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RESUMEN 

El tópico principal de esta tesis radica en la. familia. por lo cual 

se presenta \.lila revisión de todos los períodos por los que ho. atravesado 

durante su lorga evolución. hasta llegar a su estado actual. mencionan1o 

los tipos y funciones que desempef1a la familia en nuestros días. El marco 

teórico descle el cual se ab:Jrda a la familia en este trabajo es el 

Sistémico y específicamente bajo el Kxlelo F.structural, es asi que se 

sefialan las características más sobresalientes que desde esta aproxima

ción posee la familia, enfatizan::io que la familia es tomada como un 

sistema total que tiene diferentes suJ:sistemas. Como todo sistema vivo. 

la familia atra.viesa por un ciclo vital. aquí se describen cada uno. de 

las etapas de este ciclo para posteriormente retomar la etapa denominada 

"Nido Vacío" o "Destete de los Padres". en la cual los adultos j6venes 

luchan por ser a.utónomos e irrleperdientes de su familia de origen. Se 

describen las características más relevantes del adulto joven y los 

posibles poblemas que surgen en el sistema fomiliar ante el deseo del 

adulto joven por lograr su autonomía. Como Clltimo punto se don ciertas: 

pautas: de intervención terapéutica que tienen como fin solucionar los 

conflictos generados en esta etapa y ayudar al sistema tamil iar a que 

pase de manera exitosa a la siguiente etapa del ciclo vital. 
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El hombre desde sus or1genes se ha caro.eterizado como W1 ser 

social. A lo largo de las diferentes etapos por las que ha atravesado. 

p:demos ver que ha estado inmerso en grupos. pero es la familia la que le 

ha da.do ese sentimiento de pertenencia. F.s precisamente en la fami 1 ia 

don:ie el ser hu.mano va adquirien:io sus valores, costumbres. cond.uctas y 

en general. el estilo y la forma de vida que posteriormente lo harán 

comportarse de una manera particular cuao::lo salga de ese núcleo y se 

enfrente al mtm::lo exteriur. 

Sin embargo. en muchas ocasiones esa misma familia que le ha 

ayudado a crecer. tiende a impedir que el joven siga desarrollárrlose. y 

es que desafortunadamente nunca se ha preparddo a los padres para el 

momento en que deberán dejar a sus hijos libres para que forjen su propio 

destino. es por ello que en el sistema familiar surgen conflictos genera

dos con el fin de no permitir que los hijos se separen del hcqar, E'.sto 

lejos de ayud.ar va en perjuicio de toda la familia y espec1ficamente en 

contra del hijo que desea ser irdeperrliente. De ahí es que surge la 

inquietud de investigar la manera en que se puede ayudar y orientar a las 

familias en el tránsito de esta difícil etapa de su desarrollo. Se ha 

tomado como 00.Se el Enfoque Sistémico debido a que considero que la 

familia, como cualquier otro grupo en que participa el ser humano, es un 

"sistema." don:ie tcd.os los integrantes tienen una función activa y por 

ello se influyen mutuamente. 

Se ha dividido esta tesis en cinco capitulas. En el primero de 

ellos veremos cómo es que ha sido la evolución de la familia hasta llegar 

a. su estado actual, sef'lalan:lo también cómo es que surgió la actual 
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familia mexicana.; además se abordarán los tipos de familias que de 

acuerdo a diferentes aproximaciones teóricas existen y las flUlciones que 

de manero. genero.l cumple la fe.milio.. 

En el cap1tulo dos se hablará acerca del enfoque sistémico, cómo es 

que Blirgió. los pioneros de esta aproximación y los principales modelos: 

de qué manera es que investigaciones de otros campos de la ciencia 

sirvieron como ha.se para ver a la familia desd.e w-.a perspectiva diferen

te. la cual ayudó a la af)drición de la Terapia Familiar Sistémica. una. 

nueva manera de tratar los problemas psicoló:J'icos. viérdolos yo. no desde 

una manero ~usal-lineal. sino tomando una. epistemología circular dorrl.e 

textos los involucrados cumplen una función específica para la creación y 

mantenimiento del "síntoma". Asf se verá cómo la familia fue tomado. como 

una totalidad, en lugar de aterrler a un solo paciente se ve que el 

problema es de todo el sistema y se trata a todo el núcleo fa.miliar, 

dorrle cada. uno de los mieIDbros es influido e influye a su vez en los 

dem6s; asimismo se dará un esbozo de la evolución que ha tenido la 

Terapia Fa.miliar en nuestro país, junto con sus principales exp:mentes. 

El tercer capítulo se centrará. en uno de los mcd.elos del enfoque 

sistémico, el Modelo Estructural, desa.rrol lado por Salvador Minuchim 

aqu:f se mencionarán las características de la familia tomárrlola como un 

sistema y se desglosarán los diferentes subsistemas u "halones" que 

existen dentro del sistema familiar; además se describirá. la forma de 

análisis que desde este mo:::lelo se hace de la estructura familiar, expli

can:io cada una de las partes que integran dicha estructura. Asimismo. se 

mencionará el objetivo de la Terapia Fdmiliar Estructlll"al, junto con sus 

más importantes p::istulados. 
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E'n el siguiente capitulo se hablará del llamado "Ciclo Vital de la 

Familia". que es el proceso que toda fdDlilia tiene. y es que la familia 

como tcdo sistema viviente tiene un momento en que nace, crece. ae 

repnxiuce hasta que finalmente muere; aquí se describirán todas las 

etapas que conform.?'ln dicho ciclo de vida fa.mi liar'. 

F.n el capítulo quinto se tratará el punto centro.! de esta tesis. el 

deseo de autonomía que el adulto joven tiene, al llegar la etapa del 

ciclo vital en que los padres deben dejar "volar" a sus hijos en bJsca de 

su propia vida.; se mencionarán las características m6s sobresalientes que 

el joven posee. para posteriormente seria.lar cómo es que el sistema 

fa.miliar reacciona. ante los intentos del joven p:>r lograr su irdepen:len

cia. 

Finalmente, en el sexto capítulo se mencionarán algunas estrategias 

de solución, que desde el enfoque sistémico sa dan, con el fin de que el 

sistema familiar pueda pasar sin muchas dificultades esta etapa del ciclo 

vi tal llamada "destete de los padres" o "nido vacío"# o bien para que 

pueda salir de la mejor manera posible de los conflictos generados en la 

transición de este período al siguiente. 
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CAPITULO 

l • l ANrn:EDENrES DE Ll\. FAMILIA Acrul\.L. 

A lo lorgo de la historia la familia ha pasado por diferentes 

transformaciones hasta llegar a constituirse en su estado actual. E)'gels 

(1980) menciona que han sido las investigaciones de Margan las que han 

dado los datos m6a precisos acerca de Ia evolución de la humanidad punto 

de partida para la fo,,.,ción de la familia. Margan divide esta evclución 

en tres etapas fundamentales ; Salvajismo; Barbarie y Civili:z.oción, 

enfoc&1:1ose principalmente a las dos primeras. 

El estado salvaje lo sul:divide en estadios inferior. medio y 

superior. El primero de ellos según este autor. es la infancia de la 

humanidad y es en donde la elaboración del ler>JUaje articulado fue el 

principal producto. Eh el estadio medio del salvajismo (período 

paleol:itico) aparece el empleo del fuego, la invención de las primeras 

armas ( ma= y lanza J y con el lo la =· El estadio superior comienza 

con la creación del arco y la flecha que fueron los elementos escenciales 

de trabajo ( la caz.o J, éstos fueron para el estado salvaje lo que la 

espada de hierro para la barbarie y el .,,,,,, de fuego para la 

civilización. En este esta.dio también se dió comienzo a algunas 

residencias fijas y la creación de vasijas de madera y tejidos a mano. 

La segunda gran etapa llamada Barbarie se divide también en tres 

estadios. F.n el estadio inferior se introduce el uso de la alfarería: lo 
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más característico en esta época es la domesticación y cr:ía de ganado y 

el cultivo de cereales. En el estadio medio continúan estas prácticas y 

ya hdy una vida pastoril. Eh el estadio superior de la barbarie la 

furrlici6n del mineral de hierro hizo posible la invención dal arado y con 

ello la aparición a gran escala de la agricultura. Fste estadio da paso 

al estad.o de la Civilización, con la creación de la escritura alfabética 

y su empleo en la literatura. 

Asi tenemos que para Margan (citado en Ergels. op. cit.), el 

salvajismo es la etapa don::ie se da la apropiación de productos naturales 

y para tal fin es que el hombre produce artificialmente sus utensilios. 

Eh la barbarie, el hombre por medio de BU trabajo obtiene los productOB 

naturales, sobre todo a través de la ganaderia y la agricultura. Eh el 

periodo de la civilización es don:le el ser hUillarlO aprerde a elaborar 

prod.uctOB artificiales por medio de lOB elementOB naturales. 

Una vez que se ha bosquejado de manera general la evolución de la 

humanidad nos: enfocaremos a las diferentes etapas por las que ha 

atravesado la familia. 

Según Margan (citado en Ergels. op. cit.), fue quizá en el comienzo 

del salvajismo donde las relaciones que se establecían se caracterizaban 

por una promiscuidad al:eoluta. se daba un comercio sexual sin trabas ni 

reglas. No hablan vinculOB estables entre madre y padre, la familia era 

formada sin IlOl1JldS. leyes o restricciones; el parentesco se daba por línea 

materna debido al hecho de no saber quién era el padre. Actualmente esta 

etapa se ha dejado de tomar en cuenta por algunos estudios: psicológicos: y 

antrop::>lógicos dorrle se afirma que el hombre tierrle a las relaciones 

estables (Fspinosa y Gonz6.lez, 1985) . Posterior a ello lOB grupos 

conyugales se separaron según las generaciones. es decir, quienes 



formabln el grupo de los ahlelos eran mujeres y maridos entre si, con el 

grupo de padres y madres sucedía lo mismo y a su vez los hijos e hijas 

eran sus propios maridos y mujeres; a este tipo de relaciones conyugales 

se le llamó "familia consarguínea". la cual también debió haber existido 

en los principios del salvajismo. 

La familia "punalúa" siguió a la familia consanguínea en ella las 

relaciones sexuales entre lee hermanos fueron excluidas. ésto quizá fue 

debido a la aparición de enfermedades hereditarias que afectaban a la 

población. Lo anterior se consideraba cocoo una estrategia de 

reproducción social muy común en algunas épocas y cuyo fin principal era 

la transmisión de un patrimonio y la continuidad del linaje familiar; 

dichos arreglos familiares permitían el establecimiento de roles fijoa 

que eran acept<ldos como una tradición (Bourdieu. 1972) . Esto tiene 

relación con otro memento en que aparece la "familia de grupo". la cual 

se distinguía porque los hombres de un grupo eran consideradoa desde su 

nacimiento como maridos de las mujeres de otro grupo y viceversa. En esta 

forma de familia no se sobe quién es el padre de la criatura pero sí 

quién es la madre. la cual tiene deberes maternales con todos los hijos 

del grupo, pero tiene ciertas preferencias por los propios. h¡uí sólo se 

reconoce la filiación femenina y por ello se da el matriarcado; este tipo 

de relaciones fa.miliares se presentaron en los pueblos salvajes y en los 

del estadio inferior de la barbarie (~els, op. cit. l. 

Quiz6. el tipo de organización tamil iar que siguió fue la Poligamia 

dividida en: a) Poliandria. dorde Wla mujer ten:Ca diferentes varones. la 

mujer era el centro de la familia, ella era quien pose:Ca la mayor 

autoridod, quien determinaba lee derechos y obligaciones. el parentesco 

era por Unea materna. En esta eta?'- aparece el sedentarismo, la 
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agricultura y la ganadería; el hombre se dedica a la guerra y a la caza y 

la mujer es el principal agente económico y afectivo. b) Pohgenia. en 

la que lU1 hombre tenía varias mujeres~ aún en la actualidad es un 

fenómeno que se observa. claramente en algunos paises musulmanes (Fspi~ 

y González, op. cit. l 

La familia que siguió fue la llamada "emparejada o siooiásmica". 

dorñe quizá ya se fonlldban parejas conyugales. sin embargo aún no había 

una unión duradera, el hombre entre sus numerosas eepaeas podía tener 

una mujer en jefe; la poligamia y la infidelidad eran derechos masculinos 

y el adulterio de la mujer mientras durara la unión era castigado 

severamente. Eh esta familia se caracteriZdba la economía doméstica. 

jugamo la rujer un papel importante en ello, los hijos siguen 

perteneciendo a ella. Es la familia característica del período de la 

Barbarie. 

La familia "patriarcal" constituye según ~n el siguiente 

estadio de la evolución familiar. Esta surgió a raíz del aumento de la 

fortuna que daba al hombre una posición m6s importante que la de la mujer 

en la fo.mil ia; lo que la caracterizo. no es la poligamia sino la 

organización de un cierto ríimero de irñividuos. surge así la división de 

tareas para el desarrollo de lo. agricultura, se distingue por el 

principio de autorido.d absoluta del jefe de la famil io.. Esta fonna de 

familia set\ala la transición entre la familio. sirrliásmica y la 

monogd.mica.. ésto es. en loe estadios medio y superior de la barbarie 

(Eh;¡els. op. cit.). Es el precedente inmediato de la fo.milia moderna. La 

figura principal es el padre quien es el jefe de las cuestiones 

económicas, politicas y jurídicas. En la mayoría de las sociedo.des 

occidentales de la actualidad. se adopta el sistema monog6.mico. con la 
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Wlión de un hombre y una mujer. El último eslabón de la cadena lo forma 

la familia "monog6mica" surgida a finales de la barbarie y que constituye 

la familia característica de la etapa de la civilización (Espinosa. y 

González, op. cit.). 

El haber dejado la promiscuidad se considera como una evolución 

humana. dardo origen a la familia COOK> un núcleo dorde el padre es el que 

sostiene el hogar (Morris, 1987). 

Le!lero (1976) por su parte, difiere un tanto de los anteriores 

autores en lo referente a la evolución de la familia. El afirma que el 

origen de la familia se remonta al origen mismo del hombre primitivo. que 

todos los impulsos vitales básicos han existido des.:le antes de la 

existencia del "homo-sapien:3" y que se puede encontrar ésto en la vida de 

los primates de quienes: el hombre es una especie m6a evolucionada. Por lo 

anterior. este autor argumenta que es válido rechazar todas las teorías 

que afinrian que la familia pasó ¡x>r una etapa de promiscuidad seXUdl o 

que existió otra dorde se era totalmente patriarcal. y es que de acuerdo 

con las observaciones científicas: del comportamiento de los primates, no 

es verdad que un jefe macho expulse a los demás machos odul tos y mate a 

los viejos con el fin de queddrse con todas las hembras:. ya que ésto 

provocaria un desequilitrio que amer=ria la subsistencia del grupo. 

antes bien se t:usca la solidaridad al interior para d.efen:lers:e de la 

hostilidad del medio externo. 1\demás, por lo que ae conoce de la 

organización primitiva del hombre se ha descubierto que siempre se ha 

b.lscado el establecer relaciones sexuales permanentes, y más que eso, la 

leg-itimid.ad de las: relaciones filiales con el fin de continuar con la 

unidad del grupo. 



Lef'iero Cap. cit.) continúa dicierrl.o que los especialistas refieren 

dos tipos principales de familias: la familia conyugal y la. familia 

consangu1nea. mencionando que la familia conyugal debió haber sido el 

primer tipo de familia que surge con la historia del hombre y de 

naturaleza biológica. siendo un grupo que se une en función de las 

relaciones conyugales de dorrle surgen los descerrlientes inmediatos. La 

familia consan;¡u1nea. por otro lado es un grupo un poco más amplio. donde 

existen normas derivadas de las relaciones padres-hijos. I.i!s relaciones 

sexuales siguen las normas de la comunidad coflSail'JU1nea. 

la familia conyugal se asemeja a las relaciones que establecen 

ciertos mamíferos, en dorde no existe un ciclo perió:lico de celo sexual. 

sino que el impulso está. siempre presente, ésto pudo haber propiciado 

peleas entre los machos por la competencia por las hembras. fue as:! que 

para evitar la autodestnicción del grupo se haya dado el establecimiento 

del "matrimonio de tipo monog6mico" o alguno semejante. La familia 

COOSdll'Jll:Ínea pudo ser el resultado de corrliciones de debil id.ad en un 

determinado grupo, fue así que las cordiciones conyugales quedaron bajo 

las normas de las relaciones consa.rguineas y a la consolidación del grupo 

familiar que negocia con otro el interc&Dbio mutuo de sus mujeres 

jóvenes. 

I.ueqo de ésto pudieron haberse dad.o cordiciones de ti¡:o patriarcal 

que eran alternadas o sustituidas por matriarcados o regimenes maternales 

dorde la mujer era el líder de la familia o del grupo y el hombre 

continuaba sus tareas de caza.. pesca o de guerrero. Sin embargo, lo más 

frecuente fueron aquellas organizaciones donde el hombre tcmaba el poder 

familiar, pol:!tico y religioso. 
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D.Jrante la Fdad Media. el sistema feudo.l europeo fomenta el 

establecimiento de la familia consarguinea debido a que ya no tiene la 

protección del Imperio Romano.. el sistema se ve invadido por los 

bdrbaroe. se crean ruevos pueblos con plurAlidad de aportes culturales; 

el sistema que enfatiza la propiedad de la tierra. genera ajustes en la 

familia. La familia consarquinea es reafirmad.a. por las cordiciones 

nobiliarias. ya que de esta forma se continúa con el linaje, los 

matrimonios ee concertan mediante este 1 inaje don:le van involucradas 

familios enteras. Eh el caso de los siervos rurales. la familia 

consargui~a va a la par con la familia con}'U'Jal; ¡x>r un lado la familia 

es el grupo de trob>jo. pero " medida que 149 herenci"9 dejan de ser sólo 

para uno de los hijos y se reporten equitativamente entre todos. la 

familia conyugal cobra mayor fuerzo. Lo mismo ocurre con el artesa.no y el 

trabojador de las nacientes ciuiades en dorrle la familia conyugal es la 

base del sistema prcductivo, aunque aún se conserven claro esta, ciertos 

rasgos de la familia consan;¡uinea. 

A medida que se va dardo la irrlustrializa.ción y el crecimiento de 

la cultura lll"bana. y la tecnología. la. familia conyugal se toma en las 

sociedades occidentales. cario el IIKXielo ide4l de familia. tenierrlo 

valores renacentistas y de la Reforma Protestante: el amor conyugal 

derivado del amor romántico. el puritanismo sexual. el derecho de 

filiación y herencia de los hijos, libertad paro. elegir libremente el 

trabajo, etc. Aunado a ello se dió el desarrollo del estado nacional y la 

evolución de 14 IglesiA Cdtólic.. debido " la Contr..rrefonM. lo que 

convirtió a la familia conyugal en la fami 1 ia "natural" de este tipo de 

sociedades CLenero. op. cit.). 
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Viflas (1990) coincide con los anteriores autores en que la familia 

ha sufrido cambios desde su aparición. pero menciona que los mayores han 

sido a partir del invento de la m6.quina. Originalmente coloca a ciertos 

miembros de la familia frente a ella convirtierdo su vida en tma rutina 

mecánica. luego el padre de familia debe salir a la fdbrica dorrle no le 

pagan lo suficiente para mantener a los suyos. por lo que se ve obligada 

la mujer a salir del hogar a cumplir una. agotadora jornada lolx>ra.l. menos 

remunerada que la del hombre; es as:S: que la mujer tiene ahora doble 

trabajo, el que realiza fuera y el que hace dentro de la cosa. Poco a 

poco. la deman:la de trabajo en general aumenta y dismiruye la oferta con 

el consiguiente decremento de loe salarios. Las m6.quina9. c4da vez m6s 

van desplazarrlo al hcxnbre. lo cual crea desempleo. depresiones económicas 

y alienación del hanbre quien se refugia en vicios. perju:lican:lo con ello 

las relaciones sociales y las formas de producción de las familias 

extensas acostumbradas a producir sus propios satisfactores y verrler sus 

excedentes para poder comprar otras mercancías. Se inicia asi una 

competencia sobre tocio en las ciuiades que absorbe de alguna manero. a la 

sociedad agr!cola. 

Los tejedores por su parte adoptan para su producción pequel'!oe 

husos, sin embargo a pesar de que comienzan a ganar más luego tienen que 

convertirse en obreros asalariados; de esta forma una vez m4s la familia 

deperrle de la prcx:iucción a base de la maquinaria, primero al operar la 

máquina del padre pero luego de la instauración de "Jenny", un torno para 

hilar impulso.do (X>r fuerza hidrdulica., disminuye la demarrla de obreros y 

aumenta la proclucción lo cual hace poco competente la producción de los 

hi !anderos. 



12 

Crece la in:iustria y por consiguiente se hace necesario colocar en 

nuevos mercados lo que los pequef'los productores fabrican: los 

comerciantes y elal:x:iradores de materias: primas pcxi1an manufacturarlas 

sólo en Inglaterra. l\lemania y Francia además de otros paises de El.!ropa 

pasan por revoluciones bJrguesas y es únicamente en Irqlaterra dorxie a 

causa de la explotación de los obreros se da un rápido incremento 

económico convirliérxlose así en potencia. F.s precisamente esta 

explotación humana lo que aliena al hombre y le hace perder 

paulatinamente su identidad, convirtiérliose solamente en W1 eslabón más 

de la cadena de producción, lo cual repercute en su grupo de trabajo pero 

sobre todo en sus re la e iones fdmi 1 iares. 

A raiz de acontecimientos como les revoluciones irrlustriales y las 

guerras, en muchos paises se ha lle11ado a pensar en instaurar rruevas 

formas de vida en lugar del núcleo familiar. En Estados Unidos por 

ejemplo, en los anos 60's de este siglo, se disef'So que lo gente viviera 

en comunas donle los hijos estaban bajo la dirección de todos los 

adultos, lo mismo que las actividades laborales y del hogar se 

repartirían por igual. En Rusia se ha pretendido que la mujer se dedique 

a otras actividades adem6s de las cotTespordientes a la cosa y que los 

hijos asuman ruevas responsabilidades. 

En Fl.lropa particularmente en Francia y Alemania. la procreación es 

algo que no se toma en cuenta en muchas ocasiones, lo que ae ve coi:oo algo 

al::sUrdo o poco funcional. jus:tificdl'do estos hechos en 5US con:liciones de 

vida. alienantes y su historia de guerras. sien:io pocos las parejas que 

deciden casarse. 

Un proyecto llamado Kibb.J.tz en. Israel consiste en que los hijos en 

lugar de estar bojo el cuidado y la protección de los padres. est6n bajo 
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la. responsabilidad de personas "altamente especializadas en su 

desarrollo"; ésto puede tener como beneficio una mayor intimidod y 

crecimiento personal y conyugal para los padres y el experimentar rruevos 

mcxlelos de vida para los hijos, sin emb!ll'go este proyecto al igual que 

los distintas estrategias de los paises mencionados y de otros más, son 

simples formas de evitar el problema que para muchos representa, la 

crianza de los hijos. 

A pesar de todos estos intentos vemos como la familia nuclear sigue 

subsistierxlo y preva.lecierxlo sobre las nuevas formas.de organización y de 

manera especial en los paises menos irdustrializados. En México la 

institución familiar continúa, aunque también sufrierrlo cambios. pero 

mantenierxlo o.lln las tradiciones y valores que la caracterizar:i: respeto de 

los hijos a los padres, lealtad, fidelidad, etc. (Villas, op. cit.). 

1.1.l IA FAMILIA MElCTCJ\NA 

Eh el ca.so especifico de México, durante la cultura colonial las 

relaciones de parentesco fueron las que rigieron, fomentd.ndose as'f la 

familia consargu:!nea; sin embargo, la influencia liberal y n:xn6ntico. 

hacia fines del siglo pasa.do da pauta al establecimiento de la familia 

conyugal. 

Los tres siglos de colonialismo en México marcaron indu:lablemente 

el n.mibo que siguió la familia mexicana. tomarrlo como base el origen 

in:l:l'.gena. por un lado y el hispánico-occidental por otro. sin olvidar 

todos los cruces entre las diferentes castas. poco a poco se fue llegan:lo 

a una relativa homa;Jeneidad mestiza aunque no acabada por completo. Lo 
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importante aquí es realzar la dualidad culturo.! de esta "familia mestizo" 

que da luger a la acentuación de la sumisión femenina, que de hecho ya 

exist1a en la familia prehispánica; de esta monera hay por un lado la 

madre mexicana indígena la mayoría de las veces, y por otro el padre, 

espallol. criollo o euromestizo. llsí surge un problema en el hijo mestizo. 

el cual criado por su madre. permonece cerca de ella. la ama y compadece, 

por lo que rusco luego protegerla. pero también tiene a su padre, a quien 

teme y respeta y que toma cOlllO lllOdolo para estoblocer su propia familia. 

Se dice pues que hay una ambivalencia en cuanto a la autoridad patemo

matema y aue 4sto tiene su origen en la familia mestiza. CI...ellero. 1976). 

El hecho do que México haya tenido diferentes invasione5 

extranjeras tiene por consecuencia la adopción de distint.... fornas de 

vida. Sin d\Xla la invasión de mayores repercusiones pora el estilo de 

vida del mexicano y para la organización fwl iar, fUe la espa.f!ola. 

Santiago Romírez (1983) menciono. que luego de experimentar "su ser 

diferente" frente o. otras culturas. el mexicano ha hecho canpara.ciones y 

contrastes en la blsqueda de su propia identidad. Las mezclas raciales 

trajeron una profun:!A huella e1110Cional para la identidad del mexicano, 

situación que viviux:e aUll en la actualidad. al ver el rechazo de que os 

motivo una persono. con características indígenas o espal'lolas. aunque 

esta (lltiD>a en menor grado. El mestizo hijo de imígena y espallol es 

rechazado por amboo, y aun mós. es aban:ionado por el padre. por ello se 

encuentra en una confusión pennanente por no pertenecer a ninguoo de lee 

dos grupos: rechazado tratar.?! igual a su mujer, demostrando que Uene una 

supJ.eata "superioridad" que no es m6s que su sentimiento de inferioridad 

introyectado. Someter a la mujer se va viendo y viviendo como algo 

natura!. 



15 

Los conflictos experimentados por los padres son parte de la f0l1!ld 

· de vida con que va crecierrlo el niffo. impidiérrlole de esta manera poder 

relacionarse adecuádamente con los adultos lo cual repercutirá en su 

propia relación de pareja. impidiérdole relacionarse satisfactoriamente 

en el ámbito !ntimo y en general (Sardoval, 1985). 

La mujer abandonada tiene así que reporar el abandono del padre, 

toman:::lo adem6s actitud.es sumisas. aceptan:io la violación, maltrato y 

abardono de su pareja, encarg6.nd.ose de la crianza de los hijos; sin 

embargo .. no se da cuenta de que estas actitlrles de atnegación y sumisión 

lo que dan son hijos copias del mismo padre abardonador (Sardoval, op. 

cit.). 

A esta forma de familia que representa dban:looo y reparación se le 

da el nombre de "familias uterinas". dorrle la madre es quien está 

presente y hay w-.a ausencia del podre. aunque esta sea a causa del 

trabajo; el padre no sabe como acercarse ni a su esposa ni a sus hijos 

pu.esto que ee siente devaluado. creardo así una dependencia física y 

emocional de los hijos con respecto a la madre. Este tipo de familia la 

pcd.emce encontrar en nuestro país sobre tc:do en las áreas nirales y en 

clase media y baja de las ciu:lacles. 

En últimos fechas, el divorcio ha sido un cambio muy significativo 

pard la organización tainiliar en México. 

"El matrimonio es un contrato entre un solo hombre y una sola mujer 

que se unen con un vinculo disoluble para perpetuar la especie y ayu:iarse 

a llevar el peso de la vida" (Constitución PoUtica de los: Estados: Unidos 

Mexicanos, 1917, llrt. 159). 

Además de que se le ha permitido a la mujer su incorporación al 

sistema productivo, se le dió en 1932 igualdad jurídica, domicilio 
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propio. en el matrimonio tiene autoridad e iguales consideraciones que su 

esposo entre los dos detenuinarán lo referente a la crianza. y educación 

de sus hijos y a la administración de los bienes de éstos. En 1967 la 

Asamblea General de la ONU aprobó una declaración a favor de la no 

discriminación de la mujer, etc. (Vif'las, 1990). 

Como éstos, lo. familia ha tenido cambios también en lo que respecta 

a las funciones que cumple y los tipos que existen en la o.ctua.lidcd. de 

lo cual se tratará a continuación. 

l. 2 TIB::S Y FUNCIONES DE LA FJIMIUA 

Si nos interesamos en e 1 estudio del hombre es necesario 

remontarnos hacia su origen, es decir. hacia su núcleo familiar ya que, 

como mencionan Oerbez y cole. (1989) y Qufroga (1986), es aquí donde cada 

individuo va adquirierrlo conceptos, prácticas de educación, relaciones 

interpersonales, asco.las de valores sociales, morales y materiales que 

determinan el clima emocional en el que los iniividuos crecen~ se 

desarrollan y adquieren su personalidad. 

Con la concepción del primer hijo la pareja se convierte en 

familia. La familia representa una de las principales: instituciones de la 

sociedad y sus miembros estM unidos por lazos de parentesco social, 

legal y consanguíneo CGonzález. 1988). 

Aristóteles (s.IV a.. C.) definió la familia: como la asociación 

establecida por la naturaleza. para el abasto de las necesidades 

cotidianas del hombre (Schiffman y Lazar. 1987). En la actualidad muchas 

disciplinas se enfocan al estUdio de la familia. d.an:lo cada una de ellas 
.~ 
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una definición de acuerdo a su perspectiva. A continuación se enumerará 

una serie de estas definiciones con respecto a lo que diverSos autores 

desde su aproximación, consideran que son los tipos de familia que 

existen y las funciones que la fami 1 ia en general cumple. 

1.2.1 TIPCS DE FAMILIAS 

l. 2 .1.1 DEFINICIONES ANmOPOL03ICAS 

Desde un punto de vista antropológico, Radcliffe-Brown (en 

Berenstein, 1987). llama "familia elemental" al grupo integrado p:>r un 

hombre. su esposo., sus hijos o hijas. Menciona que la familia elemental 

tiene tres tipos de relaciol'l""-S: 1) Relaciones de primer orden, aquellas 

que se establecen entre padres e hijos y entre hijos de los mismos 

padres, o bien entre marido y mujer, padres de los mismos hijos; 2) 

Relaciones de aegurxio orden: las que la familia elemental sostiene por 

medio de uno de los: miembros con otra familia elemental. p.ej. el hermano 

de la madre, etc.; 3) Relaciones de tercer orden, aquellas que se dan por 

medio del hijo del hermano del padre (primo de los hijos), la mujer del 

hermano de la madre. etc. 

Levi-Strauss (en Berenstein. op. cit.) menciona que la estructura 

elemental de parentesco. es decir. la mínima partícula de parentesco 

incluye tres clases de vínculos o relaciones familiares. Una es la 

relación de consanguinidad; relación entre hermaoo y hermana; otra, la 

r:elación de alianza: entre marido y mujer; y la tercera es la relación de 

filiación. que ea la relo.ción que se establece entre padres e hijos. De 

esta IIldJ'lera al ver a la fa.mil ia como un sistema. relacional, su 
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establecimiento se b3.sa en la prohibición de prácticas incestuosas como 

una regla furdamental que regula el intercambio dentro de la familia y el 

intercambio de este grupo familiar con otros para renovar el parentesco a 

través de una ali= heteroBel<1Jdl. 

l . 2. 1. 2 DEFINCIONES s:JCIOI.OJICl\S 

Talcott Parsons (en Berenstein. 1987) hace una sistematización de 

loe tipos de fam.i lia de acuerdo a los integrantes y el parentesco que se 

est.Ablece: "l} la familia de orientación del sujeto, compuesta por el 

padre. la madre. los hemanos o hennanas. 2) La familia de procreación, 

compuesta por el sujeto, cónyuge, esposa o marido, hijos y/o hijas. 3) La 

familia de ascendientes de primer grado: ah.lelo o ab.lela con SUB hijos, o 

sea tioe, tias y el padre o la madre del sujeto. 4J Familias colaterales 

de primer grado, las foZ'1llOd.os por el her11JMO o la hermana. con el cullado 

o ~ y las sobrinas o sobrinos. 5) Familias descen:tientes de primer 

grado, hija y yenx> y nietas o nietos. o hijo casado con nuera y nietas y 

nietos:. 6) Familia politica: la que ee tiene con la esposa o el marido. 

ésto es. loe suegros y los culladoe heraanoe de la espoea o del marido. 7) 

Familias ascendientes o descerdientes de segun:lo grado: formada.a en un 

caso por el bisab..lelo o la biearuela, cuyos hijos son tioe ab.lelos. 

heruianos del ab.lelo, y en otro caso. se forma con el matrimonio de los 

nietos y loe bisnietos. Bl Familias colaterales de segu00o grado• formada 

'(X)r el matrimonio de los t:los con t:ios políticos y comprende los primos 

de primer grado. matrimonios de sobrinos con sobrinos politicoe y loe 
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primos lla.n:iados en este caso cn..i.zados. el ~trimonio y la. fa.mil ia de los 

tfos aruelos" (Berenstein. op. cit. p. 26-27). 

Fs interesante notar que la unica fol'1Jla para determinar el apellido 

es su transmisión por vta patril ine<ol en ta familia COO)'U1<11 • Parsons (en 

Berenstein. op. cit. J ser.ala que la creación de una tamil ia. conyugal 

conjunta dos grupos de parentesco antes desvinculados entre si y ahora 

reunid.ce por este matrimonio particular. Ro.l¡::h Linton (en Berenstein. op. 

cit.) por su parte, distin;¡ue dos tipos de familias. una es la compuesta 

por tos cónyuges y sus hUos llamada "familia conyugal" y la formada por 

el grupo difuso y poco organizado de parientes consan;¡ufneos. al que 

denanina "f&nilia oonsarguínea". 

Schiffman y L>zar (op. cit.) consideran que son dos o mds personas 

relacionadas por Bdflgl"e. matrit110nio o adopción. reeidierxio de manera 

conjunta; sus miembros constituyen el grupo socfo.l más b!sico e 

interactúan satisfacierrlo sus mutuas necesidades. ltlchas veces a las 

familias se les lloir.a hogares. pero no todos los hogares son familias ya 

que puede dM'se e 1 caso que en un hogar hayan personas que no se 

relacionen por sargre, matrimonio o adopción. CCX[X) CUMrlo ha.y parejes no 

cesadas. amigos o huéspedes . 

F.n las sociedades occidentales existen tres tipos fun:lamentales de 

familias. según estos autores: una es la de la parejo. casada. compuesto. 

por marido y mujer; un esposo, una esposa y al menee un hijo forman la 

familia nuclear; y la familia nuclear con un ah.lelo u otro pariente 

constituyen la familia extensa. esta familia era la representativa de la 

mayoría de las sociedades occidentales. sin embargo a causa de la gron. 

movilidad de éstas ha obligado a separar a los hijos adultos de sus 
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podres, sierr:lo actualmente la familia ruclear la caracter1stica de las 

flllllil ias modernas. 

l. 2.1. 3 DEFINICIONES PSIOOLCGICAS 

1 

Parsons y Bales (1960) seflalan que es benéfico ihiciar el aMlisis 

de la estructura familiar en base al 
. ! 

s1steIJ:l4 social m6s altamente 

diferenciado que es la familia nuclear. 
1 

característico. de la sociedad 

oorteameriCdfld. sin embergo como Murdock (en Porsons y; B:lles. op. cit.) 

lo afirma, este tipo de fa.m.ilia oo es exclusiva de es,ta sociedad ya que 

sólo se han encontrado en la 1 itera.tura antropol6Jica una o dos 

excepciones de este tipo de grupos. 

F.n ruestros sistemas occidentales el matrimoni? de dos es una 

unidad sol id.aria. ¡:x>r encima. de cualquier lazo cor loe padres de 

cualquiera de los miembros de la poraj~. En las sociedades llamadas 

"simples" por su porte, dan la preferencia a la solidaridad con la 

fllllli 1 ia llamada de "orientación" o de "origen" de al~ de los miembros 

de la p!ll"'eja, o en las sociedades con formas más ccinplejas se tienen 
1 

obligaciones con ambas fami 1 ias:. Aun en loe casc:iS bilaterales ~ 

cercanoe al ruestro el aislamiento de la familia nucl~ no es visto caoci 

una característica estructural; en lugar de un sistfma. bilateral. se 

tierde a incor¡:X>rar a la familia n.icleor a un~ de orientación 

(Zelditch, en Parsons y Bales, op. cit.). 
: 

Schlesio;¡er (1979, en Borl<er. 1981 l en una investigación encontró 6 

. ¡ . 1 
tipos diferentes de familias en ~. sin embargq estos tipos os 

podemc:e encontrar también en nuestro país: 
1 

i 

1 

1 
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2) Parejas sin hijos. compuesta por esposo y esposa 
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3) Familias de un solo padre, donde pueden haber viu:los, personas· 

divorciadas. esposos separados y mujeres solteras 

4) F<>milias adoptivas. integradas por marido, mujer y nirlos adoptados 

5) Familias reconstituidas, éstas son resultado de segun:!.os matrimonios o 

"familias mezclada5 11 y existen 8 subtipos: 

a) hombre divorcie.do - mujer soltera 

b) hombre divorciado - mujer viuda 

e) hombre divorciado - mujer divorciada 

d) hombre sol tero - lllUjer vil.kld 

e) hombre sol tero - lllljer divorciada 

f) hombre viudo - mujer soltera 

g) hombre viudo - mujer vil.kld 

h) hombre viudo - mujer divorciada. 

Obviamente hay otros variaciones, dependierdo de si hay nit'l:>s de 

una u otra. parte y si éstos son llevados al nuevo matrimonio. Cook.Un (en 

Fishman y Rosman, 1990) menciona que en ocasiones los . hijos tienen que 

ser apartados de manera legal debido a que corren el riesgo de "1:oso 

físico. 

6) FamiUas comuna.les. que consisten en un grupo de familias o de un 

grupo de familias con niflos y adultos solteros (Bori<er,1981). 

Berenstein (op. cit.) por su parte argumenta que al hablar de 

familia se puede referir a ella desde dos órdenes diferentes: 11 a) El de 

los integrantes tal coroo se presentan a la observación. tal como elles 

mismos se observan; en ocasiones coincide con los que tienen el miBirO 

techo. otras veces los que canparten la comida, otras veces los que 
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tienen límites psicológicos claramente discernibles. Eatas descripciones 

corresporden al nivel empírico de la familia vivida o perceptible por la 

conciencia del ol:eervador o de los integrantes. bl El sistema familiar 

descrito por el criterio metodológico de considerar el conjunto y aquello 

que lo define como tal. La familia teórica contiene como mínimo los tres 

órdenes de relación definidos en la estructura elemental de parentesco: 

la relación de COOSdOJUinidad, la rela.ción de alianza y la relación de 

filiación. Este sistema familiar es el objeto teórico de descripción. no 

es perceptible por la conciencia. pertenece a un nivel estructural 

inconciente y como tal es ordenado. SU reconocimiento está obstruid.o por 

una serie de modelos concientes que dificultan el acceso a la estructura 

inconciente" (Berenstein, 1987, p. 34). ES asi que la descripción 

empírica de la familia se aproxima más a la familia biológica y la 

descripción de la familia a nivel de estruct\ll'"a se aproxima a la 

descripción de la fam.i 1 ia como resultado del intercambio de al menos 

grupos f<1111iliares unidos por alianzas cony.igales. 

Gonz6.lez (1988) hace referencia a diferentes tipos de familia de 

acuerdo a la forma de relación o al parentesco establecido en cadd grupo 

familiar. En la familia con.saD]Uinea la unión sexual de la pareja no es 

razón suficiente para contraer matrimonio y. por lo tanto las nuevas 

pereJas no se separan de sus padres para constituir un hogar 

in:leperrliente ni establecer otro nuevo núcleo de autoridad. ~ familia 

conyugal se establece cuardo se lleva a cabo un contrato ma.trimonial. en 

este tipo de familias existen el padre, la madre y los hijos quienes 

viven juntos bajo el miSCDO techo. Fa la familia típica de las socied4des 

occidentales, conocida como "núcleo familiar o familia nuclear". Por otro 

lado está la familia de orientación que es aquella en la que el in::lividuo 
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na.ce, crece y recibe una educación: y la fo.mi lía de procreación que es la 

que forma el irdividuo al contraer matrimonio (o simplemente unirse a su 

pareja). doo:le se establece un núcleo social nuevo y además ten:lr6. que 

educar a los hijos que procree. 

Eh lo que respecta a la familia extensa. ésta se fol"lDd con 2 6 IIIÁS 

adultos del mismo sexo. sus respectivos cónyuges e hijos. Por lo regular 

tcd.os se encuentran regidos por la a.utoridad de un solo irdividuo. Dicen 

Minuchin y Fishman (1991) que la familia. extensa. con varias generaciones 

viviendo íntimamente relaciono.das. es quiz6. la configura.ción fa.miliar mé.s 

típica en todo el nrurrlo y. en las úeos urbano.s de los paises 

occidentales. este tipo de configuración es característico. de la clase 

media-baja y de los gnlpos 5aeio-economicos inferiores. Dado que existen 

más de una generación puede darse una especializ.o.ción funcional en cuanto 

al apoyo y cooperación en las tareas. 

Zuk (1982) de acuerdo con Minuchin y Fishman (op. cit.). menciona 

que el pro:iucto de uno. socied.ad tecnoló;Ji~nte ava.nz.ada con una gran 

movilidad sociaL una relativa riqueza, una gran cantidad de personal 

experimentado. recursos educativos y servicios ht..uDanoS entre otn.?S 

aspectos. ha proVOCddo el surgimiento y predominio de la familia nuclear 

sobre la familia tradicional extensa. Ta.les cordiciones pueden tro.er como 

consecuencia que la. f&nilia nuclear se encuentre Clislada. de otros 

sistemas y se dé una sobrecarga en el sistema conyugal. 

Zuk (op. cit.} continlia dicien:lo que la familia nuclear es algo 

inestable comparada con la familia extensa y por ello cuenta con algunas 

debilidades. Se encuentra bajo una presión muy grame por parte de la 

sociedad posindustrial dorrle dio.rfomente se pide que las fami 1 ias se 

adapten a. la nueva tecnología y a los cambios sociales consecuentes a 
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ella, en otras instituciones el hombre es el que predomina con sus 

decisiones y preceptos, sin embargo en la familla nuclear la influencia 

que ejerce la madre y sobre too.o cua.rdo ha.y hijos pequef'k>s o adolescentes 

es mayor, generalmente los: hijos sin percatarse de ello le tienen más 

lealtad a la madre que al padre. Parsons (1955, en Zuk, op. cit.) 

mencionó que la familia nuclear cada vez se encontraba mas segregad.a de 

la familia extensa y que la diferenciación de papeles de los padres es 

más significativa debido a la socializa.ción de los hijos. 

1.2.2 FUNCIONES DE LA FAMILIA 

Tcx:io ser hu.mano requiere satisfacer sus necesidades de tipo 

biológico. psicológico y social y para el lo es menester que conviva con 

grupa¡ de personas: el grupo fun:!Mental en el que encuentra la 

satisfo.cción a sus necesidades. es la familia. La fdCD.i lia es considerada 

la "institución humana básica" ya. que para muchos irxiividuos es el 

sistema de mayor relevancia para su desarrollo integral. la fami 1 ia como 

cualquier grupo human:> tiene una duración, su propia historia, intensidad 

y sus funciones espec:ífie&1. 

La familia estó constituida según Espinosa y Gonzdlez ( 1986) por el 

padre. la madre y los hijos. inició.n::.lcse con el matrimonio y perdura.n:io 

hasta que los hijos hayan alcanza.do su mo.durez físico. intelectual y 

social. Los padres tienen como funciones ergerdrar. proteger. criar y 

socializar a sus hijos. así como fomentar las rela.ciones :íntimos entre 

los miembros del sistema familiar. 
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Para Lenero (1976). la familia es un grupo primario y en Ja gran 

mayor1a de los casos, el principal. Este grup:> primario le da al 

in:iividuo lo oportLUlidad de manifestarse con todas sus características 

físicas y psicológicas. es una manifestación espontanea. En ocasiones el 

grupo primario puede inhibir el desarrollo de la persona, pero en otras 

lo puede favorecer. La estructura de este grupo primario es más bien 

informal. contrario a la formalidad de otro tipo de instituciones. 

Este autor menciono que dentro de la fiami 1 ia se da. una b.'.lsqueda de 

protección y seguridad por un lado y que es el resultado de la 

inseguridad al salir del claustro materno y sentir la necesidad de ser 

protegido del mundo hostil y ajeno: y por otro lado. hay una blsqueda de 

autonom1a y de dar protección, que es la necesidad de valerse por s:! 

mismo y de brirrlar protección a otro más débi 1. Estas miSIDdS necesidades 

e impulsos se conjugan al llegar el irrlividuo a su etapa de vejez. De 

manera similar a lo anterior. se puede mencioMr la dialéctica entre el 

impulso imitativo y asimilativo del hombre en uno. instancia y el impulso 

creativo e imitador, en otra. Por último. se men~ionan dos impulsos m6s, 

que son el impulso de confianza y de seguridad afectiva, que es propio de 

la infancia. y que es la necesidad de sentirse cuidad.o a.fectivamente y de 

sentirse como lll1d persona digna: y el impulso también afectivo, don:le 

aparece lo erótico como algo que lo mueve, aqu1 se b.tsca la "conquista 11
, 

el sentirse amado y el pla.cer sexual. Tcd.os estos impulsos y necesidades 

haya.n cabida dentro de la tamil ia. ya sea en la de origen o en la de 

procreación. 

Las principales funciones que segUn Leftero (op. cit.) cumple o 

deber1a cumplir la familia. son las de regular las relaciones sexuales. la 

función económica, la de reprcducción, la función educativa y 
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socializadora. a.qui la fami lía sirve como canal para que loo niHos y 

jévenes se adapten a la vida socia.1 y asuman le.a corrluctas sociales 

básicas y la función afectiva. es decir. de equilibrio emocional. 

Pérez (1961 l afinna que la salud emocional de una persona depen:le 

de la satisfacción de los necesidades psicolc!:gicas básicas las cuales son 

para él: seguridad. amor y autoestima. Refiriértlose a la seguridad como 

el tener UM estabilidad emocional, evitar amenazas o situaciones de 

dolor. a obtener satisfacción al estar en un medio familiar; asimismo se 

logra seguridad cuan:lo se pueden predecir las reacciones emocionales de 

los dem6.s miembros de la familia. El amor es la necesidad de enaltecer y 

ser enaltecido, de dar y recibir apoyo y aceptación, de sentirse 

perteneciente a una familia particular. La autoestima está en relación a 

cáno satisfacemos la.s necesidades previas. La. autoestima se refiere al 

sentimiento de vaUa. de saberse una persona importante y por ello vivir 

bien la vida. Lee principales elementos que conforman la autoestima son 

la eficiencia. la sensación de libertad y la indeperdencia. Las 

necesidades fomi 1 iares Msica.s pueden ser satisfechaa de l!leJor manera 

cuan:lo hay libertad para cC<lll.Ulicarse. 

De acuerdo con S6nchez (1976) las fWlciones de la familia que crean 

y fortalecen la interdepen:lencia emotiva y material de sus miembros son 

las siguientes: 

1) Contacto recíproco: conciencia de la existencia,. presencia y 

comportamiento de los miembros de la familia. 

2) Intercomunicación recíproca: se refiere a las actitudes,. gestos,. 

lengua.je. etc. 

3) Interactividad. es decir la reciproca influencia de unos con otros. 
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4) Cooperación por la división del trabajo: acciones que los miembros de 

la familia realizan en el hogar para la ensef'ianza - apreOO.izaje y para 

ganar dinero. 

5) Cooperación solidaria: entre amb:::>s podres eduCdll a los hijos. 

resuelven conjuntamente los conflictos. etc. 

6) Ajustes. entre los cón}'U]es. entre padres e hijos, etc. 

7} Sul::ordinación de los hijos hacia los prcigenitores. 

8) Servicio. de los padres a los hijos y viceversa. 

9) Apoyo mutuo y auxilio, entre los cón)'tlges y entre padres 

e hijos. 

Satir (1983) par su parte. menciona las siguientes como las 

funciones unificadoras de la familia: 

1) Proporcionar waa experiencia heterosexual-genital a los cónyuges. 

2) Contriruir a la continuidad de la raza, procreando y criardo a los 

hijos. 

3) Ox>perar económicamente en la división de lalxlres entre adultos padres 

e hijos. de acuerdo a edad y sexo. 

4) Mantener los ~ímites genera.ciona.les por el tabJ. del incesto. 

5) Transmisión de la cultura de los padres a los hijos. 

6) Transmisión de las normas y papeles socialmente aceptados. 

7) Enseriar a los hijos la forma de comunicarse, emplearrlo 

adecuadamente las palabras y ademanes. 

8) Ensenar al nif'io a convivir con su ambiente inanimado. 

9) Ensef'iar al nifio a expresar sus sentimientos y emociones, así como el 

medo y momento de hacerlo. 

Barker (1981) por su parte. dice que las funciones de la familia 

son la repnxlucción y la crianza de los hijos, además de la función 
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ecoróDica con la cual se provee de las necesidades vitales a los miembros 

de la familia. En las sociedades occidentales la familia se encarga de 

criar y socializar a los nit'Sos. aunque para este proceso de socialización 

y educación también hay otras instituciones que ayuden y complementan la 

acción de la familia, entre ellas tenemos a las escuelas. los grupos de 

la iglesia. grupos juveniles. scouts. etc. 

En la actualidad cuando ambos padres tienen que salir del hogar 

para trabajar. existen lugares en los que se puede dejar a los nif"los para 

su cuidado, p. ej. las guarderías. Algunos aflos atrás estas tareas eran 

delegadas a miembros de la familia extensa, a los ab.lelos. tíos, hermanos 

~l tos, primee u otros parientes o personas que aunque no fueran 

parientes consanguíneos, por vivir en la misma casa eran considerados 

como tales. E'stos cambios se notan sobre todo en lae ciudad.es y es debido 

principalmente a la in::lustrialización que se vive. ya que en muchos 

lugares de provincia la familia extenso. sigue cumpl ierrl.o las funciones 

que de antano venía realizan:io, sin neqar por supuesto que en las 

ciW.ades este mismo estilo siga d.6n::lose, aunque en menor grado. 

Para Schiffman y u.zar (op. cit.) cuatro son las funciones de la 

familia: 

a) Bienestar ecorx5mico. D..lr40te loe últimos a.flos la familia ha 

cambiad.o respecto a la división de responsabilidades económicas. en 

ruestros días ya no es solamente el padre de familia el que provee lo 

necesario para el gasto familiar. una gran porción de mujeres amas de 

casa tienen empleo. los hijos adolescentes por su parte también pueden 

obtener su propio irgreso económico y de esta forma se preparán para ser 

indeperdiente en el aspecto financiero. 
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b) llpoyo emocional. Una función b6sica de la fami 1 ia es la de dar 

apoyo emocional y terapéutico a sus miembros. de esta manera les ayuda a 

dar solución a sus diversos problemas personales y sociales. 

e) Estilos de vida convenientes. F.sta función se refiere a las 

decisiones que de ma..nera r.onjunta los esposos tomarán acerca de la 

educación, la experiencia y metas personales. sus actividades diarias el 

ver televisión. la lectura. y otras formas de entretenimiento y 

recreación. sus compromisos. la distrihlción del tiemp:> libre, etc. 

d) Socialización de la infancia. Esta es una función central de la 

familia: aqui se transmitirá al nif'k> los valores básicos y pautas de 

comporta.miento sociales y cultW"ales. lo cual repercutirá en el 

desarrollo de su personalidad, la competencia, los hábitos del vestir y 

de servicio, sus mcdales y formas de expresarse, la selección de su 

carrera.etc. Esta socialización se da de manera directa e irdirecta. por 

el comportamiento de las personas que le rodean. 

A fin de que una familia funcione como uno. unidad de cohesión, las 

tarea.a domésticas tienen que ser divididas entre todce los miembros. p. 

ej. uno saca la basura. otro prepara la comida, otro pone la mesa. etc. 

Actualmente los roles asignados a cada miembro de la familia no están ton 

limitad.os COCJX) en af'los anteriores; un estudio llevado a caOO en los 

Estados Unidos en 1980, relejó que el padre de familia realizaba 

diferentes tareas en el hogar y no sólo se dedicaba al trabajo fuera de 

éste, se vió asi que el 32% compraba o.limento, el 74% sacaba lo. basura, 

el 47% cocinaba, el 53% lavaba los platos, el 29% hacia las labores de 

lavanderla, el 28% limpiaba el baflo, el 39% aspiraba la casa y el 80% 

cuidaba a los nil'ios (Schiffman y Lazar, op. cit.) . Si bien es cierto que 

en nuestro pa.:ís las condiciones socio-culturales son distintas. tombién 
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han habido cambios significativos en cuanto a los roles se)Q.ldles 

preestablecidos, ol:::serván:lose una división más equitativa de las 

funciones y tareas. 

De manera general se puede decir, que las principales metas de la 

familia son que los padres encaucen a los hijos hacia la adultez 

sa.tisfactoria y que cada miembro del sistema familiar se sienta 

satisfecho en cada etapa de este proceso. Los padres tienen que proveer 

los satisfac::tores a las necesidddes de crunbio f:ísicas, mentales. 

emocionales y de crecimiento sexual. asi como desarrollar y utilizar el 

poder, la intimidad, la competencia, la realización y tener relaciones 

sociales adecuadas:: tcxlo lo anterior será consecuencia de la creación de 

reglas por parte de los proQ'enitores quienes llevan a su rruevo nú.cleo 

familiar todas sus experiencias anteriores lo mismo que sus esper(l["IZdS, 

ilusiones, conocimiento y valores, su autoestima, formas de comtmicarse, 

reglas emocionales, etc. La manera en que lleven a cabo la educación y 

cri= de los hijoe es el resultado de lo que han aprerdido. de los 

modelos seguidos en sus familias de origen. por ello es que en nirgún 

caso se podri! culpar a los padres por su desempefio como progenitores y 

gu::ias del hogar. es necesario que también se lea comprerdo. y se les ayude 

a tomar conciencia de sí miSIOOS con el fin de que crezcan como personas 

(Satir. en Fishman y Rosman. 1990). 

Minuchin y Fishman (op. cit.) argumentan que la familia como 

responsable del desarrollo psicosocial de sus miembroe. tiene que irae 

adapatarño a los cambios socio-culturales de su contexto. De forma 

inevitable. la familia debe ir cambiarrlo conforme cambie la sociedad. a 

fin de proporcionar un adecuad.o crecimiento a sus miembros, sin embargo 

en nuestras sociedades occidentales aún no se ho.n creado o.decuadas 
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fuentes de apoyo para a.lgunos miembros de la familia. éste es el caso de 

los adolescentes, quienes oo poseen una función claramente establecida y 

debido a ésto no es de extraf'íarse las gro.ves crisis de identidad que 

sufren muchos jóvenes. 

F.n sociedades rápidamente cambiantes la fa.mi 1 ia representa la mejor 

unidad humana. en cualquier sociedad los cambios siempre van desde ésta 

hacia la unidad más pequena. que es la familia. p:>r ello aunque cambie la 

familia, hay en ésta un sentido de adaptación y flexibilidad ante los 

cambios sociales que la hacen tener un papel muy significativo como 

matriz del desarrollo psicosocial de los irdividuos. 

Pese a las diferencias culturales, puede decirse que la familia 

cumple con ciertas funciones Msicas. De manera resumida y coincidierdo 

con Minuchin y Fishman (1991) dichas funciones son: 

a) Función Interna: dar protección psicosocial a sus miembros:. 

b) Función Exte?Tla: la acomodación y transmisión de lU1a cultura. 

J\ su vez estas funciones pueden desglosarse en cuatro funciones 

principales: 

1) F\J.nción biológica: consiste en la perpetuación de la especie. 

2) F\Jnción económica: proveer los satisfactores de las necesidades 

primarias que la familia requiere para suh3istir. 

3) F\mción social: repro::lucción del sistema social existente y la 

transmisión de la cultura. 

4) F\J.nción psicoU:qica: cubrir las necesidades afectivas y de 

interacción psicoló;Jica de los integrantes de la 

familia. 

La importancia que tiene para la Psicolcgía el estudio de la 

familia radica precisamente en esta última función ya que, de la manera 
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cómo se realice . la convivencia familiar depen:ierá en gran medida la 

personalidc!td. de cada miembro de la fami 1 ia y la forma en que se 

constituir&l en el futuro las familias de cada uno de los hijos. 
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CAPITULO II 

PUNTO DE VIS17!. SISI'EMICO 

2 .1 ANra:EIJENm3 

l.d familia ha sido estudiada por diferentes disciplinas, entre 

ellas la Psicología y dentro de ésta han habido diversas aproximaciones. 

Eh los inicios de la Psicolog::ía como disciplina in:ieperxiiente se 

tomabm muchos conceptos. técnicas y puntos de vista del enfoque de la 

medicina tradicional, considerand.o por ello que muchas de las 

perturbaciones psicológica.a eran de naturaleza orgánica. Dado que la 

Medicina atiende en forma irrlividual al paciente. la Psicología influidad 

también en este aspecto ¡X>r ella, comienza a ver al paciente que pide 

ayuda de manera aislada. sin embargo este punto de vista lineaL poco a 

poco pasa a ser una forma ol:eoleta para muchos de los problemas que 

presenta el paciente; como lo menciona Garduf'k> (1991) los cambios 

sociales, políticos y económicos de principios y mediados: de este siglo, 

prcxiujeron cambios en todos los ámbitos científicos y el área clínica oo 

pedía ser la excepción. Las intervenciones psicoanalíticas y corrluctistas 

entre otras, en dorde el terapeuta pod:ía influir libremente sobre la 

estructura ps1quica del paciente, a través de la palabra o en su 

corxiucta. aplicando alguna técnica a base de reforzamientos o castigos, 

resultaron poco útiles en muchos casos. 

Algunos, entre ellos Eowen (1991), argumentan que la importancia 

que se le da ahora a la familia tuvo su base en las formulaciones 



peic?"Ml!ticas. Freud, p. ej. en 1909 en su estudio del . "pequef\o Hans" 

en lugor de trabajar con éste, trabajó con su padre; en 1921 Flugel ya 

había publicado un libro llamado "The Psychoanalitical Study of the 

'Family"; a.demds con el desarrollo del análisis infantil y el inicio del 

movimiento "Clli ld Guidance". se empez.ó a trah:ljar con los padres de los 

chicos para completar la psicoterapia primaria. 

F\Je a partir de la década de los 50' s, cuan:io se com.ierrza. a tener 

cano centro de atención a la familia desd~ el plano terapéutico y ésto se 

dió gracias a las investigaciones en torno al fenómeno de la 

esquizofrenia. Se empezó a dejar de ver al evento de manera ca.usal

linea.l. es decir. que un suceso "A" ocurre porque un evento "Bº lo 

provoca. sino que se consideró que existen diferentes eventos que 

provocan la ocurrencia de "A". ésto es. se dió paso a una epistemología 

circular don:le todo influye y es influido a la vez. 

Bowen (op. cit.} afirma que el movimiento de la Terapia Fa.miliar 

comenz.6 como una alternativa a la demanda de métod.os más eficaces en los 

casos IMs graves de trast0n10S emocionales. dorrle el Psicoanálisis no 

pedía dar una solución adecuada. Por esta época la Psiquiatría cobró 

nuevo impulso convirtiéndose en una especial id.ad de gran interés para "los 

jóvenes médicos quienes comenzaron a experimentar nuevos métodos 

terapéuticos. sien::io la f&nilia un punto de atención para ellos. 

Napier y Whito.ker (1982) mencionan cómo al iniciar la década de los 

50's. los investigadores se percataron que el esquizofrénico. aun cu.an:io 

aparentemente no tenía contacto con la realidad y tenía su propia visión 

del murxto. días después de que era visitado por su madre cambiaba su 

comportamiento en el hospital. manifestarxio perturbaciones; fue así que 

decidieron observar lo que ocurría en la interacción madre-hijo. 
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encontra.rxio que existían pautas de comunicación desviadas. LA 

comunicación era establecida desde el pldOO verbal y el no verbal y los 

mensajes emitidos regularmente estaban en conflicto. fue a lo que los 

investigadores dieron el nombre "Doble Vínculo": un ejemplo de ello es 

cuarvio un esquizofrénico se alegra al ver que su madre va al hospital a 

verlo. demostrándolo por medio de sonrisas y el deseo de abrazarla. la 

madre permite que lo haga pero ésto la pone rígida y le molesta, sin 

embargo el saludo verbal es tan carit'(oso como el que su hijo le dirige: 

el paciente al sentir el rechazo físico (no verbal) de su madre se 

retira. a lo que la madre pregwito. el por qué de su actitud. y si es que 

éste no estd contento con su visita.. Con todas estas contradicciones de 

la conducta verbal y la no verbal de la madre. el hijo se confurx!e 

quedando atrapado en la ambivalencia del vínculo. 

Observaciones cano ésta dieron lugar a posteriores estudios. 

sirvierdo como base para desarrol ldr' la ºTeoría de la COllllU1icación" de 

algunos investigadores como Watzlawick. Bateson y Ja.ckson entre otros. 

quienes formularon WJa serie de axiccnas. los cuales son: 

a) Teda corrluct.a. es comunicación. Ya que oo hay no corductas. todo es 

comunicación. es imposible no comunicarse. Fs CB:í que todo fenómeno 

psicológico es W1 fenómeno comunicativo. 

bJ Toda comunicación tiene un aspecto de contenido (referencial) es 

decir. existe el mensaje y otro aspecto col'lrli!!tivo (referencial) que se 

refiere a ctcno debe enten:ierse ese mensaje. Las cuatro partes que 

componen toda ·comunicación son: el mensaje. el emisor. el receptor 

y el contexto. 

cJ La naturaleza de una relación depende de su p.mtuación que es la 

terdencia que se tiene de segmentar la. comunicación, de inicio a fin. 
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causa-efecto. victima-victimario. etc. La puntuación tiene que ver con 

la realidad de segurdo orden. es decir aquella que se basa en juicios 

de valor. diferente a la realidad de primer orden que es o.quella que 

aunque también es construida.. se comparte. es consensual. 

d) L>. eotnunicación p.lede ser digital (uso de palabras. leng=je oral) y 

analógica (!erguaje no verbal). 

El aspecto de contenido se establece a trdvés del len;¡uaje verbal y el 

aspecto relacional a traV'és del le~aje no ver~l. 

e} Toda comunicación puede ser simétrica. (terxiencia a la igualdad) y 

ccmplementaria (terdiP.nte a lo opuesto) [Watzlawick et al, 1966). 

F\J.e así que a. partir del estl.dio de la oom.u.nicación humana. estos 

investigadores pudieron ob3ervar que no er.c1 el paciente diagnosticado 

cano 11enfermo esquizofrénico". el único que presentaba el síntoma sino 

que m6s bien era la fam.i lia del mismo la que tenía y mantenía ciertas 

paute.s de acción y formas de ccmunico.ción que provocaban que uno de sus 

o>iembros manifestara tal desorden de personalidad. En un principio sólo 

se estu:lió 1 a diada madre-hijo. creyetlio que ésta era la causante de 1 

mo.L dardo incllL9o el nombre de ''tM.dre esquizofren6geM' 1 Cereo.dora. de un 

esquizofrénico). pero posteriormente se enfocaron también a los padres 

encontrardo que éstos también contribuíon a las pertlll'"'baciones del 

supuesto único paciente. De esta manera se fue descibrierrlo que el 

paciente esquizofrénico era sólo una parte de una familia con ciertas 

pautas de interacción particulares y que a menudo este tipo de pacientes 

tenían padres con graves conflictos conyugales; osi. la psicosis del hijo 

cumplía la función de ayudar en el conflicto de los padres y en la 

estabilidad familiar. 
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Los investigadores comenzaron entonces a cambiar su visión desde 

una epistomolcgía lineal a una circular, la familia ya no era sólo un 

grupo de in:tividuos aisla.dos sino que al igual que un organismo. la 

familia funcionaba como una totalidad la cual tiene su propia estructura. 

normas y objetivos, ésto es, se comenzó a ver a la familia como un 

''sistema.'' (Napier y Whitaker (op. cit.). 

F.n esta forma es que fue surgierdo la Terapia Familiar Sistémica. 

la cual retoma los conceptos l:J4sicos de la Teor1a General de los Sistemas 

(sistemas no humanos) de Ludwin;¡ Ven Bertalanffi. Para. esta teoría, un 

sistema es un conjunto de elementos: y de las relaciones entre éstos y sus 

atrib..Ltos, siendo de esta forma los miembros de la familia dichos 

elementos y su conducta sus atrib.ltos (Watzlawick et al. op. cit.). 

En esta teoría ee sef'lo.lo. que hay dos tipos fundamento.les de 

sistemas: 

a) Abiertos: son sistemas en dorde se da un intercambio comunicativo con 

otros sistemas. 

b) Cerra.de.e: son sistemas aislados en don:le no existe un intercambio de 

comunicación con otros sistemas. 

Las principales características de los sistemas se pueden ern.unerar 

como sigue: 

1) Totalidad. Si se afecta a un elemento del sistema se afecta a 

los otros elementos. La total id.ad es más que lo. suma de sus p&"tes. ya 

que además de los irdividuos que se hayan presentes. están sus 

relaciones, sus corrl.uctas. etc. 

2) Retroalimentación. Puede ser positiva o negativa. 

En los elementos del sistema tcd.os tienen que ver con todos a tro.vés de 

la retroaUmentación o intercambio que puede ser en forma de energ:!a. 



in~ción. comunicación. etc. Es mediante la retroalimentación que el 

sistema. se autorregula. En lo que respecta a la retroalimentación 
-.~ 

"positiva" o "cambio tip:1 2". el sistema tien:le a su transformación o 

destrucción, se pceibilit4 el cambio. Eh la retroalimentación "negativa" 

o "cambio tip::> 111 ee tierde a la haneostasia. al equilibrio, no hoy 

cambio que l!)Odifique al sistema. 

3) »omeostasis o n>:>rfootasis (Cdlllbio tipo ll. Ea la terdencia al 

equilibric.. 

4) Horfogénesis (cambio tipo 2). Son cambios que tierden a 

desan"ollar o destruir y que afectan o tronsforman al sistema en otro 

siete""'. Los combioe tipo 2 pueden ser generadoe por factores externos. 

5) El:¡uifinalidad. El3 la ten:iencia a obtener el mismo resultado a 

port.ir de orígenes diferentes. Intervenir en diferentes portes del 

sistema qua llevan al mismo resultad.o (W4tzlawick et al. op. cit. l. 

lle acuerdo con Napier y Wllitol<er (op. cit. l. h4 h4bido un grAn 

avance desde el interés de Algunos investig4dores de la coroucta por las 

relacior.ee fomi!iares y 14 esquizofrenia. hasta el desarrollo de una 

Teoría Fmniliar Sistémica. fue así como "la familia del esquizofrénico se 

convirtió en la vía regia hacia el sutil y a veces aterrador murrio 

interior de la fomili4" (p. 59). Sin embargo. no tueron este tipo de 

familias las únicas estlrli4das, muchoe terApeutas rufrieron fracasos 41 

trabajar de manera in:lividual con un paciente aparentemente "recuperado" 

y ver cómo posteriormente la familia minimizaba le.e avances. o cómo 

después del éxito obtenido con un niflo tomodo como "chivo expi4torio" la 

familia le adju:!icalla tal papel a otro. 

E<periencias como éstas sirvieron para que los terapeutas se dieran 

cuenta. d~l gran poder que la familia ejerce sobre cada uno de los 
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miembros de ésta y para que poco a poco se decidieran a incluir en la 

terapia a más integrantes de la familia en lugar de ver al clíente en 

forma. iOOividuaL con el fin de obtener mejores resulta.dos. Así, los 

terapeutas fueron corgregan:lO a la familia. completa para realizar en y 

con ella. las mcd.ifica.ciones más idóneas para beneficio de todo el 

sistema familiar. En la actual ido.d muchos terapeuto.s no sólo trabajan con 

la familia nuclear. sino que en la medida de las posibilidades~ se 

trabaja con la familia extensa y cuando es posible se incluye a amigos, 

vecinos. patrones y otras personas relevantes para cada. ce.so. 

Eoszonneny-Nagy et al (1987). concuerdan con lo anterior al afirmar 

que poco a poco los investigadores se percataron de las fall&:J que 

implica tratar de estu:iiar o. la familia a partir de Wl solo irrlividuo. 

muchce datos se escapaban o distorcionaban h4Btd que no se observó a 

todos los miembros de la fami lía intera.ctuardo jWltos. por ejemplo 

aspectos relacionados con la organización emociora.l. sus patrones 

comuniativos. su asigni!'lción abierta o encubierta de roles. la forma en 

que se influenci~. etc. Ahora se ve que es m6s válido observdr 

directamente el comportamiento de los irdividuos asi como sus actitudes. 

ver lo que realmente hacen o dejan de hacer y escuchar lo que dicen que 

hacen o sienten, que hacer todo ésto a través de lo que un solo miembro 

narra. Los investigadores de la familia se dieron cuenta de que hay 

muchas deformaciones de la información cuan::lo se entrevistare. a ce.da 

miembro de la familia por separado, de ahí que sea mejor realizar las 

entrevistas de manera conjunta con todo el sistema familiar. ésto es, 

tomándola c0010 un aiStema. total. 

Algunos de los principales investigadores y pioneros del trabajo 

con familias conceptualizárxiolas como un sistema fueron: 



40 

Nathan Ackerman. n-abljó en New York. con fonnación 

psicoanaUtica, aC"6tumbraba confrontar al paciente. él dirigía toda la 

sesión terapéutiCd. Aunque manejab!I. teminolog:ia psicl.'.>analítica. 

consid.erabo. al Psicoanálisis limitado por sus intervenciones irdividuaJes 

y proponía. un procedimiento terapéutico dorrle intervinieran todos los 

integrantes de Ja fam.i 1 ia. No tomaba muy en cuenta el motivo de consulta 

sino que se centraba en el "aquí y ahora.". ol:eervan:io las secuencias de 

relación que estuvieran en torno o.l síntoma. Fue maestro de Minuchin y 

por tanto precursor del me.delo estructural. 

- Murray Bowen. Trabajó en Topeka Kansas y en Washington. De 

formación psicoanolítica fue el primero en internar familias enteras. En 

el Instituto Nacional de Salu:I Mental de EUthesda. Maryland, realiz.6 

extensos estudios sobre esquizofrenia. Formuló la Teoría Trigeneracional. 

para él la esquizofrenia se da en tres generaciones; mencionaba. que estas 

familias tienen problemas para diferenciarse. se hablan en "nosotros" y 

oo en "yo". Hizo referencia también al concepto de "masa indiferenciada. 

del yo" y a la incapacida.d para diferenciarse. 

- Ivan Eoszormeny-Negy. Aún con formación psicoanal istd. redefinió 

el comportamiento sintomático como una prueba. de lealtad fa.miliar. sien:lo 

un sacrificio individlllll en beneficio de tala la familia; a su teor:!a de 

C&Dbio se le ha llamado "Terapia Fa.miliar Contextual o Relacional" ya que 

integra la. terapia psicoanalítica con la terapia sistémica. Afirmó que el 

in:li viduo recibe impocto de su tamil ia y que por ser un sistema 

multigeneracional de obligaciones y deu:las. algún mieml::ro de la fdJDilia 

"pagar6." con el tiempo las injusticias anteriores. 

- car! Whitcl<er. Trdboj6 en Atlanta Georgia, se le cataloga como 

el terapeuta de lo el:surdo. era muy retador; creía que sae tenía que 
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agucliz.ar el síntOIIIQ. para concientizar a la fam.ilia; emple&:>a la 

irdiferencia. el al:urrimiento, el riduculizar para romper el patrón de la 

familia. Es el creador de la "Coterapia". 

- Salvador Minuchin. llrgentino. trabajó con Whitaker en New York. 

tenia un enfoque psicoanalista. fue a Filadelfia y junto con Haley y 

Braulio Montalvo trdbajaron con familias con niflos que teni(Ul probleIDdS 

de dermatitis. dllOrexia. obesida.d. etc. en la Philadelphia Otild Guidance 

Clinic. de estos trabajos surge el mo:ielo estructural. 

- Milton Erickson. Médico. psiquiatra y psicólogo de la 

Universidad de Wisconsin, es el principal hipnólogo. Llegó a ser 

presidente de la Sociedad Americana de Hipnosis. fue el director de la 

revista de esta sociedad. Haley retanó el concepto de "Ciclo Vital de la 

Familia" aunque Erickson no lo ho.yo. planteado en estos términos. Erickson 

definía el concepto de hipnosis como un proceso de interacción don::le uoo 

puede y si quiere resporxie o. directivas que otro da. Para él era muy 

importante identific:M el lerguo.je que util iz.a el paciente. el cómo se 

comunica. Aceptó el concepto de inconciente pero tc:G6ndolo como una 

fuente de recursos positivos y no COIJ'.K:.1 Freud quién se enfocaba a lo 

negativo. lllscaba pequenos cambios para que a partir de uno viniera otro 

más grarde y crear un efecto de "OOla de nieve". Para Erickson la clave 

de la terapia era cambiar o quitar la idea de que el "problema'' es 

problema. 

- Gregory Bateson. Ir>;rlés. antropólogo y epistemólogo comenzó su 

trabajo a principios de los 50's en Palo Alto Cdlifomia. Se enfocó a las 

fa.mi 1 ias de esquizofrénicos y detectó pautas de comunicación 

características ("D:>ble Vinculo"). &teson junto con Paul Watzlawick y 

John Weaklard estudiaron desde otrdS aproximaciones científicas (la 
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cibernética p. ej.) aspectos diversos para enterxler la comunicación 

humana. ve:t:an los ferónenos circulares y no 1 ineales. &tesen introduce 

el concepto de "retroalimento.ción" entre otros. 

- Paul llatzlawick. Investiglldar austriaco se enfocó al estudio de 

la comunicación. explor&'ld.o la influencia de loo hemisferios cerebrales 

en las funciones específicas de la. comunicación verbal (comunicación 

digital) y de la no verbal (comunicación analógica). 

- Don Jackson. Virginia Satir y Jay Haley trabajaron con Bateson en 

Palo Alto C?:llifornia. interesárdose en los aspectos de la comunicación 

humana. Jackson fue el primero que acutsó el término "homeostasis 

familiar". Satir se dedicaba a las relaciones humanas. empleaba la 

"repartición del síntoma". El siempre ver algo positivo a partir de la 

queja del paciente es algo b6sico para ella y en la Eecuela de Mi16n, 

d6ndole a ésto el nombre de "Connotación Positiva". Haley basado en 

Erickson desarrollo junto con Cloé llodanes la Terapia Estratégica. 

enfoc6.rdoee a las "triangulaciones". Se le ha llamado también el 

"o.nal ista de las comunicaciones11
• Seríalaln que en la situación 

terapéutica el ol:servador quedaba incluido y ee por ello que consideraba 

conveniente el empleo de películas para estu:liarlas posteriormente y ser 

m4s objetivos. Estos autores junto con los dem6s investigadores de Palo 

Alto son quienes tienen mayor influencia de Erickaon: definen el 

problema, utilizan mucho la prescripción del s:íntana, oo investigan el 

pasado, b.Jscan pequel'ios cambios, trabajan con los pacientes motivados y 

no es indispensable que esté . presente tocia la familia: para elloe el 

paciente es quien define al sistema; son muy parecidos al enfoque 

corductual . 
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- Steve de Shazer. RealiZó investigaciones en Milwo.kee. su modelo 

se centra en la solución del problema. contrario al de Palo Al to que se 

centra en el problema. Lo importante para él es tener estrategias de 

solución. 

- Mara Selvini Palazzoli. F\Je influida por los investigadores de 

Palo l\lto y es la principal represent.mte del Modelo de Milán. quienes 

son los más radicales en cuanto a la teoría sistémica.. Ella era 

psiquiatra y tramjó con niflos anoréxicos. Organiz6 el Instituto de 

Estudios de la FMlilia en 1968, dorde trabajó con ú.Jigi B:iscolo. Guiliana 

?rata y Gian Franco. enfocdrdose a. familias de pacientes en "transición 

esquizofrénica". Una regla de esta escuela es connotar positivamente a.l 

paciente con el s1ntoma. su objetivo es detectar las reglas de la fa.mi lia 

para si es necesario modificarlas. Han extrapolado el modelo sistémico a 

la educación y a la irdustria. 

- Maurizio Ardo! fi. Principal terapeuta que junto con Paolo 

Menghi. l\na Nicoló y carmina Saccú e influenciados por los enfoques 

estructural. estratégico y de Mi ldn fundaron la "Sociedad !tal iana de 

Terapia Fa.miliar de Roma". dorrl.e real izaron investigaciones y aplicaron 

metodolog1a sistémica. a f&ni Uas con pacientes esquizofrénicos (Hoff.man, 

1987; Gardul!o. 1991). 

De esta manera se puede ver c6av;) los primeros terapeutas fo.miliares 

tr~jaron en forma irdividual. pero JX>CO a poco se fueron uniendo nuevos 

adeptos forman::io grupos loca.les. Para los af'los 60's la terapia familiar 

había queda.do establecida. se comenzaron a. editar revistas y 1 ibrce. a 

realiz.ar convenciones y seminarios, se vió la necesidad de crear 

institutos privados para. formar a todos aquellos que se convencían de que 

el nuevo enfoque era mejor que los que antes habfan seguido. En la década 
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de los 70's la terapia familiar fue aceptada por todos las universidades 

de los Estados Unidos, hubieron revistas ya. exclusivas de terapia 

fa.miliar y de pareja. Aún en la actual id.ad siguen existierxlo algunos 

problemas con respecto a la terapia familiar ya que la mayoría de la 

gente sigue recurrien:::io a la. terapia irtlividual. cuando los alumnos 

demardan una formación en el 6rea tcxl.avía escasean los l:uenos terapeutas 

que pueden proporcionarla. pero a pesar de éstos y otros inconvenientes. 

la Terapia Familiar tiene muchas probabilidades de crecer y desarrollarse 

en los siguientes dflos (Ndpier y Whitaker, op. cit.). 

2. 2 'IERAPIA FAMILIAR SISIDIICA. 

PAPEL DEL TEmPElJl'A 

CUardo surgen conflictos dentro de la estrucb.n-a familiar se torna 

necesario que el sistema (familia) recurra a terapia. Según Kaufman 

(1975, en Schneider, 1979). la Terapia Familiar es cualquier forma de 

tratamiento no somática que interven.¡a en las interacciones entre dos o 

m6s miembrclS de una familia y que tiene como objetivo IDCdifico.r la 

estructura de los relaciones interpersonales para con ello reducir o 

ho.cer desaparecer las perturbaciones psicopatológicas o ¡:eicosomáticas de 

los irdivid.uos. Consiste entonces según Hinuchin y Fishman (1991). en que 

el terapeuta entre en coparticiapación con una fam.i l ia y trate de 

experimentar la realidad como ellos la vivencian. involucránd.ose en sus 

interacciones y plasinan:lo sus pensamientos y corductas. de tal manera que 

pueda instrumentar esa coparticipación y convertirse en un agente de 

cambio que influya en las interacciones inadecuadas del sistema familiar. 
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San inadecuadas estas interacciones en tanto que se están presentarrlo 

síntomas: además. debe considerarse que las mcxlalidades de intervención 

que se establezcdll serán adecuadas sólo para esa familia en particular. 

Para Acl<eraan ( 1982. en Espinosa y Gorrzález, 1986l ld Terapia 

Familiar es un métcd.o especial para trAtar los conflictos emocionales. se 

enfoca a la familia viérrlold como un todo organizado, en lugar de tomar 

al paciente de manera aislada; se preterrl.e m6.s allá de eliminar 

sintomatolcg:fa y adecuar a las personas en sus ambientes, crear Ulld nueva 

forma de vivir. 

Al mencionar "Terapia Familiar" tanto profesionales como la gente 

en general concuerdan en que designa a la reunión que la f&nilia total. 

padres e hijos, tienen con el terapeuta. Una. vez en terapia la familia. 

tiene la oportunidad de aprerder y ser capaz de verMlizar y comunicar 

sus pensomientos y sentimientos. tenierdo al terapeuta. como wt 

facilitador del proceso, hacierdo óbaervaciones e interpret.Aciones, lo 

cual es un proceso que ayuda de manera rápida y efico.z a mejorar la 

comunicación fomi liar. 

Pérez (1982) menciono que para la teoría famiUar del enfoque de 

sistemas. lo importante son las problemas por los que pasa la familia en 

el presente. el terapeuta debe observar la interacción de lee miembros de 

la fam.il ia; se considera que la "enfermedad" de un miembro es una función 

de la interacción de dos o más personas de lo familia~ la "enfermedad" de 

uno es la consecuencia de su adaptación al medio "anormal" de la familia. 

El enfoque sistémico se centra en las pautas de interacción 

tamil iares y pone énfasis en los duos y en los tríos dorrle muy 

frecuentemente se establecen alianzas y coaliciones. El terapeuta 

dirigirá sus esfuerzos a cambiar la secuencia de comportmniento de los 
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miembros de la familia ya que lo que es importante es la relación entre 

todos los integrantes del sistema familiar. Se trata a la familia C01DO 

Wliclad funcional, aquellas personas dentro del sistema que presentan los 

problelDdS mdB sobresalientes son los miembros más sinta»áticos y estos 

síntomas ¡xJeden cumplir infinidad de fWlciones, incluso la de evitar que 

la familia se desintegre; asL la terapia no sólo se dirigirá al 

irdividuo sintom6tico sino a las relaciones entre las miembros de la 

familia como W1 todo. 

Se dice que la enfermedad mental dentro de la estructura familiar 

es de naturaleza inteq¡ersonal y la salud emocional de cada W10 de sus 

miembros afecta de manera directa sobre los otros, así cada persona 

dentro de la familia cumple W1<I determinada fwlción para mantener el 

equilibrio emocional de todo el sistema, sin embargo, cuamo uno de los 

integrantes no ¡xJede o no quiere continuar con su función, el resto de la 

familia tiene que reaccionar para reestablecer el equilibrio. un cambio 

que genera más cambios. Se puede decir que los padres son quienes dirigen 

el n.milx> de la familia. son ellos quienes desde su infancia aprerrl.ieron 

valores. costumbres. actitu:les y el comportamiento que ahora transmiten a 

sus hijos, es así que loe hijos no son solamente producto biológico de 

los padres sino también producto emociono.! de e!los. 

Batir (en Pérez. op. cit.) denomina "paciente identificado11 a aquel 

individuo al que se le ha etiquetado coma el "enfenno" y este miembro de 

Ja familia no es precisamente aquel que eufre más. ya que incluso puede 

estar obtenierDo ganancia de su comportamiento "anormal" debido a. que con 

él desempel!a importantes fW1ciones para el sistema fami 1 iar. 

Desde el enfoque de sistelDdS se presupone que : 
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1) "La. enfermedad manifiesta de un miembro de la familia no proviene 

Bólo de él sino de sus inter;-.renciones con uno o mds miembros. 

2) Uno o más miembros quiZá funcionen aparentemente bien. precisamente 

porque otro de ellos muestra síntomas de. lliala adaptación. Un corolario de 
~ 

lo Mterior es que el paciente identificado CP. I.) no es el Unico 

miembro que tiene problemas. 

3) La. familia demuestra. su motiva.ción para lograr una homeostasis 

emociora.1 fructífera cuardo se interesa y no falto. a la terapia. 

4) la relación de loo padres influencía las relaciones de tcxios los 

demás miembros de la familia" CPérez. op. cit. p. 41). 

En las familias con una organiz.a.ción rígidA los me.delos de 

interacción y las funciones de ca.da miembro Vdll cada día convirtiérñose 

en más rígidas y esa tensión que va gener6rrl.ose se canaliz.a. a W1 miembro 

de Ja familia que es el P.I. y el pcrtador del síntoma. es dSÍ que a 

través de él la fdm.ilia hace un pedido paradó:;Jico al terapeuta "ayúienos 

a cambiar pero no nos cambie". scbierdo que el estrés dentro de la. 

familia es mucho pero resistiérrlose al cambio p:>r temor a la 

desestructuración de su rigidez. 

l\rgelo (1981, en Fishman y llosman. op. cit.) menciona que el 

paciente sirve simult.6neainente "como guardián de la estabilidad del 

sistema y como agente de la desorganización sistémica. la corducta del P. 

I. representa una metáfora para el dilema de UM. familia que quiere 

cambiar mientras permanece inmutable" (p. 128). Este tipo de familias se 

welven ca.da vez menos competentes en la resolución por ellos mismos de 

SUB problemas. hay contradicciones en aumento lo cual les resulta en 

extremo amenazante. por lo que adoptan posiciones complementarias como el 

sano y el enfermo .. el victimario y la víctima. etc. CUa.n:io se deciden a 
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acu:iir a terapia b.J.scarán, sobre tcxlo cuo.ndo el miedo al cambio es muy 

grarrle, enea.si llc:r al terapeuta asign6rrlole un papel que los manterga a 

salvo de ese ca.mbio; puede OCLllTÜ" que el terapeuta quede atrapado en las 

redes del sistema familiar porque él también tenga temor a cambiar algo 

de su vida personal y vea en peligro su seguridad, por ello es que debe 

tener mucho cuidado ya que de ocurrir ésto. la fa.mi lia no aprerrlerá nada 

ooevo y se dor6 un empobrecimiento progresivo de la "identidad persona.!". 

Para Napier y Whitoker (op. cit. l toda la familia es cano una 

pequef1a sociedad en la cual hay una orgo.nizo.ción propia con normas, 

11deres, estructura. tipo de lenguaje y vida particulares y es sólo 

mediante el intime> y m6.s profurrlo contacto con ella que un irrlividuo 

ajeno a éste podr6 percatarse de todo lo anterior. A medida. que se vaya 

conocien:t.o a la familia. el terapeuta. quien es en principio un extrdf'io 

para ella. irá descubrierdo el significado de cada gesto. cada. movimiento 

y aun de cada pequef'5o cambio en el tono o tipo de lerguaje que la familia 

realice y que en otro contexto y con otra fo.mi tia. seria distinto o 

carente de significado. Fn muchas ocasiones no es necesario que la 

familia hable de cierto tema o de su forma de vida ya que. la cortlucta y 

la manera de comportarse durante la sesión terapéutica se pueden 

evidenciar muchos aspectos que quiz6 en ocaeiones mmca se traten de 

manera. verbal. 

El tratamiento terapéutico es la única situación en la cual los 

miembros del sistema familiar se ven forzados a hablar de los secretos 

familiares. situación por demás amenazadora ya que sacarán a la luz sus 

canales de comunicación y todo aquello que era un tabí o algo prohibido 

de hablarse. Al asistir la familia a terapia tiene una gran necesidad de 

presentarse ante el terapeuta como una fami 1 ia "normal". común y 
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corriente "como cualquier otra familia". Los sucesos en verdad relevantes 

para la familia nunca los manifestará en público. siempre en lo secreto 

del hogar puesto que lo que se desea. de los demás es su aprobación 

(Boszormeny-Nagy et al. op. cit.). Sin embargo es necesario mencionar que 

el énfasis que se da dentro de la tera.pia fa.miliar es hacia e 1 cambio más 

que a. la cura. al proceso y la intera.cción en lugar de b.Jscar la cura de 

enfermedades o síntomas presentes en el irxlividuo o en la familia 

(Cooklin, en Fishman y Rosman, op. cit.). 

En las primeras etapas de la terapia existen dos momentos en que se 

dan avances significativos en el proceso. uno de ellos es cuarrlo los 

miembros de la familia deciden discrepar más de lo habita!, a actuar m6.s 

irdividualmente, aun a demostrar su cólera. y otro. es cuon::io se 

arriesgan a aproximarse más y tener mayor intimidad que en su vida 

diaria. Lo que ocurre es más o menos lo que sigue: como la familia tiene 

confianza en que el o los terapeutas les ayudarán a unirse. se sienten 

apoyados y comienzan a deIOOStrur la ira acumulada y para sor¡:iresa de 

muchos el caos no llega a la muerte ni al divorcio sino que todos 

experimentan paz y alegría: por lo general luego del enojo vienen 

momentos de carino, a veces no inmediatos. Así. la capacidad de la 

familia para intimar y darse carifb va a la par con su capacidad. de ser 

personas irrlividuales y diferentes (Napier y Whitaker. op. cit.). 

Un punto de gran interés dentro de la teoría de los sistemas se 

refiere al modo en que cada irdividuo tiene lo que Bowen (op. cit.) 

denomina ''un sí mismo diferenciado o apenas diferenciado" y al grado de 

11apego emocional no resuelto 11 con respecto a la familia de origen. es así 

que el objetivo primordial es ayudar a cada miembro del sistema a mejorar 

su "nivel de diferenciación de sí mismo". Se dice que todos los 
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integrantes de la fa.mil ia est6.n fusionados unos con otros y que el grado 

de fusión que coda uno ten::;ra va a actuar en el trasfondo de los 

relaciones alUl cuando ésto se niegue. 

Se puede decir que la terapia familiar tiene lugar en dos planos. 

uno es el intrapersonal ·que tiene que ver con el interior del in:lividuo y 

otro, es el interpersonal que se refiere a la relación que el individuo 

tiene con los dem6s. El terapeuta debe intervenir en la intimidad del 

individuo para ayudarlo a solucionar sus conflictos _intrapersonales, al 

hacer ésto da también un modelo interpersonal de relación a la familia. A 

pesar de que haya cambios de importancia para 1 a familia como una 

totalidad. cuardo hay mayores logros dentro de la terapia es cuan::!o e<>da 

WlO de los miembros de la familia a.traviesa "crisis persona.!" y recibe 

atención especial por parte de otro de los tera.peutas (Na.piar y Whitdker, 

op.cit.J. 

La uti liza.ción de un Genograma como lo sugieren Guerin y Gordon (en 

Fishman y Rosman, op.cit.), llOS' ayuclo a organiz.a.r la información 

proporcionada. por la familia: es un marco de niferencia estructural en el 

cual se diagrama la información generdl como los nombres. edades. 

p::eición de los hennanos. fechas de acontecimientos ncda.les (o eventos 

paranormativos. que son crisis improvistas que pueden acosar a \.lna 

familia durante toda la vida). épocas de transición. ubicaciones físicas. 

etc. y la infonnaci6n complejo.: cualidad e intensidad de las relaciones. 

modelos de relación repetitivos, cuestiones t6xicas. etc. Por medio del 

genograma el terapeuta puede darse una idea general del desarrollo de la 

familia hasta su momento actual. ya que abarca tres o cuatro generaciones 

y con ello se pudiese clarificar la causa o probables ca.usas del síntoma 

o problemo. que el sistE:i:::ia familiar lleva a terapia. 
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Satir (1983). menciona que en la entrevista inicial debe estar 

presente toda la familia, aurx¡ue hay que aclarar que no para todas las 

escuelas de terepia familiar es a.si; la entrevista se realiz.a. con el fin 

de conocer a los miembros de la familia. identificar sus formas de 

interacción y comenzar con sus dMlisis. SUelen lleva.rae a cabo 

entrevistas familiares en otros contextoo aparte del consultorio. como 

por ejemplo en el hogar de la familia. El número de terapeutas que 

atierrle a la familia es flexible y el número de sesiones varía con cadll 

familia. El terapeuta decide si trabaja sólo con uno o dos de los 

miembros de la familia o si va al teniardo sesiones con ellos. etc. Cada 

sesión servirá para ir completardo el análisis de la familia. 

El ambiente terapéutico que plantea An:lolfi (1990), aurx¡ue claro 

está que puede variar. consta de una sala de terapia amplia sólo con los 

objetos escenciales como sillas. pizarrón. libros. juegos. etc. Se 

recurre al uso de instrumentos técnicos como espejo unidireccional. 

equipo acústico. telec6.maras, video tapes. grabo.doras, etc. Se les pide a 

las familias una autorización escrita para filmar las sesiones ya que 

ésto es muy úti 1 para la técnica de ''repetición" en dorde los miembros de 

la fami 1 ia pueden identificar sus problemas de interacción. Otras 

técnicas son la "fotograf:ía" donde se les dice que se coloquen como si 

los fueran a fotc:grafiar. con el fin de analizar la forma en que se 

distrib.lyen entre s:í: o bien. la "simulación de roles". dorde cada uno 

debe interpretar el comportamiento de algún otra miembro de la familia. 

ésto para identificar cómo es percibido cada uno por los demás. éstas 

entre otras técnicas. 

Lo m6s importante sería que cada fami 1 ia fuera capaz de desarTCl lar 

actitudes y estrategias que le permitan el paso de una etapa a otra del 
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ciclo vital sin conflictos. pero como no todas las familias asumen estos 

cambios de una manera adecuada, lo más recomerdable es recurrir a una 

terapia familiar cuan:io se han presentado ciertos síntomas. 

Desde esta aproximación, Wolfi (en Fishman y Rosman, op. cit. l 

considera al terapeuta como un participante activo dentro de un sistema 

terapéutico que lo incluye a él junto con la familiar. es así que el 

problema de la fa.mi 1 ia se convierte en un "problema común" que obliga a 

redistrib..lir funciones y competencias en la estructura terapéutica y ésto 

provoca la desestabilidad del sistema familiar. 

Una de las más importantes tareas que tienen que realizar los 

terapeutas es el promover que los miembros de la familia cuestionen todo 

lo que se les ha ensef1ado con respecto a las relaciones interpersonales. 

ya que el hecho de acudir a terapia es signo de que aquella. información 

de la forma de relacionarse entre sí no ha funcionado. los terapeutas por 

su parte poseen como cualquier otro irrlividuo. una historia propia con 

las experiencias funcionales y las no tanto pero aunado a el lo cuentan 

con su formación profesional. lo que les da uno. visión diferente de la 

realidad. la cual puede ayudar a quienes soliciten apoyo. ésto es. a 

aquellas ftllllilias que en alguna medida se han reconocido incapaces de 

solucionar sus problemas FOr si .mismas y que requieren de la guia de un 

profesional. Sin embargo nin;¡una fami 1 ia acepta del todo el dejarse 

corducir por un extraf'io. se resistirá al cambio debido al miedo de perder 

lo que tiene aWlQU0 le resulte problemático porque no sabe qué es lo que 

puede suceder después. De esta manera es que el sistema familiar entra en 

una especie de batalla con el sistema terapéutico. el cual en muchos 

casos tiene la necesidad de hacer crecer también a sus miembros (los 
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terapeutas) con el fin de ayuiar de una. mejor manera a la familia (Napier 

y Whitoker. op. cit.). 

Napier y Whitoker (op. cit.). sei'ldlan que W'IO de los problemas que 

tuvo que enfrentar el terapeuta al cambiar su punto de vista con respecto 

a la familia, además de poner de manifiesto que los problemas emociona.les 

no son de írdole médica y que no se deben tratar como enfermedades. fue 

el hecho de verse "solo" frente a un grupo de personas que no comprenden 

a ciencia cierta el por qué tienen que estar tcxl.os ahi y que lo único que 

esperaban era lU1a. solución a veces inmediata a sus problemas. F\Je a raíz 

de esta situación que Carl Whitaker y sus colaboradoes de la Clínica 

Psiqui6.trica de Atlanta. crearon la "Coterapia". hacien.:lo que los 

terapeutas se sintieron más cómodos frente a la fa.mi lia y se aumentara la 

eficacia de las intervenciones. Se puede decir que ésto y en general el 

que la familia acu:ia a terapia. también pone en aprietos al sistema 

familiar ya que ahora no se ve este mismo como una parte del problema 

sino como "el problema" en sí. tenierrlo que sacar a la luz como ya se 

mencionó, muchos aspectos de su vida que pudieran resultar avergonzantes 

o difíciles de enfrentar. 

Napier y Whitaker (op. cit.) parten de la base de que la terapia es 

una especie de "parentaliza.ción simbólica." para de ah1 tomar como 

instrumento el vinculo de la coterapia. Dado que los progenitores se 

hayan distanciados, la famiUa no puede confiar en ellos y deposita esa 

confianza en los coterapeutas; cuarrlo se da. la importancia debida al 

proceso de irdividualiza.ción. la fa.mil ia pone más interés en ver de qué 

manera se da. la unión entre los terapeutas y al mismo tiempo ser personas 

diferentes. sirgulares y separadas. No es de gran relevancia la edad o el 

sexo de los terapeutas. lo importante es que pueda.n actuar libremente 
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para el beneficio de lo. fa.mil ia. Al inicio de la terapia una de las metas 

principales es despojar al "chivo emisario" de su rol y para ello es 

necesario que un terapeuta. se meta en el problemo para luego volver al 

"refugio" de la relación coterapéutica.; es importante que si los 

terapeutas establecen coaliciones éstas sean con diferentes personas de 

la familia. para evitar el ser protector de una sola. 

Estos mismos autores sef'talan que los terapeutas familiares deben 

tener claro que la familia que acu:le a. terapia l::uscará hacerle al 

terapeuta lo que sus miembros se hacen entre ellos .. para contrarrestar el 

peligro que la familia siente al estar presente un extrafto que es el 

terdpeuta .. lo que hacen es involucrarlo en su propio mun:io. Algo más que 

el terapeuta sabe o debe saber es que proyectar6. su propio sistema 

familiar en la familia que está aterdierrlo; debido a que cada persona 

tiene sus propios intereses. pueden haber OCdSiones en que algo de la 

fa.mil ia que se está· aten:iierrlo llame poderosamente la atención y "atrape" 

al terapeuta por lo que el trata.miento terrlrá auténtica fuerza emocional. 

sin embargo se debe tener cuidado de no involucrarse demasiado para oo 

perder jerarqu1a profesional y sobre tcd.o ser competente en el ca.so. y es 

que las fam.i l ias desarrollan W1. sin número de recursos para involucrar al 

terapeuta. Para que un terapeuta pueda considerarse que está realmente 

preparado para ayudar a una fa.mil ia es necesdrio que antes conozca 

profun:lamente a su propia fam.i l ia y si es posible se recom.ierrla. que terga 

una experiencia terapéutica con ella. de esta forma cuardo terqa que 

trabajar con otras podrá identificar los puntos que concuerdan con su 

propia historia familiar y as1 no involucrarse con dicha situación. o si 

lo hace. peder encontrar el por qué y b.Jscar la mejor salida posible. 
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F.s importante que el terapeuta posea conocimientos acerco. de las 

cara.cter:lsticas de la familia tomada como un sistema. el proceso de 

desarrollo y transformación que éstas tienen y cuál debe ser su 

participo.ción a.l respecto. Por el lo es muy importante que UJ'ld terapia 

familiar al igual que una terapia conyugal se inicien con lo que Satir 

(1983) describe como Cronología Familiar (o como lo denominan Guerin y 

Gordon: Genograma. Familiar) y que consiste como ya se sef'ialó. en la 

identifiación de la historia fa.mi 1 iar desde sus primeros inicios (aun 

antes del problellld) y todo el proceso de desarrollo que ha seguido esa 

familia. así como la influencia que ejercen otros sistemas familiares, 

como las fa.mil ias de origen. etc. De esta manera se trata de lograr una 

reeducación de la familia en aquel loa aspectos que en su historia se han 

manejado en forma inadecuada. 

2. 3 IA TE!ll\PIA FAMILIAR EN MEXI<Xl 

La Terapia Fami 1 iar en México inicia en la década de los 60' s con 

el Dr. Raymundo Macias, quien habien:lo recibido un entrena.miento en la 

Universidad de McGuill en Canadá por el Dr. Nathan Epstein. imparte en 

1963 el Clll"'SO de entrenamiento de Terapia Familiar como especialidad en 

Psiquiatr1a en la UN1'.M. El mismo publica el primer art1culo de Terapia 

Familiar en México ºHacia una psicoterpia familiar". 

F.n 1969 viene a México el Dr. Nathan Epstein. terapeuta familiar 

canadiense. quien imparte cursos y conferencias y colabora en la 

elaboración de un disef1o en Terapia Familiar en la Universidad 

Iberoamericana en 1970. También en 1969. Teodora Abe! del Centro de 
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Postgrado de Salud Mental de Nueva York. imparte un taller de terapia 

familiar en el Hospital Psiquiátrico "Juan N. Nava.rro". El mismo ano se 

funld en el I.P.N. Ja Clfnica Social Familiar al frente del Dr. G. 

Manzaro Z. y Ja Ora. G. Sevilla García. 

Desde 1970 el Dr. Macias es director del Departamento de Psicología 

de la Universidad Iberoamericana. pero es hasta 1977 cuan:lo se da el 

primer curso fonnal de entrenamiento en Terapia Familiar. 

En 1972 en Filadelfia. solamente Co.nad.á y México son los países 

extranjeros que presentan prcgramas sobre terapia familiar en el marco 

del Corgreso Nacional de Progrdmdción de Entrenamiento para Terapeutas 

Familiares. 

El 4 de febrero de 1974 se funld oficialmente el "Instituto de la 

Familia A.C." (IFAC). sierdo socios los doctores: Raymun:lo Macias. Lauro 

Estrada. !JJis Lel'lero, I.eopoldo Cllagoya. Roberto Derbez. Mariano Barragán 

y Sara Mecler. El Dr. Barragán habla trabajado con anterioridad con 

Minuchin y Haley en F.stados Unidos y en 1976 se separa del Instituto y 

funld con la Mtra. Teresa Millán y 20 alumnos. el "Instituto Mexicano de 

la Familia A.C." 

Para 1976 se fUn::la un departamento de terapia familiar en el 

tbspital Psiquiátrico "Juan N. Navarro" bajo la dirección de la Dra. Eva 

Saldal'la. 

La Asociación Mexicana de Tero.pía Familiar se fun:ia en 1980 con el 

Dr. José Antonio Emerich. el Mtro. Anatolio Friedber, las Mtras. 

Guadalupe Cázares, Lina Pacheco, D:::>lores Villa. el Mtro. Javier C.árdenas, 

la Ora. Margarita Sánchez Hemández. Ja Lic. !AJlce Maria Flores. y las 

Psicólogas lJJ.isa Sacristán, Carmina O:Jario y Teresa Lerdo de Tejada. 
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Desde 19B3 en la Facultad de Psicología de la lJNAM se imparten 

cursos de actualización: los relacionados con la Terapia Familiar (hasta 

el afio de 1988) son: "Tera.pia Breve: Una Alternativa de Terapia 

Familiar" dedo por la Dra. Mary Blanca Moctezuma. quien realizó un 

postdoctorado en el Instituto de Investigación Mental de Palo Alto 

Ca.lifomia. ''Terapia Familiar de Orientación Sistémica" impartido por el 

Dr. Ignacio Maldonado y la Dra. Mary Blanca Moctezuma. En ese mismo afio 

en la UNAM se crea el Centro de Servicio PsicoU:qico de la Familia. 

En agosto de 1964. se funde el Instituto LatiflOdlllericano de 

Estudios de la Familia A.C. (ILEF> con el Dr. Ignacio Maldonado, la Dra. 

Estela Troya. el Dr. Javier Vicenzio y la Dra. Margarita Díaz. El 17 de 

septiembre del mismo af1o se crea la Red Latinoamericana de Terapia 

Familiar. sierdo organizadores México. Argentina y Chile. 

Para enero de 1985 comienza el servicio de Terapia Familiar en la 

Clínica San Rafa.el. en su Centro Comunitario. aterrlido por un grup:> de 

miembros del Instituto de la Fdlllilia y otro grupo de personal profesional 

de la clínica. 

Además de lo anterior en la a.ctualidad existen también el Instituto 

Mexicano de Terapias Breves CIMTB) fundedo por la Dra. M.B, Moctezuma, 

Jorge Molina, Elena Feniárdez y Rose Mary El..tstace Jenkins; el Instituto 

Milton Erickson de la Ciudad de México, la Maestr:ía en Terapia Familiar 

en la Universlciad de las Américas. el Instituto de Entreno.miento e 

Investigación en Psicoterapia (PFR9:JNASJ y un Diplomado en Terapia. 

Fe.mi 1 iar en la UNAM Cdmpus Iztacala. 

Con respecto al enfoque o mcd.elo que siguen cada. uno de los 

institutos antes mencionados podemos decir que: el IFAC tiene un enfoque 

"Ecléctico" alnrcan:lo lo dinámico y lo sistémico-integrativo; la 
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Universidad de las Américas CUDIA> sistémico-estructural; el ILEF, 

psicoanalítico. estructural e ideol6:;i'ico: PER9JNAS sigue un modelo 

sistémico-estn.ictural. y el IMTB un modelo de Terapia Breve. estratégico 

y estn.tctural CF.spinosa y González, op. cit.; GardUflo. op cit.). 
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CAPITULO I I I 

Dentro del enfoque sistémico existen diferentes mo:lelos (el modelo 

de Palo Alto. el de MilM, el de Milwakee, el Interacciono.1. el 

F.stratégico, entre otros). Uno de ellos es el desarrollado por Salvador 

Minuchin. llamado "Mcx::l.elo Estructurdl". con base en el cua 1 se flJ!ñamenta 

el análisis de la estructura familiar. en la etapa del ciclo vital de la 

familia corresporrliente al "destete de los padres" o "nido vacío" 

(autonomía de los hijos: adultos jóvenes), que más adelante se presenta. 

Salvador Minuchin dirigió por 10 a.f1os una clínica de Orientación 

Infantil, en dome ateooi6 problemáticas de diferente iooole y de 

diversos sectores de la población. Hontalvo (1988, en Garduflo, 1991), 

seftala que Minuchin ºtrabaja en un campo en que se confun::len las 

consideraciones epistemológicas y las formulaciones sistémicas al:etractas 

de la familia con lo real. aunque su cibernética familiar tiene 

consistencia. Puede lograr que los tri~los, diángulos y cuadr~los 

en la· familia cobren vida en formas con las que se puede trabajar. 

Pequef'las ruedas que se entre lazan con otras más grardes. pero lo hacen 

sin perder en conjunto su ritmo. sus límites o autonomía relativa. Los 

sul:sistemas crecen y se relciona.n entre si formarrlo un ergranaje 

perceptible; el ergrana.je total, constituido por vinculaciones evidentes 

e impl 1ci tas que deben reformarse para cambiar un problema dentro del 

sistema. es todo un aporte" (p. 51). 
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En la práctica Minuchin amplía el umbral emocicnal de la familia 

con el fin de pod.er ayudarla. ésto lo realizó clara.m.en~ en familias con 

pdcientes diabéticos, asmáticos y anoréxicos. El ~elo F.structural 

surgió en Jos allos 60's como una forma de explicar el 1 vinculo existente 

entre el individuo y su contexto social familiar. El irerés se centra en 

e,l presente. lo que ocurre en el momento actual a través de esquemas 

caracter:!sticos de Cada famil ill que la distin;¡uen rr BU manera de 

resolver problemas y de p:mer ban-eras o cooperl con un enfoque 

terapéutico. Asi. Minuchin establece un nuevo y propio enfoque. el 

. hombr 1 . Estructural, tomarrlo como planteamientos que el e e[un ser social y 

la famiUa es quien lo afecta por ser su contexto social inmediato 

CG<:rduflo, op. cit.). 

Uno de los principales colaOOradores de Salv r Mmuch1n fue 

Braulio Montalvo, quien trabajó con él durante 10 allos. ~ntalvo menciona 

que algo de gran importancia para el trabajo clínico es 1 el supervisar "en 

vivo". es decir, observar la sesión cuan:io ésta Tª y el que el 

terapeuta trabaje con la familia. 

Olarles Fishman es otro investigador, doctor e[ Medicina. quien 

trabajó en el área de salud mental en Plymounth Meeting, Pensilvannia. en 

el departamento de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvannia. 

Filadelfia: en el departamento de Desan-ollo Humano y jtudios Familiares 

de Texas y en la Universidad Tecnológica de Texas, y que colaboró con 

Minuchin haciendo una amplia descripción de las tés icas terapéutiedS 

empleadas en el enfcque estn.ictural (Garduf'l:o, op. cit.). 

En el Modelo Estructural se parte del hecho de que la familia es un 

sistema que b.Jsca el equilibrio y que se va dda.ptartjo los cambios que 

surjan al ~sar por las diferentes etapas de su ciclo vi al. 
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Para Minuchin !1985). la estructura familiar es "el conjunto 

invisible de demandas funcionales que organizan los medos en que 

interactúan los miembros de una familia. Una familia es wi sistema que 

opera a través de pautas transaccionales. Las transacciones repetidas 

establecen pautas acerca de qué manera. cuán:lo y con quién relacionarse. 

y estas pautas apuntalo.n al sistema. Guardo una madre dice a su hijo que 

~ba su jugo y éste obedece, esta interacción define quién es ella en 

relación con él y quién es él en relación con ella. en ese contexto y en 

ese momento. Las operaciones repetidas en esos términos constituyen una 

pauta transaccional" (p. 86), Estas pautas son las que rigen la con:iucta 

de los miembros del sistema familiar y se mantienen por dos sistemas de 

coacción: uno genérico guiado por reglas universales que gobiernan la 

orqaniz.a.ción del sistema. por ejemplo la jerarquía de los sistemas, la 

complementariedad de las funciones, etc., y otro que es el 

idiosincrático. que se refiere a las mutuas espectativas que se remontan 

a af1os atrás de negociaciones explícitas e implícitas. As1 el sistema se 

mantiene a s1 mismo. resistiérrlose en muchos casos al cambio y 

mantenierdo las pautas transaccionales preferidas y utiliz.arrlo pautas 

alternativas. 

Cuan:io se dan situaciones en las que se ve desequilibrado el 

sistema. es muy común que algunos miembros acusen a otros de falta de 

lealtad o de t¡ue no cumplen con sus obligaciones. pero a pesar de ello 

todo sistema. familiar debe adaptarse a los cambios internos y externos. 

es decir, transformarse con el fin de no perder su continuidad. 
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Desde e 1 punto de vista Estructural. la familia es considerada como 

una estructura dorde sus elementos están en constante movimiento y 

transformación. permitiendo as:! su funciona.miento. 

Na.piar y Whitaker (1982). sef1alan que un sistema viviente posee la 

"realimentación" que le permite real izar cambios en su con:lucta con base 

a la información de su ambiente, así el sistema puede al terer su 

actividad.. su estructura o su dirección con el propósito de lOJrar sus 

objetivos. Fsta misma. caracteristica la posee el sistema familiar al 

igual que otras m6..s. como por ejemplo, el que la familia posee limites 

dentro de los cuales hay una organización particular que es mantenida por 

los miembros, conservando así su estabilidad; asimismo, los sistemas 

están organizados de manera jerárqllica : 

irrl.ividuo - fami lía nuclear - fa.mi lia extensa -

ciudad -comunidad - distrito - provincia- nación -

grupo de naciones aliadas - etc. 

El irrlividuo es sólo un eslabón de la gran cadena de influencias." 

los sistemas más complejos influyen y ejercen control sobre éste pero 

además los subsistemas que existen en él lo hacen. por ejemplo a nivel de 

un c6:ligo genético que tiene origen en los subniveles molecular y 

atómico. As:í. las dos grardes influencias que recibe el irdividuo entre 

otras menores. son la física. y la social (Napier y Whitaker. op. cit.). 

Se puede ver entonces cómo esta estructura fami 1 iar tiene a. su 

vez. una actividad dentro de WiO mayor estructura y se considera también 

que la.s relaciones entre los elementos determinan un estado definido como 
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el equilibrio de la estructura, por lo cual pueden presentarse momentos 

de equilibrio - desequli 1 ibrio determinados por una si tuo.ción, es por 

ello que Selvini et al (1990), llaman a la familia "un grupo con 

historia". 

Todas las familias tienden a un estado de equilibrio din6mico, que 

viene dado por las reglas de interacción entre los miembros, la identidad 

de cada miembro de la familia esU1 determinodo por la función especifica 

que desempefla en cada interacción. El estado de equililrio le permite al 

sistema familiar su continuidad, sin embargo plll"a fanentar Wl cambio y 

logrer la diferenciación de cada uno de los miemllros de la familia es 

necesario pesar ciertos mementos de desorganización en el sistema para 

poder tener un ruevo equililrio funcional que corresponda a una etapa 

superior de desarrollo (l\lldolfi, en FiBhman y Rosman, 1990). 

Por lo antarior es que l\rdolfi (!990) deB:llllina a la familia como 

"un todo org¡úlico o sistema relacional". Memás. p..iesto que existe una 

total independencia entre loe miembros de una familia. cuo.lquier tensión 

o cambio, ya sea intrasiatémico o intereistémico, producird. 

modificaciones en la organización de la misma. 

3. 2 SUBSISIEW.S FNIIL!l\RES 

En Terapia Fami 1 iar la unidad de intervención ea siempre Wl 

"halón", ya sea el inlivid.uo, la familia rucleer, la familia extensa o la 

com.midad. LA palabra "holón" del griego "holos" (todo) con el sufijo 
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"on" que designa a una part1cula o parte. fue empleada por primera vez 

por Arthur Koesler (1979, en Minuchin y Fishman. 1991). para referirse a 

"aquellas entidades de rostro doble en los niveles intermedios de 

cualquier jerarquía" (p.27). 

Como el término lo irdica. el halón es un todo y una parte al mismo 

tiempo. no es más lo uno que lo otro y nillJUM determinación es 

incompatible con la otra ni hay conflicto entre ellas. El todo y la parte 

se contienen de manera recíproca en un proceso actual. continuo y 

corriente dorrl.e hay comunicación e interrelación. 

En el Modelo Estructural se identifican cuatro halones o 

sul:sistemas dentro del sistema familiar. El halón irdividual incluye el 

concepto de sí misi:oo así COIDCI los determinantes personales e históricos 

del irdividuo. Las interacciones de cada irrl.ividuo con los demás sacan a 

la luz y refuer?.Ml, ospectos de su personalido.d que son apropiados a cada 

contexto, de la misma forma el individuo influye sobre las personas que 

interactúan con él, ya que las resp.iestas de éste sacan a la luz y 

refuerzan las respuestas de los otros. De esta manera se establece un 

proceso circular y continuo de influencia y refuerzo rec:!procos que 

mantienen una pauta de acción fija (Minuchin y Fiehman. op. cit.) . 

3.2.l SUBSISTIWI CON'iUGAL 

Fste subsistema dentro del sistema familiar se forma al unirse dos 

adultos de diferente sexo, con el fin de constituir una familia. Dentro 

de la familia cada uno tiene que realizar tareas o funciones específicas 
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para que todo el sistema fllllcione adecuadamente y para ello deben de 

complementarse y adecuarse mutuamente. ca.da miembro de la pareja debe 

ceder parte de su irrlividualidad para adqUirir ese sentido de 

pertenencia. pero sin sentir que lo ha. dado todo; se deben de 

complementar de manera que uno sea quien dirija cierta actividad y el 

otro dirija otra más. deP13rrlierxio de su.a habilidades y capacidades. sin 

que ésto provoque conflictos. Este subsistema es el punto de partida para 

relacionarse con los otros sistemas; a la vez que sirve como descanso 

para los problemas externos, puede fomentar el aprerdiza.je, creatividad y 

crecimiento de sus mieml:ros al redescubrir y activar aquel lo que cada WlO 

tiene latente y animar a desarrollarlo (Minuchin. 1986}. Menciona 

Minuchin (1991) que las pautas de interacción que se elaboran entre los 

cónyuges no suelen reflexionarse sino que se van dan:io sin tener 

conciencia de ello, tales pautas gobiernan el u:o3.o en que cada uno de los 

eónyuges se experimenta a si mismo y a su compaffero dentro de su 

contexto. 

3. 2. 2 SllllSISI'DIA l'1lRENl7II. 

A.l nacer el primer hijo dentro de la familia aparece un nuevo 

subsistema y en él los padres ten:lrán que aprerx:ler a llevar W'la relación 

con su hijo sin perder p:n- ello la forma en que interactúan a. nivel 

conyugal{Minuchin. 1986). La tarea de los padres es criar y educar a los 
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hijos. asi como comenzar a crearles h6bitos de socialización. en este 

momento los hijos aprenden a afrontar conflictos y a negociar. F.ste 

sulEistema puede estar integrad.o de muy diversas maneras. inclusive puede 

ser que existan más de dos generaciones en él. incluyérrlose a algún 

abuelo, alguna t!a, etc., o bien se dan casos en que hay un hijo parental 

en quien quizá se deleguen ciertas responsabilidades y autoridad. 

En este subsistema los padres son quienes tienen el deber de 

proteger. cuidar y social izar a los hijos, pero también tienen derechos 

como el de fijar las reglas que se deben cumplir en el sistema. total. el 

de determinar qué papel deberá jugar cada hijo para el b..len 

funcionamiento del sistem4. entre otros. El sulsist~ parental tiene que 

mcxiifiCdr las reglas establecidas a medida que va entrando a nuevas 

etapas de desdrrollo del sistema. es as:! que conforme va crecierdo el 

niflo se le debe dar la oportunidad de que vaya tomaOOo sus propias 

decisiones y se controle a si miBIOO. Deberán permitirle el contacto con 

ambos padres pero sin que ésto interfiera en sua relaciones de pareja 

CMirAJChin. 1991) . 

Conforme el nif'lo crece. cambian juntro con él sus necesidad.es, al 

entrar en contacto con otros sistemas fuera del familiar el nino 

encuentra nuevas formas de socialización, ea por ello que los padres 

d.eberdn ir mod.ifican:lo a su vez la forma de relaciOMrSe con el nifk> con 

el fin de que oo haya choque entre su medio familliar y su medio extenx> 

CMilUlchin, 1986). 
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3.2.3 SUBSISTFW< FRATffiNO O FILIJ\L 

Este suh3itema se forma por los hermanos. es en dorxle los nif'kls 

pueden por primera vez tratar con iguales, aquí los nif'ios aprerden a 

apoyarse. a aislarse, a desedl"gar sus culpas y hasta a atacarse, aprerden 

a negociar. competir y cooperar, a hacer amigos y aliados y a tratar con 

enemigos, a salvar la apariencia cwurlo ceden. a lograr que les 

reconozcan sus habil idddes y capacidades CMinuchin, 1986) • Van tOllldfl:lo 

diferentes papeles entre el los, lo cual constituye un en.sayo para las 

interacciones que terdrán cuan:io il}'JTeSen a otros sistemas como el 

escolar o el lalx>ral. De la misma manera aprerxien a relacionarse con el 

otro sexo y entre iguales y pares; todo este proceso fomenta el que el 

nif1o adquiera su irxiividualidad y un sentimiento de pertenencia 

(Minuchin, 1991: Gonz6.lez, 1988). 

Cuan:io en el subsistema fraterno existen muchos miembros y 

diferencias significativas de edo.d, sucede que miemtras los pequef1os se 

encuentran aún en el área de seguridad, alimentación y guia de la 

familia, los mayores ya tergan contacto y contratos en el medio 

extrafamiliar. Al salir el nir.o de su sistema familiar e incorporarse a 

otros sistemas interactúa con los dem6s de acuerdo a como lo hace en su 

medio fraterno y a su vez va adquirierrlo nuevas pautas de interacción que 

!leva a su suhsiste!M fraterno CMinuchin. l9B5l. 
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3. 3 ESlllUCIURA F71MIUl\R 

La estructura femiliar como la describe Minuchin (1986). es un 

conjunto de demardas funcionales que organiZllll la fOl'lDO en que los 

miembros de una familia interactúan, son reglas bajo las cuales un 

sistema f91iliar se desenwelve. 

Dentro de la Terapia Fami 1 iar existe una cierta simbo lo;ría para 

. representar dicha estructura familiar. Así para representar los elementos 

de una familia utilizaremos el siguiente esquema: 

ESTRUCTURA FAMILIAR 

en dorde los cuadrados representan a los varones y los círculos a. las 

mujeres. 

Boszonneny-Nagy (1982). considera que la idea generalizada de que 

debe haber un lider en cualquier grupo. se torna. ambiguo. y confusa al 

hablar de fam.i 1 ia puesto que como sistema todos tienen una mutua 

influencia: no podríamos decir que la madre o el padre furgen siempre 
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como 1 íde:res ya que se dan casos en los que los hijos son quienes tienen 

el mando de las sitlldciones, son los llamados "hijos parentales". 

HIJO PARENTAL 

Un factor que to.mbién influye en el desarrollo del irdividuo es el 

papel que éste desempef1a dentro del sistema fcmiliar según su ubicación 

en la misma. Se da por supuesto que en esto. escala de ubicación el ser el 

hijo primogénito representa mayores atenciones y cuidados por par.te de 

los padres y de otros fa.miliares en comparación a los que se les brirda a 

los otros hijos, sin embargo no ha.y que olvidar que el ser el primogénito 

puede resultar una especie de "experimento" del cual se adquirirá 

experiencia. cabe aclarar que ésto no es en la generalidad de los casos. 

sino que va a deperrler del contexto socioeconómico y de la estabilidad 

emocional de la pareja. entre otros aspectos más y que ésto puede 

transferirse al segun:lo hijo o incluso al menor. 

En: las situaciones en que existe un gran número de hijos. los 

cuidados y las atenciones por parte de los padres disminuyen porque éstos 
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se deben repertir entre todoa los miembros de la familia, cuando existe 

una separación notoria en las edades de los hermanos. los mayores muchas 

veces proveen los cuidados a los m6.s pequefios. A este respecto, Ha.ley 

(1990) y Guerin y Gordon (en Fishman y Roeman (op. cit.) mencionan que en 

ciertas fami l id.S y de manera particular en las que cuentan con un solo 

prcgeni tor, ya sea porque el otro murió o se haya sep!lrado. se establece 

una especie de tercera generación. dorrl.e además del progenitor y los 

hijos aparece un hijo o hija en un nivel intermedio actuo.rdo como hijo 

(al "parental". de quien también hace referencia Eoszormeny-Nagy (op. 

cit.). 

MUERTE 

Fste no pertenece a la generación de loo o.dul tos yo. que es menor de 

edad, sin embargo, asume el rol al encargarse de sus hermanos. E'.sta 

situación es complicada para el chico ya que tiene que gobernar en cierta 

forma a los hermao:::>S. pero el adulto no le confiere tal peder y a pesar 

de ello se le hace responsable por los actos de los demás para que cuando 



71 

llegue la verdadera cabeza del hogar él o ella tetJ]a que dejar ese papel 

y ser uno m6s de los hijos. Minuchin (1991) postula que los hijos 

parentales corren el riesgo de mostrar síntomas ya que en ocasiones se 

les ponen cargas más pesadas que las que ellos: ¡xieclen soportar. 

generalmente no encuentran su real ubicación puesto que su papel lo 

excluye del sul::eistema filial y no se encuentra completamente dentro del 

parental. La situación de los hijos parentales también tienen algunos 

aspectos positivos. el que estos chicos tengan acceso directo con los 

padres y por ello puedan desarTOllar sus habilidades de negociación es un 

ejemplo. 

Olarrlo hay conflictce dentro del sistema familiar existen ocasiones 

en las que se toma a un miembro de la fomilia como el "chivo expiatorio o 

emisario". z.uk (1982) menciona que la teoría del chivo expiatorio "supone 

que los victimarios tienen clara. conciencia de su corrlucta con la 

víctima.. y también supone una conciencia de la víctima 11 (p.78). la fonna 

en la cual los llamados victimarios se organizan para realizar un plan 

especifico en contra del sujeto 

variada, yendo desde las 

"coaliciones". 

que furge como el "chivo expiatorio" es 

"alianzas". las "camarillas" o las 

En el sistema familiar pueden existir miembros de éste que se 

aislen o que las corrliciones particulares del sistema relegue, a ellos se 

les da el nombre de miembros "periféricos", los cuales no participan de 

manera activa en el desenvolvimiento de la familia. sin emb:irgo juegan un 

papel importante dentro de ella: pueden ser tanto hijos como alguno de 

los padres. Por otro lado, existen los llamados miembros "centrales". en 

este caso la fa.mil ia gira en tonlO a ese irxiividuo particular ponierrlo 
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toda su atención en él; su centralidad puede ser debida a aspectos 

positivos " negativos. 

9 9 
~ PERIFERI<\ 

~ 
CENTRALIDAD ~ @ 

Haley (1990). hace referencia al establecimiento de "alianzas". que 

es la relación de dos o m6s miembros del sistema los cuales se encuentran 

unidos por caracter:ísticas comunes. las alianzas son poeitivias hasta que 

se convierten en "coa) iciones''. Por coalición se entierxle la unión de dos 

o IDi6s miembi-os con la finalidad de atacar a un tercero. lo que genera 

conflictos en tocio el sistema. Haley y Wynne (1962 y 1961. en Eoszormeny

Nagy. op. cit.), han considerado que las alianzas y las coaliciones son 

las que dan mantenimiento al equilibrio fa.miliar. Fil las alianzas cada 

in:::lividuo se une con otro deperdierdo de lo que en el momento requiera y 

de la ventaja intrafamiliar estratégica. 
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Dentro de todo sistema siempre ho.y W>a "jer4rqUio". en ol sistema 

f11mlier tembidn existe. por lo general loe aiemlroa de moyor jerorquío. 

ee decir loe que tienen un moyor poder eobre loe otros son loe podres. 

sin emborgo suele ocurrir que en ocaeiones 11.lguoo de loe hijos por 

ejemplo. quiera ocupor el luger que le COlTeSpO!l:le 11. 11.lguoo de loe padres 

y ooto puede desencadellllr conflicto. 

---j f- CONFLICTO 

CAMBO DE 
JERARQUIA· 
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Lo anterior se relacioM con otra característica de la f41Dilia que 

es el establecimiento de "limites", los cuales son reglas que imponen los 

mieml:roe de loe eulleistemas y que van a determinar la fonna en que van a 

interactuar, con el fin de proteger la diferenciación del sistema. Loe 

limites pueden ser: "flexibles o claree", en dorde se va a permitir el 

contacto de tcdos los miemlros de la familia de manera que todos 

desarrollen BUS funciones sin interferencias tanto dentro del sistema 

familiar como fuera de éste: "difusosº. con lo CUlll hay Wla. falta de 

diferenciación entre loe mieml:ros del sistema, est6n """""""nte 

conectados, lo que le ocurre a un miemlro repercute a todos loe dem6e. 

Far O.ltilD:J est6n loe Umites "r1gidos", <IQ\Ú l"" familias oo _C411bian BUS 

reglas aunque éstas tengan que ser C411biadas debido al paso del tiempo y 

a la diferencia de contextos; hay desunión entre loe mieml:roe de la 

familia y oo hay llllCho contacto con el exterior (Miruchin. 1986). 

Todas las familias pueden ser consider<lldas dentro de un oontil"IJO 

cuyoe extremos van de las famil!llB con Umitee difusos a las familias con 

11mites r1gidos. En el primer caso las f<111ili11B tienden a encerrarse en 

ellas miBmllB, la comunicación y la preocuopción entre BUS mieml:roe es llllJf 

grande. la distancia entre ellos dismiruye y es por ello que loe límites 

se estuman, en estos casos la estructura famil!Cll" ¡>.lOde solrecargaree y 

por ésto faltarle lo neces<1rio para poder ad!ipterse en situaciones de 

tersión. En las familias con Umites r1gidoe hay una falte de 

CXX!llnicación lo cual repercute en el mal funcionamiento del sistema ya 

que no "" dan las funciones protectorllS. a.tes dos tipos de familias 

pueden designaree como "aglutiMdas o <1m<1lgamadas" y "desligadas", 

respectiv1111ente. Las familias aglutiMdas tienen generalmente un tipo de 

relación caótica, uno de loe podres se iwestra ineficaz para controlar a 
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los hijos, pueden vivir ab.lelos. t1os. etc. en casas con habitaciones 

abiertas, no hay intimidad y hay uno. eobreinvolucro.ción. Se pueden 

presentar s!ntanas de enfermedades peicosom4ticas• ......._, hipertensión. 

dematitis. anorexia. Cllceras. gastritis. entre otras. Por otro lado. las 

familias desligadas son fo.mi lias don:le oo se interesan unce por otros 

awique ee viva en la misma CdSO.. le. comunicación es nula o casi rula. 

dirigiéndose lo. palabro. sólo paro. lo m6s indispensable. Se pueden dar 

casos de drogadicción. violencia, suicidios: y delincuencia. 

TIPÓS DE FAMILIAS 

ESPECTROl«J!Mo\L 

OFUS)S CLAROS O FLEXO.ES 

TIPOS DE LMITES 

Eh general el aglutino.miento y el desligamiento son aimples estilos 

transaccionales o preferencias hacia un tipo particular de interacción. 

pero cuando las familias se inclinan de manera extrema hacia uno. sola 

forma de este tipo de interacciones puede haber el riesgo de poeibles 

patolog!as. Eh las fo.mi lio.s o sullaistemas de tipo aglutinodo la autonom!a 

de los integrantes puede verse coartado. a causa de un eentimiento 

excesivo de pertenencia, oo hay una diferenciación en loo subeistemaa y 
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por ello no existe motivación para la. exploración y el dominio autónomo 

de 'los problemas; hay una inhibición del desarrollo cognoscitivo en los 

nifloe. Por otra parte, en las familias desligadas ca& individuo puede 

con:iucirse de manera aut6ncma. pero no tienen bien delimitado su sentido 

de independencia y lo exageran. clamo por resultado una falta de 

sentimiento de lealtad. pertenencia, independencia y no son ca.paces de 

pedir ayu:ld cuando la requieren. La tensión que ¡;uede afectar a un 

miembro no afecta a nadie m6a debido a la rigidez de los !:!mitas, sólo 

cuando la tensión es demasiado elevada loe sistemas de apoyo de la 

familia entran en operación. lo contrario ocurre en las familias 

tendientes al aglutinamiento, don:ie lo que haga un miembro del sistema 

repercute de inmediato en los de!Ms y el estrés de uno afecta a todos los 

subeietemas atravesando los difueoe Umitea que existen (Hinuchin, 1986). 

Cooklin (en FiBhman y Roeman. op. cit.). les llama familias 

"caótice.s" (~lutine.das) a las familias con apego excesivo. con gran 

desorganización y que poseen limites difusos, sobre todo entre los 

euteistemas padre9-hijos. Menciono. que ante el IIDJrdo exterior se 

presentan como "'una familia muy unida" pero dentro del sistema son muy 

frecuentes loe estallidos violentos, ade!Ms de tener problemas para 

organizar el dinero y lo referente a su vivienda, empleo, etc. Comenta 

que lo contrario eucede con las familias "rígidas" dorrle el orden y la 

organización son llevadas al extremo. 

Satir (en Fishman y Reaman, op. cit. l dice que de manera general. 

existen dos tiix:>e de sistemas familiares:"cerradoe" y "abiertoo 11
• ~ 

familias con un sistema cerrado tienen reglas fijas y r::!gid.as aun cuan:io 

cambien las circunstancias. las relaciones entre los miembrce son débiles 

distorcionadas y rígidas en relación al exterior del sistema. El poder 
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domina al sistema. lo mismo que la d.eperdencia neurótica, la obediencia, 

privación, conformismo y culpabilidad. No hay cambio porque tienen miedo 

de que un cambio afecte el equilibrio del sistema. Como consecuencia de 

lo anterior los miembros de las familias con sistemas cerrados permanecen 

en la ignorancia, están limita.dos y se sienten regid.ce por el miedo, la 

culpa y la sumisión. Puede llegar el momento en que el sistema se rompa 

por no peder más con la angust1a y la tensión reinante, desarrollan:io 

síntomas uno o más de sus miembros. 

Fn contraste, los sistemas familiares abiertos tienen flexibilidad 

y oportunidad de elección, incluso para convertirse en cerrados cuardo 

así se requiera. Un sistema. abierto puede cambiar depen:iiendo del 

contexto y ae reconoce el cambio: hay libertad y aceptación de las 

expresiones de esperanza, de los miedos, o.mor-es, iras. frustraciones y 

errores sin temor de ser sef'l.alado o criticado. Hay un clima que propicia 

el deearrol lo de la autoeatima, la comunicación con;¡ruente y la madurez e 

independencia. Los problemaa son desaf1oa a vencer en lugar de piedras de 

tropiezo, y cuan:io se toma necesario también se b.Jsca ay\Xla. 

a:mo es de suponerse existen diferentea niveles de cierre y 

apertura dentro de loa siatemaa, puesto que están compuestos de seres 

humanoa no perfectoa. Cllando se presenta un s1ntoma en una familia ésto 

indica que hay una deficiencia o deterioro y que algo está fallando 

dentro del sistema, que una o varias de las partes del sistema tienen un 

d41'lo que repercute a la totalidad de la familia. 
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PACIENTE SINTCJ>IATICO O IDENTIFICAOO 

Para Bowen (1991). el "tri4n;¡ulo" es la l:lase de la estructura de 

cualquier sistema """"'ional . 1.4 triangulación OCWTe cuando la tensión 

emocional que ee establece entre dos personas llega a un grado tal que no 

les es posible continuar con la relación a ellas dos solas y es por ello 

que "triaJl1Ulan" a una tercero., ésto es. inmiscuyen en la relación a otra 

persono. que les ayude a liberar y a compartir esa tensión. Eh un sistema 

familiar don:le existe un ccnflicto entre loe podres. toman a uno de loe 

hijos como pretexto ya sea para continuar su desacuerdo o para canalizar 

en él el problema. encubriéndolo en alguna otra forma. Eh estos casos 

puede ser que surja algún hijo parental. de quienes ya se habló. quien 

toma el lugar de alguno de loe padres. con lo cual se traspasarían loe 

Umites y habría un cambio en la jerarquía. 
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TRW(;ULACPN DE UN HLD 

Por 111 timo es importante mencionar la "geografía" dentro del 

sistema familiar, la CUdl se refiere al h.gar y a la distrirución que 

tiene cada uoo de loa mieml:ros de la familia en su espacio geográfico 

(casa o lugar dord.e habiten>. es importante ir<!Agar acerca de ello porque 

da información referente a sus: interacciones. 

3. 4 TElll\Pil\ ESl'R\JCTURl\L 

Para Bowen (op. cit.) la familia = sistema sigue las leyes de 

los sistemas naturales. Es un sistema puesto que el cambio de una parte 

de éste tiene como consecuencia un cambio canpensatorio de otras partes 

de dicho sistama. l\91, la familia es un conjunto de sistemas y 

.sul::eiatemas cuyo funcionamiento va a repercutir en el funcionamiento del 

sistema total. CUardo aparecen síntomas dentro de un sistema familiar, 

sean de ~ácter emocional. físico, conflictivo o social. lo que 

significa es que hay una disfunción en la familia. 

ESTA 
SALIR 

TESIS 
0[ lA 

no ornE 
BIBLIOTECA 
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la Terapia Fatructural es un conjunto de teorías y técnicas que va 

a estu:iiar al in:lividuo en su contexto social y que está dirigida a 

analizar y modificar la estructura familiar. Para esta tenipia no hay 

familias normales y aoormales, hay familias con estructuras funcionales o 

disfuncionales. 

La Terapia F.stnlctural mcxlifica las interacciones presentes, no se 

va a enfocar a analizar el pasado. Desde este punto de vista CUMdo se 

presenta un sintana, éste es el prodUcto de un sistema famili&"' 

disfWlcional. Si se reorganiza la estructur familiar desaparece el 

síntoma: se deben marcar limites claros y flexibles al interior y al 

exterior del sistema; eliminar coaliciones, formar alianzas necesarias, 

establecer jerarquías, evitar que exista algún miembro periférico y 

. manejar la centralidad positiva. 

El terapeuta no es alguien ajeno al sistema familiar sino que va a 

haber una retroalimentación, pasa a formar parte de 1 sistema terapéutico 

dorde influye sobre la familia y viceversa. El terapeuta va a. guiar a la 

familia po.ro. que modifique su estructuro. y luego lo. fo.milio. se 

autorregule y afronte sus nuevos problemas. 

La Tero.pia Fstructural sen.ala los siguientes puntos: 

ll La vide ps:!quico. del iooividuo oo es un proceso solo.mente interno. 

2) Las modifico.ciones que se ho.cen en el contexto (estructuro.) familiar 

contribuyen o.l cambio de lo. con:!ucto. y procesos ps:!quicos del 

in:lividuo. Si se modifica la estructura de la familia también se 

co.mbio.n los procesos ps:!quicos del in:!ividuo. 

3) El terapeuta pasa a formar parte del sistema terapéutico; no es ajeno 

o. los cambios (Minuchin. 1986). 
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CAPITULO IV 

CICID VITJ\L DE LA FAMILIA 

En este capítulo se analizar6n las diferentes etapas por las que 

pasa la familia. Todos los seres vivos tienen un ciclo vital: nacen, 

crecen, se reproducen y mueren. El término de "Ciclo Vital" es 

introducido por Erickson (en !hley, 1989), menciono.rxlo que es el 

clesarrol lo por el cual pasan. todo.a las familias y que requiere de un 

cambio de status y de roles de loe mieml:xros aegtln la etapa que se vaya 

vivierxio. 

Minuchin (1986), afinna que cualquier sistema familiar se haya bajo 

presión interna y externa, la primera es debida al Cdmbio y la evolución 

de los miembros que la integran y la. segun:ia por el proceso que sigue al 

acomodaree a las instituciones sociales que influyen sobre él. Con el fin 

de que el sistema familiar conserve su continuidad es necesario que cada 

integrante de la tamil ia se trdl'lSforme conforme lo requieren las 

circunstancias de manera personal y en relación a los dem6.s, pero estos 

cambios en grdll número de veces generan muchas dificultades: sin embargo, 

es importante set1alar que oo tedas las familias que reClllTen a terapia 

deben ser consideradas como patológicas puesto que quiz.i lo que esté 

ocurriendo es que estén pasarxlo por un momento de transición y de 

acomodación a nuevas circunstancias de su ciclo vital; las verdaderas 

familias con patología son aquellas que frente a esas tensiones de 
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transición aumentan la rigidez de sus pautas transaccionales y de sus 

!:Imites y se resisten a Cl.ldlquier cambio. 

En cuatro formas principales es que puede surgir una situación 

estresante para la familia: ll OJando hay un contacto estresante para un 

miembro de la familia con fuerzas extrafami liares. caoo cuando un padre 

de familia tiene problemas en el trabajo. 2) Cuando se de un contacto 

estresante de tocia la familia con fuer=s extrafamilio.res, p. ej. al 

haber una depresión económica. al mudarse de casa, etc. 3) El estrés 

referente a problemas de idioeincracia. p. ej. una familia con un nif'So 

con retardo que se pudo adaptar al problema mientras el nil'k> era pequef1o 

pero que no sabe cOO.O enfrentar la situación una vez que éste crece. 4) 

El estrés: referente a los mcxnentos de transición familiar. 

Al incorporarse un miembro nuevo a la familia. éste debe procurar 

adaptarse a las reglas vigentes y la familia por su parte, debe tratar de 

incorporar al nuevo miembro modificarxlo sus pautas interactivas. Asimismo 

el estrés puede producirse por la disminución de sus miembros debido a 

muerte. divorcio. internamiento, etc. 

Los dos tipos de eventos que marcan el paso de la familia por el 

ciclo vital y que pueden afectar su desarrollo normal. son desigrados por 

Andolfi (1990) y Gonz<!lez (1988) como: 

a) Eventos Normativos: son momentos de crisis que ocurren normalmente en 

las familias. Ejemplos: nacimientos, bodas. iDJreSO de ioa hijos a las 

escuelas. etc. 

b) Eventos Paranormativos: modifican el evento normativo de las familias 

y se caracterizan por el conflicto. Aunque son frecuentes no se 

generalizan a tocias las familias. Ejemplos: divorcio, abortos, 

guerras. problemas económicos. etc. 
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Fstoe eventos que modifie<Ul o alterdll el ciclo vital por el que 

pasa una familia. pueden generar conflictos que se van a manifestar en 

forma de "síntomas". El s1ntoma irdica que la familia tiene problelDOS 

para enfrentar una etapa de su ciclo vital. El enfoque terapéutico de 

Erickson se basa en el estu:iio de estos s!ntomas {Haley. 1989). Del 1119imo 

modo. So.tir (1983) plantea la realización de psicoterapias familiares en 

las cuales se estu:lie el desarrollo comológico de la familia. 

identifico.rrlo la función de cada lll10 de los mieml:lros'. 

Fs furdamental para el terapeuta analizar la etapa por la que esté 

pdSdrdo la tamil ia que atierde para entender mejor la problem6tica que 

ésta lleva a la terapia {Borker, 1981). Minuchin (1986) argumenta que en 

la terapia. es más fácil ayudar a una familia que esté enfrentardo en el 

manento problemas relacionad.os con la transición de una etapa a otra. que 

a aquellas familias que haydll dejado sus negociaciones de transición 

tiempo atrás. 

Eh general se p.led.e decir que una "familia normal" se transforma a 

medida que pasa el tiempo adapUndose y reestructurárdooe para poder 

funcionar de manera adecuada. sin embargo algunas veces las familias que 

han funcionado bien, pueden responder al estrés del desarrollo con 

esquemas estructurales previos que ahora no funcionan. La estructura de 

la familia por otro lado, sólo puede ol:servarse en movimiento. así c:uarrlo 

cambian los requerimientos. el sistema familiar debe reestructurarse. los 

limites de los subsistemas deben ser firmes pero a la vez mantener una 

flexibilidad tal que permita el cambio cuardo las circunstancias lo 

. ameriten. 

Para Dixon (1987), el ciclo de la vida es una secuencia de 

maduración que cada persona atraviesa y que va desde e 1 nacimiento hasta 
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la muerte. cada período incluye ciertas tareas psicol<'.qicas y de 

adaptación a corxliciones biol~icas. estas fases pueden sobrelaparse y el 

éxito de cada una deperrle del éxito alcdrlZado en cdda fase previa. 

De manera general pcdemos decir entonces, que la estructura 

familiar es W1 sistema sociocultural abierto que se· trdflSforma; la 

familia atraviesa por diferentes etapas de desarrollo que demarrlan una 

reestructuración del sistema. y, que la familia se adapta e. los cambios de 

su medio con el fin de mantener una continuidad y ayudar ·al crecimiento 

peicosocial de los individuos que la integran (Minuchin. 1986). 

Schiffman y Lazar (1987) comentan que los sociólcqos familiares 

también han utiliza.do el concepto de ''ciclo vita.l familiar" para designar 

la progresión de etapas por las que pasan la mayor1a de las familias 

danio inicio en la solter:Ca, luego la formación de la unidad familiar 

básica. posteriormente el nacimiento de los nif1os, la etapa. de 

contracción cuan:lo los hijos dejan el hcgar y finalmente la disolución de 

la unidad familiar con la muerte de un cónyuge. El ciclo de vida familiar 

es tma variable, desde este punto de vista., compuesta por otras variables 

demográficas tales como el estado civil. el tamano de la fa.mili~. la edad 

de los miembros y el status del empleo del padre. 

Minuchin (1986) y Estrada (1987) temb;én enlistan varias etapas. 

dMl:lole diferente nombre a cada una de ellas. Para Haley (1989) en quien 

nos basaremos en el presente trabajo. las etapas ¡x>r las cuales atraviesa 

el sistema familiar y que constituyen su ciclo vit41 son: el noviazgo, 

matrimonio, llegada de los hijos, familia con hijce en edad escolar, 

tamil ia con hijos adolescentes, nido vacío o destete de los padres y 

vejez. soledad y muerte. 
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4. 1. PERIOOO DE GAUIN!'ID O NOVIJ\ZOO 

El desarrollo de una familia comienza con el cortejo entre un 

hombre y una mujer; cada WlO lleva a la relación su propio sistema de 

valores. sus coracterísticas temperamentales y personales y su capacidad 

para amar, para dar y compartir en la relación. Qida uno tiene sus 

propias necesidades y expectativas de la otra persona. comúnmente basan 

su relación sólo en los sentimientce y b..LsCMl que su pareja suplo. todo 

aquello que les hace falta. aun muchas veces sin saberlo; el "amor 

rom6.ntico" es muy fuerte y esta idea es reforzada en las sociedades 

occidentales por medio de la música, la publicidad y la "cultura de la 

juventud". Ante todo ésto, es importante que el periodo de cortejo dure 

el tiempo suficiente para que ambos miembros de la pareja se den cuenta.. 

si en re4lidad de quien estan enamorados, es la persono. que va a 

satisfacer sus requerimientos ya que en muchos casos ésto es sólo un 

espejist00 (Barker, op. cit.). 

Como lo menciona Haley (1989), el hombre ee el único ser vivo que 

tiene parientes pol:íticre. de modo que al llegar al matrimonio no es 

ónicamente la unión de dos personas sino entre dos familias con ideas, 

gustoe y otros muchos aspectos más tal vez francamente opuestos: es por 

ello que en esta etapa, los miembros de la pareja deben ser capaces de 

desligarse física.. emocional y econ6miCM1ente de loe padres con el fin de 

p:der tomar decisiones propias acerca de su vida futura. 

Fn México y en otras culturas semejantes a la nuestra, el 

"machismo" aún sigue influyen:lo con sus consecuencias negativas. D.Jrante 

el periodo del novia2>JO se da la ceremonia de "petición de mano". donde 

se formaliza el compromiso. 
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Los principales problellldS que se pueden presentar en esta etapa 

son, que los padres OOicoteen el noviazgo por los limites difusos que 

existen: que no haya despren:limiento de las fa.mil ias de origen por parte 

de los miembros de la pareja; se pueden "presentar embarazos no deseados. 

abortos: el escapar del hogar COlllO W1a huida: el que el novio hJsque W1a 

esposa que se;:i "igual a su mamá" o la novia pida que el novio sea lo 

menos parecido a su papá, etc. 

Los a:íntomas más frecuentes son: ro.sgos de esquizofrenia. 

aislamiento cuando hay "hijos bajo las alas de mami". drcqadicción. 

alcoholismo. depresión, prostitución.madres solteras. etc. (Fstrdda, 

1987). 

4.2 MATRIMJNIO 

'Iradicionalmente el matrimonio comienza con la o las ceremonias 

(civil y religiosa) seguidas de la "llll1a de miel", perfodo en el cual la 

joven pareja se yepo.ra para tener mayor intimidad y desarrollar una mutua 

satisfacción sexual. 

El nuevo matrimonio debe establecer su propio patrón de vida, sus 

propias rutinas, las tareas de la casa, sus formas y mementos para 

divertirse, para comprar. tomar decisiones, Gdministrar su econcxnía, etc. 

La luna de miel marca. la transición entre su antigua. y su rrueva vida; las 

familias de origen idealmente dan el apoyo suficiente a la pareja para 

salir e.delante~ sin involucrarse demasiado (Barker. op. cit.). Las reglas 

familiares se van estableciendo algunas de manera impl:!cita otras 

explic:!tamente, regularmente son patrones tranaa.ccionales que Cdda 
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miembro de la pareja adopta para adaptarse al otro. M.lchas otras 

decisiones deben ser tomadas. como por ejemplo los meterlos de control de 

·· la "no.to.lid.ad, etc. (Bo.rl<er. op. cit.: Ho.ley, 1989). 

No.pier y Whitaker (1982), consideran que el matrimonio puede ser 

terapéutico, cambia a la gente ya que se tiene con quien compartir las 

·. t~nsiones diarias de la vida y se va aprendierrlo a ser más conciente en 

o.lguros aspectos persono.les y del cónyuge. Sin embargo, CUMdo se 

comienz.a o peor aún cuando se continúa demarrlando de manera exageroda a 

la pareja dln"ante el matrimonio. ésto puede ocasiomr graves conflictos 

debido a que W10 de el los se siente in.seguro y dem.mla de 1 otro 

seguridad: cu.ardo este otro la puede proporcionar el proceso de ayuda 

puede funcionar; desafortunadomente por lo general ésto no ocurre y lo 

que se da es que ambos miembros de la pareja son iguales en cuanto a lo 

psicológico. aun cu.ardo en uno de ellos no esté tan manifiesto el 

traston10. Asi canienzan a haber resentimientos p:::ir lo que no se obtiene 

y empieza una especie de combate a manera de venqanza por aquello que el 

otro no da, y sin embargo eso que no se da es quiza porque no se terga ni 

para él mismo menos para darlo al otro: así en el forrlo de la lucha ambos 

miembros de la pareja ee1An anhelanio el cariflo del otro pero el orgullo 

es el que no permite a ninguno dar el primer paso para el acercamiento. 

Como lo menciono. Estrada (1987). la joven pareja b.lsca la 

compatibilidad de religión. de raza y de nivel académico: se negocia el 

dórde van a vivir. Eh México se tienen aún las creencias de que "el 

matrimonio es para tener hijos". que el matrimonio "hace responsables". 

que la l!llljer puede estar en el hogar y no trabojar por un sueldo. etc. 

Los principales problemas que ¡xieden surgir en esta etapa del ciclo 

vital son: el fin de la fantasía. ya que los cónyuges se muestran tal 
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como son; hoy un desencanto sexual; las pautas de interacción similares a 

las de la familia de origen pueden generar conflictos y ésto se da por no 

haber "cortado el cordón umbilical 11
• no hoy desprend.imiento; problemas en 

la planeación de loa hijoo, del tiempo libre y de las relaciones 

sociales. T&nbién se puede presentar impotencia, frigidez, eyaculación 

precoz. depresión ya que la vida matrimonial no es lo que se esperaba: 

ogresión y problemas psicoecmd.ticoo, etc. (Estrada. 1987). 

4. 3 Nl\CIMllNIO DE 103 HIJCS 

LA primera etapa del matrimonio termina cuarxlo la mujer se 

embaraza, en esta etapa la pareja requiere hacer muchos ajustes a su 

ritmo y estilo de vida, con el fin de esperar al nuevo mi..--0 de la 

familia; si la mujer trabaja se decidirá si contifllJdrá hacién:iolo o no 

(Barker, op. cit.). 

La forma de vida de la joven pareja COlllbia con la.a 

responsabil id.ad.es de ser ahora padres de fami 1 ia. os! como la. manera de 

invertir su tiempo y dinero; lo que antes gasteJ:ian en diversiones. cenas, 

llllebl68, ahora será para lo que requiera el bebé. Fn 6"ta etapa el bebé 

es el centro de atención y loe padrea desean darle lo mejor. es asi que 

seleccionan la mejor calidad y valor ru.itricional de loe alimentos, los 

juguetes didacticos:. la ropa que esté de mod4 para su hijo y en general 

lo rMs oovedoso, sin dejar de lado que mucl'uls veces se "verde" también la 

educación para los hijoo [escuelas renombradas, etc. 1 (Schiffman y Lazar. 

op. cit.). 
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Como lo menciona lloley (1969), al nacer un hijo la pareja que& más 

desligada de sus familias de origen y canienzan a enred&-se más en su 

nueva familia; la forma en la cual se va a educar al hijo, los h6bitoe 

que se ensef'lar6.n, etc. deben estar bien establecidos para no crear 

conflictos en el matrimonio que pueden tener consecuencias graves en los 

nif'kx3. 

Dentro de los aspectos socioculturales que están presentes en 

México en esta etapa, según El3tradd (1987), tenemos que los bautizos 

junto con el nombre para el nifio y los padrinos son puntos de gran 

importancia. Aún se tiene la expectativa de que el primer hijo sea varón; 

el hombre no sabe cuidar a su.s hijos mientras que la mujer debe hacerlo, 

la mujer debe tuilaillantar a sus hijos habierdo un rechazo social cuanlo oo 

lo hace. La nuera es realmente aceptada por la familia del hombre cuarxlo 

nace el primer hijo puesto que 11ya hay algo de la familia", lo mismo 

sucede con el yerno. La ab.lela materna adquiere micha im¡x:irtancia al 

nacer los nietoe:, porque se convierte en un gran apoyo para la crianza. 

Los principales problemas que se pueden presentar son: embarazos n:> 

deseados: que el marido presente mucha ansiedad debido a la aparición de 

un tercero: si habian reglas para dos hay que l"eOrgan!zarlas ahora para 

tres. El esposo se convierte en periférico. tiene celos de su hijo (a), 

hay un decremento de la actividad sexual. Si ha.y conflicto conyuga 1. la 

mujer suele creer que con un hijo se "erganchará a la pareja". Se p..ieden 

presentar problemas con respecto al no p:merse de acuerdo sobre la 

educación de los hijos, etc. 

Los cambios que pueden mejorar la situación, lo mismo en ésta que 

en las dem6s etapas del ciclo vital. se refieren a una reestructuración 

del contrato matrimonial (reglas). el esteblecer ruevoe roles ya que 
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aparece el subsistema parenta.l, el marcar limites flexibles al interior y 

al exterior. el aclarar que la canunicación debe ser directa. todo 

manifestarlo a nivel explicito !Fatroda, op. cit) . 

4 .4 ETl\Pl\ <XlN HIJOS EN EDAD ESalLAR 

En cadd etapa por la que vaya pasan:lo la familia, debe irse 

ajustanlo a los cambios . que OC\.llTan, importa.ntes pasos deber4 dar desde 

que el nifio entre a la escuela hasta que entre a la adolescencia. Los 

roles parentales cambiar4n a medida que el nil'b crezca y vaya toman:lo sus 

propias decisiones, lee padres deberl'ID permitirle al chico la autonomía 

que requiera. Una canprensión emp4tica, sabia y atinada por parte de los 

padres ser4 muy valioea en esta. eta.pa (Barker, op. cit.). 

En la sociedad mexicana en esta. etapa los padres se deben a los 

hijos: el hijo tiene que estudiar. tiene que ser el mejor. Hay 

diferencias sexuales· en cuanto a actividades, juegos, ropa. "nif'los con 

nil'loe y nil'las con nirlas". Tanto Fitzqerald (1982) ccxno Lamb (1975) han 

dicho que las diferencias en el trato de los hijos con respecto al sexo, 

aun en otros paises como los EstdoB Unid.os, es mas marcada en los: padres 

que en las madres; éstos se oponen a que sus hijos varones terYJc:m 

corxluctas femeninas y por lo tanto. plantean diferentes actividades en el 

hogar según el sexo del niNo. Por ejemplo. las nif'\aS tienen que ayudar en 

las labores domésticas como lavar, barrer. etc. que "son cosas de 

mjeres", sin embargo se ha planteado que esta situación se ha ido 

ca.mbian:lo a partir de la in:lustrialización ya que. si la mujer traba.ja 
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fuera del hogar también, los hijos se ven obligados a ayu:lar por igual en 

las actividades del hogar. 

No hay información sexual ya que, en muchos casos sigue sierxio un 

taloú este tema. Se fOl!lenta la deperdencia de los hijos hacia loe padres. 

Hay diferencias en cuanto a la vocación de los hijos, a las modas y a su 

eiucación. Los chicos se acercan más a su grupo de iguales. las 

principales problemas que suelen presentarse en este período son: el 

distanciamiento de la pareja por dedicarse mds a tun;¡ir caro padres, 

problemas econánicoe, mayor trabajo para la madre, problemas con las 

reglas familiares, etc. CEBtraru.. op. cit.). 

4.5 PJ:lUOOO INl'E!lMIDIO. HIJOO EN EDAD l\lXlLE5CElll'E 

Una etapa posterior es cuaNio los hijos entran en la etapa de la 

adolescencia. Aquí el adolescente ha de apren:!ar que únicamente podrá 

alcanzar status y madurez, en la medida en que se desempel'!e ccn roles de 

adulto. Se esfue.r2D. por lograr la madunoz pero todavía se siente 

inseguro, de ahí parte su necesidad de guicrae con otros de su misma 

corrlición. F.n la unión con su grupo de iguales, el adolescente se 

fortifica y afirma su voluntad en la lucha por conseguir un ltgar en el 

munlo de los adultos CPonce, 1984) . 

Este perícdo es ccnaiderado por la mayoría de los padres caro el 

más dificil. es "la edad de la punzada", por esta razón ea que deben 

estar los padrea bien preparados para orientar adecuadamente a sus hijos 
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y es necesario que aquí se vuelvan a negociar las reglas familiares. 

OJando los hijos han dejado definitivamente la adolescencia. (aunque no en 

todos los casos). éstos comienzan a buscar una pareja al igual que lo 

hicieron los padres. sin embargo ésto puede traer conflictos en gran 

parte de los padres. por ésto es que deben buscarse las formas m6s 

adecuadas para que la entrada o salida de miembros a la familia no 

produzca problemas; es neceBdl"io que los padres aprerdan que sus hijos 

están sigu1erdo los mismos pasos que ellos siguieron (Haley. 1989). 

Eh esta fase los recursos financieros también cambian, ya que 

conforme los padres progresan en sus trabajos, las responsabilidades 

correctivas y educativas van disminuyerño a medida. que éste se va 

desarrollan:lo. hasta el grado de convertirse el odolescente en una 

persona irdeperdiente capaz de mantenerse por aí solo (Schiffman y Lazar. 

op. cit.). 

Los problemas relacionados con esta etapa se refieren a las reglas 

familiares, llegada de ah.lelos. muertes; envidias de los padres por la 

juventud de los hijos, problemas por los novios; porque los hijos no 

cumplen con las expectativas de los padres; es en esta etapa doOO.e hay 

más indice de divorcice. Loe s:!ntomas son: el maltrato a los hijos en 

algwioe casos. problemas de con:lucta; a nivel de pareja infidelidad, 

agresión, problemas BeXUltles, alccholismo, incanpetencia de la 1Wjer para 

controlar a lee hijos; aban:iono del hcgar por los hijos, deserción 

escolar. rebeldja. esquizofrenia. delincuencia. hcmosexualidad. drcgras. 

embarazos no deseados, etc. (F.strada, op. cit.) 
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4. 6 NIIXl Vl\CIO O DESl'El'E DE l.DS Pi\DRES 

Esta etapa d4 comienzo con la partidd del último de loe hijos, 

sierdo para algunos de loe padres algo traum.itico y para otros una 

liberación. Puede ser un volver a nacer para la pareja, pueden hacer 

Mora todo aquello que no hicieron mientras estaban al cuidado de los 

hijos, tal vez puedan ahora viajar juntos 4.mueblar de ruevo la casa, etc. 

La eepoB<>. puede continuar su educoción, hJ.scor nuevos intereses, in;¡resM" 

o reirgresar a alglln empleo: el esposo l:uscará nuevas distracciones o 

aficiones, etc. (Haley, 1989). 

D...ival (en fu.rker. op, cit . .) denocnina a esta eta.pa como un ''centro 

de lanzamiento", la familia debe apoyar o.l o a la joven e100Cional1Dente y 

a veces econólllicamente en todo lo que él o ella desee hacer, los padres 

han de aten:ier a sus hijos en sus elecciones educativas. Se deben de 

reestructurar las reglas para aceptar la entra.da y sal idd de miembros en 

el sistema y apren:ler el rol de ahlelos; el reencuentra de la pareja 

puede ser positivo o negativo (Haley, 1989). 

Estrada (op.cit.) menciona cómo en esta etapa en México se 

celebraban las "J:xxl.as de plata o de oro", se presenta también la 

jubilación. Se cree que debe haber meoos actividad. sexual por la 

disminución de la capacidad físico.. Se dice que comienzan las 

enfennedades; que hay una menor actividad social; que los hijos se deben 

a los padres. 

Los problemas se refieren a lo. viudez. a los divorcios y los padres 

pueden irse o. vivir con algún hijo. Si se encuentran o. solas con la 

pareja, ya no hay hijos que lee eviten el contacto con ésta y los 

problemas de antallo resurgen. Loe síntomas de esta etapa "?n: menopausia 
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en las mujeres y la ardropausia en loe hombres; se presentan neurosis y 

depresiones por la soledad; empiezan a psicosomatimr y hay Wl miedo a la 

muerte CF.strada, op. cit.). 

4. 7 RETilP DE LA VIDA ACTIVA Y VEJEZ 

El estadio final es el de las familias en edad avanzado.. que 

comienza con el retiro y muerte de WlO de los cónyuges y termina con la 

muerte del otro. En este perícxlo el sobreviviente de la pareja debe 

adaptarse a su nueva forma de vida, a sus limita.e iones físicas y 

mentales; en ocasiones son internados en alguna institución para ancianos 

(Borker, op. cit.): aunque lo USUdl en ooestro país es que el ab.lelo o la 

ab.J.ela se vaya a vivir con alguno de los hijos o loe nietos. 

Una vez que los hijos han abandonado el "nido". los padres deben 

ser concientes de que ahora han quedado relativamente solos otra vez: en 

esta etapa deben aceptar que est6.n en un declive físico, psicológico y en · 

muchas cu! turas social. por ello es que se deben preparar de alguna 

manera paro. este dificil momento que se torna para muchos y que, pu:liera 

estar aminorado si se l:.uscara la forma en la cual los ancianas se 

sintieran útiles y no relegados como sucede en muchas familias. 

c:arter y McGoldrick (1980) mencionan cómo el inminente retiro 

puede provocar diferentes grados de ansiedad en la gente mayor. acerca 

del uso de más tiempo libre y la posible seguridad económica. Asimismo. 

dicen que hay más dificultades para la pareja debido a que tienen que 

pasar m6s tiempo JLU'ltos. Generalmente lo.s conflictos: entre la mediana y 

la joven generdción tienen un impacto nega.tivo para la generación mayor. 
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La muerte de uno de los esposos es una de los mayores tareas que el 

sobreviviente tiene que enfrentar. El grado de seguridad. financiera 

terdrd. una rele.ción considerable con la capaciddd de o.utonomta. y solución 

de problemas del esposo sobreviviente. Todo lo anterior puede repercutir 

en decisiones acerca de vivir de manera o.utónoma o mu:1arae con uno de los 

hijos o en una casa de descanso. 

los publicistas pueden dirigirse a este sector de la población a 

traVés de la oferta de unidades de retiro. viajes. excursiones, S8gW"O y 

actividades sociales (Schiffman y ldzar. op. cit.). 

Se puede ver en México cómo en algunos sectores todavía hay respeto 

al anciano. Se considera que su experiencia les da sabiduría. Loe hijos 

ahora se deben a los padres ancianos; se cree que no deben practicar 

relaciones sexuales y que no tienen necesidad; que el anciano ya oo es 

productivo en nirgún aspecto. Se ve o.l anciano cano una carga para los 

hijos y para la aociedAd. Eh ocasiones se tiende a sobreprotegerlos. 

Loe principales problemas que se presentan est6.n relacionados con 

el enfrentamiento al retiro; el deterioro físico los puede aniquilar. Hay 

una fa! ta de intimidad con el los mismos por la. sobreprotección; la muerte 

de los contemporáneos es algo muy duro de enfrentar. Los síntaoas que 

suelen presentarse son: depresión, soledad, maltrato, acentuación de 

padecimientos físicos, baja autoestima, terquedad, etc. (Estrada, op. 

cit.). 
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CAPITULO V 

IlE3ID3 DE AUJ'ONOMIA DEL ADULTO JO\/DI 

Fse deseo de irdeperdencia que ya se ha comentado. se denomina 

"Autonomía " desde el enfoque sistémico y en este capitulo se tratará del 

deseo de autonomía que tiene el adulto joven y de los p:>Sibles problemas 

que surgen en el sistema familiar en esta etapa. del ciclo vital. La 

autonom1a consiste en la demarcación de los Umites generacionales 

(An:lolfi, 1990). es decir. establecer cu1Ues son las necesidades de cada 

W"X> de los miembros de la familia y permitir que cada uno se valore a sí 

mismo y pueda desarrollar sus capacidades sin que por ello los dem65 

miembros de la familia se sientan afectados. Con ésto se omite la "pro

tectividad" o "sobreprotección" a los hijos, que son generadoras de 

muchos conflictos familiares. Fsto no significa tampoco el desenterrl.erse 

de las necesidades de los demás, sino que cada uno ten;ra una conciencia 

de sí y se pueda logror una mayor confianza recíproca.. 

Satir (1983) define el concepto de maduración como el estado en el 

que el ser humano puede estar completamente a cargo de s! mismo. cwm:io 

alguien que en su mayoría de edad es capaz de elegir y decidir. basárxlose 

en sus correctas percepciones de sí mismo. de los demás y de su contexto. 

reconociendo a sus e lecciones como propias y aceptarxlo las consecuencias 

de las mismas. Una persona madura se comporta de manera funcional. La 

madurez está en estos términos, en las habilidades sociales y de comuni

cación m6.s que en la adquisición del saber o los legres reconocidos por 
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los otros. Debido a que se supone que al llegar a la a.dultez se comienz.a 

a ser "maduro". a continuación se exporrlrd.n las principales característi

cas que posee el adulto joven. muchas de las cuales pueden significar el 

camino para lograr la plena madurez. Así. el siguiente apartado serll. la 

base sobre la cual se expor<lrll.n 1114 adelante, los posibles conflictos 

familiares que puede acarrear el deseo de autonomía de un joven. 

5. l CARACTERISTICAS DEL l\ruI.10 JOVEN 

A medido. que el in::lividuo va crecierrlo tiene que ir modifican:io su 

fot'llld de comportarse, es as:í que cuando llega a la etapa en la que deja 

de ser propiamente un adolescente y empieza a ser adulto. entra en una 

compleja red social dorrle tiene que adquirir diferentes clases de con:luc

ta. 

Ha.ley ( 1989) hace una. revisión acerca de las características más 

sobresalientes del o.dulto joven. Menciona que la con:lucta de galanteo es 

caracter:fstica de este periodo. la cuo.l para que tenga. éxito depen::le de 

diferentes factores: los chicos deben hacer a un lado las posibles 

deficiencias individuales. ser ca.paces de socializarse con jóvenes de su 

edad. "desengancharse" de su familia, adem6s de estar en Wl medio socidl 

favorable para que el galanteo sea posible. Si hay una demora del chico 

en este proceso de galanteo, puede ser que el joven llegue a convertirse 

en lU1 miembro periférico sobre todo en su grupo de iguales; en las 

actuales sociedades irdustrializadas a Wl joven que a los 20 afloe por 

ejemplo. no haya salido con chicas. se le verá como Wl inexperto y estará 

en desventaja con respecto a los demás chicos de su edad que ya cuentan 
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con algunos at1os de experiencia en técnicas de galdllteo, ddemas de que no 

resultará muy atractivo para las jóvenes las cuales en muchos casos. al 

igual que en el caso de loa chicos. ya están pasando por las últilndS 

etapas de este proceso mientras que él ape0d$ comienza. 

Fn esta etapa. muchas veces el joven no acepta los valores u opinio

nes de lo. familia o de la escuela. De hecho. en su lucha urgente p::ir- su 

in::leperxlencia pued.e de medo voluntario, rechdzar tales valores o firqir 

que así lo ha.ce. como un medio de mostrar su autonomía. Las general iza

ciones acerca del desdlTOllo de actitl.des, ideales y valores de los 

jóvenes est6n culturalmente corrliciona.dos y, por supuesto varían de una. 

déca.da. a otra. aquello que interesa a los jóvenes de hoy puede volverse 

algo completamente pasado de moda para la generación siguiente (Winter y 

Nuss. 19781. 

Por otra parte la información ddquirida por el chico altera su 

estructura cognoscitiva. su entorno afectivo, su carácter y su persona.li

dad. Dado que éste ea un per1cdo de transición y de rápidos cambios. el 

joven l:usca como a tientas el sentido del mun:io social y físico. La 

filosofía de la vidA que él busca llega desde una vorieddtl. de fuerz.as y 

fuentes de información provenientes de tcxlo lo que le rcdea CPowell. 

1975). Loe intereses del joven son irdividuales en el sentido de que son 

característicos de un irrlividuo deterainado. lAs variaciones depen:ien de 

una cantidad de factores tales como: edo.d. aspecto personal. sexo, 

inteligencia. p:::>sición socioecoOOmica, primeras impresiones. concepto de 

si mismo. ~iente. amor y amistad. Con respecto a la edad, a medid.a que 

el joven tiene tnel):)S tiempo libre debido a sus deberes mayores, debe de 

elegir de entre las cosas que le interesan. las que. le produzcan mayor 

satisfacción y concentrarse en ellas. adem6s las presiones culturales lo 
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hacen ab:i.rxlonar muchas de sus atracciones más infa.nti les y desarrollar 

intereses más acordes con su nueva posición de casi adulto (Papa.lia. 

1985). 

El aspecto f.ísico. la edad a la que el joven maduró sexua.lmente y 

su tipo constitucional, integran factores que influyen en la detennina

ción de sus intereses. Como la gente es juzgado. por la impresión que 

provoca en los dem.is. un aspecto atractivo es importante para la acepta

ción social. en contraste, una apariencia. carente de atractivos no sólo 

provoca mala impresión en los demás sino que da origen a sentimientos de 

incapacidad que influyen de manera desfavorable sobre la corrlucta del 

irdividuo (Hurlock, 1984). Los amigos y compat!eros desempel'lan un papel 

importante en el desarrollo del joven, una de las razones es el proceso 

de desvinculación de los padres y del hogar. L>. importancia del grupo de 

amigos reside en el hecho de que la experiencia compartida crea vínculos 

entre las personas y la confidflZd del joven en sus amigos y compafieros es 

reforzada debido a que los conflictos, las t:inJUStias y las dificultades 

que en general se vi ven en e 1 hOQ'ar, pueden ser compartidas con otros: y 

disminuidos con frecuencia debido a la mutua comprensión (Coleman. 1980). 

Es así que como dice Ha.ley ( 1989). el primer encuentro de los 

jóvenes puede llevar a resulta.dos no esperados ya que las razones para 

que los chicos deseen casarse pueden ser muy diversas. desde el querer 

huir del hOQ'ar. el compartir sus soledades. el desear tener hijos o 

simple y sencillamente porque se enamoran. sin embargo cuarrlo las cordi

ciones imperantes en su entorno no son las adecuadas para desarrollar el 

proceso de galanteo, pueden surgir conflictos que en muchos casos cumplen 

una determinada función. 
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Fs en esta etapa en que no se tienen compromisos fuertes. que 

a.lgunos jóvenes gastan su dinero en todo aquello que el aparato publici-

tario les ofrece. incluso existen revistas especializadas para este 

sector de la población (Schiffman y Lazar, 1987). 

Haley (1989) comenta que una persona joven puede tener un sin 

número de razones por las cuales esquive la convivencia con los demás 

seres. F.s: algo común que los jóvenes se comparen con un ideal dado por lo 

que el aperato publicitario dicto. como la moda. y que. a partir de éste 

se encuentren defectos que en reali~ oo son de importancia, pero que 

el los los agrarrl.an y ésto impide que la corrlucta de galanteo sea eficaz, 

cred.ndose asi un círculo vicioso en el cual el o la chica se aparte de 

aquellas ocasiones en las cuales podr:!a superar poco a poco sus complejos 

y a consecuencia de ésto tiene menos puntos en común con el resto de sus 

contemporáneos, lo que lo hace aislarse más. 

A pesar de (Jue se asocia el periodo de galanteo con la juventud, 

puede ocurrir que un conflicto desatado en esta etapa continúe durante 

mucho tiemp:;,. y a medida que transcurren los af1os la mujer o el hombre 

estén menos dispuestos a buscar compal'lero por temores que se fueron 

crearño, ésto hace que a dicha persona le resulte cada vez más dificil 

salir de su situación de soltería (Haley, 1989). 

carter y McGoldrick (1980) mencionan que un factor clave en esta 

etapa es la habilidad de los jóvenes para volverse indeperdientes y tomar 

sus propias decisiones acerca de futW"as metas en la vida. La exploración 

y consolidación de amistades y la el~cción de p::eibles compaf'ieros es lo 

principal en este per:ícdo; ésto puede guiarlo al matrimonio y a una. 

relación '?ºº su familia política. además de un posible rol parental. Hay 

una necesidad de dirigirse de otra fonna hacia los padres y a otros 
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miembros de la fe.milia consideran:lo ahora la mutua adultez. y no el rol 

adulto-nif1o. L!l prolongación de la deperdencia económica, por ejemplo al 

sostener la educación profesionaL demorará el establecimiento de la 

autonomía del joven con respecto a los padres y conllevará su continua 

involucración. 

Sánchez (1976) comenta que en la etapa prenupcial como se conoce en 

las sociedad.es occidentales. es el propio irrlividuo quien b.Jsca y elige a 

su pareja. Se ve el noviazgo como una etapo. de preparación y de explora.

ción para valorar si la pareja es quien cumple con todo lo que el otro 

requiere, es un perícd.o para conocerse tal como son los futuros esposos; 

desafortunadamente el "ideal romántico" y todas las corrliciones que la 

sr.iciedad impone van impidien:lo que los jóvenes se muestren tal como son. 

Sánchez además, recapitula una serie de aspectos que varios autores 

suponen deberían ser los requisitos para decidirse a formar un nuevo 

hogar. En primer lugar se dice que el joven debe haber alcanzado un grado 

suficiente de madurez física. psicológica y social• la madurez psicolóeJi

ca es algo irdispensable ya que de ello deriva el que se tome la respon

sabilidad. de la vida en común. de la paternidad y maternidad. además de 

haber roto con las cadenas de la.s fa.mi lias de origen. El aspecto social 

implica la irdeperdencia sobre tcdo en el terreno económico y en la clase 

media de nuestras sociedades, el haber alei:inzad.o un grado superior de 

escolaridad. Se dice que el o la joven que b.isque una pareja debe de 

b.Jscar a alguien con intereses y aptitudes semejantes. que terga creen

cias afines ya que de lo contrario pueden haber serios conflictos. El que 

se teO;;Jan antecedentes educativos y cultura les similares es de gran 

importancia para lograr la b.Jena comunicación; el contemplar expectativas 

económicas parecidas también es relevante sin dejarse guiar sólo por el 
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"omor romántico'1 donde cada uno dice que "con el amor basta'', hay que 

poner los pies en la tierra y darse cuenta de que también se tienen 

necesida.des materia.les. El tener una actitlld semejante en lo referente al 

aspecto sexual es otro factor de vital importancia. y es que desafortuna

da.mente aún en la actualidad se tienen muchos miedos al trata.r ese tema. 

hay deformación de conceptos y en gran número de CdSOS una completa o 

casi ~la información; se debe aceptar el hecho de que la sexual id.ad es 

parte fundamental de nuestra existencia, que es algo inherente al irrlivi

duo y como tal se debe tra.tar y manejar. Por último es de suma relevancia 

el determinar la relación con la familia pol:ítica. 

Menciona Dixon (1987) que las relaciones laborales y sociales 

tienen en la actualidad un valor especifico en la vida. de los adultos 

jóvenes; enfatizan de manero. particular el autodeso.rrol lo, la creativi

dad. el estar en forma y la autorrealización. Esperan grandes recompensas 

por su traba.jo tales como una buena paga y un alto nivel de vida. Lo 

mejor para ellos es el lograr las metas profesionales, el matrimonio y 

ser padres. ~ decisiones tomados duro.nte esta época de la vida tienen 

repercusión para el resto de el la; decisiones como el eleg"ir una ocupa

ción. el status marital y paterno! son resultddo del desarrollo persono!. 

El éxito de estas decisiones está determinado por la estabilidad de lag 

necesidades psicosociales significativas existentes, cuan:lo estdS necesi

dades cambian, si estas necesidades son de intimidad. ambición, prestigio 

o poder las fol"'JildS para. alca.nzorlas cambian también. 

Dixon también afirma., que los adultos que funciona.n adecuadamente 

aceptan la realicidd que no puede ser cambiada. y cambian aquello que puede 

cambiarse pa.ra. el mejor aprovechamiento personal , Asumen responsabi l ida

des por ellos mismos. condición que caracterizo. su irrlepen::iencia y su 
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autocontrol. Son ·ca¡Jdces de expres&" apropiadamente sus emociones y de 

dar y recibir amor. También dice que la familia debe completar su proceso 

educativo con relación a los hijos cua.n:lo éstos hayan adquirido su 

madurez fiaica, psicológica y social y cuan:!o ésto sucedd el adulto joven 

puede ser capaz de separarse de su fami 1 ia de origen para establecer la 

propia o bien continuar en su hogar de origen pero sierdo autosuficiente. 

S!!nchez (1976) argumenta que la meta de CUdlquier podre deberia radicar 

en la formación de hi jc:e libres a través de un proceso de crecimiento y 

desarrollo que los lleve a ser adultos sanos. 

stone 0965. en 5.'Ú\chez. 1976) menciona como a.dul to sano a "aquel 

ser humano con capacidad para una verdadera madurez. quien ha superado la 

nif'Sez sin perder las mejores características de ésta. que ha retenido los 

pcxieres emocionales b!sicos de la. infancia. la autoestima. la o:tetinada 

autonom!a de la deaml:ulación. la capacidad de sentirse integrado, el 

placer y el espiritu juguetón de los afi::>s escolares, el idealismo y la 

pasión de la adolescencia. C)Jien ha incorporado tcx:lo el lo a su nueva 

pauta de desar:rollo dominada por la estabilidad, la sabiduria, el conoci

miento. las sensibilidad hacia los demás. la responsabilidad. la fuerza 

y la determinación de la edad adulta" (p.51). 

5 • 2 REl\CCION DEL SISTEMI\ FJ\MIUAR J\llI"E EL 

1lESID DE AlJ!"OtO!IA DEL ADULTO JOVEN 

Una etapa del ciclo vital familiar que suele presentar serias 

dificultades para muchas familias es la denominada "destete de los 

padres" o "nido vacto": es en esta. etapa en las que los hijos canienzan a 
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dejar el hogar iniciarrlo con la partida del primer hijo y finalizarxlo 

con el retiro laboral de los padres, en térlllinos de la edad de éstos el 

periodo va generalmente de la mitad de los 40's a la mitad de los 60's. 

Se dice que aquí se cosecha lo que se sembró, la gente se concien

tiza de la U10rtalidad y del proceso de envejecimiento. l\uN:¡ue hay cambios 

específicos y aumenta la susceptibi lida.d a las enfennedades. el ajuste 

psicoló¡ico es mas importante en términos de la felicidad para la mayoría 

de la gente. que el efecto de los cambios fisicos CDixon, 1987). 

Carter y Mc<:loldrick (op. cit. l aseguran que la calidad y la fonna 

de vida de las familias que atraviesdl1 esta etapa ha cambiado. sobre tcxlo 

en las últimas décadas, reflejániose ésto en cambios demogrd.ficos, 

sociales. econ6micos y de salud. cambios: que afectan a la sociedad en 

general. Todos estos cambios repercuten en la disminución del número de 

hijos y el aumento de empleos para la mujer, ayudarxio de esta forma a que 

dismiroyan los padres con el sirrlrome del "nido vacío". 

Fata etapa varia de una familia a otra, pero estd caracterizada por 

las rumerosas entradas y salidc.s de los miembros de la familia. Comienzo 

con una. disminución transitoria .en el "lanzamiento de loe hijos". es 

rápid.amente seguido por la creación de nuevos esta.dos de emparentamiento 

cuando los hijos comienzon un novia2g0 y se casan. lA preparación paro. la 

adición de nuevos miembros (esposos y familiares politicosl da BWVOS 

nx:mentos a este per!cdo. 

Se dice que los padres deben permitirle a los hijos su indepemen

cia. sin embargo muchas veces ésto no ocurre y se corre el riesgo de que 

los hijos se sientan incomprerdidos y se ranpa la relación existente 

entre ambos partes. otro riesgo que conllevo. la posesión paternal es 

querer ver en el hijo la prolorgación o realización de los padres, 
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imponiérdoles las escuelas, las actividades del tiemp:> libre y aun la 

carrera que deben seguir. no permitién:lole al joven realizar sus propios 

deseos o satisfacer sus necesidades particulares. Incluso se p.iede 

sena lar que algunos padres esperan de sus hijos un reflejo de su propia 

personal id.ad. Se dice talllbién que los padres que no dejan a sus hijos ser 

irdeperv:lientes los perjudican ya que los hacen perder iniciativa y 

fomentan una ambivalencia hacia la autoridad, presentan:lo una resistencia 

pasivo-agresiva. Lo. sola relación que establecen los padres con el joven, 

incluso desie las primeras interacciones con él. el ambiente afectivo y 

f!sico que proporcionan a sus hijos, la sittldción económico-cultural. la 

motivación hacia las actividades escolares y otros aspectos similares 

pueden llegar a perjulicar las actividades en general que el joven lleve 

a cabo (Clausse. 1972; l\eberle, 1952, en Fit7qerald, 1982). Por ello es 

que Ehrlich (1989) plantea que cuaroo cambian las necesidades psicosocia

les del joven asf como la interacción con su familia, es importante que 

los padres aprerrlan a enterrler lo que sus hijos experimentan en ese 

momento para que reestructuren las reglas anteriores y evitar conflictos 

familiares. 

Hinuchin (1986) expresa cómo dentro de cualquier sistema cultural. 

la familia es la que da a sus mielllhros un sentimiento de identidad 

irdepen::liente, que consta de un sentimiento de identidad y a la vez de un 

sentido de separación. El sentimiento de identidad tiene mucho que ver 

con su sentido de pertenecer a uno. familia determinada. El sentido de 

separación y el proceso de in::lividua.ción se darán por medio de participar 

en los diversos sul:eistemas de la familia, en otros dlllbientes familiares 

y con otros grupos extrafamiliares, es decir, el permitir la flexibilido.d 

de los límites hacia el interior como hacia el exterior. La familia va 
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crecierrl.o y el nif1o junto con ella. conforme crece el nif'io la familia va 

omoldárdose y le va marcarrlo dertas 6reas en las cuales el nif'io tiene 

que separarse poco a poco lo que le va dan:lo su propia autonomía. es así 

que para cada irdividuo se va creardo un territorio psicológico y tran

saccional. 

La relación madre-hijo es la que ofrece al nirto el primer mcdelo de 

intimidad, Napier y Whitaker (1982) sef'lala.n que va a ser precisamente 

esta relación algo furdamental al establecer relaciones interpersonales. 

ya que tienen que ver con el concepto de irdivid.ualidad, el padre p:>r su 

parte, es considerado por la sociedad cano el mediador entre la intimidad 

de la familia y las tensiones de afuera. es quien va a ensenar al hijo la 

separación, el destete y a enfrentar loe miedoe que provocan las exigen

cias del mun:!o. 

Derbez-Muro (1991) menciona que "la tarea fun:lamental de la familia 

en la generación y formación de los hijos es que ceda irdividuo en ella 

adqUiera progresivamente la madurez biológica. psicológica y social que 

le permita ser, actuar y comportarse adecuado.mente consigo, en la familia 

y en el ambiente social. es decir, en sus relaciones con los otros 

irdivid.Uoa de su medio íntimo y de su medio amplio" (p. 8). Esto indica 

que la familia es quien debe proveer al in:!ividuo de loo aspectc:e b6sicos 

que le permitirán crecer y desarrollarse correctamente. Sin embargo ésto 

no siempre es asi. Por ejemplo Lai~ (1986) plantea que en algunos casos 

el concepto de familia puede simbolizar todo para loo miembros de ésta y 

por lo mismo no se permite a ninguno de ellos que preten:ia excluirse de 

la "familia" rompiendo los lazos que los unen. Algunas personas pueden 

basar su identidad en una imogen de la familia y por lo miBJIIO pueden 

exigir que los demás miembros mantengan esa misma imagen de "familia 
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comportida". Desde el punto de vista estructural son familias aglutinadas 

con Umites difl.150S hacia el interior y rígidos al exterior. F.n este caso 

se presenta lo que menciona Haley (1989). si una persona ha alcanzado la 

edad de irdeperxlizarse y la familia oo puede pasar por la etapa de 

liberarlo, esa persona manifestará síntomas. Sin embargo. también mencio

na que no es el joven el problema sino que lo es el sistema familiar 

porque entra en una etapa de crisis, además de que los conflictos ante

riores tierden a agudizarse. 

Desde un punto de vista transgeneracional. se porte del supuesto de 

que en esta etapa los problemas no resueltos son reactivados. Toman:io 

tres generaciones es necesario considerar qué problemas existen entre la 

familia nuclear y la familia extensa. El grado de éxito que loe padres 

hayan demostrado al tratar aspectos caoo la autonomía, la responsabilidad 

y su relación con sus respectivas familias de origen terrlrá. un impacto 

definitivo en el éxito que obten:lrán en estos mismos puntos con sus 

propioe hijoe (Carter y McGoldrick, op. cit.). 

Ackeman (1965, en Pérez y l\lioonte, 1982) por su parte asegura que 

el nif'lo va sierdo wldeado y que su identidad se moldea a partir de la 

identidad psicológica de la pareja marital. Pérez y l\lmonte (op. cit.) de 

acuerdo con Jackson (1971. en Pérez y Alioonte (op. cit.) mencionan que al 

tener relaciones de tipo conyt.gal satisfactorias. ésto es. que los padres 

tergan claro quién y en qué momento se ejerce control. se p:xirá desempe

f'iar de una mejor manera el rol de padres: lo contrario sucede cuarrlo no 

es así ya que las frustraciones irdividuales entorpecen que se pueda 

actuar satisfactoriamente como padre. carter y Mc:Goldrick (op. cit.) 

senalan que el hacer frente a esta etapa de manera exitosa deber1a llevar 

a una consolido.ción de previos logros en la estabilidad del traba.jo. 
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f1sica. de confort por medio de la experiencia. A la mitad de esta fase 

se requerir6. ser ca.paz de explotar nuevas cosas. tomar nuevas decisiones 

y exparrlir los horizontes. 

En algún punto de la fase. otro cambio en las relaciones ocurrirá. 

Le.is padres ser6.n al:uelos y se agregará otra generación. Para muchas 

familias este rol es una tradición. LJ:>s atuelos son figuras de autoridad 

que ayudan a los padres en la socialización de los hijos; para otras 

familias sin embargo. en el caso de los atuelos más jóvenes el rol es un 

tanto una diversión. Generalmente hacia la última parte de la fase otro 

ca.mbio OCUl'Te: la generación de los padres tiene que lidiar con el cambio 

de la relación con sus propios padres y tiene que afrontar su retiro, el 

. decremento de sus habilidades físicas. el aumento de autonomía y la 

111.1erte de éstos. 

Ha.ley (1989) argumenta que uoo·de los problemas furxlamentales en el 

"destete de los padres 11 es que la preocupación. la benevolencia y la 

sobreprotección hacia los hijoe obstaculizan que ambos partes puedan 

lograr tener una. relación de iguales: entre mayores sean las pruebas de 

benevolencia y protección (Xlr parte de los padres. tanto más difícil será 

el proceso de destete ya que los progenitores: que llevan estas con:l.uctas 

hasta el extremo suelen resultar sumamente dest.nlctivas para sus hijos. 

OJardo se da el caso de que algún chico presente problemas significa 

probablemente. que uno de los padres se encuentre muy ligado a él con 

con:iuctas sobreprotectordS e irrlulgentes. mientras que el otro prcgenitor 

se muestre con una actitud periférica. CUardo el proceso de destete no 

ocurrió adecuadamente. el hijo puede seguir involucrado con sus padres de 

manera indefinida, llegando a suceder que adul toe de m6s de 40 of'los se 
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encuentren lig4dos a sus padres como si fueran sólo W'l09 adolescentes. 

incluso aunque vivan en casas diferentes. 

Para que un adulto joven pueda desligarse de sus padres es necesa

rio que éstos se deserganchen de él. lo cual representa una grave difi

cultad en muchos casos ya que oo se ha educado a que loa padrea en un 

womento dado, traten a sus hijos: CCXDO pares. Es necesario que se produz

can ctunbios en la familia a fin de que se dé la oportunidad a los hijoe 

de crecer e irxieperrliZat"Se, sin embaryo cua.rdo ésto oo ocurre, puede 

significar que el hijo esté jugardo un papel vital en la relación conyu

gal. creár>lose asi un triárv;¡ulo entre los padres y el hijo. Con frecuen

cia sucede que lee padres presenten al chico como el "probl~ de la 

familia" cuan:io en realidad lo que ocurre es que el hijo es la única 

forma en la que la pareja puede interactuar, auo:¡ue los padres aseguren 

que su relación ""'trimonial está bien (Haley, 1989). 

Napier y Whitaker ( 1982) consideran que cuardo existe un proble""' 

grave dentro del sistem.!l fa.mil io.r es muy posible que la f9i lia se 

relacione con dificultad y haya tensión. siendo as:í que nirgún miembro 

pueda llevar una._i.rida autórv:>ma e independiente. aún cuardo sean adultos. 

Se presenta una simbiosis de teda la familia que no permite la io:lividua

lidad. Hay una dependencia tal de uoo con otro que hay temor de perder el 

apoyo de ese otro y por ello prefieren "no agitar las aguas", es a.si que 

se van crearño pautas rigidas:, mecanismos dificiles para conservar la 

rutina con el fin de conservar su unid.ad sacrifi~rxio cada cual su 

irrlividu4l1dad. Aquí loe l!n.itea son difUBOB y se presenta el aglutina

miento, lejos de ser 4, 5 6 6 seres separados. son un ser compuesto, la 

familia: en lugar de ser los miembros de la familia los que dirijan el 

sistema, los roles estdblecidos que cada uno ocupa, son los que los 
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controlan. La familia es un conjunto simbiótico que es el resultado de la 

tensión imperante y que provoca a la vez m6.s tensión ya que atenta contra 

la in:l.ividuali&d y la autonomía de cada. uno de los miembros de la 

familia. 

Para Bowen (1991) el concepto fund.omental en su teoría familiar es 

el de "masa irrliferencio.da del yo de la familia". que se refiere a la 

identidad emocional que tienen todas las familias y que se da a diferen

tes niveles; se dice que el grado en que cada miembro de la familia se 

caopl""Clmeta depende del nivel de compromiso bdaico en la masa del yo 

familiar. Mientras mayor tensión exista dentro de una situación familiar 

m6s m~embros estar&i involucrados, puede que en ocasiones hayan personas 

de la familia extensa e incluso ajenos a la familia. lo que significa que 

existen unos límites muy difusos hacia el interior y al exterior. 

La "diferenciación del si mismo" tiene que ver con el grado en que 

cada hijo se va diferenciando a nivel emocional de sus padree. El in:iivi

duo se separa físicamente de la madre en el memento en que nace, pero la 

separacion emocional es lenta y canpl icada y por lo mismo muchas veces el 

proceso oo se consuma. Mas que cuestiones de tipo innato. el proceso de 

separación se relaciona con la capacidad de la madre para dejar al hijo 

crecer alejado de ella, lo cual depenie a la vez de iwchos aspectos más 

como el nivel de diferenciación que ella teo:;ra con respecto a sus padres. 

su forma de relacionarse con su cónyuge. con sus padres y con las perso

nas significativas para ella, el estrés: con el que viva. su capacidad 

para sop::>rtar la tensión imperante. etc. y por su parte la relación que 

el chico guArde con su padre, depende de la forma en que se relacionen 

ambos cónyuges, 
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Al mencionar 11diferenciación de sí mismo 1
\ B:Men (1991) se hace 

referencia al "proceso a largo plazo en que el hijo se desvincula lenta

mente de la fusión inicial con la 1Dddre y se mueve hacia su propia 

autonomía emocional 11 (p. 22}. El nivel en que cada irdivid.uo esté dife

renciad.o va a d.etenoinar su estilo de vida y por ello es que cuan::lo se 

bJsca un cambio es tan difícil lograrlo. a menos que también en los demás 

haya esos cambios: este nivel de diferenciación tierrle a repetirse dentro 

del matrimonio, habierdo un vínculo emocional con los padres. con el 

cónYUl!:Je y con los hijos. 

Existen diferentes grados de apego emocional hacia los padres. 

cuardo este apego no ee resuelve se dice que la persoM es "irrliferencia

da": entre menor sea el grado de diferenciación mayor será el apego 

emocional no resuelto a los padres y operar6.n más intensamente en el 

irdividuo mecanismos internos que controlen su diferenciación, ésto es 

debido a loe difusos Umi tes dentro de la familia y al aglutinamiento. 

Estos mecaniB'tOClS son formas en los cuales el in:lividuo enfrenta ese apego 

emocional no resuelto y deperde de muchos factores la manera en que la 

persona rea.ccionar6.. Algunos pueden poner distancia emocional entre los 

padres y él o ella, eintiémose más libres y espontáneos cu.an1o no hay 

tensión, pero si ésta aumenta tierrlen a ser más reservados y a aislarse, 

de esta fo,,,.. contriwyen a mantener el equilibrio emocional de todo el 

sistema familiar. Por otro lado, hay quienes no pueden soportar la 

presencia física de alguien porque les provoca mucha tensión emocional y 

prefieren poner distancia f:Csica. otros, que es la. mayoría, hacen una 

combinación de mecanismos internos y distancia física para afrontar su 

apego no resuelto. !\qui es curux!o pueden detect!ll"Be entonces, miembros 

periféricos en las familias. 
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Bowen (1991) desarrolló una "escala de diferenciación de si mismo" 

que vo. de O o. 100, en donde las personas que se sitúan del O al 25 poseen 

una profurda "fusión del yo" y ca.si no tienen "diferenciación de si 

mismce". es decir, son personas que deperxien de los sentimientos que los 

dem6s te~o.n hacio. ellas, todo. su energío. lo. gastan en mantener relo.cio-

nes de amar y de ser llIDO.das. no alcanzan a diferenciar lo afectivo de lo 

intelectuo.L sus decisiones las toman ~e únicamente en lo que 

11sienten" que es justo: no pueden usar un "yo" diferenciado (yo creo, yo 

soy, yo haré. yo no lo haré, etc.) en sus relaciones interpersonales. Van 

por la vida dependiendo de lo. """"o. del yo familiar" y cuoroo sa¡en del 

n\lcleo fo.miliar b.Jscan sustitutos de quienes peder seguir deperrlierdo. 

Muchas personas pasan por la vida con algún síntoma. son gente poco 

o.do.pl:4ble y caen frecuentemente en o.lgún desequilibrio emocional que 

puede prolo~arse indefinidamente y que son quienes requieren estar 

dentro de alguna institución psiquiátrico.. los esquizofrénicos graves 

tienen niveles de O a 10 y los padres de ellos alcanzan los 20. ().tienes 

ee colocan en la es~la de 25 a 50, son aquellos que tienen Ul"ld fusión 

del yo menos intensa y tienen potencial para diferenci.ar su si mismo. Son 

el tipo de personas "sensitivas:". resporxlen emocionalmente a la armonía o 

a la discrepancia imperante, emplean sus energías en amar y recibir amor 

o aprob!ición, el reconocimiento de los demás pesa más que el valor 

intrínseco da las cosas' aún no alcanzan a definir bien lo pur&nente 

sensible de lo intelectivo; con el fin de no poner en riesgo su sistema 

eioocional se escudan en la ideología imperante, en la ciencia, en la 

religión. la filosofía po.ra defen::ler o argumentar algo. ~ienes se 

encuentrdll en los niveles más bajos de este segmento, si hay tensión 

i:ueden desarrollar estados psicóticos temporales o problemas de del in-



113 

cuencia, los que están por arribo (40-50). problemas neuróticos. La 

característica que diferencia a este sector del m6s bajo (0-25) es que 

estas personas tienen la capacido.d en muchos casos de diferenciar su sí 

mismo. 

Aquellos que se encuentran entre el 50 y 75 de la escala de Bowen 

poseen un nivel mayor de diferenciación de sí mismos y un grado mucho 

menor de fusión del yo. las opiniones más definidas acerca de cuestiones 

funiamentales, sin embargo, aún es fuerte la terdencia al conformismo y 

bajo presión pueden tomar decisiones basadas: en lo emocional. sin arries

garse a contrariar a los detMs, por lo mismo en ocasiones prefieren 

permanecer ~n silencio para no amenazor 5ll equi 1 ibrio emocional. Dedican 

m6s energía en aquello que les lleva a cumplir un objetivo que en estar 

atentos a su equilibrio emocional. C\Jan:lo se sienten bajo presión pueden 

d~llar síntomas emocionales o físicos, que aunque gro.ves. los solu

cionan re la ti vamente r6.pido. 

Es prácticamente imposible encontrar a una pe.mona con un nivel 100 

en la asco.la de Eo\ien. quienes están entre los 85 y 95 pueden considerar

se personas "diferenciadas". son aquellas que se fijan metas y las 

cumplen. que siguen sus propios principios. que hacen muchas cosas 

orientadas a su si mismo. Desde su infancia se han ido diferenciado de 

5US progenitores en el proceso de deBOl'TOllo. son seguros de sus opinio

nes y tienen convicción propia. son abiertos en su modo de pensar. poseen 

seguridad emocional. Debido a que tienen una completa res(X>l'l.SObilidad de 

si mismos y de sus acciones frente a su familia y la sociedad respetan el 

si mismo y la identidad de los demás. Al tener un si mismo bien definido 

son capaces de mantener intensas relaciones emocionales con la conciencia 
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de que podrán desligarse de esta fusión emocional y continuar eligierrlo 

de manera irrleperdiente. 

El objetivo furrlamental de la orientación de Bowen. es promover a 

que ca.da miembro de la familia alcance el nivel mayor de diferenciación 

de s:C mismo. Tcdo sistema emocional puede funcionar de manera óptima y 

equi 1 ibradd si cada miembro de éste comparte algo de su ser y de su sí 

mismo a.l bienestar de los demás. El marcar límites claros y reestructurar 

las reglas cada que sea necesario. ayu:iará a lograr la funcionalidad del 

sistema familiar. 

Con "corte emocional". Bowen designa a la distancia emocional sin 

importar si ésta. se logró a través de mecanismce internos o por medio de 

distancia física.. En tanto más definido sea el corte con los padres, ésto 

es, la forma en que se puso distancia emocional. hay m6s probiliil idddes 

de que se repita el mcxlelo para las futuras relaciones inte?1J6rBonales. 

En general. ld CMtidad de dl1Siedad es reldtivamente igual dl grddo 

de apego no resuelto en la familia. Las familias en las que los padres 

afrontan mejor la ansiedad y so.ben corxiucirse aLm con ella, son familias 

que funcionon mejor que aquellas en las que los podres tienen una mayor 

reacción y mcdifican su modo de vida como respuesta a la ansiedad. Asi 

. podemos decir, que el desdl'TOllo de un individuo depende del grado de 

apego eioocional no resuelto, la Cdlltidmi de ansiedad consecuencia de éste 

y ld fonna. de dfront<>r esta dllSiedad. 

Cua.rrlo un in:lividuo ha vivido mucho tiempo dentro de un contexto 

disfuncional deearrolld lo que Fishmdn (1990) 11= "déficits evolutivos" 

y aunque haya una transformación dentro del sistema, la persona con el 

retraso relativo de desan"'Ollo tien::ie a propiciar que el sistema familiar 

siga las mismas reglas que mantienen ese déficit. 
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Un ejemplo de ésto es el caso de una joven de 26 atlos. Sally con 

problemas anoréxicos desde hacía 14 al'!os y que al ver reducido su tras-

tomo alimenticio mencionó que le habían quitado ºel único guión que 

corocía". El sistema familiar de Sally había come=do a cambiar. "Sal!y 

se mudó a su propio departamento. Pero se sentía cada. vez más aislada. 

Habio. pasado tanto tiempo con sus padres durante los últimos dtlos que 

carecio. de las habilidades sociales para relacionarse satisfactoriamente 

con la gente de su edad. Sin embargo trató de conectarse con personas que 

parecían funcionar mejor. En la cafetería. Sally elegía a una mujer 

'oormal 1
, se sentaba cerca de ella y comía lo mismo que ella. Hizo 

algunos intentos de visitar a viejos amigos con eaper&lZd de conectarse. 

Pero, a pesar de esos esfuerzos. la joven frecuentemente volvía a cts.sa de 

sus padres. b.Jscaroo canpallia y consuelo. Después de regresar con la 

familia, el fracaso de Sally para conectarse con el contexto más amplio 

ejercía presión para el resurgimiento de la vieja estructura. Aislada y 

deaanimada, la joven forzaba al sistema a volver a la organización ante

rior a considerar a los padres como fuente principal de apoyo y compa.ffia. 

los viejos modelos aparecieron: Sally se negaba a comer. los padres la 

ol:eervaban muy de cerca; ca.da vez que surgía un conflicto se concentraba 

en su hija; el padre se paBdba. muchas horas habl6rdole sobre sus senti

mientos: Finalmente se encontró con una reducción de su vida social" 

(Fishman. 1990. p. 162). 

Al ol:eervar una familia dentro de la terapia es posible conocer su 

estructura y con ello los modelos de unificación. es decir. los patrones 

de comportamiento que seguiran aun en situaciones completamente diferen

tes. "Ctum:lo Sal!y y su madre empe>:dbon a pelear el padre protegía a su 

hija. CWmdo Sally y su hermana empezaban a tener problemas, el hermano 
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proteg1a a Sally. CUAn:lo los padres ten1an problemas, alguna otra persona 

intervenía. F.ste modelo se exterdia hasta el trdbajo de Sally. donde uno 

de sus superiores la deferd:fa dicierdo que era una excelente empleo.da 

mientras loe otros la atacaban" CFishman, op, cit. p. 163). Todas estas 

interacciones son en ténnio:>s de Piaget "Isom:!trficaa"; podría decjrse que 

son como un escenario fatcqr-6.fico dorde la figura de los cuerpos es la. 

misma, tenierño un orificio para. que las personas puedan introducir sus 

rostros. las caras varían pero las relaciones entre los cuerpos del 

escenario se mantienen iguales. De la mi~ manera una persona. puede 

estar en diferentes contextoe con irxlíviduos diferentes (los rostros) 

pero debido al isomorfismo que satura el ambiente familiar. pueden portar 

loe modelos y provocar en los otros contextc:e les mismas reacciones que 

provoca en su sistema familiar. Fishman (op. cit.) termina ejemplificardo 

la situación caro sigue: "Sally est6. muy cerca de su olluela paterna lo 

mismo que de sus padres, mientras que la madre y las otras dos hermanas 

se sienten frustadas y enoje.das con Sdlly y sus aliad.os. F.sa animosidad 

se intensifica. desde la muerte de la hermana menor (melliza. de su henM

no) a los 19 al'los. En la primera sesión Sal ly le dijo a su enemistada 

hermana 'te apena que hayo. sido 1u1nie y no yo quien murió• . La henDalla 

con las 14grimas corriérdole por las mejillas no negó la acusación. Por 

lo tanto la fmnília tiene IDO.rea.das coaliciones. Pero estas configuracio- · 

nes no tenninan ~qu:!. Se general izan en otrdS unidades de interacción. 

Sally tiene un v!nculo similar con el jefe mientras oo com.paftero de 

trdbajo discute permanentemente con ella" (pp. 163-164). 

Tal como lo ho.ce SO.lly. quien se encuentra inmersa en diversas 

coaliciones aún fuera de su hogar, tcdos los irrlividuos pueden transmitir 

mcd.elos que siguen en su ambiente fa.miliar a otros contextos (isomorfis-
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mo); es mucho más común que \Jll miembro de una. familia disfUnciona.l 

transmita sus modelos de interacción debido a que en estas familias opera 

una gr&\ rigidez y sus miembros no son Cdpaces de adaptorse a nuevos 

contextos e interacciones como lo suelen hacer personas provenientes de 

familias funcionales. 

En otros cosos. el conflicto fomiliar parece originarse con el 

matrimonio de uno de los hijos o por problemas con los nuevos parientes 

políticos; sin emlw:"go hay generalmente manifestaciones de separación 

exitosa entre los padres y el hijo. !.A incorporación de los parientes 

políticos seró más difícil cu.ardo la elección del compaf'lero del hijo se 

basa en una. reactivid.a.d o reto contra los padres y dorñe la acción 

aparezca como un rechazo a los valores que para la fami 1 ia sean importan

tes. 

En otros casos, el campanero es elegido para ayudar al adulto joven 

a defen:lerse de la familia. y la o el esposo es utilizado como arma, 

formán:lose así una coalición de la nueva pareja contra la familia de 

origen, debido a que no se han establecido los limites entre ambos 

sistemas. Muy frecuentemente se hará que el nuevo espceo vea a su pareja 

como la victima y a su familia como el victimario. Los parientes políti

cce ten1rán mayor di fi·cul tad para convertirse en parte de lo nueva 

familia sobre tcxlo, cuan:lo no han habido previos conflictos entre suegros 

y nuera o yerno. F.s muy común que estos conflictos se relacionen con 

problemas familiares no resueltos don:le el hijo estaba. involucrado, es 

decir triargulado con los padres. Los confl ictoe pueden expresarse en la 

joven pareja y pueden provocar una falta de diferenciación de cada esposo 

con su fa.mi lia de origen. 
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Friedman {en ·caz-ter y McGoldrick, 1980) menciona que los ritos de 

paso como el compromiso. el matrimonio. los nacimientos y lo.a muertes dan 

a la gente la oportunidad de trabajar sus aspectos no resueltos. En 

algwlOS casos el adulto joven se acercará al atuelo como una forwi de 

resolver algún pendiente, fonnarrlo una alianz.a con éste (l.epinson, 1978. 

en cart.er y McGoldrick. op. cit.). Es evidente que cuan:lo el problema es 

entre la mediana y la joven generación. cada miembro o sul:eistema fmni

liar empleará una forma particular para solucionar los problemas de 

separación e irdividuo.lidad. 

Es necesario tomar en cuento. el funcionamiento familiar y la 

din6mica familiar, viérrlolo de esta. manera le.s experiencias que los 

irxlividuos han de pasar en cada etapa y el cómo solventarlas deperxlerd 

más de la posición que tengan en su fd!Dilia, que del encuentro en sí. Si 

se ven los fenómenos mul tigeneracionalmente será fáci 1 encontrar los 

antecedentes de las corductas actuales. Será posible descubrir cómo es 

que algunas familias pueden pasar de una etapa. a otra sin muchas dificul

t.4des y por qué otros irrlividuos enfrentan muchos problemas al atravesar 

cadd período del ciclo vital de la familia {caz-ter y McGoldrick. op. 

cit.). 

De acuerdo con Erickson (en Haley, 1969) el proceso de destete es 

algo recíproco ya que no solamente los padres son los que lo dificultan 

al mostrarse sobreprotectores y serviciales con sus hijos. sino que éstos 

también toman una posición cómoda ante esta.s situaciones. Fste tipo de 

sistemas familiares actúan como si al separarse fuera a ocurrir algo 

irremediablemente perjudicial. Erickson ve el proceso de destete no 

solamente como un dese{l'Janche de la fa.mi lia de origen sino como un 

reerganche a otro sistema, se debe ver no como la pérdida de un hijo sino 
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. como el garu.r nietos por ejemplo y en el caso de los hijos, no se pierden 

a los padres sino que se convivirá ahora con ellos de manera diferente. 

Esta etapa es necesaria dentro del ciclo vital para el b:.ten desarrollo 

del in:iividuo y no simplemente wia cuestión de depen:iencia-irdepen:I.encia. 

En este proceso puede ocurrir que no baste con deserganchar a lo:s 

padres del hijo, o sea destriargularlo, puesto que en ocasiones este 

\lltimo se tope con conflictos al tratar de integrarse a su nuevo núcleo, 

sobre todo cuan:io lo.s normas y reglas existentes en su sistema familiar 

eran opuestas o diferentes a las de su actual gnipo, es decir Ct.1dndo los 

límites eran muy r:ígidos sobre todo al exterior. En estos casos se trata 

de hacer que el chico aprerda a discriminar los actituies y comportamien

tos de la gente rrueva con la que trata. Entre mas :relaciones interperso

ne.les ter')J'a el joven fuera de casa y los padres se ocupen m6s en otras 

lal:x>res, su involucración irá disminuyerrl.o y el proceso de "destete" se 

facilitará (Haley, 1989). 
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CAPITULO VI 

INI'EIMllCION TERAPE111'ICA SISIDIICA 

Una vez que se han descrito los confllictos que pueden generarse en 

el sistema familiar. cuardo los hijos jóvenes b.Jscan su in:iepertlencia. se 

mencionarán a continuación algunas estrategias para resolver dichos 

conflictos desde un punto de vista Sistémico Fstructural . 

Madanes (1989). indica que la terapia tiene como una de sus princi

pales metas, el aytrlar al sistema familiar a sobrellevar las crisis que 

se presentan en el tr6nsito de una etapa a otra del ciclo vital. poniendo 

especial énfasis en el pericxl.o de "destete de los padres11
• dorrle los 

hijos han de aban:lonar el hogar. Las patologías que se presentan en este 

pericxio son el resultado de la dificultad que tiene la familia para pasar 

a la siguiente etapa, es por ello que a contirru.ación se mencionarán 

algunas formas de intervención que e 1 terapeuta puede emplear para ayudar 

al sistema familiar en el trónsito de ésta etapa a la siguiente. 

A este respecto. Bowen (1991) menciona que cuardo hay un desequili

brio en la familia. teda el sistema familiar resporde con el fin de 

reestablecer o vol ver al estado anterior. en muchas ocasiones a costa de 

lo que sea; es asi que cuardo un miembro de la familia preten:ie subir en 

la escala de "diferenciación de sí mismo". en este caso en ser más 

autónomo en relación a su familia. ésto repercute en todo el sistema y 

por ello reaccionarán oponiérdose al cambio, es aquí cuando el in:iividuo 

debe buscar apoyo de alguien que le ayude a l ibror la batalla que tiene 
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que enfrentar para legrar el cambio. le realmente efectivo es l:uscar que 

loa esfuerzos por legrar la diferenciación. se enCdillinen sólo al indivi

duo. ya que si éste se mantiene firme en su posición "diferenciada" 

posteriormente la fami 1 ia lo notará y habrdn cd!Dbios en ella seguramente. 

El nivel más alto de diferenciación dentro de una. fdID.ilia radica en el 

mayor nivel que cada uno de los integrantes alcance y pueda mantener aun 

a costa. de la posición emocional de la familia. 

Ell las situaciones en las que la triargulación es muy intensa y la 

proyección del problema en el hijo. por parte de los padres es muy grave. 

los padres involucran demasiado a ese hijo en sus pen.sdlD.ientos. senti

mientos y acciones y ésto es debido a que su problema es tan grave que 

por elloo mismos no pueden superarlo y descargan su s:í mismo en el hijo 

triangulado. 

Fishman (!990) a este respecto, afirma que en la práctica terapéu

tico. es difícil tratar con personas que han pertenecido a tría.das. es 

decir. que han estado dentro de un trián;Julo, ya que tierden siempre a 

incluir a una. tercero. persona, y es que estos irdividuos se desenvuelven 

mejor al conectar a dos personas que a participar activa y directdmeni:e 

en una relación, al parecer tienen poca iniciativa y ésto provoca que el 

terapeuta quiera actuar por el cliente, intervenir por él en una relación 

did.dica, por ello es que se debe tener cuidado de no involucrarse con los 

pacientes y formar otra tríada, se debe b..tscar la destriangulación y el 

establecimiento de diadas o alianzas funcionales para que la familia se 

perca.te que se pueden solucionar los conflictos sin incluir a una tercera 

persona, como en el caso de los cónyuges que precisan del joven para 

mantener su relación conyugal. sin permitirle su irrleperrlencia. 
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Cuardo se trata de personas psicosomáticas, el terapeuta debe 

tratar de relacionarse directamente con la persona para evitar incluir a 

otros y formar nuevas triargulaciones que continua.rían con el modelo que 

se tiene. El terapeuta debe a.doptar corrluctas complementarias a la 

rigidez. la sobreprotección y el apego para que e.si el miembr"o psicosomá

tico de la familia tenga que bJscar nuevas formas de relacionarse. Dentro 

del sistema. familiar de 5ally. el sul:eistema parental no permitía ser 

criticado por los hijos, fUe asi que el terapeuta pidió a Sally que 

saliera con su hermano pa..ra divertirse y hablar acerca de sus pa.dres. 

lllego de ello, Sally afirmó que se hablan dado cuenta que ambos se 

necesitaban ya que sus padres nunca Cdlllbiarian. Asi el terapeuta ruscó 

deshacer las coaliciones existentes. destriargular a Sal ly y crear una 

alianza funcional entre ello. y su hermano. 

A portir de lo anterior. podemos decir que un terapeuta que es 

capaz de ver la estructura que cada fa.mi lia posee, será capaz de interve

nir de manera más eficaz. Se ha visto que la personas pueden transmitir 

su sistema familiar a otros contextos, pero l por qué se da ésto sobre 

teda en lee irdividuo.s sintomáticos ? , la respuesta quizá se base en que 

las personas sintomáticas provienen de sistemas familiru-es m6s rígidos 

que loo delMB. es asi que su ambiente ha sido más limitado ya que se han 

regido siempre bojo ldS mismas normas y por ello tienen inenos opciones de 

respord.er. en comp&"ación con aquellas que han vivido y se han desarro

llado en familias funcionales dorde hay más flexibilidad y mayor capaci

dad de adaptación CFishman, 1990). 

El método denominado por Bowen (op. cit.) "la triarqulación del 

triár:gulo" consiste en ayudar a uno de los prc:genitores a mantener una 

posición "yo" y a diferenciar su "si mismo" con respecto a su hijo. 5egún 
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este autor existen dos formas fun:iam.entales para modificar el funciona

miento de un triángulo. la primera de ellas puede ser o. través de que dos 

personas de un triángulo entren en contacto con un terapeuta. quien sabe 

el funcionamiento de los triárgulos y que no estd. implicado emocionalmen

te con ellos. Generalmente se eligen a los dos cónyuges para trabajar con 

el terapeuta. La segurrla manera de modificar un triárgulo es trabajar 

sólo con un miembro de la familia, el adulto joven en este caso,· es as1 

que si esta persona que es parte de 1 triá~lo quiere cambiar hoy muchas 

probabi 1 idades de que el tritingulo cambie y como consecuencia cambie tod.o 

el sistema familiar. F.n este caso el objetivo es "entrenar" o. la persona 

para que pueda ella cambiar y mejore su sí mismo, se le deben ensef'lar las 

caracter:!sticas previsibles de los tri&"gulos y de los sistemas eIOOCiono.

les. Este último métcxlo es muy útil en las familias dorrle uno de los 

cónyuges está dispuesto al cambio o bien con adultos jóvenes. 

Es importante mencionar que cuan::lo existen estados emocionales de 

tranqui 1 idad dentro de una fa.mi lia. los movimientos de los tricin:Julos 

pueden ser imperceptibles. mientras que al aumentar la frecuencia e 

intensidad de la ansiedad o tensión. los movimientos serán más notorios. 

En estos momentos de tensión emocional las personas más vulnerables a ser 

al::eorbid.as ~ el triárgulo p:lr el juego que éste rea~iza. son aquellos 

il'liividuos menos diferenciados, mientras que resisten mejor la tensión 

las personas más diferenciadas. 

Napier y Whi taker { 1982) , sef1alan que cuarrlo hay una mayor intimi

dad hay iMs posibilidades de poner a prueba la irrlepen:!encia. Entre m6s 

il'lieperrl.iente es una persona le resulta más fáci 1 e 1 atreverse a. estre

char lazos más íntimos y es que una persona no se arriesgará a aproximar

se mucho a otra hasta que no se sienta seguro de que posteriormente podrá 



124 

separarse de ella y valerse por si miSIOC), es decir hasta que no haya 

establecido claramente los límites que los separan; de ia misma manera. 

alguien que no tiene la confianza de que existe el suficiente carif'ío y 

calidez para continuar con la relación no se atreverá a mostrarse tal 

como es. 

Festin;¡er. Pepitone y Newcomb (1952. en Eoszonneny-Nagy y Framo. 

1982). mencionan que dentro de algunas familias. ya sean desligadas o 

1:-en:iientes al aglutina.miento, ciertas experiencias decepcionantes pueden 

tener un efecto frustrante. y mientras más situaciones frustrantes 

experimente una persona en su proceso de desarrollo, menos preparada y 

1 ibre se sentirá. para abardonar su grupo familiar. Lo contrario sucede en 

familias funcionales. don:ie las experiencias vitales del irrl.ividuo han 

sido por lo regular favorables y se han sabido afrontar adecuadamente los 

problemas: y es que en estas fami 1 ias las reglas se cambian cuando las 

circunstancias lo ameritan. lo que facilita a la persona el separarse en 

una forma no violenta de su familia. 

Napier y Whitaker (op. cit.) continúan dicien:io que para sacar a 

alguien de la seu:lo-intimid1'.d y de la seud.o-irdividualidad es necesario 

mostrarles primero que se puede • aventur4n:lose lee mismos terapeutas a 

hacerlo. si se preterx:le que la familia Cdltlbie y sea sincera y auténtica. 

el terapeuta debe serlo antes. 

Madanes (op. cit.) comenta que en la terapia se persigue impedir la 

repetición de secuencias disfuncionales de interacción y aumentar las 

alternativas funcionales. Las intervenciones del terapeuta se dan en 

forma de directivas acerca de tareas que la fami lía debe hacer ya sea en 

o después de la sesión; estas directivas pueden ser directas o paradóji-
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cas: sencillas: incluyen:io a una o dos personas. o complejas abarcan:l.o a 

toda la familia. 

Según esta autora. al presentarse problemas de agresión. autodes

trucción como el ab.lso de alcohol o cirogas. a~tía o depresiones serias 

en el adulto joven. es debido a una falta de corgruencia dentro de la 

jeri~rquía familiar; por un lado el joven se muestra inepto, incapaz y 

dependiente de sus p.:tdrea en cuanto a protección, sustento y abrigo con 

lo que los coloca en una posición superior. sin embargo los padres 

también ocupan un lugar inferior al hijo al domifldrlos a través de su 

desvalimiento. o bien sus amenazas o su comportamiento autcdestructivo. 

Los padres en estos casos deberían b.Jscar que el joven se comportara lo 

más adecuadamente posible. pero estas peticiones lejos de hacer que el 

joven lo haga, lo orillan a que se comporte aún peor. p.Jesto que al 

obedecerlos perdería su control sobre los padres. La jerarquía incon

gruente como la anterior en dorde el joven domina y a la vez es dominado 

por los padres y veceversa. es definida por Madanes (op. cit) como : "la 

coexistencia de de.e jerarquías conflictivas dentro del marco de una misma 

organización jer6rquica.~ dorrle tma de las jerarquías encuadra a la otro. y 

dorde idénticas personas están envueltas en ambas" (p. 120). se trata 

pues de un conflicto paradójico. 

Ha ley (1980. en Madanes. op. cit.). argumenta que Ja corducta del 

joven tiene como fin proteger y mantener unidos a sus progenitores. sin 

embargo Madanes (op. cit.). afirma que quizás la con:lucta del joven 

originalmente cumplió con esta función. pero que al llegar las jerarquías 

a. estabilizarse su función original se pierde y puede llegar el momento 

en que el hijo ocupe una posición superior a. la de los ~s y emplee 

esto coniucta perturbada sólo para obtener beneficios personales. U.. 
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razón del comportamiento del joven puede deberse en muchos casos a que el 

chico esté mostrardo metafóricomente la corrl.ucta de WlO de los prog"enito

res: por ejemplo. si un padre es adicto el joven consumirá drogas. si la 

madre se deprime el hijo se mostrord apático. etc. 

Para otros casos. por ejemplo al tratar con nif'k>s o adolescentes. 

es recomerdable traOO.jar centrándose en las a.na.logias y metáforas de la 

familia. sin embargo en el trato con adultos jóvenes es mejor que el 

terapeuta haga caso omiso de ello y se enfoque en el significado literal 

de los mensajes. debe de concentrarse en tornar corgruente la incongruen

cia de las jerarqu:!as de manera que los padres ocupen una posición 

superior a la. del joven; con ello sentir6n que pueden resolver sus 

propios problemas y su hijo ya oo terxlrá que canportarse meta.fóriCdmente 

a la con:iucta de sus padres. El terapeuta al ser más concreto y literal 

sólo aterñerá aquellos mensajes de los padrea que los muestren como 

personas adultas y competentes. responsables de sus propios actos. y en 

el caso del hijo. aquellos mensajes que lo muestren como miembro de una 

generación m6.s joven y aún inexperto en muchos sentidos, uno de ellos es 

el estar a Carl}O de sus propios padres; de esta !Ddilera al reestructurar 

las posiciones jerárqUicas y anular el trián!:Julo en el que se mov:Ca.n* el 

joven se verá obligado a comportarse como los dem6s jóvenes de su edad. 

Una vez que se ha logrado en la terapia reorganizar las posiciones 

jerdrquicas se debe hacer que los padres discutan sobre las reglas y las 

consecuencias de ellas con respecto a su hijo, las padres deben procurar 

expresar todas sus expectativas y lo que desean del joven, de la monera 

m6.s concreta· y práctica posible. 

Debido a que las relaciones dentro del sistema. familiar van cam

biarx:to en el transcurso de la terapia. los problemas: de los progenitores 
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pueden .acrecentarse ·o reavivarse. de este mi:xt.o se tCJl""nO.n m6s enérgicos 

con su hijo y con ellos mismos al grado de que b.Jsquen el divorcio Y es 

que el triárgulo que los mantenía unidos se ha deshecho. 

En ocasiones los padres intentarán delegarle su autoridad al hijo 

en la forma de echarlo de la casa. con ello le estdrán dicierdo que no 

son responsables de él y que ya no se hardn carvo de sus cosas: sin 

embargo e 1 terapeuta debe cuidar que ésto no ocurra ya que cuan::1o Hega a 

suceder. al poco tiempo los padres corren a ver al hijo, éste welve a 

casa y el ciclo se repite sin nirgún crecimiento para nadie. otras veces 

la amenaza no se lleva a cab:>. o bien uno de lee padres quiere que se 

vaya y el otro no. lo que significa. que el joven welve a tener uno. 

superioridad jerárquica y que los limites y las reglas no hon sido 

claras. Se del:e enfati7.dr que la separación del hogar debe darse en forma 

planeada, vién:iose no como algo p.mitivo sino como algo que ayudará a 

todos para su crecimiento y madurez (Ha.danes, op. cit.). 

Gran parte de los in:lividuos que recurren a terapia y muchos 

terapeutas dirigen sus esfuerzos a aumentar la diferenciación irrl.ividuo.l. 

Tal diferenciación se legrará con un incremento de la autonomía del 

irdividuo en relación a sus padres y a otras figuras parentales. al 

esposo {a] e hijos, loo fracasqs para lograr las tareas de diferenciación 

pueden culparse a la edad o a la historia previa de acomoddción y adapta

ción. Sin embargo. el éxito de esta etapa del ciclo vital porece estar 

m6s en relación con la habilidad a identific.arse como alguien que está " 

adherido 11 y que tiene la capacida.d de hacer algo al respecto {cart.er y 

McGoldrick. 1960), y en la terapia se b..tscará la destriangulación si est.6. 

triargulado, si está involucrado en una coalición separarlo de ella e 

incluirlo tal vez en alguna alian:ul funcional; además a nivel de toda. la 
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estructura familiar. se debe J:oscar dar centralidad a miembros periféri

cos y viceversa. aunado a reestructurar las reglas y aclarar los límites 

existentes. se deben eliminar límites r.ígidos al interior y sobre todo al 

exterior. En el mismo sentido se debe traMjar para que la familia no 

interfiera en las: elecciones de pareja del joven y cuan::lo ya lo haya 

realizado se debe mantener al margen si es que se presentan problellldS en 

la pareja en v.ías de formar un nuevo sistema fam.11 iar. cuarxto hay hijos 

parentales dentro de la familia de origen. se debe b.Jscar el quitarle ese 

rol ya que de lo contrario, éste arrastrará ese papel aún cuarrlo ya haya 

establecido su propia familia. en ocasines estos hijos continúan a cargo 

de los padres u otros fami 1 iores aparte de su nueva fami 1 ia. 

Para evitar lo anterior se debe propiciar, al mismo tiempo que se 

da el desliga.miento de los hijos, el reencuentro de los padres como 

pareja, ya que de esta forma terdr6n que centrar el interés que tenían 

puesto en el hijo. nuevamente en ellos mismos, lo cual ayudará a los 

padres como pareja y a darle mayor funcionalidad a la familia para que 

ésta permita la salida sin problemas de los adultos j6Venes (Minuchin, 

1986). 
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CONCLUSIONES 

To:lo sistema familiar. debido a que lo conforman seres vivos. es un 

sistema viviente y como tal tiene su propio ciclo de vida. l.d familia 

nace. crece. se reprod.uce y finalmente desaparece. pero como te.do ser 

vivo el proceso de crecimiento y desarrollo es gradual y en muchas 

ocasiones lleno de conflictos. Fs así que al llegar esa etapa en la cual 

los hijos tienen que aban:l.onar su fa.mi lia para constituir su propio 

hogar, dorrle el sistema familiar tiene que restructurar sus reglas y 

hacer desaparecer la rigidez de los l:ími~es, pueden surgir un sin número 

de dificultades para no permitir la f6.cil y sana salida de los jóvenes 

que están en la b.Jsqueda de su autonomía. 

De esta manera es que p:xlemos ver cómo e 1 sistema fami 1 iar que no 

está preparado para el tránsito de esta etapa del ciclo vital, "llamado. 

destete de los padres" o "nido vacío".· a la siguiente. crea lo que So.tir 

(1983) denomina ºsíntomas", con el fin de retener a ese chico para que no 

abor<!one el hogar. Haley (1989) os! como Erickson (en Haley, 1989). 

argumentan que este proceso de deserganche es mutuo, ya que en ocasiones 

suele ocurrir que el joven también esté obtenierdo una ganancia secun:la

ria al permanecer al la.do de sus padres. 

Sin embargo. ésto no siempre es lo que sucede. puede ser que lo que 

en realidad esté ocurrien:io, es que el adulto joven. que está en el 

tiempo en que debería salir de su sistema familiar para l:oscar con quién 

y a través de qué medios establecer su propia familia. juegue un papel de 
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vital importancia. para el mantenimiento o la homeostasis de toda la 

familia y como no hay una mejor forma de conseguir que el joven brirxle el 

apoyo que hasta ese momento ha dado. se b.Jsca el crear conflictos al 

interior del sistem~ con el fin de propiciar que el chico no aban:lone el 

hogar. 

En esta etapa. los padres tierden a reactivar viejos problemas que 

al parecer ya habían superado. lo que sucede es que cuarrlo eran solo.mente 

ellos dos, aporeció algún conflicto que posteriormente fue obscurecido y 

se llldlltuvo latente debido a que ambos esl:<!ban mAs preocupados por el 

cuidado de los hijos, pero llegado el momento en que los hijos crecen, 

que pueden valerse por si mismos y tienen el deseo de sal ir del hogdr y 

ser autónomos, la situación ca.tnbia; eS así que los padres se ven ahora en 

la necesidad de volver su mirada nuevamente hacia ellos como pareja, ya 

que el cuidado que antes brirxlabm al hijo ya no es tan neces.:crio; ele 

esta. forma. al verse ohora frente a frente. resurge quizá ese viejo 

problema que aporeció muchos anos atrás. En ocasiones los padres son 

incapaces de poder relacionarse de nueva c..ienta como cónyuges, y por ello 

es que t~ a alguna de los hijos como mediador en el conflicto, as:í que 

el hijo se ve inmerso en un trián;JUlo del cual le es m•..iy difícil salir 

por sí mismo. 

En este tipo de casos es que la Terapia Sistémica Fst.nJ.ctural, 

b..Lsca dar nuevas alternativas de solución a los problemas qUe las fami-

1 ias presentan cuan:lo es necesario que los hijos salgan del hogar en 

b..isca. de su nueva vida . 

Lo que se bJscó en e~te trabajo, fue enfatizar el hecho de que todo 

joven llega a una etapa. en la cua 1 se ve motivado a buscar una nueva 

forma de vida, que desea ver el mundo de otra manera y experimentar cosa~ 
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diferentes, no estardo ya b:tjo el amparo de sus podres. quienes en la 

mayoría de los casos, siempre lo han protegido, sino que siente el 

impulso de comenzar a valerse por si mismo y dArle solución a sus 

propios problemas, de lo_;yrar las metas que de manera personal se ha 

traza.do y de ser el creador de su propio destino. Es asi que al tratdl:"' el 

deseo de autonomía de 1 adulto joven, se pretende remarcar que esta 

separación, que el joven debe realizar con respecto a su familio. de 

origen, es necesaria y vital paro. el SdOO desarrollo familiar y de manera 

especial, para el crecimiento psicosocil'l.l del joven. 

Fs evidente que la manera de analizar las situaciones y las estra

tegias de solución a los conflictos que aqu1 se presentan no es por tcxlos 

aceptada, o al menos no en su totaliddd y por supuesto no se b..lsca que lo 

sea ya que es v6.lida la pluralidad, lo que aquf se preteo:lió fue dar una 

altP.mativa diferente para el tratamiento de aquellos sistemas fa.miliares 

que muestren dificultad. para dejetr salir del 1'nido11 a los adultos jóvenes 

que o.sí lo requieran. Desde otras perspectivas teóricos {psicoaMlisis y 

con:luctismo entre otra.s), se toma al adulto joven como el causOJ".te del 

conflicto familiar. él es el central y la fomilia viene sieo::lo la "victi

ma" de la conducta del chi..:o • es ast que cuartlo la familia o los padres 

o el mismo joven acuden a terapia, lo que se busca es cambiar al "joven 

problema" y se toma a la fam.i l ia sólo como el apcyo que el terapeuta y el 

chico requieren para que se dé ese cdlilbio en el joven. 

De.sde el marco terapéutico sistémico-estructural ésto no es as1: 

dado que toda la familia es un sistellld ro se puede tomar al chico de 

manera aislada. resulta hasta cierto punto absurdo pensar que sierxlo 

parte integrante de ura familia. él solamente terqa o sea el del conflic

to y que los demás funcionen adecuadamente; no se puede ver ésto de 
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manera lineal. sino en forma circular. tomán:lolo todo como un conjunto 

don::ie cada elemento es o.fectado por los demás y éste a su vez afecta al 

resto; esta mutua influencia se puede ver desde la comp:>sición de los 

átomos y las moléctÚas hasta en la manera como está estructw-ado el 

universo. en las moléculas ésto· quiz6. es menos claro. sin embargo un 

químico bien nos puede dar cuenta de el menor movimiento que ten;¡a un 

átomo al chocar con otro producirá que éste a su vez choque con uno más y 

as:í sucesivamente. habierrlo con ello movimiento y mcdificaciones en toda 

la estructura molecular; de manera mucho más evidente y en ocasiones tal 

vez hasta dramática. ocurre en los sistemas solares, las galaxias y en 

toda la organización del universo, dorde por mínimo que pueda parecer un 

cambio. éste puede tener repercusiones macroscópicas. Esta analogía es 

sólo para mostrar cómo cualquier elemento que se encuentre en nuestro 

entorno está dentro de una organización que no simplemente lo afecta 

in:lirectamente. sino que hay una influencia directa y constante. 

En ese sentido es que para la Terapia Fami 1 iar Sistémica Estructu

ral, el adulto joven que es el caso que nos ocupa. no es el "problema" 

sino solamente es el "elegido" p.:Jr la familia para mostrar los síntomas 

que deootan que teda el sistema familiar está funcionanado de 1M.nera 

inadecuada. Aquí cada uno de los miembros de la familia es importante y 

juega un papel vital para el mantenimiento del conflicto o para el cambio 

que ayudará a que el sistema legre pasar a la siguiente etapa del ciclo 

vital; CddA persona es imp.:Jrta.nte y no sólo un elemento más del contexto 

que puede o no tomarse en cuenta, cada miembro en el sistema fa.miliar 

tiene una fWlción activa y determinante en teda la estructw-a. Para 

Minuchin ( 1986) es justamente la restructuración del sistema fami 1 iar lo 

que le dará su adecuado funcionamiento. 
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Da.do que la tesis es teórica, ésto quiz.6. represente la principal 

limitan te del trabajo. ya que no se podría comprobar en un momento dado. 

si las intervenciones terapéuticas sugeridas aquí. son en realidad 

funcionales para dar solución a los conflictos que orillan a una familia 

mexicana a recurrir a terapia. adem6s de que la mayoría de las investiga

ciones que se han llevado a caOO en este campo han sido en países di fe

rentes al nuestro. Sin embargo. lo que se presenta aquí es una alternati

va teórica que puede servir de 00.Se para futuras investigaciones empíri

CdS, dorrle se puedan p::mer en práctica los lineamientos sistémicos 

descritos que ayudarían a desen;ranchar. de la manera más óptima posible, 

al adulto joven de su familia de origen. Asimismo .. se pcdr:ía observar qué 

otros posibles mecanismce. además de los citados aquí, utilizan las 

familias para retener a los hijos que b.JsCdfl irrleperrlizarse, así como las 

estrategias que loe jóvenes emplean para lograr tal fin. Memás de los 

anterior,. seria interesante y enriquecedor el realizar investigaciones 

con adultos jóvenes que se hallen inmersos en sistémas familiares fwicio

nales. ésto con el fin de oh.servar y retomar las pautas de interacción 

que siguen esos familias y con ello desci..abrir c6coc> es que permiten la 

salida de los adultos jóvenes sin graves conflictos para el sistema. 
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