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Nadie conoce menos aun nifie que sus propios padres... 

Friedrich Niettsche,



  

La antisocialidad es un pacto inconsciente o consciente entre el individuo yla 
destrucci6n... una vez que se establece, este no deja de actuar hasta conseguir tal fin. 

Carlos Horta, 
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INTRODUCCION. 

Desde el origen del hombre este ha tenido una tendencia “natural” a agruparse con el fin de 

poder enfrentar las inclemencias de su entorno y poder asi, satisfacer sus principales necesidades. 

El desarrollo de las actividades surge de algo imprescindible "el trabajo en grupo". El individuo 

no puede vivir como un ente aislado, ni mucho menos puede reproducirse por si solo, la tendencia 

a reunirse para satisfacer estas necesidades y conservar la especie resulta imperante, Asi, ef 

individuo ha buscado integrarse aun conjunto dentro del cual pueda obtener la posibilidad de 

inteructuar pura beneficio propio y de los demas, existiendo también la alternativa de formar una 

“familia”. Exte grupo ex de vital importancia para este, debido a que constituye la base principal 

que fe permitird desenvolverse y adquirir la posibilidad de crecer, desarrollarse y evolucionar 

socialmente. El grupo familiar entonces representa un medio para lograr a través de ta 

interaccién metas que serian inalcancables medtante la iniciativa individual. 

Ahora bien si esto es tan imperante y la actividad social tiene cardcter de imprescindible para la 

vida, {Por qué existe la antisocialidad?. 

Actualmente existen datos cientificos al respecto de que algunas conductas son producidas por 

daitos neuroldgicos de algunas dreas cerebrales, los cuales son la causa de manifestaciones 

   untisociales, en algunos sujetos con estas caracteristicas existen micleus psicoticos y/o neuroticos. 

éPero que hay de otros a los que no podriamos clasificar dentro de estas caracteristicas?. ¢Cudl 

seria en estos casos el origen de su comportamiento?. 

Existen diversos enfoques que han tratado de explicar el fendmeno de la antisocialidad. sin 

embargo y a pesur de que han existido algunos descubrimientos importantes; el origen de esta ain 

no queda claro. Todavia en la actuatidad hay ciertas dudas al respecto de los factores especificos 

que la producen, Corrientes como la psiquiatria, la psicologia clinica, la criminologia y la 

 



  

sociologia, han intentado sefalar algunas caructeristicas tedricas sobre la antisocialidad, mas 

pensamos que han existido ciertas limitaciones debido a la complejidad de la naturaleza del 

Jendmeno. Dichas corrientes lo han abordardo desde distintos puntos de vista, por ejemplo, ef de la 

desorganizacién social, la constitucién biolégico — individual del sujeto, que este sufre alguin tipo 

de confuston ideolégica o que es el resultado de algo generacional. Estos aspectos hun sido 

considerados como conductas desviadas y por lo tanto psicopatoldgicas. 

Ademas de los factores familiares, por ejemplo, maltrato, pobreza, ausencia de la figura paterna 

yo materna, divorcio, etc, menciehados por algunos autures, existen factores sociales como el 

narcotrafico, creucién de estereotipos, publicidad, desempleo, etc. Que aunados a factores 

individuales, predisposicién genética, defectos fisicos, caracteristicas de personalidad, 

inteligencia, nivel de conciencia y forma de reaccionar ante situaciones aversivas, pueden 

Javorecer la apuricién de antisocialidad. 

Algunas uproximaciones han queridy ver en la disfuncionalidad de la familia la ceusa de la 

antisocialidad, sin embargo, el problema de la familia ex muy complejo porque ademas la 

interaecion de esta, con factores sociales e individuates que pueden influir para que se geste 0 no 

dichu tendencia, no dejan de existir. 

En el presente trabajo se abordaré la disfuncionalidad familiar, tratando de identificar algunos 

elementos individuales que puede puseer alguno de los padres o ambos, que influyan de forma 

negativa en el aprendizaje de las actitudes que sus hijos tengan ante la vida. 

La manera en que se interrelaciona el individuo, la familia y la sociedad, resulta inevitable. No 

obstante, si el sujeto cuenta con elementos que le ayuden a resolver adecuadumente las situaciones 

que no son favorables, este podré superar cualquier obstaculu que se le presente. (Estos elementos 

serdn adquiridos en su grupo familiar). 

 



  

Estos obstaculos, pondran a prueba su forma de reaccionar ante situaciones adversas, aunque si 

el individuo no ha incorporado elementos que le ayuden a contrarrestarlas, tenderd a buscar 

alternativas negativas para compensar sus carencias y/o deficiencias. 

Por otra parte, sabemos que existe una gran cantidad de ejemplos de gente minusvalida, pobre, 

de baja estatura, con C.1. bajo, que han vivido en condiciones adversas, que no tienen padre, que 

no tienen madre, que son huérfanos, que son neurdticos o psicéticos que no han estudiada una 

carrera, que son analfabetas, que han sido maliratados o que han crecido en hogares 

sobrepoblados etc. Y sin embargo, no son antisociales. (le que depende entonces la 

. 
antisocialidad?. 

Ef trabajo comprende cuatro cupitulos en los cuales se tratara de exponer como ya se ha 

mencionado aspectos que desde nuestro punto de vista pueden estar asociados a la 

disfuncionalidad familiar y a las curacteristicas del tip de respuesta que ef individuo aprende a 

manifestar ante determinadas situaciones. 

Asi, el primer capitulo esta dedicado al aspecto de las definiciones de algunos conceptos tales 

como antisocialidad, delincuencia, crimen y sociopatia. Pensamos que es adecnado especificar que 

en realidad se entiende por cada cosa, ya que llama la atencién el hecho de que los mismos 

profesionales de la salud mental, Hegamos a usar estos términos como sinénimos y pareciera que 

no esta bien entendido que es una cosa y que es otra. 

En el segundo capitulo trataremos de acercarnos un poco a Io que es la familia y el rol que juega 

cada uno de fos padres dentro de esta, es decir, que importancia tiene su comportamiento dentro 

de una dindmica de grupo familiar, para hacia con los hijos. 

Por otra parte, en el tercer capitulo trataremos de dar una descripcién de lo que es un familia 

funcional y ef papel que juega dentro de esta la interaccién y el aprendizaje de actitudes que 

favorecen o no el desarrollo social de los individuos. 

 



  

Por ultimo en el cuarto capitulo hablaremos de lo que es una familia disfuncional y como esto 

puede generar en los individuos aspectos conductuales negativos; tales como, deprivacion, 

abandono, complejo de inferioridad y necesidad compensatoria por medio de manifestaciones 

como son la agresién, la envidia, la avaricia, el odio y la vanidad, Lus cuales pueden terminar 

originando antisocialidad. 

Por razones de tiempo y espacio el trabajo no pretende profundizar en los aspectos mencionados, 

mas bien el objetivo es el de mencionar bdsicumente, que para que se de la antisocialidad, pueden 

existir otro lipo de influencias que quizd no hayan sido tomadas en cuenta. 

No podemos, por la limitacién de esta tesina, entrar en el pormenor de las muy distintas teorias 

que existen acerca de los temas tratados. Nuestra intencién no es mas que aproximarnos a la 

posibilidad de entender la antisocialidad no como producto de factores psicopatolégicos, 

trataremos de hacer comprender que existen otros aspectos que pueden producirla, Quede claro 

que no podemos, ni queremos descender a detalles. 

En trabajos posteriores trataremos de- realizar investigaciones. mds profiundas para poder 

corroborar lo que aqui se plantea y asi tener un marco de referencia para establecer con mayor 

certeza que porcentaje de la poblucién antisocial que comete crimenes y delitos, se encuentra 

motivado en realidad por procesos neuréticos y/o psicéticos, Pensumos que muy pocos. 

 



  

CAPITULO I 

 



  

Conducta antisocial. 

Antisocial. 1.- opuesto a la sociedad 0 a la organizacién moral o cédigos morales existentes 2.- 

Enemigo de las relaciones sociales (Apl. A individuos, fuerzas, tendencias, etc. Suele confundirse a 

menudo con insociable. Poco inclinado a buscar compaiiia o de compaiiia desagradable. Dist. de 

asocial. 

La tendencia antisocial no es un diagnostico, ni admite una comparacién directa con otros 

términos de diagnéstico tales como la neurosis o la psicosis. Se puede encontrar en un individuo 

normal, o en una persona neurotica o psicdtica. Aparece a cualquier edad. (Winnicott, 198+. 

La conducta antisocial segiin (Serafin Lemos G. 1995) se caracteriza por cuatro rasgos basicos: 

Jracaso en las relaciones afectivas, actos impulsivos 0 reacciones en "corto circuito” (actings - 

outs), ausencia de culpabilidad y no uprendizaje de las propias experiencias adversas. El fracaso 

en las relaciones afectivas se acompafia de egoismo o exclusive interés por uno mismo y actitud 

desalmada, que puede Hegar a la crueldad. Tal ausencia de sentimientos contrasta con un encanto 

aparente, que posibilita a estas personas una relacién pasajera y superficial. La actividad sexual 

es Hevada a cabo sin evidencia de sentimientos de ternura, la impulsividad se refleja en 

inestabilidad laboral, un tipo de vida sin planificacién, ni objetivos. Sucle faltar interés por la 

Jamilia, asi como incapacidad para organizar los gastos y otros aspectos de la vida cotidiana. 

El manual de criterios diagnésticos DSM -IV clasifica ia antisocialidad como: 

TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA PERSONALIDAD. 

Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad, frecuentemente carecen de empatia y 

tienden a ser insensibles, cinicos y a menospreciar los sentimientos, derechos y penalidades de los 

 



demas. Pueden tener un concepto de si mismos engreido y arrogante (pensar que el trabajo normal 

no esta a su altura, 0 no tener una preocupacion realista por sus problemas actuales o futuras) y 

pueden ser excesivamente tercos, autosuficientes o fanfarrones. Pueden mostrar labia 0 encanto 

superficial y ser muy volubles y de verbo facil (p.ej, utilizan términos técnicos o una jerga que 

puede impresionar facil a alguien que no esta familiarizado con el tema). La falta de empatia, el 

engreimiento y el encanto superficial son caracteristicas que normalmente han sido incluidas en 

las concepciones tradicionales de la psicopatia y pueden ser especialmente distintivos del trastorno 

antisocial de la personalidad en el medio carcelario o forense, en el que los actos delictivos, de 

delincuencia 0 agresivos probablemente son inespecificos. Estos sujetos también pueden ser 

irresponsables y explotadores en sus relaciones sexuales. Pueden tener una historia de muchos 

acompafiantes sexuales y no haber tenido una relacién monédgama duradera, Pueden ser 

irresponsables como padres, como lo demuestra la mala nutricidn de un hijo, una enfermedad de 

un hijo a consecuencia de una falta de higiene minima, el que a alimentacién y el amparo de un 

hijo dependa de vecinos o familiares, el no procurar que alguna persona cuide del nifto pequefto 

cuando el sujeto esta fuera de casa o el derroche reiterado del dinero que se requiere para las 

necesidades domésticas. Estos individuos pueden ser expulsados del ejército, pueden no ser 

autosuficientes, empobrecerse o incluso llegar a vivir en la calle o pueden pasar muchos aftos en la 

prision. Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad tienen mds probabilidades que la 

poblacion en general de morir prematuramente por causas violentas (p.cj., suicidio, accidentes y 

homicidios). 

Estos individuos también pueden experimentar disforia, incluidas quejas de tensién, incapacidad 

para tolerar el aburriemiento y estado de dnimo depresivo. Pueden presentar de forma asociada 

trastornos de ansiedad, trastornos depresivos, trastornos relacionados con sustancias, trastorno 

de somatizacion, juego patoldgico y otros trastornos del control de los impulsos, Los sujetos con



  

irastorno antisocial de la personalidad también tienen frecuentemente rasgos de personalidad que 

cumplen los criterias para otros trastornos de la personalidad, en especial los trastornos limite, 

lustridnico y narcisista. Las probabilidades de desarrollar un trasterno antisocial de la 

personalidad en la vida adulta aumentan si el sujeto presenta wn trastorno temprano disocial 

tantes de oy 10 afios) yun trastorno por déficit de atencion con hiperactividad asociado, El 

mattrato, ef abandono en la infancia, el comportamiento inestable o variable de los padres 0 la 

inconsistencia en la disciplina por parte de los padres aumentan fas probabilidades de que un 

frastorno disocial evolucione hasta un trastorno antisocial de la personalidad. 

Conducta delictiva. 

Delito. 1. Infraccién grave de la ley penal. 2. Acto prohibido por las leyes estublecidas y que trae 

consigo la reprohaciin de la sociedad. (Contra. a falta o contraversion: infraccién de las leyes 

penales a de la policia, Dist. de pecado infraccién de los preceptos religiosos y de ofensa: 

comtravencin de la normas sociales. (f.crimen} delictuosos, delinquir. 

   Delito “es fa accion nomi 

  

iin que castigan las Icyes penates, es la conducta definida por la ley™. 

La cosa ticne su unportancia, porque ni todo delito es una conducta antisocial ni foda conducta 

antisocial es delito. 

Li vocahlo delito: deriva def latin delicto. 0 sea culpa, quebrantamiento de fa ley. 

Consecuentemente detito es toda accién u omisién voluntaria o imputable a una persona que 

wifringe el derecho y se halla penada por la ley. Si en la legislacién no esta definido el acto u 

omision punibles, no existe delito, el cual no puede quedar a una estimacién ulterior, sea legal a 

judicial. [:1 delito reviste dos aspectos: uno interno, la ideacién y otro externo, de preparacion y 

cecucion, Solo los actos externos de cfecucién son punibles como delitos. 

 



t:] derecho es la disciplina encargada de valorar y sancionar la conducta del sujeto, Actualmente 

la conducta ex estudiada desde un punto de vista psicolégico con el objeto de analizar y entender 

fas causas que motivan la misma y asi poder explicar si en la persona sujeta a ohservaciin esta 

predispuesta a delinquir. 

En la edad media el delito fue objeto de estudiv. No se le consideraba como manifestacion de una 

conducta antisocial: es decir, de una conducta que lesionara la seguridad de la sociedad, su moral 

o sus derechos, sinu exclusivamente como una conducta manifestativa de una falla moral. [1 delito 

vra asimilado al pecado, considerdndose merecedora de un castigo la persona que lo cometia por 

haberlo realizado voluntariamente. 

Con la aparicién de la obra titulada Opisculo Dei dellitti e dell pene del autor Beccaria (1957), 

representante bdsico de la escuela clasica, al conceptuar al delito como una entidad o existencia 

per se, es cuando se empieza a poner en evidencia que el delito era merecedor de una pena porque 

lesionaba los intereses de la sociedad y por lo tanto, que la misma deberia ser impuesta en una 

forma definida con anterioridad a la realizacién del delito. 

Esto condujo necesariamente a la fijacién de conductas consideradas merecedoras de castigo y a 

la fijacién de las penas que ta realizacion de tales conductas traen aparejadas, Se puede decir 

que la obra de Beccaria inicié el movimiento que Hevaria a la estructuracién del concepto del 

delito al campo del derecho y posteriormente a la connotacién sociolégica del mismo, para 

desenvocar en definitiva en una significacién de conducta antisocial y de tipo psicupdtico en el 

presente siglo, En el campo del derecho se conoce a Francisco Carrara como el iniciador de la 

Hamada escuela positivista dedicada al estudio de los caracteres fisicos y antropomdtricos del 

delincuente y, al estudio de la busqueda de estigmas degenerativos en el mismo, Para la escuela 

positivista “no existen delitos, sino delincuentes" o sea, que pensaban que un hombre poseedor de 

determinudas caracteristicas fisicas necesariamente delinguia, Esta escuela considera al delito 

 



como una creacién de derecho, pero esta definicién esta influida por la teoria de Gardfalo quien 

considera ef delito como una violacién no de las leyes, sino de la normas de cultura. 

Simulténeamente, Lombroso influido por el positivismo reinante en su época, flegd a la conclusion 

de que el delito a la inversa de lo que estimaban Carrara y Gardfalo, nu existia en funcién de la 

libertad humana para determinarse acerca de la conducta, sino en fincién de la estructura 

hiolégica y psicologica del delincuente. Es decir que quien delinguia no lo hacia en forma 

voluntaria, sino determinado por su estructura psicosomdtica, fundandose asi fa Hamada escuela 

positivista, (iménez, 1959). 

Existen otros autores alos que se consideran representativos de los aspectos sociolégicos del 

crimen. Tarde es ef representante de la tendencia Hamada nominalista, 0 sea, que él pensuba que 

lo micial eva el individuo y de ahi partian los trastornos del grupo o de la sociedad, Entendia el 

crimen como un problema de tipo individual. Su opositor fue Durkheim, representante de la 

tendencia Hamada relativista. Para éste, lo bdsico era el grupo y lo consecuente era el individuo y 

légicamente, asi enfocaba su teoria. 

La resolucién del campo del derecho difiere de la resolucién en el campo de la sociologia o de 

la psicologia se pudiera pretender. Para el derecho, el delito es fimdamentalmente una conducta 

que lesuma la seguridad de la sociedad y por lo tanto, debe ser reprimida para defender a la 

sociedad de esta inseguridad creada por la conducta delictiva, y en consecuencia la pena con que 

se sanciona tiende a segregar al delincuente de la sociedad para evitar que su conducta la daiie 

independientemente de que tal conducta haya sido determinada conscientemente o haya influido en 

ella un estado psicopdtico, 0 sea manifestativa de perturbaciones psiquicas anteriores al delito. 

Para la suciologia evidentemente es mds importante considerar el contenido de la conducta del 

delincuente como representative de factores desfavorables para la integracién social. El asesinato,



  

ef rubo y ef estupro, son actividades delictivas no tanto en cuanto impiden una relacién de 

seguridad entre los individuos, sino en cuanto son manifestativas de desintegracion sucial. 

Asi mismo para imponer la pena, dehemos preguntarnos si el objeto de la misma es una 

expiacion del pecado persnnal o si tiene por objeto custigur ejemplificativamente para que tal pena 

sirva de freno a fos demds individuos o si es valedero agregar a quien haya delinquido para evitar 

la funcién desintegradora de su conducta. 

Es induduble que el estudio de estas de estas interrogantes leva a considerar la necesidad de 

eviructurar las penas que deban imponerse a los delincuentes como una forma de readaptucion a 

una vida social conveniente. Asi nacié la penologia y el derecho penitenciario. (Lynford, R. 1963). 

Del conflicto entre la escuela eldsica, creadora de la teoria del libre arbitrio y de la escuela 

positivista, propugnadora del delincuente nato y tal vez influidos por las investigaciones 

freudianas, tales como estudios sociolégicos y psicoldgicos, se inicia en el campo del derecho la 

teoria que fundamentalmente considera que una actividad delictiva proviene de un estado psiquico 

de un styeto, determinado por el medio ambiente. 

Desde este punto de vista podemos decir que el delito implica el estudio y consideracién de tres 

problemas a resolver: 

* Cual conducta debe ser considerada como delictiva. 

* Cuales son las causas determinantes de su existencia. 

* in que forma y porque razin debe ser sancionado. 

Los estudios de psicologia dindmica o psicologia profimda reulizados por Freud, trataron de 

explicar el comportamiento desde el punto de vista del inconsciente dindmico, habiendo 

evolucionado los conceptos que habia con respecto al delito, al delincuente y a la pena, debido a la 

influencia de los estudios antes mencionados. 

13 

 



  

Estos estudios han influido en el campo del derecho para una mayor comprensién. En los 

aspectos psicolégicos de los cases de conducta antisocial como manifestacién de una personalidad 

deformada. No obstante su estudio desde el punto de vista de la seguridad social, hasta ahora se 

ha realizado de una manera muy limitada. 

En ta actualidad Io que més se maneja son los conceptos psicoldgicos del crimen, pero 

légicamente desde el punto de vista estrictamente juridico, la aceptacién de estas teorias ex muy 

limitada, dada la condicién subjetiva y dificilmente demostrable de sus hipdtesis, porque la ley 

fiene que ser concreta para poder establecer sanciones. 

Las conclusiones son bien sencillas: no puede confundirse el hecho antisocial con el delito. Por 

consiguiente, el derecho penal se ocupa del delito en cuanto ente y figura juridica; la criminologia 

tiene su objeto de estudio en el hecho antisocial, fendmeno y producto de la naturaleza humana. 

Conducta criminal. 

Crimen. 1. Segiin la terminologia francesa, delito cualificado por elementos 0 circunstancias de 

especial gravedad. 2. (pop) se dice generalmente de todo delito 0 de todo hecho reprobado que 

reviste cierta gravedad. 

Cabe hacer una afirmacién inicial: el concepte juridico penal del delito y el concepto 

criminolégico de crimen son distintos. El primero es un concepto eminentemente normativo, ef 

segundo es un concepto esencialmente conductual (nivel de interpretacién conductual, para tratar 

de ser mas precisos y concretos) predominantemente fatico, lo que origina una consecuencia bien 

notable: el crimen alude a conductas antisociales, pero no todas las conductas antisociales son 

delictivas. Luego el dmbito criminoldégico es mucho mas amplio y mucho mds extenso que el delito. 

(Marquez I’, 1991).



No son los filésofos quienes definen los crimenes sino el derecho penal. Precisamos exactamente 

los crimenes. 

  

En efecto, en los diferentes cddigos penales encontramos una definicién minuciosa de 

los actos que la ley castiga. De acuerdo con su gravedad, se les califica como “crimenes” o 

“delitos”. (G.Picca, 1987). 

Si se admite que el crimen — infraccién, traduccion del sistema de normas en vigor en el grupo 

social por intermedio del derecho penal, entonces el crimen se definiria como todo acto que este 

previsto por la ley, » que dé lugar a 1a aplicacién de una pena por parte de una autoridad superior, 

generalmente judicial. F'n el derecho francés el término crimen tiene un sentido juridico preciso. 

En la jerarquia (ripartita de las infracciones mas graves (homicidio), pero no necesariamente 

violentas (la falsificacion de documentos publicos es un crimen). Para la criminologia, que no esta 

ligada a un sistema juridico determinado, la palabra crimen corresponde simplemente a una 

infraccién, cuya gravedad es tal que merece un andlisis de su parte. 

En realidad, uno no se puede limitar voluntariamente a los marcos juridicos de la infraccién 

para comprender lo que es el crimen. EI acto criminal aparece, en efecto, desprendido de los 

marcos morales y juridicos como un hecho humano de naturaleza particular, cuyo andlisis atafie 

tanto a la psicologia como a la psiquiatria y a otras disciplinas. 

Il erimen desde el punto de vista de la criminologia comprende una amplia serie de conductus 

no necesariamente delictivas. 

En fo esencial, se advierten dos direcciones metodoligicas cn la interpretacién del 

comportamiento criminal: una, centrada_ en la situacién de la infracciin legal, y otra, orientada 

mas al desarrollo de la personalidad hasta el momento de la culpabilidad y posteriormente a éste. 

Las dos direcciones son aceptables, convenientes e inclusive necesarias, ya que las determinantes 

del comportamiento criminal se encuentran encajadas en el campo de las relaciones entre 

personalidad y situacion. Esta opinion, sustentada por Sutherland y Cressey, citados en Marqucz, 

15



  

(1991), tiene su hase metodolégica en la necesidad de extraer y considerar de los casos, las 

condiciones comunes en todos ellos, y que la estimacion ha de ser limitada y detenida, en un nivel 

dado. 

Esto, permite comprender ef cardeter pluridisciplinario del procedimiento criminoldgico. Ein 

consecuencia el fendmeno criminal, el hecho, asi como el hombre criminal, necesariamente deben 

abordarse en varios aspectos, Por ello ef concepto juridico de crimen es insuficiente: de ahi que 

hayan sido propuestos otros conceptos ut ifizados por disciplinas como la psiquiatria, con el fin de 

dar cuenta de ciertos comportamientos que se vuelven, casi inevitablemente, “criminales” en un 

grupo social. De tal mode que no sélo se trata de la desviaciin, sino del concepto de estado de 

peligrostdad, realidad clinica en la que “un individuo presenta virtualidades marcadas de 

fransivion al acto, que coinciden con una situacién social dificil” (Dublineau). 

ET profesor Rodriguez Manzancra en cuanto a ta problemitica del estudie de la criminologia, 

estima que siendo la criminologia una ciencia fictica, su objeto son las conductas antisociales, 

elas constuuyen la temitica central de su estudio, por lo tanto, también los sujetos que las 

come§len. 

Ahora bien, eb doctor Rodriguez Manzanera distingue con gran claridad, los delitos de las 

conductas antisuciales, y ello es importante, porque ef objeto de estudio nos determinard los 

métodos a emplear. Todo ello nos lleva de la mano, sefiala, a la necesidad de precisar el objeto de 

estudio de la criminologia y, consiguientemente, de distinguir cuatro tipos de conducta: 

u) Conducta social. Fs aquella que se ajusta a las normas adecuadas de convivencia que, de 

ninguna manera agrede a la colectividad, es la que se encarga de cumplir con el bien comin. 

La conducta social es la mayoritaria. 

h) Conducta asocial. I°s aquella que carece de contenido social y que no esta relacionada con 

Jas normas de convivencia ni con el bien comin. Suelen ser conductas en soledad y aistadas.



¢} Conducta parasocial, Se produce en el ambiente social, es diferente a las conductas que 

siguen la mayoria de los integrantes del conglomerado: no acepta las valores aceptados pur 

la colectividad, aunque tampoco los ataca ni intenta destruirlos: no busca ef bien comin, 

pero no los agrede, su diferencia con la conducta asocial es que Ia parasosial no es aislada, 

es una conducta que se relaciona con los otros. 

d) Conducta antisocial. Esta se dirige abiertamente contra el bien comin, ataca sus valores 

esenciales y vulnera las normas elementales de convivencia social, vive contra la sociedad. 

En cuanto al estudio del crimen, Goppinger (1975), comienza por afirmar que la criminologia 

ex una ciencia empirica e interdisciplinaria, su nocién, ampliamente descriptiva, detecta una triple 

dimension con base en un principio interdisciplinario y multifactorial, investigativa, orientada a la 

norma juridica, a la personalidad del delincuente, con sus “orteguianas” circunstancias, y a la 

conducta sancionada por el orden juridico penal. 

Caracteriza a la criminologia como “ciencia empirica del hombre en el orden social”, y entiende 

que se encuentra relacionada con la medicina (especialmente con Ia psiquiatria y con la 

psicologia) y con la sociologia. En el universo de las ciencias penales, estd emparentada con la 

ciencia del derecho penal y con la criminalistica, diferenciada, segim su upinién, de {a politica 

criminal, con la que no obstante_mantiene relacion. 

En cuamto al caracter de ciencia de la criminologia, puntualiza que lo importante no es que se 

trata de wu ciencia de la naturaleza, sino que la criminologia tiende a explicar cientificamente y 

“hacer perceptibles” las relaciones reales en que se encuentran el criminal y el crimen, con 

fundumento en métodos empiricos. 

Sin embargo, Rodriguez Manzanera propone una nocién de criminologia sumamente sencilla y 

de gran claridad, como suelen serlo las cosas sencillas. Advierte que el concepto tiene una doble 
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paternidad: la de Mariano Ruiz Funes y la de Alfonso Quiroz Cuarén. Esta es la definicion: 

“Ciencia sintética, causal, explicativa, natural y cultural de las conductas antisociales”. 

Para concluir diremos lo siguiente: No existe un concepto de crimen con validez universal y 

vigencia general, y de idéntico contenido, Y ello es de esta mancra, porque lo que se entiende como 

“crimen” es tan poco estable como el “criminal” dentro del desarrollo social en las diversas 

comunidades. 

Sociopatia 

Sociépata. Personalidad con trastornos y desviaciones de la conducta social. (especialmente en 

nifios y adolescentes), significado andlogo al de psicépata. 

Desde ef enfoque social la conducta es la expresiin de todo ser humano y tiene que ser valorada 

u partir de dos grandes grupos de factores: la dindmica individual en funcidn de las relaciones 

sactales. 

A finules del siglo XVII, acontecimientos como la revol ucion francesa (1972) y el florecimiento 

def racionalismu individualista, repercutieron ampliamente a lo largo def siglo XIX, dando origen 

a las bases conceptuales en las que se funda el derecho y las ciencias penales, El racionalismo que 

idealiza Ja libertad individual, toma su lugar en el derecho, al afirmar que la violacion de las 

normas sociales es una decisién que compete el libre albedrio de cada persona, por lo que el 

estado debe penalizar dicha decision: 

La certeza del derecho ilaminista, se basa en la premisa de la existencia de una virtud natural 

cuya violacion es voluntaria. El castigo es ef medio para reestablecer la virtud en el individuo que 

fa ha violado. Pitch (1980).



  

Parnendo del subreentendido de que en todo individuo civilizado existe una conciencia colectiva 

que lo obliga a asumir las normas sociales vigentes, el derecho iluminista (y mds tarde la 

sociologia positivista y en especial la escuela de ia subcultura del delincuente), trascenderd una 

serie de movimientos reformistas fundados en la racionalizacién de fa individualidad, ef libre 

ulbedrio y tos principios morales como reguladores de la actividad social: 

EI derecho iluminista, con premisas ideolégicas como Ja moralidad absoluta, deliberacién del 

ucto, libertad de eleccién, etc, se plantea como “natural” en cuanto desplaza los derechos 

purticulares y de privilegio, fundado por la naturaleza humana y por tanto eterno. Se busca una 

legislacién oportuna que al mismo tiempo no afecte demasiado los derechos individuales y ayude a 

corregir a quien comete errores, es el medio mediante el cual el estado llega a ser perfecto y se 

aproxima al tipo ideal de justicia absoluta. 

Sin embargo, la incapacidad del derecho para explicar el creciente aumento de fa delincuencia, 

provocade por la industrializacién y masificacién humana que comenzaba a mostrar sus sintomas 

a medtados det siglo XIX, planted ta necesidad de realizar andlisis mas “macro”, por lo que surge 

ef undluts estadistico en ef contexto social. Asi, Quelet en Bélgica y Guerry en Francia (amados 

estadisticus morules), realizan estudios estadisticos sobre criminalidad, asoviéndolos con la edad, 

sexo, cducucion, Condiciones economicas, raza, etc., iniciando una tradicién positivista en la 

sociologia que mas tarde continuarian Durkheim (anomia) y la escuela de la anomia yla 

subcultura de Chicago: 

Een la tradicién de Quelet y Guerry se inserta el aporte de Durkheim que interpreta el incremento 

de ta tasa de criminalidad, relaciondndvlo con una situacién de anomia, significando por ésta, “un 

estado de confusién ideologica en la organizacién social”, donde resulta imposible que el 

individuo se reconozca en el contenido de la norma.



La teoria de la anomia de Durkheim (1893) habla de importantes factores sociales en la 

generacién de la anomia, tales como el rompimiento de la comunicacién (y por tanto la 

individualizacién) entre los trabajadores causada por la divisién social del trabajo, la 

industralizacién, la masificacién y la urbanizacién de la vida colectiva. 

En sociedades con gran diferenciacién de funciones (industrializadas) se verifica un 

debilitamiento de la conciencia colectiva y una mayor acentuacién de las diferencias individuales y 

por tanto de anomia, entendiéndose por ésta el estado de desintegracién social originado por el 

hecho de que la creciente divisién del trabajo, obstaculiza cada vez més un contacto lo 

suficientemente eficaz entre los obreros, y por tanto una relacion social satisfactoria (Durkheim, E. 

1982). 

Si bien este autor nos habla de la anomia, para explicar las repercusiones sociopatoldgicas de la 

division social y humana del trabajo en las sociedades indutrializadas (Lamnek, S. 1980), remarca 

por otro lado la existencia de la “conciencia colectiva” que es la que se encarga de transmitir y 

mantener las normas morales y sociales para el funcionamiento normal de la sociedad. Por lo que 

podemos decir que la cooperacién y convivencia solidaria de los individuos, regida por la 

internalizacién de las normas morales y de las instituciones, junto con la anomia sun los temas 

centrales de la sociolugia de Durkheim. 

Merton (1940), sociolégo norteamericano, planted algunas bases de lo que se conoceria después 

como la escuela de la anomia de Chicago (retomando las bases de Durkheim). Esta escuela parte 

del hecho de que los valores y normas compartidos son los que le dan cardcter a lus grupos 

sociales, por lo que la conducta humana debe ser analizada a partir del cuadro normativo en que 

se verifica ducha conducta. Parafraseando a Merton: 
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El actor se adapta a las reglas y se reconoce en estas, siendo las actitudes fundamentales a lus 

que él mismo se adhiere y cuya violacién, provocard su exclusion del concenso social. (Pitch, 

T1980). 

La escuela sociolégica de Chicago, considera que la personalidad es un sistema de actitudes 

estructurales no innatas, sino resultantes de un proceso de aculturacién. 

De esta forma la conducta es una variable en cada sujeto precisamente porque no existen dos 

sujetos exactumente iguales, y si no obstante se menciona un comportamiento dentro de la 

colectividad calificandolo de irregular, es porque ademas del mundo individual existe el mundo de 

los demas, formado por los rasgos salientes, comunes a Ja mayoria de los miembros del grupo. 

(Belbey, 1947, Hernandez Quirdz, 1968). 

La normal en el grupo serian las conductas aplicadas a un numero superior de situaciones 

individuales, en sintesis, es un principio cuantitativo, es decir, se habla de conducta irregular o 

wrregular dependiendo de los trazos mds generates y mayoritarios del engranaje social. Por lo que 

el cumpluniento de la vida de relacién no se debe aun espontaneo hacer individual, sino a un 

vohumario proceder dentro del deber ser, que viene expresando esas construcciones de la 

mentalidad humana colectiva, que la sociedad denomina normas. 

La sociologia toma como punto de partida el supuesto de que el cardcter del adulto es 

modificade por su ambiente. A partir de esta concepcién se empezaron a realizar investigaciones 

en las que se indagaba las diferencias ambientales que se dan entre delincuentes y no delincuentes, 

observdndose la influencia del medio ambiente. 

De acuerdo con tos psicoanalisias sociales, se destaca el hecho de que el ambiente familiar y 

extrafamiliar ejercen una influencia sobre ¢l individuo a partir del nacimiento, como un 

determmunte en su personalidad. (Christ, 1979).



  

De esta forma la aproximacién sociolégica actualmente considera al delito como una 

manifestacién social patolégica del organismo de un pueblo. El delincuente es un individuo que 

fiene una herencia, una educacion, y le circunda un medio ambiente cuyas caracteristicas 

propician la circunstancia de delinquir, ya que no existe la posibilidad de subsistir de otras forma, 

por lo que el acto delictivo se convierte en forma de vida. 

Por otra parte (Gibbons, 1969), refiere que la socializacion incluye todos los complejos procesos 

de interaccién humana, con esto el sujeto adquiere sus propios habitos, valores, habilidades y 

normas de juicio; entre esta interaccidn se encuentra la originada por los grupos con los cuales 

interachia y de donde procede la imagen que tiene el sujeto de si mismo, sus actitudes y los motivos 

que lo conilevan a apercibir el mundo y a reaccionar frente a él de una manera especifica. El 

principal de estos grupos es la familia. 

Tocaven (1979), hace hincapié en que el clima social actia sobre el muchacho, primero y de 

manera indirecta a través del influjo sobre la vida familiar, y luego, directamente cuando éste 

tiene contacto con la sociedad, durante el proceso de incorporacién a la misma, como un miembro 

mds de la colectividad. 

Sin embargo, cabe mencionar que Christ (1979), cita Healy demostré que dos hermanos crecidos 

en el mismo ambiente uno puede presentar conducta antisocial y el otro no, y encontré que la 

razén de este hecho residia mds en el desarrollo emocional que en al ambiente. Afirmando que 

existen ambientes cuyos factores guardan una elevada correlacién con fa delincuencia, pero atin 

en la misma situacién no todos los jévenes que provienen de estos ambientes, Hegan a delinguir, 

por lo que existen otros factores de predisposicién, 
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CAPITULO H



Familia. 

Definir este concepto resulta complejo, por la diversidad de caracteristicas que giran a su 

alrededor, no obstante, trataremos de dar una aproximacién que nos acerque lo mds posible a 

entenderlo. 

Podemos decir, que la familia es la mds antigua de las instituciones sociales humanas, un 

vinculo que sobrevivird, en una forma u otra, mientras exista nuestra especie. 

Sin embargo, algunos aspectos por los que ha atravesado en el curso de su desarrollo, hasta 

Hegar a la multiplicidad de formas no estén muy claros y seguirdn siendo objeto de estudio. 

La familia tiene una disposicién caracteristica de una época y cultura concretas. Adopta 

aspectos nuevos en relacién a determinados cambios. En cualquiera de sus etapas el término 

"familia" encierra conceptos muy diferentes. Asi que, clasificarlas seria dificil, no obstante, en 

general e independientemente de su origen y composicién, podemos decir que la familia es una 

unién que surge de la necesidad social intrinseca que tiene el ser humano de agruparse para 

reproducirse, poder subsistir y satisfacer sus necesidades. Esta constituye un grupo en permanente 

evolucién que depende de las caracteristicas de sus componentes, relacionados con otros grupos y 

factores que existen dentro de un contexto especifico, tales como el econémico, politico, social y 

cultural. 

Este grupo se modela de manera muy distinta, segin el caso, las caracteristicas psicolégicas de 

sus integrantes, valores, creencias, costumbres, objetivos, posicién social y el tipo de interacciones 

que estas establecen. Las cuales segin Minuchin (1986), definen quien es quien en relaciin con los 

demas, en un momento y un contexto determinado. De cualquier mancra podemos advertir que no 

puede dejar de existir una interaccién constante entre el individuo, la familia y la sociedad, ya que 
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aunque cada una de estas esta dotada de cierta autonomia, la relacién de una con otra resulta 

inevitable. 

Podemos considerar entonces a la familia como el punto de partida del desarrollo y experiencia, 

come ta estructura fundamental de la sociedad, porque en ella pueden realizarse lus mas altos 

valores de la convivencia humana, es el primer y mds importante socialisador, debido a que su 

influencia temprana en la formacién del individuo determinara el desarrollo de su personalidad y 

en gran parte, su destino mental. En consecuencta, la familia es del individuo el punto de partida 

para su desarrollo y experiencia, para su realizacién o fracaso y también, esta puede dar origen a 

fa enfermedad o ata salud mental. 

Eumologicamente la palabra familia, se deriva del latin Famel que significa: sirviente, esclavo, 

posesion, en tanto que la palabra padre significa: duefio, poseedor; éstas definiciones etimoldgicas 

por si mismas, dan una idea del modo en que se constituian las familias cn determinada época. 

ln ta actualidad, la familia se define convencionalmente como una agrupacién social de 

personas que se hallan wnidas por lazos consanguineos y que estan bayo la autoridad de alguno de 

ellos. 

Podemos hacer una diferenciacién entre la familia nuclear y la familur extensa, siendo ta 

primera aquélla conformada por dos adultos y su descendencia, en tanto que la familia extensa, 

seria el conglomerado de familias derivadas de una familia nuclear, esto es: tios, abuelos, primos, 

ete, Atin cuando la vida de una familia nuclear nueva tenga relativa independencia de las familias 

donde se deriva, los nexos de relacion entre cstus familias dificilmente se rompen. 

En términos un poco mds profundos, para que una unién de personas pucda ser considerada una 

Jamia, dehe ser capaz de cumplir con una serie de funciones bdsicas que beneficien a sus 

integrantes, éstas en general son: educacién, satisfaccién de necesidades ufectivas y materiales, 
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socializaciin del individuo, etc. Y como requisito indispensable para el buen cumplimiento de estos 

deberes, seré importante que sus miembros, no sélo estén unidos por la sangre, sino también por 

los afectos. 

Histéricamente, se plantean varias hipdtesis subre las causas que determinan la integracién de 

las familias, asi pues, hay quienes plantean que la familia se constituye a partir de ima necesidad 

de aumentar y asegurar la fuerza de trabajo, otros la plantean como respuesta a una necesidad 

meramente biolégica, determinada por una necesidad sexual y de perseveracién de la especie, en 

fanto que un tercer grupo se inclina por motivaciones de tipo psicoldgico, basadas en las 

necesidades afectivas, de afiliacion y pertenencia. 

Esto tdtimo, entendible en términos de que el ser humana es un ente social que basa su seguridad 

personal en la aceptacion y afecto que es capaz de generar en los demds, por lo que las corrientes 

afectivas ocupan un primer lugar en el desarrollo de la personalidad y en general durante la vida 

del individuo. 

La familia es una de las instituciones que han permanecido a través de siglos y a pesar de 

cambios urdsticos en las estructuras sociales, a los cuales ha respondido por medio de ajustes 

pertinentes, pero conservando su esencia como institucion. 

En ta actualidad, la encontramos como un grupo dindmico generalmente pequefio, que de 

acuerdo a los planteamientos de Epstein se organiza para cumplir con lo que considera son sus 

funciones: 

L- Satisfacer las necesidades bdsicas de comida, techo, ropa, educacién y para los esposos vida 

sexual. 

2.- Satisfacer las necesidades emocionales basicus para poder desarrollarse psicolégicamente. 

3.- Hacer frente a las crisis, accidentes, enfermedad y peligros imprevistos que la vida implica. 
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Lo cual confiere el atributo de ser el maximo principio de organizacién y la creacion de valores, 

desde la intimidad simbiética hasta la proyeccién mas amplia de las personas de su comunidad. 

Ackerman (1978), habla de las funciones bdsicas de la familia, las cuales de alguna manera 

estén comprendidas en lo sefialado por Epstein, pero quizd la separacién que Ackerman hace, 

permita comprender mds claramente los objetivos y funcionalidad de la institucién familiar en la 

actualidad. 

L- Provisién de alimento, abrigo  y otras necesidades materiales que mantienen la vida y 

proveen proteccion ante los peligros externos. 

2.- Provisidn de union social, que es la matris de los lazos afectivos de las relaciones familiares. 

3.- Oportunidad para desplegar ta identidad personal ligada a la identidad familiar, ya que este 

vinculo de tdentidad, proporciona la integridad y fuerza psiquica para enfrentar experiencias 

nuevas. 

4.- Moldeamiento de roles sexuules, lo que prepara el camino para la madurez y realizacién 

sexualmente adecuada, siendo equilibrados en su pensar, su sentir y actuar. 

Sin embargo en un alto porcentaje de casos, esto no se logra, careciendo tanto la estructura 

como sus integrantes de dicho equilibrio, generdndose mis conflictos y confusiones de las que 

puede mancjar la misma organizacién familiar, lo cual puede tener varias causas, algunas de 

orden individual de alguno o algunos de los integrantes, y otras del orden de la relacién humana 

en st; pero de alguna manera, en ambos casos, la consecuencia seré la misma: una familia 

enferma en su relacién, genera individuos con pocas alternativas para alcanzar y mantener la 

salud mental, entendida ésta en los términos de Fromm: como la capacidad, de amar, crear y 

producir. 
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Rol del padre. 

La literatura de investigacién sobre el papel del padre en el desarrollo infantil guarda una 

proporcién minima e insignificante, si la comparamos con la que se ha enfocado a la actuacién e 

influencia de la madre. En nuestro pais se cuenta con datos escasos acerca de la actuacién del 

padre, no obstante se encuentran documentadas algunas caracterizaciones del padre mexicano 

como una figura ausente (Gonzalez, 1977) y, que cuando se relaciona con sus hijos, esta relacién 

tiende a ser defectuosa y distante en un porcentaje importante de casos (Sanchez - Sosa y 

Herndndez, 1992). 

Por este motivo resulta de vital importancia determinar que tan relevante es la figura paterna 

para el desarrollo psicolégico sano de nuestra niftez. 

La prolongada infancia del ser humano, su extrema indefension y la falta de integracién que se 

advierte en los afios iniciales de la vida, exigen un largo proceso de proteccién que la madre no 

puede cumplir satisfactoriamente por si sola, Por consiguiente, resulta imprescindible la 

colaboracién del padre. En las funciones parentales humanas debe considerarse la necesidad de 

satisfacer las demandas de adaptacién planteadas por la socializacién exogdmica del nifio. 

Acerca de esta relacién, se ha estudiado la importancia de la participacién del padre como 

agente socializador, como modelo de imitacién de pautas de conducta social (Santrock, 1975; 

Badauines 1976). Asi mismo es una figura importante para la adquisicion de la identidad de género, 

tanto en nifias como en nifios Jacklin, Di Pietro y Macoby, 1984, Mc Donald y Parke, 1984, Biller 

1969) favoreciedo el desarrollo cognoscitivo del nifio (Santrock,1972), su juicio moral 

(Phelps,1970) su personalidad (Biller,1970) y su ajuste psicolégico en general. (Lamb, 1980; 

Amato, 1987). 
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En la teoria psicoanalitica freudiana el padre juega un papel muy importante durante la etapa 

falica, dehido a que mientras en las etapas anteriores (oral y anal), la energia libidinal esta 

centrada en el propio cuerpo del nifto, ahora es depositada en el otro, el placer ya no es 

autogrdtico sino en funcion del objeto amoroso; de esta forma el nifio se ve envuelto en 

sentimientos conflictivos, ambivalentes, de hostilidad, rivalidad, temor, culpa y placer. 

La madre es investida sexualmente por su hijo, accede a esta investidura manteniendo una 

relactén adilica con él, correspondiendo a sus demandas amorosas. Dentro de este tridngulo, la 

funcién que realiza ef padre es vital para que el complejo de Edipo alcance su resolucién. El padre 

a través de su intervencion en esa relacién madre hijo, esclarece el papel que bajo las normas 

sociales debe sugar cada uno de los componentes de esta triada, el deseo inherente a este complejo 

dehe ser situado en el circuito correcto; es decir, depositarlo fuera del triangulo y ain de la 

familia, anteponiendo la barrera del incesto. 

Asi la funciin del padre ex doblemente importante, pues al prohibir la relacion incestuosa de la 

madre con su hijo, lo castra simbélicamente, anteponiendo las reglas sociales que imperan y los 

valores morales que regiran su vida y comportamiento sexual en lo sucesivo, siendo este momento 

cf imeio de la formacién del superyé. Fl papel, entonces, que jucga la madre en esta resolucion 

edipica es fundamental, ex la mediadora de la castracién emocional de la que el padre es el 

responsable, siendo también ella la que da pie para que cumpla su funcion de padre simbslico. 

Paulatinamente, ef nifio usimila esta prohibicion identificdndose con el padre y perdiendo interés 

umoroso por su madre, resolviendo de esta forma el conflicto edipico y permitiéndose el acceso a 

la siguiente etapa (de latencia). 

Hetherington (Citada por Parke, 1986) sugiere que la ausencia del padre previa a los cinco afios 

de edad del hijo promueve mayor dependencia ¢ inseguridad. En este estudio los niftos sin padre 

después de los seis uiios presentaron comportamientos similares a los hijos de familias intactas. 
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Biller y Bahm (1971), ubtcaron antes de los cinco afios, la edad critica, durante la cual la 

ausencia del padre promueve los mayores estragos. A partir de los cinco o seis aitos de edad, la 

ausencia de padre se asocia con menos problemas que la ausencia antes de esas edades. 

Asi vemos que la colaboracién del padre en las funciones de identificacién, nutricia, protectora 

y de adaptacitn, se ha convertido en el transcurso de la evolucién de la especie, en un factor cada 

vez mds importante para la estructura definitiva del hijo. 

Para poder asumir su funcién de tal, el padre debe experimentar un cambio mediante la 

identificaciin con la actitud maternal de su mujer. Pese a sus escasas aptitudes innatas, el padre 

cuenta con circunstancias histéricas que lo hacen apto para su funcién. La mds importante es la 

tendencia a repetir activamente con su hijo, el tratamiento recibido pasivamente de sus padres y la 

compulsion a reparar los aspectos negativos de dicho tratamiento. Pero, atin asi, los antecedentes 

hereditarios ¢ histéricos parecen requerir un considerable esfuerzo y actualizacién mediante la 

identificacién con la conducta de la mujer — madre. (Rascovsky, | 981). 

Un mecanismo importante que conduce a Ia identificacién es la posesién y pérdida del objeto. 

Para comprender el proceso de identificacién con el padre hay que insistir en que durante los 9 

meses de gestacion, la madre experimenta una progresiva retracci6n libidinosa con respecto a su 

compafiero a medida que aumenta su relacién con el feto. En estas circunstancias, el padre es 

excluido transitoriamente de la relacién materno — filial y esta pérdida del objeto sexual provoca 

su identificacién con el mismo. Pero ahora su mujer - objeto, esta impregnada de intensos 

sentimientos maternales y, en virtud de la identificacién, el padre se impregna también de actitudes 

fiernas y protectoras hacia el nifie, reforzando asi sus aptitudes parentales innatas e 

historicamente adquiridas. Isl proceso de identificacién con la mujer — madre se desarrolla 

progresivamente antes, y después del parto. 
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Se ha comenzado a admitir en fecha reciente que el padre no sélo es importante por las 

influcncias directas que ejerce sobre su hijo, sino también a través de efectos indirectos sobre las 

mera clones tempranas def lactante con otras personas (Parke, 1986). Dentro del contexto 

familiar, ef padre influye con frecuencia de forma indirecta sobre sus hijos al afectar ef 

comportamiento de ta madre. Por eyemplo, Frank Pedersen’ y sus colaboradores han demostrado 

reciwntemente que la calidad de la relacién marido — mujer se haya vinculada a la relacion madre 

hyo lactunte. Sirviéndose de entrevistas, Pedersen se informo sobre las relaciones marido 

mujer. Sus hallazgos son dignos de mencionarse: “Cuanto mejor es la relacién del padre con la 

madre, tanto més eficiente se mostraba esta en alimentar al hijo... y lo contrario sucedia cuando 

reinaba la discordia en la pareja. Las tensiones y conflictos dentro del matrimonio iban asociados 

@ una mayor ineplitud por parte de la madre en la alimentacién de su hijo. 

Ast como la relacién marital adecuada en algunos casos contribuye a una relacin positiva entre 

ef padre y ef hijo, una relacién marital hostil entre los padres influye negativamente en fa misma. 

Una relacion marital con poca comunicacién y apoyo, segun (Lamb, 1980) puede ser mas dahina 

para ef desarrollo de la personalidad del nifio que la misma ausencia del padre. 

Los padres al igual que las madres, son afectados por la calidad de las relaciones marido 

  

mujer. Las parejas que discuten entre si y se critican mutuamente, es mas probable que actien del 

mismo modo con sus hijos. Sin embargo, en el estudio de Pedersen los sentimientos positives entre 

esposos no se hailaban correlacionados con el grado de carifio de fos padres hacia sus hijos 

factantes. 

Para comprender ta relacién entre progenitor e hijo debemos considerar a los padres como 

parte de un sistema familiar y tener en cuenta todas las relaciones existentes entre los miembros 

de la familia. Hemos de recordar ademas que las familias no estén aisladas de otros sectores de la 

sociedad, sino que estan incluidas en una amplia red de sistemas sociales, entre los que se cuentan 
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ef vecindario, fa comunidad y la cultura. A fin de comprender fa finctin del padre, hemos de tener 

  

en cuenta la mfluencia de los vinculos entre las familias, por una parte, y esos otros: sistemas 

soctdles. Al reconocer que ef padre esta afectado por influencias sociales etertores a ta familia, 

fograremos ima comprensién mas clara de los motives por los que la peternidad puede asumir 

diversas formas, 

E1 ser padre puede afectar al varén. Puede cambiar los modos de pensar de los hombres acerca 

de si mismos, y ayudurles, con frecuencia, a revelar sus propios valores v a establecer prioridades. 

Puede acentuar la aitoestima, si saben abordar bien las exigencias y las responsabilidades que 

plantean; 0 bien puede desequilibrar 0 deprimir al revelarse las propias limitaciones y flaquezas. 

De acuerdo con algunos autores, el padre es fan cupaz como la madre para captar y responder 

adecnadumente a las sefiales de su hijo. Sin embargo, son factores socioculturales los que pueden 

obstaculizar ef desarrollo pleno de estas habilidades (Lamb, 1980; Peterson, Mehi y Leiderman, 

1979}. En nuestro pais segin algunos autores, la madre es la encargada principal del cuidado, 

atenciin, educacion e integracion de los hijos y de la familia. E1 padre en estos términos, ha sido el 

proveedor econémico, representando a la figura de aparente autoridad cuando estd presente 

Jisicamente (Cardenas, Cornejo y Murille, 1987; Diaz Guerrero, 1982) 

Algunas investigaciones comparativas han lograde resultados que permiten afirmar que la 

ausencia paterna se refleja en el comportamiento agresivo, Ehot (1981) realizé observaciones 

directas de la interaccién familiar de nifios con y sin padre por medio de una escala codificada, 

encontrando en estos tiltimes niveles mayores de conducta hostil » destructiva. 

In un intento por explicar estos resultados, Thygensen (1971) y Carlsmith (citado por Biller, 

1970) propuswron que los hijos de familias sin padre tienden a presentar  conductas 

compensatorias mostrando agresividad, pero aiiaden otros autores (Herzog Y Sudia, citados por 

Covell y Turnbull, 1982; Harrington, citado por Mead Y Reekeers, 1979: Parke, 1986) que esto 
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ocurre en forma alternada con conductas de dependencia, pasividad, timidez y/o estilos 

cognoscitives femeninos. Shinn (1979) y Biller (1970) concuerdan con esta interpretacion, y 

aiiaden que estos nifios sobreactian las caracteristicas masculinas para compensar la carencia de 

un modelo masculino adecuado. 

La_agresividad observada, en algunos estudios, va ucompaiiada de trangresién de reglas, 

ausentismo escolar y conductas desordenadas. De esta manera la ausencia del padre, parece 

repercutir sobre el comportamiento llamado moral. Koholberg, (1976, citado en Papalia, 1985). 

Hoffman (1971), estudio el desarrollo moral en cuanto a la ausencia del padre, Evalué los sicte 

atributos morales propuestos por Kohlberg: intesidad de fa culpa por transgredir una regla, 

emisién de juicios morales acerca de otros, tendencia a aceptar la responsabilidad por faltas 

colectivas, demostraciones de consideracién hacia otros, conformidad con las reglas, aceptacién 

verbal de valores morales, y agresividad. De la comparacién entre dos grupos formados por nifios 

y nifius, uno con padre y otro sin, se encontré que los niftos varones sin padre obtuvieron puntajes 

mds bajos que sus contraparies con padre en todos los atributos antes mencionados. 

Judd (1980), uplicé la entrevista de enjuiciamiento moral de Kohlberg a 80 mujeres 

adolescentes, clasificadas en cuatro grupos: delincuentes con padre, delincuentes sin padre, no 

delincuentes con padre, no delincuentes sin padre. Encontré en las de padre presente mds 

principios morales en contraste con las de padre ausente, y que las no delincuentes superaron a las 

delincuentes. 

Uilizando una prueba de uctuacién para medir conducta antisocial, se estudié (Castellano y 

Dembo, 1981) a 80 adolescentes divididas en cuatro grupos: conducta antisocial alia y padre 

ausente, conducta antisocial baja y padre ausente, conducta antisocial alta y padre presente, y 

conducta antisocial baja y padre presente. La ausencia del padre correlacion6 positivamente con 
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fa conducta antisocial alta, ademas de presentarse en las adolescentes sin padre una incapacidad 

para tomar en cuenta otros puntos de vista ( egocentrismo social). 

Podemos observar que con el apoyo de estas comparaciones, principalmente entre niftos y nifias 

con padre y otros de padre ausente, se ha podido arribar a la conclusién que la ausencia de padre 

afecta negativamente el desarrollo sano de los hijos, sobre todo si la separacién del padre se da 

antes de los cinco o seis aftos yo la causa de esta es el divorcio, y que la presencia de un padre 

sustinno puede mitigar estos efectos, Por consiguiente, es posible asegurar que el padre juega un 

papel muy: importante en cl comportamiento, adquisicién de valores morales y adaptacién de sus 

hijos a su enterno social. El padre representa una figura que tendraé que considerarse con mds 

cuidado en el estudio del comportamiento humano. No solamente es necesaria su presencia, sino 

su participacién adecuada en la crianza. 

El padre influye sobre la salud psicoldgica de sus hijos cuando participa con interés en el 

cuidado y educacidn de éstos, al mismo tiempo influye su presencia si ofrece apoyo y seguridad a 

la madre, mediando asi indirectamente la relacién madre — hijo. No obstante en muchos casos en 

los que el padre estd presente, este no garantiza la seguridad de que el nifto crezca de forma 

saluduble, ya que si las manifestaciones sentimentales y/o emocionales dentro de una familia no se 

dan en un canal adecuado, esto puede terminar propiciando disfuncionalidad y confusién en los 

roles de cada miembro del grupo, sobre todo cuando el padre es wn sujeto con tendencias 

psicolégicas ajenas aun adecuado desarrollo familiar. 
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Rol de la madre. 

La maure segiin Rascovsky (1981), debe considerarse en un principio como parte del propio yo 

det individuo (nifto). Siendo la intermediacién con el mundo exterior una de tas funciones del yo, la 

madre come “yo auxiliar" reemplaza las capacidades atin no desarrolladas en el nifio para 

expresarse y' vincularse con la realidad. Cumple asi una doble funcién de: 

a) "vo auxiliar” del nifio. 

bh) Mundo exterior inmediuto. 

Ein esta iiltima funcién, la madre actiia como depositaria de todus las tendencias del recién 

nacido y dicha interrelacién seré ef primer esquema de la futura relacién con la sociedad 

inicialmente representada por la madre. En otras palabras, la recepcién y elaboracién materna de 

las tendencius instintivas del nifie anticipa y estructura las bases de la orientacién, control, 

stthtimacion y socializacion de los instintos en la futura relaciin del nije con fa sociedad. 

EI nif al nacer encuentra su primer mundo exterior, el pecho; pero hay un proceso previo a 

esta funciin oral: la visién de las representaciones internas y luego la vision externa de los 

objetos. Mediante este proceso, el individuo realiza el juego constante de proyecciones e¢ 

introyecciones a través de los ojos, que constituyen su mds importante mecanismo cn la relaciin 

con los objetos, Hay entonces una introyeccién total del objeto y una incorporacion parcial del 

objeto mismo a través de la boca y no tan sdlo de su representacién. [esta integracién de la 

representacion total y de la realidad parcial conduce, gracias al proceso introyectivo, a la 

identificacion, base de todo desarrollo y crecimiento, 

Asi, vemos que la madre es de vital impertancia para el adecuado desarrollo del nifio. En las 

corrientes psicoanaliticas con una orientacién humanista se ha reafirmado la postura del origen 

del conflicto mental en fa relacién temprana con la madre y fundamentalmente en una relacion 

34



frustrante, rechazante, indiferente, carente de afecto, envolvente o sobreprotectora de parte de la 

madre. 

E:1 resultado principal de una 6ptima interaccién madre _ hijo es la seguridad que se traduce en 

una alta auteestima, autonomia, confianza bdsica y cupacidad de relacién entre otros, es decir, ef 

congunto de las condiciones necesarias para una evolucién afectiva adecuada. Si por el contrario, 

la interaccién de la madre con su hijo es deficiente, ademas de crear inseguridad, puede pravocar 

pobreza en ef control de los impulsos (Olson, Bates y Bayles, 1990). Preston demostré que fos tres 

elementos esenciales de la seguridad son: amor, aceptacién y estabilidad, mismos que deben’ ser 

constantes y duraderos. El amor de la madre es necesario para el desarrollo del nifio, no 

solamente en el plano afectivo, sino en el fisico ¢ intelectual, asi como también es importante que 

ef nifio se sienta en un ambiente familiar estable y de aceptacion (Porot, 1976). 

Francoise Dolté es una de las seguidoras contempordneas de la doctrina psicoanalitica; su obra 

se centra en el psicoundlisis de nifios y remarca la importancia de la comunicacién humanizada 

entre madre hijo, a través de un lenguaje sencillo, sin rebuscamientos y acorde a la persona que 

es ef nite, Para Dolté, los padres deben creer en él como en un ser fuerte y activo dentro de su 

  

entorno, caput de superar su vida, conservando la confianza en si mismo y en sus padres. 

Asi mismo, Spitz (1987), considera que el papel primordial de la madre es amar, ella es la 

responsable de aportar ese amor necesario para el adecuado desarrollo afective del nifio, Lin torno 

a ese anior, gira la afectividad fimura, ya que modelado por la madre, esta influencia persistiré 

indefinidamente en la psique del adulto. 

Los factores de importancia en el papel del afecto en la relacién madre — hijo son: por un lado la 

madre con su individualidad estructurada y madura, y por el otro, el hijo cuya singularidad va irse 

despleganda progresivamente, desarrolldndose y estahleciéndose; lox dos factores estén entre si 

en una relacion mutua y circular de conducta . 
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Mahler (1986), al igual que Spitz, considera la importancia de la relacion afectiva madre _ hijo, 

sobre todo en las etapas tempranas del desarrollo, dividiéndolo en tres fases: autismo normal, fase 

simbiotica y fase de separacién — individuacion. 

Desde ef nacimiento del bebé hasta antes de la evolucién de la simbiosis (3 meses aprox), los 

estados somnolientos de los recién nacidos sobrepasan por mucho en proporcién a los estados de 

alerta. Dicha somnolencia revive el estado original que prevalecia en la vida intrautcrina, en 

donde la distribuctén de ta libido, se encuenira en el nifio mismo, siendo autosuficiente en la 

satisfaccién alucinatoria de sus deseos, 

La autora aplicé el término autismo normal a las primeras semanas de vida del nifio, ya que en 

esta fase “el infante parece estar en un estado de desorientacion alucinatoria primitiva, en la cual, 

  

la satisfaceion de la necesidad pertenece a su brbita omnipotente, autista” (Mahler, 1986) 

Durante este estado de vigilia, el nifio busca alcanzar la homeostasis, tratando de reducir las 

motestias de las necesidades biolégicas sin poder diferenciar los propios intentos de reducir la 

tension de las gratificaciones: maternas. Poco a poco, estos fendmenos ayudan al infante a 

  

diferenciar entre una cualidad de experiencia placentera y buena, y una cualidad dolorosa y mala, 

Alrededor del segundo mes, el nifio empieza a percatarse del objeto satisfactor que en la etapa 

anterior cra confuso; marcando ef principio de la fase de la simbiosis normal, en la cual “el 

infante se comporta y funciona como si él y su madre fueran un sistema omnipotente; una unidad 

duai dentro de un limite comin” (Mahler, 1986). 

  

el transcurso de la fase simbidtica, el nifio es totalmente dependiente de la madre; esta 

relacion de dependencia no tiene el mismo significado para la madre en la diada simbidtica; la 

necesidad del nifto de depender de la madre es ubsoluta, mientras que la de la madre es relativa. 

Mahler utiliza el término simbiosis para describir el estado de indiferenciacion, de fusién con la 

madre y en donde fo interno y lv externo s6lo empiezan a sentirse gradualmente como diferentes,



Durante la simbiasis, ef yo rudimentario del recién nacido y del infante pequefio, debe ser 

completado por la madre a través de los cuidados maternos que ésta le proporciona durante el 

amamantamiento, credndose un clima emocional vital para el desarrollo del niiio y otorgdndole asi 

una identidad como seftala Freud. 

Mediante estos cuidados maternos el bebé es sacado paulatinamente de la latencia innata de una 

conducta vegetativa, hacia un mayor estado de alerta sensorial y un contacto con el medio 

ambiente. fin otras: palabras, ocurre un desplazamiento progresivo de fa libido, de dentro det 

cuerpo hacia la periferia de éste. 

El nacimiento biolbgico del ser humano yy su nacimiento psicologico no coinciden en el tiempo. 

Mahler define el nacimiento pstcoldgico del individuo como el proceso de separacién 

individuaciin, es decir, “el establecimiento de un estado de separacién respecto de un mundo de 

realidad y de una relucién con él, particularmente con respecto a las experiencias del propio 

cuerpo y al principal representante del mundo, tal como el infante lo experimenta, el objeto 

primario de amor” (Mahler, 1977). 

EI proceso de separacién — individuacién que sigue a un periodo simbidtico evoliutivamente 

normal inchive que el nifio logre funcionar separado en presencia de la madre y con la 

disponthilidad de esta. 

  

“La separacién y la individuacién se conciben como dos desarrallos complementarios: la   

separacitin consiste en la emergencia del nifio de una fusion simbidtica con la madre, y la 

individuacién consiste en los logros que jalonean la asuncién por parte del nifio de sus propias 

  

coracteristicas individuale: 

Por medio de fa locomocién el niio logra separarse de la madre lo cual puede llevarlo a una 

conciencia prematura del estado de separacién, siempre v cuando la madre este dispuesta y 

complacida, de lo contrario, si es omnipresente e infantilizadora interferird con la tendencia 
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innata a ta individuacién, pudiendo retrasar el desarrollo de una plena conciencia de la 

diferenciacién yo — otro por parte del nifio, pese al desarrollo progresivo de sus funciones 

cognitivas, perceptuales y afectivas. 

“rickson (1985), propone que durante el primer aito de vida, el bebé debe aprender a través del 

carifio y la atencién de la madre a tener confianza hdsica en si mismo, esto es, percibir la 

presencia de la madre aunque ella no esté, ya la par, ir conociendo ef funcionamiento de su 

organismo para hacer frente a necesidades inmediatas y situaciones extrafias que se le presenten. 

Otro autor que finda su teoria en las relaciones madre _ hijo es Winnicott (1981), quien hace 

hincapié en la dependencia de la primera infancia, asegurando que la formacion del yo en el nifio 

tnnicamente tiene sentido si se apoya firmemente en el hecho de la dependencia infantil. 

Este autor divide el desarrollo del infante en tres fases principales, necesarias para que éste vaya 

adquiriendo ta seguridad pertinente y logre la independencia de la madre, no sélo fisicamenie, 

sino psiquicamente y, de esta forma, adquieru la capacidad para establecer lazos afectivos fuera 

de su entorno familiar. 

La fase de dependencia absoluta, es donde el infante no dispone de ningiin medio para enterarse 

de los cuidados maternos, no puede todavia asumir el control de lo que esta bien o mal hecho, Su 

posicién se limita unicamente a beneficiarse de los cuidados de la madre, © bien, a salir 

perjudicado si estos no son los adecuados. 

Este autor utiliza el término sostenimiento para referirse no sélo al hecho fisico de cémo la 

madre sostiene al bebé durante los primeros ajios de vida, ya sea para alimentarlo o consolarlo 

(holding), ximo también al conjunto de condiciones ambientales que anteceden al concepto de 

convivencia; entendiendo este concepto como “el establecimiento de relaciones objetales y la 

salida de la criatura de su estado de fusion con la madre, por su percepcién de los abjetos, como 

externos a él mismo” (Winnicott, 1981). 
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Una segunda fase es la que el autor llama dependencia relativa, en donde el infante puede ser 

consciente del cuidado materno, la conducta Hamada holding se refiere a la calidad de los 

cuidados maternos y a su acercamiento amoroso propiciando la sensacién de seguridad y 

hienestar de la criatura, conduciendo a la instalacién de la primeras relaciones objetales. 

La salud mental del infante se apoya en este cuidado materno, el cual es fundamental para que se 

desarrolle su potencial heredado y vaya adaptdéndose gradualmente a su entorno, utilizando 

ademés, su capacidad intelectual y comenzando asi la diferenciacién del yo, 

El nifio, paulatinamente, va ingresando en la iltima fase que Winnicott llama hacia la 

independencia, misma en la que se encuentra el nifio preescolar y a la cual llega a través de la 

acumulacién de recuerdos del cuidado recibido y de la introduccién de los detalles de dicho 

cuidado, desarrollando asi la confianza y seguridad bdsicas que necesita para enfrentar el mundo. 

Comienza aqui la identificaciin con la sociedad y el establecimiento de las reluciones 

interpersonales fuera del hogar, por lo que tiende a la ampliacion de su mundo. 

Este autor habla de una zona intermedia, de la experiencia necesaria en el proceso de vincular la 

realidad interna con la exterior, esta zona es indispensable para el inicio de la relacion entre el 

nifio y lo que lo rodea. Para todo ello, es esencial la continuidad del ambiente emocional interior y 

determinados elementos’ del mundo fisico, tales como los elementos transicionaies 

(Winnicott, 1986). 

Por otro lade, Anna Freud (1989) considera que el desarrollo del nifto en la teoria psicoanalitica 

se ha contemplado parcialmente. Esto es, el estudio del nifio se ha limitado a uspectos muy 

especificos de la personalidad de éste. De esa manera, han surgido tedricos que intentan explicar 

el desarrollo libidinal separdndolo en fases con edades especificas cada una, otros explican el 

desarrollo de los impulsos agresivos, asi como los que se interesan en el estudio de la cronologia 
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de la aparieiin de mecanismos de defensa, y otros mas que estudian ef desarrollo y clusificacion 

  

de las funciones imelectuales. 

Lo que fa autora propone en su teoria, es no basarse en aspectos aislados de la personalidad, 

para estudiar ef desarrollo del nifio; lo que ella busca es explicarlo a partir de la interaccién del 

ello y del yo y sus distintos niveles de desarrollo, 

Seguin Anna lreud (1989), existen lineas de desarrollo que pueden abarcar todos los campos de 

fa personalidad individual. En cada linea se contemplan desde las conducts mds irracionales 

determmadas por ef ello, hasta las mds controladas que son determinadas por ef razonamiento: ef 

vo. Insiste en que se vincnle cada sector de la personalidad con los otros sectores y cada nivel de 

desarrollo y realizaciones de la vida del nifie, con los niveles anteriores y fiduros. 

Por todo lo anterior, puede asegurarse que su estudio se dirige al yo, como el tinico mediador 

entre el ello y el superyo, asi como la relacion con la madre. 

Coincide con otros autores quienes scfialun la importancia de la relacién madre _ hijo, sobre 

todo en el primer aiio de la vida, contemplando a la madre como un yo auciliar, por lo que asevera 

que su papel va mucho mds alld de sélo brindurle bienestar, satisfaccién a sus demandas y de ser 

su primera relacién ohjetal. Su tarea debe recaer también sobre el yo en el desarrollo de su hijo 

“es la madre quien debe actuar como una coraza protectora contra la extacién indebida, hasta 

que el nifio erija la propia harrera de sus deseos, el equilibrio que ella establezca entre 

satisfaccion, frustracion, postergacién, es lo que servird de prototipo para el ulterior manejo de los 

instimtos del propio yo del nifio”. (Freud Anna, 1985). 

La autora, mediante sus estudias, ha observado que existen casos en que la capacidad para 

formar relaciones objetales puede ser interferida por la carencia de una adecuada figura materna, 

ala falta de respuesta de la madre, 0 bien un vinculo madre _ hijo demasiado estrecho, que impida 
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al niiio un avance en su proceso de maduracién y que podria obstaculizar la aceptacién de las 

frustraciones y su independencia. 

De la calidad de la primera relacién madre hijo depende la capacidad pura establecer vinculos 

Pposteriores; cuanto mds firme sea esa relacién durante el primer aito de vida, menos posible serd 

fa enfermedad mental y mds estructurada serd su personalidad; sin embargo, a pesar de la 

importancia de dicha relacién, esta no garantiza por si misma la salud del infante. 

Por su parte Melanie Klein, fue enriqueciendo y esclareciendo lo descubierto por Sigmund Freud 

en cuanto al desarrollo del nifio dividiéndolo en lo que llama posiciones, durante la etapa oral. 

thiliza el término para designar fases del desarrollo, es decir, que el fendmeno que describe no es 

solamente una etapa o fase transitoria “posicién implica una configuraciin especifica de 

reluctones objetales, ansiedades y defensas, persistentes a lo largo de la vida" (Segal, 198-4). 

La primera, es la posicién esquizo ~ paranoide, que se presenta alrededor de los 3 0 4 meses de 

Ja infancia, la cual se caracteriza por el hecho de que el bebé no reconoce personas sino que se 

relaciona con objetos parciales, asi el objeto externo, en este caso la madre, es percibida en forma 

escindida. E1 yo tiene relacién con dos objetos: el objeto primario (el pecho), mismo que se 

encuentra disociado en el pecho ideal y persecutorio. 

De este modo, el nifio tiene una fantasia del olyeto ideal que se fusiona con experiencias 

gratificadoras del ser amado y amamantado por la madre externa real y el objeto persecutorio a su 

vez, se vineula con experiencias reales de privacién y dolor. 

Para esta autora, la fantasia es “la expresién mental de los instintos por mediacién del yo y por 

consiguiente existe desde el comienzo de la vida... los instintos son. buscadores de objetos, de este 

modo para cada impulso instintive hay una fantasia correspondiente” (Segal, 1984). 

Al deseo de comer, le corresponde la fantasia de algo comestible que satisfacerd ese deseo: el 

pecho. El behé somnoliento que mueve la boca con expresién placentera y haciendo ruidos de 
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succion, fantasea que esta realmente succionando el pecho y duerme von la fantasia de tener el 

pecho que le da leche dentro de si. 

  

En forma similar, si el bebé esta hambriento, furioso, grita y patalea, fantasea que realmente 

esta atacando al pecho, desgarrdndolo y' destriyéndolo. 

Para que esta posicton esquizo — paranvide de lugar en forma gradual v relativamente no 

perturbada a la siguiente que es la depresiva, en la cual el nifio percibe al obyeto ideal (la madre) 

como objeto total, es necesario que las experiencias buenas predominen sobre las malas; esto es, 

que el behé se identifique con el objeto ideal y no con el persecutorio, La posicién depresiva se 

caracterica por el predominio de la integracién, ambivalencia, ansiedad depresiva y culpa. 

Durante esta posicién, los procesos integradores del infante se tornan mas estables y continuos; 

comienza u percatarse de que sus experiencias buenas y malas proceden de la misma persona; su 

madre. E:T reconocimento como individuo con una vida propia. 

“Al percibir a la madre como objeto total, el bebé puede recordarla, es decir, recordar 

Situaciones gratis 

  

ames anteriores en momentos en los que la madre parece frustrarlo, y 

anteriores experiencias de frustracién, mientras ella lo estd gratificando. A medida que contintian 

estos procesos de integracion ef behé reconoce mds claramente que es una misma persona (él 

misma) quien ama y edia a una misma persona (su madre); esto lleva al nifio a enfrentarse a 

sentimientos ambivalentes” 

“La posicién depresiva nunca Hega a reemplazar por completo a la posicién esquizo 

paranoide; la integracin lograda no es total, y las defensas contra el conflicto depresivo producen 

regresion a fenomenos esquizo puranoides; de modo que el individuo puede oscilar siempre entre 

ambas posiciones” 
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Los sentinuentos ambivalentes mencionados anteriormente Ilevan al hebé a desear destruir 

omnipotentemente a la parte mala de la madre, asi su culpa y desesperacién por haberla perdida 

Te despiertan el deseo de restaurarlu. 

fos impulsos repuratorios hacen progresar la integraciin del yo, En el deseo y capucidad de 

restaurar al objeto bueno interno o externa, se basa la capacidad del yo para poder conservar el 

amor y las relaciones a través de conflictos y dificultades. Si el behé logra una reparacion 

adecuada entonces acepta la idea de que es un individuo separado de los padres v diferente de 

ellos, con todos los conflicts que esto trae. 

Hasta aqui se han mencionado algunos autores que realzan la importancia de los cuidados 

maternos durante la primera infancia, y en lo vital de la calidad del vinculo madre _ hijo como 

facilitador del logro de la independencia y del establecimiento de las relaciones afectivas de la 

vida futura. En la cual, la madre no deja de jugar un papel importante. 

Investigaciones realizadas acerca del vinculo madre -- hijo (vedse Gewirtz,1972; Elkin, 1972; 

Hilgard, Atkinson y Atkinson, 1979; Frederik y Malinsky, 1981; Boy, Garcia y Torreblanca, 1985), 

hacen patente los heneficios y perjuicios de que exista o no {a relacién materno - filial. 

Los investigadores arriba enlistados dan pie a poder afirmar que la conducta del apego, la 

capacidad de socializacién, la autonomia, el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje, ef amor, 

afecto vy anstedad, la autoestima y la seguridad basica varian tanto cuantitativa’ como 

cualitativamente en su grado de desarrollo, segiin los cambios en el carifio y atencién que la 

madre le proporcione. 

A fa carencia de esta relaciin afectiva, intima y continua que favorece ef desarrollo integral det 

infante, John Bolwby le ha llamado privacién materna, siendo éste un término empleado por el 

autor para sefialar diferentes situaciones; wn nifio puede hallarse privado aunque viva en el seno 

de su hogar, si su madre (0 sustinuto materno permanente) es incapaz de darle el carifio y el 
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cuidado que necesitan los nifios pequefios. Asi mismo, si por cualquier motivo se le aleja del 

cuidado de su madre (Bowlby, 1985). 

Otra situacién seria lo que el autor denomina privacién parcial, que es cuando el nifo se aleja 

de su madre, existiendo una sustitucién por alguna persona constantemente logre infundirle 

  

conflanca y sea lo suficientemente amorosa; esta privacién produce ansiedad, urgencia de carifo, 

poderosos sentimientos de venganza, y como resultado de estos tiltimos, sentimientos de culpa y 

deprestén. 

La privacién total tiene efectos mas serios sobre el desarrollo del cardcter y puede imposibilitar 

completamente la capacidad para relacionarse con otras personas. 

Por consiguiente, un nifio pequefio, atin inmaduro fisica y' psicoldgicamente, no puede afrontar 

estas emociones intensas causadas por la privacién, respondiendo con desérdenes nerviosos, del 

cardcter v de comportamiento, 
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CAPITULO IIT



Familia funcional. 

£1 cuerpo es to que ef cuerpo es alimentado, asi: mismo, la mente es to que la mente es 

amentada. E:T alimento de fa mente es lo que fa rodea, tadas las inmumerahles cosas que influven 

cf pensaniento consciente ¢ inconsciente, todas las inmumcrables cosas que coma primera 

dastancia, se adqiieren del grupo familiar, La clase de alimento que nuestra mente consume dentro 

de este, determmnard nuestros hdbitos, actitudes y personalidad. Cada uno de nosotros hereda una 

crerta capacidad de desarrollo, pero cuanto de esta capacidad desarroflamas depende de ta clase 

de alimento mental con que somos summistrados en el periodo de tiempo que pasamos con nuestro 

grupo familiar. La mente entonces refloja lo que su familia la nutre, tan seguramente come ef 

cuerpo ecfleya ef alimento que consume, El ambiente familiar nos modela (nos hace sanos 0 nos 

enferma), nos hace trazar la via que sesuaremos, Prohemos nombrar solamente rai hdbito que 

came primera mstancia no se haya aprendido dentro de nuestro ambite familiar, todo se orima en 

gran parte de nuestro vinculo con este. Asi, podemos pensar que sila familia esta provista de 

clementoy que le avuden a permanecer psicoldgicamente saludable, ésta reflyjard dicha sahil a 

cada tne de sus prenthros considerandose yue este hecho propiciard cl buen desenvolvimento de 

estos ante cxalqmer sunacton ala que Heguen a enfrentarse. 

Mas importante, las caracteristicas de nuestros pensamienios, metas, actitudes, y estructura de 

personalidad se forman en nuestro ambiente familiar. 

Diversos estudios, incliidas los iniciados en Chicago por Grinker (1962) ¥ contiummados por Offer 

(1969), demuestran que fos adolescentes y adultos jévenes sanos, felces y seguros de si masmos 

son ef producto de hogares estables en los que ambos padres dedican gran cantidad de tiempo v 

atenciin alos hyos, cna Bowlby (1989). 
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Para Minuchin (1986), la familia es un sistema que esta dotado de una estructura, que él define 

como cl conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos en que interacthan 

los miembros de esta. Este sistema familiar, al mismo tiempo esta dividido por subsistemas que 

operan a través de lo que él llama, pautas transaccionales. Las cuales surgen de lus repetidas 

operaciones de interaccidn entre sus miembros. Estas regulan la conducta de sus componentes de 

acuerdo al subsistema al que pertenece, el cual pudo haberse formado por caracteristicas 

generacionales, sexo, interés o funcién. De esta manera, cada individuo dentro de un grupo 

familiar, pertenece a diferentes subsistemas en los que posee diferentes niveles de poder y en los 

que aprende habilidades diferenciadas, 

La organizacion en susbsistemas en una familia, proporciona un enirenamiento adecuado en el 

proceso de mantenimiento del diferenciado “yo soy”, al mismo tiempo que ayuda al individuo a 

ejercer sus habilidades personales en diferentes niveles. Dentro de estos subsistemas, existen 

limites que estén constituidos por las reglas que definen quienes participan, y de que manera, la 

funcibn de estos reside en proteger la diferenciacién del sistema. Todo subsistema, posee 

funciones especificus y plantea demandas especificas a sus miembros. De las habilidades 

personales que logran dentro de este, las cuales son afirmadas en ta libertad de accion existente 

entre los diferentes subsistemas. 

Para que el funcionamiento familiar sea adecuado, los limites de los subsistemas deben ser 

claros. Deben definirse con la precisién suficiente, para permitir a los miembros de estos, el 

desarrollo de sus funciones sin interferencias indebidas, pero también deben permitir el contacto 

entre los miembros del subsistema al que pertenece y otros subsistemas. 

Asi, para que las condiciones de un desarrollo adecuado de todos los miembros de una familia 

se den, es indispensable el equilibrio funcional, ef cual depende de que los integrantes de la pareja 

Jormen tna identidad comin que empieza a funcionar como familia, en el momento en que nace el 
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primer hijo y estos son capaces de realizar ajustes necesarios a las nuevas pautas de 

comportamiento, a los roles, a los limites y a las normas que la pareja tiene que ir adoptando a fin 

de facilitar el buen desenvolvimiento dentro de lo que sera su medio familiar. 

Es importante mencionar que la disposicién personal y las limitantes en la capacidad de juicio 

ldgico asi como el grado de madurez de cada individuo, determinardn las actitudes que tengan 

ante este proceso de adaptacion. El cual si es bien logrado permitird el buen funcionamiento y la 

satisfacci6n de las necesidades de los miembros del grupo. 

Sabemos que muchas familias funcionan adecuadamente y satisfacen las necesidades de sus 

miembros a pesar de los problemas a los que se enfrentan. Esto significa que, es la buena 

disposicion y la claridad de los roles que cada individuo cubre y el interés real por el desarrollo 

integro del grupo familiar, lo que determina en un momento dado la calidad del apoyo con que un 

sujeto cuenta pura desarrollarse plenamente (S.E.P. 199-4). 

Encontramos entonces que existen familias que logran mantener un equilibrio funcional, debido 

@ que cada uno de los involucrados es cupaz de estar consciente de sus roles y lo que implica el 

asumirlos, donde los niveles de comunicacién son adecuados, fluidos, respetados y escuchados por 

todos, donde la relacion de la pareja inicial, se basa en el entendimiento de la condicion humana 

de ambos, ete. y como consecuencia légica de esto, podemos hablar de una familia con una 

relacién sana, integrada por individuos que manifiestan salud mental adecuada, reflejandose en su 

pensar, en sus sentir y su actuar. 
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Interaccién: aprendizaje de actitudes psicolégicas para la vida. 

Sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad el grupo familiar ha existido como una 

entidad de la cual no puede prescindir, sin embargo, este grupo tiene diferentes formas de acuerdo 

a la época y lugar en el que se establece. Por consiguiente, los intereses de los diferentes grupos 

familiares, no siempre son los mismos. 

Esto depende de las curacteristicas que la componen y de la forma en que aprenden a 

desenvolverse con el fin de poder adaptarse a un determinado contexto social. 

Partiendo del hecho de que el ambiente familiar debiera ser lo mds adecuado posible a modo de 

que los individuos que se desarrollan dentro de este logren incorporar elementos que favorezcan 

su desenvolvimiento social, podemos pensar que dado que existe una gran diversidad de grupos 

Jamiliares compuestos por sujetos que de igual forma llegan a ser muy distintos, hemos de darnos 

cuenta, que no todos los vinculos en ese sentido necesuriamente persiguen el mismo fin. Habra 

gente que considere que el més alto valor del ser humano es la vida (segiin Fromm bi6filos), esta 

gente tenderd a actuar en pro de esta, tratando de conservarla por medio de una serie de pautas 

conductuales que tendrdn como fin la conservacién de la especie, pero puede existir gente para la 

cual la vida humana no tenga un valor primordial y tenga entonces la tendencia a destruirla. Por 

consiguiente, para estos individuos la familia tampoco tendrdé importancia primordial. La vida de 

este tipo de gente, girard en torno u una forma de interpretar su realidad basada en intereses 

ajenos al crecimiento y desarrollo humanos. 

Podemos decir entonces que los intereses de los diferentes grupos familiares no siempre son los 

mismos y que de la familia depende en gran medida el tipo de linea conductual que el individuo ha 

de seguir, asi que debemos pensur en lo siguiente: siempre que exista una pareja de sujetos 

fisicamente sanos, se ha de esperar que como consecuencia ldgica se tengan hijos fisicamente 
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sanos. Pero si psicolégicamente los padres muestran alteraciones, tanto el nifio como el ambiente, 

estaran sometides a estas influencias que en un momento dado, pueden modificar en forma 

negativa la personalidad de este, asi como la estructura y caructeristicas generales del grupo 

familiar. Este tipo de manifestaciones siempre truerén consigo consecuencias que repercutiran en 

su vida conductual, es decir el sujeto incorporaré en funcién de esto, elementos que pueden influir 

de manera no favorable su adaptacién al entorno, su estado psicolégico y las actitudes que 

aprenda a manifesiar ante la vida. 

La relacién temprana con los padres y principalmente con la madre, serd el sustento de toda 

estructura de personalidad, asi pues si la conducta y la personalidad del nifio, se integran 

basicamente por la internalizacién de relaciones, conductas y actitudes de los padres, la madurez 

que se alcance depende de los estinulos que el medio le brinde durante su permanencia dentro del 

seno familiar. Podemos afirmar que la salud emocional del nifio dependerd en su totalidad de las 

actitudes de los padres hacia él, y el tipo de relaciones que logren establecer con este, 

Principalmente la madre dado que a su cargo estan las experiencias mas tempranas del peque?yio. 

Un aspecto de suma importancia es ef afecte y la aceptacion del hijo por parte de los padres, 

aunque esta dependerd de las condiciones psicoldgicas en las que se encuentren los padres en el 

momento en que deciden o no tener un hijo, 

El afecto constituye uno de los aspectos mds importantes en la vida de cualquier ser humano, 

reconociéndose por este término, un impulso natural que se genera desde dentro del individuo 

como respuesta a un individuo determinado, capaz de producir la aceptacion y actitudes que lo 

evidencian. 

Sin embargo, si los padres se muestran ansiosos, inestables con actitudes de fracaso y negativas 

hacia lu vida, insatisfechos con su papel, que experimentan a los hijos como una limitante a su 

propio desarrollo y que crean barreras respecto a su sexualidad en funcién de su relacién de 
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pareja, trataran de compensar su frialdad y rechazo con una actitud sobreprotectora y envolvente, 

o frustrando abiertamente, para descargar su propia frustracion. 

La segunda opcién puede originar cosas negativas a través de la interaccién cotidiana que existe 

entre padres e hijos. Miltiples autores han seftulado que ta interaccion es de suma importancia en 

ef desarrollo del nifio. Por ejemplo, Macoby (1992) seRala que la interaccién padres - hijo 

desempeha un papel importante en la socializacién del nifio. 

Delgado (1992), sehala que el proceso de socializacién influye en el nifio de dos formas 

principales: a) a través de fa estructura familiar, la cual determina la naturaleza de las primeras 

experiencias interpersonales del nifio y b) a través de la mediacién de los padres quienes deben 

proporcionar cl entrenamiento para la adaptacion exitosa del nifio en sus intercambios sociales. 

Ademés ta literatura sobre desarrollo, proporciona una lista de tipos de conducta de los padres 

requeridas para el manejo de los nifios, incluyendo respuestas sensitivas y contingentes para 

promover el lenguaje, el desarrollo social, emocional, provisiin de la nutricién adecuada y 

cuidados de salud para propiciar el éptimo desarrollo fisico. Se ha encontrado que al mejorar la 

interacci6n entre padres e hijos, propiciando el juego y la comunicacidn entre ellos, contribuye a 

la disminucién de ciclos coercitivos dentro de la familia (Gardner, 1987). 

Muchos incidentes pueden ser el resultado de malas interacciones, producidas por déficits en las 

habilidades y conocimientos de los padres. Cuando los padres e hijos acumulan una larga historia 

de mteraccién uno con otro, cada uno adquiere un conjunto. de expectativas concernientes a la 

conducta del otro, lo que les permite interpretar las relaciones que se establecen a partir de esta 

intercambio, Macoby (1992). De tal manera que generalmente cuando se esta acostumbrado a una 

interaccién negativa, atin cuando la situacién no lo requiera la respuesta tenderé a ser negativa. 

Gardner (1987). 
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Ammerman (1990) sefiala que un patron coercitivo es mds propicio para desarrollar problemas 

de conducta en los nifios, cuando los padres presentan pobres estrategias de control. 

Lynton (1979) realizé un estudio donde observé los patrones de conducta de los padres para 

lograr la obediencia de sus hijos, este autor encontré que la accién negativa por parte de los 

padres facilita la desobediencia y rebeldia de los niftos. De igual forma Gardner (1989), menciona 

que los problemas de conducta de los nifios, mucho tienen que ver con la inconsistencia de los 

padres en sus estilos de interaccion. 

Generalmente cuando se observa la calidad de la interaccion en familias disfuncionales, no sélo 

fos padres presentan un patrén de interaccién “anormal”, también los nifios observan ciertas 

caracteristicas negativas (Conaway y Hansen, 1989). Gardner sefiala que la obediencia se 

desarrollard en cualquier ambiente normal. Sin embargo, ciertas conductas de los padres son mas 

propicias para ef desarrollo de ésta, por ejemplo ta sensibilidad, la cooperacién, la cunsistencia y 

las frases de aprobacién. Entre otras cosas. 

Podemos percatarnos en funci6n de lo anterior que el estado psicologico de los padres, asi como 

el nivel de satisfaccién que estos logren obtener dentro de su grupo familiar, determinard la 

manifestacion de conductas y actitudes orientadas positiva 0 negativamente hacia lo que suceda 

dentro de este. Si estos no se encuentran preparados, la probabilidad de generarse una dindmica 

“disfuncional” se incrementarG, repercutiendo en el desarrollo de los miembros integrantes de su 

familia. 

Para Adler (1975), el cardcter es la actitud, la manera como una persona se sittia con respecto a 

su mundo circundante. Los rasgos del cardcter no son de modo alguno, como muchos suponen, 

innatos, sino que Son aunque muy lempranamente adquiridos con el objeto de poder mantener una 

conducta. La razén de ello es que hay rasgos del cardcter que son comunes a toda una familia, a 
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un pueblo o u una raza, y estriba simplemente en que cada individuo desenvuelve rasgos copiados 

de los demas. 

“Asi, con respecto a las tendencias criminales, el argumento de tales rasgos se presentan en 

familias de delincuentes, debemos oponer el hecho de que como ta tradicién, el modo de ver la 

vida y el mal ejemplo van mano a mano orientadas en el sentido del delito, éste Hega a parecerle al 

nifio la posibilidad mds natural de vivir”. A la afirmacion de que los hijos se suelen parecer en el 

cardcter a sus padres, hemos de responder que los rasgos adquiridos por personas que ya poscen 

Ja importancia a que aspira el nifio atraen y orientan el afin de este. Se trata, pues, de un proceso 

imitativo. Cada generacion aprende asi de sus antepasados y conserva lo aprendido hasta en los 

momentos mas dificiles. 

En general, las actitudes mds comunes existentes se dan hacia como ef individuo percibe e 

interpreta las cosas que le suceden, por ejemplo, algunos tendran actitudes que oscilan entre un 

rechazo abierto, la indiferencia, o la aceptacién, hacia aspectos como el matrimonio, la feminidad 

~ masculinidad, maternidad - paternidad, hacia su misma vida, la sexualidad y consecuentemente 

hacia los hijos. 
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CAPITULO IV



Familia disfuncional. 

Autores como Ackerman (1978) y Mc. Cord (1966) desde una perspectiva psiquidtrico, hablan de 

fa relacién que existe entre ta familia disfuncional y la conducta delincuente (antisocial) de los 

hijos. 

Para Ackerman, la familia es la unidad de desarrollo y experiencia, de realizacion yfracaso, de 

enfermedad y salud: 

Las relaciones familiares regulan la corriente emocional, facilitan algunos canales de desurrotlo 

emocional e inhiben otros... 

La interaccién familiar moldea los alcances del impacto emre fantasia y realidad, afectando asi 

el desarrollo de ta percepcién y ta realidad. El individuo busca aquellas cualidades de la 

experiencia familiar que vongenian con sus propios impulsos personales. 

Para Me.Cord (1966), la estabilidad familiar depende de un factor sutil de equilibrio en el 

intercambio emocional, donde cada miembro influye en la conducta de los otros, por lo que la 

mala relacion entre dos personas de la familia, afecta los procesos de interaccion del resto de los 

miembros de esta. 

Dentro de esta linea de pensamiento, Freud propuso a Pprincipios de este siglo que: 

El nifio obtiene su “super yo" a partir de sus padres mediante un proceso que llamé 

identificacion. El “super yo” se deriva del contenido de la cultura que los padres representan, por 

fo que la cultura se interioriza a través de la identificacion de los padres y se establece dentro de 

la personalidad del nifo, el super ego juega el papel de agente socializador y moral. (citado por: 

New Comb, 196-4). 

Por otro lado la psicologia clinica continud interesdndose por la relacién entre hogares 

desechos y la delincuencia juvenil. Autores como Glueck y Glueck (1959), Gibbons (1969) y 
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Hurlock (1970) se dedicaron a demostrar que muchos adolescentes que pasan tiempos dificiles, 

Provienen de un medio familiar desfavoruble, hogares destruidos donde algunos de los padres o 

los dos, no les brindaron afecto o los rechazaron de forma activa. 

Me.Cord (1959), mostré que la delincuencia juvenil esté mds relacionada con nifios de hogares 

no separados (o divorciados), donde hay descuido y rifhas, que con aquellos que viven en hogares 

separados. 

Desde el punto de vista de Minuchin (1986), existen dos tipos de relacién que provocan 

problemas familiares cuando se ponen en marcha mecanismos adaptativos. Los cuales tienen una 

relaci6n directa con la claridad de los limites en el interior de una familia. Estos dos extremos del 

Suncionamiento de tos limites son designados como aglutinamiento y desligamiento. Constituyen 

los dos extremos de limites difusos, por un lado, y de limites sumamente rigidos por el otro, que de 

alguna manera determinarén el funcionamiento del grupo familiar. Para ef autor estos conceptos 

se refieren a un estilo de interuccién (estilo transaccional), y no a una diferencia cualitativa entre 

lo funcional y lo disfuncianal, sin embargo, pueden ser un ejemplo para poder percibir como los 

limites que se dan entre lo que el Hama subsistemas, pueden inclusive dejar de existir. 

Al respecto nos dice: algunas familias se vuelcan hacia si mismas para desarrollar su propio 

microcosmos, con un incremento consecuente de communicacién y de preocupacién entre los 

miembros de la familia. Como producto de ello, la distancia disminuye y los limites se esfuman. La 

diferenciacion del sistema familiar se hace difusa. Un sistema de ese tipo puede sobrecargarse y 

carecer de los recursos necesarios para adaptarse y cambiar bajo circunstancias de estrés. Otras 

familias se desarrollan con limites muy rigidos. La comunicacién entre los subsistemas es dificil y 

las funciones protectoras de la familia pueden verse asi perjudicadas. 
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Glueck y Glueck (1959) hablan de sew factores que provocan la delincuencia en menores; 

a) Hogar destruidy. 

4) Relaviin no satisfactoria entre padres. 

¢) Insuficiente interaccitin madre hijo. 

d) Insuficiente interaccién padre _ hijo. 

e} Hogar sobrepoblado. 

J Grupo de amigos. 

De acuerdo con Gibbons (1969, la mayoria de los padres de menores infractores han sufride 

abandono familiar, tratando cada cényuge de resolver en el matrimonio sus conflictos personales. 

Como esto no es posible, trae consigo una frustracién que manifiesta cada uno de diferente forma, 

repercutiendo en la familia y en los hijos, creando asi una familia deserganizada con cardcter 

agresivo, donde hay ausencia de figuras adecuadas de identificacion: 

Los conflictos de la delincuencia juvenil, marcan su origen en hogares conflictivos, con padres 

severos, autoritarios y 0 ausentes que no proporcionan las experiencias adecuadas para el manejo 

de la autoridad, creando desconfianza hacia todo to que la simboliza. 

De acuerdo a este autor, la figura idealizada paterna no es congruente con ta realidad, puesto 

que el padre no cumple con sus roles establecidos, ocasionando que el hijo busque un sustituto a 

dicha figura paternu, Respecto ala madre se establece una liga dependiente que el menor trata de 

romper a través de “su devaluacion”. La relacion con los hermanos también se halla deteriorada y 

este caos familiar da como consecuencia ana personalidad mal estructurada, que puede 

desenvocar en algunos casos, en la actividad delictiva del joven.



Por iiltimo Hurlock (1970), dice que el ambiente familiar v los procesos de interaccion que 

SUPORE, constiniven una perspectiva findamental para ripificar a los transgresores, La estructura 

familiar y las actividades: desplegadas por ella, comribuyen esencialmente para determinar la 

naturaleza especifica de fa conducta dehetiva. 

Podriamos decir cntonces que la relacnin fanuhar ev tensa, insegura, agresiva, represora, 

“disfincional” fas condiciones de desarrollo ne serdn éptimas para el nifie, pudienda este 

tornarse inestuble, agresivo, tense, miedrose, etc., no sole dentro del seno familiar, sine en todo ef 

contexto social donde se desenvuelve, donde debido a sus caracteristicas 

  

turd expuesto al 

rechuze oy da ar 

  

On de sus profesores y compaheros, agudizdndose suo incapacidad para 

sociahizar de forma adecuada, lo cual por supuesto, tracrdé consigo las proneras manifestaciones 

de antisocialidad, como ina respuesta ante la frustraciOn generada por su situaciin. 

So



Elementos que dan origen a conductas antisociales 

Deprivacién. 

Una definicién completa de deprrvacién inchuye los sucesos tempranos y tardios, ef trauma en si 

vel estado traumitico sostenido, lo casi normal y lo evidentemente anormal. En otras palabras, ef 

nifio ha perdido algo bueno que, hasta una fecha determinada, cjercié: un efecto positive sobre su 

  
experiencia y que fe ha sido quitady,; cf despojo ha persistido por un lapse tan prolongado, que el 

nifio ya no puede mantener vive el recuerdo de la experiencia vivida. (Winnicott, 1984). 

Asi, la tendencia antisocial implica una esperanza. La falta de esperanza es la caracteristica 

hdsica del nifio deprivado que, por supuesto, no se comporta constantemente en forma antisocial, 

sino que manifiesta dicha tendencia en sus periodos esperanzados. Comprender que el acto 

antisocial es una expresion de esperanza constituye un requisite vital para tratar a los nifios con 

tendencia antisocial manifiesta. Una y otra vez vemos como se desperdicia o arruina ese momento 

de esperanza a causu de su mal manejo o de la intolerancia. 

La tendencia antisocial presenta siempre dos orientaciones, si bien a veces el acento recae mds 

en una de ellas, Una de las orientaciones esta representada tipicamente por el robo y la otra por ta 

destructividad. (Bisqueda del objeto y destruccion}. 

Mediante el primero, ef nifio busca algo en alguna parte y, al no encontrarlo, lo busca por otro 

fado, si atin fiene esperanzas de hallarlo. Mediante la segunda, ef nifio busca of grado de 

estabilidad ambiental capaz de resistir la tensién provucada por su conducta impulsiva; busca un 

suministro ambiental perdido, una actitud humana en ta que el individuo pueda confiar y que, por 

ende, lo dee en Tihertud para moverse actuary entusiasmarse. El nifio provocu reacciones 

ambientales totales valiéndose en particular de la destructividad, como si buscara un marco en



constante expansidn, un circulo cuve eyemplo uncial fue ed cuerpo o tos brazos de la madre, sus 

brazos, la relaciin parental. of hogar, la familia, la escuela, fa localidad de residencia, la patria. 

  

Una criatura se conviertc on nite deprivado cuando se le depriva de certus caruacteristicas 

esenciales de fa vida hogarciia, Emerge hasta cicrto punto lo que podria lamarse “complejo de 

deprivacién”™. El mito manifiesta entonces una conducta antisocial en el hogar a en un dmbito mas 

amplio. La tendencia antisocial del nifio. puede imponer con el tiempo, la necesidad de 

considerarlo un madaptado sovial vy ponerlo bajo tratamiento en un albergue para nifios 

inadaptados o Hevarlo ante ta pusticia como un menor meobernahle. 

Los especialistas on la materta saben desde hace mucho uempo que hay una relaciin directa 

entre la tendencia antisocial y la deprivaciin, En la actualidad y esto se fo debemos en gran parte 

a.John Bowlhy, se ha generalizado el reconocimiento de que existe una relacion entre ta tendencia 

antisocial individual y la deprivacion emocional. Cuando existe una tendencia antisocial ha habido 

una verdadera deprivacién y no una simple privacion. 

Las primeras sefiales de deprivacién son tan comunes que pasan por normales. La voracidad es 

un sintoma antisocial comin, estrechamente ligado ala inhihicién del apetito. Si estudiamos la 

voracidad encontruremos ef complejo de deprivacién. In otras palabras, si un bebé se muestra 

VOrat 

  

8 porque experimenta cierto grado de deprivactén v cierta compulsiin a huscarle una 

terapia por intermecdio del ambiente, La buena disposicion de la madre a praveer lo necesarto para 

satisfacer la voracidad del behé exphca ef éxito del tratamiento en ta gran mayoria de los casos en 

que tal compulsion es perceptible. 

Todo infante se ve deprivado, hasta cierto punto, ne obstante, ef bebé es capaz de inducir a su 

madre a que le cure esta subdeprivacion atendiendo a su voracidad, su tendencta a hacer barulle 

varmar lios, y de mds sinomas de deprivaciin. La voracidud del mito forma parte de su hisqueda 

compulsiva de una cura que provenga de la misma persona (la madre} que causé su deprivacion, 
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Esta voracidad es antisocial y precusora del robo; la madre puede atenderla veurarla mediante su 

adaptacion terapettica, tan facilmente confindida con la mdulgencia excesiva. Por lo coniin la 

madre puede atender los reclamos compulsivos del mfante, uphicande asi une eficaz ferapia comra 

ef compleyo de deprivacion, cercana a su punto de origen. 

La terapia materna puede curar al bebé pero no es amor maternal. Si una madre hace esta 

ferapia como una formactin reactiva generada por sus propiws complejos, decimos que es 

demasiado indulgente con ef bebé, que lo malcria, Esta terapia sucte dar buenos resultados en 

tanto lu madre sea capaz de practivarla porque percibe la necesidad de atender a los reclumos del 

nifio, de complacer su voracidad compulsiva. Desde el punto de vista clinico, existe una delicada 

zona fronteriza entre la terapia materna eficaz e ineficaz. Con frecuencia observamos cémo una 

madre malcria al bebé y sabemos que esta terapia no tendra éxito, porque la deprivacién inicial 

ha sido demasiado grave pura curarla de primera intenciOn. 

FEL robo va asociade a la mentira vy ambos ocnpan el centro de la tendencia antisocial. El mito 

  

que roba un objeto ne busca ef objeto, sino ala madre, sobre la que tiene cwrtos derechos   

derivan de que (desde el punto de vista del nifio) la madre fue creada por él. 

Cabe preguntarse si es posible acuplar las dos orientaciones el robo y la destruccién, la 

busqueda del objeto y la conducta provocante, las compulsiones libidinales y las ugresivas. 

Cuando en el momento de la deprivacién original hay cierta fusién de las raices agresivas con 

fas libidinales, el mito reclama ala madre valiéndose de un camportamientea mixto— roha, hace 

dafio, arma lios que varia conforme a los detalles especificus de su estado de desarrollo 

  

emocional. 

A menor fusion corresponde una mayor separacion entre la busqueda del objeto y la agresion, 

asi como un mayor grado de disociacién en el nifio. De esto se infiere que la capacidad de causar 

Jastidio observada en el nifio antisocial es una caracteristica esencial y, en el mejor de los casos, 

59



favorable, por cudnto indica una vez més la posthilidad de recobrar la perdida, fusion de las 

mociones Ithidinales v destructivas fagresivas). Cualquier cxageracién de esta capacidad de 

causar fastidio, pucde imdicar, en ef bebé, — cierta deprivacién y tendencia antisocial. Esta 

tendencia se manifiesta en el robo, la mentira, la incontinencia yen general, en las conductas 

barulleras o que arman lios, 

Abandono. 

Dado que nuestro estudio esta en intima relacién con las teorias acerca de la experiencia de 

pérdida y btisqueda del objeto en la infancia asi como de la necesidad de recuperarlo, 

mencionaremos algunos autores que han revisado estos aspectos. 

Hending nos dice que “lus reacciones de los nifios ante la pérdida del objeto frecuentemente 

implican un acto violento que fue causado por una persona muerta o que voluntariamente los 

abandoné”. Fl nitto que perdié o fue separado de su madre, reacciona invariablemente como st 

esta lo hubiera abandonado a él. 

De acuerdo con Rascovsky (1981) una de las formas encubiertas del “sacrificio filial” es ef 

abandono™... todo ahandonv ya sea menor 0 mayor por parte de los padres implica cercenamiento 

del nifio. 

Schachnter (1957) expresa que ante la amenaza de muerte 6 pérdida del objeto amoroso, el nifio 

responde con rabiu (agresiin), sentimientos de infélicidad ¢ inuilidad. Asienta que estos estados 

se suceden con facilidad durante la nifiez. Al enfrentarse a estados ufectivos el nifio aprende a 

utilizar los mecanismos de defensa que se desarrollan dentro de su historia personal, y pone 

especial énfasis en aquellos que de un modo nu otro le han dado resultado para liberarse o 

protegerse ante la amenaza de la pérdida del objeto amoroso. 
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Remus Araico, al hablar del ducto patolégico en la orfandad temprana, nos proporciona los 

siguientes conceptos importantes: el yo por su defecto estructural, repite la sitnacion traunuitica y 

fal como en los suciios, trata por su funcién sintéticu de integrarla y elaborarla, Todos los 

pacientes que estudié mostraron en la primera entrevista, diversos grados de depresién manifiesta, 

o débiles defensas maniacas. La pérdida temprana de los padres o de la figura importante que 

haga lus veces de tal, predispundré a la enfermedad depresiva adulta. 

El dr. Avelino Gonzdlez, en su articulo “aspectos normales y patolégicos”, nos aporta lo 

siguiente: “el duelo difiere en sus caracteristicas segtin el adelanto de una cultura determinada”. 

Cuanto més primitiva la cultura, mayor la ambivalencia hacia los objetos necesitados, y en 

consecuencia y como resultado de la proyeccién de la propia hostilidad, mas grande el temor a los 

muertos, que exigen a los deudos la muerte o algo que le simbolice. 

Todo duelo es patolégico en si mismo, pero constituye una reaccién normal en el sentido 

habitual e inevitable a un impacto traumdtico. Lo que se persigue es la recuperacién del equilibrio 

perdido a consecuencia del trauma. Fl grado de eficacia de cierta técnica de adaptacién depende 

del concepto de realidad prevaleciente y de lo adecuado 0 inadecuado de esta técnica para ese 

concepto de realidad, EI trabajo de duelo podria catalogarse como una racapitulacién de 

acontecimientos correspondientes a distintos momentos de la evolucién onio y filogénetica. 1:1 

estado actual de nuestro conocimiento coloca el acento en el dolor y la angustia resultantes de la 

pérdida de algo importante, sea un objeto 0 wna parte importante de nosotros mismos. La 

tolerancia a esta pérdida esta dada, en tltima instancia, por la posibilidad de negarlo como algo 

definitivo, estableciendo una relacién fantastica con dicho objeto, que nos permita sustituirlo en la 

realidud por otro que lo represente, iin la medida en que podamos observar mds dolor y tolerar 

instantes mds clevados de angustia, nuestro control de la realidad interna serd mayor porque no 

necesitaremos deformarla autoplasticamente para hacer tolerable el sufrimiento, 
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Igor Caruso habla dela separacién como una amenaza para la vida, porque es una catdstrofe 

para el yo (identificado con el objeto). Por eso, toda separacién va acompatiada de angustia de 

muerte mas 0 menos reprimida. 

Como Bowlhy ha seitalado, no se sabe como contribuye fa orfandad infantil por si sola a causur 

enfermedades mentales en aiios posteriares; no parece que predisponga aun individuo a 

desarrollar afecctones depresivas, No obstante si: puede contriar aun desarrollo de ta 

personalidad, Pero incluso en este caso, los factores adversos quizd no se debun a la pérduda 

misma de los padres, sino al empeoramiento de ta vida famultar, que se produce consecutivumente. 

Melanie Klemm (1984), nos dice que la experiencia de depresién moviliza en el bebé el deseo de 

reparar a su objeto uv objetos destruidos. Anhela compensar los dafios que les ocasiond en sus 

fantasias onmipotentes, restaurar y recuperar sus objetos de amor perdidos y devolvertes la vida e 

integridad, Como cree que la destruccién de sus objyetos se debe asus propios ataques 

destructives, cree también que su propio amor y cuidados padrén deshacer los efectos de sus 

agresion, El conflicto depresivo es una lucha constante entre la destructividad del bebé y sus 

  

impulsos amorosos A fracaso en la reparacién conduce a la desesperacion, ef éxito 

  

reparatorios. 

  

a renovadas esperanz 

EI behé resuelve gradualmente las ansicdades depresivas y recupera externa ¢ internamente sus 

objetos buenos al reparar a sus objctos en la realidad y en sus fantasias ommnipotentes. 

  

Con la progresiva elaboractin de la posicion depresiva cambia totalmente la relacion con los 

objetos, El bebé adquiere fa capacidad de amar y respetar a las personas como seres separados, 

diferenciados, Puede ahora reconocer como propios sus impulsos, responsubilizarse por ellos y 

tolerar la culpa. La capacidad recién adquirida de sentir preocupacién por sus objetos lo estimula 

a aprender gradualmente a controlarlus,



  

#1 dolor det duelo vivenciude durante la posiviin depreswa, J los impulsos reparatorios que se 
desarrallan para restaurar a los obyctos internos y externos umados, constituven las hases de la 
creatividad y la sublimaciin, Estas actividades reparatorias se dirigen tanto al efyeto como al yo. 

Si durante la posicion depresiva el behé ha podide establecer un objeto interno bueno 
Ssuficientemente afianzada, las sitnaciones anteriores de ansiedad depresiva no le conduciran ala 
enfermedad, sino a una elaboracion Sructifera, cuvas consecuencias son mayor enriquecimiento y 

creatividad. 

Como resultado de bas experienctas emocionales v las frustraciones del niito, se suelen establecer 
Patrones de odio y agrestin; no obstante ef niio ene que hacer un esfuerzo para reprimirlos a 
causa del miedo que swente hacia uno de sus padres. Las: frustraciones afectivas durante los 
Primeros aitos pueden hacer que ef nifto se vuclva retraido respecto a los contactos sociales y que 
de ello resulte un sentimiento de que ha sido rechazado. Esto Puede estimular su resentimiento y 
@portar elementos negativos ala personalidad que esta desarrollando, 

Para Anna Freud (1981), existe una evolucion entre la mudre y el hijo y el efecto de separacién 
en las distintas etapas de crecimiento. 

En los primeros meses ta vida del infante esté regida por sensaciones de necesidad, satisfaccion 
comodidad y placer. La madre esx un instrumento que satisface sus necesidades hberdndolo de 
todas sus molestias. El nito que es separado de la madre en esa época, aceptaré los cmdados y 
alimentos de quien la Sustituva, Los lactantes experimentan ligeros trastornos, el mds serio es ef 
destete, 

En la segunda mitad det primer aiio de vida, cl hyo quiere a la madre, la echa de menos, no 

Porque la necesite, sino porque él en si: es consciente ya de su presencia, sus Ojos la siguen por 
doquier y contesta su sonrisa. El estado de tnimo de la madre dfecta al hijo, y la necesidad del 
afecto ex tan urgente Para su satisfaccion Ppsicol6gica, como los son para el hienestar de su cuerpo 
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fos alimentos J fos cwidados. En esta época, los trastornos causados por la separacién serin algo 

mas prolongados. 

El vinculo personal que lo une ala madre y que comunza de esa manera en el primer alto de su 

existencia, Hega a su evolucion total al entrar éste en el segundo uiio, ahora to que stente por ella 

es carifio, 

En esta época, se va dando cuenta también poco a poco, que hay otros seres en el mundo que 

reclaman sus derechos convirtiéndose ens 

  

Ws rivales ¥ desde edad temprana siente va la presencia 

del pudre. 

Lat separacién en esta época de la vida, produce reacciones muy vielentas. El nifto se sicnte de 

pronto abandonado de todos los seres que aprendié a querer, v a quienes se stente fueriemente 

ligado, Su amor busca meesuntemente los objetus querndos, val verse privado de eHos no fogra 

satisfacer su sed de ternura. 

  
Muchos nifios xe niegan a comer 0 a dornur. Penden a enfermarse. Se aferran a obyetos, 

  

palabras a guguetes que les recuerdan la presencia matertal de la madre. 

El adulto, al verse privado bruscamente de sus vinculos afectivos, expermenard intensamente el 

  

dolor de la separaciin, miis este posee recursos: cl recuerdo del pasado ¥ la perspectiva de la vide 

Sutura, Para ef nifio, en cambio, si ef objeto de su amor no le da inmediata satisfacerin, éste carece 

de valor pura él. La desilusion que experimenta le borra el recuerdo, pues vive tinicamente en el 

presente. 
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Secuelas de la ausencia de cuidados maternos. 

Afectivas. 

EL feustrada precoz, después de una primera fase de cxacerbanuento de las actividades 

  

reluctonales se hace después incapaz de establecerlas. Se da un auténtico déficit que sera la base 

carcomida yo cf comienzo dena inaduptabilidad soctal, condicién fundamental de una 

antisoctalidad posterior, (Levohici, 1986). Los sujetus de mavor edad buscan contactos humanos 

  

sin discriminacion. 

EL fendmeno ha sido considerade caracteristico ded rite con mucha carencia por RLevy WV 

Goldfarb y L.Bender. citados por Soulé (1986). Los nifios que han sufrido una experiencia de 

  separacion conservan gran sensibilidad ante las amenazas de separacion v esta amenaza puede 

persistir durante large tiempo, 

G.Guex, on La néorose dabandon describus las vartaciones del cardcier en sus relacwnes con 

lus frustraciones precoces. Ef rasgo mids importante es una excesiva dependencia frente a otro en 

ef campo del afecto recthide, Estos mijos stempre estan en deficu, sedtentos de afecto. Necesitun 

poner a prueba al donador para probar unt amor que no tienc valor a tos ojos del ahandonada mas 

que a condicién de que se ofresca incondicionalmente. Se mgenian, con evidente masoquismo, por 

poner a priucha hasta wn grade inconcebible y por partir el diamante pura estar seguros de que no 

contiene impurczus, 

  

En realidad dependen del mundo exterior y, organizados bajo este modo de simbiusis, son muy 

  vidnerables. Su existencia estd expuesta por completo a las intemperies afectrvas. 
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Parece que lus frustraciones precoces desempeman un papel innegable en ciertas estructuras 

patoldgicas 0 no, del cardcter, como la excesiva dependencia ajena de aquellos que, siempre 

sedientos de afecto, constantemente tienen necesidad de que se les den pruebas de amor. 

S. Nacht, citade por Levobici (1986), ha descrito las distorsiones del yo en que parece actuar el 

masoquismo profundo. Considera que estos siyetos han padecido importantes frustraciones 

precoces de parte de madres sddicas. Estos sujetos viven por completo bajo el signo de la 

frustracién, que se expresa por su reivindicacién activa y permanente. 

EI tomar en consideracién una correlacién patogénica entre curencia materna y delincuencia 

posterior ha suscitado grandes polémicas. 

Después de L.Bender (1947), que describié el desorden psicopdtico del comportamiento en la 

infancia, J. Bowly (1946), en su obra sobre los 44 ladrones puso de relieve la tendencia al robo de 

estos niflos con carencias antiguas, Como se sabe, en esta obra que tuvo gran resonancia, los 44 

ladrones se distinguian de los del grupo de control por el hecho de que se comportaban como 

indiferentes afectivos, casi la mitad de ellos habian padecido una separacidén, completa de al 

menos seis meses durante los cinco primeros afios de su vida. No era este el caso de los nifios que 

no robaban. Se ha pretendido hacer decir a Bowlby lo que ni escribié ni piensa, por ejemplo, que 

esto sucede en todos los delincuentes. Tampoco establecié una relacién de causa - efecto directa 

entre la separacién y la carencia, por una parte, y en la delincuencia, por otra. 

Kate Friedlander (1945), ha hecho una descripcién del “curdcter antisocial” que confirma la 

existencia de dificultades en las experiencias precoces con la madre. Otros, por el contrario, han 

aseverado que la carencia materna no habia desempcitadv més que un papel accesorio en el 

determinismo de la delincuencia. 

Parece mds exactu decir que se da una modificacion de la afectividad, debida a los antecedentes 

de separacién y carencia y que se traduce en cierta inafectividad que, en si, puede estar en el 
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origen de la delincuencia. Pero es necesaria una situacion actual que determine la eclosion de la ¥ 

tendencias antisociale: 

  

La inafectividad, en el caso de la delincuencia, parece ser ef producto de separaciones repetidas: 

En resumen, pues, parece poderse imputar la delincuencia en parte a una perturbacién del 

cardeter, uno de cuvos elementos primordiales seria la dismunuerén de la aptitud para establecer 

vinculos afectuosos. La carencia materna precoz y prave, asociada con frecuencia a una 

separactin de la madre, es un antecedente importante de fa formaciin de caracteres inafectivos, es 

razonable concluir que fa frustracion es un antecedente importante en aquellos delincuentes que 

presentan este tipo de vardcter. Sin embargo, como no todos los indiferentes afectivos Hegan a ser 

delincuentes, deben exisir otras. circunstancias que aislada o conpunitamente, hacen que un 

  

indiferente ufective caiga en la delincuencta. Eb mérito principal de Andry es, sin duda, haber 

ofrecido dates que parecen confirmar la hipdtests seguin la cual fas insuficiencias v lay distarsiones 

de la mteraceién padres hyo son antecedentes importantes de la delimeuencia, por 

consiguiente, pueden muy bien ser une de los factores causantes de que un mndiferente afectivo se 

haga delincuente y de que otro no llegue a serlo, Al mismo tempo los estiudios de Andry (1960) y' de 

  

Naess (954) permuen pensar que separaciones simples de la madre, sin carencia Pronunciada, no 

son un antecedente (pronunciado} frecuente de fa delincuenca. 

Sin duda debe considerarse como antecedente decisive cierta forma de distorsién de las 

  

relaciones precoces entre los padres y ef hijo, distorsién que puede usociarse 0 no con una 

experiencia de separacion, E's por ello necesario explorar con mucha atencidn los antecedentes al 

buscar las situaciones en las que la distorsién, la insuficiencia y la discontinuidad de las 

relaciones padre hijo han podido confundirse y situar igualmente las relaciones padre hijo. 
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Sentimiento de inferioridad y complejo de inferioridad. 

Adler (1975), hautizé a stu nueva doctrina con el nombre, no muy preciso de “psicologia 

individual” (el nombre exacto es “psicolugia individual comparada”. Estaba destinada a 

conseguir la imagen de la verdadera personalidad, partiendo de las variantes en la expresién de la 

vida y de formas de expresién aisladas, admitiende, sin embargo, la unidad indivisible del 

individuo (in viduum). Los rasgos aislados se comparun entre si, estableciéndose una linea 

dindmica comiin pura obtener un retrato individual. 

En el centro de esta doctrina se encuentra “el sentimiento de inferioridad”, que se ha hecho tan 

popular. El nifie crece en un mundo duro y hostil, A causa de su dehilidad fisica, de su 

inseguridad, depende de la buena o mala voluntad de st ambiente. Seres fuertes y gigantes, los 

adultos, pueden hacer lo que quieran. Andan por todas partes, toman decisiones, otorgan halagos 

o castigos, Desde el punto de vista subjetivo del nitto ~ “soy muy pequefio y muy débil, y los demas 

son muy grandes y muy fucrtes” puede comprenderse su sentimiento de inferioridad y su deseo 

‘ste sentimiento de inferioridad se presenta en dos     de igualar la omnipotencia divina def adulto. 

modalidades (como se deduce claramente de lo que se acaba de decir): 

I. EU sentimiento de inferioridad basado sobre el dato bivlégico referente a su verdadera 

debilidad, a los defectos orgdnicos innatos, o las eventuales malformaciones infantiles y 

2. El sentimiento adquirido gracias a circunstancias sociales, errores de educacién por descuidos 

o mimos exagerados, prodigados en fos primeros anos de la vida del nifo, la penosa situacién 

econdmica de la familia, condiciones desfavorables del ambiente (espiritu de clase o de casta, 

odio racial, etc). Estas circunstancias y muchas otras constituyen una serie de factores 

importantes que contribuyen a@ provocar un profundo sentimiento de inferioridad. 
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Ahora bien, gen qué se distingue el sentimiento de inferioridad de lo que se Hama compleyo de 

  

inferioridad?. 

ET sentimiento de nferioridad en si es un estado perfectamente natural. El nifiv no es el inico ser 

que tiene un sentimiento temporal de inseguridad v de prohibicién; ef adulto también experimenta 

muy a aiemulo estos sentmentos. “Vivir quiere decir tener un sentimienta de inferioridad” decia 

ildler. Asi, por eyemplo, si alguien no se siente preparade para un papel dado, su sentiniento de 

inferioridad esta pustificady, 1 sentmuento de mferioridad es, por tanto, una reacciéu temporal ¥ 

comprensthle; el complejo de infertorndad, se caracteriza per cl contrario, por una actitiad 

duradera y orientada de una manera uparentemente meomprensible. 

Adler nos dice lo siguiente, acerca de la “situaciin tenprana del nifia”. 

Estamos en condiciones: de entender porque los niios hacia los cuales xe comporta la naturaleza 

como una madrastra tiene la propension a adoptar hacia ta vida y hacia las personas otra actitid 

Jdisposicion de dnimo que aquellos otros a quienes es dable gozar desde un principto los placeres 

de la existencia. 

  

La orientacion dectsiva sv encausa a una edad mi temprana. En los nifivs de dos afios sé hecha 

va de ver que no se stenten dotados ignal que tus demds, ne con los mismos derechos, sino que, en 

fugar de hacer causa comin con los otros, propenden a exteriorizar un “sentinnento de 

desesperanza” puesta en los demis, un derecho a cxigir mas que ellos, “todo basado en un 

sentimiento de insuficiencia, engendrado por miltiples privaciones”. Este sentimiento hace al nifio 

“sentirse inferior”, y este sentimento de inferiaridad es la fuerza impulsora de la que parten todos 

los afanes de este, v que fe impone una meta u objeto del que espera toda seguridad y 

tranquilidad para el futuro, obligandole a emprender la trayectoria que le paresca mas adecuada 

para su logro, 
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En esta peculiar actitud del mite, estrechaumente relaciomada con sus fucultades orgdnicas, se 

encuentra la base de su educacién. Dos factores tienen especial importancia en cuanto a las 

posibilidades: educativas det mito, por lo general que sea el sentimiento de inferioridad. Fste 

mismo sentimiento reforzado, mds intenso y mds permanente y el otro, un objetivo que no solo debe 

Proporcionar tranguilidad, seguridad y equivalencia con respecto a los demas, sino que desarrolla 

un afén de dominio destinado a Hevarlo a la superioridad sobre el ambiente. Esta clase de 

individuos se encuentran en todos los tiempos, 

Su educacion resulta dificil, porque bajo todas las circunstancias se sienten siempre postergados, 

Se creen tratados mal por la naturaleza y observan que se les pospone a los demas con razén o sin 

ella, Examinando atentamente estos aspectos se puede uno hacer idea del modo forzado y casi 

necesario con el que puede verificarse un desarrollo animico torcido acompaiiado de errores de 

toda clase. 

A este peligro se encuentran expuestas realmente casi todos los niftos, por la situacién mds o 

menos semejante en la que se desarrollan. Todo nifio se siente inclinado a considerarse débil y 

pequefio, insuficiente e inferior a los demés, por la razén de hallarse rodeado de personas 

mayores. En tal disposicién de Gnimo no puede tener en si mismo la confianza que los demas 

quisieran para cumplir debidamente las obligaciones que se le imponen. En este punto se inician 

ya la mayoria de los errores educativos. Al exigir al nifio demasiado se agudiza en su alma el 

sentimiento de su insignificancia, A algunos nifios incluso se les Hama constantemente ta atencion 

sobre su poca importancia, su pequefiez e inferioridad, mientras que a otros se les trata como 

Juguetes 0 como un objeto que hay que cuidar con especial atencién, otros por ultimo, solo son 

para su familia una carga molesta, 

Estas diferentes tendencias se combinan a menudo de tal manera que el nifo observa por un lado 

que a ciertas personas les sirve de placer y a otras de fastidio. El hondo sentimiento de 

70



inferioridad que se proveca en esta suerte a los nifios puede aumentar ain mucho por ciertas 

peculiaridades de nuestra vida, como, por ejemplo, la costumbre de no tomar a los nifies en serio, 

de hacerles comprender que no son nadie, que no tiene nunca razén, que han de estar siempre 

postergados ante las personas mavores, que deben callarse, estar quietecitos etc. Todo esto se le 

hace presente af nifio de una manera tan poce delicada que es natural que se exite vse rebele. 

Muchisimos nifios, crecen ademas, con in sentimiento constante de temor de que se rian de ellos 

por todo fo que hagan, La costumbre mmoral de reirse de los niios es perpudicialisima para su 

desarrollo. El temor de tales nifios deja huctlas hasta ef tdtimo period de sus vidas, y) muy 

frecuente que no consizgan deshacerse de él panuis. 

Las condiciones que hacen que el desarrollo del alma se verifique en circunstancias de 

inferioridad, son extraordmariamente frecuentes. ex cierto que existe la posthilidad de que en el 

curso del tiempo se produzca por si misma una compensacion sin que quede perjuicio permanente, 

anos ser que entre tanto la amargura producida por la simacion de infertoridad, en la que tales 

niftos crecen y a las que se sucle agregar también dificultades econdmicas, engendre en su animo 

  

un precipitado que sev hace sentir muy a menudo en ta vida ulterior de estas personas, “hs faced de 

comprender que estos nifios sepuirdn mal las reglas del puego de ta sociedad humana”. 

Algunas dificultades: pueden surgir cuando los familiares del nifto pecan por defecto de falta 

fernura, circunstancia que también puede tener consecuencias significativas para el 

desenvolvimiento del nifio. Esta falta de ternura influve en ef sentido de que no aprende a conocer 

realmente ef amor y no sabe hacer uso de él, porque sus més fiernos impulsos no lesan a 

desplegarse ¢ ignoran fa cxistencia de la comunidad entre los hombres. Asi, “estos extdn bajo la 

amenaza del aislamiento, la vida no se les presenta bajo una luz favorable, porque siempre yen 

todas partes esperan unpresiones desagradables, adoptando una actitud de hostilidad y siempre 

dispuestos a atacar cf medio ambiente conmw un enemipo”. 
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Necesidad compensatoria. 

Un factor importante en ta formacién del cardcter es la forma especial de compensacién amada 

por Adler “protesta vir”. La protesta viril, contra lo que pudiera creerse, no es la protesta del 

hombre, sino la protesta hacia la masculinidad de la mufer 0 el hombre que no se halla agusto en 

su papel masculino, En efecto, la myer rechaza muy a menudo su papel sexual, lo vive como tuna 

gran humillaciin, y siente en general su feminidad como una inferioridad, como una sumision al 

hombre. En cuanto al hombre corrientemente esta contento con su papel, pero no satisfecho det 

todo. No le basta con saber que la mujer es inferior, sinv que se siente inferior el mismo cuando se 

compara a otros hombres mis fuertes y que han tendo mas éxitos, jl:l hombre quisiera ser un gran 

héroej. 

Este estado debiera ser interpretado desde el punto de vista sexual. Pero Adler niega el punto de 

vista de Freud. La sexualidad representa también para él un sector importante en la vida del 

hombre, pero no forma su micleo central, pues no es mas que una parte entre otras. Los esquemas 

infantiles de percepcidn, como grande y pequefio, alto y bajo, e incluso masculino - femenino, no 

  

son simbolos sexuales, sino la expresion de la uspiracion al poder siempre dominante, en cuanto 

compensacion y supercompensacién del sentimiento de inferioridad. La protesta viril, por tanto, no 

es un fendmeno sexual, sino ef resultado de ta se 

  

ular sobreestimacion de la posicion del hombre 

respecto a la mujer: es un fendmeno social. 

Relacionado esto con la antisocialidad podriamos recurrir a las siguientes lineas ctadas por 

Ramon de la Fuente AL, 959): 

Reportes proverientes de distintes paises seftalan un aumento considerable de ciertas formas de 

criminalidad cntre los adolesventes y jéveries, particularmente en los barrios populares de las 

grandes ciududes. 1:1 problema, que no es del tode nuevo, uene raices sociales y psieoldgicas



complejas y parece ser el resultado de une serie circunstancias que culminan con la tendencia de 

Tos adolescentes a asociarse en pandillas, en el seno de las cuales la conducta delictiva es 

valurada como manifestacién de hombria vy confiere a quien la eecuta considerable prestigio: 

vagancia, rifias con grupos similares, ataques abusivos a miyeres va personas indefensas, robos, 

asaltos, ete; son las formas de conducta antisocial mis frecucntes CH estos casos, 

Entre los factores reportados en relacién causal con el problema se seRala que un alto 

porcentaje de estos povenes proceden de hogares desorpanizades y que viven en zonus urbanas 

donde las condiciones pura estinular al nifio yal adolescente hucia actividades constructivas, asi 

  

como para satisfacer sus nevesidades recreativas, son madecuadus. 

En cuanto ala pscodinamica imdiwidual, hay una consiclacion, que no obstante las vartantes 

  

personales parece repetirse y que pucde denommarse “sindrome de devalnacién del siyeto”. Sus 

anteccdentes se encuentran en fa frustracion yen la angustiu, que resttan de sentirse 

insuficientemente querido 0 abtertumente rechazado en fa infuncia, asi como de fa meapacidad 

para identificurse con un padre que o bien no ejerce autaridad o la eyerce de manera irracional, 

La avidez de afecto y ef temor a no fograrlo conducen’ aun egocentrisma extrema ya una 

hostilidad que es proporcional al creciente sentimicnto de derrota vy de menospreeto. ib indivuduo 

que desde nifio se ha sentido emocionalmente abandonado, sufre también sentomentos de culpa, 

puesto que se explica a si mismo el que sus padres no le amen, airibuvéndolo a su propia maldad. 

Durante la crisis de adolescencia, estos siyctos se sienten particularmente confusos acerca de si 

imismos, del significado de su existencia, de su lugar en ta sociedad y de su capaculad para 

satisfacer en formas aceptables para los demas las demancdas inherentes a su desarrollo personal ¥ 

las exigencias de la sociedad. Vivienda en temor constante de que sus “sentimientos de 

  

inferioridad” estén pustificados, ef indirdia se siente sin embargo impelide a sustanciar sus 

sentimientos de culpa mediante aceones concretas. La “angustia de devaluacién” prepara ef



terreno para la conducta delictiva, la cual se ve facilitada por el hecho de que el ser miembro de 

una pandilla permue al styeto dilur su culpabilidad compartiéndola con el grupo, Si el sujeto 

logra distinguirse por su mayor audacia, crueldad o cmismo, esto se traduce por un aumento de su 

Prestigio en el grupo, y en un incremento de su sentimiento de auto - estimacidn, el cual no es 

suficiente para eliminar su angustia de devaluacién. De ahi que la conducta delictiva disefiada 

para atenuar la angustia ticnda a repetirse compulsivamente. 

Podriamos pensar que lu devaluacién de un individuo, finalmente se agudiza del hecho de no 

encontrar dentro de su grupo familiar, algin sentido de pertenencia que le pueda proporcionar 

una identidad claramente definida resultante de una interaccién udecuada. Minuchin (1986), 

Pplantea que normalmente en todas las culturas la familia imprime a sus miembros un sentimiento 

de identidad independiente. Y que debido a que el hombre sélo es capaz de sobrevivir en grupo 

puesto que, esto resulta inherente a la condicién humana, el sentido de identidad de cada individuo 

es influido por su sentido de pertenecia a diferentes grupos. Podria ser esta quizé la respuesta al 

porque el sujeto antisocial busca reunirse en pandillas, al no encontrar un grupo que le pueda 

brindar Ia alternativa de adquirir una identidad sélida, que al mismo tiempo le pudiera permitir 

desarrollar una autoestima adecuada en funcidn de esta. 

El sentimiento de inferioridad, de inseguridad, de insuficiencia, auxilia poderosamente a la 

formacién e imposicién del objetivo en la vida humana. Hasta los primeros dias de la existencia 

del nifio se hace va notar el rasgo caracteristico de ponerse en primer término, de llamar 

insistentemente hacia si la atencién de los padres, Estos son los primeros indicios del afén de 

prerrogativas del hombre, que se desarrolla bajo la influencia del sentimiento de inferioridad y 

que Heva al nifio hacia la formacion de un objetivo que le proporcione una aparente superioridad 

sobre su mundo circundante. 
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La wmposiciin e indole de este olyetive de superioridad estd también determinada por la 

magnitud del sentimiento de comunidad. No Ppodemos juzgar a ningtin atiio nia nmguna persona 

mayor sina hacemos nna comparactin entre su sentimiento de comunidad v su afin de dominio v 

  

superioridad sobre los demuis, £1 objective es de tal naturaleza que su logro ofrece la posibilidad de   

sentirse superior ode elevar la propia personalidad aun grade tal que ta vida parezce digna de 

vivirse. La tendencia psiquica hacia un objetivo o meta es un hecho basteo., 

Sin embargo, ef afin de dommio personal es ef mal mas preponderante deta cultura Inomana, 

vate surge en ef mio cuando es més dificil entenderse con él. Hasta mucho mds tarde no se puede 

comenzar a esparewr con claridad va meorar cf desarrollo defectuose det alma infantil. “La 

canvivencia con el nite ofrece cmpero. la possbilidad de desplegar ef sentimiento de comunidad 

¢ 

  

istente en todo ser humano, de tal manera que ef dfan de dominio no prevalesca con excesa”. 

“EL desarrollo sin trabus del afin de dominio engendra aberraciones en ef alma infantil, 

degencrando ef valor en descaro, fa obedicncia en cobardia v lu ternura en usticia”. 

La educac    dn consciente, cficaz, en cf nifie, obra por debazo de los impulsos comscicntes: ¢ 

inconseentes en ef sentido de avudar al mite a tiberarse de su msequetdad. dotandole para la vide 

de habilidad, sabiduria, comprenstin disciplinada e interés hacia los demiis. 

Todas estas medidas, de cualquer lado que procedan, han de entenderse provisionalmente como 

ensayos pera proporcionar nuevos caminos para que cl mio se desarrolle, en los que no resulte 

opresor su inevitable sentimento de inseguridad e mferiorrdad. Lo que en ef nifiu se refleya es en el 

sentido de rasgos de cardcter, que son ta expresién de lo que ocurre en su ulma al relacionarse 

con el medw ambiente. 

Un nifie, por ejemplo, crece en condiciones de tal comphicaciin que es casi natural el que se 

equiveque acerca de su grado de inferioridad ¢ insesuridad, nuentras que etro en cambio, podria 

hacerse cargo mejor de su situacién por las circunstunecras que rodean su vida. Bn reswiutas 
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cuentas, es menester tener presente siempre to que el milo sente; el sentimiento del nifio flucita de 

continuo hasta llegar finalmente a une especie de consolidacton que xe extertoriza como 

“autovaloraciin’. La compensaciin que el nia husca para equilibrar su sentinuenta de 

inferioridad y también, por consigmente, la formaciin de sus objetivos serd adecuada a dicha 

resuftante, Bayo la oprestin de la pequetes, de la debildad, cl sentimento de infertoridad, provoca 

el alma con violentos esfuerzos sobreponerse a tal sentimiento y suprimirlo. 

“Ahora bien; si ef sentumiento de imferioridad ex demasiado deprimente, existe ef peligro de que ef 

niho, en su angustia de no hastarse en su vida futura, no se contente con la simple compensaciin ¥ 

Hegue demasiado legos (sobrecompensacién) ”, en cuyo caso alcanza un grado morboso el afan de 

dominio y superioridad, A tales nifios no les resulturdn suficicntes las circunstancias habituales de 

sus vidas, sino que tenderdn a empresas de gran envergadura y con una prisa peculiar, con 

vigorosos impulsos, mas alld de lo normal y sin consideracién alguna a las personas que les 

rodean tratardn de asegurar su propia posicién, De esta manera irrumpen en la vida de los otros, 

obligandoles a ponerse en guardia. Estén en contra de todos y todos contra ellos. 

Mas tarde se suelen asociar otros fenémenos, que presentan ya caracteristicas de animosidad en 

ef marco de un organisma como el que debe ser la sociedad humana. Citaremos en primer término 

fa vanidad, la soberhia y un afén de sobreponerse a los demas. Tal actiind ante la vida no sélo ex 

perturbadora para el ambiente circundante, sino que también se hace sentir de un modo 

desagradable al mismo interesado, envolviéndole de tal modo en los aspectos obscures y sombrias 

de la vida, que se vuclve ineapaz de pozar realmente. 

Los esfuerzos que hacen estos nis para sobresalir por encima de todo les colocan en oposicion 

alas tareas_y obligaciones que incumben a los humanas, Comparando este tipo de personas con el 

ideal del hombre de comunidad, se logrard a fuerza de experiencia propia, aquella practic que 
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permite deterninar aproxunadamente hasta que punto wr persona se separa del sentumento de 

comunidad. 

Aunque con maya coucla, es menester diriga der mirada a fas ch feces corporates \ saumices 

que havan podide provacar tates difwculiades en-el desarrollo de da vada del mdividuo. 1s natural 

  

que_estes personas desde me principia tengan noticias dab dade penose deta vida tendan a 

desarrollar una vision pesmusta del munda, Circunstanc tas especiales y fa adopciin de métados 

educativos demasiado, severos pueden llegar a aumentarta hasta tal Plante que sus efectos sean ain 

mds nocives que en los demds casos, No consiguen desprenderse def aguyon que se les inculed en 

fa infancua y la frraddad que encontraron tes hubo de apartar de toda tentative de aproxmacion al 

  mundo circundante, conchuyendo tales personas por creerse en un mundo Hena de desamor cn el 

que no es posible estublecer verdaderos lazos. 

  

Agresion 

  

Segtin Rascovsky (1981), cl desarrollo extrauterino de los mamiferos se inicia con fa fase oral - 

canibalistica en ta cual ef recién nacido se alimenta, mediante la succién, de las partes corporales 

de la madre. Posteriormente el nifto ubandona la ingestion de partes del abjeto materno. Los 

mamiferes adultos ya no vuelven a este ipo de relacién oral con sus obyetas, Een los vertebrados 

superiores, ef canthalisme v la destruccién de los hyos por sus padres resultan practicamente 

excepcionales y sélo aparecen en situacrones de sumo estrés. EL hombre, en camo, parece sufrir 

permanentemente condiiones de estrés en razon de la imtensidad constante de sus estas 

regresivos, Conviene puntualizar aqui algunos conceptos relacionados con la génesix y evolucion 

de las tendencias destructivas. El individuo se desarrolla merced a dos tipos de tendencias 

instintivas bdsicas que lo impulsan a su integracién: las tendencias erdlicus o instintos de vida y 
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fas tendenciay tandticas © ontintas de mnerte. Lav stercta uiterrclacim crite umbas tondenc 1s 

revit csencnl para cb mantemmienta de fa vada fa fumron pranordial de las tendenciss 

fanniticus os ta destria cuit 

  

fa malécd orgdnica: mdtspensable para que el orgaiismo obtenga 

fa energia necesaria para sit subsistencta, Los animales viven porque los imstintos de muerty les 

permiten esa capacidad mnata para desmicyrar, para matar sustancra viva reduciéndola a materia 

morganica después de therada la cnergia, pues, a difercncnt de tus vegetales, carecen de la 

fineton clorofitica que permite captar ta energia solar. Porto rant, deben obtener cnergia directa 

o mdirectamente de tos vevetales que la han acmmulado, Los ustntos de muerte resultan emtonces 

indispensables para la subsistencta, al igual que los mistiitos eriticos, 

Como hemos dicho, en los comienzos del desurrollo, en ta vida mirauterina, cl afhqe umbilical 

Pprovee al feto de todos los clementos que neutralican la demanda mstiniva, Con ef nacimiento ef 

suministro umbilical se interrumpe, incrementéndose acumudativamente la tensién instintiva yy por 

fo tanto, ef instinto de muerte que hasta entonces habia sido amortiguado 0 atenuado por las 

sustancias provenientes de la madre. La presisn del instinto de muerte es perentoria ¥ resulta de la 

necesidad interrumpida e irrevocable del organismo de contar con la energia necesaria para 

sushsistir, Si ef individu carece de sustancia orgdnica pura desintegrar, su agresion interna se 

cerce sobre el propia ve corporal, tance sustancia disponible para desinteyrar y poder sushsisur. 

Asi, en los promeros meses de vida cl nifio se alimenta de partes corporules de su madre. lst 

relaciin cambatisnca ene significaciones pstcoldgicas espec ificas que configuran lo que se ha 

Hamado posiciin esquizo - paranoule, caracteristica del comenzo de fa vida extrauterina. Con fa 

ingestion del pecho, la etapa oral canihalistica ofrece comin supreme alternative la opcwn entre 

comer (destrur) oa ser comida {destriido). Fr efecto, be urgencia del impulse desmtegrador es 

incontenible y constinive fa expreston esencal del organism: ta hin ha por da vida. 

 



ESTA TESIS NO SALi. 
DE LA BIBLIOTECA 

La agreston sein Winnicott (1984), entonces tiene dos significados: por tun lado es una de las 

dos fuentes principales de cnergia que pose ef mdtvuduo, por el otro, directa 0 mdirectamente wna 

reacciOn ante la frustractin. En fa naturaleza Inanana hav algunas curacteristieas que presentan 

todos los bebés, todos lox nifios y toda persona de cualqmer edad y que en una exposicion amplit 

del desarrollo de ta personalidud humana, desde la mas temprana infancia hasta ta mdependencia 

adulta, podria aplicarse a todos los seres humanos sean cuales fueren su sexo, raza, color de piel. 

religion 0 medio social. Las apartencias pueden variar, pero siempre hay denominadores comunes 

en las cuestiones humanas. 

Un bebé tiende a ser agresivo, en tanto que otro cast no mamfiesta agresividad alguna desde que 

nace y, sin embargo, ambos tienen el mismo problema. La diferencia de actitud obedece 

simplemente a que los dos manejan de manera distinta su carga de impulsos agresivos. Si 

observamos aun individuo para tratar de ver como surge en él la agresion, nos encoutramos ante 

el hecho concreto del movimiento infantil. Este comienza ain antes del nacimiento Vase manifiesta 

no Ss6lo en las vueltas que da el feto en el vientre materno, sino también en los movimientos mas 

bruscos de sus extremidades, perceptibles para lu madre. 

Estos golpes tempranos inducen al bebé a descubrir ef mundo exterior, distinto de su self. ya 

empezar a relacionarse con los obyetos externos, Por lo tanto esa conducta, que pronto sera 

agresiva, al principio es un mero impulse que conduce a un movimiento y a los comienzos de la 

exploracién del mundo exterior, Siempre existe este tipo de vineula entre la agresién vel 

establecimiento de una diferenciacién neta entre lo que es el self'y lo que no ex et self. 

La actividad de un bebé sano se caracteriza por los movimientos naturales y la tendencia a 

golpear o a golpearse contra los ebjetos, asi como por el uso gradual de ambos junto con las 

acciones de herrear, escupir, orinar, defecar, al servicio de sus sentimientos de rabia, odio 0 

venganza. EI nifio llega a amar y odiar al mismo tiempo, aceptando 0 no Ia contradiccion. 
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Vanidad. (ambicion) 

A este respect Adfer (1975), nos dice que tan pronto como el afin de hacerse valer prevalece, 

Provecu en fa vida def alma in aumento de tension que hace que el hombre perciha més 

claramente ef objetivo de poder y superioridad, y trate de aproximarse « él con movimientos 

reforzades, siendo cntonces su vide como la esperanza de un gran tramfo. Un individuo tal prerde 

ef contacto y fa relauctin directa von ta vida prdctica, porque estd siempre ocupudo en saber qué 

unpreston produce v que prensan de éf las dems. beste consiiuye un gran obstdculo para su 

libertad de acetin, apareciende el rasgo de cardcter mas frecuente en tales casos: la vanidad. 

Puede decirse que en toda person existe vanidad, sm embargo un indivuduo puede ser tan 

vanidoso que no le importe en fo mds minima el juicio de los otros, o bien que esté ansiosamente al 

acecho de un juicio que trate por todos los medios de dirigir a su favor. 

La vanidad ex extremadamente peligrosa cuando sobrepasa cierto grado. Prescindiendo de que 

obliga al hombre a todu clase de esfuerzos y trabajos iniiiles, mas aparentes que efectivos, 

haciéndole pensar més en si mismo Ja lo sumo en el juicio que de los demas merezea. Pasa asi por 

fa vida sin comprender las relaciones humanas volvidando lo que aquélla te exige y la misiin que, 

como humane, habria de cumplir. La vanidad es Capac, mas que ningtin otro defecto, de frenar ef 

libre desenvolvimento del hombre, pues lo hace Siempre pensar en si lo que hace habra de 

captarse considvraciin y admiracion. 

Muchas veces se sucle encubrir esti cualidad, substituvende su nombre con ef mas hello de fa 

ambicion, y hay muchas personas que declaran con orgulla que son ambiciosas, También se habla 

de afanes, laboriosidad, etc, pero silo Puede aceptarse ina cualidad cuando demnuestre ser tut 

para algo que sirve a la gencratidad, Tales expresiones solo encubren, por lo regudar, una vanidad 

extraordinarta que actiia cust siempre en los aspectos imitiles de ha vida. 
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La vanidad hace pronto que tales personas ne coadvuven a la labor humana, smo mas bien la / f i 

perturben, y apenas sw dan cuenta de que no se des considera coma quiseran, watan de lograr, por 

fo menos que otros padezcan, Asi ef vamidoso procura siempre upartur de si fa culpa de tado error 

a fracaso. Stempre tiene razén en contra de tos demas, olvidando queen fa vada no se trata de 

  fener razén, smo de progresar v contrihine al progreso de bas demas, 

  

ES por consigimente, muy importante, cuandn se quiere liegar a la comprensiin de uma 

personalidad comphicada, averiguar hasta que punto esti en ella desarrollada la vamdad. en que 

direccion se mueve y de que medios hace use, Esto leva sempre a descubrir en cudnte perpudica 

fa vanidad al sentamento de comunidad, pues ste y aquélla son meampatihes, Observando a estos 

individuos may de cerca se acaba por descubrir una verdadera sma de vandad. Un afin de ser 

superior a todos, que se iraduce en todas las formas imagmubles, iin realidad, wn midivuduo de tal 

indole no tiene much que dar ala vide social vinds Pen propende a perturbarla. 

En da vanidad es bien patente aquelia linea ascendente que ondica que una persana se ha 

impuesto un objcivo exceswe para ella, en su sentimiento de msuficiencia, queriendo ser mas que 

fos demas. De un individue cuva vantdad salta ala vista dehemos oPservar que si atovaloraciin 

  

es muy escasa, aunque generalmente no sede cuenta de ello. Parecwera como sia sates personas 

solo les incumbiera mma mistin, parecer siempre grandes J osupertores sin serta, A cnestas de to 

  

que sea. 
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Odio. 

din Tas personas que adoptan une actitud hostil no es rare observar rasgox de odio. Estos 

umpulsos, que suclen presentarse en la infancia, Megan muchas veces aun grado clevadisime, que 

provoca explosiones de cdlera, ete.; pero que pueden exteriorizarse en formas mis patiadas, fet 

punto de partula de tales impulsos pucde ser vartade. No hav que olvidar tampoce que no se 

manifiestan, siempre de un modo clare ¥ rectilineo, sino que pueden a veces encubrirse muv bien. 

Muchos de estos: fendmenos pucden hullarse en la esfera def detio, ven an cierto grade jucgan 

en fa sociedad un gran papel, presentandose en formas a veces mnofensivas en apariencia, como 

especialmente aquella que encierraun grade méxime de edi: ta enemistad hacia ta humanudad. 

Las derivaciones del odio son innumerables. Un fendmeno hijo el cual se encubre mig: bien la 

hostilidad, lo constitiven las acciones v persnicios ocustonados por negligencia. bs esta ua 

cuestion muy discutida en la jurisprudencia y que no se ha consegundo atin dilucidar. 

Es comprensible que una onustén, ina neglivencia, no puede conceptuarse igual que un delito, 

  

sin embargo en fa actitud negligente de descuido, puede existir ef mismo contenido hostil que en un 

defito, La jurtsprudeneia reconoce como atenuante, fa circunstancia de faltar la antenciin 

consciente, pero no hay duda alguna de que una accion inconscientemente hostil puede encerrar 

ef mismo grado de encmistad y odie de una acetén intencional, En ambos casos se trata de 

personas carentes de sentimiento de comunidad. 

En tales conductas sdlo podemos ver que hay personas que colocan sus pequefias convenencias 

personales tan por encima de los demas, que no reparan en los peligros que su conducta ocasiona. 

HI grado de su hostilidad puede uapreciarse facilmente en la diferencia entre. sus Propius 

necesidades o conveniencias y ef bien de los demas.



Envidia. 

Ein ef afén de domino v superioridad, llega ef hombre muchas veces hasta la envidia. La 

distancia a ta que se encuentra wn midividuo de su mieta se hace sentir, como es sabido, en la forma 

de su sentimiento de mfcriondad. Fe aprime y Heng tanto, que de su conducta yomodo de vivir se 

recibe la impresion de que fe falta todavia mucho pera lograr la que se proponc. kin su bapa 

autovalorizactin y en sn descontento acaba por medir v caleular fas diferencias. que existen entre 

ef y los demas, observande lo que los otros consiguen v \inténdose empequefievide, Esto puede 

ocurrir aunque posca mas que otros, Todos estos fenémenos son miicio de una vanidad amputada, 

. doom querer tence siempre mas y de un querer poseerlo todo. Tales mebrviduos 

  

nunca declaran esto porque ef cemplo del sentimiento de comunidad de otros les umpule pensar 

asi. 

No se puede evitar que surja_encl individua o en la masa cuando se Hevan demasiado lezos bas 

restricciones. Aunque no podames acepiar las formas repulsivas en las que la envidia se 

manifesta, hemos de reconocer que no sabemos de ningiin medio para exctur en tales casos ta 

envidia y ef odio que trae consigo. 

Una persona siempre Hena de vnvidie es, desde Inego estéril para toda convivencia, pucs 

manifestard sin cesar el deseo de guitar algo a los demas, de hunullarse o perturbar su vida, 

inculpdndoles de todo aquello que no ha podido lograr y sin prepararse en lo mas minimo para 

hacerse til a fa sociedad. 

La envidia puede Hegar al extremo de que se experimente wna especie de placer en el daiio ayeno,



Avaricia. 

Estrechamente emparentada con la envadia esti fa avaricia, no nos refermmos fan sdlo al afin de 

acumular dinero, sine a aquelta forma general que expresu en el ajan de no proporcionar alegrias 

  

0 placeres a otros para encerrarse con sus propios tesoros, Psté relacionada con la ambicion via 

vanidad, por una parte, y con la envidia, por otra, Na exagcramos al afirmar que todos estos 

FUSZON de cardacter CXISON Siempre sumitdneamente CR OMNG Msn persona. 

Cin individuo de nuvsiva etapa cultural presenta siempre algunos rasgos de avaricia. Puede, ato 

sumo, ocultarlos hactendo alurde de ana gencrosidad exagerada, que tal vez no es mas que un 

dispensar gracias can el mtenta de elevar la propia personalidad a costa det otro. A veces parece 

como sila avarivia fuera una cralutad estimable, como por cremplo, cuando un hombre cconomiza 

su fiempo o sus cnergias para Hevar a cabo una gran obra, Existe actualmente una tendencia 

cientifica y moral muy pronunciada en este sentido, exige que toda persona sea “ecandmica” con 

el tiempo y con las fuerzay. En teoria resulta esta muy bien, pero tan pronto se aplica este 

Principio, se hecha de ver que sélo es ef obyetive de dominia superioridad ef que prevalece. 

Generalmente se abusa de este principio y solo xe utihica para echar sobre los hombros de otros las 

propias cargas. Sin embargo, silo podemos valorar y medir este punto de vista segiin lo que tenga 

de henefictose para la conmmdad. Tudo ef desarrollo de nucstra epoca téenca tende a tratar al 

hombre como ung méquina ya imponerte reglas que pueden estar pustficadas hasta un cterta 

punto en la técnica, pero que aplicadas ada convivencia humana propenden a aistar, esterilizar v 

limitar al individue. Por consiguiente serd mejor disponer las cosas de modo mis bien que 

economicemos, principio del que no se puede abusur cuundo se trene prescnite el provecho de low 

demas.



CONCLUSIONES. 

Enna famihia corriente, un hombre Suna myer asumen wa responsabilidad conpunta por su: 

  

Ayos. Nacen nitios, la madre fupovada por el pudre) cria a cada une de ellos estudiande su 

personalidad, manejando cl problema personal de cada uno en la medida en que afecta a la 

sociedad en sutmdad mas pequeiia, fa familia y ef hogar. 

6Como es cf nifio normal?. ¢Simplemente come, crece y senrie dulcememe?. No, no ex asi, Un 

  

nifio normal, si Gene confianza en sus padres, actia sin nungin freno, Con ef correr del tiempu 

pone a prucha su poder para desintegrar, destrur, atemorizar, agotar, desperdictar, frampear y 

apoderarse de lo que le mteresa. 

Todo to que Hevea a ta gente a los tribunales to a tos manicomnns} fiene su equivaleme normal 

en fa infancia y la nifies, y en la relacién del nilio con su propio hogar, Si cl hogar no ex capaz de 

soportar todo le que hace el nite por desharatarlo, este puede ponerse a jugar, no sin haber hecho 

toda suerte de verificaciones, sobre todo si tiene alguna duda en cuanto a la estubthdad de la 

relaciin entre tus padres v del hogar fentendiendo por hogar, mucho mis que fla casa). Al 

principio el nile necesita tener conciencia de un marco para sentirse libre, y para poder jugar, 

hacer sus propros dilyos y ser un nifio irresponsable. 

éPor qué es necesarie todo esto?. 1:1 hecho es que las primerus etapas del desarrollo emocional 

estin Henas de conflicto y desintegracién potenciales. La relaciin con ta realidad externa todavia 

no esta firmemente arraigada, la personalidad atin no esta del toda antegrada; ef amor primitive 

tiene un fin destructive, y cf nifia pequeiio no ha aprendido a tolerar y maneyar los instintos, Sin 

embargo, puede Hegar a manejar estas cosas, muchas mas, st lo que fo rodea es estable y 

personal, Al principio, necesita indispensablemente vivir en un circule de amor  fortaleca (con la 
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consiguiente tolerancia} para que no experimente demasiado temor frente a sus Ppropios 

sentimientos o fantasius v pueda propresar en su desarrollo cmocional. 

Ahora bien, qué ocurre si ef hogar no proporciona tode esto al nifin antes de que haya 

estublecidy la idea de un marco come parte de su propia naturaleza?. La opinion corriente ex que, 

al encontrarse “libre” procede a disfrutar de esa situacion. Esto esta muy lejos de la verdad. Al 

ver destruido el marco de su vida, ya no se siente libre. Se torna ansioso, ¥ si tene esperanzas, 

comienza a buscar un marco fuera del hogar. El nifie cuyo hogar no logra darle un sentimiento de 

seguridad, busca las cuatro paredes fuera de su hogar; todavia ubriga esperanzas y apela a los 

abuelos, tios y lias, amigos de la familia, la escuela, Busca una estabilidad externa sin la cual 

puede perder el control. 

Si alguién se la proporciona en el momento adecuado, esa estabilidad puede crecer en el nifto 

como fos huesos de su cuerpo, de modo que gradualmente, en el curso de los primeros meses y 

afios de su vida, pueda pasar de la dependencia a la independencia. A menudo, ef nifio ohtiene de 

sus parientes y de la escuela lo que no ha conseguido en su propio hogar. [1 nifto antisocial 

simplemente busca un poco mds lees, apela a ta sociedad en lugar de recurrir ala familia oa la 

escuela, para que le proporcione la estubilidad que necesita a fin de superar las primerus y muy: 

esenciales ¢tapas de su crecimiento emocional. Lo cual ex necesurio para el desarrollo de una 

adecuada autoestima. 

Hoy dia, se ha acumulado ya experiencia suficiente para darnos precisamente una formula de 

este tipo: el nifto que posee un autoestima clevada es el que mas probabilidades tiene de triunfar. 

Mas y mds investigaciones demuestran que entre el nifto (0 el adulta) que funciona plenamente y la 

persona que marcha por la vida entre tropiezos existe una diferencia fundamental en su grado de 

autoestima. 
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Ahora hen aque cs la ntoestima?, la que cada persona siente por si nusnia. Su puter general 

acerca de si mismo, la meduda en que le agvada su propia persona en particular. 

EP concepto que ef mi rene de si mismo influve en ta cleccnin de sus ainigos, en fa forma en que 

se Heva con los demis, en la clase de persona con ta que se ha de casar aen la medida de lo 

productivo que sera on el finuro, Afecta su creatividad. su megridad, eMahilidad y el papel que ha 

de jugar como conductor 0 seguidar, Su prepio valor constitive ef micteo de su personalidad, y 

determina fa forma en que emplea sus aptindes y habiludades. La acttad hacia si mismo pasa de 

forma directa subre ta forma en que vivird en todas las ctapas de su vida. De hecho, ta audovstima 

es el factor que decide ¢1 éxito o el fracaso de cada nifio como ser humano, 

Todo nifio normal nace con la potencialidad necesaria para alcanzar ta salad mental. Pero et 

hecho de que esta potencrafidad florezca se cumplird ono, de acuerdo con ef clima pstcoldgico en 

que Te toque vivir. Para suber si el clima que redea a nuestros hijos los nutre a los marchita, 

debemos indagar y comprender: 

a) En que medida se induce la autoestima clevada, 

b) En que forma ta vision de si mismo por parte def nifio ufecta su comportamiento, 

  

o) Cual es ef precio que el nifio paga por vivir con una aitoestima aja. 

d@) Que podemos hacer para fomentar la attoestma elevada. 

Muchas investigaciones recientes indican que las buenas intenciones de los padres Pare con sus 

hijos tienen mis probabilidades de convertirse en realidad cuando los primeros dan a los segundos 

  una vida en la que estos se sienten contentos de ser quienes son. Asi la caracteristica mas 

importante de todo joven cs su grado de respeto por si mismo. . 

La clave del éxito de los padres reside a desarrollar on las nifios altos niveles de autoestima. 

Los nifios nacen sin sentide del vo. Cada une de nosotros debe uprender a ser fumano. En 

ocasiones, se han hallado nifios que lograron sobrevivir en completo aislamiento respecto de otras 
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personas, Carente de fengnaye, de conciencia de necesidad de los demas y de sceatile de fa 

identidad, cf mito “lob es humane sole en upartencta. Fl estudio de senepantes Casas nos ensefiat 

  

que Ta personalidad conscrente ne es msuntiva, Se trata en cumbia de una realizacian social, que 

parte del seno familiar v que es incorporada a parur de la vide en comacto con los demas. 

Ningiin nifio puede verse asi mismo, en forma directa, Sélo lo hace en eb reflego de si mismo que 

fe devuelven los demiis. Sus 

  

pops” fpadres vy gente que lo redea) moldean literalmente su 

eutoimagen. La clave del npo de sdentidad que ef niko se construve se relaciona directamente con 

lu forma en que se lo juzya. Por consiguiente, sahemos ve que la conducta se adapta ala 

auoimagen, de modo que nos resultarda facil comprender que ua de las causas de la mata 

conducta estriba en el concepto negative de si mismo por parte del nifio, KI nifio al que le hacen 

creer que es “malo” conforma sus acciunes a ese juicio. Desempena el papel que le han asignado, 

Por lo general, por un mal manejo, cuanto peor se comporta el nifio, mas se lo reprende, custiga y 

rechaza, Asi, su conviccién interna de ser “malo”, arraiga en él con mas y mas firmeza. La mala 

conducta crénica, puede fundarse en el deteriora de la autoimagen, pero la baja autoestima no es 

fa tinica causa de la primera. 

Asi, muchos nifios, adolescentes (v adultos) cava conducta va en detrunento de si mismos yde la 

sociedad marginados, delinenentes yy drogadictos, por cemplo, creen, ser individuos 

desesperadamente meptos y carentes de valor aleuno. Y buscan a tentas hallar Manificada y 

  

satisfaccin para sus vidas, pero sus esfierzos, mal orientados sdlo los mpulsan a una conducta 

en fa cual ésta implicita la autoderrota, Bl aioe con alta autoestima rara ver es un nije problema. 

ive de la    
¥ a todo esto, gde donde proviene la antoestima, que constituve el ingrediente de 

salud mental? Los estudios que hasta ahora se han evade ua cabo, mdican que este factor no se 

refaciona con la fortuna faumbiar, m con fa educaciin (académica), ni con la zona xeografica de 

residencia, ni con las clases sociales, ni con la ocupacién del padre, nicon el hecho de que la 
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madre este sempre ca casa, Depende, en cambio deta calidad de tas rclaciumes que existed entire 

el nifie v aquellos que des npeRan pupcles importanios en su vida. 

La antisocialidad se origina en la familia, la sociedad... slo contribuye a agudizarla. 

Carley Horta, 
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