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A mí me alar ma el mie do que mu chos
pa dres sien ten al po ner le lí mi tes a sus hi jos,
a de cir les que no. Es to es muy fre cuen te y
nos sor pren de ver lo en ma tri mo nios muy si -
mi la res al nues tro, en ami gos o pa rien tes”.
Quien ha bla es Na cha, una pe rio dis ta de 33
años, ma má de Ja vier (12), Mag da le na (10)
y Can de la ria (4). Y ha bla en plu ral, por que
in vo lu cra en es tas con si de ra cio nes a Mar ce -
lo, su ma ri do, de 38, em plea do pú bli co,
quien tam bién opi na que los lí mi tes de ben
acom pa ñar la edu ca ción de los hi jos des de
la más tem pra na in fan cia. Pa ra am bos, el
te ma es cla ve y se es fuer zan por fun cio nar
co mo un equi po.
“A ca da pa so, la vi da nos da una es plén -
di da opor tu ni dad de po ner lí mi tes, pe -
ro ha cer lo cues ta más tra ba jo”, in fie -
re Na cha. “Lo más di fí cil
es en con trar la pa la bra
jus ta, el equi li brio
en los pre mios y
en las pro hi bi cio -
nes”, coin ci de su
ma ri do.
Me dio en bro ma
y me dio en se rio,
Mar ce lo co men ta lo
in có mo do y fre -
cuen te que les re sul -
ta par ti ci par de una
reu nión en tre ami gos,
cuan do al gu no de sus
pa res con ver sa mien tras
tie ne un hi jo su bi do a los hom bros y el
otro co rre co mo un lo co por la ca sa, arro jan -
do al sue lo lo que en cuen tra a su pa so.

“He vis to pe ti sos  de ape nas un me tro de al -
tu ra -di ce Na cha- que in sul tan a su ma má a
los gri tos, sin que ella ati ne a otra co sa que
a mos trar un ges to de re sig na ción o con fir -
mar en voz al ta que el ne ne “es tre men do”.
Yo creo que el or den, el res pe to y la con vi -
ven cia ‘ci vi li za da’ de ter mi nan que, si los
chi cos no co no cen lí mi tes a tem pra na edad,
des pués su fren de ma sia do”. 
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“ La primera

batalla

La escolarización implica cambios muy
profundos para el niño, porque de un ámbito
familiar protector en el que cumple un rol
único pasa a otro que representa su primera
experiencia de vida en comunidad. En la
escuela, el niño es uno más del grado, y

padres, niños y docentes deben
incorporar esa idea.

Actualmente, la
escolarización comienza
varios años antes y la
experiencia crucial que
implicaba el ingreso a

la escuela primaria
se vive ahora a
los 2, 3 ó 4 años
(si no, antes),
cuando asisten a
una guardería,
salita maternal o
el jardín de
infantes.
Adriana Barrozo
dirige un jardín
donde asisten

setenta chicos y
es consciente de

que ella y sus
colegas practican la

puesta de límites,
refuerzan hábitos y normas que

antes eran de exclusiva competencia familiar.
“Los niños prueban, miden y averiguan hasta
dónde pueden llegar. Por eso, en el jardín es
fundamental plantear los límites, que no son
otra cosa que pautas de convivencia básicas
acompañadas de una explicación”, advierte la
docente. “Poner límites es también ser justo,
firme y aplicar la ley pareja para todos, porque
los chicos están a la pesca de una
arbitrariedad”.
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Consumo y 

mensualidad

Para muchos padres, el exacerbado consumismo de
sus hijos se convierte en uno de los principales
escollos a la hora de poner límites, aunque
reconocen que, a cambio de una hamburguesa o
un par de zapatillas de marca, logran
tranquilizarlos en más de una ocasión.
Según los especialistas, la asignación de una
mensualidad puede ayudar a concebir un límite en
cuanto al uso del dinero. Sin embargo, ésta sería
una opción válida sólo a partir de la
preadolescencia.
Cuando las demandas infantiles son desmedidas o
muy frecuentes, una alternativa es proponerles
realizar determinadas tareas en el hogar y
retribuírselas monetariamente. Esto puede ayudar a
incorporar los conceptos de esfuerzo y de
sacrificio. Sin embargo, durante la niñez esta
práctica debería ser una excepción para evitar una
“negociación permanente” con el niño.

Asun tos de fa mi lia

En to dos los ho ga res don de hay ni ños y ado -
les cen tes, el te ma de los lí mi tes es un te rre -
no en el que nin gún pa dre qui ere equi vo car -
se, por que ca da error pro pio per ju di ca rá a
quien pre ten de pro te ger y edu car.
¿Có mo ha cer, en ton ces, pa ra acer tar el ca -
mi no o pa ra fa llar lo me nos po si ble? ¿Cuán -
do em pie za la ta rea? ¿Cuál es la ma ne ra
más sa lu da ble de con sa grar la au to ri dad de
los pa dres? ¿Qué pau tas se po drían dis cu tir
con los hi jos?
Las pre gun tas son in ter mi na bles, y las res -
pues tas, tan tas co mo las ex pe rien cias per so -
na les o las de ri va das de las dis tin tas es cue -
las y ver tien tes de la psi co lo gía y la psi co pe -
da go gía. 
Pe ro en al go acuer dan to dos: el prin ci pio
de au to ri dad de los pa dres es un in gre -
dien te fun da men tal pa ra la cons truc -
ción de la per so na li dad del ni ño, y la
pues ta de lí mi tes de be co men zar ni bien
el pe que ño aso ma a la vi da.
Al gu nas teo rías ase gu ran que, por ejem plo,
de jar que el be bé llo re un ra to an tes de co -
mer lo ayu da rá a in cor po rar el prin ci pio de
la es pe ra, ac ti tud que le fa ci li ta rá lue go el
ma ne jo de la frus tra ción o la an sie dad.
Cues ta creer que la ta rea de ba em pe zar tan
tem pra no, pe ro tam bién exis te coin ci den cia
acer ca de que, pa ra es tre nar la pues ta de lí -

mi tes, no hay que es pe rar a que el pe -
que ño ca mi ne y rom pa to do. An tes

del año, el pe que ño di fe ren cia lo
que se pue de y lo que no se pue de
ha cer. Y, se gún opi nan los pe dia -
tras, a los diez me ses de vi da, el
ni ño es tá pre pa ra do pa ra in ter -
pre tar el “no”, si sus pa dres se
lo di cen con to no fir me y cla ro.
¿Qué son los lí mi tes, fue ra de

es tas pau tas que, a pri me ra vis -
ta, se pa re cen bas tan te a con se -

jos pa ra no criar un ne ne ca pri -
cho so? ¿Qué otra ra zón los ha ce
ne ce sa rios?

L a  f am i l i a  de l  nu e v o  m i l e n i o
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“El auto, raudo, recorre la carretera negra.
La noche es oscura. Miro el parabrisas y me
pregunto cómo verá el conductor el camino.
Yo tengo la vista confusa (...) De pronto,
despierto (...) ¿Qué ha sucedido? (...)  Es la
misma ruta, la misma noche, pero todo es
diferente (...). Descubro el gran
acontecimiento. Ahora la ruta, la misma
ruta, está demarcada, tiene rayas blancas a
los costados y una línea segmentada en el
medio(...) También el cerebro se me
enciende. Descubrí en qué consisten los
límites (...)
¿En qué consisten los límites? En eso, en
delimitaciones del camino, en cercos
protectores, en marcos contenedores y
referenciales.
No son un fin en sí, son un instrumento
para realizar fines. Cuando ellos están uno
puede actuar y elegir. Hasta, si quiere,
puede salirse del camino. También para
salirse hay que conocer los límites.
Eso: los límites son para que pueda haber
libertad. Justamente, lo contrario de lo que
podría pensarse: no cercenan la libertad, la
otorgan.
Las rayas no son el camino; el camino está
entre ellas, y dentro de ese estar entre ellas
tú puedes elegir el ritmo, el movimiento, el
desplazamiento, la velocidad, el rumbo, el
qué, el cuándo, el cómo, y si quieres dejas
de moverte, te detienes y todo lo que tu
fecunda imaginación te proponga, lo puedes
realizar sabiendo qué va adentro y qué va
afuera de esos límites, de esas rayas. Y
eliges.
Esa es tu libertad, y la tienes porque tienes
límites”.

(Extraído del libro “Los hijos y los límites”, de Jaime

Barylko-Emecé Editores).

“Los lí mi tes son re glas que ayu da rán al ni -
ño a vi vir en so cie dad, a mar car un há bi to,
una ru ti na, que apren de rá por re pe ti ción.
Son ri tua les que se aso cian a de ter mi na do
pla cer y le per mi ti rán cre cer con se gu ri dad.
Si la re gla fa mi liar es que el pe que ño se ba -
ñe to dos los días, cuan do vea que la ma dre
pre pa ra la toa lla, aso cia rá ese ri tual con el
ba ño, y sa brá que des pués se sen ta rá a la
me sa pa ra ce nar, y que lue go ven drá la ho -
ra de ir a dor mir”, ex pli ca Ve ró ni ca Cor na,
psi có lo ga in fan to-ju ve nil.
“La his to ria del país le im pri me una aso cia -
ción ne ga ti va al cri te rio de au to ri dad. Sin
em bar go, los pa dres, al de mos trar au to ri dad
y mar car qué es lo pro hi bi do y qué es tá per -
mi ti do, ayu dan a que el ni ño in cor po re los
lí mi tes, que po drán ser di fe ren tes se gún las
dis tin tas eda des, o in clu so se gún las pau tas
mo ra les de ca da fa mi lia, pe ro siem pre de -
ben ir acom pa ña dos de una ex pli ca ción. Eso
le da rá sol ven cia y cre di bi li dad”, sos tie ne la
pro fe sio nal. 
Es fun da men tal que am bos pa dres se mues -
tren de acuer do con la ac ti tud o me di da a
to mar y de ben mos trar se así an te sus hi jos,
aun que ín ti ma men te no lo es tén o, in clu so,
lo dis cu tan lue go a puer tas ce rra das. Si los
pa dres es tán se pa ra dos, lo ideal se ría que
acor da ran nor mas co mu nes en be ne fi cio del
hi jo. Pe ro, cuan do es to ni si quie ra es po si ble
por la dis tan cia o por que la re la ción no lo
ad mi te, es ne ce sa rio que, al me nos, ca da
uno ex pli ci te sus lí mi tes. El ni ño po drá que -
dar pa ra do en tre dos mun -
dos, pe ro ten drá cla ri -
dad (y se gu ri dad) al
sa ber qué co -
sas le per mi te
su pa pá y
qué otras, su
ma má.

Las ra yas

del ca mi no
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La edad pro ble ma

Li lia na Gri fa si es psi co pe da go ga y di ri ge un
ins ti tu to de ree du ca ción y apo yo al ni ño y la
fa mi lia. Se gún co men ta, uno de los prin ci -
pa les mo ti vos de con sul ta tie ne que ver con
ado les cen tes que, su pues ta men te, no sa ben
es tu diar y ter mi nan el año lle ván do se “una
pi la” de ma te rias.
“Las ma dres lle gan de ses pe ra das cuan do ya
no pue den ma ne jar la si tua ción y les ayu da -
mos a en ten der que el te ma -qui zás- se ma -
ne jó mal des de el prin ci pio. Ni bien el ni ño
en tra al co le gio, los pa dres de ben ayu dar lo a

or ga ni zar se. La es cue la in cul ca el sen ti do de
la res pon sa bi li dad, y es ne ce sa rio pau tar,
por ejem plo, el mo men to de rea li zar la ta rea
pa ra con ver tir lo en una ru ti na, en un há bi -
to. Ca da fa mi lia ana li za rá cuál es el me jor
ho ra rio, in clu so lo pue de ele gir jun to con el
ni ño, de acuer do con sus gus tos. Pe ro él de -
be co no cer la re gla, y cuan do vuel va de la
es cue la, des pués de to mar la le che, an tes de
ba ñar se o des pués de ver su pro gra ma de te -
le vi sión fa vo ri to, sa brá que le to ca ha cer la
ta rea”, gra fi ca la psi co pe da go ga.
Es tos pro ble mas de apren di za je cons ti tu yen
uno de los tan tos con flic tos que des pués
apa re cen con fuer za du ran te la ado les cen -
cia, una eta pa ca da vez más pre ma tu ra que
exi ge pau tas es pe cí fi cas.
• Un ado les cen te tam bién ne ce si ta su es pa -
cio, pa ra ex plo rar, pa ra en ce rrar se a es cu -
char mú si ca y pa ra te ner su pro pio lío. Si no
guar da las co sas, es un pro ble ma de él y no
de la ma dre, que se me te a or de nar la ha bi -
ta ción. En to do ca so, ha brá que de cir le que
ése es su es pa cio, y que de be or de nar lo y
ven ti lar lo.
• Lo im por tan te es que cuan do apa rez can
los cues tio na mien tos, cuan do el jo ven eli ja a
sus ami gos co mo con fi den tes o cuan do se
pre sen ten los con flic tos ge ne ra cio na les, los
pa dres se ar men de pa cien cia y no crean que
se ga na rán la con fian za ju gan do a ser ami -
gos de sus hi jos. “Es tá bien que ten gan una
re la ción ami ga ble, pe ro los ro les de ben que -
dar es ta ble ci dos. Los pa dres si guen sien do
la au to ri dad y no pue den po ner se al mis mo
ni vel. No es la mis ma res pon sa bi li dad ni la
mis ma ex pe rien cia -sos tie ne Gri fa si-. Al
ado les cen te hay que ayu dar lo, per mi tién do -
le su bús que da in di vi dual y con fian do en las
ba ses y ejem plos que re ci bió des de ni ño”.

La “tele”

“No me preocupa que mis
hijos vean El Chavo y

consuman la violencia de un nene que le
encaja un cachetazo a otro porque le quitó un
autito. No lo festejo, pero tampoco me
preocupa. Lo peligroso es que la televisión
actual ‘dignifica’ valores con los que uno no
está de acuerdo; por ejemplo, que un corrupto
o un sinvergüenza demuestre que se puede
vivir muy bien, rodeado de sirvientes y
engañando a la gente. Me preocupa que eso
sea lo habitual”, advierte Nacha. Con un
adolescente y otra a punto de serlo, confiesa
que, en su casa, los adultos manejan el
control remoto. “La televisión es una buena
oportunidad para practicar la puesta de
límites, aunque eso cueste algunas peleas con
los chicos”, dice.
Ella recuerda como si fuera ayer “el día de la
crisis”. Javier, desde sus 12 años, le cuestionó
su criterio e insistió en ver Cebollitas. La
respuesta fue “no” y estalló el escándalo.
Después llegó la explicación “Es más difícil
pero hay que sentarse con ellos a ver
televisión para marcarles algunas cosas. No te
podés quedar de brazos cruzados cuando -en
diez minutos- una novela boicotea los valores
que uno construye para su familia”, concluye.
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Las psicopedagogas cordobesas
Liliana Grifasi y Mabel
Benedetti, son las autoras de
“Cómo corregir una conducta,
la puesta de límites”,  trabajo
en que constan algunas pautas
a seguir frente al difícil tema
de los premios y castigos.
Las especialistas sostienen que
es fundamental plantearse qué
tipo de persona pretenden los
padres de sus hijos. Así,
nacerán las reglas de la familia
y los límites, que deben ser
claros y aceptados por el
grupo, ya que serán más
efectivos si, al plantearlos, se
supera el mero criterio de la
autoridad. Porque, una vez
establecidas las reglas, se
podrá reforzar el modelo con
premios y castigos.

En este marco, las especialistas
conciben al castigo
como la sanción
que permite
corregir
conductas
no
esperadas. Y
plantean algunas
ayudas:

• Es importante que una vez
consensuadas y explicitadas,
las normas se cumplan
siempre y no queden

sometidas a la consideración
de quien las hizo, del humor
del padre en ese momento o de
otras circunstancias.

• Otro punto a tener en cuenta
es que la gravedad del hecho
no debe juzgarse por las
consecuencias, sino por la
intención de esa acción. 
Por ejemplo, es más grave que
un niño tire con bronca
voluntariamente un jarrón al
piso aunque no lo rompa, que
otro que involuntariamente
rompe un vidrio jugando a la
pelota.

Las intenciones fueron
distintas: uno quiso romper
algo, aunque no lo logró; el
otro, sin quererlo, rompió un
objeto.

•  También es importante que
la sanción sea precisa, acotada
e inmediata a la falta cometida
por el niño. Si imponemos un
castigo que dura una semana,
el niño termina olvidando cuál
fue el error. Es preferible que
sea breve, pero firme.

• En oposición al castigo
corporal, las especialistas
prefieren el “de privación” que
puede brindar mejores frutos
desde el punto de vista
pedagógico. De todos modos,
no es saludable privar al niño
de una actividad durante

mucho tiempo:
encerrarlo en su
habitación
durante un
día entero no

hará más que
llenarlo de bronca y

prepararlo para una falta
más grave. Por eso las
especialistas, resumen que el
castigo debe ser siempre
reflexivo, medido,
adaptado, claro,
inteligente, inmediato,
honroso y personal.

Una buena zurra

L a  f am i l i a  de l  nu e v o  m i l e n i o
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