
Capitulo 1 

EL PSICOLOGO EN LA ESCUELA: ANALISIS HISTORICO 
DE LOS DIFERENTES TIPOS DE WTERVENCION 

LA PROUFERACION DE PUBLICACIONES Y GRUPOS DE ESTUDIO 
SOBRE "EL ROL DEL PSICOIXH;O" 

La presencia del psicblogo en la escuela y en particular en la es- 
cuela obiigatoria es ya un hecho comente. Aumentan de continuo las 
iniciativas del Estado Italiano y de organismos locales para la crea- 
ción de servicios psicopedagbgicos, en los cuales se prevd la figura del 
psicblogo. Por otra parte, no son pocas las críticas dirigidas contra es- 
te profesional. Incluso entre los mismos interesados abundan las p+ 
lemicas en cuanto al "rol" del psicólogo.' Las-posiciones oscilan, en 
b esencial, entre dos polos: por un lado se a f m a  que el psicólogo es 
un asistente social común que, al igual que los demás asistentes socia- 
les, tiene la misidn de promover la madurez individual, social y cultu- 
ral de los ciudadanos de su regibn. Por otro lado se persigue la quime- 
ra del psicólogo como cllnico superespeciafizado que sdlo reconoce 
como 4mbito operativo propio el de la intervención teraptutica en 
casos de patología mental. 

En el plano de la intervencibn concreta en la escuela, esto se tra- 
duce en la multiplicidad de actitudes que asumen los psicdlogos se- 
@n su mayor o menor afinidad con una u otra de esas tendencias 
opuestae. 

Si m considera ademds, como variante ulterior, la posibilidad de 

' hdum rlpinoi dernbmi do1 gmpo d i  invwtigacibn i e  vieron onvudtoi 
an ewp p d d c i .  En ao wnüdo Usvuon i cnbo un a n U  detallado da los pedi- 
dos prwonientaa del cielo buco  obUgrtorfo de la enssdanza secundaria donde 
octuaban, para si- ui en condldana da d e h f m  mejor en raladbn con loi 
wusrloQ d d  ~rvido do lor mtroi da orioat~dh. Se wgn un informe wque- 
mitiw do loe rcsultadoi dcrazador (dw cap. 2, pBg. 44). 
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- o bien se espera que el psic6logo asuma la responsabilidad del este tipo de padres no se aleja demasiado del cuadro precedente y las 
ca,? y se ocupe en forma directa del "paciente señalado", tomíindolo 
"a su ~argo" y eximiendo al docente de toda obligacibn al respecto. 

La funcibn del psicblogo que mas a w d a  a los padres es la de ex- 
Hay en estas actitudes una gran dosis de resistencia al cambio: el perto en conferencias y mesas redondas, porque en ese contexto los 

profesor, por lo general, no quiere ser "cuestionado" y rechaza por problemas se desvanecen, se generalizan y pasan, casi siempre, a ser 
"incompetente" al psicólogo que intente hplicarlo como "cliente problemas de los demás. IA contribucibn del pJic6logo se diluye en la 
portador del problema". difusibn de nociones sobre~psicologla evolutiva y el enunciado de con- 

En general, los progenitores se resisten a tomar la iniciativa de con- cejos generales sobre higiene mental. 
currir al consultorio del psic6logo escolar, ya que segun el estereotipo 
social predominante, al menos en las provincias italianas donde haba- Los alumnos. "Nunca se me presentb el caso de un niño que de 
jaron los miembros del grupo de investigaci6n, es usual tornar a1 psi- manera espon tdnea, totalmente espon t h e a ,  pidiese hablar conmigo." 
cblogo por "m6dico de locos". El hecho de acudir a su consuItorio ca- ' Esta frase, registrada precisamente en una reuníbn de psicblogos es- 
lifica enseguida al padre como "mal padre" o como "educador fraca- colares, ilustra muy bien la situacibn geneni:. los niiios comparten la 
sado", y a su hijo como "enfermo mental". Si aigún miembro de la creencia social' de que 1a funcibn de1 psicblogo es tratar a los locos; 
familia requiere la intervencibn de un psic6log0, surge enseguida la ' temen su presencia y su intervencibn; tienden a ridiculizar y a aislar 
sospecha de alguna enfermedad mental, hurnillacibn social nada fAcil , socialmente a los compafíeros que tuvieron el infortunio de caer en 
d'e sobrellevar. Cuando ante las Gsiones de los profesores el padre se 

- 
sus manos. Se deduce de ahí que tarnpwo los alumnos pueden ser 
considerados como "clientes potenciales" ya que para ellos el psic& 

actitudes t ipicas: por un lado, pretende obtener la seguridad de que logo podria muy bien no existir. Como es natural, tambiCn aquí hay 
en el caso de su hijo no se trata de una enfermedad mental, y por excepciones: algún adolescente o alguna joven en un momento criti- 
otro, tiende a atacar a la escuela y a achacar a los docentes incapaci- co, a punto de finalizar la escuela secundaria. Pero son casos rarisi- 
dad profesional, transfiriendo asi a la escuela las criticas imputables rnos en esa etapa escolar. Por eco, cuando los padres o los profesores 
al niflo y a su familia. Se exceptiian de esta regla tos padres de chicos 

' 

obligan a un nifio a consultar al psicólogo, la entrevista es muy des- 
ya signados precozmen te por un largo recomdo de consultas medicas, ganada y hasta paradbjica. A los esfuerzos del ingenuo profesional 
neurolbgicas y psiquiátricas, que en su mayoría provienen de la ense- que comunica su deseo de ayudar, responden casi siempre con una 
fianza primaria especial. La actitud de los padres en este caso perte- actitud de rechazo o descalificación: "No quiero que se interese en 
nece al tipo indiferencia c i c a t n z h  ("un psicblogo rnds o menos ..., si ' mf',  '"0 necesito su ayuda", o con una actitud de defensa de la 
puede ser iitil para dejar satisfecho al profesor..."). Es evidente que propia identidad: "No soy como se lo quieren hacer creer". 
estos padres nada tienen que perder socialmente frente a la exuela ni En verdad, no se logra comprender cómo puede alguien dar cre- 
a la comunidad. A la inversa, aquel que nunca ha ido a consultar a un dibilidad a entrevistas y examenes psicodiagnbsticos efectuados en un 
psicólogo encara la primera entrevista con grandes dificultades. cún texto semejante. 

Existe tambidn una pequeira minoria de padres sofisticados. los Como ya se señaló, rectores, docentes y padres, como integrantes 
de la comunidad escolar y beneficiarios por lo tanto de la actividad 
del psicblogo, le atribuyen a este un campo limitado de intervencibn: 
la patología de los demás, "de quien en la escuela me impide ser lo 

respuesta tranquilizadora. Sin embargo, estos casos son muy raros, que yo  quisiera ser, de quien me impide ensefiar. de quien impide que 
caracteristicos de familias de clase media, que en su mayoría tienen mi  hijo estudie. de quien impide que mi escuela funcione". En el pe- 
de la psicologia la imagen que dejan traslucir las revistas. Con todo, dido de intervencibn va implícita, por consiguiente, la pre tensiiin de 
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una pronta solución del problema, solución que no implique un carn- ~ a d o "  en relaciones consus clientes potenciales. unavez definido, 
bio o una para aquel que se hizo cargo del sefialalniento. Se psicólogo queda reducido a la irnpo tencia. Para que su figura tenga 
trata, sin duda, de una expectativa de tipo rnagico que, además de razhn de ser e incida en la realidad social de la escuela, es u%ente en- 
conllevar la descalificación implícita del psicólogo, le tiende una ce- c o n m  los medíos que le permitan "autodefinuse" en su. condición 
lada: ya que la demostración de su irnpotencía s e r v ~  Para tranqui- de psicblogo dentro de un determinado contexto. 
lizar a quien plantea el problema: "Si el psicólogo no tuvo kxito, El gmP0 trabajó en el intento de proponer una solución para este 
;par qué habría de tenerlo yo?" Cuando el psicÓlog0 acepta interne- problema. 
i r  y se deja envolver en un manejo de este tipo, su intervención, lejos 
de ser terapéutica o promotora de un cambio, solo sirve Para reforzar 
el statu ~ U O .  EL KICOLOX EN L A  ES3JU.A: ANALIsIS CRITICO 

De todos modos, en este punto lo interesante es hacer notar que 
la atribución de poderes mdgicos al p~icÓlog0 (con el consiguiente e Durante las reuniones, ef gnipo trató de analizar con sentida cr{- 

inevitable fracaso) actúa en sentido homeostático- tic0 las formas de inteivención que los psicdiogos escolms utilizaron 

Otro tipo de expectativa que a menudo se crea en relacidn con el en el pasado (Y que en Parte se siguen utilizando). 

psicblogo es la de atribuirle, de modo incondicional, conocimientos 
pedagógicos. Para muchos rectores y docentes el psicblogo Posee, c* 

' h in teniencidn preventiva 

tal, las recetas metodolbgicas decisivas para transmitir la cultura 
en sus diferentes disciplinas y e m a s .  Debe conocer 10s medios Para Semanas despub de iniciado el periodo lectivo, Ia psicometrhta 

hacer aprender la matemdtica a aquel que no la comprende, debesa- del equi~o' iba curso por Curso y aplicaba de modo colectivo, a to- 

ber diagnostica que mecanismo es responsable de las dificultades de dos 10s ahnnos, una baterfa de pruebas, discriminadas por lo gened 

aprendizaje del alumno X y poder eliminarlas. i Que frecuente es en- 
en tests de nivel Y tests proyectivos. Entre los primeros, los mds urna- 

centrarnos con profesores que asumen frente al psicólogo una irri- les eran la Escala de inteligencia factotial de Thurstone, el Test de 

tante actitud de dependencia total! matrices progre si^ PM 38 Y el Test de Grttell; entre los segundos, el 

También aquí la expectativa de una receta p a n  el caso individual Test del &bol, el de la f w m  humana, el del dibujo de Irr familip y la 
asume la característica descalificante de un desafío a quien duma pmeba de Wadegg en blanco y negro y en colores. En algunos casos, 
poseer La "ciencia de la mente". La expectativa nace de un estere* Por motivos especiales, como por ejemplo el de establecer la oienta- 

tipo mAgico que la cultura transmite con respecto a la psicología y a 
ción voacionaI, despub del tercer año del. ciclo basico d e  la en%- 

los psicblogos. 
fianza ~ m ~ n d a r i a  se agregaban a esta lista cuestionarios de iaterk y a 

Se plantea entonces de manera drarnstica el problema de qué ha- el Test de f m  inromple f~  de Sachs. Se trataba de un trabajo 

cer para superar este estado de cosas y restituir al psicólogo escolar 
- considerable, que insumia a la psicometrista y a los alumnos, en cada 

cierta credibilidad. Es fundamental señalar que el estereotipo cultural 
also, de cuatro a ocho horas, distribuidas en varias sesiones. Todo el 

actúa de manera tal respecto del psicólogo, que lo "define por antici- 
material reunido se llevabl a la oficina, elaborado por la psicome- 
trisla, y se entregaba al psicólogo. La tarea de este último consistja 

Algunos colegas que tuvieron ocasión de Leer este anaiisis en borrador, hi- 
en hacer un diagnóstico de la clase (distribucibn de los diferentes ni- 

cieron n o m  que de la exposicion surge una imagen "diabólica" de los educado- veles de inteligencia, extrapolación de los denominados casos paficu- 

res. AL respecto, consideramos que e3 importante leer estas páginas sin moralis- 
mos ni puntuaciones arbitrarias en la secuencia de las conductas. Psicólogo y do- 
mtes es th  implicados en un juego aimttrico reciproco cuyo resultado es la im- Se hace mferen~ia a 10s equipas de 1 os centms de &ntaciba, pot lo 
potencia. Las palabras "descalificacibn" Y "celada" deben interpretarse, por lo l~neral  htegrados Por un psi&logo, una asesora de &entac&-, (pimme&- 

tanto, en su mera acepción "sístérnica". 
-tal y una h t e n f  t social. 
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lares) y a continuacidn volver con el material a la escuela para infor- 
mar al cornitt de clase. En este punto, los ninos que el díapósüco 
del psicófogo señalaba como e'; -rialm ente "perturbados" o con gra- 
ve "deficit" intelectual eran objeto ue un amplio debate, ya que al- 
gunos profesores encontraban a h i  la confrrmací6n de sus propias im- 
presiones esponthneas, mien tras que otros se mostraban en desacuer- 
do. 

El psicdlogo se sentía obligado a defender sus propias "intuicio- 
nes" (hay que tener en cuenta que en este caso el especialista no veia 
nunca a los nifíos en persona) y vaiitndose de palabras "difíciles", 
sumamente "técnicas", trataba de lograr que los profesores compar- 
tieran su visibn de las cosas. A[ final de la larga discusión acordaban 
hacer un andlisis individual de los casos difíciles (utilizaban el termi- 
no  "profundúacián") y se despedían, dandose cita para la siguiente 
reuní6n del comité. 

Este tipo de intervención, que por fortuna esta hoy en decaden- 
cia, fue quizds el primero que se aplicó en las escuelas después de que 
se crearon los centros psicoped~g6gicos o de orien tacibn, y ello como 
consecuencia de Ia fe ciega que los tests mentales y de personalídad 
inspiraban en la década de 1 950. Su legitimidad resultaba apuntalada 
por la exigencia de seleccionar a los alumnos inadaptados que habia 
q u e  incorporar a las clases diferenciales (o experimentales o de 
aggiornamento, según las distintas terminologías en uso). AdernBs, 
una concepcibn directiva y manipuladora de la orientacibn hacia in- 
dispensable que se distribuyera la población escolar dentro de una es- 
cala de valores. El empleo del tipo de intervención al que nos veni- 
mos refiriendo tiene no poca responsabilidad en el surgimiento del 
clisé de1 "mago diagnosticador", que tanto molesta hoy a los psic& 

diagnbsticas (normalidad, trastornos del caricter, neurosis, psicosis) ; 
- resulta diffcil no reconocer que en este tipo de in t e~enc ibn  se 

menoscaba inclusive el respeto por la ttica profesional. En efecto, el 
psictilogo no comunica el diagnostico al interesado y ni siquiera a la 
familia -que por lo general sólo es llamada, de ser necesario, en una 
segunda etapa- sino a terceros, en este caso los profesores,,sin nin- 
guna garantía en cuanto al uso que harán de esas informaciones; 

- un diagnóstico fundado sólo en instrumentos cofectivos y no 
convaiidado por la entrevista clínica y la observación directa es, en e1 
mejor de los supuestos, opinable ; 

f 
i - el efecto "Pigmalión" sobre los docentes es enorme. Ante ellos 

los alumnos rotulados asumen ineludiblemente las características con- 
I ductales sugeridas por el psicblogo4 ; 

- por Último, cabe preguntarse hasta qut punto es correcto y 
funcional, en el contexto pedagógico de la escuela, transmitir a los 
docentes información sobre las características psiculógícas de los 
alumnos. Es indudable que ese modelo cultural denva de la influencia 
de una determinada pedagogiag y de la mtroduccibn en la escuela de 
criterios amplios de evaluaci6n, según los cuales se debe tener en 
cuenta no sólo el aprendizaje, sino también todos los factores am- 
bientales, sociales y psícol6gicos que pueden condicionar la actividad 
y el rendimiento escoIar. Pero no cabe duda de que este tipo de c e  
nocimiento debe llegar a los profesores a travds de su interaccidn c t ~  
tídiana con el g r u p ~ l a s e  y no a través de la intervencibn t ipo "caja 
cerrada" de un especialista que se vale de instrumentos de medicibn. 
La intervencibn del psicólogo tiene en este caso vinculacibn duecta 

. con el problema de Ia "patología" escolar; en efecto, una interven- 

logos. 
Se entiende por efecto Pigmaiibn el fenbrneno estudiado por Rosenthal en La intervencibn mediante la tkcnica del diagnóstico precoz y la la obra Rgmalione in classe, en Wtud del cual la comunicacibn que se hace a los 

participación en reuniones sucesivas de los comitds de clase se presta educadores sobre c m c t e r í s t i ~  psicolbgicars de sujetos y grupos (antes de que 
a consideraciones criticas .bastante obvias: 1- conozcan en persona) provoca en eiim una gran inclinacibn a actuar sobre la 

bue  de una creencia ciega en los datos previamente recibidos. De tai manera, un 
- no responde a una solicitud especifica de la escuela. Resuelta gmpo de educador- a quienesse pum al frente, a titulo experimental, de una cla- 

Por el equipo, se pone en prjctica en forma preventiva; se nomil (pro calificada como clase de sujetos retrasada) encontraron efecti- 
vamente que l a  alumnos presentaban una notoria dificultad de aprendizajt. 

- el psicólogo cumple en ella un rol preciso e indiscutido: se de- l' : Vtsse R. Rosenthal y t. Jacohon: pismalione in clnsse. Aspettative degli in- 
fine como un tÉcnico que posee la clave para la comprensibn de los , segnenti e sviluppo in relkttuale deglí allievi, hbihn, F. Angeii, 1 972. 
fenómenos intrapsiquícos y esta, por lo tanto, en condiciones (tiene ; RecuQdese el dícho agauiano: "Para ensefiar bien el latia a Juan, más 
el poder) de  "rotular" a los individuos según determinadas categorías importante que conmer bien el latín es conocer bien a Juan". 





docente, no es suyo ni tampoco de la rehcidn docente-alumno, sino 
del nifío indicado como "enfermo". jCud es entonces la razón por la 
que aceptan reunirse con el psicólogo y dialogar con el? A veces es la 
autoridad jer;lrquica, personificada por el rector, la que los fuerza a 
acceder, y en este caso la hostilidad del grupo es obvia. En otras 
oportunidades sblo se acepta la reunibn con el psic6logo porque se 
espera que b t e  dé consejos Qtiles en cuanto a la conducta que se de- 
be adoptar respecto del niño senalado. En este caso el comitt de clase 
en pleno formará una coalicibn para arrancar al psicólogo una opi- 
nibn mediante una pregunta reiterada e insistente: "Expliquenos, 
doctor, ¿que debemos hacer?"'O 

Es evidente que ante la presi6n del grupo aumenta la ansiedad del 
psichlogo. La tentacihn de librarse de esa presión saliendo por la tan- 
gentecon buenos consejos es muy intensa.Cuando esto sucede, en la si- 
guiente reunibn del comitC de clase se le informará candorosamente 
que todo qued6 como antes y que sus consejos no dieron los resulta- 
dos esperados. Como es natural, e! psic6Iogo no dispone de medio al- 
guno para verificar si esos con'sejos fueron puestos en pdctica ni 
tampoco puede evitar que se le pida otro consejo mas eficaz. El ries- 
go consiste en que se de as1 origen a un juego interminable cuyo Iini- 
co resultado es poner de manifiesto la impotencia del: psicblogo. De 
esa manera se lo castiga por haberse rehusado a cumplir con su rol: 
dar un diagndstico sobre el paciente senalado, y tarnbitn por haber 
traspasado el problema a quienes se lo sefíalaron. 

En algunos casos el psicdlogo puede resistirse a la tentacidn de 
dar consejos, destinados por defmicibn a quedar como letra muerta, 
buscando por el contrario y con insistencia mediante continuas esti- 
mulaciones al grupo, llevar a sus miembros a una diferente conciencia 
del problema. Se introduce, por ejemplo, el tema de los motivos por 

'O Se desata asi la competencia simdtrica entre e1 psicblogo y los docentedi. 
La solicitud de un consejo psicopedsgbgico es una celada, porque en cl plano de 
la wmunicacibn significa: "Veamos si eres mejor que nosotros". De hecho, en 
este caso el psicólogo debe dmrnpeíiru el rol de superrisor de tos docentes, sin 
ser un docente. No es c m d  que los consejos pedagbpicm de los psicblogos se 
rechacen a menudo con la expreaibn: "Muy Lüidas palsbm, si, pero, ¿por qub no 
intenta él  venir a mi clase?" En esta situacibn, es v a d a  la norma de que en el 
campo de la operatividad humana nadie puede acudir a quien no comparte su 
misma experiencia profesional. - 

los cuales un alumno dado, con determinadas características, consti- 
tuye un "caso pedagógico". 

Como corolario de una actitud de esta naturaleza, lo mds ftecuen- 
te es que el comit6 de clase rechace al psicólogo. Y lo rechaza porque 
este se ha adjudicado de modo arbitrario el rol de analista del grupo, 
que no se Ie ha requerido y para el que no ha sido contratado. En 
ocasiones semejantes suele ocurrir que algunos educadores manifies- 
ten abiertamente que si "hubiesen tenido necesidad de ser analizados 
hubieran elegido a quien coirespondia". Tambitn esta actitud del 
psicólogo, a la que podríamos llamar "interpretativa" (que en reali- 
dad tiende a precisar, en Ia conciencia de los docentes, los mecanis- 
mos mis  o menos profundos que los llevan a "vivir" un deteminado 
comportamiento como un problema), esta destinada al fracaso. 

Para tener kxito, tendría que mediar, como condición mínima, 
el reconocimiento de los docentes de ser ellos, en primera persona, 
los clientes, por cuanto son 10s portadores del problema. Si existiese 
conciencia de tal situación, el sefialarniento al psicólogo seria por 
cierto muy improbable, pues presupone que el docente se define co- 
mo "educador incapaz o impotente" o como "persona enferma", sin 
m&. Todo esto tiene su origen en el estereotipo del psicólogo escolar 
como "diagnosticador y terapeuta" de casos patolbgicos. Por ello, la 
falta de una definicidn anticipada de si, por parte del psicÓIogo, con% 
tituye la omisibn más grave en que Cste puede incurrir. 

C) Actitud de rechazo (desafío a la inslituciónl. Algunos psicólo- 
gos, apoyltndose en la idea de que la escuela obligatoria no ha de ser 
selectiva y no debe por lo tanto producir marginacion social, comen- 
zaron a rehusarse sistemdticamente a tomar en consideración "casos" 
como quiera que fueren presentados. Esta actitud de abierto desafio 
a la institución, acusada asi de generar inadaptacibn, los coloca en 
conflicto con la autoridad escolar y con los docentes. 

De hecho, el psicólogo transfiere a la institucidn la patología del 
sujeto o la del medio (sobre todo la familia) en que dste se desenwl- 
ve. Al puntuar de modo diferente el sistema social mls ampiio, seflaia 

I 

en la escuela la causa de la inadaptación y la patología, inculpando de 
: este modo a la institución. Con su rechazo el psicdlogo comunica: 
- "La culpa es de ustedes, ustedes deben cambiar". Can esto no se 
: aparta de la concepción lineal según la cual, si la patologia existe, 
: existe también alguien o algo que es totalmente responsable de ella. 
: 





tiene sus puntos focales en Ia relación paciente-terapeuta, en un con- 
texto especifico mediante el uso de tkcnicas rituales muy rigurosas 
(la sesiiin, el diván, el convenio de honorarios) y encuentra sus moda- 
lidades imprescindibles en la transferencia y la contratransferencia, 
como también en la interpretacibn progresiva del material analizado. 
La Iegitimidad del psicoan8lisis se puede extender del individuo al 
grupo, pero siempre que se conserven esas modalidades. En la escuela 
esto es absolutamente imposible. 

El psicblogo que es IambiCn analista, podría tomar a su cargo la 
terapia de los nifios "sintomAticos", con el consentimiento y con- 
formidad de la familia, como ocurre en el ejercicio particular de la 
profesibn. Pero en este caso faltan, de todos modos, las condiciones 
clave de la relación psicoanalítica, Ya se dijo que en la escuela quie- 
nes hacen el sefíalamiento son los educadores. El "cliente" es enviado 
al analista por un tercero que tiene una posicibn de autoridad y alien- 
ta expectativas preconstituidas en rclacion con la terapia. E1 docente 

' 

que hace el seaalamiento quiere en realidad que la terapia se l eve  a 
cabo para que el nirlo cambie eh la direccibn que él (el docente) de- 
sea. En segundo lugar, ni eI nifio ni su familia efectúan pago alguno al 
analista {tampoco la escuela, puesto que el analista percibe sus hono- 
rarios de la entidad a la que pertenece). f or último, los docentes, au- 
tores de los sefíalamientos contribuyen a interferir en la terapia man- 
teniéndose en contacto con el niño o con e1 terapeuta y actuando 
con sutileza para sonsacar informaciones. Es muy dificil por lo tanto 
practicar el psicoanálisis en la escuela sin alterar las pautas de la rela- 
ción paciente-terapeuta. La aplicación del psicoan8hsis en los estable- 
cimientos escolares se ha rediicido, pues, a la interpretacibn de tipo 
freudiano del material obtenido de los ninos (por eso el diagnóstico 
se hace en términos psicoanaliticos) y a la indicacibn de burdos con- 
sejos terapéu tjcos a los docentes. Veamos un ejemplo: 

Agustin X, alumno de segundo año. Los docentes del comitt de dase, en es- 
pecial 1s profesora de letra, convocan al psicblogo para examinar el caso. Agua- 
tin es un chico tímido, en el  Iiniite de la patología. No se mueve del banco, no 
habla con los cornpaheros; cuando lo interrogan palidece y llora. Se angustia de 
continuo por los deberea escolares. En realidad, no coordina demasiado. La pro- 
fesora de dibujo ya dijpuso ! jsic!) que el nífio haga algunos dibujos que el psicb- 
Iogo p d d  interpretar de nianera canveniente (como es Ibgico, los educadores ya 
tienen in menle la interpretación; esto es lo que se queria significar con "sime- 
tria" o ''juego simttrico" respecto del psicologo). El psicólogo escucha, toma 

notas, calla, no cae en la trampa de una interyretscion salvale (aunque no faitan 
algunos que s i  caen). Pide a los profesoms que manden a Agustin y a sus padres a 
su consultorio el dia tal a la hora tal. Profundiza el caso en dos a tres entrevistas: 
diPogos por separado con Agustin y con sus padres. Desde luego, ei niño esti 
ateniorizado, habla poco, por lo que se recune al test de Rorschach, al  de aper- 
cepcibn temhtica, al de Blacky, a los dibujos. Los padres, un tanto atemorizados, 
insisten en afirmar que el nifio fue siempre asi, pero que a la escuela primaria iba 
de buen grado gracias a una maestra muy dulce, muy buena. El psicblogo escu- 
cha, analiza los dibujos, interpreta la actitud de los padres y prepara su diagnbs- 
tic0 para transmitirlo a los profesores. Dice, en resumen: "Agustin es un chico 
afectado por angustia de castracibn, provocada por una figura paterna excesiva- 
mente autoritaria y distante, y por una carencia afectiva materna". Esa se~iten- 
cia, comunicada al consejo de profesores, suscita en ellos entusiasmo ("Ya lo de- 
ciámos nosotros") y tambikn ciertas dudas ("En un COJO semejan re. ;que puede 
hacer Iu escuela?", "Habria que hacerle una lerupia a la familia"). Y al fin, la 
pregunta clasict qiie se desconiaba: "Doctor, iqui nos aconseja usted?" A esta 
altura el psicblogo cae en le  trampa. Sabe muy bien que no existe una verdadera 
terapia y que los buenos consejos sblo hacen perder tieinpo. Pcro j tbnio pue- 
de no dar aliento o ayuda a tos educadores, que parecen tan interesados en su 
"ciencia"? DirL entonces que es necesario tratar con dulzure a Agustin, introdu- 
cirlo en un grupo de compafieros que le agraden, evitar hacerle reproches severos, 
valorizar au producción escolar aun cuando fuere insuficiente. Los profesores ob- 
jetan que desde luego harhn lo posible, pero que por una cuestibn de justicia y de 
equidad no siempre se pueden asumir en la escuela actitudes demasiado difttcn- 
ciodas con resptcto a los alumnos especiales. La escuela es siempre la  escuela y las 
waluacioncs deben ser objetivas. La discusibn se prolonga por un tiempo. de- 
mostrando ser completamente paradbjica: los profesores piden, si, un consejo, 
pero no tienen uitcncibn alguna de cuestionar sus propias actitudes de fondo, no 
tienen intencibn de cambiar. Y en-realidad, ¿por qu4 tendrían que cambiar ellos 
cuando el trastorno de Agustin depende de la familia? Es obvio que alguno de 
estos docentes no se privarii, durante sus conversaciones con e l  padre o Ia madre 
de Agustin, de asumir postums culpabilizadoras apoyando sus impresiones peno- 
nales con un: "jHasfa el psicolugo dijo que ... '" El resultado es desalentador. 
Agustin serh tolerado como un ser digno de  compasibn a quien se hacen conce- 
siones y se trata con indulgencia por la deapacia de tener padres "castradores". 
Los profesores murmurarhn entre ellos que para oir consejos tan insustanciales 
era en verdad inutii llamar a un p$cblogo, y en teatidad tendrhn razbn. El psicó- 
logu archivará su lindo diagnbstico, acompaiiado de dibujos e interpretaciones 
anaiiticas, protocolos y enamnesis, proponikndose q u d s  ilustrar su tecnica 
diagnbstica en alguna futura publicscibn. Pero para Agustin nada ha cambiado 
saivo una cosa: la sospecha de sus padres de tener un hUo "no del todo normal" 
Tal vez, en una etapa sucesiva. sera el paciente ambulatorio del neurblogo de una 
mutual. 

r Hemos acentuado e x  profeso el tono para demostrar lo qiic sipnifi- 
; ca iin diapiiósiico de tipo ~isisoanalitico. En cuanto a [o q i ie  prodiice. 



es decir, lo que se refiere al efecto pragmdtico, Ueva siempre y de 
cualquier modo a resultados de "no cambio", en el sentido de que re- 
fuerza Ia homeostasis sistémica y causa además al nifio diagnosticado 
un daao a menudo incontrolable. No obstante, el uso de una termi- 
nologia psicoanalitica, con frecuencia mal utilizada, está muy lejos de 
extinguirse en la práctica escolar. Es más, se arraigó tanto que sugíe- 
re, en la mente de los educadores, mitos que influyen y condicionan 
a diario su obra educativa. Podernos dar algunos ejemplos: l 2  

- El mito de los "malos" padres, en el sentido de riialos educad* 
res; este mito se concreta en una investigacidn constante y con mu- 
cha frecuencia vana e infmctuosa por parte de los docentes en cuan- 
to a las condiciones familiares y a las relaciones entre los cónyuges en 
las familias de los chicos "sintomáticos". Tambidn en este caso se ha- 
ce la indagacibn a través de una original aplicaciiin del principio de 
causalidad. La conducta "mala" o "insana" de un sujeto en edad evo- 
lutiva debe de tener sus raices en padres con sintomas de maldad o 
de insania. Si los resultados d i l a  indagacibn lo confirmm, es decir si 
se encuentran trastornos en la familia, se informa inmediatamente al 
psicólogo, muchas veces con un tono drarnatico: "El padre es un al- 
coholista, bebe, golpea a los niilos", "La madre es una mujer de cos- 
tumbres livianas, recibe a otros hombres en la casa", "El padre y Ia 
madre no se llevan bien, riñen muy seguido entre ellos". 

Pero aun cuando no siempre se den condiciones tan explícitas, fa 
difusión del psicoanálisis sustenta, en ayuda de la tesis segtrn la cual 
habrla una relación entre los padres "malos" y los nifios con trastor- 
nos, "submitos" sutiles: el de la "carencia afectiva" y el del "padre 
custmdor" Esto significa que frente a un chico inquieto, vivaz, re- 
belde a la autoridad, se emprende la búsqueda inmediata de una ma- 
dre distante, insensible, que rechaza al hijo. Del mismo modo, el niAo 
tímido, inhibido, pasivo, apenas capaz de acciones autbnomas, s610 
puede haber sido engendrado por un padre despbtico, que no tolera 
el menor indicio de independencia por parte de su hijo. Resulta claro 
que el origen de estos mitos se relaciona con la divulgacibn de temas 
psicoliigicos. El hecho de que los malos padres engendran "hijos per- 
turbados" se considera probado de modo científico y universalmente 

l a  En este sentido, véase también el an&k efectuado por el doctor Vincen- 
zo Liguori en su tesis citada. 

válido. No obstante, conviene acotar que esa explicación causal se ba- 
sa en un juicio moral: la "maldad" del progenitor consiste en el he- 
cho de "no amar" o de "no haber amado" lo bastante al hijo o "a ese 
hijo". De esta manera, el prejuicio psicoldgico se une al prejuicio cul- 
tural según el cual. Ios hijos deben ser amados obligatoriamente, so 
pena de graves consecuencias que se dejarán sentir en el plano de su 
conducta social. Por ello, en la escuda actuai es muy fuerte e intensa 
la tendencia a transferir la "culpa" a los padres. No es raro encontrar 
educadores que, incluso frente a padres cuyo amor por sus hüos es 
notorio, cuando se presenta un trastorno perseveran en su adhesi6n ai 
mito, en la versi6n que habla de "hostilidad inconsciente" o de "'hi- 
perposesividad por compensación". 

' -  El mito de los "maIos" padres genera otro en el plano de la 
conducta educacional de los profesores influidos por la psicologia. 
Mientras el profesor tradicional siente fa obligación de castigar el 
comportamiento atlpico, aquel que esta influido por la psicología 
¢stA convencido de la necesidad de tolerar, de ser indulgente y "com- 
prender",las necesidades del niño, antes que castigarlo. 

Ea el mito de la "permisividad" en forma de "sustitución afecti- 
va": el profesor debe intervenir con su bondad ahi donde los padres 
han fallado, retirando el afecto natural. Una conducta semejante ge- 
nera muchas veca absurdas compiicidades entre maestros y nifios 
perturbados y ello en pejuicio de la comunidad escolar. No pocas 
veces el alumnado, de manera colectiva, es presa de sintomas de tras- 
tomo, en un intento evidente de obtener el mismo tipo de atención 
privilegiada. Pero el mito ha echado raices muy profundas y tiene su 
expresibn en la creencia difundida en la sociedad de que "el buen 

: educador no castiga nunca". ' 
- Otro mito posteflor, derivado de una aplicacibn salvaje de con- 

! ceptos freudianos, es el de los "celos del hermano menor". De este mi- 
to deriva el prejuicio de que el nino celoso manifiesta necesariamente 
su insatifacción por medio ke comportamientos problematicos o de 

: tipo agresivo respecto de los compafieros. O bien, de una manera mis 
; 
> 

Desde e1 punto de vista conductista, las muestras de afecto y Ia atencibn 
1 que ae brindan a causa de una conducta atipiui sirven de refuerzo positivo res- 

pecto de wia conducta. V b m  la tesis citada de V. Liguori y las investigaciones 
reaiizadas por Bandura sobre niaos autistm (A. Bandura. hinciples of behaviout 
modificalion, Londres, Holt, Rinehart and Wiriston, 1 97 1 ). 
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gentnca, porconductas de tipo regresivo(atras0 en el aprendizaje. infan- 
tilismo). Este mito determina que. cuando en la familia del alumno- 
problema hay un hermano o una hermana menores, automáticamente 
se toman los celos como causa del trastorno, con grave perjuicio para 
cualquier otra vla de análisis o intewencidn. Los celos lo explican to- 
do y en su condicibn de "entidad abstracta" tienen e l  nihito de no 
culpabilizar a nadie. 

Desde luego que la moda del psicoanhlisis ha generado en la es- 
cuela muchos otros mitos y creencias de los que ser fa interesante ha- 
blar, pero distraeriarnm demasiado tiempo y nos desviaríamos del 
tema de esta publicacibn. 

Es importante, en canibio, hacer una obwrvacibn de fondo: la 
aplicación del psicoanhlisis desplaza l a  atención del premnte al pasa- 
do, buscando las causas en la primera infancia y en el contexto afec- 
tivo familiar. E1 aqui y ahora de la situacibn escolar se descuida de 
continuo en la indagacibn psicoanalitica tal como inadecuadamente 
se la aplica en esa institucibn. Etsistema relaciona1 en el grupo clasedo 
Centes no merece atencibn alguna en lo que concierne al trastorno del 
nifio-problema. Se da, en cambio, el mayor knfasis a lo intrapsfquico 
de ese niíio, oscuro, misterioso, con la consecuencia lógica de favo- 
recer, incluso en el nivel del lenguaje psicológico, las "jergas", los 
neologismos para iniciados. Cuando se habla de escuela, todo ello va 
en detrimento de la claridad comunicacional entre psicólogo, docen- 
tes Y padres y del necesario enfoque del campo de observación del - - 

'baqui y ahora". 

La "no infervencidn" como revolucidn 

rectores y padr~s para que respeten las normas del estabtecimienfo, 
estos profesores integran a menudo grupos minoritarios endebles y 
viven en perpetuo estado de frustración. Por el contrario. cuando lo- 
gran formar un grupo numeroso pasan a ser una fuerza de presión 
que intenta cambiar y derrumbar desde dentro las estructuras exola-  
res. Su mensaje es que se necesita "hacer la revolución", porque 
cualquier tentativa de modificar esas estrucf uras y hacerlas evolucio- 
nar es un peligroso compromiso con el poder. Ocurre a menudo que 
el psicólogo, quien comparte con estos docentes la posicibn ideológi- 
ca y la critica a la escuela tradicional, encuentra natural diane y con- 
fundirse con ellos, en el entendimiento de que de este modo lleva al 
seno de la institución un aporte de tipo revolucionario. Al actuar 
así, asume un rol que desde una perspectiva profesional nada tiene de 
especifico. 

Es evidente que los miembros que permanecieron en el grupo de 
investigación no compartian esa opcián que. por una cuestibn de co- 
herencia. hu bjera implicado no s61o el abandono del profesionalismo 
sino tambien el de la investigacidn tal como había sido proyectada. 
Compartlan, si, Ia convicción de estar en una efectiva posicibn revo- 
lucionaria: la de abandonar el modelo lógico linealsausal para adhe- 
rir a la nueva Iógica cucular sistemdtica. 

En la actualidad se ha difundido ampliamente la actitud de mu- 
chos psicólogos que de uno u otro modo rehúsan toinar en considera- 

, 

cibn los casos de inadaptacibn, por cuanto entienden que la escuela 
en s í  es una "estructura inadaptante". Esa posición ideológica, com- 
partida incluso por muchos profesores, tiene su origen histórico en 
las reivindicaciones estudiantiles de 1968. Sucedió que muchos de los 

' 

exhmenes, las clasificaciones, las estructuras burocráticas y la selec- 
ci6n. desputs de graduarse ingresaron a las escuelas para trabajar 
como docentes. Como es lógico, no pueden aceptar el rol tradicional 
del doce,nte exigido por la institución. Apremiados al rnaxirno por di- 
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