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1NTRODUCC1 ON 

El desarrollo de la terapia familiar, tanto como mEtodo de tratamle!!. 

to terapfutlco y como Instrumento conceptual en la comprensl6n .de la Psi· 

copatologla, es un fenómeno relativamente reciente en el Continente Norte· 

americano. lnlcl&ndose e11 PI escenario psiquiátrico aproximadamente en la 

d~cada de los cincuentas (1950) (Fox, 1976). 

La teorla y Id técnica se vino desarrollando Independientemente en 

el trabajo privado de varios cllnlcos, cada uno de los cuales trabajaba 

sin el conocimiento de las otras Investigaciones, hasta en los aftos 1955· 

1956 en que empezaron a tener contacto entre el los (Bowen, 1973). La 

mayorla sostienen la premisa que la lnvestlgacl6n de la faml l la propor· 

ciona nuevas dimensiones en la conceptual lzacl6n de la adaptación humana 

y la terapia faml l lu puede proveer seftalamlentos hacia formas mh efec· 

ti vas en"' manejo de confl !et.os y en el dolor humano. 

Hlpotetlcamente s.i pueden definir algunos factores que dieron lugar a 

la Idea de estudiar y tratar faml 11115· en vez de Individuos, siendo las 

siguientes tendencias generales entre las más sobresalientes: como una 

d"rlvacl6n de la teoría psicoanalítica; producto del movimiento a la nlftez 

(chl ld·guldanre movement 1930·i940); la Iniciación de la terapia de grupo; 

la -rgencla de la terapia marital como profesl6n (marrlage counsel lng); 

y de Investigaciones Intensivas en un esfuerzo para entender la esqulzo· 

frenla (Fox, 1976), 

El "caso Juan! to" de 1909, en el que Freud trata al nlno a través del 

padre fué consistente con métodos desarrollados posteriormente en la ter•pla 

famlll¡ir. En 1921 la obra de Flugel: "Estudio Pslcoanalltlco de la Familia" 

aporta ya un énfasis en la familia, aunque esta enfocado a la pslcopatologla 

de cada miembro de la fami tia (Bowen, 1975). 

Aproximadamente en los aftos cincuenta, el énfasis primordial en la 

teorla y técnica psicoanalítica (Psicología del Yo) era en el paciente 

Individual y sus slntomas, en la recon1truccl6n de su historia Individual, 

la 111eta terapéutica Iba dirigida a ayudar al paciente a hacer conclente lo 

lnconclente. Este proc~so requería 'mucho tiempo en ayudar al paciente a 

comprender y aslmllar como varios de sus patrones actuales de relacionarse 
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con otros (Incluyendo al terapeuta) podfan ser entendidos desde la pers

pectiva de patrones repetitivos que hablan sido establecidos en su famll la 

de origen, la Idea básica era que el paciente como niño había estado In· 

volucrado en un campo Interpersonal (la faml 1 la) que lo habTan ! levado al 

desarrollo de su actual confl feto. Contacto actual terapéut leo con la 

familia del paciente no era favorecido por el temor de que la relación 

transferencl a 1 paclente•ana 11 sta fuese contaml nada, No obstante, a través 

del tiempo, se fué haciendo evidente que la famll la actual del paciente y 

no sólo su familia de origen, era un Importante factor en el análisis 

(Fox, 1976), 

Murray Bowen, fué uno de los Iniciadores del movimiento faml 1 lar 

contlnQa siendo muy activo en este cempo. Empezó sus Investigaciones de 

la famll la en 1940 desde una orlentacl6n pslcoanalítlca, Su trayectoria 

ha sido desde el pslcoanál lsls hacia una teorfa de los sistemas. la teo· 

ria de Bowen consiste en un número de conceptos que se entrelazan. Estos 

conceptos describen algunas caracterfstlcas generales de las relaciones 

humanas, las funciones dentro de un sistema nuclear famll lar (padres e 

hijos), el modo como los problemas emocionales son transmitidos a la si· 

gulente generación, y los patrones de transmisión en generaciones múltl· 

ples, 

Un concepto básico en Bowen es el de "triángulo" que describe el modo 

en que tres personas se relacionan entre sl1 e involucran a otros en sus 

ligas emocionales. Este concepto postula el triángulo o sistema de tres 

personas como la molécula Iniciadora o la primera piedra de cualquier si~ 

tema de relaciones. SI Involucra cuatro o más personas, el sistema se 

convierte en una serle de tr¡¡ngulos encadenados o entrelazados entre si. 

El método se desarrolla a partir de la experiencia del terapeuta al 

trabajar las fuerzas emoclonales en trl,ngulo. En cuanto a la tlicnlca el 

aspecto mis Importante de la terapia depende de la habilidad del terapeu· 

ta para permanecer neutral en un campo emocional y de su conocimiento de 

los triángulos. 

Bowen es considerado entre aquel los autores que .han trabajado el 

desarrollo de conceptos de los sistemas, con objeto de llegar a compren· 

der el conflicto emocional dentro de un amplio contexto familiar. 
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los lnvest lgadores que iniciaron el estudio de la faml 1 la en rela

cl6n con la esquizofrenia fueron prominentes Iniciadores del movimiento 

famlllu, Algunos ejemplos son los siguientes: lldz en Baltlmore y New 

Haven, Jackson en Palo Alto y Bowen en Topeki't y Bethesda. 

la terapia flml 1 lar fué tan asociada con la esquizC'frenla en sus 

prhnero aftas de lnlclacl6n que algunos terapeutas no consideraron ampliar 

su apllcacl6n hasta c111I la ~cada de los 60 (lowen, 1975). El Instituto 

HRI (Mental Research lnstltute) fundado por Don Jacksc.n en Palo Alto es 

una llustrac16n. Dicho srupo focallza la ter&pla flmlllar, no como un 

mltodo adicional, sino como un nuevo modo de conceptual Izar los proble

mas humanos. Se basa en principios de la clbernhlca, donde la causali

dad es circular, de naturaleza retro•allmentatlva (feed back) su objetivo 

son los procesos de comunlcac16n dentro de un sistema humano (la famll la), 

Para Jac.kson la faml l la es un sistema gobernado pnr leyes, Jonde s11s 

miembro; se con<lucen entre ellos mlslllDs en una manera org~nlzada, repetl· 

tlva, y que este patr6r. de cond•1ctas puede ser seleccionado como principio 

gobernador de la vida familiar. 

Nathan Ackerman desarrolla su mEtodo terapEut ;co de faml 1 las, con 

trabajadores social•~ psl11ulatrlcos y slmultaneamente con el grupo HRI 

establece una clfnlca para salud mental famll lar, 

Huchos Innovadores en terapia faml llar (Don Jackson como ejemplo pr~ 

mlnente) fueron profundamente Influenciados por Sul l lvan, quien sostenla 

que el desajuste mental, más que ser producto de un conflicto lntrapsl

qulco, era el resultado de las presiones Interpersonales y la nece~idad 

de responder, controlar y mediar sus efectos. Desde este punto de vista, 

solo faltaba un p~so 111 estudio y tratamiento de la unl<tad ·faml 1 lar. 

Existen un sinnúmero de diferencias en cuanto al mftodo y la tfcnlca 

en la terapia familiar, basados en una gran variedad de premisas te6rlcas, 

ademas los terapeutas faml 1 lares han desarrollado diferentes conceptos de 

slstaNs pua comprender lo~ modos sutiles y poderosos por los que el ser 

humano es lnfluencl1do por su propia faml 1 ia, por la sociedad y por sus 

generaciones pasadas, ·Aquellos que han elaborado un buen sistema de con

ceptos, también han desarrollado mlitodos terapéuticos que se desvlan de 
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la teoría y práctica Individual. 

En la presente revls16n documental se han seleccionado dos escuelas 

que ilustran baslcamente lo anterior, en un esfuerzo de adecuar su apl 1-

caclón a la faml l la en Plblco: La escuela estructural, y la escuela es

tratégica. 

Probablemente una de las motivaciones primordiales para trabaju en 

la presente tesis con estas dos escuelas y específicamente con Salvador 

111nuchln y Mara Palazzol I Selvinl es por el hecho que ambos autores pro· 

vienen de una formacl6n psicoanalítica. A la luz de un enfoque analítico, 

sus modelos eplstemol6glcos; le conceptualización del sfntoma COlllO teniendo 

una función en el sistema permiten entrever una comprensl6n de la estructura 

del aparato psíquico¡ de la función de los mecanismos de defensa; de las 

motivaciones Inconscientes, y de la compulsión a la repetición, En otras 

palabras no obstante la tEcnlca de intervencl"n no es consistente con la 

teoría pslcoanatrtlca - lo que esta detrás - la comprensión de aquella otra 

rea 11 dad ps r qu 1 ca se encuentra 1mp1ic1 ta, 

Ambas, la escuela estructural y la escuela estratEglca, postulan la 

teoría general de los sistemas, en donde el terapeuta debe ver a los mlem· 

bros de la faml l la como elementos en un el rcul to de Interacción. Ninguno 

de los miembros del circuito posee poder en un ~olo sentido (unldlrectlonal) 

sobre el todo, sino que ejerce una Influencia y al mismo tiempo es lnfluen· 

ciado por los otros miembros. Dentro de este enfoque es eplstemologlcamente 

Incorrecto considerar la conducta de un individuo "la causa". El Individuo 

actua en el sistema pero al mismo tiempo es Influenciado por medio de la 

comunlcacl6n que él recibe del sistema. 

La diferencia básica entre la escuela de Hlnuchln y la escuela de 

HI lán es su técnica de lntervenci6n; se Intentará confrontarlas: estudlu 

detalladamente convergencias y divergencias con el objeto de proponer su 

aplicación a la familia en Hé•lco. 

Se entenderi por paradoja en la presente tesis aquella proposlcl&l que 

a primera vista parece absurda o contradictoria, pero que contlen.e una 

verdad Importante y que además es opuesta a la opinión general 1cept1da. 
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Una lntervenc16n parad6jlca en terapia familiar es aquella que si es 

real 1 zada logrará lo opuesto de lo que aparentemente se Intentó alcanzar. 

Su 1!11lto depender~ en que la famll ia rete las Instrucciones del terapeuta 

o que en su defecto las 1 leve a cabo a un grado absurdo Y. por ende retro• 

ceda, El uso de la paradoja sistemática es la lnteracc16.n oculta que se 

expresa en el sfntoma. Las U!cnlcas primordiales que se usan tanto en el 

dlsello COlllU en la apllc1cl6n de la paradoja ~lstemhlca son: redeflnlcl6n, 

prescrlpcl6n y restrlccllln, 

La flnr.lldad de la redeflnlcl6n es el cambiar en la hmll ia la per· 

cepc16n del problema, El slntonoa e~ redefinido desde un elemento extra"o 

fuera del sistema faml 1 lar hasta una parte esencial de éste. La conducta 

que mantiene el sfntoma es definida como benholamente motivada para 

preservar la establ 1 ldad faml 1 lar. El enojo, la Ira es definido como cui· 

dado, solicitud; el sufrimiento como autosacrlflclo; el distanciamiento 

como un modo de reforzar el acerca'lllento, etc., f!tc. 

El ter~peuta no trata de cambiar el sistema dlrect-nte, sino ml1 
bien lo. "poya, respetando la 16glca emocional Interna que lo ha puesto en 

marcha. De1puEs de haber definido el sfntoma posltlv-nte, el ciclo de 

lnteraccllln 4ue produce el sTntoma es prescrito como una conc1usl6n lnevl• 

table de la 16glca faml 1 lar. Cuando el ciclo que produce el sfntonia es 

:oos;:lenteinente actutdo pierde el poder que produjo el sfntOlllA, Las reglas 

secretas del juego se hacen e11pl fcl tas y la hml 1 la toma responsabi 1 ldad 

por su comportamiento. 

El prerequlslto para la prescrlpc16n del ciclo es un conocimiento pro· 

fundo de la re1aci6n entre el sfntooua y el sistema familiar y la manera en 

que se activan uno al otro. 

Restrlccl6n: SI el terupeuta es consistente con la rcdeflnlcl6n y la 

prescrlpcl6n, en cuanto la faml 1 la de se"alP.s de cambio, El debe restrin

girlos o prevenirlo• del peligro del cambio!' 

a) P. Papp. 11Paradoxes 11 in ·Fami ly Therapy Technlques Edited by 
Salvador Hinuchin and H. Charles Flshman. (Hassachusetts: 
Harvard Uni~erslty Press. 1981) pp. 246. 
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Se entenderá por estructura faml 1 lar aquel juego de reglas o leyes Invi

sibles que controlan las transacciones entre los miembros de la faml 1 la. La 

estructura faml 1 lar se manifiesta en las transacciones conductuales entre 

los miembros de la famll la. A partir de dicha observación de la conducta, 

el terapEuta construye un mapa de la organización familiar, el cual servirá 

como modelo hlpot6tlco que guiará sus Intervenciones terapéuticas. 

La met.a del cambio terapéutico es especifico en cuanto que está rela

clonado a la transformación de la estructura faml 1 lar en áreas dlsfunclona

les, Se definirá a continuación tres técnicas imoortantes : 

l. Dramatizar o actualizar patrones transaccionales (enactment), se refiere 

a la construcción de un escenario Interpersonal en la sesión en la que se 

dramatlzarS transacciones dlsfunclonales entre los miembros faml 1 lares¡ lo 

cual le otorgará al terapéuta Información acerca de la naturaleza del pro

blema, la fl~xlbllldad en las soluciones famlllare• y la posibilidad de un 

marco terapéutico alternativo. 

2. Desbalancear se refiere al uso del terapeuta de sf mismo como miembro 

del sistema terapéutico para desequilibrar la organlzacl6n familiar. Se 

1 leva a cabo uniéndose o apoyando ya sea un miembro de la faml 1 la o un sub

sistema a costa del resto de la famll la, Dicha afl Ilación modifica la orga

nización de jerarqufas tradicionales Introduciendo la poslbl 1 ldad de nuevas 

alternativas. 

3, Intensidad. - la Intensidad constituye la regulación selectiva del 

terapéuta en cuanto al grado del Impacto de su mensaje terapéutico. La In

tensidad puede ser lograda: aumentando los componentes afectivos de las 

transacciones¡ aumentando el tiempo de dichas transacciones o por repeti

ción frecuente del mismo mensaje en transacciones diferentes. 
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CAPITULO 1 

ENFOQUE ESTRUCTURAL 

En esencia, el enfoque estructural de la fami 1 la se basa en el concepto 

que una f1t11ilia es mb que lo biopsicodinAmlco de sus miembros. Los miem· 

bros de 11 f1111i l la se relacionan de acuerdo a ciertos arreglos que gobier· 

nan sus transacciones • estas trans1cciones aunque no explfci tas forman la 

estructura de la fami 1 la •• Dicha estructura no es una entidad aparente 

para e 1 observador. E 1 di agn6st i co y 11 informac Ión de 1 terapeuta se lo· 

gran a trav•s de un proceso vivenci1I (experientially) de unirse a la 

familia e inferir desde la observaci6n propia como los miembros se rela· 

clonan entre ellos y con fl; en otras palabras, el terapeuta analiza el 

campo transaccional. Deduce un mapa fami llar por medio de sus observa· 

clones de los patrones transaccionales y sus límites y formula hip6tesis 

acerca de cuales patrones son funcionales y cuales dlsfuncionales¡ de . 

esta manera puede determinar sus objetivos terap6uticos. 

Las premisas de cambio son diferentes en la terapia faml 1 iar. Las 

modificaciones son vistas ocurriendo en un proceso de la afiliación del 

terapeuta con su fami 1 la y reestructuración de la fami 1 la en una forma 

planeada cuidadosamente con objeto de transformar patrones transaccionales. 

LA FAMILIA EN TERAPIA 

Comunmente lo que trae a una fami 1 la a terapia es el sin toma de uno 

de sus miembros. El slntoma puede ser una manifestaci6n de la disfunci6n 

en la faml 1 la y probablemente un recurso de mantenimiento del sistema. La 

funci6n del terapeuta familiar es ayudar al paciente identificado y a la 

familia facilitando la transformación del sistema familiar. El terapeuta 

se une a la fami i la en una posici6n· de 1 ider¡ desentierra y evalua la es· 

tructura fami 1 lar subyacente y crea e i rcunstanc las que perml tan i a trans· 

formaci6n de esta estructura. Para modificar el sistema fami i lar el tera· 

peuta tiene que intervenir detbalanceando el sistema. 

No obstante los objetivos terapéuticos puedan ser equivalentes, el 

est 1 lo personal de cada terapeuta será d l ferente pues su h 1 stor la personal 
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es distinta. "lnuchin relata el porqu• 111 se organiza a lo largo de dos 

p1rlmetros: como conservar la Individual ldad y como apoy1r la reciprocidad. 

Su preocup1clc'.ln pnr conservar los lfmltes que definen la Identidad lndlvl• 

dual, por ejemplo: no perml t lendo que un miembro de la f""111 la hable de 

otros que estan presentes ero la seslc'.ln, Su aproximación a confllctos flml· 

l11res es por medio de Interpretaciones en secuencia¡ de tal manera que el 

miSlllO p1tr&I es enfocado por diferentes puntos de vista y luego les pfdl 

qua lo dramaticen en la sesión, Como t~rapcuta 111nuchln tiende a actuar 

como pariente lejano cont1ndo an4!cdotas y experiencias propias, 

FORMC 1 ON DEL S 1 STEMA TERAPEUTI CO 

Los m4!todos del terapeuta para crear un sistema y una poslclc'.ln como 

l lder son operaciones de ensamblaje o 11 lanza (Jolnlng) y de ajuste 

(acconr.odatlon). El aliarse se usa cuando se enfatizan acciones del ter~

peula dlrutamente dirigidos a relacionarse con ml11111bro1 de la familia o 

al sistema familiar. Ajuste o adaptacllin es utlll1ada cuando el 4!nfa»ls 

se hace. e11 la adaptación del terapeuta con objeto de lograr al lanzas. 

Para lograr esta al lanza el terapeuta dei>e vlvenclar los patrones tran· 

sacclonales y la fuetza de éstos. En otras palabras, debe sentir el dolor 

de uno de sus mleonbros al ser excluido, usado como chivo expiatorio y su 

placer en ser amado o depender de El. 

La faml 1 la se transforma s61o si el ter~peuta puede ser capaz de 

entrar en el sistema en formas slnt6nlcas a ésta. El debe adaptarse a la 

famllla e Intervenir en forma que la familia particularmente-acepte, 

Sus metas, objetivos, tácticas y estrategias, lodas dependen del proceso 

de di larse. 

H1ntenlmlento es otro método estratégico que lmpl lea proveer a la es· 

tructura famlllar con apoyo y conflrmacl6n activa. Rastrear (tracklng) 

es otra tfcnlca que significa preguntar para clarlflcar cuestiones, hacer 

cOlllentarlos, aprobación o ampl lflcaclón de un factor. 

DIAGNOSTICO 

En la terapia famll iar un diagnóstico es una hipótesis de trabajo que 
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el terapeuta desarro 11 a a part 1 r de sus v 1 vencl as y observac Iones en e 1 

al larse a la faml !la. Este tipo de evaluac16n con un enfoque Interper

sonal, difiere radicalmente de la terminología en el proceso psiquiátrico. 

Un dlagn6stlco de famll la, no obstante parte de la adaptación del terapeuta 

a la familia para formar un sistema terapéutico, seguido de la valuacl6n de 

sus vivencias con la lnteraccl6n de la familia en el presente. 

El terapeuta considera al paciente Identificado meramente como un 

miembro de la faml 1 la que esta expresando, en una forma aparente, el 

problema que afecta a todo el sistema. 

Para evaluar la Interacción faml llar, el terapeuta se concentra en 

seis áreas prlnclpales: Primero, considera la estructura familiar, sus 

patrones preferidos de transaccl6n y sus alternativas disponibles. Se

gundo, evalua la flexlbl l ldad del sistema y su capacidad para elaborar y 

reeuructurar. Tercero, examina la resonancia del sistema faml 1 lar y su 

sensibilidad a las acciones Individuales de sus miembros. las familias 

normalmente caen en un rango entre aglutlnamlento y desl lgamlento (enmesh

ment and dlsengagement). Cuarto, el tarapeuta analiza el contexto viven

cia! de la faml l la, examinando las fuentes de apoyo y detencl6n en la eco

logia de la faml 1 la. Quinto, examina el estadio de desarrollo de la f.inl-

1 la y el· cumpl lmlento de las tareu apropiadas a este estadio. Y sexto, 

explora los modos por 101 que los sfntomas del paciente Identificado son 

uHdos en el mantenimiento de los patrones transaccionales preferidos de 

la faml l la. 

El contrato terapfutlco - un el-nto esencial en la formacl6n del 

sistema terapfutlco es el acuerdo en el contrato terapfutlco. Tanto la 

faml l la como el terapeuta deben llegar a un acuerdo sobre la naturaleza 

del problema y los objetivos del cambio. Este contrato debe estar pre

sente, aunque su naturaleza no esté claramente definida y estf sujeto a 

un proceso de desarrollo. 

REESTRUCTURACION DE LA FAMILIA 

Los procedimientos. de reestructuracl6n son las Intervenciones tera

peútlcas que confrontan y retan a la faml 1 ia en un intento de forzar el 

cambio .terapéutico. En el procedimiento de alianza (jolnlng), el terapeuta 
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se transforma en el actor del drama faml llar¡ mientras que en la reestruc• 

turaclón funcionan ambos como .director y como actor; en tanto que crea 

excenarlos y hace coreograffas, focallza temas e Induce a miembros de la 

familia a Improvisar dentro del drama familiar. Y sin embargo, tamblEn 

se utl 1 Iza a sT mismo, lnvolucr•ndose en al lanzas y coal !clones, creando, 

reforzando, debl l ltanto 1 Tmltes y oponiéndose o apoyando patrones tnn· 

sacclon1les, Usa su posición de llder dentro del sistema terapéutico pu1 

plantear retos a los que la faml 1 la se deberá ajustar, 

Existen por lo menos siete categorlas de procedimientos de reestruc· 

turaclón: actualizar patrones transaccionales familiares; establecer 

lfmltes¡ escalar tensión; designar tareas; utilizar síntomas; manipular 

estados de ánimo¡ apoyar; educar y guiar. 

Con el objeto de obtener una Imagen autfntlca, el terapeuta debe 

elaborar mAs allá de la 1utodescrlpclón verbal¡ de esta forma vigilará 

los Indicios no verbales que confirman o contradicen lo que la familia 

le esta relatando. El hacer que la familia dramatice en vez de describir 

tiene un valor considerable (enactment). 

No obstante que el terapeuta siempre trabaja con el mapa total de la 

faml 1 la en mente, en algunas ocasiones es aconsejable trabajar con los 

subs 1 stemas por separado o cuando se trabaja con ado fescentes 1ne1u1 r se· 

slones Individuales para éstos. La seleccl6n de subgrupos es determinada 

por la dlnAmlc1 de reestructuración. Verbigracia el terapeuta puede es· 

coger trabajar con el padre y sus hijos, excluyendo a la madre, o mandarla 

detrás de una ctmara de Gese 11 (one way mi rror) para que pueda part 1 el par 

más no controlar. 

El terapeuta puede Introducir Intensidad para hacer que la familia 

responda en casos de resistencias. 

CategorTas de Procedimientos de Reestructuración: 

1. Actual Izar patrones transaccionales faml llares: Dicho procedimiento 

se logra a través de favorecer las transacciones faml llares en su curso 

normal; o sea el terapeuta trabajará el !minando obst&culos en la comunica· 

clón entre los miembros faml ! lares, otorgándoles Iniciativa y sin embargo, 
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conservando su -papel de l lder. 

En segundo lugar es Importante que el terapeuta observe y estudie 

más allá de la autodescrlpcl6n verbal de los miembros de la famll la; es 

decir, la comunicación no verbal. Por ende, es importante vlgi lar las 

claves no verbales que confl rman o contradicen lo que la faml 1 ia le 

relata verbalmente. Es muy valioso el permitir que la familia dramatice 

en lugar de describir. Por tanto, es recomendable que el terapeuta ayude 

a que la faml 1 ia actúe los modos transaccionales por medio de los cuales 

resuelve sus conflictos. 

2. Establecer l!mltet; El objetivo primordial es el obtener el grado 

corrécto de permeabl l ld1d en el establecimiento de limites. Por ejemplo, 

en una faml tia aglutinada los l!mltes deben ser fortalecidos para favo· 

recer la Individuación de los miembros familiares. La autonomla lndlvl· 

dual se protege y favorece al establecer reglas de comunicación. Ver

blgracl1: el escuchar a cada miembro confirmándole su comunicación; los 

miembros de la faml l la deberán hablar uno con otro, más no uno del otro. 

No se debe contestar preguntas dirigidas a otra. persona; no hablar de 

otros en su ausencl a, etc. , etc . .. 

). Escalonar tensiones: Este procedimiento se logra a base de las 

siguientes maniobras terapéuticas: Bloqueando patrones de transacción 

dlsfunclonales; enfatizando diferencias Individuales; haciendo expl iclto 

el conflicto Implícito y uniéndose en coaliciones. 

4. Designar tareas: La tarea crea un marco de referencia o un encuadre 

en el que los miembros de la familia deberán funcionar. El terapeuta 

puede usar esta técnica para señalar y actual Izar áreas de exploración 

que no han fluido suficientemente en las transacciones faml llares; o en 

áreas que la familia necesita elaborar. La tarea puede asignarse dentro 

de la sesión o para ser llevada a cabo en casa; dependiendo de ~ada caso. 

S. Utilizar sfntomas: El terapeuta familiar va a evaluar el síntoma 

del paciente Identificado como la manifestación de un confl lcto contex

tual en la faml 1 la. Puede usar varias técnicas dependlend_o del caso; 
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Focal izando el s!ntoma; exagerando el sTntoma Incrementando su lntensl· 

dad; no enfatizando el sTntoma; movilizando el foco central a nuevos

sTntomas en diferentes miembros faml llares; reet lquetando o redefiniendo 

el sTntoma y cambiando el efecto del sfntoma. 

6. Manipular estados de ánimo: El te1·1peuta necesltuá muchas veces 

crear lntentldad para hacer qua la faml •la responda adecuad-nte a una 

sltuacl6n que deben vlvlrla como crTtlca. 

7. Apoyu, educar y gul.r: Estas tfcnlcas 9eneraln1ente son operaclone. 

para lograr aliarse al sistema familiar; sin e111bargo, posdn funciones 

de reestructurac16n tamblfn. El terapeuta debe estar consciente de la 

Importancia de estas funciones y saber como favorecerlas o lnducl rlas en 

los miembros de la f11111i ll 1. 
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S, Mlnuchln et al, Inician en 1967 un programa de investigación que 

se 1 levó a cabo con faml llas del "WI ltwyck School for Boys" en Nueva York 

y m~s tarde en Phlladelphla "Chl Id Guldance Cllnic", con una pobiacl6n de 

famll las de nivel socio-cultural bajo, Con el objeto de entender la es• 

tructura y dinámica de estas familias desorganizadas y desprovistas y en 

las cuales habfa más de un niño con problema de del lncuencla juvenl l. Su 

preocupac l ón yacf a en la subcultura y en 1 ntervenc Iones pos 1 bles para pro

duc l r cambio. Un hecho contundente era la falta de padre o figura paterna 

estable, en una tercera parte de estas familias; por consiguiente, se 

otorg6 una atenc16n especial a la influencia del subgrupo de hermanos en 

la personalidad y patrones adaptativos del niño; el cual operaba lndepen· 

d 1 entemen te y en una forma autónoma. con objeto de compensar 1 a ausencia 

del control ejecutivo y gufa paterna. 

Salvador Mlnuchl, Braul lo Hontalvo, Bernard G. Guerney, Jr., Bernlce 

l. llosman y Florence Schumer estudian la cultura de la .pobreza en esta 

lrea y deducen que el odio a sf mismo y la disminución del autoestima son 

concomitantes de la opresl6n y la pobreza y se manifiestan en la vida 

temprana del nlno. Como consecuencias de la pobreza se pueden mencionar 

variables que lnteractuan; la discriminación económica; la subcultura 

del ghetto; patrones de migración y la desorganización familiar que resul· 

tan en una Identidad mascul lna confusa y el Impulso subsecuente hacia una 

mascu 11n1 dad exagerada. 

los autores sostienen que estos mismos problemas caracterizan a di· 

ferentes grupos desprovistos que habitan áreas urbanas. Osear Lewls 

(1959 • 1961) en su descrlpci6n ·de los barrios bajos de la Ciudad de México 

revela una familiaridad y repetición sorprendente en cuanto a patrones de 

vivienda; problemas de habitación sobre poblada; la abundancia de niños y 

los sub-sistemas especiales de hermanos; la fluidez y la transitoriedad 

de los lazos maritales y la precocidad por el lnteres y actividad sexual 

entre los niños. 

Las relaciones Interpersonales y fami llares en hogares con grandes 

privaciones di recta o lndl rectamente contribuye a una marcada ausencia de 

capacidades esenciales para la escuela primaria como también para la vida 

en general. No solamente la lectura y escritura, sino también la cl>ncep· 
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tual izaclón; atención; orl1¡mtaclón hacl¡¡ la productividad, el poder buscar 

ayuda del adulto para Información, esclarecimiento y prueba de realidad son 

afectadas. La relevancia del factor paraverbal en vez de verbal en la comu

nicación; deficiencias en habi 1 ldades lntrospect ivas y de empatfa¡ problemas 

de memoria; orientación temporal y falta de expectaciones de recompensa por 

logros ejemplifican lo anterior. Por tanto, la extenclón y contenido de sus 

vivencias y su sistema de valores contrastan con aquellos de la clase media 

profeslonlsta. 

Los autores afirman que un enfoque terapéutico fami llar como estrategia 

de 1ntervencl6n es más aprop 1 ado ya que 1 os s 1 s temas de comun 1 cae i ón son 

def 1e1 en tes y por med 1 o de ésta se pueden es tab Ieee r patrones de cornun 1 ca-

c l ón más efectiva, La falta de capacidades verbales e Intelectuales¡ su 

orientación motora de "acting out", su enfoque no Introspectivo y la descon

fianza contribuyen a serlas 1 lmltacl.ones en terapias verbales en general, 

Aunque estas faml 1 las comparten la cultura de la pobreza, también la 

trascienden y comparten las características genéricas del ser humano. 

En familias numerosas, el cuidado de los pequeños es compartido o 

dividido, Las figuras nutrientes siendo multlples e Irregulares aumentan 

el sentido de un mundo Inestable e Impiden el desarrollo del sentido del 

self, Lo Impredecible de las señales de control parental Impide el de.sa

rrollo e lnternallzacl6n de reglas pues el niño no puede distinguir que 

parte de su conducta es Inapropiada; por tanto, aprende a definir los 

limites de conducta permitidas reaccionando más bien a los estados de 

ánimo de los padres. En estas faml 1 las las experiencias vlvenclales se 

caracterizan por Inestabilidad; Inconsistencia; casualidad; cambios for

tuitos de humor; transacciones Interpersonales muy aceleradas o falta de 

contacto; control de lfmltes que cambia según estados de ánimo y falta de 

gula y orientación a normas, En suma esto Impide la capacidad del niño 

a desarrollar la constancia de objeto, esencial para retener un objeto 

en el pensamiento, lo que obstacul Iza el desarrollo de control sobre la 

Impulsividad. El niño necesita desarrollar confianza en objetos signifi

cativos de su medio ambiente; el encuentro repetitivo con personas y cosas 

en situaciones similares. 
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Las f ami 11 as desorgan 1 zadas de bajo n 1ve1 soc 1o-económ1 co muestran 

d~flcienclas en el conocimiento de leyes lmpl fcitas que regulan el flujo 

de la comunicación. Por ejemplo: en las condiciones de tumulto de estas 

familias numerosas, los padres no ponen atención a las demandas Individua· 

les de los niños; y a su vez aceptan el hecho que no serán oídos. En el 

desarrollo de tlicnlcas necesarias para 1 lamar la atención, 'descubren que 

la Intensidad de sonido es m4s efectivo que el poder de contenido y la 

aflrma~lón del poder es más importante que el conocimiento. El resultado 

es un estl lo de comunicación donde las personas no esperan ser o Idas y en 

el que se afirman a si mismas gritando. La respuesta de la madre a la con· 

ducta destructora del niño es general Izada a todo el grupo. Rara vez la· 

madre enfatiza mensajes positivos; estos son casi siempre un "no". En 

síntesis, variaciones sobre el tema de un mundo pe! !groso y hostl 1 son 

centrales. 

La cualidad global e indiferenciada de las experiencias de niño no le 

da oportunidad para poder estimarse a si mismo y a su conducta con precisión, 

e Impide al niño estar en contacto o conocimiento de sus propios sentimientos. 

Los dos extremos como características de relación faml llar: aglutina· 

miento y desl lgamlento (enmeshed - disengaged) pueden ser observadas en las 

familias como centro de oscilación. Estas cualidades de contacto lnterper· 

sonal parecen ser significativas en el desarrollo de caracterrstlcas cognl· 

tlvas y afectivas en los miembros familiares. 

Algunas características de estructura faml llar que parecen ser básicas 

en fami l las desprovistas: 

l. En general, en la mayoría de estas familias, el padre es ausente; por 

ende, la madre trata de proveer ambos roles. 

2, El subsistema conyugal funciona como parental unlcamente. 

3, La naturaleza del poder parental es confuso, funcionando a veces como 

autócratas y otras veces delegando sus funciones ,ejecutivas, 

~. El subsistema de hermanos adquiere importancia como agente socializador. 
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5. Existe una escisión en la comunicación entre padres e hijos y el sub-

s\stema de hermanos tiende a apoyar expresiones de oposición a control 

parent•l, 

Sintetizando: en la familia extensa inestable, ya sea Italiana, negra 

o puertorlqueña existen ciertos rasgos en la estructura y en el proceso que 

constituye un formato único de soclalizaclón mostrando el fen6meno de 

desorganización. El patrón de 1a faml 1 la extensa como un cuerpo colectivo 

organizado en el cual sus miembros poseen funciones claramente del lneadas 

y sin embargo flexlbles1 y que cuentan con la protección y participación 

de recursos Individuales es rara en la población anteriormente cltada. 1 

El niño rara vez encuentra suficiente ayuda de c"ooperaclón colectiva y se 

tiene que conformar con el escaso sentido de protección proveniente de 

personas generalmente absortas en los aspectos confl ictlvos e intrusos de 

una vivienda colectiva. Es precisamente el fracaso de esta colectividad 

en ofrecer principios suficientemente reguladores para sostener y revisar 

transacciones Interpersonales que distingue la variedad de estas familias 

extensas desprovistas de sus compañeros más estables y que reta nuestras 

habll idades terapéuticas. 

1NTERVENC1 ONES TERAPEUTI CAS 

La desorganización que caracteriza la comunicación entre los miembros· 

de.estas familias requiere que las etapas de Iniciación terapéutica vayan 

orientadas a. la disminución del 'buil lelo'. Además de guiar a los miembros 

faml liares a la aceptación de reglas en el "tráfico" de la comunicación -

.esto es focal Izar el diálogo en un tema único y llevarlo a su completaclón 

y e 1 reconoc 1 mi en to de los aspectos de con ten 1 do en 1 os mensajes - 1 os. 

esfuerzos del terapeuta al modificar el proceso de comunicación también 

proveé a los miembros faml 1 lares con nuevos y más diferenciados rótulos 

para encuadrar sus exper 1ene1 as. 

Las operaciones terapéuticas en la faml 1 ia Incluyen la transformación 

de viejos temas y la Introducción de nuevos temas al rededor de los cuales 

transacciones y negociaciones se dan entre los miembros faml llares. Esto 

lExcepción en algunos grupos de la población mexicana donde sT existe 
esta faml 1 la extensa organizada. 
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puede ser llevado a cabo algunas veces s6lo prestándole atenci6n a factores 

que se consideran no significativos. 

Hay Intervenciones que retan estructuras, por ejemplo, el uso de 

"etapas" y la.emergencia de roles múltiples, Una ejempllflcacléon serla 

el caso de la familia GarcTa (descrito en el Texto Famllles of the Slums) 

en el que el significado de la estrategia terapéutica fuE el permitir el 

desenvolvimiento de los roles conyugales que habfan estado escondidos 

detrh de los roles parentales, La estrategia consistió en ver a los 

esposos solos en la segunda etapa de tratamiento y artificialmente blo· 

quear la comunlcacl6n entre ellos como padres para que pudieran operar 

como esposos en el contexto de la faml tia como total ldad, 

La demanda de la faml l la al entrar a terapia es que el terapeuta pro· 

duzca cambios sin ~ener que alterar su tradicional modo de transacclonar; 

o sea, la faml tia estructura las posibles trayectorias de cambio en forma 

que lmposlbl 11 tan cualquier modl flcacl6n. En general, el terapeuta pose6 

cuatro alternativas: Primero: obedecer las trayectorias y sin embargo 

tratar de cambiar la naturaleza de la lnteracci~n canalizada por medio de 

~stos. Segundo: Ir en contra de las trayectorias preestablecidas sin 

presionar o se~alar expllcltamente la posibilidad de otras. Tercero: 

oponerse a las trayectorias preestablecidas pidiendo expllcltamente el uso 

de caminos nuevos y opuestos. Cuarto: eliminar las trayectorias. Y 

finalmente cuando la finalidad del sistema es tal que la faml lla ante un 

cambio estratEglco rapld-nte se reorganiza a sus trayeclorlas tradlclo· 

nales, el terapeuta no puede modificar el proceso con los participantes 

presentes. Debe reducir el circuito de trayectorias usando separaciones 

estrat•glc11. 

La tfcnlca de la tarea tiene como objeto hacer expl1clta la rlgld¡z 

y automaticldad,porque para hacer conscientes las formas de funcionamiento 

es preciso observarse a si mismo y a sus propias acciones; en otras pala· 

bras, de lnstrospecclón. Este proceso de observarse y al mls100 tiempo 

particular crea una paradoja. 

El trabajo del terapeuta en el que emplea la técnica de la tarea favo

rece lo siguiente: 



- 17 -

J, El dlpgnostlcar la estructura familiar en relac16n con el conflicto 

pr~dQmln•nte e Interacciones recurrentes que obstruyen las capacidades de 

observacllin y soluc16n de conflicto de los participantes. 

2, Asignar roles en los que participen miembros familiares que esten 

Involucrados en el confl lcto y apartar otros miembros faml 1 lares de la 

sltuacl6n, 

3, Instruir a los participantes de modos nuevos y no familiarizados de 

manejo de confl lcto, 

4, Guiar activamente a los miembros que se han separado al rol de 

observac16n. 

5. Identificar la clase y forma de obst6culos lnter e lntrapersonales que 

emergen al tratar una nueva partlclpacllin de resolt1cl6n de problema; hacle,!! 

do Inferencias en cuanto al sistema defensivo que bloquea el crecimiento. 

6. Ayudando a los miembros de la faml 1 la a Integrar progresivamente sus 

roles de observadores con los roles de participantes activos en la lnter· 

acc16n confl lctlva. 

Para el observador la c8mara de Gesell (espejo unidimensional) actúa 

ceno una membrana semlporosa, Aunque no puede Influenciar sobre lo que esta 

1ucedlendo en 1• ses16n, cont lnOa lnvolucrandose. Su Impulso es probable• 

mente responder actu•ndo (lo cu•l caracteriza a estn famlllas), pero dicho 

llftPuho rebot• en el espejo, es deftlOrado y con la ayuda del coterapeuta 

puede canal Izarse en formas verbales. Sin embargo, el estar consciente de 

Hr obHrvado es un paso Intermedio en el proceso de lntrospeccl6n. El 

pertlclptnte observa en sf mismo lo que El asume que el observador esta 

observando, 

Rol del Terapeuta, Planear la estrategia de asignación de tarea (es 

lo que los autores denominan "terapia faml 1 lar de resoluc16n de conflicto") 

requiere una comprens16n clara de la dinámica Individual y como ésta se 

manlflHta tanto en las transacciones faml 1 lares como en 101 patrones fa• 

mi llares de comunicac16n. Dichas estrategias deben ser flexibles y contl· 

nuamente sensitivas a los procesos de cambio en la faml 1 la. 
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Lo 5lgnfflcatfvo de terapia faml llar de resolucl6n de conflicto para 

le poblac!6n de recursos socfo-economfcos limitados yace en lo siguiente: 

1, Presenta Interacciones encuadradas en problemas Interpersonales y 

sugiere que estos problemas tienen soluciones concretas en el campo Inter

personal, Por supuesto tomando en cuenta sus el rcunstanclas soclo-econ6-

111lcas, 

2, Las tareas estan claramente estructuradas e Intervienen en situaciones 

faml llares, Se enfocan en el aquf y ahora y 1 levan a los miembros de la 

familia a buscar soluciones por medio de Interacciones entre ellos mismos. 

}, Cuando se trabaja con faml 1 las numerosas, la dlvis 16n de la fami l la 

en subgrupos - participantes y obserY1dores - f•clllta la defl.1lcl6n y la 

dlferenclacl6n de las cines de transacciones existentes en la faml l la; 

las cuales son generalmente escondidas en la est imulac 16n errit lea y múl

tiple de un grupo grande, 

'4, La observacl6n por la c8mara de Gesell (espejo unidimensional) enfatiza 

lnspecclen en vez de introspecci6n, mantiene el Impacto del lnvolucramlento 

demorando o eliminando la descarga de la respuesta habitual y canaliza el 

Impulso en formas verbales. 

5. El uso de subsistemas presenta un estTmulo Interpersonal en un campo 

Interpersonal mh estrecho. Estos estlmulos son mis fiel les de manejar por 

sus capacidades 1 Imitadas y su atenc16n. 

6, El uso de variaciones en los miembros de los subgrupos posibilita la 

emergencia de afectos discretos en lugar de difusos como experiencia pre• 

va lente. 

Cuando un afecto caracterfstlco faml 1 lar o un estado de lnlmo predo· 

mina y engloba la mayor!a de las transacciones familiares, los esfuerzos 

terapéuticos de enfocar el contenido de las transacciones parece no ser 

efect 1 vo, Por tanto, las 1ntervenc1 ones terapéut 1 cas deben neresar 1 amente 

ser orientadas a modificar, modular y manipular el afecto familiar central 

y para este fin, las dcnlcas previamente descritas deben ser empleadas. 
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Opera~lgnes usadas para modificar el sistema estado de ánimo-afectivo 

famlllar1 

a) Unir el eje afectivo de la familia como prerequlslto para poder 

cambiarlo. Después de que el terapeuta se h.1 convertido en parte del sis

tema faml ! lar, puede Iniciar su segunda fase estrat~glca - aquella de modi

ficar, Instruir, acelerar o desaceleru la textura v el movimiento afectivo 

particular que caracteriza la familia, verbigracia: exagerando sus respues• 

tas, el terapeuta se puede volver aOn mAs controlador que la madre o actuar 

mh agres lvamente, 

b) Participación afectiva del terapeuta como modelo. En algunas 

faml llas la estrategia del terapeuta Implica .un desafio al sistema afectivo 

por medio de la Introducción de un afecto de la faml lla que falta, usSndose 

a 81 mismo como modelo. 

c) Modificando valenclH afectivas. La mayorla de nuestras faml 1 las 

desorganizadas muestran Igual o Inapropiada fljacl6n por valencias afectivas 

a hechos y lreas de la vida que ordinariamente requieren y se obtiene un 

valor diferencial y jerárquico. Este estl lo de funcionamiento con su falta 

de pr 1or1 dades afee t 1 vas e i naprop 1 adas, ref leJ a un desorden fundamenta 1 en 

la perspectiva emocional. Por ende, el terapeuta debe darles a estas fami

lias un marco de referencia, comunlclndoles sus propios sentimientos en 

cuanto a lo que es significativo o pertinente. El momento adecuado (tlmlng) 

en la exagerac16n o dlsmlnucl6n de las resp.uestas afectivas del terapeuta 

es aparentemente esencial en la promocl6n de la reorganización y expansión 

cognitiva y afectiva en desalojar afectos y alentar la articulación y ex· 

prestan de nuevos patrones afectivos en la faml l la. 

En estas faml 1 las los roles son escasos, los patrones de lnteracc16n 

rlgldos y el lenguaje de ajuste y negoclac16n es tan ! Imitada que la liber

tad de acc16n del terapeuta disminuye. Las funciones del terapeuta de 

clarificar, reflejar sentimientos, fortalecer y sostener habilidades en 

un marco de resolucl6n de problemas slmb61 lco es a veces mutl lado por la 

demanda excesiva puesta en .!I de roles muy restringidos, ya sea como con• 

trolador o nutrldor (nurturer). 



- 20 -

~0$ terapeutas que trabajan con faml 1 las desprovistas deben estar 

alertas a ciertos procesos inherentes en el choque de las culturas, por 

eJemplo1 choques entre ter•peuta y familia en cuanto al valor del uso del 

lenguaje. 

Gener•lmente con fa111l l las desorg•nladas y de estracto socfo-econ6mfco 

b•Jo es neceHrlo p•ra el terapeut• lnten11flcu el conflicto y aumentar 

la tensl4n COftlO medio para estudiar el shte ... 1 ademh para prob•r los 

lfmltes y mover el sistema.. l1fentr11 que estudia el sistema f.mf 1 fu con 

estos lllltodos, tambf6n lo esta modlflc•ndo, desbalanceando y aflorando 

patrones usu•les, De esta forma, forza a organizar o enfrentar al confllcto 

en nuevas formas. Los autores sostienen que en su orlentacf6n se favorece 

el crear niveles de tensl6n 6ptfma entre los p•rtlclp•ntes durante la 

sesión para rromover el movimiento terapeutlco. Siempre que es posible 

se transforma el confl lcto verb1l lz.do en un confl feto actu•I y actuante 

y el ceblo de nivel de Intervención de h1bl•r de eventos p1Hdo1 hacia 

resolver una ten1l4n sentida en el confl feto presente, 

L• pl•ne.cl6n de Intervenciones del terapeuta v1 de acuerdo a prlo• 

rldades dlna1111c11 y éstas dependen de I• estructura de la faml 1 la. 
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Siete anos mis tarde, en 1974, Salvador Mlnuchln publ lea su l lbro de 

Familias y Terapia Familiar, en el cual elabora su teorl·a estructural no 

solamente para ser ap 11 cada a f1ml 1 las desorgan 1 zadas y desprov l stas, s 1 no 

ya en un campo mAs amp 1 io, 

Mlnuchln para Integrar su sistema postula ciertas hipótesis. 

la f111111 la es un grupo social natural, el cual va a estar gobernando 

11 forma de ulml lar o Incorporar. de sus miembros tanto Interiormente como 

exteriormente, Su organización y estructura van a servl r corno pantalla 

por la que se flltrar•n la experiencia de sus miembros, de aquf la hlpi3· 

tesls de la Interdependencia entre el Individuo y su familia. 

la patología cuando es local Izada puede ser encontrada en el Interior 

del paciente, en su contexto social o en la lnteraccl6n o retro1llmentacl6n 

entre ellos. Por ende, el tratamiento terapéutico es planeado a la luz de 

este enfoque y se basa en tres proposiciones: Primero: la vida psfqulca 

del Individuo no es solamente un proceso Interno. El Individuo es lnfluen• 

ciado por su contexto en secuencias constantemente recurrentes de lnter· 

acción. La segunda proposición que respalda dicho tratamiento es que las 

modificaciones en la estructura familiar contribuyen a cambios en la 

conducta y en los procesos lntrapslqulcos de los miembros del sistema. La 

tercera proposlcl6n es que cuando un terapeuta trabaja con un paciente o 

con una famll la como paciente, su comportamiento se vuelve parte Integral 

del contexto. El terapeuta y la faml l la se unen para formar un nuevo 

sistema terapeutlco y ese sistema entonces gobierna el comportamiento de 

sus miembros, Dichos axiomas aunque teorlcamente eran aceptados en trata• 

mlentos terapfutlcos, no eran centrales en la prktlca pslcoterapfutlca 

pues habla.una dicotomia entre el Individuo y su contexto social. 

la terapia faml llar estructural es una terapia de accl6n. El lnstru· 

mento de esta terapia es el modificar el presente, no explorar o Interpretar 

el pasado. Sin embargo, como el pasado fué el Instrumento en la creación 

de la presente organlzacl&n y funcionamiento, se manifiesta en el presente 

y podr• c .. blar por Intervenciones que cambian el presente. El presente 

del Individuo es su pasado, más sus circunstancias actuales. Parte de su 

pasado siempre sobrevivirá contenido y modificado por Interacciones actuales. 



- 22 -

El terapeuta se une al sl$tema y luego se usa a sí' mismo par;¡ tran$· 

formar, no para educ~r ni social Izar, sino para reparar o modificar su 

funcionamiento, 

La faml l la es una unidad social y se enfrenta con una serle de tareas 

•desarrollar, La familia Imprime a sus miembros de Identidad (selfhood) 

el sentido de pertenencia y el sentido de separacl6n o dlferenclacl6n. Es 

el laboratorio donde estos Ingredientes son mezclados y distribuidos, La 

faml 1 la es, por ende, la matriz de la ldent ldad, 

El terapeuta debe tener un esquema conceptual del funcionamiento de 

un• famll la para ayudarlo 1 analizarla. Un esquema basado en enfocar la 

faml l la COlll\l un sistema, opei'ando en un contexto espedflco social; el cual 

tiene tpes componente11 Primero: la estructura de una faml 11• es aquel la 

de un sistema sociocultural abierto en transformacl6n. Segundo: la flllll l la 
esta sometida a un desarrollo pasando ¡tor un número de estadios que requie

ren reestructu,ac llln. .Tercero: la feml 11 a se adapta a c 1 rcuns tancl as 

cambiantes para mantener continuidad y favorecer el crecimiento pslcosoclal 

de cada miembro. la estructura de la familia es una serle de demandas 

funcionales e Invisibles que organizan los modos como los miembros de la 

faml lla Interactuar. La faml lla es un sistema que opera por medio de 

patrones transaccionales¡ estas transacciones repetidas establecen pa

tnmes de como, cuando y a quien relacionarse y estos patrones fijan el 

s 1 steftla, los patrones t ran111cclonal es se estab iecen por operaciones 

repetitivas que Implican jerarqulas, estas pueden ser subsistemas. los 

subsistemas pueden ser formados por generaciones, por sexo, por Interés 

o por funcl6n. Cada Individuo pertenece a un subsistema diferente en 

el cual tiene diferentes niveles de pod•r y aprende habilidades diferen

ciadas. Los lfmftes de un subsistema son las reglas que definen quien 

participa y como, Para un fuhclonamlento apropiado los límites de los 

subs Is temas deben ser claros y defl nidos para llevar a cabo su función 

sin Interferencia. La claridad de los límites dentro de una familia es 

un buen parámetro para evaluar el funcionamiento de la faml 1 la. 

Subslste11111 Conyugal, Poses tareas específicas o funciones vitales 

al funcionamiento familiar, Sus habilidades básicas requieren la Implan· 

tacl6n de tareas complementarias y acomodamiento mutuo; o sea, la pareja 

debe desarrollar patrones en los que se apoye mutuamente. El subsistema 
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cony11gal debe diferenciarse y modificarse al subsistema parental donde la 

lnterlccl&i es entretres. La¡ funcHln ~e padres requiere la capacidad de 

nutrir, gútar y controlar dependiendo este proceso de la edad de los 

nlilos, Cuando los niños son muy pequeilos, ta nutrlc16n predomina; mlen

tre& que el control y gula adquieren Importancia después. En ult lma lns

t¡¡ncla ta proporclan de estos elementos depende de tas neces ldades de 

desarrollo· en el nlfto y la capacidad de tos padres. No obstante la fun

cl&i de padres necesariamente requiere el uso de autoridad, Es esencial 

la comprensión de la complejidad que Implica el crear una familia pare 

poder evaluar a sus participantes con justicia. Los padres no pueden 

proteger y guiar sin al mlsl!IO tiempo controlar y restringir; y los hijos 

no pueden crecer e Individual IHrse sin rechazar y atacar, El proceso de 

social lncl& l'S lnherenteniente confl lctlvo, Cualquier aportación tera• 

p8ut1ca q11e rete un proceto d1sfunclon11 entre padres e hijos debe al 

mismo tiempo apoyar a sus participantes. 

El subsistema de hermanos es el primer laboratorio soclal donde los 

nlftos P.ueden experimentar con com,afteros relaciones de Iguales. Dentro 

de este contexto los nlilos se apoyan, se aislan, forman un chivo expiatorio 

y aprenden uno del otro, En este mundCJ de hermanos los nlilos aprenden a 

negociar, a cooperar y a competir. 
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"La familia p¡icosornática" e$ publicada en 1978 por Salyador Minuchln, 

8ernlce l, Rosman y lester B;¡ker1 donde desarrollan conceptos de la teorfa 

de los sistemas, Los autores trabajan con conceptos te6rlcos claramente 

formulados hacia una teorfa de sl~ternas familiar de la adaptacl6n humana 

y el m'todo terapi!utlco dl•e"ado itara modificar el sistema de relaciones 

cambiando la parte que el Individuo juega en este sistema de relaciones, 

El modelo de sistemas (systems model) analiza el comportamiento y 

los Ingredientes pslcolaglcos del Individuo enfatizando la continuidad 

de las Influencias mútuas que los mle111bros de la familia posei!n desde la 

vida temprana del nl"o huta el presente, Este modelo afirma lo slgnlfl· 

catlvo de la experiencia pslco16glca en los miembros de lo familia. El 

Individuo dentro del slstet11a tiene grandes lreas de autonomía donde tra• 

1clende el sl1te1111, Sin embargo, el modelo de 101 slst-s requiere de 

la observtcl6n de como y hasta donde el comportamiento de sus Integrantes 

es gobernado por las trans.cclones Interpersonales¡ por ende, el modelo 

de slstenias enfoca al Individuo en su contexto. Dicho modelo postula un 

movlml~nto circular de las partes que se afectan unas a otras. El sis· 

tema puede ser activado en cualquier punto de sus partes y mecanismos 

retro•llmentatlvos, La actlvacl6n y regulacl6n puede darse por el sis· 

ten¡;¡ de sus miembros o por fuerzas fuera del sistema. 

El modelo lineal presupone una accll!n y una reacc16n¡ un estímulo y 

una respuesta o causa y efect~. En el paradigma de s Is temas cada parte 

del sistema es visto como organizando y siendo organizado por otras 

partes, El comportamiento de un lnd!,vlduo es simultáneamente causado y 

causante. la acción de una parte es, simultáneamente la Interrelación 

de otras .Partes del slstenia, Sostiene, el modelo de sistemas, que algu· 

nos tipos de organfzacl6n famll lar estan íntimamente relacionados al 

det'!rrollo y mantenimiento del síndrome pslcosomltlco en nlftos, y a su 

yez, los s'ntomas pslcos0!'!3tlcos del nl"o juegan un rol muy Importante 

en el mantenimiento de la home6stasls faml ! lar, Verbigracia, anorexia 

nervosa es definida no solo por el comportamiento de un miembro de fa 

famf l la, sino tambli!n por la lnterrelac16n de todos los miembros de la 

faml !la, Nuestras Investigaciones, reiteran los autores, Indican clara· 

mente que cuando patrones de lnteraccll!n familiar significativa son madi• 

flcados, cambios significativos en los sfntomas de las enfermedades 
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"~~ f¡¡mf 1 la p$i,osomátlca" e$ publ lcada en 1978 por Saly<1dor l'linuchln, 

Bernlce l, Rosman y leliter ~kert dande desurollan conceptos de la teoda 

de los sistemas, los autores tPabajan con conceptos tellrlcos el1r•mente 

formulados hacia una teorh de sistemas faml llar de la adaptacl6n humana 

y el matodo terap@utlco diseñado ¡tara modificar el sistema de relaciones 

cambiando la parte que el Individuo Juega en este sistema de relaciones. 

El modelo de sistemas (systems model) anal Iza el comportamiento y 

los Ingredientes pslco16glcos del Individuo· enfatizando la continuidad 

de las Influencias mútu.s que los mle111bros de la faml 1 la poseen desde la 

vida temprana del niño hasta el presente. Este modelo afirma lo signifi

cativo de la el'.perlencla pslcolllglca en los miembros de la familia. El 

Individuo dentro del sistema tiene grandes &reas de autonomfa donde tra• 

tclende el slsteme, Sin embargo, el modelo de los slstMH requiere de 

la obser1ttcl6n de como y h .. ta donde el comport1111lento de sus lntP.grantet 

es gobernado por lat transacciones lnterpersonalet; por ende, el modelo 

de slste1111s enfoca al Individuo en su contexto. Dicho modelo postula un 

movlml~nto el rcular de In partes que se afectan unas a otras. El s Is

tema puede ser activado en cualquier punto de sus partes y mecanismos 

retroallmentatfvos. la act·lvaclan y regulaclcSn puede darse por el sis· 

tema de sus miembros o por fuerzas fuera del sistema . 

. El modelo lineal presupone una accl6n y una reaccllln; un estTmulo y 

una respuesta o causa y efectca, En el paradigma de sl.stemas cada parte 

del sistema es visto como organizando y siendo organizado por otras 

partes. El comportamiento de un lndt.vlduo es slmul táneamente causado y 

causante. La acción de u~a parte es, simultáneamente la lnterrelac16n 

de otrH partes del shte111&, Sostiene, el modelo de slste111as, que algu• 

nos tipos de organlzaclcSn , .. !llar estan fntlmamente relacionados al 

desarrollo y mantenimiento del sfndrome pslcosomltlco en ntnos, y a su 

yez, los sfntomas pslcosÑtlcos del nlno juegan un rol muy Importante 

en el mantenimiento de la home<'lstasls famlllar. Verbigracia, anorel\la 

nervosa et definida no solo por el comportamiento de un miembro de la 

famt 11•, sino tambll!n por la lnterrelaclan de todos los miembros de la 

f~llla. Huestras Investigaciones, reiteran los autores, Indican clara· 

mente que cuando patrones de lnteraccl6n faml llar significativa son rnodl• 

rlcados, cambios significativos en los sfntomas de las enfermedades 
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ps 1cosomh1 co ocurren, 

IHentras que la p•lqulatrla al tratar 111 transacciones entre per

sonas COlllO lntrcyectos en la experiencia Individual valida la realidad 

común, el modelo de slttemH d1 un brinco cuantioso aceptando la depen

dencia y el control¡ la atracc16n y la agresliln; la simbiosis y la auto

nomTa mis que como lntroyectos son l~teracclones Interpersonales en el 

presente, La unidad pslco16glca no es el Individuo, sino el Individuo· 

en su contexto social significativo, 

ME TODOS TERAPEUT 1 CDS 

El enfoque del modelo de sistemas en el Individuo, en su contexto 

y en los l.zos retroal lmentatlvos que lo conectan 1 leva a un mftodo tera• 

péutlco contextual. El paradigma de comunicación representa la primera 

modlflcacl6n significativa en el pensamiento pslcoanalftlco. Levenson 

lo relaciona al modelo clbernEt 1 co, o sea el estudio de patrones de se-

na les por medio del cual la lnformaclon es transmitida dentro del sistema. 

En un encuadre de sistemas, el terapeuta puede trabajar con una unl• 

dad o un subsls~ema. Por ejemplo Murray Bowen, un pensador de sistemas, 

algunas veces selecciona como unld1d díÍlntervencl6n solo una parte del 

sistema fa111lllar, Esto es, puede trabajar con el miembro f...,lllar mh 

sano o motivado usando a este Individuo co!T'O una gente de cambio en la 

totalld1d, Por tanto, puede tr;itar al paciente Identificado• nlllo 

sintomático - sillo de vez en cuando y concentrar su lntervencl6n en los 

padres, bajo el supuesto de que al _ci rcunscrlbl r los problemas de los 

padres el subsistema conyugal, el nlllo 1 lberado de la trlagulacl6n pueda 

crecer y desarrollarse. 

EL ROL Y LOS OBJETIVOS DEL TERAPEUTA 

En contraste con el terapeuta pslcodlnámlco que esta orientado hacia 

un crecimiento personal y pslco16glco y que considera la remlsl6n de sfn

tomas o curacl6n solamente como un derivado de la reconstrucci6n hltt6rlca 

personal, cuyas metas 'son el proveer "lnslght" y explorar el Inconsciente. 

Sus procedimientos terapliutlcos no son especfflcos, ésto es, no hay un1 
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pl~ne~clón de las lntervenclqnes¡ y $U lnstr1111ento curativo 1TJás significa

tivo es el de•arrol lo de la transferencia. El ter11peuta faml 1 lar o de 

shte1111s 1e ve a El mismo corno parte del sistema terapeutlco, Cambiara 

el sistema participando en las transacciones Interpersonales que lo In

tegran, Es un estratega situado en el presente, Es act lvo e Intruso 

necesita, para modificar el sistema familiar, partlcfpar en ~l. 

El terapeuta faml llar entiende a la famll la programando el c0111porta

mlento del p•clente Identificado; y al mismo tiempo ve al paciente Identi

ficado programando y controlando la conducto de los otros miembros fami

liares. Para él, el cambio proviene de la formación de nuevas estructuras 

familiares. Es su responsabilidad revelar patrones transaccionales alter

nat 1 vos más efect 1 vos en e 1 s 1 stema terapt!ut leo y favorecer su uso. 

El terapeuta conductlsta se centraliza en el 11que11 , no en el "por qu~" 

y se Interesa en la suspenstan del sfntoma¡ para él el ser humano es un 

animal que aprende. La conducta es aprendida en la Interacción con el 

contexto v puede ser cambiada modificando el estfmulo del medio ambiente. 

Por el contrario, para un terapeuta de sistemas, el cambio ocurre cuando 

hay una transformación dentro del sistema, el cual desarrolla una nueva 

capacidad entre los miembros de la faml lla para seleccionar modos alter

nativos de relacionarse. 

El pasado,' o las partes significativas del pasado son contenidas en 

el presente. La relación temprana madre-hijo es Incorporada en patrones 

actuales de regulación mutua en la familia. Una modlflcacl6n en este 

patr6n ·o sea una transformacl6n en el presente - cambiará el significado 

v la Influencia del pasado. 

ESTRATEGIAS DE CAHBIO 

Cuando una familia anorEtlca viene a terapia, los padres v hermanos 

del paciente Identificado se ven a sf mismos solamente como acompanantes; 

no obstante para un terapeuta faml ! lar el nlfto anorétlco es parte de un 

sistema p1lcosorn&tlco¡ y el modo mas efectivo para cambiar el sfntoma es 

la transformacl6n de los patrones que lo mantienen. La met• terap6utlca 

es no sol•mente el cambio Individual, sino el sistema funcional famlll•r 
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que pueda responder a la neces !dad de su~ miembros tanto de autonomla como 

de apoyo, 

La primera transformación en la faml 1 la aparece como resultado de l1 

formac 1 ón de un sistema terapéut 1 co. En e 1 proceso terapéut 1 co, e 1 tera

peuta se une (jolns); prueba; clarifica; mistifica y empuja ayudando a la 

familia a experimentar con respuestas alternativas Interpersonales en un 

contexto de un sistema terap~utlco .. Asigna tareas para ser llevadas a 

casa, donde los miembros faml llares lntentar•n nuevos patrones transac

cionales con el terapeuta slmbollcamente presente, Cuando el proceso se 

vuelve autoreenforzador, el terapeuta 1 lega a ser Innecesario y el trata• 

miento se termina. Por ejemplo, familias muy rlgldas con anorhlcos se• 

rlamente enfermos han sido tratados por los autores usando la estrategia 

de aumentar la Intensidad afectiva en transacciones familiares que versan 

sobre factores de control y desobediencia, favoreciendo de esta forma una 

crisis. Movilizando de esta manera a los padres a tratar a su hija ano· 

rl!ctlca como una adolescente rebelde y no como una lnvAl Ida Incompetente e 

lnafcctlva. Y la paciente anorétlca que ha expresado su Impotencia, tlm• 

blén es retada a reestablecer o reetlquetar sus' slntomas como actos de 

poder y manipulación; en otras palabras, la familia es llevada a una ex· 

perlencla de una realidad más extensa la cual crea una potencial ldad para 

el cambio. 

Una faml ll a psi r.osomát lea, en genera 1, paseé cuatro caracterlst 1 cas 

tlplcas: aglutlnamiento (enmeshment); sobreprotecclón; rlgldéz y ausencia 

de resolución de confl lcto. Las operaciones que desaflan el aglutlnamlento 

caen dentro de tres categorlas: apoyo al espacio vivencia! Individual; 

apoyo a la definición de subsistemas; y apoyo a la organización jerárquica 

del sistema familiar. 

En general esta cualidad de aglutlnamlento es vivida por la familia 

como algo valioso; y sin embargo, cuando es llevada a un extremo patoló· 

glto mutl la la autonoml·a, adaptación y crecimiento de sus miembros. Por 

ende, el terapeuta debe encontrar formas en que apoyando la lndlvlduac16n 

no rete el valor de unidad familiar. Como estrategia el terapeuta general 

mente Insiste que cada miembro de la faml lla hable por sf mismo. Controla 

a aquel que expl lea como otro miembro faml llar piensa y siente, No per• 

mlte que dos miembros de la faml l la discutan a un tercero sin la partlcl· 
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paci6n de éste, Desal lenta el buscar aprobación de otros, ya sea en formas 

verbales y no verbales. Consistentemente hace alerta a la familia al hecho 

que no se puede usar el tBrmlno "nosotros" sin primero checar. con los 

demás. 

Desaffo a la sobreproteccl6n • las maniobras de sobreprotección en 

la familia pslcosomátlca son una extensión de la lntru~lón de los miembros 

familiares. Una estrategia eficaz es el descentralizar al paciente anoréc

tlco dirigiendo el Interés de. los padres hacia otro hijo, liberando de 

esta forma al anoréctlco del lnter's lntruslvo, 

Evasfcfo de conf!fcto • las transacciones que evaden confl lcto en una 

familia pslcosomátlca son parte del patrón patogénlco que mantiene el sfn

toma y son de las características dlsfunclonales más resistentes en la fa• 

milla. En general, el terapeuta reta la evasión de conflicto creando 11· 

mltes que favorecen discusión y resolución de conflicto, por ejemplo, como 

táctica por medio de al larse al retador logra una triangulación creando 

asl Intensidad. 

Desafio a la rigidez - la rigidez· de una faml 1 la pslcosomátlca no es 

la rigidez de una piedra sino aquella de la marea menguante. El problema 

al que se enfrenta el terapeuta es que cuando él em'puja la famll la se 

mueve. La faml ! la tiene la habl l ldad de con~encer al terapeuta que está 

haciendo un esfuerzo, pero que el cambio es Imposible. Por tanto, debe 

aumentar la Intensidad hasta que creé un Impacto. Es Importante para el 

terapeuta el darse cuenta que las palabras solo aportan mensajes eflmeros 

a la faml 1 la pslcosomátlca. El establecimiento de resoluciones y el desa

rrollo de tareas concretas y diferenciadas es mucho más efectivo. 

Para combatir el aglutlnamlento, la sobreproteccl6n, la evasión de 

confl lcto y la rlgidéz, es necesario que el terapeuta sea capaz de traba

jar en momentos de alta afectividad y que pueda crear y sentirse agusto 

en momentos de Intensidad dramatlca. 

Resumen: La escuela estructural y baslcamente S. Mlnuchln fué estudia 

da y analizada a través de tres textos y los artículos. 

En el primero "Las Famll las de Barrios Bajos" se estudiaron por medio 
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de Investigaciones faml llares y cuyo nivel socio-económico puede cal lfl

carse como desprovisto. El objeto fué entender la estructura y la diná

mica para l leqar a un.a mejor adecuación de la Intervención terapfutlca, 

Los autores sostienen que la participación de éstas familias en una 

cultura de la pobreza, no es suigénerls, sino la trascienden v comparten 

características genéricas del ser humano. 

Basándose en 1 as carac ter f s t 1 cas observadas durante el proceso de 

Investigación: el fenómeno de desorganización; la Inestabilidad¡ la rel!. 

vancla del factor para verbal en vez de verbal y las deflc:lenclas en ha-

bl lldades introspectivas y de empatla, los lleva a concluir que un enfoque 

terapéutico familiar como estrategia de Intervención es más efectiva para 

producir una modlflcacl6n en patrones dlsfuncionales en las relaciones 

Interpersonales y en la comunicación. 

Con el tiempo desarrolla S. Mlnuchln en su libro "Familias y Terapia 

Familiar" una amplia teoría y métodos terapéuticos no solo aplicables a 

familias desprovistas y desorganizadas sino a una problematlca famll lar 

universal. 

Postula en este texto el método terapéutico familiar estructural 

como un cuerpo de teorfas y t~cnlcas que enfoca al Individuo en su contex• 

to social. El tratamiento terapéutico en este marco de referencia se 

dirige hacia el cambio en la organización faml llar. Al transformarse la 

estructura del grupo faml llar, la posición de los miembros del grupo son 

a 1 terados respect 1 vamente y como res u 1 ta do cada 1nd1v1 duo exper 1 menta 

cambio. 

En 1978 es publicado "La Familia Pslcosomátlca" por S. Mlnuchln et al, 

Trabajan los autores con conceptos teór 1 cos claramente formu 1 ados hac 1 a 

una teoría de sistemas de la faml 1 ia. 

El modelo de slstemu postula un movimiento circular de las partes 

que se afectan unas a otras, en contraposldlln con el movimiento lineal 

tradicional de caus°'efecto, El método terapéutico es contextual en 

cuanto a que enfoca al Individuo fijado a su contexto ya los lazos retro• 

al lmentatlvos que lo conectan a éste. 
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Como caracterfstlca fundamental de la escuela estructural es preciso 

mene 1 onar e 1 concepto de crl s 1 s como 1 nst rumento técn 1 co de 1ntervencl6n 

terapéutica, El cual se lleva a cabo por medio de una sltuaci6n que pre

sente elementos tan radicalmente diferentes de lo ordinario (por tanto 

peligrosos) que el Individuo o sistema es forzado a cambiar para poder 

adaptarse al momento critico. Por ende, Inherente a la crisis esta la 

oportunidad de camblo.1 Un punto Interesante a considerar es que en la 

escritura china el carScter de crisis combina el carácter que simboliza 

"peligro" con aquel que simboliza "oportunidad", 

El estado de crfsls demanda cambio, al menos temporalmente puesto 

que solo por medlacl6n y desarrollo de una continuidad entre lo viejo y 

lo nuevo puede establecerse un cambio permanente. 

La escuela estructural enfoca a la faml 1 la como un sistema. Y como 

terapeutas faml 1 lares frecuentemente Indican y capital Izan en la lnduccllln 

de crisis: Provocando confusión por medio de Intervenciones dirigidas a 

provocar situaciones Inestables que requieran modlflcacl6n y reestructu

ración de la organlzacl6n faml 1 lar, 

El terapeuta al Intervenir y mediar forzosamente entra en el sistema, 

convlrtlfndose en un miembro participante, y por tanto Induciendo el cam• 

blo desde adentro, Este es un aspecto de controversia en la escuela 

estrateglca. 

S. Minuchln - A. Barcal. "Therapeutlcal ly lnduced Faml ly Crisis" 
in Pro ress In Grou and Famll Thera Edlted by Cllffor J. Sager 
and He en • Kaplan ew Yor : Brummer and Hase! Publ lshers. 
1972) pp. 322. 
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CAPITULO 11 

DESCRIPCION DEL HARCO TEORICO Y TECNICA DEL ENFOQUE ESTRATEGICO: ESPECl

FICAHENTE LA ESCUELA DE HILAN REPRESENTADA POR MARA SELVINI PAL.\ZZOLI; 

LUIGI IOSCOLO; GIANFRANCO CECCHIN Y GIULIANA PRATA. 

El texto Paradoja y Contra Paradoja demuestra una proposlc16n revol.!!. 

clonarla de un nuevo paradigma en terapia faml 1 lar. Los autores han 

trabajado en equipo hace aproximadamente 10 ª"ºs y son considerados pio

neros en el tratamiento de condiciones patológicas severas. 

Los fundamentos te6rlcos son atribuidos a Gregory Bateson; Jay Haley; 

Paul llatzl•wlck¡ Harley Shands y otros que se fundamentan en la revo1ucl6n 

clbern4itlc• de nuestro siglo y que desarrollan una "eplstemologfa tr•nHc· 

clonal"; la cual reemplaza aquella monocasual o sea el modelo linea! por 

el modelo circular. Dicho modelo circular ha logrado senslblllzar a aque· 

l las par•dojas en las relac:lones humanas tanto sanas como pato16glcas; 

paradojas que normalmente se nos escapan por falta de los Instrumentos 

l lngulstlcos para poder conceptual Izarlas. 

El equipo de trabajo de la Escuela de HI lán trabaja sobre la hlp6te· 

sis que la familia es un sistema autoregulador que se controla a si mísmo 

por medio de leyes que se van formando con el tiempo en un proceso de 

prueb• y error. La Idea central de dicha hlp6tesls es que cada grupo n1· 

tural con historia, del cual la familia es un ejemplo, existe a través 

de un periodo de tiempo en el cual se dan una serle de transacciones y. 

retroalimentaciones correctivas. Esto verifica lo que es permitido y lo 

no permitido en la relación, hasta que el grupo natural se convierte en 

una unidad slstemAtlc:a sostenida por reglas pecullares solo a hte. Estas 

reglas se relacionan a las transacciones que ocurren en el grupo natural; 

transacciones que poseen la cual ldad de comunicar tanto en un nivel verbal 

como no verbal; en dicho contexto toda conducta Implica comunlcac16n la 

cual slmultaneamente provoca automatlcamente una retroal lmentaclón consls· 

tente. de otra conducta comun 1cat1 va. 
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Siguiendo esta hipótesis es posible Inferir que en las famll las 

donde se presentan comport1mlentos tradicionalmente clasificados como 

p1tol6glcos; los síntomas son mantenidos por transacciones y conse· 

cuentemente por reglas peculiares a dicha patología. Y puesto que la 

conducta sintomática es parte de los patrones transacclon1les pecull! 

res a ese sistema en el que ocurre, la forma de el lmlnar los sfntom1s 

es modificando las reglas. los autores relatan como los resultados han 

Indicado que cuando pueden descubrir y cambiar una regla fundamental, 

el comportamiento patológico desaparece rapldamente. 

De la teoría general de sistemas se deriva que c1da sistema viviente 

se caracteriza por dos funciones aparentemente contradictorias: la ten

dencia homeostátlca y la capacidad de tr1nsformacl6n por el otro. 

la aceptación de dichas hipótesis requiere de un cambio epistemológico 

abandonando el enfoque mecanlsta - causal y adoptando una orientación sis

temática. Con esta nueva orientación el terapeuta debe poder ver a los 

miembros de la familia como elementos en un circuito de Interacción. En 

el cual· ninguno de los miembros poseé poder unidireccional sobre el ·todo; 

puesto que cada miembro es Influenciado por otros y al mismo tiempo él 

Influencia a los demis; o SH, el Individuo actua en el sistema y sin 

embargo es a su vez Influenciado por 11 comunicación que recibe de éste. 

Por tanto, el afirmar que la conducta de un Individuo es la causa del com· 

portamlento de los otros Individuos es un error epistemológico. 

"ETOOO DE TRABAJO 

El Instituto de Estudio de la Famll la (la Escuela de Hllán), organi

zado por "ara Selvlnl Palazzoll, Inició su actividad en Hilan, ltalla en 

Hayo de 1!167. El equipo de Investigación actual formado en 1971 consiste 

en los 1utores del presente texto (Selvlnl Palazzol I, Boscolo, Cecchln y 

Prata) dos hombres y dos mujeres psiquiatras. El equipo de trabljo fun· · 

clona a través de una pareja de coterapeutas heterosexual no fija; esto es 

con Intercambio en cada nueva famll la, alternando la comblnacl6n cotera· 

péutlca y estableciendo el requerimiento que cada miembro del equipo tra· 

baja horas equ 1tat1 vas como terapeuta y como observador. Este proced 1 -

miento permite el poder observar las variables Inherentes en la personali

dad de cada terapeuta; la relación recíproca entre coterapeutas y el 
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estilo de trabajo desarrollado por cada pareja. Los autores sostienen que 

dicho enfoque comprueba que el éidto en la terapia no depende de la perso· 

nalldad carlsmltlca del terapeuta sino del seguimiento del nétodo. SI el 

mltodo es correcto el carisma no es necesario. Además consideran la super· 

vls16n slmult,nea Indispensable. 

las familias en pslcoter•pla deben pagar de acuerdo a sus posibilida

des econ6mlcas; pues los autores creen que el pago de una cuota presupone 

una cierta motivación en el cliente y que además protege su Independencia 

en la situación terapéutica. 

Sustentan que el tratamiento terapéutico se Inicia por la primera 

llamada telefónica y por esto tienen horas est~blecldas, en las cuales 

por lo menos un terapeuta esta disponible para poder hablar sin presión 

del el lente. la Información que se obtiene en la primera llamada telefó· 

nlca es la siguiente: 

Nombre de la persona que refiere ... fecha y domlcll lo. 

Nombre¡ edad; educación¡ religión y profesión de cada miembro de la familia. 

Fecha de matrlmon lo. 

Otros miembros que viven con la faml 1 la y su relación. 

Problema .•• quien habló ••• observaciones ••• Información de la persona que 

los refiere. 

Estos datos son Importantes puesto que la primera sesión puede 1 levarse 

a cabo después de algún tiempo considerable. Sólo en casos eKcepclonales dan 

consulta de emergencia como también se rehusan a consultas preliminares sin 

la presencia de los nl~os. En todos los casos pero sobre todo en faml 1 las 

presentando un paciente etiquetado como esquizofrénico, la primera sesión 

debe lnclulr a todos los miembros de la familia Inmediata que viven bajo 

el mismo techo. Más adelante si la terapia lo requiere los terapeutas 

deciden en cambios eventuales en la formación del grupo faml,l lar. Sin em• 

bargo, los autores han aprendido por experiencias pasadas que el rompimiento 

del grupo faml 1 lar es vivido en forma amenazadora y puede ! levar a la lnte· 

rrupclón de la terapia. 

A la famll la se le eKpl lea en la primera sesión el uso del micrófono 

y la cámara de Gesel 1, detrás de la cual hay dos colegas que participan en 

el trabajo terapéutico y con los que se discute cada caso antes de concluir 

la sesión. 
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En general, cada sesf6n se divide en cinco partes: 1. Durante la 

presesf6n los terapeutas se reunen con objeto de leer o la fnformac16n 

famf l far (si es la primera sesi6n) o el reporte de la sesf6n previa. 

2. la sesl6n se extiende una hora ""s o menos; durante la cual el tera

peuta solicita una cierta cantidad de lnformacl6n de la famll fa. Su ln

ter1h radica no solo en la lnformacf6n concreta, sino en el modo como la 

lnformacf6n es dada, lo cual Indica el estilo transaccional de la familia. 

El cOni.,ortamfento del terapeuta esta planeado para provocar lnteraccl6n 

entre varios de los miembros de la famf lfa, permf t fendo observar secuen

cias; men11jes verbales y no verbales o cualquier redundancia Indicando 

la existencia de leyes secretas. El terapeuta no comenta h11ta la conclu

sl6n de la ses16n. SI los observadores perciben que los terapeutas estan 

confusos o desorientados por una maniobra de la faml l la, pueden tocar y 

11-r a uno de los terapeutas al cuarto de observac16n para esclarecer 

11 sltu1cl6n y sugerir nuevos métodos de abordaje. 

J.· La dhcusl6n de la sesión tiene lugar en un cuarto reservado exclusl

va111ente para este uso. la pareja de terapeutas y los observadores se 

reunen ·para discutir la sesión y como concluirla. 

lt, En la conclusión de la sesión los dos terapeutas reunen a la famllla 

con objeto de hacer un breve comentarlo y una prescrlpcf6n, 11 cual es 

parad6j lea, salvo en raras ocasiones. En caso que sea la primera sesl6n 

los terapautas comunicaran a la famfl la si el tratamiento terap,utfco es 

Indicado. SI la conclusl6n es a favor del tratamiento y la famfl la lo 

acepta, se establecer¡ el encuadre, esto es, el costo y el número de 

sesiones. El procedimiento reciente ha sido de 10 sesiones con Intervalos 

mensuales. Sin embargo, caso por caso, sesión por sesl6n es la tarea del 

equipo el decidir en cuando al Intervalo que puede variar entre dos semanas 

y varios 1111ses. El equipo ha llegado a la conclusión a travh de sus ob

servaciones que la prescrfpcl6n parad6jfca tiene un mayor Impacto en el 

sistema familiar si es llevada a cabo en perfodos más largos de tiempo. 

5. Cuando la familia se ha Ido, el equipo se reune nuevamente con objeto 

de discutir la reacción de la familia ante el comentarlo o prescripción y 

se formula y escribe la síntesis· de la sesión. 
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LA FAMILIA EN LA TRANSACCION ESQUIZOFRENICA 

Jay Hayley observa con respecto a la famll la con un paciente esqui

zofrénico que esta se caracteriza por la evación de sus miembros a definir 

cualquier relación entre ellos, Lo cual lleva a la hlp6tesls siguiente: 

La famllla en transacciones esquizofrénicas es un grupo natural interna

mente regulado por una s lmetrfa agravada a tal punto que cada miembro 

percibe como extremadamente peligroso el hacerla expllcita; consecuente

mente, todos cooperan en perservarla escondida. 

Las observaciones hechas por la Escuela de Milán confirman la aseve

racl6n de Bowen en cuanto a que: "por lo menos tres generaciones se nece

sitan para producir una esquizofrénico". En estas famll las los abuelos 

maternos y paternos expresaron ya una pecu 1 i ar r l g i dez y repetición en 

como solucionarán el vivir juntos. En la segunda generación, además de 

las soluciones dlsfuncionales adoptadas por la primera generaci6n se 

observa otra disfunción de importancia fundamental: la resistencia a 

exponerse al rechazo. Ambos Inician su relación con un deseo enorme de 

recibir confirmación. De hecho, desde la primera generación la batalla 

por la definición de la relación llega al punto en que los padres actuan 

como si el demostrar aprobación fuese una senal de debilidad. Por ende, 

escogen la única solución: la evasión de cualquier definición de la rela

ción. Cada cual debe anular su propia definición de la relación antes que 

el otro tenga la oportunidad de hacerlo. Por tanto, el juego se inicia 

sus leyes secretas son establecidas. La comunicación entre los dos se 

vue 1 ve cada vez más secreta en 1 os intentos mutuos de evadir e 1 ser expuesto. 

Aprenden como evadir con la mayor habilidad cualquier contradicción mani

fiesta y se hacen expertos en el uso de la paradoja; aprovechando aquella 

posibilidad específicamente humana de comunicarse simultáneamente en un 

nivel verbal y no verbal. 

Condicionados por el modelo 1 inguistlco en el cual el predicado se 

vincula al sujeto y cuya cualidad es Inherente al sujeto; mientras que en 

efecto no es más que una función de la relación - verbi gracia, cuando un 

paciente 'aparentaba' estar triste se conclufa que 'estaba' triste y hasta 

se trataba de entender el por qué estaba triste - es dificil librarse de 

tal condicionamiento y poner en práctica la nueva comprensión que las apa· 

rienc.las no necesariamente son reales. 
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Los autores an1l Izan como el ser hu1111no este condlclon1do a un mundo 

verb1I, puesto que nuestro pensamiento r1clonal es formado 1 través del 

lengu1je, conceptU1l1Z1mos la re1l ld1d por medio del modelo llngulstlco y 

entonces se vuelve sln6nlmo de re11idad. Y sin embergo, el lenguaje no es 

la r11l ldad, El prlt111ro es 1 lneal mientras que el segundo es vital y cir

cular. Consecuent-nte, la hum1nld1d queda atr1pada en dos sistemas 

lnc11111Pt1tl•les: el slst- dlnMilco, vital y circular y el slste1111 sltllbcS

llco (el lenguaje) que es descriptivo, est¡tlco y llne1I. 

A p1ftlr de la teorfa gener1I de sistemas y de Ja clblrn,tlca es po

sible llegu al conocimiento que los •cinismos 1utocorr1ctlvos que man

tienen 11 home6stasls del sistema son di un• retr01l l1111nt1cl6n negatlv1. 

La conducta 11qulzofr,nlc1 1parec1 con un1 fuerZI e11tre1111 de retroallmen

tacl6n. neg1tlv1 porque es sobre todo pu1d6j lc1. En el men11je del esqul

zofr6nlco se m1nej1 la peradoj1 11 e11tre111>, con 11 sustltucl6n del verbo 

'11r1 11 verbo 'h1cer 1 • Por ej9111Plo un tfplco 111Bnsaje del esqulzofr•nlco 

puede ser: "no es que deblS 'hacer' 1190 diferente, debls'ser' diferente 

s61o s.1 fU1ses lo que no eres podrf1 yo ser lo que no soy pero deberT1 

h1ber sido, no tienes ctue h1cer algo para 1yudar111B, puesto esto no servl· 

rf1; r11l111ente peri 1yudu1111 tienes que 'ser' lo que deberf11 heber sldo, 11 

Un fen&.no observ1do const1ntemente por lnvest lgedor11 en f11111l l11 

dlsfunclaneles es la presencie • coel lclones pervers11 que perpetGen le 

bltelle entre bandos opuestos. Fué Jay Heley en una conferencie en 196' 
quien describe con Myor cl.ertd1d sus cer1cterfst leas escencl1les: l. Un 

trl .. gulo es for1111do por ml111bros de diferente generacl6n o j1r1rquT1. 

2. En el proceso de lnter1ccl6n mutua, el miembro de une generacl6n forma 

una c01l lcl6n con un mlet11bro de otra generac16n en contri de su COll!Plllero 

- en este contexto se entiende por coellcl6n el proceso de ellanza en 

contri de un tercero •, 3, Semejante coal felón entre dos miembros es 

negada. 

LA 1NTEllVENC1 ON TERAPEUTI CA 
A, Proceso de Aprendizaje de Pruebe y Error 

Las Intervenciones terap6utlcas en la familia son pare el terapeuta, 

en un determinado momento, un proceso de aprendizaje que se va adquiriendo 

por medio de prueba y error; lo cual es Indispensable para producir a 

travh de retroallmentoclones mayor lnformoclón. El error verdadero en 
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este proceso es el no tCllllr en cuenta la lnformací6n derivad• de los 

errores¡ o sea 1• per1l1tencla en el error anula cualquier poslbl 1 ldad 

de aprendizaje. Siendo, por tanto, l!lpOrt•nte el considerar que la 

f•ll la en tr•nHcclones esqulzofr,nlcas nos dará info11111cl6n cuya rn

tencl6n e1 de confundirnos y hacernos cHr en la trampa. En estos caso1 

H l111POrtante el pe,..ltlrH el tlet!!pO suficiente para provocar retroall

MntKlone1 que l l11111lnH: los únicos puntos estables podrfan ser las 

redundancias durante la sesl6n terap4utica. 

Tra ... Jando dentro de un cierto perfodo de tiempo, con Intervalos 

l.rgos y con la atencl6n slupre centrad• en la retroal rmentaclón de la 

fMlll•; provoca 11 sens.:16n de proceder por estratos en una fortM 

clrc11lar desde los puntos iMs lejanos hiel• el nucleo central y cuya 

ac:cl&! puede deHncedenar la 1111yor tr.nsfor111ac:l6n. 

En la Intervención terapiutlca los autores advierten COlllD su condl

clon111lento l lngulst leo los lleva a 11na serle de errores que se pueden 

sintetizar cOlllD sigue: 

a. la conceptuallzacl6n de la rNllded vital de la familia en el sentido 

lineal en vez de un sentido slsteÑtlco circular. 

b. la evaluación de las fomias de c0111Unlc1cl6n cOlllO 'equivocadas' c011Pa

rad11 con IH nuestras y los consec11entes atentados de corregl rl11. 

c. el ba1arse en el nivel del contenido del •nsaje. 

1, Connotac:l6n ro11tlve (Po1ltlve Connotatlon) 

COl!IO requisito de acceso •1 1110delo de sistemas es el poder hacer una 

connoucl6n positiva tanto de los sfnt-• del paciente ldent lflcado COlllD 

de la conducta slntOÑtlca de los otros mlelllbros del slst-. Por ejemplo 

aflr1111ndo que 1• conducta observable de tocios los miembros del grupo c

totalldad parecerfa ser lnspl rad1 por 1• meta común de conservar la adhesión 

del grupo faml 1 lar. De esta manera, los terapeutas podfan colocar a todos 

101 miembros del grupo en un ml!'t"'° nivel evadiendo Involucrarse en al lanzas 

o dlvl1l6n en sus grupos, Especl1lmente en l!IOl!lentos de crlsh es común 

que las familias dhfunclonales tiendan a dividirse en bandos, los cuales 

se caracterizan por la dlstrlbuc16n de roles estereotipados de 'malo'; 'en

fermo'; 'debll'¡ 'Ineficiente'; 'heredero corrupto', etc. 
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Por tanto, la función prlmordl•l de una connotación positiva de la 

conducta observable del grupo es la de pen11ltlr entrada a los terapeutas 

al 1110delo slstlllllco._ O sea, al cal lflcer la conducta slstemhlca como 

'positiva' o 'buena' porque esta motivada por una tendencia h0111eostátlca, 

lo que en verdad se est¡ connotando positivamente es la tendencia homeos

tltlca del slst-, mb no, a sus mlelllbros,_ A través de dlch1 aprobacl6n 

al ter1peut1 no solo se define a sf 111lsmo como al lado de la tendencia 

~o•t•tlca, sino que actualmente la prescribe. 

La connot•cl6n positiva tr•nsmlte en varios niveles un• serle de 

mensajes: 1, el ter•peuta define clarHente l• rel•clón entre los mlem

b.ros de l• faml l la como complementarla al slste11111 y a su tendencia de 

'-6stHls¡ lo que a su vez •nul• IH tensiones slmitrlcn escondldH. 

2. el ter•peut• clu-nte define 1• rel•c16n entre 61 y l• f•lll• cOllO 

COlllPl-ntarl• haciendo explfclto su rol de 1 lder. Precls-nte porque 

l• ~ot•cl&i posltlv• H une conflr11111cl6n y no un reproche el ter•peuta 

prevl- el ser rehuHdo por el sistema. Sin ...ii.rgo, 1111111 lclt-nte la 

connot1el6n positiva pona a la f811111 la en un aparador: LPor qui la adhesl6n 

a un grupo requiere la presencia de un 'paciente'? Por ende, la confln1111-

cl6n ci. la tendencia i-stltlca tiene COllO ·objeto el disparar paradoj lca

mente la capacidad de transforMcl6n, 

C. La l'nscrlpcl&i en l• Prl•r• Sesl6n. 

En algunos casos, pero sobre todo con fMll IH con hijos psicóticos, 

los autores apl lc•n un• prescripción •Par•nt-nte lnocu• en la primera 

sHl6n con objeto de: puntuar el contexto como terapéutico¡ provocar dentro 

de la fat111l la retroall-taclones que Indiquen mt lvaclón y acatamiento al 

trata11tltÍnto¡ l l111ltar el campo de observación y dar estructura • la siguiente 

sesl6n. 

En otros casos, particularmente cuando la familia no parece motivada 

sino Ñs bien forZ1da a venir por medio de une referencia, se uHn Inter

venciones destinadas • provocar una situación de crisis en la faml l la. 
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D. Rituales Famfl f ares 

Otra técnica terapéutlc• que origina el equipo de fa Escuela de "llán, 

Y que ha probado ser part fcularmente efect fvo, es la prescripción de un 

ritual a la famf 1 fa, 

Desde el punto de vista fo1'11181, el término de ritual faml llar se ·re

fiere a un1 acción o un• serle de acciones, normalmente acompanadas por 

f61'111Ulas o expresiones verbales, las cuales deben llevarse a cabo por 

todos los miembros de la famll 11. 

El rltu1l se prescribe con todo detalle: el lugar donde debe llevarse 

a cabo; la hora; el número de repeticiones; quien debe verbal Izarlo; en que 

orden; etc. Dicha prescripción de ritual es especialmente efectiva en fl· 

millas en tr•nsacclones esqulzofrl!nlcas porque un aspecto fund1mental es 

el de COlllO cambiar las reglas del juego; y por ende, la esplstemologfa fa

mi llar sin tener que recurrir a expllcaclones crftlcas o cu1lquler otra 

lntervenc16n verbal, 

E. Proceso que va desde una Rfvalld1d entre Hermanos hasta su Rescate. 

En famlllas que tienen más de un hijo, la Inversión de la etiqueta 

de 'enfermo' del p1clente ldentlflc1do a algun otro hermano con1lder1do 

COMO 'sano' previamente, ha sido un1 técnica terapéutica particularmente 

efectlv•. Esto se lleva a cabo, senalando que el paciente Identificado 

es el Gnlco miembro de fa famllla que ha llegado a comprender la po1fcl6n 

verdader1 y condición de su hermano - que es mucho ll!ás alarmante que la 

suya propia - y que ha sido su creencia que solo él lo puede ayudar, lo 

anterior evita cualquier crft lea o culp1 en los padres. Se expre11 a con

tinuación que llama la atención la gran sensibilidad y comprensión que 

de~stra el paciente Identificado y ad1111'5 que del material y observacl2. 

nes que se han hecho durante la ses16n se esta de acuerdo y preocup1 la 

aparente nor1111lldad de su hermano. 

El dilema se concreta en que en realldad no existe nadie 'loco' sino 

que sol-nte existe un 'Juego loco' 

En famlllas con un único hijo la solución consiste en referirse ex

clusivamente a los problemas lntr1generaclonales en una fol'ftll similar 

hecha en el tr•ta111lento pslcoanalft leo de Interpretación de la tr•nsferencla. 
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F. Et Terapeuta Acepta sin Objeción un Progreso Dudoso, 

Esta mlnlobra terapéutica consiste en aceptar sin objeción el progreso 

tal como la desaparición del slntoma no justificable o correlacionado con 

un cambio en los patrones transacclon1les del s Is tema faml 1 lar. Este In

tento se Interpreta como una defens1 del status quo y que la f1ml 1 la trata 

de controlar ta sltuac16n terapéutica. Esta amenaza se conduce aceptando 

ta mejora sin objeción pero tomando la Iniciativa de terminación de la 

terapia, permaneciendo reservados y evasivos, 

Et objeto de est• maniobra es el de s lempre conservar una poslc16n 

de autoridad y control de la situación como también la manutención del 

encuadre. Empero aunque se toma ia Iniciativa de terminación de terapia 

siempre se deja la puerta abierta para la poslbl lldad de un eventual re

greso. 

G. Et Manejo de un Miembro Ausente. 

Los autores sustentan que la ausencia de uno o mis miembros de la 

famlt la a la terapia es debido a las resistencias compartidas por toda 

11 faml 1 fa. Sin embargo, creen absolutamente necesario lnclul r un an¡-

1 lsls dlnamtco del comportamiento de los terapeutas o cualquier error en 

et mltodo examinando et material de la sesión pasada. 

La tactlca que desarrollan para recuperar al miembro ausente es si

guiendo el mismo ritual ter1péutlco excepto que prefieren retener el co

mentarlo o la prescrlpcl6n; puesto que proceder normalmente serfa aceptar 

ta maniobra faml llar y consecuentemente perder el contexto y rol tera

péut 1 co. 

Con et propósito de vencer el obstAculo que representa et absentismo 

en tates circunstancias, se agrega una sexta parte: la conclusión de la 

sesión tiene lugar en el hogar de ta famll la, con todos tos miembros pre

sentes. Se te encomienda a un miembro de ta famlt la un sobre sellado con 

una carta que relata et comentarlo de ta conclusión y que debe ser abierto 

y te Ido en presencia de toda la faml l la, 
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H. El Manejo de la Desconflrmacl6n (Dlsconflrmatlon) 

Como previamente expuesto una maniobra básica usada por familias en 

transacciones esquizofrénicas es el evadir cualquier definición de la 

relación a travEs de la desconflrmacl6n sistemática del uno por el otro. 

El manejo de esta maniobra por los terapeutas es una de las tareas mh 

d 1ffc11 es e Importantes en e 1 t ratam lento. Consecuentemente, los tera· 

peutas deben ser expertos 'en e 1 juego esqui zofrén 1co 1 y tener la capa-

c ldad de usar la paradoja terapéutica en una forma adecuada y slstemStlca. 

Esto lleva lmplTclto una serle de premisas Indispensables para llevar a 

cabo la lntervenc16n terapéutica: la comprensión de 'como' juegan y el 

ajuste consecuente; el convencimiento de que lo demostrado expl lcltamente 

por la familia es una maniobra cuyo objeto es seducir o descalificar. 

• tomando en cuenta que los grandes jugadores no necesl tan educación es· 

colástlca -. 

Ejemplifican los autores tal manejo por medio del material de un 

caso de una. pareja con un hijo autista de seis ª"ºs y otro de tres anos 

aparente.mente 'normal 1 el juego conslstla en la desconflrmaclón mutua de 

la pareja y lo escondlan opacando y haciendo confuso el problema central 

que era la relación entre los conyuges. Puesto que la defensa primordial 

de los conyuges era la desconf 1 rmac Ión, los terapeutas• precl samente h 1 c le ron 

una prescripción de dicha desconflr11111clón otorgándole una connotación po· 

sltlva. Esto se llevó a cabo mediante dos prescripciones escritas. La 

primera fué una maniobra para definir la familia nuclear como diferenciada 

de la famll la extenH. La contramanlobra (counter move) de la faml l la fué 

el descalificarla. Los terapeutas aceptaron semejante desacreditación de· 

clarando su error en la tentativa de definir a la familia nuclear como 

separada de la familia extensa. La segunda prescripción escrita consiste 

en adoptar 'el juego de la familia'. A través de Introducir a la terapeuta 

femenina connotando positivamente y prescribiendo la Incapacidad de los 

conyuges de verse cara a cara y definir su relación, Slmultaneamente y 

como paradoja se definió la relación como una relación reclprocamente 

amorosa con objeto de metacomunlcar las reglas del juego: una definición 

clara de la relación es lntoler~ble .• 
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l. Aceptación de la· Incompetencia como Terapeutas. 

Como manejo a una resistencia de la familia que responde ante una 

lntervenc16n que ha tenido efecto y que ha sacudido el status quo de la 

familia. En vez de persistir o Insistir el declararse como Incompetentes 

es una fntervencf6n efectiva. La razón de su efectividad yace primero 

en que rompe el juego slmiitrlco en el que se han Involucrado tanto la 

famll la como los terapeutas. Y la segunda es el evitar que los terapeutas 

se definan como Iniciadores del cambio. Semejante Intervención es para

dójica en varios niveles puesto que precisamente ganan terreno en el 

control de la situación haciendo una cita subsiguiente y cobrando la 

cuota de la sesión. 

J, los Terapeutas se Auto Prescriben la Paradoja Final. 

Como se revls6 previamente la paradoja principalmente usada en fas 

transacciones esqufzofrénlcu consiste en el siguiente mensaje: "sola· 

mente me puedes ayudar si deju de ser lo que eres". Para contrarestar 

esta demanda paradój lea se han planeado dos contraparadojas: 

la pr lmera cons lste en a 1 s I ar la demanda paradój 1 ca de 1 as man lobras co

mun f cat f vas confusas y connotarla positivamente como legTtlma y equitativa. 

la segunda consiste en la prescripción aplicada exclusivamente a los tera

peutas de acatar semejante demanda. En cierto modo es an&loga a una In· 

terpretaclón de la transferencia analítica. 

K. los Terapeutas Ceden el Rol Parental Prescrfbléndolo Peradojfcamente 

a los Miembros de la Ultima Generación. 

El asumir el rol parental se vuelve motivo de disfunción cuando 

ocurre en situaciones Inadecuadas y en un contexto de transacciones am

biguas e Incongruentes, Siendo en transacciones esquizofrénicas donde se 

encuentra e 1 mayor n f ve f de d f sfuncf ón pues to que en general fa comun f ca

e Ión se caracteriza por un doble mensaje (double-bfnd message) o una serle 

de pseudo-demandas expresadas a través de mensajes paradój leos que son 

Incongruentes en todos los niveles. Un mensaje típico podrTa ser: "ayú

dame, aunque sea Imposible, permanece mi al lado pero no estes en contra 

de otros, dejame ayudarte pues trato de ser lo que un verdadero padre 

debe ser, solo siendo un padre verdadero para mi puede ser un hijo verda

dero. etc. 11 
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En· consecuencia, una famll la semejante al entrar en terapia tiene 

expectaciones Inmensas hacia los terapeutas al conferirles el rol parental, 

pero un rol parental que se conforma a través de la faml 1 la de origen 

respectiva y que cada cual exige una preferencia Incondicional al ser el 

favorito.a través de una maniobra seductora. 

RESUllEN 

Se estudió y anal Izó la Escuela de MI lán (a través del texto y art!culos 

citados) en terapia fa1111l lar representada por cuatro psiquiatras de for· 

mac16n pslcoanalftlca que trabajan en equipo alternandose como terapeutas 

y observadores, manteniendo siempre una pareja hetereogenea. Dicho equipo 

consiste en los autores del texto en referencia: Mara Selvlnl Palazzol I; 

Lulgl Boscolo; Glanfranco Cecchlnl y Glul lana Prata. 

Sustentan las siguientes premisas teóricas y clTnlcas: 

L• terapia faml 1 lar que adopta el modelo de sistemas conceptual 

cons ldera a 1 grupo faml 11 ar corno un· aparato c 1bernét1 co autocorrector. · 

Los patrones transaccionales que caracterizan las relaciones entre sus 

miembros son estructurados en reglas por las cuales los miembros del sis· 

tema funcionan en su relación recfproca. Tal serle de reglas se ha esta· 

blecldo en el curso del t lempo a trav6s de un proceso aleatorio de ensayo 

y error y que determina una clase de programa similar a una computadora: 

un programa que puede ser detectado en el aqul y ahora de la faml 1 la en 

e 1 encuadre te rapéu t 1co1 • 

Los. miembros del equipo han podido demostrar a través de la lnvestl· 

gaclón que semejante programa se constituye por una serle de reglas que 

operan exclusivamente en un nivel analógico y no verbal y que su se~ala· 

miento o Interpretación que puede llevar al 'lnslght' no logra modifica· 

clones. De esta convicción se derivan los siguientes objetivos: 

l. El detectar rapidamente las reglas que generan y perpetuan la dls· 

función. 

1t1ara Selvlnl Palazzoll et al, "A Ritualized Prescrlptlon In Family 
Therapy: Odd Oays and Even Oays", Journal of Marrlage and Famlly Counsel lng 
4 (3) (Julio 1978): 3. 
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2. la planeaclón de prescripciones en vez de interpretaciones con objeto 

de romper las reglas que perpetuan la disfunción. 

Posteriormente puede de sarro 1 larse e 1 1 lns1 ght', 

Como una de las técnicas de Intervención usan los autores la pres

cripción ritual Izada espec!flcamente planeada para bloquear la Interfe

rencia. El contenido de la prescripción es secreta aunque formalidades 

termporales son especificados en todo su detalle. Semejante prescripción 

esta destinada a trabajar en diferentes niveles. El primero consiste en 

cambiar las reglas del juego; o sea, prevenir la Interferencia sin que se 

haga explicita la Intensión. Esto permite a la familia el tener una ex

periencia excepcional bloqueando las modal ldades usuales de transacciones. 

En un segundo nivel el plan va dirigido a explorar las rivalidades post· 

bles entre los conyuges de seducir al terapeuta, El tercer nivel es la 

obtención de una retroal imentacl6n de parte de la familia. Esto es, si 

la prescripción no es observada le permitirá al terapeuta una comprensión 

mSs profunda de las reglas del juego. Esto pasa en general en fami 1 las 

con transacciones esquizofrénicas, en cambio en organizaciones famll lares 

menos rlgidas y disfunclonales, la prescripción provoca cambios extraor

dinarios. 

Se pueden resumir las intervenciones y proceso. de cambio de estas 

faml lias .de la siguiente manera: 

1. los terapeutas se incorporan al sistema famll lar como miembros de éste 

evitando cualquier actitud critica. Al contrario lo ratifican y es más 

en algunos casos prescriben las mismas conductas observadas en la famll la 

evitando cualquier juicio o definición de que o quien es bueno o malo, 

2. Cada padre continuará en sus Intentos de hacer una coal lción con el 

terapeuta con el objeto de diferenciar entre lo bueno y lo malo del sistema 

fami 1 lar. Con una contramanlobra los terapeutas repelen esta maniobra 

declarando al paciente identificado como el verdadero llder tanto bueno 

como generoso, quien se ha sacrificado por voluntad propia. Por tanto los 

s In tomas de 1 pac 1 ente identificado son va 1 orados y aceptados como conducta 

espontánea determinada por su sensibilidad y altruism~. 

3. Los padres en la relación con los terapeutas aumentan su rol parental 

y se vuelven competitivos no solamente uno con el otro sino también con el 

paciente Identificado hablando menos de sus famll los de origen, 
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4. El p1clente ldentlflc1do c1111bla su relacl6n con sus padres de la 

poslcl6n o rol p1rent1l • el de herm1no v emplez. a 1b1ndon1r sus sfn· 

tOllllll. 

5, Los padres lntenslflc1n sus Intentos de llgerse •1 terapeut• v 
g1nu un lugar preferido. 

6. Los ter1peut11 rehu11n h1ter cu1lquler 1fl rn111cl6n pero •-nten su 

rol puent•I. 

7, El p1clente ldentlflcldo abandona >us sfntONs •~umlendo un rol 

secund.rlo tinto en l•• 111lone1 como en su hog1r. 

8. ~I en 11 f1mll l1 h•Y m1s hijos uno de los her1111nos del paciente 

tender' • producir 1fnta111111 en este momento. 

'· Los terapeutlS 1l1ban su conducta 1trlbuy6ndol1 a que el nlfto esta 
col1borando con el miedo de los p1dres a du final al tratamiento. 

10. La faml 1 i• se presenu 1 lbrc de slntomes pero los padres esc3len una 

bat11la competitiva cOlnO un último Intento para continuar el tratamiento. 

11. En este punto 101 terapeuhs renuncien su rol de p1dr111 qllf' h11t1 

1hor1 hin ecepUdo v pu•dojlcamente lo prescriben a un miembro o mlem· 

bros de 1• últl1111 generacl6n. 

Cuando una feml 111 viene a terapia el snlo hechcl de la dem1nd• de 1yud1 

pute de lo• p1dres, lr1ipllc1 u~• dev1lorlz;;clón en su rol parent1I porque 

necesitan ayuda. Los ter1peut11 al ceder su poslcl6n parental 1 los ver· 

daderos padres en el -nto adecuado estan precisamente val ld1ndo su pr 

ternld1d v conflr1111ndo su rol n1tural. 
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CAPITULO 111 

BREVE DESCRIPCION DEL MARCO TEORICO Y TECNICO DEL ENFOQUE ESTRATEGICO: 

MENTAL RESEARCH 1NST1 TUTE, PALO AL TO¡ DON JACKSON Y JAY HALE V, MURRAV 

BOWEN, PEGGV PAPP. 

INSTITUTO DE INVESTIGACION MENTAL EN PALO ALTO (MRI) 

El Instituto de Investigación Mental en Palo Alto fué fundado por el 

Dr. Don D. Jackson en noviembre de 1958, momento en que la psicoterapia 

familiar empezaba a surgfr, En este Instituto se Investigaba, se enseñaba 

y se practicaba la terapia familiar no como un metodo adicional de la 

psicoterapia, sino como una nueva forma de conceptual Izar los problemas 

humanos, 

El presente trabajo no Intenta un estudio extenso del MRI o del 

trabajo de Don Jackson y sus colaboradores, puesto que ésto slgnlflcarfa 

el trabajo de toda una tesis, se propone solamente senalar algunos factores 

relevantes a la escuela estratégica, al haber sido ésta punto de partida 

para la Escuela de MI lán, 

Un común denominador en el ~nfoque de la teorfa faml 1 lar serfa el 

estudio de los sistemas humanos: su dinámica de interacción y comunicación; 

por ende, la aplicación de principios pertenenclentes no tanto al campo de 

la pslqulatrfa, sino de la antropologfa y la cibernética. Por tanto, los 

sfntomas, las defensas, la estructura de caracter y personal !dad son des

critos en términos de interacciones tfplcas del Individuo que se dan como 

respuesta a 'un contexto Interpersonal particular. 

El concepto de faml 1 la se orienta como un sistema regulado por leyes 

(rule-governed system): cuyos miembros se conducen entre ellos en formas 

organ 1 zadas y repet 1 t lvas y este patrón de conductas puede ser resum 1 do 

como un principio regulador de la vida familiar, Por ejemplo, en el aspecto 

de comunicación: en cada comunlcacl6n los participantes se otorgan· recl

procamente una definición de la naturaleza de su relación. En otras palabras, 

cada mensaje (porción de comunicación) tiene tanto un contenido (rcport) 

como un aspecto de una relación, orden (command)¡ la primera transmite 
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lnforl1}acign sobre hechos, opiniones, sentimientos, experiencias, etc.: y 

la segunda define la naturaleza de la relación entre los comunlcandos. 

La comunicación dentro de los sistemas sociales humanos se conceptua· 

11 zan co ·10 e 1 med 1 o o 1 ns t rumento pr 1 ncl pal de 1 a 1 nteracclón; consecuen

temente la comunlcacldn en este sentido debe ser entendida y anal Izada como 

Involucrando varias clases de mensajes: verbal y no verbal; lmplfclto y 

expl fcl to (overt and covert); congruente e 1 ncongruente en varios n lve les 

y como lmpl !cando ambos aspectos de lnformacldn y mandato. 

La norma o ley (rules) describe la relacl6n Interpersonal y el concepto 

de l~yes famll lares representa un Instrumento o una metáfora descriptiva 

que el terapeuta Infiere al observar las redundancias en la lnteraccl6n 

fami 1 lar. Verbigracia, una ley (rule) entendida como f6rmula de una re la· 

cl6n podrfa ser en una familia: "nadie puede controlar a nadie más". 

Los sistemas tanto se caracterizan corro se mantienen por la existencia 

de patrones recurrentes de Interacción, Dichos patrones y su significado· 

sólo se pueden Inferir a partir de una observación profunda, no pueden ser 

ev 1 dentes n 1 conoc 1 dos de antemano. 

lntimamente l lgada al concepto de ley (rule) se encuentra la deflnl· 

cldn de los mecanismos homeostátlcos como una extensión en el dar y tomar 

de la definición de una relacl6n, por la cual las leyes originales se esta

b 1 ecl e ron. Los mecan 1 smos homeostát 1 cos probab 1 emente operen para res t rln· 

glr la conducta a iTmltes estrechos cuando el sistema de Interacción se ha 

establ 1 Izado en un sistema faml 1 lar, La homeóstasls es un aspecto funda

mental para el funcionamiento del sistema; o sea, es la manera como los 

elementos dentro del sistema lnteractuan para contribuir a la corrección 

de desviaciones y asl mantener su existencia. 

En 1967 Don Jackson presenta un trabajo en la Primera Conferencia In· 

ternaclonal de Rochester (Flrst Rochester lnternatlonal Conference) sobre 

los orlgenes de la esquizofrenia. Esta disertación es significativa, no 

solamente por haber sido la últlma antes de su muerte, sfno porque en el la 

utiliza el concepto de esquizofrenia: primero, para reiterar su explicación 

del porque las teorfas de personal ldad Individual no pueden ser apl !cadas 
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a patologías de sistemas humanos, comi;i la faml 1 la; segundo, para demostrar 

la Interdependencia entre la conducta del denominado paciente Identificado 

y su familia; y tercero, para Introducir el concepto de la restricción 

como un factor primordial de la patologTa de los sistemas. 

Jackson trata de demostrar a través de su experiencia clínica que lo 

restrictivo (restrlctlveness) se presenta como una ley de la familia en 

contra de un cambio en las leyes y ésto en sT mismo crea una situación 

paradój 1 ca s 1 n esperanza. 

Igualmente este discurso corrige la suposlc16n común en muchos estudios 

de la familia que sustentan que las familias en conflicto (dlsturbed famllles) 

son caóticas y las familias "normales" son estables; y sin embargo, general

mente las familias en conflicto son las que revelan un mayor grado de rigi

dez e Incapacidad de cambio. Entendiendo por conducta restringida como la 

lnhabl l ldad de comprometerse o poder escoger poslbll ldades contingentes. 

En el estudio de la familia, sostiene Jackson, hay un traslado de la 

descripción de la persona a la descripción de la "relación entre" una per

sona y otra. Dicha explicación requiere del uso de la conducta observable 

como la fuente de cualquier antecedente. Semejantes datos se obtienen a 

partir de secuencias de repetición que se observan de la Interacción o 

transacciones entre los miembros de la familia. 

Una forma de clasificar la conducta en relación a otra conducta es por 

la noción fundamental de redundancia, restriccidn o llmltacldn en un rango 

(range) dado. La organización significa limitación, puesto que puede ser 

definida en términos conductuales como un patrón especfflco de repetición 

y exclusión. La faml lla es una organización, puesto que ninguna faml l la 

que convive actúa allatoriamente. La familia como unidad se conducirá en 

formas consistentes y no al azar, La descripción de la Interacción faml llar 

son en verdad representaciones minúsculas de una organización que se observa 

y que Indica una repetición o exclusión de posibll ldades conductuales. La 

evidencia hasta el momento Indica que una familia en conflicto posee un 

nivel de organización mucho mayor que una familia normal, puesto que sus 

poslbl lldades de acción son muy restringidas. Su repertorio de conductas 

es extremadamente 1 lmltado, 
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Se Infiere, a tr1tvés de la práctica ctrnica, que los Individuos res

tringidos pFQ,eden de familias restringidas cuyos miembros se restringen 

el comportamiento uno a otro. Dicha restricción se observa en ciertas fami· 

1111, particularmente entre los padres que han formado una coallclón con 

objeto de ordenar restricciones en contra. de ciertas conductas de uno de 

101 hijos, Dos familias que podrlan Ilustrar lo anterior serían la familia 

de esqulzofrfnlcos y las familias con un niño que padece colitis ulcerativa. 

Jackson sostiene que los Individuos pueden ser restringidos en una gran va

riedad de formas, pero especialmente a travt!s del uso de mensajes en· una 

relacl6n dada, mensajes en los cuales se comunica rechazo, desaprobación, 

prlvaclan y otras conductas slml lares. Para Jackson la faml 1 la patológica 

es una f.ainllla altamente organizada en si misma. 
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JAV HALEV 

Jay Ha ley aborda la terapia fami 1 iar reconociendo la demanda que ésta 

Implica a un cambio en el pensamiento psiquiátrico. Puesto que es evidente 

el hecho que la descripción del individuo va a sufrir un cambio cuando sus 

relaciones estén Incluidas en tal descripción. Afirma Haley que de acuerdo 

al enfoque tradicional, el cual alcanza su extremo en el psicoanálisis, los 

sfntomas y las resistencias al cambio se centran en los procesos Internos 

del lndlvld"º· La funcl6n rlel slntoma es la de mantener un balance lntra

psfqulco y las relaciones faml ! lares son secundarlas, •si no periféricas a 

los problemas que la psicoterapia debe resolver. La terapia famlllu sugiere 

que los slntomas mantienen en lugar de un balance de fuerzas lntrapsfqulcas, 

un balance en el sistema famll lar. La Influencia Inmediata de los miembros 

de la familia necesita ser considerada en el encuadre terap6utlco y el 

problema de la descripción psiquiátrica se desvla de la claslflcac16n y 

diferenciación Individual en tipos clfnlcos a la claslflcacl6n y diferen

ciación en las relaciones. 

Con el descubrimiento que los padres contribuyen a la esquizofrenia en 

su descendencia, el campo descriptivo se extiende para Incluir familias 

enteras. En 1940 surge el concepto de madre esqulzogfnlca (schlzophrenogenlc 

mother) puesto que se Infiere que la madre del esquizofrénico es relevante 

a su pslcopatologfa. En slntesls, el punto de vista familiar no se contra

pone al típico cuadro del confl lcto lntrapslqulco; tal refutación es lmpo• 

s 1 ble, sobre todo si se toma en cuenta 1 os antecedentes f reud 1 anos y e 1 

complejo de Edlpo. El enfoque familiar, reitera Haley, solamente agrega 

un modo diferente de orlentacl6n a los mismos antecedentes, un énfasis en 

la adquisición de nuevos antecedentes. El área de confl lcto en la persona 

es desviada a sus actuales relaciones. Esto es, la pslcopatologfa es un 

producto de una lucha de poderes entre personas más bien que entre fuerzas 

1 nternas. 

Ha ley propone como modelo faml 1 lar una conceptual lzaclón teórica basada 

en la clbernftlca. A partir de la Inferencia que en cualquier conteKto en 

el cual se asocien varias personas por un largo periodo de tiempo, se 

tenderá~ establecer limites en la conducta reclprocamente, Es posible 

deducir que los miembros de una familia tenderán a establecer lfmltes 
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reclprocos y será posible describir su interactl6n en tfrmlno$ de procesos 

autocorrect lvos dentro de un s l11tema to ta 1, ~emejante proceso de conductH · 

recfprocas va a definir las reglas del slstema·famlllar. En este sentido, 

ta'famllla es un sistema que contiene un proceso gobernador y en el cual 

cada miembro funciona COlllO regulador de los otros y de esta manera el sis

tema es manten 1 do, 

Ha 1 ey sustenta ~ue s 1 el c•ncepto de que una faml 11 a puede ser descr 1 ta 

como un sistema cibernético, es aceptada, entonces hay que aceptar taniblen 

una serle de premisas que son parad6jlcas en su naturaleza: ei afirmar que 

los mlen1bros de una faml 1 la responden en formas de activar el error (error• 

actlvated way~) uno con otro para que el sistema faml llar permanezca estable, 

es sugerir que el reforzamiento que mantiene el s1stem1 estable es engen

drado por los Intentos de cambio de c~da miembro, Esto es, entre m•s un 

individuo trata de cambiar el sistema, más se activa el proceso que mantiene 

el proceso Inmutable. De aquT SP •lgue que entre m .. afligido~ estén les 

. miembros de la faml 1 la, m&s tratarán de originar mod1 flcaclones y consecuen

temente reforzaran la perpetuación del sistema como tal: he aqu! la tragedia 

de una faml l la que sufre. 

Cuando un nl"o crece déntro de una faml l la donde constantemente se da 

una luch,. de podt:res, todas sus acciones se convierten en significativas a 

otros miembros de la familia, puesto que responden a un nivel de quien manda 

a quien, El hecho de que las acciones del nl"o sean de tal slgnlflcancla, 

da por resultado que a fste se le otorgue un poder, Por ejemplo: tlplca

mente se observa en hogares con problemas que al nino se le conHere el 

poder de dividir a sus padres y de volverlos uno en contra del otro. Y 

entre mis luchan los padres por definir "quien manda aquf", má~ perpetua 

semejante pleito la conducta slntom.ltlca del nlrio. 

SI el terapeuta Intenta Inducir algan cambie en el sistema de home6s• 

tas Is faml 1 lar a travh do lnflut:nclar a uno de sus miembros unlcamente, 

EncontrarA que los problemas en los niveles de comunlcacl6n van a Inhibir 

dicho cMlblo, Verbigracia, si el terapeuta logra lnducl r modfflcacl& en 

la relacl6n del nlllo con sus padres pera que el ni"º haga lo que se le 

ordena, habrA repercuclones en la faml 11 a; puesto que ademas de las canse• 

cuenclas, dicha sltuacl6n lmp1 lea una paradoja que los padres han de 
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confront~r ci.'-ndo el ni"a Indica un cambio de esta naturaleza¡ el nlno 

afl rma¡ "de acuerdo, dlganme lo que debo de hacer de hoy en adelante y 

lo har8", desclfrindolo, el nlno no sol-nte est8 acept1ndo esta clase 

de relación, sino que esta mandando o gobernando que clase de relación se 

mantendrá. El hecho que ~1 fllm'!nte el cambie puede Interpretarse que fil 

dirige p1r1 que los padres lo dlrlj1111 •.fil, Por ende, si los p1dres c:on
descenden • 11 demanda del hijo, contlnl1n h•clendo lo que fil dfce, 

La lntervenci6n Terap8utlc•, • ll terapeuta familiar ofrece• la fa1111Ha 

tanto el factor educacional para otorgarle a Id faml lla una 1yuda a modifi

car su compartimiento como la p1radoja terap8utlca que los forza • h1cerlo, 

Hilley sostiene que generalmente el mejor procedimiento es que el terapeuta 

solicite la presencia de toda la famll la a la terapia fa111ll ler y Junto con 

el los explorar los problemas f1n1ll lares, Y sin embargo, aunque existen di

ferentes modalidades en el procedimiento de terapia f11111i llar, un comOn 

denominador 11rfa el Intento de clllllbl"r el fo~o del paciente ldentlfle1do 

al grupo f11111l 1l~r. El p1clcnte ldentlflcado, generalmente un nlllo, e• 

expuesto como el problema y el terapeuta alegorlcamente les dlrA a la f11111I• 

lla que el nlno es sólo una manlfestacl&n del proble11111 real y que deben 

confrontarse co.1 lo que está de fo11do o sea la raTz del conflicto familiar. 

Co1llclon19s: El terapeuta cnmo modelo. 

Generalmente cuando algún miembro de la faml 1 la presenta sTntOllllls, la 

lucha por el poder ha sido establecida en un juego de coaliciones estlbles, 

y sin embargo dicho juego est• en cierto sentido amenazado, de otra forma, 

los miembros de la faml llano buscarfa ayuda exterior 

Cuando el terapeuta entra en la lucha por el poder en la faml ! la, la 

pregunta lnmtodlata que surgir& será: LComo encajar• dentro del patr6n de 

coal 1 clones? y cadü bando va a tratar de seducl r lo a su lado. SI el tera• 

p~uta ücepta un bando particular por ejemplo, aleándo.a a los padres en la 

Idea de que el niño es el problema, o hasta el hecho de aceptar la Idea de 

que hay que t-r partido en un bando, probablemente ter111lne en el mismo 

enjambre que estS la faml 1 la y se enganche en la mlslftl lucha. La manera 

como el terapeuta maneje su entrada al campo Inicialmente va a tener un 

efecto considerable en el curso de la terapia. El terapeuta se debe 
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con¡portar diferente al resto de los miembros de la ftl!f!ll l la en varias forflli'Sl 

por ejemplo, actuando en una forma democrhlca otorglndole a cada miembro 

un turno equitativo y donde el punto de vista de las mlnorlas es tomado en 

cuenta, Semejante enfasls afecta las relaciones de poder actu•.les en la 

familia y hace e1<plft1to el hecho que el terapeuta ne est• dlH>uetto a 

tot1111r bando, 

fdeal...,nte, el terapeuta debe tomar part Ido con todos al mhn10 tl1111pc. 

a través de ~ntontrar uri nivel donde coloque los 1>ando1 dentro de una sola 

clan; verbigracia: puede unirse a los padres porque el nlllo se est• 

portando mal y al mismo tiempo tamblfn unlne al nlfto porque •ste es pro• 

vocado a portarse mal. Cuando el terapeuta no se aira • la f•l lla en el 

Insistir que un miembro es el problema y 1dem81 considere a toda la familia 

COlllO 111 probl-, l!I he dado un p110 en un alto nivel d011de puede fcl'lltlr 

cot1l lclone1 con todos 101 miembros en una funtll!n comGn, 

El terapeuta prov .. • la faml 11• un modelo, ya "ª lmpl lclta o expll

cltamente, en el manejo de problemas disciplinarlos, Generalmente, una 

fami lla en conflicto es una f_,..I lia lncon1I stente, El comportolflllento 

e><tremo es permitido y posteriormente objetado y despuh otra vez perMltldo, 

Tanto la sobreproteccl6n como el caltlgo duro se alteran y el paciente 

Identificado usualmente posee pocos Hmltes consistentes, El terapeuta a 

travl!s de sus recomendaciones y por la forma en que maneja a la farnl Ita, 

muestra formas de c&iio 101 miembros de la familia pueden tratarse mutua

mente en formas mis consistentes, O Ha, el terapeuta puede proveer un 

modelo a la faml 1 la no deJSndose engancf13r, ni provocar por los m1cmbro1 

de 6sta. Particularmente no permite ser prcvocdda a formar coaliciones 

que SHn fomentadas por el coniportamlento slntom•tlco o por la afllccleA y 

dolor de un miembro farnt 11 ar, Por ejemplo: el padre de una faml lla puede 

ser provocado a la disculpa o a la exasperac16n por medio de lloros de la 

mujer o miradas de dolor¡ no obstante, el terapeuta no se dej~ enganchar y 

no reacciona a su af1 lccl6n ni con Rntagon!smo ni apoyo. 

llegularmente el terapeuta puede poner un ejemplo de metacomunlc1cl6n, 

comentando la forma que es manejada por la faml l la en lugar de responder 

en tlrmlnos de la otra persona y ser enganchado en el sistema. 
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SI un terapeuta pretende cambiar la estructura de un sistema familiar, 

debe en cierta forma convertirse en el metaregulador (metagovernor) del 

sistema, siendo los procedimientos básicos los siguientes: 

l. Lo pr !mero es que 1 a el ase de d 1rect1 vos o recomendac 1 enes que da a 

la familia deben estructurarse de tal forma que no se les pueda resistir 

por su amblguedad. El uso de una termlnologla ambigua Implica el lenguaje 

.de las emociones, d~ los significados, Otra forma serla el uso de analogfa 

o de metáfora. El verbal Izar en una forma metaf6rlca es el no hacer 

explicito lps objetivos del terapeuta, La metMora puede ser usada no 

solamente a travEs de la palabra sino en la acción mi>IT'a. Por ejemplo, la 

manera en que el terapeuta maneja a los nl~os dentro de la sesl6n puede 

Influenciar a los oadres aunque no se haga ningún se"alamlento. El tera· 

peuta les demuestra solamente como funcionar. Por medio de la metáfora el 

terapeuta comunica algo que es similar a sus objetivos terapéuticos, 

2, Otra táctica Importante en la terapia faml llar es el énfasis en lo 

positivo, El terapeuta debe buscar los aspectos positivos de la Interacción 

familiar y redefinir la conducta negativa en Intentos positivos siempre que 

sea posible. 

), La tercera tEcnica básica en el trabajo de Jay Haley es el lnsentlvo 

a continuar con el mismo comportamiento de tal forma que la resistencia 

sólo se puede man! festar como cambio. 

SI se considera a la faml lla en conflicto como aquella donde la batalla 

se central Iza en quien gobierna a quien, entonces se ·seguirá que la táctica 

para regular el sistema seda dar un paso adelante estimulando a los mlem· 

bros de la familia que continúen con la misma conducta; confrontados en este 

enfoque, la familia sólo puede resistir comportándose en una forma diferente. 

Este enfoque se basa en la Idea de que algunas faml ! las que piden ayuda 

son resistentes a la ayuda que se les ofrece. ·Generalmente dichas faml !las 

se establ ! Izan alrededor de un miembro faml ! lar ldentl fldndolo como el 

problema. Cuando el terapeuta Intenta cambiar la sltuacl6n del paciente 

Identificado, está maniobrando para desestabll fzar a la faml lla y probable• 

mente se encuentra con resistencias en varios niveles. El enfoque parad6· 

j leo trabaja en dos niveles de comunicación: "cambia" y dentro del encuadre 



¡. 
j 

, . 

l 

1 

- 55 -

del mensaje "no cambies". Habl) ldad y destreza son necesarias en el enfoque 

del uso de la paradoja puesto que se comunican diferentes mensaje1 al mismo 

tle111po, El terapeuta comunica al mismo tiempo "quiero ayudarlo a curarse" 

y también "soy benévolo en mi preocupacl6n por usted". El pel lgro de este 

enfoque es cuando el terapeuta no logra comunl car todo al mlsl!IO tiempo y al 

no hacerlo la familia puede sentir que no tiene remedio, que ya no hay espe· 

ranza. No obstante, cuando este enfoque es e1dtoso, los m!emllro1 de la 

familia logran su objetivo probándole al terapeuta que ellos son normales. 

El los pueden cambl ar espont•neamente y e 1 terapeuta debe aceptar Hte 
cambio como un fracaso suyo; y si qu lere asegurarse del cambio, puede pre• 

decir que dicho cambio es solo temporal y que es posible que vuelvan a lo 

mismo. Entonces la faml Ita continúa cambiando para probar que no es tem· 

peral. 

Haley reitera que el uso de la paradoja requiere del desarrollo de 

dlcna habl l!dad y mucha práctica, ade.,¡s el terapeuta necesita ser capaz 

de tolerar la reaccl6n emocional de la famll la hacia ~I, puesto que seme· 

]ante enfoque los forza a relacionarse en formas no conocidas de algu len 

que busca ayuda. El diseno de los directivos parad4Jlcos en este enfoque 

son relativamente simples, el terapeuta observa como los miembros de la 

famll la lnteractuan unos con otros, sus transacciones y comportamiento y 

les pide que lo sigan haciendo en la misma forma. Sin embargo lo diflcll, 

y donde se necesita la habilidad, destreza, conocimiento y pr,ctlca es en 

como se da la tarea paradójica, como se verballza de tal forma que parezca 

razonable y como el terapeuta reacciona al cambio y lleva a cabo el segul· 

miento (fol low·throuqh). 

Posteriormente Jay Haley redefine y amplia su conceptuallzacl6n de 

la psicoterapia faml llar a través de conceptos tales como de secuencia y 

jerarquía: el aútor sustenta que al observar personas que poseen una hls· 

torla y futuro unido, se advierte que slgu.en modos organizados de comporta· 

mi en to recíproco. En genera 1, se puede dec 1 r que aquellos seres que son 

capaces de aprender tienden a organizarse y el estar organizado tlgnlflca 

el seguir patrones y formas redundantes de comportamiento y el existir 

dentro de una jerarquía. Esta jerorqula es Inevitable porque est5 en la 

naturaleza de lo organizado que sea jerárquica y que sea mantenida por 

todos los participantes. 
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Una regla fundamental en la organización socfal, es que Esta es confllc· 

tlva cuando se dan coaliciones transversales en niveles jerlrqufco1, p1rtl· 

cularmente cuando •1to1 son secreto1, En el presente articulo 11 entenderl 

por coa11c16n el proceso de accllln conjunta en contra de una tercera per1one, 

A travh de la observacllln ~e las secuencfas que ocurren en una orga· 

nfzecl6n, es posible dellneer una jo?r1r11ufe, La. conducta peto18glca se 

manifieste cuando las sec11enclas repetitivas slmultlneamente definen dos 

jerarquTes opuestas o cuando 11 jerarquTa no es constante, esto es, la cond,!1. 

ta define una forma jer•rqulca en un tiempo y otras for11111s jerlrqulcas en 

otros momentos, Por ejemplo: si los padre 1 en· un memento se h~cen cargo 

de 14 autoridad en los hijos, y en otro momento aceptan a los hijos como 

la autoridad en la flflll I la, las jerarquTas se encuentran en confl feto, En 

este punto se puede marcar una lfnea paralela entre niveles de comunlcacllln 

y niveles jerlrqulcos. El doble mensaje (doble blnd) es un concepto que ~e 

deriva de la paradoja q•Je ocurre cuando los men.ajr• se encuentran en dlfc• 

rentes niveles y son contradictorios entre si. 

lo que ha revolucionado el campo de la pslcoter~pla es la verifica· 

cllln de que la meta de la psicoterapia radica en el cambio de las \ecuenclas 

que se dan entre person.s en un grupo organizado. Cuando la secuencia c~mb;a, 

los Individuos en el grupo sufren cambios. Un cambio terapfutico se pÚede 

definir, según Heley, como aquél cambio en las conductas repetitivas de un 

sistema autoregulador, preferentemente a un cambio en un sistema de ~ayer 
diversidad; pues son las secuencias rTgldas y repetitivas de estrechos 

ITml tes lo que define la patologfa. 

Haley so•tlene que es la tarea del terapeuta el cambiar el orden de 

sucesl6n V por tanto cambiar la jerarqufa de la faml l la. Es tamblEn su 

tarea el no dejarse enganchar en la secuencia, de tal forma que perpetue 

el problema que debe resolver. SI el terapeuta no tlen• objetivo~ claros 

y delineados, es pt>slble que se de.le enganchar en el proceso. La Idea 

primaria es que el cambio ocurre cuando el terapeuta se une al sistema v 
lo modifica por el modo que pertlc:lpa en 1!1. Cuando se Interviene en un 

slstl!llla homeosthlco y regulado que es mantenido por secuencias de con• 

ductas repetitivas, el terapeuta modifica dichas secuencias desviando o 

tergiversando formas de respuestas recfproca por la manera que ellos deben 
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responder· al terapeuta, En t•rmlnos gener•les, el terapeuta no debe •learse 

o apoy1r consistentemente• nadie en la faml lla, sino mh bien tempor•lmente 

unirse en diferentes coaliciones. Par• Haley el objetivo en l• pslcoterapl• 

famll lar es el trazar una lfnea clara entre generaciones y prevenir co•I h 

clones constantes, transversales entre •stas, 

Se considera en el presente trabajo, concluyendo del estudio de l• 

escuel• estructural de Salv•dor Hlnuchln y la escuela estratSglc• de 'alazzol I 

Selvlnl, que la tfcnlca y los conceptos que Jay H•ley propone se encontrarFan 

en un punto medio entre ambas, puesto que trata de Integrar el uso de la 

paradoja y ademls trata de desb1lancear la estructura f..,,11 lar unlfndose a 

ella¡ o sea, se considera como un Intento de Integrar ambas escuelas, 
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HURllAV BOWEN 

La teorfa de Bowen, - Bowen bas& lnclalmente sus Investigaciones sobre 

la faml 1 la en las formu 1ac1ones teóricas sobre el concepto de shlblosls 

madre-hijo. Su hlp6tesls considera la enfermedad emocional del nlllo cono 

producto de un problema menos severo en la madre, El eje en la teorta de 

Bowen Implica el grado de capacidad de la persona para distinguir entre 

los procesos emocionales y los procesos Intelectuales. llowen observa en 

sus Investigaciones c1Tnlcas, que los padres de personas esqulzofrfnlcas, 

que aparentaban funcionar bien en la superficie, tentan mucha dificultad 

en distinguir entre los proceso de sentimiento sujetlvo v los procesos de 

pensa111lento objetivo; lo cual se hacfa exp1Tclto en una re1acl6n personal 

cercan1. A partir de la anterior h1p&tesls Bowen afil'llll que su teorfa de 

slnema fam11 lar es una teor!a especfflca que trata de hechos funcionales 

del funcionamiento emocional. 

La teorla de Bowen contiene dos varl1bles principales: el grado de 

ansiedad¡ y el grado de Integración del yo (self). Existen varias variables 

relacionadas con la ansiedad o tensl&n emocional: Intensidad, durac16n y 

diferentes clases de ansiedad. Cuando la ansiedad aumenta y permanece 

cr6nlca por un determinado periodo de tiempo el organismo desarrolla tensl6n, 

ya sea en si mismo o en el sistema de relaciones, y la tensl6n resultar~ 

en slntomas o disfunciones o enfermedad. 

El concepto de la dlferenclac16n del yo (self) es central en su teorta. 

Dicho concepto define a las personas de acuerdo a su grado de fucl6n o 

di ferenclacl6n entre el funcionamiento emocional e Intelectual. Seftlejante 

diferenciación es posteriormente aplicable a la dlferenclacl6n en 18' 

faml 1 las. 

Triángulos. -

La teorla de Bowen sustenta que el triangulo, o sea la conflguracl& 

emocional entre tres personas, es la mo1'cu1a de cualquier slsteM -lon~I, 

ya sea la faml 1 la o cualquier otro grupo, El trlingulo es la partfcula ... 

pequeña y estable dentro del sistema de relaciones. Un slst- blpersonal 

puede mantenerse estable mientras perdura la tranqul 1 ldad: no obstante, 

cuando la ans ledad aumenta lnmed latamente Involucra a la persona lllls 
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vulnerable para convertirse en un triángulo, LH fuerzas emoclonalet 

dentro del trlllngulo estan en moción constante aún en periodos de calma, 

Bowen sostiene que el reconocimiento de los triángulos dentro de una 

faml l la provee una manera más exacta para la comprens16n del trlllngulo 

padre-madre-hijo que la expllcacl6n tradicional del complejo de Edlpo. 

Puesto que terapeutlcamente el tri Angulo puede proveer mayor fle>dbl 1 idad. 

El conocimiento de los trlingulos ayuda a suministrar una perspectiva 

te6rlca entre la terapia lndlvldual y el mftodo de terapia familiar. En 

general dentro del contexto de una tera~la Individual, una relación en que 

se Involucran emocionalmente ambos participantes es Inevitable. Sin embargo, 

desde un punto de vista teórico, la terapia famlll.r provee una sltuacl6n 

en la cual la relacl6n Intensa se limite a la familia unlcamente y el tera• 
peuta pueda permanencer relativamente fuera del contexto emocional. Bowen 

sostiene que la anterior proposición es posible a travas de la comprensión 

de los triángulos, A partir de la premisa sobre el triángulo Bowen hlpotetlH 

una situación en la terapia familiar donde se excluye al niño Identificado 

y se l lml ta la terapia faml llar a los padre> del terapeuta. Desde 1960 per

manece este método bhlco terapéutico con resultados muy superiores al 

anterior método: El factor critico es la respuesta emocional entre los 

esposos y la habllldad del terapeuta de permanecer no-triangulado (dltrlangled) 

de lo emotivo. Bowen sustenta, y es consistente con la teorfa analltlca en 

afirmar que ciertos patrones bblcos entre padre, madre e hijos son rfpll-

cas en generaciones pasadas y seríin repetidas en las generaciones futuras, 

Oescr 1 be y analiza un mecanl smo que é 1 denoml na "el proceso fam 111 ar de 

proyeccl6n 11 (the faml ly projectlon process). Este mecanismo opera sobre 

las bases de triangulación padre-madre-hijo e Implica la no diferenciación 

(un 1d1fferent1 at Ion) de los padres que es proyectado a 1 os hl jos resu 1 tando 

en un deterioro de alguna función ps!qulca o f!slca. Semejante proceso es 

un fenómeno universal el cual se presenta en todas las familias pero con 

d 1 ferente grado de 1ntens1 dad, La mayor! a de las personas afectadas por el 

proceso de proyección son aquel las que no funcionan bien en varias áreas de 

sus actividades y cuyo grado de diferenciación es de un nivel Inferior al de 

sus hermanos; y que pueden pasar algunas generac 1 ones antes de produc 1 r un 

niño cuyo deterioro sintomático sea severo .. La teor!a de Bowen considera 

la esquizofrenia como el producto de varias generaciones en las que el 
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deterioro sintom8tico y los bajos niveles de dlferencitcl6n allll!llntln $fHe

matlcamente hasta que hay- una generación que produce l• esqulzofr•n~•· 

Bowen aflrm& en una ocasl6n que se neceslt•ban por lo menos tres gl!l•r•clo~ 

nes para producl r un nlno tan deteriorado que sufriera de esquizofrenia, 

Sin tllllllargo rectifica y e~tlende dlch• hl,,at•~ls b111lndose en la prlctlc• 

c1Tnlc• donde hll observado que dicho proceso puede .d.11111.lnu.lr, permanecsr 

estltlco por un1 o dos generaciones y 1hore 1f11"1111 que requiere problble-

1119nte .ocho o diez gener1donet pare producir los n1Ye1es de deterioro que 

lleven • 11 esquizofrenia, 
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PEGGY PAPP 

En 1974 Peggy Papp y Oiga Sllversteln dirigen un proyecto de lnvestl• 

gacllln denominado el· Proyecto Ackerman de terapia breve, en el cual se 

focallzó sobre las siguientes áreas: el uso terapéutico del doble mensaje 

(double·blnd) o paradoja como un método para manejar la resistencia; el 

trabajo en equipo como parte Integral del encuadre teraptutlco; v el uso 

de estrategias planeadas en predicciones slstemhicas de cambio. 

El contexto tellrlco se fundamenta en la comprensl6n de que la faml 1 la 

es un sistema autoregu 1 ador y en 1 a defl n 1 cllln del s fntoma corno un l ntento 

de regular la parte dlsfunclonal del sistema, La meta de h lntervencllln 

teraptutlca Iba dirigida a modificar el ciclo de la Interacción familiar 

en los que el sfntoma estaba enclavado, Su conceptuallzac18n de COlllO ma• 
nejar las resistencias a travts de redefinir el sistema familiar fntegro 

estaba basado en el trabajo del equipo de Palazzoll y en sus Investigaciones 

con faml llas esqulzofrAnlcas en "Centro Per lo Strudlo Del la Famlglla In 

111 lan". 

En las famll las que se observaron predominaba la resistencia dado a 

antecedentes de prev los fracasos terap•ut l cos y ademls por su foca 11zac1 lln 

en los nlfto$; consecuentemente la preocupación central fu! en métodos que 

contrarestacen semejante resistencia, Las familias con nl~os slntomAtlcos. 

generalmente se presentan ante el terapeuta con una demanda contradictoria: 

piden que el sfntoma sea modificado sin tener que cambiar su sistema familiar. 

El terapeuta maneja semejante contradicción a través de una serle de rede· 

flniclones dr~stlcas en las cuales conecta el s!ntoma con el sistema de tal 

forma que no puede cambiar uno sin alterar el otro; llevándolos a otro tema 

central: lque pasara con la familia si el s!ntoma es eliminado?, lcomo va 

a sobrevivir la familia sin éste?, lqulen será afectado por su ausencia?, 

len que modo y como se podrá manejar?, 

La serle de redeflniclones consiste en los siguientes pasos: 

1. Se redefine o reetiqueta el síntoma co1110 sirviendo a una función bhlca 

en el sistema, 

2, Se redefine el sistema que sirve al s!ntoma. 
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3, Se reconoce con la faml l la que el sistema no puede y no debe ser cam-

biado (dando razones específicas para esto) y por tanto el slntoma no puede 

camb 1 ar. 

4. Lo anterior es Inaceptable para la faml l la puesto que han pedido ayuda 

para cambiar el sfntoma, 

S. El terapeuta devuelve et doble mensaje y confronta a la famltla con 

sus propias contradicciones, 

A través del anterior uso de la redeflnlclón slstemltlca, una crisis 

perceptual es favorecida y la familia siente la necesidad de regularse a sf 

misma con leyes d 1 ferentes. 

Un carácter distintivo del presente proyecto es el uso diferencial y 

alternativo de la paradoja con otros tipos de Intervenciones, Reportan que 

la experiencia les ha demostrado que la paradoja no es ni siempre necesaria, 

ni aconsejable. El criterio para su uso está basado en la evaluac16n del 

grado de resistencia al cambio de aquella parte del sistema que el sfntoma 

esta regulando, SI la resistencia responde a Intervenciones directas, en

tonces no hay necesidad de recurrir al uso de la paradoja, Además hay 

ciertas situaciones de crfsls: como violencia, duelo repentino, Intentos 

de suicidio, pérdida del trabajo o embarazos no deseados en tos que et uso 

de ta paradoja es Inadecuado, puesto que et terapeuta debe proveer más bien 

estructura y control. El uso de las Intervenciones parad6jlcas se reserva 

para aquellos patrones de interacc16n repetitivos, secretos y de larga 

duracl6n que no han respondido a intervenciones di rectas. 

Las Intervenciones paradój leas son aquel las que si 1 levadas a cabo 

como Indicadas logran lo opuesto a to que realmente se Intenta llegar, El 

blanco de la paradoja sistemática es aquella Interacción oculta que se 

expresa a sí misma en el sfntoma, Las técnicas básicas para su aplicación 

son: redefinir, prescribir, y restringir. El objetivo de redefinir es et 

cambiar la percepción del problema por la fami 1 la. Verbigracia: aquél 

comportamiento sistemático que mantiene et sistema es definido como venlgno, 

puesto que preserva la estabi 1 ldod fami llar, Habiendo connotado la Inter

acción cicl ica que produce el sfntoma positivamente, entonces se prescribe 



- 63 -

la conclusión Inevitable del sistema f1ml llar, Al verb~llzar y hacer con

sciente el ciclo que produce el sfntoma, este pierde su poder, Las regl~~ 

secretas del juego se ~acen explicitas y la faml 1 la consecuentemente es 

ex pues ta a responsab 111 zar se por sus acc 1 ones, Para que e 1 terapeuta sea 

consistente en sus redeflnlclones y prescripciones en el momento en que la 

faml 1 la muestre signos de cambio, él debe restringirlos: ennumerando las 

consecuencias del cambio: anticipando los problemas que pueden surgir y pre

diciendo como va a afectar al sistema faml llar. 

Otra característica distintiva del proyecto fué el uso de un grupo de 

con su 1 ta cuyo obj et 1 vo era subrayas 1 as 1ntervenc1 enes de 1 terapeuta. Es te 

grupo cons 1 ste de colegas que se alternan y se observan unos a otros en la 

Cámara de Gesel 1. El grupo actúa como un coro griego (Greek Chorus) que 

provee comentarlos en la Interacción entre la familia y el terapeuta. Como 

la voz del profeta de la familia que defiende las verdades del sistema 

faml 1 lar y predice el futuro. El grupo previene al terapéuta de las conse

cuencias del cambio sistemático y continuamente defiende la parte del sistema 

que trabaja contra éste. Se establece un triángulo terapéutico en el que el 

grupo toma el papel como antagonista al cambio. El grupo se le presenta a 

la familia en una forma que los confiere con la más alta autoridad, se les 

Informa que es un privilegio el tener este recursos especial de un grupo de 

expertos en el campo; y, en estos problemas especTflcos, SI la faml 1 ia lo 

desea se les presenta el grupo personalmente. Esta voz Invisible fuera del 

contexto terapéutico agregó un gran Impacto a las Intervenciones. 
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CAPITULO IV 

CARACTERISTICAS DEL MEXICANO: SAHUEL RAHOS; OCTAVIO PAZ; ANICETO ARAHONI; 

FRANC 1 seo GONZALEZ p 1 NEDA y ANTON 1 o DELHUHEAU; SANT 1 AGO RAH I REZ; ER 1 CH FROHH 

Y MICHAEL MACCOBY; ROGELIO OIAZ-GUERRERO; GABRIEL CAREAGA; OSCAR LEWIS; LUIS 

LEflERO OTERO¡ LUZ DE LOURDES SOLORZANO v' RIVERA Y JUAN RULFO, 

A) HERENCIA ETNICA Y CULTURAL 

"El Perfil del Hombre y la Cultura en México podrf1 representar una de las 

primeras tentativas del mexicano a la búsqueda de su Identidad, a la necesidad 

de cuestlonamlento, de llegar a una definición. Como premisa de semejante 

anál lsls Ramos propone,como prerequlslto para la lntegracl6n de la única cul

tura posible entre los mexicanos, el admitir la fundamentacl6n en el supuesto 

que México se ha alimentado durante toda su existencia de la cultura europea 

y por ende es una 'cultura derivada'. El autor afirma: "Importa dllucid1r 

claramente esta cuestión, porque tambl'n el ilespreclo de la cultura puede 

acarrear tan serlas consecuencias como el desprecio de la realidad mexlcana. 111 

El meY.icano es un hombre que durante años se ha empeñado slstematlcamente en 

contrarear su destino, señala Ramos; hecho que se puede entender a la luz de 

su herencia histórica¡ su estructura mental étnica y las peculiaridades del 

ambiente los cuales prefijan la linea del desarrollo vital con una rlgldt!!z 

Inalterable. 

El destino del mexicano, sustenta Ramos, esta constituido en parte por el hecho 

de tener sangre europea, lenguaje europeo, y además costumbres y moral que 

le fueron legados por la raza española. Esto inexorablemente le ha marcado 

la pauta, lo que le ha hecho falta es la sabldurfa para desarrollar este 

esp 1r1 tu europeo en a rmon 1 a con 1 as cond le Iones nuevas en que se encuentra 

ubicado para crear una nueva cultura. Los mexicanos han Imitado mucho tiempo 

creyendo as! Incorporar la civilización al pafs. El !"lmetlsmo ha sido un 

fenómeno Inconsciente en cuanto a que el mexicano oculta su Incultura no solo 

de la mirada ajena, sino también de la propia. Ha sido el no ver la cultura 

europea desde México, sino ver a México desde Europa. SI quitamos la fachada 

del europelsmo artificial, reitera el Dr. Ramos, nos encontramos al verdadero 

núcleo de la vida mexicana constituido primordialmente por la clase media, 

cuya existencia total se desenvuelve conforme a tipos de v.lda europea. 

1 Samuel Ramos:.EI Perfil del Hombre y la Cultura en México (Colección 
Austral, México 1972) p. 21. 
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El autor propone dos etapas de desarrollo de la cultura en América: tras

plantaclón y asimilación. Ejemplos básicos de trasplantacl6n son el Idioma 

y la religión, los cuales fueron objetivos fundamentales en la educac16n a 

la raza aborigen emprendida por los misioneros espa~oles, 

Desde su origen la organización colonial tendió a desalentar el espfrltu de 

la nueva raza. Los conquistadores explotaron sus nuevas posesiones por medio 

de la raza vencida. Por esto, el trabajo en México no ha tenido el signlfl· 

cado de un bien para 1 lbrarse de la necesidad, sino el de un estigma que se 

sufre en beneficio de los amos. La riqueza no se obtenfa mediante el trabajo 

sino a través de un privilegio no legftlmo. Ramos afirma que la pHlvldad 

del Indio no es exclusivamente un resultado de la esclavitud durante la 

conquista. Ya antes de la conquista, los lndfgenas eran reacios a todo 

cambio, a toda renovación. Vlvlan apegados a sus tradiciones, eran rutinarios 

y conservadores. En el estilo de su cultura prevalece la voluntad de lo 

inmutable. 

En la actual ld1d el Indio desempe~a un papel pasivo en la población mexlcan11, 

el grupo activo podría considerarse el de los mestizos y criollos que viven 

en la Ciudad de "4ixlco, Su Influencia social y espiritual se reduce hoy al 

mero hecho de su presencia. Pero no por ser 1 Imitada su Intervención deja 

de ser Importante: su presencia podrfa ser análoga a la sustancias 11-das 

"catal ít leas" en la Química, las cuales solo por estar presentes provocan 

una reacc 1 ón. 

Octavlo Paz al .respecto sustenta que el carkter del mexicano es un producto 

de las circunstancias sociales Imperantes en el pds, la historia de lléxlco, 

que es la historia de esas circunstancias contiene la respuesta a todas las 

preguntas. Por tanto, la situación del pueblo durante el período colonial 

podrla considerarse como la raíz de la actitud cerrada e inestable del 

mexicano, Además, la historia como nación Independiente también podría 

contribuir a perpetuar y a hacer más neta una psicología donde el servilismo 

Impera, puesto que no se ha logrado suprimir la miseria popular ni las dlfe· 

renclas sociales, a pesar de siglo y medio de luchas y experiencias constl· 

tuclonales, 

Textualmente Paz relata: 
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"La historia de México es la del .hombre que busca su fil laclón, su origen. 
Sucesivamente afrancesado, hispanista, Indigenista, "pocho", cruza la histo
ria como un cometa de jade, que de vez en cuando relampaguea. En su excén
trica carrera Lque persigue? Va tras su catástrofe: quiere volver a ser sol, 
volver al centro de la vida de donde un día - Len la Conquista o en la Inde
pendencia?- fué desprendido. Nuestra soledad tiene las mismas ralees que 
el sentimiento religioso. Es una orfandad, una oscura conciencia de que 
hemos si do arrancados de 1 TODO y una ardiente búsqueda: una fuga y un 
regreso, tentativa por restablecer los lazos que nos unían a la cmclón."2 

A pesar de tratar de 1 legar a comprender al mexicano a través de una recons

trucción histórica es preciso, aclara Paz, que aunque historia se refiere 

a un pasado, lntroyectado o Incorporado pero que en la actual !dad no es una 

real !dad concreta. El mexicano lucha con entidades Imaginarlas, vestiglos 

del pasado o fantasmas engendrados por si mismos. V estos fantasmas y ves

tiglos son reales para el mexicano con una realidad fantasmagónlca. En 

este último párrafo Paz se refiere a la realidad psfqulca del mexicano. 

B) COMPLEJO DE INFERIORIDAD 

Samuel Ramos podrl1 considerarse como el punto de part Ida en cuanto al 

an'1 !sis del sentido de Inferioridad del mexicano. Fundamentándose en las 

teorfas psicológicas de Adler, el autor afirma: 

"Debe suponerse la existencia de un complejo de Inferioridad en todos los 
Individuos que manifiestan una ex1gerada preocupación por aflr1111r su perso
nal !dad¡ que se Interesan vivamente por todas las cosas o situaciones que 
slgnlfle1n poder y que tienen un aUn Inmoderado de predominar, de ser en 
todo los primeros. Afirma Adler que el sentimiento de Inferioridad aparece 
en el nlfto al darse cuenta de lo Insignificante de su fuerza en C0111Paracl6n 
con la de sus padres. Al nacer México, se encontró en el mundo civilizado 
en la mls1111 relación del nlfto frente a sus mayores. Se presentaba en la 
historia cuando ya Imperaba una clvl 1 lzaclón madura, que sólo a medias puede 
comprender un esplrltu lnfantl 1. De esta situación desventajoaa nace el 
sentimiento de Inferioridad que se agr1v6 con la conquista, el mestl11je, 
y hasta por la magnitud desporporclonada de la naturaleza."3 

La pslcologfa del mexicano es un producto de las reacciones para ocultar 

un sentimiento de.f Inferioridad. Imitando en su país las formas de civili

zación europea para afirmarse y sentir que su valor es Igual al del hombre 

europeo. 

Al referirse Octavio Paz a la obra de Samuel Ramos, afirl!l<I que sus premisas 

No Scoºrot 'raúan siendo el únfco punto de partida que tenemos para conocernos. 

Octav1" Paz El Laberinto de la Soledad (Fondo de Cultura Económica, 
México 1959) pg. 18y-i9-

3 Ramos, Perfl 1 del Hombre y Cultura en México, pg. S 
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mayor parte de sus observaciones son todavfa válidas, sino que la lde• 

central· que la Inspira sigue siendo verdadera: el mexicano es un ser que 

cuando se expresa se oculta; sus palabras y gestos son casi siempre más

caras. Ramos, dice Octavlo Paz, nos ha dado una profunda descrlpcl6n de 

ese conjunto de ?ct itudes que hacen de cada uno de tos me1dcanos un ser 

cerrado e lnac<:eslble. No obstante, Pez sostiene que lo que c«r1cterlz• 11 

me1de1no no es tanto el sentimiento de 'Inferioridad sino un senthalel'to .as 

basto y profundo que es el de ta soledad,"somos en verdad distintos." 

Creo yo que reladonado con el sentido de Inferioridad Francisco Gonr'1ez 

Pineda aborda el problema de ta mentira en et mexicano y aflr1111 que en la 

evotucf6n de ta historia mexicana, a partir de la conquista hHt• 11 •ctua

lldad casualmente ta mentira surglo como lo regular y cotidiano. El uso 

de ta mentira es constante y l lberal y aparece destl• ta Infancia en la 

relac16n temprana materno-Infantil, la cual es ambivalente, no consistente 

y exigente. La mentira directa es usada como defenu y al mismo tle1P410 

como ataque. El yo de la persona que miente se reafirma, al consldenr 

que ha dominado y vencido a la persona enganada. Tal reaflrmaclón le pro

duce la transitoria seguridad de haber readqulrldo parte de una potencia 

puesta en peligro o perdida. 

Fromm y Maccoby llevan a cabo un estudio de Investigación sobre el carácter 

social en un ejido mexicano, Integrado por una población en su mayorla 

mestiza. Algunas de sus conclusiones pueden correlacionarse con los auto

res previamente estudiados en esta tésls. COlllO derl'Íaclán de una estructura 

socio-económica feudal, los autores observan como perdura una jerarqufa en 

la que hay una serle de dependencias. El progreso Individual y la seguridad 

no son logradas por medio del trabajo y la competencia l lbre, como en las 

sociedades modernas, sino como base a una lealtad total hacia u111 figura 

superior de la cual recibirá una retribución <:omo favor mas no COlllD derecho. 

Un patron cultural en la educación del niño es el castigo sistemático en 

vez de la gratificación o alabanza. La obediencia estricta es exigida y 

valorlzad1. La cultura del pueblo no presiona al nlno en logros o hablli• 

dades escolásticos. No hay Intentos ni de desarrollar cooperacl6n ni COlll

petencla entre ellos y no obstante que el niño es forzado• obedecer Y 

someterse, no hay Intentos de manipular sus sentimientos. la for1111clón del 
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niño tanto en su hogar como en la escuela tiende,' por lo tanto, a debilitar 

su carácter en vez de reforzarlo. Los autores deducen a travfs de una In· 

vestlgaclón que entre los 6 y 16 años hay una prevalencia al sometimiento, 

receptividad y explotación dentro de esta población. 

"Estudios de Psicología del Mexicano" de Roge! lo Olaz·Gu.,rrero consiste en 

una serle de ensayos metodológicos que Intentan demostrar y lo logran par· 

clalmente, ciertos ~spectos de la personal !dad 9enérlca del mexicano, o sea, 

aspectos que se mantienen constantes a trav.ts de la mayoría de los camlblos 

regionales e Individuales. El autor partiendo de -la premisa que la motiva· 

clón de la conducta humana es múltiple y a la luz del marco teórico sobre 

la necesidad humana de Abraham Maslow, integra una visión sobre el trabaja· 

dor me1dcano y alcanza el punto central de su tisis sobre la 1111tlvacl6n en 

la Inferencia que el trabajador mexicano está profundamente hambriento de 

desarrollar su propia est lma y por ende puede tener reacciones excesiva· 

mente senslt ivas al lntent~r cubrir con una gruesa capa de susceptlbl 1 ldad 

la ausencia de la propia estima. 

Dlaz·Guerrero en concordancia con Samuel Ramos expresa que 4!ste se daba 

cuenta no solo de los sentimientos de Inferioridad del mexicano • que es 

otra forma de decir: reacciones a la reallzaclón de una propia estima baja • 

sino que además aftadla a la expl lcaclón dinámica adlerlana una serle de 

factores de lndole histórica, soclo·cultural, etc. que harla que el mexl· 

cano desarrollase un sent !miento, como le 1 lama de menor val fa. Y sin 

embargo, aún cuando el autor está completamente de acuerdo con Ramos, en 

cuanto a la serle de factores históricos y socio-culturales que han tenido 

que ver con esa menorvalla, con esta falta de satisfacción de la necesidad 

de la propia estima; añade las fuerzas soclo·culturales del presente y so· 

bre todo los valores que fundamentan varios aspectos de la famll la mexicana. 

Verbigracia, soclo·culturalmente el abuso del concepto de la autoridad ha 

permitido que se pisotee la dignidad y la propia estima de los Individuos. 

El mexicano empieza la historia de su vida con una propia estima ya des· 

hecha. 

C) RASGOS EN EL HEXICANO DE UNA POSIBLE PERSONALIDAD PARANOICA 

Samuel Ramos sustenta que la caracterlst lea central del mexicano es la 

desconfianza, una desconfianza Irracional que emana de lo más Intimo de 
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su ser, la cual se presenta haya o no fundamento para tenerla, es decir 

a priori, circunscrita no solamente al género humano sino a cuento existe 

a su alrededor. Su sentido es de tal magnitud que lleg1 a modlflcer la 

dlmensl6n del futuro, del mai'lana. La vida mexlcan1 da la hnpres16n, como 

totalidad, de una actividad Irreflexiva, sin plan alguno; con lnterh solo 

en fines Inmediatos. 

Una caracterlstlca lntlmamente ligada con la desconfianza es la susceptlbl• 

l ldad. Todo lo Interpreta como una ofensa¡ siempre temeroso vive alerta, 

presto • l~ defensiva. Se adelanta a ofender antes de ser 1taudo. Tales 

1nom11fas pslqulc11 se derivan de una Inseguridad en uno mismo que el 

mexicano proyecta hacia afuera Inconscientemente. Su susceptlbll ldad tan 

exagerad• 1 la critica paraliza su c1pacld1d de autocrhlc1. Cada Individuo 

vive encerrado dentro de sf mismo en actitud de desconfianza hacia los deÑs 

e Indiferente a los Intereses de la colectividad. Su acc16n es siempre de 

sentido Individual lsta. 

Octavlo Paz nos habla del hermetismo tfplco del mexicano el cual ha crHdo 

la leyenda de un ser Insondable, su cortesía atrle y sin embargo su reserve 

hiela. Lo parad6jlco de dicha situación es que no solamente el mexicano es 

enlgmitlco ante los extraftos, sino tambi.n ante si mismo. Octavlo Paz 

Infiere que las caracterfstlcas pslqulcas tales como la desconfianza; el 

disimulo; la reserva cortfs y la lronfa son razgos de gente domln1da que 

teme y que finge frente al seftor; siendo revelador el hecho que la lntlmld1d 

del mexicano jamás aflora de manera natural sin el acicate de la fiesta, el 

alcohol o la muerte. 

Octavlo Paz hace una bel lfslma descripción del carácter del mexicano: 

"El hermetismo es un recurso de nuestro recelo y desconfianza. Muestra que 
Instintivamente consideramos pel fgroso al medio que nos rodea. Esta reacción 
se justifica si se piensa en lo que ha sido nuestra historia y en el carácter 
de la sociedad que hemos creado. la dureza y host 111 dad de t amb lente • y 
esa amenaza, escondida e Indefinible, que siempre flota en el aire· nos 
obl lga a cerrarnos al ei<terlor, como esas plantas de la meseta que acumulan 
sus jugos tras una cáscara espinosa. Pero esta conducta, legitima en su 
or lgen se ha convert Ido en un mec1nl smo que funciona solo, automit te1mente. 
Ante la slmpatla v dulzura nuestra respuesta es la reserva, pues no sabemos 
si esos sentimientos son verdaderos o simulados. V además, nuestra lntegrl· 
d1d mascultna corre tanto peligro ante la benevolencia como ante la hostlll·,. 
dad. Toda abertura de nuestro ser entrai'la una dimisión de nuestra hombrla."• 

4 Paz, laberinto de Soledad, pg. 27 
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"El rne•icano puede doblarse, humll larse, "agacharse", pero no "r•jar11", esto 
es, permitir que el mundo e•terlor penetre en su lntlmld•d, 115 

"La premlnencla de lo cerrado frente a lo abierto na se NnlflHta solo como 
Impasibilidad y desconfianza, Irania y recelo, sino como amor· a la forN. 
Esta contiene y encierra a la Intimidad, Impide sus e•cesos, reprime 1u1 
e•ploslones, las separa y afsla, la preserva. La dobre Influencia lndfgena 
y espaftola se conjugan en nuestra predlleccl6n por la ceremonia, lH f61'111111H 
V el orden. El •1tlcano, contra lo que supone una superficial lnterpretac16n 
de nuestia historia, Hplra a crear un mundo ordenado conforme a principios 
claros." 

El mexicano es un pueblo ritual, tendencia que se manifiesta en la fiesta 

me1tlcan•, ves precisamente en la fiesta donde el solitario mexicano Intenta 

salir de sr mismo. Para el meMlcano la fiesta es una explosl6n, un estallido. 

Gonzilez Pineda sostiene que en la historia Individual se encuentran las 

razones del presente del mismo modo como en lo socl•l; tamb"n I• historia 

nos permite conocer la pslcologfa. Una constante en múltiples fuetas de 

la relacl6n humana de los mexicanos es el tipo de reaccl6n en l• que 

slmpre se culpa a los demh. De manera que, en las situaciones confllctlvis 

aparece un fen6meno colectivo nacional de proyecc16n: que consiste en sentir 

que el otro es el !Niio y agrede mientras que uno es Inocente; o sea, es el 

poner afuera lo que Internamente no es aceptado, 

Santiago Ramfrez al hablar sobre el lndfgena nos relata como la magnitud del 

trauma que éste sufrió durante la conquista es tal que sus poslbll ldades de 

lucha en la nueva cultura se anularon, Su mecanismo de defensa es aislarse 

y cerrarse. Su fuerza es aceptar lo que tiene y desconfiar de todo aquel lo 

que el espa~ol, el criollo y el mestizo le pueden ofrecer. 

G•brlel Carreaga describe como en la famll la mexicana el padre ensella al 

hijo la violencia, la simulación; el hijo debe ser desconfiado: no confiar 

ni en su propia sombra, 

D) EL MACHISMO Y EL CONCEPTO DE LA MUJER MEXICANA 

Octavlo Paz sostiene que como bagaje hereditario del Indio y el espaftol 

yace el concepto de la mujer como pasividad, como un ser oscuro, secreto y 

lbld, pg. 26 

6 lbld, pg. 28 
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pasivo. Ser ella misma duena de su deseo, su pasión o su capricho es ser 

Infiel a si misma. La Imagen de la "111al• mujer" casi siempre se presenta 

acompanada de la Idea de actividad. L• 11Nla11 es dura, lmpl•, Independiente 

como el macho.El "mal" radica en ell• misma, en su naturaleza misma por el 

hecho de estar "rajada", "abierta". L.s mujeres son seres Inferiores por· 

que al entregarse se abren, por ende es constitucional. 

Anlceto Aramonl en el "Psicoanálisis de 11 Dinámica de un Pueblo" analiza 

los rasgos caracterlol6glcos del NchlslllD que se nianlflestan en algunos 1111'· 

xlcanot y el matriarcado y patriarcado en la historia de llfxlco. El ~utor 

sostiene que el predominio del hombre Unto en la sociedad azteca '°""' en 

la Hp•llol•, con una disminución clua de la mujer, establece en lllxlco un 

mundo clara-te patrlucal. El hombre es la figura preponderante en casi 

todos los aspectos: poi lgímlco, guerrero, viajero y •usente de casa. Par• 

él son los puestos Importantes, honores, ""ritos, lujo y exp1nsl6n vital. 

En contraposición, la .mujer acepta el papel secundarlo e~ algo ya preest1· 

biecldo e lnmodlflc•ble. Entiende 11 1Mternldad como solución y compensad6n 

del sufrimiento existencial y por ende se apodera de los hijos y los hace 

dependientes. En Dicha sociedad de derechos mascul lnos y obl lgaclones fe· 

meninas se comprende el significado de la "abnegación" de la mujer en México 

que poseé una connotación de paslvld1d absoluta, dependencia y receptlbll 1-

dad excesiva, carencia de Intereses y una forma especial de estrechamiento 

del campo vital de tipo Incestuoso. 

Para entender el machlsrno,afl1·ma Ar•monl, es necesario profundizar en di· 

versas caracterfstlcas del mexicano. El pueblo mexicano es un pueblo nlllo, 

cercano a la adolescencia, con escasos ejemplos de maduréz y de tipo de 

caracter llaNdo productivo, Atributos comunes son la receptli.tld•d, depen• 

dencla y responsabl l ldad y respetuo1ld1d, empleo de la fuerza ffslca y 

dependencia materna que sol lcita el mll•gro para resolver los probleNs. 

El machismo, continúa el autor, 'podrfa considerarse como producto de un 

factor de creación faml llar. Este rasgo se estructura dentro del núcleo 

faml llar porque es aceptado y valor1do. Es producto de un sent imlento de 

Inferioridad e Inseguridad frente a la •dre, con miedo y actitud re1ctlva 

hacia ella; sentimiento que más tarde generaliza en la mujer. El machlsllO 

engendra una actitud adolescente-Infantil con enorme duda sobre la hombrfa, 

miedo frente a la madre y la mujer en general y corno formación reactiva un 
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intenso deseo de mostrar lo contrario y una conducta dirigida precisamente 

a este fin. La madre lo ha querido como niño, él todavTa lo es: el niño 

de mamá, depende de ella, la quiere, la teme y hasta quizás la odia simul

táneamente. Y en consecuencia no puede resolver el problema que toca una 

de las ralees de la vida: el problema de salud mentaf y maduréz humana. 

El Individuo machista es alimentado por la actitud socio-cultural de tole

rancia, sostenimiento y exhal taclón. 

Gondlez Pineda· sustenta al referirse a este mismo temr, que los sentimien

tos expresados por el me1tlcano hac la la mujer son ambivalentes. Las causas 

de esta doble actitud determinan el fenómeno caracterlstlco de dividir a la 

mujer, de fragmentarla usando las p'rtes resultantes para formar los proto

t lpos y las Ideal lzaciones deseadas. El mexicano actual persiste en su 

ldeallzac16n de la santa, abnegada madre, reverenciándola y por otro lado 

sigue resintiendo, odiando y tratando de agresor al padre real o slmból leo 

que percibe en la sociedad que lo rodea. La rebelión parcial del mexicano, 

hacia la figura materna amblv•lente, le permite sal Ir a buscar a la mujer 

como novia, esposa, o amante y de esta manera a través del mecanismo de 

defensa de desplazamlento,vlerte sus rencores hacia la madre, despreciando 

y humillando a la esposa y amante. De esta forma perpetúa el mismo ciclo 

en las siguientes generaciones. 

Analogamente la madre me1tlcana, en su gran mayor!a recibe a la hija con sen

timientos amblvabntes. Ya en la relación Inicial madre-hija hay sentimien

tos de devaluación que la madre poseé por ser mujer y le transmite a la hija 

con la creencia adicional que por ser mujer va a sufrir más. La hija adqul!:_ 

re en la casa mexicana calidades femeninas, porque es sometida, sacrificada, 

desconfla del padre y compadece a la madre en Identificación de agredidas. 

De esta observación se podr!a deducir que también la mujer contribuye a per

petuar el ciclo en las siguientes generaciones de esta Interacción en la que 

asume el rol complementarlo. 

Santiago Ramlrez en "El Mexicano, Pslcologla de sus Motivaciones" decifra 

el enigma del mexicano a través de su historia y la diferencia como la ha 

vivido el mestizo, el criollo y el lndlgena. 

El Dr. Ramlrez parte de la premisa que como consecuencia de la Conquista, 

la mujer es devaluada en la medida que se le Identifica con la lndlgena; 
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frente al hombre que es sobrevalorado al ldentlflcársele con el conquistador, 

el dominante, el que prevalece. Ante tal dlcotonom!a, el mexicano se ·sclnde, 

se divide, se parte en dos. El mestizo nace bajo el estigma del desamparo y 

del abandono paterno, en cambio la mujer que le da el calor y afecto en la 

Infancia es un ser devaluado. Por tanto "El mestizo va a equiparar paulati

namente una serle de categor!as: fuerza, masculinidad, capacidad de conquis

ta, predominio social y fll laclón ajena al suelo, van a cargarse con un fuerte 

signo mascul lno. Debll ldad femineidad, sometimiento, devaluación social y 

fuerte r1fz telúrica, serán rasgos femeninos e lnd!genas. 117 

El anhelo del nlno mestizo por ser tan grande y fuerte como su padre corren 

paralelos con la hostll ldad reprimida hacia él. Privado de las Identifica

ciones mascul lnas fuertes, constantes y seguras se ve precisado a hacer 

alarde de el las, surge asf el grito de masculinidad: "machismo", el cual 

matizará todo el curso ulterior de su vida. La figura fuerte, Ideal Izada, 

anhelada, no alcanzada y por lo mismo odiada será la Imagen del padre. Con 

compulsl6n aterrante se tratará en vano de buscar una Identidad para la cual 

se carece del transfondo básico que harfa posible la Identificación priml· 

tlvamente negada. 

El machismo del mexicano no es en el fondo sino la Inseguridad de la propia 

mascul lnldad. Las Identificaciones que prevalecen en él por ser las más 

constantes y permanentes son las femeninas. La Imagen de la madre es vivida 

con ambivalencia: por un lado se le adora, tanto en lo particular como en 

las formas del lenguaje y rel lglosldad y por otro se le devalúa y huml 1 la. 

Afirma el Dr. Ramirez que: "hablando en lenguaje pslcoanal!tlco: se ataca 

un objeto externo, proyectado para no atacar un objeto Interno. El mexicano 

dividido por dentro tiene que colocar sus objetos malos en el exterior para 

no sentirse destruido; a veces es antlmexlcano y a veces nacionalista; a 

través de ambas actitudes proposltlvamente se estructura. 118 

Roge! lo Dfaz Guerreno al hablar de la familia mexicana sostiene que una cons

tante común en el mexicano es la separación extrema entre los valores feme

ninos y masculinos. El hecho que la mujer eduque y desarrolle la personali

dad del niño provoca frecuentemente en el varón sentimientos de culpa res

pecto a desviaciones del patrón de valores femeninos y menciona como resultado 

7 Santiago Ramfrez, El Mexicano,· Ps lcoloq!a de sus Mot lvaclones, 
(Edlt. Grijalbo, S.A., México 197/J, pg. 51. 

8 lbld, pg. 65 
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del sentir.dento de una propia estima baja la tendencia clara a la jactancia 

y a la e.ageraclón de su capacidad viril, es decir, su machismo. 

Una bella Ilustración sobre la figura paterna y materna del mexicano y sobre 

la búsqueda constante de Identidad, se puede encontrar en la obra de Juan 

Rulfo, especlficamente en "Pedro Páramo". Citaré unas lfneas en las que en una 

forma simbólica se describe el desamparo del abandono paterno y la figura 

materna que reclama reivindicación: El l lbro se Inicia narrando lo siguiente: 

"Vine a Coma la porque me dijeron que acá vlvla mi padre, un tal Pedro Páramo ... 119 

Nótese la connotación de "un tal Pedro Páramo". 

Más adelante continúa el relato que describe la consigna materna: 

"No vayas a pedirle nada. 
darme y nunca me dló ••.•• 

Exige le lo nuestro. Lo que estuvo obl lgado a 
0 El olvido en que nos tuvo, mi hijo cóbraselo caro."' 

Otra cita que podrla ! lustrar las Identificaciones femeninas (maternas) que 

prevalecen en el nrno por ser las más constantes y permanentes, es la siguiente: 

"Yo Imaginaba ver aquel lo a través 
talgla entre retazos de suspiros, 
por el retorno; pero jamás volvió. 
ojos conque el la miró estas cosns, 

E) LAS FAMILIAS MEXICANAS 

de los recuerdos de mi madre; de su nos
Siempre vivió ella suspirando por Comala, 

Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los 
porque me dl6 sus ojos para ver ••• "11 

La Dra. Luz de Lourdes Solórzano y Rivera en un ensayo sobre la faml lla en 

México analiza cómo en la historia de Mblco, especialmente en la clvlllzacl6n 

azteca, las faml l las estaban regidas por leyes estrictas que lmpl lcaban el 

proceso social del clan y que estableclan normas especTflcas y roles perfec

tamente establecidos para ambos sexos. 

A la luz de una socio logia famll lar de tipo lnterdlsclpl lnarlo Luis Leftero 

Otero afirma que la familia es: 

"Una unidad social en la que se da la Institucionalización estabilizadora al 
mismo tiempo que se manifiesta como un lugar de cambio y encuentro conflfctual 
múltiple: entre las subculturas mascul lna y femenina; entre las generaciones 
adu)ta y joven; entre el uso del poder y la servidumbre famll lar; entre las 
tendencias personal istas frente a la social lzaclón colectiva adaotante; entre 
la tradicional ldad frente a la revolución sexual y la moral de conciencia 
personalfslma; entre las diversas famll las, como Interrelación cruzada entre 
padre-madre-hijo-hija; entre la tendencia conyugal frente a la de la faml 1 la 

9 Juan Rulfo, Pedro Páramo (Colecc16n Popular del fondo de Cultura Eco
nómica, Mhlco 1975) pg. 7 

10 lbld, pg. 7 
11 lbld, pg. 8 
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extensa; como dialéctica alternante de los ciclos por los cuales atraviesa 
la familia; como lucha constante entre las necesidades materiales y de sub
sistencia, frente a las culturas y psicológicas; entre la tendencia al 
consumo, propio de la familia burguesa, frente a la búsqueda de reaflrma
clón social y social lzaclón colectiva; etcétera. 1112 

Francfsco González Pineda en colaboración con Antonio Delhumean en el texto 

"Los Mexicanos Frente al Poder" estudian el tema de la faml l la mexicana 

reiterando las premisas previamente expuestas por González Pineda y sin 

11111bargo ampliando su significado. Sostienen los autores que en t'rmlnos 

generales en México la famll la Imperante sigue siendo paternal lst~ y predo

minantemente rlglda, de estructura piramidal y cuya relaciones de autoridad 

paterna y materna se caracterizan por una ambivalencia asentuada, Para 

comprender el sistema de autoridad familiar es necesario observar la acti

tud de la mujer dentro de la faml 1 la mexicana como la de una sumisión 

negociada, como una activa participación pasiva con la cual ejerce la auto

ridad muchas veces dominante pero de manera Indirecta. El recurso funda

mental de la mujer es hacer sentir al hombre culpable del ejercicio de su 

fuerza para que ceda a sus deseos; o sea, tratará de convert 1 r su debll ldad 

en la principal arma de su fortaleza; es decir, haciendo que el hombre ceda 

en atención a su debll ldad Inherente y no a la fuerza de su razón, 

El rasgo predominante en el manejo de la mujer hacia su conyuge e hijos es 

el Infligir en estos una actitud culpígena; o sea, una tendencia a provocar 

en el los sentimientos de culpa por daños reales o supuestos, Impuestos sobre 

todo a ella misma. Consecuentemente la manipulación de la situación f11111lllar 

por parte del hombre suele ser entonces abiertamente dominante mientras que 

la de la mujer tiende a ser lndlr~cta en el control. 

Un tendencia típica de las famll las mexicanas es la formación de bandos: 

primero se estructura el bando de la madre y los hijos pequeños frente al 

padre; y posteriormente a put Ir de la preadolescencla y adolescencia se 

real lnean los hijos y el padre para formar el bando mascul lno frente al 

femenino. Sin embargo, llama la a.tendón la diferencia de actitud que por 

una parte el Impulso de los hijos de lntregarse a la madre no es tan In

hibido como el Impulso de las hijas respecto al padre¡ este últllllO Intento 

en general suele provocar celos y rivalidad en la madre, en ocasiones tan 

Intensos que llegan a convertirlo en una actitud de rechazo y hostil ldad 

hacia el padre. 

12 Luis Leftero Otero, "Estereotipos, Tipos y Neotlpos de f•ll la en 
llblco" en La faml 1 la editado por Enrique Dulanto Gut lerrez (Ediciones 
"'dlcal del ROspltai Infantil de llblco, "'xlco 1975) pg. 6). 
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Tanto la figura paterna COIOO materna serán factores activos e Importantes 

en la lntegracf6n social y potftlca, cultural y faml llar del Individuo. La 

Imagen lnfantl 1 prevalecer& en la CQlllPulsiva búsqueda de Ideal lzaclones da 

figuras sustitutivas del padre maravl lioso y omnipotente. Al crecer al nlfto 

la Imagen secundarla limitada Irreal del padre va a preponderar en el resen

thnlento hacia toda autoridad en las qua se descubra las ml111111s urgencias 

efe. dependencia, de arbitrariedad y de autorltarlsino del padre. Se COIJIPrande 

en consecuencia la dlnimlca b6slca por la cual en ~ 1 hijo se incorporar 

1l11111ltanea11111nte la tendencia dominante y dependiente, 011111lpotente y Nnlpu

ladora y de sumlsl6n negociada en la vida social y la accl6n política. 

Santiago Rtmfrez sustenta que en lliKlco, por lo menos en la clase 11111dla, 

rural y urbana, la faml 1 la se caracteriza por ser uterina, es decir en la 

que la relacl6n madre·hljo es partlcularNnte Intensa. Continúa afirmando 

que el problema de la organlzac16n f9111lf lar en Hblco es baslc-nta la 

ausencia de padre, el eKceso de madre y la llmltaclón shteÑtlca del irea 

genital entre los progenitores. 

f'rOllllll y Haccoby sustentan que la fljacl6n en la figura materna es un factor 

decisivo en la forMclón de car¡ctar receptivo y ade""s que los nlllos que 

11111ntlenen una profunda 1l111blosls e1110Clonal con la madre, desarrollar&n 

estructuras de caricter patol6glco y no adaptativas. 

Rogello Dlaz Guerrero analiza como la estructura de la f81111l la 111111dcana del 

patr6n dominante, es decl r, del 11111Klc1no medio se funda1111nta en dos propo· 

slclones fund-ntales: a) la supre111asfa indiscutible del padre; y b) el 

necesario y absoluto sacrificio de la maJre. Ainplfa su estudio sobre la 

famll la 11111xlcana y deduce que el abuso de la autoridad corre a cargo del 

padre, la cual se ejerce en una forma Irracional Inconsistente e Injusta. 

El ser humano necesita desde pequello Iniciar la sensación de que vale y 

esta factor autoritario va a obstruir el desarrollo sano de la propia estl111a. 

Gabriel Careaga confirma este dato sosteniendo que el autoritarismo de la 

clase media se manifiesta primordialmente en la educacl6n y en el poder 

Irracional que ejercen los padres sobre los hijos como si estos fueran 

objetos. 



- 77 -

F) LA CLASE MEDIA EN HEXICO 

Samuel Ramos sostiene que en la clase media en Hbico los conceptos de f•l-

1 la, rel lglón, moral, amor, etc. conservan el sel lo europeo que aunque 1111dl

ficado actúa como real ldad vital. Este sello .slmllado a la ublcacl6n geo

grifica de Mblco es denominado por Ramos "Cultura Crlol la", Esta t- en 

cuenta las limitaciones de la historia , raza y condiciones blol6glcas. 

Gabriel Careaga estudia el concepto de clase media como fen&!ieno social, cOM· 

bfnindo el anillsls documéntal, histórico, polhlco y pslcoanalftlco con la 

investigación 1111cro1ocial y blogrUlca. En términos de crftlca socfol6glca 

expone todo un comportamiento Irracional y enagenado de la clHa •die. 

Demostrando al mismo tiempo que no hay modelos unfvocos de lnvestlgacl6n. 

Sustenta el autor que la conciencia de una clase sobre sf 111IU111 reside an un 

"saber" que tiene una mlsi6n histórlu¡ semejante "saber" debe aster ·rel1clo

nado a la estructura social, al slst- polftlco y a las Instituciones econ6-

mlcas. 

La clase media no constituye realmente una clase unitaria con un horizonte 

social claro. Los factores que Impiden la toma de conciencia de clase podrfan 

Hr 101 siguientes: su lucha cotidiana, su af¡n de movilidad constante, su 

mezquindad y su egofsmo. Consecuentemente la realización de los 11111tlvos de 

su conducta se obstaculiza como tamb¡¡n la toma de conciencia de su sltuacl6n 

histórica y de sus contradicciones COlllO clase hetereogénea. Por ende, se 

puede concluir que la clBSe media desde el punto de vista de las clases 

11111dlas marxistas, no existen. 

En la sociedad Industrial desarrollada, la clase media ha crecido consldera

blemeñte tendiendo a sobredetermlnar a toda la sociedad con su estilo de 

vida y con sus formas de expresión culturales y políticas, Esto ha hecho 

que la hipótesis de Harx sobre su posible radica! lzaclón no se haya cumplido. 

En el siglo veinte la clase media ha sido un producto directo del desarrollo 

tecnológico; de la expans Ión Industrial; del crecimiento y diversificación 

de los sistemas educat lvos y de las nuevas atribuciones y funciones del 

estado. 
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Dentro del contexto de las clases soclaies en América Lat lna, la el.se media 

ha sido un factor determinante de movilidad social. 

Rafees Históricas de la Clase Hedla en Hblco: 

A p•rtlr de 1580, la Nueva Espalla se convertfa en una de las ciudades tllls 

populosas y organizadas de todn las ciudades conqulst1das por 101 e1palloles. 

Dentro de este espacio confl lctlvo y violento aparecen los prl•ros tipos 

sociales que van a formar lo qua ""s tarde Iba a denominarse "Cl11e Hedl1"; 

abogados, alguaciles, escribanos, vendedores di! joyas, empleados del vlrrel~ 

nato, es decir, los criollos. La vida cotidiana de los criollos eataba 

regida por una Inflexible forma en el vestir y en el comportamiento soclel. 

El criollo se caracterizaba adws por el cuidado que tenla al hlbl1r, por 

t-r a provocar de1111slado la atencl6n y por eso se convierte en discreto, 

Un ejemplo podrla ser el empleo reiterado del diminutivo. 

Factores cOlllO: la lucha por sobrevivir; el abuso del servll lsmo y la adula

cl6n; el e111Pleo de la tr1111pa y el cohecho crean en el crlol lo una pslcologfa 

de cesante, altivo y cinismo. As! ya en el siglo XVI, se ha configurado lo 

que ! lamamos la clase media. 

Careaga afl rma: 

"En 1850, los crlol los o la clase media tenhn ya una vlsl6n profund-nte 
contradictoria del mundo social que vivfan. Esto los obl lgabe a ser clnlcos 
y antlpatrlotas, y por sus ansias de poder y riqueza se reunlan alrededor 
de Santa Anna. Y estaba la clase media Ilustrada, que empieza a sollar con 
una sociedad m6s rica, m6s 1 ibre, en función del 11111clelo Industrial da los 
paises europeos o en relación a la organización pollt lea nortea11111rlcan•·"I] 

La clase media es la consecuencia de un proceso histórico y sin ubargo es 

posible afirmar que la clase media actual es un producto de la revolución 

mexicana. Desde un punto de vista cuantitativo, durante la Colonia y la 

Reforma, la clase media era una clase Incipiente. No es hasta la Revolución 

de 1910 cuando empieza a tener un peso Importante en 'ia vida social y política 

del pals, 

13 Gabriel Careaga, Hitos y fantaslas de la clase media en México (Cua· 
demos de Joaquln Hortlz, Hbico 1974) pg. 54. 
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la ideología de movll ldad social de Ja clase media se manifiesta en el fleseo 

Imperativo que sus hijos estudien en la Universidad y obtengan un tftufo que 

será 9arantf1 del é1tlto y de poder social para poder avanzar en la estruc· 

tura soc 11 I. 

Posteriormente C1re1g1 sustente lo 1l9ulente: 

"El hol!lbre colonizado de 11 cl111 med.11 t'll911lc1na no tiene conciencia hht6· 
rica. El desarrelgo es su sltu1cl6n cOlll(in, De aht su 111tr1rle11 ~ su malH· 
ter frente •un pah que no entiende y no le Interesa entender. 111 

El 111e11lcano de clase media suefta en querer ser otra cosa, envidia, sospecha, 

calU1Ml1, 1lempre deseando y frust•ndose. Esto lo hace tener un profundo 

c•rlcter 1ulorlt1tlvo. Dicho eutorlt1rl111111 de la clase media se manifiesta 

prlnclpal111ente en 11 educac16n de los hijos. 

Para comprender el comportamiento y dln61111ca de 11 clase media dentro de un 

conte11to 1ocl1J e hlst6rlco es 1111nester la e11pl lcac:lón de la estructura 

f1mll lar de Esta. 

En la sociedad me11ic1na apro11lmad1mente a partir de la últl1111 dfcada se ha 

venido desarrollando un cambio dentro .. de 11 estructura misma de la familia 

tradlcional¡ •sta ya no puede funcionar Igual y donde esta crfsls se ha 

presentado de una manera Ñs acentuada es en la estructun familiar de la 

clase media. 

blste una incapacidad de los padres para entender este cambio en las nue· 

vas generaciones, lo que provoca actitudes rebeldes y desesperadas en los 

hijos. 

Dicha sociedad ha Inculcado estereotipos tales como: a) la tradlc16n de la 

mujer me11icana de clase media de alcanzar el matrimonio como principio y 

fin de su vida¡ b) el miedo y chantaje sentimental como Instrumento en la 

educacl6n de los hijos¡ c) la proyección en el hijo var6n de una especie 

de masculinidad compulsiva¡ d) la !mago del padre de clase media como flgu· 

ra •utorltarla que e1tl9e al hijo un modelo de comportamiento Ideal¡ e) le 

tendencia del padre a proyectar en el hijo una Ideología de desconfianza, 

de recelo, de sospecha frente al e11terlor y de buscar a como de lugar el 

dinero y el é11lto social. 

14 lbld, pg. 64 
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La familia de la clase media, sostiene Careaga, no es solamente un núcleo 

social que organiza las relaciones sexuales, que protege a los hijos, que da 

pautas de conducta, sino que es también fuente de desequilibrio pslcosoclal. 

Y textualmente afirma lo siguiente: 

"Los estudios de caso real Izados demostraron que la agresividad y la violen
cia de la famil la de clase media es muy semejante a la agresividad y violen· 
cla de la faml 1 la ~ll los "Hijos de SSnchez'', por ejemplo, que representa el 
mundo proletario." 5 

Leftero explica el estereotipo de familia de clase media en México de la 

s l gu 1 ente manera: 

"La sociedad de consumo masivo, ha tenido como base de su desarrollo a un 
prototipo de famll la de clase media que viene siendo la unidad del consumo 
masivo por autonomfa •••• " "La Industrial izac16n, la comercial lzacl6n, la 
publ lcldad, la prestación de servicios profesionales y públ leos, e Incluso 
la propaganda polftlca de democracia liberal, está basada en la familia de 
clase media como centro y objetivo de sus acciones. Unido a ello se encuen 
tra todo un sistema Institucional, moral y rel lgloso que refuerza de manera 
lnequlvoca la creación de un tipo de famll la estándar con creciente capacl· 
dad de consumo y de Intereses para apoyar todo el sistema de economla 
capital 1 sta. "16 

CULTURA DE LA POBREZA 

Considero Importante mencionar la obra de Osear Lewls, "Los Hijos de SAnchez", 

no obstante que las clases desprovistas no son tema de la presente tésls, 

porque como anteriormente menciona Careaga, participa la clase media de 

estas caracterlstlcas. Pero ante todo porque Osear Lewls es un autor que 

aunque norteamericano, encuentra aspectos positivos en el me"xicano. 

Expl lea Lewls el concepto de cultura de la pobreza de la siguiente forma: 

en primer lugar conceptuallza cultura desde un punto de vista antropológico, 

como un patrón de vida que pasa de generación en generación. El término de 

cultura de la pobreza sólo se apl lcará a la gente que se encuentra en el 

fondo mismo de la escala socio-económica. 

15 lbld, pg. 79 

16 Lenero, Estereotipos de Faml l la en Héxlco , pg. 77 
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En las naciones modernas la pobreza, sustenta Lewls, no es solo un estado de 

privación económica o de desorganización. Es tambl6n algo positivo en cuanto 

que paseé una estructura, una d 1spos1c1 ón razonada y mecan 1 smos de defensa 

sin los cuales los pobres dlflcilmente podrlan seguir adelante. Es todo un 

sistema de vida, estable y persistente. En H61dco ha sido un fen6meno mh 

o menos permanente desde la conquista espoftala en 1519 e incluye por lo menos 

la tercera parte de la población rural y urbana. La cultura de la pobreza 

en H6xlco es una cultura provincial y orientada localmente. Con un nKJY bajo 

nivel de educación y alfabetlsmo. Algunas de sus caracterTstlcas sociales 

y psicológicas lnc luyen: 

"El vivir Incómodos y apretados, falta de vida privada, sentido gregario, 
una alta Incidencia de alcohol lsmo, el recurso frecuente a la violencia al 
zanjar dificultades, uso frecuente de la violencia fTslca en la for1111clón 
de los nlftos, el golpear a la esposa, temprana Iniciación en la vida sexual, 
uniones libres o matrimonios no legalizados, una Incidencia relativ-nte 
alta de abandono de madres e hijos, una tendencia hacia las familias centra
das en la madre y un conocimiento mucho más ampl lo de los parientes materna
les, predominio de la familia nuclear, una fuerte predisposición al autori
tarismo y una gran insistencia en la solidaridad familiar, Ideal que raras 
veces se alcanza. Otros rasgos Incluyen una fuerte orientación hacia el 
tiempo presente con relativamente poca capacidad de posponer sus deseos y 
de planear para el futuro, un sentimiento de resignación y de fatalismo 
basado en las real ldades de la dlflcl 1 situación de la vida, una creencia 
en la superioridad mascul lna que alcanza su cristalización en el machismo, 
o sea el culto de la masculln.ldad, un correspondiente reflejo de mirtlres 
entre las mujeres, y finalmente, una gran tolerancia hacia la patologfa 
psicológica de todas clases. 11 17 

Lewls encuentra algunos aspectos positivos que surgen de estos rasgos: 

vivir en el presente puede desarro1 lar una capacidad de espontaneidad, de 

goce de lo sensual, de aceptación de los lnt.rusos que en general estan muy 

limitados en el hombre de clase media orientado hacia el futuro. Además 

deduciendo de lo que revelan las historias de la Faml 1 la Sánchez, el autor 

agrega como aspectos positivos una Intensidad de sentimientos y de calor 

humano, un fuerte sentido de Individual !dad, una capacidad de gozo, una 

esperanza a disfrutar una vida mejor, un deseo de comprender y amar, una 

buena disposición para compartir lo poco que se paseé y el valor de seguir 

adelante frente a muchos problemas no resueltos. 

17 Osear Lewls, Los Hijos de Sánchez (Joaqufn Hortlz, México 1967) 
pg. KV1. 
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Los que viven dentro de la cultura de la pobreza poseEn un fuerte sentido de 

marginalidad, de abandono, de dependencia, de no pertenecer a n1da; es decir, 

escaso sentido de historia. Al lado de este sentimiento de impotencl1 hay 

un definido sentimiento de Inferioridad, de desvalorización personal que es 

análogo al que Samuel Rámos propone como caracterfstlca del mexicano. 

Agrega el autor que la estab!lldad polTtlca de Hblco es un triste testimonio 

de la gran capacidad para soportar la miseria y el sufrimiento que tiene el 

mex 1 cano común. 

CONCLUS 1 ONES 

Al examinar la presente revlsll!n documental sobre caracterfstlcas del mexl· 

cano, pienso Importante hacer mención del siguiente estudio saclol6glco 

sobre los estereotipos de famll la en Mexico. 

La vida familiar, analiza luis Leñero, queda lntlmamente ligada a múltiples 

estereotipos que la propia cultura crea, Entendiendo par estereotipo una 

creencia popular, Imagen o Idea aceptada por un grupo y que esta lntlmamente 

ligado al prototipo cultural¡ creando de esta manera pautas y normas de 

comportamiento. Señala el autor la Importancia de no confundir los estereo

tipos con los tipos reales, Menciona la obra de Bejar18 en la que se con· 

cluye que ta mayorra de tos autores (previamente mencionados en esta tés.Is) 

que escriben sobre el mexicano suelen generalizar y confundir el estereotipo 

con e 1 t 1 po rea 1 , 

Un ejemplo seda el estereotipo de machismo, el cual puede adquirir múltl· 

ples formas y grados de acuerdo al tiempo, lugar y grupo a que se refiera 

en concreto. V generalmente se suele confundl r et patrón Ideal de conducta 

machista como norma vigente y aceptada con la conducta realmente vivida. 

La descripción de tal estereotipo puede resultar equfvoca si se entiende 

que describe la realidad misma del mexicano. 

Analogamente se puede mencionar et estereotipo de la mujer abnegada y ob· 

servar et hecho que a través de lnvest lgaclones recientes, la actual mujer 

mexicana no responde a semejante estereotipo de madre abnegada, resignada 

y abandonada, 

18eéjar, Raul: Et Mito del He1dcano. Ed. UNAH. Facultad de Ciencias 
Polftlcas y Sociales, Mlxlco 1960. 
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En Héxlco existe una diversidad significativa de tipos familiares, por tanto, 

no es posible hablar de la familia mexicana sino tomando en cuenta la 

pluralidad famll lar existente serTa Ñs correcto hablar de las fa1111l las 

mexlcan1S, 
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CAPITULO V 

CONFRONTACION ENTRE CONVERGENCIAS Y OIVERGENCIAS ENTRE ENFOQUE ESTRUCTURAL 

Y ESTRATEG 1 CO CON EL OBJETO DE VALORAR LA APL 1AC1 ON MAS ADECUADA A LA 

FAMILIA EN HEXICO. 

En el presente trabajo se adoptara', con el objeto de llegar a conclu

siones genuinas, el criterio previamente expuesto por Luis Leñero Otero, 

en cuanto a que en México e1dste una diversidad significativa de tipos 

fam 111 ares y por ende hab 1 a remos de 1 as fami 11 as mex 1 canas tomando en 

cuenta la pluralidad existente. 

Otra pauta reveladora del mismo autor que se favorecerá es el criterio 

que la mayor! a de los autores e 1 tados en 1 a presente tesis, que eser 1 ben 

sobre el mexicano suelen general Izar y confundl r el estereotipo con el 

tipo real. 

Asimismo, al hablar de clase media se admite el discernimiento de 

Gabriel Careaga, el cual afirma que la clase media en México no constituye 

realmente una clase unitaria con un horizonte social claro, por estar 

obstacul Izada en cuanto a la toma de consciencia de su situación histó

rica y de sus contradicciones como clase heterogénea. 

No obstante las 1 lmi tac Iones previamente expuestas aún se pueden 

mencionar ciertas caracter!stlcas del mexicano - con la previa aclaración 

que no le son privativas, pudiéndose generalizar probablemente a paises 

subdesarrollados - las cuales nos Iluminarán a discernir el método tera· 

péutlco familiar más.adecuado para las familias en Hé><lco. Por tanto, 

se tomarán en cuenta a continuación caracter1stlcas - no estereotipos -

que se ha hecho posible Inferir a partir de la revisión documental de 

14 auto res que co 1ne1 den y son coherentes en sus deduce 1 enes: 

a) Como característica central y en la cual coinciden la mayoría de 

los autores, se encuentra "la desconfianza del mexicano". El Dr. Ramos' 

descr 1 be di cha desconf 1 anza como 1rrac1ona1, emanando de lo más ínt lmo 

de su ser y circunscrita no solamente a1 género humano sino a cuanto 

existe a su alrededor. 
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b) Otro rasgo céntrico e rntlmamente lfgado a la desconfianza en el 

mexicano es l• susceptibilidad, 1• cual se cristaliza en su actitud defen• 

slva, Octavlo Paz expresa como el mexicano tiende a mantener un hermetismo, 

una actitud cerrada hacia su Interior, convirtiéndolo en un ser insondable, 

Y, sin embargo, casi paradlljlcamente a esta tendencia tamblfn se manifiesta 

en el mexicano una ardiente bOsqueda de sf mismo, de su origen, 

c) La pslcologfa del mexicano es un producto de las re1cclones para 

ocultar un sentimiento de lnferlorld•d. Ausencia de la propia estfm., 

d) El surgimiento de la mentir• en el mexicano como fo regular y 

cotidiano¡ usada como defensa y •I mismo tiempo como ataque, 

e) Abuso del concepto de autoridad en la familia mexicana. 

f) La famllla mexicana de clase media en general se caracteriza por 

una persistencia en la figura mo1tern•, lo cual puede ser un factor decl• 

sivo en fa formo1cl6n del c•racter receptivo de algunos mexicanos, 

g) El mexicano es un pueblo ritual, donde prevalece el amor a lo 

form•f, a 1• ceremonia. 

h) Lewls expresa aspectos positivos, propios tanto de 1• cultura 

de 1• pobreza como del mexlc•no de clase media: una lntensld•d de sentl· 

miento y de calor humano, un fuerte sentido de Individualidad, una espe• 

ranza para disfrutar una vida mejor, una buena dlsposlcl6n para compartir 

fo poco que se posee y el valor de seguir adelante frente a lllUChos pro· 

blemas no resueltos. 

1) En U!rmlnos generales los autores coinciden en sustentar que las 

faml 1 las mexicanas generalmente siguen caracterldndose por un paternal Is· 

mo y rigidez cuya estructura es pli'o1mldal y cuyas relaciones de autoridad 

materna y paterna se determinan por una ambivalencia asentuada. 

La mayoda de las "caracterfstlcas del mexicano" antes citadas no 

son privativas del mexicano, sino que lo trascienden y podrlan considerarse 

en un contexto humano más generalizado. 
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CONVERGENCIAS Y DIVERGENCIAS ENUE LA ESCUELA ESTRUCTURAL Y ESTMTEGICA: 

Se considera en el presente tr•bajo que una de las principales dlver· 

genclas entre ambas escuelas radie• no t•nto en la teorfa o conceptu•llH· 

cl6n, puesto que ambu adoptan 1• teorfa de los sistemas, sino mi• bien 

en la técnica, Se Infiere del estudio y anAllsls de ambH escuelas, que 

la escuela de Kl 1'n posee fund-ntos te6rlcos y tfcnlcos m.h estructura• 

dos que la escuela de Mlnuchln. En la escuela de Palezzol l Selvlnl cOlllO 

se especlflc6 en el segundo capftulo, el procedimiento en el tratamiento 

familiar se encuentra nitldamente estructurado, lnlcllndose fste desde I• 

primera llamada telef6nlca; la sesl6n es empleada.baslc-nte para reto· 

pilar lnformaclc5n y la lntervencl6n bhlca es a travh del uso slsteÑtlco 

de 11 paradoja; siendo el trabajo ter1plutlco siempre un trabajo en equipo, 

El foco de lntervencl6n de la escuela Estructural ion 101 patrones de rela• 

cl6n estructural que se dan dentro del slst- faml 1 lar. la tarea del 

terapeuta es el descubrl r 11 estructura dlsfunclonal que existe dentro de 

la fa11111 la y el planear Intervenciones que alteren esa estructura. la 

estructura e• analizada en tfn11lnos de poder de jerarqufa, coallclones, 

alianzas y la regu1ac16n de 1fml tes Individuales y de subslttem8', 

Un Instrumento terapfut leo en ambas escuelas es la técnica por la 

cual el terapeuta se une al sistema familiar con objeto de crear un nuevo 

sistema y una poslcl6n clll!IO 1lder. No obatante, dentro de la escuela 

estructural, el terapeuta se adapta lncorporandose en formas slnt6nlcas 

a lsta y se UH a sT 111l11110 permltllndose sentir el dolor y placer ca.> 

miembro de la faml 1 la, con objeto de poder transformar la estructura faml· 

1 lar desbalanceando el sistema. El terapeuta de la escuela estrat•glca 

tratará de mantener un rol más neutral, como tfnlco y experto en el uso 

sistemático de la paradoja. 

Como convergencias se puede decir que ambas son terapias de accl6n, 

cuyas metas terap•utlcas no van dirigidas al logro de hacer consciente lo 

Inconsciente; sino de una modlflcacl6n o cambio en patrones de tr•nuccl6n 

en el aquT y ahora. Las dos escuelas enfocan 11 Individuo en su contexto 

social adoptando el modelo de los sl1temas como fundamento te6rlco y tic• 

nico. Ambas desarrollan una epistemologfa transaccional, o sea, el re1111• 

plazo del modelo lineal por el modelo circular en la comprensl6n de la 

lnteracc16n humana. 
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A partir de la previa revlsl6n documental y el análisis tanto de los 

mAtodos de terapia familiar de la escuela estructural y estratEglca, cOlllO 

de las características del mexicano; la hlp6tesls propuesta en el ante

proyecto queda nu 11f1 cada por no haber encontrado los suf 1 cientes cr 1 te-

r los y fundamentos que la sustentaran. La hlp6tesls sostenía que era 

probable que la apl lcacl6n en la terapia faml 1 lar del enfoque nietodol6glc:o 

estructural resultase m6s adecuado en la famll la mexlc1n1 d.e nivel 1oelo• 

7u1tural medio, no profeslonlsta; mientras que la apl1cac16n metodo16glca 

estrategtca podfa ser .,¡s efect lva pua faml l las de clase media que hubie

ses procurado una educacl6n superior. 

Ambos, Palazzoll Selvlnl y Salvador Klnuchln reportan haber aplicado 

su mltodo de terapia faml 1 lar exitosamente, tanto • faml l las de1provl1t11 

y de escolarldad 1 Imitada pertenecientes •una cultura de la pobreza,· 

como a familias de altos niveles soc1o-econ6m1co y que han logrado una 

educacl6n superior. Por lo tanto, la variable de escolaridad pr~esta 

no se considera determinante para la opción del mltodo mis adeculdo, sino 

mls bien factores como grado y rasgos de patolog!a o caracterfstlcas pro• 

plas de la faml 1 la o grado de org1nlzacl6n y restricciones. Un gr1do de 

desconfianza, susceptlbl 1 ldad, rlgldaz, restrlccl6n, hermetismo, se pro· 

ponen como factores determinantes pua la adopc16n de uno u otro Mtodo. 

O SH un grado mayor de resistencias. 

La ap11cac16n del mftodo de las Escuela de Kl lln requiere, admi&1 de 

todo un equipo de trabajo humano y tlcnlco, de un entrenamiento .Ss rlgu· 

roso para los terapeutas puesto que el uso de la paradoja hace que cada 

palabra o maniobra procedente de 101 terapeutas debe estar culd1dos-nte 

pensada, analizada y seleccionada. 

El uso efectivo de 11 lntervenc16n parad6jlca requiere de un profundo 

conocimiento de la f111111 la como slst- dln&mlco. La paradoja va a ser 

explfclta la ambivalencia, lo que realmente la faml lla estl h1clendo y 

no es consciente de el lo. El uso de la paradoja podrla considerarse como 

uno de los lnstrUNntos mis poderosos en la terapia faml 1 lar puesto que va 

dirigido directamente a las defensas de la familia, al meollo de la dlnllilca 

atacando una regle fundamental del sistema familiar. Consecuent-nte el 

foco de la entrevista va a ser el de procurar los suficientes antecedentes 
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durante la sesión para poder formular una Inducción, abstraer una regla fu~ 

damenta 1. 

El terapeuta va a comunicar diferentes mensajes en un solo tiempo y 

lo dificil, en donde se necesita mucha práctica, habilidad, destreza y 

conocimiento es en el como se le da la tarea paradój lea, como se verbal Iza 

de tal forma que parezca razonable y como el terapeuta reacciona al cambio 

y lleva a cabo el seguimiento, o sea las restricciones. 

La escuela estratégica señala como contraindicación al uso sistemático 

de la paradoja: una situación de emergencia; un estado agudo de crisis o 

antecedentes de amenaza de suicidio. Infiriendo del presente trabajo se 

podrla agregar como contraindicación: familias en las que la desconfianza 

predomina, aquel las en las que se observen rasgos paranoicos agudos y conse· 

cuentemente sean especialmente susceptibles a vlvenclar la persecución en 

un encuadre de cámara de Gesel 1, trabajo constante en equipo y sobretodo 

el uso sistemático de la paradoja como Instrumento de Intervención. Ademh 

1 as t8cn 1 cas paradój i cas se cons 1 deran 1 napropl adas para f amll I as caót 1 cas 

cuya estructura es variable y debl 1. Un ejemplo serfa las faml l las desor

ganizadas y desprovistas que se estudiaron en capítulos anteriores. En 

semejantes familias la meta terapéutica debería mas bien dirigirse al est! 

bleclmlento.de estructura y establ l ldad Interior. En slntesls, se sostiene 

la recomendación de que no es adecuado usar la paradoja - sobre todo slste

matlcamente •cuando el grado de patologla, resistencias, restricciones y 

rigidez en el sistema faml 1 lar pueda ser elaborado con técnicas directas, 

o sea con técnicas de la escuela estructural. 

Concluyendo, se plantea en la actual tesis que la Escuela de MI lán 

puede ser un método adecuado • las faml 11.as en Mblco que presenten carac· 

terhtlcas de rigidez extrema; de un alto nivel de organización de tal 

forma que las restricciones entre los miembros de la faml 1 la sean recipro

cas. Aquellas familias que posean una actitud cerrado, hermética y en 

cuyas formas de relacionarse prevalezca la ambivalencia y los mensajes de 

doble vfnculo'en grado extremo. Familias en las que la mentira surja 

como lo regular y cotidiano, aquellas que usan la negación constantemente; 

cuyo grado de patología sea extremo, verbigracia casos en los que se ha 

etiquetado a uno de sus miembros como esquizofrénico. Y por último casos 
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de fami Jlas pslcosomiitlcas en las cuales uno de sus miembros presenta 

un problema somático agudo, 

De la misma forma se propone la apllcaclón en la terapia familiar 

del enfoque metodológlco estructural en un contexto m&s extenso. Dentro 

de semejante encuadre terapéutico no se plantean contraindicaciones espe• 

cfflcas como en el anterior, o sea se puede usar con mayor libertad, Se 

sugiere también el uso de'ambas escuelas en combinación: usando técnicas 

estructurales y además en el momento adecuado y con los antecedentes sufl· 

cientes Intervenir paradojicamente. 
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