| Consejo/terapia matrimonial.� D�e�its en la habilidad de solui�on de problemas.| Ya que algunos padres maltratadores sufren el efeto de iertas ondiiones dif��ilesen sus vidas, otro tipo de interveni�on muy prometedor onsiste en la ense~nanza dehabilidades de solui�on de problemas, las uales proporionan al sujeto una estrategiageneral on la que enfrentarse a los problemas de la vida diaria (v�ease D'Zurilla yGoldfried, 1971; Spivak et al., 1976).11.4.2.3. El programa de eduai�on temprana de WolfeSi bien los programas expuestos tienen unas laras posibilidades de ara a la preveni�on,su dise~no original se onibi�o on el prop�osito de intervenir en las familias donde hubieran asos yaonsumados de maltrato infantil. Por el ontrario, el programa de Wolfe (1987; Wolfe et al., 1986)se dirige a ((investigar los bene�ios preventivos de proedimientos de interveni�on temprana queenfatizan los aspetos ualitativos y pr�atios de la relai�on padre - hijo, as�� omo el inremento delfunionamiento adaptativo del ni~no)) (1987:184).En efeto, el programa se dirige a padres j�ovenes on menos de ino a~nos de experieniaon los hijos, que han sido derivados por la agenia estatal debido a indiios de un uidado del ni~noinadeuado. Generalmente se trata de familias ompuestas �uniamente por la madre soltera (sobrelos 20 a~nos, eduai�on primaria) que on ayuda del Estado mantiene a su hijo. Estos ni~nos suelenmostrar derementos en su proeso de desarrollo en �areas tales omo el lenguaje expresivo y reeptivo,la interai�on soial y habilidades motoras gruesas y �nas. Los padres son evaluados en t�erminos desus habilidades para el manejo de los ni~nos mediante interaiones estruturadas madre (padre)-hijo, omplet�andose tambi�en medidas de atitudes, ajuste personal, expetativas y problemas en larianza de los ni~nos. Por su parte, el ni~no es evaluado en su desarrollo f��sio, ognitivo y ondutualpor personal m�edio y psiol�ogio.La estruturai�on de los serviios ofertados por el programa aparee en la �gura 1. Lospadres reiben un entrenamiento que onsta de saber emplear el refuerzo positivo, la retirada deateni�on (ignorar), dar �ordenes y el astigo apropiado, todo ello de auerdo on las neesidades dela familia y el grado de desarrollo del ni~no. Adem�as, los eduadores ense~nan a los padres a realizaratividades diarias on sus hijos on el prop�osito de fortaleer las �areas donde presentan de�ienias y178



fomentar su funionamiento adaptativo. Esas atividades inluyen modelado y ensayo de habilidadesde lenguaje (por ejemplo, ontato oular, responder a frases o sonidos senillos, et.) y habilidadesde interai�on soial (por ejemplo, seguir diretries, expresi�on de afetos y de neesidades, juegoompartido on la madre).PROGRAMA DE EDUCACI�ON TEMPRANA PADRES/HIJOPreveni�on del maltrato infantil on padres de alto riesgoPROCEDIMIENTOS DE INTERVENCI�ON TEMPRANAEntrenamiento ondutual Estimulai�on del desarrollo a argode los padres AMBIENTEApoyo soial.Contato f��sio positivo Lenguaje Consejo familiarExperienias positivas del ni~no Interai�on soial Ateni�on en risisControl no aversivo Condutas adaptativasEntrenamiento en ontrol de la ira Entrenamiento en ondutas proso-iales a argo de los padres. Reuniones de grupoDesensibil��zai�onManejo del estr�es y de la ansiedad Impliaion en guarder��as y ativi-dades omunitarias.Como puede apreiarse, hay un marado inter�es en emplear a los padres omo agentesde ambio positivo de sus hijos, en detrimento de la ayuda direta al ni~no a argo de profesionales:((El prop�osito del entrenamiento es estableer habilidades bene�iosas y experienias positivas parael padre y el hijo, de ah�� que el programa eduativo ontin�ue hasta que el padre haya omenzadoa emplear las habilidades de modo onsistente y apropiado. Una vez que se ha onseguido esto, elontato on el eduador se redue desde dos vees a la semana hasta una vez ada dos semanas,siguiendo luego sesiones de seguimiento bimensuales para tareas evaluadoras)) (Wolfe, 1987: 184-185).11.4.2.4. Otras interveniones ognitivo-ondutualesEn los �ultimos diez a~nos han abundado los esfuerzos de interveni�on en familias maltra-tadas que, en mayor o menor medida, omparten las ideas eseniales expuestas en los programas yaomentados. Por ejemplo, y por lo que respeta a la interveni�on on los padres, Helfer (1980) sugiereun programa de ((reaprendizaje de habilidades)) para adultos que tienen poos reursos personalespara eduar a sus hijos. Esenialmente onsiste en un proedimiento de desensibilizai�on sistem�atiapara reaprender ondutas que han sido asoiadas on experienias afetivas negativas (tales omotoar, expresi�on de sentimientos, et.). Conger et al. (1981) dise~naron un programa para modi�ar ladepresi�on maternal y la onduta de ino madres maltratadoras a trav�es de la ense~nanza de habili-dades de rianza, instrui�on sobre el desarrollo del ni~no, t�enias de ontrol del estr�es y terapia deparejas. Sandler et al. (1978) ense~naron a emplear el refuerzo positivo a dos familias maltratadoras.Los padres aprendieron a etiquetar en mayor medida de forma positiva las ondutas del ni~no, yrealizaron iertas tareas que se les asign�o, tales omo leer el libro de Bek (1971) ((Los padres sonprofesores)), anotar registros, et. Se emple�o omo m�etodo de ense~nanza el roleplaying, y los padresobten��an refuerzos materiales por la realizai�on de las tareas asignadas.La interveni�on on ni~nos ha sido muho m�as esasa, hasta el punto de que la mayor��ade los programas han sugerido ambios en el ambiente del ni~no (por ejemplo, en los responsables desu uidado, en la nutrii�on, ondiiones de vida) sin garantizar sus posibles efetos a orto y largoplazo. Las t�enias de tratamiento menionadas en la literatura inluyen psioterapia, experieniapreesolar, guarder��as para asos de risis y terapia familiar (Mart��n, 1976). Sin embargo, y habida179



uenta que el modelo ognitivo-ondutual de interveni�on ha osehado �exitos importantes en algu-nas de las �areas que uali�an a los ni~nos maltratados (onduta de huida y agresiva, d�e�its en eldesarrollo del lenguaje, en la interai�on soial y en la apaidad de solui�on de problemas), es deesperar que en los pr�oximos a~nos se potenie y expanda la apliai�on de sus m�etodos a estos asosde maltrato (Azar y Twentyman, 1986).
11.4.2.5. Algunas preauiones en la apliai�on de m�etodos ognitivo-ondutualesUna primera preaui�on es avalada por muhos te�orios de la interveni�on familiar einfantil: ambiar la onduta del ni~no sin haer lo propio on el funionamiento familiar puede serno s�olo in�util, sino perjudiial para el ni~no. Tambi�en hemos de atender a que los padres no hagan unmal uso de los proedimientos que le son ense~nados. Si tienen maradas distorsiones ognitivas onrespeto a sus hijos, pueden proporionar registros e informes inadeuados on respeto a �estos.Finalmente, hemos de onsiderar, que ya que el ni~no maltratado ha vivido en un ambienteprimitivo y a�otio, deber��an emplearse iertos elementos omunes de interveni�on, sin importar lanaturaleza de la disposii�on legal tomada. Tales elementos son: estimulai�on del desarrollo, oportuni-dades para soializarse junto a ompa~neros y �guras de adultos positivas, y un hogar seguro y �alido(Azar y Twentyman, 1986).
11.4.3. La efetividad de los programasAunque muhos eduadores trabajando en el ampo del menor maltratado han indiadoporentajes de �exito elevado (v�ease, por ejemplo, Kempe y Kempe 1978; Linh y Ounstead, 1976;Pollok y Steele, 1972), los resultados de una evaluai�on naional llevada a abo en EE.UU. aerade este tipo de programas han sido m�as bien deepionantes (Cohn, 1977). Cohn indi�o que un 30por 100 de la poblai�on tratada volvi�o a ometer atos de maltrato de naturaleza grave durante supartiipai�on en ualquiera de los programas evaluados. S�olo un 42 por 100 de estos adultos fuerononsiderados omo disponiendo de un menor potenial para maltratar a sus hijos (el trabajo de Cohnversa sobre 11 programas, que inluyen 1.724 adultos). Otro hallazgo pesimista es el de Herrenkohly Herrenkohl (1978), quienes enontraron que de 328 familias tratadas entre 1967 y 1976, un 50 por100 de los padres repiti�o un abuso sexual y un 44,5 por 100 volvi�o a desuidar gravemente el uidadodel ni~no. Si onsideramos que el riesgo de reinidenia de maltrato uando el ni~no es devuelto asu familia sin haber llevado a abo tratamiento alguno es del 50 por 100 al 60 por 100 (Strauss yManiaux, 1977), se omprender�a lo desorazonador de los trabajos omentados. Sin embargo, hemosde onsiderar que tales trabajos evaluativos (los de Cohn y los de Herrenkohl) tienen una antig�uedadde unos 10 a~nos, y en la atualidad hay otros datos m�as esperanzadores.Es el aso de los programas presentados anteriormente. As��, en el proyeto 12 v��as losresultados evaluativos indian generalmente que se onsigue una disminui�on estad��stia signi�a-tiva on respeto a la reinidenia del maltrato en omparai�on on las familias no tratadas porel programa (Lutzker et al., 1984). En este mismo sentido, el modelo preventivo de Wolfe tambi�enmani�esta una ai�on efetiva en las familias partiipantes en el programa. El programa de Kelly,por su parte, ha de ontemplarse omo una seuenializai�on adeuada de algunas de las estrategiasde interveni�on m�as prometedoras on que ontamos en la atualidad.180



11.5. Maltrato infantil: uestiones �nales>Resulta dif��il prevenir el maltrato infantil? Muy dif��il. Tanto omo prevenir la ondutaviolenta en la familia. Se trata, en buena medida, de un problema de normas y valores ulturales(Gil, 1970; Gelles, 1987). Gelles (1987) ha enfatizado la neesidad de eduar a la soiedad aerade las onseuenias negativas de una disiplina violenta, adem�as de pedir una mayor diligenia enlas leyes para astigar a los maltratadores de los ni~nos. Este autor asegura en su teor��a o modelodel interambio de la violenia familiar que la estrutura familiar (donde reina la desigualdad entresus miembros, la privaidad es un valor seguro y no hay p�erdida de estatus en amplios grupossoiales omo onseuenia del empleo del astigo f��sio) failita onsiderablemente la ontinuidad enel maltrato infantil.Algunos autores han propuesto ampa~nas p�ublias para eduar sobre el desarrollo del ni~noy las formas de maltrato, as�� omo para informar a las familias on problemas sobre los modos en quepueden obtener distintas ayudas (Bybee, 1979). Otros autores pretenden identi�ar poblaiones deni~nos en riesgo de abuso f��sio o abandono. As��, Helfer (1976) ha propuesto un programa naional paratodos los menores de seis a~nos, en un intento de identi�ar varios problemas, inluyendo el maltratoinfantil. No obstante, hasta la feha la di�ultad de disminuir los falsos positivos y negativos no seha podido resolver onvenientemente. Exatamente lo mismo ourre si intentamos identi�ar a lospadres de ((alto riesgo)) de maltrato a sus hijos (Barton y Shmitt, 1980).Es indudable que los programas ognitivoomportamentales que hemos expuesto tienenun gran potenial en la tarea de preveni�on del maltrato infantil. Sin embargo, en la medida enque las ondiiones de vida de las familias sean muy prearias, quiz�a lo deisivo para el �exito detales programas resida todav��a en las prestaiones soiales que simult�aneamente deb��an de proveerse(Wolfe y Manion, 1984).Finalmente, debemos reordar que estamos lejos en la atualidad de poder ajustar onve-nientemente los modelos de tratamiento a las neesidades espe���as de ada familia. Esto es as�� poruanto que si bien hemos sido apaes de detetar variables omunes a muhas familias maltratadoras,ello no signi�a que respondan de igual manera a los distintos esfuerzos de interveni�on.11.6. Bibliograf��a
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Cap��tulo 12La Familia Ante el Problema de lasDrogas - Amando Vega Fuente
12.1. De la responsabilidad de la familia>Hasta d�onde llega la responsabilidad de la familia ante el problema de las drogas? Hoyd��a, el problema de las drogas suele ser una de las grandes preoupaiones para las familias. La faltade formai�on en el tema de las drogas (Le�on, 1986) no signi�a que los padres vivan al margen deesta problem�atia.En general, se puede deir que los padres se mueven entre el miedo y la desesperanza, sinllegar a un tratamiento serio y equilibrado del problema de las drogas. Los padres son tambi�en hijosde un ontexto soioultural inmerso en las ontradiiones de una ultura onsumista de todo tipode drogas. Mal informados por los medios de omuniai�on soial, absorbidos por trabajos alienantes,desorientados por la evolui�on r�apida de nuestra soiedad, son inapaes en general de una reexi�onr��tia que les lleve a una atuai�on oherente on la problem�atia.Por todo esto, delimitar la responsabilidad de los padres ante las drogas resulta un tantodif��il, pues, ante todo se trata de una responsabilidad de toda la soiedad, de la que los padres, lafamilia, onstituyen una parte. Por otra parte, existe una gran variedad de tipos de familias, ubiadasen ontextos muy diferentes, lo que impide aeptar f�ailes generalizaiones. Esto explia tambi�en queexistan diferentes expliaiones sobre las relaiones entre la familia y las drogas (Niol�as, 1984).Buen n�umero de investigaiones ponen de relieve la inuenia m�as o menos preponderantede los fatores familiares en la g�enesis de las perturbaiones que llevan hasta el abuso de las drogas.Esta inuenia familiar puede manifestarse, inluso, a nivel de las drogodependenias omo formaprivilegiada de reduir las tensiones personales. No hay que reordar que toda inuenia soial pasaordinariamente por el tamiz de la familia.La familia debe ser un ((vivero de reimiento)) (Nowlis, 1975). Una familia bien estru-turada puede haer frente a las presiones internas y externas que se le presenten y ajustarse a adasituai�on. Las familias desorganizadas o pobremente estruturadas se ven afetadas en su funiona-miento on m�as failidad, sobre todo en situaiones de risis. Los grupos familiares en los que unmiembro importante est�a ausente, en los que los ontroles son d�ebiles o nulos, o en los que los papeles(tanto paternos omo de los hijos) son onfusos, vienen a ser familias m�as aptas para el oreimien-to de problemas, ya a nivel familiar, ya en alguno de sus miembros (Segond, 1975). Gonz�alez Duro(1979) enuentra que los grifotas de los a~nos uarenta proeden de familias de nivel soial bajo, desin-tegradas en mayor o menor grado, inapaes de ofreer un lima de seguridad y protei�on su�ientepara un desarrollo normal. En muhos asos, el sujeto era hu�erfano de padre desde su infania, demadre o de ambos; o bien el padre hab��a sido aloh�olio o enfermo mental, o la madre sufr��a ((mal189



de nervios)) o los padres viv��an separados.Otros autores ausan a los padres de rear para sus hijos un mundo feliz pero irreal, almargen de las di�ultades de la vida normal (Arana, 1986). As�� se evita por sistema todo tipo defrustrai�on para los hijos. En este sentido, entienden que la mejor eduai�on para que un ni~no no sedrogue es preparar a la persona para la frustrai�on, puesto que el individuo neesita menos defensasfrente a las frustaiones que, por supuesto, enontrar�a durante su vida.Habr�a que tener en uenta tambi�en aqu�� que falta de informai�on de los padres en estetema di�ulta y, en no poas oasiones, imposibilita ualquier di�alogo en el ambiente familiar. Noextra~na la esasa partiipai�on de los padres a la hora de transmitir informai�on sobre las drogasa sus propios hijos, que reurren normalmente a los amigos y a los medios de omuniai�on soial(Direi�on General de Juventud, 1980).Sin embargo, la inuenia del medio familiar se ejere de forma m�as global y difusa.Muhas investigaiones ponen de relieve que el uso de las drogas por parte de los j�ovenes presentauna orrelai�on negativa on unas relaiones familiares insatisfatorias. As��, Blum (1972) desribelas arater��stias de los grupos familiares de usuarios omparados a las de las familias de los nousuarios. En los adolesentes expuestos al uso de las drogas, los padres presentan las arater��stiassiguientes:| no est�an seguros de su papel para on los ni~nos, ni inluso en su situai�on de matrimonio;| son muy indulgentes, titubean al imponer los prinipios de los que ellos mismos dudan;| ausenia de equilibrio entre el afeto y la disiplina;| ontener las emoiones y tendenias a inteletualizar al m�aximo por falta de on�anza;| la omuniai�on real y aut�entia entre padres y ni~nos resulta insu�iente;| reurso intensivo a las mediinas en los padres;| falta de reenias religiosas, hostilidad para on la autoridad y tendenias progresistas en uantoa pol��tia y en el terreno soial.En ambio, en las familias de los sujetos poo expuestos, enontramos los aspetos si-guientes:| lazos familiares fuertes; .| equilibrio entre el afeto y la disiplina;| relaiones ordiales y serenas en el seno del matrimonio;| una autoridad en el padre ejerida on moderai�on, �rmeza y humor;| los padres tienen on�anza en sus m�etodos eduativos on prinipios laros de atuai�on: res-peto, tolerania, dominio de s�� mismo;| dentro de la disiplina, los ni~nos gozan de heho de una gran libertad y asumen responsabili-dades; saben lo que los padres esperan de ellos y tienen on�anza en sus pareeres; as�� resistenmejor a las presiones de los ompa~neros;| padres y ni~nos son m�as indulgentes on los dem�as y viven en armon��a.190



Seg�un el mismo Blum (1972) se podr��a de�nir ierta forma de familia que favoree eldominio de s�� mismo y la aptitud para resolver los onitos personales sin reurrir a las drogas.Otros estudios llegan a onlusiones muy pareidas. As��, en el estudio de la farmaode-pendenia de una olonia suburbana de la iudad de M�exio, aparee que las familias de los drogo-dependientes muestran poos reursos para soluionar el problema; no proporionan a �estos ning�untipo de apoyo o ayuda, m�as bien tienden a exluirlos omo elementos ((noivos)), en un intento denegar la existenia del onito. Los problemas familiares no pareen limitarse a un solo miembro,aunque en oasiones resulten m�as evidentes en algunos. En varias familias hay m�as de un hijo farma-odependiente, aso que se presenta espeialmente en las familias en que el padre abandon�o el hogary en las que predomina un ambiente negativo (Ch�avez de S�anhez y otros, 1977, pp. 121-122).Una enuesta llevada a abo por N. Galli (1974) sobre la inuenia de los padres en lasatividades y el omportamiento de los hijos en relai�on on las drogas, efetuada on 513 alumnosde la esuela de Illinois, lleg�o a las siguientes onlusiones:| Los hijos de padres on puntuai�on moderada en la subesala de ar�ater dominante eran losque menos experienias hab��an tenido on las drogas, as�� omo los que mostraban atitudesm�as sanas haia las mismas.| Los hijos de padres que ten��an puntuaiones bajas en la subesala de ar�ater dominante ten��anun uso de drogas onsiderablemente mayor.No se observ�o ninguna relai�on entre las atitudes y el omportamiento de los estudiantesrespeto a las drogas y la puntuai�on asignada a los padres en la subesala de ar�ater indiferente.El estudio de Streit y otros (1974) entra su ateni�on en la forma en que el hijo interpretala atitud de los padres para on �el, relaion�andola on el omportamiento del hijo on las drogas. Lainformai�on se obtuvo de 1.050 ni~nos de tres distritos esolares del Este de los EE.UU. Se estudiaronuatro tipos de drogas la mariguana, el LSD, barbit�urios y anfetaminas. Los resultados pusieron demani�esto que:| entre las apreiaiones de los estudiantes no onsumidores �guraba siempre el sentimiento deque eran amados por su padre y por su madre;| los onsumidores de todas las drogas, exepto de las anfetaminas, perib��an la hostilidad delpadre y de la madre.| los onsumidores de drogas sent��an que la autonom��a onedida por sus padres iba unida a lahostilidad.El estudio de T. J. Prendergast (1974) examina tambi�en la posibilidad de relai�on delonsumo de drogas on iertas arater��stias de la familia. Apareieron los siguientes resultados:| Al uso de mediinas on reeta por el padre orrespond��a de manera signi�ativa el onsumode mariguana por el interrogado.| El fator ((ontrol �rme-ontrol relajado)) en relai�on madre-hijo orrespond��a on la utilizai�onde mari guana por el hijo; la mayor perepi�on del ontrol iba unida a una disminui�on en eluso de mariguana.| En la relai�on padre-hijo, la imposii�on del ontrol onduente a una tensi�on psiol�ogia ibaunida a un mayor onsumo de mariguana por el hijo.191



| Los hijos de padre y madre on un elevado grado de eduai�on (sobre todo el padre) omuniaronun onsumo m�as elevado de mariguana. Podemos ver, tal omo se~nala el autor, que la motivai�onde los adolesentes para el onsumo de las drogas es m�ultiple.En nuestro pa��s no existen estudios espe���os sobre la familia y el onsumo de drogas,aunque no faltan referenias en estudios epidemiol�ogios de tipo general, que nos aportan datosde inter�es para la reexi�on eduativa. Aqu�� se reogen referenias de algunos estudios realizados�ultimamente.En el estudio realizado por Arana (1986) en 1981 sobre la experienia adolesente dela droga, aparee que los iniiados antes de los tree a~nos muestran sufrir mutilai�on o alejamientofamiliar, los que se iniian a los tree/atore a~nos son un grupo ((gravemente paiente, sin apoyode la soiedad y esaso en la familia, ni siquiera en los amigos . . . sin esperanza en los dem�as, en lavida, ni en s�� mismo)). El grupo de los iniiados a los quine/dieis�eis a~nos onviven en general onsus padres y se iniiaron ((por uriosidad, neesidad de experienia o por nada espeial. Como unaforma de estimulai�on de una vida burguesa prematuramente fatigada por no haber heho gran osani tener nada exitante que haer. Generalmente por una sobreprotei�on despersonalizada de lospadres)). Finalmente, el grupo que se iniia a los dieisiete/dieioho a~nos aparee omo un grupofamiliarmente desasistido, soialmente desamparado, individualmente inseguro.El Equipo de Investigai�on Soiol�ogia (Edis, 1985), al tratar de las relaiones familiares yel onsumo de drogas, llega a la onlusi�on de que mientras los onsumidores de drogas-mediamentodisfrutan de una integrai�on familiar normal e inluso satisfatoria, entre los que onsumen algunasdrogas ilegales, sobre todo hero��na, se revela un ierto grado de onitividad e insatisfai�on familiar.Elzo y olaboradores (1987) en el estudio de la poblai�on adolesente de San Sebasti�anllegan a onluir que entre los sujetos que tienen muy mala relai�on familiar son poos los abstemios yrelativamente los sospehosos de aloholismo; las relaiones onitivas o de indiferenia en la familiase asoian on un onsumo m�as elevado de alohol; el porentaje menor de sospehosos de aloholismoy de bebedores exesivos lo enuentran en la ategor��a de j�ovenes on muy buena relai�on familiar.Las mismas tendenias apareen en el aso del onsumo de porros, tendenias que se ampli�an enel onsumo de anfetaminas y el onsumo de oa��na: a peor relai�on familiar, mayor onsumo.12.2. Del onsumo de drogas en la familiaAqu�� no se puede olvidar la existenia de onsumo de las diferentes drogas en la familia.Veamos, tambi�en, resultados de estudios que examinan el onsumo de drogas entre los miembrosde la familia, analizando fatores omo el posible omportamiento imitativo de los adolesentes, laimportania del ejemplo de los padres y la relai�on general padres-hijos en el onsumo de las drogas.As��, el espeialista anadiense Harold Kallut subraya en sus trabajos que los j�ovenesonsumidores m�as afetados han tenido padres que eran grandes onsumidores de produtos psi-otr�opios. Smart, por su parte, preisa que es dif��il saber si el reurso a las drogas en estos ni~nosproviene de una imitai�on direta de los ni~nos o es efeto de una reai�on de defensa ante las per-turbaiones emoionales de los mismos padres (Segond, 1975). En este sentido, ser��a m�as el tipo dedroga elegido que el uso mismo el que expresar��a la oposii�on de los adolesentes. El uso o abusode las drogas ilegales onstituye para ellos un arma de protesta ontra la soiedad estableida quepromoiona el tabao, el alohol y los psiof�armaos.Otros estudios referentes a la drogodependenia del alohol ponen el aento en la impor-tania de las ostumbres de exeso en los padres et��lios (Rodr��guez Martos, Welsh, 1979). Tampooes raro enontrar en los onsumidores de anfetaminas padres que, al mismo tiempo, abusan delalohol. En el estudio sobre la juventud y las drogas en Espa~na (Direi�on General de Juventud,192



1980) aparee un mayor onsumo de alohol y/o f�armaos en las familias de los drogodependientes.Y no hablemos del tabao. En el estudio del CIS (1986) aparee que tres de ada uatro fumadoresespa~noles han tenido padres tambi�en fumadores.En un estudio realizado por nuestro equipo de trabajo sobre el onsumo de drogas entremenores reluidos en un entro de tutela y de reforma, on altos porentajes en el onsumo experi-mental de las diferentes drogas legales e ilegales, apare��an anteedentes et��lios en el 48 por 100 delos padres, 10 por 100 de las madres, 38 por 100 de los hermanos y 24 por 100 de otros parientes(Vega y otros, 1982).Son interesantes los datos aportados por un estudio anadiense sobre las modalidadesdel onsumo de drogas en la familia (Annis, 1974). De un total de 539 hogares de adolesentesde la muestra, 491 orrespondieron a unidades familiares ompletas. Apareieron las modalidadessiguientes:| Los padres omuniaron un onsumo notablemente mayor de igarrillos, alohol, analg�esios ytranquilizantes que sus hijos e hijas.| Los adolesentes de sexo masulino y sus padres omuniaron un onsumo mayor de alohol yigarrillos.| Los adolesentes de sexo femenino y sus madres omuniaron un mayor uso de analg�esios ytranquilizantes.| Se omprobaron relaiones signi�ativas entre el uso de igarrillos, alohol, analg�esios porparte del padre y la madre.| S�olo en dos drogas |alohol y analg�esios| se ob serv�o una relai�on signi�ativa entre elonsumo de los padres y el de los adolesentes, es deir, una re lai�on de onsumo de la ((mismadroga)).El autor llega a la onlusi�on de que la modalidad de onsumo de drogas puede estarinuida por un efeto de ejemplaridad de la ((misma droga)). Es deir, que los adolesentes aprenden eluso de determinadas drogas por el ejemplo de los padres. El h�abito de onsumir drogas se generalizaas�� hasta llegar al onsumo de otras.Sin embargo, hoy, las drogas se han onvertido en un objeto mas de onsumo, sin justi�-ai�on ideol�ogia alguna, lo que favoree m�as el, reurso a las drogas por parte de toda la poblai�on,tenga o no problem�atia familiar. En este sentido, no se puede a�rmar hoy que el problema de lasdrogas afete s�olo a las familias desestruturadas. El problema de las drogas se puede presentar enualquier familia. Aqu�� hay que deir on Rosentha y Mother (1981) que los hijos de la soiedadson sus hijos. Como s��ntesis, se pueden reoger aqu�� las onlusiones a las que llega Elzo (1987),tras revisar la investigai�on epidemiol�ogia y soiol�ogia de la drogadii�on en Euskadi (1979-1986):todos los estudios reonoen el papel ruial y lave d�e la familia y la onomitania entre las malasrelaiones familiares (on sus padres o entre la pareja) y el mayor onsumo de drogas. Tambi�en losentros de resoializai�on de drogaditos reonoen este papel fundamental de la familia. Pero nodebe ulpabilizarse a la familia. Tanto en las familias unidas omo en las desunidas existen hijosdrogodependientes y no drogodependientes. La familia es un fator lave, pero no el �unio.12.3. De �omo pueden atuar los padresLos padres pueden haer muho y m�as de lo que ellos piensan. El sensaionalismo quesuele presentarse en los problemas de drogas puede provoar en no poos padres la sensai�on de193



impotenia ante un problema omplejo y dram�atio. Sin embargo, las osas son m�as f�ailes y existenm�as reursos a disposii�on de la familia de lo que a simple vista paree. Preisamente la familia es ellugar ideal para dar respuestas individualizadas y personalizadas a ada problema de los hijos.Pero un requisito resulta impresindible: que exista una aut�entia omuniai�on dentro dela familia. El di�alogo sintoniza on la persona, ayuda a reobrar la on�anza perdida, a aminar haiael futuro. Pero exige determinadas ondiiones: equilibrio y disponibilidad, intuii�on y preparai�onpedag�ogia, deseo de o��r y renuniar a I imponerse. Si ha de existir entre padres e hijos, tiene queexistir antes entre los mismos padres omo pareja.El di�alogo familiar admite a los hijos omo aut�entios interloutores, omo sujetos ativosde la vida dom�estia, omo fuerzas innovadoras en los proyetos existentes (Galli, 1976, p. 292).No debe existir ning�un tema tab�u en la onversaion familiar, donde se plantar�an todoslos temas que inquietan o por los que tienen uriosidad los hijos, sin miedo de ning�un tipo. Con estelima de di�alogo y on�an:a, ser�a muho m�as f�ail tratar los temas de las drogas, tema que siguesiendo onitivo para muhos padres y que, por lo tanto, tratan de evitar.Este di�alogo si es aut�entio debe ayudar al hijo a observar, a reexionar, a expresarse.No olvidemos la urgenia de una eduai�on del sentido r��tio para prever el abuso de las drogas. Elesp��ritu r��tio supone por parte de los padres la asuni�on de un m�etodo familiar eduativo de tipodemor�atio, as�� omo la aeptai�on de no ser poseedores de la verdad absoluta. S�olo as�� los hijosser�an apaes de analizar toda situai�on nueva que se les plantee y tornar�an deisiones maduras ysanas. El punto de partida ser�a siempre la onsiderai�on positiva del hijo, as�� omo de susposibilidades. Por esto, tambi�en es muy importante que la aprobai�on y el aliento tomen el lugar dela r��tia y de la humillai�on sistem�atias (Galli, 1976).El di�alogo sobre el tema de las drogas s�olo ser�a viable, por otra parte, uando los padrestengan tanta o m�as informai�on que los hijos. Reordemos que ordinariamente los j�ovenes tienen m�asinformai�on que los padres. De aqu�� la urgenia de que los padres se informen de forma exata y�able para poder dialogar on los hijos.Los padres deben poner en alerta a sus hijos sobre los peligros de las drogas desde laprimera infania. Por ejemplo, pueden haer ver a sus hijos que las mediinas s�olo son buenas uandouno est�a enfermo y el m�edio reeta el mediamento.La informai�on deber�a adaptarse siempre a la personalidad de ada hijo y tener en uentasiempre el ontexto en el que se desenvuelven. Como es f�ail omprender, esto no resulta dif��il uandoen el hogar existe un lima abierto y sereno de omuniai�on. Entones ser�an los propios hijos quienespedir�an la informai�on que neesiten.Cualquier oasi�on puede ser buena para proporionar la informai�on adeuada: notiiasde peri�odio, una emisi�on de radio o televisi�on, un heho de la alle, el omentario de un ompa~nerode estudios o de juegos. Pero en todo momento los padres deben ser onsientes de lo que dien y�omo lo dien, sin miedos que falseen la relai�on familiar y lleven a los hijos a temer a sus padresomo si fueran poli��as. En este sentido, hay textos que pueden failitar este di�alogo adaptado a losdiferentes niveles de edad y personalidad.Dos atitudes hay que evitar por igual. La <primera onsiste en querer que los hijosat�uen igual que los padres, sin permitirles una expresi�on personal de originalidad y la segunda queonsiste en tratar a los adolesentes omo ni~nos. Los j�ovenes neesitan el di�alogo on los mayorespara onfrontar sus problemas y aspiraiones.Los padres deben interrogarse y omprender al margen de toda atitud moralizante yondenatoria. Pero no deben pasarse al extremo ontrario, el abandono y la falta de ompromiso.Son muhos los temas posibles para el di�alogo a partir de las inquietudes de los propios hijos, as�� omo194



de los problemas de nuestra soiedad.Tampoo se debe aer en aquellos ((t�opios)) que suelen apareer en los medios de omu-niai�on soial. Para ser objetivos al tratar el tema de las drogas, onviene reordar siempre una seriede prinipios elementales que failitar�an una mejor omuniai�on:| no prestar una ateni�on seletiva y negativa;| distinguir entre los diversos tipos de drogas, y| difereniar modalidades de onsumo;| insistir m�as en los anteedentes y irunstanias soiales que favoreen el onsumo y adoptenuna postura m�as r��tia y ativa de ara a las soluiones;| presentar el problema sin traumatismos ni prejuiios y en toda su omplejidad.Pero esta omuniai�on eduativa no puede quedar enasillada en las uatro paredesdel propio hogar. No hay que olvidar todas las inuenias que el hijo reibe del medio en el quevive: esuela, alle, medios de omuniai�on soial, et. Ning�un padre que quiera umplir on suresponsabilidad eduadora puede permaneer al margen de estas otras instituiones entre las queabe destaar la funi�on eduadora de la esuela (Vega, 1983) y la omunidad a la que perteneenon todos los serviios de que dispone.Los padres se han de onvertir aqu�� en ((otro poder)) que olabora on estas instituionespara ontrarrestar el onsumo y abuso de las diferentes drogas, ombatir las presiones soiales quefavoreen la expansi�on de las drogas, rear un ambiente libre de drogas en los hogares, en los entroseduativos, en la omunidad.12.4. Ante el hijo onsumidor de drogasDesde este planteamiento general, se pueden entender mejor una serie de riterios on-retos de atuai�on uando el hijo est�a impliado en el onsumo de drogas. Aqu�� se presentan, enprimer lugar, situaiones relaionadas on el onsumo de drogas por parte de los hijos, as�� omo unaserie de riterios b�asios de atuai�on reogidos de la gu��a para padres preoupados por las drogas(Junta de Andalu��a, 1983). De todas formas, no se pueden olvidar la existenia de ((mitos familiares))(Sternshuss Anjel y otros, 1987), que di�ultan la tarea eduativa.Si el hijo ya se ha iniiado en el onsumo de drogas, evite:Desesperarse: no todos los que se iniian en el onsumo de drogas se onvierten en onsumidoreshabituales.Culparle y ((eharle en ara)) todo lo que usted ha heho por �el.Convertirse en perseguidor obsesionado de todos sus pasos.Critiar de forma ontinua y/o violenta sus omportamientos.Utilizar el astigo omo reurso para evitar la ontinuai�on del onsumo.Aosarle ontinuamente on preguntas, ausaiones, et�etera, pues as�� onseguir�a una mayordistania.Desentenderse de �el, dejando de prestarle ateni�on.195



En esta situai�on, los padres han de prourar una omuniai�on m�as profunda, que puedeorientarse por los prinipios siguientes:Dialogar on su hijo analizando las irunstanias que le llevaron al onsumo.Reexionar sobre lo que puede haer por su hijo e intentar prestar m�as ateni�on y tiempo a suhijo.Estimular el aeramiento del hijo haia los padres, omo personas en las que podr�a enontrarsiempre ayuda.Reexionar en om�un sobre las posibles formas de ayudar a su hijo.Aeptar siempre al hijo omo persona, independientemente de lo que haga.Otra situai�on muho m�as ompliada es aquella en la que el hijo no paree dispuesto adejar el onsumo de las drogas. En una situai�on as�� resulta muy dif��il seguir abierto a un di�alogoomprometido y esperanzado. A parte de las formas de atuar a evitar se~naladas en el aso anterior,es neesario no eder a los hantajes del hijo, mediante amenazas de autolesiones, delitos o promesasde urai�on. Al ontrario, en este di�alogo omprometido on el hijo, los padres prourar�an:Hablar on el hijo on respeto y on�anza.Reonoer y asumir que su hijo depende ya de las drogas, lo que impide y oarta su libertad.Aprovehar uantas oasiones se presenten para iniiar el tratamiento que onvenga.Estableer unos l��mites de onvivenia familiar, donde el hijo reiba siempre la ateni�on queneesite.Mantener la alma ante el s��ndrome de abstinenia, sin aeptar hantajes.Tenemos la terera situai�on, en prinipio m�as feliz, aunque no menos ompliada, uandoel hijo ha tomado la deisi�on de abandonar el onsumo de las drogas. Habr�a que evitar reprohes porondutas pasadas, omportamientos r��gidos o posiiones de abandono ante los problemas del hijo.Al ontrario, omo se~nala la gu��a antes indiada (Junta de Andalu��a, 1986), los padres prourar�an:Audir a un entro o profesionales uali�ados que asesoren sobre el tratamiento m�as adeuadopara su hijo.Colaborar on los profesionales enargados del tratamiento, partiipando ativamente en todaslas atividades indiadas por ellos.Adoptar una postura omprensiva, entendiendo que su hijo es el primer interesado en dejar lasdrogas.No desalentarse si, durante el tratamiento, el omportamiento del hijo no se adapta exatamentea lo esperado. 196



12.5. Ante el hijo no onsumidor de drogasPero existe otra situai�on que no se puede olvidar aqu�� y que, por otra parte, es la m�asom�un: uando el hijo no est�a impliado en el onsumo de drogas. Es �esta por suerte la situai�on m�asnormal, pero que tambi�en pide respuestas a los padres, ya que ualquier hijo puede llegar al onsumopor diferentes fatores y irunstanias, omo pueden verse en los estudios epidemiol�ogios.Tambi�en aqu�� se puede reoger una serie de riterios b�asios, que onvendr�a reordar onfreuenia, m�as all�a de los onsejos moralistas, las amenazas de astigo o el reurso al miedo de losefetos negativos de las drogas. Estos riterios b�asios son:Ser onsiente de que ninguna familia est�a por enima o por debajo de la posibilidad de ladrogodependenia en el propio hogar.Hablar ((on)) y no ((a)) los hijos sobre el problema de las drogas, on informai�on realista yobjetiva.Aeptar la posibilidad de que el onsumidor de drogas no es un enfermo mental o un degeneradopor prinipio, sino que forma parte de un problema soial m�as amplio y omplejo.Partiipar en la propia omunidad en todas las atividades enaminadas a orregir problemassoiales que est�an detr�as de las drogodependenias.Prevenir es eduar a los hijos no s�olo on hehos, sino tambi�en on prinipios.Eduar sobre las drogas exige en primer lugar el ejemplo de los padres, as�� omo la oferta dealternativas m�as interesantes que las mismas drogas.Dejemos de lado a prop�osito la l�asia ((lista de s��ntomas del abuso de las drogas)). Cuandoen la familia existe una ateni�on ontinua y un di�alogo omprometido on los hijos, los padres noneesitan de un listado de indiadores que le hagan ver que su hijo tiene problemas. Ser�a el propio hijoquien de muhas formas indiar�a que neesita ayuda. Por otra parte, uando los padres disponen deuna informai�on y una formai�on m��nima sobre las drogas (Vega, 1982), dispondr�an de la informai�onque neesitan para saber uando puede existir problema de drogas.12.6. Bibliograf��a
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Cap��tulo 13Preparai�on de los Padres para suFuni�on Eduadora - Antonio S�anhezS�anhezEn todas las soiedades humanas, la institui�on b�asia y absolutamente neesaria es lafamilia. Independientemente del n�umero y el sexo de los miembros de la familia, sus normas, susfuniones y la relai�on entre ellos, la estrutura soial de ada ultura omienza on ierto tipo deunidad familiar.((La familia sigue siendo insustituible; el Estado debe ayudar m�as a la familia a umplirsu misi�on eduadora on los hijos.))Tal es la onlusi�on a la que llegaron los ministros enargados de los asuntos familiaresdel Consejo de Europa al �nalizar una onferenia elebrada en Estrasburgo en 1985.Si se tiene en uenta que los padres son los primeros eduadores naturales, on todo lo quesupone preisamente el ser primeros; que se onstituyen de por s�� en tremendos ondiionantes deldesarrollo futuro de sus hijos; que, seg�un sean unas u otras sus atitudes, su onduta y las relaionesmantenidas entre s�� y on sus hijos, los resultados pueden ser muy positivos o muy negativos, seomprender�a �omo una de las grandes lagunas de nuestro sistema eduativo es, sin duda, el de lapreparai�on de los padres, tanto durante el per��odo obligatorio mediante la reai�on de atitudespositivas y el ofreimiento de onoimientos b�asios de psiolog��a, uanto en un per��odo posterior,inluida dentro de una eduai�on permanente, omo formai�on pre y posmatrimonial.Para justi�ar la neesidad de una formai�on ontinuada de los futuros o atuales padres,desarrollaremos a ontinuai�on tres apartados:
1. Inuenia de los padres en el desarrollo y eduai�on de los hijos.
2. Eduai�on para la vida familiar en la esuela.
3. La preparai�on ontinua de los padres para su funi�on eduadora.203



13.1. Inuenia de los padres en el desarrollo y eduai�onde los hijos13.1.1. Manifestaiones de la inuenia familiarLas manifestaiones de las inuenias parentales son muhas y muy variadas y se re�erena todos los �ordenes.13.1.1.1. Inuenias hereditariasHoy por hoy es imposible determinar en la mayor��a de los asos si una inuenia eslaramente ambiental o hereditaria, no obstante, en asi todas las oasiones el resultado es fruto dela interai�on de ambas lases. Sin embargo, y a t��tulo de ejemplo, podr��amos rese~nar las siguientes:1. La raza, netamente de ar�ater hereditario, on todo lo que lleva onsigo de ondiionamientossoioeon�omio-ulturales.2. El sexo, y los onsiguientes ondiionamientos en uanto a nivel ultural y profesional y a larealizai�on personal. Por otra parte, el naer on uno u otro sexo puede llevar onsigo iertosrehazos por parte de los padres.3. La transmisi�on de determinadas enfermedades, la predisposii�on a otras, la mayor o menorfortaleza f��sia, on sus onsiguientes onseuenias.4. Los ondiionamientos respeto al nivel mental, m�as estrehos en determinados asos y m�asamplios en la mayor��a. El aso de la feniletonuria es de lara ausai�on gen�etia: un gen reesivoautos�omio viene a trastornar la evolui�on de las estruturas erebrales.5. El profesor Rodr��guez Delgado (1972) a�rma que la herenia proporiona la base anat�omia y�siol�ogia del sistema nervioso.6. Pinillos (1976), al estudiar las teor��as relativas a la personalidad, agrupa algunas bajo el ep��grafede modelo biol�ogio. Tales teor��as explian los rasgos de la personalidad omo la introversi�on oneurotiismo, omo dependientes de estruturas on base neurol�ogia. El autor m�as onoidodentro de este modelo es Eysenk.13.1.1.2. Inuenias ambientalesa) Respeto a la situai�on soialLa familia sit�ua a sus hijos dentro de una nai�on, desarrollada, en v��as de desarrollo osubdesarrollada. Dentro de la misma el individuo puede perteneer a una u otra raza |dominante odominada|, formar parte de una lase soial onreta; ahora bien, la lase soial lleva impl��ita todauna serie de inuenias sutiles omo la alimentai�on, nutrii�on, higiene, eonom��a, ambiente y nivelultural . De igual modo los padres ondiionan la ideolog��a pol��tio-soial de sus hijos, su sistema yesala de valores, su religi�on o su postura frente a la trasendenia.b) Relaiones on la situai�on eon�omiaLos padres pueden ser propietarios de medios de produi�on o asalariados, ya lo sean enuadros diretivos, medios o administrativos, on las onsiguientes amplitudes o penurias eon�omias,que reperuten tanto en la alimentai�on omo en los medios eduativos o en la amplitud o alidadde la vivienda, no india sino los aspetos m�as f�ailmente apreiables.204



A este prop�osito, las investigaiones de Burt indian la existenia de una orrelai�on de0,67 entre la pobreza y la delinuenia y, en una enuesta sobre la poblai�on peniteniaria andaluza,sobre N = 462, da omo resultado que 360 sujetos |el 78 por 100| perteneen a medios pobres.La situai�on eon�omia y soial, por �ultimo, de los padres es ondiionamiento de lafutura ubiai�on de los hijos.) En relai�on on la situai�on eduativaEl nivel ultural de los padres ondiiona el nivel de los hijos, tanto por lo que suponeofreer un ambiente ulturalmente m�as o menos estimulante, uanto por la valorai�on y onsiguienteai�on, de todo lo ultural, situ�andolo m�as o menos arriba dentro del propio sistema de valores.Por otra parte, las herramientas b�asias |lenguaje, idioma| son adquiridas on ma-yor o menor failidad y riqueza. Los hijos de familias humildes, on freuenia, deben sari�ar loimportante a lo urgente.Por otra parte, los hijos de lases menos dotadas en este aspeto on freuenia areende una orientai�on y de un plan de ai�on de ara al futuro, lo que les hae perder muho tiempoen ensayos y errores; adem�as, on freuenia deben esoger estudios determinados en funi�on de lafailidad para ursarlos, porque en su iudad est�an �estos y no otros. Gar��a Yag�ue (1978) a�rma,omo onseuenia de determinadas investigaiones, que los hijos de familias poo apuntaladas en lavida ultural est�an m�as expuestos al abandono del esfuerzo, en oasiones tras una tensi�on admirabledurante la arrera, no llegando a onsolidar una posii�on por la que han luhado on denuedo, entreotras osas por no ser apaes de superar las primeras frustraiones.Igualmente se ha apreiado una reperusi�on notable del nivel ultural sobre los ��ndiesde delinuenia.d) Referidas a la Idealizai�on geogr�a�a de la familiaEl naer en una familia rural o urbana ofree diferentes posibilidades para el aeso a laultura y nivel eduativo a alanzar. No siempre llega la bea, si es que se tiene, a sufragar los gastosde un olegio-internado o de un piso. Por otra parte, las posibilidades formativas |ines. teatros,onferenias, museos| var��an enormemente de una gran iudad a la aldea.e) En relai�on on la situai�on profesionalNaer en una familia ampesina, marinera u obrera ondiiona tanto por lo que respetaa los ingresos uanto a la valorai�on de la ultura o a las mismas posibilidades de mejora.Igualmente, la familia ondiiona la elei�on profesional, tanto en el sentido de elegirla profesi�on del padre uando �este omo el ambiente que le rodea es atrativo, omo en el de ir aualquier otra por la poa valorai�on que hae el padre o por las atitudes de �este haia aqu�ella,entre otras razones. No debe olvidarse otro tipo de ondiionamiento bastante freuente: empujar alhijo a determinada profesi�on frustrada de los padres.13.1.2. Estudio de las prinipales inuenias familiares13.1.2.1. La personalidad b�asiaTal vez las mayores inuenias de la familia sean aquellas que afetan a la personalidadb�asia de los hijos en uanto que �estos, justamente a partir de ella y on ella, se van a enfrentar almundo y a los dem�as, peribiendo todas las nuevas experienias on un determinado matiz, alegre,on�ado, emprendedor, o triste, reeloso y defensivo.En este sentido, Conde (1984) a�rma que la familia es el lugar de elaborai�on de losmeanismos b�asios de la personalidad; en ella se da |a�rma| una segunda gestai�on de orden205



soioultural, ya que en su seno se iniia la persona soial, se estableen seg�un Pinillos (1975) lasurdimbres afetivas primarias, se forman las atitudes b�asias, se refuerzan las pautas y valoresompartidos y se produe una redui�on de los estados de ansiedad; pero, sobre todo, la familia esel �organo de personai�on y artiulai�on de la personalidad b�asia.La personalidad b�asia de un individuo, pues, surge de la onuenia de dos fatores: suonstitui�on psiobiol�ogia y su ambiente ultural. ((Este onepto expresa los rasgos omunes en elestilo de vida de los miembros de un grupo ultural, transmitidos por la eduai�on y expresados ensus ostumbres, sus sentimientos, sus ideas y sus atitudes)) (Horton, P., y Horton, R., 1973).Conviene destaar omo una de las inuenias de mayor trasendenia en el desarrollode la personalidad la ejerida espeialmente por los padres en la formai�on del sentimiento b�asiode seguridad. Este sentimiento, en la base de la atitud radial de apertura, tiene a su vez omoorigen la protei�on afetivo-efetiva del ni~no, el grado en que se sienta aogido, amado, aeptado,todo ello aptado por la satisfai�on de sus m�as imperiosas neesidades. Seg�un Spitz (1968), estelima de protei�on, de seguridad, es de radial importania para la integrai�on del yo. En estemismo sentido, la mayor��a de los autores |Kaminsky (1981), Mar��n Ib�a~nez (1972), L�opez, F. (1981),Maslow, Hurlok, et.| relaionan la seguridad omo una neesidad b�asia del ser humano.La importania de la seguridad es tan grande que se proyeta en uno de los grandesproblemas de nuestro tiempo, la droga. As�� lo ha demostrado el profesor Luarino (1979) en unainvestigai�on realizada on toxi�omanos, de donde dedue que el 70 por 100 de los asos examinadospor �el orresponde a muhahos que revelaban la omponente de una inseguridad fundamental,ausada indudablemente por la familia, que no habr��a sabido onstituir lo que los psi�ologos llamanla primera unidad de grupo.13.1.2.2. El erebroEn otro orden de osas, los padres tienen una trasendental inuenia en el erebro yen todo el sistema nervioso. Rodr��guez Delgado (1972) a�rma que, en ontra de lo que se ree, elerebro del rei�en naido no es autosu�iente ni puede alanzar por s�� solo un desarrollo normal, sinoque depende de manera deisiva del aporte sensorial reibido en edades tempranas. Igual a�rmai�onrealiza el profesor Korring (1981) hablando de las on�guraiones de la atividad nerviosa.En efeto, paree ser que, si bien no existen diferenias apreiables en el erebro de losni~nos de pa��ses primitivos y de los m�as desarrollados en el momento del naimiento, s�� que se danya, y son de notable importania, a los ino o seis a~nos, siendo las ausas de las mismas la riquezasensorial del medio en que se desarrollan.La magnitud y trasendenia de la inuenia familiar en este ampo es verdaderamentenotable, ya que el erebro del ni~no, que en prinipio podr��a aprender ualquier osa, lo que aprenderealmente es aquello que el grupo en que vive le seleiona |�el todav��a no tiene apaidad deselei�on|, lo que representa para aqu�ella una tremenda responsabilidad.13.1.2.3. Los logros de los hijosUna inuenia muy sutil a la par que importante es la surgida de las atitudes de lospadres en torno a las posibilidades y personalidad de sus hijos.Mia Kellmer rese~na estudios de Tizard y Grad (1961), Kellmer y Fiddes (1970), Dinnage(1971-1972), Pilling (1973), entre otros, que demuestran �omo las metas que un ni~no minusv�alidopuede alanzar a largo plazo dependen no tanto de la natualeza, severidad u origen de su ondii�onuanto de las atitudes de quienes le rodean, primero de sus padres y luego de sus maestros yompa~neros. Esto es una muestra de algo que se viene aeptando totalmente/las esperanzas que una206



persona tiene sobre la onduta de otra suelen tener el ar�ater de profe��a de autorrealizai�on; yello tanto m�as uanto m�as valorada sea tal persona que espera la onduta del otro) Y qu�e dudaabe que, durante la primera deena de a~nos son los padres, en la inmensa mayor��a de los asos, las�guras adultas m�as valoradas.13.1.2.4. La orreta soializai�onOtra notable inuenia, que en muhos aspetos est�a relaionada on los �ambitos ante-riores, se re�ere a la orreta soializai�on.La soializai�on, que es la introdui�on de un individuo en la vida y ostumbres de unasoiedad, tiene diversos momentos, tanto ronol�ogios omo estruturales. B�asiamente son dos: so-ializai�on primaria y seundaria (que orresponden, respetivamente, a los fen�omenos denominados((endoulturai�on)) y ((aulturai�on))).Pues bien, la soializai�on primaria es la primera fase de la soializai�on, por la ual elhombre en su infania asimila la ultura b�asia de su soiedad, onstruyendo as�� su primer universo.Tiene lugar en los llamados grupos ((primarios)), uyo prototipo es la familia.En la soializai�on primaria juegan para el ni~no un papel muy importante sus ((otrossigni�ativos)). Son para el ni~no los ((otros signi�ativos)) aquellas personas que le apareen on unhalo de prestigio e importania, y a los uales se siente vinulado por la admirai�on, el afeto yla dependenia. No abe duda que no existen a los ojos del ni~no unos seres m�as signi�ativos quesus padres, ellos funionan respeto del ni~no omo modelos para su aprendizaje soial, imitando suomportamiento en tanto que es visto omo �util. ((El ni~no se identi�a on ellos, internaliza sus rolesy estatus, on lo ual se hae apaz de llegar a su propio yo e identi�arse onsigo mismo)) (Mihel,A., 1974). De lo diho hasta aqu�� podemos llegar a la onlusi�on de la fundamental importania quela familia, y en onreto los padres, tienen sobre el desarrollo de sus hijos en todos los ampos.No paree justo, o al menos no paree, que la soiedad, en general, y la esuela, enpartiular, deban quedarse on los brazos ruzados ante la preparai�on de �estos, tanto durante elper��odo de esolaridad omo en un per��odo posterior, inluida dentro de una eduai�on permanente,omo formai�on pre y posmatrimonial.13.2. La preparai�on para la vida familiar en la esuelaLograr una buena onvivenia, entendida a un nivel interpersonal y a un nivel oletivo,a trav�es de una eduai�on para las relaiones humanas est�a a la base para una futura vida familiarexitosa. Casi todas las atuaiones humanas implian relaiones on los dem�as, y su �exito o fraasodepende, en buena parte, de �omo se llevan esas relaiones; es por eso que la esuela no debe dejaral azar el ultivo de esta dimensi�on.Es impresionante lo que se puede onseguir de las personas seg�un el modo de tratarlas.Esto abe enfoarlo de una manera interesada o de una manera desinteresada. Esta �ultima mira albien de los dem�as; seg�un los tratemos haremos que adopten buenas atitudes, reaionen omo debeno at�uen omo les onviene.Es en este aspeto que las relaiones humanas han sido poo ultivadas y es preisamenteel que se ha de tener en uenta en eduai�on, la ual, omo es sabido, at�ua desinteresadamenteprourando el bien de los individuos.Preoup�andonos aqu�� por los eduandos a �n de que sepan vivir omo personas, enfoamos207



las relaiones humanas s�olo en sus supuestos onviveniales, que tienen a la vez una dimensi�onantropol�ogia, una dimensi�on ideol�ogia y otra psiol�ogia. Diremos algo aera de ada una de ellas.13.2.1. La disposii�on personal haia los dem�asLas relaiones que mantenemos on las personas es algo de lo m�as valioso de la vida,uando esas relaiones se llenan de ontenido, de buena voluntad, de afeto re��proo, de omuniai�ony de ompenetrai�on. Conviene, pues, que el eduando no se aisle, no sea un ser an�onimo, sino quedevenga apertura. Su pensamiento ha de terminar en expresividad y di�alogo; su individualismo, ensoiabilidad; su egoentrismo, en adaptabilidad y su ego��smo en relaiones desinteresadas.El aldo de ultivo, donde las relaiones humanas toman la forma de relaiones personales,se enuentra en los grupos primarios, y es pensando en ellos que abe montar una verdadera ampa~nade eduai�on para unas mejores relaiones personales.Si tales relaiones no se ultivan en los entros eduativos y se dejan abandonadas a suurso espont�aneo, terminan a menudo en un lamentable fraaso, que inide e inidir�a en la adapta-bilidad del eduando en los distintos grupos en los que le toar�a insertarse a lo largo de su vida, yuno de esos grupos on m�as peso espe���o es la familia.13.2.2. Relaiones humanas e ideolog��aLas relaiones humanas que se estableen entre dos o m�as personas o en el seno de ungrupo vienen determinadas, en iertos aspetos, por la ideolog��a que impera en esas relaiones, esto es,en las personas que las ontrolan. Dihos aspetos se reduen, en �ultima instania, al uso que de esasrelaiones humanas haen algunas personas para onseguir, mediante ellas, el triunfo de sus interesesego��stas, a osta de los dem�as. El m�etodo de ai�on de estas personas suele ser el autoritarismo,atitud que hemos visto funionar y a�un lo vemos, tanto en la soiedad, la familia y la esuela. Elant��doto ontra el autoritarismo es la onepi�on y vivenia de la igualdad entre los hombres, porparte del maestro y de los alumnos. Si la esuela edua para que los alumnos piensen y obren enonseuenia on este ideal, est�a ehando uno de los pilares laves para la vida en familia.13.2.3. El ontrol psiol�ogio de las relaiones humanasLas �suras que, en no poos asos, apareen en las relaiones humanas tienen su ra��zen las arater��stias psiol�ogias de las personas. Las personas funionan psiol�ogiamente, y supsiolog��a individual, por onsiguiente, onstituye un gran ondiionante de sus interrelaiones. Laspersonas deber�an onoer, pues, las oportunas t�enias que les permiten superar las di�ultades quese presentan. Capaitar a los individuos para ello es una tarea primordial de la eduai�on para lasrelaiones humanas en general, y las relaiones familiares, en partiular.En la eduai�on esolar ultivar la disposii�on haia los dem�as, la igualdad fundamental(de dignidad y de dereho) entre los hombres, entre los miembros de la omunidad esolar e inluir,omo osa importante, unas noiones laras y pr�atias de eduai�on, una perspetiva psiol�ogia,para las relaiones humanas onstituye un ap��tulo impresindible en la lei�on fundamental que esla preparai�on para la vida familiar futura.Cabe preguntarse ahora >la eduai�on familiar deber��a formar parte de los ontenidosque se imparten en la esuela?En este apartado examinaremos brevemente algunos de los fatores que produen estasituai�on. Tambi�en expondremos algunos de los modos m�as omunes y orrientes de tratamiento de la208



familia en el plan de estudios en Estados Unidos, indiando los problemas y dilemas que aompa~nana este ampo de estudio.>Por qu�e, si ada uno de nosotros ha tenido experienia y onoimiento direto de unafamilia, abe esperar que el ya de por s�� argado plan de estudios esolar asuma otra responsabilidada este respeto?El ((onoimiento)) que se deriva de nuestra experienia familiar est�a argado, y onfor-mado, por una insuperable subjetividad y emoi�on; por tanto, no siempre es una gu��a �able para laverdad y la ai�on. El onoimiento de que se dispone graias a los ient���os soiales puede ontra-rrestar este prejuiio revelando los hehos que hasta ahora se ignoran, de manera que el sujeto abralos ojos a situaiones y alternativas que hasta el momento no se han reonoido.Inluso la meni�on de que estamos viviendo en un tiempo de notable ambio soial ser��aelaborar lo obvio. Toda la estrutura soial est�a sufriendo mutaiones y ambios dr�astios y, sin duda,la m�axima tensi�on reae sobre la unidad de la familia tradiional.Es seguro que ada uno de nosotros, tanto maestros omo alumnos, en alg�un momentode su vida afrontar�a preguntas omo las siguientes:((>Cu�ales son las obligaiones reales de los miembros de la familia entre s��?))((>Que oletividad de individuos onstituye una familia para de esta manera onoerlaomo una unidad soial, eon�omia y legal?))Paree que unas aertadas respuestas a estas preguntas exigen que el tema de la familiase inluya en los planes de estudios esolares.13.2.4. Modos m�as orrientes y omunes de tratamiento de la familiaen los urriula esolares en los Estados UnidosEn la eduai�on primaria, el estudio de la familia y de la vida familiar abara un enfoquebastante normal en los estudios soiales en los primeros a~nos. El urso sobre ((familias)), en OurWorking World (Nuestro mundo en ai�on), de Lawrene Senesh (1980), pasa de una desripi�onde las familias en el propio pa��s y en otros pa��ses a la onsiderai�on de la pregunta ((>Qu�e me haeser omo soy?)) y el efeto de la vida familiar sobre el desarrollo de la persona. Se onsideran losambios en la estrutura familiar y se onede gran importania a la familia omo unidad eon�omia.El urso onluye on una serie de leiones sobre la toma de deisiones familiares y la plani�ai�ondel futuro. En a~nos reientes se han onfeionado varios trabajos para tratar a la familia on unaperspetiva interdisiplinaria. En ellos �gura el onfeionado por Marh (1982), Man: a ourse ofstudy (El hombre: un urso de estudio). Es un plan de estudios para los ursos de ense~nanza media,que se basa en la antropolog��a y que utiliza la metodolog��a omparativa para su estudio.Otro ejemplo notable del tratamiento interdisiplinario de la familia es el plan de estudiosdesarrollado bajo la direi�on de la profesora Edith West (1977) para los a~nos del parvulario hastael pen�ultimo urso de la eduai�on primaria. El proyeto abara oho estudios familiares: la familiaindia hopi, la familia japonesa, la familia antigua de Nueva Inglaterra, la familia ashanti de Gana,la familia Kibbutz en Israel, la familia sovi�etia en Mos�u, la familia quehua en Per�u y la familiaaljanquina. El programa persigue la �nalidad de presentar a los estudiantes, desde su temprana edad,informai�on sobre muhas ulturas.El ((Human Sienes Program, 1983)), se ha onfeionado para desarrollarse en los entrosde ense~nanza media. Ofree a los estudiantes la oportunidad de indagar su propia herenia familiar,209



utilizando para ello entrevistas o orrespondenia on los miembros vivos de la familia, el estudiode objetos familiares: partidas de naimiento, de defuni�on, de matrimonio, esrituras de propiedad,�albumes fotogr�a�os, et. Se estimula a los estudiantes a onfeionar un per�l de su propia unidadfamiliar partiendo de sus antepasados.No son los �unios programas que se imparten y que tienen por objeto de estudio a lafamilia. En muhos entros de ense~nanza media el estudiante puede elegir omo materia optativa,dentro del �area de onoimiento de soiales, la asignatura de soiolog��a. En este urso de soiolog��apor lo general se le exponen al estudiante los fatores demogr�a�os que desriben la familia rela-ion�andolos on la pertenenia a una lase soial y a los ambios dentro de la estrutura soial. Losdatos de atualidad que desriben el matrimonio, el tama~no de la familia, et.En otros entros de ense~nanza media se imparte un urso de psiolog��a que trata por logeneral los aspetos emoionales y a�liativos de la familia y onsidera a �esta omo un aspeto signi�-ativo de apoyo en las etapas de desarrollo de la infania y de la adolesenia. La experienia familiarpuede estudiarse omo una fuente importante del onepto de s�� mismo y la propia autoestima.La familia suele ser un tema que se onsidera en los ursos de eonom��a dom�estia, uyoenfoque var��a desde la administrai�on y reale del hogar hasta las diversas neesidades nutritivaspara los ni~nos y los miembros adultos de la familia. Un urso que se ofree on freuenia, en nopoos entros, es el titulado ((Vida Familiar)). Este urso puede tratar algunos de los temas quehemos desrito en los programas itados, pero dedian gran tiempo a temas tales omo: el noviazgo,el matrimonio y la eduai�on sexual.>Qu�e problemas y dilemas se plantean en torno al lugar que tiene el estudio de la familiaen el plan de estudios? Aunque existen padres que onsideran que el tema de la familia es un territoriode instrui�on del ual solamente ellos son responsables, por inluir fen�omenos y proesos tales omoel divorio, la sexualidad, et., que aen bajo la prerrogativa de la propia familia. Sin embargo, hoy,una inmensa mayor��a est�a llegando a la onlusi�on de que ierto tipo de estudios formales en esteaspeto no solamente es onveniente, sino esenial. Las esuelas, enfoando el tema de la familia bajobase optativa, han tratado de dar una respuesta a ambas tendenias de los padres.Sin embargo, el estudio del tema de la familia en los programas esolares, plantea algu-nas otras di�ultades, tales omo >qu�e debe inluir esta eduai�on? Cuando se habla de familia >aqu�e modelo nos referimos, al modelo de familia nulear on sus miembros desempe~nando sus rolestradiionales? Si la respuesta es a�rmativa, >qu�e die esto a los ientos de estudiantes que viven enirunstanias familiares muy diferentes? La solui�on de estos problemas es diversa, no obstante, seabre amino la tendenia de que sea la omunidad eduativa de ada entro (padres, maestros y alum-nos), seg�un las irunstanias y arater��stias del medio ambiente soial, la que d�e las respuestasapropiadas.De ualquier modo, paree ir�onio que el estudiante tenga una amplia gama de opor-tunidades en la esuela para adquirir una serie de aprendizajes muy diversos y que no adquierasu�ientes habilidades para relaionarse on sus ong�eneres en la atualidad, base de sus futurasrelaiones familiares. La esuela no puede dejar al azar este aprendizaje tan importante.13.3. La preparai�on ontinua de los padres para su funi�oneduadoraDel estudio de los dos puntos anteriores podemos llegar a la onlusi�on de la fundamentalimportania que la familia, y en onreto los padres, tienen sobre el desarrollo de sus hijos en todos losampos, inluido de modo espeial el eduativo. La preparai�on para ser padres, por su importaniaapital para los individuos y para la soiedad en general, exige una metiulosa y larga preparai�on,210



tanto en la esuela, reando atitudes positivas y ofreiendo onoimientos b�asios sobre la familia,omo en un per��odo posterior, inluy�endola dentro de una eduai�on permanente, omo formai�onpre y posmatrimonial.13.3.1. Objetivos a onseguir en la preparai�on de los padres para sufuni�on eduadoraCabr��a hablar de dos lases de objetivos: a) objetivos a nivel informativo; b) objetivos anivel formativo.Con los primeros, de ar�ater psiopedag�ogio, se trata de onseguir que los padres onoz-an mejor a sus hijos, las arater��stias de su evolui�on, los rasgos propios de ada estadio evolutivo,los problemas t��pios que experimentan, sus neesidades m�as perentorias y el tratamiento m�as ade-uado al momento evolutivo y a ada una de las situaiones onretas, omo el nivel de exigenia oresponsabilidad, los premios y astigos, la orreta modi�ai�on de los instintos, la eduai�on parael uso del dinero o ualquiera de los otros problemas de ada d��a.Con la segunda lase de objetivos, los formativos, se trata de inidir en los padres paraque superen las limitaiones en su propia formai�on. Los problemas en la familia se pueden produirpor no saber los padres u�al es la forma orreta de atuai�on en un determinado momento evolutivoo ante un determinado problema. Pero no es menos ierto que el problema on freuenia resulta notanto de ((no saber)) uanto de ((no tener)) y, a�un m�as, de ((no ser)).Dentro de este ampo podr��amos resaltar los siguientes objetivos:1. Capaitar a los padres para que alanen la posesi�on de atitudes abiertas ante un mundode ambios vertiginosos que viene a aumentar la tradiional ima intergeneraional. Convieneadvertir que la apertura haia ese mundo de ambios r�apidos y brusos debe haerse ompatibleon el respeto y la irrenuniabilidad a los valores perennes de la familia.2. Mejorar las relaiones familiares tanto onyugales omo paterno�liales y fraternales, ayudandoa la aeptai�on de s�� mismo y de los dem�as, lo que emerge de una profunda valorai�on de losbienes y valores que posee el hombre y que est�an antes y por enima de ualquier defeto olimitai�on.((En de�nitiva, lo que se pretende on este objetivo es mejorar la apaidad de omuniai�on,omprensi�on, tolerania, expresi�on y di�alogo)) (Laing, 1982).3. Creai�on de atitudes positivas. La atitud, omo disposii�on adquirida a responder onsis-tentemente ante situaiones similares, es una lave de la onduta, la formai�on de atitudesabiertas, exibles, omprensivas, onstituye uno de los objetivos primordiales de la formai�onde los padres.4. Ayudar a adquirir una personalidad madura y estable emoionalmente. Cattell, bas�andose enlos estudios de Terman, relaiona tres tipos de ausas de los fraasos matrimoniales, siendo unade ellas una falta de estabilidad, de integrai�on, de aeptai�on.13.3.2. Metodolog��a a seguir en la preparai�on de los padresSe aepta omo la metodolog��a m�as adeuada, seg�un Utrilla (1985) la de ar�ater partii-pativo. pretendi�endose la partiipai�on direta de los padres tanto en el estudio uanto en la disusi�ony toma de deisiones. 211



Las formas m�as pasivas |onferenias, harlas, proyeiones| s�olo tienen sentido si vanseguidas de disusi�on, de di�alogo, para alarar oneptos, para profundizar en aspetos problem�atios;y todo ello en grupos oloquiales en que puede f�ailmente estableerse relaiones y en que no se d�e unafuerte presi�on grupal que inhiba a los m�as t��midos e inseguros.La entrevista ofree la gran ventaja de la personalizai�on en el tratamiento y alarai�onde problemas y di�ultades. La entrevista suele tener una mayor e�aia uando surge su neesidada partir de una madurai�on previa mediante las t�enias anteriores. ((Una regla de gran importaniaes, sin duda, que a la entrevista vayan ambos �onyuges y no s�olo uno de ellos, el m�as interesado o elmenos oupado)).Nos hemos referido a la disusi�on en grupos medianos o oloquiales. La onstitui�on deestos grupos suele tener normalmente dos �nalidades diferentes, dando lugar a dos tipos de gruposdistintos:1. De disusi�on, en que los padres pretenden saber m�as de un tema, adquirir riterios m�as larossobre alguna uesti�on, et.2. Terap�eutios, uya �nalidad fundamental es el alivio de tensiones en los padres, onseguido avees on la simple verbalizai�on y puesta en om�un de sus problemas y angustias, peribiendoas�� que los suyos no son ni los �unios ni, tal vez, los m�as graves.En lo que respeta a las personas enargadas de ofreer la formai�on se reomienda suatuai�on en equipo, entre otras razones, porque la amplitud de los temas es de tal magnitud que noes posible enontrar personas expertas en todas y ada una de las materias.13.3.3. Los medios a utilizar en la formai�on de los padresLos medios pueden ser muy variados esogiendo los m�as adeuados a las posibilidades yarater��stias de ada aso y situai�on.Se pueden organizar ursos intensivos de varios d��as de durai�on: un �n de semana; estosursos deben onstituir una serie, pero es reomendable que est�en lo su�ientemente espaiados a lolargo del a~no para que se produza un asentamiento y asimilai�on personal de las ideas reibidas.La importania de esto reside en que lo que se pretende on la formai�on de los padres no es tantodarles instrui�on, onoimientos, uanto preisamente formarles, esto es, modi�ar su onduta, susatitudes, ayudarles a que onsigan una personalidad m�as estable y equilibrada.Los ursos intensivos pueden organizarse tambi�en a lo largo de varios a~nos onseutivos,on lo que se failita de una parte a ese asentamiento al que alud��amos y permite adeuar la formai�one informai�on a la evolui�on de los hijos.Otra forma onsiste en programas sesiones semanales a lo largo de uno o varios ursos; suventaja fundamental estriba en el mantenimiento en los padres asistentes de una saludable tensi�onen torno a su inter�es por la preoupai�on por el problema de la formai�on de sus hijos; sin embargo,tiene un fuerte inonveniente que es el de los abandonos de los menos interesados que, por lo general,son los m�as neesitados.La organizai�on de estos ursos, que exigen la asistenia de los padres a determinadosloales puede y debe ser ompletada mediante una serie de medios tan atuales omo los de laomuniai�on de masas (Consejo de Europa, 1982).212



13.3.4. Los sujetos de formai�onEn prinipio paree laro que los m�as diretamente destinatarios son los padres on hijosy que no han reibido una formai�on adeuada para la deliada tarea de eduarles. Pero les esigualmente neesaria a muhos padres que, en prinipio, ontaban on tal formai�on reibida yadiretamente ya indiretamente, pero que, omo onseuenia de los vertiginosos ambios soialesque han arrastrado ambios en la estrutura y funiones de la familia, han quedado desfasados y ondi�ultades de adaptai�on a los nuevos tiempos.Sin embargo, la preparai�on debe afetar igualmente a las j�ovenes parejas, antes de a-sarse, on la �nalidad de que adquieran la formai�on b�asia impresindible . Teniendo en uenta que,omo a�rma Osterrieth (1975), ((el padre, la madre, la pareja parental, on sus arater��stias, susatitudes, sus modos de ser, dan el tono en que se estruturar�a la vida familiar y, en onseuenia,la personalidad de los hijos)), una formai�on dirigida a ellos |los futuros esposos| deber�a prouraren primer lugar su formai�on omo personas y omo pareja.En realidad, debemos a�rmar que se debe tratar de una formai�on permanente que vayaofreiendo en ada momento la informai�on y la formai�on neesarias y adeuadas a la situai�on enque vivan: atitudes orretas haia el matrimonio, paternidad responsable de uidados durante elembarazo, importania de las primeras experienias, de las atitudes, soializai�on, fraasos esolares,sexualidad, ideales, valores . . .13.3.5. RealizaionesUna de las realizaiones m�as onoidas en este ampo a nivel mundial es ((L'Eole desparents et d'Eduateurs)), de ar�ater privado y aut�onomo, fundada en 1926 y reorganizada porIsambert en 1948.En relai�on on la anterior, la Federation Internationale des Eoles de Parents et d'Eduateurs,est�a extendida ya por m�as de 40 pa��ses, a pesar de no haber naido hasta 1964.En Espa~na, la orientai�on familiar tiene un tratamiento de exepi�on en el Instituto deCienias de la Eduai�on de las Universidades de Navarra y Salamana, en el Instituto Teol�ogio deS. P��o X, on sede en Madrid, y en la Faultad de Teolog��a de Granada.Los objetivos de los programas impartidos en estos entros son muy pareidos, entre ellospodemos se~nalar:1. Orientar en la elei�on de metas eduativas en el propio hogar.2. Preparar para adoptar las medidas propias de ada etapa de la eduai�on mediante el an�alisisde las neesidades arater��stias de la edad.3. Ayudar a mejorar la direi�on del grupo familiar que forman los padres on sus hijos.4. Favoreer una olaborai�on reiente de la familia on el entro esolar y on asoiaiones.13.3.6. La formai�on de los animadoresLa Esuela de Padres de Par��s uenta on el Instituto de Formai�on de Psiopedagog��afamiliar y soial que organiza ilos para la formai�on y perfeionamiento de animadores o expertosen direi�on de grupos. 213



En mayo de 1984 se elebr�o en la Universidad de Lyon un oloquio internaional en tornoa los problemas que plantea la formai�on de estos animadores y los objetivos a onseguir en los ursosque se imparten.Respeto a los problemas que plantea la formai�on de los animadores se llegaron entreotras a las siguientes onlusiones:1. Para la selei�on de los animadores debe ontar sobre todo su experienia y ualidades humanas,quedando en un segundo t�ermino la titulai�on aad�emia.2. Se reonoe que debe poseer una formai�on b�asia e n psiolog��a y eduai�on, adem�as de unaexperienia pr�atia en din�amia de grupos.Entre los objetivos de los ursos deben destaarse:1. Profundizar en los temas b�asios de eduai�on familiar.2. Ensayar las t�enias que mejor puedan servir para el adeuado desarrollo de los ursos deeduai�on familiar.3. Orientar a los partiipantes en la �jai�on de los objetivos de estos ursos, en la selei�on delontenido y en la preparai�on del material neesario.De lo hasta aqu�� diho se desprende que la preparai�on para los roles de adulto, deompa~nerismo y de paternidad son eseniales y que la familia, esuela y soiedad deben ultivar yanimar.13.4. Bibliograf��a
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Cap��tulo 14Orientai�on Familiar y OrienttadoresFamiliares - Oliveros F. Otero
14.1. Orientai�on familiarEn prinipio es bien senillo deir qu�e es la orientai�on familiar: un serviio de ayuda parala mejora personal de quienes integran una familia, y para la mejora soial en y desde las familias.Es orientai�on. Y, en este sentido, queda inluida en un onjunto de profesiones de ayudaque tienen en om�un la ai�on orientadora. De modo que lo propio de ada una de esas profesioneses el �ambito en el que se presta la ayuda orientadora.Es, en primer lugar, orientai�on a personas humanas. Por eso toda orientai�on es personal.Y omo orientai�on personal puede deirse que es ((el proeso de ayuda a un sujeto para que llegue alsu�iente onoimiento de s�� mismo y del mundo en torno que le haga apaz de resolver los problemasde su vida)) (Gar��a Hoz, 1973, p�agina 194).Estos problemas pueden ser muy variados, dados los aonteimientos y las inueniasambientales que iniden en la vida de ada ser humano. >En qu�e ayudar a ada persona para quesepa enfrentarse on esos problemas? En ese doble onoimiento de s�� mismo y de la realidad en laque vive para que ((sepa haer eleiones prudentes y se omprometa on las deisiones tomadas,de tal modo que logre la integrai�on de su personalidad, el ambio requerido en su onduta, suafetividad omo ser humano y su madurai�on omo persona)) (Repetto, 1977, p�agina. 129).Esta orientai�on personal se realiza en diversos �ambitos. La orientai�on familiar tienelugar en el �ambito de la familia. Es orientai�on a personas, pero la referenia es familiar: responsabi-lidades, situaiones, problemas, proyetos, deterioros, posibilidades familiares . . . Todo lo que tengauna relai�on inmediata on la dimensi�on eduativa de la familia.La orientai�on familiar es ayuda a padres, a hijos, a abuelos, omo primeros, segundoso tereros responsables, respetivamente, de la eduai�on familiar. Ayuda en el eslareimiento devalores relaionados on la eduai�on; en el mejor aprovehamiento de los medios eduativos para lamejora propia y ajena; en el onoimiento de las inuenias ambientales |eduativas y ontraedu-ativas| sobre la familia; en el desarrollo de la apaidad de busar y enontrar informai�on sobreada situai�on familiar, respeto al proeso eduativo y a la ai�on eduativa.Ayudar signi�a respetar el protagonismo de su propia vida |en este aso, vida familiar|a los ayudados. Es deir, onsiderarles personas: sujetos de derehos y deberes; seres suyos.>Qu�e es, pues, la orientai�on familiar? Un proeso de ayuda a personas, en uanto miem-bros de una familia, on responsabilidades m�as o menos amplias en lo referente a las funioneseduativas de la soiedad dom�estia. Estas funiones son: 1) lograr estabilidad familiar; 2) promover217



mejora personal en ada uno de los miembros de una familia; 3) onservar y transmitir valores delesp��ritu, herenias inmateriales; 4) animar la vida soial.Hablamos de un serviio de ayuda, en toda situai�on familiar |en su dimensi�on eduati-va|, al ser humano. Podemos onsiderar, por tanto, una ampl��sima gama de situaiones familiares.Por ejemplo, matrimonios sin hijos, noviazgo, primer a~no de matrimonio, familias on un hijo �uni-o, familias numerosas, entreruzamiento de familias (familia de origen del otro �onyuge, familiasfundadas de los hijos, familia de origen de los yernos o de las nueras, et.), familias on alg�un hi-jo minusv�alido, viudez, abuelos j�ovenes, segunda responsabilidad familiar de los hijos, et. Comof�ailmente se advierte, es un serviio de ayuda que puede bene�iar a la persona humana, desde laperspetiva de la eduai�on, en muy diferentes situaiones matrimoniales y familiares.Pero, >u�al ha de ser la alidad de esta ayuda orientadora? La verdadera ayuda es unarte (Alvira, 1980, pp. 25-36). Adem�as, en este aso, se presta a los responsables de la familia. Hade estar, pues, a la altura de la tarea y de la responsabilidad de los asesorados.En de�nitiva, la orientai�on familiar es un proeso de ayuda a personas, en uanto miem-bros de una familia, para que mejoren preisamente omo personas. Y, por ello, omo �onyuges,omo padres, omo hijos, omo abuelos, et. Es un arte que se pone a disposii�on de las personas quetengan alguna responsabilidad familiar, on �nalidades de mejora: una mejora personal, de la que sesigue mejora familiar y mejora soial.Mejora es la palabra lave. La orientai�on familiar sirve para mejorar. Para mejorar laeduai�on y la soiedad, en y desde las familias, on el protagonismo preario de padres, hijos, abuelos,et. Es un proeso y un serviio de ayuda. >Y qui�en no neesita ser ayudado? La ayudano sustituye, no suplanta. Es ompatible on el protagonismo de los responsables; todav��a m�as: loomplementa, lo estimula. Sobre todo, si se realiza on la alidad art��stia que le orresponde. A �nde lograr que ada familia asesorada llegue a ser verdadero �ambito natural de la eduai�on y �elulab�asia, viva, de la soiedad.14.2. Sus or��genesGeorges Henyer, en el pr�ologo al libro de Andr�e Isambert, aera de la orientai�on depadres (Isambert, 1967), da un nombre y una feha: la se~nora V�erine, en 1928, tuvo la idea de fundarla Esuela de los Padres, en Par��s. Isambert, omo presidente de la ((Esuela de Padres y Eduadores))de Frania, ha querido esribir el libro que aabo de itar omo mereido homenaje a la se~nora V�erine.Desear��a haer una primera observai�on, antes de proseguir: donde die ((eduai�on depadres)) ha de entenderse ((orientai�on de padres)); donde die ((eduadores)), l�ease ((orientadores)).Por lo dem�as, la obra de Isambert, publiada originariamente en Presses Universitaires de Frane, al�nal de la d�eada de los inuenta, es un libro l�asio de obligada onsulta.Si quisi�eramos busar anteedentes, tendr��amos que remontarnos varios siglos atr�as. Ensentido amplio, alguna orientai�on a padres habr�a existido siempre, posiblemente. Stern enontr�o enInglaterra, en los postreros a~nos del siglo XVII, huellas de petiiones de onsejo hehas por los padres(Stern, 1962). Loke, en 1693 (Pensamientos sobre la eduai�on), manifest�o haber sido onsultadopor gran n�umero de padres que le onfesaban no saber �omo eduar a sus hijos.En Estados Unidos surgen, a partir de 1815, bajo el nombre de Asoiaiones de Madresde familia, reuniones de padres. Y desde 1923 puede hablarse de eduai�on de padres, on el apoyo�naniero de la Fundai�on Rokefeller. Se intenta ayudar efetivamente a los primeros responsables delas familias y, adem�as, formar espeialistas en la eduai�on de los padres. Por otra parte, se investigaient���amente la alidad y los efetos de los m�etodos empleados. Se dediaron a ello dos entros: la218



Universidad de Iowa y el Consejo Naional para la Eduai�on de los Padres.Desde 1946, al �nal de la Segunda Guerra Mundial, la orientai�on familiar reibe unnuevo impulso en Norteam�eria. Unos a~nos m�as tarde, al omienzo de la d�eada de los inuenta, la((Asoiai�on Ameriana para el Estudio del Ni~no)), on la olaborai�on �naniera de la ((Fundai�onRusell Sage)), enarg�o a un equipo de investigadores dirigido por el Dr. Orville G. Grim jr., queestableiera un plan de estudios y enuestas sobre la eduai�on de padres.La orientai�on familiar se entra, durante ese largo per��odo iniial, s�olo en los padres, onmotivo de la eduai�on de sus hijos. Es una orientai�on apoyada en bases psiol�ogias, fundamen-talmente, y en el estudio del ni~no. De ah��, la fama de un Arnold Gesell (psi�ologo) y del Dr. Spok,por ejemplo. Ya en la d�eada de los inuenta, los libros sobre las relaiones entre padres e hijos sonmuy numerosos y, a menudo, llegan a �gurar entre los ((betsellers)). Hay revistas, omo el ParentsMagazine, le��das en m�as de un mill�on de hogares (Osborne, 1956)En Europa podr��amos itar algunas publiaiones omo labor de preursores. Por ejemplo,las artas del Marqu�es de la Roselle, de Madame de Beaumont (1764) y Adela y Teodora, de Madamede Benlis (1782), en las que se expresa la idea de que el papel de los padres meree un aprendizaje.En 1909, la se~nora Moll-Weiss fund�o en Par��s una Esuela de Madres, ayudada por algunaspersonalidades universitarias. Pero la Esuela tuvo una vida muy ef��mera. En ella se desarrollabanursos para madres j�ovenes y para hias.Y . . . llegarnos as�� a la se~nora V�erine, una ((mujer de letras)), esposa de un m�edio. Estase~nora, antes itada, en 1928, en el transurso de una onferenia, lanz�o el nombre que deb��a alanzarluego tanta difusi�on: ((Esuela de los Padres)). ((La iniiativa de la se~nora V�erine expresaba, desdeun punto de vista soial, un esfuerzo para oniliar los prinipios antiguos de la autoridad paternaon las ideas de autonom��a de la persona del ni~no)). (Isambert, 1967, p. 54). Podr��a resumirse elempe~no de esta primera Esuela de Padres del siguiente modo: autonom��a y autoridad en la familia.De heho, entones, orientai�on familiar quiere deir s�olo ni~no y padres.Aunque el nombre por ella imaginado ((Esuela de los Padres)), era nuevo y tuvo unaaogida favorable, no le faltaron di�ultades en esos primeros a~nos, entre 1928 y 1939. Justamenteen 1939 ((organiz�o unos ursos para eduadores familiares, sanionados por un diploma, on la ola-borai�on de la Caja de Subsidios familiares de la regi�on parisiense)) (Isambert, 1967, p. 56). Estosursos para orientadoras familiares los reanuda en 1942, en la Faultad de Mediina.Quiz�a deba destaar la olaborai�on de algunos m�edios famosos en la empresa de lase~nora V�erine. Cuando ella se enferma, en 1946, es un m�edio, el profesor Heuyer, el presidente dela Esuela de los Padres. Un m�edio que ((rear��a en Frania una nueva rama de la Mediina: laneuropsiquiatr��a infantil, de ar�ater al mismo tiempo m�edio, psiol�ogio y soial. En la Faultadde Mediina de Par��s se fund�o una �atedra dediada exlusivamente a esta disiplina, que pas�o a seruna ayuda valios��sima para la ((Esuela de las Padres)) (Isambert, 1967, p. 57).14.3. Su desarrolloEl desarrollo de la orientai�on familiar puede onsiderarse desde diferentes perspetivas.Por ejemplo, desde la perspetiva de su extensi�on a diversos pa��ses; desde los modos de haerla; desdela ampliai�on de sus destinatarios; desde la primera experienia europea, antes referida; desde otrasexperienias; desde los distintos medios (instituiones ulturales, medios de omuniai�on soial, et.)en los que puede haerse orientai�on familiar.En todo aso, quisiera destaar lo siguiente: la formai�on de orientadores familiares tieneun efeto multipliador tan grande que es imposible evaluar su alane. Esto mismo lo ha��a notarIsambert respeto a su pa��s y a su Esuela de Padres: ((es imposible |de��a|, por lo que respeta a219



Frania, apreiar la extensi�on atual de la ai�on eduativa realizada en favor de los padres, ya quereviste formas muy diversas e inluso dif��iles de preisar)) (1967, p�agina. 58).Isambert se refer��a a las prioridades en la orientai�on de padres. En efeto, los padresforman el mayor oletivo del mundo. Adem�as, no es un onjunto homog�eneo: por su atividadprofesional, por su nivel ultural, por el pa��s en que vivan, por el medio en el que est�e ubiadasu vivienda (iudad, suburbio, medio rural, et.), por las diferentes irunstanias de su ambientefamiliar. Esta orientai�on puede estar apoyada, o no, por publiaiones peri�odias, por oleionesespeiales en editoriales, por seiones en la prensa, por programas radiof�onios o televisivos.Entre las prioridades, puede subrayarse la ayuda orientadora a profesionales que inidennotoriamente en la familia. Por ejemplo, los m�edios, los abogados, los arquitetos, los asistentessoiales, los profesores, et. Son profesionales que intenionadamente o no, orientan o desorientan alos padres. El desarrollo de la orientai�on familiar, desde 1946 aproximadamente, tiene lugar en muydistintos pa��ses del mundo. Pero on enfoques muy diferentes. Con diversos tipos de inuenias,eduativas y ontraeduativas, que aporta el miroentorno y el maroentorno, y que se entreruzan.Todo ello hae muy dif��il seguir este desarrollo y, de alg�un modo, evaluarlo.En prinipio, la diversidad en el modo de onebir la orientai�on de padres podr��a resu-mirse en tres l��neas diferentes: 1) la orientai�on entendida omo informai�on; 2) omo ayuda personaly omo ai�on sobre su ar�ater; 3) omo ateni�on a las relaiones soiales. De heho, estas l��neas seentreruzan, y no tiene muho sentido investigar aera de los efetos de ada una por separado.Muhos enfoques de la orientai�on familiar se apoyan en bases �los�o�as de�ientes oerradas, on las onsiguientes de�ienias en el modo de entender y de realizar la ayuda orientadora.En ualquier aso, ada desarrollo de la orientai�on familiar es muy distinto, y deber��a ser objetode un estudio r��tio su�ientemente amplio. S�olo por raz�on de espaio, es f�ail advertir que noorresponde a estas p�aginas.14.4. DestinatariosRespeto a mi experienia omo formador de orientadores familiares, en la Universidadde Navarra (Espa~na), desde junio de 1967, quisiera haer algunas observaiones en relai�on on losdestinatarios de la orientai�on familiar.Durante a~nos, en diferentes planteamientos de la orientai�on familiar, los padres son los�unios destinatarios a tener en uenta. Y adem�as, persiste el uso de la palabra eduar, en lugar deorientar. Por ejemplo, en un libro J. P. Pourtois, publiado en 1984, en Bruselas, el t��tulo es Eduara los padres (o C�omo estimular la ompetenia en eduai�on).Pourtois, Dotor en Cienias psiopedag�ogias, profesor de la Universidad de Mons, em-pieza pregunt�andose por qu�e eduar a los padres. Y ontesta a su pregunta, diiendo que los padresson los primeros eduadores de sus hijos, y que el hogar es el primer lugar de aprendizajes m�ultiples yfundamentales. El medio familiar |sigue diiendo|, ualquiera que sea su estrutura instituional,ejere un papel apital respeto al porvenir del ni~no. Ahora bien, el o�io de padre no se aprende enninguna parte . . .El profesor Pourtois, en el itado libro, dedia tres largos ap��tulos a: 1) la eduai�onfamiliar, 2) la eduai�on de padres, 3) los padres formadores de padres. Sin entrar en los detalles deontenido de los tres ap��tulos, puede advertitse que seguimos en la misma l��nea de la ((Esuela delos Padres)), fundada por la se~nora V�erine: la orientai�on familiar es funi�on de la eduai�on familiar,220



y los orientadores son una espeie de eduadores de eduadores. Pourtois a~nade un proyeto, queonsiste en formar a padres para que sean formadores de padres.La experienia que ha tenido lugar desde junio de 1967 en la Universidad de Navarra|iniiada por m��, on un peque~no equipo de profesores, en M�exio, en el Instituto Panamerianode Cienias de la Eduai�on, durante el urso 1966/67| ha servido, entre otras osas, para ampliarlos destinatarios de la orientai�on familiar. Efetivamente, son los primeros destinatarios los padrespor ser los primeros responsables de la familia y de la eduai�on. Pero la ai�on orientadora es unserviio que tambi�en neesitan los hijos, omo segundos responsables de su familia de origen. Y losabuelos j�ovenes omo tereros responsables de la eduai�on familiar.Por ello, en uanto onsidera ada situai�on personal respeto a la familia, el orientadorfamiliar puede asesorar a los hijos omo segundos responsables; a los novios en su preparai�on parael matrimonio, para fundar una nueva familia; a los rei�en asados omo �onyuges, y en relai�on onla llegada de los primeros hijos; a los asados en ualquier etapa del matrimonio, omo �onyuges; alos padres, en relai�on on los problemas propios de ada edad de los hijos; a los viudos, en tantoque en ellos se ve m�as laramente que la eduai�on onsiste en haer de padre y de madre; a losseparados, respeto de esto mismo, adem�as de los propios problemas que genera el reurso extremode la separai�on matrimonial; a los divoriados, on toda la problem�atia reada por este absurdoinvento humano; a los abuelos j�ovenes, en uanto tienen responsabilidades onretas en su familiafundada, en las familias de sus hijos, en la familia extensa; a los abuelos mayores, en tanto quela familia es el lugar privilegiado para morir omo personas; a los t��os, primos, sobrinos, u~nados,suegros et�etera, por raz�on de sus respetivas responsabilidades familiares y sus posibles ayudas. Atodos ofreer�a su uali�ada ayuda profesional, sin juzgar, sin marginar, sin rehazar a nadie queneesite esa ayuda, siempre que �el pueda prestarla.Me referir�e, m�as tarde, a estos orientadores familiares y a su formai�on y perfeiona-miento profesional. Son personas que prestan un serviio (o una ayuda) profesional en funi�on de suespe���a preparai�on. No por ello han de exluirse los serviios de otras personas menos preparadas,pero on la su�iente formai�on profesional, apoyada en sus propias experienias familiares |y enla observai�on de experienias ajenas| para orientar a un determinado tipo de destinatarios. Tal esel aso del que trata el libro, antes itado, del profesor Pourtois: Los padres farmadores de padres.Esta ayuda orientadora deber�a prestarse, a ser posible, omo labor de equipo. Un equipo en el que seintegren personas, on diferentes niveles de preparai�on espe���a, on diversa experienia familiar yprofesional, logrando as�� aportaiones omplementarias en la ayuda orientadora a las familias.Los destinatarios son las personas, si toda orientai�on es personal. Pero la mejora quese espera no es s�olo personal, sino tambi�en familiar. Por eso, podemos onsiderar a los destinatariosde la ai�on orientadora omo familias. No es lo mismo orientar a personas en familias patol�ogias|omo resultantes de ontaminai�on ideol�ogia, omo por ejemplo| en familias normales |en lasque la norma es todav��a onoida, aunque no se siga|, en familias ristianas1. No es lo mismoayudar a resolver problemas de eduai�on en familias ompletas o en familias inompletas. Sondistintos, en parte, los problemas de la familia afriana y los de la familia europea. Relaman diferentesonoimientos, en el orientador, la familia urbana, la familia suburbana y la familia rural.No orientamos, aisladamente, a una persona, aunque esa paree ser la pretensi�on demuhos padres al audir a la onsulta del orientador familiar |o a la de otro profesional que hagasus vees| on el problema de un hijo. Son esos mismos padres que se sorprenden muho al desubrir,on la ayuda del orientador, la relai�on de ((ese)) problema on los problemas suyos |omo personasy omo �onyuges| o de otros miembros de su familia.Personas y familias ofreen un ampl��simo espetro de situaiones y de problemas. Lo1Es en �estas en las que resulta m�as dif��il haer orientai�on familiar, si se les quiere prestar una ayuda a la alturade sus inmensos reursos. 221



su�iente para onsiderar, en toda su amplitud, la variedad de destinatarios de la orientai�on familiar.Por itar un ejemplo muy atual, pi�ensese en la divers��simas situaiones personales y derelai�on eduativa que pueden darse en familias inompletas. Y en las di�ultades que plantea laorientai�on a madres solteras |en menor uant��a, a padres solteros|; a ((madres solteras)) que noson madres, porque voluntariamente han abortado; a ((�onyuges)) que no lo son, porque nuna se hanasado, aunque sean padres de los mismos hijos; a divoriados que han ontra��do, luego, matrimonioivil on tereras personas; a familias en las que viven hijos de suesivas uniones libres |de unoo de ambos|, et. A~n�adase a ello toda la problem�atia que est�a empezando a rear |en lo que aeduai�on familiar se re�ere| la feundai�on ((in vitro)) . . .14.5. Orientadores familiares>Qui�enes son las personas que han de llevar a abo esta ayuda orientadora a miembrosde una familia, on diferentes responsabilidades en lo referente a la eduai�on familiar ? Son losorientadores familiares.A juzgar por lo expuesto anteriormente, es una ayuda dif��il, omprometida, que requiereamplios onoimientos aera de la familia|al menos, en su dimensi�on eduativa|, un buen dominiode t�enias que failiten la omuniai�on y la olaborai�on, y algunas ualidades personales.En sentido amplio, es orientador familiar todo el que presta alguna ayuda orientadorarelaionada on la eduai�on familiar. Y >qui�en no lo hae, en onversai�on informal, on algunos desus amigos, uando la amistad se entiende omo olaborai�on vital, desde la on�anza y el respeto,y uando un amigo la expone |en ese lima informal y on�ado| sus problemas familiares?Pero no siempre la ayuda es aertada, e�az, por falta de preparai�on. A vees, es unaayuda improvisada. Otras, son �uniamente sugerenias de sentido om�un, propias de un a�ionado.Hay personas que no se limitan a esto. Se proponen orientar a padres, apoyados quiz�a ensu propia experienia omo padres, y sin plantearse muhos problemas. ((Les paree natural que debenomuniar a los padres, lo mejor posible, sus propios onoimientos o inularles iertos prinipiosmorales que, a su juiio, no se respetan en la medida neesaria. Algunos, sin embargo, se preguntanaera de los m�etodos que deben emplear para ejerer su ai�on. Muho m�as raros son los que sepreguntan �omo debe ser el eduador de padres onsiderado en s�� mismo)) (Isambert, 1967, p.167)No siempre las di�ultades que enuentra en su tarea un orientador familiar han deatribuirse a los orientados. A vees, el orientador deber�a busarlas en su propia persona.Muhas di�ultades se deber�an a su falta de profesionalidad. Es deir, a su falta de om-petenia (t�enia y humana), de preparai�on, de dediai�on, de progreso en su mejora, de disposii�onde serviio. Tambi�en se deber�a a su ar�ater, a sus atitudes, a su onduta.>C�omo debe ser el orientador familiar? En los numerosos estudios sobre las ualidadespersonales del orientador, no oiniden y a vees se ontraponen las onlusiones. Desde luego, des-taan la ausenia de nerviosismo, de ansiedad, de impaienia y de irritabilidad, la euanimidad dear�ater, la amabilidad, la madurez afetiva, la apaidad de esuha, la honradez inteletual, lafaultad de inspirar on�anza, et.Se requiere una ierta madurez personal que le llevar�a a saber reonoer los l��mites de suapaidad y de sus onoimientos; a no sentir la neesidad de ontestar a todo; a no reerse superiora los orientados; a reprimir la inuenia de sus propios problemas; a no proyetar, en su ai�onorientadora, su propia experienia familiar; a poseer su�iente dosis de ((disponibilidad)), a mejoraren atitudes positivas (on�anza, optimismo, apertura, et.).Estas ualidades, >se pueden adquirir? Con algunas exepiones, s��. Una buena formai�on222



de orientadores familiares no onsiste s�olo en failitar la adquisii�on de los onoimientos neesarios,sino tambi�en en promover la atualizai�on de las ualidades requeridas para la ai�on orientadora,as�� omo el dominio de t�enias de metodolog��a partiipativa.Desde luego, la atividad del orientador familiar es una labor propia de profesionales. Enlos Estados Unidos, haia 1930, se produjo un movimiento en favor de la utilizai�on de los lay-leadersomo orientadores de padres. Estos lay-leaders vendr��an a ser los ((a�ionados)) en oposii�on a los((profesionales)). Todav��a hoy, un EE.UU., se distingue entre ((profesionales)) y ((paraprofesionales)),dediados a la orientai�on familiar.Me paree que el error onsiste en onfundir los t�erminos, y en no dar la su�iente im-portania a la formai�on. Cuenta Isambert �omo ((iertas personas, sin otro t��tulo que su experieniade padres, se presentan on freuenia a nosotros pidi�endonos onsejo aera de la manera de fundaruna esuela)) (1967, p 178). La experienia familiar |omo padres, omo hijos, omo abuelos j�ovenes,et�etera| es una base importante para la ai�on orientadora. Dir��amos que es neesaria, pero nosu�iente. El quehaer del orientador requiere una preparai�on espe���a. Tambi�en es importante,omo apoyo, la experienia de una primera profesi�on sobre todo si tiene inidenia direta en lafamilia. Pero la experienia |familiar y profesional| no suple el estudio, las ualidades requeridas,el perfeionamiento profesional, el an�alisis de otras situaiones familiares, et�etera.De��a que, adem�as, se onfunden los t�erminos: el profesional se distingue del a�ionado,omo ve��amos, por su ompetenia, su preparai�on, su progreso, su dediai�on y su disposii�onde serviio. El profesional no es el equivalente al t�enio o al espeialista. La profesionalidad delorientador familiar le ha de permitir ser, m�as bien, un generalista, en uanto que ha de saber relaionarlas aportaiones de los espeialistas a los problemas familiares. La ai�on orientadora, lo mismo quela ai�on eduativa, es una tarea relaionante. Muhas vees, se entiende por profesional una personafr��a, distante, que no tiene en uenta la situai�on y la personalidad del liente. Es tan profesional, om�as, el que atiende a los destinatarios de su trabajo on simpat��a, on paienia, sin prejuiios, onamabilidad, on atitud partiipativa.Si todo trabajo l��ito es un serviio, el del orientador familiar es un serviio de ar�aterprofesional que los padres, los hijos adolesentes, los abuelos j�ovenes, et�etera, neesitan para asumirplenamente la responsabilidad que tengan |responsabilidad titular o de ayuda| en todo lo referentea las funiones eduativas de la familia.14.6. Su formai�onPodr��amos detenernos, ahora, en la selei�on de orientadores familiares, que es un proble-ma que se plantea a todo dirigente de un organismo espeializado en estos serviios de asesoramiento.Pero sigue ourriendo, en la atualidad, lo mismo que en Frania hae treinta a~nos. Como a�rmabaIsambert, ((diho problema deber��a resolverse previamente, pero de heho la esasez de voluntariosobliga on freuenia a los dirigentes a aeptar todas las olaboraiones. Entones es la pr�atiala que se enarga de esta selei�on, y la formai�on que se failite la que orregir�a las disposiionesinsu�ientes)) (1967, p. 174)Por onsiguiente, la formai�on de los orientadores familiares es la uesti�on lave. Se iniiaesta formai�on de orientadores familiares, en Par��s, omo vimos, en 1939. Veinte a~nos despu�es se or-ganizan reuniones de estudios en las que miembros representativos de diferentes profesiones omentansu ai�on orientadora respeto a los padres. Son m�edios to�ologos y pediatras, diretoras de esuelasde p�arvulos, maestros, juees de menores, funionarios de la poli��a, onsejeros de orientai�on pro-fesional, profesores de olonias de vaaiones, et. Estimaron |die Isambert| ((que las pr�atiasde ursillos en om�un ser��an a la vez m�as provehosas para todos y suseptibles de haer m�as ho-mog�eneas y oherentes sus atividades atuales, on freuenia dispersas y a vees ontraditorias))223



(1967, p. 185).Desde entones, esta formai�on se realiza en breves ursillos para profesionales interesadosen ontribuir e�azmente a la mejora familiar.Ha habido gran variedad de ursos para orientadores familiares, pero siempre breves:uatro d��as ompletos en el aso de la ((Esuela de Padres y Eduadores)) de Par��s. No se han limitadoa la ense~nanza de m�etodos. Est�an entrados en problemas reales. Se armoniza estudio y pr�atia. EnBrasil, por ejemplo, se utiliza ampliamente la din�amia de grupos al mismo tiempo que la ense~nanzade la psiolog��a.La formai�on de orientadores familiares, a lo largo de estos a~nos, desde la d�eada de losinuenta, aparee situada en tres planos distintos: 1) la adquisii�on de onoimientos psiol�ogios ymetodol�ogios; 2) el desenvolvimiento de algunas ualidades de la personalidad y del ar�ater, y 3) lapreparai�on on respeto a atitudes soiales de relai�on y ontato. Son tres formas de aprendizajeque se inuyen mutuamente.En todo aso, ha sido una formai�on esasa en tiempo y ontenidos. Con una iertapolarizai�on haia la psiolog��a. Ciertamente, los onoimientos psiol�ogios son importantes parala ai�on orientadora. Pero el orientador familiar neesita, adem�as, unos m��nimos onoimientosbiol�ogios, soiol�ogios, �los�o�os e inluso teol�ogios.Uno de los problemas que suelen darse en esta formai�on para profesionales en ejeriio,on responsabilidades familiares es la falta de tiempo. Es deir, un tiempo disponible, siempre esaso,a distribuir equitativamente entre formai�on y la ai�on orientadora.A este respeto, quisiera haer las siguientes observaiones: 1) la formai�on no est�a limi-tada en el tiempo; 2) esta formai�on se failita mediante la integrai�on en un equipo; 3) no debenonfundirse formai�on y ai�on | ambas requieren tiempo|; 4) formai�on y ai�on se omplementan|hay una realimentai�on mutua|; 5) el interambio de experienias mejora la propia formai�on; 6)la ai�on orientadora |y la orrespondiente formai�on| debe diversi�arse de auerdo on las ua-lidades de ada uno; 7) en esta formai�on debe armonizarse la atividad aad�emia, la informai�onesrita, el asesoramiento a distania y el trabajo en equipo.Respeto a la experienia de formai�on de orientadores familiares, ya menionada, enla Universidad de Navarra, desde 1967, el plan de formai�on ha ido evoluionando a lo largo deestos a~nos. Al prinipio, se limit�o a ursos preseniales, en unidades semanales de uarenta y inohoras de durai�on. Se requer��a un m��nimo de iento inuenta horas. Estas atividades aad�emiasse desarrollaban on metodolog��a partiipativa, a partir del estudio de diferentes doumentos (notasy �has t�enias, �has introdutorias, asos, et.), tratando distintas �areas de eduai�on familiar.Desde 1982, este plan de formai�on de orientadores familiares onsta de atividadesaad�emias, de atividades a distania y de un m��nimo de pr�atias. El programa a distania onsisteen un onjunto de dieioho env��os. En ada env��o se inluyen de quine a veinte doumentos (asosomentados, notas y �has t�enias, et�etera). Se inluye tambi�en una relai�on de trabajos a realizar.Este plan de formai�on de orientadores familiares, en la institui�on ((Aguas Claras)) (Ma-drid, 1959), ha adoptado la misma ombinai�on arm�onia, antes itada, de programas preseniales,programas a distania y pr�atias, pero on algunas innovaiones. El plan se subdivide en tres fases:I) programa iniial (uarenta horas preseniales y ino env��os); II) programa para avanzados (a~nadeal anterior, sesenta horas preseniales y ino env��os) y III) programa terminal (sesenta horas pre-seniales y siete env��os). De este modo, quienes siguen estos estudios pueden interrumpirlos al �nalde ada fase, de auerdo on sus posibilidades y aspiraiones. Cada una de las fases ierra un ilode formai�on, on el omplemento de pr�atias y trabajos dirigidos.En ada env��o, omo ve��amos, se sugiere una relai�on de pr�atias y trabajos dirigidos,a realizar por ada partiipante. �Este, a su vez, puede sugerir ambios de trabajos y pr�atias a224



realizar, de auerdo on sus irunstanias familiares, profesionales, et. Se trata de adeuar lo m�asposible estos trabajos y pr�atias a los intereses del partiipante, a las arater��stias de su primeraprofesi�on, a sus experienias familiares, et.Cada fase del plan es un proyeto de formai�on on el que se intenta preparar, a diferentesprofesionales, para un determinado onjunto de atividades de orientai�on familiar.Por onsiguiente, la interrupi�on de los estudios al �nal de la primera o de la segundafase |programa iniial; programa para avanzados| tendr�a relai�on on las aspiraiones y objetivosde ada partiipante. Por ejemplo, s�olo reforzar su primera profesi�on, uando �esta tiene inideniadireta en las familias; s�olo dirigir trabajos en peque~no grupo; s�olo dirigir sesiones en ursos deorientai�on familiar.Los temas orrespondientes a los dieisiete env��os del Programa M-l a distania son lossiguientes: 1) la orientai�on familiar; 2) el orientador familiar y los padres; 3) la dimensi�on eduativade la familia; 4) autoridad eduativa y partiipai�on familiar; 5) promoi�on de oherenia eduativa;6) el orientador familiar y los objetivos eduativos; 7) promoi�on de ultura familiar; 8) feliidad yamor en las familias; 9) problemas de omuniai�on familiar; 10) promoi�on de rebeld��a eduativa;11) el orientador familiar y los hijos (responsabilidad familiar, estudios, futuro, et.); 12) la familiaomo esuela de juventud; 13) el orientador familiar y los abuelos; 14) situaiones dolorosas; 15)tiempo de trabajo, tiempo libre y respeto del tiempo; 16) la mejora soial desde las familias; 17) elorientador familiar y las familias ristianas.Corresponde a ada programa (iniial, de avanzados y terminal) un DIPLOMA, adem�asde la titulai�on alanzada despu�es de haber superado las pruebas referentes a los tres programasmenionados.14.7. Su perfeionamientoSuele distinguirse entre formai�on y perfeionamiento profesional. La formai�on se re-�ere a las atitudes, destrezas, y onoimientos neesarios para iniiar una atividad profesional. Elperfeionamiento es una formai�on ontinuada, de auerdo on las neesidades de saber y de saberhaer que el profesional peribe, paulatinamente, en el ejeriio de su profesi�on.En el inmenso ampo de la eduai�on familiar, la formai�on iniial ofree una visi�on deonjunto, en una selei�on de temas, siempre inompleta. En esa formai�on se ontemplan algunosaspetos t�enios y humanos del quehaer profesional del orientador.Luego, en los divers��simos problemas familiares que ha de ayudar a desribir y a resolvernotar�a las lagunas de su formai�on, la neesidad de un perfeionamiento ontinuo que le permitaestar a la altura de lo que orienta: personas en el �ambito familiar.La formai�on de orientadores familiares gira en torno a las distintas �areas de eduai�onfamiliar. Han de poseer unos onoimientos m��nimos aera de la eduai�on, de la persona, delmatrimonio, de la familia, de la soiedad, de la autoridad y de la partiipai�on familiar, de losmedios eduativos, de la ultura familiar, de la omuniai�on en la familia, et. Han de tener unierto onoimiento y un ierto dominio de t�enias de metodolog��a partiipativa. El tiempo dediado,normalmente, a esta formai�on no da para m�as.Lo dem�as entra en el amplio ap��tulo de perfeionamiento. Desde los neesarios omple-mentos del saber �los�o�o y teol�ogio, soiol�ogio, psiol�ogio y biol�ogio, antes menionados, hastalo que relama, en onreto, la novedad y la sorpresa de ada onsulta. En efeto, la problem�atiaorrespondiente a la diversidad de destinatarios requiere de ada orientador un inremento de prepa-rai�on, de auerdo on la variedad de onsultas a las que deba enfrentarse, adem�as de los problemasnuevos que genera el progresivo deterioro de la humanidad en esta onreta etapa hist�oria, omo225



puede advertirse a poo observador que uno sea.El perfeionamiento profesional nos obliga a referirnos a la atividad propia del orien-tador familiar. La atividad m�as propia es la onsulta, porque en ella la orientai�on familiar sepersonaliza. La atividad m�as orriente es la de dirigir sesiones de estudio on grupos m�as o menosreduidos de partiipantes |padres, hijos, abuelos|. Debe quedar laro, no obstante, que estas a-tividades de grupo sensibilizan, ayudan a desubrir problemas (o uestiones a mejorar), modi�ano mejoran atitudes, ontribuyen al desarrollo de apaidades relaionadas on el saber prudenial,mejoran la relai�on humana, en algunos asos, pero no suplen la onsulta, en la que se diagnostiany tratan problemas de una persona o de quienes integran una familia onreta.La ayuda profesional de un orientador familiar puede diversi�arse uanto se quiera. Es,en unos asos, ayuda orientadora a padres |o a un determinado setor de padres|; en otros, ayudaa hijos; en algunos asos, a abuelos j�ovenes2 . Pueden prestarse estas ayudas en entros de orientai�onfamiliar, en instituiones de ultura, en entros eduativos, en medios de omuniai�on soial. Puedehaerse en solitario, o integrado en equipos interprofesionales que failitan la e�aia de la onsultaen la medida en que se omplementan sus primeras profesiones |pedagogos, profesores, psi�ologos,m�edios, et.El perfeionamiento profesional tendr�a lugar en funi�on de las prioridades que adaorientador familiar estableza en su ai�on orientadora. Por otra parte, podr�a aproveharse de planesde perfeionamiento similares a los planes de formai�on, antes itados. En onreto, en el Insti-tuto de Cienias de la Eduai�on (Universidad de de Navarra) y en la Institui�on ((Aguas Claras))(Madrid), ombinando arm�oniamente programas preseniales y a distania. Los primeros permitenmodi�ar atitudes y tener vivenias de metodolog��a partiipativa; los segundos fomentan el estudioy la realizai�on de trabajos de ampo, m�as o menos relaionados on la investigai�on operativa oativa. Sin embargo, en buena parte el perfeionamiento profesional del orientador familiar seonretar�a en proyetos personales de investigai�on apliada o de investigai�on ativa (sobre aquellomismo que est�a haiendo).14.8. Profesi�on peuliarAntes de terminar, quisiera poner de relieve la peuliaridad de esta profesi�on. Tiene muhoen om�un on otras profesiones de ayuda o de onsulta. Pero, aun as��, es una profesi�on peuliar. Delorientador familiar se espera muho m�as que de otros profesionales. Esto ontrasta, llamativamente,on el tiempo y los reursos dediados a su preparai�on espe���a. �Esta, en los mejores asos, equivalea unos estudios universitarios de postgrado, de dos a~nos de durai�on.Como habr�a notado el letor, entre los temas monogr�a�os que aborda el programa adistania M-l, de la Institui�on ((Aguas Claras)), hay uno sobre ((promoi�on de oherenia eduativa))y otro sobre ((promoi�on de rebeld��a eduativa)).Tarea prinipal de los orientadores familiares es poner a los responsables de la eduai�onfamiliar en situai�on de oherenia. Luego, ellos ser�an o no oherentes, en el uso o en el abuso desu libertad. Pero orresponde al orientador familiar promover esa oherenia, ayudar a desubrir enada situai�on familiar posibles inoherenias ya ver posibles modos de evitarlas o de superarlas.Tarea tambi�en importante de los orientadores familiares |espeialmente, hoy| es ayu-darles a desubrir a los orientados la neesidad de ser rebeldes verdaderos, entendiendo la rebeld��aomo oposii�on a lo que nos perjudi�o omo personas. Hoy, por ejemplo, lo que neesitan los hijos2Para una mayor onrei�on del ontenido de estas ayudas, fr. mi libro Qu�e es la orientai�on familiar, 19S9,115-154. 226



son unos padres verdaderamente rebeldes que hagan de ellos rebeldes aut�entios (Otero, 1985).Esta profesi�on peuliar ha de partiipar de algunas posibilidades de la familia. O dihode otro modo, de las inmensas posibilidades de la soiedad dom�estia se siguen algunas exigeniasrelativas a la formai�on y a la ai�on del orientador familiar.Por ejemplo, si la familia es esuela de virtudes onviveniales, esuela de trabajo, esueladel m�as rio humanismo, el orientador familiar ha de saber muho de onvivenia, de trabajo yde humanismo. M�as a�un, se espera de los orientadores familiares que sean humanistas: los nuevoshumanistas para la familia, en el umbral del terer milenio.La profesi�on de orientador familiar tiene mayores exigenias, de��amos, que otras profe-siones. Todas las exigenias que relama la dignidad de la persona, el misterio del hombre (del var�ony de la mujer), las posibilidades naturales |y sobrenaturales| del matrimonio y de la familia.Adem�as, tendr��amos que introduir un nuevo t�ermino en la ayuda orientadora: me re�eroa la renovai�on. Si hay una ayuda orientadora espeialmente uali�ada |y soilitada, hoy| es laayuda para renovarse las familias, para servir mejor en y desde las familias. Y as��, renovar la soiedad,renovar la ivilizai�on atual.Por otra parte, ha de ser un serviio vivo, si ha de orientar a las familias, uyo ometidofundamental ((es el serviio a la vida)), un serviio m�ultiple a la vida (Juan Pablo II, FamiliarisConsortio, n.o� 28 y 41); si ha de orientar a los padres, que tienen voai�on de serviio a la vida, paratransmitirla en la proreai�on y para ayudar a llevarla a su plenitud en la eduai�on (Juan Pablo II,Familiaris Consortio, no� 28-41). Por eso, no puede asesorarse a las familias on unos saberes muertos,inertes; on palabras muertas.No puede limitarse la orientai�on familiar a una serie de reomendaiones |muhas, desentido om�un| a padres, en la dif��il tarea de enauzar la onduta de sus hijos, en la infania yen la adolesenia.Tiene que ontribuir, fundamentalmente, al retorno a la persona, al redesubrimiento enla familia (inluso para muhos de sus defensores), a la onsiderai�on de la soiedad omo soiedad depersonas y de familias, a la realizai�on de los mejores proyetos |personales, familiares, soiales|,en ��ntima onexi�on on los mejores reuerdos, on las aut�entias ra��es.Tiene que ayudar a ada persona humana, omo miembro de una familia y omo iuda-dano, a ser lo que es. Tiene que ayudar a ada familia a ser familia, omo hae notar Juan PabloII: ((toda familia desubre y enuentra en s�� misma la llamada imborrable, que de�ne a la vez sudignidad y su responsabilidad: familia, <((s�e)) lo que ((eres))! (Familiaris Consortio, no� 17). De heho,es una importante tarea del orientador familiar ayudar a atualizar, en ada realizai�on familiar, lasinmensas potenialidades de la familia: aerar las familias a la familia.En las familias, una parte es irrepetible; otra, repetible. En uanto irrepetible, porqueirrepetibles son las personas que la integran, ada familia meree tratamiento aparte. Lo repetiblejusti�a, por ejemplo, la realizai�on de ursos de orientai�on familiar.Tienen en om�un las familias las inuenias, eduativas y ontraeduativas, del entorno.Tienen en om�un las familias europeas, por ejemplo, la inuenia del ((momento)) que Europa atra-viesa. La falta de unidad de este Continente, esa fratura que separa los pueblos del Este y del Oeste.La inuenia negativa para la persona humana de unos y de otros, porque ((en el Oeste la personaha sido inmolada al bienestar; en el Este ha sido sari�ada a la estrutura)) 0uan pablo II, 1986, no�11). Han surgido las utop��as del bienestar total, las ideolog��as totalitarias, omo neblinasque le impiden ver al ser humano |en nuestro ejemplo, al europeo| su norte y su amino. Y>qu�e resulta de ello en Oidente, en la Europea del Oeste? Resulta ((una soiedad ompleja, pluralistay polivalente en la que el individuo quiere reibir s�olo de la propia raz�on aut�onoma los �nes, los valores227



y los signi�ados de su vida y de su atividad, pero se enuentra a menudo andando a iegas en laosuridad de las ertezas metaf��sias, de los �nes �ultimos y de los puntos seguros de referenia �etia.Este hombre que se querr��a tan adulto, maduro, libre, es tambi�en un hombre que huye de la libertadpara arrellanarse en el onformismo, un hombre que sufre de soledad, est�a amenazado por variosmalestares del alma, trata de alejar la muerte y est�a en pavorosa p�erdida de esperanza)) (Juan PabloII, 1986, no� 11).Y �estos son los hombres y las mujeres |miembros de familias deshehas, deterioradas orutinarias, seg�un los asos| a quienes tienen que asesorar, en ualquier pa��s de Europa del Oeste, losorientadores familiares. Evidentemente, una lientela dif��il, iega para lo esenial, on grandes dosisde indeisi�on �etia, onformista, solitaria, miedosa, desesperanzada. Y omo �unio punto de apoyo,un ierto amor a los hijos que han superado los ((riesgos del embarazo)) (riesgos para el nasiturus,naturalmente).Esta referenia (m�as bien, amplia) a las inuenias del entorno, en la atualidad, quiereponer de relieve la neesidad de unos nuevos saberes en el orientador familiar, as�� omo un profundoonoimiento de la mutua relai�on entre la familia atual y la soiedad atual.Muhos otros aspetos pudieran menionarse en este mar sin orillas de la orientai�onfamiliar, on las orrespondientes onseuenias para la peuliar profesi�on de orientador familiar.Pero yo quisiera insistir s�olo en dos aspetos, antes referidos.Uno es la orientai�on omo serviio vivo. Es un serviio vivo en diversos sentidos. Porquese presta a quienes, omo miembros de una familia, han oinidido misteriosa y amorosamente entorno a las fuentes de la vida. Porque se quiere ayudar a quienes se eduan y eduan en y desdesu hogar, que es un �ambito vital, y la eduai�on familiar es una de las formas |inmediata, propiase insustituibles| de serviio a la vida (Juan Pablo II, 1986, no� 41). Porque ser��a ilusorio quererorientar, sin vida, a una omunidad de amor y de vida. Por eso, ha de prestarse este serviio onprofesionalidad, pero sobre todo on un oraz�on grande y on un gran respeto.Otro es el de orientar a ada familia seg�un sus posibilidades, sus reursos, sus aspiraio-nes, sus responsabilidades, sin estableer omparaiones odiosas e in�utiles. Por ejemplo, la orientai�ona familias ristianas no puede ignorar el peligro de grave inoherenia entre sus inmensos reursos in-materiales (o espirituales) y su ai�on eduativa. El orientador familiar, omo promotor de ohereniaeduativa, ha de ayudarles a tomar onienia de lo que pueden haer, de lo que deben haer |onlos ingentes y valiosos reursos que han reibido, no por sus m�eritos, sino por estar bautizados| yque dejen a un lado la tentai�on de ompararse on los que haen menos o nada, la tentai�on de estarsatisfehos on lo alanzado.No es esta la oasi�on de desender a detalles en la ayuda orientadora al fortaleimiento debuenas ostumbres familiares, a la promoi�on del mejor serviio (frente al hedonismo y al utilitarismo,al ultivo de las virtudes humanas, familiares, et.) al orreto entendimiento de la sexualidad humana(frente a las enalteidas desviaiones), a la promoi�on de la elegania humana, a la eduai�on de losnobles sentimientos del ser humano, al onoimiento de la moral ristiana omo garant��a de la libertadhumana y del verdadero reimiento del hombre, al ultivo del verdadero optimismo, et. S�olo quisieradestaar la neesidad de que el orientador familiar que asesore a familias ristianas, por ejemplo, seaapaz de asesorar en lo om�un y en lo espe���o de estas familias.No es, pues, nada f�ail ser orientador familiar, dada la diversidad de los destinatarios desu quehaer profesional, y lo peuliar e irrepetible de ada familia asesorada, on las orrespondientesinidenias en la mejora de la soiedad atual. No es nada f�ail ninguna atividad profesional hehaa onienia. Y todo trabajo profesional l��ito, bien heho y on disposii�on de serviio, ontribuyea la mejora soial. Pero este serviio profesional tiene espeiales onseuenias positivas para lasupervivenia y la mejora de la humanidad, porque el futuro de la humanidad pasa por las familias,228



omo desta�o en diversas oasiones Juan Pablo II3.Por onsiguiente, abe esperar que muhos profesionales dediquen parte de su tiempo asu formai�on espe���a omo orientadores familiares, de auerdo on las oportunidades que hoy seofreen. En el pr�ologo al primer libro publiado por la Esuela de los Padres (L'Enfane, 1930), lase~nora V�erine de��a que anta~no era distinto, pero ((desde la guerra |se refer��a a la Primera GuerraMundial|, las familias se han ido desorganizando y los hijos respiran la atm�osfera de un mundo enel que todo es problem�atio)). De este modo, justi�aba la orientai�on de padres.La situai�on mundial es muho m�as problem�atia, hoy, sesenta a~nos despu�es. Y por onsi-guiente es m�as urgente la ai�on orientadora en las familias. Por eso, muhas personas, en los pr�oximosa~nos, mediante su uali�ado quehaer de orientadores familiares, apoyado, en la experienia de suprimera profesi�on y en sus experienias familiares, as�� omo en el estudio de otras muhas situaionesfamiliares, podr�an prestar exelentes serviios de mejora a los responsables |padres, hijos, abuelos,et.| de la eduai�on familiar. Y en ellos, la soiedad ser�a eduadora.14.9. Bibliograf��a

3Por ejemplo, en la Familiaris Consortio, no� 86, a�rma: ((<El futuro de la humanidad se fragua en la familia!))229
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