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1 N T R o D u e e 1 o N 

El niño siempre ha estado sujeto a·la voluntad de -- __ 

sus padres; estos manifestarán en él sus anhelos, sus di-

chas e insatisfacciones, Los padres ordenarán, reprenderán, 

gratificarán y dirigirán su vida, de acuerdo a sus propias 

expectativas, que el niño deberá satisfacer. ·La criatura -

indefensa se enfrenta ante un mundo totalmente.desconocido 

y su desarrollo dependerá de aquéllos, que también tuvie-

ron ·que afrontar sus propias visicitudes, sus propios con-

fl iétos, Este niño será una promesa y constituirá la hereD 

cia para futuras generaciones, de un modelo que adquirirá

toda una trascendencia social. 

El cuidado que ha recibido, el apoyo y el sos.teni- -

miento de sus padres le permitirán superar su impotencia y 

mirar al mundo con fe y esperanza. En una convenci6n patr2 

c i nada por e 1 Centro de Estudios de 1 Niño de 1 a Un i vera i <lad 

de Vale, Escalona (1966), consider6 que todo buen padre, -

es aquel que durante los primeros años de su hijo, puede -

brindarle una ayuda contfnua para vencer una crisis y·un -

conflicto tras otro, para que no se detenga en ninguna et~ 

pa, pudiendo continuar su desarrollo evolutivo de formas~ 

ludable, Por lo tanto, un funcionamiento adecuado de la f~ 

mi lia requiere la continuidad de esa ayuda, a través del -

afecto y la estimulaci6n, que pueden proveer la satisfac-

ción de las necesidades básicas del niño. Más cuando sus -

necesidades ·¡;o son atendí das y sus propios rec 1 amos no en-
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cuentran· respuesta, o cuando esta respuesta se torna hos~~ 

til, la situación se convierte en desesperante para.el niflo. 

Si la propia infancia y las interacciones generadas

en ella, propiciaron las experiencias gratificantes de ser 

cuidado y nutrido, el recuerdo consciente o inconciente de 

esas experiencias capacitar6n a los futuros padres con un

repertor i o 6t i 1 de respuestas emp6t i cas hac i a e 1 ni flo. Er i h 
son (1974), a través de su esquema psicosocial del desarr.2 

llo de la personalidad, concede crucial importancia a ladi,! 

posición del individuo en su contrnuo crecimiento, en la i,!l 

teracción con el medio circundante, en donde la· cultura, se 

podr6 evaluar de acuerdo al significado que etorgue al ci

clo de vida individual y la fuerza psicosocial, dependerá -

del proceso total que regule la secuencia de las generaci.2 

nes en sus ciclos de vida y la estructura de.la sociedad.

As r, como integrantes de una sociedad, e 1 ni ve 1 de sa 1 ud me.n 

tal que existe en las relaciones entre padres e hijos, es-· 

tar 6 r nt i mamente 1 i gado a factores de orden socio-económico. 

Se conoce a través de la historia, cómo el niflo ha -

tenido que sufrir las consecuencias deshumanizantes de la

sociedad, siendo víctima del infanticidio, del abandono, -

de la explotación y de horrendas humi Ilaciones, El cuidado 

del niño ha sido ignorado, sustrayéndose a creencias reli

giosas y supersticiones que motivaron los actos violentos

hacia él. Estas acciones pasaron a ser rutinarias y habi-

tuales durante una época histórica. El maltrato en sus di

versas manifestaciones fue aceptado y propiciado desde la-
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AntigÜedad, en donde se empez6 a adquirir un derecho de 

propiedad hacia loa hijos, juatific6ndose con el pasar de

los aRoe, la explotaci6n de eeoa derechos. Ampar6ndoae ac

tualmente en ~a privacidad que todo padre reclama sobre la 

manera de educar a aus hijos, el maltrato puede permanecer 

at.in m6a oculto. 

Aunque esoa perfodos de la infancia parezcan haberse 

olvidado, permanecer6n algunas huellas inborrablea, pues -

el camino apenas ha comenzado. En loa ni Roa maltratados, -

carentes de amor, rechazados por sus propios padrea, ¿qu6-

ruta trazar6 ese cemino, cu61 aer6 la herencia para la pr2 

xima generaci6n?. 

Se sabe que el maltrato sigue existiendo, aunque en

muchas ocasiones, permanezca oculto en la int'iñ1idad de un

hogar. Aunque loa padrea por su actitud defensiva parezcan 

negarlo, ahf est6 el pequefto que con sus huellas lo delata. 

Es como si toda una trayectoria de destrucción se perpetu.! 

ra en la mente y el cuerpo de un nifto, que formar6 luego -

una familia, que tambi6n se convertir6 en padre; ¿con qu6-

recursos contar6 para combatir la injusticia social y ha-

cer frente a su propia soledad?. Siendo la familia la uni

dad formativa b6aica para el niRo, ¿c6mo influirán lasco~ 

diciones actuales de vida en el legado cultural del nifto -

maltratado?. 

las reacciones de los padres hacia loa niRoa estar6n 

influenciadas por el desarrollo de su propia infancia den

tro de una ubicación social, en la cual aprendieron preci-
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semente, c6mo ser padres. La forma en que sus pr~pios pa-

dres los recibieron al nacer, ese •cómo• de la relación ha 

sido grabado. Construyeron sus juicios valorativoa, esta-

bleéiendo concordancia hacia aquello que la cultura ha va

lorado y aceptado. 

Mientras las grandes naciones invierten gran parte-

de su presupuesto en medidas de seguridad nacional, los ni 

ftos siguen padeciendo de inseguridad y falta de protección. 

Cada dfa eat6n m6s indefensos, ante el descuido de sus pr~ 

pios padres, descuido también de un gobierno que olvida a

loe m6s necesitados, a loa m6s oprimidos. El desarrollo m! 

terial alcanzado no ha podido detener que esta problem6ti

ca se siga propagando. Se considera que en Estados Unidos, 

m6s de un mill6n de niftos son vrctimas del maltrato, esti

mándose que mueren aproximadamente 2,000 cada afto. Las - -

agencias pObl icas calculan que 300,000 casos son reporta-

dos por afto (Children Today Report, 1980). Podrfamos pre-

guntarnos, ¿qué sucede con el resto de estos casos qu~ se

desconocen? Probablemente no tengamos contestaci6n, ya que 

en muchas ocasiones, la sutileza es tal, que el maltrato -

pasa desapercibido, principalmente en aquéllos en que no -

existen marcas ffsicas que puedan delatar. Es por esto, 

que las estadfsticas sobre estos casos siempre dejan un 

margen de duda. En México, a través de un estudio prelimi

nar sobre noticias recopiladas en peri6dicos durante 14 

aftos, se encontraron 686 casos,. predominando la incidencia 

en el Distrito Federal, se podrfa considerar, que esto es-
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tan s61o una mfnima parte de lo que a diario ocurre en es

te pafs,( Marcovich, 1978). 

En Puerto Rico, a partir de 1978, cuando se inaugur6 

el Registro Central de Casos de Maltrato, se recibieron 

hasta julio de 1979, un total de 3,676 referidos, con un -

promedio de 263 por mes. Se ha encontrado una incidencia -

mayor en las 6reas metropolitanas, principalmente en San -

Juan y Bayam6n, que constituyen dos de las ciudades m6s P2 

bladas de la isla (Departamento de Servicios Sociales de -

Puerto Rico). 

Se espera que el presente estudio contribuya a un ma 

yor esclarecimiento del maltrato hacia los niftos, en la di 

n6mica de las relaciones interpersonales del grupo fami- -

liar. Se parte de la premisa, confirn1ada por varios inves

tigadores (Kempe & Kempe, 1978; Polansky, 1977; Gi 1, 1973; 
Steele, 1968 ••• ), de que el padre que maltrata, también e~ 

tuvo expuesto a experiencias de privaci6n en 'su infancia,

que pueden incluir en la mayorfa de los casos: el abuso y

la negligencia. 

Con el propósito de obtener un; conocimiento previo -

sobre el "marco teórico del maltrato, se incluye una revi-

si ón de los antecedentes históricos y de las definiciones

m6s relevantes al problema estudiado. Teniendo esta refe-

rencia b6sica, se analizar6n, primeramente, las etapas del 

desarrollo del ni Ro, consi 'derando su·importa'nc i a' en 1 a 'forms. 

c i ón 'de · 1 os 'fUturos pa'dres · má 1 tratadores. Se conce'de m~yol"' 

atenc i 6n a 1 a re 1 ación de 1 a madre con e 1 n i.fto, puesto que 
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es ésta, la primera relaci6n objetal que el infante esta-

bl ece, y las perturbaéiones en esta temprana relación, po

dr6n creer también, perturbaciones en los vínculos que se

establezcan posteriormente, 

Se prosigue e considerar el tipo de relaciones fami-

1 iares, que los padres, con estos antecedentes en su infa~ 

cia, podr•n establecer. Consider6ndose que le formaci6n de 

los padres maltratadores, se de dentro de un contexto so-

ci al, se evalóa la reciprocidad o complementarieded entre

este contexto y le familia, destacando los aspectos cultu

rales que pueden influir. Se establece, que ni el niRo, ni 

su familia son ajenos a la realidad social. 

Finalmente, se presentan casos ilustrativos del mal

trato en Puerto Rico, seleccionados de expedientes recopi

lados en el Departamento de Servicios Sociales, y se pro-

veen interpretaciones clfnicas y comentarios de la expe- -

riencia obtenida. En cuanto a este tipo de experiencia, se 

presentaron algunas limitaciones básicas, tales como: ca-

rencia de contacto directo con las fami lías, confusión en

la redacción de los expedientes, carencia de un equipo in

terdiscipl inario que permitiera tener un efoque global con 

evaluaciones específicas en cada área de trabajo y el des

conocimiento de informací6n relevante al desarrollo evolu~ 

tivo de la infancia del niRo y de sus padres, 

Reconociendo la limitación de recursos bibliográfi-

cos en Puerto Rico, por la falta de accesibilidad a las iD 

vestigaciones realizadas sobre este tema en América Latina, 
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y por con•iguiente, en el idioma e•paftol, se e•pera que e~ 

te estud~o, aunque 1110desto, •ea fuente de motivación para

otros profesionales y pare futuras investigaciones. 
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CAP 1 TULO - MARCO TEORI CO DEL MAL TRATO 

A ANTECEDENTES HISTORICOS 

La trayectoria histórica de las grandes civilizacio

nes desde la Epoca Antigua, es ilustrativa de m61tiples C,! 

sos de abuso hacia loa niftoa. Este modo de interactuar con 

los niftos forma parte de patrones de crianza y rituales r!. 

ligiosos que apoyaban las creencias supersticiosas establ!, 

cidas en diversas culturas. 

Durante la época de los Césares, el infanticidio, 1!, 

gal izado en Roma, tuvo la aprobación de filósofos como Sé

neca •. Bajo los postu ledos de Platón y Aristóteles se justl 

ficaba la matanza de niftos con impedimentos ffsicos, pr6c

tica que encontraba su mayor aprobación en las Leyes Roma

nas de las Doce Tablas que impedfan la crianza de niftoa d.! 

formes. El Derecho Romano otorgaba al.padre el poder sin -

restricción sobre la vida de sus hijos, teniendo el privi

legio de venderlos, abandonarlos y ofrecerlos en sacrifi-

cio, A pesar de que Constantino finalmente abolió la ley,

se continuó propiciando la venta de los recién nacidos pa

ra convertirlos en escalvos (Helfer & Kempe, 1974). En la

actual idad a6n se conservan los vestigios de esta ley re-

presentados en la patria potestad sobre los hijos, 

El maltrato hacia los niffos ha sido propiciado en V,! 

rios siglos por la creencia de que el castigo ffsico seve

ro era necesario para mantener la disciplina como norma -
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educativa. 

El fi 16sofo ing16s :John Locke, durante el siglo XVI 1, 

suplic6 a los maestros que utilizaran los azotes a los ni

ños, 6nicamente para castigar las faltas morales, Algunos

padres acostumbraban amenazar a sus hijos tratando de in-

fundirles temor por los malos comportamientos, Se permitfa 

que los niños en edades escolares presenciaran la muerte -

·de los condenados a la horca. Seguido de esto, los padres

acostumbraban azotarlos para reforzar en ellos las escenas 

que anteriormente habfan causado p&nico en los niños. (De

Mause, 1975). 

TambiAn se utilizaba el castigo ffsico para expulsar 

a los espfritus malignos. El artffice de la Reforma Prote~ 

tante, Martfn Lutero, orden6 que los niños mentalmente re

tardados fueran ahogados, creyendo que estaban posefdos 

por el demonio. Estas creencias también formaban parte de

algunos tratamientos médicos. Se propiciaban golpes como -

un aspecto del tratamiento médico psiqui6trico especialme.!l 

te atribuido a los niños, "Cuando la epilepsia era atribui 

da a posesiones demonfacas, la vfctima era azotada firme-

mente para expulsar a estos espfritus uti !izando un arma~ 

de hierro diseflada para estas pr6cticas" (helf· · & Kempe,-

1974). 

La costumbre de azotar a los niños también fue se-

guida por varios pueblos cristianos para el dfa de los ino 

centes, en recordaci6n de la masacre ocurrida durante la -

Epoca de Herodes. 
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En 1646, en las c6rtes de Massachusetts (u;s,A.), se 

adoptó la Ley Mosaica, que imponfa la pena de muerte a loa 

niños clasificados como "dFfrciles" o intolerables, Poste

riormente, esta ley fue sustituida en Conneticut por la 

flagelación pGblica, aunque loa padres tenran que probar -

que la conducta "difrcil" del niño no era provocada por 

una disciplina excesivamente cruel. 

En algunas culturas se aceptaba el infanticidio como 

un método de control poblacional, .estableciéndose un lrmi

te de hijos por familias, Para el 1873, el infanticidio f.!!, 

menino era permitido en China, donde se sacrificaba la ni

ña que ocupaba la cuarta posición en la familia. La ilegi~ 

timidad era otra razón para el infanticidio manifestándose 

a través de un sentimiento de culpa que ocasionaba que los 

niños se sometieran a la negligencia, el abuso o el aban~ 

no repetitivo, El deshonor sufrido ante el hijo ilegrtmo ~ 

motivaba a los árabes a matar a sus hijos pequeños (Sher-

man, 1977). 

Como parte de 1 as supersticiones, se fomentó 1 a -.·-

creencia de que la sangre y la carne de los niños asesina

dos, proporcionaba salud, fortaleza y juventud. También se 

creFa que los infantes muertos podran devolver la ferti li

dad a la mujer estéri 1 y curar enfermeqades. "En ciertos -

rituales respectivos a la fertilidad en China, India, M6Hl, 

co y Per6, los niños se arrojaban al rfo como ofrenda a 

los dioses del agua para que permitieran buenas cosechas"

(Kempe & Kempe, 1978), 
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Durante el siglo XIX en Europa Oriental, el bautismo 

de niftos formaba parte de un ritual religioso, por medio -

del cual el niño permanecfa en agua helada por varias ho-

ras, causando la mue~te en muchas ocasiones, El sumergir a 

loa infantes en rfos de agua frfa era considerado una pr6~ 

tica terapéutica en Roma (De Mause, 1975), 

El abandono de los niños también ha tenido sus resi

duos desde la Epoca Medieval, en donde los niños eran dejs 

dos bajo el cuidado de una nodriza, familia adoptiva, mo~

nasterio; y si permanecfa~ con los padres, estos los dese~ 
\ 

tendfan. También el abuso sexual existfa en la antigüedad

en Grecia y Roma, Los burdeles de niños eran famosos y los 

niños esclavos eran destinados para pr6cticas homosexuales, 

La explotaci6n de los niños tomó auge durante los siglos -

XVIII y XIX, cuando los padres mutilaban a sus hijos para

utilizarlos como pordioseros, Los niños se utilizaban en -

el trabajo forzoso de minas en Gran Bretaña. Niños desde -

los cinco años de edad trabajaban hasta 16 ho.ras diarias,

algunas veces con un instrumento de hierro fijado a los t~ 

bi llos para que no se escaparan. Los niños pobres que ha-

bfan sido abandonados por sus padres, morfan por el exceso 

de trabajo o por desnutrición (Sherman, 1977). 

Después de esta brutal historia, inmersa de crueldad 

y destrucci6n, apenas se comienza a tomar conciencia de la 

existencia del maltrato, aunque no precisamente de las mo

tivaciones que lo originan. Para el 1874, en Estados Uni-

dos, se conoce p6blicamente el caso de Mary El len, una ni-
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Re de 9 eRoa de edad, maltratada severamente por sua pe- -

drea adopti voa, Este ni Ra se encontr6 encadenada en su habj_ 

taci6n con varias contusiones en el cuerpo y en estado cr! 

nico de desnutrici6n. Para poderle dar seguimiento a eate

caso y lograr que se viera en corte, se tuvo que apelar a

la Sociedad Contra le Crueldad de Animales, pues no exia-

tfa una ley de protecci6n al niño. Luego, un año m6s tarde 

se organiz6 en New York la Sociedad Para la Prevenci6n de

l a Crue 1 dad haci' a 1 os 'n i.ños, 

A partir de este incidente, se comenz6 a publicar le 

primera literatura de estudios realizados concerniente• al 

maltrato, 

Durante la Oltima mitad del siglo XIX.se da a cono-

cer la literatura de fndole profesional, La clase m6dica -

se interes6 en encontrar una respuesta ante el ndmero de -

\casos registrados en las salas de emergencia. El término -

clfnico "sfndrome del niño golpeado"_fue descrito por pri

mera vez en 1860 por Ambroise Tardieu, un profesor de medj_ 

cina legalenParfs,, Haciendo referencia a los hallazgos de 

las autopsias realizadas, diagnostic6 en 32 años, maltrat,o 

por azotes excesivos y quemaduras. Durante el mismo año, -

Athol Johnson, médico del Hospital ·de Ni ñoa de Londres, 

atribuy6 las frecuentes fracturas encontradas en estos ni

Ros a "una condici6n especial de los huesos• (Kempe & Kem~ 
pe, 1978). 

Para el 1946, el Dr. John Coffey, especialista en r~ 

diologfa pedi6trica, logr6 identificar cierto tipo de fre-
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cuencia de hematomas y fracturas, Aftoa m6a tarde, loa Doc

tores Coffey y Silverman definieron el origen traum6tico -

de esta condición cf fnica. Aunque se tenfan dudas con res

pecto a las hiator¡a• reveladas por loa padrea, ya.que en

raraa ocasiones coincidfan con el incidente ocurrido, era

la Gnica fuente para poder corroborar lo sucedido, pues la 

vfctima generalmente tenfa menos de 3 affoa. 

En 1962, el Dr. Henry Kempe, profesor de pediatrfa -

de la Universidad de Colorado, publicó un artfculo para la 

Asociación Médica Americana basado en el Harndrome del ni

ffo golpeadoH, -condición clfnica en niffoa pequeffoa resulta~ 

te del abuso fraico severo por parte de loa padrea, que 

constituye una causa frecuente de daffo permanente o muerte, 

Presentaba las siguientes caracterfsticas: raspaduras, co~ 

tusiones, hematomas, mordidas, lesiones cerebrales y frac

turas mGltiples. A partir de este estudio se comenzó a te

ner mayor ente~dimiento sobre el abuso frsico infantil 

(Kempe & Si lverman, 1962). 

El Or. Vincent Fontana, tambi6n pediatra, propuso en 

el 1963 el "sfndrome del niño maltratado", estableciendo -

un diagnóstico m6s amplio que inclufa, tanto el.abuso como 

la negligencia infantil. Los sfntomas presentados por el -

niffo maltratado variaban desde aquellos como, desnutrición 

y/o negligencia general, acompaffada de abuso verbal, hasta 

aquellos e,n los que el niffo era vrctima de un trauma prem~ 

ditado, causando muti laci6n permanente o muerte. Se añadió 

que bajo esta condición, podfa surgir un retraso en el po-
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tenciel de'desarrollo del nifto, provocado por ceusea emo-

cionalea o frsicaa. El Dr. Fontene tembi6n ha establecido

que: 1) loa nifto• tenfen 3 eftos o menos; 2) la violencia -

·presentada formebe parte de actos repetitivos interrelaci!!, 

nedos; 3) el maltrato· era ocaaionedo por uno o ambos pe- -

dres; 4) loa padres mostraban temor ante le represe! i·a que 

podre acarrear su conducta, aparentando ignorancia con re~ 

pecto e loa hechos; 5) el potencial pere el abuso est6 pr~ 

sente en cualquier clase socio-econ6mice; 6) existe confu

si6n entre la disciplina y el abuso, siendo la diferencie

b6sica entre ambas, que en le primera ae toma en consider.! 

ci6n el bienestar del nifto (Fontana, 1976), 

La mayor parte de los estudios realizados poáterior

mente acentuaron el hecho de q~e el padre que maltrata a -

su hijo, estuvo expuesto también en su infancia a una si-

tuaci 6n de abuso o alg6n tipo de carencia paterna. 

Durante la década del sesenta, en diversas partes 

del mundo, coincidieron varios estudios relativos al tema, 

tanto desde el punto de vista clfnico, como sociol6gico 

(Feder, 1963; Rascovsky, 1967; Calef, 1968), Todos apoya-

ron de forma similar la idea sobre·las actitudes ambivale.!! 

tes .de los padres hacia los hijos, fluctuando entre deseos 

amorosos y hoat i 1 es. 

B6sicemente, dentro de la literatura profesional se

hen destacado: 3 orientaciones: 1) la que enfatiza el con

texto social; 2) la que destaca los factores psicodinámi-

cos de la personalidad de los padres y la psicopatologfa -
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individual y; 3) la que analiza el grupo familiar con aua

patrones de relaciones, transmitidos por generacionea, .. y -

su posible relación con el sistema social .·También se ha -

continuado el enfoque médico tradicional, y en términos 9.! 

nerales, el que m6a predomina ea el psico-aocial, que por

su extensa amplitud permite evaluar una serie de factores-

1116ltiples. 

En el presente estudio se analiza el esquema estruc

tural de los padres maltratadores, construido sobre el mo

deilo de su grupo fami 1 iar de origen en su cont1nua interd.! 

pencia ~entro' de su formaci6n social. Esto implica una do

ble determinación: el maltráto especffico en su pro'pia iti

fanci a, que perpet6a en su ro 1 de padre y e 1 ma 1 trato so-

c i al al cual diariamente se expone, a través de ún sistema. 

de producciónr que propicia diversos tipos de marginación, 

enajenaci6n y violencia desmedida. 

B - DEFINICIONES DEL MALTRATO 

Es pertinente aclarar que no existe una definición -

universal del maltrato hacia los niños en la actualidad, -

ya que la escala de clasificación presenta variabilidad de 

acuerdo al contexto cultural, Sin embargo, se sabe que el

maltrato est6 constituido por una forma desviada de ejer-

cer 1 a paternidad, de acuerdo a 1 os ro 1 es que 1 a sociedad

le adscribe a los padres, lo cual implica un fallo en no -

satisfacer las necesidades esenciales para desarrollar a -

plenitud la personalidad integral del niño. 
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Las definiciones tambi6n varfan de acuerdo al grado

de severidad y frecuencia, rasgos particulares observados

en el nifto o en el padre, que pueden contribuir en la ide!!. 

tificación del maltrato, El aspecto de intencionalidad se

considera de crucial importancia, pues conlleva el conoci

miento o desconocimiento para poder preveer el posible da

fto y evitarlo, 

Existen otra serie de factores, como la capacidad i,!! 

telectual de los padres, el nivel de salud mental o ffsica 

y las limitaciones de fndole econ6mica que podrfan afectat, 

le en la relación adecuada de su función paternal. 

·Los diferentes tipos de maltrato que existen pueden

ocurrir sim~lt6neamente, aunque en algunos casos, prevale,! 

ca uno por caracterfsticas observables en el conjunto to-

tal de la personalidad del nifto, 

Tambi6n es importante seftalar que pueden surgir dif!, 

rencias en las definiciones de acuerdo a los profesionales 

que intervengan en el estudio de esta problem6tica, como -

por ejemplo, en el aspecto legal o clfnico, 

Generalmente se identifican dos formas b6sicas den-

tro del maltrato: abuso y negligencia. Algunos autores de

finen el abuso, en t6rminos de comisión, y la negligencia

como una forma de omisión (Giovannoni, 1971). Otros identl 

fican el abuso con alg6n nivel de psicopatologf a presenta

do en el comportamiento de los padres; y la negligencia 

con factores socio-económicos (Chesser, 1952; Zalba, 1966; 

Kadushin, 1974). Giovannoni (1971), propone las definicio-
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nea de ambos tipos de maltrato, en base a los derechos y -

responsabilidades inherentes al rol de padre, en donde el

abuso constituye una explotaci6n de los derechos de los p~ 

dres de controlar, disciplinar y castigar a sus hijos; -·

mientras que la negligencia, representa el fracaso en la -

realizaci6n de las responsabilidades o deberes paternales. 

La negligencia puede ser considerada como maltrato -

pasivo representado por el fracaso en corresponder a las -

necesidades del niffo, incurriendo en: abandono por perFo-

dos de tiempo prolongados, falta de alimentos, de asisten

cia médica y educativa; asF como también, la exposici6n a

situaciones de peligro. También es considerada la indife-

rencia como un ejemplo de negligencia emocional. Siguiendo 

esta conceptual i zaci6n, el abuso ser fa considerado como .. _ 

una desviaci6n activa en la forma de ejercer la paternidad, 

que puede resultar en daffo fFsico causado intencionalmente. 

(Departamento de Servicios Sociales de Puerto Rico), 

Regularmente se considera que el abuso puede manife.!. 

tarse de tres maneras: fFsico, emocional o sexual. El abu

so fFsico implica cualquier daffo ffsico no accidental cau

sado al niño que puede ocasionarle fracturas m61tiples, 

contusiones, dislocaciones o hematomas. El abuso emocional 

envuelve cualquier daño a la capacidad intelectual o psic.2 

l6gica del niño, que afecta en forma observable y substan

cial su hebi lidad para funcionar dentro de una clasifica-

ci6n de ejecuci6n y c?mportamiento normal a tono con su 

edad y cultura. El abuso sexual hacia el niño se manifies-
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ta como la utilizaci6n de éste para satisfaccrón sexual de 

un adulto y que envuelve generalmente una relaci6n inces-

tuosa (Child Abuse & Neglect Conference, 1977). 

En cuanto a la negligencia, adem6s de los factores -

ya seffalados, en su forma emocional puede ocasionar dete-~ 

ri oro emocional debí do a un exceso de humi 11 ación., rechazo, 

falta de amor, de empatfa y de aceptaci6n. 

Otras formas de maltrato se dan en loa casos de per

versión de menores, por intoxicar o inducir a intoxicar al 

niffo con be&idaa embriagantes, drogas o estupefacientes. -

También la explotaci6n del niffo, a través de trabajos for

zosos en detrimento de su edad; la mendicidad p6blica o 

prostitución. Se seffala que alrededor de 52 mi !Iones de nl 

ffos menores de 15 affos son utilizados como fuerza de traba 

jo, principalmente en faenas agrFcolas. Esto ocurre toda-

vfa con mucha frecuencia en Asia y en la Cuenca del Medit~ 

rr6neo, aunque también en Colombia. "Tres millones de ni-

ffos trabajan en las minas de carb6n, ganando siete pesos -

por cada saco de carbón extrafdo, que se vende regularmen

te en 180 pesos; esto en una jornada de ocho horas dia- -

ri as" (Peri'ó"d.i'co E 1 Mundo, Octubre 23 de 1979). 
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La infancia es el perfodo del desarrollo donde se C,2. 

mienza a moldear la historia de cada individuo, ya que ca

da individuo es producto de unas relaciones compartidas""' 

que marcaron una trayectoria desde los primeros instantes

de su vida. 

Freud (1900), demostró a trav6s de sus m61tiples in

vestigaciones c6mo las experiencias traum6ticas vividas en 

tempranos perfodos de la infancia dejan una huella en el~ 

inconciente de la persona, bajo la forma de recuerdos ene,!! 

bridorea, •Los recuerdos encubridores son algo que posee-

moa durante largo tiempo sin que sufran perturbación algu

na, dado que los recuerdos infantiles indiferentes parecen 

poder aco~áRarnos sin perderse, a trav6s de un miplio pe

rfodo de nuestra vida". Luego en "Recuerdo, repetici6n y -

elaboraci6nH (1914), nos dice: "el olvido de impresiones,

escenas y sucesos se reduce casi sie~re a una retenci6n -

de estos. El olvido queda nuevamente restringido por la -

existencia de recuerdos encubridores; en estos no se con-

serva 6nicarnente una parte de nuestra vida infantil, sino

todo lo que en ella tuvo importancia esencial", Refiri6nd,2. 

se a la situación analftica, Freud menciona que el repetir 

lo olvidado o reprimido se torna en la manera especial que 

el paciente tiene de recordar, constituyendo el fen6meno -

de la transferencia, la manifestaci6n de esta repetici6n.-
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Aunque se ha considerado la transferencia como un fenómeno 

especial en la relación analftica, generalmente consiste -

en una r~petición de prototipos infantiles vivida con un -

marcado sentimiento de actualidad. (Laplanche y Pontalia,-
" 19~4). En loa casos de maltrato, loa sentimientos de odio-

y deseos de venganza originalmente relacionados con una fj_ 

gura paterna introyectada, se actual izan respecto al hi·jo, 

bajo la forma de una transferencia inconciente. 

Los padrea que maltratan a sus hijos han padecido -

unas carencias en su infancia acompaffadas en algunos casos 

por abuso severo, que han dejado profundas huellas en su -

inconciente, siendo determinantes en la identificaci6n ad

quirida de sus padres. Lacan define la identificación como 

la fase del espejo, ya que a través de este proceso el su

jeto adquiere una cierta imagen de sr mismo bas6ndose en -

el modelo del otro. 

Freud (1912), traz6 los comienzos de la identifica-

ción en las fases pregenitales a través de la incorpora- -

ción o identificaci6n oral en las teq>ranas relaciones ob~ 

jetables. Luego relacion6 la identificación con la culmina 

ción del complejo de Edipo, cuando el niRo asimila o incot 

pora atributos de los padres, renunciando a sus fantasias

incestuosas por el temor al castigo, Es también durante e~ 

ta etapa que se constituye el superyó a través de la inte

riorización de las exigencias y prohibiciones parentales, 

Se ha podido comprobar que el maltrato ocurre mayor-
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mente en niños menores de tres años, por lo tanto las ca-

renci as frsi cas o emocional es estableCi'das en 1 a relación

paterna-fi l i al cobran a6n m6s importancia en la vida de e!. 

tos niños, Se estableció que estos padres manifiestan un -

rol invertido de sus funciones paternales (Morris & Gould, 

1979), Al no haber: podido satisfacer en su propia infancia 

sus necesidades b6sicas de afecto y dependencia, pretenden 

recibir de sus hijos la satisfacción no lograda. Existe 

una privación paternal que se observa en la incapacidad P.! 

ra cumplir con el rol social, biológicamente determinado y 

transmitido a las generaciones en un ciclo contrnuo de in

capacidad paternal (ciclo intergeneracional), Es caracte~~ 

rrstico dentro de este tipo de relación, una distorsión de 

la realidad con expectativas inapropiadas de las necesida

des del niño. A trav~s del niño maltratado se garantiza la 

continuidad de este patrón perpetu6ndose en la próxima ge

neración (Flanzraich & Dunsavage, 1977). 

Anna Freud (1977), siguiendo las enseñanzas de su p~ 

dre y otorg6ndole una mayor importancia a las situaciones

externas que motivan la conducta, estableci6 que la caren

cia de una adecuada figura materna o la falta de respuesta 

por parte de la madre, pueden constituir poderosos facto-

res en el deterioro de las relaciones objetales, La priva

ción total en el niño de un objeto de amor origina defi- -

ciencias en su desarrollo, pudiendo fomentar las tenden- -

cias egorstas y narcisistas. 

Debido a la internalización de un supery6 rrgido es-
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toa padres reaccionan ante la manifestación de los deseos

del niño con prohibiciones y castigos contfnuos, Mediante

el mecanismo de identificación con el agresor, ellos in- -

vierten la si·tuación de tal forma, que ésta resulta menos

amenazante, A través de la introyección, incorporan los 

atributoa de sus propios padres proyectándolos en el niño, 

e imitando finalmente la acción agresiva (A. Freud, 1973). 

Freud en el 1915, ya habfa explicado los mecanismos de in

troyección y proyección cuando hizo referencia al placer-

displacer y al yo-mundo exterior, a través de los cuales -

el niño en los comienzos de su vida psfquica, relaciona el 

yo con el placer y el mundo exterior con el displacer. De

esta forma se introyecta todo lo bueno y se expulsa de ar
o se proyecta todo lo malo (Laplánche & Pontalis, 1974). 

1 

Esta identificación con la agresión del padre que C2, 

mienza en los primeros meses de vida es contrnuamente re-

forzada por la autoridad y crrtica paternal, especialmente 

si est6 acompañada por ataques frsicos (Steele, 1968), El

n ¡··¡fo 1 1 ega a atribuir una func i 6n adaptativa a 1 comporta-

miento autoritario. 

En cuanto al comportamiento agresivo, aunque son mu

chos los autores que han argumentado sobre el tema, y no -

es el propósito de este trabajo profundizar sobre ello, si, 

es merecedor mencionar algunos puntos b6sicos sobre las 

tres posiciones fund~mentales, instintivismo, conductivis

mo y existencialismo, en relación a la agresión, Tomando -

el primer grupo y considerando la definición b6sica de in~ 
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tinto, como un esquema de comportamiento heredado, propio

de una especie animal (Laplanche )l. Pontalis, ·1974), la - -

agre1ividad humana se considera como un instinto alimenta• 

do por una fuente de energfa inagotable, Esta energfa es -

acu~ulada de forma constante en los centros nerviosos, ex• 

pres6ndose espontaneamente, sin necesidad de ~stfmulos ex

ternos (Lorenz, 1978), Seg6n Lorenz, la agre1i6n es un im

pulso biol6gicamente adaptativo que tiene la importante · -

funci6n de servir para la conservaci6n del individuo y de

la eapecie, Freuºd dentro de su concepci6n dualista, consi

der6 1 a conducta humana como e 1 resu lt.ado de una 1 ucha in.! 

tintiva entre pufaiones de vida y pulsiones. de muerte, qu!. 

dando la primera al servicio de la creacf6n, y la segunda

se manifiesta por tendencias destructoras, De aquf los or! 

genes del sadismo como la externalizacf6n de. la pulsi6n de 

muerte y del masoquismo, como la internalizaci6n de 6sta -

(Freud, 1915), Entonces, la evoluci6n de la conceptualiza

ci6n de Freud sobre la agresi6n, ha pretendido encontrar-

su origen en la expresi6n de las pulsiones de muerte, "Las 

pulsiones de muerte se dirigen primeramente .hacia adentro

Y tienden hacia la autodestrucci6n; secundariamente se di

rigir6n hacia el exterior, manifestándose en forma de pul

si6n agresiva o destructiva" (Laplanche .y, Pontal is, 1974). 

El conductismo plantea el origen de la agresi6n, a -

trav6s de la teorfa de agresi6n y frustración (Dollard & -
Mi ller, 1939), bajo la cual, el comportamiento agresivos~ 

ría el resultado de alguna forma de frustración, ante la -
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interrupci6n .de una actividad con determinado fin o la pri 

vaci6n de un deseo, 

Desde el punto de vista exiatencial, Jromm,(1977), -

distingue dos tipos de agresi6n, benigna o defensiva y ma

ligna o destructiva. la primera es adaptativa y se produce 

ante lea amenazas de loa intereses vitales. la segunda, e!. 

pecffica de le especie humana, Nno tiene ninguna finalidad 

y su setisfacci6n es placentera#, es una respuesta a laa -

necesidades existenciales originadas en las condiciones 

mismas de la existencia humana.·De esta form1¡1, el,pre'domi·

nio de tendencias.de amor o destrucci6n en el hombre, de-

pender6n de circunstancias socia)es que operan en relaci6n 

con la situaci6n existencial biol6gicamente dada y las ne

cesidades que en ella tienen su origen. 

En el maltrato hacia los niffos, aunque no podríamos

descartar la influencia de estfmulos frustrantes en el co.!!! 

portamiento agresivo de los padres, tales· como el desem- -

pleo, insatisfacci6n conyugal, embarazo, divorcios o sepa

raciones, etc,, tampoco podemos aislar la conducta agresi

va de las motivaciones intraps~quicas y del poder que eúet. 

ce el inconciente sobre la conducta,:·que no· siempre es COJl 

trolable, Por otro lado, tampoco deberfamos perdernos en -

la vida instintiva del hombre, enaj~n6ndo1o y enajen6ndonos 

de la estructura socio-econ6mica y de su formación social

como individuo, considerando las relaciones interpersona-

les en su grupo familiar, en contfnua interdependencia con 

la situación social~ 
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Melanie Klein analiz6 profundamente la interacci6n 

de eatos mecaniamoa en sua eatudioa sobre relaciones obje

ta! ea en-· 1 actantes.. 1nf1 uenc i ada por Freud en au teor fa de 

inatintoa de vida e instintos de muerte, poatul6 el eata-

blecimiento de fantaaraa inconcientes que acompal'lan al ni

fto en au nacimiento. De acuerdo a este poatu lado ae eata-

blecen en loa primeros meaea de vida dos etapas que aca- -

rrean anaiedadea en el nil'lo; la primera ea la eaquizo-parA 

noide y la segunda,. la depresiva. Durante la primera etapa 

el nil'lo, bajo la preai6n psfquica de ambos instintos, ex-

pulsa parte del instinto de muerte hacia el objeto externo, 

el ·pecho materno, Las partea mal as del yo ae proyectan, 

tanto para librarse de ellas, como para atacar y destruir

al objeto (identificaci6n ~royectiva~. Eate se percibe co

mo malo y amenazador para el yo, originando un sentimiento 

de persecuci6n. 

El pecho materno est6 disociado en dos partes; pecho 

ideal o bueno y pecho persecutorio o malo, La fantasfa del 

pecho ideal est6 relacionada con experiencias gratifican-

tea y la del pecho persecutorio, con privación o frustra-

ci6n, Cuando existe un predominio de las experiencias ma-

laa aobre las buenas y los impulsos hostiles son muy inte.!l 

soa, la parte del yo proyectada, se fragmenta. Se desinte

gra al objeto ocurriendo una perturbación en los procesos

de proyección e introyecci6n. A mayor experiencia de priva 

ci6n durante la infancia, el nifto fantasea que el amor le

es negado o que la madre lo retiene para su propio benefi-
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cio. Esto provoca envidia y mayor hostilidad en el nifto, -

quien poateriormente no podr6 proyectar un sentimiento de

a111or y gratitud, Contrario a eato, si la relaci6n con la -

madre ea satisfactoria, promueve la gratitud al fbmentar -

el deseo de retribuir la bondad recibida y aminora loa ae.!l 

timientos de aoledad. 

Durante la etapa depresiva, al disminuir loa mecani1, 

moa de proyecci6n y escisi6n (división del objeto), el ni

fto percibe a la madre como objeto total. Asr, el amor y el 

odio se reconocen en una misma persona. Este reconocimi,en

to produce en el nifto un mayor desa111paro, al sentir la ne

cesidad de dependencia. La ansiedad depresiva se suscita -

cuando el nifto teme que sus propio• impulsos hostiles ha-

yan destruido o puedan destruir al objeto amado. Surge una 

1 ucha conatante entre s.u destructividad y 1 os impulsos am!!. 

rosos y anhela compensar el dafto, reparando el objeto des

truido para poder recuperar interna y externamente. el ob~,! 

to bueno. Esto aumenta la confianza en su propia capacidad 

de conservar o recuperar objetos buenos y lo capacita para 

aoportar privaciones futuras sin que lo abrume el odio - -

(Klein, 1977), 

El odio sentido hacia los padres sigue teniendo su -

representaci6n en el mundo interno y el temor que conllevar 

hace que ae proyecte, Los padres que maltratan viven una -

aeneacf6n de p6rdida producida por una infancia carente de 

gratificaciones. Al no haber introyectado un objeto bueno, 

su capacidad para sentir amor y gratitud, tampoco pudo ha-
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berae deaarrollado, 

Eato ae confirma en la hiatoria clfnica presentada -

por Feder (1980), obaerv6ndoae en la paciente, la mayor de 

cinco hijoa de padrea divorciado• y rechazantea, el temor

peraecutorió que provocan loa contenidos hoatiles como re

aiduoa del reaentimiento inconciente hacia sus padres. An~ 

te eata situaci6n, el hijo de la.paciente queda atrapado -

como depositario, no s61o de loa contenidos hostiles de au 
·~ 

madre, sino tambi6n de su padre, quien tuvo una historia -

similar de rechazo en au propia infancia. Se han reunido -

pues doa personas, que por sus propios antecedentes y las

hue 11 as dejadas por éstos' en su i.f1conc i énte, perpetuan. un

nuevo ciclo de maltrato, 

De acuerdo a lo establecido por Klein, si la rela~ -

ci6n con la madre se perturba tempranamente, se puede pro

ducir un estado de confusión en la percepci6n debido al rm 
petu de 1 os mecen i amos esqui zo-parano'i des, Se forman i den

t i f i caci ones indiscriminadas al no poder separar el objeto 

bueno del objeto malo. Esto puede afectar la capacidad de

integraci6n y el establecimiento de la identidad. 

Margaret Mahler llamó al perfodo comprendido por las 

primeras semanas de vida, autismo normal. En esta fase el

niRo carece de conciencia del agente maternal, encontr6n~ 

ae en un estado de desorientación alucinatoria. Est, fase

fue definida por Freud como narcicismo primario, en la cual 

la libido se concentra sobre sí mismo acompaffada de un re

pudio del mundo exterior, A trav~s de la gratificación co-
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mienze e establecerse la diferenciaci6n entre lo plecente~ 

ro y lo displacentero. Desde e.1 segundo mea, comienza la -

fase de simbiosis normal, en donde e111bos funcionan como 

una unidad dual dentro de un lfmite com6n. Se produce un -

estado de indiferencieci6n y fusi6n con la madre en el - -

cual, el yo a6n no es diferenciado del no-yo, Un trastorno 

en este fase puede ocasionar una distorsi6n en el senti- -

miento propio del ser, ye que le p'rdida del objeto simbi_4 

tico significa la p'rdide de una parte integral del yo mis 

mo, 

En le fase de individuaci6n-separaci6n se originan -

les funciones yoices aut6not1as de la maduración, estable-

ciendo la constancia ~bjetal. Esta requiere un cierto gr~-

do de neutral i zaci 6n de impulsos, especialmente de la agr! 

si6n. Una alteráci6n de 1 as relaciones objetales puede pr2 

ducir una disminuci6n en la capacidad para· subl imer y un -

exceso de agresi6n no neutralizada, La frustraci6n de gra

tificaciones intensifica posteriormente la ambivalencia 

en la vida audita. 

la psicosis infantil surge cuando la relaci6n simbi~ 

tica, necesaria durante ese tiempo,· falta o es distorsion! 

da gravemente. Surge una indiscriminaci6n entre lo interno 

y lo externo y se imposibilita la organizaci6n perceptual

del yo que interfiere con el desarrollo de otras funciones 

Voices, (Mehler, 1972). 

Kaufman (1975), estableci6 que el abuso hacia los ni 

i'los surge. como una alternativa de 1 os padres por hacer - -
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frente a la ansiedad que provocan loa impulsos auto-des- -

tructivoa y la amenaza de desintegración de la peraonáli-

dad. Esto provoca una alteraci6n de la función yoica de la 

prueba de realidad, deformando la realidad por medio de· -

una percepción err6nea. 

Se ha encontrado que las madrea que maltratan a aua

hijoa se sienten desvalidas, carecen de motivación mostra~ 

do una actitud apitica manifestada por el descuido hacia -

el niño y cuando se trata de abuso ffsico, la impaciencia

Y la impulsividad parecen dominarlas. 

Spitz (1974), define la relaci6n de la madre con el

niño como una "diada", un sistema cerrado en el cual cada

uno provoca una respuesta en el.otro. Otorgó crucial impo!:. 

tancia al "el ima emocional" de la madre, consider6ndolo e~ 

mola totalidad de las fuerzas que influyen en el desarro

llo del niño, en donde la actitud emocional de la madre y

su afecto servirá de orientación a los afectos del niño, -

La respuesta maternal hacia el infante facilita la integr.! 

ci6n del proceso de maduración. Esta interacción recfproca 

es definida por Burlingham (1967), como un nivel de empa-

tfa entre el inconciente de la madre y el del niño, desa-

rrol 16ndose un vfnculo de intimidad. El sistema psfquico -

del niño se encuentra fntimamente r~lacionado con el del -

padre. Siendo las representaciones de objeto del niño, una 

parte del superyó del padre, aquel puede mitigar o intenal, 

ficar la rigidez del supery6 paterno. A través de la iden

tificación con los deseos inconcientes de los padres, el -
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nifto manifiesta el conflicto emocional inconciente de loa

padrea •. Laa perturbaciones en esta interacción pueden -

crear una predisposición para el deaarrol lo patológico de

la personalidad del nifto, dejando cicatrices en la estruc

tura y funcionamiento pafquico. Y ea precisamente la falta 

de conciencia empitica uno de loa factores presentes en el 

maltrato, (Steele & Poi lock, 1968). 

El sentimiento de rechazo y hostilidad generalizada

de la madre hacia la maternidad, se encuentra relacionado

con loa propios conflictos no resueltos de la infancia. La 

habilidad de la madre para brindar cuidado maternal a su -

hijo se derivarán de las vicisitudes en el desarrollo de -

las identificaciones primarias con su propia madre. Bone-

deck (1959), propuso que la maternidad representa una eta

pa del desarrollo de la personalidad que re6ne loa proce-

sos de maduración alcanzados en las etapas anteriores, im

pl fcitas en la disposición psicológica para procrear. Du-

rante esta etapa la madre experimenta una regresión hacia

la fase temprana de dependencia oral, reactivando las fan~ 

tasfas inconcientes de la relación con su propia madre. 

En algunas ocasiones las exigencias de dependencia -

del niffo movilizan en los padres una ira aparentemente - -

irrazonable, sintiendo estos que están en competencia sus

propias demandas receptivas. Ven al nifto como un rival, • 

que inconcientemente representa el recuerdo de las pasadas 

rivalidades y frustraciones entre sus propios hermanos. 

Con respecto a la actitud rechazante de la madre ha-
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cia el nifto, Marie langér nos dice: "Todo lo que parece 

hoatil y no maternal en el laa proviene de sus propias fru~ 

tracionea infantiles, que las fijaron en una actitud inma

dura e inadecuada a su papel de madre; lo que lleva al re

chazo de au hijo y a fruatrarlo, a menudo cruelmente, pro

viene tanto de su identificación inconciente con la imagen 

de au propia madre mala, como de los impulsos ligados a e~ 

ta imagen" (Langer, 1976). 

Ante este inminente rechazo hacia el recién nacido,

convirtiéndose en motivo para impulsar el maltrato,. feder

(1962, 1967, 1978),· conceptualiz6 el maltrato como una ten 

dencia abortiva extrauterina neonatal. Un embarazo no de~

seado origina en la madre el deseo de abortar, pero sus 

sentimientos de culpa la hacen arrepentirse. Este "aborto

pensado" pero no realizado, ese rechazo hacia el niRo des~ 

de antes de nacer, es fuente originaria del maltrato post!. 

rior. 

Feder (1967), propuso la existencia de un "conflicto 

preconceptivo ambivalente" a nivel inconciente, derivada -

de la contradicci6n entre "el .. no ser deseado" y finalmente, 

"ser concebido". Surgen simult6neamente, tanto un deseo de 

procrear, como un "p6nico procreativo" a nivel conciente o 

inconciente, que provocan dicho conflicto preconceptivo, -

Las actitudes de los padres hacia el recién nacido estar6n 

representadas· dentro de una escala de claaificaci6n de los 

hijos, desde aquélloa totalmente deseados, hasta aquéllos

completamente no deseados. la somatizaci6n de este confli.s, 
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to ae encuentra representado en el afndrome de la hipoga.;.

lactia, mediante la incapaé:i:dad de la gl6ndula mamaria hu

mana de producir •uficiente leche, E•ta inhibici6n de la -

capacidad de lactar.ea la reaultante de una actitud no nu

tridora de la madre hacia el niño; eae rechazo ae convier

te en la forma de expreai6n de •u• propio• contenido• hoa

ti lea. 

Cabe aeñalar que eate •fndrome •e encuentra condici2 

nado culturalmente, En nue•tra sociedad tecnol6gica, se f2 

menta una mayor distancia entre la madre y el reci6n naci

do a travh de continuas racional izacione•. E•te "no poder 

lactar" de la madre, también patrocinado por la sociedad,

se percibe como "madre mala", generando eón mayor hostili

dad. Esto permite la acumulaci6n de introyecciones m6e ho! 

ti les, abriendo camino a la repetici6n, ante la no resolu

ci 6n de los conflictos infantiles, 

También Spitz hizo referencia a la insuficiencia de

la relación di6dica, denomin6ndola deficiencia emocional,

caracterizada por la ausencia ffsica materna y la falta de 

un sustituto adecuado. El daño ocasionado al niño era pro

porcional a la duración de esta privación, que se clasifi

có en dos categorf as: privación afectiva parcial (depre- -

sión anaclftica) o privaci6n total (hospitalismo), La pri

mera se estableció en niños privados de su madre después -

de haber tenido con ella una relación durante loa primero• 

seis meses. Esta privaci6n dur6 aproximadamente tres meses 

ain interrupción. El sfndrome desarrollado en el niño em--
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peoraba progresivamente, adoptando la expresión facial tf

pica de una depresión en el adulto, En la segunda catego-

rra, le privación duraba m6s de cinco meses, dando mues- -

tras de un empeoramiento progresivo en el desarrollo, que

podfa ocasionar une alta incidencia de mareslllO y muerte, 

Como parte de le privación maternal se he encontrado 

en muchos ni fios ma 1 tratados una cond i c i 6n de desnutr i e i ón

severe, acompaftede de una pobre respuesta e loa estfmulos

del medio, con anormalidades en el sistema nervioso y cer

diovascular (Morris, Barbero, Reford, 1979). 

Winnicott concentró su atención en los procesos de -

maduración a'trav's del cuidado materno. Consideró quepa

ra que el nifto desarrolle una personalidad sana, es requi

sito que 6ate tenga una madre suficientemente buena, que -

lo proteja y lo estimule de forma contfnua aceptando au d!, 

pendencia inmadura y favoreciendo a la vez, sus intentos -

por lograr una independencia. La madre deaarrollar6 una 

preocupación maternal primaria para. brindar seguridad al -

nifto, si ae siente segura, respaldada por. su esposo y por• 

su propia fami lie. 

Cuando la madre ea incapaz de adaptarse a las neceai 

dadea del nifto, éste ae ve sometido a las exigencias de 

ella. "La madre deja de responder al gesto del nifto y en -

su lugar, coloca su propio gesto, cuyo sentido depende de

la sumisión o acatamiento de éste por parte del nifto" (Wi

nnicott, 1975). Esto ocasiona una fragmentación en la con

tinuidad existencial, actuando contra el proceso de inte--
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greción, que llever6 •la pr6xime generaci6n, el miedo, el 

odio y le desdiche de no heber aprendido a amar. 

Karen Horney, examinando la ~istoria infantil en mu

chos de sus pacientes, encontró que el factor nocivo b6si

co hebra sido la falta de aut6ntico afecto y cariRo. •un -

ni Ro puede soportar muchrsimas de las vivencias traum6ti-

ces, siempre que en su intimidad se sienta querido y a111a-

do• (Horney:.· 1974). Atribu9ó la insuficiencie de cariRo o

amor hacia el niRo a la propia incepecidad de los padres -

para dar afecto. En vez de amor, muchos padres muestran -

hostilidad en sus actitudes paternales: preferencia por 

otros niRos, rechazos injustos, incumplimiento de promesas 

y falta de toda atención hacia las necesidades del niño. -

La imposición de los padres con desmedida rigidez, aco~a

Rade por actos de crueldad m6s o menos atenuados, sólo co.n 

siguen engendrar m6s hostilidad en el nilfo. Considera Hor

ney que aunque existan castigos y mOltiples privaciones, -

éstas no ser6n tan perjudiciales para el desarrollo del ni 
fto, si se siente seguro de ser amado y no las atribuye a -

la intencionalidad de los padres por herirlo o humi llerlo. 

Cuando el niño se siente desamparado por el desamor

de sus padres desarrolla un sentimiento de soledad en me-

dio de un mundo hostil. Se genera una angustia btisica, ca

racterizada por un sentimiento de impotencia, de estar 

abandonado frente a un mundo que agrede, humi Ita y traici2 

na. Una madre cr6ni canente host i 1 o angustiada i nfundi rA -

también en su hijo la misma angustia. 
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Erikson propuso que el individuo confronta etapas b! 

sicas en el desarrollo de su vida, En éstas deb'e enfrenta.i:. 

se a determinadas crisis que denotan un cambio de actitu--

des a trav'• del crecimiento y la conciencia en torno a -

una función parcial generacional. Otorgó crucial importan-

cia a la primera etapa, confianza b6sica va. desconfianza, 

donde se espera que el nifto desarrolle un sentido de con-

fianza derivado por la seguridad que proveen los cuidados- ~ 

maternos. Coincide con la etapa oral, desarrollada en el -

primer afto de vida, en la cual el nifto deriva el placer de 

la succión del pecho materno, que luego es sustituida por-

el masticar y devorar en la fase s6dica de esta etapa. La

satisfacción de la madre consigue dominar la ansiedad del

nifto y éste aprende a adquirir dominio frente a las nuevas 

experiencias, tolerando frustraciones y apaciguando las d,! 

mandas orales. Esto permite desarrollar confianza en las -

propias capacidades, y por consiguiente, un alto concepto-

de auto-estima. fomenta las relaciones interpersonales ad!. 

cuadas al tener confianza en otros. Benedeck (1949), defi-

ne esta confianza corno: la esperanza que disminuye el sen

tido de frustración y capacita al: individuó en la espera -

de la gratificación sin el incremento de tensión psfquica, 

El logro adecuado de confianza es indispensable para supe-

rar los conflictos generados en las etapas subsiguientes, 

La segunda etapa presentada por Erikson es, autono-

mfa vs. verguenza y duda; en la cual el nifto comienza a e~ 

perimentar la voluntad autónoma a través de la maduración-
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mu•cular, la verbalización, la coordinación en pautas de -

acción conflictivas en las tendencias de retener y expul-

sar. Representa la et·apa anal, planteada anteriormente por 

Freud, desarrollada entre los dos y tres años de edad, cu

yo placer es derivado de la zona er6gena ana' y la funci6n 

de defecaci6n. Las tendencias placenteras contradictorias

de expulsión y retención caracterfsticas de esta etapa han 

sido relacionadas con el origen de la ambivalencia en loa

sentimientos de amor y odio. El niño aprende a esquemati-

zar su mundo en "yo" y "tu". A partir de una sensaci6n in,! 

vitable de pérdida de autocontrol y de control excesivo -

por parte de los padrea, se desarrolla una propensi6n durs 

dera hacia la duda y la verguenza. Es decisiva para la pr2 

porción de amor y odio, cooperaci6n y terquedad. Posterio~ 

mente; el sentimiento de autonomfa logrado en esta etapa,

fomentar6 el grado de perseveraci6n en la vida económica. 

En la tercera etapa, iniciativa vs. culpa, el lengu! 

je y la locomoción le permiten al niño expandir su imagins 

ci6n y establecer contacto con otros niños de su edad. Re

presenta la etapa f61ica y el surgimiento del complejo de

Edipo entre los tres y los seis años de edad. Los 6rganos

genitales adquieren importancia para el logro de la satis

facci6n. El niño experiemnta deseos amorosos hacia el pa-

dre del sexo contrario y hostilidad hacia el progenitor 

del mismo sexo, La rivalidad y los celos infantiles de es

ta etapa deben ser vencidos, el odio sentido hacia uno de

los padres, ocasiona culpa y posteriormente debe apaciguat 
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se por temor a perder el amor del padre. A través de la 

identificación con el padre del mismo sexo se desarrolla -

un espfritu de igualdad que conatituye la base para compa!:, 

tiren un futuro las obligaciones y responsabilidades so-

ciales. La instancia del superyó establecida en esta etapa 

provocar6 los sentimientos de culpa ante el incumplimiento 

del deber. Se desarrollan aquf los requisitos previos de -

la iniciativa masculina o femenina,_que se convertirAn en

componentes esenciales para la futura identidad sexual. 

En la cuarta etapa, industria va, inferioridad, el -

niffo aprende a obtener reconocimiento mediante la produc-

ci6n de cosas. Ya que la evolución sexual se encuentra en

un perfodo de latencia, surgen nuevos intereses hacia la -

expansión intelectual. Esta etapa es decisiva en cuanto a

la actividad social se refiere, desarrolla el primer senti 

do de competencia que constituye la base para la particips. 

ción cooperativa de la vida productiva. El desarrolli> del

sent i miento de inferioridad, expresado como: "Nunca servi -

ré par a nada", puede ser aminorado cuando se sabe destacar 

lo que un niffo puede hacer de acuerdo a su capacidad. 

La quinta etapa, identidad vs. confusión de rol, se

manifiesta bajo una integración de .. todas las identificaci.2, 

nes anteriores con las aptitudes y oportunidades ofrecidas 

en 1 os ro 1 es socia 1 es. Con el., des ar ro 11 o de 1 a pubertad se 

produce un incremento de la sexualidad total, que sin em~

bargo debe ser controlada en bien de los intereses culturs. 

les. La confusión del rol es representada por el constante: 
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"No puedo aferrarme a nada", caracter fst i co del adol escen

te enfrent6ndose a unas cbntradicciones que a6n no logra-. 

entender. Seg6n Erikson, esta confusión se refleja en una

incapacidad para decidirse por una orientación vocacional. 

Durante la sexta etapa, intimidad vs. aislamiento, -

el adulto joven seguro de su identidad, estar6 dispuesto a 

fundir su identidad con la de otro. De lo contrario, evits 

r6 las experiencias que propicien intimidad debido a un t~ 

mor de pérdida del yo, y como resultado, se generar6 en él 

un profundo aislamiento, 

La próxima etapa, generatividad vs. estancamiento, -

constituye fundamentalmente, la preocupación por afirmar y 

guiar a la generación siguiente, "El hombre maduro necesi-· 

ta sentirse necesitado y la madurez necesita gufa y alien

to de aquello que ha producido~'. Si este enriquecimiento,;. 

falla, se produce una regresión hacia una necesidad obseai 

va de seudo-intimidad, acompañada de un profundo sentimieD 

to de estancamiento y empobrecimiento interpersonal, 

En la 61tima etapa, integridad va. desesperacfón, 

surge la integridad como "la seguridad acumulada del yo 

con respecto a su tendencia al orden y al significado". 

Constituye la aceptación del Onico ciclo vital propio y de 

las personas que han llegado a ser significativas. Se re-

fleja en una forma diferente de amar a los padres y una 

aceptación de que uno es responsable de su propia vida. La 

desesperación surge cuando se descubre que el tiempo es 

corto para iniciar otro tipo de vida y para probar difereD 
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tes alternativas que conduzcan a una integridad. Relacio-

nando la integridad adulta con la confianza infantil, Eri~ 

son conclµye: nLos ni Ros sanos no temer6n a la vida si sus 

mayores tienen la integridad necesaria como para no temer

ª la muerten, Esto implica la continuidad de un ciclo vi-

tal, en donde la confianza b6sica ser6 un requisito indis

pensable para el desarrollo posterior de la integridad~·

adulta y donde ésta también ser6 necesaria para ¡nfundir -

confianza a la pr6xima generaci6n, Unos padres que no han

aprendido a confiar en sr mismos, no podrán fomentar en el 

niRo un sentimiento básico de confianza, sintiéndose contl 

nuamente amenazados al no poder afrontar situaciones con-

fl ictivas (Erikson, 1974), 

Benedeck (1956), estableci6 que todo padre revive 

dos tipos de memorias a través del hijo: evocar la sensa~

ci6n de ser un niRo pequeffo y recordar el trato recibido -

por los padres, La integraci6n de estas dos memorias confl 

gura la relaci6n de los padres con el recién nacido, y el

esti lo de interacci6n. Va que las lecciones aprendidas du

rante las tempranas experiencias dejan una huella en el iD 

conc i ente de toda persona, aqué 11 as en 1 as que· ha predomi -

nado el rechazo, la hostilidad, el descuido y los castigos 

severos abren un nuevo camino de destrucci6n como herencia 

para la pr6xima generación. 

Los padres maltratadores son producto de una socie-

dad que propicia las relaciones superficiales y carentes~ 

de significado. Ante tal sociedad que discrimina y rechaza, 
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eatebleciendo cetegorfea de cleae aociel, donde se conatr~ 

yen felaea expectativa• de wcomo eater bienw pera ser ace2 

tedo aociel111ente, donde exiate une luche de clases entre -

explotedorea y explotedoa, en le cual, equ6lloa que se en

cuentren m6a diatenciedoa de loa medios de producci~n, qu.! 

der6n m6a enejenedoa, m6a oprimidoa, ¿eceao no ea el mal-

trato teinbi6n un reflejo de eatea condiciones sociales?. -

Eae trato recibido por le sociedad tembi6n se evoca en le

memori e de loa pedrea que maltraten e aua hijos. 
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La familia provee al individuo una referencia b6sica 

que le permite ubicarae situacionalmente. El arraigo y el

sentimiento de pertenencia hacia una familia otorga senti

do a 1 a existencia, . p 1 asm6ndoae en forma de identidad. 

La confianza y aeguridad que el nifto haya adquirido

en sus primeras experiencias son de crucial importancia en 

el establecimiento de su identidad personal. La acumula- -

ci6n de esta confianza es la base para encontrar un equiv,! 

lente del ser en el significado que uno tiene para los de

m6a, quedando la identidad personal influenéiada por la 

identidad de otros. 

Erikson (1974), seftala que la formaci6n de la identl 

dad surge del rechazo selectivo y de la asimi laci6n mutua

de las significaciones infantiles. Esta asimi laci6n es el

resultado de una elaboraci6n exitosa de todas las identifl 

caciones fragmentarias de la niftez, lograda por los proce

sos de introyecci6n y proyecci6n. Acent6a las semejanzas -

consigo mismo en una continuidad temporal, otorgando un 

sentido de mismidad. Mantiene a su vez, la diferenciaci6n

de cada individuo con respecto a los demás, dándole un ca

rácter 6nico. 

Para lograr una integraci6n de estas i denti'ficacio--
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nea previas, es preciso haber internaliz:ado un objeto que• 

permita desarrollar la capacidad de discriminación, sup~-

rando loa procesos fragmentarios caracterrsticos de la et~ 

pa esquizo-paranoide, Por el contrario, si no se introyec

t6 un pecho bueno, puede perdurar un estado de indiacrimi

naci6n psíquica y la identidad no se desarrolla a plenitud, 

la identidad queda.establecida en el perfodo de la -

adolescencia como una configuración evolutiva y gradual de 

estas identificaciones infantiles en un todo Onico y cohe

rente, aunque en algunos adolescentes se demora hasta que

logran establecer un compromiso m6s profundo con el rol S,2 

cial en la etapa de adultez joven (moratoria psicosocial). 

Mas si no llega a establecerse una identidad completa, SU!, 

ge el distanciamiento ante la incapacidad para el disfrute 

de la intimidad, los compromisos y obligaciones son vistos 

como algo que amenaza la integridad del yo, evadi'endo en-

volverse en relaciones interpersonales y cre6ndose una in

capacidad para mantener solidaridad con grupos sociales. -

Los padres que maltratan son personas que no han aprendido 

a "estar cerca", en intimidad el uno con el otro, debido a 

su profunda desconfianza. El "dar a otros''. no constituye -

parte integral de su personalidad, es como si temieran pee 

der una parte de s¡f mi amos. Sus deseos entonces, se conce.n 

trar6n en exigir y "recibir de otros" para colmar el vac.fó 

dentro de sf mismos, por medio del control y la manipula-

ci6n de aquel que es más indefenso. En vez de servir al nl. 

ffo, se servirán a sf mismos a través de éste, 
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El encuentro del af mismo se da en una dimensión so

cial, en donde el sentimiento de identidad 6ptimo se mani

fiesta como un sentimiento de bienestar paico-social. Esto 

proporciona una nueva configuraei6n que recibe la influen

cia del Hproceao por el cual la sociedad identifica a una

peraona, reconoci6ndolo como alguien que tenfa que conver

tirse en lo que ea, y a quien por ser lo que ea, lo recons, 

ceH (Erikson, 1974). 

Sin embargo, esta dimenai6n social de la identidad -

que plantea Erikson, puede implicar un sometimiento a las

e~igenciaa sociales. El sometimiento pasivo a la sociedad

origina un tipo de identidad falsa o Hpaeudo identidad" 

(Grinberg, 1976). El individuo actGa indiscriminadamente -

en una poaici6n de objeto social, funcionando "como algo", 

en vez de "ser algoH, Este comportaniento pasivo tambi6n -

fue definido por Deuch, en la personalidad "como si", manl. 

festada por una actitud imitativa, carente de autenticidad. 

Esto origina una perturbaci6n en las identificaciones, que 

finalmente no pueden ser asimiladas en su totalidad. 

Winnicott, estableci6 que la identidad se relaciona

con un sentimiento de realidad personal que corresponde a

un ser definido. Ese sentido de realidad personal surge 

cuando se adquiere la capacidad de compartir una soledad -

relativa o de saber "estar solo cuando alguien esta prese!l 

teH, siendo la presencia de uno importante para el otro. -
\ 

(Winnicott, 1975). Esto conatituye la base de la espont&-~ 

nea actividad creadora, que no logra desarrollarse cuando-
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el nifto ae encuentra sometido .a laa exigencias y neceaida

dea de.la medre, ain tener un sentido de af miamo y repre

sentando un aer falso. 

La identidad personal encuentra su continuidad en la 

familia, a trav6s del interjuego de roles diferenciados, -

pero fntimamente relacionados de padre, madre e hijos, (P,i 

chon-Rivi6re, 1977). Mediante el proceso que conduce a la

definjci6n de su propio rol en la familia, cada individua

se convierte en una influencie integral que contribuye a -

definir los roles de los dem6s que integran su mediqrso- -

ciel. Esta definición se da de acuerdo a su agrupaci6n bi2, 

l6gica·(aexo y edad) y a la adaptaci6n social lograda por

au crecimiento y capacitaci6n, por su esfuerzo y·dedi'cación. 

Cólflo. Sp i ege 1 · estab'I ece, 1 a armon.f a· entre 1 a ej~cuc i 61\. de -

roles adscritos y roles adquiridos, proporciona un equili

brio al grupo familiar (Spiegel, 1960). Este equilibrio es 

logrado a trav6s de una comunicaci6n abierta, cuando cada

sujeto conoce y desempefta su rol especffico, Las fallas en 

la implementaci~n de los roles ocasionan inseguridad y pU.!!, 

den predisponer a los integrantes a una neurosis. 

En la interacción de las identidades personales, se

moldea la identidad familiar, incorporando algo de la ima

gen de sf mismo que tiene cada uno y de la imagen de sus 

respectivas familias de origen (Ackerman, 1971). Forman 

parte de la identidad familiar, las metas y expectativas -

de cada integrante. 

Las expectativas de los padres se proyectan en los -
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hijoa • tr•v6a del ide•I del yo que cada uno conserva en -

su eatructura pafquica, como un modelo al cual se ajuata-

r6n, origina~ sobre la imagen de loa padrea, Sobre el - -

ide•I del yo ae configura el ideal colectivo que otorg• -

un• identidad familiar y por consiguiente, un sentido óni

co a cada familia. 

En la familia, la identidad peraon•I ea reforzada o

debi lit•da. Cu•nto m6a d6bil ea el sentido de identidad -

personal, mayor es la necesidad de pertenencia hacia el 

grupo. Una excesiva necesidad de pertenencia puede obviar

las diferenci•s individuales que proveen una significación 

din6mica a la familia. Al neg•rse dicha• diferencias se m.2 

difica la configuraci6n esencial que condiciona la vida -

no~mal, cre6ndose caos y confusión con una tendencia a la

desintegraci6n y a la falta de identidad familiar, 

La identidad de los padres que maltratan se encuen-

tra perturbada (Steele & Pollock, 1968), al no haber podJ. 

do integrar de forma positiva las identificaciones con sus 

propios padres. Por la falta de un objeto bueno, el odio -

no ha podido ser mitigado, quedando afectados los procesos 

de sfntesis e integración. La relación perturbada tempran~ 

mente con el pecho materno originó en el los una aguda con• 

fusión con respecto a los objetos que no pueden ser dife-

renci ados en buenos y malos, Esta confusión puede provocar 

una sensación de falta de ubicación, al no pertenecerse a

sf mismos por completo. Surge un mayor sentido de ambiva-

lencia, expresado como un conflicto entre amor y 'odio. Es-
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ta confu1i6n entre amor y odio procede de conflictos aun -

no superado1 en la1 etapas del desarrollo, en las que se 

e.llf)resaban, tanto el deseo amoroso de establecer una cone

xi6n m61 fntima con el objeto, como el if!IPulso hostil a -

de1truirlo como repre1entante del mundo exterior, 

La confusi6n también genera un vacfo por la convic-

ci6n de que no se pertenece a ninguna per1ona o grupo, con 

una carencia de significado. Este vacfo genera mayor envi

dia y 1oledad y por consiguiente, mayor destructividad1 ya 

que la propia identidad no puede ser abstrafda de la iden

tidad para otros (Laing, 1978), en la familia, el deaalie~ 

to y la frustraci6n 1e acrecientan cuando ae pone en duda

la propia capacidad de significar algo para el resto del -

grupo, Cuando no se encuentra en el otro la respuesta ade

cuada para integrar el sf mismo, falta el reconocimiento -

oomo individuo 6nico y separado con una continuidad.exis~

tencial, faltando también el reconocimiento hacia el otro. 

Tanto la situaci6n existencial como la definici6n de la ¡. 

identidad se tornan ambiguas. 

Por otro lado, es sumamente difrci 1 establecer una -

identidad para sf mismo consistente, si las definiciones -

que hacen de ·uno mismo' otras personas son incons·iatentes

o excluyentes, Ante unas· condiciones sociales que propi- -

cien la confusi6n y el conflicto, el padre tambi6n se ve -

obligado a aceptar una identidad que aunque repudia, es en 

61t.ima instancia, un recurso para hacer frente a sus pro-

pias contradicciones y angustias persecutorias. La enajens. 
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ción aumente cuando edem6s de ester confundido, se deseo~ 

ce dicha condición y por lo tanto, no existe un cuestione

miento de le misma. 

B - INTERACCION FAMILIA~ 

la estructura familiar tiene caracterfsticas din61ni

cas que le son propias e interacciones que la definen. Es

regulada por las relaciones transaccionales entre los int!. 

grantes del grupo. Se establecen lfmites en torno a las I! 

neas de responsabilidad, autoridad y derecho. las transac

ciones significan: de qué manera, cu6ndo y con quién rela

cionarse (Minuchin, 1977). Las motivaciones. de acción en -

cada integrante est6n fntimamente relacionadas con las ne

cesidades de auto-delineamiento del otro. 

la experiencia de ser uno mismo en la familia depen

de de la existencia y del grado de integridad de los 1 fmi

tes o fronteras. Cuando estos lfmites son difusos o rfgi-

dos, cuando no preservan una distancia li6sica, surgen per

turbaciones en las relaciones familiares que menoscaban la 

integridad fami 1 i ar. 

Ante la angustia que ocasionan los sentimientos de -

inseguridad en la familia, se proyectan sobre el grupo im,! 

gene• internas. Estas se basan en las internalizaciones de 

objetos y relaciones construidas en lia infancia. La inte-

racción del grupo se origina sobre la base de estas inter

nel i zaciones. Mediante el proceso de identificaci6n proye~ 
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tiva se separan partes del yo y se proyectan al objeto ex

terno, estableci6ndose un control sobre 6ste. La identifi

caci6n introyectiva de loa padres maltratadores con sus 

propios padres malos justifica en su vida familiar su hos

tilidad hacia el ni'f\o, que es una proyección de la hostill 

dad hacia.ellos .... El temor a esa hostilidad interna hace -

que se devuelva al exterior, Debido a las constantes exi-

gencias y necesidades de dependencia, estos padres se man

tienen aislados de grupos extrafami liares, careciendo de -

otros modelos con los cuales identificarse. Se forman mod~ 

los estereotipados y arcaicos, juntamente con una inmovi ll 

dad en los roles. 

Para controlar las ansiedades que ocasiona esta pro

yección masiva y que generan sentimientos de impotencia, -

surge la enfermedad del grupo familiar. A trav6s de ella,

se trata de restablecer la seguridad perdida y el consi- -

guiente equi 1 ibrio del grupo. 

Pichon-Rivi6re (1977), establece el concepto de eme~ 

gente para indicar el proceso por el cual, se descubre lo

impl fcito que hizo permanecer oculto el conflicto, El mal

entendido o enfermedad btisica tiene una cualidad emergente,

ya que denuncia la situación conflictiva, Con la enferme~

dad, un miembro del grupo familiar asume un nuevo rol - ·

transformtindose en el portavoz y depositario de la ansíe-

dad del grupo. Ante la amenaza producida por los conteni-

dos depositados, surge el mecanismo de segregación del de• 

positario, Con 6ste se pretende alejar o hacer des~parecer 
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la anaieded persecutoria. 

El nii'lo que en su infancia recibió las depositecio-

nes persecutorias de su madre, en el futuro puede recur~ir 

al mismo mecanismo y convertirse en el depoaitario de su -

grupo familiar. Cada desequilibrio en el grupo puede aume.!! 

ter aus propias ansiedades. Estando m6s sensible a les an

s i edades de 1 grupo, ti ene mayor pos i b i 1 i dad de enfermar·; . -

en su lucha por mantener el equilibrio del grupo. la rea-

puesta del depositario quedar6 regulada, no sólo por su 

propia perspectiva, sino por la perspectiva de su grupo f,! 

miliar, que representa las depositaciones masivas. Por ha

ber desarrollado poca capacidad para soportar frustracio-

nes, tendr6n menos tolerancia hacia el mundo externo, Des.!. 

rrollar6n mayor resentimiento ante las privaciones socio-

econ6micas. La marginaci6n y el rechazo social refor~ar6n

en ellos la imagen de los padres temidos, provocando reac

ciones de mayor hostilidad. 

Algunos autores han mencionado que para que el mal-

trato ocurra, debe existir no sólo un padre con caracterf~ 

ticas es,Pecfficas, sino que tambiEn, el niilo maltratado es 

"un nil'lo especial" para los padres, por razón de sexo, pe

ríodo del desarrollo en que se encuentra cuando ocurre el

incidente y rasgos frsicos o de carácter. Las hostilidades 

y rivalidades hacia los propios hermanos pueden desplazar

se hacia el nHlo, por su parecido frsico. Tambi6n puede 

quedar implrcito un rechazo hacia la identidad sexual, de

bido a que la identificación con el padre es tambi~n una -
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identificeci6n con el agresor, Es notable c6mo muchas me-

dres .solteres maltraten precisamente el niRo cuya semejan~ 

za ffsica o emocional, les recuerda el hombre que las abaD 

don6, y que resulta ser el padre del niRo maltratado, -

(Ounated & Lynch, 1976; Martín, 1976). 

Tembi•n se ha considerado que les crisis femi liarea

pueden precipitar el abuso. Se considere como crisis fami

liar, un disturbio situecionel ocasionado por cambios im-

previstoa, a loa cuales le femi lía no he podido reaccionar 

e.decuademente (Just ice,, Duncan, 1976), Estos autores en-

contraron que hebfan ocurrido une aerie de cambios impre-

vi•tos en le familia, un eRo antes del incidente, que pu-

dieron predisp~ner a los padres, siendo estos, personas 

muy vulnerables a los cambios, Los mis significativos fue

ron: muerte de un c6nyuge, divorcio o separaci6n matrimo-

nial, enfermedades, retiro del trabajo y embarazo, 

Frente a los cainbios r6pidos que no pueden afrontar, 

surgen aumentos masivos en las ansiedades grupales. La efl 

cacia adaptativa de estas fami lías queda perjudicada, ~ -

cre6ndose inestabilidad. Se origina un estado de descompeD 

saci6n en las funciones estabilizadoras, intensificando 

las tendencias hacia la desintegraci6n. Ante esta amenaza, 

el grupo deposita su ansiedad en el depositario, se produ

ce el malentendido y la distorsión de los roles, 

Como ha establecido Minuchin (1972), frente a una sl 

tuaci6n de crisis, la fami1' ia se ve forzada a cambiar y e! 

tablecer una negociaci6n entre los viejos patrones y nue--
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vea forme• de reaccionar que r'-quieren une re-eatructura-

ci6n de funciones. La adepteci6n a eatas nuevas situecio-

nea mantiene le continuidad ~ fomenta et crecimiento paico 

-social de cada miembro. Debido a la falta de confianza b! 

sice, estos padres carecen de le capacidad para enfrentar

estaa cri9ia, que tienen gran impacto en elloa. 

Jackson (1967), al definir la familia, hace referen

cia a los #otros significativosH, que en la vida de una 

persona, abarcan no a61o a las personas reales de la actu,1 

lidad, sino también, a los miembros de la familia de orí-

gen (similares pero no id6nticos a los de la familia ac~ -

tual) y a las deformaciones construidas sobre ellos, Freud 

ya habfa establecido en 1909, c6mo los pacientes neur6ti-

cos construyen en su inconciente una novela familiar, sus

tituyendo su fami lía real por una imaginada, que tendrá la 

funci6n de satisfacer sos necesidades y compensar las fru~ 

traciones,.Mediante esta familia imaginaria se trata de m2. 

dificar a esos #otros significativos", para que la identi

dad pueda ser definida a través de una're-definici6n de 

los otros y de la función atribuida a ellos, Este tipo de

fantasía inconciente es reflejado en los mitos familiares

que cada integrante construye acerca del otro y que pro- -

veen explicaciones r6pidas, en relaci6n a los roles y atri 

butos dentro de las transacciones familiares, Se convier-

ten en falsos espejismos aceptados por todos en la familia 

y que ocultan el verdadero motivo-del compor*amiento (Fe-

rreira, 1963). 



52 

Los mitos fami 1 iares son organizados sobre la histo

ria personal, formando estereotipos a trav's de normas y -

valores que influir'" en el interjuego de roles. Otorgar6n 

un car6cter part i cu 1 ar a c.ada integrante, ub i c6ndo 1 o en: -

lo que ea de acuerdo a la configuración de su grupo fami--

1 i ar· actual y, lo que deber& ser respondiendo a su pasado. 

Al igual que el proceso de emergente, los mitos pueden re1 

tablecer el balance que ha sido interrumpido por el exceso 

de anaiedades, protegiendo al grupo familiar contra la am~ 

naza de desintegración, Forma parte de la homeostasis faml 

liar, definida por Jackson, como una constancia relativa -

del medio interno mantenida por un contfnuo interjuego de

fuerzas din6micas, 

Se ha llamado patrones de contagio psicológico, a la 

transmisión de actitudes interpersonales enfermas de pa~ -

dr.es a hijos, perpetu6ndose de una generaci6n a otra - - -

(Ehrenwald, 1977). Algunos de estos patrones incluyen actl 

tudes rfgidas con énfasis en la implementacfón arbitraria

de la autoridad, inconsistencia en los métodos de discipll 

na y deterioro en los procesos de comunicací6n. 

El intercambio de mensajes comunicativos, también a~ 

quiere una función reguladora sobre el grupo familiar. La

relación se define por la cualidad de los mensajes, o por-

1 a ausencia o presencia de estos (Haley, 1977). Se califi

ca o valida la comunicación (metacomunicación), a través -

de la forma y el afecto al enunciar el contenido. La rigi

dez con que se implementan los patrones de comportamiento-
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en eataa femi liaa, lea convierte en sistemas cerrados, ca

rentes de flexibilidad. En estos sistemas se producen con

frecuencia situaciones de doble vfnculo, con incongruencia 

entre loa menaajes verbales y los no verbales. El conteni

do literal no concuerda con el contexto en el que se mani

fiesta. Las expresiones faciales, el tono de voz, la post~ 

re y loa movimientos corporales, que transmiten la diapoai 

ci6n afectiva, contradice lo expresado verbalmente. 

Esta incongruencia es planteada al niffo por la inco~ 

sistencia en los métodos disciplinarios, que tienden a co~ 

fundirlo, en cuanto a lo que~se espera de él y lo que está 

surgiendo en la realidad. El padre puede incitar al niffo a 

ejecutar acciones, que luego son reprobadas por medio del

rechazo o del castigo, El niffo incurre en un comportamien

to err6neo que no entiende. La confusión se produce por no 

saber por cual razón será aceptado finalmente, si por obe

decer a 1 padre, o por desobedecer 1 o, Se fomenta' 1 a depen!"

denc i a en el niffo y la tendencia del padre, por castigar -

para ejercer control. También las acciones del niffo gene-

ran cQnfusi6n en la madre, que puede angustiarse al senti~ 

se denunciada como "madre mal a", pero por otro ·1 ado, éste

fue el patrón de comportM1iento, que introyect6 de su pro

pia madre. 

Si la madre es reconocida por el padre, es probable

que pueda comunicar congruentemente al niffo, identidad y -

reconocimiento. El niffo grabará en su mente la forma impl! 

cita de la meta-comunicaci6n, mostrando posteriormente, 
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une tendencia a re-encontrar en su mundo esa estructura. -

Si existe congruencia entre el contenido y la forma de ex

presarlo, el nifto edquirir6 coherencia. 

Leing (1976), llem6 #miatificación# el proceso por -

el cual, la familia mantiene ·im6genea rfgidas, enmascaran

do situaciones perturbadores e trev6a de relaciones caren

tes de autenticidad y con esquemas estereotipados, Ante la 

posible amenaza de un trastorno en estos esquemas, la fun

ci6n primordial de este proceso aerfe le de continuar la -

situación de confuai6n, sustituyendo interpretaciones ver

daderas por otras falsas. Sin duda, estos procesos forman

parte de un ambiente cultural existente, en el cual se - -

aprende a ser como se nos he dicho que seamos, La identi-

ded de sf mismo depender6 de la identidad adscrita, de loa 

roles que el sistema social impone. La familia se tornar6-

funcionel o diafuncional para la sociedad, dependiendo del 

grado de sometimiento a 'la imposición social. Las defini-

ciones de las expectativas del rol social se convierten en 

fuentes de tensión familiar como resultado de la incompati 

bi lidad en la orientaci6n de los valores culturales, 

La estabilidad en el grupo es lograda mediante el m~ 

nejo adecuado de los conflictos internos por una interde1-

pendencia grupal, que a su vez, promueve la discriminación. 

Las perturbaciones en la familia pueden proveer una vfa de 

escape pera loa conflictos individuales, originando un es

tado de descompenaación adaptativa. Ademés, los conflictos 

del individuo, generan también conflictos en el grupo fami 
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liar, proyectando elementos de su vide emocional interne.

Mediante le interacción femi liar, el individuo influye y -

es influido por el resto del grupo, haciendo que todos to

men parte en le enfermedad individual, constituyfndose co

mo enfermedad grupal. 

Y pue•to que le interecci6n femi liar es en cierta m!. 

dide la interacción de im6genes interne• dertro de un de-

termi nedo nivel de inclusi6n o exclusi6n social, la enfer

medad de la fami lie meltretente reflejará les condiciones

de su formación social. 

C - RELACIONES SIMBIOTICAS EN EL GRUPO FAMILIAR 

El grado de integridad que une persona haya adquiri

do e trev6s de su desarrollo, la confianza y el apoyo bri,!l 

dado por su familia de origen, contribuir6n a estructurar

e! sistema de relaciones en su familia actual, Sólo se da

r6 esta integridad, si a través de la relación con la ma-

dre, el nii'lo recibi6 cuidado, reconocimiento y satisfac- -

ci6n, contrarestando los sentimientos de persecución en él, 

al percibir a la madre como objeto total. Si por el contr,1 

rio, la medre, por sus propios sentimientos persecutorios

Y la anai~dad acumulada, no pudo retribuir al nii'lo con la

anhelada sat;isfacción, quedará confundido en medio de obj!. 

tos no integrados, influyendo negativamente en la capaci-

ded pera poder estructurar sus relaciones interpersoneles

futuras. Como se ha mencionado anteriormente, esta falta -

de integración se encuentra en los padres que maltratan, -
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quienee no han podido sintetizar las identificaciones de -

eu propia infancia. 

la• relacione• en el grupo familiar surgen sobre una 

red dinamice de realimentaci6n, con una interdependencia -

entre loe papeles asignados a cada integrante, Dentro de -

esta mGtua interrelaci6n, la funci6n de cada integrante, -

en relaci6n al otro, depender6 de Jos objeto• previamente

internal izados, la definici6n de la relación dependerá de

qui6n controle la misma. Haley (1963), eatableci6 la exis

tencia de dos tipos de relación: sim6trica y complementa-

ria, en d6nde son acentuados los principios de igualdad o

diferencia. En la relación simétrica, surge un desarrollo

equivalente y recfproco de los participantes, estando cada 

uno diferenciado del otro, La relación complementaria, ha

ce destacar las diferencias m6ximas a través de dos posi-

ciones: una superior o primaria y la otra, inferior o se-

cundaria. En ésta Gltima, surge la desigualdad y el domi-

nio de uno sobre el otro; uno se convierte en depositario

de las partes negadas y rechazadas del otro, 

En las primeras relaciones objetales, la madre esta

blece una relaci6n complementaria con el ni~o de autonomfa 

-dependencia. El ni~o depende de ella para sobrevivir, en

contr6ndose en un estado de impotencia. De surgir una fij~ 

ci6n en esta etapa, ninguno de los dos puede crecer, que-

dando incluidos en un modelo estereotipado que genera fut.!! 

ros conflictos, 

El tipo de relaci6n también se establecer6 de acuer-
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do a lea poaicionea de objeto y sujeto asignadas a cada i,!! 

tegrante. En la posición de sujeto, la persona act6a de 

acuerdo a sus propias necesidades, no importando las nece

sidades del otro, En la de objeto, existe para aatisfacer

laa necesidades de otros, haciendo a un lado, sua propias

necesidades, Esto es un reflejo de la dualidad entre pasi

vidad-actividad, por un: "yo soy nutrido por otro", "yo n,!! 

tro a otros", En cambio, en la relación de di61ogo, ae al

ternan flexiblemente ambas posiciones, cuando aaf lo ameri 

te la situación, fomentando unas relaciones m6s saludables, 

Esto impli.ca un mutuo reconocimiento y reciprocidad entre-

·'' el: "yo soy necesitado" y "yo necesito", que fluct6an con

determinada variabilidad. La relación de di61ogo promueve

el delineamiento de la identidad, a través de una mutua di 

ferenciación; mientras que, en las de sujeto u objeto, se

deaconoce esta diferenciación (Boszormenyi-Nagy, 1976), 

En las familias donde ocurre el maltrato, se detecta 

con regularidad, la asignación de una posición de objeto -

al nil'lo, por parte de los padres, delegando en él, el rol

paternal. Mediante la acción colusiva ~e otros integrantes 

del grupo, como los hermanos o el padre del otro sexo, el

n.i l'lo queda atrapado en forma de objeto cautivo, permane- · -

ciendo a disposición de las necesidades internas de los d~ 

más, La colusión con el niño se hace necesaria para compl~ 

mentar la identidad de los padres, para sentirse confirma

dos (Laing, 1974), y poder establecer una identidad falsa, 

aunque aparentando que es real. Se llevan a cabo alianzas, 
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que en muchas ocasiones, de forma inconciente, aprueban la 

actuaci6n de uno de loa padrea. Queda estable.cido un pacto 

subyacente, bajo la #no protesta#, que implica una acepta

ci6n pasiva del maltrato, El nifto se· convierte en el pa-·

ciente identificado o el depositario del grupo, que prove.! 

r6 autoestima y bienestar. 

En el proceso de formaci6n de una pareja se re-esta• 

blecen loa antiguos vfnculoa de las tempranas e>eperiencias 

con la madre, en donde el nifto, primeramente, funcionaba -

como una unidad dual con la madre en un estado indiferen-

ciado y posteriormente, encuentra su individuaci6n, a tra

v6a de la diferenciaci6n con ella. Al constituirse una pa

reja, ocurre un proceso similar, con la formación.de un 

vfnculo fusiona!, por medio del acuerdo implfcito formula

do de una unidad de dependencia y colaboraci6n, aunque ya-

en este caso, la uni6n se da entre ifos persona.1 i dades, en-

las que ha intervenido todo un proceso de maduraci6n. Es--

tas dos personalidades aceptan una alianza organizada, en-

la que, Hlo no dicho es lo que los une fragmentariamente y 

sirve de sost6n a un equilibrio precario, organizado sobre 

depositacionea recfprocas" (Calvo, 1973). Este perfodo es-
' 

llamado "pareja de crianza", ya que esa uni6n implica el -

compromiso de completar la crianza que no pudo darse en el 

grupo fami 1 i.ar de origen. 

Debe exiati~ entonces, un perf~do de acomodo, alime.!l 

taci6n y enriquecimiento de cada uno. Posteriormente, y P.! 

ra continuar su desarrollo, la pareja debe diferenciarse,-
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estableciendo un vrnculo discriminado, bajo el cual se fo~ 

talece el crecimiento individual. Ante la ausencia de este 

segundo perrodo de di_ferenciaci6n, quedan.dOa.;alternativaa:' 

o· ae consolida.ése modelo vincul·ar en la relaciórr, ó'sur-

gen rupturas consecuentes. y fina I mente, 1 a aeperac i ón. 1 n-

f l u i r6 en este suceder, la capacidad de crecimiento y el -

grado en que la personalidad de cada uno haya evolucionado, 

que puede diferir por m61tiplea razones, Alguna• de ellaa

aon: experiencias previas al matrimonio o vividas fuera de 

la relación, el crrculo.de amistades o el tipo de trabajo, 

Loa roles que se juegan bajo el vrnculo fusiona! de

la pareja son loa de aometedor - sometido, que suelen al-

ternarse,,.aunque puede existir predominio de uno u otro. -

En la medida en que va perdurando este vrnculo, caracteri

zando la relación, se produce una escala· gradual de pérdi

da de ar con una carencia de lfmites. A través de las mu-

tuaa depoaitaciones, los integrantes no pueden reconocerse 

sino como partes del otro, Debido al estado de fusión que

predomina, surge un desconocimiento y una confusión de ar

Y. del otro .como distinto, No es permitido el crecimiento -

con cierta d6ais de soledad para consigo (lbid). 

Ante esta fusión patológica en la pareja, la función 

del nifto representar& una de las siguientes condiciones: 

(1) el refuerzo de la simboais y la pérdida de sf- la 

pareja desaparece como tal y ambos pasan a vivir 

en funci6n del hijo; 

(2) la re-estructuración de una nueva simbiosis con-
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exclusión de un miembro de la pareja- surge con

frecuenci a la alianza madre-hijo, y la exclusión 

del padre; 

(3) la continuidad de la vieja simbiosis- persiste 

la pareja en au vfnculo fusiona! y excluyen al -

hijo, quien no pudi6ndoae incorporar a la pareja, 

queda como un mero depoaitario del odio encubie~ 

to y de los fracasos de 101 padrea. 

El abuao y la negligencia infantil pueden darse den

tro del contexto de inclusión o exclusión del nillo en la -

simbiosia de la pareja, Cuando el nillo se incluye como pa

reja complementaria de uno de loa padrea, queda 1ometido a 

la voluntad de su pareja, •debiendo nutrirla y alimentar-

la•, como una forma de explotación de la crianza. Debido a 

la intenaidad de la fusión, el nillo est6 m6s propenso al -

abuso. Al no poder cumplir con las exigencias paternales,

el padre insatisfecho puede volcar su frustración contra -

el nillo. El padre que queda excluido, tambi6n puede resen

tir del nillo, el que 6ste le prive del afecto de su pareja, 

deapertando en 61 las rivalidades no resueltas de su pro-

pie infancia. 

Cuando el nillo ea excluido de la alianza padre-madre, 

se le ignora, •se le desconoce", por lo amenazante que pu~ 

de reaultar para el vfnculo de los padrea, Este tipo de e~ 

cluaión puede desenca.denar en descuido exagerado hacia sus 

necesidades o abandono. En algunas ocasiones, su crianza -

se delega a un terreno (fani liares, 811igoa, instituciones), 
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Muchoa de eatoa niRoa 8 no deaeadoa8 y excluidos tambi6n f! 

aicamente de au grupo familiar de origen ae enfrentan a un 

nuevo trauma, el de la adopci6n (Fe~er, 1974), llevando el 

recha&o de aua padrea biol6gicoa y enfrent6ndoae al nuevo

recha&o de loa padrea adoptivos, al no poder cumplir con-

lea expectativaa e ideai'izacionea reapectivaa. Para algu-

noa de eatoa niRoa no ha existido una relaci6n aimbi6tica

normal, o 6ata ha·aido interrumpida tempranamente, dej6nd2 

loa con una neceaidad de ·d~pendenci a que tratar6ri de aati af! 

cer, buacando de forma sucesiva, con quien fusionarse, El

nifto no podr6 desarrollar una forma adecuada de separación 

e individuaci6n y continuar6 re-estableciendo el ciclo aim 

bi6tico, 

En la simbiosis patológica madre-Kijo, surge una pr_2 

longada actitud posesiva hacia el niRo, pudiendo resultar

en una falta de identidad propia, al necesitar al nii\o co.

mo una prolongación de sf misma. La persistencia de esta -

actitud simbi'6tica e><cesiva, ha sido llamada 8 gestaci6n e~ 

trauter i na" ( Ehrenwa 1 d, 1977), 

En las familias predominanteme~te simbióticas, se ea 

tablece un nosotros 8 amorfo"" o indiacriminado, La relaci6n 

simbiótica familiar presenta una negación ante la p6rdida

de objetos de amor originales, asf como tambi6n, del consi 

guiente fracaso en la realización de un delineamiento del

yo, recfproco y progreaivamente integrado de loa partici-

pantea. Promueve un patrón repetitivo, en el cual, ae le -

priva al nii\o, como chivo expiatorio, de la posibilidad de 
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aclararee a ef miemo. Eetas familia• oralmente exigentes -

1e encuentran rodeada• por una atm6afera de fru•traci6n y

de b6equeda deeeeperada de poee1i6n de objeto. 

Juatice & Justice (1976), conaideran que ea tanta la 

neceaidad de protección y aprobación que tienen eatos pa-

drea, que ven al ni~o como un co111petidor que reclama la• -

mismas necesidades. El comportamiento violento se dirige -

hacia aquel nifto que ellos perciban mis indefenso, que pu!t 

da conetruir una·r6plica de su• propias situaciones con- -

flictivas, en un esfuerzo por apaciguar la situación de 

competencia. Al tener cada uno, un compaftero con necesida

,de. altamente dependientes, no han podido encontrar la gr.! 

tificación deseada, ·desplazando la fruatración conyugal h,1 

cia el nifto, Este estado de insatisfacción tiene sus raf-

ces en las carencias o insuficiencia• de cuidado materno -
' que estas personas tuvieron en su infancia, 

Las formas de reaccionar de estos padres conllevan -

una actitud devaluadora hacia el nifto, uti !izando los pro

cesos defensivos de negación y raci onal'i zaci ón, Se 1 e res

ta importancia en tres aspectos: 

(1) desestimando la situación (negando lo sucedido); 

(2) desestimando al nifto y lo que representa como 

persona (Hes muy inquieto y _se cae con frecuen-

c i aH); 

(3) desestimando una solución adecuada (el castigo -

ffsico se convierte en la forma habitual de ha-

cerse respetar). 
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Bleger (1975), seftal6 que la relacf6n simbi6tica es

t6 representada por las proyecciones masivas hacia el dep~ 

sitario, en el cual, queda enajenada una parte del yo, La

base de esta relaci6n ae asienta aobre el proceso de iden

tificaci6n proyectiva, mediante el cual, Hel sujeto intro

duce au propia persona, en au totalidad o en parte, en el

interior del objeto externo, para daRarlo, poseerlo y con

trolarloH (Laplanche y Pontalis, 1974), De acuerdo a loa -

postulados de Klein, mencionados anteriormente, ea por me

dio de este mecaniamo, que el nifto proyecta sus partea ma

las con la intenci6n de atacar y destruir el objeto, aur-

giendo luego, la ansiedad persecutoria. 

Describe ea te autor 1 a si mb i oa i a como un v r ncu 1 o 'con 

un objeto aglutinado o indiscriminado, donde existe una iD 

terdependencia grupal. A trav6a de 6ste, existe una falta

de diferenciaci6n entre yo y no-yo, entre lo interno y lo

externo. Esta indiferenciaci6n conduce a un estado de ambi 

güedad, debido.a la persistencia de la primitiva organiza

ci6n psicol6gicá, o regresión a 6ste, que produce a su vez, 

un d6ficit en la identidad. Al no poder discriminar, el ·~ 

jeto tampoco puede configurar contradicciones (vive el coD 

flicto
0

como si no sucediera nada). 

Bowen (1978), llamó a la simbiosis farni liar, "masa -

fam i 1 i ar i ndi ferenc i ada", para indicar la fua i 6n emocional 

entre loa integrantes, con unos lfmites comunes, que impli 

can pérdidas de identidad, Los niveles de intensidad de f~ 
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aión se den de acuerdo a le madurez individual de cede in

tegrante, defini6ndoae e une persone madure, como aquél la

que ea capaz de mantener sus lfmitea bien definidos, a6n -

bajo situaciones de "atreaa" familiar, sin envolverse en -

fuai.one• emocionales con otros. Eata persona ea la que ha

al·canzado un alto nivel de diferenciación, y por consi

guiente, de identidad. Aaf, mientraa m6a bajo aea el nivel 

de diferenciación én cada integrante, m6s i.ntenaa aerá la

fus i 6n )' m6a vu 1ner.ab1 e ante si tuaci onea de ana i edad, or i -

ginando un funcionamiento inadecuado en la familia. 

Mediante el mecanismo de proyección familiar, loa· ni 

veles de indiferenciación son transmitidos a la próxima ge 

neracjón, Seftal6 Bowen, que una persona con un bajo nivel

de diferenciación, ea m6s vulnerable a manifestar un com-

portami ento violento. 

Como parte de los vfnculos fusionales, puede perman~ 

cer una simbiosis con el grupo de origen, quedando la par~ 

ja sujeta a sus propios padres. Tienden a vincularse con -

otras personas que inconcientemente, definan más los atri

butos de sus padres y que les permiten repetir el antiguo

.drama. En algunas ocasiones, aunque exista distancia ffsi-

ca con respecto a los propios padres,· es tan intensa la f.!!, 

sión con el mito fami 1 i ar, que no pueden desprender se de -

el los. No podrán crear ~u propio modelo, ni construir su -

propia manera de relacionarse. 

En los casos en los que un miembro ha logrado sepa-

rarse de su grupo familiar sumamente simbiótico, puede pr! 
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sentar dificultades en sus nuevos vrnculos. Surge el temor 

a amar y a entregarse, envo·I v i·6ndose defens i vamente en 1 o

que Bowen llam6 •divorcio emocional•. Consiste en guardar

una distancia emocional, evadiendo la ansiedad que produ-

cen los estados de fusi6n. Ante la negaci6n de loa vrncu-

los del grupo de origen, surge el retiro y el aisla111iento

y mayor ser6 la influencia de los mitos familiares. Pichon 

-Rivi6re, estableci6 que en las familias desligadas, debi

do a la intensidad de las internalizacionea, se sostiene -

un di61ogo con los objetos internos, que promueve el aial~ 

mi ento soc i a 1 , 

Otros autores han manifestado, que las fami lías con

mayor tendencia hacia los actos de negligencia, son aque-

llaa que est6n m6a fragmentadas, o que viven en mayor aia

lami~nto, sin contar con el apoyo de sus propias familias

(Polansky; Hally; Polansky, N., 1974). lógicamente se sie.!l 

ten muy perseguidas, pero al no desenmascarar sus propiaa

perturbaciones, se exponen a un mayor asecho en su incon-

ciente, 

A mayor grado de diferenciación, mayor aceptaci6n h~ 

cia los hijos, reconociéndolos como distintos y permitién

doles la adquisición de una identidad propia. Esto se imp.2 

sibil ita en los padres que no han adquirido.en su désarr~~ 

llo personal este reconocimiento del otro, tendiendo a utl 

lizar a sus hijos, cohart6ndolos también, en su crecimien-. 

to individual, 
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Ea une forme de eater dirigido por otro• que pone de 
1 

manifieato la• limitaciones y repreaionea socialea que im~ 

piden un cueationamiento y promueven la carencia de auten

ticidad. Eata relaci6n miatificada, impide un reconocimie~ 

to'de ái mi••~ydel otro, ªª'como tembi6n, de la aitua- -

ci6n que loa relaciona al uno con el otro, 
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Existe un determinado nivel de reciprocidad entre el 

funcionamiento familiar y el funcionamiento social. La or

ganización de la sociedad determina las pautas y funciones 

de la familia, con sus propias metas hist6ricamente esta-

bleci.das. Los cambios generados en el sistema social prod.!! 

cen cambios paralelos en la estructura familiar. Se origi

na un estado de complementariedad, manifestado por reacci2 

nea en cadena que son dirigidas desde el amplio sistema s2 

ci a 1 • 

los cambios acelerados, las contfnuas exigencias so

ciales y la vida excesivamente competitiva, generan en el

grupo familiar un exceso de tensiones, a las cuales debe -

adaptarse. Minuchin (1977), consideró que la familia debe

operar como un sistema socio cultural abierto, en proceso

de transformación, adaptándose a las circunstancias socia

les cambiantes, Debe acomodarse a su cultura y transmitir

la a sus respectivos integrantes. 

la sociedad ejerce control sobre la familia, a tra-

v6s de la insertación en cada individuo de una ideologfa -

social, que determinará la forma de percibir la experien-

cia. Bauleo (1974), define' esta ideologfa, como el conjun

to de ideas y sentimientos que tienen sus rafees en la ex-
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periencia vivida y que forman parte de la mentalidad gru-

pal. Esta mentalidad surge Hcomo expresión un6nime de la -

voluntad del grupo, a cuya formación, el individuo contri

buye de manera inconciente", Constituye un mecanismo de C2, 

municación interpersonal que pretende asegurar que la vida 

del grupo marche de acuerdo con los supuestos ideológicos

b6sicos que dar6n sentido a cada situ.ación, Grinberg - - -

(1976), planteó que las ideologfas, constituyen relaciones 

imaginarias con las condiciones reales de existencia. 

A través de esta ideología, la sociedad modela los -. 
_tipos de familia que necesita y, la fani lia planifica las

conductas de sus integrantes, de acuerdo a Íos requisitos

sociales. Se configura un modelo de relaciones interdepen

dientes: el individuo es un elemento de la estructura faml, 

1 iar, ,y por otro lado, la familia es el elemento bajo el -

cual, se transmite la ideologfa social a los individuos. 

Althusser (1974), hizo referencia a la ideologfa co

mo el sistema de ideas y representaciones que dominan el -

espíritu de un hombre o de un grupo social. Esta ideologfa 

encuentra su razón de ser en la historia de las formacio-

nes sociales.que llevan implfcitos los modos de producción 

social. Al someterse a la ideología impuesta, se asegura -

el dominio de la clase dominante, que adquiere su consoli

dación en los rituales y pr6cticas de las instituciones s2 

ciales. A través de la fanilia, se reproduce la ideología

como un producto de la lucha de clases. Dentro del contex

to de la lucha de clases, el padre maltratante es un refl~ 
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jo de la explotación social que aobre él se cierne. 

Cada individuo debe adaptarse logrando incorporar -

loa esquemas de conducta que le son impuestos. Esta condu.s, 

ta asegura su cohesión individual con los lugares que pre

viamente fueron trazados para él, Caparrós (1973), conaid!, 

re que ffla familia constituye el grupo que acoge al nifto -

para su posterior aculturación, en un medio que moldea, i.!!! 

pulsa y comprometeff, 

El nacimiento del nifto ea decidido directamente por

au familia pero también recibe la influencia indirecta del 

resto de la sociedad, que ya de antemano, ha instituido 

las normas y procedimientos para socializar al nifto, la an 
' -

siedad e inaeguridad que loa padres transmiten al nifto se

ré también un reflejo de la inseguridad social y de sus 

propias insatisfacciones, al no poder cumplir con las ex-

pectativas sociales, Como seftala Braumstein (1975), la fa

mi 1 ia no es autónoma, ni tampoco lo es el individuo; la 

primera debe cumplir el encargo social de satisfacer las -

necesidades del sistema de producción de la sociedad y de

be transmitirlo a sus integrantes a través del proceso de

sujetación. Mediante este proceso, el individuo se encuen

tra atado a las fuerzas externas represoras, que de forma

inconci ente, establecen control sobre él y regulan sus ac

ciones. "El sujeto, con su ilusión de autonomfa, ocupa el

lugar asignado y funciona o debe funcionar como una herra

mienta eficaz que cumple con las tareas que la estructura

social le fijó". 
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El proceso antes mencionado tuvo su origen en la in

fancia, cuando el niRo incorporó las pautas restrictivas -

de los padres a trav6s del superyó, quedando 6ste, instau

rado en el inconciente como instancia represora, como aut2 

ridad interna, Mediante el complejo de Edipo, el niffo debe 

renu~ciar a sus deseos amorosos; al hacerlo, se produce la 

frustración que conlleva a la hostilidad y al deseo de de~ 

trucción de la fuente de privación, Ante el temor de'la 

pérdida de amor, se desarrolla un sentimiento de culpa que 

obliga a reprimir la hostilidad. De lo contrario, estará -

condenado al castigo y a la castración •. Situación que en -

la niRa, seg6n Freud, parece a6n más alarmante, ya que na~ 

ci6 castrada y culpa a•SU madre de su inferioridad genital, 

que sólo será compensada, cuando tenga un hijo, que en su

fantasfa simbolizará, un regalo del padre, el pene que nU,!! 

ca tuvo, Esta condición de inferioridad femenina 1'nnata ha 

si do pi anteada por otro's autores como un producto represi

vo de nuestra cultura (Langer, 1976), 

Es asf cpmo el niRo, ante su desamparo, internaliza

las prohibiciones de los padres, que representan las nor-

mas sociales, desarrollando una conciencia moral. Hist6ri

camente, también los padres pasaron por su propio proceso

de sometimiento a las restricciones del superyó paterno, -

La situación se repite, ganando el niRo una herencia arcal 

ca, el superyó de sus antepasados, que perpet6a en genera

ciones sucesivas. La familia es entonces, donde el niRo 

aprende a comportarse. y, a ubicarse en el contexto social, 
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con una trayectoria hist6rica, que también recibió la in-

fluencia de una época cultural especFfica. 

La prohibición no es algo que el niño descubre por -

sf mismo, sino un,conjunto de significaciones impuestas: 

"para que mam6 te quiera debes hacer todo lo que te diga". 

En esta situación se le presenta al niño un método de coe~ 

ción implfcito en la amenaza de perder el amor de la madre, 

Cuando en adición a esto, se impone el uso exagerado del -

castigo ffsico, sin duda, la autoridad se concibe como el

Onico modo de hacerse respetar por otros, de hacerse vale~ 

El padre que utiliza el abuso ffsico cree encontrar en su

acción, el 6nico modo de comunicarse con su hijo, El niño, 

aunque desconoce la razón de ser de esta actitud en el pa

dre, que permanece inconciente, no tiene otra alternativa

que no sea la de someterse, aceptando su propia impotencia. 

Ha crecido en una familia, que si bien la ha necesitado, -

tambi'n siente rechazarla. 

El superyó, como representante de 1 a soci.edad, al 

ejercer su control· represivo, impide la satisfacción del ~ 

individuo. Este debe renunciar al placer, por temor a la -

agresi6n de la autoridad exterior, quedando expuesto al 

sentimiento de culpa. Es a través de esta culpa, que la .

cultura domina la inclinación agresiva del hombre y el hom 

bre percibe este dominio, como malestar en la cultura -

( freud, 1929). 

La sumisión a la autoridad es el reflejo de un condi 

cionamiento al que el niño se encuentra sometido desde su-
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infancia. Sel'lal6 Gerald Mendel, que la autoridad sobre el

nil'lo, es el medio que el padre tiene de obtener una acti-

tud de sumisión, encarnada en el modelo de sus propios pa

dres, cuando aprendi6 a relacionar, autoridad con protec-

ci6n, debido a su dependencia biológica. El nil'lo estar6 

presionado a convertirse en un adulto sometido por temor -

al abandono y a la pérdida de aeguridad. Por esto, #fa au

toridad tiene su origen en el ejercicio de una violencia# 

(Mendel, 1971). 

El nil'lo debe acatar loa mandatos del padre forzosa-

mente, que en el maltrato, se establecen aco""al'lados del··

chantaje y el miedo al abandono. Esta obaervancia irrevo-

cabl e es habitual en loa casos de explotaci6n, en donde el· 

padre obliga al nil'lo a la mendicidad p6blica. Bajo contr-

nuas amenazas, el nil'lo debe servir como pordiosero y #lle

varle intacta la limosna adquirida, que el padre utiliza a 

su antojo#~ Si el nil'lo ha faltado al pacto acordado por el 

padre, tendr6 que pagar su desobediencia bajo nueva• humi-

11.aciones y castigos. Se vuelven a pres~ntar los mensajes

contradictorios al nil'lo: el padre hizo una promesa que lu! 

go no cumpli6, pero le exige el cumplimiento de 6sta al n! 

l'lo; lealtad y honradez son exigidas al nil'lo, frente al - -

chantaje del padre (Galdston, 1977). 

A su vez, estos actos de explotación hacia el n¡l'lo -

surgen en respuesta de la explotación social en el mundo.

Muchos nil'los son empleados como fuerza obrera, contribuyen 

do al ingreso fami 1 iar, En ocasiones, "algunos padres no -
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pueden sostener • sus hijos y loa abandonan en las ciude-

des, donde los gemines (niffos sin hogar), se han organiza

do en pandillas para robar y mendigar por las calles, lim

piar zapatos y envolverse en la prostituciónn, nEn Colom-

bia, millones de niftoa, hasta de cinco affoa de edad, trab~ 

jan en minas, en f6brices de ladrillos, en la construcción 

y en otras industrias, porque son una estupenda fuente de

mano de obra barata. Familias enteras morirfan de hambre -

si no pusieran a sus pequeRos hijos a ~rabajarn (Periódico 

El Mundo, Abril 27, 1980), 

Estas condiciones de desigualdad económica y de ex-

plotación en la actualidad producen situaciones de tensión 

social. Bowen (1978), sugirió la existencia de un nivel 

complementario entre el grado de diferenciación social y -

la diferenciación familiar. En situaciones de crisis o de

caos social, cuando la ansiedad se torna crónica en los 

sistemas sociales, surge un tipo de regresión social hacia 

niveles de mayor indiferenciación, en busca de mayor pro-

tección y seguridad. El funcionamiento social estar6 basa

do en la moví lidad entre fuerzas de acercamiento y fuerzas 

de distanciamiento. La primera se deriva de la necesidad -

universal de apoyo y aprobación. Mediante la segunda, se-

fomenta el car6cter individualista, como consecuencia del

impulso hacia el logro de una m6xima productividad'y efic~ 

cía, Consideró que el nivel óptimo de funcionamiento so- -

cial, se obtiene cuando existe un balance apropiado entre

ambos tipos de tendencias, que provee suficiente flexibi 11 
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dad para adaptarse al cambio. Esto s61o es logrado si la -

sociedad garantiza las oportunidades para el desarrollo 

personal de cada individuo, mediante unas condiciones de -

vida que eliminen la desigualdad existente entre op~imidos 

y opresores. Un exceso en cada una de estas tendencias, . -

produce un nivel' inadecuado de funcionamiento social. La -

violencia se suscita por los excesos de acercamiento, que

producen indiferenciación y enajenación social. Esto desen 

cadena en las crisis sociales, generando inseguridad en la 

familia. Por lo tanto, a mayor indiferenciación social, m~ 

yor indiferenciación familiar. 

Horney (1976), describió tres actitudes b6sicas que

el hombre actual adopta, en busca de solución a sus pro- -

píos conflictos: movimiento hacia la gente, movimiento co~ 

tra la gente y movimiento de alejamiento de la gente. En -

la· primera se produce una situación de dependencia hacia -

Ía aprobación social, viviendo de acuerdo a los otros, En

la segunda, se genera agresión y hostilidad y en la terce

ra, surge el aislamiento social y la desconfianza, La adae, 

tación es lograda mediante un balance entre las tres. 

Como parte de una sociedad, el ni~o incorpora los i~ 

tereses de su:·familia y de su clase socio-económica, adqui 

·riendo una perspectiva de ncómo debe ser: cómo debe pensa~ 

sentir y comportarsen, La transgresión o incumplimiento de 

normas originan en él la culpa interior y la posibilidad 

de verse excluido, marginado de los padres y a través de -

éstos, de la sociedad. La formación de un padre dentro de-
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un medio alienante, y teniendo como condición previa, la -

herenc i • de un superyó excesivamente r r g ido, pe.rece encon

trar une alternativa viable en la identificación con el 

agresor. lnconcientemente, al· identificarse el niflo con la 

agresión del padre, t•bi6n incorpora la ag~esi6n social·,

que devolver6 a la próxima generación, cuando realice su -

rol de padre, 

8 ~CULTURA Y PATRONES DE CRIANZA 

los miembros de una sociedad comparten unas formas -

determinadas de interactuar, de acuerdo a los valores, las 

actitudes .y las costum~res adquiridas en su cultura. Se eD 

tiende por cultura, el entorno ínter-subjetivo de consen--. 

sos cognoscitivos y valorativoa que organizan la conviven

cia mediante la definición de qu6 ea y qu6 significa lo 

que es (Seda, 1974). la cultura provee un conjunto de cat~ 

gorras con las cuales el individuo esquematiza sus expe- -

riencias, construyendo su devenir histórico y la praxis ÍD 

terpersonal (Ramrrez, 1977). la praxis se construye por un 

patrón de conducta internalizado en la infancia que, den-

tro de un contexto social, configura el destino individual. 

Cada padre, a trav6s del proceso de socialización, imprimi 

r6 en su hijo aquello que le fue enfatizado por la cultura 

acerca de cómo percibir las cosas, de acuerdo a las normas 

de aceptación y aprobación.social. Mediante los niveles de 

empatfa establecidos en la relación con el hijo, el padre~ 

transmitirá actitudes de cooperación y competencia, asf e~ 
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mo tambi6n;· aquéllas.de sumisión y marginación social. 

Los patronea de crianza hacia los hijos estar6n de-

termi nadoa por aquellas im6genes y creencias que lo prepa

ran para au convivencia y adaptación al medio. Una cultura 

crear6 mayor frustración en el individuo, en la medida en

que sua neceaidadea.b6aicas aean cohartadas. Aquello que -

ae estipula en una cultura como un comportamiento acepta-

ble y com6n, en.otraa, puede carecer de todo significado o 

ser fuente de conflicto por el grado de contradicción que

representa. Exiaten diferencias circunstanciales en el mo

do de estructura~ y definir la realidad de la convivencia. 

Algunos autores como Margaret Mead, han encontrado difere~ 

cias fundamentales en la forma de socializar al nifto entre 

las culturas primitivas y nuestra cultura occidental. 

En las Islas Samoha, región de la Polinesia, los pa

trones de crianza no est6n orientados hacia un nivel comp~ 

titivo, sino hacia un id~al de cooperación. Las madres su~ 

len ser cariftosas con sus hijos y estos son bien recibidos 

en la comunidad. La lactancia es prolongada hasta los dos

º tres aftos de edad y cuando se produce el destete, los nl 

Roa son cuidados por sus hermanos mayores. En Samoha, los

niftoa siempre tienen parientes a quien acudir, que viven -

preocupados por su bienestar~ Lo distintivo en estas islas 

parece ser: "la 1 ibertad sexual, la ausencia d~ responsabl 

lidad económica y la falta de toda presión sobre las pref~ 

rencias, permitiendo que cada persona ocupe el lugar que -

es capaz de llenar". En cambio nuestra sociedad se distin-
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gue por, •une expresi6n sexual restringida y postergada, -

confusi6n acerca de los papeles econ6micos y les corrien-

tes entag6nices de le vide moderna• (~ead, 1972). 

En otras cultures de Nueve Guinea se observan situa

ciones diferentes entre si. los erepesh se consideren per

sones no agresivas, amables y trabajadores, preocupadas 

por producir alimentos pare nutrir el nifto en su deserro-

llo. Ambos pedrea realizan funciones maternales, poniendo

mucho eemero y dediceci6n el cuidado del nifto. Se dividen

los honore• de haber procreado el hijo y mediante un ri- -

tuel eateblecido, le comunidad diatingue el origen del ni

fto por le semejanza facial de su rostro con el de eus pe-

dres. Se considera perjudicial y cruel pera los niftos, el

no guardar un tiempo razonable entre un e~berezo y otro, -

pues el nifto anterior serle destetado a causa del siguien

te y no podrra disfrutar del periodo completo de lactancia 

de tres o cuatro aftos. •ta nutrici6n se transforma en un -

momento de gran afectividad, en la que se mantiene una - -

gran sensibilidad pera las caricias en todo el cuerpo del

nifton, El nifto se desarrolla en medio de relaciones plenas 

de efecto, confianza y seguridad. los mundgumor,.por el 

contrario, son agresivos y hostiles; miden el éxito en ba

se e su capacidad para la violencia. En esta cultura, el -

embarazo es recibido con disgusto, considerando al hijo c~ 

mo rival o enemigo. Este es tratado despiadadamente, ex- -

puesto a una vida desprovista de amor y llena de frustra-

ciones ante constantes prohibiciones, Allf sólo sobreviven 
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los "niftos m6s fuertesn (Mead, 197~). 

En la cultura marquesa, debido al predominio de hom

bres sobre mujeres, la maternidad también es considerada·

como algo indeseable y molesto. Al fomentarse la polian- -

dria, la mujer debe renunciar a sus instintos mat~rnales,

neg.ando al: nifto su carifto y su leche. Posteriormente, el -

nifto cuando se convierte en adulto, conserva un resenti- -

mi·ento general izado hacia la mujer, que inconcientemente -

representa a su madre, y a pesar de que tratar6 de satisfs 

cerla sexualmente, la privar6 de sus funciones maternales

(Kardi ner, 1968), 

Como parte de los estudios relacionados con patrone~ 

de crianza, se han destacado algunas di fer ene i as si gn.i f i CJ! 

tivas entre los métodos utilizados en Estados Unidos y en

Rusia (Bronfenbrenner, 1978), Se enfatiza el aspecto de S! 

gregaci6n generacional, al cual se somete el nifto en la s~ 

ciedad americana. Debido a las m61tiples responsabilidades 

y compromisos sociales en que incurren los padres y al au

sentismo de la madre en el hogar (mayormente por razones -

de trabajo), el nifto pasa m6s tiempo con sus grupos de pa

res que con sus padres, Est.os grupos proveen a 1 ni Ro una -

autonomf6 relativa con respecto a la "sociedad adulta". La 

segregación ·surge como una ruptura o discontinuidad entre

ambas generaciones, prop1ciando el aislamiento actual y la 

falta de comunicación. La familia educa a los niftos para -

aspirar a una posición económica segura y ascendente, que

en la realidad no puede tener. Esta es una de las contra--
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dicciones presentada en una sociedad de clases profundamen 

te antagónicas. 

A loa niños soviéticos, sin embárgo, se les fomenta

el sentido de camaraderfa y la disciplina colectiva, a to~ 

no con un sistema de crianza colectivo. Esto es muy com6n

ya que el 48% de las madres trabaja. A través de este sis

tema, no s61o se delega la cria.nza en los padres, sino ta.!!! 

&ién, en organizaciones comunales de niños con objetivos -

comunes, enfatiz6ndose también la obediencia y la auto-di,! 

ciplina. Loa niños soviéticos desarrollan una mayor con- -

fianza en sf mismos y en otros, mostrando menos ansiedad -

cuando sus madres los dejan al cuidado de otras personas.

También se encontró que estos niños son menos propensos a

incurrir en conductas antisociales, que los niños de paf-

ses occidentales como, Inglaterra, Alemania Occidental y -

Estados Unidos.(lbid)~ 

Tainbién, mediante otros métodos, como el "kibbutz" -

en Israel, se lleva a cabo la socialización del niño, de -

forma comunitaria. la madre, que trabaja para la comunidad, 

delega su responsabilidad maternal en las "metapelets" (m!! 

jeres que voluntariamente se dedican al cuidado del niño),· 

Se enfatiza el que el niño aprenda a compartir con sus com 

pañeros, mientras sus necesidades de seguridad y protec- -

ción son garantizadas por una vida en comunidad, bajo una-

1 ey fundamental·: "que 1 os niños deben ser cuidados como 

parte de su grupo", Es importante señalar que en este estu 

dio se hace referencia al fenómeno del niño golpeado como-



80 

•afgo completame~te inconcebible en esta comunidad# (Be- -

ttelheim, 1974), 

las formas de crianza hacia el niño son afectadas i~ 

dudablemente por los cambios originados en la estructura -

social. la aceleración de estos cambios han imposibilitado 

el logro de una continuidad de objetos. El hombre moderno

introyecta ese rftmo acelerado, manifestando una tendencia 

'compulsiva a repetir los patrones de cambios contfnuos (Cs 
ppon, 1975), la industrialización y el urbanismo han propl 

ciado la transformaci6n de la fami 1 ia extendida, en el cft, 

culo más reducido de la familia nuclear. El aislamiento e1 

tructural de la familia nuclear tiende a liberar las incll 

naciones afectivas de los cónyuges de posibles obstáculos

y restricciones (Parsons, 1960). Los hijos son en muchos -

hogares una carga y un obstáculo para la satisfacción de -

las necesidades de los padres, Existen menos integrantes -

en el hogar y un.a disponif>i lidad menor para atender al ni

ño, El énfasis en la competencia, la capacidad adquisitiva, 

y la acumulación de f>ienes, originan frustraciones en los

padres, que sienten la amenaza de no ser miembros productl· 

vos en la sociedad de cambios tan acelerados. El incremen

to en divorciós y madres solte~as, hace que los niños ca-

rezcan cada dfa más, del calor humano y la atención debida, 

Es muy com6n que ambos padres trabajen y el niño o -

loa niños sean llevados a otros lugares para ser cuidados, 

donde en muy pocas ocasiones encuentran sustitutos adecua

dos. Los padres además de trabajar y/o estudiar, para es--
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ter #m'• preparados# y resultar m6e productivos, llegan 

muy canaadoe pera atender el pequefto que tantee veces es -

dejado frente al televiaor para que se entretenga:y,.Hno m~ 

leste a mam6, ni despierte a pap6#. Y todos sabemos cómo 

coherta este medio de comunicación le expresión creativa -

del nifto, con la mayor parte de loe programas que se tran~ 

miten en la actualidad. Son muchos los niRoe que de esta -

forme, se ven a domir con la sensación de no ser queridos, 

de ser rechazados, mientras los padree viven preocupados 

por su próxima adquisición material. Podrfamos decir que -

este tipo de maltr.ato aparente pero muy significativo, ee

muy frecuente en nuestras modernas ciudades urbanas, 

Giovannoni (1970), encontró que las madres negl igen

tes tenfan una familia m6s numerosa, algunas eran madree -

solteras, otras estaban separadas de sus esposos, con pro

blemas econ6micos y carencias materiales que afectaban la

sal ud del nifto. Podrfa cuestionarse si hay intencionalidad 

en estos descuidos hacia el nifto o si lógicamente son el -

resultado de unas innegables carencias económicas. Desde -

luego, madres con problemas económicos, enfrent6ndose al -

prejuicio social por ser solteras, divorciadas o separadas 

y ~or ende rechazadas y con una farni lía numerosa quemante 

ner, f•cilmente incurren en la negligencia con sus hijos, 

Conger (1977),, seftaló que en los casos de separación 

conyugal puede aumentar la inci~enciá del.maltrato, ya que 

se modifica la estructura básica de padre-madre, transfor

m6ndose en la de un sólo padre, afectándose el funciona- -
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miento fa111iliar. La madre que queda con la tutela del niRo 

debe a1umir un gran n6mero de re1pon1abilidade1, que antes 

eran compartidas, su ansiedad aumenta y su di1posici6n pa

ra atender al niRo puede verse seriamente afectada. Tam- -

bi6n la inversión de roles distintivos por sexo, puede ge

nerar violencia en el hogar. La1 expectativas tradiciona-

lea de cómo debe ser una madre o un padre, encuentran con

siderables cambios en la actualidad, surgiendo frecuente-

mente un fracaao en su aatisfacción, Gelles (1974), esta -

bleci6 que esta insatisfacción contribuye a generar mayor

agresión entre loa cónyuges, y como derivado, el abuso ha

cia el nifto, 

En Suecia, pafs cuyo sistema de bienestar social se

encuentra altamente desarrollado, entró en vigor en el 

1979 una ley que prohibe las palizas a los niRos como mét2 

do disciplinario, resolviendo la dificultad de poder dife

renciar.el abuso y la disciplina. Mediante la noción de 

que los niRos tienen los mismos derechos que los adultos,

el gobierno orienta a los padres sobre como disciplinar a

loa hijos sin pegarles. Las escuelas también orientan a 

los niRos sobre sus derechos (Periódico El Mundo, Julio 7, 

1979)~' 

A través de un an61isis psiqui6trico de fami lías ma! 

tratantes, se encontró que tienden a perpetuar un patrón -

de crianza transmitido a ro 1 argo de trergeneraciónes, que 

se distingue por rasgos de dependencia en comportamientos

rrgidos y autoritarios que constituyen su estilo de vida.

Este tipo 0de crianza también fue uti !izada por sus propios 
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padres (Steele & Pollock, 1968), Al haberse identificado -

con el modelo.autoritario imperante en su familia de ori-

gen, estas peraonas seleccionan con bastante regularidad,

como compafteros a otros que tienen aua mismos antecedentes, 

Como indicara Ramfrez, Hde las m61tiplea caracterfsticas -

de los •eres con ~os cuales entre en contacto cada indivi-
··"'~~ 

duo, s61o eligir6 aquéllos que le permitan t~petlr el mod~ 
i~ 'q1'f 

lo de su familia, dando m6s validez a su de~!~ (Ramfrez, 

1977). ~. 

David Gil hizo un estudio con familias de niftos mal

tratados, reportados durante los aftos 1967-68. Baa6ndose -

en el contexto social, relacion6 la causalidad del maltra

to con un ciclo de violencia culturalmente determinado, 

que formaba parte de los patronea de crianza en f~i liaa 

norteamericanas, Deacubri6 una alta incidencia de abuso e~ 

tre loa grupos minoritarioa, especialmente en los negros y 

los puertorriqueftos, cuyos niftos estaban expuestos a privs 

ciones socio-econ6micas, ausencia de uno de los progenito

res y que constitufan familias numerosas. El abuso era -

propiciado mayormente por la madre, ya que en muchas oca-

siones, el padre se encontraba ausente por tiempo parcial

º comp 1 eto, Cona i der6 que< en .t a sociedad norteamericana 

exiate cierta aprobación y permisividad en la implementa-

ci6n de la fuerza ffsica, como parte .~e la disciplina, uti 

!izada a diacreci6n de los padres (Gi 1, 1973). 

En Puerto Rico, el creciente dQaarrollo tecnol6gico

ha creado una falsa imagen de progreso, motivando un esti-
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lo de vida hacia el alto consumo y el despilfarro, Se ha -

deteriorado la intimidad de la vida familiar, las relacio

nes interpersonales han quedado desprovistas de fluidez, -

afee.to y espontaneidad. · La est i maci 6n de una persona, que

antes giraba en torno al respeto y a la dignidad, ahora se 

eva 1 (ia en términos de bi enes pose l dos, Como sef\.a 1 a Seda B,2 

nilla, antrop6logo puertorriquefto, •tos criterios de iden

tidad tradicionales han sido sustituidos por el dinero. E~ 

to genera desorganización e inseguridad en la familia manl 

festindose en reacciones inconsistentes, en donde las ofe~ 

tas de recompensa y de castigo se dicen sin la intenci6n -

m6s remota de cumplirlas, la negligencia su~ge como excusa 

para evitarse la molestia.de atender a los niftos como se-

res humanos y el autoritarismo arbitrario impone la obe- -

diencia a la fuerza ignor6ndose los princiP,ios de respeto

ª la dignidad y a la justicia" (Seda, 1974.), 

La disciplina hacia los niftos en Puerto Rico es~ ~ 

transmitida a través de patrones autoritarios, que impli-

can una jerarqula de funciones entre las personas vincula

das. A través del derecho concedido a los padres en la pa

tria potestad sobre su hijo, se espera que aquéllos ejer-

zan poder sobre el nifto a su discreción. Los métodos disci 

plinarios usuales son: la represi6n severa externa de la -

agresi6n y de la desobediencia, el uso del ridrculo para -

criticar el comportamiento inaceptable, ambivalencia hacia 

la capacidad del ni Ro, uso de pocas recompensas para el 

comportamiento aceptable, retiro de los sfmbolos de carifto 
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a capricho del progenitor o por el advenimiento de otro ni 

ño (Falcón, 1972). Los castigos ffsicos tienden a ser in-

consistentes, por lo cual, el niño nunca sabe con certeza

cu6ndo, ni con referencia a qué, debe ser castigado. (Esto 

se observa con mayor frecuencia en las clases socioeconómi 

cae m6s bajas). 

En un estudio real izado en 1970, con familias de ni

ños maltratados, se encontró lo siguiente: 

(1) la mitad de estas familias pertenecfan al nivel

aocio-econ6mico de pobreza; 

(2) la mayorra de loa padrea estaban legalmente caes 

dos, manteniendo relaciones adecuadas;'· 

(3) la edad promedio era de 34 años para las madres

y 42 para los padres; 

(4) la familia estaba constitufda por un promedio de 

6 a 10 integrantes, en la mitad de los casos; 

(5) 'las razones que justificaban el maltrato hacia -

los niños fueron, la desobediencia y la ansiedad 

que producfa el comportamiento del niño. (Be

rrfos, 1970). 

Coincidiendo con estos resu·ltados, se presentó en el 

1975 un proyecto evaluativo del Departamento de Servicios

Sociales de Puerto Rico, en el que se destacó la inhabili

dad de estos padres para tener control ante situaciones de 

crisis, asf como el alto grado de "infantilismo", que fue

definido, como la prioridad.'de estos padres para satisfa-

cer sus propias necesidades sobre las necesidades del niño 
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(Moreno, 1975). Como ha seftalado Porot (1962), el infanti-

1 ismo afectivo se conserva~6 toda la vida, Ha causa de ha

ber sido frenados mucho tiempo en su desarrollo por una m.! 

dre abusivaff. 

Manuel Olmo, psicólogo clfnico, relacionó la incon-

gruencia en los métodos disciplinarios de estas familias -

puertorriqueftas, con la historia colonial de sometimiento

al explotador, que en el caso de Puerto Rico, primero fue

Espafta y luego Estados Unidos. Mediante este sometimiento, 

se desarrollan formas de' interacción, aprendiéndose el co.!!! 

portamiento agresivo, que puede desencadenar en el maltra

to. También encontró que entre estas familias surge un al

to nivel de alcoholismo con problemas económicos y de sa-

lud, bajo nivel educativo, desempleo y problemas maritales 

con frecuentes peleas ffsicas: (Olmo, 1977). 

Se ha pretendido dejar establecida la influencia que 

la cultura adquiere en el carácter de las relaciones entre 

padre e hijo. La sociedad tiene una función reguladora so

bre la familia, moldea el tipo de interacciones entre sus

integrantes, En el conjunto de prohibiciones impuestas al

nifto, queda impl feíta una ideoilogfa, que transmitir6 las -

expectativas sociales, a las que el niffo deber6 adaptarse, 

M6s cuando este nifto ha sido producto de unas relaciones -

carentes de amor, seguridad y protección, es mucho exigir

le, que.luego como padre, pueda adaptarse adecuadamente a

un medio que también es hosti 1 y frustrante, que no le pr~ 

vee el esclarecimiento de sus propios conflictos, sino por 
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el contrario, un mayor grado de indiacriminaci6n. 
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CAPITIJlO Y - llUSTRACION DE CASOS 

A - PRESENTACION DEL TIPO DE TRABAJO 

En Puerto Rico, los casos de maltrato son referidos

al Departamento de Servicios Sociales, agencia a la cual -

el gobierno concede la custodia de los niRos que no son d,!. 

bidamente atendidos por sus padres. Bajo la ley 191 de - -

1974, quedó establ eci dó que cual qui.er persona que sospeche 

de una situación de maltrato hacia un menor (de 18 aRos),

tiene la obligación de informarlo a esta agencia, que por

su parte, tiene el deber de hacer un estudio de la situa-

ci6n informada y de brindarle la pro~ecci6n requerida al -

menor. la denuncia debe hacerse en un perrodo no mayor de-

48 horas. Se dispone que el incumplimiento de esta le~, 

constituye un delito menos grave, que conlleva una multa -

que no exceda de .$ 500.00, ni sea menor de $ 100.00. Bajo-

1 a misma ley, se garantiza el anonimato del informante. 

El Departamento de Servicios Sociales dispone de un

Registro Central, que desde 1978, funciona con un sistema

telef6nico las 24 horas, para atender el referimiento de -

casos. Se deber6 realizar una evaluación preliminar de ca

da.llamada y luego, se referiré a una oficina regional. La 

evaluación preliminar seré hecha por una trabajadora so- -

cial, que referir6 los casos al supervisor de la oficina -

regional. Este a su vez, asignar6 el caso a un grupo de ·;;, 

t6cnicos de servicios, quienes darén seguimiento a las si

tuaciones y deberén rendir un informe de la labor realiza-
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da, Las evaluaciones estarán centradas primordialmente en

aapectoa socio-econ6micoa: ingreso familiar, condiciones -

de salud, vivienda, etc,, para determinar el tipo de ayuda 

que debe recibir la familia. Los casos que aaf lo ameriten 

ser6n referidos a i nat i tuc i o nea pr i vadea para 1 os serv·i - · -

cioa m6dicoa o psicol6gicoa. 

La presente información ea un extracto de expedien-

tea recopilados por loa t6cnicoa, en la oficina regional -

de Bayam6n, Debido a la falta de claridad en la redacci6n

de estos expedientes, se escogieron aquffloa que mejor pu

dieran entenderae·y·que reunieran una información más com

pleta. Aunque las situaciones son reales, ae omitir6n nom

bres, fechas o cualquier otro detalle que pueda atentar a

la confidencialidad debida. 

B - EXPOSICION 

CASO 1-

Esta familia consta de cinco integrantes: dos nii'los

d~ 8 y 10 ai'los respectivamente, una niffa de 11, el padre -

de 28 y la madre de 34 affos. El caso es referido por aleg.! 

·do abuso ffsico hacia la nii'la. 

El padre rechaza.a· la· nifte...desde .que .. nació, ya que •P.! 

rentement'e ·duda de su_tegitiinidad. El se dedicaba a la'íim.::-. 

piez·a de ·patios/trabajoque:"tuvo.que dejar.por razones d~ eJ!. 
fermedad. La madre tampoco trabaja, encontrándose en una -

precaria situación económica y recibiendo ayuda de progra-



90 

mea federelea, Loa niftoa asiaten a la eacuela aunque irre

gularmente, 

La seftora alega que ea maltratada por su esposo, 

cuando 6ate llega en eatedo de embriaguez, oblig6ndola a -

tener relaciones sexuales en presencia de los niftoa, gol-

peando luego a la nifta. El padre niega la situación, acu-

sendo a la esposa de estar 8 mentalmente enferma8
, admite -

que la nifta lo descontrola por no respetarlo y que no qui~ 

re que salga del hogar por au propia seguridad. Le niffa ha 

tenido que abandonar el hogar en varias ocaaiones, buacan

do refugio en la comunidad, 

Aunque se ha tratado de conaeguir un hogar de crian

za para la nifta, a6n no ha sido posible, Se intentó ubica~ 

la con familiares paternos, (ya que los familiares meter-

nos se encuentran m6s dis~antes), pero estos no aceptaron

por temor a la reacción hosti 1 del padre contra ellps. 

A través de algunos vecinos se supo que también la -

madre incurrfa en actos de negligencia con sus hijos, aba!!. 

don6ndolos con frecuencia. 

La esposa se traslada con los niftos al hogar de una

hermana suya en otro pueblo. Sin embargo, envra al nifto m~ 

nor otra vez con e 1 padre, "por no respetar 1 a", E 1 padre -

recibe al niffo favorablemente, se consigue un trabajo y la 

abuela paterna del niffo accede a cuidarlo mientras él tra

baja. 

Mientras tanto, la seffora regresa al hogar por consl, 
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derar que el nifto menor la puede estar necesitando, Vuelve 

a repetirse la situaci6n anterior: el padre reincide en su 

embriaguez y continGa el rechazo y las amenazas para la nl 

Ra. La agencia continGa los esfuerzos por localizar un ho

gar de cria~za para la nifta. 

Se supo finalmente, que la familia se habfa traslad,1 

do a otro pueblo con los dos niftos, dejando a la nifta con

otra fami 1 i a. 

CASO 11-

Son tres los integrantes de esta familia: el padre -

de 30 aftos, la madre de 27 y un nifto de 7 aftos (Gnico hi-

jo), con una condición de retardaci6n mental moderada. La

madre tiene un padecimiento de epilepsia. El padre trabaja 

en faenas de mantenimiento en el aeropuerto, permaneciendo 

el nifto la mayor parte del tiempo con la madre. Aunque ~1-

nifto est6 matriculado en la escuela, que por cierto no es

especial para su· condición, tiene muchas ausencias, pues -

"la mámá no puede llevarlo". 

De acuerdo a lo expresado por la madre, ésta pierde

el control con el nifto, pues cree que "él hace cosas por• -

mortificarla". Piensa que el nifto es "normal" y que debe-

rf a compadecerla: "no llorar tanto y entenderla". En los -

momentos de mayor depresi6n, la madre manifiesta sentir la 

necesidad de suicidarse para no hacerle m6s dafto al nifto. 

Aunque el maltrato es propiciado mayormente por la -
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madre, en muchas ocasiones se encuentra presente el padre. 

Se alega que dejan encerrado al nifto por largos perfodos -

de tiempo, sin atender sus necesidades y golpe6ndolo ruda

mente. El nifto presenta cicatrices en la espalda y en la -

cabeza, estuvo hospitalizado durante un afto por una condi

ción de desnutrición severa. A la edad de dos aftos fue so

metido a una operación en el esófago, conservando a6n difl 

cultades en la ingestión de alimentos. 

La· agencia recomendó los servicios de un ama de lla

ves, pero ambos padres se opusieron: La madre tampoco asi~ 

te a las citas médicas que·se le han conseguido para el la

y el nifto, La misma actitud se obtuvo cuando se le recomen 

d6 matricular al nifto en una escuela para niftos con retar

do mental, mientras que la maestra del niffo "lo baja de 

grado por no responder al aprendizaje". 

Se trata de privar a los padres de la custodia del -

nifto y se emite una orden para concederla a la agencia, p~ 

ro los padres niegan su aprobaci6n, alegando sus derechos

de " imponer 1 e di se i p 1 i na a 1 n ifto". 

Después de los cambios contfnuos de dirección per- -

di éndose e 1 contacto con 1 a f ami 1 i a, ésta es re·I oca 1 izada

Y se otorga finalmente la custodia a la agencia. Mediante

ubicaciones y desubicaciones contfnuas, el nifto recorre 

cuatro hogares de crianza, rechaz6ndosele porque es hipe-

ractivo y priva de la atenci6n acostumbrada al resto de 

los integrantes. Finalmente, el caso se transfiere a otro

pueblo y se ubica en un quinto hogar de crianza. 
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CASO 111-

Se inclu~en en esta familia: tres niRoa de 4, 5 y 6-
aRos respectivamente.y una niRa de 3. Los padrea 1 levan •!. 

parados 11 meses y la madre de 23 aRoa, tiene la custodia

de los niRoa. 

Loa niRoa se dejan solos durante la noche, ya que au 

madre trabaja en un cabaret y en muchas ocasiones, al re~

gresar de madrugada en estado de embriaguez, los golpea. -

Durante el dfa, loa niRoa también son desatendidos lama-

yor parte del tiempo, debido a que su madre "se la pasa 

durmiendo", En algunas ocasiones, loa niRoa son dejados 

con la abuela materna, quien por su "car6cter ansioso", d!, 

lega la responaabi lidad en su hijo, un menor de 15 aRos, -

que también cuida de ella. 

El niRo de 6 aRos, que es el Onico que esté en la e~ 

cuela, fue dado de baja por ausencias excesivas. Los otros 

dos ni Ros han desarro 11 ado un padecí miento asm6ti co y "se

pasan pidiendo comida a los vecinos". 

Tampoco se ha podido conseguir un hogar de.crianza -

apropiado para estos niRos. 

Como Onico dato sobre la historia personal de lama

dre de estos niRos, se menciona que, a la edad de 3 aRos,

aufri6 quemaduras severas en todo el cuerpo. 

La abuela materna alega sentirse culpable por el com 

portamiento<actual de la hija hacia sus nietos. 



94 

Sobre.el padre de los niños, ae sabe que ea hijo 6ni 

coy que vive actualmente con su madre, envi6ndole a su e~ 

posa la penai6n alimenticia para sus hijos. Al no obtener~ 

se contacto directo con el padre, se entreviat6 a su madre, 

para explicarle la situación en que se encontraban loa ni

ffoa. Ella acusó a la nuera de tomar el dinero de los niños 

para sus gastos personales y luego, #hacer ver que los ni

ffoa no comfan porque el padre no les enviaba el dinerow, -

Más, accedió a ayudarlos económicamente y se hizo cargo de 

loa niños por alg6n tiempo, pero tuvo que entregarlos de -

nuevo, ya que su anciana madre sufri6 una carda y tuvo que 

seguirla atendiendo, 

Este caso contin6a activo, pero debido al poco pera~ 

nal, no se ha podido continuar el seguimiento, 

C - INTERPRETACION 

Se observan en eataa tres fami liaa, patronea repeti

tiv,oa en su comportamiento hacia loa hijos. La ambivalen-

cia y las contradicciones se presentan por reacciones de -

rechazo y hostilidad hacia los niños o hacia la otra pare

ja, acompañados de una necesidad constante de dependencia·. 

Loa niños son uti lizadoa como emergentes de la ansiedad f~ 

miliar, satisfaciendo las necesidades de los padres, La d! 

pendencia establecida hacia los estereotipos y las actitu

des rfgidas, no propician la re-eatructuraci6n de las int! 

racciones, impidiendo el crecimiento psico-social de cada

mienbro. 
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Estas familias buscan en vano la seguridad que el -

sistema social no les provee, aferr6ndose simbióticamente

como un sistema familiar cerrado, La contfnua repetición -

de pautas de conducta les asegura una aparente estabilidad, 

al establecer un•control sobre lo conocido. Un cambio den

tro de estos patrones resulta amenazante para la identidad 

familiar, interrumpiendo el interjuego de proyecciones ma

sivas. Adem6s, es una forma vengativa contra la sociedad,

que por sus prop.i ás incongruencias, 1 es hace aent ir m6s de.! 

validos, dentr.o de su propia pobreza y enfrent6ndoae al r.! 

chazo externo, que sólo logra incrementar m6s su destructl 

vidad y su desconfianza social, El estado de sumisión y d,! 

pendencia económica de estas fami lías, genera mayor resen

timiento en ellos. 

En el primer caso, el padre rechaza a su esposa por

que 6sta es negligente con los niffos (lo explfcito), aun-

que inconcientemente resiente de ésta por haberle sido in

fiel (lo implrcito), Este rechazo es desplazado hacia la -

niffa, como la negación de algo completamente inaceptable,

produciéndose el maltrato hacia ella. Se degrada a la esp~ 

sa haciéndole recordar lo inaceptable y movilizando sus 

sentimientos de culpa. Las acusaciones entre la pareja de

notan la din6mica de proyecciones masivas (la esposa lo 

acusa de ma 1 tratador y é 1 1 e resta val i dez a su acusación~· 

identificándola como "enferma mental"). Aunque la niffa es

aqur el depositario del grupo familiar; el chivo expiato-

rio, los otros dos niftos también reciben su parte, 
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Le aeftore proyecta en su esposo la maldad que recha

za en af misma; el sentirse perseguida se aleja, pero por

au propia ambivalencia, ya que tembi6n lo quiere, regresa~ 

Este patrón de contagio es transmitido a la nifta "no dese~ 

de8 y, por consiguiente, maltratada, que tambi6n abandona

el hogar. El padre proyecta en elle toda su venganza pero

ain embargo, le rechaza como objeto de pertenencia pera ·~ 

gu~rle atormentando, El reato de loa niftos, como posiblea

denunc iantes de le situación, tambi6n son ignorados. El 

abandono es una forma de evasión de la persecusión externa. 

Ante el rechazo y la persecusión, la pareja ~uaca re-esta

blecer sus vfnculos fuaionalea con su grupo familiar de 

origen (él a través de su madre y ella con su hermana). E~ 

tas colusiones refuerzan la indiacriminación, consiguiendo 

reanudar con mayor intensidad los vfnculos fuaionalea de ~ 

la pareja, Se continGa el patrón repetitivo de reaccionea

contradi ctori as. Mientras tanto, los esfuerzos aparentes -

por ayudar a esta familia, constituyen formas "elusivas" -

(Laing, 1978), de no enfrentar el problema, de negar,lo y -

encubrirlo aGn m6s, por lo amenazante que éste puede reaul 

tar como denunciante de la opresi6n social. 

Para aminorar la persecuci6n (también de la agencia1 

la familia vuelve a trasladarse, aunque esta vez, excluyen 

a le nifta, fantaseando que con ella desaparecer6n las depg 

sitaciones, 

En la segunda familia también se hace obvio el rech~ 

zo hacia el nifto que no reGne las caracterlsticas idealiz! 
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das y aceptables por los padres, negando su condición de -

retardo mental. Con su actitud confirman el rechazo social, 

pero por otro lado, es su hijo y deben protegerlo. Ante la 

falta de respuesta explfcita del nifto, su deseaperaci6n 

aumenta, deformando la realidad. Tratando de aminorar la-

ansiedad que lea produce el reconocerlo, omiten la aten- -

ci6n debida. Loa sentimientos de culpa son proyectados ha

cia el nifto, que se percibe luego como perseguidor. La me

dre, que se siente contf.nuamente asechada por el nifto, an

te su desesperanza por haber desilusionado sus expectati-

vas, dirige su hostilidad hacia el nifto, tortur6ndolo con

absurdas exigencias. El padre con su actitud de #no prote.! 

ta• admite y confirma el maltrato, volcando tambi6n sobre

el nifto su destrucción. Las dificultades en la ingestión -

de alimentos simbolizan una somatizaci6n generada por la -

carencia de una actitud nutridora en la madre. 

Ante la amenaza de una alteraci6n de sus patrones de 

interacci6n estereotipados, los padres intensifican sus n.! 

gaciones. La posible -inclusión del ama de llaves denuncia

rfa su hostilidad, aumentando la ansiedad persecutoria, 

por lo cual prefieren no aceptarla. El nifto se convierte -

en un estorbo, que también como objeto cautivo de la agen

cia, se sigue sometiendo a rechazos contfnuos, Es verdade

ramente lamentable cómo este nifto es •11evado y trafdoH, -

denotando una actitud no comprometedora y evasiva. Esto 

contribuye a perpetuar un patrón de empeoramiento progresl, 

vo, evitando el esclarecimiento de la situaci6n. 
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En algunos momentos, la madre, bajo su deaeeperaci6n, ·· 

quiere reparar el dafto causado, y aceptando su culpa, pre

tende autocast i garse el<preaando •u necea i dad i·nsat i sfecha

de encontrar ayuda y comprensión, Reclam0 que al no reci-

bir la respuesta ansiada, por parte de la ayuda profecio-

nal, refuerza su envidia y la hostilidad dirigida hacia el 

nifto, 

En el tercer caso, la ruptura de la pareja, ha fort.! 

lecido los vfnculos simbióticos con la familia de origen -

(abuela paterna con el padre de los niftos y la abuela me-

terna con ta madre de f!•tos), Mediante la ali enza con su .. 

propia madre, el padre' de los niffos evade la confrontación 

con una actitud pasiva, reafirmando en la abuela sus nece

sidades simbióticas y otorg6ndole cierto control en la de

finición de la relación. Se establecen, los secretos fami

liares y las proyecciones de culpa entre fa pareja de pa-

dres separados, 

La•abuela materna encuentra inconcientemente el re-

flejo de sus propias pepositaciones en su hija y se siente 

culpable, ésta fa del.ata proyectando en sus hijos el mode

lo internalizado, La abuela paterna, con su actitud ambivs 

lente, rechaza a la nuera que puede denunciar la realidad

e interrumpir fa vincufaci6n simbiótica con su hijo, pero

ayuda a los niftos por breve tiempo para cubrir las aparie~ 

cies, denótando une bondad fingida. La justificación para

no continuar la labor humanitaria surge por el reclamo de

atenci6n por parte de su propia madre, desconociéndose 
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cu6n real ea dicha situaci6n, 

Eae pedir comida a los vecinoa ae convierte en un -

grito deaeaperedo de loa niftos de pedir amor y protecci6n~ 

de encontrar aquella reapueste que lea ha sido negada. Mas 

el deaeliento contin6e ente el no envolvimiento de la so-

ciedad, pues reconocerlo implicarfe admitir que vemoa en -

retroceao, en aquello de lo cual hacemoa tanto alarde, del 

sentido de humanidad y del muy conaebido Hamor al prójimo~ 

Limitacionea 

Ante la experiencia obtenida se suacitaron las si- -

guientes limitaciones: 

(1) Carencia de contacto directo con las fami--

1 ias.- Esto impidió evidenciar la interacción del 

grupo, y observar cu6nte veracidad exiatfa entre la

informaci6n proporcionada (lo explfcito) y la din6ml 

ca familiar, que permite indagar sobre los conteni-

dos implfcitos, logrando un mayor esclarecimiento, 

(2) La redacción de los expedientes.- Tiende a

ser confusa, al no proveer una visi6n clara de cada

situaci6n, Los cambios de referido a otros técnicoa

provocan interrupciones, perdiéndose coherencia y 
continuidad en la expresión. Esto da margen a un - -

cueationamiento sobre las construcciones imaginarias 

partiendo de unas condiciones reales de existencia.

que las instituciones sociales, como portadoras de -

una ideologfa dominante, transmiten. 
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(3) Personal de servicio,- A pesar del esfuerzo· 

genuino que realizan los técnicos que trabajan con -

eetos caeos, se encuentran i111posibi 1 itados de rendir 

una .labor 1116• adecuada, debido a eus propia• li111ita

ciones y conflicto• personales, el exceso de trabajo 

y lo cornpl icado y delicado de estas situaciones, que 

terminan por provocar en ellos, frecuente• estados -

de aneiedad.,La enor111e cantidad de caeoe aeignada a

ceda técnico y la1 altas expectativas por realizar -

una labor eficaz en muy poco tie111po, aumentan las ·

tensiones, Esto ocasione que los servicios se reci-

ben He 111ediasH, pudiendo aumentar la dependencia de

estas farni lias y el ciclo repetitivo del maltrato, -

Lo cual implica cu6n necesaria es una labor terapéu

tica que garantice la toma de conciencia sobre las -

motivaciones inconcientes que generan la relación e~ 

tre los padres maltratadores y la sociedad maltrata~ 

te y su influencia en el niffo como futuro padre mal

tratador, deteniendo la repetición de estos conflic

tos no resueltos para que posteriormente, el grupo -

familiar pueda funcionar de una forma més adecuada.

Ante la carencia de servicios psicológicos, que per

mitan tener un enfoque psicodin6mico o evolutivo y -

que estén disponibles a estas familias, se hace im-

prescindible la labor del psicólogo en la evaluación 

y tratamiento de los casos de maltrato, 

(4) Desconocimiento de información.- Debido al-
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tipo de orientaci6n de la agencia hacia aspectos so

cio-econ6micos, eKiate un desconocimiento sobre la -

historia personal de estos padres (su infancia y su

fami 1 ia de origen), que resultarfa indispensable en

e 1 procesp eva 1 uat i vo, Más. la i nformac i 6n obtenida, 

aunque limitada, parece confirmar él doble maltrato

al cual estos padres estin e.icpueatos: la identifica

ci6n con los padres maltratadores y con las privaci.2. 

nea socio-econ6micas, a las cuales se e.icponen diari.1 

mente y que refuerzan la imagen de la madre mala, al 

ser ignorados y desatendidos también por la sociedad. 

Se debe aclarar que ya que las familias que solici-

tan los servicios de la agencia, son de escasos re~

cursos eco n6m i cos, es de esperar se que e 1 ma 1 trato -

también ocurra en otras clases socio-econ6micas, au.n 

que por su mayor accesibilidad a los medios de pro-

ducci6n, permanezcan de una forma "menos visible". 
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e o N e l u s 1 o N E s 

El maltrato hacia los niños debe ser estudiado den.;.

tro del contexto fami lia-aociedad, considerando especial-

mente,. la influencia del grupo familiar de origen en la 

formación de los padres maltratadores, 

Estos padres han recibido una herencia histórica que 

dar6 sentido a su praxis; las acciones con sus hijos encoD 

trar6n continuidad y significado en esa herencia que deja

r6 sus huellas en la próxima generación, Su identidad se -

construir6 sobre la praxis de sus propios padres, En su 

identificación con ellos se perpetuar6n las experiencias -

m6s significativas de su infancia, quedando grabadas en su 

ser, Sus rea 1.i zac i· ones como padres quedarán f nt i mamente 

vinculadas con los recuerdos de esas experiencias. El re~~ 

chazo, la hostilidad, la falta de empatfa hacia las necesl 

dades del niño, de reconocerlo y aceptarlo, faci·litan la -

formación de 1 os futuros padres ma 1 tr.atadores produci éndo

se un ciclo repetido de padres maltratantes y niños maltrs 

tados. 

Como parte de este ciclo repetitivo, los padres mal

tratadores realizan un rol invertido de sus funciones como 

.padres, Por no haber recibido satisfacción a las necesida

des de afecto, protec·ci 6n y dependencia de su infancia, -

abruman a su hijo con sumas exigencias y reclamos, lógica

mente, al ser rechazado y por lo tanto, "no querido", 1 a -

necesidad de ser amado permanece insaciable, Ya que estos-
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padres han tenido una infancia llena de prohibiciones, ca~ 

tigos y exigencias, han desarrollado un supery6 rfgido, 

que manifiestan a trav6s de un comportamiento autoritario

hacia su hijo. Se han identificado con ese modelo rrgido -

de sus propios padres y tienden a invertir tambi6n la fun

ci6n pasiva que se les adjudicó en su infancia: de niflos ·

amenazados se convierten en padres amenazantes en f·a actu,1 

lidad, Asf, actualizan y transfieren la agresi6n al niflo,

como un patrón habitual de relacionarse con 61. 

Ante el predominio de experiencias frustrantes sobre 

las gratificantes, el niflo desarrolla un odio intenso ha-

cía los padres, que por su dependencia hacia ellos tendr6-

que contener, pero que por la misma inten•idad, proyectaré 

posteriormente al mundo externo, Este exceso de frustraci2 

nea menoscaba,su capacidad para discriminar, quedando pro

penso a la confusión. El reflejo de esta confusión se manl 

festará en el establecimiento de vrnculos indiferenciados

con una gran necesidad de dependencia, en donde se coharts 

r6 el significado y la expresión del otro como ser Onico y 

diferente, 

Al haber estado expuesto a esas carencias afectivas

en su propia infanpia, los futuros padres estarán más pro

pensos a establecer relaciones simbióticas en su grupo fa

mi 1 i ar, exigiendo y reteniendo para s r aque 11 o que 1 e fue

negado en su infancia. No pueden delinearse con claridad.y 

exactitud las funciones de cada integrante, debido a la 

inexistencia de lfmites o fronteras. Los roles en estas fs 
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milias se tornan indiferenciados con una tendencia a este

reotipar, aferr6ndose a los mitos. 

Va que generalmente estas personas buscan como comp,e 

fteros a otros que tienen sus mismas necesidades de depen-

dencia, su insatisfacción se vuelve crónica, desarrollando 

un sentido de posesi6n hacia el hijo, en el cual proyectan 

sus depositaciones. la selecci6n del nifto maltratado depeJl 

der6 de la aaociaci6n que loa padres establezcan entre las 

caracterfsticas del nifto y algunas particularidades de su

propia infa~cia, que determinar6n con cu6nta semejanza po

dr6n repetir el modelo de su grupo familiar de origen. 

En algunas ocasiones, estas familias efect6an una 

ruptura con su propia familia, negando la influencia de 

los .vfnculos de fuai6n, consigúiendo que estos se intenar-

. fiquen m6s a través de las im6genes internas, con una ma-

yor dependencia hacia los mitos. Surge el aislamiento con

los grupos fxtrafamiliares y la repetición de los vfnculos 

fusionales en el grupo familiar. 

El destino de estos padres se forjarb dentro de un -

perfodo histórico, sobre las depositaciones de sus propios 

padres, que representan una ideologfa social transmitida -

en su fnfancia a través del superyó. En la actualidad, 1.as 

situaciones de crisis social, desigualdad económica y ex-

pfotaci6n, provocan mayor inseguridad en estos padres, que 

por no haber internalizado un sentimiento de confianza b6-

sico, quedan m6s expuestos a la inseguridad y a las contrs 

dicciones sociales. Son m6s vulnerables a los cambios y 
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acontecimientos inesperados. Representan expectativas de -

funcionamiento inoperante, que les ocasionan mayor anaie~

dad, interrumpiendo la homeostasis familiar. El nifto mal-

tratado, como emergente del grupo familiar, es el deposit~ 

rio de esas ansiedades, del odio y del rechazo que el pa-

dre ha heredado de su propia infancia y que niega dentro -

de sf, De esta forma, queda establecida una intensa fusi6n 

con el nifto, que como objeto de pertenencia, es necesario

para la proyecci6n de estos contenidos latentes. 

Una cultura que propicia el desarraigo, la desperso

nal i zaci6n, las relaciones effmeras y c~rentes de signifi

cado, la apatfa y la insensibilidad, no puede fomentar la

seguridad que,. todo padre debe transmitir a su hijo, La si

tuaci6n existencial se torna ambigua y confusa y los pa- -

dres lo manifiestan en su comportamiento inconsistente, 

La confuai6n en estas familias también se manifiesta 

en una forma de comunicaci6n contradictoria, quedando el -

nifto atrapado entre mensajes de doble vfnculo, a loa que -

responde también de forma confusa. El sistema social pro-

mueve ese tipo de mensajes a trav6s de las formas sociali

zadoras en la crianza del nifto. Se incita a la agresión y

al comportamiento violento, pero se castiga cuando éste ea 

expresado, Se confunde la disciplina con el abuso, pero 

por otro lado, no existe una clara definici6n de lfmites -

estipulada en la legislatura de menores, sobre lo que de-

ben y no deben hacer loa padres. Podrfamos cuestionarnos -

hasta qué punto esto ea sustentado por un sistema de pro--
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ducción dirigido hacia los mecanismos de mistificación, m_! 

diente los cuales, se distorsiona y se confunde la reali-

dad social, creando representaciones falsas de lo que se -

debe hacer, Se promueve la ocultación del conflicto con 

una falsa apariencia de "estar bien", a la cual ¡loa padree 

se someten, 

~ata precisa forma de confusión social genera un es

tado de indiferenciación, al cual los padres, por sus pro

pios antecedentes, est6n m6s propensos, Por lo tanto, sólo 

a través de la confrontación del conflicto y no de su ocu! 

tación, los padres maltratadores tendr6n un mejor funcion,1 

miento con su grupo familiar y por consiguiente, con el n.i, 

fto maltratado. Esto ocurriré sólo cuando tomen conciencia

de las motivaciones, que de forma inconciente, los hán im

pulsado a maltratar a su hijo, entendiendo que el maltrato 

es un contenido emergente que manifiesta el conflicto fam.i. 

liar subyacente, Al reconciliarse con sus propios padres,

representados en las im6genes internas, podr6n aceptar y -

reconocer a su propio hijo, 

La labor preventiva deberé ser llevada a través del

proceso terapéutico del grupo familiar, en donde se tome -

conciencia de las .mutuas· representaciones de cada uno, i,!l 

dagando sobre las 6reas de fusión o indiscriminación. ·Acl,2 

rando las posiciones de los roles en la interacción fami--

1 iar (qué significa y qué función tiene el uno para el - -

otro). Esto podrá plantearse mediante la presentación de -

material clfnico en una futura investigación. 
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Una vez se hayan definido los lfmites y se haya lo-

grado una articulaci6n adecuada con las representaciones -

internas, la comunicación dejar' de ser confusa; existien

do mayor coherencia entre #fo que se dice 

ce#, para qu6 se dice y a qui6n se dice#, 

tablecer el proceso de.re-estructuraci6n, 

grupo familiar modifique sus estereotipos 

y el cómo ae 

Asf se podr6 

logrando que 

y tranaforme 

di-

ea• 

el-

au-

rigidez en una acomodaci6n m's flexible, desarrollando un

nivel m6s adecuado de funcionamiento ante los perfodos de

cambio, 

Al confrontarse a sf miamos, también podr'n confron

tar al contexto social, quedando menos expuestos a lasco~ 

tradicciones y mist~ificaciones sociales, Podr6n manifesta~ 

ae como seres m's aut6nticos, permitiendo a otros crecer a 

au lado y dejar como herencia social. a las pr6ximas gener,1 

ciones, un destino de mayor confianza. 
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