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RESUMEN 

Ya que en la familia se sientan y sustentan las bases de 
muestra sociedad cumpliendo {a doble funcién de producir a los 
individuos y reproducir sus roles, es importante analizar qué 
sucede en ella cuando uno de sus miembros se ve imposibilitado de 
cubrir las espectativas centradas en él y cual es el proceso de 
rechazo-aceptacién por el que atraviesan las partes centrales de la 
familia : los padres, de quienes se espera amor incondicional y en 
quienes luchan sentimientos encontrados de amor-odio y a quienes 
€s preciso enfrentar consigo mismo para que logren recuperar y/o 
encontrar los recursos necesarios para lograr fa aceptacién de ese 
hijo discapacitado, y qué mejor recurso que hacerlo en un ambiente 
propicio para reflexionar acerca del dificil papel de ser padre y 
madre y poder confrontar esas reflexiones entre iguales, es decir 
reflexionar en grupo ya que es el campo propicio para aprender a 
conocerse y reconocerse , estableciendo asi una relacién con el 
grupo en donde el individuo se modifica y modifica. 

Retomando éste punto el presente trabajo tiene como 
objetivo analizar los supuestos teéricos que subyacen a la teoria 
de Grupos Operativos y extrapolar éstos a un Trabajo Grupal con 
Padres de Nifios con Discapacidad.
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INTRODUCCION 

La educacién de padres es un tema que ha cobrado en los 
iitimos tiempos una gran importancia, ya que el conocimiento y 
divuigacién de las concepciones sobre el desarrollo fisico y 
psicoldgico del nifio, los coloca como parte medular dentro de ese 
desarrollo, pues gran parte de la salud fisica Y psicoldgica de! nifio 
depende precisamente de fa salud o bien de la *normalidad” con la 
que la familia lo acoja. Como todo suceso importante en fa vida de 
una familia, el nacimiento de un hijo esta provisto de una gran 
carga emocional que se traduce en una serie de expectativas 
centradas en ese ser unico que atin antes de nacer y materializarse 
es depositario de una serie de deseos que los padres esperan ver 
critalizados a lo largo de su desarrollo. 

Pero, cqué sucede en el micleo familiar y con este hijo 
fantaseado cuando nace con fa imposibilidad de cubrir esos deseos, 
esas expectativas? <qué hace la madre al enfrentar su deseo con el 
hijo real que le ha nacido “diferente”, que no es el esperado?. 
Porque en la fantasia de la madre/familia no existe la posibilidad 
de un nifio Down, o un niffo con Pardlisis Cerebral Infantil, para 
estos nifios no se ha pensado un futuro, nacen usurpando un lugar 
planeado y pensado para otro, ese otro con el cual tienen que 
competir con la desventaja que les dé su incopacidad , ante este 
hijo no esperado los padres admiten no saber como cuidarle y se 
abandonan a la biisqueda de una cura para ese hijo diferente, 
ausente y se ponen en manos de quienes si saben que hacer con él, 
quizas con la esperanza de aprender no sélo a tratarlo y cuidarlo, 
sino también de poder encontrar en ese ser extrafio a sus 
fantasias y deseos, algo en que poder identificarse e identificarlo 
como propio.



  

Ante esta problemdtica la presente tesina tiene como 
objetivo plantear una forma de abordar las demandas encubiertas 
de los padres a través de un trabajo grupal, basado en los 
principios de los Grupos Operativos, en el entendido que al 
Proporcionarles un espacio para reflexionar sobre sus actitudes y 
sentimientos hacia su hijo discapacitado estardn en condiciones de 
iniciar un proceso de aceptacién-identificacién de ese hijo 
brindéndole asi un lugar dentro de la familia y por ende de la 
sociedad a la cual pertenece 

Por ello es importante. analizar el contexto en el cual el nifio 
nace, los sentimientos que genera en los padres su discapacidad y 
las demandas de ayuda, asi como la forma en que tradicionalmente 
se ha abordado dicha demanda , planteando los beneficios de 
trabajar con grupos de padres bajo la perspectiva de los Grupos 
Operativos y fo que ello implica. 

Finalmente se expone un plan de trabajo como un intento de 
llevar ésto a la prdctica con un grupo de padres de niiios con 
discapacidad.



  

CAPITULO 1 

La infancia es una etapa de la vida en la que se construyen y 
se sientan las bases del cardcter, la personalidad y la inteligencia 
del adolescente y del futuro adulto, es el periodo de fa formacién 
del ser humano como tal, por ello es importante analizar el 
contexto familiar en el cual todo nifio se inserta, asi como la serie 
de expectativas fantaseadas o reales que se generan alrededor de 
él. 

1.1 EL NINO EN SU CONTEXTO FAMILIAR 

El nacimiento de un hijo tiene una gran significacién, 
especialmente por la madre ya que éste representa, en 
circunstancias normales una parte idealizada de si misma, que 
tendré la funcién imaginaria de completar todo lo que quedé vacio 
en su pasado infantil, es decir, el recién nacido tiene la funcién 
(ilusoria) de reestablecer aquello en la historia de los padres que 
fue juzgado insuficiente, lo que ambos padres sienten que no 
alcanzaron, depositando en el nifio una serie de cualidades que en 
rigor no existen, que los nifios no Poseen por si mismos, sino que 
son el reflejo de imagos parentales que el nifio tratara de asumir y 
cumplir en el transcurso de su vida, y poder asi ser valorado y 
querido. La familia como grupo tiene ideales y la funcién de un 
nuevo miembro sera la de representar la posibilidad del 
cumplimiento de estos ideales. ( Coriat y Caniza, 1988, Manonni, 
1984)
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La familia cumple entonces una doble funcién social, producir 
@ los individuos que la conforman Y reproducir en ellos fos roles 
necesarios para su subsistencia, En este sentido, la madre es muy 
importante en la formacién de la identidad del Sujeto ya que le 
posibilita el conocimiento de si mismo y del mundo que lo rodea, 
cumpliendo fa funcién de incorporacién definitiva del sujeto a la 
familia-sociedad-cultura 

A todo recién nacido se le otorga un lugar como persona, y 
mas que ser otorgado, el nijio se lo gana en la medida que tiene 
posibilidad de reunir las caracteristicas necesarias — para 
representar los ideales de la madre-familia, ya que estas 
expectativas conforman la identidad familiar. A través de las relaciones del nifio con su familia y en especial con la madre, ef 
recién nacido se conecta con lo propio de lo humano, es decir, con 
el mundo de los simbolos, el lenguaje, elementos indispensables para la incorporacién del sujeto a la cultura ( SEP-DGEE.1985 (2) ; Cunninham, 1988 ), proveerlo de una identidad individual y familiar 
es dorle al infante la referencia de si mismo estructurada a partir 
de las relaciones con el otro, es, por medio de las costumbres, 
valores, creencias (elementos de la cultura) que la familia estard 
marcando al sujeto lo que espera que él haga o deje de hacer, y, en ta medida que el cumpla estas expectativas, serd valorado o tendrd mayor o menor posibilidad de éxito en la vida. Es por esto que el 
papel del otro no es puramente imaginario porque de acuerdo a fo 
que ese otro primordial para el nifio desee, se llega a constituir un 
imagen de él. La madre en este sentido le ofrece al bebé desear lo 
que ella deseé en él, operando asi una imagen sobre él, en la que se reconoce capturando en una serie simbélica la realidad de su 
cuerpo. 

El nifio crea asi su autoimagen a partir de esta funcién materna formadora del yo, esta fase o etapa es descrita por Lacan 
como a fase del espejo, desde el punto de vista de la
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estructuracién del sujeto sefiala un momento primordrial en la 
constitucién del primer esbozo del yo ; se describe como la fase en 
la que el nifio percibe en la imagen det semejante (su madre ) una 
forma en la cual anticipa su unidad corporal (que en realidad ain no 
tiene) y se identifica con esa imagen, por ello la madre se 
considera como portadora de la funcién formadora del yo, que en 
un primer momento la madre va creando a través de sus propios 
deseos, de su discurso (que se enmarca en las acciones de cuidado 
hacia el hijo ) y en donde esté presente la significacién sexual y 
social del pequefio cuerpo desarrollandose poco a poco en el nifio 
la capacidad de apropiarse de esos instancias, de esa significacién 
que le permitiré el uso de los sistemas simbélicos através de los 
cuales organizaré su relacién con los objetos en el campo de la 
realidad, ubicando su lugar bajo la mirada del otro que lo significa 
y moviliza. (1) 

Su lugar esté anticipado en el orden simbélico, imaginario, 
anticipacién que se confronta con lo real al momento del 
nacimiento, aunque ese real no es el cuerpo “sino la simbolizacién 
que en él se opera” y que depende del otro que deseé a ese nifio, 
que lo engendré para ocupar un lugar y soportar en su cuerpo las 
marcas que los padres trazan sobre él para sostenerle como 
Sujeto. Pero, cuando algo en el cuerpo de este nifio ofrece una 
imagen que impide o dificulta este trazo, los padres, en la 
imposibilidad de sostener ese significante se enfrentan a una 
realidad que no esperaban: un nifio discapacitado, un cuerpo 
mutilado con el que la identificacién se hace dificil y qizé 
imposible. 

negativa de mirar al otro o ser mirado por él, o bien reacciones agresivas o pasivas frente a esa tnirada (Jerusalinsky; 1988
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Al nacer un nifio deficiente, diferente al esperado, el 
contraste entre el hijo esperado y el que acaba de nacer afecta 
grandemente la funcién materna ya que la madre se conflictia 
entre la pérdida del hijo imaginario y la aceptacién del recién 
llegado, el cual es sentido como un impostor o bien como un 
desconocido, ante quién no puede identificarse ni identificar 
como propio, no sabe que hacer con esa criatura, por lo que el 
vinculo que en otras condiciones se desarrolla de una forma natural 
(generado en el deseo materno dirigido al bebé) suele ser 
insuficiente, provocando un desencuentro entre la madre y su hijo, 
suprimiendo o bien minimizando estos intercambios, dependiendo 
del tipo de problemas de este hijo y el grado de respuestas hacia 
los acercamientos de la madre. Por otra parte la madre requiere de 
adecuarse a las caracteristicas de este hijo para el cual no esté 
preparada. Ademés, este nifio que nace sin una representacién en el 
plano parental puede enfrentarse al rechazo efectivo del padre, ya 
que el deseo del hijo se vuelve confuso cuando los padres no 
pueden reconocerse en él, pues el destino para el que este hijo fue 
imaginado se torna imposible. En lo real, este nifio no es como el 
esperado, ni siquiera es como los otros, y esa diferencia pesa tanto 
en los padres como en el hijo, hasta convertirse en un estigma (2), 
un atributo que lo marcard socialmente apartandolo de la realidad. 

(2) Estigma es un atributo indeseable que es incongruente con los esterectipos acerca de cémo 
debe ser determinada especie de individuos (Goffman, 1973)
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Términos como invilido, incapacitado, tarado, deficiente, 
Down, especial, resaltan precisamente esa diferencia, marcan al 
Sujeto; lo estigmatizan y con ello estigmatizan a la familia, dejando 
a un lado fos atributos deseables y las cualidades que todo ser 
humano puede exhibir al margen de su estigmatizacién. 

En este sentido, las enfermedades del desarrollo donde la 
evolucién del enfermo se fusiona con su destino son las més 
dificiles de aceptar y elaborar en el plano familiar, siendo la 
deficiencia mental uno de fos signos mds perturbadores pues 
afecta a una parte esencial del Sujeto: su inteligencia, y en la 
imposibilidad de desplegar ésta se entrevee un futuro sexual 
obscuro, por lo que los padres temen que la debilidad de la razén 
no ofrezca barreras de contencién suficientes para los impulsos 
Primitives (Jerusalinsky,1988), sin tomar en cuenta que ia 
contencién de los impulsos sexuales no depende de la inteligencia, 
sino de los procesos de identificacién y simbolizacién siendo para 
ello suficiente Ia inteligencia intuitiva, asi, los niveles’ de 
inteligencia raramente ofrecen en si mismos riesgos -. para la 
elaboracién adecuada de la sexualidad, la que se gesta mas bien en 
la identificacién con la madre gozosa de tener un hijo, y con un 
padre que ie abre ia promesa de realizacién sexual, por ello al no 
cumplir los padres esta funcién aparecen en el deficiente mental 
los problemas sexuales. 

Si consideramos que un sujeto es deficiente mental 0, 
empleando ta designacién actual, es un discapacitado cognitivo 
“cuando presenta una disminucién significativa y permanente en el 
Proceso cognitive acompafiado de alteraciones en la conducta 
Socio-adaptativa” (SEP/DGEE,1985 (1), pag 6 ) comprenderemos el 
Por qué es una de las discapacidades més estigmatizantes y que por 
ende contiene mayor resistencia parental al enfrentarse a ella,
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Sometiendo no sdlo a los directamente implicados (los padres) a un 
proceso de reacomodacién y cambio sino también a los hermanos de 
este pequeiio discapacitado que soportan las identificaciones Y 
expectativas no sélo centradas en ellos sino las proyectadas para 
ese otro. El resto de la familia no hard mas que imitar en el mejor 
de los cases la débil aceptacién que denwestren los padres. 

12 REACCIONES DE LOS PADRES ANTE EL HIJO 
DISCAPACITADO 

Como ya se ha mencionado el nacimiento de un hi jjo marca 
cambios sustanciales en la organizacién familiar que van del plano 
imaginario a lo real, cambios que se generan a través de las 
necesidades y requerimientos de ese nuevo ser, como depositario 
de fas expectativas parentales. El nacimiento adquiere un 
significado relevante en tanto que se considera como un reflejo de 
todo lo bueno que poseen los padres y como esperanza de lograr en 
él lo que no han podido alcanzar como individuos. Sin embargo 
cuando este nifio idealizado ain antes de nacer es diagnosticado 
como discapacitado cognitivo, el nicleo familiar se altera obligando 
a los miembros a redefinir su postura ante una doble relacién en la 
que se pone en juego la identidad del nifio y fa identidad familiar. 

La primera reaccién es un shock en la madre a quién el hijo 
discapacitado cognitive no le permite el cumplimiento de la 
promesa fantaseada de llevar a cabo los ideales depositados en él. 
La madre, enfrenta el conflicto de una imagen de si misma que ya 
no puede reconocer ni amar, y que en el ultimo de los casos 
reconocerd con una marcada ambivalencia de amor y odio (Mannoni, 
1987), estos sentimientos ambivalentes se desencadenarén con 
mayer o menor fuerza dependiendo del momento en que el sujeto 
es detectado como diferente (Iimese nifio Dawn deficiente
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mental, cognitive, con problema de eprendizaje, del desarrollo, 
etc.) y ya no pueda cumplir su funcion provocando reacciones que 
enel peor de los casos evitan que el su jeto pueda tomar su lugar de 
alguien al interior de la familia y pesard a cumplir un sitio como 
algo con lo que se tendrd que cargar toda una vida. 

Al negdrsele al nifio discapacitado un lugar como persona o 
darle ese lugor parcialmente, se le estard negando también la 
estimulacién social y afectiva, limiténdole asi las posibilidades de 
desorrollarse integralmente (es decir, social, cognitiva y 
afectivamente),io que oalterard de entrada su relacién 
madre/familia/sociedad. Este proceso no se da de una forma 
conciente, es toda una elaboracién en el plano de las 
representaciones parentales que traen consigo una serie de 
sentimientos amor-odio en donde la forma de expresarlos y/o 
reprimirlos dependerd en gran medida del grado de madurez 
alcanzado por la familia asi como de otros factores determinantes 
del problema. 

En general se ha considerado que el desencadenamiento de 
estos sentimientos ambivalentes hacia el hijo no esperado (puesto . 
que no cubre las expectativas de los padres y por lo tanto no 
corresponde a la imagen de si mismos) depende de factores como: 

a) Quién provee la informacién sobre fa dificultad del nitio a los 
padres 

b) El momento de desarrollo en que se encuentra el nifio 

c) La clase de constructos parentales que se han formado 
alrededor del hijo ,
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d) La cantidad de informacién adicional que se dé sobre el 
problema del hijo 

e) Las expectativas de vida que vean en ese hi jjo 

Sin embargo todos los padres reaccionan con una conmocién Y 
tristeza profundas ante la noticia de que su hijo es un deficiente 
mental y aunque se han sugerido varios modelos de estadios de los 
Sentimientos y reacciones por las que pasan las familias ante 
acontecimientos graves, podemos resumir éstos en las siguientes 
fases (Cunninham 1988): 

Fase de Shock ante lo inesperado 

Esta fase resulta de la profunda desilusién que experimentan 
ante la noticia de que su hijo no podrd cubrir sus expectativas, 
teniendo que enfrentar un cambio repentino en su propio concepto 
de si mismos, de la familia, y del futuro de todo, experimentando 
sentimientos de ansiedad ante lo desconocido. 

Crisis de Valores 

Que sobreviene porque los padres se encuentran ante una 
serie de valores en conflicto; por un lado aman al nifio porque es su 
hijo, y por otro, lo rechazan por su deficiencia, generdndose en 
ellos un sentimiento de culpa que se origina desde el considerar la 
discapacidad como un castigo de Dios hasta el que pueda ser 
producto de sus prdcticas sexuales del pasado, siendo estas 
reacciones especialmente intensas cuando el nifio no era deseado o 
cuando por falta de informacién se considera a la discapacidad 
(sobre todo cognitiva) causada por alguna falla genética. No
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obstante la culpabilidad se acentita mayormente por las reacciones 
de rechazo que sienten hacia el discapacitado, un sintoma 
manifiesto de vergiienza y culpa es que los padres rara vez hablan 
del problema de su hijo entre ellos mismos ni con sus vecinos ni 
Parientes (Ingalls,1982). Este mismo rechazo proveca otras 
reacciones subyacentes como la negacién, que toma diferentes 
versiones: a veces se monifiesta en el intento de suavizar el 
término deficiente mental Sustituyéndolo por otros mds aceptables 
socialmente (pues fa deficiencia mental sitia al individuo por 
debajo de la escala social etiquetindolo a él y 4 la familia). 

Un tipo mds de negacién es el no querer admitir que el 
transtorno del hijo es un proceso irreversible, los padres entonces 
se don a la tarea de buscar una cura de lo que mo se cura 
(Jerusalinsky, 1988). 

Algunos otros padres por el contrario descergan sus 
sentimientos de culpa en una proteccién excesiva (generalmente la 
madre) dedicando todo su tiempo al hijo retrasade olviddndose casi 
totalmente de sus demds hijos (si los hay) del consorte y hasta de 
ella misma tratando al nifio como si estuviera més incapacitado de 
lo que realmente esta. En su afdn de dedicacién renuncian incluso a 
su vida social y a sus demds intereses, situacién que no sélo pone en 
desventaja social al deficiente sino a todo el nucleo familiar al cual 
se le niegan oportunidades de interaccién social, esta 
automarginacién lo que hace es acentior la estigmatizacién 
familiar y promover su aislamiento (Lillie, 1978; Ingalls 1982).
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Crisis de la Realidad 

Esta crisis se genera a la par de la crisis de valores pues al 
margen de la serie de sentimientos y reacciones que se 
experimentan, los padres tienen que afrontar realidades més 
concretas: ¢cémo sufragar los gastos que implican la atencién 
médica del menor? enfrentar las reacciones de porientes y 
vecines, sobre todo cuando se intenta integrarios al nicleo familiar 
y de la comunidad; enfrentar la preocupacidn real de cudl sera el 
futuro de este hijo y de cémo adaptarén su estilo de vida en base a 
las diferentes necesidades de éste, que variardn segiin sean las 
caracteristicas de su mal, habra nijios que por su condicién 
requeririan de mayor atencién individualizada o bien, constante 
atencién médica, educacién especializada, etc. Estos eventos 
alteran de forma sustancial la dindmica familiar pues todo ello 
implica el adaptarse a un nuevo conjunto de necesidades y crear 
una serie de constructos que le permitan entenderse a los padres 
a si mismos y entender su situacién valorando posibles tipos de 
accién, de ahi que algunos padres por iniciativa propia se dan a la 
tarea de buscar los medios y las instituciones apropiadas para 
empezar a actuar sobre los problemas aunque a veces este actuar 
se da en el plano de Ia culpa en un intento por reprimir y compensar 
al nifio por esa serie de sentimientos hostiles que les provoca y que 
con mucha frecuencia se manifieston a través de una sensacién de 
rechazo intensificada por la frustracién y la culpa. 

Esto se magnifica por la sensacién de que de alguna manera 
ellos son responsables de que su hi jo se encuentre en desventaja, 
por ello la culpa, la célera y el desaliento en los padres puede ser 
racionalizada y disfrazada, provocando por ejemplo una 
consagracién total a este nifio, tanto que apenas les queda algo que 
ofrecer a los otros miembros de la familia, asi la imagen de buenos
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padres queda trunca generando un circulo interminable de 
hostilidad y culpa, amor-odio, (Lillie 1978), disfrazados a su vez 
con una sensacién de aceptacién que sitia a los padres en fa 
posicién de -sabemos que es deficiente, (discapacitado, especial, 
diferente, etc.) pero para nosotros en lo cotidiano es como si 
fuese normal-, posicién que les permite convivir con su hijo en un 
plano de normalidad con efectos normalizantes para el nifio, 
Proceso que sdlo puede darse cuando se ha pasado el trauma inicial, 
sin embargo, a medida que el nifio da un nuevo paso en su proceso 
de integracién a la comunidad, se reabren en los padres los 
anudamientos que se articularon alrededor de la enfermedad del 
nifio en ese trauma inicial: a saber, estas crisis son: 

a) Primeras salidas a los lugares frecuentados por otros nifios 
(miedo al rechazo social) 

b) Salida a otras instituciones: El Jardin de Nifios, (se manifiestan 
las diferencias con otros nifios) 

¢) La escolarizacién (manifestacién de los limites del aprendizaje) 

d) La pubertad (se encara la cuestién sexual) 

e) Juventud, Integracién Social y Trabajo (se constata la 
restriccién de un lugar social para él 

f) La Edad Adulta (incertidumbre de llegar a ta plenitud sexual y a 
la realizacién a través de otro)



  
Analizando fo anterior, se pone de manifiesto la importancia 

de brindar ayuda profesional a los padres con nifios que sufren 
algtin tipo de discapacidad, ayuda que tendrd dos direcciones: por 
una parte atender ese cuerpo real desde la manifestacién de su 
mal y desde la demanda de los padres, y en el plano de las 
representaciones ayudar a estos padres a ubicar jas expectativas 
de ese hijo imaginario en el cuerpo real que tienen a su cargo, a 
reelaborar en el plano de fo real toda esa serie de sentimientos 
ambivalentes y de deseos no cumplidos, reestructurando al sujeto 
mismo y proporciondndole una identidad individual y familiar a ta 
que todo ser tiene derecho. 

1.3 DEMANDAS DE AYUDA POR PARTE DE LOS PADRES 

Una vez que los padres han superado o creen haber superado 
el impacto de enterarse que su hijo presenta algtin tipo de 
discapacidad y después de navegar por toda esa serie de 
situaciones y sentimientos ya descritos, entran en una etapa de 
adaptacién que se instala cuando los padres del niffo no se resignan 
a esta deficiencia (porque si lo hicieran no buscarian ningtin 
tratamiento) pero vislumbran los limites que ella le impone, e 
inician una busqueda de ayuda profesional, y si por las 
caracteristicas del nifio ya estén inmersos en ella, se dana la tarea 
de solicitar otras opiniones médicas. , 

Las demandas de ayuda de los padres estén circunscritas a 
las necesidades de diagnéstico, evaluaciones, test, indicaciones 
educativas, remedios, curas milagrosas, etc., poniendo de 
manifiesto un deseo inconciente de que alguien en alguna parte se 
haya equivocado, (sobre todo al hablar de discapacidad cognitiva), Y 
que de no ser asi ellos se encuentran en un plano de ignorancia
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respecto a qué hacer con ese hijo, cémo actuer, cémo educarle, ya 
que no fueron preporados para él. Asi, las demandas que 
aparentemente estén encaminadas a un proceso educativo o de 
rehabilitacién tienen un transfondo que se orienta hacia la peticidn 
de que se les arregle ese cuerpo roto , incompleto, — 

Estas demandas de apoyo ademds, contienen la esperanza de 
encontrar la confirmacién de que la vida continia, depositdndose 
en los especialistas la responsabilidad de recomponer ese cuerpo, 
que para eso son ellos quienes tienen el saber, es el especialista el 
qe promete reestablecer a ese nitio induciéndolo, por e jemplo, a la 
adquisicién de patrones “normales" del comportamiento. 

En este juego de demanda y atencién se concentra un aspecto 
importante en el proceso de la elaboracién de la aceptacién de los 
padres, pues, aunque las demandas son claras més bien estén 
centradas en aspectos menos tangibles como el rechazo a aceptar 
un diagnéstico definitive, por lo que no es raro encontrar padres 
que van de un especialista a otro, siempre en la busqueda de un 
diagnéstico mds preciso, definitive, o bien que estdn en busca de 
algtin remedio milagroso, incluso llegan a recurrir a curanderos y 
brujos que les den una esperanza de curacién. Esta negacién hace 
que los padres por muchos especialistas y doctores que visiten, se 
confundan sobre el diagnéstico que se les fue dado y que 
invariablemente repitan que “por primera vez" se les informa de la 
deficiencia mental de su hijo, llegando incluso al extremo de no 
admitir ésta bajo ningtin concepto. 

Se establece asi un didlogo entre sordos en donde nunca se 
sabe qué se pregunta ni que se esté respondiendo.
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Por ello las demandas de los padres no deben ser atendidas 
en ese plano de lo real, sino que deben circunscribirse a descubrir 
que hay de transfondo en esa demanda, que traspasa lo real y llega 
al campo de lo fantasmdtico; en donde se encuentra fa demanda 
mds dificil de cubrir: la de sitiar al nifio en una categoria 
reinvindicativa, produciendo asi una imagen en quién poder 
identificarse y a quién poder darle significado.
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CAPITULO 2 

La Educacién de padres es un rubro que ha-ido cobrando mayor importancia y fuerza a medida que en el contexto socio- econémico se han dado los cambios que han permitido un reacomodo en la concepcin de valores Y Principios que subyacen a la funcién de ser Padre. Inicialmente esta funcién se concebia desde la seguridad de ta reproduccién de valores Y patrones de comportamienta que por generaciones habian logrado educar desde una sabiduria que les permitia plantear objetivos, reproducir valores etc. Esta prdctica apoyada por varias generaciones salvaguardaba a los padres y muchas veces los colocaba en una posicién mdgica de sabiduria que se adquiria por el simple hecho de constituirse en padres. 

Sin embargo, al darse fa evolucién en las sociedades y el desconcierto ante el cambio o la ruptura de las viejas estructuras, se hizo manifiesto que estos viejos modelos , eran obsoletes; pues ya no respondian a las nuevas concepciones de la metodologia educativa, a los avances cientificos y a los requerimientos de las nuevas generaciones que nacen bajo estratos religiosos, sociales, de valores e incluso técnicas mucho mds avanzados yY revolucionarios, de ahi que los padres se enfrentan a una actividad distinta, quizd a la que imaginaron, pues ya no se apoya en ellos Ia reproduccién de los modelos bajo los que fueron educados, lo que aparentemente los coloca en una posicién de ignorancia respecto a cémo ser padres, surgiendo asi la necesidad de una educacién de padres.



  

22 

2.1 LAS ESCUELAS PARA PADRES 

La intervencién de los padres y de la familia se esté haciendo primordial dentro de la filosofia contempordnea en lo que se refiere al desarrollo infantil y a la educacién temprana, 
(SEP/DGEE 1990, Lilie, 1978;REMUS, 1995,) pues los padres constituyen un complemento eficaz o alternativo para la educacién de los nitlos desde sus Primeros afios de vida, ya que en este periodo e/ nifio aprende casi todo a través de ellos. 

Algunos paises se han iniciado en programas que se han 
denominado, educacién inicial, y en donde el énfasis reside en la educacién de madres y padres de familia, poniendo de manifiesto 
que muchos progenitores tienen una Preparacién inadecuada para desempefiar su labor de educadores en esta etapa tan importante en la vida del nifio (66mez-Palacios, Villareal y Gonzdlez, 1995). Por esto, al progenitor y en especial a la madre se le considera el 
primer maestro a través de quien el nifio iré modelando su conducta, de ahi la importancia del estilo de la ensefianza de los padres, de la tradicién cultural y el sentido comin que demuestren los progenitores al educar a su hijo , pues esto dard como resultado el desarrollo emocional del nifio y la conformacién de su Personalidad, por lo que tratar que el nifio evolucione adecuadamente seré una de las tareas primordiales para padres y 
maestros (Gémez Palacios, Villareal y Gonzdlez,1995.) 

No obstante, un punto de vista mas difundido consiste en 
pretender que sdlo el nifio tiene necesidad de ser educado, 
fortalecido por la creencia de que el adulte, convertido en pedre
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se halla necesariamente en estado de cumplir su funcién educativa 
de manera satisfactoria. 

Sin embargo, la experiencia de muchos aiios ha demostrado 
que muchos de los problemas de los adultos se pueden rastrear 
hasta la primera infancia y son a menudo imputables a errores 
educativos de los padres (Diel,1979). 

Considerando en toda su amplitud al problema, se entiende 
entonces, la necesidad de una educacién o reeducacién de padres 
que, bajo diferentes paradigmas se ha ido desarrollando y tomando 
mayor fuerza, encontrdndose los primeros datos que marcan el 
origen de las “Escuelas para Padres” en el aio de 1815 con la 
creacién en USA de la primera Asociacién de Madres de Familia, 
posteriormente podemos marcar una cronologia que incluye los 
siguientes movimientos dados tanto en Estados Unidos como en 
Francia, pioneros en este campo: 

Estados Unidos 

1832: Se -edita fa primera revista dedicada a la educacién 
familiar de los hijos con el nombre de "Mothers Magazine”. 
1834: Surge una nueva publicacién llamada "Mothers Assistant". 
1840: Nace la revista “Parents Magazine", quién capté un millén 
de lectores y a partir de la cual surgieron publicaciones como 
"Mothering", “Parenting”, *Children* y otras. 
1897: Se celebra en USA el 1° Congreso Nacional Parents- 
Teachers. 
1923: La fundacién Rockefeller apoya ampliamente la creacién de 
centros de investigacién para formar especialistas en la educacién 
de padres y con su apoyo la Asociacién Americana para el Estudio 
del Nifio, funda el Consejo Nacional para la Educacién de los 
padres,
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Francia 

1909: La sefiora Moall-Weis funda en Paris la “Escuela de 
Madres". 
1910: 6.Bertier edita para los padres fa revista "Education". 
1928: La sefiora Vérine crea lo que se considera la primera 
escuela de padres en el mundo, cuyo objetivo principal era * 
devolver la confianza a los padres en lo que respecta a la 
posibilidad de desempefiar debidamente su funcién educativa". 

En un esfuerzo por conciliar los principios antigiios de la 
autoridad paterna con las ideas de la autonomia del nifio y conciliar 
los métodos tradicionales de ta ensefianza moral con los métodos 
actives de formacién personal. (3) 

1930: La Escuela de Padres francesa publica su primer libro *L' 
enfance”. 
1939: Se comienzan a impartir de una forma regular y sistemdtica 
los cursos para "Educadores Familiares’. 
1942: La facultad de Medicina de la Sorbona participa en este 
tipo de formacién para padres y crea més tarde la cétedra sobre 
Neuropsiquiatria Infantil. 
1953: Se comienza a editar mensualmente la revista "L'Ecole des 
Parents”. 

Los principales objetives de las Escuelas de Padres tal como 
los plantea su fundadora la Sra. Vérine, se pueden resumir en: 

a) "Que los padres logren mayor seguridad y confianza en el 
desempeiio de su funcién educative’
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b) “Que logren conciliar los antiguos principios de la autorided 
paterna con las ideas de la autonomia del nifio" 

¢) "Que los padres ademds de una instruccién psicoldégica 
adecuada, se entrequen a una labor personal de aplicacién y 
observacién de lo aprendido en el campo de la relacién con sus 
hijos* 

A lo largo del tiempo estos objetivos fundamentales se han 
mantenido aunque han surgido diversos modelos de Escuelas para 
Padres las cuales enfatizan mds unos u otros aspectos, por ejemplo 
las escuelas de tipo académico que resaltan la adquisicién de 
conocimientos por parte de los padres: la grupal, en donde se 
persigue la comunicacién de las personas entre si con la idea de que 
ello conformard un grupo; la proselitista, la cual utiliza un método 
académico o grupal, pero en donde la actividad apunta a resaltar 
ciertas maneras de pensar o sea, en la vida: porticipativa, en donde 
se pueden retomar aspectos de los otros modelos pero éstos 
surgen como fruto de la determinacién y libertad de eleccién de 
los propios padres sin que exista una manipulacién; la burocrdtica, 
que solamente ostenta el titulo de Escuela para Padres ya que sélo 
son creadas pora cubrir un requisito, Y¥ aunque marcan objetivos y 
estrategias, ello sdlo se encuentra en el popel y dificilmente se 
lleva a.la practica. 

(3) SEP. DGEE. 1990
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En México el trabajo con los padres abordado formalmente, 
se remite a 1972 cuando el Instituto Nacional de Proteccién a la 
Infancia, presidido por la Sra. Ma. Esther Zuno de Echeverria 
inqugura una Escuela para Padres de Familia, primera en México 
con cardcter piblice, editéndose en 1978 el primer Manual de 
Escuelas para Padres y Madres de Familia.) 

Como podemos observar nuestra cultura ha tardado un poco 
en reconocer la necesidad de proporcionar apoyo a los padres de 
familia y lograr con ello una labor educativa entre padres y 
maestros, ya que todas las parejas que se enfrentan por primera 
vez a la tarea de ser padres, manifiestan inquietudes y problemas 
con sus hijos, pero ésto es porticularmente cierto en lo que 
concierne a padres de nifios con deficiencias o transtornos 
crénicos, de ello la relevancia e importancia de que el apoyo que se 
dé a estos padres se encuentre ya legislado en el articulo 41 de la 
Ley General de Educacién, en donde se manifiesta que * La 
educacién especial estard destineda a individuos con 
discapacidades transitorias o definitivas......° esta educacién 
incluye orientacién a los padres o tutores, asi como también a los 
maestros y personal de escuelas de educacién bdsica regular que 
integren a alumnos con necesidades especiales de educacién 6) 

En las escuelas de Educacién Especial dependientes del 
Estado de México, el apoyo a los padres se ha venido 
proporcionando a través de las Escuelas de Padres (dependiendo 
de cada Institucién el rumbo que tomen éstas) y de la orientacién a 
padres ya sea en forma individual o grupal. 

Esta labor se ha puesto en manos de los psicélogos de las 
diversas instituciones que conforman los servicios de Educacién
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Especial (6), siendo su funcién: “colaborar en el proceso de atencién 
de los alumnos mediante la realizacién del diagnéstico especifico, 
el apoyo al personal docente y la orientacién a padres de familia" 
(7). Retomando éste aspecto y aborddndolo en una situacién real es 
conveniente analizar como se ha dado este trabajo de Orientacién 
a Padres al interior de las escuelas de Educacién Especial. 

(4) Centro de Vanguardia Ciudedana "Escuela para Padres y Madres de Familia®, Primer Manual México, 1978 
(5) Ley General de Educacién, México, 1993 
(6) Escuelas de Deficiencia Mental, Centros Psicopedagégicos, Escuelas de Audicién y Lenguaje, Transtornos Neuromotores, Centros de Intervencién Temprana 
@) Manual de Operaciones de los Servicios de Educacién Especial. SEP/DGEE.
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2.2 LA ORIENTACION A PADRES 

El término orientacién hace referencia a la accién o efecto 
de encaminar, disponer una cosa segiin la posicién que debe tener, 
dirigirse hacia, ete., de tal forma que el hecho de orientar implica 
que existe un desorientado y un orientador el cual sabe hacia 
donde se debe dirigir este sujeto desorientado. La orientacién es 
una activided que se ha venido ejerciendo en varios émbitos de la 
vida cotidiana, al interior de la familia. A los padres se les ha 
conferido esta accién, en el entendido de que saben hacia donde 
orientar a sus hijos; en la escuela a los profesores se les adjudica 
dicha labor, y asi sucesivamente, podriamos citar una serie de 
relaciones e interrelaciones en las que el supuesto basico es dirigir 
al individuo hacia donde mds le conviene. 

Actualmente la orientacién constituye una actividad compleja 
Y que ha adquirido un soporte teérico y técnico que la coloca en una 
posicién cientifica, y en la cual se pretende a través de la 
implementacién sistemdtica de instrumentos técnico metodolégicos 
Proporcionar ayuda a aquellos sujetos que requerian de un mejor 
conocimiento de sus caracteristicas o potencialidades y que los 
Neve a aceptar su propia realidad para poder auto-dirigirse. Esta 
definicién se puede aplicar a la vida familiar, escolar, laboral e 
individual, y la tarea de orientar se ha dejado en manos de la 
Psicologia. Retomando la experiencia de las escuelas de Educacién 
Especial, cabe mencionar que en este trabajo de Orientacién se 
han propuesto diferentes modelos de atencién a esa demanda que 
Surge por una parte de los padres y en segundo término de la 
institucién misma, asi, tenemos que el trabajo de Orientacién a 
Padres, se ha !levado a cabo desde la visién de las Escuelas de 
Padres, pero a partir de la propia interpretacién del Psicdlogo 
acerca de la demanda que le da origen y a la cual responde desde
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su muy particular punto de vista y desde su concepcidn tanto de la 
discapacidad como de la serie de necesidades que esta genera en 
los padres (sea emocional, de informacién etc.) de tal manera que 
este actuar se ha visto reducido a una serie de informaciones que. 
en el mejor de los casos captan la atencién de los padres por 
algunos periodos de tiempo, pero en los que finalmente se cae en 
ver al Psicélogo como un consejero. 

Sobre esta linea, pero bajo la concepcién de la teoria 
psicoandlitica, se intenté la creacién de lo que se denominé "Grupos 
de Reflexién”. Este intento, vilido por cierto y con una mayor 
consistencia tedrica-metodolégica se intenté llevar a la practica 
con un minimo de capacitacién y sin haber explorado a qué aspecto 
de la demanda Institucional se daria respuesta y qué de la 
demanda de los padres podria se resuelta; en este caso volvemes a 
caer en las viejas prdcticas y en el juego de dar respuesta a una 
pregunta que atin no conocemos; si bien, la propuesta de los 
“Grupos de Reflexién’ como fueron planteados (proporcionar a los 
padres un espacio para la reflexién acerca de lo que significa ser 
padre de un nifio con N.E.E.) intenta llegar a la demanda implicita o 
encubierta de los padres, fa falta de capacitacién de los psicélogos 
(8) y las mismas caracteristicas de los padres (9) han dado al traste 
con éstos intentos. Por ultimo, se estd intentando abordar el 
trabajo con padres desde el punto de vista de la Teoria de los 
Sistemas, con el supuesto de que en la familia como sistema 
relacional, la conducta de uno de sus miembros se encuentra en 
estrecha relacién con la conducta de los deméds miembros, de tal 
forma, que al lograr modificaciones sustanciales en la conducta de 
los padres se podrdn mejorar las relaciones con sus hi jos. 

(8) aunado a la constante movilidad de Personal que hay en el drea 
(9) ansiedad , excepticismo, ausentismo, querer soluciones mdgicas, rdpidas y eficaces a sus problemas
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2.3 LA FORMACION DE GRUPOS DE PADRES DESDE LA 
PERSPECTIVA DEL GRUPO OPERATIVO 

Como hemos revisado en los apartados anteriores el trabajo 
con Padres ha ido cobrando importancia paulatinamente y ha 
seguido una evolucién que nos ha Ilevado de un extremo al otro, 
desde el considerar que el sélo hecho de convertirnos en padres 
nos da la capacidad de actuar de manera asertiva frente a 
nuestros hijos hasta el considerar que no sabemos nada al 
respecte colocdndonos en una postura de ignorancia parental y 
restando con ello la responsabilidad de fa crianza y educacién de 
los hijos la cual se delega en las instituciones que albergan a los 
menores a lo largo de su formacién. 

Se crea asi un circulo entre padres e Instituciones ya que 
éstas refuerzan la idea de la ignorancia parental y ponen en 
marcha programas que intentan dar a los padres ese conocimiento 
del cual carecen y los padres se ponen en manos de las 
Instituciones con el supuesto de que ahi se les mostrard el 
camino correcto a sequir. 

Sin embargo como ni los padres de familia ni los alumnos son 
una tabula rasa surge al interior de las instituciones un encuentro 
entre deseos, poderes y saberes diferentes, que determinan la 
participacién de los sujetos que protagonizan roles diferentes en 
la Institucién Escolar. Estos poderes, saberes y deseos producen 
choques y conflictos que necesariamente inciden de manera directa 
en la vida Institucional ( escolar ) (Zutliga, 1990 ). 

Pero, ¢ Cémo se refleja esto en fas Instituciones de 
Educacién Especial o que se encuentran encaminadas a la atencién
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de menores con Necesidades Educativas Especiales >, Bésicamente esta lucha Y conflictos se reflejan precisamente en la linea de trabajo que se establece en la institucién; por una parte la Institucién en si misma presenta una tendencia, un modelo de 
formacién que se explica a través de la aplicacién del conjunto de normas que se creen convenientes, vdlidas y deseables para los alumnos y asi llevar a cabo una de las principales funciones de la 
educacién. 

Aportar los elementos necesarios para crear seres sociales acordes a los modelos que marca el contexto social prevaleciente ( 
en otras palabras lograr la alienacién det su jeto ) y en otro sentido al interior de esta misma institucién se desarrolla una produccién 
imaginaria que es en realidad la que determina la manera de ser de la Institucién y que se desarrolla precisamente en los saberes de los sujetos que la conforman de ahi que-la'Escuela se convierte en una especie de campo de lucha en donde los su jetos tratan de imponer su saber y la Institucién trata de conservarse atin con el 
riesgo de descalificar o desconocer los saberes que chocan con 
los que establece la Institucién . 

En esta dindmica bdsicamente de conflicto se incerta la Reeducacién de Padres, por lo que si aunado a esto los encargados de Ilevarla a cabo adoptan la postura de posesién del saber y reafirman o refuerzan con ello la idea de la ignorancia 
Parental este trabajo se torna més dificil y con resultados 
dudosos, ya que de por si y bajo este contexto de lucha la labor reeducativa es dificil lo es mds atin cuando se ponen en juego; ademds, las expectativas y toda esa serie de sentimientos ya 
descritos que acompafian a los padres de menores discapacitados. 

Considerando esta problemdtica, el objetivo del presente trabajo es plantear una propuesta para abordar la Reeducacién de
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padres desde la Perspectiva de fa Teoria de los Grupos Operativos 
ya que bajo esta éptica es posible modificar esta dindmica de 
conflicto pues al crear un espacio para los padres en donde el 
Supuesto bdsico no sea su ignorancia parental, sino despertar el 
deseo de saber y poner al descubierto sus expectativas para que 
puedan crear sus Propias preguntas y hallar sus propias 
respuestas, estamos respondiendo a su necesidad de una forma 
mds creativas tomando en consideracién no solo el saber 
Institucional sino también el saber de los Sujetos que la 
conforman y rompemos asi con el mito de la posesién del saber 
absoluto. Asi, la labor del educador consistird mds bien en 
liberar ese deseo de saber yno enel “de rellenar y obturar ese 
deseo con la transmisién de un saber técnico que se da desde la 
postura de tener la verdad” ( Perrés, 1990, pdg ) 

La ignorancia parental no suele ser nunca tan marcada como para que la simple informacién tenga la virtud de modificar fos 
modos relacionales de los padres con los hijos, por ello sin- 
rechazar las posibilidades de brindar informacién a los padres, es 
necesario sostener que la Reeducacién de Padres no puede 
reducirse a un intento de ofrecer informacién como saber 
consciente ya que esto equivaldria a olvidar toda esa serie de 
constructos e imagos parentales que se repreducen de generacién 
en generacién y bajo los cuales se crea un modelo de hijo y un modelo de padre por lo que muchas veces el Proporcionar solo 
informacién sin permitir que ésta se elabore, se compare y se 
asimile crea muchas veces en los padres una serie mds de 
sentimientos de culpa al saber lo que tienen que hacer y no poder 
dejar de actuar siguiendo los vie jos patrones establecidos. 

Considerando lo anterior, se welven relevantes y aplicables 
a esta labor reeducativa los Supuestos bdsicos que subyacen a la 
Teoria de los Grupos Operativos ya que por el hecho de reunir a
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un grupo de gentes que comparten algo en comin con la idea de 
enfrentar ese algo estamos ya creando un Grupo de Aprendiza je 
el cual esté definido por la prdctica ideolégica que tiene como 
objetivo el aprender a pensar , el crear una experiencia grupal 
centrada alrededor de un tema (Bauleo, 1983 ). 

Por este camino, lo relevante en el trabajo con los padres 
serd el crearles un espacio adecuado en donde puedan elaborar 
una experiencia racional acerca de su papel de ser padres, 
especificamente ser padres de un sujeto con discapacidad, 
tratando de que encuentren la conexién entre lo afectivo y lo 
pensado ( Bauleo, 1983 ).
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CAPITULO 3 

Es dificil establecer con precisién el nacimiento del concepto 
de grupo y circunscribirlo a un campo de la ciencia. 
Tradicionalmente se le ha considerado a la Sociologia como 
responsable del estudio y andlisis de to que pasa en y con los 
grupos. Sin embargo otras ramas de la ciencia como la Filosofia y la 
Psicologia se han dado también a la tarea de esclarecer la relacién 
del hombre con la colectividad (sociedad-grupo), ya que como 
mencioné Marx el hombre es un ser social por naturaleza, dentro de ese ser social se entremezclan y conjugan las relaciones que 
establecen con otros, pues sin cooperacién, organizacién social y 
grupos de varias clases, el hombre quizds no sobreviviria; las 
condiciones del grupo, los valores sociales y las leyes han 
determinado y controlade su conducta y con ello se ha favorecido 
el desarrollo de la civilizacién. 

3.1 EL CONCEPTO DE GRUPO 

Existen diversos marcos tedricos sobre la dindmica de los grupos y por ende diversas interpretaciones de los fenémenos 
grupales que tienden a dar relevancia a determinados aspectos. El 
estudio de los grupos se ha circunscrito a incrementar los conocimientos sobre la naturaleza de ellos, sus leyes, su desarrollo 
y las relaciones o interrelaciones que establecen los individuos entre si y/o con otros grupos e instituciones més amplias, de 
manera que existe una amplia conexién con las ciencias que se 
dedican al estudio del individuo como tal o como colectividad, 
incluida la Psicologia Social, quien ha intentado precisar atin més la naturaleza de los grupos, su grado de organizacién y su
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funcionamiento, los modos de interaccién que existen entre sus 
miembros y la distribucion de roles; asimismio la manera de como es 
vivida la situacién de grupo, abordando més precisamente las 
dimensiones estructurales, funcionales Y psicoldgicas que los 
definen (Maisonnew,1984). 

Como veremos mds adelante, todo fendmeno de grupo implica 
un devenir_y esta especie de vida es lo que se ha querido expresar 
con el vocablo dindmica de grupos, que refleja precisamente el no 
poder considerar a los’ grupos como objetos fijos ya que éstos en 
ese constante devenir van creando una historia: historia que se 
perfila desde el momento mismo en que los sujetos se unen para 
lograr un proyecto, una empresa o incluso una aventura y cuyo logro 
de objetivos no sélo depende de fos actores (quienes no siempre 
tienen una conciencia clara de lo que hacen o buscan) que 
conforman al grupo; sino también de los sistemas de valores, las 
condiciones socio-econémicas Y psico-sociales que estén 
enmarcando su contexto y de las cuales depende en gran medida el 
grado de equilibrio que alcance el grupo o bien el que se busque un 
reordenamiento que asegure su continuidad. 

Como ya se mencioné existen diversos marcos teéricos para 
explicar este funcionamiento y la construccién de los 
conocimientos sistemdticos que han convertido al estudio de los 
grupos en un campo especializado que se ha dado relativamente 
hasta hace poco ( Cartwright, 1980 (10) ) y que el principal material 
de trabajo lo constituyen las ideologias sociales y politicas; y como 
todo estudioso de los grupos trae consigo ciertos valores que tifien 
su actividad hacia los grupos y hacia su labor, dependiendo de 
estos valores en sus concepciones hacen que sobresalgan unos u 
otros aspectos de la vida de los grupos, por ejemplo: un socidlogo 
puede resaltar al grupo familiar en relacién a la sociedad; un 
politico resaltaré quizds cémo se llega al poder social; un
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economista los recursos econémicos y las habilidades tecnolégicas 
que desarrollan los grupos; un antropélogo se centrard quizds en ef 
desarrollo de las culturas y asi sucesivamente. Desde cada drea de 
la ciencia las variables que interfieren en los grupos han sido 
abordadas, estudiadas, aisladas, ete. y esto ha dado como 
resultado una amplia gama de enfoques tedricos de los cuales los 
mds importantes y que mds han influido en las concepciones sobre 
la dindmica de grupos son: 

a) La teoria del campo; que es un enfoque teérico originado por 
Lewin, cuya tesis fundamental es que la conducta es producto de un 
campo llamado espacio vital o social: este campo presenta 
propiedades estructurales que se explican a través de los 
conceptos de las fuerzas psicolégicas-sociales. 

b) Teoria de la interaccién; desarrollada por Bales, Homans y 
Whyte que concibe los grupos como un sistema de individuos que 
interachian; los conceptos fundamentales de este enfoque son: la 
actividad, la interaccién y el sentimiento. 

¢) Teoria de los sistemas; en la cual se encuentra el punto de 
vista de que el grupo es un sistema abierto: dicha concepcién se 
deriva de la biologia y se hace hincapié en varios tipos de ingresos 
¥ egresos del sistema desarrollando un interés especial por los 
procesos equilibradores . El supuesto bdsico de esta perspectiva es 
que existe una constante interrelacién entre diversos sistemas 
(grupos) y que dentro de los grupos la conducta de Jos individuos se 
encuentra estrechamente relacionada. 

(10) a principios de los afios 30's se volvié un campo identificable teniendo un gran auge en E.U. ya que se dieron condiciones favorables para ello; a finales de los afios 30's existion vorias tendencias que dieron inicio a un nuevo campo de la dindmica de grupos (Cartwrite, 1980)
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d) Orientacién de la Psicologia general; dado que los grupos 
consisten de individuos, los conceptos de la conducta humana elaborados en la psicologia general han tenido influencia en la 
concepcién de la dindmica de grupos, resaltdndose de las teorias 
de la motivacisn y las teorias Cognoscitivas a través de las cuales 
se intenta entender cémo los individuos reciben e integran la 
informacién del mundo social y ¢émo esa informacién afecta a su 
conducta en grupo. 

€) Teoria psicoandlitica; la teoria Psicoandlitica se centra en 
ciertos procesos motivacionales y defensivos que ocurren en el 
individuo. Freud fue el primero en aplicarla a ta vida en grupo yen 
afios mds recientes ha cobrado una gran importancia especialmente 
por el gran interés que se ha centrado en la psicoterapia de grupos. 
Por ser el enfoque principal bajo el que se desarrolla ef presente 
trabajo la concepcién de! grupo bajo esta teoria se desarrolla con 
mayor amplitud. 

Como ya se mencioné aunque existen muchos mds enfoques, 
éstos son los mds relevantes y bajo los cuales se ha desarrollado 
un cuerpo tedrico mds sistematizado y complejo y que han intentado directamente esclarecer y comprender la naturaleza de 
la vida en grupo y los fenémenos que al interior se desarrollan y 
que dan cuenta de fa dindmica que se genera al interior de ellos. La 
teoria psicoandlitica ha sido muy valiosa en este estudio ya que 
sienta las bases a través de las cuales se ha podido vincular la 
vida individual y la colectiva. La principal contribucién de esta 
teoria ha sido el establecer que la diferencia entre una y otra sdlo 
es de nivel ya que la historia de los Sujetos sdlo se desarroila a 
través de una red de relaciones interpersonales que inician con su padre y con su madre ( Baudes de Moresco, 1991 ) por ello los 
fendémenos de grupo pueden explicarse con los mismos mecanismos
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psiquicos ya que toda relacién con los demdés es de naturaleza 
esencialmente afectiva y deriva de dos dimensiones a menudo 
combinadas del deseo y la identificacién el deseo consiste en 
buscar el objeto complementario apuntando a su posesidn exclusiva 
(al principio es la madre). 

La identificacién o identificaciones ( que son procesos mds 
complejos ) se refiere més a lo que se quiere ser de manera que 
segin Freud esto constituye el ideal del yo reemplaza 
parcialmente al apego primario del Sujeto hacia si mismo. En el 
nifio el modelo inicial es a menudo el progenitor del mismo sexo 
cuyo lugar querrd ocupar, por lo tanto esta relacién de 
identificaciones adquiere con frecuencia un cardcter hostil o 
ambivalente. 

Segtin Freud una combinacién de estos vectores afectivos 
constituye la trama de los vinculos de grupo, a donde se trasladan 
esos deseos e identificaciones. Asi en una relacién de trabajo al 
jefe se le considera como padre yesalavez objeto de deseo y 
de identificaciones, y los demds miembros en la medida en que 
Superen sus rivalidades y encuentren similitudes desorrollaran un 
vinculo social ( Maisonnew, 1984 ). 

Los trabajos de Freud en relacién a la grupalidad no fueron 
acabados, sin embargo se retomaron por otros tantos estudiosos 
de los grupos ( Anzieu 1978; Armando Bauleo 1983; Pichén Riviere 
1971; Paulovsky 1974), y aunque ja investigacién Operativa se 
remonta al afio 1938 y se dié principalmente en el drea de la fisica 
y las matemdticas, su desarrollo se vid acompafiado paralelamente 
por actividades en el drea psicoldgica y de las relaciones humanas. 
Asi en Argentina por ejemplo en el afio de 1960 se constituye la 
SOCIEDAD ARGENTINA DE INVESTIGACION OPERATIVA y 
los psicoanalistas empiezan a utilizar los Grupos como
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instrumento terapéutico ( grupos terapéuticos ), después 
trabajaron en la ampliacién de estos limites utilizando la 
indagacién operativa. Enrique Pichén Riviere organizé una 
experiencia de indagacién operativa en la Universidad del Litoral 
Yo partir de alli perfeccioné en sucesivas experiencias la Teoria y 
la Técnica de los Grupos que denominé "Grupos Operativos’. 
( Dellarosa, 1979 ). 

En la teoria y técnica de los Grupos Operativos se amalgaman 
en forma coherente el pensamiento psicoanalitico con las técnicas 
de la investigacién Operativa, técnica desarrollada por Pichén 
Riviere a partir de la cual se intenta explicar la conexién entre Jo 
afectivo y lo pensado, indicando permanentemente ° 
interpretando ) le vinculacién entre ambos aspectos del acontecer 
humano en grupo ( Bauleo,1983) . 

El esquema referencial y de funcionamiento de los Grupos 
Operatives comprende los siguientes lineamientos teéricos y 
técnicos : 

@ Cualquier reunion de individuos que se congrega para trabajar 
muestra signos propios de la actividad de un grupo de 
trabajo, caracterizado por funcionamiento mental dedicado a 
una tarea ( Dellarosa, 1979 ) 

™-Larazén de ser de un grupo estd en relacién a su praxis que 
es a través de quién se constituye. . 

™ - Lo grupal se diferencia de la agrupacién ( primera unién de 
individuos alrededor de un interés comin ) en el momento en 
que se va formando una historia propia del grupo que 
involucra elementos como la actualidad histérico social o 
politica que posibilita ta aparicién de un grupo con 
determinadas caracteristicas y objetivos ( Bauleo, 1983, 
1984).
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Mos grupos en su proceso ensayan y disefian sus pautas, 
ejercitan conductas que luego devienen en reglas, se crea un 
lenguaje propio, una especie de cédigo que lo hace diferente 
de otros grupos. 

WEI grupo es el campo Propicio para aprender a pensar en una 
verdadera mayetitica grupal . 

MEI grupo operativo es el campo propicio para la indagacién 
activa . 

@ Toda indagacién va acompafiada de una operacién.~ 
La actitud pensante en el grupo va del pensar vulgar hacia el 

pensar cientifico resolviendo las contradicciones aparentes.Los 
grupos en su proceso ensayan y disefian sus pautas , crean un 
lenguaje propio , una especie de eédigo que lo hace diferenciable 
de otros grupos , este lenguaje le da identidad grupal fa cual 
incluye importantes aspectos de cada individuo que constituye al 
grupo, en donde cada individuo aprende a conocerse ya 
reconocerse a través del tiempo y del otro estableciendo asi un 
relacién dialéctica hombre-grupo en donde el grupo modifica y es 
modificado por sus integrantes (Baudes de Moresco, 1991 ; 
Dellarosa, 979; Anzieu, 1978 ). Por razones de delimitacién esta 
técnica se aborda en relacién a la principal prdctica desarrollada 
en grupo que es la situacién de aprendizaje de manera que el 
aprendizaje en Grupo Operativo se define por la prdctica 
ideoldgica a través de la cual se ponen de manifiesto los 
diferentes mecanismos en juego que le dan vida. La palabra Grupo 
entonces, hace referencia a una estructura determinada por el 
tipo de proyecciones y entrecruzamientos que se dan entre sus 
integrantes al enfrentor un aprendizaje , o un trabajo 
determinado con un fin determinado o Tarea. La tarea a la que 
cualquier grupo se halla abocado exige una determinada estructura 
de roles que dependerdén de las habilidades yoicas y de las 
experiencias de los Participantes ( Bauleo, 1983, Puget y Col. 1991).
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3.2 LA TAREA EN GRUPO OPERATIVO 

Tomando como punto de partida que el grupo “es un conjunto 
restringido de personas ligadas entre si por constantes de tiempo 
Y espacio articulado por su mutua representacioén interna” ( 
Bauleo, 1984 ) podemos aseverar que dichos grupos se proponen en 
forma explicita o implicita una Tarea que constituye su finalidad. 

En los Grupos Terapéuticos en donde se pretenden detectar 
situaciones patolégicas que originan distorsiones en el proceso de 
maduracién, el terapeuta y el Paciente se instalan en un espacio y 
tiempo en el cual la Tarea estd perfectamente delimitada y se 
refiere bdsicamente a facilitar a los pacientes la conciencia de que 
ellos son parte y promotor de su propio proceso y del proceso 
grupal del que forma parte ( Puget, 1991 ) . pero también puede ser 
que la tarea no esté definida o delimitada (explicitamente ) como 
es el caso de los grupos de traba jo, los grupos escolares en donde 
las condiciones se dan de forma natural y en donde el tiempo y el 
espacio se viven sin necesidad de ser creados: la tarea . ob jetivo 
0 finalidad se viven de manera implicita . 

Entonces, designamos como Tarea al factor por el cual el 
grupo se ha reunido para apropiarse de él y luego accionar con él. 
La tarea es el tema u ocupacién que hace converger todo el 
funcionar de fa reunién ( Pichén Riviere, [980 ). 

Al abordar la tarea el grupo se ubica en un presente continuo 
en donde va adquiriendo significado lo pensado y lo sentido en él. 
La Tarea logra captar los intereses del grupo, convirtiéndose en 
un instrumento que sirve al grupo para pensor, por ello la Tarea es 
el punto donde convergen todas las actividades, medios y
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procedimientos de funcionamiento del grupo, la eficiencia en el 
cumplimiento de la tarea dependerd en que se le concibe y aborde. 

Cuando un grupo logra definir una tarea concreta y 
congruente con los proyectos del grupo, éstos se abordan con 
mayor facilidad y al mismo tiempo la Tarea es la referencia para 
analizer e interpretar la conducta del grupo. La Tarea se convierte 
en un elemento central para la fundacién y funcién de un grupo, 
ademds marca las diferencias con otros grupos, permite 
establecer a partir de esta finalidad las técnicas mediante fas 
cuales seré ubicado; asi, se establece una estrecha relacién Grupo- 
Tarea, ya que * asi como un grupo necesita de un objetivo o Tarea 
para definirse, la tarea a su vez es recortada de diversa forma 
segun el grupo que la trata”, Bauleo (1983 ) establece una légica de 
accién en la que la prdxis constituye al grupo al darle razén de su 
existencia, en los Grupos Institucionales esta relacién se plantea 
como reproduccién constante del sistema que le da vida, en los 
Sujetos, esta repeticién se refiere a vie jas pautas de conducta 
aprendidas en el grupo familiar, de ahi que la resistencia a los 
cambios es uno de los elementos centrales que se manifiestan en el 
grupo, sin embargo como ya se mencioné, la significacién del grupo 
estd fuera de él, en el contexto social por lo que ese contexto es 
quién le da elementos como el lenguaje que utiliza el grupo, el cual 
Se encuentra cargado de significaciones. Es aqui donde la labor de! 
Coordinador cobra relevancia, ya que desde su lugar deberd 
intentar descifrar esa serie de andlisis que pretende establecer el 
tipo de relacién que los integrantes establecen entre si y con la 
Tarea ( Santoyo, 1981 ). 

El Coordinador tratard de descifrar el lenguaje del grupo 
que habla de to latente, ya que * la palabra es engafiosa, no se 
refiere a una sola versién de las cosas, no hay un solo significado 
ya que las palabras (el lenguaje ) tiene que ver entre si...". El
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discurso grupal se constituye como la articulacién de un tema o 
temas comunes a los integrantes de un grupo (Baudes de Moresco 
y Col., 1991.) 

Los temas no aparecen sucesiva ni ordenadamente, sino en 
forma simulténea pudiéndose encontrar una red de significantes 
del grupo, de ahi fa importancia del escucha-observador y del 
coordinador del grupo, pues ambos deben de dar cuenta del 
Proceso del grupo, de como opera este grupo y se deben dar a la 
tarea de descifrar ese lenguaje latente que habla de loreal del 
grupo . 

3.3 LA FUNCION DEL COORDINADOR - OBSERVADOR 

Como es de suponerse el lenguaje del coordinador serdé 
substancialmente diferente al de los demds integrantes del grupo, 
éste, hablaré det funcionamiento de una estructura, “sus vicisitudes, el grado de cohesién significativa lograda, el grado de 
racionalidad alcanzado por el desarrollo de sus ob jetivos” ( Bauleo, 1983 ). El discurso del Coordinador de Grupo Operative mostrara 
un todo moviéndose, y ese movimiento demandard 
interpretaciones ( 0 hipétesis ) que serdn formuladas a través de 
la observacién- escucha, tarea dificil si consideramos la serie de 
discursos que se entrelazan al interior del grupo ya que se imponen las interrogantes ¢ cudl de esos discursos seguir ? ¢ a qué nivel 
escuchar >? ¢ cémo integrar Jos textos en un solo discurso ? . En 
este sentido la labor del escucha-observador serd la de seguir la cadena de significantes desde lo que le resuena de un modo particular, la funcién del escucha se centra entonces enun saber adecuado de aquello que no puede ser operado fuera del contexto del grupo, de la reunién, saber que se basa en saber escuchar todo
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el discurso del grupo y desenmarajiarlo para que el mismo grupo 
pueda descifrar su enigma (Luque, 1991). 

La labor del Observador y el Coordinador se centra 
bdsicamente en visualizar la relacién del grupo con su finalidad, 
que tipo de movimientos efechia el grupo para llegar a su objetivo, 
para lograr su tarea, ésta observacién tenderé a detectar lo 
latente del grupo e interpretar los contenidos manifiestos , ( 
proporciona la posibilidad de inferir , ya que lo latente es también 
inferible a partir de lo manifiesto ). 

A través de estas interpretaciones el Coordinador crea sus 
hipétesis acerca del contenido implicito del comportamiento 
grupal que impide el aprendizaje, ya que el Proceso Grupal consiste 
en una relacién dialéctica entre el proceso implicito y_ el 
acontecer explicito, o sea entre lo manifiesto y lo latente ; de ahi 
que la retroalimentacién y aporte interpretativos del coordinador 
sean un elemento principal para favorecer el autoconocimiento 
grupal y que a través de él se generen nuevas formas de 
interaccién. 

La interpretacién da cuenta del funcionamiento de una 
estructura ( la experiencia grupal ) y cémo a través de ella se da la 
vinculacién grupo-tarea, cuyo vinculo no es * sélo que se hable del 
tema, que digan lo que sienten, sino que expresen lo que sobre el 
tema suponen con el soporte emotivo que toda relacién 
interpersonal involucra’, (Pichén Riviere, I980 : Bauleo, 1983 ). Por 
ello el importante papel del Coordinador y del Observador ya que 
ambos deben descentrarse en relacién al grupo y su finalidad pues 
su funcién no es la de lider sino-la de visualizar el vinculo grupo- 
tarea, desenmaraiiando la serie de identificaciones que se den al 
interior del grupo y de significados que entrafian la verdad del 
grupo y que son a fin de cuenta quienes van integrando la
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Experiencia grupal . En este sentido Pichén Riviere establece un 
diferencia clara entre el concepto de grupo y la Experiencia Grupal _ la Experiencia Grupal es vivida por los integrantes del grupo y 
habla de ella en relacién a los sentimientos que les genera el grupo, la cohesién sentido etc., entonces el lenguaje del 
coordinador hablard del funcionamiento de una estructura , sus dificultades , grado de cohesién y racionalidad lograda. 

El Coordinador de un grupo es visto entonces como un 
facilitador del aprendizaje, ya que lo debe de propiciar derivandose de ello otras funciones como el observar el Proceso 
Grupal y ofrecer retroalimentacién sobre los cambios que se 
produzca en el grupo, Propiciar un ambiente favorable, procurar la comunicacién y la autodependencia del grupo . 

Para poder llevar a cabo ta interpretacién es necesario localizar 
3 variables : 

a) La demanda especifica de los su jetos del grupo. 
b)Los procesos inconcientes, preconcientes Y concientes 

especificos de las situaciones del grupo que intervienen en ese 
momento. 
El deseo del coordinador de ser interpretante en esa situacién, a la vez de la necesidad de analizar las fantasias y angustias mediante las cuales reacciona a las demandas de los 

sujetos. 

Este proceso, esta interpretacién requiere de un encuadre, el que implica disponer de un marco espacio-temporal y simbdlico que asigne un lugar y una hora propicios para elaborar el discursa y elaborar la interpretacién (Anzieu, 1978).
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El encuadre es un concepto que proviene del psicoandlisis y es 
retomado aqui como un modelo situacional, el encuadre es la serie 
de normas verbales que regulan los encuentros y que tienen un 
cardcter invariante, es una especie de contrato que incluye dos 
vertientes: una implicita y otra explicita; la primera se refiere al 
cuerpo tedrico e ideoldgico acerca de lo que consideramos util para 
la explicacién del psicodinamismo grupal y la segunda se refiere al 
tiempo, espacio y otros aspectos de las sesiones (Puget ,1991; 
Zarzar, Charur, 1980). 

El encuadre proporciona al coordinador-observador un marco 
dentro del cual podrd ir situando las interpretaciones que haga 
sobre los fendmenos del grupo por lo que respecta al contenido 
latente de su discurso que en un primer momento es sdélo una 
hipétesis ya que la interpretacién es una afirmacién tentativa, ya 
que lo latente no es directamente observable, estd implicito, esta 
contenido en lo manifiesto. 

Volviendo a la labor de interpretacién del coordinador y del 
observador, es importante dilucidar ¢cémo es que lo latente que 
estd siempre oculto, implicito, puede ser descubierto por el 
coordinador o bien per el observador?. Esto latente se va 
significando a través de ciertos sucesos que se dan en el grupo y 
que le dan pistas para encontrar el significado de ese algo y 
elaborar su interpretacién. 

Ese algo que sucede en el grupo es a lo que se le Hama 
emergente, es algo que habiendo estado implicito hasta cierto 
momento, sale, se manifiesta, puede ser la verbalizacién de uno o 
varios individuos, alguna actitud o movimiento individual o grupal ; 
cuando es un miembro del grupo el que proporciona la pista, el que 
anuncia o denuncia al acontecer grupal, las fantasias que lo mueven, 
las ansiedades y necesidades del grupo, lo Ilamamos portavoz del
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grupo. El portavoz es un emergente aunque no todo lo emergente 
se manifiesta por un portavoz. 

La observacidn sistemdtica y dirigida sobre todo de los 
emergentes grupales y su interpretacién a la luz de una teoria, 
sobre los procesos del grupo, es lo que nos permitird acceder al 
significado latente de los fenémenos grupales.( Zarzar Charur, 
1980; Pichén Riviere 1980). 

3.4 EL PROCESO GRUPAL 

’ Hasta ahora hemos revisado los procedimientos teéricos y 
metodoldgicos que nos ayudan a entender como se opera en grupo; 
como ya se ha mencionado el principal objetivo de un grupo es 
reunirse para llevar a cabo un fin o tarea: y en sintesis la labor del 
coordinador es dar cuenta de las vicisitudes que atravieza el grupo 
para lograr su tarea, este proceso atravieza por diferentes 
momentos; un primer momento llamado de pretarea en donde se 
dan bdsicamente las resistencias, es aqui en donde el grupo 
manifiesta sus temores de abordar la terea, dando wueltas, 
soslayéndola; en este momento de la pretarea hay una confusién del grupo respecto a la tarea misma y al modo de llevarla a cabo, a 
pesar de que en el encuadre se haya definido con toda claridad la 
tarea y las funciones y las responsabilidades de cada individuo, aqui 
la funcién del coordinador seré principalmente la de ir reuniendo los elementos para poder abordor la tarea implicita ( miedos , 
resistencias, conductas defensivas etc.). 

Una vez que el coordinador-observador tiene los elementos necesarios para ir interpretando esta tarea implicita, con el manejo de los contenidos latentes dei grupo, es lo que caracteriza el segundo momento o de tarea, el coordinador estard centrado en



  

48 

aquellos aspectos latentes que estén obstaculizando el buen logro 
de la tarea, con el fin de presentarlos al grupo para que éste los 
elabore; el grupo por su parte habrd superado sus primeras 
resistencias y estard en mejor disposicién de abordar la tarea: la 
responsabilidad por la tarea explicita empieza a ser entendida y’ 
asumida con responsabilidad, hay un mayor esclarecimiento, 
comprensién y aceptacién de roles tanto del coordinador como de 
los participantes, la tarea explicita y la responsabilidad de su 
logro es asumida en toda su realidad por el grupo; ya no se le carga 
al coordinador toda la responsabilidad, se empiezan a dejar de lado 
actitudes individuales para emprender acciones de grupo, de modo 
que el grupo mismo empieza a tomar sobre si las funciones de 
organizacién, toma de decisiones y de control. : 

El momento final es el, denominado por Bauleo (1) , el 
momento de la sintesis, en donde el grupo muestra su mayor 
momento de productividad, en él los miembros de! grupo comienzan 
@ ensayar soluciones a sus problemas, existe una elasticidad del 
grupo respecto a los roles establecidos, la tarea se va convirtiendo 
de un modo operativo en el lider del grupo. 

En conclusién , podemos resumir fo anterior en lo que Pichén 
Riviere llama la unidad de trabajo grupal *..que permite realizar el 
esclarecimiento que va de lo implicito a lo explicito, esta integrado 
por el existente, material aportado por el grupo a través de un 
miembro cualquiera, que cumple la funcién de portavoz, la 
interpretacién realizada por el coordinador o co-pensor del grupo y — 
el nuevo emergente, conducta nacida de la organizacién de 
distintos elementos, acontecimiento sintético y creador que 
Sparece como respuesta a esa interpretacién” (Pichén Riviere, 
1985). 

(11) citedo en Zarzar Charur. Op. Cit. 1980
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CAPITULO 4 

En los capitulos precedentes se ha manifestado la importancia que tiene la intervencién de los padres de familia en ef proceso de desarrollo infantil, no sdlo a nivel de proveedores de atenciones fisicas y materiales, sino en la parte mds importante de ese desarrollo que concierne a la conformacién de la identidad y desarrollo del autoconcepto del nifio, por ello la participacién de los padres en el proceso educative de sus hijos es primordial y requiere de una vinculacién estrecha con los profesionales encargados de los menores, més atin cuando se trata de menores con discapacidad ya sea transitoria o permanente, pues, como hemos revisado alrededor de ellos S@ generan una serie de sentimientos que en uno u otro sentido afectan el desarrollo emocional del niflo ( Jorgensen: Gémez Palacios; Antinory; Maldonado y Cols. 1993 ). 

4.1 LA NECESIDAD DEL TRABAJO GRUPAL CON PADRES 

Dependiendo del momento en que los padres soliciten ayuda educativa o de salud se les brindard orientacién en el drea emocional, de informacién acerca del problema def menor y de los cuidados que requeriré dependiendo de las caracteristicas del nifio, - sin embargo muchas veces este trabajo se queda a un nivel superficial y es tan breve que no logra abordar o llegar a la problemdtica real de los padres, quienes por fo general se ven enweltos en una serie de entrevistas, revisiones médicas, informaciones y sugerencias que por el estado de shock en que se encuentran no son capaces de analizar y considerar con objetividad por fo que en la mayoria de los casos se les genera mds confusiones y alteraciones emocionales, dejdndose llevar finalmente por esa corriente de necesidades que acompafian a la
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discapacidad del nifio sin apenas tener tiempo de reflexionar en el 
papel que realmente juegan frente a esa personita para la cual no 
estaban preparados, por ello con frecuencia, cuando solicitan ayuda 
estdn tan preocupados y ansiosos por su hijo que sus perspectivas 
se distorsionan, algunas veces los padres hacen una inversién 
emocional sobre su hijo excesiva ¥ patoldgica ya que pueden tener 
expectativas que van mds alld de las potencialidades del nifio, o 
bien, pueden disminuir sus habilidades y tender a la 
sobreproteccién, en ambos casos es parte de la tarea profesional 
ayudar a los padres a obtener un equilibrio entre lo que el nifio 
necesita de sus padres, lo que los padres necesitan del nifio, lo que 
ambos conyuges necesitan uno del otro y lo que los demds 
miembros de fa familia requieren y aportan para que éste 
equilibrio se dé. 

En este proceso indiscutiblemente es necesario abordar las 
diferentes respuestas emocionales por las que atraviesan los 
padres, las cuales no sélo se generan al momento de confirmar {a 
discapacidad de su hijo sino a través de todos los momentos 
criticos del desarrollo por los que atravesaré el mismo. 

Como también ya hemos analizado, queda claro que la 
informacién por si sola no es una fuente que promueva cambios 
substanciales en las actitudes y emociones de los padres, también 
se ha manifestado que el modelo de orientacién individual quizd no 
sea todo lo eficaz que se piensa pues coloca a los padres en una 
postura de ignorancia y al Psicdlogo-Orientador como poseedor 
del saber. 

Es necesario aclarar que abordar el trabajo con Padres desde 
una perspectiva grupal ( y bajo la dptica del grupo operative ) no 
implica un Trabajo con fines Terapéuticos o un intento de 
convértir la labor reeducativa de los padres en un Psicoandlisis ya
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que “no puede haber aplicacidn del psicoandlisis a la pedagogia 
sesstnee Pues ello implicaria fa creencia de que un saber sobre el 
inconsciente permite aduefiarse de é1" (Perrés, 1990, pdg. 18) y 
enéste sentido modificarlo, 

Mas bien se pretende crear una experiencia grupal con un fin 
© tarea claros que permita entre otras cosas, una participacién 
activa de los padres de familia y la creacién de un espacio 
adecuado en donde puedan aonalizar su esquema referencial (es 
decir su lugar dentro de la familia, sus ideas, afectos, 
conocimientos, mitos etc. ) y reconocer las semejanzas y diferencias con los demas miembros del grupo. 

Esto permitird que los padres se vean con otros ojos y desde diferentes marcos referenciales ya que, en un Grupo 
Operative a partir del discurso de uno Se precipita una respuesta producida por la mirada del otro, esta necesidad de anticipar la Palabra de! otro hace que uno se ponga de alguna manera en el lugar de él y desde alli encontrar alguna respuesta para si mismo, para su propia pregunta acerca del écémo me ve ? ¥ que produce 
en el otro una pregunta < es el como yo (Baudes' de Moresco, 1991) y por ende la confrontacién 

La participacidn de los padres en un Grupo Operativo, tiene entonces la finalidad de confrontar a los padres con sus propios esquemas referenciales, cuestionarlos y revisarlos partiendo de 
que la experiencia Y conocimientos que ya tienen es importante y valiosa para flevar a cabo su ser padre resaltando con ello que no existe un modelo ideal de ser padre sino que cada su jeto disefia o estructura ese ser padre en base a su historia y contexto, en este sentido se promoverd la busqueda de alternativas para incidir en su realidad exterior tomando en consideracién que una parte de esa realidad es su hijo con discapacidad. Lo que los padres pueden
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aprender en grupo les proporciona elementos para operar en la vida 
lo que significa utilizar herramientas cotidianas para resolver problemas cotidianos, ya que la resolucién de los obstdculos 
internos en el grupo operativo provoca un descenso de la ansiedad 
¥ es en este sentido que el aprendizaje ayuda a leer nuestro 
entorno ya poder entenderlo y operar ( Lapolla, 1985 ). 

Ya que el trabajo en Grupo no puede desligarse de la 
ideologia y las emociones, éste es un espacio ideal para que los 
padres resuelvan las ansiedades que les produce el ser padres de 
un nifio especial, pues su discurso siempre estaré dotado de una gran carga emocional que tendrd contenidos manifiestos y una infraestructura latente la cual seré necesario indagar, labor que 
corresponderd al Coordinador del Grupo y Observador, dicha 
indagacién tendrdé como objetivo el facilitar la Tarea del Grupo, 
cuyo fin Ultimo serd la aceptacion plena de los menores con discapacidad, con el reconocimiento de sus hobilidades y limitaciones asi como del lugar que ocupa en Ja familia. 

A continuacién.se plantea un Plan de Trabajo con Padres 
desde esta perspectiva que pueda ser llevada a [a prdctica en Instituciones Educativas que brinden atencién a menores con 
discapcided , aclarando que los aspectos mds especificos de este trabajo dependerdn de los objetivos de ia Institucién, las 
necesidades que se generen al interior de ellas y las’ demandas tanto implicitas como explicitas que se manifiesten en los padres 
de fa comunidad escolar.
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4.2 LA FORMACION DE GRUPOS DE PADRES 

Tomando como punto de Partida que un grupo Operativo tiene 
como tarea el] aprendizaje, es importante entonces, como primer punto el establecer con claridad la tarea a desarrollar por un grupo de padres , aunque ya hemos hablado de que la principal tarea es la de indagar acerca de ese ser padre y su postura frente al hijo discapacitado , es importante conocer las expectativas de los padres en relacién a su hijo, a su papel en el desarrollo integral de su hijo; su participacién en la institucién y lo que espera de ésta. 

Por ello el trabajo debe iniciar con entrevistas que den al coordinador una idea , si no clara, lo suficientemente especifica sobre el estado general de los Padres y sobre todo en el momento de desarrollo en el qe se encuentra su hijo, para asi poder determinar la clase de conflictos por los que pudieran estar atravesando ambos padres. En base a esta informacién se integrardn grupos con un nimero de participantes de 15 a 20 los cuales funcionardn durante todo el ciclo escolar, para lo cual serd importante que las entrevistas sean precisas al inicio de éste. 

Una vez integrados los grupos se dard a conocer a los padres la importancia de su participacién en el trabajo grupal tratando de que el encuadre quede claro y conformado en base a las necesidades del propio grupo. Este encuadre corresponde a la delimitacién en cuanto a: 

i) Namero de participantes 
ti) Dias de sesién y duracién de las sesiones (como minimo 90 minutos). 
it) Compromiso a participar en todas las sesiones 
iv) Explicacién de la dindmica a seguir 
v) Delimitacion de ta tarea.
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La dindmica a seguir constituird en primera instancia en 
establecer una especie de contrato con los padres que nos 
aseguren de alguna manera su asistencia ( ya que la participacion 
dependerd de factores intrinsecos) y que les asegure a ellos 
privacidad y secreto por parte de los profesionales y del mismo 
grupo, en el entendido de que lo sucedido en todas las sesiones 
seria tratado Unica y exclusivamente en el grupo, esto brinda 
cierto confort y disminuye la suspicacia en los padres ddndoles 
cierta confianza de hablar en el grupo. 

Para la delimitacién de la tarea es necesario contar con la 
Participacién activa de los padres y en este sentido cobra 
relevancia resaltar fa impertancia de que elaboren las tensiones 
engendradas por su posicién de ser padres de un nifio especial; sin 
embargo como se espera que esto emerja en el transcurso de las 
Sesiones y que sea el rumbo que tome finalmente el grupo, como 
estrategia se retoma el que no habrd temas prefijados para ser 
tratados en las sesiones ya que. la temdtica de cada sesién 
dependera de la libre Gportacién de los participantes (pero 
siempre tomando como punto de partida ese ser padre que los 
lleva a actuar de cierta manera). 

De esta manera se determinan el grupo, el encuadre y la 
tarea del grupo o de los grupos, ya que en las instituciones 
dedicadas a la educacién de discapacitados, la poblacién es 
bastante heterogénea y por ende los padres también. 

En este encuadre y delimitacién es importante distinguir las 
normas que ya vienen dadas o impuestas por la institucién, y las 
normas que el mismo grupo deberd establecer mediante un 
acuerdo, ademds es muy importante que la tarea o meta final quede 
clara asi como los instrumentos con los que el grupo deberd contar,
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ademds hay que clorificar las funciones y responabilidades del Coordinador, haciendo patente que la historia del grupo serd registrada. 

En este encuadre es también importante la delimitacién del espacio fisico y temporal, esto es, delimitar el lugar de las sesiones, el mimero de las sesiones y el horario  siendo muy importante respetarto. 

En este encuadre y delimitacién de tarea y/u objetivos serd importante también resaltar las funciones del coordinador y observador del grupo y dejar bien claro que la participacién del grupo en relacién a ellos es en esencia distinta por lo que cada participante desde su postura aportard diferentes elementos que en su conjunto brindarén a cada participante un aprendizaje unico y diferente pues cada individuo afronta una tarea de forma especifica y Unica, pues esta forma esta dada en base a los valores individuales o esquema referencial que hace a sus contribuciones Unicas y diferenciales (Dellarosa, 1979). 

4.3 CARACTERISTICAS DE LA COORDINACION DEL GRUPO 

Como caracteristica principal de un coordinador de grupo y como principal diferencia se encuentra que no puede ser considerado como lider del grupo o funcionar como tal, ya que, como hemos visto, en Grupo Operativo se pretende que el principal lider sea la tarea; por ello la labor fundamental de un coordinador de un Grupo de Padres serd la de despertar paulatinamente en los miembros del grupo la capacidad para que logren disociar su actuar cotidiano y se conviertan en observadores de lo que ellos mismos estén actuando, por lo que promoverd intercambio de informacién y la reflexién de ella, lo cual permitird al grupo operar en diferentes
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niveles que irdn del pensamiento simple hasta la creacién de nuevos esquemas y su conceptualizacién, lo cual estard dado por un 
aprendizaje en grupo cuya finalidad seré el cambiar sus sistema relacional o ajustarlo a esas nuevas Pautas o esquemas aprendidos, operando cotidianamente en base a ellos. Aunque facil de enunciar, la tarea de un coordinador es harto dificil y complicada y como hemos revisado nada exenta de su muy caracteristica carga ideolégica y emocional, por ello es importante que el trabajo de coordinacién se apoye con un observador imparcial (en un sentido no tan estricto, pues éste también trae consigo toda una historia cargada de emociones e ideologia que definirdn su prdctica, pero que en lo posible se espera sea neutral), que en su momento dé cuenta fiel del proceso del grupo y aporte los elementos necesarios para dar pauta al coordinador de desenmarafiar la serie de contenidos latentes que se darén al interior del grupo y en los cuales se encuentra la verdad del grupo. 

Asi, tanto el coordinador como el observador deberdn centrar su labor en el acontecer grupal, no como un andlisis del hacer individual sino como una “lectura” del grupo, que dé cuenta del esquema referencial Y grupal que tiene que ver con la estructura y el proceso grupal; ef coordinador entonces, deberd atender a lo emergente del grupo y en cada sesién atender como éstos emergentes tienen qe ver con la tarea del grupo; recordemos, lo importante a observar es el proceso, por ello es fundamental observar como se da el movimiento en el grupo, de 
donde se parte , cémo se inicia cada reunién, su desarrollo y su término, y desde este lugar de coordinador-observador preguntarse, ¢ cudl es el significado del discurso del grupo en relacién a su tarea Principal?. El coordinador entonces, deberd ayudar al grupo a pensar o repensar al hacer sefialamientos Y devoluciones del material de la misma sesi6n pero siempre con una perspectiva grupal y nunca adoptando una postura de saber
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Superior al grupo. Los seftalamientos y devoluciones tendrdn como finalidad que el grupo mismo vaya aprendiendo a ver su proceso, que aprendan a escucharse, que vayan creando una historia y con ello una memoria que tes permita avanzar en el logro de su tarea. 

El coordinador no debe interpretar sino sefialar en base a lo manifiesto del grupo pere tratando siempre de que el mismo grupo aclare lo latente de sus participaciones al tener siempre en cuenta lo emergente que se manifiesta desde dos posturas distintas, las cuales Pichén Riviere denominé verticalidad y horizontalidad (citado por Lapolla, 1985); la verticalidad tiene que ver con la historia del Sujeto, todo lo que é! trae y cémo desde esa verticalidad se relaciona en el aqui y ahora del grupo; la horizontalidad, entonces, seria lo perteneciente a todos ios integrantes lo que va generando en base a una modalidad de relacién de vinculos que se van entretejiendo a partir de su verticalidad. Asi que la resolucién de los obstdculos internos en el Srupo operative provoca in descenso de la ansiedad y es en este sentido que puede darse un aprendizaje que ayuda al grupo a leer su entorno y poder entenderlo: es decir comprender y operar Wessner, 1985). 

El observador del grupo tendrd como tarea dar cuenta de las transferencias y contratransferencias que se dan en el grupo; en este sentido es importante abordar cémo se espera que se dé el Proceso Grupal: 

i) un primer momento en el que la individualidad prevalecerd sobre la grupalidad, que puede manifestarse por constantes referencias a grupos anteriores, el surgimiento de uno o varios lideres que intentaran abordar la tarea.
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ii)enfrentamientos en donde estaré latente la angustia y las 
expectativas de los participantes respecto a la resolucién de fa 
tarea. 

iii) un momento que podemos {lamar de Pretarea en que sera el 
momento de las resistencias y de las imposibilidades para hacerse 
cargo de su tarea, esta resistencia al cambio se manifestard 
bdsicamente por la imposibilidad del grupo de abandonor sus viejos 
imagos parentales, los cuales a través del mecanismo de la 
transferencia se depositan en el otro ya que la transferencia es el 
“mecanismo de la adjudicacién y la asuncién de los roles en el 
mundo interno del sujeto que de alguna manera se transfiere al 
grupo y hace que unos asuman y otros no asuman" (Pichén Riviere, 
1980); esta transferencia es una resistencia a abordar la tarea. Este momento de transferencia se reconoce cldsicamente como el 
terreno en el que se desarrollan las problemdticas, a través del 
proceso mediante el cual los deseos inconscientes se actualizan en 
una repeticién de prototipos infantiles (Tamayo,1985), o un poco 
més actuales segtin sea la fuente de la angustia, ya que se 
transfiere por angustia, por desconocimiento, al transferir el otro 
deja de ser un extraiio. 

iv)un momento decisivo llamado de Tarea, en el cual los rasgos identificativos dentro del grupo se esclarecen y analizan, de 
manera que al romperse las primeras resistencias los padres 
estardn en posicién de abordar la tarea aportando los elementos 
necesarios desde su verticalidad que inciden en la horizontalidad 
© séa que incidan en una mejor comprensién de su papel de ser 
padres que incida en la creacién de un aprendizaje grupal en donde las experiencias de unos padres sirvan como elementos 
Para configurar {a posibilidad de analizar su ser hi jo y poder asi 
pensar en su ser padre favoreciéndose modificaciones 
estructurales que permitan a los padres abordar su realidad 
cotidiana desde un punto de vista concreto y acorde no sélo a sus
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expectativas y necesidades sino en base a las necesidades y 
potencialidades de todos los miembros de la familia, 
despertdndose en ellos un deseo consciente de saber, para lo 
cual hay que ayudarlos a desbloquear su curiosidad y su habilidad 
de incorporar a su experiencia nuevas estructuras y ampliando 
asi no sélo sus expectativas sino las de sus propios hijos, 
ubicdndose en un aqui y ahora que requiere de ellos una actuacién 
acorde con la realidad que viven. 

Una vez que el grupo logre una produccién (0 aprendizaje) a través de la creacién de nuevos elementos, lo que se espera es que 
el grupo ya posea una estructura, en donde se hable del nosotros y la pertenencia sea un vector fundamental del proceso, logrdndose con ello una heterogeneidad de tos miembros y una mayor homogeneidad de la tarea . Sin embargo, al llegar a este punto de resolucién de la tarea y generacién de un producto (aunque hay que aclarar que no todos fos grupos llegan a éste punto, incluso, habré quienes no logren nunca abordar fa tarea), el grupo deberd enfrentar la separacién, ya que el para qué de su agrupacién ha Itegado a su fin; en este punto el grupo deberd decidir el aceptar la terminacién o buscar formas para mantenerse unidos. 

En este punto , tanto el coordinador-observador como el grupo deberdn aceptar que como todo, el grupo tiene un ciclo vital en el cual se incluye su muerte, pero siguiendo ese devenir y movimiento dialéctico, esta muerte significa también avanzar y mejorar, y quizd a través de una nueva organizacién con otra tarea, con otros miembros, y no por el hecho de que vengar de fuera sino porque ellos mismos son otros modificados a tras luz de la experiencia grupal.
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En este ultimo momento se genera otra clase de ansiedades 
que dominan el clima afectivo; esta ansiedad se dé por enfrentarse 
a la pérdida de un espacio compartido, sin embargo, cuando el 
grupo ha logrado hacer suya la experiencia y logrado el aprendizaje 
grupal estard en posibilidades de cristalizar nuevos proyectos y 
superar esta pérdida que estd contemplada en toda relacién grupal. 

Para terminar es importante sefalar que este trabajo no 
pretende ser intelectual, ni teropéutico , sino un trabajo en donde 
se interrelacionen la serie de afectos, emociones, ideas y 
pensamientos que en conjunto dan cuenta de un proceso que estd 
determinado por el contexto en que surge. Como profesionales, como psicdlogos , tenemos que enfrentarnos a la tarea de 
coadyuvar en el dificil proceso de integracién/aceptacién de los 
individuos con discapacidad. 

Es necesario que en este proceso se vislumbre también la 
necesidad de un reaprendizaje en donde se resignifiquen sus 
objetivos en base a su propio Esquema Referencial, con lo cual 
estard en mayor posibilidad de responder a las demandas que su 
papel le impone. 

4.4 UNA EXPERIENCIA EN GRUPO 

Como Psicéloga Escolar en una Institucién que brinda atencién 
a menores con discapacidades transitorias Y permanentes he 
tenido la oportunidad de vivir de cerca los diferentes momentos 
por los que atraviezan los padres de estos chicos, desde los bebés 
hasta adolescentes quienes presentan compromiso neurolégico y 
problemas psicomotores, del lenguaje y/o alteraciones 
Significativas en su conducta socio-adaptativa . Como una de las 
tareas principales que hay que abordar con éstos padres esté
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explorar su proceso de aceptacién y adaptacién a esta condicién y 
trabajario a través de asesoramiento en sesiones individuales o 
grupales a través de espacio destinado a “Escuela para Padres": En 
un intento de aplicar los principios de los grupos operatives, en 
colaboracién con la otra Psicdloga Escolar se plantearon y Ilevaron 
a cabo sesiones con padres en donde el objetivo principal era el 
explorar sus esquemas referenciales y llevar las discusiones hacia 
la reflexién de las Necesidades Educativas Especiales de sus hijos 
y ¢émo ellos las encaran , si las aceptan o no etc. Este trabajo se 
llevé a io fargo de un ciclo escolar . 

Se trabajé con 25 padres de alumnos de intervencién 
temprana con diferentes discapacidades, como retraso psicomotor, 
hidrocefalia, sindrome de Down Y compromiso neuromotor 
(hemiparesia y espasticidad). La edad de los menores oscilaba de 
los 09/12 meses a los 3 06/12 afios; 14 nifios de reingreso y 11 de 
nuevo ingreso. 

Se realizaron las 11 entrevistas a los padres de muevo 
ingreso, (asistiendo sdlo dos padres -hombres ), las entrevistas 
abordan aspectos relacionados con la historia socio-familiar del 
nifio, sus antecedentes prenatales, perinatales y de desarrollo; las 
expectativas de los padres respecto a su hijo (a) y de la 
Institucién. También se revisaron expedientes de los 14 alumnos 
de reingreso y se solicité informacién a los profesores de grupo, 
esto con la finalidad de tener informacién suficiente sobre la 
dindmica de la familia para conformar el grupo de padres y tener 
una idea aproximada de los posibles emergentes que se dieran en el 
grupo. 

Como lineamiento de la Institucién participa también la 
Trabajadora Social de la Escuela en el trabajo con padres, por lo 
que se le asigné el papel de observadora del grupo, previa
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documentacién sobre lo que se tendria que observar y anotar en las 
minutas. El papel de coordinador se ilevé a cabo por las 2 
psicélogas, designéndolo antes de las sesiones y de acuerdo a las 
necesidades y caracteristicas que fue presentando el grupo. 

OBJETIVO GENERAL: Propiciar un cambio de actitud en los 
padres de los nifios con NEE. que redunde en una mejor 
interrelacién padres-hijos. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: (TAREAS): 
@ Reflexionar acerca del papel de ser padre 
@ Que el grupo identifique a necesidad de un cambio de actitudes 

de ese quehacer cotidiano de ser padres 
@ Que se generen al interior del grupo sus propias alternativas (de 

informacién, de atencién por parte de otras instituciones etc.) 

ESTRATEGIAS 
Invitar libremente a los padres a través de un triptico en 

donde se explicé la finalidad de la formacién de tos grupos, el 
horario y la forma de trabajo; reforzdndose con cartelones en el 
interior de la escuela: posteriormente se convocé a una primera 
reunion en donde se abordarén los siguientes aspectos; 
-delimitacién de lo duracién de las sesiones 
-las fechas de las mismas, 
-las reglas de trabajo al interior del grupo (respeto mutuo, opinar 
sin restricciones con el compromiso de que la informacién que se 
vierta al interior del grupo serd confidencial, asegurar que el 
tiempo determinado para las sesiones se respetard, iniciéndose y 
termindndose ésta en el tiempo marcado. En esta primera reunién 
se delimitaron y sugeriron los temas a abordar posteriormente 
(segtin los requerimientos de los padres); se explicéd asi mismo ta 
funcién del coordinador y del observador quién retroclimenté al 
grupo en base a sus observaciones.
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PROGRAMACION 

Difusién e inscripcién 28 y 29 de abril y 7 de mayo 
respectivamente. 

Las sesiones se realizarian a partir del mes de mayo: 
I’ sesién 22 de mayo 
2° sesién 12 de junio 
3°sesién 26 de junio 
4° sesion 2 de octubre 
5° sesién 30 de octubre 
6° sesién 5 de noviembre 
7° sesion 27 de noviembre 
8° sesién 8 de enero 
9° sesién 29 de enero 
10° sesién 19 de febrero 

Las sesiones concluirian con una convivencia entre padres e hijos lo cual se organizaria de acuerdo a los padres (posiblemente _ on la colaboracidn de los maestros de grupo). 

Los contenidos y temas a tratar en cada sesién serian delimitados por los padres en la sesién previa por lo que nos correspondié organizar esas sesiones en base a los materiales necesarios y disponibles (videos, dispositivas etc) y se proporcions la informacién especifica que se requirid. 

La duracién de las sesiones era de 90 minutos y se llevaron a cabo en el salén de usos multiples de la Institucién. 
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Ya que las minutes de las Sesiones son muy extensas, solamente se transcribe ta primera sesidén con los padres, y las Siguientes sesiones sélo se describen en Sus partes medulares para dar una idea suficientemente clara de cémo se llevé a cabo Ia conduccién del grupo y los tropiezos que se encontraron en ello, asi "como ef Papel de observador, y las dificultades del grupo para avanzar en su tarea. , 

Previa a la sesién descrita se realizé un triptico con informacién a grosso modo del trabajo que se iniciaba, siendo fa invitacién abierta y de Participacién voluntaria pero, con el compromiso de que una vez inscritos concluyeran con las 10 sesiones pianteadas.
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MINUTA DE LA 1° SESION DEL GRUPO DE PADRES 

OBJETIVO: Dar a conocer a los padres de familia ta forma 
de trabajo dentro del grupo (encuadre) 

DINAMICA DE INTEGRACION: Los participantes se dividen €n equipos de cuatro personas, se guardan las sillas y se pide a los 
integrantes que por equipos se sienten en el suelo; a cada 
Participante se le proporciona una naranja, se les da fa siquiente 
instruccién: En sus manos tienen una naranja, esa neranja tiene ‘algo especial, obsérvenla, reconézcanla, traten de identificarla plenamente (5 minutos): posteriormente se ponen al centro las naranjas (de cada equipo), se rewelven y se les pide a cada integrante que tomen su naranja. 

OBSERVACIONES: La dindmica se llevé a cabo como se plantes, en sus mismos lugares se les cuestioné a cada persona ¢cémo reconocieron su naranja? Si la lograron reconocer 0 no, qué elementos de la naranja tomaron en cuenta, qué sentidos utilizaron Para poder reconocerla posteriormente entre fas demds naranjas etc.; la mayoria de los comentarios fueron en el sentido de que cada una de las naranjos tenia algo especial, algunas se estaban 
pudriendo, olian mal, otras tenfan manchitas, tenian un tamafio 
diferente entre si, etc. 

DINAMICA DE INTEGRACION y SENSIBILIZACION: Se forman parejas y se les explica que ahora cada una de las personas de cada pareja va a ser la naranja de la otra, a la cual se le vendardn los ojos, una vez que estdn con los ojos vendados se cambian las parejas y se les asigna a los tapados una persona diferente a la que habian visto, se les pide que por medio del tacto o de sus demds sentidos identifiquen a su naran ja, que la toquen,
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se acerquen etc. (3 minutos) una vez que se levé a cabo la identificacién se separan las naranjas y se descubren los ojos, se 
pide a los tapados que reconozcan a su naranja. Se intercambia ei rol. 

OBSERVACIONES: La dindmica se flevé un poco de mds de 
tiempo pues no se entendia la instruccién por lo que fue necesario 
repetir ésta en des ocasiones. Una vez que se entendié se procedié a llevarla a cabo, en sf la dindmica produjo nerviosismo entre la mayoria de los participantes y cierta inquietud entre algunas madres, pues como asistieron algunos de sus esposos se ponfan 
nerviosas de dejarse tocar o tocar a un hombre. 

Se les cuestioné sobre los sentimientos que se generaron, qué dificultades se presentaron para identificar a la pareja, para tener el primer acercamiento, qué elementos tomaron en cuenta para lograr la identificacién de la pareja. 

COMENTARIOS: 

* no sdlo.a través de la observacién se pueden conocer las cosas Y las personas. : : 
© se utilizan ademds.los otros sentidos: el olfato, el tacto etc. 
* lo que se percibe con los otros sentidos da una imagen mental de 

la persona 
¢ algunas personas lograron identificar a la otra porque la 

sintieron: gordita de los brazos, sintieron el estémago abultado y 
Supusieron una embarazada, otros tocaron el pelo y dieron idea 
del tipo de corte, pelo largo, corto ete. 

~Coordinador.- ¢ Fue la misma experiencia con la naranja que con 
la persona?



Comentarios: 

* en realidad con la naranja fue menos estresante pues es una cosa 
que se toca, se ve , se manipula. 

© con las personas es distinto porque dan nervios tocar a otra 
persona 

, * algunas personas no dejaban que uno se les acercara 
© les dio pena incomedar al otro : 
* sintieron pena con los sefores 
© los sefiores sintieron pena y no quisieron incomodar por to que se 

acercaron lo menos posible y tocaron fo menos posible, asi que 
tocaron por ejemplo el pelo y la ropa. 

-Coordinador.- ¢ realmente esta primera experiencia nos permite conocer a las cosas y a las personas? 

-Comentarios: 

© es un primer acercamiento 
© si conocemos a las cosas, nos da una idea de cémo son las personas y las cosas 
© aprendemos a conocer lo externo 

-Coordinador.- alguien podria mencionar si el jugo de naranja era dulce, dcido etc. ¢por qué? 

-Comentarios: 

* mo podemos conocer Io interno sélo conocemos lo externo de la 
naranja 

* la observacién sélo nos da una idea de lo que son las cosas 
* no podemos saber hasta quitarle la cdscara a la naranja 

~coordinador.- écémo podemos trasladar ésto a las personas?
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-comentarios: - 
* con la primera impresién no se puede conocer a las personas 
¢ la primera impresién a veces es la que cuenta 
© a veces no equivecamos cuando juzgamos a una persona por lo 
primero que vemos 
* a veces somos como una naranja, las personas sélo conocen de 
nosotres la cdscara y nos conocen como somos, a veces sequimos 
con la cdscara. 
* no siempre podemos formarnos un juicio con la primera impresién 
Porque no conocemos realmente a las personas. 

~Coordinador.- ¢ qué podriamos hacer entonces para lograr nuestro 
objetivo de conocernos entre si ? 

~comentarios: 

e antes de conocernos entre todos tenemos que conocernos 
nosotros mismos . 

-coordinador.- ¢ qué necesitamos Para que nos conozcan y 
conocernos nosotros mismos? 

~comentarios: 

© aceptarnos como somos 
* saber como somos en realidad 
* quitarnos la cdscare y aceptar lo que encontremos 
¢ también aceptar a los demds con y sin cdscara , 
« debemos establecer reglas de convivencia 

-coordinador.- Por ahora iniciaremos con las reglas:
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Se explica la forma de trabajo, la labor del coordinador, del observador. 
Serdn 10 sesiones a las cuales deben comprometerse a asistir, con un margen de 10 minutos de tolerancia, a las 3:10 se inicia con quiénes estén presentes, 
No existen temas especificos, éstos se irdn dando conforme a las necesidades del grupo. 

Nos vamos a flamar por nuestro nombre 

Vamos a externar nuestras ideas libremente y mestros sentimientos 

La informacién de las sesiones o que se vierta en ellas serd confidencial y si existen dudas o comentarios se deberdn hacer en el grupo y dentro de las sesiones. 

Como primera necesidad se manifests el deseo de conocer mds acerca de las discapacidades de sus hijos y de conocerse entre todos un poco mas. , 

Como punto final se organizan los integrantes de grupo por iniciativa propia para que en la préxima sesién se prepare agua y se compren vasos . 
Se dié a conocer la hora y fecha de la siguiente sesién



7 

SEGUNDA SESION 

Se inicia con una dindmica en la cual se requiere de misica; al compds de la musica los Participantes se rolan pasdndose de mano en mano, al término de la musica la consigna es, “darle el nombre a nuestra pareja , escuchar el de la pareja y ambos mencionar un defecto y una cualidad de su persona’. 

DESARROLLO DE LA SESION:- Tensién por parte de los participantes ya que habia que movilizarse, esta resistencia a la forma tradicional de presentarse se manifests por la incapacidad de comprender la consigna, por lo que se requiris de modelamiento por parte de las coordinadoras; la dindmica duré mds de lo establecido pero al final se logré un ambiente relajado y de colaboracién, todos participaron. 

En mesa redonda se les cuestioné sobre ¢ cémo se sintieron, que © Pensaron de la dindmica, que observaron? 
™ primero la discusién gira alrededor de temas intrascendentes como el volumen de la misica, que no se giraba en ambas direcciones etc. 
Men un segundo momento se abordé que algunas ‘personas no decian su nombre, o bien que solamente mencionaron defectos y que estos no tendian a repetirse. 

La coordinadora cuestiona ¢ porqué se cree que se dio ésto? A lo que el grupo manifiesta que: 

* es mds facil fijarnos en nuestros defectos que en las cualidades, a pesar de que también con las cualidades sé conocen a las Personas uno mismo tiende a pasarlos por alto, a veces por discrecién, por no parecer vanidosos o bien porque uno mismo no se conoce bien.
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* incluso a las personas allegadas no se les conoce o se tiende a 
resaltar las fallas como es el caso de los hijos y el esposo 

* se manifesté que la mayoria era incapaz de decirles a los hi jos 
una palabra de afecto o de aliento ante las fallas 

* los participantes hacen memoria de su vida escolar ( los que 
asistieron a la primaria y secundaria) recordando episodios en 
que fueron agredidos por comentarios negativos de su persona 
hechos por sus maestros, manifesténdose que el sentimiento es 
de devaluacién, de sentirse humillados. 

© se analiza que incluso ellos como padres propician estas 
prdcticas y que ésto devaltia la imagen del nifio, y que cuando 
sucede a veces como padres no saben cémo actuar por no contar 
con el valor para defender a sus hijos 0 no saber cémo 
defenderlos, lo que coloca al nifio en una situacién de pérdida de 
confianza en los padres. 

* s@ comenta que existen derechos y obligaciones del nifio que 
seria conveniente reviser pues algunos padres fos desconocen. 

Para la siguiente sesién , se toma el acuerdo de retomar "Los 
Derechos del Nifio”, para lo cual se les pide que investiguen por su 
cuenta y se traiga a fa sesién el material o informacién 
encontreda. 

En esta sesién se inicia ya con una reflexién sobre el papel de 
ser padres y de alguna manera se abordé su experiencia como 
hijo-alumno. Aunque no se retomé directamente el tema de la 
discapacidad si se manifesté tdcitamente el hecho de que al nijio 
discapacitado 0 con Necesidades Educativas Especiales se le 
sefiala y segrega en base a su defecto, analizando este Emergente 
vemos que el contenido latente en el grupo es precisamente el 
hecho de que se sienten incapacitados para obordar ellos mismos
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ese defecto, aceptarlo y encontrar elementos ellos mismos para 
coadyuvar en la aceptacién de los otros. 

OBSERVACIONES.- Incluso a los coordinadores se les 
dificulté en la dinémica mencionar sus cualidades. 

-se logré distinguir a los participantes lideres ( 3 madres de 
familia) y a las no participativas, aunque en general se participé al 
menos con un comentario y en la dindmica. 

-los padres son mds concretos y menos emotivos.



TERCERA SESION 

_ Se iniciéd con una dindmica acompariada con musica, en donde 
se requeria del contacto fisico y de la atencién. 

DESARROLLO DE LA SESION- el grupo se mostré se mostré 
més relajado y participative, notandose mds confianza al contacto 
fisico, y reconocimiento de los nombres de algunos de ellos. Una 
vez que se cred un ambiente agradable . Se records la tarea de ese 
dia. 

, 

Se formaron equipos de 4 integrantes y se les solicité que en 
una cartulina anotaran los derechos y obligaciones de los nifies que 
ellos conocian o que creian que los nitios tenian. 

En reunién general cada porticipante expresd su opinién sobre 
cada uno de los derechos Ilegdndose a la conclusion de que: 

Los nifios tienen derecho a ser Ilamados por su nombre | no 
son buenos los “apodos", *sobrenombres" etc. 

A veces los sobrenombres esconden algo 

No se debe chantajear a los nifios con lo que son sus 
derechos, "lo que se les daes obligacién de los padres“ 

El manejo del tiempo libre es importante y los padres deben 
participar con los hijos en estas actividades. 

Surgieron opiniones en cuanto a que si los nifios conocen sus 
derechos se welven rebeldes. ,
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Se hacen comentarios respecto a los hi jos adolescentes 

La coordinadora pregunta ces 0 no conveniente dar ésto a 
conocer? 

Se genera polémica pues una parte esta de acuerdo y otra no 
en que los nifios conozcan sus derechos y se defiendan 

Se menciona que asi se podria evitar el abuso sexual, por 
ejemplo. 

Se comenta finalmente que la educacién de los hijos no 
depende de que sepan o no sus derechos, sino de cémo las educan- 
los padres. 

Que se educa a “como nosotros fuimos educados” 
Que el ambiente en el que se crece influye en como se educa 
La coordinadora pregunta écémo influye el ambiente? 

El ambiente familiar es muy importante pues los problemas 
como el alcoholismo , los problemas de pareja, y el estado de dnimo 

_ de los padres influye en cémo se les trata y educa. 

De aqui se desprende la tarea de la siguiente sesién- 
explorar mds a fondo las relaciones familiares. 

OBSERVACIONES.- Se pasé por alto el comentario sobre la 
sexualidad y ya no se volvid a retomar. Las Iideres del grupo 
acaparan las participaciones: 

La reflexién fue mds profunda en relacién al papel de ambos 
padres, sin embargo atin no se llega al andlisis del ser padres de 
un hijo especial.
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CUARTA SESION 

Ya que el ambiente es cordial Y Participativo se inicia sin una dindmica. Se aborda un breve resumen de la sesién anterior y se inicia la participacién con la pregunta: 

€ qué son las relaciones familiares? 

Al abordar esta Pregunta dentro del grupo se dan fas opiniones pertinentes que giran en base al respeto, ia comprensién la comunicacién etc. 

Aqui surge como emergente una pareja de esposos con dificultades porque el sefior no quiere que su esposa salga a vender, pues descuida a su hijo, a su casa, y su relacién con su pareja se ve dajiada. , 

Los participantes empiezan a tomar partido y 9 dar opiniones a favor y en contra de una y otro, desvidndose el objetivo de fa Sesién, no logrdndose llegar a una conclusién, 

Se termina la sesién con la consigna de retomar el tema en la siguiente cita. , 

OBSERVACIONES.- En esta sesién el grupo se mostré al inicio relajado y participativo pero se fue cargando de emociones conforme se vertian comentarios, finalmente ta problemdtica de los otros dio ja pauta Para no abordar la de cada uno de ellos, por lo que resulté mds fécil abandonar la tarea inicial y centrarse en el problema del otro como una forma de proyeccidn grupal. 
En este sentido el grupo no logré un avance.
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QUINTA SESION 

Se retoma la sesién anterior con generalidades, logrdndose 
que el grupo aborde su propia problemdtica, cuestiondndose cquién 
estd en una situacién igual o parecida? 

A la pregunta anterior se disparan los casos de cada uno de 
los participantes, noténdose una gran carga emotiva pues cada 
persona relata su caso sintiendo que es el mds grave. 

- Entre los problemas planteados se manifesté alcoholismo por 
parte def esposo abandono emocional y/o econémico, 
distanciamiento e incluso una vida sexual poco satisfactoria, sobre 
todo por parte de algunas esposas que se sienten usadas . 

A la pregunta de écémo influye todo esto en la relacién con 
los hijos? 

Se manifests que si no se es feliz no se puede hacer felices a 
los demds y de este comentario se desprendié ¢ qué es Ia felicidad 
que nos hace realmente felices, cémo podemos dar felicidad, cémo 
saber si nuestros hijos son o no felices? 

La discusién gird al respecto con diversos comentarios 
Negdndose a la conclusién de que hay que valorar lo que se tiene. 

Aprender a conocer y valorar a los demas 
Dar a los hijos no sélo cosas materiales sino también 

reforzar valores, autoestima, 
Establecer una buena comunicacién intrafamiliar que esa 

través de la cual uno se conoce y se trasmiten los valores. 
Quedando como acuerdo retomar el tema de la comunicacién 

en la siguiente sesién. 

’
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OBSERVACIONES: En esta sesién se abordaron més ampliamente los problemas de cada participante, se dio un ambiente de confianza y respeto pues todos escucharon al otro, fue una sesién de reflexion, atin no se plantean estrategias de intervencién pero los participantes estén generando sus propias preguntas, abordando sus problemdticas y de alguna manera buscando sus soluciones a través de la propuesta de temas: sin embargo aunque todo gira en relacién a su papel de padres de familia la Tarea Principal ain no se aborda. . 

El tema de la sexualidad sigue latente y es un tema que no retoman ni los participantes ni la coordinacién.



78 

SEXTA SESION 

Se inicia la sesién con la presentacién de dos videos con 
historias muy cortas pero removedoras, considerando que es 
necesario abordar el tema de la sexualidad una de ellas io trata, en 
la otra se trata el tema de la no comunicacién familiar y el 
machismo a través de la trama se muestra una familia totalmente 
disfuncional y en donde la comunicacién no existe. 

Al término de cada cinta se solicita que se viertan opiniones 
sobre ellas, las opiniones se dieron en un ambiente de ansiedad ya 
que las participantes se noté que se identificaron con fos 
personajes, lo que produjo incluso Ilanto en algunas de eilas. 

Los comentarios se basaron en especial en relacién al doble 
cédigo moral que maneja nuestra sociedad en el comportamiento 
hombre-mujer, se hablé de la sobreproteccién que se daa los hi jos 
varones adolescentes y en general los participantes dejaron 
entrever sus propios cédigos morales, aceptando que esto influye 
decisivamente en la forma de abordar las problemdticas familiares 
y en general de cémo se encara ia vida. 

Se Ilegé a un punto muy importante: la sexualidad del nifio 
‘especial; los padres cuestionaron si_ los nities Down se desarrollan 
de la misma, cémo se manifiesta su sexualidad, si difiere o no de 
los nifios normales, cémo la deben encarar los padres etc. Este 
tema se abordé con las preguntas cqué es para ustedes la 
sexualidad?, cqué es sexo?, écédmo vivenciamos nosotros nuestra 
Propia sexualidad>? ¢qué hemos observado en mwestros hi jos 
especiales? csu comportamiento difiere del de sus demdés hijos, 
sobrinos, primos etc.
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De la discusién y retroalimentacién de los participantes se 
aclaré que existen tabtes en relacién a la sexualidad, que hay 
confusién en los conceptos, se llegd a la conclusién de que la 
sexualidad se vivencia desde el nacimiento, que los prejuicios y la 
ignorancia provocan los tabiies. El grupo toméd el acuerdo de 
continuar la siguiente sesién con este tema, para lo cual traerian 
materiales de revistas, libros, etc., comprometiéndose la 
coordinacién a proporcionar material audiovisual. 

OBSERVACIONES: En este Punto se considera que las primeras 
resistencias han sido superadas, se estd en transicién hacia ef 
momento de tarea, ya que los padres participantes han sido 
capaces de hablar en base a sus esquemas referenciales, y aunque 
alin existe un grado de angustia que se manifiesta por los 
comentarios; esta angustia es entendida por el otro y elaborada en 
un plano consciente, en donde se intenta entenderla y superaria, el 
contenido manifiesto del discurso grupal es “desconozco como 
puede mi hijo discapacitado vivir su sexualidad, necesito aprender 
Para ayudarlo"; pero el contenido latente va en la direccién ¢ cémo 
puede este hijo desvalido vivir esa sexualidad si le estdn negadas 
otras tantas formas de convivencias > y mds atin cquiero que mi 
hijo viva su sexualidad atin sabiendo que quizd nunca pueda lograr 
una vida plena?. 

Hasta equi el grupo se escuda en la ignorancia como una 
forma de racionalizar su rechazo a darle al discapacitado un lugar 
de persona, que siente y reacciona y soslaya de alguna manera la 
responsabilidad que conlleva el aceptar esa vida sexual, por lo que 
en su discurso se puede leer “desconozco, ignoro que mi hi jo sea un 
ser sexuado, por lo tanto necesito aprender”, incluso se de ja 
entrever que sus vivencias sobre la sexualidad no son por mucho las 
deseadas. Aun asi este momento es muy importante para el grupo, 

“ya que poco a poco el tema principal o tanea se estd abordando, y 

TA TESIS NO DEBE 
ce ae ea ogllBTEGA
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aunque el emergente en este caso es el tema de la sexualidad, 
reviste una ran importancia ya que tendrd que desencadenarse en 
la aceptacién de que los discapacitados son seres sexuados que 
tienen las mismas necesidades fisicas de amor, contacto fisico y 
aceptacién de los demds como cualquier otra persona. . 
Desafortunadamente este trabajo no se concluyé por situaciones 
especificas de reorganizacién en el Servicio, por lo que las sesiones 
se concluyeron con una explicacién por escrito a los padres y una 
reunién general en donde se les Proporcioné una retroalimentacién 
del trabajo realizado y ellos dieron opiniones y sugerencias; un 
punto importante es que manifestaron haber aprendido a hablar de 
los problemas de ellos y de sus hijos sin temor o sin sentirse 
sefialados ya que en otros medios no es posible esta comunicacién,. 
vieron como muy valiosas las experiencias de los otros y pidieron 
informacién de cémo y dénde podrian solicitar un servicio parecido, 
de entre los mismos padres se Proporcionaron direcciones y otras 
opciones para continuar.
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CONCLUSIONES Y DISCUSION 

Como se puede observar en la resefta sobre fa experiencia en el trabajo con padres, es una labor dificil que contleva implicaciones desde 2 dngulos diferentes ; desde los aportes y beneficios para los padres y sus hijos y desde las perspectivas que se vislumbran para la intervencién del Psicélogo en el dmbito Escolar e Institucional a nivel Hospitalario.. 

Como Psicélogos abordar un traba 0 grupal, implica un replanteamiento de nuestras concepciones, de nuestro esquema a fin de incidir en un aprendizaje en el cual se hace necesaria una experiencia de formacién en grupo, en donde se participe como integrante no para aprender una técnica sino Para revisar nuestra postura frente al conocimiento y muestra praxis y en donde se involucren los sentimientos e ideologias que tienen que ver con esa prdctica profesional .como Coordinadores en un grupo de padres y de cémo concebimos sus tareas y finalidades ; y en este sentida, cémo estamos dispuestos a esa colaboracién ya que este trabajo no sélo es removedor para los padres sino también para el propio Psicélogo 0 Coordinador-Observador pues también implica remover en él ese ser padre y/o ese ser hijo, por lo que sé hace inminente aclarar que este trabajo no sédlo implica el apropiarse de una técnica o un método para llevarlas a cabo { condicién necesaria para levar a cabo el trabajo ) sino también implica que al apropiarse del papel de Coordinador -Observador de un grupo de padres se hayan resuelto las ansiedades bdsicas, no sélo las referidas al papel de padres-hijos sino a otros apectos importantes como nuestras Propias conceptualizaciones sobre la sexualidad por ejemplo, y lograr identificar en nosotros mismos todo aquello que en general salta en todo grupo.
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Todo esto implica que el perfil del Psicdélogo como 
Coordinador de Grupos de Podres deba estar orientado hacia un 
conocimiento amplio de la estructuracién del su jeto psiquico y de 
los conceptos relacionados al manejo de grupos, sobre todo en lo 
que concierne a lo latente que hay enel discurso , es decir, la 
lectura del discurso grupal. 

Pero ademds se debe contar con cierta sensibilidad que 
permita entender a los padres y a la vez que nos permita 
despojarnos del saber que como hemos visto lejos de ayudar 
entorpece el desarroilo del grupo y con ello el proceso 
reeducativo de los padres . Esta sensibilidad también se refiere a 
la habilidad de poder observar y dar cuenta de lo que pasaen el 
grupo sin hacer juicios de valor reportando exclusivamente 
aquello que concierne al grupo, dando cuenta de {as dificultades 
Por las que atraviesa para logar sus objetivos, esto es muy dificil 
si tomamos en cuenta que tanto el coordinador como el 
observador tienen una carga socio-cultural especifica que guia de 
alguna manera su actuacién por lo que es necesario atender a los 
pProcesos de transferencia y contratransferencia que se dan al 
interior de un grupo y esto sélo puede ser posible a través de 
aprender cémo opera el grupo pues de lo contrario se corre el 
riesgo de no lograr visualizar cual es el vinculo del grupo con su 
tarea o quizé se toma sin querer el lugar de lider pues ello es muy 
facil si tomamos en consideracién que al inicio el grupo y en 
especial cuando se trabaja con padres éstos tienden a darle el 
lugar de lider al coordinador por lo que también es. muy facil 
actuar como consejero o bien como interviniendo desde el lugar 
€n que nos coloca nuestro saber .
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Es importante mencionar que a pesar de la viscisitudes y 
tropiezos que se encuentran al trabajar con Grupos de Padres, 
éste es un trabajo muy enriquecedor que brinda la oportunidad de 
entrar en contacto con toda esa serie de sentimientos que hay 
detrds del ser padres Y que nos permite atender sus quejas no sélo en relacién al sintoma que expresa el hijo (a) sino desde su 
propia problemdtica como adultos, ayuddndoles a entender que el 
nifio e sdélo el soporte de todo aquello que como padres no son 
capaces de afrontar, no porque lo ignoren o sean incapaces para ello sino mds bien porque no han encontrado el tiempo suficiente 
ni el espacio adecuado para reflexionar sobre ello e iniciar un 
replantamiento de esa funcién de ser padres. Por ello, y sin querer ser redundante, el trabajo en Grupo Operativo se considera como 
el espacio idéneo para que los padres analicen en un ambiente de 
camaraderia, de iguales, su esquema referencial que da cuenta de 
su historia particular, abordéndolo como un trabajo de 
autorreflexién, un trabajo con uno mismo tendiente a la 
recuperacién por parte del propio sujeto, de su procesos, de todo 
lo que hay en su historia que comparte con los otros y en éste sentido recuperar y/o formar una historia grupal como posiblidad 
de reconocer su historia social y su situacién particular como 
incerta en un destino social comin, que comparten y que coincide 
conel otro enun punto por demds relevante : ser padres y ademas 
enfrentar la labor de educar un hijo especial. 

Como padres vivir una experiencia grupal no sdlo enriquece su 
experiencia personal sino que a través del grupo, de compartir una 
tarea y trabajar enelia se ies da la oportunidad de confrontar 
sus concepciones, de redescubrir sus posibilidades  y 
potencialidades como padres educadores en general y aplicar ésto 
a su hijo especial, aprendiendo a verlo con otros ojos, ojos en los 
cuales su hijo pueda reconocerse y ubicarse , redescubrirse y con ello decubrir su identidad y tomar el lugar de hijo que le
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corresponde en esa familia y que le ha sido robado 0 encubierto 
por su discapacidad . En la medida en que el nifio encuentre esa 
imagen como perteneciente a un niicleo familiar, estard en 
posibilidades de integrarse a ese nicleo familiar, apropidndose de 
su historia familiar e ir creando su propia historia paraiela y 
coincidente con la de su familia logrando asi su lugar de sujeto y 
una autoimagen que proyecte a nivel social sus potencialidades y 
alcances y no sélo sus limitaciones, entonces serd més factible 
lograr una Integracién Social, Educativa y Laboral al margen de su 
discapacidad. 

El trabajo en Grupo Operativo abre la posibilidad de que los 
padres analicen objetivamente sus demandas de atencién, 
reflexionando que aspectos de esa demanda les corresponde a 
ellos abordar y resolver ya que al descubrir o reedescubrir el 
papel que juegan en fa vida de su hijo estardn en posibilidades de 
comprender sus actitudes y sentimientos respecto a é] y en éste 
sentido encauzar sus demandas hacia lo que le corresponde a la 
Institucién. Por otra parte este trabajo permite a nivel 
Institucional atender un mayor numero de padres logrando un 
impacto positive no sélo en la poblacién con Discapacidad sino 
tambien hacia la sociedad ya que como se ha venido mencionando 
un sujeto que es aceptado en su nucleo familiar esté en mejores 
condiciones de adaptarse a las exigencias que su medio le 
imponga.
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