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Ma dres, pa dres y edu ca do res pro fe sio na les han con ver ti do
es te li bro en un éxi to in dis cu ti ble por un mo ti vo: sus téc ni- 
cas dan re sul ta do. Ofre cen mé to dos só li dos, cor dia les y,
por en ci ma de to do, efi ca ces. Son me dios in no va do res pa- 
ra sol ven tar pro ble mas co rrien tes y ofre cen múl ti ples con- 
se jos pa ra es cu char y com pren der las preo cu pa cio nes de
los hi jos, fo men tar la co la bo ra ción fa mi liar sin ago biar a na- 
die, en con trar al ter na ti vas al cas ti go y ayu dar a los hi jos a
cons truir se una ima gen po si ti va de sí mis mos.

Las au to ras son psi có lo gas y han pu bli ca do nu me ro sos li- 
bros en el cam po de la co mu ni ca ción fa mi liar.
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Agra de ci mien tos

A Les lie Fa ber y Ro bert Ma z lish, nues tros con sul- 
to res re si den tes, quie nes siem pre es tu vie ron a nues- 
tra dis po si ción, con una fra se me jor, un nue vo pen sa- 
mien to o una pa la bra de alien to.

A Carl, Joan na y Abram Fa ber, a Ka thy, Liz y John
Ma z lish, quie nes nos alen ta ron, por el so lo he cho de
ser quie nes son.

A Ka thy Men nin ger, quien su per vi só el me ca no- 
gra fia do de nues tro ma nus cri to con una cui da do sa
aten ción a los de ta lles.

A Kim ber ly Coe, quien re ci bió nues tras ga rra pa- 
tea das fi gu ras e ins truc cio nes y nos re gre só unos di- 
bu jos de pa dres e hi jos por los cua les sen ti mos un
in me dia to afec to,

A Ro bert Ma rkel por su apo yo y su guía en los
mo men tos crí ti cos.

A Ge rard Nie ren berg, ami go y con se je ro, que
con to da ge ne ro si dad nos brin dó su ex pe rien cia y
sus co no ci mien tos prác ti cos.

A los pa dres de nues tros ta lle res, por sus con tri- 
bu cio nes es cri tas y por ser nues tros más se ve ros crí- 
ti cos.
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A Ann Ma rie Ge iger y Pa tri cia King, por su ili mi ta- 
da en tre ga siem pre que ne ce si ta mos de ellas.

A Jim Wa de nues tro edi tor, cu yo in ce san te buen
hu mor y su preo cu pa ción por la ca li dad hi cie ron que
fue se un pla cer tra ba jar con él.

Al doc tor Haim Gi no tt, quien nos en se ñó nue vas
for mas pa ra co mu ni car nos con los ni ños. Cuan do fa- 
lle ció, los ni ños de to do el mun do per die ron a un
gran cam peón. Siem pre se preo cu pó tan to por que
«ya no hu bie se más he ri das en sus al mas».



Cómo hablar para que los niños escuchen y cómo
escuchar para que los niños hablen

Adele Faber &
Elaine Mazlish

4

Una car ta a los lec to res

Que ri do lec tor,
Lo úl ti mo que ja más pen sa mos ha cer era es cri bir un li- 

bro de «có mo ha cer lo» so bre el te ma de la co mu ni ca ción
pa ra los pa dres. La re la ción en tre ca da pa dre y su hi jo es un
asun to muy per so nal y pri va do: la idea de dar le a al guien
ins truc cio nes so bre có mo ha blar en una re la ción tan ín ti ma
co mo ésa sim ple men te no nos pa re cía ade cua da. En nues- 
tro pri mer li bro, Pa dres li be ra dos/Hi jos li be ra dos, tra ta mos
de no en se ñar ni pre di car. Te nía mos una his to ria que que- 
ría mos re la tar. Nues tros años pa sa dos en los ta lle res con el
di fun to psi có lo go, el doc tor Haim Gi no tt, han afec ta do pro- 
fun da men te nues tra vi da. Es tá ba mos se gu ras de que si
con tá ba mos la his to ria de la for ma en que nues tras nue vas
ha bi li da des ha bían cam bia do la for ma de tra tar a nues tros
hi jos y a no so tras mis mas, nues tros lec to res cap ta rían to do
el va lor que hay de trás de ellas y se sen ti rían ins pi ra dos pa- 
ra im pro vi sar por cuen ta pro pia. Y has ta cier to pun to, las
co sas sí re sul ta ron así. Mu chos pa dres nos es cri bie ron pa ra
co men tar nos con or gu llo lo que ha bían lo gra do en sus ho- 
ga res por el so lo he cho de leer acer ca de nues tras ex pe- 
rien cias. Pe ro tam bién re ci bi mos otras car tas y en las que se
per ci bía un lla ma do co mún. To dos que rían un se gun do li- 
bro: un li bro con «lec cio nes», «ejer ci cios de prác ti ca», «mé- 
to dos prác ti cos», «pá gi nas con re cor da to rios que se pu die- 
ran des pren der», al gu na cla se de ma te rial que los ayu da ra
a apren der to das esas ha bi li da des «pa so a pa so».
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Du ran te al gún tiem po con si de ra mos se ria men te la idea,
pe ro re gre só nues tra re sis ten cia ini cial y apar ta mos la idea
de nues tra men te. Ade más, es tá ba mos de ma sia do con cen- 
tra das en los dis cur sos y en los ta lle res que pre pa rá ba mos
pa ra nues tras gi ras de con fe ren cias.

Du ran te los si guien tes años via ja mos por to do el país,
ofre cien do ta lle res pa ra pa dres de fa mi lia, ma es tros, di rec- 
to res de es cue las, per so nal de hos pi ta les, ado les cen tes y
tra ba ja do res de los cen tros de cui da dos in fan ti les. A don- 
de quie ra que íba mos, la gen te com par tía con no so tros sus
ex pe rien cias per so na les con es tos nue vos mé to dos de co- 
mu ni ca ción, así co mo sus du das, sus frus tra cio nes y su en- 
tu sias mo. Nos sen tía mos muy agra de ci das con to das esas
per so nas por su fran que za y apren di mos mu cho de ellas.
Nues tros ar chi vos se lle na ban ca da vez más con un nue vo
ma te rial muy ex ci tan te. Mien tras tan to, se guían lle gan do
car tas, no só lo de Es ta dos Uni dos, sino tam bién de Fran cia,
Ca na dá, Is ra el, Nue va Ze lan da, Las Fi li pi nas y la In dia. La
se ño ra Ana gha Gan pu la, de Nue va Delhi, nos es cri bió:
«Hay tan tos pro ble mas acer ca de los cua les me gus ta ría pe- 
dir les su con se jo… Les su pli co que me in di quen qué po dría
ha cer pa ra es tu diar el te ma a fon do. Me en cuen tro en un
ca lle jón sin sali da. Las an ti guas for mas no me sa tis fa cen y
no po seo las nue vas ha bi li da des. Por fa vor, ayú den me a su- 
pe rar es to». Ésa fue la car ta que nos con ven ció.

Vol vi mos a em pe zar a pen sar en la po si bi li dad de es cri- 
bir un li bro que en se ña ra «có mo ha cer lo». Y mien tras más
ha blá ba mos de ello, más com pla ci das nos sen tía mos con la
idea. ¿Por qué no es cri bir un li bro so bre «có mo ha cer lo»,
que in clu ye ra al gu nos ejer ci cios, de ma ne ra que los pa dres
pu die ran apren der por sí mis mos las ha bi li da des que que- 
rían po seer? ¿Por qué no es cri bir un li bro que les ofre cie ra
a los pa dres una opor tu ni dad de prac ti car lo que han
apren di do a su pro pio rit mo, ya sea por sí mis mos o con un
ami go?
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¿Por qué no un li bro con cien tos de ejem plos de diá lo- 
gos úti les, de ma ne ra que los pa dres pu die ran adap tar es te
nue vo len gua je a su pro pio es ti lo per so nal?

El li bro po dría in cluir ilus tra cio nes que de mos tra ran esas
ha bi li da des en ac ción, de ma ne ra que un pa dre en apu ros
pu die ra echar le un vis ta zo rá pi do a una ima gen pa ra re fres- 
car su me mo ria.

Le da ría mos a ese li bro un ca rác ter per so nal. Ha bla ría- 
mos de nues tras pro pias ex pe rien cias, res pon de ría mos a las
pre gun tas que se ha cen más co mún men te e in clui ría mos
las his to rias y las nue vas per cep cio nes que los pa dres que
asis ten a nues tros gru pos han com par ti do con no so tros a lo
lar go de los úl ti mos seis años. Pe ro lo que es más im por- 
tan te, siem pre ten dría mos a la vis ta nues tra me ta más im- 
por tan te, la cons tan te bús que da de mé to dos que afir men
la dig ni dad y la hu ma ni dad tan to de los pa dres co mo de
los hi jos.

De pron to se des va ne ció nues tra in quie tud ori gi nal
acer ca de es cri bir un li bro so bre «có mo ha cer lo».

Ca si to das las ar tes y las cien cias tie nen sus pro pios li- 
bros so bre sus ha bi li da des. ¿Por qué no uno pa ra los pa- 
dres que quie ren apren der a ha blar pa ra que sus hi jos es cu- 
chen y apren der a es cu char pa ra que sus hi jos ha blen?

Una vez que nos de ci di mos, rá pi da men te em pe za mos a
es cri bir. Es pe ra mos en viar le un ejem plar de cor tesía a la se- 
ño ra Gan pu le en Nue va Delhi, an tes de que sus hi jos ha yan
cre ci do.

Ade le Fa ber y Elai ne Ma z lish
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Có mo leer y usar es te li bro

Qui zá pa rez ca pre sun tuo so de nues tra par te de cir le a cual- 
quier per so na có mo leer un li bro (en par ti cu lar cuan do to- 
dos sa ben que am bas te ne mos la cos tum bre de leer los li- 
bros em pe zan do por la mi tad, o in clu so de atrás ha cia ade- 
lan te). Pe ro pues to que se tra ta de nues tro li bro, nos gus ta- 
ría de cir les có mo de be rían ha cer lo. Una vez que ya ten gan
una idea del con te ni do des pués de ho jear las pá gi nas y ver
las ilus tra cio nes, em pie cen con el ca pí tu lo 1. En rea li dad,
de ben ha cer los ejer ci cios a me di da que avan zan en su lec- 
tu ra; re sis tan la ten ta ción de sal tár se los y lle gar a las «par- 
tes in te re san tes». Si tie nen al gún ami go o ami ga com pa ti- 
ble con quie nes pue dan tra ba jar en los ejer ci cios, tan to me- 
jor. Es pe ra mos que char len so bre el te ma y dis cu tan sus
res pues tas en to dos sus de ta lles.

Tam bién es pe ra mos que es cri ban sus res pues tas, de
ma ne ra que es te li bro se con vier ta en un re gis tro per so nal
pa ra us te des. Es cri ban con cla ri dad o en for ma ile gi ble;
cam bien de opi nión y ta chen o bo rren, pe ro por fa vor, es- 
cri ban.

Lean el li bro len ta men te. No so tros ne ce si ta mos más de
diez años pa ra apren der las ideas que con tie ne. No es ta- 
mos su gi rien do que se to men to do ese tiem po pa ra leer lo;
pe ro si los mé to dos que aquí su ge ri mos tie nen sen ti do pa- 
ra us te des, qui zá de seen ha cer al gu nos cam bios y es más
fá cil cam biar un po co a la vez que cam biar lo to do de in me- 
dia to. Una vez que ha yan leí do un ca pí tu lo, ha gan a un la- 
do el li bro y con cé dan se una se ma na pa ra ter mi nar los ejer- 
ci cios an tes de se guir ade lan te. (Tal vez es tén pen san do:
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«¡Con to do lo que ten go que ha cer, lo úl ti mo que ne ce si to
es que al guien me de je una ta rea!». Sin em bar go, la ex pe- 
rien cia nos di ce que la dis ci pli na pa ra po ner en prác ti ca las
ha bi li da des y lle var un re gis tro de los re sul ta dos ayu da a
que esas ha bi li da des es tén en el lu gar que les co rres pon- 
de… en su men te). Por úl ti mo, un co men ta rio acer ca de los
pro nom bres. He mos tra ta do de evi tar los in có mo dos
«él/ella, de él/de ella, él mis mo/ella mis ma» al ter nan do in- 
dis tin ta men te en tre el gé ne ro mas cu lino y el fe men ino. Es- 
pe ra mos no ha ber me nos pre cia do a nin guno de los sexos.

Qui zá tam bién se pre gun ten por qué al gu nas par tes de
es te li bro, que es tá es cri to por dos per so nas, es tán es cri tas
des de el pun to de vis ta de una so la. Fue nues tra ma ne ra de
re sol ver el mo les to pro ble ma de te ner que iden ti fi car cons- 
tante men te a quién es ta ba ha blan do acer ca de qué ex pe- 
rien cia. Nos pa re ció que pa ra nues tros lec to res se ria más
fá cil el «yo» que el «yo, Ade le Fa ber…» o «yo, Elai ne Ma z- 
lish…». En cuan to a nues tra con vic ción acer ca del va lor de
las ideas con te ni das en es te li bro, ha bla mos al uní sono.
Am bas he mos vis to có mo fun cio nan es tos mé to dos de co- 
mu ni ca ción con nues tras pro pias fa mi lias y con mi les de
otras. Pa ra no so tras aho ra es un gran pla cer com par tir esos
mé to dos con us te des.

«To do lo que se nos con ce de son po si bi li da- 
des… pa ra ha cer de no so tros una co sa u otra».

JO SÉ OR TE GA Y GA SSET
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1. Có mo ayu dar a los ni ños a
en fren tar se a sus sen ti mien tos
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Pri me ra Par te

Yo fui una ma ra vi llo sa ma dre an tes de te ner hi jos. Era una
ex per ta en el por qué to dos los pa dres te nían pro ble mas
con sus hi jos. Des pués tu ve tres hi jos.

La vi da con ni ños pue de ser hu mi llan te. Ca da ma ña na
acos tum bra ba de cir me a mí mis ma: «El día de hoy las co sas
se rán di fe ren tes», y ca da ma ña na era una va ria ción de la
an te rior. «¡Le dis te a ella más que a mí!»… «¡Ésa es la ta za
de co lor ro sa; yo quie ro la azul!»… «¡Es ta ave na pa re ce vó- 
mi to!»… «Él me dio un pu ñe ta zo»… «¡Ni si quie ra lo to- 
qué!»… «No me iré a mi ha bi ta ción… ¡Tú no eres el je fe!».

Al fin aca ba ron por ago tar mi pa cien cia; y a pe sar de
que era lo úl ti mo que ja más ha bía so ña do en ha cer, me uní
a un gru po de pa dres. El gru po se reu nía en un cen tro de
guía in fan til de la lo ca li dad y al fren te de él es ta ba un jo ven
psi có lo go, el doc tor Haim Gi no tt.

La reu nión re sul tó de lo más in te re san te. El te ma fue
«los sen ti mien tos de los ni ños», y las dos ho ras pa sa ron sin
sen tir las. Lle gué a ca sa sin tien do que en mi men te gi ra ban
nue vos pen sa mien tos y con un cua derno de no tas con
ideas to da vía sin di ge rir:

La re la ción di rec ta en tre lo que sien ten los ni ños y
la for ma en que se com por tan.

Cuan do los ni ños se sien ten bien, se com por tan
bien.

¿Có mo po de mos ayu dar los a sen tir se bien?
¡Acep tan do sus sen ti mien tos!
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Pro ble ma: Los pa dres por lo co mún no acep tan los
sen ti mien tos de sus hi jos; por ejem plo:

«En rea li dad tú no te sien tes así».
«Sim ple men te di ces eso por que es tás can sa do».
«No hay nin gu na ra zón pa ra que es tés tan al te ra- 

do».
La cons tan te ne ga ción de los sen ti mien tos pue de

con fun dir y en co le ri zar a los ni ños. Y tam bién les en se- 
ña a no sa ber cuá les son sus sen ti mien tos… a no con- 
fiar en ellos.

Des pués de la se sión, re cuer do que pen sé: «qui zá otros
pa dres ac túen de esa ma ne ra; pe ro yo no». En ton ces em- 
pe cé a es cu char me a mí mis ma. He aquí al gu nas mues tras
de las con ver sacio nes en mi ho gar en un so lo día:

EL NI ÑO: Ma mi, es toy can sa do.
YO: No pue des es tar can sa do; aca bas de dor mir la
sies ta.
EL NI ÑO (en voz más al ta): Pe ro es toy can sa do.
YO: No es tás can sa do: só lo tie nes un po co de sue ño.
Va mos a ves tir te.
EL NI ÑO (so llo zan do): ¡No, es toy can sa do!

EL NI ÑO: Ma mi, ha ce mu cho ca lor aquí.
YO: Es tá ha cien do frío: dé ja te pues to el sué ter.
EL NI ÑO: No, ten go ca lor.
YO: «¡Te di je que te de ja ras el sué ter pues to!».
EL NI ÑO: No. Ten go ca lor.

EL NI ÑO: Ese pro gra ma de te le vi sión fue muy abu rri- 
do.
YO: No es ver dad; fue muy in te re san te.
EL NI ÑO: Fue es tú pi do.
YO: Fue edu ca ti vo.
EL NI ÑO: Apes ta ba.
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YO: ¡No ha bles así!

¿Se dan cuen ta de lo que es ta ba su ce dien do? No só lo
to das nues tras con ver sacio nes se es ta ban con vir tien do en
pe leas, sino que ade más yo le es ta ba re pi tien do a mi hi jo
una y otra vez que no con fia ra en sus pro pias per cep cio nes,
sino en las mías.

Una vez que tu ve con cien cia de lo que es ta ba ha cien do,
de ci dí cam biar, pe ro no es ta ba muy se gu ra de có mo po dría
lo grar lo. Lo que al fin me ayu dó fue po ner me en el lu gar de
mi hi jo. Me di je a mí mis ma: «Su pon ga mos que fue ra una
ni ña que es tá can sa da, tie ne ca lor o es tá abu rri da. Y su pon- 
ga mos que qui sie ra que ese adul to tan im por tan te en mi vi- 
da se en te ra ra de lo que yo es ta ba sin tien do…». Du ran te
las si guien tes se ma nas tra té de sin to ni zar me con lo que
creía que mis hi jos po drían es tar ex pe ri men tan do; y cuan do
lo hi ce, mis pa la bras pa re cie ron se guir na tu ral men te a ese
cam bio. No só lo es ta ba usan do una téc ni ca; en rea li dad ha- 
bla ba en se rio cuan do de cía: «De ma ne ra que to da vía es tás
can sa do a pe sar de que aca bas de dor mir la sies ta». O
bien, «Yo ten go frío, pe ro pa ra ti aquí ha ce ca lor». O «Me
doy cuen ta de que no te agra dó mu cho ese pro gra ma».
Des pués de to do éra mos dos per so nas in de pen dien tes, ca- 
pa ces de te ner dos se ries di fe ren tes de sen ti mien tos; nin- 
guno de los dos te nía ra zón o es ta ba equi vo ca do. Ca da
uno de no so tros sen tía lo que sen tía.

Du ran te al gún tiem po, mi nue va ha bi li dad fue una gran
ayu da; hu bo una no ta ble dis mi nu ción en el nú me ro de dis- 
cu sio nes en tre los ni ños y yo. Lue go un día mi hi ja de cla ró:
«Odio a mi abue la» y se re fe ría a mi ma dre. No du dé ni por
un se gun do. «Lo que aca bas de de cir es al go te rri ble», re- 
pli qué con brus que dad. «Bien sa bes que no lo di ces en se- 
rio. No quie ro vol ver a oír esas pa la bras salien do de tu bo- 
ca».
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Ese pe que ño in ter cam bio me en se ñó al go más acer ca
de mí mis ma. Po día mos trar mi acep ta ción acer ca de la ma- 
yo ría de los sen ti mien tos que al ber ga ban los ni ños, pe ro
que uno de ellos se atre vie ra a de cir me al go que me hi cie ra
sen tir en co le ri za da o an sio sa y al ins tan te vol vía a mi an ti- 
gua ma ne ra de ser. Des de en ton ces he apren di do que mi
reac ción no era na da in só li to. A con ti nua ción en con tra rá al- 
gu nos ejem plos de otros co men ta rios que ha cen los ni ños y
que a me nu do con du cen a una ne ga ción au to má ti ca de los
pa dres. Por fa vor, lea ca da uno de los co men ta rios y ano te
lo que us ted pien sa que un pa dre po dría de cir si es tu vie se
ne gan do los sen ti mien tos de su hi jo.

I. EL NI ÑO: No me gus ta el nue vo be bé.
EL PA DRE (ne gan do el sen ti mien to): _____.

II. EL NI ÑO: Tu ve una fies ta de cum plea ños muy abu- 
rri da. (Des pués de que us ted «se es me ró» pa ra que
fue se un día ma ra vi llo so).
EL PA DRE (ne gan do el sen ti mien to): _____.

III. EL NI ÑO: Ya no voy a usar el apa ra to; me las ti ma. ¡Y
no me im por ta lo que di ga el or to don cis ta!
EL PA DRE (ne gan do el sen ti mien to): _____.

IV. EL NI ÑO: ¡Es toy tan eno ja do! Só lo por que lle gué
dos mi nu tos tar de a la cla se de gim na sia, el ma es tro
me ex pul só del equi po.
EL PA DRE (ne gan do el sen ti mien to): _____.

Tal vez se en contró es cri bien do co sas co mo las si guien- 
tes:

«Eso no es ver dad. En el fon do de tu co ra zón sa bes
que en rea li dad amas al be bé».
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«¿De qué es tás ha blan do? Tu fies ta fue ma ra vi llo sa:
he la do, pas tel de cum plea ños y glo bos. Pues bien, ¡no
vol ve rás a te ner otra fies ta de cum plea ños!».

«No es po si ble que el apa ra to te las ti me tan to.
¡Des pués de to do el di ne ro que he mos in ver ti do en
arre glar te la bo ca, usa rás esa co sa, te gus te o no!».

«No tie nes nin gún de re cho de es tar eno ja do con el
pro fe sor. La cul pa es tu ya: de bis te lle gar a tiem po».

De al gu na ma ne ra, esa cla se de char la nos re sul ta muy
fá cil a mu chos de no so tros, pe ro ¿có mo se sien ten los ni ños
cuan do es cu chan esos co men ta rios? A fin de que ten ga
una idea de lo que sig ni fi ca el que no se pres te aten ción a
los pro pios sen ti mien tos, ha ga el si guien te ejer ci cio:

Ima gí ne se que es tá en el tra ba jo. Su je fe le pi de que le
ha ga un tra ba jo es pe cial y lo quie re ter mi na do pa ra el fin
del día. Us ted quie re en car gar se de él de in me dia to, pe ro
de bi do a una se rie de co sas ur gen tes que se pre sen tan, se
le ol vi da por com ple to. Las co sas se pre sen tan a un rit mo
tan ca ó ti co que ape nas dis po ne de tiem po pa ra co mer.

Y cuan do us ted y sus com pa ñe ros de tra ba jo se dis po- 
nen a ir se a ca sa, su je fe se pre sen ta y le pi de el tra ba jo ya
ter mi na do. Rá pi da men te, us ted tra ta de ex pli car le lo ocu- 
pa do que es tu vo to do el día.

Él lo in te rrum pe, ex cla man do en voz al ta y muy eno ja- 
do, «¡No me in te re san sus dis cul pas! ¿Pa ra qué dia blos cree
que le es toy pa gan do, pa ra que se que de sen ta do to do el
día so bre su tra se ro?». Y cuan do us ted abre la bo ca pa ra
ha blar, lo in te rrum pe, «¡Ya bas ta!», y se di ri ge ha cia el as- 
cen sor.

Sus com pa ñe ros de tra ba jo fin gen no ha ber es cu cha do;
us ted ter mi na de re co ger sus co sas y sa le de la ofi ci na. En
el ca mino a su ca sa se en cuen tra con un ami go. To da vía es- 
tá tan al te ra do que sin pen sar lo em pie za a con tar le lo que
le aca ba de su ce der.


