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RESUMEN 

En el presente trabajo se abordó el desarrollo de la terapia familiar y el 
nacimiento de la perspectiva sistémica, reconociendo la diversidad de enfoques 
clínicos bajo este lente teórico epistemológico y con ello las diversas formas en 
que se comprende, define y trata un sistema familiar. Por ello, el Interés por 
conocer el manejo de la noción de sistema en el desarrollo teórico del modelo de 
terapia en el grupo de Milán fue el centro de atención de la presente 
investigación. 

Para tal efecto, se emplearon herramientas del análisis de contenido. 
encontrando diversos distingos trazados por el grupo milanés, además. se 
planteó una matriz para organizar tales distingos, lo que permitió considerar los 
niveles lógicos que componen el modelo terapéutico, así se reconoció su 
relación y conexión recursiva, apreciando que el equipo de Milán mantiene una 
unidad entre los desarrollos del pensamiento sistémico y su trabajo terapéutico. 



LA TEORíA SISTÉMICA EN PSICOTERAPIA COMO OBJETO DE INVESTIGACiÓN. 
(A MANERA DE INTRODUCCiÓN) 

La Terapia Familiar es una disciplina que cada vez adquiere mayor presencia en el 
campo de la Psicología, ha requerido de una evolución y de un desarrollo paralelo 
entre la investigación teórica y clínica. Sin embargo, la investigación en ambos 
campos es escasa, sobre todo con los métodos de investigación tradicionales 
como lo son el método cuantitativo o el cualitativo. 

En este marco, se sabe que la metodología más frecuentemente utilizada en el 
área clínica es la cualitativa, debido precisamente al uso de técnicas y estrategias 
específicas de la clínica para el tratamiento del objeto de estudio. Por ello, 
considerando el uso de la reciente epistemología en la terapia familiar, Moon , Dillon 
y Sprenkle (1990) mencionan que hay una afinidad natural entre el método de 
investigación cualitativo y el reciente paradigma de intervención familiar, mas no 
.descartan la idea del uso del método cuantitativo. 

En este contexto se encuentran diversas observaciones a los representantes de los 
modelos en psicoterapia familiar bajo esta orientación, (Dell, 1981 ; Hoffman, 1987; 
Papp 1994; Nardone, 1999, por mencionar solo algunos) , la mayoría concuerda 
que se han ocupado más del tratamiento y de la intervención, que de la 
investigación, y más específicamente, de la investigación que le da sustento a los 
modelos: "la investigación teórica". 

Así, Dell (1981) , afirmó que existe confusión y también una equivocación muy 
considerable respecto a la noción de la ·paradoja". Dell, mencionó que esto se 
debe, en parte, a la falta de una teoría comprensiva que explique el papel de la 
paradoja en los problemas meramente human')s. 

Afirmó que cualquier intervención terapéutica no convencional es probable que 
también se le llame paradójica. Aunque tales maniobras poco ortodoxas en la 
terapia a menudo sean descritas exactamente como "paradójicas," rara vez son 
paradojas de verdad. Aseveró que la paradoja no puede ser justificado sin un 
ejercicio conceptual considerable (Den, 1981). 

Dell, también aseguró que las suposiciones existentes alrededor de la noción de la 
paradOja son contrastantes, además, se sostienen por diferencias teóricas, pero, 
estas diferencias son en realidad diferencias epistemológicas que comprenden 
panoramas profundamente diferentes de la realidad . 

Así, para Dell los miembros del grupo de Palo Alto tienen diferencias teóricas 
substanciales entre s(. Por ejemplo, Haley ha mezclado su terapia estratégica con 
la terapia estructural de la familia de Minuchin. Rabkin mantiene una postura casi 
anti-teórica. Además, las intervenciones "paradójicas" se han nutrido con las 
explicaciones de la teoría del aprendizaje, de las explicaciones de la logoterapia, e 
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incluso las explicaciones del psicoanálisis . Como resultado de esta confusión, es
difícil de explicar comprensivamente el uso de estas técnicas (Dell, 1981).

Finalmente, Dell afirma que se necesita, esencialmente, disipar el aura de Ja
paradoja que rodea este tipo de terapia. Se necesita una teoría magistral, sin
embargo, para Dell, en este momento, la terapia paradójica es un conjunto de
técnicas en búsqueda de esa teoría.

En esta misma serie de ideas, Pegy Papp (1994), realiza algunos señalamientos en
lo que corresponde a las definiciones de la mayoría de los terapeutas respecto de
lo que es un "sisteme", Papp menciona que tal definición se basa en lo que enos
creen que está ocasionando la dificultad y en comó se proponen intervenir. Por
ejemplo, señala Papp, Salvador Minuchin define un sistema en función de las
fronteras y la organización jerárquica , dado que estos son los elementos que
procura cambiar; la definición de Murray Bowen se basa en un concepto de
triángulos y grados de diferenciación, puesto que es éste campo de su
intervención; Jay Haley y Cloe Madanes conciben un sistema en términos de la
estructura de poder y concentran sus esfuerzos en alterar esta estructura, etc.

En otro sentido, Hoffman (1987), expone una cuestión que no se resolverá -y acaso
no deba resolverse- respecto a la relación mutua de las principales escuelas de
cambio de sistemas. Hoffman establece una diferencia em lo que se refiere a los
enfoques "sistémico y el estratéqtco' ". Hoffman se pregunta si ¿son básicamente lo
mismo, o proceden de distintos universos conceptuales , pese a su aparente
semejanza y raíces comunes? Si esto es cierto, ¿se deriva su escisión de sus
diferentes antepasados, siendo una escuela básicamente influida por Bateson y la
otra por Erickson? .

Inclusive, Hoffman va más allá y se cuestiona respecto al modelo "rustórtco" de
Bowen, y su parentesco al modelo sistémico mismo, se pregunta ¿implica que
debe haber una juntura, un acoplamiento? Y en caso contrario ¿cuáles son las
distintas premisas que deben impedir esto?, a caso es necesario sumar otro
interrogante ¿cuáles son los principios epistemológicos que permiten reconocer
diferencias entre dichos modelos?

En un sentido más amplio, Nardone (1999), señaló un error de tipo "lógico" y
metodológico, en el cual, caen muchos de los teóricos de la psicoterapia que se
interesan en el análisis de un fenómeno y de la constitución de un modelo de
intervención, hasta el punto que confunden la "epistemología" con la "lógica" de la
construcción de los modelos clínicos.

Desde el punto de vista de Nardone, esto se deriva de que muchos psicólogos,
psiquiatras y psicoterapeutas, ignorando los criterios lógico-epistemológicos en que
se basan los conocimientos científicos, son por lo común o demasiado teóricos o

1 Hoffrnan (1987 ), está hac iendo referencia al enfoque de Milán . llamándolo "sistémico", diferenciándolo de
los enfoques breves esttatégicos, como el del MRI, o el estratégico de Haley.
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demasiado reduccionistas, y dividen su materia, por una parte, en grandes 
sistemas teóricos y, por otra , en práctica clínica, olvidando con excesiva frecuencia 
el instrumento que desde la antigüedad ha guiado a 'los pensadores en la 
conjugación de la teoría y la práctica: la lógica. 

Así, Nardone afirma que el paso del nivel lógico de la epistemología al de la 
práctica ha de prever un nivel intermedio representado por la "lógica", esto es, un 
método para la constitución de modelos específicos de intervención. 

De tal forma que, para no caer en errores lógicos y metodológicos, Nardone 
menciona, que quien se ocupe de la proyección de modelos de intervención clínica 
debe diferenciar bien los niveles lógicos: 

a) De la Teoría Epistemológica; 
b) De la Estrategia ó Modelo y 
c) De la maniobra o técnica terapéutica particular 

Con ello, afirma Nardone: 

es posible operPr de una manera a la vez creativa y sistemática, utilizando 
provechosamente las aportaciones de la experienda empírica como fundamento 
de una estructura predictiva de intervención, guiada en su constitución por criterios 
lógicos-epistemológicos avanzados, en una constante circularidad de 
retroacciones entre óptica cognoscitiva (Salvinni, 1995, dtado por Nardone, 1999), 
que protege de rigideces autoinmunizantes y mantiene el modelo en constante 
evolución autocorrectiva. (Nardone, 1999, p. 66) 

De cualquier manera, Watzlawick considera como postulado básico de la terapia el 
concebir que: 

" ... /a realidad que percibimos y con la que nos relacionamos - incluidos los 
problemas y las patOlogías - es el fruto de la interacción entre el punto de 
observación asumido, los instrumentos utifizados y el lenguaje que usamos para 
comunicamos con esa realidad, no existe una realidad verdadera en sr, sino tantas 
realidades como diversas interacciones hay entre sujeto y realidad" (Watzlawick, 
2000, p.17). 

Es decir, cada uno construye la realidad que vive. Tal pareciera ser, sin embargo, 
que para los representantes de los modelos terapéuticos con una perspectiva 
sistémica, lo que se denomina como tal "teor{a sistémica", consiste en una serie de 
conceptos derivados de la "Teoría General de los Sistemas" y de la ·Cibernética". 

Por ello, es posible afirmar que a partir del auge de los modelos sistémicos en la 
terapia de la familia es necesario reconocer la gran cantidad de conceptos que 
surgieron de sus teorizaciones, así como la necesidad de análisis de estos. 

De esta manera, se hace necesario contar con herramientas metodológicas, 
acordes a la epistemología sistémica, que permitan comprender un concepto; un 
enunciado; una explicación científica o, inclusive, una teoría, y con ello, conocer su 
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procedencia, identificar la manera de su empleo y su desempleo para la mejor 
comprensión de la complejidad que resguarda un modelo en particular. Para ello, 
se planteó llevar a cabo la presente investigación procurando utilizar un 
procedimiento acorde con los principios epistemológicos de esta la perspectiva, 
con lo cual, sea posible la reflexión y el enriquecimiento profesional al reconocer el 
manejo de los conceptos teóricos y su desarrollo en las diferentes dimensiones de 
la práctica terapéutica. 

De tal manera, que el trabajo se concibe como una investigación histórica
bibliográfica con una metodología de corte cualitativo, por lo cual, se hará uso de 
las diversas técnicas del análisis de contenido, a partir de que estas proceden de 
forma cíclica y circular y no de forma secuencial y lineal (Ruiz, 1999). Con ello, se 
intenta captar los contenidos de los significados que se encuentran en los 
constructos teóricos de dicho modelo: Al abordarlo desde la escuela de Milán, se 
pretende reconocer la riqueza conceptual con la que cuenta este modelo de terapia 
familiar. 

En el primer capítulo de este trabajo se abordan los primeros pasos que se dieron 
en dirección a la investigación de los sistemas humanos, efectuada primero por 
Gregory Bateson, posteriormente, en conjunto con el equipo que él mismo dirigió 
compuesto por John Weakland, William Fry, Jay Haley y Don Jackson durante la 
década de 1950. Los hallazgos de la investigación basados en la cibernética 
permitieron a los miembros del equipo continuar caminando por diferentes 
senderos, como se podrá apreciar el más fructífero fue el campo de la terapia 
familiar, logrando impactar de manera paradigmática. Así mismo, se retoma la 
propuesta de Bertalanffy y su Teoría General de los Sistemas al compartir un 
mismo ambiente intelectual , pero que, sin embargo, cada grupo define sus 
modelos y técnicas de modo particular. 

En el segundo apartado se presenta el desarrollo de la terapia familiar, por lo que 
en un primer momento se destaca la influencia que el psicoanálisis tuvo en la 
comprensión de las conductas disfuncionales del ser humano. Posteriormente, el 
entendimiento de la patOlogía o disfuncionalidad se abordará a partir del 
conocimiento de la dinámica familiar, gracias a diversos estudios respecto a la 
comunicación familiar y la interacción familiar, por lo que se presentarán las 
escuelas más representativas que acuñaron estos principios, además, también se 
destaca la influencia de diversos terapeutas que, por su genialidad , influyeron en 
la consolidación de la terapia familiar desde la perspectiva sistémica. 

A continuación, el proceso se orientó en investigar el desarrollo teórico-conceptual 
de la labor terapéutica del grupo de Milán, y el análisis en correspondencia ·a las 
influencias teóricas que la asisten, tomando en cuenta las diferentes dimensiones 
que conforman el modelo terapéutico: la Teoria - Epistemológica; la estrategia y 
las maniobras o técnicas terapéuticas particulares, por lo que en el tercer 
apartado, se aborda el modo en el cual el grupo de Milán confrontó su propio 
modelo explicativo de orientación psicoanalítica con la propuesta sistémica, 
adoptando esta última gradualmente como marco de referencia para su trabajo 
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terapéutico, de tal manera que fonnaron el Centro de Estudios de la Familia de 
Milán. Los primeros estudios de la terapia familiar efectuados por el equipo 
Milanés ya compuesto por Mara Selvini Palazzoli, Gianfranco Cecchin y Giuliana 
Prata, se vieron influenciados por /os trabajos de Lyman Wynne sobre la 
comunicación familiar, además de Jay Haley y sus estrategias para la terapia 
familiar, aunado a estas referencias, el grupo de Milán también tendría otro 
referente conceptual muy importante a partir de los postulados presentados en la 
Teoría de la Comunicación Humana de Paul Watzlawick, Janet Beavin y Don 
Jackson (1981), todos ellos miembros del MRI. 

En el cuarto apartado, se presenta el infonne preliminar respecto a la investigación 
efectuada por el equipo Milanés. Se pUblicó en una obra cuyo nombre resumía el 
trabajo terapéutico y la estrategia a seguir: ·Paradoja y Contraparadoja" un nuevo 
modelo en la terapia de la familia con transacción esquizofrénica (Palazzoli, 
Boscolo, Cecchin y Prata, 1988). En esta obra se destaca la importancia que dio el 
equipo Milanes al condicionamiento lingüístico que se tiene a partir de lo que 
reconocieron como "una epistemología tradicional" en la terapia familiar y en 
diversos campos del conocimiento, por lo que se plantearon, como uno de sus 
objetivos, liberarse de tales condicionamientos lingüísticos, asumienco la 
epistemología sistémica para el estudio de la familia y la intervención terapéutica, 
por lo que, como se podrá apreciar, su modelo se nutrió de conceptos de la teoría 
de la Comunicación Humana y de la Cibernética, principalmente, además, el 
equipo mismo creó sus propias fonnulaciones conceptuales, logrando consolidar 
un modelo propio , original e interesante. 

En el quinto apartado sé continúa con la misma línea de investigación, por lo que 
se le da continuidad a las teorizaciones que le siguieron a Paradoja y 
Contraparadoja, efectuada por el grupo de Milán. En este marco se reconoció que 
fue a partir de los hallazgos teóricos encontrados en ·Pasos Hacia una Ecología 
de la Mente" (Bateson, 1985), que el equipo Milanes dio un viraje de 1800 al 
esquema conceptual que hasta ese momento sostenían. En efecto, fue la 
necesidad del equipo para conceptuar su trabajo y transmitirlo a las docenas de 
estudiantes ansiosos de conocer su modelo terapéutico, lo que los llevó a asumir 
con mayor rigor la epistemología Batesoniana, así como la noción de mente. 

Así, en un primer momento, lo obtenido resultó ser una revisión histórico 
conceptual con elementos de análisis critico que corresponde a una investigación 
de tipo bibliográfico, ya que se realizaron diferentes actividades acordes, como el 
de recabamiento, análisis, interpretación crítica , exposición sistemática, 
categorización y ordenamiento de la información, obtenida de fuentes bibliográficas 
especializadas en el campo de la terapia familiar (Rigo, 1992). 

Finalmente, el proceso de investigación se orientó a examinar de manera 
sistemática los significados que el grupo milanes le atribuye a la noción de siste,..,a 
y la manera en la cual se maneja, por lo que se empleó las herramientas de 
"análisis de contenido", lo cual pennitió reconocer precisamente aquellos 
contextos en el que se maneja dicho concepto. Para tal efecto, fue muy útil la 
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propuesta de Nardone (1999) , respecto a los diferentes niveles lógicos que 
conforman un modelo clínico de intervención, ya que, con ello, fue posible crear 
una "matriz para organizar distinciones' y establecer ciertas inferencias a partir de 
los distingos establecidos por el equipo milanes, por lo que en el último apartado 
se presenta la metodología empleada con la cual se logró la presente 
investigación 
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Capitulo 1 
LOS PRIMEROS PASOS 

• Gregory Bateson: el estudio sobre las interacciones humanas 

Gregory Bateson nació en 1904, a temprana edad efectuó estudios de biología y 
tuvo contacto con la zoología, siendo parte de una tradición familiar de naturalistas 
heterodoxos, más adelante realizaría estudios de antropología durante los años 
veinte, siguiendo en términos generales los pasos de su padre William Bateson, 
en CambnJge. Los años treinta fueron dedicados al trabajo antropológico de 
campo, primero entre el pueblo latmul de Nueva Guinea, que tuvo como resultado 
la publicación de "Naven" (1958), posteriormente entre los balineses, donde 
trabajó en conjunto con su esposa de entonces, MargaretMead. Durante la guerra 
sirvió en la Oficina de Servicios Estratégicos; después de /a guerra, al final de los 
años cuarenta, formó parte de las Conferencias Macy donde se formuló la teoría 
de la cibernética modema. Más tarde, en conjunto con el psiquiatra Jurgen 
Ruesch, publicaron "Comunicación, la Matriz Social de la Psiquiatría" (Bateson y 
Ruesch, 1984) 

Bateson pasó casi toda la década siguiente como etnólogo en el Hospital de 
Veteranos en Palo Alto, California. Fue ahí donde tuvo la oportunidad de trabajar 
con alcohólicos y esquizofrénicos, aplicando los conceptos de la teoría cibemética 
a estas "patologías· y generando un nuevo enfoque para ambas. Este trabajo 
sobre la comunicación ínter especies durante los años sesenta eventualmente le 
hizo posible elaborar una nueva teoría del aprendizaje. En 1972 se publica "Pasos 
para una Ecología de la Mente" (Bateson, 1985), una compilación de sus ensayos 
que se inicia con los famosos "Metálogos" diálogos imaginarios entre un padre y 
una hija, y co" temas tales sobre antropología, la forma y patología en las 
relaciones, biología, evolución, epistemología y ecología así como su particular 
reflexión sobre la "crisis en la ecología de la mente". En esta obra, Bateson 
propuso una concepción totalizadora sobre la naturaleza del orden y la 
organización en los sistemas humanos. Finólmente, en los años setenta se 
caracterizaron por el intento de integrar los hallazgos de sus investigaciones 
previas con una revisión de la teoría darwiniana, en un nuevo enfoque al problema 
de la evolución que tuvo corno resultado la publicación de "Espíritu y Naturaleza" 
(Bateson, 1982). Con este trabajo Bateson cerró un círculo, retomando a su 
interés original en la biología. Posteriormente, en una obra póstuma a su muerte, 
Gregory Bateson en colaboración con su hija antropóloga Mary Catherine 
Bateson, desarrollaron un estudio comparado respecto a las cuestiones que 
surgen de la antropología y de la epistemología, su investigación fue tendiente a 
hallar "el modelo que relaciona todas las cosas vivas·, estos estudios culminaron 
en la redacción de su último escrito "El temor de los Ángeles, Epistemología de lo 
sagrado", (Bateson y Bateson, 1989a). Finalmente, Rodney E. Donaldson, 
Presidente de la Sociedad Americana de Cibernética, se dedicó durante años a 
organizar el archivo de la obra de su maestro Gregory Bateson en la Universidad 
de California en Santa Cruz, y presentó una compilación de sus trabajos en la obra 
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"Gregory 
la Mente" 

Una Unidad 
1993). 

, Pasos Ulteriores hacia una Ecología de 

Desde un iniCIO de su carrera, Bateson fue atraído por los esquemas 
procedente del rigor formal de la biología se siente sorprendido por 

las lagunas teóricas y la pobreza de los instrumentos de la 
antropología a tal punto que da inició a la conversión que lo de la biología 
a la antropología. De tal forma que su trabajo se destacó por el interés en las 
abstracciones teóricas y en los de la propiamente. 
contrastándose con los trabajos de los antropólogos de ese momento quienes 
preparaban investigaciones de tipo en las cuales, las premisas 
críticas no se articulaban y reducidas a descripciones actividades 
concretas. En el marco del estudio de los sistemas humanos realizado por 
Bateson, es ímportantedestacar uno de los conceptos que le permitió explicar la 
dinámica del equílibrio social en los latmul: la cismogénesis, con estos estudios se 
da comienzo al interaccional del en el tomando 
en cuenta los lazos entre dicho individuo y las personas con las que se relaciona, 
en donde la conducta de un ser humano está igualmente determinada por la 

del otro (Li pset, 1991). 

La del comportamiento pasa de una visión intrapsíquica a una 
consideración del sistema relacional del individuo: en donde la unidad de 
es la interacción, Bateson definió la cismogénesis como el proceso de 
diferenciación en las normas de comportamiento individual resultante de 
interacciones acumulativas entre unos individuos. En este sentido. clasificó las 
secuencias de en dos: simétrica, en la cual las 
acciones recíprocamente desencadenantes de A y B son esencialmente similares 
y cismogénesís complementaria, en las cuales las acciones 
desencadenantes son diferentes en pero mutuamente 

1 

De esta forma, Bateson estableció una distinción entre dos tipos fundamentales de 
cismogénesis: una de pautas complementarias, en donde dos difieren 
pero coinciden, como en dominio-sumisión, exhibicionismo-expectación, debilídad
socorro, y diversos estratos de la jerarquía social; y las pautas 
simétricas, en donde ambas una conducta competitívamente similar, como 
en los alardes, en la carrera armamentista y en las guerras. En las 
complementarias el grupo o la persona dominante en la interacción de la 
que se hace más dominante mientras que el elemento sumiso se vuelve 
más La sumisión incrementa el y el incremento en el dominio 
hace que se incremente la sumisión, En las simétricas se el 
cambio cuando cada uno de los reacciona de forma ,/"Ion.,,..,,,,, 
pero entonces disminuye la intensidad de la reacción (Lipset, 1991, p 164), 

Más al regreso de un segundo viaje. esta ocasión realizado a Balí en 
compañía de Mead, da cuenta que el comportamiento de los individuos 
es modificado por los contactos de su entorno, lo que usar este modelo 
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inicial para comprender las interacciones humanas, en este sentido, Bateson 
reflexiona sobre el concepto de cismogénesis, ya que es un proceso de 
interacción acumulativa, también es posible considerar la cismogénesis como un 
proceso de aprendizaje, esto lo llevará años adelante a formular una teoría del 
aprendizaje. Aunque las primeras versiones de esta teoría del aprendizaje se 
remontan a comienzos de los años cuarenta, Bateson volverá sobre ella más 
tarde, desarrollándola entonces a partir de los conceptos procedentes de la 
cibernética, tema central de los encuentros interdisciplinarios organizados por la 
Fundación Macy a partir de 1942, en el que Bateson y Mead son invitados 
(Wittezaele y García, 1994). 

o Las Conferencias Macy: se unifican los conceptos 

La importancia central de estas conferencias radica en que se propuso un nuevo 
marco de referencia conceptual para la investigación científica de las ciencias de 
la vida. Bateson explica que lo que ocurrió en las reuniones Macy fue un examen 
acabado del enorme alcance que tenían esas ideas para advertir fenómenos 
biológicos y sociales. Fue durante estas reuniones que se sintió seriamente 
intrigad') por las ideas de Norbert Wiener, Claude Shanon, Warren McCulluch, 
Arturo Rosenblueth, Julian Bigelow, entre otros te6ricos de la cibemétira, lo que le 
permitió reexaminar su cC"'Icepto de la cismogénesis en¡érminos de los ciclos de 
retroalimentación activados por el error (W"rttezaele y García, 1994) . 

Dichas conferencias se llevaron a cabo durante la década de 1940, en dond~ se 
anunciaba un nuevo paradigma científico, ya que se '~rataba de una teoría 
globalizadora que incluye máquinas y organismos, así como ideas de 
retroalimentación, información y control (Keeney, 1987). 

La primera de una serie de conferencias auspiciadas por la Fundación Josiah 
Macy Jr, se llevó a cabo durante 1942, con el nombre de "Inhibición Cerebral", que 
a decir de Bateson, esta era una forma más bien elegante para hablar de Hipnosis 
(Brand, 1976). 

El tema central durante aquella conferencia era acerca de la importancia de los 
procesos de retroalimentación en la comprensión de la conducta intencional. El 
trabajo de Wiener, Rosenblueth y Blgelow explicaba el modo en que una unidad 
orgánica se mantiene a través del tiempo y más aún como su conducta está en 
función de una cierta finalidad a la que tiende en todo momento s610 para 
corregirse y de este modo auto-regularse. Este modelo remplazaba la relación 
causa-efecto tradicional de un estímulo que lIev.éL a una respuesta, por una 
causalidad circular que requiere de retroalimentación negativa. Estos supuestos 
entusiasmaron al grupo que participó en ella , entre otros el matemático John van 
Neumann, el neuropsiquiatra Warren McCulloch, los antropÓlogos Gregory 
Bateson, Margaret Mead, el hipnotista Milton H. Erickson y el psicoanalista 
Lawrence Kubie, entre otros (Lipset, 1991). 
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Cuatro años más tarde, ahora en 1946, con el nombre de "The Feedback 
Mechanisms and Circular Causal Systems in Biology and Social Sciences· (Los 
Mecanismos de Retroalimentación y los Sistemas de Causalidad Circular en la 
8iologla y las Ciencias Sociales), Warren McCulloch convocó nuevamente a la 
realización de las conferencias, con el objetivo de seguir explorando las ideas 
presentadas por Rosenblueth cuatro años atrás (Wittezaele y García, 1994). 

Estas reuniones son ahora llamadas las Conferencias de Macy y participaron 
cientfficos tanto perteneciertes a las ciencias duras, como a las ciencias sociales. 
Entre los participantes se encuentran dos de los matemáticos más importantes del 
siglo XX, Norbert Wiener y John von Neuman, los neurofisiólogos mexicanos 
Arturo Rosenblueth y Rafael Lorente de Nó, el matemático autodidacto Walter 
Pitts, el neuropsiquiatra Warren McCulloch, el psicólogo Kart Lewin, los 
antropólogos, Margaret Mead y Gregory Batéson, por mencionar a algunos de los 
más importantes que fueron del grupo base yque asistía a todas las conferencias, 
además como invitados que participaron en algunas de ellas están: Heinz von 
Foerster (que se integró a partir de la quinta conferencia como secretario y relator 
de las sesiones), Nathan ACkerman, Ross Ashby, Claude Shannon, Eric Erickson, 
y Alex Bavelas (Heims, 1991). 

Es irnportante señalar algunas de las aportaciones conceptuales más importantes 
que dieron como resultado estas conferencias (Heims, 1986, 1991, Dupuy, 2000).: 

En la reunión de 1946, Wiener y von Neumann introdujeron la diferencia entre 
las claves analógicas y digitales. 

• Se comenzó a hablar de Retroalimentación negativa y positiva. 
• También de la Medición de la información y su relación con el concepto de 

entropía (la información como el equivalente de la Negaentropía, el orden). 
• Las teoría tipológicas de Russell (más popularmente señalados como teoría de 

los tipos lógicos). 
• Se abordó también en esas conferencias lo relacionado sobre las oscilaciones 

"patológicas" de una computadora frente a la paradoja Russeliana. 
• También de cómo los sistemas de comunicación dependen de la información y 

no de la energía. 
Por su parte, Wiener habló de como es posible comprender la comunicación en 
distintos niveles de tipo lógico o "niveles de abstracción". 

Posteriormente, muchos de estos conceptos fueron adoptados por Bateson, y por 
supuesto en los practicantes de la Terapia Sistémica como se podrá apreciar más 
adelante en el caso del libro de Watzlawick, Beavin y Jackson "Teorla de la 
Comunicación Humana" (1981). La gran parte de esta obra esta basada en 
función de lo que Batesbn asumía como: "La Comunicación". 

De las ideas formuladas durante las conferencias Macy de 1946 hasta la última 
ocurrida en abril de 1953 y de los trabajos realizados en forma independiente en 
esos mismos años, surgieron innovaciones teórico-conceptuales que bosquejaron 
un nuevo marco conceptual de referencia: La cibernética, cuyo objeto de estudio 
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se enfocó a los procesos de retroalimentación y control en el ser humano y las 
máquinas. Con la aplicación de las nociones cibernéticas (circularidad, 
información, retroalimentación, regulación, Auto-organización , etc.) a diversos 
campos científicos, se hizo posible pensar en una nueva manera de abordar los 
problemas e incluso se pasó a hablar en años posteriores de una cibernética de 
segundo orden , es decir, con la cibernética se encontró un lenguaje 
interdisciplinario que permitió tanto construir sistemas artificiales como entender 
sistemas naturales (Pakman , 1991). 

Desde el punto de vista histórico la palabra cibernética tiene tres centros 
diferentes de referencia : mecanismos de control automatizados. personal 
encargado de controlar vehículos (barcos por ejemplo), y control político de la 
sociedad (Lipset, 1991). 

En los años cuarentas, la "cibernética", del griego Kibernetes: piloto, timonel, fue 
acuñado por el matemátiCO Norbert Wiener. Es así como la cibernética pasa a ser 
una articulación matemática; su estudio implica temas como el de la comunicación 
y procesos de manejo de información, induido el tema del lenguaje, tanto en 
máquinas como en seres vivos (Wiener, 1948). En este sentido, fue Wiener quien 
afirmó que la cibernética ofrecía un modelo para el estudio de la patología y de la 
normalidad en el comportamiento humano; consideraba que, aunque era casi 
imposible llegar a una aplicación matemática de la cibernética en las ciencias 
humanas, no obstante, era totalmente posible aplicarle sus conceptos formales: la 
clarificación conceptual de los aspectos formales de las relaciones sociales 
pueden aportar una contribución positiva a la ciencia de la sociedad (Wiener, 
1950). 

Tanto en la Cibernética como en la Teoría General de los Sistemas (Bertalanfy, 
1976), se sostiene que el análisis de cada el~mento por separado del sistema no 
permite captar las características del conjunto, además, cuando se analizan los 
elementos en conjunto, en interacción yen cualquier punto del sistema. se aprecia 
que el comportamiento de un elemento es una causa para el elemento que lo 
sigue en el lazo o el circuito de interacción, en ese momento la causalidad es 
circular. 

Al respecto, Bateson asumió la noción sobre circularidad cibernética corno modelo 
de sistemas vivos. Explicaba Bateson : 

El argumento en cuestión tiende a adoptar la siguiente forma .' UD es deseable: B 
conduce a C, C conduce a D: luego, D puede lograrse por medio de B y C". Pero 
si el espíritu total y el mundo exterior no poseen, en general, esta estructura lineal, 
al imponérsela dejamos de percibir las circularidades cibeméticas del sí-mismo y 
el mundo exterior. Nuestro muestreo consciente de datos no revelará circuitos 
enteros sino solo . .arcos de circuitos, aislados de su matriz por nuestra atención 
selectiva. Específicamente, es probable que intentemos producir un cambio en 
una variable dada, ubicada en el sí-mismo o en el ambiente, sin comprender la red 
homeostática que la circunda (Bateson, 1968, en Bateson, 1985, p. 476). 
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En este sentido, Bateson pensó que en las interacciones humanas se corporizan 
procesos de retroalimentación como eran descritos en la Cibernética. Estos 
proceso de retroalimentación son los que darían la estabilidad a la 
descrita una familia, una pareja o incluso una La .se 

mantener al control de los fragmentos intensificados de conducta, 
se dice que tal o sistema perdura pues es autocorrectivo. 

Así, la condición de estabilidad de un sistema siempre ha de ser analizada en 
relación con los cambios que permiten tal estado. "La cibernética que se 
puede entender tojo cambio como el empeño por mantener una cIerta constancia 

puede que toda constancia se mantiene a través del camhio' 
1987). 

Para dar cuenta de estos juegos de estabilidad y cambio se han utilizado el 
término Homeostasis. Wiener propuso de manera original que la estabHidao y el 
cambio son por diferentes órdenes de control de la retroalimentación. 

"la retroalimentación puede referirse al éxito o fracaso de un 
o bien producirse en un nivel más alte, en el cual se retroalimenta la 

inft~rrr'''''t''ir.n correspondiente a toda una modalidad de conducta o pauta de 
permitiendo así al organismo cambiar la 

de su acción futura". Esta retroalimentación de orden 
manera de preservar y de cambiar una determinada 
1 p. 

En este marco, Wiener (1950), explica la analogra entre 
de que ambos órganos de acción. órganos procesos de 

retroalimentación y centrales de decisión. Cabe mencionar que es posible 
apreciar que en esta analogía se toma en cuenta únicamente el aspecto 

del ser humano. También Wiener se refi~i6 al estudio de la 
que al igual que los individuos, los sistemas sociales estaban 

ligados por la comunicación, en el cual los procesos de retroalimentación circular 
representan un papel importante. 

l:Sates(m se encontraba interesado en la manera en que la cultura sé 
a sí misma. El aprendizaje no es un fenómeno de un nivel único, sino 

que persona también a aprender y esto se ve involucrado al pensar su 
influencia en el nivel más amplio de la cultura y como se mantiene. 

Estos intereses en los niveles de aprendizaje y niveles de sistemas de 
clasificación lo lleva a la naturaleza de la comunicación en 
términos de niveles. Los llamados niveles de Rusel!. Muy ya 
que lo en todas sus investigaciones nl"l'C::T",nnl~""(lC 

señalar las ideas retomadas de la termodinámica 
en í"nr1í"¡CIntr\<:! tales como entropía y entropfa Por entropia. 

se entiende al deterioro o decadencia desde un estado muy 
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diferenciado y menos probable, hasta un estado más probable, indiferenciado y 
con tendencia al caos. La entropla negativa se refiere al grado de orden u 
organización, asociado con la cibernética en la información, la entropía, tendencia 
al desorden , en este marco se referirá a la no-información, representada por los 
elementos de interferencia, llamado ruido, dentro de un proceso comunicativo, 
muy importante para el modelo cibernético (Lipset, 1991). 

Wiener sostendría que el estudio de los mensajes efectivos de control constituye 
la ciencia de la cibernética. La explicación además de ser circular, se formula en 
función de la entropía negativa o información (Lipset, 1991). 

Bateson retomaría este concepto y afirmaría que la información es una diferencia 
que crea una diferencia. ¿Por qué diferencias? Por que es todo lo que podemos 

. percibir entre nosotros, se respondería Bateson, la diferencia no se sitúa en 
ninguna parte, es una relación entre las cosas, y esta relación es una abstracción 
(Sateson , 1985) . 

Una diferencia es un concepto muy peculiar, con certeza, no es una cosa ni un 
suceso; Las diferencias que se producen a lo largo del tiempo son lo que llamamos 
cambio. Una diferencia es, pues, algo abstracto (Bateson, 1985, p. 482). 

Sateson estaba lejos de poseer una formación matemática sólida, pero lo que 
llamó su atención fue el alcance mucho más general del razonamiento lógico: el 
procedimiento de la abstracción. En este sentido, Lipset (1991), explica que con 
este nuevo marco teórico , Sateson se entusiasmó ya que encontró un paralelisrno 
entre el modelo cibernético y su enfoque de los sistemas sociales y culturales. 

Fue así como Sateson (1985), reconoció a la cibernética como "una nueva ciencia 
que se ocupa de la forma y los patrones de organización y contr01" . 

Finalmente, es posible pensar que las conferencias propiciaron uno de los giros 
epistemológicos más importantes en el campo de la ciencia pues se propusieron 
nuevas formas de explicación no sólo ~n el campo de la ingeniería sino también 
en la biología y el área social. De manera particular, la cibernética probó ser una 
teoría atractiva para los investigadores interesados en las relaciones entre 
individuos y grupos humanos . La cibemética, se tornó en el soporte teórico de un 
campo emergente, donde la confluyeron la explicación interaccional y la aparición 
de la Terapia Familiar. Dentro de este desarrollo, Gregory Bateson jugó un papel 
fundamental al llevar los conceptos de la cibernética a la explicación del 
comportamiento. Es en este marco en donde se generó la invitación que le hizo el 
Psiquiatra suizo Jurgen Ruesch para participar en un estudio sobre la comunícación 
humana, hecho que marcó un giro hacia una nueva visión en este campo de la 
psiquiatría. Tal fue el caso de la gran cantidad de herramientas conceptuales que 
le fueron útiles mas tarde para plantear constructos como el "Doble Vfnculo n 

resultado de sus indagaciones sobre la comunicación en pacientes 
esquizofrénicos. También en este marco se desarrollarían investigaciones en el 
terreno del aprendizaje. 
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es posible afirmar fueron en las conferencias de Macy en donde se 
el tipo de pensamiento que articula lo que ahora se conoce como Terapia 

ya que fue a estas conferencias que Bateson adoptó la 
"'"''''''''1\/''' de una epistemología cibernética para el estudio de los sistemas 

humanos en todo su trabajo. 

o La Investigación sobre la comunicación 

Bateson se instaló en la clínica psiquiátrica Langley Portar de San Francisco en 1949; 
realizó entrevistas y observaciones etnográficas en el contexto psiquiátrico, con el 
propósito de identificar detalles sobre el intercambio de en el transcurso de 
una eficiente y con la cual se obtuvieran cambios favorables. A decir de 
tsal:escm era la naturaleza de la comunicación en la tribu de los psiquiatras 

1991). 

Los puntos de vista epistemológicos más importantes de sus entrevistas ~n,::m:"f'"""rnn 
en un libro que publicó junto con Ruesch en 1951: "Comunicación: La social de 
la y Ruesch, 1984). El análisis principal de este escrito se centré 
en la comunicación como la matriz donde todas las actividades humanas, En 
esta obra, Bateson puso especial énfasis sobre la interacción del hombre con su 
entorna en el sentido amplio, que se efectúa a través de la Comunicación. 

Influenciada por y Weaver, Bateson la cuestión de la cot"lifi¡::2ción 
uno de los puntos clave de dicha teoría consiste en definir el modo en coma los 
acontecimientos del mundo exterior son trJ:>r~"'Ñ"rl"nJ:>rl/"'" en informaciones simbólicas 
transmisibles: como son codificados. 

Bateson reconoció que existen tres formas principales de codificación en la 
interacción humana: la codificación analógica, la codificación digital y la codificación 
en información en unidades comparables a lo que los psicólogos llaman "Gesta/f'. 

Bateson resaltó que en los procesos de interacción el elemento que determina las 
reacciones y el comportamiento es el pasa de informaciones así como los 
procesos que están implicados en su tratamiento. También afirmó que todo 
sistema se organiza alrededor de la comunicación: todo suceso es un mensaje y la 
que cuenta es de transmisión de información se está llevando a cabo. 

Introdujo también la idea de los niveles del mensaje; refirió que cada 
mensaje contiene por lo menos dos niveles: un nivel de contenido y un nivel de 
significada, El fue una de los primeros investigadores en sostener la importancia 
de la función de las niveles de abstracción o tipos lógicos de la 
comunicación 1985). 

Mas adelante, Bateson inició en 1952, un nuevo en donde se InVl9stlcal'ían 
las procesos de clasificación de mensajes y la forma en que pueden dar 
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paradojas. El proyecto lo puso en marcha en colaboración con John Weakland, de 
formación ingeniero químico y exdiscípulo suyo; Jay Haley, estudiante de Postgrado 
en Artes y con el psiquiatra William Fry (Upset, 1991). 

o El estudio sobre el aprendizaje 

Antes de comenzar el exámen sobre los trabajos realizados f.X)r Bateson y sus 
colaboradores sobre la esquizofrenia, es imf.X)rtante abordar el estudio acerca del 
aprendizaje, ya iniciado una vez de vuelta de su viaje a Balí, muy importante para el 
desarrollo de sus posteriores estudios. 

El punto de partida teórico para la investigación sobre el aprendizaje efectuada por 
Bateson, esencial para la explicación de la esquizofrenia, fue la "Teoría de los 
Tipos Lógicos" de Whitehead y Rusell, la teo¡ía afirma que _ninguna clase. en un 
discurso formal lógico o matemático. puede ser miembro de la misma; que una 
clase de clases no puede ser una de las clases que son sus miembros; que un 
nombre no es la cosa nombrada. En este sentido, Bateson afirmará que es común 
que se cometan errores de asignación lógica por parte de los teóricos de las 
ciencias de la conducta, explica: 

En este mundo, cuando se puede demostrar que una serie de proposiciones 
genera una paradoja, toda la estructura de axiomas, teoremas, etcétera, que 
participan en la generación de esa paradoja quedan por e/io negados y reducidos 
a la nada. Pero en el mundo real (o por lo menos en nuestras descripciones de él), 
está siempre presente el tiempo, y nada que haya existido puede jamás ser 
totalmente negado de esta manera ... El si... entonces ... de /a lógica no incluye 
tiempo. Pero en la computadora, la causa y el efecto se emplean para simular el 
si ... entonces ... de la lógica; y todas las secuencias de causa y efecto incluyen 
necesariamente el tiempo (Bateson, 1964, en Bateson, 1985, pp. 310-311). 

La palabra "aprendizaje", menciona Bateson, denota un cambio de alguna clase. 
El concepto cambio indica proceso. En este sentido, Bateson (1964), señaló qué la 
noción de contexto es una premisa necesaria para cualquier teoría que defina el 
aprendizaje como un "cambio". Afirmó que "la idea de contexto es primaria y 
fundamental para toda comunicación; ningún mensaje, ni ningún elemento de un 
mensaje -ni ningún evento ni objeto- tiene ninguna clase de significado sin se 
halla total e inconcebiblemente separado de contexto'. El "contexto", consideraba 
Bateson, es un término colectivo que engloba todos aquellos acontecimientos que 
dicen al organismo entre que conjuntos de alternativas debe efectuar su próxima 
elección. 

También describió al contexto como la ecología de ideas que juntas constituyen un 
pequeño subsistema. Cuando un organismo responde al mismo estímulo de 
manera diferente en contextos diferentes a partir de una fuente de información, a 
esta fuente de información se le llama Marcador de Contexto: 

pueden entenderse como señales que informan sobre la uniformidad o el cambio, 
es decir, sobre la relación que.existe entre las demás señales. En este senüdo, es 
posible diferenciar Marcadores de contexto digitales, por ejemplo las palabras; y 
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man;adoms de contexto por ejemplo el tono de la palabra, ciertos 
movimientos que la acompaña, gestos, etc. 1985, p. 321). 

En este orden de Bateson definió el como 'un aumento de la 
redundancia entre el que aprende y su entomo, y la comunicación como un medio 
para establecer esta redundancia". De esta el aprendizaje es un fenómeno 
comunicacional 1964). 

Bateson afirmaba que para explicar el aumento de la redundancia no se podía 
limitar a mencionar a un aumento lineal. a una simple acumulación cuantitativa: los 
fenómenos de generalización, de comprensión repentina, los cambios de 
costumbre y de actitud, el carácter, todo parece abogar por una organización 
más compleja del fenómeno del Su tomará la forma de 
una estructuración jerarquerizada cuatro niveles de 
diferentes: 

.. Aprendizaje de nivel cero. Se caracteriza por la especificidad de la respuesta. 
la cual. acertada o equivocada, no esta sujeta a corrección. 

.. Aprendizaje nivel/. Es un cambio en la especificidad de la respuesta mediante 
la corrección de los errores de elección dentro de un conjunto de alternativas. 

.. Aprendizaje nivel 11. Es el cambio en el proceso de Aprendizaje 1, por ejemplo. 
un cambio correctivo en el conjunto de alternativas entre las cuales se hace la 

o es un cambio en la manera en como se la secuencia de 

.. nivel 111. Es un cambio en el proceso de aprendizaje 2, por 
ejemplo, un cambio correctivo en el sistema de conjunto de alternativas entre la 
que se hace la elección. 

.. Aprendizaje nivel IV. Seria un cambio en el aprendizaje 3, pero probablemente 
no se en ningún viviente adulto que exista sobre la tierra. 

El aprendizaje de nivel cero trata de los casos más 'HrrU'\I~'~ en que los efectos de 
un estimulo son estereotipados. En este caso el t<:>","'""onl'\ no la 
posibilidad de ensayo y error; nunca se podrá utílizar el resultado de una 

para mejorar sus actuaciones futuras. 

Bateson utilizó el término para referirse al aprendizaje de nivel 1, 
en este una situación que una gran diversidad de conductas, y que 

poco a poco, por una serie de ensayos consecutivos corregirá sus 
errores y acabará por dar un cierto tipo de respuesta con una probabilidad mucho 
mayor. Muy importante pues en esta definición se encuentra la explicación de tipo 
"negativo" de la cibernética y García, 1 

Bateson empleó el término déutero-aprendízaje para describir al 
nivel 2, en se descubre la naturaleza del contexto, es no 

se resuelven los que se enfrentan, sino que, en general, se 
alcanza más habilidad para resolver problemas, se a ::;¡nr'¡::on¡'1¡::or 
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Dicho de otro modo, el protoaprendizaje es el aprendizaje para dar soludón a un 
problema dentro de un contexto y el deuteroaprendizaje es la clarificación de que 
es el contexto en sí mismo, es aprender las del juego, aprender a 
diferenciar entre contextos. 

Bateson también tJU~>lU"U, siguiendo este razonamiento, la posibilidad de niveles 
todavía más advirtiendo la de existencia de un tercer y hasta 
cuarto nivel de 

o El equipo Batesan y el doble vinculo 

En conjunto con el equipo ya integrado por John Weakland Jay Haley y William 
Fry, al que se integraría el psiquiatra Don 3ateson trabajó en el 
Hospital de Partió del estudio de los animales a estudiar la 
comunicación en familias con pacientes El articulo "Hacia una 
teoría de la esquizofrenia" (Bateson, 1956), es producto de este trabajo 
interdisciplinario en el que desarrollan la famosa y controvertida "Teoría del Doble 
Vínculo", llamada doble ...;uac...;.IÓn y/o la doble atadura. 

La base de esta en torno al análisis de la 
comunicación, en algunos ejemplo~ e hipnosis, además de también haber 
recurrió a la Teoría de lús Tipos Lógicos de Rusell (Bateson, 1985). 

En la de Rusell también llamadas de los "Niveles Lógicos de Rusen", se 
postula que es en la comunicación en donde se una discontinuidad entre 
niveles <clase I miembros> y, por tanto, es en el ámbito en donde ocurre la 
paradoja. El tema de paradoja será fundamental para el desarrollo de la teoría del 
doble vinculo y para la comp¡ensión de la esquizofrenia. 

Partieron de la hipótesis de que por el "doble vínculo" 
desarrollar síntomas esquizofrénicos. A de la teoría de los tipos 
las observaciones de los pacientes presentaron una 
de esta situación y de las condiciones necesarias para ella, una situación en la 
cual una persona, haga lo que no ganar. Una situación 

Aplicado ahora al estudio de la sostuvieron la tesis central de esta 
teoría en donde existe una discontinuidad entre una clase y sus miembros, la 
clase no ser miembro de sí ni uno de los miembros ser la 

dado que el término empleado para la clase es de un nivel de abstracción 
diferente - un tipo lógico diferente de los términos para sus 
miembros. Así, se consideró que en la patología de las comunicaciones reales 
esta discontinuidad se quiebra de manera continua e invariable, y que a priori se 
tiene que esperar que se una en el organismo humano cuando 
se dan ciertos patrones formales de esta en la comunicación entre el hijo y 
la resultando la slntomatología del esquizofrénico como producto de la 
interacción familiar. 
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En este marco, expusieron que para que se produzca tal sintomatologia se debe 
buscar ciertos patrones secuenciales característicos de la infancia. Las secuencias 
tienen que tener la siguiente que a partir de ellas el paciente 
adquirirá los hábitos mentales que están ejemplificados en la comunicación 
esquizofrénica. Es decir, que tienen que vivir en un universo donde las secuencias 
de acontecimientos sean tales que sus hábitos comunicacionales desusados 
resulten adecuados de alguna manera. La que se presentó, en este 
sentido es que secuencias de este dentro de la 
externa del paciente son de los conflictos interiores de la asignación 
de Lógicos. Para denominar tales secuencias no resueltas de la experiencia 
se empleo el término "doble vínculo". 

",,,r<>r1,.<>,,,t<>,,, necesarios para que una situación de doble 
del equipo, son: 

1. existan dos o más personas involucradas en la relación. En donde una de 
estas personas es considerada como la ·víctima". En este sentido, el doble 
vínculo no solo es provocado por la madre, sIno por la combinación madre, 

e hijo. 

2. la experiencia sea repetida. Que la secuencia de patrones del doble 
vínculo vividos sea recurrente. La hipótesis no apela a una experiencia única, 
sino a una experiencia tan reiterada que la estructura del doble vínculo pasa ha 
ser una habitual. 

3. Un mandato primario negativo. Este se puede de dos formas: a) "No 
eso o te castigaré", o bien, b) «Si no haces eso te castigaré". Bateson 

propone que se da un aprendizaje basado en la evitación del castigo que 
consistir en el retiro del amor o en la del odio o cólera o del 

de abandono que resulta de la expresión de la extrema del 

4. Un mandato secundaría que está en conflicto con el primero en un nivel más 
y que al que en el primero, esta reforzado por castigos o 

señales que anuncian un peligro para la supervivencia. Para describir este 
mandato secundario se presentan dos inconvenientes: a) el mandato 
secundario se comunica al niño mediante medios no verbales los cuales 
pueden usarse para transmitir el mensaje más abstracto, y b) el mandato 
secundario chocar con cualquier elemento de la prohibición primaria. La 
verbalización del mandato secundario puede encontrarse de diversas maneras: 
"Te pego por que te quiero"; "No consideres esto un castigo"; "No dudes de mi 
amor, de la cual la prohibición primaria es (o no es) un ejemplo"; y así 
sucesivamente. 

5. Un mandato negativo terciaría que prohíbe a la víctima escapar del campo. En 
el refuerzo en los dos niveles implica una amenaza a la y 
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si los dobles vínculos han sido impuestos durante la infancia, es imposible 
escapar. 

6. Por último, el conjunto completo de ingredientes deja de ser necesario cuando 
la víctima aprendió a percibir un universo bajo patrones de doble vínculo. Casi 
cualquier parte de una secuencia de doble vínculo puede resultar entonces 
suficiente para precipitar el pánico o la cólera. El patrón de mandatos 
conflictuales puede llegar a ser asumido por voces alucinatorias (Bateson, 
1985, pp. 236-237). 

Respecto a los efectos que se producen a partir de una situación de doble vínculo, 
Bateson menciona que se origina un colapso en la capacidad del individuo para 
discriminar entre Tipos Lógicos cada vez que se presenta una situación de doble 
vínculo. Las características generales de esta situación son las siguientes: 

a. Cuando el individuo está envuelto en una relación intensa, es decir, una 
relación en la cual siente que es vitalmente importante que discrimine 
acertadamente qué clase de mensaje se le está comunicando, para poder 
responder a él de manera adecuada; 

b. Y el individuo está atrapado en una situación en la cual las otras personas que 
intervienen en la relaci6n expresan dos órdenes de mensajes y uno de ellos 
niega el otro; 

c. Y el individuo es incapaz de comentar los mensajes que se expresan rara 
corregir su discriminación del orden de mensajes los cL.ales ha de responder, 
es decir, no puede formular una enunciación metacomunicativa (Bateson, 
1985, pp. 238), 

Al haber reconocido la posibilidad teórica de la existencia de situaciones de doble 
vínculo, la esquizofrenia pasó a considerarse como un fenómeno comunicativo, 
producto de las relaciones familiares. 

Las proposiciones establecidas en el e5Clito "Hacia una teoría de la -.esquizofrenia" 
(Bateson, 1985), permitieron pasar de una explicación psiquiátrica tradicional, que 
considera al síntoma como algo inherente al hombre, a lo que empezaría a manejarse 
como una explicación centrada en el ámbito de la comunicación interpersonal o al 
contexto: "la enfermedad mental" empezó a considerarse dentro de patrones 
específicos de interacción. Los trabajos de Bateson y su equipo con las familias de 
los pacientes esquizofrénicos jugaron un rol importante en el desarrollo de este 
postulado al percatarse de que la visión que se tiene del individuo es más útil y 
apropiada cuando se considera como parte de un contexto ecológico. Entor,ces esta 
contribución de Bateson supuso la "emancipaciór¡" del psicoanálisis, ya que define la 
locura y otros síntomas psiquiátricos como conductas comunicativas entre las 
personas y no como fenómenos intrapsíquicos. 
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La forma en que se planteó el problema de la esquizofrenia atrajo la atención de la 
comunidad psiquiátrica, a partir de que la hipótesis planteada iba en contra 
corriente de las ideas establecidas, por lo que muchos investigadores vieron que 
allí se perfilaba un nuevo horizonte de investigaciones y una perspectiva novedosa 
de tratamiento. En efecto, Wittezaele y García, (1994) , refieren que de 1953 a 
1962, los diferentes miembros del grupo habrían publicado en total sesenta y tres 
artículos, de estos, solamente en dos se encuentran los nombres de los 
representantes del grupo y que conformarán más adelante el MRI: "Hacia una 
teoría de la esquizofrenia " y "Una nota sobre el doble vínculo ". En este último 
artículo se preciso lo que sería la base del enfoque interaccional jerarquerizado del 
comportamiento humano, modelo que continua siendo el substrato teórico de la 
Escuela de Palo Alto. A continuación se mencionan las conclusiones respecto a 
esta perspectiva a partir del doble vínculo: 

'ji- El doble vínculo es una clase de secuencias que aparecen cuando los 
fenómenos son estudiados con el concepto de niveles de la comunicación. 

)o- El doble vínculo es una condición necesaria, pero no suficiente, para explicar la 
etiología de la esquizofrenia e, illversamente, el doble vínculo es un derivado 
inevitable de la comunicación esquizofrénica. 

:;. Para este tipo de análisis, el e~tudio empírico y la descripción teórica deben 
privilegiar el análisis del comportamiento observable y los contextos de las 
relaciones, más que cantrarse en la percepción y los afectos individuales. 

~ La manera más útil de describir una situación de doble vinculo no es en 
términos de "persona coaccionante" y "victima" sino de "personas cogidas' en 
un sistema continuo que engendra unas definiciones conflictivas de la relación 
y, por consiguiente, un sufrimiento subjetivo. Para manejar bien la complejidad 
de los niveles en la comunicación humana, es importante privilegiar los 
sistemas circulares de relaciones interpersonales con respecto a los enfoques 
más convencionales del comportamiento individuaL 

Sin embargo, Lipset (1991) , menciona que a Bateson nunca le intereso la terapia 
ni la enfermedad mental ni siquiera desde un punto de vista intelectual a pesar de 
haberse ocupado de varios pacientes esquizofrénicos, su centro de interés, 
menciona, se encuentra al nivel de los principios generales que eran ilustrados y 
ejemplificados por los datOs. En este sentido, Bateson también abordo el problema 
del alcoholismo desde la perspectiva cibemética. 

o La explicación cibernética al problema del alcoholismo 

En el ensayo de Bateson "La cibernética del sí mismo" (self) : Una Teoría del 
Alcoholismo (Bateson, 1971), publicado también en "Pasos Hacia una Ecología de 
la Mente" (Bateson, 198!)), Bateson se intereso por aplicar los supuestos de la 
cibernética al problema del alcoholismo y presentó diferentes postulados: 
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1. Que de la Cibernética y la Teoría de los Sistemas tiene que surgir una 
epistemología enteramente nueva, que implica una nueva comprensión de la 
mente, la persona, la relación humana y el poder; 

2. Que el adicto al alcohol funciona, cuando esta sobrio, en términos de una 
epistemología que es convencional dentro de la cultura occidental, pero que no 
es aceptada dentro de la teoría de los sistemas; 

3. Que la entrega a la intoxicación alcohólica proporciona un atajo parcial y 
subjetivo a un estado mental más correcto; 

4. Que la teología de los Alcohólicos Anónimos coincide muy de cerca con una 
epistemología de la cibemética (Sateson, 1985, p. 339). 

Es interesante comenza,- el exámen de este estudio a partir de la concepción algo 
extraña de Sateson, respecto que el alcoholismo tiene algo que ver con la 
epistemología. Con la convicción de que "todos poseemos una visión del mundo' y 
que los alcohólicos no son la excepción: nuestra visión del mundo es nuestro ·Sí 
Mismo", nuestro carácter, precisamente porque es el resultado de nuestro déutero
aprendizaje. Sateson consideraba el abuso del alcohol en función dd patrones 
habituales de interacción dentro de los cuales bebe el alcohólico. En las 
sociedades occidentales, sostenía Sateson, el beber constituye un hecho 
simétricamente competitivo, en donde es preciso beber como el otro. Por otra 
parte, el alcohólico desea aplicar ese mismo patrón competitivo a sus esfuerzos 
por no beber. 

Sateson suponía que estos dos aspectos de la abstención del alcohol equivalían 
a una especie de dualismo cartesiano, en el cIJal mente y materia (mente Icuerpo) 
se separaban y se oponían. Por ello, la embriaguez ofrecía un escape temporal 
ante una situación insoluble. "Pero si la abstención lo conduce a la bebida, 
entonces debe encontrarse ahí un error o una situación patológica, y la 
intoxicación alcohólica debe aportar -por lo menos subjetivamente- un correctivo 
de ese error". La cura mediante el autocontrol lanza toda la situación hacia una 
cismogénesis simétrica. La resolución del alcohólico "luchare contra la botella" 
"derrotaré al demonio del ron" es un tipo de orgullo que deriva directe:mente del 
dualismo cartesiano. De hecho, el alcohólico cambia, temporalmente, de un 
dualismo cartesiano hacia aquello que parece ser un enfoque holístico. La lucha 
se desploma, dando como resultado, sostiene Sateson, un estado mental más 
correcto, al surgir una personalidad distinta, por lo menos en las primeras fases de 
intoxicación, y por lo tanto, esta funcionando notablemente con una epistemología 
distinta. 

Sateson consideró que fue el genio de los fundadores de AA los que hicieron 
reconocer a los alcohólicos que estas opciones eran dos caras de la misma 
moneda, y que tal vez fuera pOsible una tercera forma. ¿Cómo lo consiguió A.A.? 
se preguntaba Sateson, considerando las dos primeras etapas del programa: 
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1) Admitimos que estamos indefensos ante el alcohol- que nuestras 
vidas se habían tomado inmanejables, que soy alcohólico - y 

2) Llegamos a creer que una fuerza superior a nosotros, nos podría 
devolver la cordura. 

El primer paso liquida al dualismo cartesiano de un solo golpe. Ese dualismo 
cartesiano incita a pelear a la mente "sobria" versus el cuerpo "alcohólico", 
implicando que el "demonio del ron" está de alguna manera fuera de la 
personalidad, fuera del cuerpo. Una vez que uno se rinde, admite que sé esta 
indefenso, que no tiene fuerza ante la botella. La noción de rendición que esta 
involucrada en él se trata de una rendición que no confiere al individuo una llorosa 
impotencia sino que le da cierto poder. El primer paso no es una rendición: es 
simplemente un cambio en la epistemología, un cambio en cuanto al conocer lo 
que hace a la personalidad en el mundo. Y lo que hay que destacar es que el 
cambio es desde una epistemología incorrecta hacia otra más correcta. 

El segunda principio, afirma Bateson, suministra la base par .. un2 epistemología 
altemativa; por definición, uno puede estar en relación depe , d ler~te únicamente 
con una fuerza superior. Esta admisión parece como una caoltulación, dice 
Bateson, pero en realidad es un cambio de epistemo/ogfa y por lo tanto en el 
carácter yen la personalidad. 

Esta fuerza superior "Dios como usted lo entienda", dicen en AA es, desde luego, 
la mente inconsciente, pero también es más que eS0: también es su realidad 
social. Tal capitulación no es un colapso, sino una renovación. Para el alcohólico 
que finalmente ha tocado fondo, como dicen en AA, las primeras dos etapas del 
programa este programa, constituyen, en efecto, un aprendizaje de tipo 111, y el 
alcohólico frecuentemente las experimenta como una conversiór religiosa. 

Con el ejemplo del alcoholismo es posible entender la posición que tiene el ·sí 
mismo", o la mente convencional (el ego cartesiano), en la teoría cibernética. En 
este sentido, Bateson señaló que las características mentales de un sistema 
cibernético son inmanentes, pero no en alguna parte determinada, sino que en el 
sistema como totalidad. La mente consciente, o el ·sí mismo", es un arco dentro 
de un circuito mayor, y la conducta de cualquier organismo no tendrá los mismos 
límites que el sí mismo, en donde un "bit" de información se define como una 
diferencia que hace una diferencia; tal diferencia, en la medida que recorre un 
circuito y sufre transformaciones sucesivas en él, es una idea elemental. Bateson 
lo ejemplifico de la siguiente manera: 

consideremos un hombre que derriba un árbol con un hacha, cada golpe del 
hacha es modificado o corregido, de acuerdo con la figUl3 de la cara del árbol que 
ha dejado el golpe antenor. Este proceso autocorrectivo (es decir mental) es 
llevado a cabo por un sistema total, árbol-ojOs-cerebro-músculos-hacha-golpe
árbol, y este sistema total es el qué tiene caracterfsticas de mente inmanente ... 
Más precisamente, lo que está fluyendo por el circuito es información: diferencias 
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en el árbol- diferencias en la retina- diferencias en el cerebro- diferendas en los 
músculos- diferencias en el movimiento del hacha, etcétera. Lo que se transmite 
alrededor del circuito san transformaciones de diferencias: una diferencia que hace 
una diferencia es una idea o unidad de información (Batesan, 1985. p 347). 

Este circuito de información es la mente, la unidad autocorrectiva, ahora vista 
como una red de vías que no están ligadas por una conciencia que tiene objetivos, 
o por la piel sino que se extiende para incluir las vías de todo el pensamiento 
inconsciente y todas las vías extemas por las cuales puede viajar la información. 

El orgullo alcohólico, o la sobriedad voluntariosa, es el intento de maximizar la 
variable denominada mente consciente; es el intento de hacer que este pequeño 
arco logre, de alguna manera, controlar todo el circuito. La sabiduría de AA 
radica en cambiar es sistema desde la condición de desbocamiento hacia la 
condición dé auto-corrección introduciendo elementos complementarios en una 
situación simétrica, de tal forma que el reconocimiento resultante del circuito se 
haga auto-sustentante. 

Epistemología cibernética; una invitación a conocer como conocemos 

De manera particular, la cibernética se tornó en el soporte teórico de un campo 
emergente, en donde confluyeron la explicación interaccional y la aparición de la 
terapia familiar. Así, la cibemética probó ser una teoría atractiva para los 
investigadores interesados en las relaciones entre individuos y grupos humanos. 

Sin embargo, para Keeney (198?), la obra de Bateson indica que, desde su punto 
de vista, la cibernética podría proporcionar una base "epistemológica", que se 
contrasta con la epistemología tradicional, y un lenguaje apropiado para referirse 
al cambio personal y social. Siguiendo a Keeney, se afirma que desde un dominio 
sociocultural, "la epistemología" equivale al estudio de la manera en que las 
personas o sistemas de personas conocen cosas, y de la manera en que ellas 
piensan que conocen cosas, de tal forma que el estudio de la epistemología nos 
lleva a reconocer cómo construyen y mantienen las personas sus hábitos de 
cognición. Por ello, es importante reconocer los aportes que la epistemología 
cibernética dio al campo de la terapia familiar por lo que a continuación se 
presentan precisamente las bases de la epistemología cibernética y el lenguaje 
técnico que fue usado en el desarrollo de la terapia familiar desde esta 
perspectiva. 

o E/paradigma circular vs el paradigma lineal 

Bateson formuló diferentes críticas a la psicología referidas a un plano 
fundamental que él denominó "epistemología". La epistemología se ocupa de las 
reglas que gobiernan el funcionamiento de la cognición humana (Keeney, 1987). 
Batesan definió la epistemología como: 
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Rama de la ciencia combinada con una rama de la ñlosofía. Como ciencia la 
epistemología es el estudio de cómo los organismos o agregados de organismos. 
conocen, piensan y deciden. Como filosofía, la epistemología es el estudio de los 
necesarios límites de otras caracteristícas de los procesos de conocer. pensar y 
decidir (Bateson, p. 242). 

A lo de la historia de la psicología se crearon varios modelos que se 
dedicaron a estudiar el comportamiento del ser humano, por ejemplo el 
conductismo, el psicoanálisis, el humanismo, etc. Estos modelos postulan un 
mundo material de objetos físicos regidos por las leyes de la fuerza y la energía. 
Bateson menciona que tanto la fuerza como la energía son aplicat:les a la 
mecánica y a la no a los seres vivos (Keeney, 1987). 

el análisis de la epistemología dentro de la psicología, y particularmente en el 
campo de la terapia familiar, establecieron, a veces, un distingo entre dos clases' 
de la lineal progresiva y la recurrente. Algunos de la 

lineal tradicional es la y el modelo 
de es reduccionista y anticontextual, 

se atiene a una analítica que se ocupa de las combinaciones entre 
elementos aislados (Keeney, 1987). 

lineal progresiva no contempla el de 
por lo que forzosamente un evento dará como consecuencia 

un evento B, y el evento B será causa de uno sin que vuelva a afectar al evento 
A. O dicho de otro modo, se hace énfasis en el es decir, el evento A que 
está en el pasado es forzosamente la causa del evento B, y que esto es la causa 
de e que es el problema del 

Otro ejemplo de esta epistemología son los modelos de terapia psicoanalítica y 
conductuales, en donde los entienden que su labor es los 
elementos "malos" del pacientd 2001). En este sentido se considera que 
cada evento es una estructura de ser analizada de forma por 
lo tanto las problemáticas de los individuos ser abordadas sin el 
contexto, enfocándose sobre el estudio de lo intrapsíquico o desarrollando 
programas de terapia individual para todos los individuos que presentan el 
mismo 

La epistemología recurrente, llamada también sistémica, circular, ecológica, 
ecosistémica o cibernética, por el contrario, pone el acento en la ecología, la 
relación y los sistemas totales, es congruente con la la complejidad y 
el contexto. La sistémica de que se deben relaCionar los 
elementos de dicho universo observado con el fin de en su 
interacción contextual e intrínseca, ya que todo integrante de un sistema (como lo 
son los individuos y las familias) son retroalimentados por su contexto (es decir, 
por otras personas, sucesos, etc.) lo que hace imposible analizar o comprender 
dicho evento aislándolo de su sistema. Se concibe a cada individuo no como un 
ente aislado, sino como un todo, interactuante con el mundo que lo rodea a través 
de estímulos reales (Sánchez y Gutiérrez, 2000). 

25 



Los terapeutas afines a esta epistemología entienden que su reladón con los 
clientes forma parte de un proceso de cambio, aprendizaje y evolución 
1987), De acuerdo con este mismo autor, pasar de la comprensión conceptual de 
una lineal a una epistemología cibemética ""' ... 'r .. e' ... "'t.:. 

Por eso, Keeney propuso que se adoptara el 
,...¡ ..... rni.:.t~~"'· para reconocer una tradición intelectual que 

incluye a AShby, Gregory Bateson. Humberto Maturana. Francisco Varela. 
McCulloch, Van Foerster y Wiener, entre muchos otros. 

es señalar que es posible considerar la existencia de 
un cuando en una disciplina se identifica a un conjunto bien delineado 
de afirmaciones que tratan de una así como fuentes de 

1"II'\" .. tI\11"1<>' de etc., las cuales son 
comunidad científica y que se distingue de otros paradigmas. la 
explicación. o investigación que no son posibles a través de dichos 
antiguos 1999). 

El término fue introducido por Thomas Kuhn (1 quién descr.bió a 
la "ciencia normal" como un trabajo firmemente basado en logros científicos 
reconocidos por la comunidad científica como la base para su práctica. A esa base 
la denominó , Una primera acepción considera a un paradigma. en un 
sentido amplio y con un tinte marcadamente sociológico, como matriz Clísctp,lIm~r 

Esta acepción considera a un paradigma como todo lo que comparten una 
comunidad científica, es decir, todo el conjunto de principios que unifican a un 
grupo de y divulgadores de una disciplina, en la cual se ven 
comprometidos con dicho conjunto de principios. Así, la matriz se va a 
componer de técnicas, tipos de de InV,I"<tTIf'll'! 

soluciones y que son compartidas por una comunidad una 
determinada disciplina, en este caso por los teóricos y terapeutas familiares con 
orientación sistémica. 

En otro <>." .. ,\" .. 1 ..... un tanto más también se considera como 
de la rlnr'YI""';:¡ a'Ce~)Clc>n 

derivados de una 
características esenciales 

se pueden identificar diversas escuelas o 
común, las cuales a su vez tienen en común las 

del paradigma originario. pero desarrollan variantes 
entre por ",,,,,,,m,"I,, obletlllOs de investigaciones, técnicas de etc. 

Algunos autores como Hernández (1999) y Lozano (1 han descrito diversos 
('('\ITlrl'''Irljll.nt¡::.<t de un de los que es posible considerar los 

;.. Una definición de la postura filosófica. ideológica y cíentffíca que lo .,,,,,r,AnA' 
todo esto conforma supuestos de orden metacientífico necesarios para abordar 
la a los cuales se comprometen todos los miembros de 
la comunidad que esta involucrada en un modelo especffico. 
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j> Las articulaciones directas o indirectas de los aspectos que le dan sentido de 
unidad; este aspecto abarca todas las hipótesis o los sustentos teóricos que 
comparten los especialistas y que son la base conceptual que va a explicar lo 
referente a la denominada "matriz disciplinar'. 

~ Una explicación de cómo opera en la realidad; se refiere a los planteamientos, 
propuestas, procedimientos y técnicas de aplicación que proponen los 
paradigmas para analizar y solucionar problemáticas concretas de un espacio 
de la realidad. Esto derivado de las hipótesis y sustentos teóricos del 
paradigma. En este caso, los sustentos teóricos del paradigma sistémico, son 
aplicados de forma general a la psicología y de manera específica al ámbito de 
la terapia familiar. 

Así, el papel que juegan los paradigmas en tanto logros concretos o ejemplares es 
central en el desarrollo de la "ciencia normal". Los científicos resuelven los 
problemas reconociendo su semejanza con los casos ejemDlares, identifican 
nuevos datos como significativos, y ias nuevas generacion~s aprenden el 
significado de los conceptósbásicos resolvíendo los problemas de las soluciones 
modelo. Estos casos ejemplares son la conexión entre la experiencia y la teoría; 
muestran como ver y manipular la naturaleza desde una cierta perspectiva teórica. 

El contenido cognitivo de una disciplina no se encuentra empotrado en una serie 
de enunciados y reglas formulados explícitamente, sino en sus casos ejemplares 
paradigmáticos. Así, los paradigmas se conciben como una guía imprescindible de 
la investigación en los periodos de ciencia normal (Moulines , 1993). 

Como ya se ha mencionado, a lo largo de la evolución de un paradigma coexisten 
distintas interpretaciones o aproximaciones de éste, además de empezar a buscar 
como aplicar a la realidad sus supuestos teóricos (Kuhn, 1975; Hernández, 1999). 

Dentro de la terapia familiar sistémica, esto conlleva a identificar diversos modelos 
de terapia. De cualquier forma, el "paradigma sistémico' rompe con la 
aproximación lineal, donde se partía de la premisa de aislar los elementos de un 
universo observado, fragmentándolo en forma analítica para estudiarlo y analizarlo 
con el fin de determinar o predecir su comportamiento individual. Al reconocer lo 
referente a la noción de epistemología, las características generales que 
conforman un paradigma, así como lo concerniente a la diferenciación entre la 
epistemología lineal progresivo y circular, se hace preciso conocer aquellos 
sustentos teóricos y filosóficos que conforman, como tal , la epistemología 
cibernética . 

o Herramientas epistemológicas para la comprensión de 
la cibernética en psicoterapia 

Como ya se mencionó, la cibernética forma parte de una ciencia general que 
estudia la pauta y la organización y se diferencia de cualquier búsqueda de 
elementos materiales, objetos, fuerzas y energías . La epistemología cibernética, 
por su parte , propone una manera de discernir y conocer las pautas que organizan 

27 



los sucesos, como por ejemplo las secuencias recursivas de acción de un episodio 
familiar. En este sentido, Keeney afirma que: 

A la cibernética le interesa primordialmente desplazar nuestro lente conceptual de 
la materia hacía la pauta, además, tanto las como las totalidades son 
estudiadas en funcíón de las pautas de 1987, p. 112). 

De tal forma que es preciso contar con tales lentes conceptuales para comprender 
la noción misma de la epistemología por ello es necesario "'<"''''I''~'''''>r 
los principios fundamentales que la componen, así como 
conceptos centrales. Los elementos fundamentales de la sm,:"grnn 

modo de aclarar como se colabora en la de nuestro mundo de 
experiencia. De tal forma que (1 considera como herramientas 
epistemológicas lo siguiente: 

Trazar una distinción; 
Indicar una puntuación; 
Marcar los órdenes de recurrencia y; 
Utilizar una doble descripción. 

Trazar una distinción; el acto básico de la "'''','''t.' ...... .,I''ni es la creación de una 
distinción. La distinción es un mandato obedecido 
inconscientemente, es el punto de 
percepción, pensamiento, teoría y ¡:>1"I1Cí.Y¡:>mnM'It"! 

Trazar distinciones nos permite crear fronteras físicas, agrupamientos funcionales, 
categorías conceptuales, etc. Ocurre que toda distinción es establecida por un 
observador. Un observador observa estableciendo distinciones. En consecuencia, 
conocer un mundo un contexto integrado como mínimo por 
dos sistemas de observación 1 El punto de es, entonces, el 
observador que establece distinciones a fin de observar, y lo que el observador 
observa puede ser descrito, a las descripciones mismas consisten en 
establecer distinciones en lo que se observa. 

Indicar una puntuación; Es el de la distinción para crear la indicación. Es 
una distinción que opera sobre sí misma. La idea de la puntuación de la secuencia 
de sucesos fue propuesta ~or Watzlawick, Beavin y Jackson la cual es análoga al 
concepto de indicación de quién afirma que cada vez que un 
observador traza una establece al mismo tiempo una indicación, es 
decir, señala que uno de los dos distinguidos es el primario. También 
Goguen y Varela 1 comprenden que "crear esta indicación es la 
finalidad misma de la distinción". El estudio formal de los procedimientos por los 
cuales la puntúa su es un método para identificar su 

habituales de puntuación presuponen ciertas premisas 
Istelm()IO<lICéilS para establecer distinciones. 
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""",rr~.r los órdenes de recurrencia; se entiende por recursión como un proceso 
que vuelve a su comienzo a fin de marcar una diferencia que permite al proceso 
volver a su comienzo (Keeney, 1987). Para explicar el lenguaje, la descripción, la 
explicación, una teoría o epistemología, suele analizarse en función de niveles, 

órdenes, encuadres o marcos de referencia. Entiéndase por marco un 
puntuado de interacción (Keeney, 1 Para la explícitación 

de estas diferenCias de órdenes o niveles procedimiento muy 
Bateson lo al recurrir a la lógica, herramienta 

conceptual derivada de Whitehead y RuselL lógica puede 
concebirse como una manera de trazar y desde esta perspectiva, 
utilizarla para poner al relieve la autorreferencia y la paradoja en lugar de 
ocultarlas. La tipificación lógica es un indicar los órdenes de 
recu rsió n , así mismo, es un instrumento para discernir las pautas 
formales de la comunicación que y en la interacción 
entre los hombres (Keeney, 1 de una manera 
puramente descriptiva permite planamente de Ifi_s pautas que 
gobiernan el conocer, de la misma manera, a veces que el mundo, nuestro 
mundo de experiencia está estructurado y recursivamente. De esta 
forma, con la perspectiva de la la tarea básica del interesado en la 
epistemología consiste en marcar órdenes de recursión que se invocan en 
cualquier descripción I explicación. Ae¡ el epistemólogo clínico se ocupara 
de estudiar como se crean y pe¡petúan los dilemas humanos, examinará las 
pautas que dentro de los contextos organizan los círculos viciosos, 
recursivos, que rodean la sintomática. 

Utilizar una doble descripción; Es una herramienta epistemológica que permite 
generar y discernir diferentes órdenes de pautas, en este sentido, una doble 
descripción es la puntuación de dos flujos de interacción (Keeney, 1987). 

Cuando dos personas cada una de ellas puntúa el flujo de la 
interacción. Si un observador combina los puntos de vista de un par de individuos 
tendrá una ida sobre el sistema tata!. Después de que el observador puntúa las 
combinaciones de los dos miembros a discernir la pauta que los "'''''01'''<:1 
por ejemplo la de la de la persona « A» interactúa con la de la 
persona "B" de modo de crear una híbrida del • "" .... ", .. ",.-,. 1 

Así, para el observador esto significa que la combinación simultánea de sus 
1:::I .... linn~~c::. da una visión de la relación total. Esta es la idea central 

que Bateson llamó ~doble 1987). 

Los elementos fundamentales de .Ia epistemología cibernética 
herramientas tanto descriptivas como prescriptivas, en las cuales 
se hace a la conexión recursiva que hay entre ellas, y por tanto, ...... ,Tno1;o 

adentrarse al centro mismo de la cibernética. 

El hablar ya de una epistemología cibernética es referirse a una teoría da 
cuenta de nuestro proceso de conocer, es decir, es una explicación acerca 
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de cómo es que construimos y descubrimos o autoconstruimos y autodescubrimos 
incluso, el mundo de nuestra experiencia, como a continuación se podrá apreciar. 

En este sentido, Keeney (1987), puso a relieve el enfoque recursivo de .Ia 
epistemología, en la cual, plantea una escala que asciende en zigzag de la 
dialéctica entre forma y proceso. Vale la pena señalar que Keeney advirtió que los 
procedimientos de indagación de Gregory Sateson, estuvieron puntuados por una 
alternancia entre la clasificación (de la forma), por un lado, y por la descripción del 
proceso por el otro. Sin embargo, Keeney modificó esta manera de análisis de 
Bateson y presento el siguiente diagrama de ordenes de análisisl:!pistemológico: 

Ordenes de recursíón 

Metacontexto 

Conte~J 

Conducta 

Clasificación de la forma Descripción del proceso 

Categorías de la coreografía ----.. 

Descripciones de la coreografía 

Categorías de la interacción ~-----------. 
Desuipciones de la Interacción 

Categorías de la acción ...--
..--.. 

-----. 
Descripciones de la acción simple 

Respecto a la descripción del proceso, se refiere a la unidad que es objeto de 
observación, estas unidades de la observación se derivan del modo en que el 
observador puntúa la corriente de sucesos. Esta experiencia es la más posible de 
alcanzar respecto a los datos elementales, y es una forma de descripción 
despojada, para todos los fines prácticos, de altas abstracciones teóricas. 

Para pasar de un orden de descripción a otro, se requiere un acto de doble 
descripción, esto es, hay que yuxtaponer las visiones correspondientes a los dos 
lados de la relación a fin de generar una idea de relación en su conjunto. Esta 
escala permite puntuar de diversos modos una cadena de sucesos y designar las 
pautas emergentes que guardan correspondencia con determinados ordenes de 
recurrencia en las distinciones trazadas por un observador. Así, una concepción 
organizacional más amplia demuestra que la acción y las secuencias de acción 
forman parte de un sistema ecológico más abarcador. 

o Cibernética de primer orden 

Ya se ha mencionado que la idea primordial que dio origen a la cibernética es que 
hay una pauta organizadora de los procesos físicos y mentales, la cual difiere de 

30 



cualquier búsqueda de elementos materiales. objetos, fuerzas y energías. Bajo 
estas premisas se desarrolló una epistemología que comprender los 
procesos reguladores de orden en el animal y la máquina. En este sentido, 
resulta muy interesante la distinción realizada por algunos de los teóricos 
reolres.en:tatl'vOS de la cibemética, entre ellos destacan Heinz \Ion Foerster y los 
DIO'IOCIOS chilenos Humberto Maturana y Frandsco Varela, a la noción 
misma de cibernética que llamaron cibernética de primer orden y de 
segundo orden. 

El concepto fundamental darle cuerpo a esta concepción dbemética de 
orden es el de "Autorregulación". Para dar cuenta de este concepto Wlener 

1"11"1'\1"11'\,,,::, la Retroalimentación y la define de este modo: 

"La retroalimentación es un método para controlar un sistema reintroduciéndole los 
resultados de su desempel'io pasado. Si estos reSJJltados son utilizados 
meramente como datos numéricos para evaluar el Sistema y su regulación, 
tenemos la retroalimentación Simple de los técnicos de control. Pero si esa 
información de retomo sobre el desempeño anterior del sistema puede modiffcar 
su método pauta (pattem) general de desempeflo actual, tenemos un proceso 
que puede aprendizaje" (Keeney, 1987, p. 83). 

Toda simple o compleja, como todo aprendizaje, implican 
retroalimentación. los contextos del cambio están principalmente destinados a 
establecer o modificar la retroalimentación. Bateson retomará estas nociones y las 
aplicará a la compresión de sistemas interacdonales, sistemas sociales. Como 
AIAmnl1"l de la retroalimentación Baleson suele citar el caso del Un 

de calefacción es controlado por un cuando la temperatura 
fluctuante excede los límites del termostato caHbrado, se activa en el horno un 
mecanismo que lo enciende o apaga, volviendo otra vez la temperatura al intervalo 
dentro del cual debe mantenerse. As¡ pues, el sistema vigila su propio 
y es autocorrecti\lo. En una familia por una entre dos miembros 
puede intensificarse, como la temperatura de la casa, hasta alcanzar un umbral 
máximo intolerable; este último es a veces regulado o definido, igual que el 
termostato, por la conducta de otro miembro que detiene la pelea. el caso de 
que un hermano y una hermana pueden discutir entre sí hasta que el perro de la 
familia a ladrar; la conducta del perro distrae a los hermanos, se le 
aproximan y empiezan a jugar con él (Bateson, 1976). 

la es la forma en que Bateson pensó que en las interacciones humanas 
se corporizan los procesos de retroalimentación como eran descritos en la 
Cibernética. Estos proceso de retroalimentación son los que darían la estabilidad a 
la organización descnta una familia, una o incluso una cultura). Esta 
organización se· puede mantener al control de los fragmentos 
intensificados de conducta, se dice que tal o sistema perdura pues es 
autocorrectivo. Esta condición de estabilidad de un sistema siempre ha de ser 
analizada a la luz de los cambios que permiten tal estado. 
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La Cibernética nos sugiere que puede entenderse todo cambio como el empeño 
por mantener una cierta constancia y puede interpretarse que toda constancia se 
mantiene a través del cambio. Para dar cuenta de estos juegos de estabilidad y 
cambio se han utilizado el término Homeostasis. Wiener propuso de manera 
original que la estabilidad y el cambio son explicables por diferentes ordenes de 
control de la retroalimentación. En otros términos, "la retroalimentación puede 
referirse al éxito o fracaso de un acto simple, o bien producirse en un nivel más 
alto, en el cual se retroalimenta la información correspondiente a toda una 
modalidad de conducta o pauta de comportamiento, permitiendo así al organismo 
cambiar la planificación estratégica de su acción futura". Esta retroalimen~ación de 
orden superior suele ofrecer una manera de preservar y de cambiar una 
determinada organización social (Keeney, 1987). 

Si la retroalimentación no está sujeta a un control de orden superior, si no hay en 
la situación una retroalimentación de la retroalimentación, se conducirá 
inevitablemente a la intensificación descontrolada, y esta destruye al sistema. No 
.obstante, el cambio en el sentido del aprendizaje, la adaptación y la evolución 
provienen del control del control, y no del cambio incontrolado per se. En general, 
para la supervivencia y coevolución de cualquier ecología de sistemas, los 
procesos de retroalimentación deben corporizarse en una jerarquía recursiva de 
circuitos de control (Bateson, 1982). 

También para Von Foerster (citado por Packaman, 1991), la noción de 
retroalimentación es uno de los elementos más significativos de la cibernética de 
primer orden, así como algunas otras ideas que representan realidades 
independientes del observador. En este sentido, Keeney, nos recuerda que en los 
comienzos de la cibernética, los ingenieros solían referirse al estudio de las cajas 
negras, los cuales se limitaban a examinar la relaCión entre lo que entra en un 
sistema y lo que sale de él. Dicha relaci6:1era cibernética cuando la salida 
actuaba de tal modo sobre la éntrada que modificaba las salidas futuras. 

Esta concepción postula que el observador se mantiene fuera del elemento 
observado y por lo tanto, el observador es el que manipula o controla el sistema 
que está observando, ya que este hace una separación de lo que observa. Un 
ejemplo de esto, es considerar a la familia como una caja negra donde los 
síntomas como las intervenciones son entradas en ella. En tal caso se asemeja a 
un ingeniero de control que se ocupa de ajustar, recalibrar o cambiar la 
organización estructural de las familias que acuden a un tratamiento. En este 
ejemplo, se pasa por alto al observador o terapeuta como parte del sistema 
observado y tratado (Keeney, 1987). 

Así, dar un salto a partir de la caja negra, tomando en cuenta la caja negra más el 
observado, ha representado la evolución de la cibernética de primer orden a la 
cibernética de segundo orden o cibernética de ola cibernética, que a continuación 
se abordará. 
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IJ Cibernética de segundo orden 

En 1972, la presidenta de la Asociación Norteamericana de Cibernética , Margaret 
Mead, pronuncia un discurso titulado "Cibernética de la cibernética", en donde 
señala la incorporación y participación de los observadores en el sistema 
observado. Y es el Profesor Heinz von Foerster quien sugiere cambiar este 
nombre por "Cibernética de Segundo Orden" o "Cibernética de los Sistemas 
Observantes" diferenciándola de la Cibernética de Primer Orden definida como 
Cibernética de los Sistemas Observados (Keeney, 1987). En este sentido, von 
Foerster af..ma que: 

"en este punto de maduración nos lleva de la dbemétíca (en la cual el observador 
ingresa en el sistema sólo al estipular la finalidad de éste) 8 la dbemética de la 
cibemética (en el cual el observador ingresa en el SIstema estipulando su propia 
finalidad)" (Pakman. 1991, p. 92). 

La "Cibernética de la Cibernética" es una manera de señalar la inclusión y 
pal1icipación <;te los observadores en pi sistema. A diferencia del enfoque simplista 
de la caja negra, en el cual el observador externo procura discernir las 
redundanc;)s (o reglas) en las relarjones entre la entrada y la salida , la cibernética 
de la cibernética sitúa al observador como parte integral del sistema observado. La 
cibernética de la cibernética dio un salto en el orden de recursión y sitúa al 
obnrvador como parte integral del sistema observado. 

Las consecuencias epistemológicas de la cibernética de la cibernética sustentan 
cada vez más la postura de que la pretensión de "objetividad" es errónea, pues se 
presume la separaclon ent~e el observador y lo observado. ¿Cómo sería posible 
efectuar una descripción si el observad0r no gozara de las propiedades que le 
permiten generar tales descripciones? Satesan citaba un ejemplo del absurdo que 
se puede dar lugar cuando se pretende olvidar que el observador está entrelazado 
con lo observado: 

"Alguien le decía a Picasso que en sus cuadros debía representar las cosas tal 
como eran ... hacer cuadros objetivos. Picasso masculló que no sabía con certeza 
cómo podía ser eso. La persona que ahí /o conminaba sacó de su billetera una 
fotografía de su esposa y le dijo: aquí la tiene, esto es una imagen de cómo es ella 
realmente. Picasso la miró y le replicó Es más bien pequeña. ¿no? y además 
bastante chata. "(Bateson; 1989b) 

Así mismo, Von Foerster (1991), señala que la cibernética de segundo orden no 
sólo contiene, sino que es una epistemologia que se encarga de comprender a los 
sistemas observados hasta los sistemas que observan. Un ejemplo de esto es la 
terapia familiar sistémica, en donde el terapeuta no es el que describe al sistema 
"tal cual es desde afuera", sino alguien que ca-participa en el sistema del que 
también pertenece, y más aún el terapeuta mismo emerge como tal a través de 
esta participación y del tiplJ de instrumentos conceptuales que usa, genera, co
genera en dicha participación. Para von Foerster, la reintroducción del observador, 
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la pérdida de la neutralidad y de la objetividad, son requisitos fundamentales para 
una epistemología de los sistemas vivientes. Se sugiere cambiar el principio del 
que "el mapa no es el territorio" por "el mapa es el territorio", ya que está es la 
realidad que el observador esta viviendo. 

Por su parte, Humberto Maturana (1996), sostiene que lo que el observador 
explica es su experiencia, y que la experiencia es lo que el observador distingue 
que le pasa en circunstancias que el explicar es también una experiencia a 
explicar. Desde esta perspectiva surgen dos caminos explicativos según uno 
acepte o no acepte la pregunta por el observadoí'fel observar. Uno es el camino 
explicativo de la objetividad sin paréntesis que surge a partir de que el observador 
acepta que posee como propiedad constitutiva la capacidad de hacer referencia a 
una realidad trascendente para validar su explicar. El otro es el camino explicativo 
de la objetividad en paréntesis, que surge al aceptar el observador que sus 
habilidades como tal surgen de su operar como ser vivo en el lenguaje, y 
reconocer que como ser vivo no puede distinguir en la experiencia_entre ilusión y 
percepción. 

la postura de la objetividad en paréntesis, menciona Maturana, no corresponde a 
lo subjetivo sino que señala un darse cuenta. El observador se da cuenta de que 
en la experiencia no puede distinguir entre ilusión y percepción y acepta no usar el 
supuesto acceso, dado que no es posible, a una realidad trascendente para 
validar su explicar. Reconoce de esta manera que explica la experiencia con 
coherencias de la experiencia y que lo que valida su explicar son las coherencias 
de su experiencia. Respecto a las explicaciones científicas, Maturana muestra que 
el criterio de validación no requiere el supuesto de una realidad independiente. Por 
lo tanto la ciencia como dominio explicativo, al operar con coherencias de la 
experiencia se constituye como un dominio generador de mundos experienciales. 

Maturana ha llamado "la ontología del observar". En este proceso muestra que el 
explicar científico no hace referencia a una realidad independiente del observador 
y que no se requiere el supuesto de una tal realidad postUlando que la noción de 
realidad es una proposición explicativa. Así dice: 

"Todo lo dicho es dicho por un obseNador a otro obseNador que puede ser -I!I o ella 
misma- en su propuesta de suspender la convicción respecto a la objetividad de 
nuestras percepciones, invitando a poner la objetividad entre paréntesis en el 
proceso de explicar" (Maturana, 1996). 

Por desgracia, en el trato del hombre con los sistemas suele prevalecer la noción 
de objetividad, con su concomitante descuido de la autorreferencia. En este 
sentido, hablar de la autorreferencia, noción central para la comprensión de la 
cibernética de segundo orden, es situar al observador en el seno de lo observado 
ya que "toda descripción es autorreferencial" (Von Foerster, citado por Keeney, 
1987). En otras palabras, "la autorreferencia" se presenta cuando el sujeto mismo 
sé autoenvuelve en lo que observa, es decir, es parte de lo que trata de explicar o 
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referir. Por lo tanto no existir nhiAtí\Jridllld sin que intervenga la subjetividad 
fi .... iFl'\n .... "',r'íAn' de observa. 

El campo de la cibernética de la cibernética, o cibernética de segundo orden, se 
cimentó y fue desarrollado en gran medida por los biólogos chilenos Humberto 
Maturana y Francisco Varela, el neurofísiólogo Warren McCuUoch, del físico, 
cibernetista, biomatemático filósofo Heinz von Foerster, así como de los más 
recientes desarrollos de la quántica, ya que suministraron una visión de la 
autorreferencia y sobre consideraciones éticas respecto a la manera en 
que participamos en la y mantenimiento de nuestro universo de 
experiencia. Desde una perspectiva ética no se establece la pregunta SI somos 
"objetivos" o "subjetivos"; en lugar de ello, se admite el nexo necesario entre el 
observador y lo observado, y ello conduce a examinar cómo el 
observador en lo observado. 

Howe y Von Foerster señalan que el tránsito hacia una perspectiva participatíva y 
ética es el pasaje de un pensamiento causal unidireccional, a un pensamiento 
sistémico mutualista, de la preocupación de las propiedades de lo observado al 
estudio de las propiedades del observador. ambos afirman Kant fue 
el iníciajor de este y Sc,3tienen que 
nuestra por la cbjetividad, colocando en su lugar la preocupación 
por la responsabilidad. C'Jmo cada cual prescribe determinadas maneras de 
puntuar el mundo, es importante examinar las intenciones que están en la base de 
esos hábitos de puntuación. En Síntesis, las distinciones que establecemos a fin 
de conocer el mundo surgen de una base no objetiva, f'lO subjetiva. 
lo que percibimos es trazado por nuestra manera dE conducimos y nuestra 
manera de conducimos se atiene a las restricciones eJe lo que percibimos 
(Keeney, 1987). 

Otro central para la cibernética de segundo orden es el de 
"Autonomía de los sistemas" o acierre . La autonomía 
responsabilidad. Esto que el sistema es considerado sin hacer referencia 
alguna a su medio el límite del sistema permanece intacto. De hecho, 
esto es un intento de abordar la totalidad de los sistemas. Así, la autenomía de los 
sistemas se caracteriza por una organización cerrada y recurrente, dicho de otro 
modo, todo proceso viviente corporiza una cibernética 
1987). 

I,\<:;':>IJC"'~I.I a la noción misma de totalidad desde la cibernética, Keeney afirma que 
del proceso que mantiene la totalidad en un 

viviente es mucho más complejo que el termostato simple de un 
Maturana y Vareia recurrieron al término "autopoiesis" para eludir a ese orden de 
n,nr: ... ~,n que genera y mantiene la autonomía o totalidad delas células biológicas 

1987). 

La cibernética permite examinar tanto la autonomía como la ¡nfl"rn",n,~ .... ,i""rlt'¡2 

sistemas totales, ya se trate de los constituidos por 
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hombre y el planeta. Keeney reconoce que el exámen cabal sobre la noción de 
autonomía en la cibernética lleva a una concepción de la "Mente" en la que todos 
los procesos vivientes resultan interconectados y se vuelven uno. A la inversa, el 
exámen de las pautas más abarcadoras de interconexiones imaginables permite 
reconocer la autonomía de una diversidad de sistemas individuales. 

o Mente lespfritu: El mundo del proceso mental 

Para Bateson (1982), la ciencia de la comunicaciÓn era una ciencia inmaterial de 
la mente. Así como el universo se caracteriza por el determinismo físico, así 
también existe un determinismo mental concomitante. El determinismo mental, 
pensaba Bateson, se manifiesta particularmente en la naturaleza. En suma, 
Bateson recurrió al término "Pleroma", de Jung, para designar el mundo inanimado 
descrito por la física que en sí mismo no contiene distinciones ni las hace, por otra 
parte, también uso el término Creatura para designar ese mundo de explicación en 
el cual los fenómenos mismos que se describen son fenómenos gobemados y 
determinados por la diferencia, la distinción y la información. 

En este sentido, Bateson pensaba que existía una miopía sistémica, en la cual, 
p.1 reduccionismo, las burdas formas de la dicotomia como Cuerpo I mente, 
Totalidad I parte, Naturaleza I hombre, pueden mitigarse o impedirse mediante un 
proceso mental en el que se emplee el organismo total (o la mayor parte de él) 
como una metáfora. Semejante proceso mental probablemente no siga el largo y 
tedioso camino de computar todas las relaciones que pueden establecerse entre 
las variables relevantes, pero quizás utilice diferentes clases de atajos y mejores 
conjeturas. Pero estos procesos mentales deben considerar el hecho de que el 
ecosistema o la sociedad están vivos (Donalson, 1993). 

Bateson afirmó que los procesos mentales exigen disposiciones de la materia para 
darse, exigen zonas en el que el Pleroma esté caracterizado por la organización 
que lo hace susceptible de ser afectado por la información así como por sucesos 
físicos. También explicaba que los antiguos que atribuían personalidad a los 
bosques y los lagos no carecían de sabiduría. Seguramente esa mitología les 
permitía a los hombres utilizarse más fácilmente a sí mismos como análogos en el 
intento de comprender la naturaleza. 

Por lo que también argumentaba que una mente es un sistema capaz del proceso 
mental o capaz de pensamiento. No incluyen la conciencia ni requieren asociación 
con un solo organismo . 

... el concepto de mente surgió, para mí, como un reflejo de partes más amplias y 
múltiples parles del mundo natural afuera del ser pensante". La mente indiVidual es 
inmanente pero no sólo en el cuerpo. Es inmanente también en los caminos y 
mensajes fuera del cuerpo; y hay una mente más amplia de la cual la mente 
individual es sólo un subsistema ... , pero es también inmanente en el sistema social 
totalmente interconectado y la ecología planetaria" (Bateson, 1989", p. 30). 
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Es importante señalar que la definición que Sateson daba a la mente era sinónima 
de la organización de un circuito cibernético (Lipset, 1991). En este sentido, para 
poder hablar de Mente, o del proceso mental, Sateson afirmo que es necesario 
cumplir con ciertos criterios, estos criterios son: 

1. Una mente es un conjunto de partes o componentes que están en interacción 
2. La interacción entre partes de la mente es desencadené;lda por la diferencia. 
3. El proceso mental requiere energía colateral. 
4. El proceso mental requiere cadenas circulares (o más complejas) de 

determinación. 
5. En el proceso mental, los efectos de las diferencias han de considerarse como 

transformas (es decir, versiones codificadas) de sucesos que los precedieron. 
6. La descripción y clasificación de estos procesos de transformación revelan una 

jerarquía de tipos lógicos inmanentes de los fenómenos (Bateson, 1989a, p. 
31) . 

Para Bateson , todos los fenómenos que son denominados como pensamiento, 
aprendizaje , evolución, ecología y vida ocurren únicamente en sistemas que 
satisfacen estos criterios . En este sentido, Serman (1987) , sostiene que los 
estudios de Bateson sobre el aprendizaje, la esquizofrenia y el alcoholismo son 
fenómenos que nos sugieren no ser materias de la psicologla individual, sino que 
de Mentes o de Sistemas Mentales. 

La búsqueda de Bateson hacía el final de su vida lo llevo a descubrir los criterios 
del rigor y la coherencia que permiten enseñan a no lanzar cualquier idea, a estar 
prevenidos en distintos niveles v con un mI Imo de cohesión antes de actuar, y 
que de este modo garantizan cierto tipo de armonía y coherencia interna. En 
palabras de su hija Mary Catherine Bateson, El intento era: 

.. . el de saber como organiza.· la sociedad y la experiencia personal para fomentar 
la coherencia o si prefieren, una toma de condenda continua de la estructura que 
une nuestros modelos, de modo de no confrontamos con una mescolanza de 
hechos no concorcfantes. ¿Cómo educar a los individuos para que sus espfritus 
sepan buscar modelos de coherenda y completud en un campo de su experienda 
y aplicarlos en otra parte? 

Por lo que Bateson desconfiaba del deseo voluntario y consciente d~ provocar 
cambios. La opción que Bateson propone para la comprensión de las relaciones 
de sistemas o totalidades, la emparentó con lo estético y de modo más especifiCO 
con la noción de lo Sagrado. 

Pero la respuesta de Bateson para acercamos a esta comunión con la totalidad 
esta alejada de la soberbia del pensamiento occidental, de la creencia del control 
sobre el mundo, de. la racionalidad instrumental que presupone la acción 
propositiva consciente. Así , para Bateson, es necesario aprender a tener 
humildad con la totalidad, y esto se logra con la práctica, una práctica estética en 
donde toda finalidad consciente esta fuera de sentido en la acción misma. 
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En otro sentido, la cuestión del en las relaciones fue en todo 
casa un tema recurrente en el del Batesan, principalmente entre 
Bateson y Haley, quien estaba convencido de la importancia del poder en las 
relaciones humanas, y en particular, en el contexto familiar. A partir de 1956, 
Haley se enfrascó en desarrollar la idea de control y de poder, sin embargo, para 
Bateson el problema de poder un error epistemológico corriente que 
consiste en dar una explicación ad hoc por lo que Bateson decidió no trabajar en 
el contexto terapéutico y en los últimos diez años de su vida los dedicó a la 
investigación teórica. Murió en San en julio de 1980. 

o La Teoria General de los Sistemas 

La Teoría General fue desarrollada durante la década de 1930 y 
presentada formalmente en 1968 por el biólogo austro-canadiense Ludwig von 
Bertalanffy, en propone encontrar las o isomorfismos entre 
sistemas de todo un Modelo de Sistema General que sea compatible con 
otros modelos de distintas es decir que tenga las mismas 
características, aún cuando las sean totalmeme diferentes. Así. von 
Bertalanffy propone un Modelo de General como intento de unificar el 
conocimierlto favorecer el desarrollo de la tarea y 
una mayor y unidad en k, ciencia. Su Teoría General de los Sistemas 
busca principios y leyes a sistemas generalizados o a sus SUIJCl<aSE~S 
sin importar su particular la naturaleza de sus elementos componentes y 
las relaciones o fuerzas que imperen entre ellos (Bertalanffy, 1976). 

En este sentido, entre un sistema cerrado y uno abierto: 

·un sistema cerrado es cuyos elementos no tienen interacción con 
elementos del medio circundante y un sistema ablano se distingue por que 
presenta intercambio con el medio drcundémte, implica importación y 

constitución y de sus componentes .. "todo 
organismo vivíenfe es, ante todo, un sistema abíerto' (Bertalanffy, 1976). 

Un concepto central para Bertalanfy, sin duda, fue el de "Totalidad", en donde el 
comportamiento de un miembro de la familia es indisociable del comportamiento 
de los otros por ta'1to, lo que le suceda a uno modificará a la familia en 

"No sumatívidad",que tiene que ver con la imposibilidad de reducir a un 
a familia a la suma de cada uno de sus miembros. 

nnlnt'ini" de "equifinalidad", definiéndolo como la tendencia a 
a partir de diferentes estados iniciales y por 

I'l:IMnín"c:c fundada en la interacción dinámica en un sistema abierto que 
alcanza un estado uniforme. este principio, a partir de diferentes 
condiciones iniciales y por diferentes caminos se puede alcanzar el mismo estado 
final. Como 10~ sistemas vivientes, en tanto abiertos, no pueden ser 
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en términos de causalidad, dado que las circunstancias iniciales no los 
determinan 1976). 

Para en un sistema abierto se alcanza un estado independiente de sus 
condiciones inicíales; determinado por la organización del sistema. Por lo que 
utilizó la noción de organización como elemento importante para comprender la 
complejidad de los sistemas vivos. y tomó de la Cibernética el concepto de 
retroalimentación y sus mecanismos de control, positivos y negativos, que 

mn'¡ITI('l:In y la desviación respectivamente, para mantener al sistema 
dentro de un dinámico. 

tomó de Cannon el concepto de homeostasis o equilibrio dinámico entre 
entradas y lo que permite en el sistema cambios continuos a la vez que 
predominan condiciones relativamente uniformes. Sostiene que en los sistemas 
vivientes existe una tendencia hacía niveles de mayor heterogeneidad y 

en a los sistemas cerrados en IO§ que hay una 
continua tendencia hacia la y destrucción del orden, con lo cual 
desaparece la contradicción entre entropía y evolución. 

Esta en tant/"' critica de los modelos construidos y propuesta para cómo 
mCloeilOS. en referencia a sus usos y limitaciones, considera que en el 

COrlCe¡ptu.al los modelos no ser ísomórficor a la realidad sino sólo 
entre dado que somos nosotros los que los creamos con nuestra mente 
(Bertalanffy, 1976). 

La Teoría General de los resultó un caso como ejemplo de 
en la tradición esta Por lo que es común que se 

encuentre en esta ,",IV,",",'"'''' cor,ceotual bases o fundamentos teóricos para 
explicarse la sin es donde es necesario hacer 

"""'''1'''1,''''''''''' cronológicas y collce~ptl.laIE*> para identificar su pertinencia o la 
ausencia de ella como antecedente coflceptulal 

Es hasta principios del siglo XX, en donde se ubicar las ideas precursoras 
de la Teoría General de los Sistemas, tal como se conoce en nuestros días. En la 
primera mitad del año 1921 Wertheimer deriva de sus investigaciones sobre la 
percepción humana, que el hombre totalidades para 1924 
aparecen los resultados de las del llamado Phi, y las 
Gesta/ten Físicas de Kohler; en 1925 Lotka se de 
Sistemas; aproximadamente por 1926 Lewin inicia el desarrollo de su Teoría del 
Campo" (Eguiluz, 2001, pp.104,105). 

Sin embargo, muy frecuentemente al hablar de la Teoría General de Sistemas, se 
esta haciendo referencia al trabajo de Ludwig von y su grupo, entre los 
que están Anatole Rappaport, Ralph Gerard y Ross Ashby entre otros. van 
Bertalanffy fecha el inicio de su trabajo al tinal de los años aunque sus 
primeras publicaciones son de 1940. 
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Para la Teoría General de los Sistemas, el problema fundamental que enfrentan es el 
de la complejidad organizada. De hecho lo que tienen como objetivo es el diseñar una 
teoría general de la organización. Para ven Bertalanffy son conceptos centrales: la 
organización, la totalidad, la teleología, la diferenciación (Bertalanffy, 1976). 

En 1954 von Bertalanffy funda la Sociedad para la Investigación General de 
Sistemas, y resulta más bien contemporánea de varias obras fundamentales: en 1948 
aparece "Cybemetics" de Weiner, en 1949 la "Teoría de la Información" de Shannon y 
Weaver, en 1947 la ''Teoría de Juegos" de von Neumann y Morgensten, todas ellas 
adelantadas ya en el ambiente de intercambio de las conferencias Macy. 

El trabajo de la Sociedad para la Investigación General de los Sistemas comenzó a 
recolectar diferentes enfoques para enfrentar el problema de las organizaciones 
complejas, estos enfoques representan diferentes modelos conceptuales, técnicas 
matemáticas y puntos de vista en general. Hacia los años 60's, la Teoría General de 
los Sistemas decía englobar a la teoría de los juegos, a la teoría de las gráficas, la 
teoría de las redes, a la teoría de la información, a la teoría de los autómatas y a la 
teoría de la decisión. Al morir van Bertalanffy la socierjad se tomó un grupo muy 
aislado y sus desarrollos fueron poco circulados en el ámbito de la ciencia (Luhmann, 
1996). 

o Los nuevos marcos para estudiar la conducta 

Hasta aquí hemos bosquejado cómo en el período de los años 30's, 40's y 50's, en 
el que se encuentra un gran entrelazamiento disciplinario: matemáticos, físi-:Os, 
ingenieros, biólogos, antropólogos, psicólogos, ecoronlistas, gente de las 
llamadas ciencias duras en conversación con científicos ue las ciencias no tan 
duras, etc. Es en ese intercambio en donde se conforman dos grupos: el "grupo 
cibernético" con gente como Weiner, von Neumann, Bateson, y el grupo de van 
Bertalanffy, la Sociedad para la Investigación General de los Sistemas. Comparten 
un mismo ambiente intelectual pero cada grupo define sus modelos y técnicas de 
modo particular. 

Si uno sigue con atención la producción intelectual de Gregory Satesan, podrá 
observar cómo sus ideas se fueron regulando en relación con el grupo de las 
conferencias de Macy y en menor medida por las del grupo de von Bertalanffy. 

La comprensión cibernética es de hecho la que Bateson señala como fundamental en 
su trabajo, y deja la comprensión de las totalidades, por ejemplo, a la lógica de la 
cibernética de la autorregulación de circuitos en diferentes ordenes de abstracción. 
Inclusive, en la cibernética de segundo orden no-..Se exige el abandono de la 
cibernética simple, permitiendo así, seguir considerando a la retroalimentación simple. 

La cibernética de la cibernética es un orden superior de recursión que la cibernética 
simple, ocupándose así, de la homeostásis de la homeostásis, del control del control, 
de la estabilidad de la estabilidad, del cambio del cambio y de la retroalimentación de 
la retroalimentación. Así, esta cibemética de orden superior proporciona una manera 
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de construir y discernir procesos cibernéticos más complejos merced a órdenes 
superiores de recursión. 

En los últimos cuarenta años los conceptos sistémicos, cibernéticos, 
comunicacionales y ecológicos, se han relacionado con el saber de la psicología. y 
de la mano del movimiento de desarrollado primero en los Estados 
Unidos y luego en el resto del han un lugar relevante en el 
campo de la psicología clínica. 

Cuando se desea reflexionar sobre las: fuentes conceptuales de la Terapia Sistémica 
entonces es indispensable hablar del pensamiento cibernético de científicos como 
Gregory Bateson. Heinz von hay que decir que resurta más lejana a la luz 
del rastreo histórico, la influencia es que la hay) de la Teoría General de los 
Sistemas. 
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Capitulo 2 
El DESARROLLO DE LA TERAPIA FAMILIAR 

La terapia familiar surge como un apoyo a profesionales como la psiquiatría, la 
psicología, pedagogía y la sexología. Es a finales de 1930 cuando se independiza 
de estas especialidades y se pronuncia como una disciplina con fundamentos 
teóricos propios. El movimiento se inicia en Alemania entre 1929 y 1932 con 
Hirschfeld y sus estudios de la familia,-mientras que en 1930 en Estados Unidos, 
Popenoe abre la clínica del Instituto Estadounidense de Relaciones Familiares en 
los Ángeles California. Fue él quien introdujo el término de ·consejero matrimonial" 
y promovió el reconocimiento público de esta profesión . 

. Durante los-años cuarenta, en Londres Inglaterra, David y Vera Mace junto con 
otros colegas, con el fin de encontrar soluciones y hallar una respuesta 
constructiva para los Ci ecientes problemas domésticos observados durante la 
primera depresión económica y los de la Segunda Guerra Mundial, formaron el 
primer concilio de consejeros matrimoniales, y para 1943 este se había convertido 
en un Concilio nacional en el Reino Unido. Así, en 1944 se establecieron los 
lineamientos para formar orientadores familiares a través de estatutos y objetivos 
muy definidos. 

Entre tanto, en E.U. se gestaba un movimiento a la par gracias al talento de 
diversos profesionales. Uno de estos talentos es John SeU a quien se le puede 
considerar "el padre de la terapia familiar moderna" gracias a sus publicaciones en 
el Saturday Evening; Sell veía a todos los miembros de la familia en forma 
independiente y luego en una sesión conjunta, al atender a toda la familia de esta 
forma, el doctor Belllogró ver el panorama completo del problema. 

En 1953, Bell hace su primer raporte a un grupo de colegas, indicándoles el uso 
de nuevas técnicas de terapia con todo el grupo familiar, a quienes atendía con 
técnicas individuales y grupales. Desgraciadamente, estas primeras experiencias 
no tuvieron difusión científica (Sánchez y Gutierrez, 2000) . 

También Theodore Lidz fue uno de los fundadores de la terapia farniliar, con 
formación psicoanalística durante la década de 1940 a 1949, después je ejercer 
como psiquiatra. Se especializó en el trabajo con familias de pacientes 
esquizofrénicos, lo que descubrió a través de sus estudios e investigaciones es 
que estos pacientes tienen una familia de origen que tiende a ser, en la mayoría 
de los casos, muy inestable. Posteriormente continuó su práctica en Yale, en 
1951, ahí prosiguió con sus estudios de pequeños grupos de personas 
esquizofrénicas hospitalizadas y sus familias. 

-

Al aplicar sus conocimientos psicoanalíticos descubrió la falta de capacidad que 
tienen estas familias para desarrollar sus propias estructuras internas, así como 
para definir sus roles. 
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Theodore Lidz fue el primero en explorar el rol de los padres en el proceso de la 
esquizofrenia, fue también el primero en el descubrir las relaciones destructivas 
entre los padres e hijos, lo que constituye una de sus mayores contribuciones. En 
algunos de sus casos encontró hostilidad y distanciamiento entre los padres. a lo 
que llamó schism. En otros observó tendencia de la madre a ser dominante de una 
manera des!Juctiva, a lo que llamó skew, situación que resultaba más conflictiva 
para los hiJOS varones que para las hijas. Lidz presentó sus trabajos en la 
asamblea anual de 1955, en la que encontró una similitud entre sus trabajos y los 
de Don Jackson, Murray BOloVen, Lyman Wynne y Nathan Ackerman. Finalmente, 
en 1962 aceptó el cargo de miembro consultante de las publicaciones del Family 
Process. 

A la par de estos desarrollos, las técnicas terapéuticas experimentaron también 
- una evolución en los años cuarenta y cincuenta: diversos psiquiatras comienzan a 
experimentar la terapia de grupo con los pacientes y sus padres. 

Los movimientos terapéuticos, al igual Que la investigación, se centran 
principalmente sobre el problema de la esquizofrenia y en reforzar los métodos de 
tratamiento, con lo que en los años (,.ncuenta se produce una multiplicación de las 
investigaciones Que ponen de rr:anifiesto la relación estrecha entre la familia como 
unidad social y la enfermedad mental. 

Los enfoques terapéutic-Os que se desarrollan durante esta época se muestran 
fuertemente influidos por el psicoanálisis, sin embargo, el paciente se empieza a 
considerar como portadol' dei síntoma de la patología de los miembros de la 
familia. Esta visión conduce a los terapeutas a tratar a todos los miembros de la 
familia juntos. Es así como aparecen las primeras nociones interacciona les que 
hacen hincapié en las relaciones en el seno de la familia más que sobre las 
propias personas. A continuación se abordan algunos de los modelos terapéuticos 
que por su particularidad adquirieron gran relevancia para la consolidación de la 
terapia familiar. 

o La influencia del Psicoanálisis en la terapia familiar 

Sin duda, el psicoanálisis influyó en un primer momento en la conformación de la 
base del establecimiento de la salud mental, sin embargo, también es posible 
reconocer cinco principales enfoques dentro del campo de la terapia familiar que 
se alejaron considerablemente de la influencia psicoanalista: el histórico, el 
ecológico, el estructural , el estratégico y el sistémico, además, quedarían fUera de 
la terapia familiar. enfoques que se han hecho en nombre de modelos antes 
existentes, como el conductismo o terapia de la conducta, la terapia Gestalt, el 
humanismo mismo y otras e~cuelas que surgieron independientemente del 
movimiento de la terapia familiar pero que, técnicamente, podrran considerarse 
como interpersonales (Hoffman, 1987). . 

43 



Por su parte, Zuk (1982), menciona que en el periodo de 1940 a 1970, es posible 
identificar dos tendencias conceptuales en la terapia familiar: la terapia familiar 
basada diádicamente, apoyada en gran parte por el modelo psicoanalítico al usar 
a menudo la terminología del psicoanálisis, y la terapia familiar basada 
triádicamente, orientada a los sistemas, al igual que las terapias basadas en la 
comunicación que, sin embargo, está basada diádicamente. En este sentido, Zuk 
también se refiere, en el nivel de conceptos, que la principal tendencia parece ser 
una profundización y una ampliación del diálogo -incluso podría decirse de la 
lucha- entre los partidarios de la terapia familiar orientada individualmente y 
basada en el modelo psicoanalítico y los partidarios de lo que, a falta de un 
término mejor, podría llamarse la orientación a los sistemas en la terapia familiar; 
el primer grupo se centra en la exploración del proceso inconsciente, intenta 
reconstruir la secuencia histórica de la patología, y a menudo se refiere a 
conceptos como la transferencia y la contratransferencia; el complejo de Edipo, la 
introyección y la intemalización, y el insight terapéutico. 

El segundo grupo se centra en la comprensión de las fuentes de influencia y de 
poder en el campo inmediato de la acción, prefiere explicar el cambio o la 
patología en términos de retroalimentación negativa y positiva, y no en términos de 
una secuencia lineal de causa - efecto, no invoca el concepto de insight para 
explicar el cambio, sino que más bien adopta la posición de que el cambio puede 
evaluarse como un resultado del convenio o una negociación entre el terapeuta y 
la familia, además, intenta catalogar las diferentes negociaciones que se realizan 
en el curso de la terapia familiar. 

En el nivel de la técnica terapéutica, la tendencia de estos años fue hacia la 
proliferación de los enfoques de la terapia. Menciona Zuk que se hizo común 
apartarse de las reglas que algunos teóricos respetaban profundamente a fines de 
los cincuenta y principios de los se::óenta: que la familia nuclear debe ser vista in 
toto; que las citas debían respetarse religiosamente; que la duración optima de la 
terapia familiar se aproximaba a la experiencia de la terapia individual. 

En este marco, Lynn Hoffman (1987), reconoce que los terapeutas familiares no 
están asociados en ningún sentido formal o literal con la teoría o la práctica 
psicoanalítica, sin embargo, refiere que sí hay un grupo de enfoques terapéuticos 
que parecen más aceptables que otro a la institución psicodinámica. El hilo central 
que une estos enfoques, menciona Hoffman, consiste en que tienden a 
desenredar al individuo de la red familiar, o desenredar a todos los miembros de la 
familia y, por tanto, el paciente individual sigue siendo su principal foco de interés. 

En este sentido, Murray Bowen (1989), es uno de los principales representantes 
que ha enfocado con mayor claridad al individuo dentro del marco de la familia 
multigeneracional. Es el mismo Bowen quién afirma que los terapeutas familiares 
más psicodinámicamente orientados creen que se debe llegar a los factores 
históricos o causales para aliviar el síntoma o lograr un cambio. Las versiones de 
terapia familiar de los conceptos psicoanalíticos de insight, catarsis y abreacción 
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parecen ser las principales del y una objetividad madura es, como en 
casi todas las terapias freudianas, el fin deseado. 

o Murray Bowen y su 

Murray Bowen Inició su relación con la terapia familiar durante su práctica en la 
clínica Bowen que los padres y la madre. 
deberían ser hospítalizados con el psiquiátrico. Su petición fue rechazada 
por la dirección de esta por encontrar demasiado rígida y autoritaria, 
especialmente en aquellos años cuando la psiquiatría se de manera muy 
ortodoxa. Sin embargo, Bowen sus estudios así como su práctica en la 
simbiosis de la madre con el paciente. 

En 1954 ingresó al Instituto de Mental en el Laboratorio de Estudios de 
Desarrollo Social, en Bethesda, en donde las familias poco a poco se involucraban 
de forma conjunta en el proceso terapéutico. Posteriormente, Bowen aplico este 
nuevo procedimiento a su práctica privada. Para 1956, estableció un programa de 
fomlación de-terapeutas para y familias ron el que integró un grupo 

de trabajo con el cual desarrolló su propio modelo. 

El enfoque de Bowen ha sido el de mayor influencia entre estas terapias 
históricas. Puesto que, por confesión propia, no los síntomas ni los 

más bien se le colocar con justicia en el movimiento que 
las del crecimiento" orientadas hacia el individuo. Su método de asesorar 
a los miembros de la familia para que vuelvan a sus familias de origen ofrece un 
camino para lograr la individuación y la autonomía personules, aunque por vía de 
la familia. 

Su teoría de la transmisión multigeneracional de enfermedades emocionales ha 
echado los fundamentos de una eGcuela de 
familiar. Al explicar el de la enfermedad emocional en un miembro de 
una Bowen que tiene su origen en la dificultad que anteriormente 
tuvieron miembros de la familia para separarse de la familia nuclear. Esta dificultad 
se reduce, si no se haciendo a una persona, (} como él dice 
"triangulándola", de la generación. Conforme este proceso se desarrolla 
de generación en generación, la. incapacidad de los miembros de la familia para 
individualizarse se intensifica hasta que uno o más hijos llegan al caso extremo de 
indiferenciación conocido como ·simbiosis" que les mantiene apegados para 
siempre a la familia y a la familia apegada en torno de ellos. Es una de 
compulsión repetitiva aplicada a las generaciones, pero cada generación pasa una 

de su dificultad a la siguiente. 

La terapia familiar boweniana está destinada \,) identificar las pautas en 
el pasado pero que tal dominio sobre las personas en el y 

a las personas a zafarse. Así, Bowen insiste en buscar claves para los 
miembros vivos de la familia extensa, especialmente de las generaciones más 

para trazar una y, de ser posible, alterarla. Para hacer Bowen 
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se vale del genograma, un diagrama visual del árbol genealógico que se remonta 
en el tiempo y se extiende colateralmente, como un individuo o pareja como punto 
focal. Si la familia es, como dice Bowen, una enorme red interconectada, las 
repercusiones en un extremo podrán sentirse en otro extremo muy lejano. sino a 
través de toda la red. Aun los recuerdos de relaciones con los padres o parientes 
hoy muertos pueden ser influidos o cambiados, al menos en la mente, con 
resultados útiles. 

El enfoque es especialmente atractivo para las personas en·que las tensiones de 
los vínculos de parentesco son gobernadas por distanciamiento emocional, 
empleo del secreto y la seudo comunicación, como en los poderosos y extensos 
clanes que se encuentran en el sur y el medio oeste de EU, y en las familias de 
grupos llamados étnicos, como los inandeses. Este es un modelo curiosamente de 
unoauno, pese a su obvia repercusión sobre el sistema de la pareja, y revela una 
actitud orientada al individuo. En este sentido, la forma más común de la terapia 
Boweniana es la búsqueda de diferenciación del yo (self); la persona a la que se 
ha estado preparando no se considera como plenamente desarrollada hasta haber 
sido enseñada a diferenciarse así misma de su familia de origen, proceso que 
requiere de doce años, de esta forma, se encuentra mUl

' 
cerca de los objetivos 

psicoana1íticos. 

La teoría del cambio de Bowen se parece al dicho de Freud: Donde hubo id, allí 
habrá ego: si sustituimos el "id" por la primitiva condición de fusión, que Bowen 
equipara con dejarse gobernar por las propias emociones, y el "ego" por la 
condición objetiva de "diferenciación", definida como capacidad de permanecer y 
sin embargo, conectado con la propia familia. 

Otro concepto que resulta interesante en el modelo Boweniano es el de 
"inversiones", con él, se acerca más a una de las caracterfsticas de lo que ha 
llegado ha ser conocido como terapia estratégica; hacer que una persona que se 
encuentra en un proceso de relación actual autorreforzante invierta su relación 
actual a la respuesta predecible de otros es inhibir o romper el ciclo de causa 
mutua. Las inversiones a veces funcionan mejor si sólo una de las partes de 
semejante pauta está enterada del plan. 

La terapia Boweniana se aproxima más al modelo psicodinámico, ya que el 
resultado deseado es un self maduro y autónomo para cada miembro adulto de la 
familia. Los terapeutas que adoptan un enfoque a corto plazo y orientado hacia el 
problema sienten que esta prolongación de la terapia puede ser explotadora, 
similar a la terapia interminable de Freud, sin embargo, es interesante el empleo 
de la historia de Bowen ya que sugiere claramente que no es inspeccionar 
totalmente el pasado para lograr el cambio, sino lo que cuenta es transformar el 
propio presente. 
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o La propuesta terapeutica de Iván Boszormenyi-Nagy 

Ivan Boszormenyi-Nagy fundó el grupo de Filadelfia, convirtiéndose en el primer 
director y presidente del Family Psychiatric at the Eastem Pennsylvania 
Psychiatric Instítute, -el cual puede ser catalogado como uno de los grupos más 
significativos en el campo de la investigación y formación de profesionales en la 
terapia familiar. En la psiquiatría, durante su etapa de psicoanalista, trabajó con 
las teorías de la psicosis, luego se integró a la terapia familiar. Como director de 
ese centro fue capaz de reunir un equipo excepcional de profesionales, llegando a 
ser uno de los institutos más acreditados de Estados Unidos. 

Colaboró con personalidades como James Framo, Gerald Zuk, Geraldin Spark, 
David Rubinstein, Barbara Krasner, Margaret Crotoneo, León Rubinstein, Geraklin 
Lincon-Grossman y Oscar Wiener. Ellos organizaron el primer programa de 
capacitación de terapeutas familiares en Holanda, en 1967. Una de sus mayores 
aportaciones fue el texto Terapia Familiar Intensiva de Iván Boszormenyi-Nagy y 
Framo, publicado en 1965, donde el primero hace una de las primeras 
aportaciones a lo que más tarde se llamo terapia contextual o terapia integral 
(Sánchez y Gutiérrez, 2000). 

Como Bowen, también en el trabajo terapéutico de Iván Boszormenyi-Nagy es 
posible reconocer que existe una diferencia entre transponer elementos de un 
punto de vista psicodinámico al medio de la familia y emplear estratégicamente la 
información de generaciones pasadas para dar mayor poder a su intervención. 
Nagy hace ambas cosas. Gran parte del tiempo opera desde un marco que tiene 
un inmenso sabor psicoanalítico, pero en otras ocasiones, al parecer 
inadvertidamente, emplea datos del pasado para construir paradójicas 
intervenciones multigeneracionales (Hoffman, 1987). 

Nagy presenta a la familia corno un grupo de personas atrapadas en una red de 
obligaciones, red cada vez más densa, que actúa para evitar todo daño a la familia 
o a sus miembros individuales. Los miembros de la familia imponen sus propios y 
primitivos nexos de obligaciones mediante lo que Nagy llama "superego 
contraautónomo", comparando su concepto de con la "seudomutualidad" de 
Wynne. Así, el interés individual se sacrifica a la supervivencia del grupo. 

Confusas riñas entre los padres pueden mantener cerca de casa a una hija, que 
hace las veces de mediadora y ella, a su vez, puede mantener unido al 
matrimonio. El sacrificio de un hijo que está simbióticamente apegado a una 
madre que a su vez estuvo privada emocionalmente es una manera de saldar esa 
vieja cuenta. También puede ser una forma de impedir que la madre, en 
desventaja, sufra un colapso. O un hijo de padres rudos puede llevar su amargura 
no expresada hacia ellos a expensas de su matrimonio. Nagy no condena este 
complejo sistema de contabilidad mientras, a la postre, se equilibre, y sobre todo si 
las obligaciones de cada papel no están tan congeladas que no permiten que 
periódicamente se establezca un orden más justo. 
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Además, el enfoque terapéutico que brota de esta explicación 
patología, cerca de un enfoque psicodinámico; en primer 
debe analizarse la cadena de injusticias que condujo al síntoma 
presente. El es considerado como un moralista benévolo, 
atmósfera en que las personas pueden enfrentarse a sus ............. ", ... 
injusticias emocionales y, una vez que tenga esta vislumbre, • Perdón" 
es la clave de esta que solo funciona bien cuando se contiene el proceso 
reactivo de censurarse y dañarse: "'a cadena de las injusticias 
(Hoffman, 1987). 

Iván Boszormenyi-Nagy parece ser uno de los pocos 
exc:eoc:lon de Helm Stíerlin muy influido por que han 

redefinido el rnrnnrutl:! sintomático como de lealtad famíliar e 
indicadora de un sacrificio del desarrollo individual a los intereses de grupo. Pese 
que emplea como "chivo expiatorio·, "víctima", todos ellos 
forman parte del vocabulario que los terapeutas simplemente han sustituido al 
·paciente malo o enfermo" por la "familia mala o enferma. 

Por otra resulta interesante la distinción realizada por Boszormenyi-Nagy y 
Framo en 1 sobre dos tipos de terapia faL1iliar: la intensiva y la de apoyo. 
Según ellos, la terapia familiar in~ensiva estaba dedicada a analizar las 
distorsiones de la transferencia inconsciente en las relaciones familiares. Esta 
contrastaba y era un método más 'profundo" que la terapia familiar de apoyo, que 
los autores consideraban un método que usaban los terapeutas que intentaban 
cambiar los patrones dfJ aclarar la comunicación y a las 
familias a enfrentarse a las situaciones de angustia concretas (Boszormenyi-Nagy, 
1976). 

• Los Antecedentes de la t:XIPllc;aClon Interaccional del rn,mn,nri'!I"'¡A'f\tn 

La vertiente de interaccional del comportamiento que en el de los 
primeros veinte años del XX se gestó en lo que se conoce como la Escuela de 

El antecedente intelectual directo del llamado de 
la escuela de es el de Wílliam James. A James se le reconoce 
como el fundador de la Académica en los Estado Unidos. 

Hacia principios del siglo XX, James estuvo muy interesado en la práctica de curación 
que realizaban y diferentes miembros de comunidades religiosas. Diferentes 
doctrinas-iglesias tenían sus formas de 'curar el alma enferma". De hecho 
James mismo fue atendido con estas prácticas y encontró alivio con sus sesiones. 
James pensaba que lo que experimentábamos como sí mismo estaba condicionado 
en su mayor parte al teatro ·un hombre tiene muchos sí mismos SOCSleiS, 

tantos como hay individuos que le reconoce, y le llevan una imagen de él en su 
mente" (Beels, 2002). 
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El alumno de John Dewey es quien en su puesto como coordinador del 
rI .. ,~'.>rI""'"",,,,,,tr. de filosofía en la Universidad de Chicago, se encarga de situar al 

en en la forma de investigación empírica para las c:ierlc:ias 
sociales. Dewey, de necho se considera que guió la expansión de las actividades del 
rI",.",,,i'.,.~,o,,i'" de filosofía hacia la psicología social, la educación, la antropologla yel 
~A"'I;~;~ de la comunicación (Úriz, 1993). 

Cabe señalar que aliado de Dewey se encontraba otro exalumno de 
Herbert en la aplicación de esta propuesta del pragmatismo un 
modelo para el estudio detallado de la comunicación humana, el lenguaje y los 

de Mead que se acuña el término "Interaccionismo Simbólico· 
concibe a lo social como un entramado constituido por intercambios 

acciones o orientadas y constantemente redefinidas 
por los actores en función de sus consecuencias (Úriz, 19~~). 

entonces la postura de estudiar estas formas más altas 
y la ideación que los acompañaba) caracterizó 

de la En este contexto, y como 
n""'l"'''''''l''i,''" de la Escuela de Chicago, estaba Edward Sapir. 

Antropólogo, y critico literario, se especializó en la estructura de 
nativo-americanas. al lado de Benjamín Worf la celebre 

que se conoce con el de ambos y que dice que el lenguaje es un 
proceso social que moldea las formas del pensamiento (Joas, 1991). Sapir 
hablaba de un lenguaje de y movimientos corporales, "un elaborado código 
secreto que está escrito en ningún lado y que es entendido por todos" (Sapir, 
1968, p. 556). 

Esta propuesta es precursora al tema de "contexto" que ya Scheflen y 
Birdwhistell habían principiado en los años cincuentas y sesentas, además, 
también le siguieron estudios sobre el "análisis conversacional", a cargo de otros 
miembros del linaje de la escuela de entre ellos Irving Goffman y Harold 
Garñnkel (Joas, 1991; 

La importancia para la consideración en este seguimiento del bagaje conceptual 
de la terapia sistémica es que es posible encontrar influencia de la Escuela de 
Chicago en las interacciónales en distintos campos de conocimiento: 
educación, antropología, y hacia la década de 1920 a 
1930, en el trabajo de Harry Sullivan. y Sullívan se encuentran en esa 
época cuando el segundo está desarrollando una teoría en la psiquiatría que 
situaba al "evento interacciona!" en el eje de su 

Aquí es el punto en e; que ocurre un entrelazamiento entre uno de los 
participantes de las conferencias de Macy, Lawrence Frank y pues Frank 
es entonces secretan;~ de la Rockefeller Memorial, apoyar 

49 



económicamente un evento en conjunto con la Universidad de Chicago, dicho 
evento se llamó "First Colloquium on Personality Investigation", en el que también 
participó Sapir. Al año siguiente se realizó el segundo (Heims, 1991), y la relación 
Sapir-Sullivan se fortaleció. Sapir influyó en el pensamiento de Sullivan .al 
mostrarle el impacto de las categorías culturales en la formación de la 
psicopatología, la importancia de los procesos lingüísticos y Simbólicos en la 
conformación de lo normal y anormal (Beels, 2002). 

Hasta este punto es posible seguir el linaje que proviene desde el pragmatismo de 
James a la Escuela de Chicago y el interaccionismo simbólico y que induce la 
aproximación interaccional del trabajo de Sullivan y que será el punto de partida 
para la formación de psicoterapeutas derivados o con influencia de la Escuela de 
Washington, entre ellos se encuentran tres de los grandes precursores de la 
terapia familiar: Don Jackson, Salvador Mínuchin, Lyman Wynne y el mismo 
Bowen (Stierlin, 1997), por mencionar sólo a los más destacados y que 
constituyen en buena medida la primera generación de Terapeutas Familiares. 

o Donald DeAvila Jackson, el gran desconocido 

La contribución de Jackson representa una amalgama de ideas pedidas prestadas 
a la etología, la etnología, la psiquiatría, el trabajo social, la psicología, las 
ciencias de la información y el trabajo de Milton Erickson, con sabor filosófico 
basado en una combinación extraordinaria de relativismo y empirismo. 
George S. Greenberg (1977), realizó una exhaustiva revisió" del trabajO total de 
Jackson, lo reconoce como un contribuyente primario al desarrollo de la terapia 
familiar, ya que sus aportaciones permitieron desarrollar todo un armazón 
conceptual para analizar la conducta entre dos o más individuos, también afirma 
que Jackson es uno de los padres de la terapia contextual; de la Psicoterapia 
Interaccional de la Familia. 

Desde el comienzo de su carrera profesional, Jackson investigó activamente 
todos los métodos y técnicas que permiten llegar a unos resultados concretos, 
incorporando sus hallazgos a la práctica profesional. Jackson pasó dos años 
especializándose en neurología en el ejercito norteamericano y después, durante 
1947, se formaría en Chesnut Lodge, en Maryland, uno de los más celebres 
institutos analíticos de Estados Unidos. En ese lugar trabajó bajo la supervisión de 
Harry Stack Sullivan y Frieda Fromm-Reichmann principalmente. Influirá mucho 
sobre Jackson el enfoque de Sullivan, cuyos principios son claramente 
interpersonales: para Sullivan, el estudio de la personalidad humana nunca puede 
ser aislado del complejo de relaciones interpersonales en el que la persona vive y 
existe (Wittezaele y García, 1994). 

De tal forma, que desde muy temprano, Jackson rechazó el papel psicoanalítico 
respecto a la evaluación y el tratamiento del problema humano. Articuló un formato 
que enfocó inicialmente el análisis dinámico del intercambio entre individuos. Esto 
fue seguido por el avance de estrategias interventivas diseñadas para realizar el 
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cambio influyendo en el sucesivo entre un individuo y otro, así como 
también entre todos los miembros comprenden el contexto familiar. En las 
fases tempranas de su Jackson que la familia entera tenía que estar 
...... """o,,t'" durante el tratamiento, de aquí el término "conjunta" (Greenberg, 1977). 

La orientación interaccional para la comprensión de la familia representó también 
una nueva base epistemológica, que incorporó los de la Cibernética y de 
la General de Sistemas. sobre "nociones pragmáticas" 
de la realidad y tentativas para examinar la actividad humana a partir de la 
observaCión directa de las conductas del individuo y su grupo. Jackson tenía la 
I'nl1\1lf'l'lrm rE~specl:o a la observación directa de la conducta, ya que permitía 
reconocer una senda más exacta para la comprensión de los individuos, en 
contraste del foco de la psicoterapia tradicional 1 

El de ~Interacción* tentativa para caracterizar los 
fenómenos relacionados al tratamiento Greenberg. (1977), afirma que 
Jackson fue pionero en conjunto de sus colaboradores quienes trataron una 
variedad de ideas bajo el concepto de "homeostasis familiar." Jackson, retomó las 
formulaciones de Cannon y Bernard respecto a la reconociendJ a la 
familia como una unidad que tiene una intema, progresiva e 

que mientras exista dentro de la unidad de la familia una constancia 
relativa de acontecimientos internos mantenidos por una interacción continua de 
fuerzas dinámicas, el sistema se mantendrá. Esta advirtió luego 
Jackson, no debe ser vista como sinónimo del equilibrio constante. Su énfasis se 

hacia la idea de que en un estado dinámico existen diversas 
''''!>I~,n"",,,, en la familia, y, consecuentemente, ElI podría estar en el 

punto 8 el lunes, el punto e el martes, otro un miércoles, etcétera. 

Esta noción que consideraba Jackson respecto a la "homeostasis familiar" la 
en los mismos términos en la teoría de la pero 

del;araciadiamen1te no lo o no se entendió claramente. Por lo que, 
la reconceptualizó, describiéndola como un activado 

por el error en un sistema de entradas que no están en el acuerdo con sus normas 
ni hábitos 1977). 

Así, Jackson expuso en el Veterans Adminístration de Palo Alto, -El 
problema de la Homeostasis Familiar" durante enero de 1954, en donde definió a 
la familia como sistema homeostático, es decir, como un sistema que se encuentra 

en interno a fenómenos de feedback En 1958, 
Don Jackson al máximo la parte de este nuevo 
enfoque, interesado en aplicar las investigaciones del grupo a la y 
estudiar a la familia como un sistema gobernado por un conjunto de decidió 
fundar un instituto con este fin, el Mental Research Institute, el MRI. 

Hoffman (1987), refiere que se interesó en un fenómeno hasta entonces 
indescriptible: las secuencias que recurrentemente cambiaban y sin se 
entrelazaban en elcomportamíento de los miembros de las familias y que, de 
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alguna manera, tenían correlación con un síntoma. Pensó Jack.son, que alterando 
un elemento de la pauta podía alterar otros y, según esperó, también el síntoma. 

Además, Jackson compartía la fascinación del grupo de Bateson por el doble 
vínculo, de tal manera que pronto asimiló los principios cibernéticos y sobre esta 
base conceptual decidió establecer uno de los fundamentos científicos más 
sólidos para una psicología interacciona!. Con ello, Jackson cuestionó el enfoque 
analítico, pues deploró su orientación individual que hace perder de vista la 
complejidad de los determinismos interpersonales, ser demasiado restrictivo y 
perder de vista el contexto. (Greenberg, 1977) 

Por su parte, Wittezaele y García (1994), mencionan que Jackson propuso la 
noción de "regla" como un principio fundamental de su nuevo enfoque 
interaccional, además, también la' idea redundancia le servirá como hilo conductor 
en sus constructos teóricos. Así, reconoció la importancia de las reglas de 
intercambio que se insiéluran en las relaciones interpersonales, en este sentido, 
.consideró que una regla es, en cierto modo, la explicación de la redundancia que 
restringe la diversidad de los comportamientos de los diferentes interlocutores: la 
familia es un sistema regido por unas reglas en donde sus miembros se 
comportan de una manera repetitiva y organizada, y este tipo de estructuración de 
los comportamientos puede ser aislado como un principio director de la vida 
familiar. 

También Jackson habló de reglas con un nivel de abstracción superior a las que 
rigen las interacciones familiares homeostáticas: en donde todo sistema familiar 
evoluciona, sus normas, sus valores deben mantenerse si son adaptados, 
eventualmente reforzarse, pero también deben poder modificarse, de tal forma que 
toda familia debe disponer de otras "reglas' que rijan el conjunto de estos 
mecanismos, unas reglas de calibrado: las "m~tarreglas" de un sistema familiar. 

En este marco, Jackson afirmaba que toda familia que presenta una disfunción (es 
decir, que presentan síntomas patológicos y/o problemas familiares) son aquellas 
a las que les faltan unas reglas que permitan gobernar los cambios, que no 
disponen de metarreglas adecuadas. La función central del terapeuta, según 
Jackson, consistirá en facilitar y desarrollar unas reglas de cambio de reglas. 

Consecuentemente, asumió que la estabilidad de la familia era un producto para 
mejorar o empeorar la conservación del "status quo" en los miembros de la 
familia. ¿Pero se logra la conservación tal cuál? La noción de status quo, en parte, 
se dirigió a esta pregunta, por lo que descansó sobre la suposición que relaciones 
continuas entre los miembros se describieran en términos de una analogía 
cibernética: "la función que posee la gente como miembros de la relación uno al 
otro reaccionando con conductas activadas por el error'. Además, la familia fue 
descrita a partir de entradas multiformes como respuestas que absorbe de lo 
social, lo económico y del ambiente comunitario, inclusive algunas entradas 
también generadas por la conducta de algún miembro de la familia. De esta 
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manera, los cambios son también inevitables y se producen con el tiempo para 
mantener su estabilidad (Greenberg, 1977). 

Mientras el concepto de homeostasis familiar con su panorama ampliado al 
equilibrio, status quo, y la activación por el error era una tentativa para explicar los 
fenómenos observados en las familias , Jackson reconoció la existencia de algunas 
conductas con cierto grado de oscilación y con parámetros ya establecidos. Los 
antecedentes históricos de los "Mecanismos Homeostáticos' análogos a los 
principios de la cibernética permitió buscar mejores maneras de describir los 
mecanismos que gobiernan en las operaciones de la familia (Greenberg , 1977). 

Jackson siguió también de cerca a Gregory Bateson, quién había tomado los 
trabajos de Norbert Wiener y había aplicado estas ideas al estudio de los 
animales, la conducta y la comunicación humana. En este sentido, una revisión del 
trabajo de Jackson antes de la uníón al proyecto Bateson sugiere que él procuraba 
aplicar también la realimentación a partir de los conceptos que principalmente se 
encuentran en los modelos biopsicosociales y que sirven como herramientas que 
ayudan a explicar el funcionamiento humano. 

Greenberg (1977), reconoce un pr.:>blema en el momento de examinar el trabajo 
de Jackson, inclusive en el grupo Bateson: 

el problema se encuentra en el hecho de adoptar los conceptos engaflosamente 
sencillos de la "realinentadón positiva y negativa" ya que representaron una 
confluencia de ideas de varios modelos de la realimentación. Consecuentemente. al 
adaptar éstos conceptos a los procesos en la familia . Jackson y el grupo Bateson 
fueron encarados con la tarea de tratar de ~nciliar /as ideas que difieren de la 
reguladón de la realimentadón Y. de aquf. las nociones que difieren del estado y 
homeostasis. Estos conceptos fueron tomados del campo bio-psicO-social. de la 
cibemética y de la Teoría General de los Sistemas (Greenberg, 1977). 

Sin embargo, los conceptos de "los fenómenos del equilibrio," "las órdenes," "las 
reglas" y "quid en pro de qua" eran conceptos tentativos para extraer y reconocer 
los actos "observados" de comportamiento, Iéls sucesiones, los modelos ylo las 
ruti na5 entre los miembros en la familia. Por otro lado , estos conceptos formularon 
un paradigma nuevo y enfocaron una novedosa perspectiva teórica para el estudio 
de las Interacciones humanas dentro de contextos sociales específicos. 

De esta manera, conceptos como el de mecanismo homeostático, el de las 
órdenes, quid en pro de qua, las reglas, las definiciones de relación, el doble 
vínculo, la simetría y compiementariedad en la relación llegaron a ser los vehículos 
para el análisis estructural del intercambio humano. Inclusive nociones como las 
coaliciones, las alianzas, el poder, el control, las disputas en la relación, la 
sintomatología, etcétera. Los conceptos teóricos presentaron no sólo una 
perspectiva interaccional para el estudio de la familia, Jackson, al fundar el Mefltal 
Research Institute, adoptó este pensamiento con el cual dio un salto conceptual 
difícil para la explicación d\3 13 conducta humana que representa el resultante de la 
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int~.,.~tV'it'\I'\ en relaciones y como influye el observador al situarlos en diversos 
t"nrttll'l,,';nc;. tanto de y (Greenberg, 19n). 

Es tener presente que Jackson pudo haber figurado en la línea del 
movimiento' antipsiquiátríco que se desarrollaba en Europa, particularmente en 
Italia e desconfiaba de las etiquetas. y por tanto, del diagnóstico 

tanto individuales como familiares. Esta actitud no normativa uno 
de los de los del MRI hasta nuestros días. Jackson 
será también el en defender el tratamiento de los enfermos mentales fuera 
de las instituciones y los primeros esfuerzos de comunitaria. 

Murió pr.ematuramente en 1968, cuando su trabajo aun no era reconocido. 
después de su muerte, sus colegas del MRI, principalmente Paul Watzlawick, John 
Weakland y Richard Fisch, continuaron trabajando y expandiendo estas 
tanto en función de la teoría como de la práctica clínica. 

o Salvador Mínuchin y su propuesta estructural 

"Sin Minur:hin, la terapia familiar podía haber quedado en el nivel batesoniano de fa 
mtelectualidad o el nivel erlcksoniano del misteriow 

C!oé Madanes 

Salvador Minuchin nació en Argentina el 13 de octubre de 1921. En 1947 se 
licenció en Medicina por la Universidad de Córdoba (Argentina), más adelante 
emigró a Estados Unidos para ubicarse en la ciudad de New York, en donde 
recibió el certificado como especializado en psicoanálisis del Instituto de 
Psicoanálisis William Alanson White de New York en 1967. este realizó 
trabajos en Israel con niños afectados por la guerra de los siete días y que 
habitaban en los Kibbutz, fue aqui en donde por primera vez comprendió la 
importancia de trabajar en la terapia familiar conjunta con la familia. 

Durante los años de 1952 a 1954, fue Director del 
Youth Aliyah" en donde se atendía a niños con alteraciones en la ciudad de 
Filadelfia y fue Jefe de Psiquiatría del Hospital Infantil de Filadelfia. Minuchin 
también fue profesor de psiquiatría infantil y pediatría de la Escuela de Medicina 
de la Universidad de a sido fue Director del Centro de 
Formación en Terapia Familiar de la Clínica de Orientación Infantil de Filadelfia. 

El trabajo de Minuchin se remonta a los años 1950-
1970, quien en con en el de 
delincuentes menores en Filadelfia. de JJ.t"I<""'fTn::ll" 

iniciaron un. programa muy ambicioso, aLa las familias pobres~ 
quedando altamente por la de las familias portorriqueñas, 
quienes presentaban el conflicto en sus limitaciones económicas como emigrados 
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y no problemas psicodinámicos. Cuando a estas familias se les dio apoyo y 
orientación, sus síntomas desaparecieron. 

Llegó a sus manos el artículo de Ackerman The Unity of the family, pero encontró 
limitaciones para aplicar estos conceptos a familias de clase baja, con poca 

Su proyecto concluyó con la obra Famílies of the S/ums, en la que 
cooperaron sus colegas Braulio Montatvo, Bemerd Guemey, Berenice Rosman y 

Schumer. Como resultado, Salvador Minuchin obtuvo el de 
director de la Phialdelphia Chitd Guidance Clinic. en donde sus contribuciones y 

maduraron y se expandieron (Sánchez y Gutierrez, 2000). 

Más, adelante invitó a colaborar a Montalvo y a Rosman, así como a Jay Haley. 
Juntos formaron un programa para preparar terapeutas familiares de la comunidad 
de raza negra; del éxito de este programa fue el establecer un sistema' de 

llamado uOn linen, programa que ellos idearon para que todas las 
sesiones fueran por equipos de especialistas desde la cama de 
Gessell, donde tenían una intercomunicación de la sala de terapia a la de 
supervisión. y en ocasiones detenían la terapia o ~alían de la misma para oír 

de los 

Las del grupo por Salvador Minuchin y Jay Haley, fueron 
sustantivas tanto en el modelo de familia como en sus tecnicas terapéuticas y su 
metodología, las que a conocerse como "Terapia Estructurar. 

Minuchin manifestó un gran interés en el estudio de las familias 
como la anorexia 1987). 

De acuerdo con Hoffman la obra en la mejor representada se 
encuentra el de es «Familias y Familiar" (Minuchin, 
1977). En dicha Minuchin sostiene que su marco de referencia es la "terapia 
estructural de familia"; un de teoría y técnicas que estudian al individuo en 
su contexto social: 

La terapia basada en este marro de referencia intenta modificar la organización de 
la familia. Cuando se transtbnna la estructura del grupo familiar, se f'[Iodiñcan 
consecuentemente las posíciones de los míembros en ese grupo Como resultado 
de ello, se modifican las experiencias de caja individuo (MinuGhín, 1977, p 20). 

Para Minuchin, la teoría de la terapia de la familia se basa en el hecho de que el 
hombre no es un ser sino un miembro activo y reactivo de grupos 
sociales. Lo que experimenta como real de elementos tanto internos 
como externos; la experiencia del hombre es por su interacción con 
el medio. El objetivo del terapeuta de familia y la a la que recurre estár 
determinados por su marco teórico. La terapia estructural de familia es una terapia 
de acción. La herramienta de esta terapia consiste en modificar el no en 
explorar e interpretar el El influyó en la creación de la 
organización y función actual de la familia; por lo se manifiesta en el 
presente y podrá cambiar a través de intervenciones en el .. me",,,,,,,.,,, 
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La metáfora de Bateson sobre la mente y la imagen poética de Ortega y Gasset 
acerca del hombre2

, y sus circunstancias fueron corroboradas por experimentos 
que demostraron que el contexto influye directamente sobre el proceso intemo de 
la mente. En este sentido, el objetivo de las intervenciones en el presente, afirma 
Minuchin, es el "sistema familiar". El terapeuta se asocia a este sistema y utiliza a 
su persona para transformarlo. Al respecto Minuchin menciona que: 

El terapeuta familiar se considera B si mismo como un mimbro actuante y recreativo 
de la acción en relaciÓn con el sistema terapéutico. (Minuchin, 1977, p. 140) 

Al cambiar la posición de los miembros del sistema, cambia sus experiencias 
subjetivas. Con este objetivo, el terapeuta confía en las propiedades del sistema. 
En primer lugar, una transformación de su estructura permitirá al menos alguna 
posibilidad de cambio. En segundo lugar, el sistema de la familia está organizado 
sobre la base del apoyo, regulación, alimentación y socialización de sus 
miembros. Por lo tanto, el terapeuta se une a la familia no para educarla o 
socializarla, sino, más bien, para reparar o modificar su funcionamiento para que 
ésta pueda desarrollar estas tareas con mayor eficacia. En tercer lugar, el sistema 
de la familia tiene propiedades de autoperpetuación. Por lo tanto, el proceso que el 
terapeuta inicia en el seno de la familia será mantenido en su ausencia por los 
mecanismos de autorregulación de ésta. En otras palabras, una vez que se ha 
producido un cambio, la familia lo preservará, proveyendo una Matriz diferente y 
modificando el Feedback que continuamente califica o valida las experiencias de 
sus miembros. Estos conceptos de estructura constituyen el fundamento de la 
terapia estructural de familia: 

La estructura familiar es el conjunto invisible de demandas funcionales que 
organizan los modos en que interactúan los miembros de la familia. Una familia es 
un sistema que opera a través de pautas transaccionales, Las transacciones 
repetidas establecen pautas acen::a de qué manera, cuando y con quién 
relaCionarse, y estas pautas apuntalan el sistema... las operaciones repetidas 
constttuyen una pauta transaccional (Minuchin, 1977, p. 86). 

También reconoce que la terapia estructural de familia debe partir de un modelo 
de "normalidad" que le permita medir las anomalías, en este sentido, tener 
presente el modelo "normativo", para Minuchin, significa que la familia funcione 
bien; afirma que una familia apropiadamente organizada tendrá limites claramente 
marcados. El subsistema marital tendrá limites cerrado para proteger la intimidad 

2 Ortega y Gassel explica la paradójica dualidad de la percepción humana de la realidad, en donde reconoce 
que la experiencia del hombre es determinada por su interacción con el medio" explicación que a Minuchin le 
atrajo: "Yo soy yo y mi circunstancia, y si no la saivo a ella no me salvo yo"; y U este sector de la realidad 
circunstante forma la otra mitad de mi persona: sólo a través de él puedo integrarme y ser plenamente yo 
mismo". La cIencIa biológica más reciente estudIa el organismo VIVO como una unidad compuesta del cuerpo 
y su medio particular: de modo que el proceso vnal no consiste sólo en una adaptacIón del cuerpo y su medio, 
sino también en la adaptación del medio a su cuerpo. La mano procura amoldarse al objeto material, a fin de 
apresarlo bien, pero a la vez, cada objeto materiaJ oculta una previa afinidad con una mano de1e11111nada" 
(Minuchin, 1977, p. 24). 
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de los esposos. El subsistema parental tendrá límites claros entre el y los niños, 
más no tan impenetrables que limiten el acceso necesario para unos buenos 
padres. El subsistema de hermanos tendrá sus propias /imitaciones y estará 
organizado jerárquicamente, de modo que se den a los niños tareas y privilegios 
acordes con su sexo y edad, determinados por la cultura familiar. Por último, el 
limite en torno de la familia nuclear también será respetado, aunque esto dependa 
de los factores culturales, sociales y económicos. 

En resumen, la suposición es Que un síntoma es producto de un sistema familiar 
disfuncional, y que sí la organización familiar se vuelve más "normal" el síntoma 
automáticamente desaparecerá 

Minuchin utiliza los términos de unión y acomodamiento para describir el mismo 
proceso, el primero·se utiliza cuando se pone acento en las acciones del terapeuta 
tendientes directamente a relacionarse con los miembros de la familia o con el 
sistema familiar; el acomodamiento se utiliza cuando se pone el acento sobre las 
-adaptaciones del terapeuta tendientes a lograr la alianza. El concepto de 
mantenimiento en la terapia de Minuchin se relaciona con la técnica de 
acomodación de proporcionar un apoyo programado a la estructura familiar, tal 
como el terapeuta la percibe y analiza. También el rastreo presenta otra técnica de 
acomodación, en donde el terapeuta sigue el contenido de las comunicaciones y 
de la conducta de la familia y los alienta para que continúen . 

Respecto al diagnóstico en la terapia estructural, Minuchin explica que se parte de 
una hipótesis de trabajo que el terapeuta desarrolla a partir de sus experiencias y 
observaciones relacionadas con su proceso de unión con la familia . De esta forma, 
Minuchin difiere radicalmente con la noción psiquiátrica de diagnostico. 

De acuerdo con Hoffman (í 987), el marco ccnceptual de Minuchin debe mucho a 
la Teoría General de los Sist.3mas, y sin embargo se inclina muy poco hacia el 
paradigma cibernético. En gran medida, su lenguaje parece derivarse de la teoría 
de la organización y la teoría de los roles, basándose en gran medida en 
metáforas espaciales como fronteras, mapas, territorio, estructura, rol, etcétera. 

También Hoffman reconoce una limitante en la teoría de Minuchin, ya que aunque 
es muy elocuente acerca de los sistemas familiares y la estructura -¡amiliar, no 
contiene una teoría del cambio lo bastante comprensiva para cubrir el campo mal 
llamado "resistencia" y los modos que más eficazmente la tratan, especialmente 
en casos que Minuchin llamaría de familias enredadas. 

Minuchin ha recibido el premio "ANAD" sobre anorexia nerviosa y trastornos 
asociados y el premio Millenium del Instituto Hincks-Dellcrest de Canadá en el año 
2000, entre muchos U"os . En los últimos quince años, aunque Minuchin ha 
continuado escribieno acerca de la terapia familiar y ha dirigido un pequeño 
centro de entrenamiento en Nueva York. También ha pasado algunos años 
viajando y dedicando su interés al guión teatral, viendo si pOdía transferir su 
aptitud para el drama del consultorio hacia el escenario teatral. Por más de una 
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década trabó combate con la burocracia del cuidado infantil de la ciudad de Nueva 
York, intentando aplicar sus ideas sobre sistemas familiares para reformar el 
sistema de cuidado bajo tutela. 

o Lyman Wynne, sus estudios sobre la comunicación y la esquizofrenia 

El Doctor Lyman C. Wynne fue Profesor Honorario en la Universidad de 
Psiquiatría de Rochester durante 1971 a 1975. Colaboró por 20 años en el 
Instituto Nacional de la Salud Mental, en donde llegó a ser la cabeza de 
Investigación de la terapia familiar comunitaria. Con su esposa Adele, lIeg6 a ser 
co fundador del Centro Wynne para la Investigación de la Familia en Rochester, 
Nueva York. También sirvió como Presidente del Family Process. 

El Dr. Wynne tuvo la oportunidad de trabajar con precursores de áreas como 
psicología social y antropología, después de haberse titulado como médico y 
obtenido un postgrado en relaciones sociales. Así, Wynne conceptuaba a las 
familias como la unidad del tratamiento. Durante 1947, el Dr. Wynne estudió la 
comunicación en las familias de eS4uizofrénicos, los resultados se publicaron 
primero en una serie artículos, más adelante redactaría • La Naturaleza de la 
esquizofrenia" con Cromwell y Matthysse. 

Con los conceptos adqui.idos en estas áreas, las ideas de Wynne se identificaron 
con las de Parsons, para comprender un subsistema de un sistema más amplio, 
como es el de la familia. En conjunto con Erich Lindemann, colaboró en 
Massachussets General Hospital y en el Hum3n Service of Wellesley, una de las 
primeras clínicas norteamericanas en brindar un servicio completo a la salud 
mental, fue en ese lugar en donde se atendía a pacientes con problemas 
psicóticos y colitis ulcerada. 

Es así que Wynne y su grupo de investigación descubrieron en su trabajo que las 
causas de la úlcera por lo general son los problemas familiares; lo que confirmó 
sus teorías respecto a la estructura familiar, su contexto social, la destrucción de la 
familia, así como otros conceptos, estas ideas las aplicó también a familias con 
paciente esquizofrénico durante 1952. 

Posteriormente, en el Instituto de Salud Mental en el Laboratorio de Estudios de 
Desarrollo Social, en Bethesda, Bowen ingresó como jefe de investigación en 
tiempo parcial, en este lugar también se encontraba laborando Wynne, quién, 
aunque nunca compartió créditos con Bowen, continuó con sus investigaciones y 
prácticas con familias con p2cientes mentales. Primero, intento reunir a toda la 
familia cuando los entrevistaba, pero esta técnica no resultó. Luego, de manera 
gradual, retomo las técnicas de Parsons respecto de las estructuras de los 
sistemas familiares y después aplicó sus conocimientos a las familias de pacientes 
esquizofrénicos. 
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Para 1954, Wynne se dedicó en conjunto con sus colaboradores y mediante un 
estudio exhaustivo basado en metodologías sumamente especializadas, al 
problema de los trastornos del pensamiento y de la comunicación en la familia con 
pacientes esquizofrénicos. En esta investigación se da particular importancia a los 
trastornos de la atención, entendida ésta como la facultad de enfocar 
ininterrumpidamente ideas, sentimientos y temas particulares de discusión, 
facultad que en distinta proporción resulta insuficiente en los grupos familiares de 
pacientes esquizofrénicos. 

Al grupo de investigación de Wynne le corresponde el mérito de haber sacado a la 
luz el trastorno del contexto comunicativo en la psicoterapia familiar. Wynne 
también colaboró con Satir y Jackson, del equipo de Palo Alto, intercambiando 
experiencias video grabadas con pacientes esquizofrénicos y discutiendo la "teoria 
del doble vínculo". Más adelante se convertiría en el jefe editor del Family Process. 

El Dr. Wynne realizó contribuciones teóricas mayores a lo referent~ a la consulta 
de los sistemas familiares, y en particular al estudio de las familias con paciente 
esquizofrénico, además de sus aportaciones a la fonnación de terapeutas. 

Wynne sirvió tambiér en el American Family Therapy Association (Asociación de 
Terapia Familiar de Estados Unidos), ~. como un miembro del Comité de Premios y 
Enlace. Él recibió el galardón de e",ta asociaciÓn, premio por el logro distintivo en 
la investigación de la terapia de la familia en 1981 y por la contribución distintiva a 
la teoría de la terapia de la familia y la práctica en 1989. 

.. Los grandes originales 

En este apartado se mencionará el trabajo terapéutico de algunas personalidades 
en el campo de la terapia familiar, y que por el estilo propio, además de sus 
contribuciones al desarrollo de la terapia familiar, no es posible situarlos entre las 
escuelas terapéuticas ya constituidas. Es el caso de Milton Erickson, Virginia Satir, 
Nathan Ackennan y Carl Whitaker. Se pretende ubicar a estas figuras a partir de la 
influencia que proyectaron a decenas de terapeutas gracias a sus originales 
modelos terapéuticos y esbozar su labor como terapeutas. 

o Mílton H. Erickson, la agudeza y sagacidad terapéutica 

Milton Hyland Erickson fue el primer Presidente de la Sociedad Norteamericana de 
Hipnosis Clínica, Director Fundador de su Fundación de Educación e 
Investigaciones, Director Fundador del American Joumal of Clínical Hypnosis, 
Profesor Asociado de Psiquiatría en la Universidad Estatal de Wayne (Facultad de 
Medicina), Miembro Vitalicio de la Asociación Psicológica Norteamericana y de la 
Asociación Psiquiátrica Norteamericana. 
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MUtan H. Erickson nació en 1901, se formó en el seno de una comunidad .. ,.,'·¡ .......... I'" 

del medio oeste estadounidense, desde muy pequeño acumuló una serte de 
deficiencias físicas: no distingue los colores (el único color que puede reconocer 
como tal y que tanto aprecia es el morado; le gusta rodearse de objetos de 
color; teléfono, paredes del cuarto de baño, pijamas, etcétera), además pac:1ec:e 
sordera tonal. A los dieciséis años sufre su primer ataque de polio por lo que 

en cama, incapaz de mover el menor músculo y sin ninguna sensacíón 
lo único que puede mover todavía son los ojos y felizmente el oido aún 

no ha sido afectado, esto lo llevó a ser sensible a todo tipo de movimiento; de esta 
manera, comenzó a observar a la gente y a su entamo, a 
estudiar el no verbal y corporal, así, se volvió más atento a los 
movimientos, incluso movimientos pequeñísimos, de su cuerpo, movimientos que 
entonces intento amplificar. 

Erickson se hizo muy conscíente de los movimientos físicos en donde descubrió 
que la utiliza movimientos indicadores, unos de que 
son muy reveladores para los además, que en nuestra 
manera de hablar hay de estos movimientos corporales. 

Su sord9ra tonal también atraerá su atención de los elementos relacionales más 
que al contenido del discurso verbal en donde descubre que muchos modelos del 
.... J"\ITll'"Ilnrtl~míl¡:¡n'tl"l están en el modo como la persona dice algo más que 

que lo dice. Erickson asistió a la Universidad de Wisconsin para realizar sus 
estudios de Medicina, en donde conoció al doctor Clark L. HuI! quién acudió a 
realizar una de 

Procter (2002), menciona que Erickson no desarrolló un mojelo teórico explicativo 
de su trabajo, prefería ofrecer sus numerosos de trabajo clínico para que 
fuese el lector quién descubriera las formulaciones y aspectos comunes de lo que 
él describía. 

No Eríckson reconoció la era un fenómeno natural que 
utilizaba los procesos ordinarios como la memoria de los sentidos, el 
olvido, la disociación y la cognoscitiva de los -sistemas de 
creencia. Aprender hipnosis es, ante todo, aprender a observar al otro, a 
comprender su visión del mundo, a paso a paso, de manera que se pueda 
utilizar todas estas informaciones para llevar al a de otro 
modo, afirmaba Erickson. 

Desde un punto de vista interaccional 
relación en la que una persona las de es una forma de 
comunicación directiva, basada en una relacíón estrictamente 
(Wlttezaele y García, 1994). 

Tal extrañeza del hecho de que no tiene la 
conscientemente lo que el otro le ya que incluso los 
debe realizar le parecen imposibles de cumplir. En este """"~tli'll,, 
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la clave del cambio, lo importante es saber cómo se puede llevar a alguien a 
comportarse de otro modo por influencia interpersonal (Wrttezaele y García, 1994). 

Para Erickson, toda intervención debía comenzar por la observación minuciosa de 
la comunicación , no para reducirla a unas categorías o a unas clasificaciones, sino 
para comprender a la persona en su especificidad, en su unicidad. 

Empleaba constantemente su capacidad intentando influir sobre las personas de 
su alrededor, observando día tras día el modo como cambia la gente, y sobre todo 
el tipo de mensajes que provocan estos cambios. Quizás este sea el rasgo más 
importante de la terapia ericksoniana, más que las distintas esquematizaciones 
que se conocen sobre su trabajo: el poder de influir en sus pacientes. Pese a que 
presentar el método ericksoniano es muy dificil , sobre todo por que Erickson 
aceptaba a menudo el marco de referencia de la gente que se interesaba en 
interpretar su trabajo, entre los que destacan Haley (1986); Erickson y Rossi 
(1992); Zeig (1985, 1995); O'Hanlon (1988); Robles (1990, 1991 Y 1993); Rosen 
(1989); Bandler y Grinder (1994) y Grinder y Bandler (1994, 1984 Y 1989), por 
mencionar solo algunos. Sus explicaciones personales difícilmente permitían una 
generalización de las técnicas utilizadas en cada caso específico. 

Es importante subrayar el trabajo de Jeffrey Zeig, ya que ha puntualizado algunos 
elementos sobre los que Erickson insisUa en sus supervisiones y que permiten 
una lectura interaccional permitiendo reconocer la influencia sobre los terapeutas 
estratégicos, del MRI y de los modelos orientados a la búsqueda de soluciones: 

No tener ideas preconcebidas sobre el paciente. 
Pretender un cambio progresivo; 
Establecer el contacto con el paciente en su propio terreno; 
Crear situaciones en las que las personas puedan darse cuenta de su 
propia capacidad para modificar su manera de pensar; 
Su particular enfoque de diagnóstico incluía los valores personales, las 
peculiaridades y circunstancias singulares de cada individuo; 
Propuso y llevó a la práctica la utilización de las anécdotas para 
establecer empé;ltía con un paciente y con los procesos que están o no 
den~r-o de su conciencia inmediata, también uso dichos y analogías: 
Se opuso también a las técnicas rígidas, prefiriendo promover la idea de 
"utilización". Esto básicamente significa que la técnica deriva mas bien 
del paciente que del terapeuta ; 
Cualquier técnica que use el paciente para ser un paciente efectivo, 
puede ser utilizada por el terapeuta para promover un cambio efectivo; 
Destacó la importancia de la comunicación injunctiva. El mensaje 
implícito dentro de una comunicación formal. Por ejemplo, el mensaje a 
nivel psicológico incluido en una conversación sobre algún tema social ; 
Identificar los recursos (Fuerzas no valorizadas) del paciente; 
Diagnosticar los valores del paciente, es decir, lo que al paciente le 
gusta y le disgusta (esos valores también pueden ser recursos) 
Desarrollar recursos utilizando valores ; 
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Conectar el problema con el recurso desarrollado, hacerlo directa o 
indirectamente; 
Propuso que terapia es todo aquello que cambia la pauta de conducta 
habitual; 
Conseguir que la gente haga cosas, por lo general en pequeños pasos, 
accediendo a la confianza, el rapport y la motivación, y guiando la 
responsabilidad a través del proceso; 
Cualquier conducta, incluso la resistencia, y cualquier aspecto del 
contexto, pueden ser captados y utilizados terapéuticamente; 
La distribución en el tiempo es crucial. El proceso de la terapia supone 
acompañar, quebrantar y pautar. La resistencia resulta a menudo de 
atención inadecuada que se presta a estos procesos. 
Orientación temporal de presente y futuro. (Haley, 1986; Erickson y 
Rossi, 1982; Zeig, 1985, 1995; O'Hanlon, 1988; Robles, 1990, 1991," 
1993; Y Rosen, 1989). 

En cuestión de lo histórico, es importante señalar el arte de fomentar la resistencia 
del paciente, esta técnica hipnótica se volvió la base del desarrollo de la directiva 
paradójica, marca de fabrica de las escuelas estratégicas. 

La influencia de Erickson es indiscutible para la consolidación de la terapia sistémica. 
Diferentes escuelas lo reconocen en diversas maneras en particular en el MRI: 
(Watzlawick, Weakland & Fisril, 1976; Watzlawick & Weakland, 1977; Wittezaele y 
García, 1994), su influencia llevó a que más que el estudio de la familia como 
sistema homeostático, fuese el propio proceso de cambio el que se convirtió en el 
foco de sus trabajos. 

En el caso de la Terapia Estratégica, Jay Haley, public;ó en 1963, la primera síntesis 
de la explicación Batesoniana y la práctica de f.rickson, el libro se llamó "Estrategias 
en Psicoterapia", si bien Haley se separó del MRI en 1967, las visitas de parte de él 
con Erickson continuaron por más tiempo, ya sin John Weakland. Su cercanía se 
mantuvo hasta el fallecimiento de Erickson e incluso publicó buena parte de las 
transcripciones de estas entrevistas en una serie de tres volúmenes (Haley, 1985a, 
1985b, 1985c) Así como otros trabajos clásicos como Advanced Techniques of 
Hypnosis and Therapy de 1967 y Terapia no Convencional (Haley, 1986). La 
influencia de Erickson en la práctica de la Terapia Estratégica es palpable por 
ejemplo, en su focalización sobre el síntoma, sus prescripciones (directivas) y en las 
llamadas ordalías. 

Se tiende a encontrar una cierta magia, mezcla de genio loco y de los poderes 
embrujadores de la hipnosis. Inclusive, Kenney (1987), menciona que Erickson 
llegó ha ser confundido con el Indio Yaqui Don Juan Matus, de la obra de Carlos 
Castañeda (1975), debido a su singular manera de producir estados alterados de 
conciencia de sus aprendices, además de la cercanía geográfica en que vivieron. 
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la experiencia. 

que Bateson, nunca se sintió atraído por lo sobrenatural o 
mas bien, en las virtudes de la observación, del trabajo y de 

Las de Erickson evolucionarán poco a poco en el sentido de disminuir la 
utilización del trance hipnótico tal cual, en beneficio de un dominio cada vez mayor 
del y de la metáfora. En los años de su vida, Erickson 
solamente utilizaba la hipnosis en un 30% de los casos, en 
particular para los casos de dolores físicos Milton Erickson murió en 1980. 

Su traba},j se caracterizó por su precisión, su esfuerzo constante por mejorar y 
superarse a lo largo de su vida y su habilidad inaudita para ir al encuentro de sus 
clientes en su modelo del mundo. Ha sido reconocido como la principal autoridad 
mundial en hipnoterapia y psicoterapia breve. Fue una de las 

psicoterapéuticas más sagaces e ingeniosas de todos 
los tiempos. 

o Virginia su interacción con la intimidad 

Satir cursó estudios de maestra antes de hacerse trabajadora social. En 1 
Satir 'la había visto cerca de 500 familias, la te,apeuta familiar que más 
familias había tratado en esa época y García, 1994). 

Ante Satir demostró ser una clínica que ha elaborado una técnica de fr.::l~ln 
muy personal a partir de su experiencia con las familias. 

Se interesó en exponer las discrepancias en la comunicación, insistió en ayudar a 
las personas en aceptar las diferenciaciones entre ellas, además, creó 
procedimientos para bloquear las secuencias repetitivas que terminan cuando una 
persona adopta un rol estándar, como víctima, mártir, chivo expiatorio o salvador. 

TJ:llmhíAn tenía una prodigiosa quitar el marbete a un paCiente 
en este sentido, su táctica consisUa en atacar el problema o situación 

n'::',,""'I\I<:I y convertirlo en 

Fue precursora del grupo de Palo en todas sus publicaciones es posible 
encontrar esta influencia del MRI. En ellas desarrolló el concepto de 
referido a conceptos de a diferencia del concepto que 
aportado anteriormente respecto de la familiar conjunta. 

Satir dirigió un proyecto de demostración de terapia familiar en el MRI. Para 
HOffman, la principal preocupación de Satir siempre fue el individuo, y 
probablemente fue esta preocupación la que estimuló su interés en el movimiento 
por el potencial humano. 

Satir abandonó su enfoque inicial en las familias para trabajar con enormes 
grupos, de una manera casi religiosa, por lo que a mediados del 

63 



decenio de 1960-1969 renuncio al MRI, cuando sus intereses se enfocaron 
principalmente al movimiento del desarrollo humano. Más adelante, Virginia Satir 
se incorporó al Esalen Institute of Big Sur, Califomia. 

Tal vez, mas que nadie en la terapia familiar, ella fue responsable de popularizar 
este movimiento, por su gran carisma y simplicidad en todas sus presentaciones, 
además sus publicaciones han sido leídas por miles de personas alrededor del 
mundo. Virginia Satir dejó como legado a la terapia familiar no sólo sus escritos, 
sino también muchos terapeutas a los que enseño y que han continuado 
extendiendo sus visiones de la familia y su enfoque único al trabajo con ella. 

o Nathan Ackennan, un terapeuta irreverente 

Nathan Ackennan es uno de los precursores de la terapia familiar, llegó a esta 
es~>ecltalt(jad nr;¡ .. ··'''''" a la psiquiatría infantil por su comprensión del papel de la 
nin:Slmir~ familiar en la patología del paciente. 

A finales de 1 un artículo sobre la familia como unidad biosocial -
fue uno de los primeros en analizar familias completas durante los 
en donde el trabajo con las familias se hicieron célebres al representar 

un verdadero arte ingenio para introducirse en áreas pnvadas de la vida 
familiar y ""'''''>1·,,,'''1 

Ackennan creía que los emocionales se generan en la interacción 
familiar, en el medio que los rodea y la dinámica de la psique. Rompió con la 
rigidez de la consulta y que los psiquiatras vieran a toda la familia, como 
una nueva modalidad de tratamiento. 

Ackennan ",m,I"U"',"" fonnula",iones para describir su obra, 
pese a esta también dio cuenta de las transacciones que en cada 
sesión estaba hecho que le pennitió reconocer que estaba avanzando 

que sería reconocido como "estructural" en la terapia familiar, 
que vincula los síntomas con estructuras familiares disfuncionales. En 

este ., ... ,tI";il"\ en su los nuevos de la familia y así 
descubrió que la intervención con toda la familia podría ser de gran ayuda para 
romper el estereotipo del niño con problemas psiquiátricos. 

La principal contribución de Ackerman no sólo fue el pragmático, también 
ofreció conferencias, pláticas y publícaciones sobre la relación de las 
enfermedades psiquiátricas infantiles con la dinámica familiar. Esta perspectiva de 
ver a la familia como una unidad de tratamiento y inició a su equipo 
de colegas en las visitas familiares de sus 

La influencia de Ackerman en este campo se refleja en todos aquellos que 
continuaron con sus enseñanzas y en los profesionales fueron capacitados en 
su instituto, como Israel Zwerlin y Salvador Minuchin. Minuchin inició sus 
trabajos en la Wiltwich School en New York, Ackerman fue su y 
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profesor. Hoffman (1987), reconoce que la huella de Ackerman quedó fija en 
Minuchin, que inquietamente se dedicó a la búsqueda conceptual que explicará 
sus propias modificaciones y extensiones acerca de esta forma de terapia. 

o Carl Whítaker, un terapeuta coherente en busca de /o absurdo 

Desde sus inicios, Whitaker fue reconocido como el irreverente de todos los 
fundadores de la pues desarrolló sus técnicas de lo absurdo. En 
esta terapia y frente a la él representaba una actitud de mayor enojo que 
ellos, por ello, él fue uno de los que realizó de los cambios más violentos 
respecto al psicoanálisis tradicional. 

En 1943, Whitaker y John Warkentín iniciaron la de incluir en la 
los esposos en el marco de la atención a menores recidentes del 
Ridge Tennesy. En 1 Whitaker se cambió para Atlanta y pasó a ser Jefe de 
Psiquiatría en la Clínica Emory, ahí continuo su práctica con la atención a 
pacientes esquizofrénicos, también encontró que al involucrar a la familia en el 
tratamiento se obtenían resultados positivos. A la p.l'\r, Whitaker inició un nuevo 
provecto llamado "Dual TherélPY" (terapia marital conJunta), y en 1954 los 
hallazgos de su en donde se trato a U.l total de treinta 
durante el periodo de 1955 a 1957. Más delante de su carrera, en el afio de 1965 
se cambió del Estado de Atlanta y paso a ser reconociCio como profesor emérito 
por el de Psiquiatría de la Escuela Médica de la Universidad de 
Wisconsin, hasta su muerte en 1995. 

La táctica de Whitaker, dicho por él mismo, es una espe::i€ de broma, de un 
caos inducido, llamado hoy en día como "retroalimentació" positiva", es decir, se 
aumenta la hasta que los síntomas se destruyan por sí solos (Hoffman, 
1987). 

Para Hoffman la terapia de Whitaker cae en el rubro de "tomar el control", 
en donde de sus más efectos gracias a los que él llama 
"reacción" del encuentro. Muy eficazmente la indiferencia, el discreto 
ridículo y el aburrimiento. 

Whitaker que debe ganar al establecer las reglas del juego al que se jugará 
en la y ni siquiera admitirá que la terapia ha comenzado hasta que se 
haya a esta etapa. Whitaker es célebre precisamente por sus pintorescas 
tácticas para lograr estas victorias. 

Hoffman (1 reconoce que la teoría del cambiQ. se encuentra implícita en la 
terapia de Whitaker y es a la del ·Zen". Según él, menciona Hoffman, "'a 

del absurdo puede ser un esfuerzo deliberado por romper las viejas 



pautas de pensamiento y comportamiento'. En cierto punto, Whitaker llama a esta 
táctica la creación de procesos "Koans"? 

A Whitaker se te debe el crédito por haber convocado la reunión del 
movimiento de terapia familiar. Dentro de este movimiento, Whitaker tomó 

central en todos los acontecimientos desde sus siendo uno de 
los primeros editores del Family Process y uno de los primeros clínicos en 
incorporar a la terapia familiar la figura de los abuelos. 

.. El Instituto de Investigaciones Mentales de Palo Alto 

Fue en Palo Alto California en donde se dieron cita los pioneros más ,""",",rHán,t.,." 

que desarrollaron ra terapia familíar sistémica. El periodo que .... nlmnrAl'lt'I'" 

a 1962-1 es posible afirmar que es el momento de la del "Mental 
Research Institute·4 y el final del proyecto del grupo Sateson. Antes de su 
separación, había una mezcla entre los miembros del grupo: Jack.son, quien es la 
persona que funda el MRI y se vuelve su Director, pero, además, continua siendo 
miembro del grupo; Bateson, Weakland y Haley están en el pero 
comienzan en él unas investigaciones que continuarán los dos últimos 
años el del MRI. Paul Watzlawick llega a Palo Alto y recibe la 
influencia tanto de las orientaciones teóricas de Sateson como de las técnicas 
terapéuticas de Jackson (directamente de él) y de Erickson (por mediación de 

y Weakland) (Wittezaele y García, 1994). 

el MRI desarrolló un enfoque más 
en el medio de la 

De tal forma que a finales de 1958 se crea el MRI y abre sus puertas de manera 
formal en marzo de 1 el inicial estaba conformado por Janet Beavín, 
Alex John Jay Haley, Arthur Bodin, William Fry, 
Jules Dick Fisch y su fundador Don Jackson, más tarde se incorporaría el 

Paul Watzlawick, 

De esta manera, el grupo tenía la intención de investigar y sistematizar las 
condiciones que conducen a una persona a cambiar, por lo que crearon el Centro 
de Breve del ya MRI. Es importante tener presente que fueron los 
miembros del Centro de Breve del Instituto de Investigaciones Mentales 

J Hoffman (1987), refiere que Koan en el budismo zen, es una especie de problema que el maestro formula a 
sus discípulos para que lo resuelvan. El koan está dentro de nosotros miSmOS, y lo que el maestro :ren hace no 
es más que señalarlo para que pueda verlo con mayor claridad. 
• M. R. 1. Son Las siglas como las que se conoce este mstituto, la definición en español es "lnstJtU1:() de 
Invesllgaciones Mentales", Es pW1tualízar que Alex Bavelas, Don Jackson, John Weakland, 
Gregory BalesoT4 y Jay Haley en la discusión sobre la creación de dicho mstItuto, sin embargo, 
Bateson se rehusó a ser parte su creación y Haley se integrarla por un breve penodo de tiempo al equipo 
que conformó el M, R. 1. 
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acuñaron por vez primera la explicación cibernética como herramienta 
conceptual para el trabajo terapéutico (Wrttezaele y Garcia, 1994). 

Es así, que las del MRI sobre el comportamiento humano se 
alimentaron de los centrales de la cibernética y de la teona de la 
información. Así mismo, el de Milton Erickson y la terapia 
familiar de Don Jackson le brindaron al equipo del Centro de Terapia Breve las 
técnicas para abordar el proceso de cambio. 

Bajo este esquema Wittezaele y Garcia (1994), refieren que es OO~!;IOlle 

situar los trabajos del MRI durante este en cinco OIíentaClones: 

• La formación; 
• Las sobre la familia y la enfermedad mental; 
• La terapia familiar; 
• Investigaciones sobre la teoría de la 

Las sobre el "',....,.....,..,'" 

Así es como el grupo de Palo como se lo conoce internacionalmente, se 
encargó de estudiar los procesos de la y del mantenimiento de los 
problemas psicológicos y el modo en como ser se esforzaron en 
mostrar como el buen sentido y la fracasan a veces miserablemente allí 
donde unos medíos de sentido pueden 
producir un cambio radical. Gracias a su arduo el centro se transformó en 
uno de las principales sedes de investigación, formación y asistencia en el campo 
de la terapia familiar. 

o La I-'r;~nrn;:;¡1'JI';:;¡ de la Comunicación Humana y la terapia del MRI 

Partiendo de los principios. de la cibernética, de las ideas esbozadas en la obra de 
Bateson y Ruesch sobre la comunicación y de la teoría del doble 
vínculo, en 1967, Watzlawick, Beavin y Jackson publican" La de la 
Comunicación Humana" (Watzlawick y otros, 1981), Se trata de un estudio de 
patrones interaccíonales, patologías y paradojas. 

Para Wittezaele y García (1994), la relevancia de este escrito consistió en los 
autores lograron relacionar la teoría con la ya que ofrecer los instrumentos 
adecuados para el análisis de la comunicación. En esta los autores se 
refieren fundamentalmente a la comunicación como o conductas 
que afectan a las personas en su interacción y lo resumieron en forma de cinco 
axiomas, Cabe recordar que Batesan escribió junto con Ruesch en 1951. 
el libro "Comunicación, la matriz social de la y 1:2"';'0""'" 
1984), en el escrito, Ruesch y Bateson proponen que la comunicación es la matriz 
en la que están enclavadas todas las actividades humanas. Este libro es el 
predecesor, 16 años del escrito de Jackson y Beavin. 
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En resumen, es posible afirmar que esta obra constituye la articulación teórica 
sobre la que esencialmente descansa la escuela de Palo Alto. Bien lo señala 
Wrttezaele y García (1994), "esta publicación ha sido considerada como 'un jalón 
capital para la evolución postenor de la terapia sistémica". 

Los cinco axiomas que Watzlawick, Beavin y Jackson proponen para fundamentar 
su aproximación teórica de la comunicación humana son: 

1) La imposibilidad de no comunicarse. 

2) Los dos niveles componentes de toda comunicación, el pnmero referido al 
contenido del mensaje, y el segundo, a la definición de la relación, en donde el 
segundo clasifica al primero, y por ende, es una metacomunicación. 

3) La puntuación de la secuencia de hechos, esta se refiere a la organización de 
los hechos de acuerdo a las distinciones que traza cada comunicante, de modo 
que uno o el otro tiene la iniciativa en esa secuencia, lo que determina distintas 
lecturas de una misma situación. La naturaleza de esta relación depende de la 
puntuación, o sea, el significado que se dé. de las secuencias de comunicación 
entre los comunicantes. 

4) La diferenciación entre los dos componentes de toda comunicación, digital y 
analógica, verbales y no verbales respectivamente. Esta se refiere al lenguaje 
que todo ser humano desarrolla, el lenguaje digital (verbal) cuenta con una 
sintaxis lógica sumamente compleja y poderosa pero carece de una semántica 
adecuada en el campo de la relación, mientras que el lenguaje analógico (no 
verbal) posee la semántica pero no una sintaxis adecuada pata la definición 
inequívoca de la naturaleza de las relaciones. 

5) La relación simétrica y complementaria entre los participantes, conceptos 
tomados de la clasificación que hace Bateson sobre cismogénesis simétrica y 
complementaria que se utilizan independientemente del proceso cismogénico y 
caracterizan como simétricas las interaccior,es, en las cuales, los participantes 
igualan sus comportamientos recíprocos y complementarios en las que se 
basan en una máxima diferencia (Watzlawick, Beavln y Jackson, 1981). 

En este marco, afirmarán que la comunicación va a ser la que permita identificar la 
interacción entre los diversOs componentes de un sistema. Desde el punto de vista 
sistémico, no se concibe a la comunicación como una cadena lineal de elementos, 
donde cada individuo participante "es un simple emisor o receptor de información" 
(Nardone y Watzlawick, 1992, p.59), como lo proponía el modelo de Shannon; si 
no como un modelo donde existe una "causalidad circular", donde cada elemento 
del sistema de comunicación ~s retroalimentado mutuamente "estableciendo 
juegos circulares de informaciones e Influjos recíprocos" entre ellos (Winkin, 1987; 
Nardone y Watzlawick, 1992). 
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Se consideran, tanto al aspecto verbal, como el no por lo que no se habla 
de diversos tipos de comunicación, aunque sí de diversas características de la 
comunicación (Watzlawick, Beavin y Jackson, 1981). 

Watzlawick aclaró que con estos axiomas, no se busca el 
tendrían en la matemática. Esto hace ver como los 
llevar de un campo a otro y que al tratarse de 
de no guardar una correspondencia esmcta vmeziElele 

El interés de los autores se centró en .Ia de las 
comunicaciones señalan que en situaciones como las de comunicar 
mediante el no descalificar la comunicación, desacuerdos en las 

de los mensajes entre comunicantes, errores que aparecen en la 
traducción del analógico al digital y al contrario, las escaladas que se 
generan a lo tiempo, tanto simémcas como complementariedades 
rígidas, ser situaciones que caracterizan una "interacción patológica". 

Dentro de las comunicaciones patológicas prestaron especial atención a las de 
carácter paradójico. En este sentido, diferenciaron tres tipos de La 
lógica matemática, donde la ccntradicción se da entre simbólicas 

las definiciones cuya contrariedad se en el nivel 
de contenidos por ejemplo, la afirmación atodo es relativo', y las 
paradojas pragmáticas, donde entrarían las situaciones de doble que 
impllcan contradicciones entre el lenguaje digital y el analógicc y su efecto sobre 
las personas. Gracias a esta estructura conceptual, se una serie de 
parámetros que tomarán en cuenta en el ccntexto un 
breve estratégico. 

En este Watzlawick y Bodin (1974), su 
esquema de básicos en donde ponderan la noción del 
presente, la ccmunicación como interacción, los elementos y la 
práctica terapéutica. Partiendo del punto de vista teórico, se enfocaron en las 
maneras en el cuál los problemas ccnductuales y su resolución están relacionados 
con la interacción social. Tales problemas ocurren no sólo con individuos y 
familias, mencionan, en cada nivel más amplio de la y 
funciones sociales. Los del trabajo terapéutico del MRI son 
los siguientes: 

1. Se orientan esencialmente en el síntoma presente. Los 
miembros de la familia se acercan con ciertas quejas y aCE:ptarIC)S 
tratamiento implica una para aliviar estas quejas. El ",~, .. "'I ..... ....."", 

• El ténnino de Terapia «Breve" se debe a dos ideas centrales de la terapia de la familia Pnmero, enfocar la 
interacción observable del comportamiento en el presente y segundo. implementar la intervención que va 
~Iterar al sistema en coito plazo, se propone llevar a cabo estos procedimientos en no más de 10 sesiones 
(Weakland, Físch, Watzlawick y Booll1 .. 1974). El término de Terapia Estratégica 10 acuñaria Jay Haley 
( 1987) por vez pnmera. 
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que el es el cual tiene listo para trabajar. Se parte de 
la creencia que no se debe buscar en las raíces profundas de la patología. 

2. trae al terapeuta (exceptuando, por 
claramente orgánicos) como dificultades 

como problemas de interacción. Muy a menudo 
esto implica al identificado y su familia, sin embargo, otros sistemas 
tal como un desarrollo del con otros en una situación del trabajo 

ser en el transcurso del 

3. Consideran tales problemas, principalmente, como un resultado de las 
dificultades diarias, de adaptación, o bien, de algún cambio de la vida. Cuándo 
estas dificultades ordinarias de la vida se manejan mal, los problemas no 
resueltos tienden a implicar cada vez más otras actividades de la vida y las 
relaciones se encierran en un aparecen las crisis y esto da como 
resultado la formación del síntoma. 

4. El equipo -toma en cuenta las dificultades fortuitas de la vida, tal como 
enfermedades, accidentes o la pérdida de un Mencionan que estas 
dificultades aparecen, a veces, inician y desarrollan un sin 
el equipo 105 ve como pasos de transición normales en la vida de la familia. 
Estas transiciones incluyen también: el cambio de la relación voluntaria del 
cortejo al compromiso del casamiento, y de esto al compromiso menos 
reversible cuando el primer niño nace; el compartir la influencia con otras 
autoridades cuando un niño entra con el niño mismo y con sus iguales 
en el períodO la intensificación en la y el regreso a la 
vida sola con la muerte de un esposo, etc. Este panorama es muy al 
de Erickson y Haley (1986). 

5. El equipo observó dos maneras por cuál los "problemas" se 
desarrollan: si gente trata una dificultad ordinaria como un o si ellos 
tratan una dificultad como Si dos personas tienen los 
panoramas inadecuados ellos reforzarse ''''''''nr,-."o> 
así, mientras uno exagera la dificultad y otro lo aminora, 
acentúan, la interacción puede dirigir a la creciente y a una 
postura más inadecuada. 

6. Asumieron que toda vez que una dificultad comienza a ser vista como "el 
la continuación y a menudo la exacerbación de este dan como 

resultados la creación de un lazo positivo que lo realimenta: La dificultad 
original se reúne con una "solución" procuraa que intensifica la dificultad 
original. 

7. Consideraron los problemas o los síntomas antiguos no como "crónicos" en la 
implicación usual de algún defecto básico en el individuo o la familia, mas bien, 
como la persistencia de una dificultad repetidamente mal 
Mencionan que la gente con problemas crónicos ha estado luchando 
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inadecuadamente por períodos de tiempo. Por tanto, el grupo asumió 
que los problemas crónicos ofrecen una magnífica oportunidad para el cambio 
de los problemas que se consideran <>~I.""""'" 

8. requiere de una sustitución de 
los modelos o patrones como interrumpir los circulas viciosos 
que realimentan el circuito. Esto aparece especialmente cuándo la conducta 
usual se sostiene culturalmente. 

9. el equipo busca promover el cambio 
sus remedios parezcan el comentaría 

cuán triste se encuentra un y que en eso debe de haber 
alguna razón verdadera e importante. El resultado usual. paradójico como 
puede parecer, es que el paciente comienza a mirar y sonar mejor con su 
calamidad. 

10. Afirman que es importante concentrarse en el síntoma presentado, por lo que 
es necesario definir el problema y el objetivo terapéutico. De tal forma que 
pugnan generalmente respecto al cambio, mencionando que se puede realizar 
muy fácilmente si la meta del cambio es razonablemente pequeña y 
claramente expresada. Una vez el ha un cambio 

pero definido en él, los círculos benéficos se inician. 

11. El enfoque de Palo alto es fundamentalmente pragmático. Tratan de basar sus 
y las intervenciones en la observación directa en el proceso de 

teniendo que lo que se en sistemas de 
cómo ellos continúan funcionando de tales maneras y 

ser alterados de manera efectiva. 

Con base a esta concepción general de problemas y de su resolución, se discutió 
más en la obra de Watzlawick, Weakland y Fisch (1976), "Cambio. 

y solución de los problemas humanos' Fundamental para la 
consolidación del modelo de terapia del Instituto de 

en donde el tema principal evidentemente, el 

1:1 Cambio 

Para abordar el tema de "Cambio", Watzlawick, Weakland y Fisch (1976), 
partieron de la noción aristotélica de cambio y consideraron fundamental la 
definición de Ashby para las propiedades de la cibernética de una que 
funciona con 

Veremos cambio, sí es aplicada a una ma¡rJwr¡¡:¡ 
puede a cosas muy diferentes. Existe el de un a 
otro... que constituye el comportamiento de la maquina y que ocurre por su 
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propiO impulso interno, y existe, por otra parte, el cambio de transformación ... 
que constituye un cambio de su modo eJe comportamiento y que tiene lugar 8 
capricho del experimentador o por algún actor extemo. Esta distinción es 
fundamental y no ha de ser echada en modo alguno 81 olvido. 

También apelaron a la teoría de los tipos lógicos y a la teoría de grupos, 
finalmente, reconocieron que ambas teorías no solo son compatibles, sino también 
complementarias. En ambas teorías encontraron la base conceptual para 
examinar ejemplos concretos, prácticos de cambio. 

Respecto a la teoría de grupos, revelaron una analogía que pennite ilustrar el 
hecho de que ciertas acciones, ciertas actitudes que se supone aportan un cambio 
benéfico no hacen más que poner en marcha unos mecanismos reguladores 
homeostáticos que establecen el equilibrio anterior: lo que se resume en la ya muy 
conocida frase ·cuanto más cambia, más es lo mismo' . 

Respecto a la teoría de los tipos lógicos, a diferencia de la teoría de grupos, se 
basa en los cambios que conciernen al conjunto del sistema, a la nonna de su 
funcionamiento. Para explicar este cambio de estructuras se recurre a la teoría de 
los tipos lógicos, ya que esta tiene en cuenta tanto los elementos como el conjunto 
del sistema, por tanto, puede explicar el proceso ascendente del marco de 
referencia (Wittezaele y García, 1994). 

De esta forma, estos dos constructos teóricos proporcionaron dos modelos de 
explicación : 

1. La teoría de los grupos, la cual pennite aprender el cambio que se produce 
en el interior de un conjunto que en sí permanece inevitable: 

2. La teoría de los tipos lógicos, en donde se comprende la relación de los 
elementos con la clase y el cambio que: constituye el paso de un tipo lógico 
a otro. 

De tal forma, que el cambio que conserva el sistema será llamado el cambio 1, el 
cual representa una ecuación de invariancia; por otra parte , el cambio del sistema 
mismo, un metacambio será llamado el cambio 2. En donde en el cambio 1, los 
elementos se modifican; en el cambio 2 las reglas de transformación son las que 
sufren los cambios (Wittezaele y García, 1994). 

La equivalencia de esta distinción con la definición cibernética de Ashby acerca de 
las dos clases de cambio, se hace evidente. Cambio 2 es por tanto cambio de 
cambio (Watzlawick, Weakland y Fisch, 1976) 

Otro aspecto relevante se refiere a los conceptos· de calibración y recalibración . La 
calibración puede asociarse al cambio 1, donde las modificaciones en los 
elementos de un sistema no llevan a un cambio ostensible, sino que favorecen el 
estado homeostático a pesar de presentarse bajo una forma diferente. Un ejemplo 
de esto podría ser la persona que cambia de dietas constantemente porque le 
preocupa bajar de peso. La recalibración correspondería al cambio 2, donde se 
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modifica todo un patrón. Siguiendo el ejemplo, si la relación de la preocupación se 
traslada a otro contexto, por ejemplo los hijos o el marido, el esquema de fracasos 
con las dietas sale de foco. Quizás la siguiente pauta a romper. sería la recurrente 
preocupación. 

Es evidente que el equipo de Palo Alto se interesó sobre todo en esta clase de 
cambios; en efecto, cuando los procesos habituales de regulación se revelan 
ineficaces, el sistema atraviesa una crisis importante y puede entonces decidir 
recurrir a una persona exterior. El método y las técnicas de intervención tendra 
pues, la mayoría de las veces, suscitar un cambio tipo 2. En este sentido, se 
consideraron una serie de estrategias terapéuticas, centradas en las acciones del 
terapeuta, entre ellas son propuestas tres formas generales de prescripción, las 
directas, las indirectas y las paradójicas. En las directas se puede expresar 
abiertamente aquello que se considera útil para la resolución de un probiema. las 
indirectas, las cuales, distrae la atención del síntoma o conducta problemática, 
enmascarando el verdadero objetivo. Y las paradójicas, que se asocian con la 
prescripción del síntoma (Nardone y Wa1ziawick, 1992). 

Es importante tener presente los señalamientos que realiza Fish, Weakland y 
Segal (1985), con relación al proceso terapéutico: 

o El terapeuta advertirá al cliente de la necesidad d8 no apresurarse y de los 
peligros de una mejoría; 

Cl De estancarse en el proceso de la terapia, podrá indagar acerca de cómo 
empeorar un problema o bien considerar un cambio de dirección, enfocando 
como prioritario, por ejemplo otro problema, finalme:1t€.:: 

Cl se recomienda aprender a hablar el lenguaje del puciente, hacer uso de la 
reestructuración, reencuadre. modificando el marco bajo el cual es percibido un 
problema, evitar formas lingüísticas negativas o utilizar anécdotas, relatos y 
lenguaje metafórico adecuado a la realidad problemática de la persona (Fish et 
al 1985). 

Cabe mencionar que estas técnicas terapéuticas son muy importantes dentro del 
marco de la terapia breve. 

o Jay Haley, su aportación estratégica a la terapia familiar 

En Junio de 1955, durante la investigación sobre las paradojas en la comunicación, 
Jay Haley y John Weakland comenzaron a visitar semanalmente a Milton Erickson 
(Zeig & Geary, 2000). 

A lo largo de las entrevistas estudiaron extensamente el tipo de comunicación 
terapéutica que empleaba Erickson, sus estrategias terapéuticas, así como sus ideas 
referentes a las problemáticas psicológicas y psiquiátricas. Weakland ~ Haley 
utilizaron los conceptos desarrollados durante el Proyecto Bateson para describir 
tanto la interacción hipnotizador-sujeto. como los cambios provocados por los trances 
terapéuticos. Las órdenes dadas durante los trances se prestaban de maravilla a un 
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análisis según los tipos lógicos y los niveles de comunicación (VVittezaele y García, 
1994). 

La manera de hacer terapia propia de Erickson representó para Haley y Weakland 
un material clínico fundamental. Observaron que el gran terapeuta, de una manera 
intuitiva y empírica, había preparado y utilizado estrategias terapéuticas que 
venían a ser la aplicación directa y antecedente de muchas de las fonnulaciones 
teórico-prácticas que el grupo de Sateson había formalizado como modelos. 

Observaron, por ejemplo, que Erickson basándose en su experiencia de 
hipnotizador, utilizaba en terapia formas paradójicas de acción y prescripción, 
poniendo en práctica una fonna que bien podría denominarse doble vínculo 
terapéutico (Erickson, Haley y Weakland, 1980). 

Con la publicación de su primer obra "Estrategias sobre Psicoterapia", se conodó 
por primera vez la apelación "terapia breve", el ténnino de "breve" servirá para 
describir las técnicas de Milton Erickson desde el punto de vista de la 
comunicación heredadas de las premisas teóricas del proyecto Bateson. 
(Wittezaele y García, 1994) 

Esta obra ofrece una especie de eslabón que falta y que une los trabajos de Milton 
Erickson, la terapia breve y la terapia estratégica tal como fue concebida por Jay 
Haley. Sin embargo, Haley y Weakland, en sus conversaciones con Erickson 
descubrieron que, aunque el análisis del trabajo de éste último se adecuaba con la 
teoría que ellos proponían, ésta no le servía de reflexión para provocar los 
cambios terapéuticos; las intervenciones de Erickson parecían "mágicas" y a 
contracorriente de las ideas tradicionales sobre la terapia familiar. Erickson no se 
preocupaba de conceptos tales como la homeostasis, la función o el 
desplazamiento del síntoma. Para él, la pregunta esencial era "¿De qué modo, 
como terapeuta, puedo inducir un cambio en la persona que está ante mí?" 
(Wittezaele y García, 1994., p. 253). 

Más adelante, en 1967, Haley pasó a la Clínica de apoyo Infantil de Filadelfia, 
donde se encontró con Salvador Minuchin y Braulio Montalvo, interesándose cada 
vez más por la estructura y la jerarquía. En el mismo año, el mismo de la 
publicación de "Pragmática de la Comunicación Humana", Jay Haley dio a conocer 
un escrito conciso sobre la influencia de las coaliciones transgeneracionales para 
la explicación de la psicopatologia: "Hacía una Teoría de los Sistemas Patológicos" 
(Zuck, 1985, pp. 28-46) 

En este escrito, Haley reconoció el problema que aparece en la investigación al 
conceptuar la conducta repetitiva, participante en la red social actuante de tal 
manera que las afirmaciones acerca de las constantes en el intercambio resulten 
ciertas al pasar el tiempo, el problema se presenta en como describir y clasificar 
los patrones habituales de la conducta repetitiva durante el intercambio intimo; en 
este sentido, reconoció el "triángulo" como unidad de estudio en una familia o en 
cualquier sistema social interactuante, y por tanto, se cuestiono sobre el tipo de 
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arreglo triangular que organizaría lo que podría denominarse un sistema 
patológico. 

Definió "patológico' a un sistema que producirá la disolución de sí mismo o la 
violencia entre sus elementos, o bien, indica elementos que se comportan de una 
manera que parece peculiar e ¡napropiada. En términos de la familia, un sistema 

es el que produce un conflicto continuo, el divorcio, o un tipo de 
sintomática en uno o más miembros de la familia que requieren 

atención de la comunidad. En este sentido, llamo "triangulo perverso' a aquel en 
donde la separación entre las generaciones se da en forma oculta. Cuando esto 
ocurre como un patrón repetitivo, el sistema se volverá patológico. Este concepto 
se ofreció como una formulación que comúnmente sólo se supone en la literatura 
sobre la y la familia. Expuso diferentes características del triangulo de 
este 

1. Las personas que reaccionan mutuamente en el triangulo no son iguales, sino 
que una de ellas es de una generación diferente de las otras dos. "Generación" 
Ctll"llnlflf':::I un nivel diferente en la jerarquía del poder, como en una generación 

el y el hijo, o en una jerarquía administrativa, el gerente y el 
empleado, 

2. En el proceso de su interacción, una persona de una generación forma una 
"coalición" con una persona de otra generación en contra de una igual. Por 

la entendía como un proceso de acción conjunta que realiza 
contra otra persona contraste con una "alianza", en las que dos gentes 
pueden unirse por Uf, interés común independiente de una tercera persona). 

3. La entre dos las personas es por ambas. Esto es, hay cierta 
conducta que indica una coalición que, cuando se investiga, es negada. Más 

la conducta en un nivel que indica Que hay una coalición se 
descubre por la conducta metacomunicativa que indica que no existe, 

no Convencional: las técnicas psiquiátricas de Milton 
1 en esta obra la expresión "terapia 

.:>.;,j'r""t6rlÍr::." y elaboró sus ideas sobre el ericksoniano de los problemas 
en las diversas del ciclo vital de la familia. Como observa 

Lynn Hoffman (1 este libro la culminación de la preocupación 
inicial de Haley por el proceso. Dice esta "al escribir sobre la terapia 

se atiene al de los procesos, tras su 
decisión de unirse a Minuchin en comenzó a restar importancia al 
empleo de las técnicas y las directivas sin dejar de 
atribuirles importancia, para concentrarse en un modelo más organizado de 
terapia. El paso de Haley del interés en los procesos al interés en la forma resulta 
más claro en sus obras " para Resolver Problemas" (Haley, 
1980) Y "Trastornos de fa Juvenif 1 inclusive en 
"Tácticas de Poder de Jesús Cristo" (Haley, 1991). También sostendría esta 
autora que el modelo terapéutico de Haley una transición entre las 
posiciones estratégicas y la estructural de Minuchín. 
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Haley definió la terapia estratégica como de la siguiente manera: 

La terapia puede denominarse estratégica si el dínico inicia lo que sucede en ella 
y diseña un enfoque particular para cada problema ... El terapeuta debe de 
identificar los problemas resolubles. establecer metas, diseñar intervenciones para 
alcanzar esas metas, examinar las respuestas que recibe para corregir su enfoque 
y, en ultima instancia, examinar el resultado de su terapia, a fin de ser eficaz. El 
terapeuta debe ser agudamente sensible y receptivo al paciente y a su campo 
social, pero él mismo tiene que determinar su modo de prrx:ader (Haley, 1980, p. 
7) 

El enfoque de Haley, tal como aparece en Terapia para resolver problemas (1980), 
se basa en la creencia de que los síntomas son signos de un sistema en el cual el 
ordenamiento jerárquico es constantemente ambiguo bien involucra coaliciones 
reiteradas que cruzan los límites generacionales u organizacionales. Esa 
ambigüedad o confusión se fotografía observando los modos repetitivos en que los 
miembros def sistema se tratan entre sí, particularmente con respecto a la 
conducta problema. Los problema::; llegan a ser graves cuando la confusión 
jerárquica es encubierta ylo desmedida. Desde esta perspectiva, la terapia supone 
cambiar esas secuencias, de modo tal que se corrija la jerarquía y se reduzca la 
ambigüedad o confusión. 

De tal forma, que los síntomas pueden describirse como actos comunicativos que 
ejercen una función dentro de una red de relaciones interpersonales; no son "bits" 
de información, sino analogías que tienen por referentes a múltiples aspectos de la 
situación del individuo, incluso su relación con el terapeuta. Desde este punto de 
vista, el objeto de la terapia es cambiar la conducta comunicativa del individuo, o 
sea, cambiar su metáfora. 

La evaluación del resultado incluirá no solo la presencia o ausencia de un "bit" de 
conducta en el paciente, sino también una evaluación de los cambios producidos 
en el sistema al cual se esta adaptandO mediante su forma especial de 
comunicación. 

Por su parte, Madanes (1984), sostendrá que el objetivo de la terapia estratégica 
es el impedir la repetición de secuencias e introducir mayor complejidad y 
alternativas, creando así, un sistema más diversificado; ayudando a sobrellevar las 
crisis que la familia enfrenta en determinadas etapas de su vida para pasar a la 
siguiente. El objetivo de la terapia es alterar las interacciones de la familia y de ese 
modo lograr un cambio en la estructura familiar. Haley establece que el cambio 
ocurre por obra' del terapeuta que se pliega al sistema vigente y lo modifica a 
través de su participación interna, los problemas son utilizados como palancas 
para modificar relaciones familiares. El problema-queja lo considera conectado a 
una secuencia de acciones que suponen la interacción de por lo menos tres 
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personas. Haley (1987), sostiene que el cambio en la terapia estratégica ocurre 
por etapas: 

En la primera de ellas debe determinarse el tipo de secuencia que está 
manteniendo al problema presentado. 
La segunda consiste en fijar un objetivo específico en donde la tarea del 
terapeuta consiste en trazar un limite generacional e impedir la formación de 
coaliciones consistentes a través de él. 
Finalmente, la tercera etapa encierra una nueva idea que consiste en crear un 
nuevo problema antes de pasar a un sistema más normal. 

Para conseguir su objetivo de solucionar el problema que presentan dentro de un 
marco familiar, en la terapia estratégica se diseñan estrategias o técnicas 
adecuadas para cada situación específica. Así, hace uso de intervenciones a las 
que se denominan directivas, éstas pueden ser directas o paradójicas, sencillas o 
complejas y están destinadas a modificar la manera en que las personas de la 
familia se relacionan entre sí y con el terapeuta. 

Es mediante la entrevista que el terapeuta obtendrá un "diagnóstico' del problema, 
así como la información acerca de las pautas de relación que ha de modificar; de 
esta forma, conocerá la organización ante la cual se encuentra y estará en 
posibilidades de intervenir en ella desde el comienzo de la terapia. 

Haley propuso un esquema de entrevista inicial que consta de cuatro etapas: la 
fase social, en la que el terapeuta crea la relación con la familia; el planteamiento 
del problema, donde recaba la opinión de todos los presentes sobre el problema o 
conducta sintomática; la fase de interacción, en la cual evalúa basándose no sólo 
en los informes verbales de la familia, sino fundamentalmente, en las secuencias 
de interacción que se observa en la misma sesión, y por último, el establecimiento 
de las metas del tratamiento en términos concretos y precisos (Ochoa, 1995). 

Las tres primeras etapas se encuadran dentro de la evaluación, mientras que la 
última pertenece a la intervención. En cada una de estas etapas el terapeuta 
llevará a cabo diversas acciones que lo conducirán a lograr lo objetivos 
anteriormente señalados. Dichas acciones y tareas del terapeuta se pueden 
resumir en general de la siguiente forma: 

Definir un objetivo a la intervención. La terapia breve, que puede definirse 
como una intervención que consta de una a veinte sesiones de tratamiento, no 
implica que se haga menos que en una terapia de larga duración. El enfoque 
es, teórica y metodológicamente, diferente del que se basa en la teoría de los 
procesos intrapsíquicos. De un modo general, la terapia breve ataca los 
síntomas claramente definidos. Cuando se tienen problemas más vagos, se 
definen unos objetivos específicos limitados. 

Papel activo del terapeuta. El papel del terapeuta es fundamentalmente distinto 
de lo que es en las terapias clásicas. El terapeuta intenta inducir cambios 
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desde la primera sesión. Cuando está todavía en el estadio de recoger 
información, utiliza ya unas maniobras que preparan el terreno para el cambio. 
El proceso terapéutico es controlado por el terapeuta, es quien lleva la 
dirección, él terapeuta es el que debe tener las riendas de la situación; el 
poder. 

Concentración sobre la situación más que sobre el pasado. la recogida de 
datos es fundamentalmente diferente de lo que se encuentra en la terapia de 
largo plazo: al terapeuta le interesa comprender las dificut1ades vividas 
actualmente. La pregunta que se hace el terapeuta es: Dado el pasado de esta 
persona, ¿Cuáles son las dificultades que se encuentran en su vida 
actualmente? 

Cambio de comportamiento más que toma de conciencia. El objetivo no es que 
el paciente se dé cuenta de las dificultades o de las causas de· estas 
dificultades. El enfoque es ante todo pragmático y de comportamiento: lo que 
importa es que el paciente pueda comportarse de otro modo, que los síntomas 
desaparezcan, aunque nadie, ni el paciente, ni el terapeuta haya 
"comprendido" verdaderamente la causa o el origen de los sintomas. En este 
sentido, una exploración sistemática de la infancia carece de sentido. 

Estimular la motivación del paciente. Otra característica de las terapias 
directivas concieme a la actitud del terapeuta para estimular la participación del 
paciente en el paciente en el proceso de cambio. Uno de los pilares del 
enfoque de terapéutico de Ericr.son consiste en poner en duda y someter a 
prueba la motivación de sus pacientes para cambiar. Se trata en cierto modo 
de llevar al paciente a entrever él mismo la posibilidad de un cambio, aunque 
~ea el mínimo, y así poder reconocer las modificaciones que se producirán en 
su situación, a medida Gue progrese el proceso terapéutico, como mejorías de 
su estado. La ilusión de rigidez del problemé'! queda rota cuando se establece 
la posibilidad del cambio; y es aquí en donde se encuentra el tema de 
participación del paciente puesto que todo cambio debe comprometer al 
paciente en una empresa en la que debe cooperar. Esta postura Ericksoniana 
fue asumida por Jay Haley en su particular enfoque. 

Utilización del lenguaj,:; imperativo. Según la técnica de la hipnosis, el 
terapeuta deberá dar unas consignas que, si el paciente las sigue lo 
conducirán a experimentar unas conductas nuevas. El principio es que si el 
paciente sigue las CQnsignas al pie de la letra obtendrá el resultado previsto, 
casi como receta de cocina. Las ordenes entonces deben ser sencillas, fáciles 
de seguir, adaptadas al contexto del paciente, a su mismo lenguaje. 

Utilización de técnicas parcdójicas. Otro aspecto de las terapias estratégicas 
hallado por Haley concierne a la utilizar.:ión de la paradoja como una de las 
técnicas más eficaces para provocar un cambio. Para Haley, la base 
interaccional del método ericksoniano consiste en controlar el comportamiento 
sintomático del paciente estimulándolo, creando así una situación paradójica, 
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para entonces cambiar de dirección. Se trata aquí, de la traducción de las 
técnicas extrañas de Erickson según el lenguaje de las investigaciones sobre 
la comunicación realizadas en el proyecto de Bateson (Wittezaele y García, 
1994, pp. 264-266). 

En este sentido, el cambio, según Haley, se basa en una estratégica general 
tendiente a programar un cambio por etapas, tanto con respecto a la conducta 
sintomática en sí como a la organización familiar y/o social que constituye su 
contexto (Cade y O' Hanlon, 1995). 

Por consiguiente, se pretende alterar la secuencia sintomática introduciendo 
congruencia en la jerarquía del sistema. En todo momento se trata de evitar 
confrontaciones con la familia, por lo que la terapia descansa en creativas e 
ingeniosasestraiegias generadas para cada caso concreto, que faciliten un 
cambio rápido y sólido. Las técnicas de intervención, por lo tanto, facilitan y 
posibilitan materializar dichas estrategias, estas abarcan redefiniciones, metáforas, 
directivas simples y ordalías (Haley, 1984); también tareas paradójicas clásicas, 
basadas en una postura de oposición por parte de los clientes, y simulaciones, en 
las que se solicita a los integrantes de la familia que finjan o simulen una 
determinada secuencia sintomática. 

En el siguiente apartado se realiza un examen de la obra de los clínicos que 
fueron los primeros en penetrar en el campo de la terapia familiar, esto con la 
intención de situar históricamente los modelos sistémicos en relación con otras 
orientaciones que abordaron primero el cambio de los sistemas humanos bajo 
otras perspectivas. 

• La consolidación de la Terapia Familiar Sistémica 

Wittezaele y García, recuerdan que en 1960 y 1961, Jay Haley asistía a las 
reuniones del MRI. En 1961, Jackson, Haley y su esposa Bety Haley, comenzaron 
hablar de un journal, idea que compartían con Ackerman y que finalmente lo 
incluyeron en su proyecto, al igual que a una serie de personalidades, tanto 
nacionales como internacionales, que trabajaban con las familias. A partir de 
entonces, toda una comunidad de clínicos emprenderán estudios muy importantes 
sobre las relaciones y el tratamiento de las familias. De esta manera, a comienzos 
de los sesenta, y paralelamente a los trabajos del MRI, aparecerán grandes 
nombres de la primera generación de los terapeutas familiares: Bowen, Wynne, 
Satir, Boszormenyi-Nagy, Lidz, Ackerman y Whitaker, para citar sólo a los más 
conocidos de ellos. Todos, dejando a parte a Lidz, serán terapeutas familiares con 
pleno derecho y elaboran modelos terapéuticos reconocidos y todavía muy vivos 
en estos días. Todos mantuvieron contactos frecuentes entre sí y con el equipo del 
MRI y, cuando Haley editará la revista de terapia familiar "Family Process", en 
1961, la mayor parte de ellos se encontrarán en el comité de redacción, inclusive 
el mismo Gregory Bateson forma parte de dicho comité de redacción del primer 
número del Family Process (Wittezaele y García, 1994). 

ESTA TESIS NO SALE 
'DE LA BIBLIOTECA 
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De acuerdo con Sánchez y Gutiérrez (2000), después de la publicación del Family 
Process, se puede decir que la terapia familiar inicia otra época. Los pioneros 
siguen activos, aportaron toda su experiencia y conocimiento a este campo, pero 
fueron seguidos por nuevos talentos. El objetivo que se propusieron en el Family 
Process fue el de fomentar un desarrollo de una ciencia de la familia. 

Para finales de 1967 surgió una asociación nacional en Estados Unidos. "La 
Asociación Norteamericana de Consultores Matrimoniales", fundada por la reunión 
de varios institutos establecidos y reconocidos. Se editaron libros con diferentes 
enfoques en la materia y se esparció rápidamente el interés por la terapia famil\ar, 
estableciéndose más institutos para la preparación de profesionales, y se 
desarrollo una serie de investigaciones respecto a la familia, tal es el caso de 
Ferreira, quién examinaba la naturaleza de los mitos en la familia, él sugirió que 
los modos familiares servían para consolidar las necesidades y mantener el 
equilibrio. Mostró que los mitos, aunque sean muy irracionales, pueden servir 
como defensas, estabilizar las personalidades y las relaciones de los miembros de 
la familia. 

El impacto fue tan significativo, que en 1964 estos grupos se propusieron para ser 
responsables de la publicación del grupo de Jackson, de Palo Alto, Califorl1ia, pero 
fueron rechazadas sus propuestas. Sin embargo, el grupo de Ackerman, de Nueva 
York, fue considerado como pilar de la terapia familiar y, por tanto, se le nombró 
editor responsable del Fami/y Process. Sus intereses no concluyeron aquí, en 
1970 cambiaron el nombre de la "Asociación Estadounidense de Consu'tores 
Familiares" por el de "Asociación Estadounidense de Consejeros Matrimoniales y 
Familiares" (Sánchez y Gutiérrez, 2000). 

Finalmente, la consolidación de tanto esfuerzo llegó a la madurez suficiente para 
la preparación de sus especialistas, así como para las publicaciones 
especializadas. En el año de 1975 se cambio nuevamente el nombre por el de 
"Asociación Estadounidense de Terapia Matrimonial y Familiar" la cual funciona 
hasta la fecha. 

En este sentido, Sánchez y Gutiérrez (2000), menciona que al inició del decenio 
de 1970, la profesión como terapeuta de lo familiar obtuvo su maduración y 
consolidación. Afirma que en un estudio comparativo y analítico de las 
publicaciones especializadas es posible ver como en está área se fue 
fortaleciendo la profesión y la información, desde sus inicios a partir de 1940 hasta 
la década de 1970 se dieron a conocer diversas publicaciones con tópicos de la 
terapia familiar. 

Tal es el caso de William Nichols. qu:ér. editó el "Journal of Marital and 
Counseling n en 1975, esta revista se especializó en el campo de la terapia familiar, 
en 1979 se cambio el nombre de esta publicación y se dio a conocer como 
"Joumal of Marrlage and Family Therapy". De esta manera, en el ámbito de la 
terapia familiar se obtuvo otra publicación más para dar a conocer y expresar sus 
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bases tanto teóricas como metodológicas, además de un sin fin de 
investigaciones . 

Uno de los beneficios que se obtuvo en el campo de la terapia familiar fue la 
apertura a las aportaciones, que desde el principio se planteó para su prác1ica. Su 
enfoque fue multidisciplinario y en él se conjuntaron las contribuciones de toda una 
comunidad de profesionales: médicos, psiquiatras, trabajadores sociales, 
pedagogos, sociólogos, genetistas, comunicólogos y psicólogos, inclusive 
sacerdotes de diversos credos. Entonces, gracias a ello, los problemas familiares 
se analizaron desde diferentes enfoques de profesionistas, lo que permitió 
fortalecer sus inicios a esta creciente disciplina. De esta forma, aparecieron 
algunas nuevas orientaciones en el campo cognoscitivo y conductual (Sánchez y 
Gutiérrez, 2000) 

Hoy sin duda el campo de la psicología clínica se ha visto fortalecido por el auge 
de la terapia familiar al constituirse como una disciplina que se ha ganado el 
reconocimiento de los responsables de la salud en todo el mundo, al tratar 
diversas dificultades que se presentan en el seno familiar, así como para la 
prevención de estas. 

Pero fue poco a poco, que gracias a publicaciones como el Family Process, que 
en el campo de la psicología clínica creció el interés por los modelos terapéuticos 
llamados "sistémicos', también conocidos como "interaccionales, ecológicos o 
ecosistémicos". Las terapias psicodinámicas, con sus fundamentos en el 
psicoanálisis, así como algunas otras orientaciones diferentes, pareciera, han 
perdido terreno en este campo, dando paso a estos modelos que en la actualidad 
se han ganado el nombre y el reconocimiento de "terapia familiar sistémica". 

Así, la terapia familiar sistémica surgió y se desarrolló en los últimos 50 años 
gracias a la diversificación de sus modelos, éstos han denotado algo más que la 
aparición de una forma diferente de realizar terapia ya que han originado también 
una manera novedosa de concebir la participación del terapeuta durante el 
proceso terapéutico; en su forma de entender el comportamiento humano, y con 
esto, la comprensión de los síntomas. la disfuncionalidad, el individuo y el grupo 
familiar, así como en el modo de efectuar investigación. 

En este desarrollo, el antropólogo Gregory Bateson y su grupo de investigación 
jugaron un rol fundamental. Sus aportaciones van desde epistemología, hasta 
investigaciones sobre comunicación, aprendizaje y el comportamiento humano en 
sí. Parte de dicho grupo conformó el MRI. 

Es pues en este contexto científico del campo de la terapia familiar en plena 
efervescencia, en el que, hacia mediados del siglo XX, otros desarrollos 
contribuirán a socavar las orientaciones científicas tradicionales. Esta ciencia 
empezará a interesarse en el estudio de unas características como la información, 
la organización y el control. Estas no son ya entidades en el sentido habitual de 
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sustancia, de materia o energía, sino unas características más abstractas de 
conjuntos de elementos en interacción, de ·sistemas". 

Con ello, la óptica científica se invierte: en lugar de explicar los fenómenos 
complejos reduciéndolo a entidades cada vez más simples, se comprueba que el 
comportamiento de los elementos sólo se comprende por sus relaciones con el 
conjunto, se vuelve más complejo. El estudio de estas relaciones, de las formas, 
de las interacciones, etcétera, se convierte entonces en una preocupación 
científica importante y renueva enteramente nuestro modo de concebir los 
organismos vivos. La aparición de máquinas cada vez más complejas de 
tratamiento de la información trajo una nueva concepción del organismo vivo que, 
además de ser un motor (un mecanismo que transforma la energía de una manera 
a otra), es también un sistema que toma decisiones (un aparato que sirve para 
tratar, almacenar y recuperar la información). Este movimiento se distancia de los 
conceptos de entidades aisladas y autosuficientes, para volverse hacia las 
nociones de relaciones naturales y de organización, y este campo de estudio es el 
que abarca el nombre genérico de "enfoque sistemico". 

En el marco de una nueva corriente científica se desarrolló el estudio de la 
comunicación, del comportamiento y de las relaciones humanas, así, el estudio de 
la conducta y el tratamiento de los desórdenes de la conducta han experimentado 
una revolución silenciosa, no obstante, los sonidos del silencio también cruzaron el 
océano y llegaron hasta Europa y el resto del mundo, decenas de estudiosos en el 
mundo entero se han visto atraídos por las diversas propuestas que existen para 
el abordaje de la situación familiar desde esta perspectiva. Tal es el caso de la 
propuesta terapéutica conocida por "el grupo de Milán" compuesto originalmente 
por Mara Selvini Palazzoli, Luigi Boscolo, Giuliana Prata y el recientemente 
desaparecido Giafranco Cecchin. 

Este modelo ha generado una "revolución apacible", parafraseando a Hoffman 
(1987), gracias a que su método clínico plantea muchas cuestiones clínicas 
novedosas e interesantes, respaldados por marcos teóricos sólidos y una 
epistemología acorde con ello. Así, el modelo de Milán presenta una gran 
contribución para la comprensión de los procesos familiares y su abordaje 
terapéutico en el marco de la terapia familiar. 

A continuación se presenta una aproximación del desarrollo histórico conceptual 
de este modelo, que va precisamente desde la aproximación psicoanalista en la 
psicoterapia de la familia, hasta la aplicación de los principios de la teoría de la 
comunicación humana y los supuestos de la perspectiva cibernética. Esto con el 
objetivo de reconocer los puntos clave de su trabajo terapéutico y los cambios que 
permitieron generar el modelo de terapia familiar sistémica para el estudio, la 
comprensión y el cambio en el grupo natural con historia: la familia. 
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Capitulo 3. 

EL CENTRO PARA EL ESTUDIO DE LA FAMILIA DE MILAN 

El Centro de Estudios de la Familia se funda hacia el año de 1967. en Mitan. Italia, 
gracias a Mara Selvini Palazzoli y a un conjunto de numerosos psicolerapeulas 
con orientación psicoanalítica. Entre ellos se encontraban Severino Rusconi. Paolo 
Ferraresi, de ' Simona Taccani, Gabriele Chistoni, luigi Boscolo, Giuliana Prata, y 
Giafranco Cecchin. Para ese mismo año los avances en terapia familiar I!egaron a 
Europa con "Teoria de la Comunicación Humana" un estudio de patrones 
interaccionales, patologías y paradojas, los autores son Paul Watzlawick , Don 
Jackson y Janet Beavin de Palo Alto California. 

En sus inicios, este grupo de ocho psiquiatras con formación psicoanalítica trabajó 
conjuntamente la terapia de la familia bajo la misma orientación durante un 00110 
periodo que comprende de 1967 a 1971 . Segun Mateo Selvini. el objetivo de 
trabajar en conjunto era intercambiar las experiencias terapéuticas originales y las 
nuevas ideas teóricas . Asi, el equipo asume el debate entre el modelo 
psicoanalítico y el modeJo de los sistemas familiares, en donde, en un primer 
momento, se estudió seriamente si ambos eran o no compatibles. En 1971 , Selvini 
Palazzoli, luigi Boscalo, Giuliana Prata y Giafranco Cecchin, que los juzgaban 
incompatibles, se escindieron del grupo original con el propósito de trabajar 
exclusivamente en un marco de sistema familiar, o como lo llamaron ellos después 
· sistémico". En sus comienzos este equipo tuvo como consultor a Paúl 
Watzlawick, del MRI (Selvini, 1990). 

En este apartado se aborda el modo en el cual el grupo de Milan confrontó su 
propio modelo explicativo de orientación psicoanalítica con la propuesta sistémica , 
adoptando esta ultima gradualmente como marco de referencia para su trabajo 
terapéutico. Sus primeros estudios de la terapia familiar se vieron influenciados 
por los trabajos de lyman Wynne sobre comunicación , posteriormente muy 
fuertemente por el grupo Bateson. 

• Del psicoanálisis a los sistemas (1967·1971) 

la historia del grupo de Milán adquiere un carácter parad igmático respecto a 
determinadas líneas evolutivas del psicoanálisis contemporáneo y el nacimiento 
de la terapia familiar. la formación psiquiátrica de los integrantes originales del 
grupo de Milán, Severino Rusconi , de Simona Taccani , Gabriele Chistoni , luigi 
Boscolo, Giuliana Prata, Paolo Ferraresi y Giafranco Cecchin, basada 
principalmente en el psicoanálisis, tiene lugar durante la década de los cincuenta . 

Así, la orientación pSicoanalitica favoreció la influencia de ciertas tendencias 
teóricas y clínicas, al tiempo que hizo que otras se volvieran mas lejanas e 
incomprensibles. Esto se puso de manifiesto al prestar atención a la escuela 
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norteamericana de Frieda Fromm-Reichmann y Harry Stack Sullivan, que tienen
también nuevas aperturas , llegando a teorizar, como objeto principal de la
moderna psicopatologia, el estudio de las relaciones interpersonales y sus
consecuencias en todas aquellas circunstancias en las que se producen las
relaciones, .pese a que en lo fundamental siguen siendo fiel a la ortodoxia
psicoanalítica.

La idea inicial con la que se fundo la investigación y la práctica clínica es
elemental: se trata de pasar del estudio del individuo, considerado en sus
características intrapsíqu icas, o también en la relación terapéutica de transferencia
y contratransferencia, al estudio de la comunicación y de las relaciones en la
familia que presente un elemento con determinados síntomas. En un primer
momento , durante el periodo que comprende de 1969 a 19715

, el grupo Milanes
se vio influenciado por un doble referente conceptual respecto a los estudios de la
comunicación de ese momento : por una parte, las investigaciones de Lyman
Wynne, quien experimentaba el estilo comunicativo en las familias en las que
había un paciente esquizofrénico, la intención era observar las modalidades
comunicativas de las respuestas . En segundo lugar, también se influenciaron
fuertemente por las investigaciones del equipo Bateson, conocidas a través de la
lectura de la Teoría de la Comunicación Humana". El punto de partida de esas
investigaciones había sido la aplicación de la teoría de los tipos lógicos de Rusell a
los fenómenos de la comunicación (Selvíni, 1990).

Siguiendo a Selvini (1990) , estas influencias llevaron al grupo a asumir durante
algunos años una orientación de tipo comunicacional. La terapia de la familia se
partía de observaciones referentes al estilo comunicativo en donde se cuidaba en
primer lugar la claridad de los mensajes y por tanto la capacidad de
metacomunicar, el modo de calificar los mensajes propios y de los demás
(confirmándolos , negándolos o desconfirmándolos) , la manera en que se
focalizaba la atención, también se atendían las incongruencias lógicas entre los
niveles de la comunicación , las paradojas , además se observaban las técnicas
comunicativas específicas que provocaban desconcierto, tales como desviar el

s Gianfranco Cecch in (2003), recuerda que "en la época de 1960, Selvini Palazzoli presentó su trabajo de
anorexia nerv iosa en New 'X,ork, en esa época nos encontramos con ella yo (Gianfranco Cecchin) y Boscolo,
nosotros ttabajábamos como psiquiatras en hospitales de New York, nos dijo que por que no nos
regresábamos a Italia a formar un Centro de Investigación que ella quería crea r, nos dijo que nada teníamos
que hacer en los E. U. Ella trabajaba con individuos desde el psicoaná lisis, entonces ella nos comentaba que
Boscolo y yo también podríamos trabajar con el psicoanálisis la terap ia famil iar, entonces, un año después,
regresamos a Milán. En Milán ya habiamos formado un grupo de ocho personas, Selvini lo formó, ella era la
jefa. Ella habia estud iado en Suiza el psicoanálisis. Entonces ella empezó a estudiar la anorexia y por eso se
volvió muy reconocida.
6 A este respecto , Selvini (1990 ), menc iona que Palazzoli ded ica durante el periodo de 1965 a 1970 a un
estudio muy intenso de la literatura sobre terap ia familiar, De la referencia a Guntrip y Sul livan pasa a
ocuparse de las distintas escuelas y figuras de la terapia familiar que ya actuaban en los Estados Unidos
(Ackerman, Haley, Minuchin, Bowen, Satir , la escuela de Filadelfia, Boszormenyi Nagy , entre otros , ya que
todavia no conocen mucho el trabajo del grupo Bateson). Esas reflexiones dan origen al desarrollo de una
serie de ideas por parte del equipo liderado por Palazzo li, además, también se verán influenciados poco a poco
por algunos conceptos de la Teoría de la Comunicación Humana
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tema, eludir el punto central. hacer discurso vacuos e irrelevantes, recurrir a 
mentiras, reticencias, silencios, respuestas genéricas o tangenciales . a frases 
crípticas e incompletas, a contradicciones y confusiones entre el significado Ineral 
y metafórico de las palabras, etc. DeSde esta óptica, se veia el trastorno mental 
como el resultado de las confusiones, ambigüedades, disimulos, equívocos, 
contradicciones y paradojas de la comunicación familiar. 

De acuerdo con Mateo Selvini (1990), los aspectos innovadores son tres, pese a la 
influencia teórica aun psicoanalista: 

1. La ampliación del campo de observación. El fenómeno Objeto de estudio deja 
de ser el individuo para ser un grupo con historia. 

2. Se pretende realizar una investigación, más que un trabajo profesional. No 
obstante, se utiliza el contexto profesional como ámbito de investigación. 

3. La terapia familiar, tal como lo ha experimentado el grupo de Milán, ha incluido 
desde un principio el trabajo de equipo en un ambiente particular: uno o dos 
terapeutas trabajan frente a frente con las familias, mientras el resto del equipo 
.:lbserva detrás de un espejo unidireccional, supervisando a los terapeutas. 

El nuevo método y contexto de investigación dan paso a nuevas ideas. los 
primeros indicios heterodoxos provienen de la teorfa de la comunicación. 
Respecto a la antigua concepción psicoanalista sobre psicopatologia comienza a 
sobreponérsele un nuevo paradigma que interpreta la llamada patologia psiquica 
como producto de trastornos de la comunicaOOn. 

De tal forma que el trabajo efectuado por el grupo MilElnE..s durante la etapa que 
comprende de 1967 a 1971 se dio a conocer a través d~ dos articulas, uno de 
ellos se efectuó con el apoyo Paolo Ferraresi , ambos firmados por Mara Selvini 
Palazzoli. los artrculos son ·· Contexto y metacontexto en la psicoterapia" y "El 
racismo en la familia" , Los trabajos que se muestran en estos e~critos representan 
un periodo de transición que se manifiesta por tendencias diferentes, en el plano 
de la teoria y de la técnica terapéutica . En este sentido, Selvini (1990), reñere Que 
de 1967 a 1969 predominan las técnicas derivadas de la coordinación de terapias 
en grupo (pasividad del coordinador, interrumpida sólo por breves-observaciones 
sobre aquello Que ocurre en el grupo, T'inguna interpretación de lo profundo), 
mezcladas con técnicas clásicas de interpretación de transferencia (en estos 
casos las sesiones familiares se convierten en una especie de análiSIS individual 
en presencia de ta familia). Sin embargo, continua Selvini, a partir de los artículos 
"El obsesivo y su cónyuge", para afirmarse más en "Contexto y metacontexto .. • , 
se arraigan en la misma técnica terapéutica las ideas de la influencia de la teoría 
de la comunicación a través de una actitud del terapeuta que tiende a enseñar a 
comunicar correctamente. 

Respecto al escrito "El obsesivo y su cónyuge" es importante puntualizar que se 
público en 1972, sin embargo, conceptualmente pertenece a 1969, una etapa 
todavía psicoanalista. Sólo por razones de orden teórico se demoró su publicación 
hasta 1972. Así, el escrito contiene una serie de planteamientos psicoanaliticos 
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influenciados por los conceptos de la Teoría de la Comunicación Humana, de tal 
forma que pretenden ser sistémicos. sin embargo, los contenidos afectivos de 
trabajo que tienden continuamente a deslizarse hacia lo intrapsíquico, aunque 
vinculándoto con el juego relacional. De tal modo que a partir de la formación 
psicoanalítica de los miembros del equipo y de la influencia que comenzaba a 
notarse en algunos de ellos con la Teoría de la Comunicación, el grupo reflexionó 
sobre la terapia familiar, afirmaron que una terapia familiar presenta constantes 
interacciones especificas que no se pueden describir utilizando ünicamente la 
terminología de la teoría psicoanalitica. En estas circunstancias , las herramientas 
conceptuales del psicoanálisis son inadecuadas. 

En él artrculO sostuvieron Que el análisis de las comunicaciones es el único modo 
de definir el funcionamiento de un sistema, además. Que la transferencia es un 
fenómeno muy comprensible en el curso de un tratamiento. 

Por otra parte, es interesante el manejo del término ·homeostasis" que realiza el 
grupo en este ensayo. De acuerdo con Selvini (1990) , el término de la 
homeostasis, en un piano clínico, ha pasado ha ser la justificación básica para 
declarar, en muchos casos, la contradicción de la psicoterapia individual y del 
psicoanálisis; esto por el hecho de que, al definir una pareja (o una familia) como 
homeostática induciría al hecho de Que era el paciente sefialado, principalmente 
por sus síntomas, a quien los familiares, con otras conductas, implicaban en un 
pacto para el no cambio. El concepto de -homeostásis' lleva así, en el plano 
clínico. a difundir la idea de Que la familia del paciente sefialado es inconsciente 
de la profunda hostilidad al éxito del tratamiento. 

Finalmente, explicaron que el grupo trabaja a partir de la grabación de las diez 
primeras sesiones, sobre la cual se elaboran la hipótesis. De este modo, 
estudiando diversos casos descubrieron Que durante el proceso aparece 
frecuentemente una descalificación por parte de los pacientes dirigido a los 
terapeutas , provocando el deslizamiento del contexto de terapéutico a 
experimental. En su análisis, propusieron definir a Jos sistemas familiares como 
sistemas complementarios de posiciones fijas no intercambiables. 

o Las primeras investigaciones del contexto terapéutico: 
Contexto y metacontexto en psicoterapia 

El escrito fue publicado por primera vez en el año de 1970, en "Archivio di 
Psicologfa, Neurologfa e Psichiatria", publicación local de la Universidad Católica 
de Milán. En el articulo se realiza un análisis del concepto de · contexto · y su 
importancia para la psicoterapia. Está ausente el lenguaje psicoanalftico al 
introducir una eraboraci6n completa del concepto de contexto y que, a la fecha, 
sigue siendo muy actual. 

Se menciona Que el término de contexto es una adquisición bastante reciente de 
la investigación sociopsicoJógica y sociopsiQuiátrica, e incluso, en neuropsicología. 
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Por contexto se entendió todos aquellos factores que influyen en la comunicación 
sin ser, por lo general, expresados explícitamente, en el caso específico de la 
terapia, se entiende por contexto, a aquella situación en la que padres y 
terapeutas parecen compartir los presupuestos sobre cuya base ellos se reúnen y 
comparten las obligaciones y los propósitos de la sesión familiar. Sin un marco de 
referencia contextual. compartido, al menos en minimo grado, los malos 
entendidos y las discrepancias comunicativas son inevitables. 

El significado de toda comunicación surge de la matriz contextual en la cual se 
desarrolla y a la que al mismo tiempo define; un principio o ley del contexto es que 
según el cual , palabras, frases comprobaciones y conductas asumen un 
significado en relación con la situación en la que se observan, es decir, en 
aquellas circunstancias particulares que, en un momento dado, rodean a una 
persona (o a varias personas) e influyen en su conducta , de tal forma que un 
contexto se constituye dentro de una situación precisa que implica una 
determinada finalidad (o propósito) y una cierta distribuci6n de roles , finalmente, 
se puede concluir que lo normal sería que un contexto exigiera a los 
comunicadores disposiciones, propósitos y expectativas acordes con la situación 
contextual. 

Como ejemplo, explican, el caso de un comprador que entra por primera vez en un 
comercio , la relación verldedor I cliente se desenvuelve dentro de un sistema 
organizado de roles, finalidades y reglas de conducta muy diferente de aquellos 
que entrarían en juego, e inclusive, mas diferente aún si estas mismas personas 
se encontrasen en la sede de su partido político para decidir una acción conjunta. 
Palabras, frases y conductas adecuadas para una reunión social no lo serian, 
desde luego, durante una reunión religiosa. 

Según Palazzoli , reconocer la importancia del contexto es fundamental para el 
estudio de la comunicación humana, en esta, tiene lugar cualquier comunicación 
intemumana, verbal y no verbal. la característica de todo contexto es la 
imposición explícita o implícita de una o varias reglas en la relación; por 
consiguiente, sí varia el contexto, varían también las reglas Que le son propias. 

Al abordar el manejo del término de contexto, también los llevó a tomar en cuenta 
la forma en la cual se ha enfrentado un problema a partir de que se reúnen dos o 
más personas, señalando que se requiere de un contexto de confianza, que, 
según Wynne, la confianza en Que el hecho de trabajar juntos en un problema 
pueda conducir a algo potencialmente valido y significado (Selvini, 1990). 

En este sentido, advierten Que cuando dos o más personas se reúnen para 
abordar un problema, este se aborda en tres niveles, en este sentido, retoman el 
trabajo de Jay Haley, quien abordó dicho tema. Haley señala que el acto de 
comunicar intrínsecamente significa definir la propia relación con otras personas, 
es decir, comunicar he imponer reglas en algún nivel con respecto a la naturaleza 
de la concucta que se seguirá en esa relación. 
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Los tres niveles en que se aborda un problema en un grupo de debate son: 

;... las respuestas inmediatas; 
:r- el desarrollo temático; 
;.. el contexto 

La evaluación completa del modo en que se desarrollan los temas en una 
discusión es un elemento primordial para analizar la comunicación . Pero hay que 
tener en cuenta que los temas que se proponen y se desarrollan en unidades 
comunicativ.as más amplias: los niveles contextua les. 

La confusión aparece, y se agrava, cuando los participantes no son conscientes 
de haber encontrado un marco de referencia comUn. Estas dificultades son mudlo 
más frecuentes de lo que se cree en general, incluso en las relaciones 
pSicoterapéuticas y psicoanalíticas individuales. En cambio, cuando la confusión 
acerca de los fines y de la estructura contextual de la relación es reconocida, al 
menos en parte , es posible que hasta el peor malentendido pueda corregirse a 
tiempo. 

Citan a Bateson cuando este habla del fracaso de la comunicación en el nivel 
metacomunicativo, característica dE las familias con esquizofrénicos. As! pues, 
algunas familias pueden SElr muy daras en el nivel de las respuestas inmediatas y 
en el nivel temático, en cuanto no tienen nada en comun en el marco de referencia 
contextual. En este caso, la coherencia aparente de las respuestas inmediatas y 
de los niveles temáticos tiende a agravar la confusión , puesto que se presume 
(erróneamente) que se basan en un contexto común. Al contrario, cuando no hay 
armonia en las respuestas inmediatas o en el desarrollo temático, es mucho más 
facil observar la existencia de la confusión y del malentendido. 

Tales supuestos llevaron a reconocer que el contexto cllnico implica una relación 
de confianza en que el hecho de "trabajar juntos" en un problema pueda conducir 
a algo potencialmente válido y significativo, la existencia o no de ese contexto 
debe someterse constantemente a control (metacontexto) , Por metacontexto 
entendieron, por consiguiente, conocer y hacer conocer explícitamente cosas 
acerca del contexto, es decir, conocer en que tIpO de contexto tiene lugar y se 
origina el signifICado y las transacciones en curso entre los participantes, 
aclarando en todo momento en que situación se encuentran, ello se expresa 
mediante la metacomunicaci6n en curso entre los participantes, 

En este sentido, el estudie de la conducta humana se desplazó del estudio 
inferencial de la mente (dinámica intrapsíquica en sentido analJtico) a las 
manifestaciones observables de la relación transpersonal , en donde, el vehlculo 
de esas manifestaciones es la comunicación verbal y no verbal. 

Por meta comunicar concibieron el registrar y hacer registrar las comunicaciones, 
comentarla~ , abrir una discusión sobre sus efectos en los distintos participantes. 
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En efecto, s610 comunicando sobre la comunicadón y sobre el contexto en que 
esa comunicación tiene lugar los mensajes adquieren un significado determinable 
y verificable de control. La regla del metacontexto es esencial para cualquier rol 
terapéutico: como es sabido, trasgredirla lleva ineludiblemente a la confusión del 
terapeuta. En el caso especifico de la psicoterapia familiar, esa regla es aún mas 
importante y urgente que en cualquier otra modalidad terapéutica . Este hecho 
llevó a tomar conciencia al equipo, pues en la sesión no hay oportunidad de 
subsanar la omisión; todo se precipita con una rapidez increíble, irritación, miedo, 
desilusión, sensación de inutilidad, llevan a todos los miembros de la familia a 
decidir la interrupción del experimento. Con ello, el grupo de Milán ratificó que 
permanecer en una confusión de los conte)(tos equivale ha permanecer en la 
confusión de los significados. Este aserto trasciende el ambito de la psicoterapia y 
es válido para todo contexto interhumano (Selvini, 1990). 

A partir de las reflexiones que arrojan las publícaciones del trabajo del grupo 
Milanes, es posible reconocer que fue con la teoría de la comunicación de 
Watzlawick (1981 ), que se dio gran importancia al plano de la introducción de un 
nuevo modelo teórico y epistemol6gico a diferencia de las técnicas terapéuticas , 
sirviendo de puente para la introducción de los conceptos como "sistema" y 
"contexto· en el campo de la terapia familiar. La transmisión de mensajes entre 
diferentes interlocutores, concebida de acuerdo con una cadena de reacciones y 
contrarreacciones (realimentación) , lleva al concepto decisivo de sistema 
autocorrectivo, en cuanto al significado de los mensajes, no eran descifrables si no 
se referían a un ' contexto que hiciese las veces de matriz". En este sentido, las 
investigaciones clásicas de Bateson y su grupo fueron de enorme importancia 
histórica al determinar la posibilidad de pensar · en términos nuevos, con 
novedosos modelos y con una epistemología revolucionaria. Pero el discurso es 
distinto con respecto a la incidencia, más directamente clínica y empirica, de esas 
investigaciones. En este sentido, la introducción del modelo sistemico no se debe 
a Von Bertalanffy. El modelo sistemico es intrínseco a las teorías de la 
comunicación y de ah; toma el campo de la teoría familiar. la teoría de los 
sistemas de Van Bertalanffy fue decisiva para la apertura de una confrontación 
multidisciplinaria. El parangón entre la familia como sistema y teorizaciones 
similares en muchos otros campos sugirió ideas muy fructíferas. de la biología. por 
ejemplo, se tomó uno de los primeros conceptos teóricos: el de la homeostasis. 

Esa actitud multidisciplinaria ha caracterizado siempre el trabajo del grupo de 
Milán y toda la historia de la terapia familiar, al menos en aquellos aspectos que se 
inspiraron en Gregory Bateson. 

• Estudios preliminares al sistema familiar 

A pesar de estos avances en el grupo, es posible apreciar que desde 1967 a 1970, 
todavía no se ha comprendido a fondo el alcance revolucionario de las nuevas 
propuestas interaccionales-comunicacionales, tanto en el aspecto clínico como en 
el teórico. Sin embargo, esas investigaciones reunían las dos ideas clave del 
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momento, familia y comunicación, sin por ello dejar de aferrarse firmemente al
referente teórico psicoanalítico, mientras los conceptos del sistema de Haley y
homeostasis de Jackson, se superponen, por así decir , sin que resulte clara su
integración con la teorización psicoanalítica. El grupo necesitara algunos anos
para advertir que la perspectiva familiar y relacional es incompatible con el
fundamento teórico y epistemológico del psicoanálisis, esto llevara al equipo
Milanes a tener oposiciones y discrepancias conceptuales.

Tales oposiciones llevaron a la disolución del grupo original de ocho psiquiatras
con fuerte formación psicoanalista. Al producirse la separación del equ ipo para
1971, Selvíni Palazzoli, Luigi BoscoJo, Giafranco Cecchin y Giuliana Prata , optaron
por la experimentación rigurosa del modelo sistem ico e inicia una polém ica abierta
contra todo eclecticismo y espíritu de conciliación con el psícoanáüsis.' La
referencia al modelo sistemico señala el interés por algunos desarrollos de la
cibernética y la biología : Ashby, Wiener, von Bertalanffy y todo lo elaborado por el
grupo Bateson y "filtrado" a través de la Teoría de la Comunicación Humana. No
obstante, esa referencia sigue siendo fragmentaria, poco sistematizada y
sobretodo muy alejada de la práctica clínica. En 1969 , la idea del paso al individuo
a la familia era una intuición L1n tanto indefinida: faltaba alcanzar el objetivo de una
articulación más estrecha y coherente entre teoría y praxis .

A fines de 1971, tras la disolución del primer equipo y la elección del modelo
sistemico, el grupo sufrió una transformación revolucionaria respecto del pasado
en dos puntos clave :

La actividad del terapeuta en la coordinación de la sesi ón:
El abandono de todas las técnicas explicativas: el terapeuta deja de ser un
pedagogo para pasar a ser , sobre todo , un provocador, catalizador de cambios.

Este cambio de rumbo se anuncia con el artículo "El racismo en le familia" y está
representado por múltiples trabajos, transcripciones de participaciones en
seminarios clínicos y congresos, además alcanzó su máxima expresión en
"Paradoja y Contraparadoja" (Palazzoü, Boscolo, Prata y Cecchin, 1988) .

7 Al respecto, Cecchin (2003), recuerda esta epoca, menciona que "una vez invitarnos a Watzlawick y le
pedimos que nos supervisara detrás del espejo y nos expl icó qué significa la pragmática de la comun icación
humana, entonces nos dimos cuenta que teníamos que saltar de la persona a la relación y de ésta al contexto.
Entonces Selvini dijo que teníamos que alejamos de las ideas psicoanalistas, entonces el grupo se dividió en
dos, un grupo de cuatro y otro grupo compuesto por unas personas-que no valen la pena ni nombra r. La,
personas que no nos sumaron con ellas dijeron que se la pasaron 5 años en su aná lisis y muchos de ellos lo
hicieron en Zurich, que iban desde Milán hasta Zurich , eruonces ellos dijeron que era demasiado dejar el
psicoanálisis, entonces Selvin i dio la disyuntiva: el que quiera hacer el modelo de Palo Alto, esta conm igo, y
lo pusimos en práctica solo los cuatro . Entonces durante 3 años lo hicimos con la supervisión de Watzlawick
ya que vino a Milán 2 o 3 veces, entonces durante esa época escrib imos nuestra s ideas pero no las
compartimos por no influenc iamos ; entonces trabajam os como monasterio y Watzlawick era nuestro
ministro".
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o El estudio sobre el mito Familiar 

El grupo Milanes continua estudiando de manera rigurosa los diversos avances en 
el campo de la terapia familiar que llegan a Italia de Estados Unidos. Por lo que 
para 1971 , influenciados por Ferreira, presentan un escrito en el que se aprecia 
claramente el interes por la comprensión de la familia y medular para el desarrollo 
de su modelo terapéutico: "El racismo en la familia". Constituye una importante 
secuencia respecto a los hallazgos en "Contexto y Metacontexto", eSlo se debe 
por la atención atribuida a las premisas, percepciones y creencias de la familia. En 
ese mismo afio, el escrito fue publicado por vez primera en "Archivio di Psicologia. 
Neurología e Psichiatria ". Posteriormente se transcribió en ingles y se publico en la 
revista "The Human ContextO, para el afio de 1972 (Se"'in; , 1990). 

En "Contexto y Metacontexto" se abordó las percepciones relacionadas con la 
naturaleza del contexto. en el "Racismo en la familia", también se presta atención 
a las percepciones sólo que en un orden diferente. ahora, respecto a las 
creencias: aquellas que se refieren a la heredabilidad familiar. En el escrito 
también desaparece el lenguaje psicoanalítico y ya no trata de ser una 
investigación sobre la comunicación. Más bien, se centra en los datos 
socioculturales y a la historia de la formación de la familia. En este sentido. se 
menciona que en el grupo microsocial natural (la familia) se estructura y se 
estabiliza algunas de sus disfunciones sobre la base heredobioJ6gico del mito 
racista. 

Respecto al término racista , refieren que es tfpicamente sociológico, sin embargo, 
se atrevieron aplicarlo a la familia al observarse de forma latente. El racismo, en 
general, es la tendencia a considerar todo tipo de civilización y cultura como 
manifestación de determinadas cualidades raciales. Con todo. no cree en absoluto 
en una igualdad sustancial de las razas, sino que reconocen que son diferentes y 
tienen, por tanto, un mayor o menor valor; de este reconocimiento nace la 
obligación de la primicia del mejor y más fuerte , la subordinación del peor y más 
débil. Todo dualismo entre lo fantástico y lo real tiende a desaparecer y lo 
existente emerge de su materialización exclusivamente como realidad biológica 
racial : identificación de ser y raza por su carácter esencialmente mitico, el racismo 
no puede confundirse con un análisis rigurosamente científico de las razas y las 
relaciones que éstas puedan tener con las distintas culturas. Esta definición 
pertenece a la Encidopedia Filosófica del Instituto per la Collaborazione CUlturale, 
de 1957. 

También citan a Kan Marx respecto a su reflexión sobre el tema del racismo. 
afirma Marx: ·un negro tiene la piel negra en cualquier circunstancia , pero 
únicamente en determinadas condiciones socioeconómicas se convierte en un 
esclavo" (Selvini, 1990). 

Es importante destacar que el equipo busca resaltar el carácter mítico del racismo: 
mítico en el sentido de irracional , anticientífico y además colectivo, por cuanto el 
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mito esta ligado a la sociedad porque no es el producto de un individuo, sino de un 
pueblo o de un dan. 

A partir de la explicación sobre el racismo, aplicaron, en ténninos similares. la 
misma argumentación para al grupo natural primario; la familia (racista) . 

Así. advirtieron Que se presenta también una tendencia a considerar una conducta 
individual e interpersonal como manifestación ya fornlada de determinadas 
características heredobiológicas. Reconocieron que los componentes de un grupo 
natural son diversos desde un punto de vista genético, ya que se les atribuye 
automáticamente un valor de mayor o menor; de este reconocimIento nace la 
obligación de la primicIa del mejor y más fuerte, la subordinación del peor y más 
débil. Todo dualismo entre lo fantástico y lo real tiende ha desaparecer y lo 
existente emerge de su materialización exclusivamente como realidad 
heredobíol6gica: el ser se idantifica con algunas características heredobiológicas. 

Por su carácter esencialmente mítico, el racismo familiar debe abordarse mediante 
un análisis rigurosamente científico de los individuos, de las relaciones y de los 
roles que éstos desemper'lan en el contexto del sistema familiar. 

En efecto, sí mltico es el carácter del racismo en general , mítico es también el 
carácter del racismo familiar, por cuanto es irracional , anticientifico y esta ligado a 
la sociedad. 

El mito familiar no es producto de un individuo. sino de todo el grupo natural y 
forma parte de un sistema familiar a cuyo mantenimiento contribuyen todos los 
participantes en su conjunto. Explicaron Que mito familiar es el fenómeno. 
relacionando su aparición, su persistencia y su agudización, con el mantenimiento 
homeostático de una determinada organización familiar. En este sentido, Ferreira 
(citado por Selvini , , 990) , afirma Que por mito familiar se entiende una serie de 
creencias sólidamente integradas y compartidas por todos los miembros de la 
familia, creencias Que conciernen a los individuos y a su relación reciproca en la 
familia y que no son rechazadas por ninguno de ellos aún cuando la existencia de 
esos mitos requiere con frecuencia grandes distorsiones de la realidad . 

El mito es parte integrante del modo en que la familia se presenta ante sus propios 
miembros, es una parte de la imagen ¡ntema del grupo, una imagen a la que todos 
los miembros de la familia contribuyen y que, manifiestamente, se esfuerzan por 
conservar. En función de la imagen famitiar interna, el mito familiar remite a los 
roles reconocidos de sus miembros. 

El mito familiar expresa creencias compartidas Que atañen tanto a los miembros 
de la familia como aJas relaciones entre ellos. creencias Que deben aceptar a 
priori , pese a que sean falsifICaciones flagrantes. El mito deSClibe los roles y los 
atributos de los individuos en sus transacciones recíprocas, roles y atributos que, 
aunque falsos e ilusorios, son aceptados por cada uno de ellos como algo sagrado 
y tabú que nadie se atreve a examinar y mucho menos a desafiar. 



El mito explica la conducta de los individuos en la familia . en tanto que oculta sus 
motivos. 

De tal fonna que llegaron a detenninar que el mito familiar no es un fenómeno 
individual y ni siquiera diádico, si no que, por el contrario, es un fenómeno 
sistémico. es un fenómeno compartido. Es la piedra angular del mantenimiento de 
la homeostasis del grupo natural. Funciona, como lo índica Ferreira. como una 
válvula de seguridad en los momentos de estrés, romo una suerte de termostato 
Que se pone en marcha cada vez Que las relaciones familiares corren peligro de 
ruptura , desintegración o caos. Así, se aseveró Que el mito tiende a mantener, y 
hasta aumentar, el nivel de organizadOn de la familia., cristalizando cuadros de 
conducta Que se perpetúan por medio de movimientos circulares y autocorrectivos 
característicos de todo mecanismo homeostático. Es así como advierten Que el 
compromiso de mantener el mito es parte del compromiso de mantener la relación 
que sin duda los participantes sienten que es de importancia vital. En este sentida, 
afinnan que el mito heredobiol6gico sirve para la homeostásis del sistema familiar 
y mientras sirve a todos para explicar o justificar las conductas propias o ajenas, 
oculta sus motivos. 

Para ejemplificar tales supuestos mencionan el caso de algunos matrimonios. Que 
en ténninos sistémicos, siguiendo a Oon Jackson; el matrimonio es una relación 
fluida entre los cónyuges y sus sistemas de conducta individuales. El concepto de 
sistema se aplica tanto al matrimonio como a cualquier otro sistema. Pero el 
sistema matrimonial es mucho más complicado si comprendemos Que cuando una 
persona convive con otra es inevitable que se genere un nuevo sistema. Cuando 
dos personas se casan , lo mas importante que cada uno de enos hace es intentar 
definir la naturaleza de la relación. Cada cónyuge quisiera Que el se adaptara 
fuera el otro. Por lo general. cada uno de ellos acepta como buenos sus propios 
modos de comportarse, sus manías y sus costumbres, y erradas las del otro. Este 
es el motivo por el cual , al menos al principio, tienen roces. Disminuir esos roces, 
afinnan al igual que Jackson, es difícil debido a la ceguera conducllla1. que es 
universal. los individuos contribuyen a la tonnación del sistema intertrabado, no 
solo con tendencias conductuales conscientes, sino con toda su personalidad, 
incluso con aquella de la que nada sabe y cuyas motivaciones son inconscientes. 

El sistema intertrabado, una vez establecido, tiende a pennanecer en 
homeostasis. La tendencia homeostática propia de cada sistema adquiere. sin 
embargo. un carácter especialmente rígido en los sistemas matrimoniales 
insatisfactorios, en equilibrio precario. Ya que como estos sistemas se 
caracterizan siempre por graves trastornos de la comunicación (y por una serie de 
reglas en aumento progresivo referentes a los temas Que no se pueden tocar 
porque de lo contrario sobrevendrá la catástrofe) , las antipatías, intolerancias y 
rencores secretos con la familia de origen del cónyuge, pennanecen en estado 
latente. Ese estado de cosas puede durar años. siempre que no se introduzca un 
elemento nuevo en el sistema. Pero si nace un niño, de pronto todo se reactiva , se 
agudiza . Por influencia del mito heredobiol6gico se inicia alrededor del recién 
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nacido el fenómeno de las prerrogativas: ¿A quién se parece?; el hijo se inserta 
así en el sistema ya establecido por sus padres (y por toda la familia) . Suyos, por 
el momento, sólo serán el sexo y esas caracteristicas. Estas servirán 
perfectamente para construir un mito cuando el sistema lo necesite. 

Finalmente, retomaron la afirmación de Marx ya citada-, examinándola ahora en 
términos sistémicos y aplicándola al sistema familiar. Un ser humano posee dertas 
características en todas las situaciones. pero sólo en ciertas condiciones de 
sistema familiar esas características lo convierten en un "negro·. 

Es importante puntualizar que las investigaciones del grupo Milanes ahora se han 
concentrado más en la manera en como se construyeron las relaciones 
intrafamiliares. no así ya de la comunicadón exclusivamente, poniendo principal 
atención a los aspectos socioculturales y a la historia de la formación de la fami~a . 

A pesar de que toclavía no se piensa en función de hipótesis. es posible observar 
el interés a explorar las creencias, los mitos, las reglas de convivencia que se han 
estructurado en el transcurso del tiempo y los modos en que la pareja. en la familia 
nuclear y también en las familias e)'1:ensas, se instrumentalizan y se manipulan 
todos los datos de la realidad . Respecto al punto de vista de la coordinación de la 
sesión. esta investigación se basa en la manera activa y directiva de la sesión 
terapéuüca. en donde el terapeuta que entrevista asume un rol provocador y 
catalizador de cambio. 

Resulta interesante la reflexión que realiza Mateo Setvini (1990), respecto a los 
desarrollos del proceso terapéutico que hasta este momento el grupo Milanes ha 
conquistado. Selvini reconoce que existe una conexión muy profunda entre la 
evolucíón de nuevas ideas. resultado de la terapia familiar, y la complejidad del 
contexto de observación que. en parte involuntariamente, ha sido ideado. Se 
refiere al trabajo terapéutico de equipo que, en el campo de la psicoterapia y la 
psiquiatría , nació antes que la terapia familiar. Sin embargo, continua Selvini, es 
probable que se haya subestimado la transformación fundamental con equipo 
observador obtenida gracias él la terapia familiar. 

o Estudios ulteriores a Familias con paciente Anoréxicas 

Mateo Selvini (1990), menciona que Mara Setvini Palazzoli se vio fuertemente 
interesada por el problema de la anorexia mental desde los inicios de su carrera 
como psiquiatra psicoanalista al ser un problema muy frecuente y en aumento en 
aquel tiempo en Italia, además, que el nuevo equipo de investigación le permitió 
llevar a cabo un estudio de familias con este tipo de pacientes. Ese estudio dio 
paso a una serie de reflexiones muy originales que fueron publicadas por vez 
primera en 1963, en Italia. y hasta 1974 en inglés bajo él titulo de ·Se"- Starvation: 
From the Intrapsychic to lhe Transpersonal Approach to Anorexia Nervosa~, 

publicado por primera vez en Londres. En esta obra se encuentra precisamente el 
recorrido de las reflexiones psicoanaUticas que en particular Mara Selvini Palazzoli 
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efectuaba en ese momento, para culminar en su ruptura con la terapia individual y 
la adopción de la terapia familiar gradas al apoyo del nuevo grupo. Aunque el 
tema centra l del libro es la anorexia nerviosa, su estructura lógica representa esta 
trayectoria en dos campos unidos intrinsecamente: la dinica y la teórica . De tal 
fonna que en las partes " JI Y 111 de este libro constituyeron una versión de 
l 'anoressia mentale, meramente psicoanalítico. las partes IV, V Y VI. en cambio , 
presenta el nuevo enfoque familiar de la anorexia desarrollado a partir de 1967 
hasta 1973 (Selvini, 1990). 

Para fines del presente trabajo, se tomaran en cuenta específicamente aquellos 
capítulos de esta obra en donde se aborda el problema de la anorexia nervíosa 
desde la perspectiva sistémica. Tal fue el caso del capitulo cuarto: "La familia con 
paciente anoréxica: un sistema modelo ·, articulo presentado en el 11 Coloquio 
lnternadonal de Delfis sobre "Terapia de la Familia", Platres (Chipre) en 1972. lo 
escrito en ese apartado se debe al trabajo en equipo ya separado compuesto por 
luigi Boscolo, Giafranco Cecchin, Giuliana Prata y Mara Selvini Palazzol i. En él. 
adoptaron la estructura del estudio muy oonocido en ese entonces realizado por 
Jay Haley sobre la familia esquizofrénica. El articulo del grupo Mitanes fue 
publicado inicialmente en "Archivio di Psicología, Neurología e Psichiatria" , 
Posteriormente, este escrito fue modificado para pasar a formar la cuarta parte de 
"Seff- Starvation; From the fntrapsychic 10 Ihe Transpersonaf Approach to Anorexia 
Nervosa - (Selvini, 1990). 

En el articulo ·La familia con paciente anof'éxica: un sistema modelo ", el equipo 
compuesto exclusivamente por Selvini, Boscolo, Cecchin y Prata, adoptaron el 
modelo teórico para describir a la familia como una unid3d, sostienen alH que para 
estudiar el sistema de interacción en una familia es nece~ario entrevistar a todos 
sus miembros y observar, durante un periodo de tiempo lo suficientemente 
prolongado, como interaccionan. Por tanto, el tipo de observación más adecuado 
es el que se efectúa en el contexto terapéutico. En este sentlco, afinnan, que lo 
que interesa más que la etiqueta nosológica del paCiente señalado, es el 
diagnóstico de la familia como sistema observable, tanto en sus modalidades 
tipicas de funcionamiento. incluyendo a los terapeutas , oomo en la respuesta de la 
famil ia a las tentativas efectuadas por estos últimos para provocar UA cambio . 

A fin de trabajar con un mínimo de orden y metodología, la investigación del 
equipo se organizó dé acuerdo con el modelo propuesto por Haley en el trabajo 
antes citado para el análisis y la descripción de un sistema familiar, es decir. sobre 
la base de los axiomas fundamentales de la teoría de la oomunrcación humana, en 
donde: 

a) Toda conducta es una comunicación. por lo que es imposible no comunicar y 
no responder a la comunicación y; 

b) Toda comunicación transcurre al menos en dos niveles (nivel de conte"ido y 
nivel de definición de la relación). 
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A partir de las diferentes modalidades OJOductuales obselVadas en las sesiones, 
fue posible afirmar que el juego de alianzas es el problema central y el más grave 
de las familias con paciente anoréxica. Alrededor de este tema surge una gran 
cantidad de normas secretas sobre las cuales está prohibida metacomunicar. 

Estos supuestos llevaron al equipo a definir al sistema familiar como un sistema de 
aprendizaje, en el que toda comunicación tiene grandes posibilidades de provocar 
un rechazo, perfectamente acorde con el estilo predominante en el sistema. Como 
en el caso de las familias con paciente anoréxica, en donde el rechazo por el 
alimento aparece como una modalidad extrema acorde con el estilo de ese 
sistema. 

A la par que el grupo definía las particularidades del sistema familiar con paciente 
anoréxica, se vieron fuertemente interesados por las intelVenclones terapéuticas, 
sobre todo aquellas que les daban resuttados positivos en corto tiempo. Es así 
como en noviembre de 1971 , el equipo puso en marcha un proyecto de 
investigación centrado en la terapia familiar de corta duración, dedicando todos 
sus esfuerzos de investigación a la familia OJO una paciente anoréxica, 
estableciendo un nexo entre las intelVenciones terapéuticas y las características 
de su funcionamiento. En esta, prestaron especial atención en aquellas 
modalidades de las intervenciones terapéuticas que, al experimentarlas, 
demostraban su eficiencia para provocar cambios en el sistema de funcionamiento 
de la familia , con el abandono del sintoma del paciente seflalado. 

A fuerza de ensayo y errores, mencionan, han adquirido la experiencia que los ha 
llevado a compartir algunas afirmaciones de Jay Haley, este autor menciona que 
el problema esencial del enfoque psiooterapeutico de la familia es el método. 
Agrega, no obstante, que mientras que el principiante se sentirla tranquilo con un 
método válido para todos los casos el terapeuta experimentado sabe que eso 
seria una desventaja. Cada familia es un problema especial, que puede requerir 
diferentes enfoques. 

Presentaron sus hallazgos en un ensayo que dio forma a la quinta parte de Selt
Stsrvation.... con el nombre de "La familia con paciente anoréxica, un sistema 
modelo·, el trabajo terapéutico que se presenta en este escrito consistió en 
imaginar modalidades para una intervendón terapéutica rápida y eficaz, no 
abandonadas a la fantasía y a la personalidad de los terapeutas o únicamente a la 
riqueza de una experiencia que solo se adquiere después de mucho tiempo, sino 
orientadas, mas bien, a lograr una transmisibilidad parcia l. En efecto, un terapeuta 
ya informado de las modalidades peculiares de funcionamiento de este tipo de 
familia (por lo general , muy disimuladas y casi inadvertibleS), podría estar más 
dispuesto a comprenderlas y ser más apto para concebir prescripciones tendientes 
a interrumpir1as y cambiar1as. 

Para tal efecto, el ensayo se dividió en cuatro apartados que abordaban la forma 
en la que intervenía el equipo a propóSito de la modalidad de interacción que 
observaban en estas familias, de tal forma que sugirieron intervenciones en las 
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modalidades de codificación de las comunicaciones de los miembros de la familia 
con paciente anoréxica; Intervenciones en el problema del liderazgo: 
Intervenciones en las alianzas e Intervenciones en el problema de la culpa. 

Respecto a las intervenciones en las modalidades de codificación de las 
comunicaciones de los miembros de la familia con paciente anoréxica propusieron 
trabajar con dos terapeutas de distinto sexo como herramienta táctica. Mencionan 
que trabajar de esta manera es- mud"lo más terapéutico que el detener la 
transacción con el fin de mostrar en el momento de la incoherencia de los niveles 
de comunicación que estas familias mantienen. Si se hubiera actuado de ese 
modo se habría caído en lo pedagógico y en el adiestramiento. trivializando un 
momento crucial. 

Acerca de a las Intervenciones en el problema del liderazgo, mencionan. que se 
presenta una dificultad manifestada por todos los miembros de la familia para decir 
en primera persona lo que quieren y no quieren, desean y no desean, por lo que 
propusieron metacomunicar sobre todo lo que observan como técnica de 
intervención. Al hacer un comentario se confirma el derecho de cada miembro de 
una familia a sentir y a expresar francamente sus propios deseos. provocando 
estupor y no re""..haz:o en los miembros de la familia, ya que ninguno de ellos se 
daba cuenta de qUA estaba recurriendo a maniobras encubiertas y 
desconcertantes. 

Con relación a las intervenciones en las alianzas pusieron especial atención, ya 
que, para el equipo, el proolema de las alianzas es uno de los mas importantes en 
la psicoterapia dA la familia con paciente ancréxica. Afirman que es indispensable 
idear tácticas y prescripciones que en el momento preciso induzcan al padre y a 
la hija a una experiencia de verdadero acercamiento y también a una alianza 
constructiva. La alianza, sin embargo, deberá ser temporal; se deberá tener 
cuidado de Que no actúe de forma destructiva con respecto a la madre. El objetivo 
final consistirá en restablecer la barrera entre las generaciones: la hija, separada 
definitivamente de la pareja parental estará preparada para elegir su propio 
camino. 

Estas apreciaciones obligaron al equipo a poner mayor interés a los diferentes 
niveles jerárquicos que existen en los sistemas humanos, lo que los llevó adoptar 
algunos conceptos ya dados a conocer en su tiempo por Jay Haley (Selvini, 1990) . 

Al igual que Haley, adoptaron el concepto de triangulo perverso, y lo definieron ya 
en el lenguaje sistemico, a la coalición secreta que el miembro de una generación 
forma con el miembro de otra generación contra sus iguales, coalición que nunca 
llega a reconocerse. Esto significa Que la conducta de ambos, que en un 
determinado nivel indica la existencia de una coalición, es calificada por una 
conducta metacomunicativa que indica la a·Jsencia de semejante coalición . En 
consecuencia , la patogenicidad del triángulo perverso no consiste tanto entre la 
coalición entre dos miembros de distinta generación como en la negación 
simultánea de su existencia. En otras palabras, explican, que existe una 
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determinada conducta que indica una ooalición cuya existencia como tal será 
negada cuando se hagan las averiguaciones respectivas. En términos formales, la 
conducta que en un determinado nivel es indicativa de la existencia de la coalición 
es calificada por una conducta metacomunicativa que indica la ausencia de dicha 
coalición. 

Por coalición, entendieron, que es ese proceso de acción conjunta dirigida contra 
un tercero, a diferencia de la afianza. en la cual, dos personas pueden 
abiertamente hacer causa común, independientemente de una tercera persona. 

Al contar con tales herramientas conceptuales para el estudio de las famitias oon 
paciente anorexica, llevó al equipo a aceptar la definición cibernétiCa de la familia 
y la consideraron por tanto como un sistema autocorrectivo que obedece a 
determinadas reglas. Al respecto, recomiendan a los terapeutas y a los 
observadores guardarse sus opiniones personales sobre lo que observan. 
valiéndose de ellas. en cambio. para concebir estrategias de intervención 
adecuadas y propusieron crear una serie de directrices concretas tenaientes a 
provocar el estallido de alguna de las reglas responsables de la difusiÓn del 
sistema en cuanto unidad homeostática. Sólo después de haber alcanzado ese 
objetivo, el terapeuta puede empezar a metacomunicar de manera significativa y 
confiar que obtendrá la confirmación d~ sus propias observaciones. 

En lo tocante a las Intervenciones en el problema de la culpa , el equipo de Milán 
intentó no tocar a nadie y menos aún a los padres, aún en el intento de poner de 
manifiesto determinadas reglas secretas que impiden comunicaciones sinceras y 
perpetúan los miedos y las confusiones. 

De tal forma, que por la experiencia que fueron adquiriendo con lales famitias. 
lograron tener mayor confianza en el método de la connotación posffiva y en el 
hecho de atribuir intenciones constructivas a esa clase de conducta interpersooal 
a la que se describe comúnmente como destructiva y perjudiciales. 

La connotación posffiva de conductas transaccionales es la piedra angular que 
permite acceder y ser admitidos en el sistema y en su cambio hacia una dirección 
correcta, esto es valido tanto para el sistema como un todo como para el sintoma 
del paciente, porque es imposible prescribir lo que antes se ha criticado. 

No se trata solamente de una estrategia táctica , sino además, se trata de un paso 
importante de una epistemologia defectuosa hacia otra mejor. 

Con el término positivo es ;JOsible caer en una trampa lingüística, sobre todo, por 
algunas antinomias como bueno I mato, positivo I negativo, sin embargo, esto no 
encuentra espacio en el modele cibernético adoptada por el equipo. 

Al dar al síntoma una connotación positiva y poner acento en las "buenas 
intenciones' , recurriendo al material particular que se presenta en el transcurso de 
las sesiones, se prepara el terreno para la paradoja de la prescripción del síntoma. 
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Para finalizar, es posible afirmar que este trabajo se basa d aramente en el punto 
de vista expresado en Teoría de la comunicación humana. respecto a que la 
metacomunicación es fuente de claridad y. por tanto. de salud mental. 

Se examinaron y se explicaron algunos aspectos de los juegos relacionales: se 
señalo el difundido tabú de la alianza explicita de dos miembros contra un tercero. 
Un aspecto de esa regla general es la de doble coalición negada o la de doble 
seducción encubierta. 

A partir de que el equipo Milanes desarrollara un enfoque particular para el 
tratamiento de las familias con pacientes anoréxicas. el siguiente paso fue 
presentar la síntesis teórica fundada en el modelo cibemético. En efecto. 
parafraseando a Bateson (1978) . con la Cibemética de la anorexia nerviosa, se 
dieron a la tarea de reconocer aquellos conceptos centrales que les permitiría 
estudiar a la familia con peculiares modal'dades transaccionales y que cada una 
reneja . Este escrito también formo parte de la publicación -Self- Starvation: From 
!he Intrapsychic ro the Transpersonal Approach ro Anorexia Nervosa -. 

Sobre la base de la Teoría de los sistemas, la familia constituye un todo que no se 
puede reducir a la suma de características de sus miembros. Lo Que caracteriza a 
la familia en cuanto sistema son más bien las peculiares modalidades 
transaccionales que ella refleja. De tal forma que consideraron a la familia como 
un sistema transaccional Que tiende a repetir esas modalidades con mucha 
frecuencia y consiguientemente da origen a redundancias. Estas últimas permiten 
al observador deducir las reglas , a menudo secretas y en general implícitas. Que 
rigen el funcionamiento de una familia dada en un momento dado y que sirven 
para la estabilidad. Tales supuestos los llevo a definir a la familia como sistema 
autocorrectivo basado en determinadas reglas. estipuladas a través de una serie 
de ensayos y errores. en donde sus miembros pasan a ser otros tantos elementos 
de un circuito en el que ningún elemento puede disponer de control unilateral de 
los demas. 

De tal forma. que si la conducta de un miembro de la familia ejerce una influencia 
indebida en la conducta de las demás, seria un error epistemológico considerar 
que su conducta es la causa de la conducta de los demás: antes bien. se debe 
afirmar que su conducta es el efecto de las modalidades interaccionales de todo 
grupo familiar. El estudio de este tipo de transacciones famil iares es, por tanto, el 
estudio de respuestas conductuales fijas y de sus repercusiones. 

Al reconocer los efectos que tienen en cada uno de los miembros las distintas 
modalidades interaccionales del sistema familiar, los miembros del equipo 
terapéutico se percataron del error epistemológico que proviene de la separación 
arbitraria de una determinada modalidad conductual del contexto pragmático de 
modalidades precedentes, con las cuales forman una serie infinita. Afirman, que al 
hablar de errores epistemológicos, es hablar de errores comunes en la cultura 
occidental contemporanea y, como es evidente. en la psiquiatría. Al igual que 
Baleson (1985), reconocen que el error se presenta en la convicción de que existe 
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un ~sí-mismo· capaz de trascender el sistema de retaciones del que forma parte y 
por consiguiente de disponer del control unilateral del sistema. En otros términos , 
en una transacción , los dos protagonistas incurren en un error, en donde el 
verdadero poder en la relación se atribuye a las reglas del juego desarrollado 
dentro del contexto pragmático de las respuestas conductuales de todos los 
protagonistas , ninguno de los cuales tiene la posibilidad de cambiar desde dentro 
las reglas ; todos los cambios dependen de las intervenciones estratégicas hechas 
desde afuera. En particular, el error epistemológico de la familia con paciente 
anoréxica reside en que cada uno considera que la oaciente, gracias a un 
síntoma, ejerce su poder sobre los demas y los deja inermes. 

En el apartado anterior, se comentó que la connotación posffiva es una 
intervención táctica que tiende arrancar a la familia respuestas significativas, sin 
embargo, con la evolución del trabajo terapéutico del equipo y la comprensión del 
error epistemológico responsable de la disfunción de esas familias fue posible 
avanzar en la invención de nuevas tácticas; la más importan:e y eficaz es la que 
sigue más de cerca el modelo cibemético: la prescripción de un ritual familiar. 

Desde el punto de vista formal, un ritual familiar es una acción o una serie de 
acciones acompañadas de fórmulas verbales en las Que están obligados a 
partir..ipar todos los miembros de la familia. COmo ocurre con todo ritual, debe 
consistir en una secuencia regular de actos realizados según modalidades 
específicas de tiempo y lugar. 

la idea de prescribir un ritual fue sugerida en su origen por la etologia y en 
particular por lo rituales de sometimiento entre individuo.; de la misma especie , 
cuyo único Objeto es la transmisión de mensajes de pacificación. El fin primario del 
ritual familiar es curar al paciente asignando al grupo una tarea común: la 
ejecución de un ritual. la ritualizaci6n puede tener algo de mágico o religioso, pero 
esto no es un defecto, el ritual funciona porque empuja a todo el grupo familiar a 
luchar por una meta común. 

Es importante señalar que para el equipo de Milán, un ritual no es una regla de 
metacomunicación sobre las reglas , y menos aún sobre los juegos; es más bien 
una suerte de contrajuego que, una vez puesto en práctica. destruye el juego 
ordinario. Un ritual conduce a sustituir un rito insano y epistemológicamente errado 
(por ejemplo, el síntoma anoréxico) por otro sano y epistemológicamente correcto. 

Finalmente, es posible abrigar la idea Que los slntomas mentales surgen en 
sistemas rígidamente homeostáticos y son más intensos cuanto más secreta es la 
"guerra tria" emprendida por el subsistema (coalición padre-hijo) ; que dIcho de 
otro modo, se entendería Que los slntomas psiquiátricos tienden a desan'oltarse en 
sistemas familiares amenazados por un ::;o:Sps::>; en esos sistemas ejercen el 
mismo rol que los ritos de sometimiento en reino animal: sirve para protegerse de 
la agresión de individuos de la propia especie; hay una úr:ica y trágica diferencia: 
el rito propio de la especie humana, denominada "enfermedad", adquiere su 
función normativa, precisamente, en la disfunción que trata de eliminar. 
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• Adopción de la propuesta cibernética para la Investigación en 
Terapia Familiar 

los escritos hasta aquí mencionados: -La familia de la paciente anorexica, un 
sistema modelo : -Las intelVenciones Terapéuticas·, asf como -Cibernética de la 
anorexia nelViosa -, constituyen la IV, V Y VI parte de Seff- Starvation: From the 
fntrapsychic to the Transpersonal Approach to Anorexia Nervosa. Estas 
investigaciones sobre las familias con paciente anoréxica. se. ajustan al trabajo 
terapéutico de Jay Haley con familias esquizofrénicas al aportar los parámetros 
más adecuados para la descripción de la familia romo sistema interacciona!. Esos 
parámetros se originan en la teoría de la comunicación humana y de la 
cibernética. En este sentido. Selvini (1990), refiere que las nociones sistémicas de 
Mara Selvini Palazzoli provenían principalmente de los estudiosos de la 
cibernética: AShby y Wiener, y de la aplicación de esta ciencia, realizada por los 
aportes de la Teoría de la Comunicación Humana, por lo menos hasta ese 
momento. 

De tal forma que de los escritos hasta aquí abordados se puede apreciar que el 
grupo ha optado por asumir un modelo teórico influidos por las propuestas 
comunicacionales del MRI y la perspectiva cibernética . También, es posible 
reconocer, en gran medida, algunas de las caraderísticas peculiares del nuevo 
ámbito de investigación: fa acción observadora autorreflexiva del equipo, el nuevo 
objeto de investigación y de la terapia, así como del contexto terapéutico mismo, 
que de alguna manera, incidran para que el modelo psicoanalítico resultase 
manifiestamente inadecuado y obligaban a descubrir nuevos horizontes teóricos. 

Así, las nociones cibernéticas como retroa1imentación , calibración , y el aprendizaje 
por ensayo I error, por mencionar solo algunas. influyeron enormemente al equipo 
entero. Esto se puede apreciar en la evolución de la supervisión directa: la 
creación de un doble nivel simultáneo de observación (e interacciÓn) que permite 
generar un sistema autocorrectivo mucho más eficaz que el formado por un único 
terapeuta o incluso por la diada terapeuta-supervisor indirecto que siempre se 
utilizó en el trabajo psicoterapéutico. Esta modalidad de trabajo en equipo coloca a 
los terapeutas en condiciones de observarse y corregirse recíprocamente , 
acortando enormemente los. tiempos de corrección. En efecto, el nuevo equípo no 
solo optó por un nuevo modelo conceptual, sino que decidió actuar por si solo. 
aprender principalmente de sus propios errores y no de los otros terapeutas 
famil iares. 

De esta forma, nació un Centro original al contar exclusivamente con sus propias 
fuerzas y sobre todo al colocarse en una perspectiva de investigación pura a partir 
de los nuevos conceptos teóricos sistémicos. 

A partir de 1971. el trabajo terapéutico de este grupo se conoció poco a poro en el 
mundo entero gracias a que sus escritos fueron difundidos en diversas fuentes, 
libros, congresos, seminarios y en revistas prestigiadas de este campo. 

101 



Antes de continuar con la reconstrucción conceptual del modelo teórico del grupo 
de Milán, es importante sei'ialar el interés del equipo por ampliar sus 
investigaciones a sistemas mas amplios. Esto es posible apreciano en sus 
desarrollos posteriores ahora centrados en las familias con pacientes psic6ticos en 
el ámbito institucional. 
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Capitulo 4 

El ESTUDIO A LAS FAMIUAS CON TRANSACCIÓN ESQUIZOFRÉNICA 

La adopción de la perspectiva cibemética llevó al grupo de Milan a la necesidad de 
divulgar su trabajo terapéutico ya que en Italia la comunidad psiquiátrica se 
encontraba corta respecto a estos conocimientos a diferencia de América . que se 
difundía y crecía el interés por la explicación sistémica en psicoterapia . El escrito 
"El obsesivo y su cónyuge", por ejemplo, sólo sé público en francés y "El racismo 
en la familia" fue traducido y publicado de inmediato por la revIsta Londinense 
Human Context (Selvini , 1990). 

Algunos de los trabajos de Mara Selvini Palazzoli aparecieron en "Archivio di 
Psicologla, Neurología e Psichiatria" , revista que no constituía un medio eficaz 
para la difusión de sus ideas. Esto se resolvió cuando el grupo se propuso pUblicar 
en el extranjero, sobre todo en la revista "FamiJy Process ·, que también leían 
especialistas italianos, Más tarde la revista "Terapia Familiare", se fundo en Roma 
en junio de 1977, Y vino a llenar parte de ese vacío. 

Asi, el verdadero debut del Centro para el Estudio de la Familia en el escenario 
internacional de la terapia familiar tiene lugar a fines de 1974, al publicar en la 
revista "Famity Process', la publicación más famosa en esta materia. el articulo: 
"El tratamiento de los niflos por medio de la terapia breve de los padres' (Selvini 
Palazzoli , 80scolo , Cecchin y Prata, 1974), muy importante respecto a su trabajo 
clfnico , ya que el equipo presenta distintas innovaciones en sus procedimientos 
terapéuticos con el ritual terapéutico y la connotación positiva. 

Posteriormente apareceria su primer y única obra esenta en forma de libro en 
donde describen el método terapéutico del equipo completo: ' Paradoja y 
Contraparadoja", un nuevo modelo en la terapia de la familia con transacción 
esquizofrénica (Palazzoli, 80soo10, Cecchin y Prata, 1988). 

• los estudios preliminares 

El primer articulo del grupo milanés "El tratamiento de los nit'ios por medio de la 
terapia breve de los padres" (Palazzoli, et al. 1974), es de importancia radical ya 
que en este se presenta una intervención que le permitirá a los terapeutas asumir 
una postura positiva para acceder al sistema de la familia: la connotación positiva . 
Muy reelaborada a lo largo de su historia, 

En el escrito el equipo de Milán presenta el trabajo terapéutico de dos casos 
clínicos , una encopresis y una anorexia ¡nfantil , ambas fueron resueltas con ·una 
terapia breve de los padres", El método terapéutico utilizado se baso en la teoría 
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general de los sistemas y el modelo cibernético, con él, mencionan haber buscado 
cambios rápidos en las interacciones familiares. 

Comienzan el escrito reflexionando sobre la ausencia de una teorla unificada para 
la terapia familiar, en la cual , encuentran un romún denominador en la tendencia 
de abandonar el estudio del individuo trastornado como una monada aislada 
artificialmente, para orientarse al estudio y la terapia de diadas, de familias 
nucleares integras y, por último, de la c:ompteja red de relaciones en el contexto 
social en el que esta inmersa la familia. 

No obstante, mencionan, que mas alla de este punto de encuentro, es sabido que 
en el campo de la psicoterapia de la familia , las operaciones sostienen puntos de 
vista radicalmente opuestos respecto de cuestiones prácticas y epistemológicas, 
los enfoques son de lo más diversos: de la teona de las dinámicas de grupo a la 
teoría de los roles , la teoría del aprendizaje, la teoria de los juegos, y, en fin, la 
teoría de los sistemas derivada de la cibernética. 

Senalan que el equipo del que forman parte en el "Centro para el Estudio de la 
Familia de Milán" desde 1971 , después de varios ensayos y errores han adoptado 
el modelo cibernético propuesto por Gregory Bateson, quién había dirigió 
inicialmente al grupo que más adelante conformarta el MRI de Palo Atto y 
mantendrlan tales principios teóricos. 

Afirman que en el modo cibernético (modelo cibernético), la familia en cuanto 
unidad es considerada como un todo compuesto de elementos que interactúan y 
se responden uno a otro de manera autocorrectiva. 

Siguiendo este modelo en el transcurso de sus investigaciones, sostienen que en 
la terapia familiar una intelVención terapéutica no incide en el individuo, sino en el 
sistema: la desaparición del síntoma expresa siempre algún cambio en las 
modalidades interaccionales del grupo. Es posible , sin embargo, que ese cambio 
pueda, a veces , ser insuficiente para garantizar una evolución ulterior. La misión 
del equipo es, entonces, hacer previsiones y actuar en consecuencia. En este 
sentido, afirman que sus intelVenciones son del tipo activo prescriptivo; en tas 
cuales , se propone cambiar las modalidades interaccionales de todo el grupo 
natural. Muy importante, ya que al sefialar esto, el equipo abandona 
definitivamente todo modelo interpretativo y acentuarán sus observaciones como 
guía de intervención terapéutica . 

De esta manera, durante el curso de su investigación mencionan haber 
descubierto un tipo de intervención terapéutica que da resultados alentadores, la 
nombraron connotaci6n positiva, la connotación positiva no es sino una 
metacomunicación (sobre el sistema) que posee caracterrsticas de una 
confinnación; consiste en aprobar todas las conductas del paciente sefialado y de 
los demás miembros de la familia, en especial de aquellos que tradicionalmente se 
consideran patológicos. 
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Por medio de la connotación positiva se declara impHcttamente la alianza con la 
familia en los esfuerzos por defender la homeostásis y se hace en el momento 
preciso en que la familia se siente mas amenazada. Al reforzar la tendencia 
homeostática ganamos influencia en las posibilidades de cambio inherentes a tOdo 
sistema viviente, afirman (Palazzoli, et al. 1974). 

De tal forma, que para el equipo de Mitan la connotación posffiva es una 
intervención tera~utica de importanda primordial para determinar el cambio en el 
sistema familiar. 

Consideran que la conducta observable de la familia es autocorrectiva y tiende a 
mantener en equilibrio al sistema. En este sentido, senalan ser conscientes de 
que, desde el punto de vista sistemico, el término ·positivo· no es correcto Así, 
mencionan tener presente, también, lo condicionados que se encuentran por el 
modelo lingüístico lineal , sin embargo, al connotar como positivo la tendencia 
homeostática se gana terreno en la posibilidad de cambio inherentes a todo 
sistema vivo, y por consiguiente, al sistema familiar, reforzando la tendencia 
homeostática y las posibilidades evolutivas. En efecto, la caracterlstica de todo 
sistema viviente es las tendencias homeostáticas y ¡xlSibilicades evolutivas. 

Por último, afirman que el Cámbio no sobreviene de manera automatica . sino que 
es el producto de una prescripción que se acepta y cumple (provocando así el 
cambio deseado) porque los terapeutas. paradójicamente, se han aliado con las 
tendencias homeostáticas. Las prescripciones siempre serán diferentes para cad~ 
familia y dependerán del modo particular en que cada unt\ de ellas perciba su 
problema. 

De acuerdo con la metodología adoptada por el Centro de Investigaciones, para la 
primera entrevista, a la que asisten dos coterapeutas, se citan a todos los 
miembros de la familia con paciente señalado. El resto del equipo se coloca detrás 
del espejo unidireccional y participa, al final de la sesión, en el debate en el que se 
resuelven las intervenciones terapéuticas. Previamente se comunica a la familia 
cual es la modalidad de trabajo. Por norma, todas las sesiones son plenarias. Sólo 
en algunos casos, durante el tratamiento, los terapeutas podrán tOAlar la decisión 
de desmembrar al grupo, cuando esto fu~se indicado para el cumplimiento de la 
estrategia (PalazzoH, et al . 1974). 

• El grupo natural con historia 

En 1974 dieron a conocer el informe preliminar. respecto a la investigación 
efectuada por el equipo ya consolidado, compuesto por Mara Selvini Palazzoli , 
luig i 80scolo, Giafranco Cecchin y Giuliané1 Prata. La investigación fue planeada a 
finales de 1971 y puesta en marcha en enero de 1972. Se publicó en una obra 
cuyo nombre resumia el trabajo terapéutico y la estrategia a seguir: ' Paradoja y 
Contra paradoja" un nuevo modelo en la terapia de la familia con transacción 
esquizofrénica (Patazzol;, Boscalo, Cecchin y Prata, 1988). 
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En esta obra es posible apreciar que, como ellos mismo afirman: 

·su trabajo se ha C8lacterizado por el intento de proceder con rigOr metodológico. 
ideando aplicaCiones telapéuticas tfgurosamenfe cohe~mes con el modelo 
conceptual elegt10 0 (Pa/azzoli. et al.. 1988, p. 10). 

la investigación se refiere al trabajo terapéutico realizado con 15 familias de las 
cuales 5 incluían niños cuyas edades oscilaban entre Jos 5 y los 7 años, con 
conductas psic6ticas graves, y 10, que incluían sujetos de edades comprendidas 
entre los 10 Y 22 afias, con diagnóstico de esquizofrenia en etapa florida, de 
comienzo relativamente reciente (PaJazzoti, et al. 1988). 

Utilizaron el término esquizofrenia, no precisamente como una enfermedad 
individual, como en el modelo .médico tradicional, sino como una peculiar 
modalidad comunicacional, inseparable de las distintas modalidades 
comunicacionales que pueden observarse en el grupo natural en que esta 
aparece, en estos casos, la familia que utiliza el modelo de intercambio 
esquizofrénico. 

También afirman que el aspecto más importante de este primer informe es la 
exposición metodológica terapéutica que idearon. En otras palabras: que resurte 
más interesante la que hacen que lo que piensan en relación con la interacción de 
carácter esquizofrénico. 

Asf. esta obra dio cuenta de la investigación que, en el nivel empírico, desarrolló el 
equipo para intentar demostrar la validez de la hipótesis fundamental de partida, 
basada en los modelos que ofrecen la cibemética y la pragmatica de la 
comunicación humana: 

"l. familia es un sístema autocomtC"tñto, autogobemado por reglas que se 
constituyen en el tiempo a nvú de ensayos y enores" ~"rzoli, et al. 
1988, p. 13). 

la idea central de esta hipótesis es que cada grupcrnatural-con-historia, en los 
cuales la familia es fundamental (pero que pero que podría ser también un equipo 
de trabajo, una comunidad espontánea o un grupo empresario), se forma en cierto 
lapso mediante una serie de ensayos, intercambios y retroalimentaciones 
correctivas, experimentando así sobre lo que está y lo que no está permitido en la 
relación , hasta convertirse en una unidad sistémica original que se sostiene por 
medio de reglas que le son peculiares. Estas reglas se refieren a los intercambios 
que se suceden en el grupo natural , y que tienen el carácter de comunicaciones 
tanto de nivel verbal como no verbal. De hecho, mencionan, que en el primer 
axioma de la ·Pragmática de la Comunicación Humana", se afirma que toda 
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conducta es una comunicación, a su vez, no puede sino provocar una respuesta 
que consiste en otra conducta-comunicación (Palazzo/i , et. al. 1988). 

Siguiendo esta hipótesis se llega a otra : 

'as familias que presenmn conductu tntdicbJalmente d~ostic,J(:Ju 

como Mpatológicas" en u.no o más de sus miembros se rigen por un tipo de 
re,aclones y, por ende, de nonnas peculiares de este tipo de pato~, y 
tanto las conductas-A'spuesra tendrán caracfttristicas tales que permirvh 
mantener las reglas (o .~s) y, por lo tinto, las twlaciones patológicas. 
(Pa/azzol;, el.'. 1988, pp. 13-14) 

Puesto que las conductas sintomáticas no son sino parte de las relaciones 
peculiares de ese sistema, no queda otra altemattva, para poder influir sobre los 
sintomas en el sentido del cambio, que la de intentar cambiar las reglas , de tal 
forma que dieron a conocer los métodos que idearon para logras este objetivo. 

los resultados demostraron que cuando se logra descubrir y cambiar una regla 
flJndamental, se puede obtener rápidamente la desaparición del comportamiento 
patológico. Estos los indujo a aceptar la idea, propuesta de Rabkin , de que en la 
naturaleza se ~uceden a veces, imprevistamente, cambios de importancia radical , 
cuando se cambia una regla fundamental de un sistema. Rabkin propone el 
término salto'ogy (saltoI09;a), del léltin saltos (salto) para la disciplina que estudie 
e"tos fenómenos . Esto p.ncuentra su correlato en la teoría general de los sistemas, 
cuyos teóricos hablan de ·ps· como de aquel punto del sistema sobre el cual 
converge el mayor numero de funciones esenciales. Cambiando este, se obtiene 
el máximo cambio con el mínimo gasto de energía (Palazzoli, et al. 1988). 

Así, la experiencia en el grupo de Milán los llevó a reconocer la potencia que 
tienen los sistemas (tanto mayor cuanto más patológicos) para sostener y 
mantener las reglas que ellos mismos han creado en el tiempo, a través de 
procesos de ensayo y error, y estocástico , esto es de memorización de las 
soluciones encontradas. 

A partir de la teoría general de los sistemas el grupo Milanes reconoció que cada 
sistema viviente se caracteriza por dos funciones aparentemente contradictorias: 
la tendencia homeostática y la capacidad de transformación, cuyo inte~uego 
mantiene al sistema en equIlibrio , siempre provisorio, que garantiza su evolución y 
su creatividad , sin las cuales no hay vida. En los sistemas patológicos, en cambio, 
aparece la tendencia , cada vez más rígida , a repetir compulsivamente las 
soluciones memorizadas al servicio de la homeostasis. 

Eligieron familias con transacción esquizofrénica como Objeto de estudio, después 
de haber obtenido cierto número de éxitos en el tratamiento de grupos familiares 
con pacientes anoréxicos que se caracterizaban por comportamientos 
redundantes y por reglas tan particularmente rígidas y repetitiva, que permitían 
acercar ese sistema al modelo cibernético notoriamente mecanicista y rígidamente 
programaco. 
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Las familias con pacientes psic6ticos, en cambio, aun encontrando la misma 
rigidez que en el modelo básico, constataron que la modalidad relacional es de 
una enorme complejidad, y que la manera como la familia mantiene el juego es de 
una variedad e inventiva impresionantes. 

De acuerdo con esta serie de ideas, planteadas como hipótesis de investigación 
por el grupo Mitanes, implicó en ellos mismos, ademas de proponerlas para los 
terapeutas en general , un cambio epistemológico en el sentido onginal del verbo 
epistamai, que significa ponerse en posición ventajosa para observar mejor 
cualquier suceso. El cambio consistiría en el abandono de la visión mecanidsta
causal de los fenómenos para adquirir una visión sistémica. 

Para el grupo milanes esto significó que el terapeuta debe ser capaz de considerar 
a los miembros de la familia come elementos de un circuito de interacción y sin 
poder unidireccional alguno sobre el conjunto . Es decir, que la conducta de un 
miembro de la familia influye inevitablemente sobre la de los otros miembros, y es 
epistemológica mente erróneo considerar su comportamiento como la causa de las 
demás debido al hecho de que cada miembro mfluye sobre los otros y es a su vez 
influido por Jos demás; actúa sobre el sistema, pero es influido por las 
comunicaciones que provienen del mismo sistema. 

Aroí, el grupo de Milán reconoció que cada interacción familiar es una serie de 
comportamientos-respues.ta que a su vez influyen sobre otros comportamientos
respuesta, y así sucesivamente. Por lo tanto. decir que el comportamiento de un 
individuo es la causa del comportamiento de: otro constituye, en consecuencia, un 
error epistemológico. El error se debe al uso de un sistema arbitrario de 
puntuación que aísla ese comportamiento del contexto pragmético de los 
comportamientos que 10 han precedido, y cuya serie puede ser así llevada hasta el 
infinito. Incluso un comportamiento que de distin~ manera reduce a la importancia 
a una aparente víctima no es un comportamiento-poder sino un comportamiento
respuesta (Palazzoli , et al. 19f!:S). 

Pero el grupo de Milán entendía que estas convicciones son erróneas porque el 
poder no pertenece ni a uno ni a otro. El poder se encuentra en las reglas del 
juego establecidas en el tiempo y en el contexto pragmático de aquellos que están 
implicados. 

De tal forma que la experiencia al tratar a estas familias los llevó a la convicción de 
que continuar observando los fenómenos según el modelo causal constituye una 
grave dificultad para la comprensión del juego familiar y toma impotente a quienes 
quieran obtener cambios. 

Refieren que el haber aceptado en las ciencias más diversas este nuevo modelo 
epistemológico, basado sustancialmente en el concepto de retroalimentación , ha 
permitido progresos gigantes, con respecto a las a las ciencias de los 
comportamientos humanos, esta nueva epistemología aparece en la década de 
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1950 con las investigaciones de Gregory Salesan y su equipo, basadas 
principalmente en el estudio de la comunicación humana (Palazzoli, et al. 1988). 

Hacia 1956, el equipo Sateson publico "Hacia una teorla de la esqu;zofrenia", en 
este escrito presentaron la noción de comunicación paradójica a partir de los 
elementos que constituyen el doble vinculo. Más tarde Watzlawick . Jackson y 
Beavin, sintetizarían los conocimientos referentes ala comunicación realizadas por 
el equipo Sateson en la obra que se dio a conocer como "La pragmática de la 
comunicación humana", en donde encontraron los instrumentos adecuados para el 
análisis de la comunicación , entre enos destacan el contexto como matriz de los 
significados; los códigos digital y analógico en el hombre: el concepto de 
secuencia de interacción: el concepto de necesidad de definición de la relación y 
los distintos niveles verbales y no verbales sobre los que puede darse tal 
definición, el concepto de posición simétrica o complementaria en el vínculo y los 
conceptos fundamentales de paradoja sintomática y paradoja terapéutica . 

Esta serie de ideas permitieron al grupo Milanes entender como la familia con 
transacción esquizofrénica sostiene su propio juego a través de marat'ias de 
paradojas que involucran a todos los miembros de la famil ia, marañas que pueden 
ser resueltas solo por paradojas terapéuticas ad hoc (Palazzoli, et al . 1988). 

La novedosa perspectiva epistemológica les abrió nuevos horizontes teóricos y 
prácticos, pennitiendo considerar al síntoma como un fenómeno coherente con 
características interaccionales específicas del grupo natural en el que aquél se 
verifica, además. permitió superar todo dualismo cartesiano, con lo cual, el grupo 
de Milán reflexionó acerca del circuito sistemico en donde cada elemento está 
inserto e interacciona con su totalidad, por lo que las dicotomías orgánico-psíquico 
o consciente-inconsciente pierden su significado. 

o La pareja y la familia con transacción esquizofrénica 

Influenciados por Jay Haley (citado por PalazzoJi et al , 1985), emprendieron el 
estudio de la familia con transacción esquizofrénica, reconociendo que existe un 
rechazo peculiar que todo miembro de este tipo de familia tiene para admitir, tanto 
que los otros delimiten su comportamiento (es decir, definan su relación), como 
que él mismo delimite su comportamiento de los demás. Tal observación, 
confirmada por su experiencia, les llevo a fonnular la hipótesis de que este tipo de 
familia es un tipo natural regulado en su interior por una simetría llevada a tal 
punto de exasperación que la hace no declarable y, por lo tanto. encubierta. De 
hecho. en la declaración explícita de querer prevalecer están implícitas tanto la 
disponibilidad para soportar una derrota, al menos durante un cierto lapso, como la 
asunción del riesgo de que una derrota definitiva o una definitiva victoria importen 
la perdida del adversario , la interrupción de la interacción, el abandono del campo. 

Así, el grupo se preguntó respecto aquella hipótesis que les permitiera entender 
acerca de las reglas instauradas en una pareja que caracterizan a la interacción 
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esquizofrénica. Lo que los llevó a tener presente que vivir juntos implica.
inevitablemente, la estructuración de un sistema de aprendizaje: ·como aprender a
vivir juntos". En donde el "como" no es sino una serie de ensayos y errores a
través de los cuales aprenderán a aprender, es decir , encontrarán la soluc ión del
problema que les preocupa: Precisamente como convivir (Palazzol i, et al. 1988).

Tomaron en cuenta, además , que cada uno de ellos proviene de un sistema
diferente de aprendizaje , regulado Por ciertas soluciones que forman parte de su
bagaje estocástico (memoria) , sistema que obviamente participará del juego de la
estructuración del nuevo sistema , condicionándolo de modos diversos . Con esto,
el grupo entendió que los ensayos y errores que constituyen el nuevo sistema de
aprendizaje no surgen de la nada, sino que están en relación directa con las
soluciones encontradas mediante los ensayos y errores de los precedentes
sistemas de aprendizajes.

Tales supuestos llevaron al equipo milanes a tener presente la relación de las
familias con niño psicótico con los abuelos, confirmando la afirmación de Bowen:
"son necesarias por lo menos tres generaciones para obtener un esquizotr énlco".
En esas familias de origen las soluciones encontradas a los problemas de "corno
vivir se manifiestan mediante normas rígidas y repetit ivas" (Palazzoli , et al. 1988).

En la segunda generación , o sea en la joven pareja, encontraron, edemas de las
soluciones disfuncionales adoptadas por la primera generación, otra disfunción
fundamental: La cautela por exponerse, por medio del rechazo . Cuando ambos
miembros de la pareja, desde los contextos originarios de aprendlzale , lIegup.n a
estructurar un nuevo contexto, cada uno estará inanimado de una misma intención
y aun de la misma tensión , logrando finalmente definir .8 relación y recibir la
confirmación . Esto lo logran , menciona el grupo milanes , por medio de encontrar a
un compañero "difícil" (Palazzoli, et al. 1988).

Así, encontraron en la reflexión de Bateson'' sobre el estado de displacer como la
consecuencia de encontrarse down cuando se buscaba encontrarse up en el
esfuerzo por definir la relación. En este sentido, afirman que el hombre es un ser
que no acepta con facilidad este tipo de derrota y que vuelve compulsivamente a
intentar, en el mismo campo de batalla . Es su Hibrys ; una pretens ión a lograr algo,
algún día... es la tensión simétrica exasperada al punto de no rendirse ante la
evidencia , incluso ante la inmanencia misma de la muerte , la Hibrys es una
cualidad psíquica inherente a las personas . En este sentido , el grupo creia que es
al borde de la Hibrys llevada a la exasperación por los respectivos sistemas

8 Llamó la atención del grupo Milanes la reflexión de Bateson respecnra algunos problemas frecuentes que se
presentaban en psiqu iatría y que podr ían ser resueltos sobre la base de la hipótesis según la cual, en ciertas
circunstancias, el estado de displacer podría activar er: el sujete. una reacc ión pos itiva que refuerce el
comportamiento anteríor a tal estado . Segun esta hipótesis, la reacción positiva sería la veríficación de que fue
justo aquel comportamiento particular al que causó el displacer y, en consecuencia, la reacción positiva podría
aumentar este displacer a un nivel tal que haría posible el camb io... Pero la tendencia a someter a verificación
el estado de displacer buscando repetir continuamente la experiencia es una característica humana frecuente.
Eso es quizá los que Freud ha llamado instinto de muerte (Bateson, citado por Palazzoli et al. 1988 ).
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originarios de aprendizaje, cuando cada miembro de la pareja elige un compaflero 
·dificil". Es así como cada uno Quiere repetir el desafío y como cada uno pretende 
triunfar, lo Que lleva a la pareja a una relación simétrica. De esta manera. en la 
pareja. menciona el grupo de Milán, se despliega así el gran juego. se configuran 
las reglas secretas. El mensaje se hace siempre mas críptico, para evitar 
exponerse; se vuelven expertos en el uso de la paradoja. aprovechando las 
posibilidades especifICas del hombre: comunicarse al mismo tiempo en diversos 
niveles verbales y no verbales; saltar con desenvoltura de una clase lógica un 
miembro de la clase, como si se tratase de la misma cosa (Palazzoli. et al. 1988). 

A partir de estos supuestos, el equipó de Milán reconoció las caraderísticas de las 
interacciones esquizofrénicas: la descalificación de algunos o de todos los 
componentes del mensaje, desplazamientos del tema. amnesias y, por último, la 
descalificación. Inclusive, descubrieron otra modalidad de descalificación aún más 
funesta: es el autor mismo del mensaje quien se califica como no existente 
señalando de alguna manera: ·yo no estoy, no existo en la relación contigo". 

Así, en la interacción esquiZOfrénica: 

°18 descalificación eJe si y de! otro en 18 relación- yo no estoy, y por oonSiguiente, tu 
no estas; por este mecJiO e! juego se perpetua en 18 función homeostática, 
rodeado eJe fenómenos conexos. En un nivel eJe inf0mJaci6n y, en oonsecuenda, 
una posiOilkiad ele decisión prácticamente nulos; la imposibilkJad ele declaRir e l 
liderazgo pues tal CIec/aración oompotta una deMición de la reladón; la 
consiguiente impoSiOiliCIad de asumir verdadera responsabilidad; la impoSibilidad 
de declarar alianzas abiertas y estables, que al signifiCar una explicita definición de 
la telacíón oomo simétrica. importarian e! cambio automlJlico del juego y. porende, 
la ruptura eJe la hOmeos/áSis· (Pa/ano/i, 1988, el al. p 156). 

En srntesis, el trabajo del equipo milanes con parejas de interacción 
esquizofrénica los llevó a la idea básica de Que su equivocada epistemología, 
inherente al condicionamiento lingüístico, mas allá de lo que muestra es la hibrys 
simétrica, o sea, la oculta presunción compartida por cada uno de poder. algún 
día, conquistar el control unilateral de !a definición de la relación. Una relación en 
donde ninguno puede tener el control lineal de la interacción Que de hecho es 
circular. Un juego de este tipo no puede tener fin. ya Que el resultado seria 
indefinible; Quién ha vencido, Quizás haya perdido y Quién ha perdido, quizás haya 
vencido, asi hasta el infinito. 

En el contexto de todo lo antes expuesto. el grupo consideró al doble vInculo como 
una modalidad comunicacional apta para transmitir y mantener un desafio sin 
alternativas y por lo tanto sin fin . producido con máxima frecuencia en familias con 
transacción esquizofrénica. En esta situación de doble vinculo. desde el punto de 
vista del equipo milanes. existe una prohibición para metacomunicarse, así como 
para abandonar el campo, asea, la redefinición de la relación. Esto los llevo a 
afirmar Que sólo es posible redefinir una relación luego de Que tal redefinición se 
haya definido claramente. Lo que resulta esencial para que la relación 
interpersonal no sea psic6tica, es la claridad inequlvoca y recíprocamente 
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aceptada de su propia definición, precisamente lo que esta prohibido en la 
transacción esquizofrénica. Sin embargo, en una interacción esquizofrénica todos 
los participantes han sentido siempre que se les comunicaba que habían hecho 
algo que no era lo exactamente justo, sin que se tes hubiera dictlo nunca, en 
forma explicita, que era lo que debían hacer para hacer lo apropiado. El mensaje 
esquizofrénico lleva entonces la paradoja al extremo, al imposible absoluto a 
través de la genial sustitución del hacer por el ser (Palazzoli , et al. 1988). 

El comportamiento esquizofrénico aparece entonces, segun el grupo milanes, 
como una reacción negativa potentisima por lo paradójica, en donde una reacción 
negativa es, segun la teoria general de los sistemas y la cibemética, el mecanismo 
autocorrectivo al servicio de la horneostásis de un sistema. En este sentido. en el 
modelo cibernético, cada miembro de un sistema es inHuido ya por el 
comportamiento de los otros miembros del sistema, ya por el comportamiento 
previo, conforme al tiempo propio de este sistema. Asi, desde una perspectiva 
rigurosamente circular, sistémica, toda puntuación en el sentido antes·después, 
causa--efecto, sólo puede ser arbitraria. Tales supuestos permitieron al grupo 
situarse dentro de la epistemología circular, sistémica, lo que los llevo a observar 
que lo que todos obedecen son las reglas del juego. Y que el juego se perpetúa a 
través de las amenazas y contra amenazas, entre las que prefigura una muy 
potente: que alguno se separe y deje el campo (Palazzoli , et al. 1988). 

El aprendizaje por ensayo y E'!rror del equipo de Milán con las familias les indujo a 
concluir que aun los cambios reales , concretos, operados ya en el exterior, ya en 
el interior del grupo, son absorbidos por el juego dominante en la familia , como 
fuente de ulteriores amenazas, que al hacer vislumbrar el peligro de la 
interrupción del juego, pragmáticamente lo refuerzan . 

• El contexto terapéutico 

Como se pudo ya apreCiar, para finales de 1971 , el equipo de inve!;ligación se 
constituyó por cuatro miembros, dos hombres y dos mujeres, psiquiatras y 
psicoterapeutas. Tal composición permitia emplear una pareja heterosexual en el 
trabajo terapéutico, normalmente secundada por la pareja de colegas en la 
cámara de observación. La pareja terapeuta heterosexual es otro aspecto 
importante en la labor del equipo Milanes. Ya que consideran que esta permite 
alcanzar, sobre todo, un mayor equilibrio -fisiológico· en la interacción entre los 
dos coterapeutas, y entre éstos y la familia (Palazzoli, et al . 1988). 

Por otra parte, algunas redundancias en la interacción inicial de la familia con uno 
u otro de los terapeutas, ayudan a intuir ciertas reglas del juego familiar. Así, en el 
caso de famillas tradicionalmente dominadas por las mujeres, todos o algunos de 
sus miembros mostraran enseguida una tendencia a polarizar el interés de la 
terapeuta mujer, ignorando al terapeuta hombre (con independencia de sus 
comportamientos). 
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El empleo de la pareja heterosexual proporciona otra ventaja: evita que se caiga
en las redes de ciertos estereotipos culturales sobre los dos sexos, de los que los
terapeutas participan inevitablemente . El hecho de haber advertido ese fenómeno
facilitó al equipo el acceso al modelo sistémico, contra la tendencia tan arraigada
culturalmente de hacer puntuaciones arbitrarias e interpretaciones causales
(Palazzoli, et al. 1988).

Es un trabajo de equipo, en donde las parejas terapéuticas no son fijas sino que
se intercambian con cada nueva familia en diversas combinaciones , siguiendo el
criterio único de hacer que cada uno de los miembros del equipo trabaje siempre
durante el mismo número de horas, ya como terapeuta, ya como observador.

El hecho de que la terapia se inicie con la primer comunicación telefónica, llevó al
equipo a tener determinada horas para atender las llamadas, de tal modo que uno
de los terapeutas este disponible para hablar durante un largo rato. Durante el
curso de esta llamada es posible observar y anotar un gran número de
fenómenos: peculiaridad de la comunicación , tono de la voz, lamentos, peticiones
terminantes de toda clase de informaciones, intentos inmediatos de manipulación
para obtener la entrevista en determinados días y horas, operando una inversión
de los roles, como si fueran los terapeutas quienes "buscan" a la familia.

Los datos obtenidos en la primera comunicación por teléfono se transcriben en
una ficha estándar. 9

Las sesiones se desarrollan en una habitación equipada para ese fin con
numerosos asientos que ocupen poco espacio , cielo raso aislante y un amplio
espejo unidireccional. El micrófono, conectado con el grabador estereofónico de la
sala de observación contigua se coloca en el centro de la lámpara. Se informa
inmediatamente a la familia acerca de nuestrc modalidad de trabajo en equipo, se
explica el uso del micrófono y del espejo unidireccional, detrás del cual, les
decimos, se sientan dos colegas que les ayudan a su tarea y con quienes se
reúnen para discutir antes de dar por finalizada la sesión (Palazzoli, et al. 1974).

Cada sesión se desarrolla regularmente en cinco partes:

f La presesión
11 La sesión
111 La discusión de la sesión
IV La conclusión de la sesión
V El acta de la sesión

En la primera parte o presesión, los terapeutas se reúnen en equipo para leer la
ficha, si se trata de la primera sesión, o el acta de la sesión precedente, en caso
de sesiones sucesivas.

~sta ficha se reproduce al final del escrito, véase anexo l .
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En la segunda parte o sesión de duración variable, generalmente de cerca de una 
hora, los terapeutas conducen el collXluio con la familia . Durante la sesión los 
terapeutas solicitan cierto numero de informaciones y se interesan no solo por los 
datos concretos sino también por el mOOo como se suministra tal información, 
como índice del estilo interaccional de la familia. 

Se menciona que el comportamiento de los terapeutas tienden a provocar 
interacciones entre los miembros de la família , de quienes se observan las 
secuencias. los comportamientos verbales y no verbales, y las eventuales 
redundancias indicativas de reglas secretas. Los terapeutas se abstienen tanto de 
revelar a la familia los fenómenos observados. como emitir juicios. Retienen todo, 
como guía para la intervención final (PaJazzoli, et al. 1988). 

Si los observadores notan que los terapeutas se desconciertan o confunden a 
causa de las maniobras de la familia, llaman a uno u otro de los terapeutas a la 
cámara de observación donde les comunican sugerencias y consejos y consejos 
aptos para provocar en ellOs reacciones esclarecedoras. 

En la tercera parte, los terapeutas se reúnen para la drscusión en equipo, que se 
realiza en una sala reservada para tal fin. En esta tercera parte los terapeutas y 
observadores discuten la sesión y deciden como concIuir1a . 

En la cuarta parte, los terapeutas vuelven para la conclusión de la sesión, que 
consiste generalmente en un breve comentario o en una prescripción, ese 
comentario y esa prescripción se estudian para que resutten paradójicos. 

Respecto a su praxis, el grupo fija un número de diez sesiones con un intervalo de 
cerca de un mes, al principio cada sesión era semanal, pero gracias a que algunas 
familias que deblan realizar largos viajes efectuaron entrevistas más distanciadas, 
fue como descubrieron que las sesiones separadas por intervalOs más largos 
resultaban más eficaces. De tal forma que un ritual o una prescripción ejercen 
mayor impacto en el sistema familiar si actúan durante un tiempo bastante 
prolongado. 

En la quinta parte, después de despedirse de la familia, el equipo se reúne 
nuevamente para discutir las reacciones observadas al cierre de la sesión, donde 
se sintetizan sus elementos esenciales. Si hubo interacciones excepcionalmente 
importantes, se transcriben textualmente. En caso de duda se vuelve a escuchar 
la grabación. 

Este procedimiento, explican, exige un equipo que funcione, no perturbado por 
desniveles jerárquicos, por rivalidades o por la formación de facciones , cuyos 
miembros compartan la estima recíproca y la dispoSición para aceptar 
observaciones y consejos de parte de los colegas . La terapia familiar solo puede 
ser afrontada con posibilidades de éxito por un equipo libre de conflictos intemos y 
sin el mlnimo indicio de competencia. de lo contrario la familia con transacción 
esquizofrénica capitalizara tales diferencias. 
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Un equipo terapéutico dedicado a la investigación es un instrumento delicadísimo 
y expuesto a muchas insidias. Desde el interior como desde el exterior. Una de las 
insidias más grandes proviene de las familias, sobre todo antes de que el equipo 
haya adquirido suficiente experiencia (Palazzoli , et al. 1988). 

o El Condicionamiento IingOistico 

Una serie de experiencias decepcionantes en el transcurso del tratamiento 
psicoterapéutico de familias con interacción esquizofrénica llevó al equipo a tomar 
conciencia de un obstáculo dentro de ellos mismos: el inevitable condicionamiento 
lingüístico. Tal toma de conciencia la obtuvieron particularmente de dos obras 
fundamentales: una de Gregory Bateson, ·Pasos hacia una ecología de la mente" 
(Baleson, 1985), y otra de Harley Shands, "La guerra con las palabras" (Shands, 
1971). Al reflexionar respecto a estas dos obras los estimulo para cambiar su 
epistemología por otra, mas correcta, que les permitió inventar una metodolOgía 
terapéutica adecuada. 

Así, pasaron a clasificar min'Jciosamente las perturbaCiones de la comunicación 
peculiares de la familia con interacción esquizofrénica, en donde, ciertamente, 
esto fue una conquista en el sentido de la investigación cientifica, sin embargo. 
incurrieron en errores pues oontinuaron con la ilusiun de producir cambios 
mediante la corrección de tales peculiaridades comunicacionales: notándolas, 
haciéndolas notar, invitando a reformular los mensajes de manera oorrecta , en 
suma, ensenando a comunicar de manera funcional. Finalme1te, se dieron Cllenta 
hasta que punto se encontraban condicionados , lo que los Jevo a reconocer que el 
pensamiento racional se forma a través del lenguaje; la especie humana, 
mencionan, ha desarrollado su característica especifica , el lenguaje. instrumento 
de instrumentos para la organización y transmisión de la cultura, el cual ha tenido 
que integrar dos modalidades comunicacionales oompletamente diferentes: la 
analógica y la digital (Palazzoli, el al. 1988). 

"conceptualizamos, mencionan, la realidad según el modelo lingüístico 
que forma parte , para nosotros, de un todo con la realidad-: Pero el 
lenguaje no es la realidad. Así, el Ip.nguaje es lineal miel1tras que la 
realidad viviente es circular" (Palazzoli, et al. 1988, p. 65). 

En este sentido, afirman que existe un "moralismo intrinseco del lenguaje" porque 
el modelo lingOistioo es lineal, atribuye cualidades a la persona, mientras que para 
el modelo circular, dos comportamientos no son sino funciones complementarias 
de un mismo juego. En este sentido, mencionan que fue su formación profesional 
y la experiencia como psicoterapeutas la que les ensefio otorgar gran importancia 
a lo que llaman sentimientos, los "estados de ánimo' de sus pacientes. Viendo a 
una persona alegre o deprimida. estaban acostumbrados a pensar "este es alegre" 
"aquel es deprimida": 
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"Nos había condicionado a ello el modelo lingüístico, según el cual el predicado que
atribuimos a un sujeto seria una cualidad inherente a él, por lo menos en el
momento que se hace la atribución y no en una función en el vínculo ' (palazzoli, et
al. 1988, p. 65).

Una vez que pasaron del modelo individual al modelo sistémico, les llevó mucho
tiempo poder liberarse de estos condicionamientos lingüísticos previos . En efecto ,
aun habiéndolo logrado intelectualmente, no era fácil aplicarlo a la práctica ... para
lograrlo , tuvieron que obligarse a abandonar sistemáticamente el uso del verbo
"ser" para sustituirlo por el verbo "parecer".

Su progresivo descondicionamiento lingüístico los llevó a sustituir, inclusive,
durante las discusiones el verbo "parecer" por el verbo "mostrar". Observaron
cómo el abandono del verbo ser y su sustitución por el verbo mostrar efectuada
en la formulación de un "reciente resumen de sesión"1o llegaba a configurar de por
sí el juego familiar. Sólo así correctamente formulado sobre las bases de
observaciones concretas, el juego resulta claro paran el observador (Palazzol i, et
al. 1988).

En el caso de la familia con tranSacción esquizofrénica los dos niveles
¡ com:.micacionales están en contraposición, así, el modelo lingüístico los llevó a

una serie de errores :

a) conceptuar la realidad viviente de la familia en sentido lineal , y no en sistémico
circular ;

b) juzgar las modalidades comunicacionales de la familia son equivocadas, en
relación con las nuestras; señalarlas por ende como tales y tratar de
corregirlas ;

e) basarse principalmente en el empleo del código digital (sobre todo en cuanto al
nivel de contenido de los mensajes) con la intención de actuar
terapéuticamente sobre la familia.

Fueron justamente los errores y las consiguientes reacciones los que les
permitieron regularse como si todo , en la familia con transacción esquizofrénica,
fuese una jugada con el fin de perpetua el juego (Patazzoli, et al. 1988).

Así, este cambio de rumbo epistemológico y metodológico que intentaron les
permitió efectuar las primeras intervenciones terapéuticas eficaces y constituyó la
base indispensable de su posterior acercamiento a la familia con transacción
esquizofrénica. Resulta más claro a la luz de la exposición y el análisis de las
modalidades de intervención terapéutica que idearon por lo que a continuación se
presenta (Palazzoli, et al. 1988).

10 Resulta bastante interesante esta afirmación del equipo milanes, ya Quese trata de la manera primit iva de la
elaboración de una hipótesis sistémica, a -lo Que en ese momento daban por llamar "reciente resumen de la
sesión", véase Pala.zzoliet al. 1988, p. 38.
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• Las intervenciones Terapéuticas como aprendizaje por ensayo y error 

Como ya es posible apreciar, las intervenciones terapéuticas en la familia , el grupo 
mitanes las ideo paso a paso, aplicado y sometido sistemáticamente a la crítica, 
apareciendo como un proceso de aprendizaje por ensayo y error. En donde los 
errores son componentes esenciales de ese proceso de aprendizaje que es la 
terapia de familia, en el cual, tooo aprendizaje superior al aprendizaje cero 
procede por ensayo y error. En este sentido, reconocieron que ambos resultan 
esenciales para proveer, a través de las reacciones de la familia , informaciones 
cada vez más importantes. 

Ya el equipo de Milán, teniendo presente las diversas explicaciones respecto a los 
problemas que se suscitan al haber confusión en entre las generaciones al igual 
que diversos investigadores y terapeutas de la familia que también habían 
prestado atención al fenómeno de la confusión que se presenta entre las 
generaciones con las consiguientes alteraciones de los roles y de las coaliciones 
secretas y negadas entre los miembros de generaciones diversas, había 
encontrado en los escritos de Jay Haley el esquema conceptual para la 
comprensión de esos fenómenos. De tal forma que tomaron de Haley el concepto 
de triángulos en donde las personas que integran dicho triángulo no son pares 
sino Que una de ellas pertenece "3 una generación distinta, y por generación 
entendieron un nivel direre,1te de }erarquia del poder, como en la jerarquía humana 
entre padre e hijo o er, una jerarquía administrativa, entre el dirigente y el 
dependiente. Por lo que en el proceso interactivo, la persona perteneciente a una 
generación forma una coalición con la persona de la otra generación contra el 
propio par. Así, mediante: el término coalición concibieron un proceso de acción 
conjunta contra la tercera persona, a diferencia de la alianza en la cual dos 
personas se pueden unir en oJn interés comun independientemente de una tercera 
persona (Palazzoli, et al. 1988). 

Vale decir que existe un determinado comportamiento que indica una coalición 
que, al ser indagadas será negada como tal. Así la coalición negada, en términos 
más formales, se presenta cuando el comportamiento que a un nivel indica la 
existencia de una coalición es calificado por un comportamiento metacomunicativo 
que indica la ausencia de es;¡ coalición (Palazzoli, et al. 1988). 

Sin embargo. durante el comienzo de la investigación sobre la familia, también se 
habra acuflado el término parentiflcacKm de Boszormenyi Nagy, se trata de una 
distorsión subjetiva de la relación , como si el compañero e incluso Jos hijos fuesen 
un progenitor, esta distorsión puede verificarse en un deseo fantástico, o más 
dramáticamente, en un comportamiento dependiente (Palazzoli, et al. 1988). 

Pero para el equipo de Milán las causas, los por que, los sentimientos, deben 
permanecer en la caja negra, mencionan: 
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Esto no signitb que los terapeutas con ~ psicoana/ítica, no disctJtamos 
regu/annente 18 .sesi1n de manera lineal, punteando. bmulando hipótesis 
formulando hipóteSis causales. dán®nos explicaciones históricas y 
confrontándo/ss en discusión con el equipo Esto es inevitable en la nVsma medida 
que es inevitable servirse del lenguaje. por /o que al momento que pasamos a 
idear una intervendón, nos imponemos tf8scender el lenguaje al considef8r el 
fenómeno de drr::ularidad como el punto fundamental del Sistema en acCión. 
coldón del equlibrio momentáneo de las facct.¡nes opuestas (Palazzoll. el al. 
19BB. p. 150). 

Para lograr superar el escollo de la fase de esclarecimiento de tal punto nodar se 
hace preciso enfrentar el momento crucial , el determinar la intervención. Esta tiene 
que ser rigurosamente global y sistémica para que provOQue cambios y, por 
consiguientemente, resulte terapéutica. Debe abarcar a toda la familia , y evitar 
cuidadosamente demarcaciones moralistas entre los diversos miembros o 
diversas facciones. Así, las coaliciones perversas son connotadas positivamente 
en su "intencionalidad honesta y afectiva" cuando se ponen en evidencia, aunque 
sea en forma relativa (Palazzoli, el al. 1988;. 

Respecto a la situación terapéutir'..a. explican, se aplicaron estos principios 
reconociendo que como terapeutas logran, muy rara vez, provocar y captar de 
golpe un número de reacciones suficientes como para esclarecer el punto ~odal, 
que coincide con el punto de máxima resistencia del sistema al cambio. 
Comprendieron que se necesita cierto tiempo para provocar reacciones decisivas, 
ya que los únicos puntos fijos son las redundancias de la sesión. En este sentido, 
retoman nuevamente lo que algunos teóricos de sistemas han manejado como Ps: 
el punto nodal sobre el cual converge el máximo coeficiente de funciones 
esenciales para el mantenimiento de un sistema, así, explican, el Ps es el punto 
que la cambiarse se logra un cambio máximo en el sistema con un dispendio 
energético mínimo. Así, trabajando en un lapso determinado con largos intervalos 
y siempre con la atención centrada en las reacciones de la família , se tiene la 
sensación de avanzar por estratos desde los puntos marginales hacia el punto 
nodal, operando sobre el cual se consigue la transformación mayor (Palazzoli, et 
al. 1988). 

Perú para lograr acceder precisamente a este punto nodal idearon una 
intervención que sera la marca de la originalidad del grupo milanes: la connotación 
positiva. 

o La connotación positiva 

La connotación positiva paso a ser un principio terapéutiCO cardinal en el trabajo 
del grupo milanes. Nació de la tentación natufal de caer continuamente al usar el 
modelo tradicional lineal-causal . ya que se incurría a una puntuación arbitraria . o 
sea, correlacionar el síntoma con les comr-ortamientos sintomáticos de la familia 
según un nexo causal. Reconocieron que continuar con tan equivocada 
epistemología los podría llevar a consecuencias antiterapéuticas, de tal modo que 
connotar como positivo el síntoma del paciente designado y como negativo el 
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comportamiento sintomático del resto de la familia, equivaHa a trazar una linea de 
demarcación entre los miembros del sistema familiar, en buenos y malos, y 
cerrarse de esta manera, el acceso a la familia como unidad sistémica (Palazzoli , 
et al. 1988). 

Concluyeron que connotar como positivo todos los comportamientos observables 
de la familia, tanto los sintomáticos, como el comportamiento mismo del paciente, 
los llevaban a poner en un mismo nivel a tocios los miembros de la familia, por 
ejemplo, "que todos tos comportamientos observables aparecen inspirados por el 
deseo de mantener la unión y la cohesión del grupo familiar- (Palazzoli, et al. 
1988). 

Así, la función primaria de la connotación positiva de todos los comportamientos 
observados en el grupo aparece como la que puede facilitar a los terapeutas el 
acceso al modelo sistémico, de hecho, lo que se connota como positivo es la 
tendencia homeostática y no a las personas. En este sentido, se aprueban ciertos 
comportamientos de algunas personas en cuanto denotan la intencionalidad 
comun hacia la unión y la estabilidad del grupo. De esta manera se respeta el 
primer carácter de todo sistema viviente: la totalidad (Palazzoli, et al . 1988) . 

Tales supuestos llevaron al grupo milanes tener una coherencia teórica , al poner 
en primer plano algunos caracteres fundamentales de tocio sistema viviente : 

a) Totalidad (el sistema es ampliamente independiente de las 
características individuales de los elementos que lo componen); 

b) Capacidad autocorrectiva y por lo tanto tendencia homeostática; 
c) Capacidad de transformación. 

Muy importante, ya que al aliarse con la tendencia horneostática del sistema 
familiar les permitía realizar un "primer movimiento terapéutico" . Además, la 
connotación positiva adquirió dos funciones terapéuticas importantes e 
interdependientes en las familias con transacción esquizofrénica: 

a) El definir claramente la relación sin peligro de recibir una descalificación y; 
b) la definición debe ser de tipo de contexto. en cuanto terapéutico. 

Así, el connotar positivamente la tendencia homeostática también permitió 
provocar, paradójicamente, la capacidad de transformación del sistema familiar, lo 
que permitió definir la relación en el vinculo familia - terapeuta , esto es, definir el 
contexto como terapéutiCO (Palazzoli, et al. 1988). 

o Las Prescripciones terapéuticas 

El grupo miJanes puso especial atención a la forma en la cual se prescribe una 
tarea determinada a una familia, sobre todo a una familia del tipo psicótica. Más 
aun, en la manera en como prescribían es posible encontrar el estilo propio del 
trabajo del equipo. En este sentido, mencionan. que: 
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Una prescripción simple y bien dosificada. es inspirada en las redundancias
observadas en la sesión, además, evita la connotación cmco-moreue» con la
consiguiente descalificacióny redefine la relación como terapéutica.

Al recibir una prescripción, los miembros de la familia se ven obligados. en la
sesión siguiente, a contar a los terapeutas lo que ocurrió con motivo de la
prescripción dada. Así una prescripción servirá para delimitar el campo de
observación y estructurar la sesión siguiente.

En concreto, una prescripción apunta a varios objetivos:

Q Constituir una marca de contexto terapéutico designándola como tal;
Q Provocar en la familia una reacción que ilustre sobre su disponibilidad y

motivación con respecto a un eventual tratamiento;
Q Delimitar un campo de observación y
Q Estructurar y ordenar la sesión siguiente (Palazzoli, et al. 1988, p. 80).

Por marca de contexto (marcador de contexto), entendíeron un tipo especial de
contexto que solo puede definirse como terapéutico. Así, cuando la familia llega
angustiada, en plena crisis, y no presionada por alguna recomendación de quien la
envía, en estos casos es posible llegar, ya en la primera sesión, a la prescripción
del síntoma al paciente designado con resultados sorprendentes, siempre y
cuando se tenga cuidado de connotar positivamente el síntoma en sentido
sistemico, poniéndose de parte de la tendencia homeostática del sistema familiar

Estos supuestos llevaron al equipo a categorizar a las familias con paciente
psic6tico como "familias sociables' y "familias charlatanas', esto, a propósito de la
manera particular de cada familia para descalificar el contexto terapéutico. Así,
advirtieron algunas particularidades en estos tipos de familias: la forma de
sentarse, los miembros se sientan formando un grupo cerrado, clavando la mirada
en los terapeutas, en silencio, con expresión de interrogante, etc. Tomando tales
particularidades en la comunicación no verbal de los miembros de estas familias,
encontraron que descalifican el contexto terapéutico precisamente con los
silencios y con la expresión de interrogante. Como si fueran los terapeutas mismos
quienes solicitaron la terapia (Palazzoli, et al. 1988).

o Losrttuetes temltieres"

El ritual familiar es una táctica ideada por el grupo milanes, muy eficaz ya que el
objetivo es precisamente derribar un mito. Fueron, nuevamente, los errores

11 Resulta sumamente interesante lo que menciona Luig i Boscolo (2005), "Nosotros nos acreditamos como los
primeros en utilizar los rituales familiares en la terapia familiar". .."su uso causo mucha exitaciónentre
nosotros, por el fuerte efecto que tienen sobre las familias ". la idea fundamental de los rituales es que
conectan, de la misma manera, para Bateson, la idea fundamental es la de "conexi ón", el patrón que conecta",
es más importante conectar que separar en la terapia familiar .
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cometidos, y las consiguientes reacciones , las que sugirieron finalmente la 
invención y la presaipción del mo. Vale la pena votver a retomar el concepto de 
"mito" acuñado en un primer momento por Palazz:oli tal como lo puntualizara 
Ferreira: el mito es un fenómeno sistémico, piedra angular para el mantenimiento 
de la homeostásis del grupo que lo ha producido, actUa como una especie de 
termostato que entra en funcionamiento cada vez que las relaciones familiares 
corren peligro de ruptura, desintegración y caos; por otra parte, el mito en su 
contenido representa un alejamiento grupal de la realidad, alejamiento que 
podemos llamar patología. al mismo tiempo constituye, con su misma existencia, 
un fragmento de vida , un pedazo de la realidad que enfrenta, y de esa manera, 
modela a los hijos que nacen en él (Ferreira , citado en Palazzoli et al. 1988). 

Desde el punto de vista formal , un "ritual familiar- se trata de una acción o de una 
serie de acciones, combinadas generalmente con fórmulas o expresiones 
verbales, de las que tienen que participar todos los miembros de la familia 
(Palazzoli, et al. 1988). 

La prescripción de un ritual apunta a evitar el comentario verbal sobre las normas 
que perpetúan el juego en acción. En este sentido, el ritual familiar es más bien la 
·prescripción ritualizada" de un juego cuyas normas nuevas tácitamente sustituyen 
a las precedentes. Así, un aspecto fundamental del ritual familiar es él ¿cómo 
cambiar las reglas del juego y por consiguiente la epistemología familiar, sin 
recurrir a las explicaciones, a la critica, al instrumento lingüístico? (Palazzoli, et al. 
1988). 

Adquirieron de Shands la idea básica de que hay una diferencia necesariamente 
completa entre el mundo objetivo y el mundo del proceso simbólico, entre el hacer 
y el nombrar, entre el nivel de la acción y el nivel de la descripción. Precisamente, 
reconocieron que el comportamiento es siempre un proceso controlado por un 
movimiento circular (con reacciones) de mensajes entre mecanismos centrales y 
periféricos, en que el continuo reflujo de informaciones desde la periferia es tan 
importante como el flujo en la otra parte del círculo. 

Encontraron, también , una analogía con los estudios de Piaget respecto a la 
evolución epigenética del ser humano: 

La capacidad de realizar operaciones concretas ptOCede a la capacidad de realizar 
operaciones formales; la capacidad de centrar /os procesos perceptivos procede a la 
cspaddad de descentrartos, y así tealizar operaciones abstractas. Ls fsse de Iss 
operaciones concretas es. por lO tanto, premiSa necesaria de /a fase de /as 
operaciones formales. Lo que equivale s decir que, pata llegsr s un código digitsl es 
indiSpensable una previa adaptación analógiCa. Sin embargo, una vez que el 
Individuo ha llegado al nivel de las opetaciones Ibtmales, lOs dos procesos, 
analógico y digital. se integran y no es posible distinguirlOs sino mediante un artificio 
lingOistjco (PalazzOli, et al. 1988, p. 110). 

Por tanto , el ritual familiar, justamente en cuanto propone al nivel de acción, está 
bastante más próximo al código analógico que al digital. El dominante componente 
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analógico es mucho más apto que las palabras para unir a kls participantes en una 
poderosa vivencia colectiva y para introducir una idea básica compartida ¡:xlr 
consenso. Asi, los rituales son bastante mas eficaces para inculcar, por ejemplo , 
la idea básica de la unión, de la cooperación, del aporte del bien común. Cada rito , 
en efecto, se impone por su carácter normativo, es decir, por la exigencia de 
normatividad inherente a una acción colectiva donde el comportamiento de todos 
tiende a un único fin (Palazzoli, et al. 1988). 

Finalmente, recomiendan que para crear un ritual se requiere de un gran esfuerzo 
de los terapeutas, previo esfuerzo de obse1'vación y de creatividad. Un ritual sólo 
puede ser específico para una peculiar familia, así como dertas reglas (y por tanto 
ciertos juegos) son peculiares de cada familia (PaJazzoli, et al . 1988). 

o Otras intervenciones por ensayo y error 

Además de las técnicas de intervención ya descritas, propusieron, también como 
intervención, trasladar la etiqueta del enfermo que lleva el paciente designado a 
uno o más hermanos o hermanas considerados como sanos por la familia, 
señalando que el presunto enfermo designado por la familia fue el único que 
intuyó en el grupo familiar en que medida el otro o los otros hermanos se 
encuentran en peores condiciones que él y necesitan su ayuda. Iniciado ya el 
programa de investigación con las familias con interacción esquizofrénica, este 
cambio de la etiqueta de "enfermo· a los "sanos· se mostró válido al menos como 
táctica intermedia para provocar desorden en las filas de los miembros del grupo. 

El desorden se expresa bastante por las reacciones dramáticas inmediatas de 
defensa del statu qua. Hecho que les valió poner atención y resistir a las 
descalificaciones que en los familiares produce (Palazzoli, et al . 1988). 

Otra intervención propuesta por el gru¡:x> milanes, a propósito de diversos errores 
no percatados en su momento con familias en donde el paciente designado es hijo 
único, errores cometidos por evitar las criticas a los padres. asi como el de evitar 
ser involucrados en la simetrfa encubierta de la pareja , es el referir exclllsivamente 
a ellos mismos, a los terapeutas, en el momento oportuno, los problemas de 
relación intergeneracional en presencia misma de los padres, quienes, aun cuando 
dejados afuera del juego, se aferran a la alusión implícita a los problemas 
intrafamiliares. A diferencia de otras intervenciones, esta tiene un rasgo muy 
caracteristico del trabajo terapéutico de Milán, el tiempo, ya que no puede llevarse 
a cabo con demasiada precocidad y sobre todo, no antes de haber constatado la 
presencia de señales de una relación lo suficientemente intensa. Muy interesante. 
ya que en particular, con esta intervención los terapeutas mismos se involucran en 
el juego del sistema terapéutico, sin embargo, el rol del terapeuta que asumen es 
el de comportarse de manera que se destruya la falsa creencia, se perturbe la 
errónea epistemologra familiar mediante un mensaje inverso (Palazzoti , et al. 
1988). 
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Entre el conjunto de maniobras Que tienen las familias destinadas a lograr el 
mantenimiento del status QUo por parte de sus miembros se encuentra la presunta 
mejoría del paciente designado, sup0s;ci6n apoyada por los miembros de la 
familia. Otra maniobra de alguno, o de vanos de miembros implicados en el juego 
del sistema familiar, es la de ausentarse en el curso del proceso terapéutico, 
dejando de asistir a los encuentros convenidos. Para cada una de estas 
maniobras el grupo de Milan propuso una manera de encarar con el fin de no 
Quedar atrapados en el juego del sistema. 

En efecto, tras la desaparición inexplicable del síntoma en el paciente designado 
acompañado por los comportamientos de resistencia colectiva del grupo familiar, 
el equipo milanes propone aceptar tal mejoría, ademas, concluir la terapia 
subitamente y, por ende. poner a prueba la autenticidad de la curación , teniendo 
todavía a favor un cierto numero de sesiones en caso de que la curación no 
resista mucho tiempo. El objetivo de tales maniobras del equipo es, sin duda, tener 

·siempre a la mano la iniciativa y el control de la situación, previniendo y anulando 
las jugadas del partner adversano, así como también hacer valer la modalidad del 
contrato con la familia : pactar un número preciso de sesiones (Palazzoli, et al. 
1988). 

Por otra parte, cuando existe un miembro ausente en la sesión, la ausencia se 
convierte en el tema centrar de la sesión, de acuerdo con el formato de la sesión, 
agregan una sexta parte, que consistirá en terminar la sesión en casa , frente al 
ausente y con toda la familia reunida, de tal modo que se prepara un escrito que 
será leído por uno de los miembros cautelosamente elegido, en caso de que no se 
pueda esa misma noche, la lectura de la carta se posterga y se leería cuando la 
familia entra pueda estar reunida (Palazzoli, et al. 1988). 

Entre tanto, el grupo mitanes reconoció también un fenómeno que se manifiesta 
en las personas involucradas en el juego psicótico, con la eventual descalificación 
ya mencionada, tanto a sus familiares como al sistema terapéutico, lo llamaron 
flash-back; una vuelta complet3 al pasado. De tal modo que idearon un método 
para librarse del "juego a la esquizofrénica" en donde la descalificación es un arma 
muy poderosa de estas familias: encontrar una paradoja terapéutica yofrecerla en 
forma de prescripción en donde se define la retación , clarisima e idéntica, para 
poner a los miembros en un mismo plano. Ademas de definir la relación 
connotándola positivamente. Así, mencionan, la connotación positiva en cuanto es 
la aceptación total , por parte de los terapeutas , del sistema familiar permite a los 
terapeutas asumir, necesariamente, también un juego a fa esquizofrénica; una 
actitud cínica, de distancia y de insensibilidad para con el sufrimiento, teniendo en 
claro que contra lo que juegan es contra el juego mismo y no contra sus víctimas 
(Palazzoli , et al. 1988). 

Por otra parte, al reconocer que existen familias que responden a las 
intervenciones terapéuticas con cambios rápidos, a diferencia de otras que 
parecen confirmar la validez de la intervención, pero vuelven a la siguiente sesión 
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inmodificadas por el hecho de haber descalificado y olvidado totalmente el
comentario de los terapeutas o por haber encontrado alguna otra escapatoria a
una prescripción que parecía acertada, el equipo de Milán encontró que tanto el
terapeuta como la familia entraban en un juego sin fin en el que es dificil decidir si
es la familia quien induce al terapeuta a una escalada simétrica, o si ha sido el
celo profesional o la hibrys del terapeuta. Así, idearon una intervención
aparentemente opuesta , y por lo tanto paradójica, muy diferente a las antes
descritas: la declaración de impotencia de los terapeutas. Explican , lo que hay que
hacer es no insistir, hay que cambiar la posiciónen /a re/ación, o sea, la definición
de la relación , declarando honestamente su propia impotencia. Al igual que otras
intervenciones, para efectuar esta se requiere tener presente el tiempo de acuerdo
con el estilo propio de cada familia al querer mantener su estabilidad. La finalidad
de esta intervención es, por lo tanto , romper ese juego sin fin así como evitar
definirse partidario del cambio y, por consiguiente, manifestarse hostiles ante la
familia que "tenazmente" defiende su statu qua (Palazzali , et al. 1988) .

Esta intervención terapéutica deriva su eficacia del hecho de ser paradójica, y de
serlo en diversos niveles ya que mientras los terapeutas se declaran confundidos,
sin saber que hacer , hacen, en realidad , una cosa importante, se definen en la
relación hasta ahí implícitamente simétrica, como complementarios y asumen el
control de la situación; fijan la sita sucesiva, cobran los honorarios y comunican su
seguridad profesional en contraste de la declaración de impotencia (Palazzoli, et
al. 1988).

También idearon un par de intervenciones 'contraparadóijicas" para las familias
con transacción o juego a la esquizofrenia, con el objetivo de destruir el
"paradójico" pedido de la "paradoja extrema " que estriba en el siguiente mensaje:
"Solo podrías ayudarme no siendo lo que eres"12 (Palazzoli, et al. 1988).

La primera intervención consiste en aislar ese paradójico pedido de la multitud de
maniobras comunicacionales que causan confusión y darle una connotación
positiva, como algo justo y legitimo .

La segunda intervención consiste en la prescripción, dirigida aloa los terapeutas
mismos , de acceder a dicho pedido .

Como ya se ha mencionado, también se prestó atención al tiempo del sistema
familiar para la implementación de esta intervención, por lo que llamaron "ts " al
tiempo del sistema, como una característica de los sistemas muy rígidos para
mantener su status qua, en efecto , el tomar en cuenta el tiempo que necesita un
sistema para efectuar un cambio observable, llevo al equipo milanes a plantearse
la siguiente hipótesis: al contrario de lo que es la práctica común, la intensidad de

12 Se debe tener presente, en efecto, que se trata de los tiempos de "Paradoja y Contraparadoja" , (Palazzoli,
Boscolo, Prata y Cecchin, 1988), en el cual, el equipo milanes ponia gran interés en los mensajes paradójicos
de los miembros de las familias con algún miembro psicótico y presentaban una intervención llamada por
ellos mismos contraparadójica con el fin precisamente de destru ir ese juego parad ójico.
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la terapia no está en relación directa con la frecuencia y el número total de las 
sesiones. Esta intervención, mencionan, a menudo tiene éxito sobre todo en las 
organizaciones sistémicas que tienen como punto nodal en la 'madre - mártir-. 

Así, en la intervención paradójica, dicha presoipción debe ser extrema , 
involucrando a todos los miembros de la familia y connotando positivamente a 
todo el mundo (Palazzoli. et al. 1988). 

La confusi6n y ruptura intergeneracional y la consiguiente inversión e identificaci6n 
de los roles entre las diferentes generaciones, es un fenómeno ampliamente 
abordado por psiquiatras y terapeutas familiares. Pero. a la par de este fen6meno 
en el núcleo familiar, también encontraron que, a partir de toda la experiencia 
proveniente de sus respectivos contextos de aprendizaje, ·Ios padres crean una 
gran expectativa en tomo a los terapeutas invistiéndolos con el rol patemo. Una de 
las principales tareas de los terapeutas es evitar esta trampa tendida por la pareja , 
rechazando toda puntuaci6n moralista, padre bueno, madre mala. o viceversa, 
descalificaciones dadas por los mismos progenitores. Así, cuando una familia 
inicia la terapia, el hecho mismo que los progenitores esten pidiendo ayuda implica 
su descalificaci6n como padres, precisamente por que necesitan ayuda. la 
intervenci6n terapéutica propuesta para tales casos consiste en devolver a los 
padres su papel de padres a los progenitores reales en el momento oportuno, de 
tal forma que los terape!Jtas los convalidan como padles y los confirman en su 
papel natural. ¿Cómo lo logran? Prescribiendo aloa los hijos, o en su caso a los 
miembros de la última generaci6n, algo que siempre han intentado hacer y que al 
prescribirlo estos lo rechazan y cesa el juego familiar, les prescriben asumir el rol 
paterno (Palazzoli, et al. 1988). 

Hasta aquí la exposición de las técnicas de intervención que pertenecen al modelo 
terapéutico creado por el grupo de Milán durante el periodo que comprende de a 
finales de 1971 hasta 1974. En efecto, este modelo terapéutico se dio a conocer y 
se difundió en diversos paises por lo que paso a ser un muy atractivo. no s610 para 
su aplicaci6n en el contexto terapéutico, sino también para diversos análisis y 
críticas de diversos especialistas en el campo. Así mismo, también impactaron en 
el trabajo de decenas de terapeutas a lo largo del mundo quienes adoptaron 
alguna de las técnicas propuestas o el esquema en general. por lo tanto. es 
importante retomar precisamente la manera tal como se comprendi6 el modelo y 
como se asumi6 el método y las técnicas ya expuestas por los diversos 
profesionales representativos de este campo, por lo que a continuaci6n se 
mencionan algunos de las personalidades en la terapia familiar y la manera en la 
cual reconocieron los puntos centrales del modelo milanes. 

• El modelo estratégico de las interacciones humanas en el grupo de Milán 
(1971 -1~741 

Sin duda, una personalidad contemporánea de la terapia familiar es lynn Hoffman. 
Hoffman se ha dedicado a dar seguimiento a los diversos enfoques que se han 
generado alrededor de la perspectiva sistémica, además de divulgar el arduo 
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trabajo de los distintos exponentes de las escuelas de terapia familiar, así como de 
las más recientes propuestas posmodemistas . 

Hoffman (1987), reconoce la existencia de un método, de técnicas y acciones 
precisas, sustentadas por una estructura teór1ca conceptual en el enfoque de 
terapia sistémica de Milán. Sin embargo, esta autora identifica una contradicdón 
implícita en los primeros trabajos del grupo milanes a partir de la innuencia del 
MRI, con su enfoque terapéutico meramente manipulador, y el respeto de Bateson 
por la "sabiduría sistémica" , o sea , por la comprensión de las consecuencias no 
intencionales del propósito humano conciente en sus impensados 
entrelazamientos con el mundo natural. Esta contradicción , menciona Hoffman, se 
nota sobre todo en Paradoja y Contraparadoja. 

En sus técnicas terapéuticas, continua Hoffman (1987), el grupo tomó y amplió 
algunos de los métodos introducidos por el MRI; el doble vinculo terapéutico de 
(Watzlawick , Jackson y Beavin, 1981), llamado por el grupo de Milán 
·contraparadoja" se convirtió en el núcleo de su terapia; la técnica de connotar 
positivamente se elaboró también a partir de una técnica aplicada por los 
terapeutas de Palo Atto: prescribir el síntoma, tambtén se llegó a considerar similar 
a la estr3tegia del reencuadre del MRI. 

Sin embargo, la connotación positiva , afirma Hoffman (Boscolo, Cecchin, Hoffman 
y Penn, 1989), es un testimonio elocuente de la naciente conciencia sistémica y 
no-lineal que distinguiría al método de Milán de los anteriores abordajes de terapia 
familiar. En este sentido, esta misma autora afirma que el grupo de Milán, aunque 
influidos por Palo Alto, evolucionaron en otra dirección, creando una forma lo 
bastante distinta para ser una escuela por méritos propios . 

Los miembros del grupo de Milán elaboraron la idea de doble atadura terapéutica 
(doble vínculO) llamada por ellos ·contraparadoja" y fue utilizada como piedra 
angular de una elegante e intrincada lógica metodológica del cambio. Llama la 
atención el interés de Hoffman en la siguiente afirmación: 

Por lo que concieme 8 paradojas. podemos decir que nueSUB investigadón ha 
mostlado cómo la farrrlia con tlansacción esquizofrenica sostene su Juego a 
traves de una maralla de paradojas que s6kJ pueden ser anuladas por 
contraparadojas en el marco de la terapia (Pa/azzoli, en Hofrman 1987, p. 268) 

En Europa. menciona Hoffman (1987) , su enfoque ha despertado un gran interés y 
se emplea el término ·sistémico· para describirlo. 

Otra personalidad que se ha encargado de dar seguimiento puntual a los 
desarrollos del .grupo de Milán es Kar1 Tomm, quien es doctor en medicina, 
maestro de psiquiatría y director del programa de terapia familiar en la Universidad 
de Calgary. Tomm publico en 1984, un escrito doble sobre el modelo de Milán, en 
el primero de ellos, reconoce que el modelo de Milán representa el mejor 
desarrollo no solo en la terapia familiar, sino quizás en la psicoterapia en general. 
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Se preguntó si es posible hablar de un "enfoque de Milán", de un "Modelo de 
Milan" o de un "método de Milán" al referirse de la práctica clínica de Jos cuatro 
integrantes originales que conformaron el centro para el estudio de la familia en 
Milán, Italia, De cualquier forma, puntualiza, se trata de un modelo creado por un 
grupo de cuatro profesionales, BoscaJo, SeJvini, Cecchin y Prata, quienes son los 
representantes de esta escuela y del Centro para el Estudio de la Famitia en 
Milán. Ellos colaboraron por mas de diez años en la generación de algunos 
conceptos sistémicos nuevos y en la innovación de intervenciones clínicas en este 
campo. Sin embargo también reconoce que es dificil describir las acciones de su 
práctica en conjunto con sus modelos ya que ellos han continuado desarrollando 
su teoría y los métodos desde que ellos comenzaron a escribir yenseflar. 

Tomm (1984a), identifica cuatro periodos importantes para la confonnaciÓfl del 
modelo de Milan. El primer periodo comenzó en 1967 cuando Mara Selvini 
Palazzoli invito a Boscolo y a Cecchin para formar un equipo en Milán con el 
Objetivo de trabajar con famitias. Selvini había estudiado osicoanálisis y era muy 
prestigiada por la atenci6n prestada a las familias con anoréxicas. El grupo en 
conjunto comenzó a explOfar nuevas ideas y técnicas para trabajar con familias de 
anoréxicas y p.1cienres psiCÓticos. Sin embargo durante este periodo la orientación 
teórica del grupo era predominantemente psicoanaiista (Tomm, 1984a) . 

El segundo periodo CCIfTlienza en 1971 , cuando Mara Selvini propuso abandonar 
el modelo psicoanalista y adoptar el modelo del Instituto de Investigaciones 
Mentales de Palo Alto. Durante la transición a este nuevo modelo leyeron a Haley 
y a Watzlawick., Beavín y Jackson, Posteriormente invitaron a Watzlawick en tres 
ocasiones en las cuale$ obtuvieron su supervisión de las consultas. Más sin 
embargo, Tomm menciona que el desarrollo de sus técnicas evolucionaron 
diferente a léJs del Instituto de Investigaciones Mentales. El trabajo desarrollado 
durante este periodo consisti6 en la labor má!S consistente y coherente de las 
nuevas ideas orientadas a los conceptos sistémicos, ya que fue en esa etapa 
cuando se elaboraron, por vez primera, los conceptos mas creativos y novedosas 
intervenciones. Conceptos como el de Homeostasis y transformaci6n fueron 
predominantes en este periodo. El foco de la terapia estaba en el presente , en las 
interacciones y las redundancias de estas. También presentaron el concepto de 
Ps como el punto nodal horneostatico que mantiene las patolog ia en la familia de 
manera parad6jica, de tal forma que presentaban una intervenci6n 
contraparad6jica dirigida a este punto noda!. El resultado fue el escrito de 
Paradoja y Contraparadoja. los posteriores periodos se retoman en el siguiente 
apartado. 

Finalmente, Sánchez y Gutiérrez (2000) , afirma que los principales lineamientos 
de este modelo se encuentrar en su articulo "El tratamiento de los padres por 
medio de la terapia breve de los padres· (Palazzoli, et al. 1974), como son: la 
importancia de lo que refiere el paciente , el uso del equipo terapéutico durante la 
terapia, las connotaciones positivas y los rituales, temas que fueron desarrollados 
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en publicaciones posteriores, como "Paradoja y Contraparadoja" (Palazzoli, et aL 
1988), aparecida cuatro años después. 

De las aportaciones de Watzlawick, Beavin y Jackson (1981), y de la visita de 
WatzJawick al centro milanes, el grupo de Milán adoptó el concepto de que la 
familia era un sistema, donde su comportamiento sintomático se mantenía bajo los 
patrones de la homeostásis. Determinaron el equilibrio de un sistema (familia) 
entre la homeostásis y su propia capacidad de transformación (Sánchez y 
Gutiérrez, 2000) . 

Al igual que Hoffman. Sánchez y Gutiérrez (2000), reconoce que otra aportación 
del grupo durante este periodo son las 'connotaciones positivas", aunque también 
observa que la mayoría de las intervenciones se basan en los patrones repetitivos 
de las interacciones de la famllta. Así mismo, el grupo de Milán utiliza los "ritos o 
rituales" familiares en lugar de las interpretaciones, para enfatizar una conducta 
patológica de la familia con la finalidad de motivar el cambio. 

Otro enfoque que le dio el grupo de Milán a la oontraparadoja, durante este primer 
periodo, fue presentar las intervenciones oon diferente perspectiva y nuevos 
campos de pensamiento. El enfoque cambió, oon relación ¡¡¡ la función del 
terapeuta , de prescribir la resistencia al cambio y la homeostásis de la familia 
(Sánchez y Gutiérrez, 2000). 

Sin embargo, para Matee. Selvini (1990), exis.te un desequilibrio oon la parte dínica 
de 'Paradoja y Contraparadoja" (Palazzolí, et aL 1988), y la riqueza , la fantasía , la 
originalidad y multiplicidad de las intervenciones terapéuticas relatadas ya que no 
parecen tener una base sólida en la cual apoyarse. De tal forma, explica Mateo 
Selvini, falta una consecuencia convincente entre teoría y práctica: las 
intervencione~ nacen en la especificidad de la terapia con determinadas familias y 
no parecen tener una dara conexión con las reflexiones teóricas anunciadas. 

Además , se sigue aplicando el método del aprendizaje por ensayo y error para 
investigar el juego relacional propio de cada fiilmilia . Así, se abre una brecha entre 
las ideas generales sobre la familia del esquizofrénico y los juegos particulares 
supuestos en las distintas familias objetos de estudio. Así mismo, todo el foco de 
la investigación se despla18 a la contraparadoja terapéutica, es decir, a las 
tácticas terapéuticas para producir cambios. 

El periodo de Paradoja y Contraparadoja son aquellos en los cuales se atribuye la 
máxima importancia a las condusiones del final de la sesión. En el libro apenas se 
tratan las modalidades de -:oordinación de la sesión por que la entrevista no es 
sino una simple preparación de la intervención final; esto se destaca 
especialmente, no s610 por el tClno verbal, sino también a través de una suerte de 
ritualismo. Tampoco se encuentra una defi,ición dara de "paradoja", ni mucho 
menos de ·contraparadoja '. sino la explicación y ejemplificación de una serie de 
tácticas originales orientadas a alterar las premisas y percepciones de la familia 
(Selvini, 1990). 

128 



Sin embargo. Mateo selvini también reconoce que. desde el punto de vista teórico. 
los conceptos más relevantes y originales del libro "Paradoja y Contra paradoja", 
son los que se refieren a la naturaleza lineal del lenguaje y de toda la 
epistemología ligada al modelo lingüístico sujeto-predicado. El paso de una 
concepción del mundo lineal, basada en causas que provocan efectos de manera 
unidireccional. a una concepción circular donde las influencias son recíprocas. se 
considera un elemento fundamental de la terapia. En último término. ésta 
consistiría en una reestructuración de las premisas epistemológicas de las 
familias. 
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Capitulo 5 
REGRESO A BA TESON 

(1975-1980) 

Hasta aquí es posible apreciar el desarrollo de las nuevas ideas resultado de la 
terapia familiar y de la complejidad del contexto de observación en el que se ha 
montado tales desarrollos, Con ello, no sólo ha llegado ha ser posible una visión 
vinocular de la familia en téoninos Batesonianos, apreciada por el terapeuta en un 
primer momento y por el supervisor en segundo, sino que también se han 
multiplicado los observadores entre si . Sin embargo, el equipo de Milán no tuvo 
tanta daridad del potencial de su enfoque hasta el momento en que estud iaron y 
analizaron profundamente ·Pasos Hacia una Ecología de la Mente ", (Bateson, 
1985), así, con los hallazgos teóricos encontrados en este escrito dieron un viraje 
de 1800 al esquema conceptual que hasta ese momento sostenían, En efecto , la 
necesidad del equipo para conceptuar su trabajo y transmitir10 a las docenas de 
estudiantes ansioso de conocer su m<Xtelo terapéutico los llevó a asumir con 
mayor consistencia la epistemoJogla Batesoniana, asi como la noción de mente. 

Sin embargo, en la época en que el grupo de Milán comenzaba a formular sus 
primeras ideas, el disenso entre Sateson y Haley apenas era ronoodo por algunas 
personas. y es que el problema de integrar el modelo sistémico las nociones de 
estructura jerárquica ha sido siempre una de las cuestiones teórico
epistemológicas más delicadas. De cualquier manera, el equipo Milanes asumi6 Ié" 
epistemología cibernética como eje de su pensamiento hech":l se muestra en sus 
siguientes escritos. 

• Estudios previos al Modelo Sistemico de Milán 

Mara Selvini Palazzoli y Giuliana Prata señalaron, en el marro de su participación 
en el congreso de Zurich en 1977, que los terapeutas de las familias que han 
adoptado el modelo sistemico ya no emplean como herramienta terapéutica , la 
interpretación psicoanaJítica que se propone retrotraer las conductas..alipicas a sus 
raíces históricos causales. En efecto, la interpretación psicoanalista se basa en el 
modelo linguístico y lineal y está vinculada a una concepción lineal de la realidad 
con el modelo lingüístico. Refieren que todo lo viviente es circular de 
compensaciones activas en respuesta a las perturbaciones externas y, 
simultáneamente, una adaptación retroactiva que foona un sistema permanente 
de adaptaci6n-aprendizaje. Se trata de un proceso perpetuo de autorregulación, 

En este sentido, para Palazzoli y Prata, el terapeuta que adopta ~I modelo 
sistemico se basa en dos nociones fundamentales: 

1. Según la teoría general de los sistemas, cada vez que durante un determinado 
lapso de tiempo un grupo de personas comparte íntimamente la misma vida y 
los mismos objetivos- lo que equivale a formar un grupo natural con historia, 
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con una familia , un equipo de trabajo, una comunidad religiosa o laica
después de algún tiempo desarrolla, inevitablemente, lazos interactivos tipicos 
que crean modelos peculiares de funcionamiento. Un grupo llegará a ser 
estático o, por el contrario, creativo, en función de estos modelos que, desde 
luego, nada tienen que ver con las características personales de quien los 
compone. 

2. Estas peculiares modalidades interactivas se van configurando con el tiempo, a 
través de múltiples ensayos y errores. De estos y del torbellino de 
retroalimentaciones que de ellos surgen, los miembros del grupo aprenden los 
principios que regulan lo que esta permitido y lo que está vedado en la relación 
recíproca. 

De esta manera, reconocen que el modelo cibernético se adapta perfectamente a 
la familia: es posible tratar1a como un sistema que se rige por reglas que 
mantienen una relativa estabilidad. 

Explicaron que la experiencia como terapeutas familiares les ha permitido 
entender que la mayoría de las reglas que dirigen las conductas de la familia se 
estructuran en nivel analógico. Así lo prueba el hecho de que los miembros de la 
familia, observados en las redundancias de sus conductas , indican que entre sus 
herramientas de aprendizaje cuentan con respuestas adaptadas a mensajes 
analógicos, que en el nivel verbal son incapaces de describir y aclarar. Por ello, 
afirman que se trata de un aprendizaje auténtico, estructurado únicamente en el 
nivel analógico. 

De tal forma que plantearon dos deducciones referente a la terapia familiar: 

1. Los terapeutas deben captar las reglas relacionales que rigen el mal 
funcionamiento de la familia por medio de la observación de las redundancias, 
dado que la familia no puede metacomunicar sobre esas reglas. 

2. La familia no esta en condiciones de oomunicar sobre las reglas porque con el 
transcurso del tiempo han sido estructuradas exclusivamente en el nivel 
analógico. En consecuencia, no pueden expresarse verbalmente, non ya por 
una prohibición de metacomunicación, sino por una auténtica imposibilidad de 
formulación verbal. 

AS!, de estas consideraciones generales deriva la concepción que inspiró al grupo 
a prescribir los ·rituales familiares". La prescripción de un ritual familiar permite 
evitar todo comentario verbal , con mucha frecuencia crítica , con respecto a las 
reglas que rigen las relaciones disfuncionales, comentario que estaría destinado a 
naufragar contra los escollos de la descaliñcación. Se trata entonces de idear y 
prescribir una interacción en la que nuevas normas reemplacen tácitamente a las 
viejas. La ejecución de un ritual , consiste en una serie de acciones cuyos aspectos 
tonnales se especifican minuciosamente, permite a la familia experimentar una 
nueva modalidad interactiva, que no sólo bloquea las interacciones habituales. 
sino que en el nivel analógico constituye un aprendizaje altemativo. capaz de 
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liberar las posibilidades latentes de la evolución que siempre existen. incluso en 
los sistemas I'Tl$Js daramente disfuncionales. 

En este marco, el grupo de Milán resolvió enfocar sus observaciones al "juego 
relacional" del tipo de parejas de padres que se caracterizan por una interferencia 
continua y recíproca en lo referente a la educación de sus hijos. 

De tal forma , que plantearon una "tipificación de los juegos relacionales' en las 
familias que hay un paciente identificado como psicótico, facilitando al terapeuta la 
tarea de poner en evidencia los distintos juegos y, así, obteniendo un tipo de mapa 
que le permitirá guiar sus indagaciones. Con estas indagaciones sobre los Juegos 
les permitió, también. plantearse la apticaci6n de una misma prescripción en 
situaciones diferentes (Selvini, 1990). 

Bajo esta línea de investigación, en el aoo de 19n, el grupo de Milán presentó un 
articulo en la revista "Family Process· bajo el titulo "El Poder de los Rffuales 
Familiares en la Terapia Familiar- (Selvini Palazzol!. et al. 19n), en este escrito se 
reprodujo lo ya expuesto en "Paradoja y Contraparadoja" respecto a los rituales 
terapéuticos . por lo que no brindo alguna innovación respecto a los rituales 
familiares, sin embargo, fue en un escrito que se dio a conocer más adelante que 
se presentaron diversas innovaciones respecto a este tema. Él articulo fue ·Una 
prescripción ritualizada en la terapia de la familia: dlas pares y dlas impares ' 
(Selvini Palazzoli, et al. 1978), en este esaito se subraya que esta prescripción, 
además de ser eficaz especificamente para este tipo de interacción familiar, es 
muy útil también para la aportación informativa que proviene del modo en que la 
familia cumple o no cumple la prescripción. 

o Una prescri;xi6n ritualizada en la terapia familiar 

Este articulo, fue publicado por vez primera en 19n. en la revista de la 
Universidad Católica de Milan, -Archivio di Psicología, Neurologia e Psichiatria", 
traducida después para el "Jour"lal of Marriage and Family Counseling", en julio de 
1978. 

De una manera formal , por vez primera escriben sobre el uso del ritual como 
intervención terapéutica y su importancia para el cambio en el sistema familiar, 
proponen una prescripción especffica modelada para cada caso en particular. Muy 
importante mencionar la toma de consciencia, por parte del equipo, del aspecto 
temporal en el momento de reconocer las transacciones por la que atraviesa el 
sistema familiar y prescribir la intervención ritualizada. 

Siguiendo el modelo teórico adoptado por el equipo, reconocen Que en la terapia 
familiar, el modelo sistemico considera al grupo familiar como un mecanismo 
cibernético, es decir, autocorrectivo, donde las modalidades transaccionales que 
caracterizan las relaciones entre tos miembros dependen de las reglas o leyes 
sobre cuya base funcionan los miembros del sistema en sus relaciones reciprocas. 

132 



En este orden de ideas, mencionan que el ronjunto de reglas o leyes que un 
sistema familiar ha impuesto con el tiempo, eligiendo al azar a través del ensayo y 
el error. llega a constituir una suerte de programa comparable a la de un 
ordenador: programa más o menos funcional y siempre observable en el aquí y 
ahora de una familia que llega a la terapia (Selvini Pa!azzoli. et al. 1978). 

La investigación efectuada por el equipo demostró que ese programa está 
constituido en su mayor parte por un ruerpo de normas que actúan casi 
exclusivamente en el nivel analógico (y por tanto no explícito en el planc verbal) . 
normas que son tanto mas incoherentes con las reglas explicitas cuanto más 
perturbada esta la familia. De tal forma que la investigación sobre [a familia se 
planteó dos objetivos: 

1. Captar rapidamente la o las reglas que generan y perpetúan la 
disfunción; 

2. Idear intervenciones prescriptivas aptas para quebrar. en el nivel de 
acción. las reglas que perpetúan la disfunción. 

Entre las distintas intervenciones prescriptivas que idearon con el fin de inducir al 
cambio a la familia, consideraron especialmente importante los rituales familiares. 
a los que ya se habia hecho mención en otras publicaciones. Mencionan que ¡a 
característica. y también el inconveniente que encuentran en esta intervención. 
consiste en su peculiaridad e irrepetibilidad, en el sentido de Que sólo resultan 
eficaces para la organización específica de una familia dada en un determinado 
momento de su historia y de su itinerario terapéutico (Selvini PaJazzoli. et al. 
1978). 

De tal forma, que la prescripción ritualizada C':lnstituye un avance en el campo de 
la terapia familia, pues constituye un instrumento útil para el tratamiento de las 
familias. Cumple con un objetivo Que está articulado en varios niveles; el primero 
consiste en cambiar reglas del juego existente, es decir, impedir interferencias, sin 
decirlo explícitamente. Esto permite a la familia hacer una experiencia inusitada, 
bloqueando las habituales modalidades transao:ionales; el segundo nivel 
proponen aprovechar con fines terapéuticos la posible rival idad de los padres en la 
relación con los terapeutas . Cada uno por su lado se esforzara para resultar el 
mejor. De este modo se desviará la atención de la regla relacional , "interferencia 
en las iniciativas del otro', al problema de "que debo hacer en los días que me han 
sido asignados para obtener un resultado plausible": y el tercer nivel consiste en 
aprovechar de algún modo las realimentaciones esclarecedoras, tanto si la familia 
cumple la prescripción como si no la cumple (Selvinj Palazzoli, et al. 1978). 

En este sentido, mencionan que es importante remitir el concepto de proceso por 
ensayos de Ross Ashby, "algunas veces. en los test psicológicos se trata la 
adaptación a través de ensayos como uno de los tantos medios de adaptación y 
por añad iduría como un medio primitivo, cuando en realidad el método por 
ensayos ocupa en la lecria sistémica un lugar absolutamente fundamental". 
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En efecto, se debe observar desde dos puntos de vista diferentes por com~to; 

Por un lado, se puede considerar como un simple intento de alcanzar el éxito, de 
este modo, cuando el ensayo fracasa , el éxito es cero; Pero esta el otro punto de 
vista que atribuye al proceso una calificación mucho más atta , porque cumple la 
función inestable de recoger informaciones totalmente necesarias (Selvini 
Palazzoli , et al. 1978). 

o El problema del contexto referente 

Más tarde, en 1980 se publicó un escrito más del equipo milanes: "El problema de 
la persona que sugiere la terapia familiar" (Selvini Palazzoli, el al. 1980). Muy 
importante ya que se le da continuidad a las investigaciones sobre la tipificación 
de los juegos relacionales en las familias con pacientes psicóticos desde otra 
perspectiva. 

Este artículo fue publicado en enero de 1980, en el "JoumaJ of Marital and Family 
Therapy·, sin embargo, el escrito fue concebido y escrito durante 1978, ultimo ano 
de colaboración en equipo compuesto, compuesto por Mara Selvini Palazzoli, luigi 
Boscolo, Giuliana Prata y Giafranco Cecchin , Se trata del penúltimo artículo escrito 
por el equipo completo. 

Como su titulo lo indica, en este esaito se mendona que el problema de la 
persona que sugiere la terapia familiar en uno de Jos problemas más difíciles y de 
los que, eventualmente, más se pueden comprometer el resultado de un 
tratamiento. Sin embargo, cabe mencionar que este problema no ha sido tratado 
por terapeuta alguno, por lo menos hasta 1978 según reportan los miembros del 
equipo miJanes. 

Descubrieron que el problema del sugerente se puede dar en cualquier tipo de 
familia, sin embargo, es más fastidioso en las familias en las que hay paciente 
identificado como psicótico o que caracterizan de algún modo por el tipo de 
comunicación que se define como esquizofrénica (Selvini Palazzoli, el al. 1980} 

En este sentido, la persona que sugiere la terapia ha establecido una relación 
importante con uno o más miembros de la familia y ocupa, por tanto, una posición 
significativa en el sistema, este se vuelve más rígido y repetitivo (Selvini Palazzoli. 
el al. 1980) . 

Si bien, con menos frecuencia y de modo menos fastidioso y oculto, se puede 
presentar un problema similar con distintos tipos de familias , por eso, lo correcto 
es reunir siempre informaciones minuciosas con respecto al origen de la 
sugerencia (Selvini Palazzoli, et al. 1980). 

Estos supuestos llevaron al equipo a tomar en cuenta aquellos miembros que 
tienen una función homeostática en la familia y por oonsiguiente ·sugerentes 
sospechosos·, entre ellos se encuentran: 
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a) Los psiquiatras infantiles. neurólogos, pediatras y médicos cllnicos que tratan 
desde hace años a algún miembro de la familia con quien han estrechado 
amistad; 

b) los jóvenes psiquiatras o psicólogos, los llamados "terapeutas de apoyo" que 
se han implicado con la familia del paciente, mas a menudo con la madre que 
se mantiene en contacto con ellos mediante largas conversaciones telefónicas, 
entrevistas, solicitudes de consejos , etc. 

e) Mas raramente, algún asistente social que se ocupa de algún psicótico crónico 
o hace de puente entre este, la familia y eventualmente la clínica en que está 
internado. 

Al razonar tos diferentes casos tratados. el equipo milanes se encontró con 
distintos tipos de familias cuyos componentes y características de cada una las 
describieron y categorizaron del siguiente modo: 

a) Familia sonriente: se trata de una familia que no siente la menor angustia , pese 
él la tristeza de su situación relacional y al grave estado del paciente seflalado, 
el mensaje analógico se puede traducir así: aquí estamos todos a disposición 
de ustedes ¿qué desean? 

b) Familia angustiada: la familia presenta un frente unido, como si hubiera la 
orden de "cerrar filas" sus miembros expresan mediante el lenguaje analógico, 
en particular corporal, la exclusión y el rechazo del terapeuta . 

e) Familia quejumbrosa: es la familia que se queja con la insistencia de la 
molestia que implica venir a las sesiones, de lo largo que les resulta el viaje, la 
incomodidad del horario, los gastos y la falta de progresos del paciente 
señalado. Caracteristicamente , este tipo de familia no cumple las eventuales 
prescripciones. S610 tiene prisa por regresar al lado de la persona que sugirió 
la terapia e informarle de que también este experimento ha sido inútil. 

A partir de puntualizar los elementos que oomponen a cada una de las familias, el 
equipo definió la forma correcta de abordar el problema de la perSORa que sugiere 
la terapia familiar, ooncluyendo que el modelo sistémico brinda a los terapeutas el 
medio adecuado para encuadrar y resolver el problema del sugerente. En efecto, 
este modelo, por ser de un nivel lógico superior al del modelo lineal-causa, permite 
a los terapeutas colocarse y mantenerse en un meta-nivel con respecto a quienes 
constituyen el prOblema. 

• Consolidación del Modelo de la Terapia Familiar Sistémica de Milán 

Al final de la década de 1970, el grupo de Milán presentará su último trabajo 
escrito en donde se delinearán algunas de las directrices centrales de su trabajo 
en equipo. La pareja de hombres, Giafranoo y 6050010 se interesaran más por la 
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enseñanza y divulgación de su modelo, mientras que Palazzoli y Prata se
inclinaran por la investigación de los juegos psicóticos familiares13.

El artículo se dio a conocer tras la publicación en el Family Process en 1980. Se
trata del último artículo escrito en colaboración de los cuatro miembros del equipo,
ya que para el periodo de 1978-1980, se fue produciendo un alejamiento paulatino
en el interior del equipo. En efecto, los intereses personales y su desarrollo
profesional les permitieron cimentar los principios acabados de un método
terapéutico completo para la intervención en las familias psicóticas.

El artículo lleva por nombre "Hipotetización, la Circularidad y la Neutralidad. Tres
directrices para la coordinación de la terapia", con este escrito el grupo de Milán se
consolidara como una escuela de terapia familiar desde una perspectiva sistémica
clara y bien definida. Así, el trabajo del equipo de Milán se convertirá en un
modelo terapéutico serio, completo y complejo, y se diferenciara de las diversas
escuelas bajo esta orientación. Se trata de un modelo terapéutico rico en
conceptos sistémicos a la luz de la teoría cibernética desarrollada por Gregory
Sateson y su equipo de Palo Alto, así como por algunos otros teóricos de los
sistemas, además de la gran experiencia adquirida a partir de las investigaciones
efectuadas en el contexto terapéutico.

o Hipotetización, Circularidad y la Neutralidad:
las tres directrices para la coordinación de la sesión de

la terapia familiar sistémica

Con el artículo "Elaboración de Hipótesis, Circularidad y Neutralidad, Tres
Directrices para la Coordinación de la Sesión" (Selvini-Palazzoli, et al., 1980), se
presenta un cambio de rumbo en la investigación del equipo Milanés, se interpreta
también como un punto de llegada que supone la creación de una escuela de
terapia familiar. El cómo coordinar la sesión de la terapia familiar constituyó el eje
central de este artículo:

lJ Tamb ién Cecchin (2003) , recuerda el parte aguas que represento "Paradoja y Contraparadoja" y su
impacto en otros terapeutas. así como en ellos mismos en este momento de transic ión: "T eníamos miedo de
las influencias externas , as i segu imos 3 o 4 años , dec idimos que ten íamos que escribir todas esas ideas ,
Selvin i, quien era una estupenda estudiante, compon ía todos los domingos. entonces cada uno de nosotros
tenia que aportarle nuestros puntos de vista. El escrito fue "Paradoja y Contraparodoja" .'Un libro extraño
pero algunos médicos y psicólogos lo habían encontrado interesante, los mas interesados en nuestro libro
fueron los ami-psiquiátricos, un movimiento de izquierda en Italia. Ellos habían decid ido que los psiquiátricos
no deb ían de exist ir más. Comprendian que la sociedad era una mala influencia en las personas . Por esto,
creían, debían de cerrar los hospitales . Después verían que hacer con los pacientes , entonces encontraron que
Paradoja y Contraparadoja era una opc ión. Entonces un equipo de Bolonia se nos acercó a nosotros para que
los formáramos . Boscolo y yo dijimos, nos vamos a divertir enseñando gente . Selvini dijo que esto no era una
escue la, ella era muy católica, entonces ella dijo que los estudiantes eran peores que los pacientes, esto seria
un distracto r, preguntan mucho . Esto causó conflicto y nos tuvimos que separar. Antes de que nos
separáramos escribimos Neutralidad, Hipotetización y circularidad, estas ideas se las impusimos a Selviní
para que las escribiera, ya que ese texto era la base de la escue la que íbamos a enseñar. Entonces nosotros
empezamos a enseñar el modelo de Milán, Mara Selvini se fue con Giuliana Prata y así comenzaron dos
caminos diferentes" .
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el objetrvo primario er.l lOgrar la indMduahzación y e.rabc:lfadón de algtJflOS 
problemas fundamentales para la oorrecta coordinación de una seSión. que fuera 
coherentes con la epiStemología SlSténYca adoptada por el grupo (SeMm
Palazza/i, el al. 1980). 

A partir de esos principios se desarro1lo una metodología concreta , claramente 
descriptible y transmisible, capaz de constituir una guia concisa para el terapeuta 
que se aventura en el laberinto de una sesión familiar, asi, el objetivo secundario 
consistió en liberarse de estereotipos tan explotados como indefinidos 
conceptualmente, que ya desde hace algunos afias se van transmitiendo en el 
ámbito terapéutico atribuyendo al terapeuta una serie de condiciones a las que se 
llama intuición, sexto sentido o carisma, ninguna de las cuales , por cefinición, 
pueden ensei'larse. 

Es asf como definieron a la e/aboroción de hipótesis a la capacidad del terapeuta 
para construir una hipótesis basada en las informaciones que posee. Con esa 
hipótesis el terapeuta determina el punto de partida de su propia investigación, 
efectuada de acuerdo con métodos aptos para comprobar su validez. Si la 
hipótesis resultara errada, la terapeuta debe formular rápidamente otra que le sea 
sugerida por las> informaciones recog idas durante el trabajo de verificación de la 
hipótesis anterior. 

D6 tal forma que una s~slón de terapia familiar nunca se inicia partiendo de un 
nivel de información igual 3 cero. De acuerdo con la práctica en equipo, antes de 
la primera sesión disponen de información reunida normalmente por un terapeuta 
y obtenida durante el contacto telefónico cuando se llena la ficha , incluso en 
contextos diferentes al centro, se tiene siempre a disposición un mínimo de 
informaciones en las que se funda la hipótesis inicial. 

Por definición, Hipótesis, en el étimo griego, significa lo que esta por debajo, es 
decir, la propuesta que sirve de base a una construcción conceptual; según el 
Oxford dictonary: la hipótesis es una suposición que se hace como base de un 
razonamiento, sin referencia a su verdad, como punto de partida para una 
inves.tigación. 

En la terminología de las ciEncias experimentales, la hipótesis es una explicación 
provisional de los fenómenos observados, una suposición que se hace como base 
de la experimentaciéln y qL:e de ésta, y sólo de ésta, obtiene la comprobación de la 
verdad. Es así como al conjunto de fenómenos provcx::ados durante la sesión por 
la hipótesis que los terapeutas formulan , para verificar1a a posteriori , define esta 
actividad como experimenta •. Los datos de esa experimentación surgen tanto de 
las realimentaciones inmediat,as -verbales y no verbales-, como de las 
realimentaciones tardías de los comentari05, prescripciones y rituales ordenados 
por los terapeutas al final de la sesión, cuyo vbjeto es comprobar una vez más la 
hipótesis que hasta ese mt')mento parece plausible. 

137 



El uso epistemológico de este término oscila entre )os significados de suposición. 
anticipación de la verificación y expectativa de eficacia meramente probabilística y 
verosimil. Su función esencial es la de proporcionar una guia para obtener nuevas 
informaciones que la confirmaran , refutaran o modfficarán. 

Es asi como el Valor fundamental de la hi~tesis en la coordinación de la sesión 
fundamentalmente es la de garantizar la actividad del terapeuta que consiste en 
un rastreo de los modelos relacionales; la hipótesis del terapeuta introduce en la 
familia el poderoso imput de lo inesperado, lo improbable, y por eso actúa para 
producir información y evitar descarrilamiento y desórdenes, 

El grupo de Milán profundizó respecto a este último concepto, el de desorden; 
explicaron que el desorden, la desorganización, la falta de estructuración o la 
casualidad organizativa de un sistema se reconocen como su entropfa. Por el 
contrario, la disminución de la entropia puede considerarse como una medida de 
la cantidad de información. Al respecto, Wiener y Shannon observan que la 
medición estadística de lo negativo de la entropía es la misma que se usa para 
información, Que también se conoce como entropía negativa. En este sentido, 
Wl€ner ha demostrado que los conceptos de información y entropía negativa son 
sinónimos, Posteriormente, De Bauregard. llegó después a precisar mejor la 
relación entre los dos ronceptos: el eje entropfa negativa y el de información, 
ambos conce:Jtos esclarecedores para la investigac;cn del equipo de Milán, en 
este sentido, explican QL'e la cibernética tiende a definir la entrapla negatwa y a la 
información como una :3uerte de desdoblamiento subjetivo y a admitir una 
posibilidad de transacción en ambos sentidos. 

Como punto fundamental respecto a la hipótesis, destacaron Que la hipótesis debe 
ser sistémica, esto es, debe incluir a todos los componentes de la familia y 
proporcionamos una suposición relativa a todo el funcionamiento relacional. 

Por otra parte , respecto al concepto de circularidad, el equipo de Milán explica que 
se trata de la habilidad del terapeuta para dirigir su investigación sobre la base de 
las realimentaciones de la familia en respuesto a las infonnaciones, que él mismo 
exige acerca de las relaciones, y por ende, de las diferencias y de los cambios. 

La adquisición de esas haNlidades exige un enorme esfuerzo por parte de los 
terapeutas para dejar a un lado los condicionamientos lingüísticos y culturales que 
hacen creer que uno es capaz de pensar en función de ·cosas· para redescubrir la 
'profunda verdad de que pensamos ünicamente en relaciones", Con este 
supuesto, los miembros del equipo de Milán hacen referencia directa a Gregory 
Sateson (1985) . 

Por tanto, lo que el equipo entendió por circ~laridad es, pues, a la conciencia , o, 
más exactamente a la convicción de poder obtener de la familia (y por 
consiguiente dar a la familia) infonnaciones auténticas solo cuando se trabaja con 
estos fundamentos: 
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• la información es una diferencia; 
• la diferencia es una relación (o un cambio en la relación) 

En este sentido, otro recurso para ayudar al terapeuta a trabajar enseguida en 
función de la complejidad es el de invitar a todos los miembros de la familia y que 
cada uno mencione como ve la relación entre los otros dos miembros. Se trata de 
observar como ve un tercero una relación didáctica. La eficacia de este 
procedimiento reside en que provoca entre los interesados un torbellino circular de 
realimentación que esclarece las relaciones triádk:as. En efecto, el hecho de 
invitar fonnalmente a un miembro de la familia a metacomunicar sobre la relación 
de otros dos miembros, en presencia de éstos. no sólo infringe una regla de 
generalidad en las familias disfundonales, sino que de acuerdo con el primer 
axioma de la teoría de la comunicación humana. no puede dejar de provocar las 
realimentaciones respectivas. En otras palabras, en una situación de interacción. 
los distintos participantes, por más que se esfuercen, no podrán dejar de 
comunicar. 

Sobre el principio fundamental de que la información es una diferencia y la 
diferencia es una relación (o un cambio en la relación) , el equipo Milanés 
des~rroll6 un método práctico para la recogida de información con respecto a la 
modalidad de la indagación sobre las relaciones; propusieron que se debe indagar 
en funciÓn de conductas interactivas especificas en circunstancias especificas (y 
no en función de sentimientos o interpretaciones); también se debe indagar en 
función de diferencias de conductas en relaciones específicas y no en función de 
cualidades intrfnsecas al portador; de igual fonna. sugirieron indagar en función 
de la categorización de los distintos miembros de la familia con respecto a una 
conduela especifica o a una interacción especifica. Más de un miembro de la 
familia se le debe pedir que efectue esa clasificación; asimismo, el grupo de Milán 
propuso indagar en función del cambio en la relación (o mejor dicho, de conductas 
indicativas de un cambio en la relación) antes y después de algun hecho preciso 
(investigación diacrónica); finalmente, el equipo se refirió indagar en función de 
diferencias con respecto a circunstancias hipotéticas. 

Sólo después de haber obtenido un cuadro bastante compacto de las relaciones 
en la familia nuclear, se podrá ampliar la indagación a las relaciones con las 
familias de origen de los padres, averiguando también cuidadosamente cuales son 
las relaciones entre abuelos y nietos. ateniéndose siempre a las modalidades 
antes expuestas para reunir infonnaciones. 

Respecto a la neutralidad en el terapeuta , el grupo de Milán expuso que es el 
efecto pragmático concreto que la total¡dad de sus conductas durante la 
coordinación de !a sesión. ejercen en la familia (y no en su actitud intrapsíquica). 
En este sentido, en cuanto un terapeuta más asimila la epistemología sistémica, 
más interesado está en provocar realimentaciones y recoger informaciones, y 
menos en hacer juicios morales o de cualquier clase. Es así como un terapeuta 
s610 puede ser efectivo en la medida en que se coloque y se mantenga en un nivel 
diferente (meta nivel) del de la familia. 
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En efecto , a pesar de que el terapeuta haya invitado a cada uno de los miembros
de la familia a comentar sobre la relación de otros dos miembros y esto lo lleve a
aliarse con cada uno a lo largo de la sesión , el resultado final de la suma de las
alianzas siguientes será cero .

Finalmente , aseguran que para la conclusión de la sesión según los principios y
métodos expuestos ayuda eficazmente a los terapeutas a reunir informaciones y
por' consiguiente a realizar su trabajo terapéutico. Por información, el grupo de
Milán entendió, fundamentalmente, el aumento del conocimiento de la totalidad de
las modalidades relacionadas existentes en la familia ; en ese conocimiento se
basará las eventuales intervenciones terapéuticas, comentario, prescripciones
simples , prescripciones ritualizadas o rituales familiares .

Hasta aquí la exposición del trabajo terapéutico del equipo de Milán de este tercer
periodo . Con este escrito se cierra la última etapa del grupo completo ya que en
105 siguientes años se dará una separación paulatina del grupo hasta separarse.
Luigi Boscolo y Giafranco Cecchin se interesarán más por la formación de
terapeutas y el descubrimiento de nuevas intervenciones terapéuticas , mientras
que Selvini Patazzoli .y Giuliana Prata se inclinarán por la investigación y la
creación de un nuevo modelo.

De cualquier forma, el modelo de Milán ha impactado e influido en decenas de
terapeutas y ha estimulado, además, la creatividad por sus técnicas terapéuticas
Inclusive, se ha logrado distinguir de los otros modelos bajo la misma orientación
llegando a reconocerse como Terapia Familiar Sistémica por sus méritos propios
(Cade y O 'Hanlon, 1995).

A continuación se abordan precisamente algunos de los cortes teóricos que más
destacaron en el Modelo de Milán y que han sido reconocidos por diversos
estudiosos del campo de la psicoterapia familiar.

El Modelo Sistémico de Milán
1975-1980

En la obra "Terapia Familiar Sistémica de Milán n
, (Boscolo , Cecchin , Hoffman y

Penn, 1989), Lynn Hoffman afirmó que gran parte del pensamiento original del
grupo de Milán ya contenía el germen de esta significativa y compleja idea de
Bateson, especialmente en el concepto de connotación positiva . Se refiere a la
noción de circularidad cibemética como un modela.de sistemas vivos propuesto
por Bateson 14 . .

14 Luigi Boscolo (2005), menciona que Humberto Maturana y Von Foerster increparon a Cecch in y a el
mismo , refiriendo que por su manera de trabajar eran "constructivistas", por lo que deberían trabajar con
conceptos constructivistas inclusive construccionistas tal corno ellos lo entendían, sin embargo, menciona
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Así , el modelo que se comenzó a enseñar. principalmente por Boscalo y Cecchin
durante 1977. se estaba volviendo diametralmente opuesto. en algunos aspectos,
a su herencia estratégica. La principal influencia que condujo a este cambio fue el
desarrollo del interrogatorio circular. En este sentido Hoffman menciona que :

la técnica empleada por el grupo en sus entrevistas no seguía ninguna orlentación
en particular. Se utilizaba la sesión únicamente para llegar a una hipótesis que
describiera el problema como producto de un desarrollo lógico ocurrido dentro del
contexto de la familia entrevistada (Hoffman. el. al. 1989, p. 26).

Sin embargo. fue en el contexto de la enseñanza que se presento un
desplazamiento del centro de la atención: "de la conducta familiar al terapeuta".
dio lugar a la elaboración de una técnica específica de interrogatorio que el grupo
denom ino "interrogatorio circular" .

Más adelante. con la publicación del artículo "Elaboración .de Hipótesis,
Circularidad y Neutralidad, Tres Directrices para la Coordinación de la Sesión"
(Selvini Palazzoli , et aI.1980) . además de presentar tres importantes conceptos
terapéuticos. el artículo marcaba un avance hacia una cosmovisión más
claramente batesoniana y demostraba que el grupo estaba al tanto de las
posiciones renovadoras en materia de física y biología.

También Hoffman (1987) , reconoció que el interrogatorio circular es una técnica
derivada del concepto de circularidad de Bateson.

Además. conceptos como el de "marcador de contexto" de Bateson fue utilizado y
manejado clínicamente como apertura en el trabajo terapéutico del equipo de
Milán . Finalmente, el concepto de neutralidad, menciona Hoffman, en un nivel
parece ser un modo de traducir en términos humanos la idea de Bateson de que.
si un sistema percibe de manera sistémica. debe asignarse a todos el mismo peso
a todas sus partes.

Otro concepto Batesoniano manejado por el equipo de Milán en este periodo es el
de "pasar a un metanivel", o sea, al nivel de un tipo lógico superior, significa algo
así como ser capaz de mantenerse por encima de la batalla y se convirtió en un
modo de neutralidad terapéutica. También la noción de cambiarla puntuación de la
familia, a partir de las condiciones no verbales que se observaban en el contexto
terapéutico, reconocidas como analógicas. en alusión al distingo Batesoniano
entre comunicación analógica y digital.

En otro escrito de Hoffman (1987), explica que la noción de temporalidad es
central para el desarrollo de la hipótesis sistémica, así como el tomar en cuenta el
contexto referente para el tratamiento.

Boscolo, ellos no sabían que desconociamos su trabajo y que la manera de hacer la terapia familiar se
derivaba de la lectura de Bateson
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En ese mismo escrito, Hoffman explica que el interrogatorio circular es una técnica 
que se basa en la afirmación de Bateson de que Ola mfom¡ación es una 
diferencia-o El método presentado en el artículo de "Hipótesis-circularidad y 
neutralidad", parece aumentar considerablemente la cantidad y la claridad de la 
información que se obtiene en una entrevista (Hoffman, 1987). 

En general, Hoffman ~ñala que el método de Milán es un modelo refinado para 
dirigir la entrevista, que es congruente con su filosofia más a la batesoniana 
respecto del tratamiento. Además, afirma que tanto las técnicas de entrevista 
como la intervención sistémica insertan puntuaciones que subrayan la diferencia y 
la circularidad. Las preguntas se refuerzan y son reforzadas por las prescripciones 
derivadas de ellas. de una manera que hace de toda la entrevista un ejemplo de 
circularidad a un nivel mas complejo que si cada una de las técnicas fuese usada 
por sí sola (Hoffman, 1987). 

Por su parte, continuando con las apreciaCiones realizadas por Kan Tomm 
(1984a) , menciona que el tercer periodo comienza , cuando el equipo de Milán lee 
a Baleson, su obra "Pasos hacia una Ecología de la Mente" alrededor de 1975. El 
equipo quedo impresionado cuando leyeron el capítulo de "La Cibernética del 
sefff", cuando Sateson describe respecto al "error epistemológico' del alcohólico. 
De tar forma que encuentran que en efecto , la famma a mantenido su homeostásis 
por ese error epistemológico manifiestas en las conductas de sus miembros. 

Conceptos de Sateson tomados de Korzybski como que "el mapa no es el 
territorio", así como la noción de los niveles k)gicos de Rusell, permitieron la 
diferenciación entre el nivel de significado y el nivel de la acción. Además, tomaron 
más en cuenta el signifICado de Contexto, aun mas, al conocer la noción de 
"marcador de contexto", en donde todas las conductas adquieren un significado a 
partir de un particular contexto. 

De tal forma que las intervenciones adquirieron gradualmente nuevos conectores 
a partir de la información que se desprendía de las intervenciones como la de 
reencuadre implícito en los rituales preescritos a los miembros de la familia . 

Es en este periodo cuando, principalmente Boscalo y Cecchin , se sorprendían por 
las preguntas de sus estudiantes interesados más en la actividad del terapeuta 
frente a la familia que de la familia misma. Esto resultó muy interesante ya que lo 
aproximó a una postura de cibernética de segundo orden a partir de del proceso 
terapéutico. Estos nuevo descubrimientos fueron presentados en Hipotetización, 
Circularidad y Neutralidad: tres directrices para la coordinación de la terapia 
(Selvini Palazzoli, et al. 1980, en Tomm. 1984a). 

El .cuarto y ultimo periodo se presenta en 1980, cuando Boscalo y Cecchin 
continuan explorando intervenciones diferentes, mientras que Palazzoli y Prata 
desarrollan un nuevo método terapéutico, entonces se separan y asi comienzan 
caminos diferentes. 
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Para Tomm (1984a) . la aproximadón teórica del modek¡ de Milán la considera 
como sistémica, basado en principalmente en la teoria de los sistemas. la 
cibernética y la teoria de la información. También encuentra que sus practicas 
clínicas las han confrontado con sus ideas teóricas. 

Tomm (1984a), afirma que algunas de las suposiciones fundamentales para el 
equipo de Milán son el asumir que la -mente es socia'· lo que los llevó a olvidar el 
supuesto psicoanalítico de lo intrapslquico. Así mismo, muchas de las ideas del 
equipo milanes, menciona Tomm, proviene de Bateson (1985. 1982), sobre todo 
en su filosofía de la mente y su epistemología' basada en la cibernética , lo que 
llevó al equipo de Milán a abandonar el pensamiento lineal y asumir una 
epistemología circular. Otro criterio de Bateson es la noción de -mente", esto es, 
que la interacción entre las partes de la mente es provocada siempre por la 
~diferencia" . Un supuesto más asumido por el equipo de Milán, ya casi al final del 
equipo, fue que los sistemas naturales evolucionan, esto es, cambian para 
mantener principalmente su estabilidad. 

En un segundo escrito Tomm (1984b), plantea que con la entrevista circular es 
posible generar cambio por sí misma en la familia sin tener que recurrir a 
intervenciones adicionales al final de la entrevista. Indusive plantea que la 
entrevista completa como un conjunto de intervenciones continuas. Así. propone 
planificar detalladamente cada uno de los movimientos terapéuticos a lo largo de 
la sesión y no únicamente en la pausa antes de la intervención. 

También afirma que el modelo de Mitán brinda un método de evaluación y 
tratamiento viable y efectivo. (Tomm, 1984b) 

Por su parte , Ochoa de Alda (1995), afirma que el trabajo terapéutico del grupo de 
Milan no se trata de un enfoque unitario dada la fragmentación que ha sufrido su 
propio grupo, caracterizándose as. mismo por continuos cambios evolutivos en su 
forma de conceptuar la patología y en si modo de hacer terapia. 

Para Ochoa de Alda (1995) , la piedra angular de todos los componentes de interés 
en el trabajo terapéutico del antiguo grupo de Milán, y sigue siendo, ' es el juego 
familiar", concepto ciertamente abstracto que engloba las relaciones de los 
miembros del sistema familiar, las creencias que tienen unos de otros, de sf 
mismos y de la familia en conjunto. Por tanto, la evaluación tiene por objeto 
identificar cuál es el juego familiar, sobre el cual establece una hipótesis inicial de 
trabajo, juego que en los sistemas que presentan una patologia deja de ser 
adaptativa para facilitar un buen funcionamiento familiar como sucede en las 
familias no patológicas. 

En esta lógica, las diversas técnicas de intervención se dirigen a alterar dicho 
juego, cambiando las reglas rígidas y constrei'lidas por otras más flexibles y 
complejas (Ochoa de Alda, 1995). 
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Lo patológico es el juego familiar, sin embargo menciona Ochoa de AJda, es lm 

concepto definido de forma poco precisa por el grupo de Milán, que incluye el 
mapa de relaciones familiares, alianzas y exclusiones, la regla que parece presidir 
esas relaciones, que está y que no está permftida, y la forma en que se deñne la 
relación a partir del impacto del síntoma en el sistema familiar COchoa de Alda, 
1995). 

Por otra parte, resulta muy interesante algunas apreciaciones de Sánchez y 
Gutiérrez (2000), respecto al modelo de Milán de este ultimo periodo. Explica que 
en si el equipo delineo los fundamentos para desarrollar la terapia, la cual podría 
ser usada como metodología por el terapeuta . Los tres principios indispensables 
fueron presentados en la publicación de "HipoteUzación, Circularidad y 
Neutralidad: tres directrices para la coordinación de la terapia" (Setvini Palazzoli, 
et al. 1980). 

Sánchez y Gutiérrez, (2000), menciona que únicamente cuando se ha 
comprendido la teoría y la técnica del interrogatorio circular, se podrá instrumentar 
los planteamientos sistémicos dentro de la famil ia. 

Afirma que la última aportación del grupo de Milán durante este periodo fue la 
importancia que se le dio al paciente identificado y a su "proceso de referencia" , ya 
que en la publicación " El problema de la persona que sugiere la terapia familiar" 
(Selvini Palazzoli, et al. 1980), Selvini Palazzoli indica que éste es quien mantiene 
la homeostásis de la patología del sistema familiar. 

De tal forma, que para Sánchez y Gutiérrez, el modelo de Milán se verá de la 
siguiente manera, a partir de que los miembros de la familia confirman una 
problemática a causa del paciente identificado: 

Periodo 1967-1975: La intervención se mantendría en los patrones de 
conducta que conservara la homeostasis familiar. 
Periodo 1975-1980: El terapeuta introducirá verdades que transformarán el 
sistema familiar, a través de la Hipotetizaci6n. circularidad y neutralidad. 

Como resultado de las publicaciones de " Hipotetización, Circularidad y 
Neutralidad· y "El problema de la pe('!;ona que sugiere la terapia familiar", el grupo 
de Milán se dio a conocer en el ámbito mundial por sus aportaciones, que fueron: 
el uso del equipo de terapeutas. los rituales de la familia como intervención, las 
connotaciones positivas, la Hipotetización, la circularidad, la neutralidad, el 
paciente identificado, asi como un método completo de cómo conducir la terapia 
familiar, basado en las leorlas sistémicas. Sin embargo. como ha sido posible 
apreciar, lo que se denominó teorla sistémica a consistido en un punado de 
conceptos originados en la Teoria General de los SL'Stemas y fundamentalmente 
en la Cibernética , por lo que el grupo de Milán a manifestado un especia l interés a 
partir del manejo linguístico. al poner especial atención a los diversos conceptos 
teoricos que dieran un sentido epistemologico a sus planteamientos. 
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Por ello , el interés por oonocer el manejo de la noción de sistema, siendo esta ta 
unidad inicial para el desarrollo teórico del modelo de terapia en el grupo de Milán. 
es el centro de atención de la presente investigación. 
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METODO 

Para alcanzar los objetivos que se estarán planteando en la presente 
investigación, se emplearon algunas de las herramientas del análisis de contenido 
en su vertiente cualitativa, pues, a diferencia de la información observada o 
escuchada, la escrita en textos permanece físicamente y queda separada -en el 
tiempo y el espacio- del mismo autor y por este motivo, tiene que ser interpretada 
sin el beneficio del comentario de su autor y obligando a una lectura ética . De tal 
manera que, el ver -corresponde a la observación- yel hablar -a la entrevista-, el 
leer -análisis de contenido- es fundamentalmente un modo de recoger información 
para , luego, analizarla y elaborar alguna teoría o generalización sobre ella (Ruiz, 
1999). 

En este sentido, el análisis de contenido no es otra cosa que 'una técnica para 
leer toda clase de documentos y más concretamente, de los documentos escritos" 
(Ruiz, 1989, 1999). 

J~stificación de la investigación 

Desde un inicio el equipo de Milán mostró su preocupación por los problemas que 
se presentan frente al condicionamiento lingüístico, así como también por los 
estereotipos tan explotados como indefinidos conceptualmente que se van 
transmitiendo en el ámbito terapéutico. Sin embargo, tal pareciera ser que para los 
representantes de los modelos terapéuticos con una perspectiva sistémica, lo que 
se denomina como tal "teoría sistémica ~ consiste en una serie débilmente 
conectada de conceptos originados en la "Teoría General de los Sistemas· y más 
fuertemente en la ·Cibernética". 

En este sentido, los integrantes del grupo Milanés, al haberse planteado trabajar 
desde una postura teórica diferente, obtuvieron un marco abundante en conceptos 
adecuados para la comprensión tanto de los fenómenos que se presentan en la 
familia , como en el sistema terapéutico, con lo cual también lograron liberarse de 
las dificultades del condicionamiento lingüístico. 

Es por ello que el propósito central del trabajo radica en abordar el desarrollo 
teórico-conceptual de la labor terapéutica y el análisis en ~espondencia a las 
influencias teóricas que la asisten, tomando en cuenta las dIferentes dimensiones 
que conforman el modelo terapéutico: la Teoría Epistemológica; la estrategia y las 
maniobras o t~nicas terapéuticas particulares. 

Así mismo. este propósito también se circunscribe en la necesidad de contar con 
una herramienta teórica-conceptual que sea útil para todo aquel interesado en la 
teoría sistémica; 'estudiante, practicante, investigador o clínico. 

El propósito es también invitar a asumir esa "sabiduría" que Bateson pensaba, 
podría impedir la desenfrenada destrucción de nuestro medio biológico y podría 
evitar algunas de las actitudes extremadamente peculiares que se exhiben con los 
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pacientes, los vecinos, los profesores, los extranjeros, las minorías, e incluso 
nosotros mismos. O como afirmara Keeney: 

"la terapia puede considerarse un vínculo para el cambio epistemológico del 
terapeuta, la terapia no es más que un contexto de la práctica. para el terapeuta la 
terapia pasa a ser el contexto de un aprendizaje mayor" (Keeney, 1987. p. 212). 

De tal forma que este trabajo es una propuesta que pretende explorar y develar lo 
ya existente desde un marco teórico respetuoso y con ánimo integrador de aquello 
que ha sorprendido en los últimos 50 años y que ha permitido desarrollar un trabajo 
e investigación continua en el campo de la psicoterapia. La intención es compartir 
también los conceptos centrales de este pensamiento que se manifiesta en el 
trabajo clínico del terapeuta sistémico de Milán. 

Pregunta de investigación 

Como es posible apreciar, la 4Teoría General de los Sisternas4 (Bertalanffy, 1976), 
significó, en un primer momento, un planteamiento fundamental para la 
comprensión de procesos naturales diversos, sin embargo, fue la "cibernética" 
piedra angular en la cual se basó la terapia familiar. 

La diversidad de enfoques clínicos es indicio de los muchos modos diferentes en 
que se puede definir y tratar un sistema familiar desde esta perspectiva teórica. Por 
ejemplo, mencionar que un sistema es autocorrectivo y homeostático, se activa por 
el error y se regula a sí mismo a través de circuitos negativos y positivos de 
retroalimentación a efecto de mantener su equilibrio, se estará haciendo referencia 
a la definición cibernética de sistema. O bien , la definición evolucionista de sistema, 
que se mane.la como una unidad con un diseño interno que evoluciona hasta 
alcanzar niveles de organización nuevos e impredecibles a través de un proceso de 
cambio discontinuo y saltos imprevisibles. Ante estas definiciones es posible 
mostrarse perplejo respecto a lo que es un sistema (papp, 1994). 

Es posible afirmar que tan sólo la palabra "sistema" se ha convertido en un cliché 
de la terapia familiar y ha cambiado, en gran medida, parte de su significado, por 
obra del uso excesivo, la generalización y la retórica académica. 

De cualquier modo, estos conceptos son más fáciles de definir teóricamente que de 
aplicar clínicamente.. Por ello se planteó la siguiente pregunta como eje de la 
presente investigación: 

[J ¿ Cuál es el manejo de la noción de Sistema en el desarrollo teórico 
del modelo de terapia en el equipo de Milán? 
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Objetivo general 

# Conocer el contenido de la noción de sistema a la luz de los textos 
del grupo de Milán original, a partir de los cambios teóricos y de 
método realizados considerando las corrientes teóricas emergentes 
que los influyeron. 

Objetivos particulares 

,. Analizar los conceptos centrales que permitieron la conformación de 
la teoría para el modelo de terapia familiar sistémica del grupo de 
Milán. 

);> Reconocer la unidad entre el desarrollo del pensamiento sistémico y 
el trabajo terapéutico del grupo de Milán a lo largo de su trayecto. 

);> Conocer los elementos significativos que se encuentran en los 
constructos teóricos /conceptuales de este método terapéutico a 
partir del desarrollo de la epistemología que lo sustenta. 

,. Brinder un instrumento idóneo para la reflexión que permita 
reconocer los conceptos planteados para la comprensión del método 
Milanes y su prácrica terapéutica. 

Definición de las categorías 

Dentro del análisis de contenido, en primer lugar, se debe llevar a cabo una 
categorización apropiada para describir de cierta manera el orden que llevará 
dicha técnica . Por lo que la fase de análisis propiamente dicha, de acuerdo con 
Ruiz (1999, pp. 204-205) , comienza cuando se establecen las unidades básicas 
de relevancia. En especifico para el nivel semántico se localizan esquemas 
categoriales que dan significado y un sentido amplio a la palabra, dichas 
categorías tienen características y amplitudes cubriendo cierto aspecto del corpus 
considerado relevante en la investigación. La categoría suele condensar un 
contenido semántico el cual implica un tema que a su vez incluye frases o una 
proposición acerca de algo, realizar una categorización de acuerdo a los 
elementos que componen la teoría para verificar la aplicación de ésta en la 
práctica cotidiana resulta clave en el proceso de análisis de contenido. 
Al hablar en términos gnnerales, es posible distinguir entre tres clases de 
categorías (Ruiz, 1999): 

a) Las categorías comunes: usadas por cualquiera que quiera distinguir entre 
varias personas, cosas \1 eventos (por ejemplo sexo, edad, madre, padre, etc.) 
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b) Categorías especiales: que son aquellas etiquetas usadas por miembros de 
ciertas áreas (comunidades) para distinguir entre las cosas, personas y 
eventos dentro de limitadas provincias. 

e) Categorías teóricas: son aquellas que emergen en el curso del análisis de los 
datos. En la mayoría de los análisis de contenido, estas clases teóricas 
proveen una pauta general (una conexión clave) que se presenta a través del 
análisis. 

Evidentemente, se tomaron las categorías teóricas para el presente análisis. 
Además, las categorías que se plantearon para fines de la investigación también 
encuadran en un marco "epistemológico. 

Una categoría es un concepto general bajo el que se clasifican un cierto número 
de unidades de registro concretos de un tipo determinado. El proceso de 
categorización suele presuponer la codificación previa de las unidades de registro 
afectadas por el mismo. Las categorías pueden organizarse jerárquicamente en 
esquemas categoriales más o menos complejos (.Ruiz, 1999). 

Cabe mencionar que la clasificación para este trabajO será de naturaleza 
semántica , lo cual implica diferenciar entre temas o áreas conceptuales. En este 
sentido, al haber identificado todos y cada uno de los conceptos empleados y 
definidos por el grupo de Milán, se hizo evidente el manejo de la noción misma de 
"sistema", así como la falta de definición de la misma (Ver anexo 3). 

A continuación se presenta la definición de cada una de las categorías que se 
retomaron para efecto del presente análisis que, en sí, son elementos 
fundamentales de la epistemología cibernética. Además, también son 
herramientas epistemológicas que permitieron discemir las pautas de cognición de 
la experiencia del terapeuta sistemico desde el modelo de Milán. 

Recursión; se entiende por recursión como un proceso que vuelve a su 
comienzo a fin de marcar una diferencia que permite al proceso volver a su 
comienzo (Keeney, 1987). 
Para explicar el lenguaje, la descripción, la explicación, una teoría o 
epistemología, suele analizarse en función de niveles, estratos, órdenes, 
encuadres o marcos de referencia . Entiéndase por marco un segmento 
puntuado de interacción (Keeney, 1987). 
Para Bateson, la explicitación de estas diferencias de órdenes o niveles 
constituye un procedimiento muy importante. Bateson lo empleo al recurrir a la 
tipificación lógica. 

Tipificación Lógica: Herramienta conceptual derivada de Whitehead y Rusell. 
La tipificación lógica puede concebirse como una manera de trazar 
distinciones, y desde esta perspectiva, utilizarla para poner al relieve la 
autorreferencia y la paradoja en lugar de ocultarlas. La tipificación lógica es un 
procedimiento para indicar los órdenes de recursión , así mismo, es un 
instrumento descriptivo para discernir las pautas formales de la comunicación 
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que subyacen en la experiencia y en la interacción entre los hombres (Keeney, 
1987). 
El uso de la tipificación lógica de una manera puramente descriptiva permite 
percatarse más planamente de las pautas que gobieman el conocer, de.la 
misma manera, sugiere a veces que el mundo, nuestro mundo de experiencia 
está estructurado jerárquica y recursivamente. De esta forma , con la 
perspectiva de la recursión, la tarea básica del interesado en la epistemología 
consiste en marcar órdenes de recursión que se invocan en cualquier 
descripción I explicación. 
Así mismo, el epistemólogo clínico se ocupará de estudiar cómo se crean y 
perpetúan los dilemas humanos, examinará las pautas que dentro de los 
contextos sociales, organizan los círculos viciosos, recursivos, que rodean la 
experiencia sintomática. 

- Doble descripción: Es una herramienta epistemológica que permite generar y 
discemir diferentes órdenes de pautas, en este sentido, una doble descripción 
es la puntuación de dos flujos de interacción (Keeney, 1987). 
Cuando dos personas interactúan, cada una de ellas puntúa el flujo de la 
interacción. Si un obser"ador combina los puntos de vista de un par de 
individuos tendrá una ida sobre el sistema total. Después de que el observador 
puntúa las combinaciones de los dos miembros procede a discernir la pauta 
que los conecta, por ejemplo la pauta de la puntuación de la persona 'A" 
interactúa con la de la persona 'B" de modo de crear una pauta hibrida (la 
puntuación del observador) . Así, para el observador esto significa que la 
combinación simultánea de sus respectivas puntuacionef, da una visión 1e la 
relación total. Esta es la idea central Que Bateson IIómó "doble descripción" 
(Keeney, 1987). 

Los elementos fundamentales de la epistemología cibernética representan 
herramientas epistemológicas, tanto descriptivas como prescriptivas, en las cuales 
se hace hincapié a la conexión recursiva Que hay entre ellas, y por tanto, permite 
adentrarse al centro mismo de la cibemética . Así, en la presente investigación, la 
manera en Que se construyeron las inferencias es acorde con el interés en 
emplear una herramienta teórica-conceptual que fuera útil para todo aquel 
interesado en la teoría sistémica; estudiante, practicante, investigador o clínico. 

Por ello, también se planteó llevar a cabo el estudio procurando utilizar un 
instrumento acorde con los principios epistemológicos de la perspectiva sistémica. 
En este sentido, se retomó la propuesta de Nardone (1999), respecto a- su 
planteamiento que distingue entre los niveles lógicos, y por lo tanto recursivos, en 
la construcción de los modelos clínicos, con el propósito de reconocer el manejo 
de los conceptos teóricos y su desarrollo en las diferentes dimensiones de la 
práctica terapéutica: 

a) De la Teoria Epistemológica; 
b) De la Estrategia o Modelo y 
c) De la maniobra o técnica terapéutica particular 
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Con ello, afirma Nardone (1999) , "es posible operar de una manera a la vez 
creativa y sistemática , utilizando provechosamente las aportaciones de la 
experiencia empírica como fundamento de una estructura predictiva de 
intervención, guiada en su constitución por criterios lógicos-epistemológicos 
avanzados, en una constante circularidad de retroacciones entre óptica 
cognoscitiva, que protege de rigideces autoinmunizantes y mantiene el modelo en 
constante evolución autocorrectiva" (Nardone, 1999, p. 66). 

Vale la pena mencionar que, desde el punto de vista de Nardone, esto se deriva de 
que muchos psicólogos , psiquiatras y psicoterapeutas, ignorando los criterios 
lógico-epistemológicos en que se basan los conocimientos científicos, son por lo 
común o demasiado teóricos o demasiado reduccionistas, y dividen su materia, por 
una parte, en grandes sistemas teóricos y, por otra, en práctica clínica, olvidando 
con excesiva frecuencia el instrumento que desde la antigüedad ha guiado a los 

. pensadores en la conjugación de la teoría y la práctica: la lógica. 

Nardone sugiere que para no caer en errores lógicos y metodológicos, quien se 
ocupe del estudio de los modelos de intervención clínica, debe diferenciar bien 
entre estos niveles lógicos, considerando, además, que según sea el nivel lógico 
que se tome en consideración, cambia la perspectiva que debe asumirse, puesto 
que: 

)o- En el nivel (a), la perspectiva que debe asumirse es de tipo cognoscitivo teórico 
)o- En el nivel (b), es de tipo cognoscitivo-operativo, y 
)o- En el nivel (c) , es de tipo operativo- cognoscitivo. 

En este marco, es posible reconocer que las herramientas de la epistemología son 
un modo de aclarar cómo se colabora en la construcción de nuestro mundo de 
experiencia desde el ámbito terapéutico. Así mismo, el hablar ya de una 
epistemología cibernética es referirse a una teoría que da cuenta de nuestro 
propio proceso de conocer, es decir, es una explicación acerca de cómo es que 
construimos y descubrimos o autoconstruimos y autodescubrimos incluso, el 
mundo de nuestra experiencia (Keeney, 1987). 

A decir de Keeney (1987) , la obra de Sateson indica que, desde su punto de vista, 
la cibernética podría proporcionar una base "epistemológica", que se contrasta con 
la epistemología tradicional, y un lenguaje apropiado para referirse al cambio 
personal y social. 

Por ello, es importante reconocer los aportes Que la epistemología cibernética dio 
al campo de la terapia familiar, a partir del manejo mismo de un concepto, una 
idea, un tema o una teoría (Keeney, 1987). 
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Unidad de Registro 

Como unidad de registro, se identificó y se agrupó el tema, la frase o la expresión 
en donde aparezca la palabra o idea de ' sistema, sistemas, sistémico, sistémica, 
sistémicas", en el caso de los textos del grupo completo de Milán publicados 
durante 1971-1980, periodo en el cual permaneció el equipo en su conjunto \IIer 
anexo 4) 

Unidad de Muestreo 

Como unidades de muestreo, se consideraron los niveles lógicos que componen la 
perspectiva terapéutica del grupo Milanes a la luz de la obra de "Paradoja y 
Contraparadoja" (Palazzoli y otros, 1988), acordes con ia propuesta de Nardone 
(1999) ; la teoría epistemológica, el modelo o a las estrategias y las técnicas o 
maniobras. 

Diseno de trabajo 

En un primer momento se llevó a cabo una investigación de tipo documental en 
donde se consultaron textos y publicaciones que guardan relación con el 
desarrollo de la terapia familiar en general, y con la perspectiva sistémica en lo 
particular. Posteriormente, se obtuvo información de todos los materiales escritos 
y publicadOS por los miembros del equipo de Milán durante el periodo de 1967-
1980, (ver anexo 2) y también de algunos escritos que se retomaron de diversas 
fuentes y que, además, influyeron de manera directa al grupo de Milán para la 
conformación de su modelo terapéutico. Finalmente, se plasmó en fichas de 
trabajo la unidad de registro y se dio paso al análisis propio. 

Criterios de Selección 

La selección del material bibliográfico se realizó dé acuerdo con los siguientes 
criterios: 

1. Escritos del equipo de Milán completo, conformado por Mara Selvini Palazzoli , 
Luigi Boscolo, Giafranco Cecchin y Giuliana Prata; 

2. Material bibliográfico especializado en el campo de la terapia familiar. 

Estrategia de Recolección de Datos 

Como primer paso, con los materiales ya descritos se efectuó una descripción del 
surgimiento de la terapia familiar, así como las teorías emergentes que la 
influyeron. 

Posteriormente, se estableció como Texto (Campo), los escritos publicados por el 
grupo de Milán completo que comprende el periodo de 1974 a 1980. A 
continuación, tras la lectura que se llevó a cabo del material bibliográfico del 
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modelo de Milán que dio a conocer el grupo original, se establecio una descripción 
de los diversos temas que planteaban, señalando puntualmente las fechas en que 
fueron tratados dichos temas. 

En una segunda lectura se inidlas técnicas del análisis de contenido, al poner 
especial énfasis en todos aquellos conceptos que fueron utilizados para la 
construcción y explicación del modelo de Milán y que también mostraran su 
definición . (ver tabla 3) . Considerando lo anterior, se continúo con el siguiente 
paso; la codificación. De esta manera, se registró la noción de "sistema", en sus 
diversas formas de manejo: "sistemas, sistemico, sistémica, sistémicas y 
subsistemas" . 

A continuación, se aplicó el criterio de variabilidad con respecto a su empleo y, 
posteriormente, se tomo en cuenta el manejo epistemológico de dicha noción, con 
lo cual, la inferencia establecida fue de manera "recursiva". En este sentido, con la 
intención de establecer inferencias afines con esta perspectiva, se retomaron las 
·"herramientas de la epistemología cibernética" para reconocer los significados 
determinados por el grupo de Milán a la noción misma de "sistema", por lo que se 
disgregaron en tres categorías generales: como empleo de un circuito o sistema 
de retroalimentación ("recursión") ; en función de jerarquía de elementos 
("tipificación lógica") y; versiones diferentes de la noción de sistema para hacer 
usos diferentes de la misma noción de sistema ("doble descripción") (Keeney, 
1987). 

Además de haber utilizado las técnicas del análisis de contenido para identificar en 
lo general los conceptos manejados por el grupo de Milán, y en particular la noción 
de "sistema" y su manera en como la contextualizan, también se empleó la 
propuesta de Keeney (1987). la cual permite organizar distinciones que él llama 
·órdenes de recursión" para tratar precisar:1ente dichos contextos, ya que, el 
hablar ya de una postura recursiva, es referirse a una perspectiva que da cuenta 
de nuestro propio proceso de conocer, es decir, es una explicación acerca de 
"cómo es que construimos y descubrimos el mundo de nuestra experiencia". 

Así, el interés se centró en establecer inferencias a partir de los distingos 
originales que caracterizan el modo de conocer del grupo de Milán. La tarea 
consistió, por lo tanto, en identificar la manera en qué se especificó y se 
mantuvieron ciertas formas de demarcación en lo relacionado al manejo de la 
noción de sistema. Como es de esperarse, se tuvo presente que este proceso es 
"autorreferencial", por lo que genera "epistemologías recursivas", esto es, el propio 
sondeo epistemológico es el objeto de la propia indagación. 

El proceso del trabajo se dirigió, entonces, a construir una matriz para organizar 
distinciones inspirada en los órdenes de recursión propuestos por Bradford 
Keeney (1987, pp. 56-57). 

Además, otra fuente para construir esta matriz fue seguir la idea de Nardone 
(1999), para la construcción de modelos clínicos de intervención, referente a los 
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niveles lógicos entre la teoría epistemológica, la estrategia o modelo y la maniobra 
o técnica terapéutica. 

De tal forma que la "matriz para organizar distinciones" para efecto del presente 
trabajo quedó de la siguiente manera: 

Matriz para organizar distinciones 

Teonal 
Epistemológica 

Estrategia I 
Modelo 

Técnica I 
Maniobra 

ClasirlCaeión ~ 

Descripción 
• • Descripción 

Clasificación / 

Clasificación ~ 

Descripción 

Esta matriz de recursión plantea nivejes que ascienden en zigzag de la dialéctica 
entre forma y proceso ya descrita en el capítulo uno. Tales niveles permiten 
también discernir la relación recursiva entre la clasificación y la descripción de la 
noción de "sistema", en relación con sus manejos en los diferentes niveles lógicos 
que componen el modelo sistémico de Milán quedando una "matriz para organizar 
distinciones·. En esta, la clasificación de la forma se refiere a las distintas formas 
en que se manejó la noción de sistema; la descripción del proceso, por su parte, 
se refiere a la unidad que es objeto de observación, estas unidades de 
observación se derivan del modo en que el observador puntúa la corriente de 
sucesos, o en este caso en especifico, como se puntúa la noción de "sistema". 
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RESULTADOS

Tabla 1. El siguiente cuadro se presenta con la intención de observar la frecuencia
y porcentaje en la cual se utilizó la noción de "sistema", de la misma manera, es
posible apreciar las 'diferentes modalidades en que fue empleada en los diversos
escritos del equipo Milanes. También se aprecia el año de la publicación de cada
uno de estos.

Incidencia de la modalidad de la noción de "sistema" a la luz del escrito v su año de publicllción
¡

Escrito (año) I Sistema Sistemas SistémicoISistémica ISistémicas Subsistemas ¡ Total I

Noción
i I
1
i I

El tratamiento de 8 2 1 I O O O 11
1!

los niños por medio (72.72% ) (18.18%) (9.09% ) (0%) (~ó) (0%) I (7 33%)
de la terapia breve

de los padres
(1974)

Paradoja y 79 15 10 13 2 O I 119
Contraparadoja (6638%) (12 .60%) (8.40"10) (10.92%) (1.68%) (0%) I (793 3% )

1972·1975

1~3 3~%)Una prescrípeién 3 1 1 O O O
ritualizada en la (60%) (20%) (20"10) (0%) (0"10) (0%)

terapia de la
Ifamilia: días pares

y dias imp ares I
(1977) I I

El problema de la 1 O 2 O l I O
I

4
persona que sugiere (25%) (0%) (50"/0) (0%) (25%) (0%) (266%)
la terapia familiar

(1978-1980)
Elaboración de 2 O 1 7 O 1 11

hip ótesis , (18.18%) (0%) (9.09%) (63 .63%) (0"10) (9.09%) (7.33%)
circularidad y

neutralidad, tres
directrices para la
coordinación de la

sesión
(1980) -

TOTAL 93 18 15 20 3 1 150
(62%) (12%) (l~ó) (l333%) (2%) (.66% ) (100%)
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Tabla 2. En el presente cuadro se muestra la frecuencia y porcentaje en que se
empleó la noción de 'sistema", en sus diferentes modalidades , a partir de los
diversos artículos del grupo de Milán.

Incidencia de la modalidad de la noción de '"sistmua" a la luz del artículo v el año de publicación

Anícu lo (año) / Noción Sistema Sistemas Sistémico Satimica Sistémicas Subsistemas Total
El tratamiento de los niños 8 2 1 O O O 11

por medio de la terapia breve (72 .72%) (18 .18"10) (9 .09%) (O"io) (0%) (0"/0) (35 .49%)
de 105 padres

(1974)

Una prescripción ritualizada 3 1 1 O O O 5
en la terapia de la familia: (60% ) (20"10) (20"10) (0"10) (0%) (0"/0) (16.12%)
dias pares y dias impares

(1977) .. - ..._-

El problema de la persona que I 1 O 2 O 1 O 4
sugiere la terapia familiar (25%) (0"10) (50"10) (0"10) (25%) (0% ) (12 90"10)

(1978-1980)
Elaboración de hipótesis, 2 O 1 7 O 1 1I

circularidad y neutralidad, (18 .18%) (O"/ó) (9 .09%) (63 .63%) (0%) (9 .09% ) (35.49%)
tres directrices para la

coordinación de la sesión
(1980)

TOTAL 14 3 5 7 I 1 31
(45 .16%) (9 .67%) (16 .12%) (22 .60%) (3 .23%) (3 .23%) (100"/0)
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Tabla 3. En el siguiente cuadro se presenta la frecuencia y porcentaje de las
diferentes modalidades de la noción de ·sistema" de acuerdo a los niveles lógicos
que componen un modelo terapéutico del grupo de Milán a la Luz del la obra
"Paradoja y Contraparadoja" (Palazzoli et al. 1988).

Incidencia de las difermtes modalidades de la noción de sistmla en el nivelló¡:ico que I
compone el modelo Milanes ala tnz del libro " Paradoja YContnlparadoja~

1
P ..... doja ,. SistefTUl Si<ltemas S~témico Si<ltémia Sistémicas Subsistemas I T ota les

CODtra paradoja
1972-1975 I

De la teona I II 4 1 2 O O I 18 I
epistemológica (13.92%) (26 67"10) (10%) (15.38%) (O%) (0%) I (15 .\3%) I

De lo Eslratq¡ia o 23 5 2 4 I O I 35 I
Modelo (29.12%) (33.33%) (20%) (30.n%) (50%) (0%) (29.41%)

De 10Téeníea o 45 6 7 7 1 O 66
Maniobra (56.96%) (40%) (70%) (53.84%) (50%) (0%) (5546%)

Tora/es 79 15 10 13 2 O 119
(66.38%) (12.60%) (8.40% ) (10.92 %) (1.70%) (0%) ( IOO%)

Tabla 4. Asimismo, en el siguiente cuadro se presenta el porcentaje de la
incidencia de las diferentes modalidades de la noción de "sistema" en cada uno de
los niveles lógicos que componen un modelo terapéutico Milanes a la luz del libro
"Paradoja y Contraparadoja"

Porcentajes de la Incidencia de las d iferentes modalidades de la noción de sistema de acuerdo 1
al nlvel l ézico Que compone el modelo Mitanes ala luz de Paradoia v Contranaradoia

Paradoja , . I

CODlra pa radojo SISTEMA SISTEMAS ! s lSfÉ MlCO SIsTI:M1CA SISTtMICAS SUBSISTEMAS TO TAL ES
1972-1975

i De la teorí a I 61.11 22.22
,

5.56 11.11 O O 15.\3I i
I 'Di.l.molÓl>ica

0 .10 Esl ratq¡io o 65.71 14.29 I 5.71 11.43 2.86 O 29.41
Mod.lo

De lo Técnica o 68.18 9.1 10.60 10.60 1.52 O I 55.46
Maniobra ,

Tola/es 66.38 12.60 8.40 10.92 \.70 O 100%
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Tabla 5. En el siguiente cuadro, se muestra la cantidad de ocasiones en las que se
manejaron las diferentes modalidades de la noción de "ststerna" a partir de las
categorías epistemológicas, además, su incidencia en los niveles lógicos que
componen él modelo milanes a la luz de Paradoja y Contraparadoja . Tornando en
cuenta las abreviaturas (R) para referirse a la categoría de recursividad; (TL), para
señalar la categoría de Tipificación Lógica y; (DO), al referirse a la categoría de
Doble descripción.

El manejo de lasdiferentes modalidades de la noción de ..,istema" a partir de las ategorías ¡
epistemoló¡;cas y su incidencia en los diferentes órdenes de recursión que componen él modelo milanes

a la luz de Paradoia y Contraparadoja

Paradoja y
SISTÉMIC SISTÉMIC SISTÉMICA SUBSISTEMA ITOTALE ¡Contraparadoja SISTEM SISTEMA

1972-1975 A S O A S S S !

R 6 R 1 R 1 II R O I R O R O i R 8
DE LA TEOlÚAl TL 1 TL O TL O IIT L I O IT L O I TL . O iT L IEPISTEMoLóGI

CA DD 4 DD 3 DD O IDD~---L IDD I O I DD : O iDD 9

R 7 R 1 R O R 1 R O R ; O ! R 1 9 I
DE LA

1'L 1 TL 2 TL O TL O TL O TL O !TL ; 14 !
ESTRJ.TEGlA o

MODELO 2 [ID 2 DD 2 DD 3 DD I DD: O liDDi 12 i
D 4 ID I

DE LA TÉCNICA
R 1 R O R 3 R O R O R O I R : 16 !

OMANlOBRA
3 TL O TL 1 TL 2 TL . 1 TL O IT L i 21 I

TL 1 DD 6 DD 3 DD 5 DD O DD O íDDI 29 i
7 i

D 1
D 5

TOTAJES 79 15 10 13 2 O 119
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Tabla 6. Se creo el siguiente cuadro con el objetivo de mostrar el tanto por ciento
de la cantidad de veces en que se manejo las diferentes modalidades de la noci ón
de "sistema", a partir de las categorías epistemológicas, además. también se
pretende señalar su incidencia en los niveles lógicos que componen él modelo
milanes a la luz de la obra de Paradoja y Contraparadoja. De igual manera, se
tomará en cuenta las abreviaturas (R) para referirse a la categoría de recursividad:
(TL), para señalar la categoría de TIpificación Lógica y; (DO), al referirse a la
categoría de Doble descripción.

"Incidencia de las diferentes modalidades de la noción de "sistema" de acuerdo a los órdenes de recursión que
componen él modelo milanes a la luz de Paradoja y CODtrapa ra doja. tomándose en cuenta las ca tegorías

enistemolól!icas.

Paradoja y
Contraparadoja SISTEMA SISTEMAS SISTEMICO SISI1:M1CA SL$11:M1CAS SUBSISTE MAS TOTALES

1972-1975
R 7.5 R ! 6.6 I I R I 10 I R O II R I O 1 II R 1 ol R 6.7

DE LA TEOIÚA/ 9 ¡ 6 I I TL I O I TL . O I TL I O I 1I TL I O 1 2
EPISTEMoLóGICA TL 1.2 TL ' O II DD I O I DD ' 15. :I DD I O I 11 DD I O I TL SS

6 DD ¡ 20 3S DD 7.5
DD 5.0 6

6
R 8.8 R ¡ 6.6 II R I O I R 7.6 I R I O I 1I R I O I R 7.5

DE LA ESTRATEGIA 6 I 6 II TL I O I 9 I TL I O I II T L I O I 6
O MODELO TL 15. TL : 13. II DD 1 20 I TL O I DD I 50 I 1I DD I O I TL 11.

IS i 33 DD .23. 76
DD 5.0 DD i 13. ' 07 DD 10.

6 ' 33 OH
R 16. R , O I R I 30 I R O I R I O í I R I O 1 R 13.

DE LA TtCNICA o 45 TL ; O I TL I 10 I TL : 15. I I T L I 50 ] I TL ¡ O 1 44
MANIOBRA TL 21. DD : 40 I DD I 30 I 3S I I DD I O 1 I DD I o l TL 17.

51 DD 38 . 64
DD 18. 46 i DD 24

9S 36
TOTALES 66.38 12.60 8.40 10.92 1.70 O lOO
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Tabla 7. De igual manera, el siguiente cuadro se presenta con la intención de
mostrar el tanto por ciento de la cantidad de veces en que se manejo las
diferentes modalidades de la noción de ·sistema· y su empleo a partir de las
categorías epistemológicas. además, se señala su incidencia en cada uno de los
órdenes de nivel lógico que componen él modelo milanes a la luz de la obra de
Paradoja y Contraparadoja. De la misma forma, se tomará en cuenta las
abreviaturas (R) para referirse a la categoría de recursividad; (TL), para señalar la
categoría de Tipificación Lógica y; (DO), al referirse a la categoría de .Doble
descripción.

···EI manejo de las diferentes modalidades de la Doción de "sistema" a pa rti? de las c:ategorias epistemológicas y su
incidencia en los niveles ló2icos que componen él modelo milanes a la luz de Paradoja y Contraparadoja

Paradojay
SISTtMlCAContraparaéoja SISTEMA SISTEMAS sISTtMlCO StsTÉMICAS SUBSISTEMAS TOTALES

1972-1975
IR I 75% 1, IR 112.5% 1 I R 1 12 .5~. IIR i O I IR I O I ! R I O I I I R 16 731

DE LA TEORlAJ ITL I 1000/. I ITL I O I ITL 1 O ITL i 11 1 ITL 1 O I : TL I 11 1 I ITL I .85 I
EPISTEMOLOO1CA

IDD 144.44% I DD 133.33 I IDD I O 11 DD ¡ 22.22I IDD I O 1 l iDD 1 O 1 1I DD 17.561

I R I 77.77"10 I 1I R 11l.l 1% 1II R : O I ' I R : 1l.l1 1 IR 1 O I . R I O I II R I 7 . ~ 6 I
DE LA I TL 185.71% I I I TL I 14.28 I I I TL . O I :I TL ¡ O I I TL I O I I TL I O I II TL 111761

ESTRATEGlA o I DD 133.33% 1 11DD I 16.66 I 11DD I 16.66 f ' I DD ' 25 I I DD 18.331 I DD i O I 11 DD 110.081MODELO

1R 181.251 II R 1 O ¡ I I R I I U 5 1 I R ; O I IR 1 O I R 1 () 1 11 R 113.44 1
DE LA nCNleA O 1TL 180.951 IITL 1 O I IITL ,4.761 1TL I 9.52 I ITL 14.761 TL I O I ITL 117.64 1

MANlOBRA
1DD 151.721 11 DD I 20.68 I IIDD : JO.34 I I DD 117.24 , I DD I o I DD I O 1 I DD 124.37 \

TOTALES 66.40 12.60 8.40 10.92 1.68 O l OO

160



Tabla 8. En el siguiente cuadro se simplifican los resultados, al considerar
solamente la incidencia en que aparecieron las categorías de acuerdo a los
distintos órdenes de nivel lógico que conforman el modelo Milanes a la luz de
Paradoja y Contraparadoja.

Incidencia de las categorías en los niveles lógicos que conforman el modelo Milanes
a la luz de Paradoja y Contraparadoja

- •
Categoría / TEoRiAI ESTRATEGIA o rtCNICAo TOla/es

Nivel Lógico
EPISTEMOLóGICA MODELO MANIOBRA

RECURSJON 8 9 16 33
(la nodón de MSistema" como (24.24%) (27 2 7"/0) (4849%) (27.73%)
circui to de ~tto1llimdllación)

TIPOS LOGICOS 1 14 21 36
(1anoción de "Sistema" como una (2.78%) (38.89%) (58.33%) (30.26%)

j era rq uia de elemeutos)

DOBLE DESCRIJ>CJÓN 11 I 10 29 50
(veniones diferentes de la noción de (22%) (20%) (58%) (42.01%)

"Sistema" para hacer usos
diferentes de la mh.ma D.ociónde Isistema )

Tola/e s 20 33 66 119
(16.80%) (27.73%) (5547%) (100'%)
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TABLA 9: En esta tabla se especifica el porcentaje en el cual se manejó la noción
de sistema a partir de los órdenes de nivel lógico. .

Incidencia de las categorías en los niveles lógicos que coaforman el modelo Mitanes
a la luz de Paradoja y Contraparadoja

;

¡
Categoría I Nivel Lógico TEORlA I ESTRATEGlAo TECNICA o ITotales IEPISTEMOLóGICA MODEW MANIOBRA I .

RECURSION 40"10 27.27"~ 24.24% I i7~73% 1(la noción de "Sistema" como
circuito de retroalimeDtación)

I
TIPOS LOGICOS 5% 42.42A~ 31.81% 30.25% i

(la noción de "Sistema" como
una jerarquia de e1elDClltoS)

DOBLE DESCRIPOON 55% 30.30% 44% 42.01%
(versiones diferentes de la

noción de "Sistema" para hacer
usos diferentes de la mi5lDa

noción de silltema)

Totales 16.80% 27.73% 55.46% 100"10

Es posible apreciar que de sus cuatro escritos aparecidos en la modalidad de
artículos, retomaron en 31 ocasiones la noción de sistema en distintas maneras,
de las cuales, en un primer artículo. que data de 1971-1974, hicieron once veces
uso de tal noción (35.49%), posteriormente, del periodo que comprende de 1975 a
1980, tiempo en el cual dieron a conocer tres escritos más aparecidos también en
la modalidad de artículo, manejaron en un total de veinte ocasiones diferentes la
noción de sistema (64.51%). Cabe señalar que resulta interesante que, a pesar de
manejar de diferentes formas la noción de sistema, es mayor la tendencia por
hacer uso de la palabra como tal "sistema" (45.16%) Ver tablas 1 y 2.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que en este primer corte que
comprende los años de 1971 a 1975, se realizaron una serie de escritos, resultado
de sus indagaciones con familias esquizofrénicas, dichos escritos se dieron a
conocer en conjunto en su primer y única publicación en forma de libro el cual
llamaron "Paradoja y Contraparadoja. Un nuevo modelo en la terapia de la familia
de transacción esquizofrénica". (Palazzoli, Boscolo, Cecchin y Prata,' 1988). Dicho
escrito se dividió en "tres apartados generales, de Jos cuales, el primero trataba
meramente de la teoría que adoptaron en el grupo para tratar a la familia con
paciente esquizofrénico, además de la modalidad de trabajo asumida por el equipo
de terapeutas. En el segundo apartado continuaron describiendo la modalidad de
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trabajo en equipo a partir del nuevo lente teórico, lo cual les permitió llegar a una 
serie de formulaciones respecto al impacto 'que produce en el sistema terapéutico 
el tratar con estas familias, con lo cual les fue posible afinar su modelo terapéutico. 

Finalmente, en el tercer apartado describieron una sefie de técnicas y maniobras 
terapéuticas puestas en marcha para el tratamiento de las familias con transacción 
esquizofrénica. 

Es posible reconocer que, a pesar de que en los escritos revisados existe una 
clara distinción lógica entre la teoría, las estrategias en un primer momento, y 
posteriormente, la distinción de las técnicas que componen el modelo milanes, 
esto se aprecia mas claramente en el escrito 'Paradoja y Contraparadoja", 
(Palazzoli, Boscolo, Cecchin y Prata, 1988). 

De tal manera, es posible reconocer que en 'Paradoja y Contraparadoja", el 
equipo de Milán, utilizó la noción de sistema en sus distintas modalidades, en un 
total de 119 ocasiones (79.33% del total) , de estas, se empleó en mayor medida, 
79 veces (66.38%). la palabra sistema como tal, siendo esta la más explotada. 

Resulta interesante el hecho de que esta palabra, "sistema", como tal, también se 
manejara en mayor número de ocasiones: 45 veces, lo que representa el 56.96% 
del total de ocasiones en que se empleo como tal, yel 66.18%, del total de las 
modalidades de la noción de sistema, esto tan solo en el contexto de "Las 
maniobras o técnicas·. (Ver tabla 3, 4 Y 5). De tal manera que la palabra "sistema" 
es, en lo general , la más empleada dentro del contexto de "Las maniobras o 
técnicas" a la luz del libro "Paradoja y Contraparadoja". 

También resulta interesante reconocer que la noción de ·sistema", como tal, se 
manejo en mayor número de ocasiones, 30 veces, como una jerarquía de 
elementos, Tipificación Lógica (TL), teniendo mayor incidencia · en los niveles 
lógicos de estrategia o modelo, 12 ocasiones (15.18%), y en la "técnica o 
maniobra, empleándose en 17 ocasiones (21 .51%), mostrando que es muy 
importante tener presente la jerarquía de los elementos para crear sus estrategia y 
la maniobra o técnicas de intervención. 

De la misma manera, resulta significativo que de las 8 ocasiones que se empleó la 
noción de sistema en sus diferentes modalidades como sistema recursivo (R), fue 
en el nivel lógico de "La teoría epistemológica" en donde se manejó mayor número 
de veces , se uso en 6 ocasiones (75%). 

También resulta significativo el hecho de que aparezca en mayor cantidad de 
ocasiones la noción de sistema en sus distintas modalidades como una doble 
descripción , o sea, emplean versiones diferentes de la noción de sistema para 
hacer usos, también diferentes, de la misma en una mayor cantidad de ocasiones. 

Esto se hace aun más evidente a partir de los resultados que se presentan en el 
cuadro 11 y 12, en los cuales se muestra una tendencia mayor en emplear la 
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noción de sistema cuando se argumenta respecto a las -técnicas o maniobras
terapéuticas, de tal manera que se emplearon en 66 ocasiones (55.47%), la 
noción de sistema en dicho nivel lógico. Así mismo, es evidente que la noción de 
sistema se manejo en mayor medida como una doble descripción, inclusive 
también en mayor proporción en el nivel lógico de la técnica o maniobra, usándose 
en 29 ocasiones (58%). 

Por último, en el cuadro 13, se muestra que en el nivel de la Teoría 
epistemológica, se manejo apenas en un 16% la noción de sistema, de esta 
totalidad, se manejo principalmente como una Doble Descripción (55%), 
siguiéndole el manejo como Recursión (40%) y en menor medida, y muy 
significativamente como Tipos lógicos (en un 5%) 

Además, las veces que en la descripción de su modelo se manejó la noción fu'e en 
un (28%), y se manejo principalmente como una jerarquía de elementos o sea 
como Tipos Lógicos, siguiéndole el circuito de interacción -Recursión-, y por 
último el manejo de Doble Descripción de la noción de sistema 

Por último, las veces que en la Técnica o Maniobra se manejo la noción de 
sistema fue en un 55%, de este total se manejo principalmente como una Doble 
descripción, también consideraron la jerarquía de elementos para sus técnicas y 
en menor medida la noción de sistema como un circuito de retroalimentaCIÓn: 
Recursión. 
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ANÁUSIS 

En particular, analizar los contenidos de los escritos presentados por el grupo de 
Milán, permite recuperar ciertos detalles de la lectura que no son recuperables de 
otro modo. Con ello, también es posible reconocer una y otra vez la relación, o 
fragmentos de ella, que son interesantes para desarrollar el análisis. En este caso, 
el análisis comienza a partir de que el lector entra en contacto con el escrito que 
desea estudiar. Leer y transcribir son parte de este proceso, de tal manera que, 
formalmente, en el análisis se deben resaltar los aspectos que son relevantes para 
el investigador y las prácticas en las que se concretan para tratar esos aspectos. 

En este sentido, el analizar los textos escritos del grupo de Milán, implicó describir 
los conceptos ' centrales tanto teóricos como prácticos, y explicar como y cuando 
los usan. De esta manera, lo que se consideró merecedor de atención dependió 
de los intereses de la investigación. 

La finalidad analítica primordial que resuelven las técnicas de "análisis de 
contenido" es la identificación y explicación de las representaciones cognoscitivas 
que otorgan el sentido a todo relato comunicativo. Bajo esta orientación, las 
citadas técnicas pueden ser aplicadas más allá de los ámbitos a los que 
habitualmente se han visto reducidas: el análisis de los textos, generalmente 
escritos (Bardin, 2002) . 

Además, las técnicas de análisis de contenido también se combinan con las 
técnicas cualitativas más sutiles, de tal modo, que la tecnología del análisis de 
contenido combina métodos de análisis tenidos habitualmente como antitéticos 
(Ruiz y Ispizua, 1989, p. 185; Y Ruiz, 1999, p. 196). 

En este marco, las técnicas que se aplicaron son eficaces para identificar las 
representaciones que orientan la visión del mundo en un sentido determinado. Así, 
con el "análisis de contenido' es posible estudiar todo tipo de comunicaciones 
grabadas o escritas suspendidas en el tiempo y en algún medio en particular. Por 
ello, lo que define la situación a analizar depende, más bien, del interés del 
investigador por indagar determinados comunicados sociales o aspectos de ese 
proceso comunicacional, siendo, corr.únmente, el objetivo no solo el descubrir, si 
no también, dar a conocer el significado y el manejo de los mensajes en contextos 
específicos. De tal manera, que el propósito del análisis de contenido es la 
"inferencia de conocimientos relativos a las condiciones de producción (o 
eventualmente de recepción), con ayuda de indicadores, cuantitativos o no' 
(Bardin, 2002). 

En este sentido, se reconocieron algunos "distingos· establecidos por el grupo de 
Milán, previamente inferidos de la obra ·Paradoja y Contra paradoja" (Palazzoli , 
Boscolo, Cecchin y Prata , 1988) 
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Los distingos que establece el grupo de Milán a partir de la noción de ·sistema" 
son los siguientes: 

o (Sistema I Totalidad); 
o [Sistema! Tiempo (temporalidad)]; 
o (Sistema I Juego); 
o (Sistema I Reglas) ; 

o [Sistema I (ensayo- error;)] 
o [Sistema I Ps (punto nodal)], 

y 
o [Sistema I (estabilidad! cambio)] 

El trazado de un distingo o puntuación significa siempre que uno, como terapeuta, 
participa activamente en la construcción de la realidad de lo que acontece en 
terapia. Así, es posible mencionar que los terapeutas de las familias son 
epistemólogos, en el sentido de que corporizan pautas referidas a conocer, 
construir y mantener una cierta realidad terapéutica. Percatarse del modo en que 
uno conoce, construye y mantiene una cierta realidad experiencial implica conocer 
el propio conocer; y esto exige forzosamente que se vea a uno mismo mientras se 
construye, así como construir mientras uno se vea. 

Keeney (1987), menciona que los especialistas en semántica general demostraron 
que ':lllenguaje es la herramienta para imponer distingos en nuestro mundo: 

Dentro de un sistema lingüístico dado, efectuamos cieltas elecciones con respecto a 
las pautas que discemimos. Por ejemplo, un terapeuta puede indicar o puntuar que el 
individuo o la organización familiar es su unidad de tratamiento, o bien puede decidir 
ver dicha unidad desde una perspect;va que vuelve irrelevante esta distinción del 
individuo o de la familia . Así, el estudio formal de los procedimientos por los cuales la 
gente puntúa su experiencia es un método para identificar su epistemología, sus 
pautas habituales de puntuación presuponen ciertas premisas epistemológicas para 
establecer distinciones (Keeney, 1987, p. 40). 

Es importante señalar que los reencuadres de los distingos que trazaron los 
integrantes del grupo milanés, estuvieron relacionados recursivamente al haberse 
considerado en función a los diferentes niveles lógicos que componen el modelo 
terapéutico, por lo que fue posible reconocer las pautas recursivas entre la teoría 
Epistemológica, la Estrategia o Modelo y en las Técnicas o Maniobras gracias a la 
matriz para organizar distinciones. Además, con la matriz para organizar 
distinciones también fue posible puntuar de diversos modos una cadena de 
descripciones y designar las pautas emergentes que guardan correspondencia 
con determinados ordenes de recurrencia en los distingos trazados por un 
observador. De tal manera que, de acuerdo con los procedimientos del análisis de 
contenido, se codificó la noción de ·sistema" en los tres niveles lógicos que 
componen un modelo de intervención clínico de acuerdo con la propuesta de 
Nardone (1999) . 

Un ejemplo de esto se puede encontrar en el siguiente enunciado en donde se 
emplea la noción de sistema en el apartado de los postulados teóricos del grupo 
de Milán en su escrito Paradoja y Contraparadoja: 
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"Los resultados han demostrado que cuando se logra descubrir y cambiar una regla 
fundamental, se puede obtener rápidamente la desaparición del compoltamiento 
patológico. Esto nos indujo a aceptar la idea, propuesta por Rabkin, de que en la 
naturaleza se suceden a veces, imprevistamente, cambios de importar,CIa radical, 
cuando se cambia una regla fundamental de un sistema. Rabkin propone el ténnino 
saltology (salto/ogía), del latín saltus (salto), para la disciplina que estudie estos 
fenómenos. Esto encuentra su correlato en la teoría general de los sistemas, cuyos 
teóricos hablan de .ps. como de aquel punto del sistema sobre el cual convergen el 
mayor número de sus funciones esenciales. cambiado éste, se obtiene el máximo 
cambio con el mínimo gasto de energía. La experiencia nos ha mostrado la potencia 
que tienen los sistemas (tanto mayor cuanto más patológicos) para sostener y 
mantener las reglas que ellos fflISmos han creado en el tiempo, a través de procesos 
de ensayo y error, y estocástico, esto es de rnemotización de las soluciones 
encontradas" (palazzoli et al. 1988, p. 14.j. 

Es de destacar que en el siguiente párrafo extraído del apartado en donde se 
describe el modelo terapéutico del grupo Milanes de su misma obra escrita, se 
reflexiona sobre considerar algunos aspectos que les lleva a asumir una 
conceptualización muy particular sobre el sistema familiar: 

Debemos tener en cuenta, además, que cada uno de ellos proviene de un sistema 
diferente de aprendizaje, regulado por ciertas soluciones que fonnan parte de su 
bagaje estocástico {memoria}, sistema que obviamente participará del juego de la 
estructuración del nuevo sistema, condicionándolo de modos diversos. Con esto 
entendemos expresar que los ensayos y errores que constituyen el nuevo sistema 
de aprendizaje no surgen de la nada, sino que están en relación directa con las 
soluciones encontradas mediante los ensayos y errores de los precedentes sistemas 
de aprendizaje (Palazzoli et al, 1988, p. 32). 

Finalmente, al abordar los elementos necesarios para efectuar una intervención, el 
grupo de Milán retoma algunos principios teóricos que se mencionaron ya en los 
otros dos apartados de Paradoja y Contraparadoja, sin embargo, su manejo se 
hace de manera diferente como a continuación se podrá apreciar: 

Si se logra superar el escollo de la fase de esclarecimiento del tal punto nodal, nos 
enfrentaremos al momento crucial: el de la intervención. Esta tiene que ser 
rigurosamente global y sistémica para que provoque cambios y, por consiguiente, 
resulte terapéutica. Debe abarcar a toda la familia, y evitar cuidadosamente 
demarcaciones moralistas entre los diversos miembros o las diversas facciones. Las 
coaliciones peNersas son connotadas como positivas en su intencionalidad honesta 
y afectiva cuando se ponen en evidencia, aunque sea en forma alusiva. Sin 
embargo, no son explfcitamente prescritas, Los terapeutas se limitan a su 
constatación y al comentario, elaborándolo de tal modo que resulte paradójico e 
intolerable (Palazzoli et al. , 1988, p. 150) 

Al considera la clasificación (la noción de sistema) en relación con su descripción 
(lo que lleva a la conceptualización de la noción misma de sistema) , es posible 
pasar de un orden de descripción a otro, por lo que se requiere un acto de doble 
descripción, esto es, hay que yuxtaponer las visiones correspondientes a los dos 
lados de la relación a fin de generar una idea de relación en su conjunto. En este 
sentido, Keeney, (1987) , nos advierte que la epistemología cibernética propone 
que se abarquen ambos lados de cualquier distinción trazada por un observador. 
De esta manera, continúa Keeney, es posible reconocer los dos lados de estas 
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distinciones y considerarlas parte de una 'complementariedad cibernética o
recursiva" (Keeney, 1987, pp. 108-109; Keeney y Ross, 1985, pp. 56-59).

Keeney también mencionan que fue Varela quién propuso una forma básica de
concebir los dos lados de una distinción:

"eso"rel proceso que lleva a eso"

Si se considera que estos dos lados, pese a ser diferentes, están relacionados
entre sí, uno se aproxima a un encuadre cibernético de las distinciones, y dicho
encuadre permite que pueda verse a ambos como una ' imbricación de niveles" en
donde, de uno de los términos de la pareja, surge otro (Varela, 1976, pág. 64, en
Keeney, 1987, pág. 109). La relación entre los dos lados de estas distinciones es
autorreferencial, de modo tal que uno de ellos es reciclado desde el otro. Esta es
una concepción organizacional más amplia y demuestra que la descripción y las
secuencias de la descripción, forman parte de un "sistema ecológico" más
abarcador.

Así, fue posible reconocer, en un primer lugar, que una complementariedad
cibernética ofrece otro marco de referencia para estudiar las distinciones
establecidas por un observador.

Todas las complementariedades cibernéticas trazadas solo son
complementariedades dentro del dominio fenoménico en que se trazó. Este
dominio permite observar tanto su distinción como la relación con los diferentes
contextos, o sea, en los niveles lógicos del modelo terapéutico de Milán.

Pero las explicaciones simbólicas no solo pertenecen al dominio fenoménico, sino
que también están referidas al contexto más abarcador que conecta a la noción de
"sistema" con otras partes de él:

IILI II
I S ISTEMA I I Juego 11 Temporalidad 11 Ps 1 I Reglas 11 Ensayo y 11 Estabilidad]

E ' TOf i I Cambio Tota lidad

II~ l · I . I

De cualquier modo, es importante señalar que todas las distinciones pertenecen al
dominio cognitivo, en este sentido, cuando se' puntúan sistemas totales, se debe
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recordar que sus partes son aproximaciones respecto del sistema total del que 
fueron abstraídas rEI todo Ila parte") 

El trazado de estos arcos de círculos parciales y la fragmentación del mundo en 
partes tienen diversas ventajas pragmáticas, ya que estos conceptos remiten a 
concebir las relaciones de los componentes de un sistema total al estar 
especificados dentro del dominio de descripciones del observador. 

Un observador, entonces, puede percibir todos los distingos como: 

1). Una dualidad de opuestos que se excluyen, o 
2) Una complementariedad recursiva de lados que están referidos a ellos 
mismos. 

Una complementariedad recursiva denota la consideración de un distingo en un 
orden superior. Para interactuar los dos lados, es preciso que mantengan una 
diferencia, al tiempo que su interacción los conecta como un sistema total. 
Entonces la complementariedad recursiva indica la manera en que los diferentes 
lados de una relación entre conceptos participan en una conexión complementaria, 
sin embargo, también permanecen distintos. Las terapias entonces se construyen 
por medio del trazado recursivo de distingos y de distingos sobre distingos. 

Por lo tanto, cada lado de un distingo conceptual se puede fusionar por medio de 
un acto cognitivo que produce una visión de orden superior. Desde la perspectiva 
de la doble descripción: ("Sistema I Totalidad") ("Sistema / temporalid<3d") 
tSistema! Juego") tSistema! Reg/as? ["Sistema! (ellséiyo-enor)1 [·Sistema/ 
(estabilidad/ cambio)" ] y tSistema / Ps) (punto noda/)". se ven como los lados de 
una complementariedad cibemética que, en una lectura corriente, no se pueden 
describir planamente. 

En este sentido, es posible afirmar que para los integrantes de Milán no es 
coherente hablar de intervenciones sin tomar en cuenta la totalidad del sistema, 
así como no es posible hablar de cambio sin connotar la estabilidad; ni establecer 
una explicación del sistema sin concebir la noción de temporalidad~ ni las partes 
sin el todo. ni comprender el . juego sin considerar ICls regias del sistema 
establecidas a lo largo del tiempo, etc. Además, su propio trabajo terapéutico se 
ha influenciado por la epistemología que brinda la perspectiva cibernética al 
concebir el sistema terapéutico como una totalidad, en donde interactúan los 
miembros del sistema familiar, el terapeuta y el equipo mismo, además. reconocer 
las reglas del juego sistémico a lo largo del tiempo a partir de ensayos y errores en 
sus maniobras o en las técnicas de intervención-clínica. Por ello. cU9ndo se 
establece una diferenciación, son siempre posibles dos maneras de considerar 
sus lados, menciona Keeney (1987) : 

1) se puede hablar de su distingo o 
2) de su conexión 
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Esto es importante para todo interesado en la terapia familiar, porque ofrece una 
manera de especificar la conexión recursiva que existe entre la descripción y la 
prescripción, esto es, entre el marco te6rico y los distingos epistemológicos que se 
desprenden a partir de dicho marco e impactan en el manejo de la estrategia o 
modelo terapéutico y, por su puesto, en las técnicas o maniobras que se 
establecen en, algunas ocasiones, en forma de intervención. En este sentido, la 
descripción es secundaria respecto del acto de obedecer una orden, mandato o 
prescripción de establecer una distinción. 

La descripción es siempre posterior al acto de demarcación o deslinde efectuado 
por la persona que describe, esto se precisa al reconocer que todas las 
experiencias surgen como consecuencia de determinados ·programas, reglas, 
planes, libretos, recetas, esquemas- de trabajo, piezas teatrales, secuencias, 
relaciones, sistemas recursivos, carreras profesionaleS, estructuras gramaticales", 
etc. 

De acuerdo con Keeney (1987), "no existe nada semejante a la descripción 
imparcial de un observador frente a una situación que pueda evaluar 
objetivamente, en lugar. de ello, lo que uno conoce genera lo que construye, y lo 
que uno construye genera lo que conoce'. El propio conocimiento es reciclado en 
la constante reconstrucción de un mundo un proceso autorreferencial recursivo, 
envuelto ·sobre sí mismo·. Esto se hace evidente en el seguimiento histórico
bibliográfico de la terapia familiar, pues en la descripción del trabajo terapéutico de 
los principales representantes de este campo, se reconocieron aquellas influen-:ias 
teóricas que permitieron consolidar su trabajo clínico y desarrollar diversas 
posturas en la terapia familiar. Con ello, también fue positle situar el nacimiento 
de los modelos de terapia familiar sistémica, con lo cual se obtuvo un vasto cuerpo 
de conceptos clínicos, muchos de ellos, característicos del trabajo clínico de cada 
modelo terapéutico con esta perspectiva te6rica-epistemológica, destacando la 
novedosa manera de trabajar en el contexto clínico. 

Además, al situar la aparición y dar seguimiento al desarrollo del marco teórico
explicativo del modelo de terapia familiar sistémica del grupo de Milán, así como 
reconocer sus influencias teóricas, fue posible apreciar aquellos conceptos que 
son centrales y definen en sus · constructos, los cuales les permiten conocer e 
intervenir en el sistema familiar. Estos elementos se discuten en el siguiente 
apartado con la intención de puntualizar ampliamente Jo referido. 
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DISCUSiÓN 

En un primer momento, la discusión se centrará en reconocer los elementos que 
permitieron la consolidación de este campo y la importanda de la perspectiva 
sistémica para dicha consolidación. Con ello fue también posible reconocer la 
aparición y el desarrollo del modelo de Terapia Familiar Sistémica de Milán. por lo 
que, posteriormente, se continúa con la exposición de lo referente al tema central 
de este trabajo: los elementos significativos en los constructos teóricos del modelo 
de Milán a la luz de la noción de sistema. 

En el período de los años 1930 y 1940, los enfoques terapéuticos se muestran 
fuertemente influidos por el psicoanálisis y el modelo médico. sin embargo. las 
propuestas psicoterapéuticas que se desarrollan durante esta epoca, empiezan a 
considerar al paciente como portador del síntoma de la patolog ia de los miembros 
de la familia. Esta visión causa-efecto, asi como la idea implícita de que el "¡ocus· 
de la mal función era únicamente el individuo sintomático, fue la que 
posteriormente se le llamó 'causalidad lineal'. 

En un primer momento, el psicoanálisis influyó en la conformación de la base del 
establecimiento de la salud mental, sin embargo, el haber reconocido que esta 
visión tradicional fuera una posible 'imitante para los procesos de cambio , poco a 
pot::O se comenzó a considerar las ideas de las ciencias naturales y de las ciencias 
exactas. las primeras a~roximaciones sobf.e la terapia familiar constituyeron el 
abandono de una visión "Iilleal" dominante de causa-efecto, en donde los síntomas 
de los individuos eran concebidos y abo~dados en términos de una causa 
subyacente o se restringían a un análisis intrapsiquico. 

Fue entonces como aparecieron las primeras nociones interaccionales que hacen 
hincapié en las relaciones en el seno de la familia más que sobre las propias 
personas, ademas, la noción de 'síntoma' implicó más que un individuo 
sintomático. Muchos clínicos comenzaron a abandonar este marco explicativo 
gracias a la novedosa propuesta que se comenzaba a gestar, con lo cual los 
condujo a tratar a todos los miembros de la familia en su conjunto. 

Además, también las técnicas terapéuticas experimentaron gradualmente una 
evolución en los años cuarenta y cincuenta : diversos psiquiatras comenzaron a 
experimentar la terapia de grupo con los pacientes y sus padres. Las terapias 
psicodinámicas, con sus fundamentos en el psicoanalisis , así como algunas otras 
orientaciones diferentes, pareciera, fueron perdiendo terreno en este campo, dando 
paso a esta perspectiva que en la actualidad se han ganado el nombre y el 
reconocimiento de "terapia familiar". 

Conceptualmente se dio un paso muy importante, pues se incluyeron en la 
comprensión de un problema las interacciones y las retroalimentaciones familiares. 
Además, de una visión lineal e individualista, se pasó, sucesivamente a una grupal 
y circular. 
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El campo de la terapia famitiar también se beneficiaria gracias a la apertura a las 
aportaciones que desde el principio se planteó para su práctica, pues es posible 
reconocer que desde un comienzo , el surgimiento de este campo fue 
multidisciplinario y en él se conjuntaron aportaciones de tOda una comunidad de 
profesionales, inclusive sacerdotes de divefsos aedos. Fue gracias a que los 
problemas famitiares se analizaron desde diferentes enfoques de especialistas de 
diversas disciplinas, lo que permitió que se fortaledera el nacimiento de este 
creciente campo. 

Prueba de ello es el encuentro multidisciplinario durante los años cincuenta . entre 
matemáticos, físicos, ingenieros, biólogos, antropólogos, psicólogos, economistas, 
gente de las llamadas ciencias duras en oonversadón ron cientificos de las 
ciencias no tan duras, etc. , en el marro de las conferencias Macy. Es en ese 
intercambio en donde se conforman dos grupos trascendentales: el "grupo 
cibernético" con gente como Weiner, von Neumann, Bateson, y el grupo de 'Ion 
Bertalanffy, la Sociedad para la Investigación General de los Sistemas. Comparten 
un mismo ambiente intelectual pero cada grupo define su modelo conceptual de 
modo particular. 

Resulta muy interesante en este seguimiento del bagaje conceptual de la terapia 
familiar sistémica. encontrar también la influencia de la Escuela de Chicago en las 
explicaciones interacciónales que durante esta época se hallaban en distintos 
campos del conocimiento: educación, antropología, linguística y, particularmente. 
el desarrollo de una teoría en la psiquiatría que situaba al "evento interaccional" 
como eje de su pensamiento. En efecto, es en este punto en el que ocurre un 
entrelazamiento entre los participantes de las conferencias de Macy gracias a la 
participación de personalidades como lawrence Frank, Sapir y Sullivan, miembros 
de la escuela de Chicago, ellos influirían significativamente a los grandes 
precursores de la terapia familiar: Don Jacksa:l, Salvador Minuchin, Lyman Wynne 
y el mismo Murray Bowen, quienes ronstituyen , en buena medida, la primera 
generación de Terapeutas Familiares. 

Por otra parte, al seguir con atendón la producción intelectual de Gregory Satesan. es 
posible reconocer como sus ideas se fueron regulando en relación con el grupo de las 
conferencias de Macy y en menOf medida rx>r las del grupo de 'Ion Bertalanffy. Por 
ello, cuando se desea reflexionar sobre las fuentes conceptuales de la Terapia 
Sistémica, entonces es indispensabJe hablar del pensamiento cibemético de 
científicos como Gregory Bateson y Heinz 'IOn Foerster, y resulta más lejana a la luz 
del rastreo histórico, la influencia, si es que la hay. de la Teoría General de los 
Sistemas. 

Indusive, como se podrá apreciar más adelante, el acercamiento a la perspectiva 
sistémica del grupo de Milán no fue directamente a la teoría de Van Bertalanffy , 
pues el modelo sistémico de Milán es intrínseco a las teorías de la comunicación . 

la teoría de los sistemas de Von Bertalanffy fue decisiva para la apertura de una 
confrontación multidisciplinaria pero el parangón entre la familia como sistema y 
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teorizaciones similares en muchos otros campos sugtrieron ideas muy fructíferas, 
de la biología, por ejemplo , se tomó uno de los primeros conceptos teóricos 
fundamentales: el de la homeostasis. 

Fueron las nociones sistémicas una importante oontribuoon a un campo emergente 
que carecía de una base conceptual que permitiera dar respuesta a los diversos 
fenómenos que se pretendía comprender. Por ello la cibernética probó ser una 
teoría atractiva para los ínvestigadores interesados en las relaciones e 
interacciones entre individuos y gru~ humanos, sus nociones a la explicación del 
comportamiento aportaron una gran cantidad de het'T3mtentas conceptuales útiles 
que permitieron plantear constructos oomo el "~ VínculoM

, resultado de las 
indagaciones sobre la comunicación en pacientes esquizofrénicos , además, 
también en este marco se desarrollarlan investigaciones en el terreno del 
aprendizaje . De tal manera que la cibernética se tomó en el soporte teórico de la 
terapia familiar. 

la confonnación teórica en la terapia familiar ha a ido a la par de la aplicatión 
terapéutica. ESpecialistas en todo el mundo se interesaron en la perspectiva 
sistémica , gracias a ello creció considerablemente en los años siguientes, a tal 
grado de haberse concebido como un reciente "paradigma" en este campo. El 
naciente "paradigma sistémico" apuntó hacia una visión totalizadora y relacional. 
rompiendo con la aproximación que partía oon la premisa de aislar los elementos 
de un universo observado, fragmentándolo en tonna analitica para estudiar10 y 
analizarlo con el fin de determinar o predecir su comportamiento individual. 

Ya Gregory Sateson había afirmado que, desde su punto de vista, la cibernética 
podría proporcionar una base "epistemológica" que se contrasta con una 
epistemología muy tradicional. además de un lenguaje apropiado para referirse al 
cambio personal y social. De esta manera, el análisis de la epístemologfa dentro de 
la psicología , y particulannente en el campo de la terapia familiar, llevó a diferentes 
teóricos a establecer distinciones entre dos tipos de epistemologías, y con ello, a 
diferenciarse cada vez mas de las diversas perspectivas en el campo terapéutico: 
la lineal-progresiva y la circular o sistémica. Con estos supuestos , resulta muy 
interesante que se haya reconocido que a lo largo de la historia de la psicologia se 
habían creado varios modelos que se plantearon estudiar el comportamiento del 
ser humano de manera individual, por ejemplo el conductismo, el psicoanálisis, el 
humanismo. etc. En efecto , también fue Satesan quién sei"ialo que: "estos modelos 
postulan un mundo material de objetos físicos regidos por las leyes de la fuerza y la 
energía. pero la fuerza como la energia son aplicables a la mecánica ya la técnica, 
pero no a los seres vivos" (Keeney, 1987). 

De tal fonna que estos supuestos llevaron a concebir a la "epistemología 
cibernética" como un novedoso "paradigma" en la terapia familiar, en contraste de 
la visión causal-lineal tradicional. 

Fue en Palo Alto California en donde los miembros del Centro de Terapia Breve del 
Instituto de Investigaciones Mentales, entre ellos Don Jackson, acuñaron por vez 
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primera la explicación cibernética como instrumento oonceptual para el trabajo 
terapéutico en la familia , al haber recibido a influencia tanto de las orientaciones 
teóricas de Bateson como la teorla de los tipos lógicos, la teoria del juego y a 
teoría de grupos. 

Es interesante que para el grupo de Palo Alto, estas teorias fueron compatibles y 
complementarias. En estas teorías encontraron la base conceptual para examinar 
ejemplos concretos, prácticos de cambio. Además, gracias a esta estructura 
conceptual , se generó una serie de parámetros que se tomarán en cuenta en el 
contexto terapéutico bajo un enfoque que se le llamara más adelante "breve 
estratégico' . 

Así, en el marco de una nueva disciplina en las ciencias del hombre, durante la 
década de 1960, se desarrollo el estudio de la comunicación , del comportamiento y 
de las relaciones humanas, el estudio y el tratamiento de los desórdenes de la 
conducta. Decenas de estudiosos en el mundo entero se vieron influidos por las 
diversas propuestas terapéuticas que se generaron desde el Instituto de 
Investigaciones Mentales de Palo Atto California. 

Tal fue el caso del grupo de Mitan, originalmente compuesto por Mara Selvini 
Palazzoli , Luigi Boscolo, Giuliana Prata y el recientemente desaparecido Giafranco 
Cecchin. El desarrollo de este modelo terapéutico va precisamente desde la 
aproximación psicoanalista en la psicoterapia de la familia, hasta la aplicación de 
los principios de la teoría de la comunicación humana y las premisas explicativas 
del grupo de Palo Alto California sobre el comportamiento humano, los conceptos 
centrales de la cibernética, de la teoría de la información y de la teoría de los 
juegos. 

Para el equipo de Milán hacer terapia también los llevó ha realizar investigación, y 
viceversa. El ámbito de investigación, en efecto, fue el contexto terapéutico y 
tomaron como objeto de estudio al grupo natural con historia: la familia. 

Con ello, no solo consiguieron obtener un marco teórico abundante en conceptos 
adecuados para su comprensión , también lograron liberarse de todo 
condicionamiento linguistica. Esto resulta muy interesante pues el trabajo que 
realizan en equipo les permite precisélmente auto observar su labor terapéutica y 
no caer en explicaciones y conductas inadecuadas para el proceso terapéutico. 

En un primer momento, el grupo de Milán confrontó su propio modelo explicativo 
de orientación psicoanalítica con la propuesta sistémica, adoptando esta ultima 
paulatinamente como marco de referencia para su trabajo terapéutico. Sus 
primeros estudios de la terapia familiar se vieron influenciados por los trabajos de 
Lyman Wynne sobre comunicación, posteriormente muy fuertemente por el grupo 
de Palo Alto a través de la lectura de la Teoria de la Comunicación Humana. El 
punto de partida de esas investigaciones había sido la aplicación de la teoría de 
los tipos lógicos de Rusell a los fenómenos de la comunicación. la orientación 
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psicoanalitica favoreció la influencia de ciertas tendencias teóricas y cHnicas , al 
tiempo que hizo que otras se volvieran más lejanas e incomprensibles. 

Resultó muy interesante observar la transformación de los constructos teóricos en 
la explicación del trabajo terapéutico del equipo Milanes, pues el nuevo método y 
contexto de investigación dieron paso a nuevas ideas. Los primeros indicios 
heterodoxos provinieron de la Teoría de la Comunicación. Asi. la antigua 
concepción psicoanalista sobre psicopatologia comenzó a sobreponérsele un 
nuevo paradigma que interpreta la llamada patologia psíquica como producto de 
trastornos de la comunicación . 

Los trabajos en esta primer época del equipo milanes, 1967-1970, que se 
muestran en sus primeros escritos representan un periodo de transición que se 
manifiesta por tendencias diferentes, en el plano de la teorfa y de la téa'lica 
terapéutica contienen una serie de planteamientos psicoanaliticos influenciados 
por 105 conceptos de la Teoria de la Comunicación Humana, de tal forma que 
pretenden ser sistémicos, sin embargo, los contenidos afectivos de trabajo que 
tienden continuamente a deslizarse hacia lo intrapsiquico, aunque vinculándolo 
con el juego relacional. De tal modo Que a partir de la formación psicoanalítica de 
los miembros del equipo y de la influencia que comenzaba a notarse en algunos 
de ellos con la Teorfa de la Comunicación, el grupo reflexionó sobre la terapia 
familiar, afirmaron que una terapia familiar presenta constantes interacciones 
especificas que no se pueden describir utilizando ünicamente la terminología de la 
teoría psicoanalltica. En estas circunstancias , las herramientas conceptuales del 
psicoanálisis fueron ya inadecuadas y resolvieron que el análisis de las 
comunicaciones es el único modo de definir el funcionamiento de un sistema, 
además, Que la transferencia es un fenómeno muy comprensible en el curso de un 
tratamiento. 

A partir de las reflexiones Que arrojan las publicaciones durante este periodo, es 
posible reconocer que fue con la Teoría de la Comunicación que se dio gran 
importancia al plano de la introducción de un nuevo modelo teórico y 
epistemológico a diferencia ce las técnicas terapéuticas. sirviendo de puente para 
la introducción de los conceptos como ·sistema· y ·contexto·, en el campo de la 
terapia familiar. 

Así. la transmisión de mensajes entre diferentes interkx:utores, concebida de 
acuerdo con una cadena de reacciones y contrarreacciones (realimentación), lleva 
al concepto decisivo de sistema autocorrectivo, en cuanto al significado de los 
mensajes, no eran descifrables si no se referían a un ·contexto Que hiciese las 
veces de matriz" . En este sentido, las investigaciones clásicas de Bateson y su 
grupo fueron de enorme importancia histórica para el grupo milanes al determinar 
la posibilidad de pensar en términos nuevos, con novedosos modelos y con una 
epistemología revoluoonaria . Sin embargo, el discurso es distinto ron respecto a 
la incidencia, más directamente clinica y empínca, de esas investigaciones. 



Por ello fue elemental el analisis de la noción de "ronteJdo· y su importancia para 
la psicoterapia. Haber reconocido que la comprensión del contexto es fundamental 
para el estudio de la comunicación humana, también les permitió conocer la 
característica de todo contexto es la imposición explícita o implicita de una o 
varias reglas en la relación; por consiguiente, si varia el contexto, varían también 
las reglas que le son propias. Asi, tener presente la concepción de las "reglas· en 
la interacción humana, seria un paso importante que más adelante se reflejaría en 
su modelo. 

A la par de estos constructos, las investigaciones del grupo Milanes se 
concentraron también en la manera en como se generaron las relaciones 
intrafamiliares, no asi ya de la comunK:aci6n exdusivarnente, poniendo principal 
atención a los aspectos socioculturales y a la historia de la formadón de la familia . 
Así, fue posible observar el interés en explorar las creencias, los mitos, las regias 
de convivencia que se fueron estructurado en el transcurso del tiempo y los modos 
en que la pareja, la familia nudear y también las familias extensas, se 
instrumentalizan y se manipulan los datos de la realidad. 

Pero la idea del paso del individuo a la familia era una intuición un tanto indefinida: 
faltaba alcanzar el ob}etivo de una articulación más estrecha y coherente entre 
~eor¡a y praxis. Por ello, es interesante la manera en la cual también fueron 
cambiando el trabajo terapéutico a partir de estos supuestos. Mencionan que a 
fuerza de ensayo y errores adquirieron la experiencia que los llevó a compartir 
algunas afirmaciones de Jay Haley, miembro aún del grupo de Palo Alto, este 
autor menciona que el problema esencial del enfoque psicoterapéutico de la 
familia es el método. Por lo que estas apreciaciones obligaron al equipo a poner 
mayor interés a los diferentes niveles jerárquicos que existen en los sistemas 
humanos, lo que los llevó adoptar algunos conceptos ya dados a conocer en su 
tiempo por Jay Haley y la participación misma del terapeuta. La coordinación de la 
sesión se basó en la manera activa y directiva de la sesión terapéutica , en donde 
el terapeuta que entrevista asumía ya un rol provocador y catalizador de cambio. 

Algunas de las características peculiares del nuevo ambito de investigación se 
basaron en la acción observadora autorreflexiva del equipo, en el objeto de 
investigación y de la terapia, as! como en el contexto terapéutico mismo, que de 
alguna manera, incidían para que el modelo psicoanalltico resultase 
manifiestamente inadecuado, lo cual obligaba a descubrir nuevos horizontes 
teóricos y practicos. Las nociones cibernéticas como retroalimentación, 
calibración, y el aprendizaje por ensayo I error. por mencionar solo algunas, 
influyeron enormemente al equipo mitanes por entero. Esto se puede apreciar en 
la evolución de la supervisión directa: la creación de un doble nivel simultáneo de 
observación (e interacción) que permite generar un sistema autocorrectivo mucho 
mas eficaz que er formado por un único terapeuta o incluso por la diada terapeuta
supervisor indirecto que siempre se utilizó en el trabajo psicoterapéutico. Esta 
modalidad de trabajo en equipo coloca a los terapeutas en condiciones de 
observarse y corregirse recíprocamente, acortando enormemente los tiempos de 
corrección. En efecto. el nuevo equipo no solo optó por un nuevo modelo 
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conceptual, sino que decidió actuar por si solo, aprender principalmente de sus 
propios errores y no de los otros terapeutas familiares. 

De esta forma , nació un centro de terapia familiar original, que planteaba un 
modelo terapéutico novedoso y que, sobre todo, se roIocaba en una perspectiva 
de investigación pura a partir de los nuevos conceptos teóricos sistémicos. 

Este grupo dio cuenta a la investigación que, en el nivel empírico, desarroll6 para 
intentar demostrar la validez de la hipótesis fundamental de partida, basada en los 
modelos que ofrecen la cibernética y la pragmática de la comunicación humana: 

"la familia es un sistema autocorrectJvo, autogobemado por 
reglas que se constituyen en el tiempo a través de ensayos y 
errores" (Palazzoli, et al. 1988, p. 13) 

La idea central de esta hip6tesis es que cada grupo-natural-con-historia , en los 
cuales la familia es fundamental (pero que podría ser también un equipo de 
trabajo, una comunidad espontánea o un grupo empresano), se forma en cierto 
lapso mediante una serie de ensayos, intercambios y retroalimentaciones 
correctivas , experimentando así sobre k:I que esta y lo que no esta permitido en la 
relaci6n, hasta convertirse en una unidad sistémica original que se sostiene por 
medio de reglas que le son peculiares. Estas reglas se refieren a los intercambios 
que se suceden en el grupo natural, y que tienen el carácter de comunicaciones 
tanto de nivel verbal como no verbal. De hecho, mencionan, que en el primer 
axioma de la ·Pragmática de la Comunicación Humana", se afirma que tada 
conducta es una oomunicación. a su vez, no puede sino provocar una respuesta 
que consis.te en otra conducta-comunicaci6n. 

Siguiendo esta hipótesis les permitió llegar a otra más: 

" las familias que presentan conductas tradicionalmente 
diagnosticadas como "patológicas" en uno o más de sus 
miembros se rigen por un tipo de relaciones y, por ende, de 
normas peculiares de este tipo de patologia. y tanto las 
conductas-respuesta tendrán caracterlsticas que permiten 
mantener las reglas (o normas) y, por lo tanto. las relaciol1es 
patológicas" (Palazzoli, et al. 1988, pp. 13-14). 

El trabajo desarrollado durante este periodo, 1971-1975, consisti6 en una labor 
verdaderamente consistente y coherente ron las nuevas ideas orientadas a las 
nociones sistémicas para el estudio y atención de la familia con transacción 
esquizofrénica, ya que fue en esta etapa cuando se elaboraron, por vez primera, 
concepciones clínicas y creativas, además de novedosas intervenciones. 

Conceptos como el de Homeostasis y Transformación fueron predominantes en este 
periodo. El foco de la terapia estaba presente en las interacciones y en las 
redundancias de estas. Presentaron el concepto de Ps, como el punto nadal 
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homeostático que mantiene la patología en la familia de manera paradójica, de tal 
forma que presentaban una intervención oontraparadójica dirigida a este punto 
nodal. El resultado fue el esaito de Paradoja y Contraparadoja. 

Una de las concepciones más relevantes y originales de la obra ·Paradoja y 
Contraparadoja", es la que se refieren a la naturaleza lineal del lenguaje y de toda 
la epistemologra ligada al modelo lingOístico sujetr>predicado. El paso de una 
concepción del mundo lineal, basada en causas que provocan efectos de manera 
unidireccional, a una concepción circular donde las influencias son reciprocas. se 
consideró un elemento fundamental en el enfoque Milanes. 

Para el equipo de Milán, esto significaria plantearse k>grar una reestructuración de 
las premisas epistemológicas de las familias. Un etemplo de todo esto es la 
maniobra terapéutica conocida como "connotación positiva", creada desde Jos 
comienzos de sus indagaciones en la terapia familiar, pues influyeron en el grupo 
de Milán algunos de los métodos propuestos por el equipo de Pato Alto respecto al 
doble vínculo terapéutico y su téalica de intervención conocida como 
"reencuadre" . 

Como sustento teórico en la constTucx;ión de la técnica terapéutica de 
·connotación positiva", se valieron de diversas nociones teóricas . como el de 
homeostásis y totalidad. La connotación positiva resultó ser su principio 
terapéutico cardinal y tiene la función de facilitar a los terapeutas el acceso al 
modelo sistemico. pues lo que se connota como positivo es la tendencia 
homeostática del sistema total y no a las personas particulannente. 

La connotación positiva consiste en apropiar todas las conductas del paciente 
seflalado y de los demás miembros de la familia . en especial de aquellos que 
tradicionalmente se consiC:cran patológicos. Resurta ser una metacomunicad6n 
(sobre el sistema) que posee las caracteristicas de una confirmación. Por medio 
de la connotación positiva se declara implícitamente la alianza con la familia en los 
esfuerzos por defender la homeostásis y se hace en el momento preciso en que la 
familia se siente más amenazada. Al reforzar la tendencia homeostática, 
mencionan, se gana influencia en las posibilidades de cambio inherentes a todo 
sistema viviente : la posibilidad de cambio y mantenerse estable. Al proceder de 
esa manera. respetan la necesidad que tiene la familia de proteger su equilibrio y, 
en consecuencia . reducen el riesgo de incrementar su resistencia al cambio. 

La propuesta de connotación positiva es un testimonio elocuente del naciente 
pensamie:nto sistémico y no-lineaJ que distinguiría al modelo de Milán de los 
anteriores abordajes de terapia familiar. 

Además de la connotación positi'/a , el equipo milanes plantó otra técnica muy 
eficaz con la cual también lograrían una reestructuración de las premisas 
epistemológicas de las familias y por consiguiente. sus relaciones: "el ritual 
familiar". Fueron nuevameme los errores cometidos y las consiguientes reacciones 

178 



las que sugirieron finalmente la invenOOn y la prescripc:i)n del mo. Su construcción 
también se realizaría en fundón del pensamiento sistémico. 

Desde el punto de vista formal , mencionan. un "ritual familia~ se trata de U{la 
acción o de una serie de acciones. combinadas generalmente con fórmulas o 
expresiones verbales, de las que tienen que participar todos los miembros de la 
familia. el objetivo es, precisamente derribar un mito. 

En este marco, vale la pena retomar el concepto de "moo· acur'lado en un pnmer 
momento por Selvini Palazzoli tal como lo puntualizara Ferreira , con la intención 
de apreciar la influencia del pensamiento cibernético: el mito es un fenómeno 
sistémico, piedra angular para el mantenimiento de la homeostásis del grupo que 
lo ha producido, actúa como una especie de termostato que entra en 
funcionamiento cada vez que las relaciones familiares corren peligro de ruptura . 
desintegración y caos; por otra parte, el mito en su contenido representa un 
alejamiento grupal de la realidad, aleJamiento que podemos llamar patología. al 
mismo tiempo constituye , con su misma existencia, un fragmento de vida, un 
pedazo de la realidad que enfrenta, y de esa manera. modela a los hijos que 
nacen en él (Ferreira, citado en Palazzoli et al. , 1988). 

La prescripción de un ritual apunta a evitar el comentario verbal sobre las nonnas 
que perpetúan el "juego· en acción. En este sentido, el litual familiar es más bien 
la · prescripción ritualizada· de un juego cuyas normas nuevas tácitamente 
sustituyen a las precedentes. Así, un aspecto fundamental del ritual familiar es él 
de cambiar las reglas del juego y por consiguiente la epistemología familiar, sin 
recurrir a las explicaciones, a la crítica o al instrumento lingüistico. 

El modelo de terapia familiar de Milán que se conoció durante esta época se 
difundió en diversos países, por lo que pasó a ser una propuesta muy atractiva , no 
s610 para su aplicación en el contexto terapéutico, sino tamhién para diversos 
análisis , críticas y adaptaciones de especialistas en el camoo dínico. InclUSIve 
figuró como una propuesta alternativa en el movimiento antipslQuiátrico en Europa. 

Una aportación trascendental de este modelo fue la participación activa del equipo 
terapéutico ubicado detrás del espejo unidireccional. Con su intromisión el método 
del grupo de Milán a sido considerado como una visión vinocular de la terapia 
familiar, en términos Batesonianos. Sin embargo, el equipo Milanes en ese 
momento no tuvo tanta claridad del potencial de su enfoque hasta el momento en 
que estudiaron y analizaron profundamente "Pasos Hacia una Ecologla de la 
Mente ~ (Bateson, 1985). 

AS!, con los hallazgos teóricos encontrados en este escrito, enriquecieron 
totalmente el esquema conceptual que hasta ese momento sostenlan. En efecto, 
la necesidad del equipo para conceptuar su trabajo y uansmitirto a las docenas de 
estudiantes ansioso de conocer su modelo terapéutico los llevó a asumir con 
mayor consistencia la epistemología Batesoniana, así como la noción de mente. 
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Con eUo, se presentó un cambio de rumbo en la investigación def equipo Milanés, 
se interpreta también romo un punto de llegada que supone la aeación de una 
escuela de terapia familiar. El cómo coordinar la sesión de la terapia familiar 
constituyó el eje central de sus posteriores escritos, ef objetivo pnmario era lograr 
la individualización y elaboración de algunos problemas fundamentales para la 
correcta coordinación de una sesión. que fuera coherentes con la epistemología 
sistémica adoptada cabalmente por el grupo. 

Asr, se replanteo una metodología concreta, daramente descriptible y 
transmisible. capaz de constituir una guia concisa para el terapeuta que se 
aventura en el laberinto de una sesión familiar. 

Además. el objetivo secundario consistió en liberarse de estereotipos tan 
explotados como indefinidos concepbJalmente. por lo que se plantearon tres 
directrices para la coordinación de la terapia familiar: Hipotetizadón, Circularidad y 
Neutralidad. 

Ccn ello, el grupo de Milán se consolidarla como una escuela de terapia familiar 
desde una perspectiva sistémica clara y bien definida. El trabajo del equipo de 
Milán se convertiré en un modelo terapéutico serio, completo y complejo, ademas, 
se distinguirá de las diversas escuelas bajo esta orientación. 

Además de presentar tres importantes conceptos terapéuticos, el equipo de Milán 
definía un avance hacia una cosmovisión más claramente batesoniana y 
demostraba que el grupo estaba al tanto de las posiciones renovadoras en materia 
de física y biología. Conceptos como el de "marcador de IXIntexto" de Sateson fue 
manejado clínicamente como apertura en el trabajo terapéutico. 

Otra idea Satesoniana adoptada durante este periodo. 1976·1980, es el de "pasar 
a un metanivel" , o sea, al nivel de un tipo lógico superior, significa algo así como 
ser capaz de mantenerse por encima de la batalla y se convirtió en un modo de 
neutralidad terapéutica . También la pretensión de cambiar la puntuación de la 
familia. a partir de las condiciones no verbales que se observaban en el contexto 
terapéutico, reconocidas como analógicas. en alusión al distingo Batesoniano 
entre comunicación analógica y digital. 

De la concepción de Bateson respecto a la noci6n de circularidad , el equipo 
asumi6 la conciencia , o más exactamente, la convicción de poder obtener de la 
familia (y por consiguiente dar a la familia) informaciones auténticas, trabajando 
con un par de fundamentos: la infannación es una diferencia y la diferencia es una 
relación (o un cambio en la relación) 

el concepto de neutralidad, en un nivel. parere ser un modo de traducir en 
ténninos humanos la idea de Bateson de Que, si un sistema percibe de manera 
sistémica, debe asignarse a todos el mismo peso a todas sus partes. Y el uso 
epistemológico de la t)ipótesis sistémica oscila entre los significados de 
suposición. anticipación de la verificación y expectativa de eficacia meramente 
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probabilística y verosímil. Su función esencial es la de propordonar una gufa para 
obtener nuevas informaciones que la confirmaran, refutarán o mexlificarán. Es muy 
importante mencionar que la noción de "temporalidad" es central para la 
construcción de la h&p6tesis sistémica, asi como tomar en cuenta el "contexto" 
referente para el tratamiento. 

Asi, durante un primer periodo, que romprende los aflos de 1967 a 1975, la 
intervención se mantendría en los patrones de conducta que conservara la 
homeostasis fammar, ya en el periodo de 1975 a 1980. el terapeuta introdudrá 
"información" que transformará el sistema familiar, a través de la Hipotetización. el 
interrogatorio circular y la actitud neutral del terapeuta y el equipo supervisor. 

Por lo tanto. el modelo Que se comenzó a enseñar por parte de Boscolo y Cecchin 
durante 1977. se estaba volviendo diametralmente opuesto, en algunos aspectos. 
a su herencia estratégica. Una de las principales influencia Que oondujo a este 
cambio fue el desarrollo del interrogatOlio circular, y con ello. la posibilidad de 
mantenerse en un metanivel frente al sistema familiar, mantenerse neutral frente a 
todos los miembros Que componen diCho sistema. 

Sin embargo, la adquisición de estas habilidades terapéuticas exige un enorme 
esfuerzo por parte de los interesados para dejar a un lado los condicionamientos 
lingüísticos y culturales. Un simple cambio de vocabulario puede dar por resultado 
meramente que se utilit:en los nuevos términos a la usanza antigua. En cambio. la 
terminología puede ser 1.) bastante flexible como para corporizar nuevas ideas. 

Por ello , es 'posible -afirmar que para comprender la perspectiva cibernética es 
necesario asumir que se requiere de un cambio desde nuestras propias premisas 
epistemológicas. Un ejemplo claro de esto es el modelo terapéutico de Milán; 
conocer y asumir sus co:.structos teóricos y prácticos de este enfoque. lleva, 
necesariamente, a un cambio 'en nuestras propias premisas conceptuales y 
epistemológicas. 

Por to tanto. el terapeuta familiar pasa a ser un epistemólogo. en el entendido de 
que corporiza pautas referidas a conocer y a construir una cierta realidad 
terapéutica . 

Antes de continuar, vale la pena explicar brevemente como entendemos las 
operaciones intelectuales que dan origen a los conceptos Estas operaciones 
mentales son conocidas como: abstracciones o conceptuahzaciones. El ser 
humano capta el dato sensible, el dato se roncibe separado del resto, se abstrae. 
lo que hace una "diferencia que genera una diferencia' (Sateson, 1985), captable 
y distinguible. El concepto surge no directamente del dato sensible y singular, sino 
que es una abstracción que SP, deduce y da significado a los datos. A pesar de 
Que proviene del dato. se traduce y deja de r.er un dato, para ser algo mas. 

Esta característica del concepto le da su particularidad de construcción mental, lo 
que la hace perfectible y siempre ¡nacabada. dado que siempre se podrán 
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abstraer nuevos oonceptos O fonnar nuevos, así como mejorar las relaciones entre 
los datos. Por eso, el mundo que captamos no es un reflejo de la realidad externa, 
sino que se va matizando por efecto del sujeto que percibe el dato. 

Gregory Bateson (1985) , mencionaba que no solamente era adecuado. sino 
recomendable, que todo hombre que se dedica a hacer ciencia conociera y 
reconociera (que es un conocer que se conoce) sus propias premisas o 
presupuestos epistemológicos (como él )es llama), por que era la única forma de 
que estos pudieran ser mejorados. 

Keeney, expresa esta misma preocupación cuando dice que ·si el cienllfioo no 
reconoce las premisas que subyacen en su manera de operar, esta falla en su 
comprensión puede hacer que su trabajo resulte menos eficaz. y lo que es más 
significativo, puede llevarlo a desarticular ciegamente el mapa teórico hasta llegar 
a sus consecuencias pragmáticas, centrado en su aplicabilidad pero ignorandO su 
valor explicativo más general (Keeney, 1987, p. 21). 

Para abordar estas dificultades en el campo de la terapia familiar, fue necesario 
recurrir al planteamiento de Nardone, quién propuso considerar la lógica que 
permite la construcción de modelos de intervención dinica, menciona que: "existe 
un paso del nivel lógico de la epistemología al de la práctica , y que este ha de 
prever un nivel intermedio representado por la lógica, esto es, un método para la 
constitución de modelos específICOS de intervención" (Nardone, 1999, p. 66) . 

No valorar esto, afirma Nardone, es caer en un error de tipo "lógico' y 
metodológico, en el cual , caen muchos de teóricos de la terapia que se interesan 
en el análisis de un fenómeno y de la constitución de un modelo de intervención, 
hasta el punto que confunden la "epistemología" con la "lógica" de la construcción 
de los modelos clinicos. Nardone propuso d:stinguir entre los niveles lógicos que 
componen un modelo de intervendón, ya descrito anteriormente. 

Es importante mencionar que en la obra "Paradoja y Contraparadoja" (Palazzoli el 
al. 1988), el equipo de Mitán separo su escrito precisamente en tres apartados: el 
primero trata meramente de la teoria que adoptaron en el grupo para atender a la 
familia con paciente esquizofrénico, además de la modalidad de trabajo asumida 
por el equipo de terapeutas . En el segundo apartado continuaron de&cribiendo la 
modalidad de trabajo en equipo a partir del nuevo lente teórico. lo cual les permitió 
llegar a una serie de formulaciones respecto al impado que produce en el sistema 
terapéutico el tratar con estas familias, con ello, les fue posible afinar su modelo 
terapéutico. Finalmente, en la tercera parte describieron una serie de técnicas y 
maniobras terapéuticas puestas en marcha para el tratamiento de las familias con 
transacción esquizofrénica. Asi, en la obra del equipo de Milán, Paradoja y 
Contraparadoja (Palazzoli et al. 1988), es posible reconocer que el equipo 
consideraba tres etapas importantes para la explicación de su modelo terapéutioo, 
muy semejante a la propuesta de Nardone (1999), formulada veinticuatro años 
después. 
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De tal manera, que la propuesta de Nardone respecto a considerar aos niveles 
l6gicos en la construcci6n de un modelo de intervención clinico, se aprovechó para 
construir una matriz para la organización de distingos, con la cual fue posible 
contextualizar los constructos teóricos a la luz de la noción de sistema. 

Bajo estos lineamientos, la manera en la cual se reconocieron las premisas 
conceptuales establecidas por el grupo de Milán fue a partir de las técnicas de 
análisis de contenido. El análisis de contenido resultó ser una herramienta útil para 
estudiar los documentos escritos del equipo Milanes mediante procedimientos 
sistemátioos y objetivos de descripción, con lo cual, fue posible obtener indicadores 
del contenido de sus constructos, permitiendo, además, la inferencia de 
conocimientos relativos a las condiciones en )os cuales se produjeron, se 
significaron y de recepción (variables de inferencia). 

Al tener presente todas estas consideraciones, se recurrió a las "herramientas de la 
epistemología cibernética" descritas por Bradford Keeney (1987), como categoría 
para el análisis, con las cuales fue posible reconocer los significados determinados 
por el grupo de Milán a la noción misma de ·sistema" en las diferentes dimensiones 
del modelo (variables de inferencia), por lo que se disgregaron en tres categorías 
generales: Como empleo de un circuito o sistema de retroalimentación 
("recursión"); en función de jerarquía de elementos rtipificaci6n lógica") y; 
versiones diferentes de la noción de sistema para hacer usos diferentes de la 
misma noción de sistema ("doble descripción"). 

Se reconoció Que cuando él equipó de Milán describe la teoría, as! como la 
epistemología que en ellos ha influido, manejan en mayor medida la noción de 
sistema a partir de dobles descripciones, esto representa que emplean diferentes 
versiones del concepto y que hacen un uso diferente del mismo. Así, manejan 
'sistema" para mencionar la propuesta de Bertalanffy; para explicar la 
epistemología, en este caso "visión sistémica", (véase Palazzoli et al. 1988, p" 15); 
para describir al grupo-natural-con historia, la familia como unidad sistémica: o 
para referirse a conceptos psiqUiátricos como "sistemas patológicos"; Inclusive 
para manejarlo como un ·sistema orgánico o lingüístico". 

Considerando que es un observador quien puntúa y establece las distintas 
combinaciones . también es el que procede a discemir la pauta que los conecta , 
por ejemplo, en el grupo de Milán se reconoció que establecen dobles 
descripciones al emplear la noción de sistema para hacer referencia a la teorla 
general de sistemas de Bertalanffy, así como de Rabkin , encontrando la pauta de 
la puntuación que conecta a estos dos teóricos de los sistemas: asumen la noción 
de 8pS• como aquel punto del sistema sobre el cual convergen el mayor número de 
sus funciones esenciales. Cambiado éste, se obtiene el máximo cambio con el 
mínimo gasto de"energía. 

Al manejar la noción de sistema a partir de diferentes puntos de vista se logra 
tener una ida sobre la totalidad. Para el observador esto significa Que la 
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combinación simultánea de sus respectivas puntuaciones da una visión de la 
relación total. Esta es la idea central que Bateson llamó "doble desaipción-

Así, a partir de su experiencia , el equipo Milanes entendió y reconoció la potencia 
que tienen los sistemas (tanto mayor cuanto más patcHógeos) para sostener y 
mantener las "reglas" que ellos mismos han creado en el -tiempo·, a través de 
procesos de ensayo y error, y estocástico, esto es de memorización de las 
soluciones encontradas. Estas reglas se refieren a los intercambios que se 
suceden en el grupo natural, y que tienen el carácter de comunicaciones tanto de 
nivel verbal como no verbal. De hecho, el primer axioma de la pragmática de la 
comunicación humana afirma que toda conducta es una comunicación . que a su 
vez no puede sino provocar una respuesta, respuesta que consiste en otra 
conducta-comunicación (Palazzoli et al. 1988, pp. 13-14). 

Por otra parte, cuando el grupo de Milán describe su estrategia o su modelo de 
intervención terapéutica , emplea, en mayor medida, la noción de sistema como 
una jerarquía de elementos a considerar, o sea, hace uso de la herramienta 
epistemológica de "tipificación lógica". En efecto, influenciados por Jay Haley, 
consideran que cada uno de los miembros de una familia con transacción 
esquizofrénica, proviene de un sistema diferente de aprendizaje, regulado por 
ciertas soluciones que fonnan parte de su bagaje estocástico (memoria) , sistema 
que obviamente participará del "juego" de la estructuración del nuevo sistema, 
condicionándolo de modos diversos. 

Ya en la literatura que se refiere al tratamiento de estas familias, habían 
encontrado que en sistemas calibrados rígidamente, como lo son las familias que 
tienen un miembro esquizofrénico, todo cambio es advertido como un peligro, 
como una amenaza. 

Esta observación fundamental , y que fue confinnada por su experiencia, los indujo 
a fonnular la hipótesis de que este tipo de familia es un grupo natural regulado en 
su interior por una simetria llevada a tal punto de exasperación que la hace no 
declarable y, por lo tanto, encubierta . En este sentido, acul'laron el termino de 
"hybris" , con la creencia que es al borde de la hybris llevada a la exasperación por 
los respectivos sistemas originarios de aprendizaje, cuando cada miembro de una 
pareja elige un oompal'lero "dificil". E5 así como cada uno Quiere repetir el desafio 
y como cada uno pretende triunfar. 

Gradualmente, llegaron a reconocer como "jugadas" de estas familias, a la falsa 
creencia de la errada epistemología del modelo lineal, la creencia equivocada que 
se domina en el sistema: de que se ejerce poder sobre él paciente. Mientras que, 
en realidad , no es más Que uno de los esclavos del juego, cuya perpetuación 
garantiza con la apertura de una nueva, paradójica escalada al seudOpoder 
(lineal); precisamente la escalada entre el seudopoder del eSQuizofrénico Y el 
seudopoder de quien se declara culpable de que él esté en esas condiciones. 
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Fue gracias a las familias oon niños psicóticos que pudieron realizar esta última 
constatación, respecto al hecho de que la dedaración de culpa es otra jugada al 
servicio de la oculta escalada simétrica vigente en el sistema. 

En efecto, el equipo de Milan comprendió que es necesario asumir que aun las 
contrajugadas de los terapeutas son en respuesta a las de las familias con las que 
se encuentran, ya que, según el modelo cibernético, cada miembro de un sistema 
es influido ya por el comportamiento de /os otros miembros del sistema, ya por el 
comportamiento previo, conforme al "tiempo" propio de ese sistema (Palazzo!i et 
al. 1966, pp. 52-53). 

Para llegar a tales conclusiones, fue necesario reconocer que la familia 
reaccionaba a los movimientos de un juego circular y Que creían erróneamente 
que ellos dictaban las reglas del sistema, ademas, Que poseían poder 
unidireccional sobre éL De tal manera Que los miembros del sistema que se 
declaraban impotentes frente al "poder" psicótico, al definirse de algún modo 
culpables de la psicosis , estimulaban la escalada velada al presunto "poder" 
(Palazzoli et al. p. 54) . 

Estas concepciones serían de gran impacto en el modelo de Milán ya Que los llevó 
a comprender Que considerar al "poder" en las relaciones humanas, al igual Que 
para Bateson, es un error epistemol6gico en el cual es muy fácil caer, pero fueron 
precisamente estos errores los Que pennitieron refinar progresivamente su modelo 
terapéutico y considerar la necesidad del terapeuta para mantenerse en un 
"metanivel', lo cual lo lograrla con a_poyo del equipo terapéutico. 

En este sentido, mencionan Que en el caso de la familia con transacción 
esquizofrénica, en donde los niveles comunicacionales, analógico y digital. están 
en contraposici6n , su condicionamiento lingüistico tos indujo a una serie de errores 
muy particulares, como el de conceptualizar la realidad viviente de la familia en 
sentido lineal, y no sistémico-circular (Palazzoli et al. 1988, p. 66). 

El cambio de rumbo epistemológico y metodológico resulta aún más claro a la luz 
de la exposid6n y análisis de las técnicas y maniobras terapéuticas Que idearon, 
ya descritas en este mismo apartado. 

Resulta interesante Que precisamente en la explicación de las técnicas de 
intervención y en las maniobras terapéuticas Que presentaron en Paradoja y 
Contra paradoja, manejaron la noción de sistema en mayor número de ocasiones 
como dobles descripciones, un ejemplo daro de ello son las siguientes 
enunciaciones a cargo del grupo Milanes en Paradoja y Contraparadoja. 

Emplearon algunas concepciones de Rabkin, Quién reflexiona acerca de que la 
ética puritana basada en el trabajo incesante, la acumulación de bienes y el 
individualismo, parece exactamente, menciona Rabkin , la antftesis de la ética 
sistémica (Palazzoli et al. 1988, p. 63) . 
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Esta reflexión resultó importante para el equipo de Milán, pues les pemiti6 
reconocer que se encontraban aun atrapados por la absoluta inoompatibilidad de 
los dos sistemas primarios en que vive el ser humano: el sistema viviente , 
dinámico y circular, y el sistema simbólico (lenguaje) , descfiptivo, estático y lineal 
(Palazzoli et al. 1988, p. 65). 

Así, mencionan que al logra superar el escollo de la fase de esclarecimiento del 
punto nodaL se enfrentan al momento crucial: el de la intervención. Una 
intervención, explican, tiene que ser rigurosamente global y sistémica para que 
logre cambio y, por consiguiente, resulte terapéutiCa. Adernils. debe abarcar a 
todos sin exclusiones: Debe abarcar a toda la familia. y evitar cuidadosamente 
demarcaciones moralistas entre los jiversos miembros o las diversas facciones .. 
además. debe considerar el "ts~ , tiempo de cada sistema en particular, 
características de sistemas muy rígidos. 

Las coaliciones perversas son ronnotadas romo positivas en su intencionafidad 
honesta y afectiva cuando se ponen en evidencia. aunque sea en forma alusiva. 
Sin embargo, no son explícitamente prescritas. Los terapeutas se limitan a su 
constatación y al comentario, elaborándolo de tal modo que resu":e paradójiro e 
intolerable (Palazzoli et al. 1988. p. 150). 

Prueba de ello , fueron los supuestos que llevaron a concebir la técnica de 
intervención de ronnotaci6n positiva, en la cual, si se connota como positivo al 
sintoma del paciente designado y como negativo el romportamienlo sintomático 
de los otros miembros de la familia, equivalía a trazar una linea de demarcación 
entre los miembros del sistema familiar. en "buenos~ y "malos" y. por ende. a 
cerrarse ipso tacto el acceso a la familia romo unidad sistémica (Palazzoli et al. 
1988. pp. 67 - 68). 

Esto. evidentemente. los llevó a considerar que sería un grave error puesto que al 
definir el sistema como equivocado queda implícito que el sistema debe cambiar. 

Aquí conviene recordar que en sus constructos. el grupo de Milán adopto que todo 
sistema viviente comporta tres caracteres fundamentales: 

a) totalidad (el sistema es ampliamente independiente de las caracteristicas 
individuales de Jos elementos que lo componen); 

b) capacidad autocorrectiva y por lo tanto tendencia homeostática; 
c) capacidad de transformación (Palazzoli et al. 1988, p. 69). 

Si aplicarán ron un juicio crítico que el sistema debe cambiar, se rechazarla 
aquel sistema, en tanto caracterizado por una tendencia homeostática 
predominante . Ar proceder de esta manera nos cerramos a priori las puertas de 
acceso a cualquier grupo disfuncional caracterizado siempre por tales tendencias , 
explicaron (Palazzoli et al , 1988, p. 69). 

186 



Por lo tanto, se cometería un grave error teóOco, ya que se trazaría una linea 
arbitraria de demarcación entre dos caracteres funcionales de todo sistema 
viviente: la tendencia homeostática y la capacidad de transfonnación . 

En efecto, se encontraron con la paradoja de adoptar el lenguaje para 
trascenderlo, de adoptar un comportamiento moralista para trascender el 
moralismo, ya que con ello logran el abordaje sistémico (en donde el moraHsmo no 
tiene ningún sentido). En otras palabras, ruando califican como "positivos", o sea, 
buenos, a los comportamientos "sintomáticos" motivados por la tendencia 
homeostática, lo que de hecho connotan como positivo es la tendencia 
homeostática del sistema y no las personas. 

En todo caso, afirman, se aprueban ciertos comportamientos de algunas PE::rsonas 
en cuanto denotan la intencionalidad común hacia la unión y la estabilidad del 
grupo. De esta manera, se respeta incluso el primer carácter fundamental de todo 
sistema viviente: "la totalidad" (Palazzoli et al. 1988, pp. 70-71). 

Al contemplar estas versiones de la noción de sistema, es posible reconocer que, 
en efecto, un observador tiene dos maneras de concebir la realidad , un2 basada 
simplemente en lo percibido por los sentidos, que actúa en forma lineal sobre lo 
observado y una segunda versión, también parcial , que seflala que el mundo esta 
conformado por nuestras prescripciones relativas a su construcción. Es necesario, 
por lo tanto, reunir las dos versiones, para lograr una conexión recursiva entre la 
representación y la construcción , lo cual permite tener una versión mas profunda y 
totalizadora de la realidad. Si cada cuerpo conceptual que influyó al grupo de 
Milán nos ofrece una versión de la realidad y una interpretación de la misma, 
significa, por tanto, que varios enfoques nos ofrecen una mayor riqueza y un 
conocimiento más completo de la realidad. tal como se aprecia en sus constructos 
teóricos y en sus premisas epistemológicas. 

Asi, al considerar los resultados arrojados a partir de las técnicas de análisis de 
contenido, es posible afirmar que la noción de sistema se nomina de la misma 
manera en los niveles lógicos análogos a los tres apartados que componen 
"Paradoja y Contraparadoja", pero que, sin embargo, se emplea de modo diferente 
en cada uno de dichos niveles o apartados. 

Además, esto también es posible apreciar10 cuando se identifican algunas 
nociones que remiten a concebir las relaciones de los componentes de un sistema 
total al estar especificados dentro del dominio de descripciones del observador. En 
efecto, para el grupo de Milán, crear una intervención les remite a considerar las 
totalidades previamente estructuradas de cada sistema, sus reglas del juego 
establecidas a partir del tiempo de cada sistema en particular por medio de 
ensayos y errores y llevados a su exacerbación, además de la posibilidad de 
cambio y la estabilidad inherente en cada sistema. Esto se manifiesta de igual 
manera cuando hacen uso de la noción de sistema en la explicación de la teoría 
epistemológica asumida por ellos, o en la descripción de su modelo terapéutico. 
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Cuando se establece una diferenciadón de esta naturaleza. es necesario 
considerar sus dos lados. en este sentido. menciona Keeney (1987), que se puede 
hablar de su distingo o de su conexión. 

El trazado de estos arcos de circulos pardales y la fragmentadón del mundo en 
partes tienen diversas ventajas pragmáticas. en particular para la terapia. pues se 
establecen por medio del trazado recu~ivo de distingos y de distingos sobre 
distingos. 

Como ya se menciono, cada lado de un distingo conceptual se puede unifICar por 
medio de un acto cognitivo que produce una visión de orden superior. En este 
sentido, al considerarlo desde la visión de la doble desaipci6n, los distingos de 
Sistema / Totalidad; Sistema / temporalidad; Sistema! Juego; Sistema! Reglas, 
Sistema! (ensay~rror. Sistema! (estabilidad! cambio) y Sistema I Ps (punto 
nodafj, se ven como los lados de una com~mentariedad cibernética que. en una 
lectura corriente, no se pueden describir planamente. Esta permite tener una 
visión más amplia sobre los planteamientos teóricos de este modelo y sus propios 
desarrollos, con lo cual también es posible ubicar las razones de la complejidad 
que guarda el trabajo terapéutico desde el Modelo de Terapia Familiar de Milán. 

Percatarse del modo en que uno c..onoce y construye una cierta realidad 
experiencial implica conocer el prop'o conocer; y esto exige forzosamente que se 
ve.'1 a uno mismo mientras se construye, así como construir mientras uno se vea. 

Exige un constante ejerciCIO epistemológico. Por ello, a que tener presente que el 
punto de partida de la epistemología, menciona Keeney (1987), es cuando un 
observador "traza dIstinciones· a fin de observar; y \o que el observador observa 
puede ser descrito y las descripciones mismas consisten en ' establecer 
distinciones e:l lo que observamos. Esta operación recursiva de establecer 
distinciones en las distinciones vuelve a apuntar hacia el mundo de la cibernética. 
en donde la acción y la percepción, la descripción y la prescripción. la 
representación y la oonstrucción , están entrelazadas. 

El propio conocimiento acerca de la terapia cambia la terapia propia . que a su vez 
cambia el propio oonocimiento acerca de la terapia. 
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CONCLUSIONES 

"El t«Hico solo plU4~ COfUlTllir sus t-m 
~ 1110 q_ el cJúUco Itacill qt!r; 

WMÑUIII el clútico lumí IIlgo dislÜtlo 
11 rlli: de esas mismas reorúls " 

(&ztnon, 1985) 

La terapia familiar nació como respuesta alternativa a las limitaciones que desde 
siempre y hasta ahora, han conllevado los tratamientos individuales de las 
personas que padecen algún tipo de desequilibrio emocional que afecta al curso 
normal de sus vidas. La histolia de la Terapia Familiar Sistémica es relativamente 
corta, pero a su vez, intensa, apasionante y llena de esperanza en un futuro más 
humano en la comprensión y tratamiento de los trastornos que el hecho del vivir 
comporta. 

Además, se da la situación afortunada, a consecuencia de la juventud de esta 
aproximación, 'de que los pioneros de ayer son' los grandes maestros de hoy y 
aunque de · edades avanzadas, siguen incansablemente compartiendo sus 
conocimientos teólicosy experiencia les allí donde se los necesite. Por ello, la 
relevancia de estudiar la historia de esta perspectiva terapéutica, reside en que, a 
menos que uno desarrolle una comprensión histórica, las herramientas que uno 
puede acceder permanecen limitadas pues en la medida que uno entiende el 
desarrollo de los enfoques puede reconocer: lo que ha funcionado, lo que se ha 
perdido en el tiempo, lo que ha persistido como los pilares o piedras angulare~ en 
el trabajo de las escuelas terapéuticas, así como lo que S() ha hecho a un lado. 

y es que, atrás de cada abordaje terapéutico, hay una concepción particular de la 
realidad sobre el mundo y la naturaleza, así como una forma de concebir al ser 
humano. En este sentido, el aporte histórico de la terapia familiar consistió en 
brindar una manera diferente de prescribir distinciones, estableciendo el límite de 
un síntoma en torno de la familia y no del individuo. Esta distinción dio origen a 
una multitud de estilos y prácticas terapéuticas alternativas, todas ellas, sin 
embargo, compartían una misma epistemología y esto se cumple, además, 
también en este trabajo de tesis. 

En este marco, es posible concluir que, de alguna manera, los modelos 
presentados ofrecen un mismo linaje epistemológico, sin embargo, estos 
diferentes enfoques adoptados por la terapia familiar, permiten ver los problemas 
desde diferentes puntos de vista, pero compartiendo conceptos y objetivos 
predominantes, ya que el fin terapéutico será resolveLel problema presentado por 
la familia y su reorganización funcional. 

Cada terapeuta tendrá su sello particular según su personalidad y el modelo al que 
más se adecue, sin embargo, llegar a tener esta gran visión conceptual y teórica, 
representa un alto grado de preparación y tiempo. Todo esto ofrece al estudioso 
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de la historia lecciones invaluables que no pueden ser obtenidas de otro modo en 
el periodo de una vida. El construir a partir del trabajo de los grandes originales, 
nos ayuda, también, a maximizar nuestro potencial. 

Las teorías otorgan un lente por el cual se observan los problemas. Las teorías 
ofrecen una perspectiva de observación, una forma creativa de pensar y de 
ordenar las ideas, obteniendo conceptos de cómo y por que esta actuando así la 
familia, en lugar de observar una dinámica confusa en la interacción familiar. Así, 
se presentan patrones de interacción organizados en categorías conceptuales, las 
que son de gran relevancia en la intervención terapéutica. 

La práctica es una consecuencia de la teoría, pero no siempre funciona de esta 
manera. La teoría se modela bajo requerimientos de secuencia lógica y 
frecuentemente refleja el deseo de hacerla ver como única y relevante. 

Sin embargo, como es posible observar en el grupo de Milán, el concebir a la 
familia como un sistema de diferentes maneras (dobles descripción) , les permitió 
adquirir también un amplio repertorio de técnicas y recursos de ayuda como ya se 
vio. 

El conocimiento del devenir de la terapia familiar pemlitirá que los iniciados o 
interesados se asomen a este campo, realice un somero recorrido por las brechas 
de la fundamentación, los antecedentes, los modelos y la concepción filosófica y 
teórica de la terapia familiar. 

Conocer los diferentes modelos terapéuticos de la terapia iamiliar presentados en 
este trabajo, permitirá a los estudiosos del tema analizar cada uno de ellos. Así 
mismo, será posible comprender la evolución de conceptos centrales y de la 
noción misma de sistema, que sé a aplicado a la familia misma. 

Por ultimo, como todos los trabajos que se realizan en cualquier área del 
conocimiento, este representa una breve semblanza dentro del campo de la 
recopilación y análisis de información de la terapia familiar. 

Hasta aquí, es poSible extraer de lo anterior, las siguientes premisas: 

~ El paradigma sistémico cibernético ofrece al campo de las ciencias una 
novedosa cosmovisión. Dicha cosmovisión se fundamenta en una 
epistemología cuyas premisas básicas difieren sustancialmente de otros 
fundamentos epistemológicos. 

~ Resulta ser un caso ejemplar, ya que a partir de la conexión entre la 
experiencia y la teoría, se muestre'. como ver y manipular la naturaleza 
desde una cierta perspectiva teórica. Por ello, el contenido cognitivo de una 
disciplina no se encuentra empotrado 'en una serie de enunciados y reglas 
formulados explícitamente, sino en sus casos ejemplares paradigmáticos. 
Así, los paradigmas se conciben como una guía imprescindible de la 
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investigación en los periodos de ciencia normal y, como fue posible 
apreciar, la perspectiva sistémica es un buen ejemplo de ello tal como lo 
describe Moulines (1993) , por ello; 

);> Se considera de suma importancia que todos aquellos que se dedican a la 
clínica como a la investigación, revisaran sus postulados básicos de los 
cuales parten para explicar el evento que les ocupa; sobre lo que pensamos 
que es la realidad y sobre la forma como pensamos, podemos adentramos 
a esa realidad prevista. 

;,. Una vez bosquejadas a grandes rasgos estas líneas de fundación o 
antecedentes intelectuales de la Terapia Sistémica es posible reconocer 
que el método de Milán presenta una gran contribución para ia comprensión 
de los procesos familiares y su abordaje terapéutico en el marco de la 
terapia familiar. Este modelo a generado una "revolución apacible", 
parafraseando a Hoffman (1987), gracias a que su método clínico plantea 
muchas cuestiones clínicas novedosas he interesantes, respaldados l>Or 
marcos teóricos sólidos y una epistemología acorde con ello, con lo cual ; . 

;,. Al equipo de Milán los ha llevado a mantener una unidad entre los 
desarrollos del pensamiento sistémico y su trabajo terapéutico durante todo 
este tiempo. Es por ello que se reconoce que: 

~ El trabajo de los irltegrantes de este equipo se ha caracterizado por el 
intento de proced~r con rigor metodológico, ideando aplicaciones 
terapéuticas rigurosamente coherentes con el modelo conceptual elegido. 

~ El método terapéutico del grupo de Milán no es un conjunto de 
procedimientos que debe trasmiti/se de unos a otros como un recetario. 
Lleva programado dentro de sí la capacidad de evolucionar hacia formas 
nuevas y diferentes. Es un abordaje en el que se aprende a aprender, en el 
sentido que Bateson daba a esta expresión. 

~ El tema escogido, la forma en la cual se abordó, el tipo de literatura 
consultada , el marco teórico que se construyó, así como los resultados que 
se obtuvieron, tienen las connotaciones de una epistemología circular . 

., Con el fin de alcanzar los objetivos planteados, utilice algunas de las 
herramientas del análisis de contenido en su vertiente cualitativa como 
técnicas de análisis de los conceptos centrales en los constructos teóricos 
del grupo de Milán, a la luz de las herramientas conceptuales de la 
epistemología cibernética, además, se creo una matriz para la organización 
de ·distingos, con esta, es p03ible reconocer que la visión más totalizadora 
de la cibernética enfoca la organización circular o recursiva de los 
conceptos en sus diferentes contextos, en vez de enfocar una secuencia 
lineal progresiva particular. Por ello, la epistemología es, en todos los 
caso!: , un proceso autorreferencial recursivo envuelto sobre si mismo y, por 
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lo tanto, la epistemología cibernética es un proceso de conocer, construir y 
mantener un mundo de experiencia. 

~ Esta matriz resultó ser una herramienta epistemológica, útil para todo aquel 
interesado en la perspectiva sistémica; estudiante, practicante, investigador 
o clínico, pues permite reconocer la unidad conceptual que existe entre la 
investigación en el ámbito clínico y la práctica terapéutica, entra las 
intervenciones y la teoría. En este sentido, se insta al profesional y 
cualquier interesado a tener en cuenta esta propuesta metodológica para el 
análisis y la comprensión de los constructos teóricos de los modelos de 
intervención clínicos. 

~ Con fines de sólo mostrar la problematización teórica abordada a través de 
la historia del modelo milanes, se logró un alcance mínimo, debido a un 
número restringido de materiales consultados. 

);> Se pretende continuar con esta línea de investigación e incluir en estudios 
posteriores el análisis de contenido del los constructos teóricos de otras 
escuelas terapéuticas y dar1e continuidad a las teorizaciones posteriores 
planteadas por los miembros del grupo milanes individualmente. 

Es muy posible que en un futuro próximo comencemos a reconocer cómo 
comienzan a surgir estas otras formas de investigación, la propuesta queda en pie. 
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ANEXOS 

Anexo 1 

Ficha telefónica 

Fa.nlll ia ...... ...... ... .... ........... ...... ......... ... ..... ... .. .. .. .... ..... .... .... .. ... ..... .. ... ........ ........... ..... ......... . 

Derivada por ....... .... .. .... .. ... .. ... .. ... .. .. ... .. .. .... .... ..... ...... .... .. ... ..... .... ... .... ... ... ........ ........ . 

Dirección ....... ............... ..... ..... .... ... ............ ...... Fecha de la llamada .......... ........... .... .. ..... .. . 

Nombre, edad, estudios, profesión del padre ........ .... ...... .. .... ....................... ... ..... .. . 

De la madre .. .. ... .. .. .. .. ............................. de los hijos por orden de edad ...... ... .............. .. .... . 

Fecha de Matrimonio ..................................... .. .. ...... .... ........ ... .. .... .... .... .. ..... ..... ... .. .. ...... ...... .. 

Otros convivientes eventuales y su grado de parentesco .. _ ......... ...... ..... .. ........ .. ...... ...... .. .... .. 

Problema .. .. ... ....... .. ..... .. ................... .... ...... ...... .............. .. .. .. .. ........ ..... .. .... .. .. ...... ... .... .. 

Nombre de quien llama ............................................... .. .... .. .... .. .. ... ... .. .. ... .. .. . ... ... .... ........ ..... . 
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Anexo 2 

A continuación se presentan un par de tablas con la finalidad presentar los escritos 
de los miembros del equipo de Milán, en la primera de ellas se muestra su 
bibliografía completa, en la segunda se muestran los artículos más destacables 
tanto del grupo de Milán, como de los miembros 

Tabla 1. Bibl rafía. 

Selviní Palazzoli, M. (1974) Selff-starvation. From lIut ~ lo lIut b'ampenONÚ approach 10 IJ~ 

nervosa. Chaucer PubL Co. Londres 

Palazzolli, M., Boscolo, L., Cecchm, 0., Prata, G. (I98S} PtutuIojtl J' OOI'IIrtI¡XIrtuJojo. Barcelona Paidós. 

Palazzolli, M. S., CmUo, S. y otros. (\ 985): EI_gosin _gis. Buenos Alres: Paidós. 

Boscolo, L., Cecchm, G., Hoffinan, L y Penn, P. (1989). lA T~ FllmÍÜar ~ de Milán. T-n. y 

terapeuJas" Paídos. Barcelona 

Cirillo, S (1994) El ClJmhío en los conieX1os no terapéWicos. Barcelona: Paídós. 

o, S, Di Blasio, P (1994). Niños 1IIlIIt1'atados. Barcelona: Paidós 

Boscolo, L, Benrando, P (l996). El tiempo de Jos tiempos. Barcelona: Paídós. 

Prnta, o. (1990) Un arpón sistémico para juegos fllmiüares. Buenos Aires: Amorrortu. 
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Gianfranco Cecchin e Laura Fruggen. 1986. "~with MI!!III61 H.tth s~ m 11111)'" in Wynne. 
Le., McDaniel S, Weber T. (a cura di). System> ~. A IU!W ~ fOl' ftunily tiuIrrIpy. New 
York: Guilford Press 

Gianfranco Cecchin, Gerry Lane, Wendel A Ray (1997) Vt!riJiJ "'~ Un appNJCCio sislLmico aJJo 
pslc«erapio Raffaello Cortina Editore, Milaoo. 

Selvini Palazzo[j y col. (1999). Mudwchas,,~)'~, Barcelona: Paídós 

Gianfranco Cecchin (2000) Prefazionc a EIsa Jooes e Ea Asen. SysIBIIic CoupIe 'T1u!Np)' .. nd Dqwl!!Ssion 
Kamac Books, London 

Gianfranco Cecchin (2002) Prefazione a MasSimo Schinco, DiviJu¡ Bdl=., Me:rllVigÜD. Un TerapeuJa 
asco/ta Turandol Canlbá Edizioni, Milano 

Giallfrallco Cecchm e Tiziano ApoUoni (2003) Idee J>l"fdle. Hybm tkJJe prigiolli tkJJ.a metIIe Franco Angel, 
Ed., Milano. 
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Tabla 2. Artículos del Grupo de Milán. 
AUTOR ANO TITULO DEL REVISTA : NO. P.P. LUGAR DE COMENTARIO 

ARTÍCULO PUBLlCACION 
Seh'ini Palazzoli, 1963 Anerex..ia nen"osa Libro 1be world 

I 
197- Nucva Yorl T ambien f uc ! 

M. Bienal of 218 publicado romo. I 
Jlsychi~ and I articIIIo p<r AnetI. í 
pm:botbcTap" S .• IcoÓw.) 1970 

Selvini Palazzoli, 1965 Contribulo alI. A.rchÍ\io de 

I 

4-5 344- haila Publicado en CI. 

I 
I M. psicopatologia del Psicología (25) 367 Modificado .1 

I 
,issUIO cororeo (La Neurologia e publlCMSC La 

relación c<>n el objeto de Psicbiatria anorexiamentale 
la anorex..ia uen;osa) 

Selvini Palazzoli, 1967 Disordini del pensiero: Arclu\1O de 38 306- haua Sólo se menciona 
M. 

I 
relazioni familiari degli Psicología (3-4) 319 en Crónica de Una 

schizofrenci Neurología e m vcsogac>Ón 
Psichiatria 

S. Rusooni y Mara 1967 La prima seduta di una PsicoIcrapía e 4 (00\'- 15-19 Italia Primer articulo I Selvini Palazzoli terapia familiare Scienze umaDC die) escrito como 
conjunta 

i 
terapeuta. 

Meocionado en 
Csóruca de una 
mvcsul1.ación 

Mara Selvin i 1969 I Prefacio escrito p<r Prefacio del libro de Prefaci Tunn MeocJOnado en 
Palazzoli, Sihinm en el libro : Boswrmeny- NII8.'. o Cróruca iIe una 

Psicoterapia intensi\'Ca J. Feamo. comps. I m\'CSIlgación. pago 
della famiglia. Aspetti 1 55, en este intentan 
teonci e praoci, ed. h . concIliar el 

T orín , Boringhieri psicoanálisis v las 
actual truria de los 

SIStemas 

Selvini Palazzoli, 1969 Psicoterapia WedicÍrul 

I 
14 (3) 223- Mi1in Pubhcadoen 

M. dell ' anoressi. =.tale psicosománca 240 Cróruca de una 
(Algunas rclaraciones Im'estigación 

sobre la conducta 

I 
R<:producido ~ 

psicoterapéutic.) modificado en 
L 'aooressia mentalc 

S. Rusooni y Mara 1970 II transfen nella RC\'ista di ¡ 1(1) 157- Milán-Italia M,.-amenlC 
Selvini Palazzoli c<>terapia m'.enS,Vd della Psicologia Analítica 177 psicoanalítico, 

famigha Mencionado en 
Crónica de una 
Investi .. aciÓD 

Selvini Palazzoli, 1970 Contesto e metac<>ntexto Arclllviode 3 (31 ) 203- Italia Publicado en 
M. nella psicoterapia della Psicología 

! 
211 Crónica de una 

famiglia (Contexto ,. Neurologia e mvestigación: 
Metaconlexto en la Psichilllna mencionado .-

psicoterapia familiar) tambien en El Mago 
sin Ma¡¡ia 

Selvini Palazzoli, 1971 n razzisno nella famigli. ArchivlO de 6 (32) 549- Italia. Publicado Publicado en 
M. (El racISmo de la familia) Psicología 557 tambien en E. U. Crónica de una 

I 

Neurologia e en 1972. The Investigación, 
PsICluaJria Human Contexl desarrollo 

concepntal de 
ConteXto 

Selvini Pal8Z2Dli, 1972 La fam'g' ia con paLiente Archlnodc 4 (23) 211- italia Solo se menciona la 
M. anoressica :m sistema PSICologia 314 publicación en 

modello Neurologia e 

I 

italiano. Publicado 
PSJCbiatría en Crónica de una 

Investigación pág . 
183- 198 

Selvini Palazzoli. 1972 L' obsédé el son conjolDl Soc,;ú Psych,~ 7 90-97 Mencionado en 
M. Y Ferraresi. P (El obsesivo v su Parado'a v 
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I 

conyuge) 

I I I I 
C<lftIIlIpIlI1tOOJlI ~ 

I publicado en 
Crónica de un. ¡ 

lmesllgaclOn 

Selvini PalazzoLi, 1973 U malato e la sua L·ospedale 6 400- hall. Refendo en 
, 

M. famiglia MBggJore 402 Paradoja \ 

í ("",,~o~ 
Selvini Palazzoli. 1974 The tratament ofchildren F "mil; Process 13 (4) 429- E.U. Publicado Publicado en 

M .. Boscolo. L, through brief Iberap; of 442 micialmCnlc en Cromca de una 

Cecchin. G. F, lbe parents (El lnfllnzta m\'e5llgaclón 
Prata, G. lratamJenlo de los nmos anormalc. se Pnmcr .meulo 

por medio de la leT8¡lia tradujO con pocas pubhcado en 
brevede Jos padres) vanantcs eqwpo: aparoccn los 

nluahes 
terapculIcos. 

TambIeo 
mencIonado eo El 
Mago Slo M~í. 

Selvini Palazzoli, 1974 Selff-starvation. From Cha""", PubL Co. 
I ¡ 202 Y Londres p:-C 

M me inlrapsvcruc 10 lbe SIgS. 

transpersonal approach I 
to anOfeXla Den'osa I 

Selviní Palazzoh, 1977 Family RilU.a.ls. F~'Process 16(4) 445- E.li. lndlCCs del F.mll~ 
M.,·Boscolo. L, powerful tool in family 453 Proccss lamblen en 
Cecehin. G., F., !berapy Pagina de Inleme! 

Prata, G del Cenlro de 

i 
T erap.a MIIanc:s: 

articulos princ'i",les 

I 

Selvini Palazzoli, 1977 La prima recluta di un. Terapia familiare 2do 5-13 1taba el 
M., Bosco10, L, terapia familiare diciemb 
Cecchin. G, F, sistemica re 

Prata. G. 
Selvini PaJazzoli, 1977 AnoressÍll Bulimia: Terapia Familiare 53 Se ;"encio~a solo Mencionado en 

M. tm·epidemia sociale. Lo versión en MAB 
scruacciante numero deí italiano 

molí dell. dorma 
contemporánea 

Sol,ini PaJazzoli, 1977 Una prescnpclón Anebivio de 38 (3) 293- ita~a. Publicado 
M., Boscolo. L, rirualizada en la lerapia Psicología 302 posteriomlcTH.e en también en 
Cecchln. G .. F., de la familia: dias pares Neurologia e el E.U. en el Croruca de 008 

Prata,G y d las impares Psichlatria Journalof InvcstIgaclón, 
Mamagc and también en 

fami!) Joumalof 
Counselmg. Marriage 

1978. Vol J #4 de and Family 
julio Conseling, 

VolA N°3, 
1978 

Selvim Palazzoli, 1977 Un a\"· .... enimento ArchÍ\io de 4 haba MenciOnado en 
M. culturale' La rraduzionc Psico!ogia Crónica de una 

lIallana dell' opera di Neurología e In\'e5ugaclón 
Gregal" BaleSon Psichiatria de la 

Um,,,,,,,idad 
c.alóuca do Millin 

Selviní Palazzoli. 1978 I trabocchetti delle Terapia Famili.are 4 42-57 Solo se menciona MenCIOnado en Al 
M., AnolJi. L, IStltuzloni: Las trampas VeTSlon en frente de la 
Binda. W. Di de las institucIones italiano Organización 

Blasio. R, Gíoss;, 
L. Paruta. lt, 
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Palazzoli. 
Boscolo. Cecclun. 

y Prala 

Viaro. M. 

SelvÍIlí PaI=olí. 1980 

coosid.ere<: oomme un 
slsteme aUlopoíetique 

6 3-9 

19(1) 7-19 

207 

Se publico solo 
en Argentma 

Publicado en 
E.U, ínedíJo en 

Ilalia 

E.tJ 

!lmIbíen ell U PF y 
enMAB 

Los coopiladores 
ron D.V. Wenlt y 
Il W. Enderlm. 
Sl1.ltlgart: Klen-

COUa- de 

Palaaoh y 
eolaboradores desde . 

1980. Tombién 
mencionado en Los 
J LlCgOS PsicóuCQs de 

J. f"",ília 
Apeodlce de 

crolUClI de lIll8 

ID \'estlglleÍón: 
Escntos de Selviní 

PlIlauolí" 
colaboradores desde 

1980 



Selvini Pa!=olL I 1981 Commen! on DeU's F amily Process 20( l) I 44-45 E.U. MeociowIdo en 

M. I papeT Cromca de una 
lnvesn~IÓll 

Boscolo, 198 Trai:ling in Family Therapy i London, i PlIg",. de Interne! : 

Cecchin. 2 Systemlc Therapy Supervision: 

I 

Academy ddc..~.. I 
at the Milan Center recent Press T C2"lI¡)I8 MilAnes. 

developments art.1CUlos pOOCI poles 

1 in practice 
Barrows, S.E 1982 EntreVIsta con Morn Amcric.m Joumal oí 10 

i 
60-69 E.U I Apend.oc de 

Seh·ini PaIa7.z.oli " f.ami.ly~ I C rOmea de una 

Guilian. Prnta invest~aclÓl1; 

Escritos de Schini 
Palazzoh \ 

colaboradores desde 
1980 

SelYini. Y Prnta. 

1

1982 SOBres In fami./y thernp;. JoumaI of marital 8 443- Solo se "",oc."". ApCndIOC de 
and fami./y therap;. 450 \"f:ICS!ón de E.U. Cróruca de una 

m\'CSlIgliClón: 
Escritos de ScI"i1ll 

PoJoz;roli ~ 
ooIoboc-adorcs desde 

1980 
Sclvini, M .. 1982 Al di la della tempia T mIpÍ.1I flIm.ifuJre 12 19-39 i Sólo se mcoc;ooo ApéndIce de 

Covini, A., Fiochi, famillare: espcrienze di "ersión italiana Crónica de 008 

E. Y Pasquino, R. ritrutturazlOoe sistemica investigación: 
di un centro psichialrico Escritos de Schim 

temlona.le Palauoli ~ 
colaboradores desde 

J980 
Viaro, M. y 1982 Le Insubordinación Tcnpia Familia", 12 41-63 Sólo se menciona Apéndice de 
Leenarrli. P versión italiana Crónica de 008 

in\"estigoclón~ 

Escritos de Sclvini 
PaJazzoliy 

colaboradores desde 
J980 

Frata. G. 1983 Con11it conJugal a,oc Therapie famililc 4 149- Sólo se menciona A¡x\ndJce de 
tentative de suicide du 170 versión italiana Crónica de una 

mari invesngaciim: 
EscrilOs de Selvini 

PaJazzoli y 
colaboradores desde 

1980 
Sclvini Palazzoli, 1983 The emergence of a loumal of famih 5 165- E.U Apéndice de 

M. comprenhensive systems the,.lIPY 177 Crónica de Wla 
approach invcstigación~ 

Escritru de Selvini 
Pala:rUlli y 

colaboradores desde 
19S0 

Palauoli y Prata. 1983 A ne\\" meted for therap;.· ~chosocjal Comp. H. Apéndice de 
and Research in !he intervention m StJerlin. L. e Crómes de 008 

tratarnem of Sch.i.zopltrenia. An Wynney M. investigación: 
schizophrenia. lntemationa.l View WlISChmg. Escnto de Sclvini 

Berlin Springer Palauoli y 
colaboradores desde 

1980 -----
Viaro. M, 1983 Getnng and giving Family Process 22(1) 27-42 E.u. lndice. del Family 

Leenaroi, P. informanon: Analv.is of Process, Apéndioe 
a family-inter\~ew de Crónica de una 

stra~ lnvestigación; 
Escritos de Sclvini 
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! I 
I Pa !az:zoh ~ 
.~desdc 

• 1980 r 
Selvmi Palazzoli. 1983 I Je" msngareur el I T erapie fan.iliare e 48-52 Sólo se menciona \ Se menc.ona en Los 

M. I 
symplOme psychonque i C<ImIlllIIJIria I '"C'f'SJOO ttalutna ¡ Juqos PsIOOIJOOS de 

¡ ¡ \ la F"Ill1I>.a. ~osboa . ; 
~ 

Mara Selvmi 19&4 [ PrefacIo de la ediciÓD 

I 
Mmcionado en Los 

Palazzoli alemana de Sul &oDte J IlegOS PSICÓIJOOS de 
! deU ·OIl(aniz.zaZJooe i la Fll!1llh ... 

Rice¡, e y 19&4 I lnteractional complex't-' 

I 
FlOl1lÍl)' Prooess 23(2) 169-

1 

Escnto en wgles MenclOfUloo en los 
SelnllL P. M. I and commllllicanoo 176 indioes del FIIJl1J~ 

! Prooess 
Selvrní Palazzolt, 19&4 Reseñ. de Aestbeucs of FlOl1lÍl)' Prooess I 23 282- Solo se menclooa Apéndltt de 

M. change ! 284 la !l"bnc.oción en CIDruca de un. 

! ingles 1:nvesngac:lon. 
EscrilOS de Sel \1111 

, Palaa.ol. \ 
ooI~ 

Mara Selvini 19&4 Critico a Brndford FlOl1lÍl)' Prooess 23(2) I 282- E.U I Mencionado en 
Palazzoli Keeney, Aesthetics of Juma 284 Cró",,,,, de una 

ChanRe Invcsng.ocion 
Cirillo, S y 19&4 La terapIas della f.miglia En Handicap in En 62-7~ Comp. S. Pazern. Apendice de 

Sorrrntino, A.M. con paZlente Mo\imenIo libro Milán: F. Angel> Cmmea de un. 
handicapp8lO mvestJgación; 

Escritos de Seh-ini 

I PaIarLOli\ 

i 
colaborndorcs desde 

1980. Articulo 
""bbcado en übro 

Pram. G.,y 19&4 Resolution d'une Thérapie F amiliale 5 101- Solo se menciona Apend"", de 
Masson.O sindrome de Giiles de 119 el articulo en Crónica de una 

Toureu..e Dar una s.eance Italiano in \'cstigac1on: 
de eonsulumon familiale Escritos de Selv",; 

Palazzoli ~. 
colaboradores desde 

1980 
Selvim Palazzoli, 19&4 Venid !he scenes ofme Joumai of familiy 

I 

6 299- Solo se menciona • Apendice de 
M organizauon. Sorne thcmpy 307 la pubheae.on en Crómea de una 

guldelines for!he expert ingles invesligllCión; 
in human rejations I Escritos de Sehini 

I 
P.lazzoli y 

colaboradores desde 
1980 

Selvini Palazzoli, 1985 n problema deUimianre: Ecología <leila I 3-1987 84-103 Solo se menciona En Los Juegos 
I 

M. quando é un fraldlo • MOllle 
I 

la versIón ¡tallana Psicolleos de la ! 
ehieden: la terania Familia 

Selvini Palazzoli. 1985 AnoreXJ3 Nen"OSB. a Joumal oC estralCgÍc I 004i 012- Solo se menciona Apéndice de 
M. syndrome of!he .f!luenl and Sy.tern le I 016 la publicación en Crónica de una 

socle!) Iherapies Ingles w\'cstJgacJón: 
Escritos de Sel,mi 

Palazzoli y 
colahoradores desde 
1980. MencIOnado 

tambicn en Crónica 
de una 

Investigación 
Selvmi PaJazzoli, 1985 Anaressi. mentale: una Libro: Famiglia e Solo se menciona • En Onnis. L 

M. sindrome della societá maJalti. j8 versión itauana (comp.), L. NllOv. 
dei consumi psicosomaúca Italia Scientif¡ca. 

I 
Roma, 1988. 

Mencionado en 
Muchachas 
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Selvmi Palazzoli, 
M 

The problem of lhe 
s.bhng as lbe referring 

persüll 

Soscolo, L , 1985 Twenl) more questions 
Cecchm,G., 

Campbell, D. and 
Draper, !l, 

New Y"rl<: Gru"" 
& Sll1l1ton 

t""-'--""Pal-;-azz-O"I¡.-+719~86;c;:-I-;rTc-ow-ar--;d-a-g-ener--;al-m-od-;-e;-1 +-J~oumal·--cc-of=M7an--Ct.aJ-;-+-I;-2(;-;47,):-+--:;3"'3;;-9--f-;;-Solo sc;~;:;~;;;;:;~ 

M. of p~'cbotic famil~ and FlIIIlilv~' 349 l. pubticac,ón en 

Selvim PaJazwli. 
M. 

Vi.ro. M. ~ 
Leonardi. P 

Cecchin. G \' 
FruggerL L 

1986 

1986 

games ingles en eL la 

RCJoinder lO Allderson JoumalofM 
and Fam;l,. ThenlI') 

Thc e\oluoon of!he JÓUl1lal of estralegic 
mtcrvie'\ and systemic 
oompanson !her"¡lles 
former and pro"",! 

strateg:. 

Consultanon wi!h mental Thc famí~ thernpisl 
be.1lth S'SIC", teams in as syslem 

ita~ 

210 

12(4) 355-
358 

:1(1 ,. 2) 14-30 

versión Ita liana s.e 
menCiona en Los 
Juegos PSlCÓUCOS 

de l. Familia 

E. U. 

SolO' se menciona 
la publicación en 

ingles 

L. Wynne, S. 
McDanicl, T 
Webwe(EDS) 
consultanl N. Y. 
Guildon !'res. 

: Juegos Psicóucos de 
, l. Famihn 

Indicos del Joumal 
ofMariwllllld 

farnilv Thern v 
Apéndice de 

Cromea de una 

Terapia MiJanes: 
articulos priocípales 



PmIa. G., Di 
Blasío, P Y 
Físcber.1M. 
Selvini, M .. 

Coviru. A .. F ¡ocm, 
E y Pasquino. II 

l'nIla. G. 

Cecchin, G. 

Cecchin. G. 

&scolo.Lv 
Cecchin. G 

198 The telephone crum: A 
6 cornetStolle oflbe first 

inten.íew wi!h !he Wnih' 
1987

1 

I VCleraru della 

I 

Hypo!hesI2in¡¡· 
Circularitv-Neuttlllítv 

Revisted m In Ulvtt.aÚon 
10 CuriOS'ly 

Visita a 
la 

Y la 
neutnllidad' Una 

invitación a la CUlÍosídad 
1987 Commento a P. Leorumlí 

e Maurulo VÍMo. 
"Evoluz.ione dí una 

tecnica dell'inlervlSUl il 
declino discreto della 

circolaritli" 

1988 II problema della 
diagnosi dal punto dí 

vista sistemico 

19S8 Entrevista a Gianfranro 
Cecchin 

1988 Thc anoreClIC process in 
Ihe ramúy A si" slage 

for !he 
Ihera 

6(3) 24-41 E.U 

26(4) 405- Tambien 
413 

F .miliares en 
Abril de 1989 

EooIogía <leIla 4 7S Solo se menciona 
Mmre un.a \"ers;Íón (!n 

rtaliano 

Psicobiettfi·o S(3) 19-30 Solo se menciona 
versIón italiana 

211 

I 

ID\estIgaclon: 
EsenIOS de Selvuu 

P.LazzoIi \ 
colaborlldores desde . 

19110: también 

Trabajo 
menCIonado en Los 
Juq¡os PSlOÓllCOS de 

la FaDl1ha 

Se encuenlr1l CIl la 

CrocnlO.pág. 
Temporal de 

Internet 

Escmo Olcoclonlldo 

Indí \1dua 1 



Cecchin, G 19')0 

Cecchin. G 1991 

Cecchm,G. 1991 

How to utilize él 

therapíst's bias 
(Como utilizar las 

predisposiciones del 
terapeuta 

"V on stnlll:gischen 
V orgche!'. zur nich! 

lnlervention" 

SlIggetW, sisu:mL 
Vita e Pensiero, 

Families 10 
Managernent" 

BieI' TheraI'Y' lll» U 

. metbod and 
metbapbors 

Familiar Dy",unik 

Human Sysrems 

212 

)·18 

3·14 I So!osemenciona 
en este ímoma en la 1 

temporal de 
sobre l. 

Bibli<wafi8 
completa de 
Gíanfnmco 
Cecchin. 



Familian Ovnamik 3-18 Solo se menc.on" Esenio m<mClOIlado 
esta VC'f"Slon ... (=lun.G, 

La"", G. Rlr\, W, 
1m, 

efect. lIlld emergmg 

Cecclún, Lane y 
Ra) 

Cecclún, G., Lane, Joornal of M.a:ri¡.¡¡t 19(2) 125- Acemas unnb •• " 
G.yRay, W lIlld F amily Thernpy 136 se pubnco en 

Sislellllls 
Familiares· ano 

a 9, No. J: ASlBA, efect, and cmergrng 
Hacia l. irreverencia en Asociación systems 

la práctica sistémica) Sistem,c, de 

Selvim,M. 1993 Psicosi e Tenrpia Fmniliare 41 
misconoscunenlO deHa 

reaJta 

1994 13(4) 13·21 

Soscolo, Ly 1995 755· 
Cecclún, G. y 760 
Bertrando, P. 

Ind"idual 
Selvini, M. 1996 Como stano le Psícobieni\o Mencionado en 

version en Muchacbas 
itaJiano ADoré, icas y 

Boscolo,L"Bert Connessioni 1 
rando,P, 

Cecchin, G, Connessioni 

ltahano-

Ceccwn. 
Cecchin, G, 199 "La COStnll.iOnc d, In McN.mce, S .. IIDChe 41 Se mcncmna solo Página I.cmpo..,'¡ de 

8 possibiliui tenlpetlllchc" Gergen, K" Úl In vCrslon en Internet sobre l. 
llabano blbJiografi. 

completa de 
re Glanfranco 

Cecchin. También 
se encuentra en 

.;spai\ol en el bbro 
de McNaJ1>ec, $., 

Gorgan, K, La 
lcTapla como 

213 



Milano. I C<Cdtin También I se encuentra en 
español en el libro I de MeNamce, S., ' 

Gcrg=~ La I 
, teral"a como 

construccióo Social. 
I En edilonal Paídos . . 

Boscolo L, , 199 Terapia Familiare y Connessioni 4 145-

I 
I Pagma de Internel I 

8 Mediazione 155 I del Centro de I 
Familiare: Una I TerapIa Mllanes, I 
Conversazione I artICulos pmlClpaIcs 

Teresa Arcelloni, 200 "Lavorare con í gIndi CoonessiOll~ 9 143- Se mencíona solo I Pasma Icmpcnl de 
Gtaofranco 1 grupPL la terapía 154 esta \'er51On ln1emct refCT'Cntc 8 I 

Cccchin, Gabriell. sisteDlÍca dí Bert I la blbhograli. i 
Gaspari Hellinger" completa de 

Gumfranco Cccchm 
I 

C.umfranco 200 "Comunicazioni SbobinalUra Se menciona solo Página lemporlll de 
Cecchin 2 sovrappoSIe nel gioco del relazione a esLa versión lnlCrnel referente a 

paradosso" convegno. la blbtiogralia 
completa de 

Gíanfranco Cccch in 

L CoxOm,G 
200 "1 piedí Del piano" Connessioni I\l 73-32 Se menciona solo Pagma lempor1l1 de 

Maria Cristina 2 esta versión lnLernCl refercnle a 
Koch la bibtiogralia 

completa de 
Glanfrllllco Cecchin 
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Anexo 3 

En las siguientes tablas se presentan las definrciones de los conceptos emplead()S 
por el Grupo Mílanes. En la primer tabla se los conceptos definidos en los 
artículos por el de Milán, en la segunda tabla se 
presentan en la obra y Contraparadoja 
y otros, 1988) 

Definición de los r1"lr~rj:lnt(',~ empleados por el 

Contexto 

cualquier comunIcación 
interlmman •. verbal no 
verbaL. el de 
toda surge 
de J. mllln2 oome:<tual en 
la cual se desarrolla" • l. 

al mismo lie~po 
un pnnClplO o ley 

del COOW"IO es que según 
el cual ra1abras. frases 

.AüCnmode 
contexto) ",teología 

metaeooteXlO pslClllatna e 
noorologla 
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1970 

de Milán en sus distintos 

203f2ll Pubúcado en crónica de una 
invc.ugacu·)IJ, Pag. 72 



contexto de 
confianza 

Conte"W 

contexto clinico 

metacon",xlO 

metacontexlO 

meUlCOmumcar 

eom~ 

la 

confianza en que el hecho 
de ITabaJar junIos en un 

~y 
problema pueda conducir 

metacoolexto 
a algo potencialmente 
válido v si 'ficado 

por conleXto entendemos 
todos aquellos factores 

que influyen en la 
comnnlcación sin 

lo general, 
el<jJlicit!llllerlle: un coote:<lOy 
marco de rererencÍJI 

metacooleX!O 

SOn 
inevitables 

implica una relación de 
confianza en que el hecho 
de "trabajar juntos" en WI 

problema pueda conducir 
8 algo potencialmente COIltexlO y 

válido y significativo. la metacootexto 
existencLa o no de ese 

contexto debe someterse 
constantemente a control 

(metacontexlO ) 
por metaconteXlo se 

entiende conocer v hacer 

coote:<ll:ly 

conte."to y 
sobre sus efectos metacootexto 

en los dIStintos 
rtici ntes 

Archív,ode 
p<iroiogia. 

psichiatria e 
oeurología 

Archíúode 
p<iroiogia. 

psichialriae 
neurología 

t."o~ 
e 

neurología 

Arcbíviode 

e. 
neurologia . 

216 

1970 

1910 203!.' 1 

1970 2031211 

1910 2iJ31211 

1970 203/21 I 

1970 2031211 

año 
31, 

fase 

MO 
31: 

año 
31 : 

alío 
31. 

3 

Pubhcado en croruca de úlUl 

.meS\lgac.on, pag 75 

Publicado en crónica de una ¡ 
mvest,W'C,on. pag 76 

Publicado en cromes de mili 
ÍI1vcslÍgaeion. pag 79 

Publícado en erómca de una 
lllvcstigoción. pá¡; 19 

Publicado en crónica de una 
imcst;gac,ón. Pág. 80 

Publicado en cromea de una 
investigación, Pág. 80 



confusión de los 
contextos 

RacIsmo 

razas. SUlO que reconoce 
que sao diferentes \ " 

oenen. por umto. un 1 
m.ayor () menor valor: de 
este reconocmuemo nace t 

l. obhgaclón de la • 
del mejor, mlÍs 

l. subordinacIón 
mas débiL 

entre lo 
fantástico y lo real tiende 

ha lo 
su 

e"clusívamente como 
realidad bIológica racial: 

lídentiiica(~ón de ser y 

racÍSlllO en l. 
familla 

217 

1971 549/557 

DefiniCIón 

investigación. ptÍ3. 81 



milo Úlmiliar 

fenómeno. relaciollll!ldo 
su aparición, su 
persIStencia y su 

agn:d!z;aclc'n ron el 
mantenímiemo 

homeostático de una 
deulrmmada orgaruzaCiÓll 
famiiw"; familiar 

presenta 
ante sus propios 

miembros. es una parte de 
la imagen interna de l 

grupo. una wagen a la 
que todos los miembros 
la familia contribuyen) 

pese a que sean 
ralsifi 

el racismo en l~ ::l:~~ 
familia iI e 

neurologia 

218 

1971 5491557 
año Defmición de Fcm:m.. 
32: Pubhcado cm cromea de una 

6 ím-estígaclÓn. pág, &2, 83 



mito familiar 

falsos e illlS(lnos. SOD 

a~os por cada uno 
• ellOs como oigo sagrado 
• tabú que nadie se atreve a 
examinar y mucho menos 
a desafiar: el mito explica 

la conducta de los 

individuos en la familia, ! 
en tanto que oculLa sus 

motivos 

tiende ha mantener. \ l' I 
hasta amnentar. el 0"';1 de, r 
¡Org;alllZJlCIOIl de la familia, 

"",;ta!jlZalldo cuadros de . Archi\1o de 
conducta que se perpenlan el racismo en la Jl"lCOlogia. 
por medio de movimientos familia ps..ichiatria e 

~~\ ~~~a 

autocorreCrivos 
característicos de todo 

mecanismo homeostático 
i sirve para la homeostasis 
I del sistema famuíar , An:hi>io de 

1971 

milo :mJelllI1iS sirve a 1000S par. el racismo en la I Jl"irologia. 
heredoblOlógico explicar o Ju.stificar las familü I Jl"1C-hia1na e 

1971 

conductas propias o neuro~gía 

ajenas. oculta sus motivos: 

1971 matnmonio 

es una relación fluida 1 

entre los cónyuges v sus An:hi"io de 
sislemas de conducLa el racismo en l. Jl"icología, 

ind,viduales. El concepto familia l' psichiatria e 
de sistema se aplica tanto 

al matrimoruo como a neurología 

cualquier otro sistema 

trigger 
el elemento ¡ del relato para el

l

l 

desencadenante de la 1 congreso de Conferencia 1975 
conducta anOn!xlCa ¡ Lovama 

toda parte de un sistema 1 I 

principio 
partes que lo constituyen ldel relato para ell 

[

está tan ligada a las demás! ,1 

sistémico f una de las partes causa un i Lovama 
que cu. alquíer cambio en: congreso de 'l' Conferencia 1975 

¡ cambIO en lodas las partes! 
I \ en tooo el si Slema ! I 

'.' . lite al tera uLa Idear ¡del relato paro ell . l' 

hlpoleslS ullenor perm. d . pe . . : congreso de ConferencIa 1975 

I 
orro tlpo e mlervencwn: I -' I . ,! : 

organización 
familiar 

, : LOY81n8 i: 
ese tipo de familia se rige! I __ mm mr¡ 
por reglas tan fijas que se ¡ 1 I 1 

pueden comparar a un 1 I i 
equipo cibeméllCO ¡del relato para el II 

programado: ese upo de i d Conf¡ . 1975 
excesivamente famiba es incapaz de i con~ e erencm 

rígida cambiar con eJ transcurso i Huna 

del tiempo las reglas que ¡ I! 

la gobiernan. razón por la ! 

cual responde con ' 

219 

549/557 

año 
549/557 

fase. 6 

año 
549/557 32: 

r8sc.6 

Publicado en crómc.l de una 
invesllgaciOO. pág. g~ 

Publicado en crónica de una 
im-esngaciOO. pág. 84 

Publicado en crómca de una 
investigación. pág. &4 

Publicado en crónica de una 
investigación, pág. 116 

Publicado en crónica de una 
Investigación.. pág. 118 

j Publicado en crónica de una 
! mvesllgaclón. pág. 118 

Publicado'en crónica de una 
invesllgaclón. pág. lIS 

I 



modo 
cíbernélJOO 

UlterYcnción 
terapéutica 

mrervencJOnes 

connotación 
posíuva 

220 

Fa.milv 
Process 

11914 

1974 

1974 

1974 

126 

¡ 
13(4) ¡ "-'b!·.~ . .L.. del F ru lca"", en eromCJI U'C 

p , m,-esIlj¡JlC1O!L pág 128 

p 

Publicado en croo ¡ca de Wla 

investigación. pág. 139. 140 

13(4) Publícado en cronica de 
F 

P investigación. pág 140 



sistema de 
aprendizaje 

triangulo 
perverso 

coalición 

familia 

connotación 
positiva de 
conductas 

transaccIOnales 

causa comUn, 
independientemente de 

una te= persona 

Las 
mtcn:-eoclones. 

terapéuticas 

Las 
Ínlervencíones 

terapéuticas 

Las 
inten,encione.s 

t=lpéuticas 

Las 
inlervcllCiones 

terapéulÍCUs 

221 

197211 
73 

73 

1972119 
73 

Publicado en cromea de "fUi 
InV""l"g.'"",,". pag, 207; 
mO<WICll<lO al pub~ 

L 'anoressí. mentale 

Publicado en croníca de W1a 

mv",¡¡¡ga~",,,, pág, 2U7. 

pnmerocomo 
en sclf-slarvlIlÍoo' 

"luma ,inlesi, de sobre In 
anorexia nervIOsa. 1973 



familía 

enor 
epIStemológico 

ritual fami! íllt 

rirual 

antes re ha criticado 

es considerada como un 
siSlema lI1iIlSaC(:íonal: 
SIstema al11OCO!"reCtivo 

basado en de!erJl!madas 
estipuladas a 

cibernética de 
una serie de ensayos y 

""orexía errores, sus miembros 
neniosa 

a ser otros tantos 
de un cÍl1:wlO 

en el que ningún elemento 
puede disponer de control 

unilaternl de los demOs 
e<i!e JlIU,'¡ene de la 

se¡:>aI1ICión arburaria de 
una dererminada 

cibernética de la 
conducrual del anorexia 

"""'1""" 

es una accion 
de fórmulas I 

Ja~ que e51';" , 
ob!i¡,;ados a participar : 

todos los miembros Jo la cibernética de 
familia: como OCurre con anóreXlá 

todo ritual debe C<lnsistir nénlOSi! 

en una secuencia regular 
de actos realizados según 
modalidades especi f,eas 

del.tem \' 1 ar 

110 es una regla de 
melaCOmurucaciÓll sobre 

la 
anore:<Jl1 

n::!T'nCcSa 

surgen en SISlemas ¡ 
rígidamente nomcoslárices! 

son más intensos cuanto ¡.cibemtüica de la 
mJis S<OCTeIa es la "guerra ¡ anorexJll 
fila" emprendida por el ¡ nen'losa 
subsistema (coalición 

padre-hiJo) 

222 

¡'1\'cslÍgac>Ón. 
apare<:ió 

73 :C8pillllo en la 
últmul sintes1S de sobre la 
anorexia DeIVlOSII, 1973 

Publicado en aónic.a de """ 
mves\JgsClón, ¡>ag, 213, 

1972J]9 
73 

1972fl9 
73 

!IOOTeltl8 nervIOS/!, 1973, 
también se hace referencia a 
paradoja y COlllra¡Wlldoja 

1972/1 
73 

73 



síntomas 
pSiquiátricos 

tiende:o a desarroUarse en 
sistemas familiares 
~porWl 

terapia familíar sociales cada vez mas 

¡a familia como 
modelo 

cibernético 

amplias 

siS1ellla que se rige por 
reglas que mantienen una a 

relativa estabilidad 

223 

: I 

1912/19[ 
7J 

1977 



es oblener una 
mqociación de las 
rela600es capaz de ejemplo de Trabajo medito ele Selvim 

finalidad de la 
colocar en una posición coonIinacióo 

dic . Pala7.2ou. publ~ en 
terapia 

soSleruble y evoluti"a _ siSlémica de una 
1977 

ioedJto C roOlC .. de un. 
todos los miembros de la terapia familiar Im·esog_ción. pago 2<jJ ¡ familia y de impedir la complelll 

creación de jerarquias 
iocongruen tes 

soo siste1D4S en que la i 
unión es demasiado rica, y por Que dejar terapia No. 3/ C4p 

67-74 /1 . 
familias 

que, en cieno modo. que trImSCUrT8 familiarcl 1978/ del libro ele 161. TrabajO dc Selnlll Plolauok 

dimmcionales 
reproducen el mecanismo un largo dimensiones 1935 Andolfi 169 / pubhC4do en CrónIca ele una 
y la leutitnd de adap\llCión inten·aJo entre de la terapi4 resp. (1985) .-esp. Invcstigación. pag.3 Hh 31 I 

del funcioll4lDimlo del las oesiooes familiar .-esp. 
homeostalO. , 

aparaIO cibernético en el I que el principal peligro en 
lo referente al propósito de 
lograr el cambio. es el de por que dejar ~a No. 3/eap. 
que se organice como un 67-74/ 

que transcurra famiWuel 1978/ elel libro de TrabajO de Sel"ni Pala.uoh. 
suprasistema sistema de uniones un largo dimensiones 1985 Andolfi 

161- publiC4do en CronIC4 ele una 
familia~peuta demAsiado ricas. lo Que in"",'aJo entre de la terapia (1985) 

169 In,·csngacion. pag .JII v JI Z 
dificultara. o 

resp. 
las sesiones familiar .-esp. 

.-esp. 
imposibilitará, a los 

terapeutas mantener una 
mela composición de 

control 
se InUa de una familia que 

DO sieote la menor 
angustia. pese a la tristeza Penúltimo aniculo esenIO en 
de su situación relacional 

el prob\em4 de JODIDa! of equipo. este se COOClblÓ y se 
y al grave estado del 

familia sonriente pacienle señalado. el 
la persona que mantal and 

1980 
escribió en 1978. 1I";,h10 en 

sugien: la fa.m.il~ · iuliano. publlC4do en 
mensaje analógico se 

ter~ia familiar Ih~' Crónica de uno 
puede traducir asi: aqui Investigac,ón . paJ 326 

estamos todos a 
disposición de ustedes 

iqué desean? 
l. familia presenta un 
frente unido, como si 

Penúltimo artIculo escnto en 
hubiera la orden de "cerrar 

el problema de joumaJ of eqUipo. este se coocibtó y se 
fil85" sus miembros 

familia 
expresan mediante el 

la persona que marital and 
1980 

escnb,ó en 1 <J7R. ulCdilO en 
angustiada sugiere la famih Jlaliano. publicado en lenguaje analógico. en 

terapia familiar Ih~ Crónica de uruI p;m;cuJar corporal. la 
In,·csngación. par. 326 

exclusión v el rechazo del 
~ta 

es la familia que se queja 
con l. insis1enc ia de la 

molestia que implica venir 
• las sesiones, de lo largo 
que les resulta el viaje. la Pcnulumo articuJo escnto en 
incomod idad del horario . el problema de joumalof eqUipo . este se concibió y se 

familia los gastos y l. falta de la persona que mantal and 
1980 

escrib,ó en 1978. médito en 
quejumbrosa progresos del paciente sugiere la faDlJly 'Ialiano. publicado en 

señalado terapia familiar Ihera~' Crónica de una 
Caractcrisricamente. este - InvestigacIón. paf. 326 
tipo de familia no cumple 

las eventuales 
prescripciones. Sólo tiene 

I prisa por volver junto al 

224 



elaboración de 
hipótesis 

bi¡:Ót.:sis 

anterior 

Definición: en él étimo 
griego. lo que 

esta por es decir, 
la propuesta que sirve de 
base Ií llllIí cooslrUccíón 

razonamiento, sin 
referenclá a su verdad. 
como punto de 
para tilla 1ll\',eSl:¡ga,~i6"; 

Elabo<1lcKm de 
hipólesls. 

Circl~aridad. 

oeu1:N1lJdad: tres 
direcmces 
la wardÍll3Cl()O 

de la sesIÓn 

""""r.'jJo,aa:tres 
lIireclrices para 
l. coordinación 

de la seruón 

225 

19&0 19(1ji' 
7~p 

lJ1úmo articulo escnto "" 
publicado en 
investigaCIón. pag 

337 

Último articulo es<:n1O en 
equipo, publicado en Crón 

de una lnvesllgacÍÓD. pio~ 
339 



Valor 

la sesión 

estrucl:lJ.rnclÓn 

en la terminología de las 
la 

<:Su experunenlación 
lantt> de las 

rea:Iime"Ia(~on,es tanto de 
las realimentaciones 

inmediatas-verbales y no 
verbales- como de las 

realimoolaciooes tardías 
de los comentarios, 

nTP.SLTiOOi"",os y rituales 
los 
de la 

se reconocen como 
entropía 

Elabo<ación de 
hipólesis. 

cin:ulmidad. 
neulrlllíd.od: !reS 
direclrices para 
la coordinación 

de la sesión 

de l. ses>ón 

226 

Famíly 
Process/ 
Terapia 

Familiare 

Family 
ProcessI 
Terapia 

FamiJiare 

1980 
19(I)/y 

7 !'eSp, 

19S0 19(1)f, 
No, 7 resp, 

1980 19(1)/) 
No, 7 resp 

Úll1mo aniculo esenIO en 
publICado en 

una 1m estígacion. pág 
339 Y' 240 

Último articulo escrilO en 
en CrónICa 

In",¡;¡\Ig:~ci(m. pág, 

Último articulo cS(:ri~o en 
en e 

!nvc",ti~:.ci<>n. pá8-



información 

entropía nega!:lva 
infurmación 

la base 
realimemaclOues de 

la familia en respuesta • 
las mfOl1I!llCiones. que él 

exíge acerca de 
relaclOnes. y por ende. de 

las difurencias " de los 
camInos: la cooClencía o. 

circularidad mas exactamenle. la 

Ile1.IIrIIUdad 

auténticas solo cuando se 
tnlbaJa coo eSlOs 
fundamenlos la 

información es una 
!CIt,""',",,"'" la diferenCia 

relacIón (o un cambio: 
en la rcJaclon) 

227 

Tc:nIllia 
Familiare 

I 

19(1)/. 
No 7~. 

19(1)/} 
No. 7 resp. 

19110 19(1)1y 
No. 7 resp 

1980 19(1)1 ~ 
No.7=p. 

Úlllmo 811iculo escri!o en 
publicado en Cróníca 

u.n8 rnvC5I.Ígacióo pj&. 
244 Y 245. "xtrlIido de 

801"00" (1976) 

Último artICulo esenIO en 
equipo. en Cróníca! 

1

, de una 
251 

i 



información 

el aumento de! 
COO()Cmuemo de la 

IDWidad de las 

lno 19(1)l~ 
No, 7 =p, 

Definición de conceptos en Paradoja y Contraparadoja, por el grupo Milanes. 

CONCEPTO 

familia 

reglas 

DESCRIPCIÓN DEL 
CONCEPTO 

sislelllJl aUlOCOrrectivo, 
3Ulogobernado por reglas 

que se constituyen a trl\ es 
de ensayos y errores 

puede ser un. familia. un 
equipo de trabaJo. una 

comunidad espontánea O un 
grupo empresario. se forma 

cierto lapw mediante una 
serie de ensayos. 
mtercaml¡¡os \' 

retroalímenlllc¡';nes 

as ue le son peéulíare. 

~" 
es uízofrelLÍC<I 

Para~íay 

Un oo.,,, 

i Paradoja \' I 

se refieren a lo. intercambios; Contraparadoja.1 
que se suceden en el I Un nuevo I 
n.tura~ y que lÍenen ' modelo en 

carácter de romunicacíones la 
tanto de ruvel verbal C<lmO de 

no verbal 

228 

1975 

1975 

1975 

1975 

PAGINA CAPITULO COMENTAJUO 

9y 10 

13 

13 

Capitulo 1 
Indice 

Capitulo 1 
lndíce 

Capítulo I 
índice 



~.,. 

Término propueStO por 
Cootrapanldoja. 

Un DIJe"" 

.altology 
RBbkin. v se refiere a la 

modeJoen Capitulo 1 
disciplina que estud ia lo. 1975 14 

(saltología) 
fen6menos de cambIos de 

terapIa de la 

I 
iodice 

importancias radical 
familia de 

transacción I 
, esquizotreoica 

Par.Idoja y 

I En el sentido original del 
Colllrapanl<loja. 

Un Dllevo 
verbo epis/(zmOl. que 

modelo en I Capitulo 1 
epistemológico signifICa pooerse en posición 

terapia de la 
1975 15 

lndice 
venlajosa para observar 

familia de mejor cualquier suceso 
transacción 

esquizofrenica i 
I Paradoja ~ . 

es W18 sene de Cootraparadoja. 

: oomponamienlOS-respueSla Un nuevo 
interacción que a su ve2 influyen sobre ' modelo en 

1975 16 
Capitulo 1 

familiar otros comportamientoS- terapia de la indice 
respuesta v asi flImilia de 
suces.f\'ameme t:nmsac.ción 

esquizofrbica 
Paradoja y 

Contropazadojll. 
comunicación paradojic.a Un nue\'O 

dt'ble vinculo 
observada con mayor modelo en 

1975 17 
Capitulo 1 

frecuencia en familias con terlIpi.1 de la iodice 
pacientes esquizofrénicos flImilia ele 

transaccim 
esq u izotreoica 

Paradoja y 
Coorraparndoja, 

Un nuevo 

coruexto matriz de los significados 
modelo en 

1975 18 
Capitulo 1 

terapiadr.1a indice 
familia de 

lJ'aDSaCCión 
esquizofrenica 

PllTlldoja y ; 
Coorrapasadoj., 

Un nuevo 

estocástico memoria 
modelo en 

1975 32 Capitulo 3 
terapia de la 

flImilia de I 
transaceJon 

esquiI.ofrénica 

: P.",do). \ I 

I 

Wl3 pretenslOn a lograr algo. Contra rado a 
a lgun d .... aun a 00"," de Un :;:"'0 j • 

mOflr. la tenSJOn Sl.Dlctnca od I 
hibrys exasperada al pun lo de no :::".: ~;;a 1975 34 Capitulo 3 

rendirse ante la eVldencUl. fa~lia de I 
mcluso ante la UlDl30enCI3 

Dllsma de la muene 
transacCIOD 

esqulZofréruca 
I 

Paradoja v 
Contraparadoja. 

hibr:vs 
cualidad psíquica inherente a Un nuCYO 

1975 39 Capitulo 3 las personas modelo en 
terapia de la I 

familia de i 

229 



doble vínculo 

=ioo 
Deg.n,. 

modelo 

ensayo y error 

Ps 

connotación 
poslIín 

es una tIlOdalidad 
oomUlllcacío<ut! apta para 
trlmSminr y mantener un 

¡desafio sin altemarivas y 
lo tl!IlIO sin fm 

autocorrecu, (1 al 

este. cada !lllembro de un 
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Anexo 4 

La noción de ·sistema" en los artículos del grupo de Milán completo. 

complementariedad, SIIS IIOntlll:Í:\'lIS cad" "'" más freoéticas parn 
obtener el recoflClCirllie:oto pretendido 00 han S'lJ'tido efecto que el de f~r en los 
rIliembros del cUm jllSUlmenre esas conductas de ~ rondescmdoeucia que ella hubiera 
querido elírllirult. 

Problemas de este tipo, es decir, en cuanto al momeruo de suspender o remrinar una rerapia. 
son debatidos caso caso por nuestro equipo. Con frecuencia DOS hemos preguntado s. era 

honeSID una terapia después de la desaparición dd SÍDtom:ll del pllCíeore 
¿No podíamos haber empeorado la situación? ¿No habialOOS haber hecho 

de:laparecer del grupo, precisamente a ese signo que era indicador de SIl disfunción? En este 
diremos que en la rerapia famihar la inren'<:rlCión t=!¡Jéutica DO incide en el 

sino en el sislema: la desaparición del sintoma e:q¡resa siempre algim cambio en 
mcdalldades interacciooaJes del grupo. Es posible. sin embargo. que ese cambio pueda. a 

veces, ser insuficienre para ganllllÍ.2llf UI!lI evolución ulterior. La rIlisiÓll del eqUIPO es. 
entonces hacer TOvisJones v actuar en consecuencia. 
En el curso de nuestra investigación hemos de$cubiertn un lipo de mllervención 
que d. resultados m.ás que alentadores. y a esta inlt:rveoción, que 
precozmente durante la tera-pía. le hemos dado por el momento el 

nos ha exceder los moralistas· C&l5JIles de la psiquilllria ""mclOo .. 
Consideramos, por 1lInlO, que la oondUCIll observllble de la familia es aulO<:llm>::úya y nende a 
manteller el equilibrio de! sistema. La faatilía se somete a lo genera! una 
faatilía en crisis.. aterrorizada ""le la amenaza de la v ansiosa de 
defenderla a loda costa. Sí tuviésemos que de modo ""plicí~ que deben 

monolitica parn mular cualquier 
en el 5Í5lema familiar es necesario 

col"IlI1=iible: la unidad de 

No erremos que la CQm!Olllción positi,'. sea una suerre de """"obra o 1nlCO, Por el 
nos ha permitido exceder los limites mornJistas- causales de l. psiquilllria "'''lICIO",IL 

Consideramos, por 1lInlO. que la cooducta obser"able de la úllmlia es ilUlOo,)m:C!i," y riende a 
mantener el equilibrio del .istemll- La familia se somete a una lo general una 
farllilia en crisis, aterrorizada aule la amenaza de la de la \' ansiooa de : 
defenderla a toda costa. Si tuviésemos de modo ex lic¡~ e deben 
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cambiar. esto pr(l\'ocaria una coalición prácticamente mooolitic3 para aanIar cualquier 
esfuerzo por nuestra parte. Para ser acepIlIdos eo e11istema familiar es necesario aprobar sus 
condnctas, puesto que apwnan a no objetivo más que comprensible: I.. unidm de la familia. 
(rugamos, de paso. que tringuna de nnesttas f.a:mihas disfunciooales se ha opuesIO Jamas a este , 

I puntode\istal. ' 
Por medio de la connolaCión posima declaramos implicilamerue nuestra alimz2I con la Sel\"ini Palazzoli. M .. BoocoIo 
familia en los esfuerzos por defender la bomeosUsis,)" lo hacemos eo ellllOlDCDID pra:iso en L., Cecx:hin G. ~. !'rala L. 
que la familia se siente mas amenazada. Al rcfDrZZIT la tendcocia bomcostlitica ganamos (1974). El 1ratamÍen/D de los I 
influencia en las posibilidades de cambio inherentes 8 todo siouma ,'¡,ienlI:. En efecto. las niños por medio de la leRpia 
tendencias homeostáticas y las posibilidades emlntins SOl) ClnCIeristicas de lOdo sistema breve de los padres. F_J.ly 
\'l\1CtIte. Ninguna de estas dos propiedades es. en si. mejor o pea que la otta; es más. nunca Process. vol. 13. DO. 4 
pnede dane la existeocla de una de eUas sin la otra. No se tr.tI3.. pues, de -meJorar" o de 
"empe<lrar" , sino de "mas o menos" En cooclusión. nos parece que la COlIDOIacÍÓn positi,'. 
es una inlerveoción terapéutica de importancia primcrdial para deIerm.inar el cambio de un 
sistema familiar. El cambio DO sobreviene de manml automatica. SIDO que es el prodUCID de 
una prescripción que se acepta y se cumple (pro''IlClIDdo así el cambio deseado) porque los 
terapeutas, paradójicamente. se han aliado con las lOldcocias hon'eos"'t ic• s Las 
prescripciooes siempre serán diferentes para cada familia Y dcpeodcran del modo particular 
en que cada una de ellas perciba su problema. 
Como es sabido. la terapia familiar que adopta el modelo coocepWallistemiu coosidera al 
grupo familiar como no mecawsmo cibernético, es decir, au1ocoITl:Cli>'o, donde I..s 
modalidades transaccionales que caracteri.zmJ las relaciones entre los miembros dependen de 
las reglas o leyes sobre cuya base funcionan los miembros del Ii_ eo sus relaciones 
reciprocas. 

El conjunto de reglas O leyes que un ';stema familiar ba implr.SlO COI) el tiempo, eligiendo al 
azar a traves del ensayo y el error, llega a constilllir una suene de programa comparable a I.. 

I 

áe 'ID ordenador: programa mas o menos funcional y siempre obsenllble en el aqui )" ahora 
de una fami lía que llega a la lCrapia 

Frente al descubrimiento de una o vanas de esas reglas que sostienen la disfunción de un 
sistema familiar, el investigador terapeuta. aunque expeno, se SICOte tentado a ex¡nsar esas 
reglas por medio de la "erealización, con la ilusión, cultUT8lmente muy difundida. de que la 
toma de conciencia ejerza por si JllIsmo un efecto de cambio. Pero muy pronto. 8JIte la falta 
de cualquier tipo de cambIO en la familIa. se com-enceri de lo contrario. Sobre la base de esta 
convicción. existe una cornezlte en nuestra investigación sobre t.entpia familiar que se ha 
planteado dos objen,·os . 

a) captar rapidamcnte la o las reglas que generan y perpetúan la disfunción; 
b) idear intef\enciones prescripuvas aptas para quebrar, en el nivel de la acción. las 

reglas que perpetUan la rusfunción 

Es e\'identc que la inferencia neganva de uno de los padres socava las bases de la eficiencia 
del otro en su condición de padre o de üder en una situación dada. La consecueocia inmediata 
es la pani~SIS en el poder de decIsión. la consecuencia tardía será la rigidez bomeostatica. Si 
en los '¡!Iemas familiares de oomeos!ásis riglda aparece. despues de un determinado periodo, 
un hiJO que manifiesta "sintomas". el tipo de conduct.1 sintomatica dependeni DO sólo de la 
interferencia en la cupula. sino también del conjuOlo de parámetros organizati\'Os. reglas y 
estilos comunicacionales. Para simplificar. digamos que si clliderazgo lo ejen:e no indi"iduo 
con trastornos del C8r3clCf o un pslCÓtiCO, en el primer caso dependeni del predomiruo de las 
modalidades comurucaclonales que loman el nombre de rechazo o descalificación, " en el 
se.!undo, del predominio de las modalidades comunicaciooales indicadas medi";'te los 
términos de n~acioncs, doble ,;nculo o desconfmnacloncs. 
Pero como suele ocurrir, algunos fracasos. que resultaron mll~" amargos por inesperados. nos 
obllgaroo a exammar cuidadosamente el desarrollo de todos los casos para descubrir nuestro 
error, ",1ldandonos al fin a comprender que la raíz del error consistia en DO haber planteado 
el problema de conformidad con el modelo ".memico". Por lo taOlO, la pregulll3 escocial que 
con respeclO al sugerente debíamos planteamos SJempre cm el siguiente: ¿qué posición ocupa 
actualmenle el sugerente en este grupo familiar" • Ha estado m"olucrado hasta el punto de 
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haber sido un elemenlo estabilizodor de la disfunción familiar? AIguoos de DUCSIroS fi-acasos 
nos habian demostrado, en efecto, que aun CSI3Ddo con\'ellCÍdos de haber trabajado a fondo 
con aquella familia y de haber efectuado in1erveociooes que SIlpooíamos aoczwIas. en 
realidad habíamos trabajado con una Carmha a la que le faltaba uno de sus miembros y. por 
añadiduria, alguien que en esa OrgaruzaC1Óll ocupaba desde hacia un IJClllpo an punto 
homeostátic.amente crucial: el sugen:nte de la terapia. Todo esto agravado por el beeho de 
que el sugerente, aunque no participaba en las reuniooes.. podía disponer del coooado poder 
del "miembro ausente". 
La reacción de la familia así "despachada" a la terapia flImiliar es la S1gUieo:e: obcde<:er. El 
que ha sugerido la terapia se ha vuelto demasiado vahoso para el staID qua del aiSlaDa 
familiar al que hay que defender a IOda costa. sin disgustar al sugerente. Si se hace una hábil 
indagación para conocer el motivo que llevó a la familia a la lC1Ipia. 110 sen dific.iI dar lugar 
a esta respuesta estereotipada: tiernos probado laD1as cosas ... ipmbemos también esta '''. que 
es ya un anuncio de lo que ocurrini luegO: si -todas" h"" fracasado. habrá un fncaso más. Y 
la famiüa podrá entonees volver j= al sugerenle. con la ooocieucia lnIDqUila por haber 
obedecido. para comunicarle el fracaso y reanudar con él el idilio. 
En otros casos, cuando las relaciones famiüares sufrian una gnIVC disfunción, como ocurre en 
las familias con miembros identificados como esquizofrénicos.. afrontamos el problema de la 
persona que sugiere la terapia recurriendo a intervenciooes sistémiad que. al mismo tiempo. 
que ponían en manifies10 algún juego familiar cormotmdolo positivamente. incluian lambién, 
de modo alusivo e implicllO. al sugerente, aIentaDdo paradójjcamente Y pt:SCribiendo la 
continuación de la relación COI! él. 

El modelo sistémico brinda a los terapeutas el medio adecuado para encuadrar Y resolver el 
problema del sugerente. En efecto, este modelo, por ser de un nivel lógico superior al del 
modelo lineal-causal, permite a los terapeutas ~ y maDICDerSe en un mewúvel con 
respecto a quienes constituyen el problema. En el caso especifiro que aquí coosidmtmos.. DOS 

parece importante tambien el hecho de que pennita soluciones v3lidas sin provocar roces con 
la persona que hace III sugerencia. dado que desde el punto de viSlll profes:ioo.tlla siluación es 
muv delicada. 
Algunos odos después de la publicación itahana del libro. decidimos cal1rar nuesInI atmC1Óll 
y concentrar nuestros esfuerzos en este problema. El objetivo primario era lograr la 
individualización }' elaboración de algunos problemas ñmdamentales para l. correcI2I 
coordinación de una sesión. que fueran, naturalmente. oob ...... 1eS con la epislemologia 
sistémica adoptada por nosotros. A partir de esos principios debiamos. pues. desarrollar 
metodologias concretas, claramente descriptibles y transmisibles, capaces de constituir una 
suerte de guía bastante pormenorizada para el terapeuUI que se aventura en la aventura de una 
sesión familiar. El objetivo secundario, pero muy apreciado por nosotros aWlque nada fácil 
de alcanzar, consÍSlia en liberarnos de estcn:otrpos tan e>:pIotados como indefinidos 
cooceptualmente, que desde hace odos se van transmitiendo en nuestro ámbito de trabajo 
atribuyendo .1 terapeuta una serie de condiciones a las que se llama intuición. se'<1o sentido o 
carisma, ninguna de las cuaJes, por defmición, pueden enseñarse. 
Algunos odos despues de la publicación italiana del libro. decidimos centrar nuesttll atencIón 
y concentrar nuestros esfuerzos en este problema. El objetr .. o primario era lograr la 
indiVIdualización y elaboración de algunos problemas fw"lamcntales para la correcta 
coordinación de una sesión. que fueran. naturalmente. roh=tes con la epistemología 
sistémica adoplada por nosotros. A partir de es\JS principIOS debíamos. pues. desarrollar 
metodologias concretas. claramente descripllbles v transmisibles. capaces de coostUuir una 
suerte de guía bastante pormenorizada para el terapeuta que se avenJura en la ",~ntur1l de una 
sesión familiar. El objetivo secundario. pero muy apreciado por nosotros aunque nada fácil 
de alcanzar, consistía en liberamos de estcn:otipos tan e-<plotados como Uldefulldos 
conceptualmente, que desde hace odos se van l11lnsmiúendo en nuestro limbito de trabajo 
atribuyendo al terapeuta una serie de condiciones a las que se llama inruición. seXlO St."I1lido o 
carisma, ninguna de las cuales. por definición. pueden enseñarse. 
Tal como sostiene Y. G. Miller, el desorden. la desorgani.zación. l. falla de estructuración o la 
casualidad organizativa de un .ntema se reconocen como su entropia. Por el contrano, la 
disminución de la entropia puede considerarse como una medida de la canridad de 
información. Wiener y Shannoo observan. en efecto. qu<; la medición estadistica de lo 
negativo de la entropia es la misma que se usa para información. que Schrodinger ha llamado 
"entropia negaliva". Wiener ba demostrado que los conceptos de e'información " }. -eruropia 
negativa" son sinónimos. 
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La hipótesis debe ser siSlémiCL Un punto fundamcmaJ que hay que desIacar. es el SJgUÍC1l1e : ISelvini PaLuzolJ.. M,. Boscolo 
toda bipóll:Sis que formulemos debcri ser siItáaia. es decir. dcberi iDclu.. • IOdos fol¡ L, Cecchm G. " Prata L. 
componentes de la familia ~. prop<RlOnamos UDa SIIpOSición rdab\'. a IOdo el (1930). Elaboracióa de 
funciooamJenlO relacional I Hipótesis. Circularidad \. 

Neutrabdad. Tres Duecri:cs 
I Para la CoordmaciOO de la 

[
Sesión" FomiJ,v Process. vol 
19, no. l 

Durante la hora que procede 8 la sesión con la familia. el cqlll¡>O loe la 6clu v discute las ! Sel\-iru PaLuzolJ.. M .. Boscolo 
inform.aciooes ya recibidas con el ob)e1O de formular UIIlI hipótesis. El punto ftmdamenlal es I L.. Cccclun G y Prata L. 
el siguioue: ¡,Cwil puede ser el juego sistemico en curso para que se pimse en el regreso (1980), Elaboración de 
definiú\'o de Regioa al ámbito familiar. despues de \.mios años de inlcmaCÍÓII en lID ÍDsUIDIO Hipótesis. Cm:ulandad \' 
alejado. teniendo en cuenta que la chica persiste en SIl gIa"" conducta psic:óIic3? Y ademas. Neutralidad. Tres Dirccvlces 
¿de que modo un determiJlado cambio en la politica instiwcional. rccoaocido por el Para la CoonImación de la 
reconocido psicólogo que habia hablado con la madre. ha podido influir ..,..,. razones sin Sesión" Family Process. vol.. 
duda diferentes - en un cambio de la poliriea firiniIiar, que de modo ten druaali<Xl como 19. no, l 
imprevisto se planl.ea ahora el problema de -si por el hicD de Rqina es mejo.- que wehll con 
nosotros"? 
El equipo Uega • lID acuerdo v elabora la hipótesis de una coofIucncia enlre dos motivacioocs 
diferentes. provewentes de dos ... btistcmas. Una. de poca imponmcia. es la de la 
institución. En efecto, en ese momento prevaJecia en Italia una ideoIogia sociopolitica anti 
institucional que tendía a cmD' el inito de que el regreso del internado a la famiba en siempn: 
la mejor solución . De todos modos. el equipo coosidern que la decisión del instilUto de 
excluir a la niña 00 hubiera tenido consecuencias de DO hat-er coincidido coolos impcraúvos 
homeostáticos de un sistema familiar en peligro del cambio, Se hace ..".,.,..,.,. pues. 
formular una hipótesis a cuál pnede ser este peugro, De la ficha familiar swgc que hay dos 
tipos mayoles que Regioa: Paouno, de 20 años, obrero. FIlIIICeSC3, adolesceznc, que se acaba 
de titular y está • lID punto de Cámbiar la vida e inoorporan;e en el mundo labo<al. El rcgreso 
deftIlitivo de Regina a la fatuilia seria en este momento el medio más efJCa2 ""'" lijar la 
cobesion del grupo, RegiDa, por su reguera y por sus conductas psicóticas. requiere \igilancia 
y cuidados que hace necesaria la renuncia de FIltDCCSC8 a buscar trabajo, pata c¡ucdane en su 
casa y ayudar a la madre, Es probable que Paolino Ienga que renunciar • cualquier proyecto 
para entregar todo su salario a la familia y colaborar en los gastos de l. casa , El equipo se 
pone de acuerdo para formular esta hipótesis sistémica: la familia , com¡nudic:odo que en 
este momento era peligroso para su homeoSllisis. -descubrió-el debec de traer a Regina a su 
casa. Esae regreso podía ser esencial para impedir a Frao.:esca o a Paolioo o • ambos. que 
salieran del hogar, 
La IripOtLsis qlU lJCXlbamos tk ~oir- c-.o esfácíJ ~,-~ tk ID' c:oItermJI! con 

ID epistemologÚl sistémICa. '"' sido sugD"id1l ptN dosfonr/Ls tk ;"f~: 
ti) por alg,u.os dllUJS ya lIIi'lrúridos _ IUIDIJW ;""~acitHr sohf'r! f....m.s 00" 

miembros psicólicos (a WIOf"do '" crisis esq"izofrÓtictl tk "no tk los mkmbros 
ooincúie 00" los primuos movimientos y riesgos tk <qIt17VdOn k ¡" f-UÚl d" 
otro tk los miembros); '" lfÚsIrttI IripOtois SI! p"me fomtlllDr, '"""'" m el caso 

'1"" IlCllbamos tk desaibir, Ir- a "" aorrJ¡Úl ;"espn-ado m '" po/íIictI tk "na 
famiJj¡¡; 

b) ptN infonrMCiotl~ especifICas sohN! ÚI famiIiD sometida 11 e>rudío. Al inpesar m 
Úl ~n con una IrÍf1Ó1e$i$ ya constrviJa, los tuapt!lltIJS p"eJor 1DrrrD, ID 

inici4tiva, actMar con ordoJ, OOfflroÚlr, ÚIIDTII.IrIpir, '''Úlr Y prot'OC'tU 

I1'a1ISaCCÚHIe.s, evitando el alrogaru así en "n mar de dtarllU despnwisms de todn 
vtllo, ;"fonnatitlo. 

Sclviru Palazroli. M .. Bosoolo 
L .. Cccclun G. y Prata L. 
(1980). Elaboración de 
Hipótesis, Circularidad ~' 

Neutralidad, Tres Dm:clrices 
Para la Coordmación de la 
Sesión". Family Prot:LM, vol 
19,00, 1 

Selvini PalI1ZZOlJ.. M .. Boscolo 
L.. Cecchin G. y Prota L. 
(1980), Elaboración de 
HipótesIS. Circularidad y 
Neutrahdad. Tres Dirtclrices 
Para l. Coordmación de la 
Sesión" Fami~v Proc~ss.. .-al 
19.00, I 

Trataremos de e:<plicar cwil es este efecto )lf3gm.ahco. Imaginemos que al tennmo del trabajo Seh-ini Palazroli. M .. Boscolo 
del terapeuta con la familia. cuando éste sale de la sala pata discutir con el equipo un L .. Cecchin G. y Prota L. 
entre\;stador interroga a la familia para conocer. por separado. sus impresiones sobre el (1980), ElaboraCIón de 
terapeuta. Si la sesión 8 sido dirigida correctamente, de acucnlo con la epostemologia ' Hipótesis. Circularidad )' 
.istémica, los diferentes miembros de l. familia podrán decir una serie de cosas sobre la Neutralidad, Tres Directrices 
personalidad del lerapeuta (so inteligencia, su estilo, calor humano. buena dISposición. ele.) Para la Coordmación de la 
Pero si se les pregunta por quIen a lOmado panido el ter8peuu que a su juicio ha emitido Sesión", Famliy Process. vol 
sobre UDO u otro miembro de la fumilia o sobre sus conductas respectivas o sobre la familia 19. no. I 
en su conjunto, lo más lógico es que parezcan mseguros o sofl'""'d·idos , 
Adem.as, cuanto más asimila el terapeuta la epistemología .i5lémiu, más interesado esla en 

I provocar realimentaciones v recoger informaciones. \ ' menos en hacer juicios moralislas de 
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cualquier clase. El becho de emitir un juicio ClI.'1lqu.icn. sea de aprobación O de 
desaprobación, unplK:a, impucita e mevitablemenle. un. al.i.aru:a 00Il alg ....... de las pIIl'IeS. 
También ponemos especial cuidado en captar y neutra.li.zar lo llIIles posible cualqWc.- icD:IJIti\ .• 
de coalición, seducciÓD ° relacion privilegUlda coo oosotros realillld.. por al¡¡lin miembro ° 
subgrupo de la familia. 

(1980). ElaborncióD de 
HipóIesis. ClI'CUlaridad y 
Nwtralidad. Tres Dimelriocs 
P,.,.,. la Coordinación de la 
Sesión" Famlly Proa."'. vol. 
19.110.1 

La noción de "sistemaH en Paradoja y Comraparado]a (Selvini. Boscolo, Cecchm y ?rata, 1988) 
Esta obra da cuenta de la investigación que, a nivel empinco, desarrolló nuestro eqUipo para mtentar 
demostrar la validez de la hipótesis fundamental de partida, basada en los modelos que ofrecen la clbemetJCa 
y la pragrmitica de la comunicación humana la tamilia es un sistema autocorrecriVO, IW1Ogobemado por 
re las ue se ronstitu en en el tiem a través de eosa os errores. 13 
La idea cenna] de esta hipótesis es que cada grupo-natural<OTJ-historia, en los cuales la familia es 
fundamental (pero que podria ser tambien un equipo de trabajo, una comunidad espontánea. un. grupo 
empresario l, se forma en un cierto lapso mediante una sene de ensayo&, mtercamb.os y retroalimentaCiones 
correctivas, experimentando así sobre lo que está y lo que no está pemlítioo en la relación, hasta convertirse 
en una unidad sistémica original que se sostiene por medio de reglas que le son peculiares. Estas reglas se 
refieren a los intercambios que se suceden en el grupo natural, y que tienen el carácter de comunicaciones 
tanto de Ilivel verbal como no verbal. De hecho, el primer axioma de la pragmática de la comunicación 
humana afirma que toda conducta es una comunicación, que a su vez 00 puede sino provocar una respuesta, 
res uesta ue consiste en otra conducta-comunicaciófL p. l3 
Puesto que las conduCtas sintomáticas no son sino pane de las rela.ciones peculiares de ese sistema, no queda 
otra altemativa, para poder influir sobre los síntomas en el sentido del cambio, que la de intentar cambiar las I 
re las. Pá ina 14 I 

Los resultados han demostrado que cuando se logra descubrir y cambiar una regla fundamental, se puede 
obtener rápidamente la desaparición del comportamiento patológico. Esto nos indujo a aceptar la idea. 
propuesta por Rablcin, de que en la naturaleza se suceden a veces, imprevistamente.. cambiOS de importancia; 
radical, cuando se cambia una regla fundamental de un sistemJl. Rabkin propone el ténnmo saltology 
(sahología), del latín sal tus (salto), para la disciplina que estudie estos fenómenos. Esto encuentra su correlato 
en la teoria general de los sistemas, cuyos teóricos hablan de .ps. como de aquel punto del sistema sobre el 
cual convergen el mayor número de sus funciones esenciales. Cambiado éste, se obtiene el máximo cambio 
con el mínimo gasto de energía. La experiencia nos ha mostrndo la potencia que tienen los sistemas (tanto 
mayor cuanto más patológicos) para sostener y mantener las reglas que eUos nusmos han creado en el tiempo, 
a través de procesos de ensayo y error, y estocástico, esto es de memorización de las solUCiones encontradas. 
Página 14 . 
Por la teoria general de los sistemas sabemos que cada sistema viviente se caractenza por dos funciones i 
aparentemente contradictorias la tendencia homeostática y la capacidad de transformación, cuyo intelJuego ; 
mantiene al sistema en equilibrio. siempre provisorio, que garantiza su evolución y su creatividad, sin las I 
cuales no hay vida. En los sistemas patológlcos, en cambio, aparece la tendencia, cada vez más rigida, a í 
repetir compuls,vamente las solUCiones memonzadas al servicio de la homeostasls. Página 14 , 

i Hemos elegido fumillas con transacción esquizofninica como objeto de estudio, despues de haber obtenido ¡ 
cieno numero de éxitos en el tratamiento de grupos familiares con pacientes anorexicos que se caracterizaban ' 
por comportamientos redundantes y por regla tan particularmente rígidas y repetitivas. que pemútian acercar 
ese sistema al modelo cibeménco notoriamente mecamcista ri· da- mente ro mado. Pá ina 15 

¡ La hipótesis arriba descnta imp¡'ca en los terapeutas un cambio epIStemológICO, en el sentido original del 
I verbo griego epistamal, que SIgnifica ponerse en posición ventajosa para observar mejor cualquier suceso. El 
¡ cambio consistiria en el abandono de la visión meamicista-causal de los fenómenos que ha dominado la 
¡ ciencia hasta hace poco para adquirir una visión sistémica. Pagina 15 I 

i Esto SIgnifica que el terapeuta debe ser capaz de considerar los miembros de la fumilia como elementos de un 
¡ circullo de interacción y sin poder umdireccional alguno sobre el conjunto. Es decir, que la ronducta de un 
i miembro de la fumiha influye mevltablemente sobre la de los otros miembros, y es epistemológicamente 
I erroneo conSiderar su comporutmlcnto =0 la causa del de los demás debido al hecho de que cada miembro 
¡Influye sobre los otros y es a su vez influido por los demas; actUa sobre el sistema, pero es influido por las 

comunicaciones ue oVlenen del mISmo sistema Pá ina 15 
,En el cuerpo humano. la hipófisis acrua sin duda sobre todo el siirtema, pero es a su vez influida por las ; 
¡ informaciones que le llegan desde él. sobre el que no tiene poder unidireccional. Igualmente, cada interacción ; 
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familiar es una serie de comportamientos-respuesca que a su vez iDfluyen sobre otros comportamlentas- : 
res uesta, asi sucesivameote. Páginas 15 - 16 
El error se debe al uso de Wl sistema arbitnlrio de pWltuación que aísla ese comportamiento del conlexto : 
pragmático de los comportamientos que lo han precedido, y cuya serie puede ser así llevada hasta el ínfiMO . . 

Incluso un compo11amiento que de distinta manera reduce a la impotencia a una aparente victima no es un 
comportamiento-poder sino Wl comportamiento-respuesla. Quien lleva las de ganar cree ser el imico que 
detenta el er, asi como el e ierde cree estar convencido de ser el imico ue no lo see. ~ina 16 
Finalmente. esta nueva e¡lJsternologia permite supaar los dualismos canesianos que son un obstaculo. en 

¡ lugar de un avance, para el progreso. Si se reflex:iooa acerca de que en un circuito sistémico cada elemento 
está inserto e inleracciona con su totalidad, las dicotomías orgánico-psiquico o consciente-inconsclente 
pierden su significado. Página 18 
En las discusiones de sesión. era bastanle frecuente asistir a vivencias completamente opuestas que los dos . 
terapeutas expresaban en relación con los miembros de la pareja, con la consiguiente tendencia a evaluar. 
desde Wl en- fuque moralista, la interacción de ambos: "¿Cómo es posible ~e con semejante mujer"". 
"Pero, ¿qué dices~, es él quien provoca ... ¿no has visto?, lo hacia hasta conmigo". El hecho de haber advenIdo 
ese fenómeno facilitó al equipo el acceso al modelo si!témico, contra la tendencia tan arraigada culturalmente . 
de hacer puntuaCiones arbitrarias e interpretaciones causales. PágJna 21 
Nuestra praxis más reciente consiste en fijar un número de diez sesiones con un intervalo de cerca de un mes. 
En los primeros años de nuestra labor seguimos la práctica. entonces vigente, de una sesión semanal Fue 
casualmente, gracias a que algunas familias que debían realizar Largos viajes efectuaron enrrevistas más I 

distanciadas, como descubrimos quejas sesiones separadas por intervalos más largos resultaban mas eficaces . , 
A raiz de estas observaciones. extendimos esta prnxis a todas las familias. basados en la expenencia de que un . 
comentan o, una prescripción o Wl ritual ejercen mayor impacto en el sistema familiar si actúan durante un 
tiempo bastante prolongado. Págma 26 
lay Haley, en "The Family of tbe Schizophrenic: a Modelo System", ha sido el primero en evidenCIar el 
rechazo peculiar que todo miembro de este tipo de farnjlia tiene para admitir, tanto que los orros delimiten su I 

comportamiento (es decir, deflDan la relación). como que él mismo delimite el comportamiento de los demás. I 

Esta observación ftmdamental, confirmada por DuestI3 experiencia, IIOS indujo a formular la hipótesis de que : 
este tipo de familia es un grupo natural regulado en su interior por una simet:ria llevada a tal punto de . 
exasperación que la hace no declarable y, por lo tanto, enrubiena Página 31 I 

Tengamos presente, ante todo, que vivir juntos implica. inevitablemente, la esrructuración de un sistema de ' 
aprendizaje: "cómo aprender a vivir juntos". El "cómo" no es sino la serie de ensayos y errores a través de los 
cuales aprenderán a aprender, es decir, encontrarán la solución del problema que los preocupa: precisamente , 
cómo convivir. Página 32 I 

Debemos tener en cuenta, además, que cada uno de ellos proviene de un sistema diferente de aprendizaje. ' 
regulado por ciertas soluciones que forman parte de su bagaje estocástico {memorial. sistema que 
obviamente panicipaIá del juego de la estructuración del nuevo sisteF\a,condicionándolo de modos diversos. 
Con esto entendemos expresar que los ensayos y errores que constiruye:n el nuevo sistema de aprendizaje no I 
surgen de la nada, sino que están en relación direc1a con las soluciones encontradas mediante los ensayos y I 
errores de los precedentes sislemas de aprendizaje. Página 32 
Nosotros creernos que es al borde de la hybris llevada a la eXllSper8ción por los respecnvos sist ..... .., 
originarios de aprendizaje. cuando cada miembro de nuestra pareja elige un compañero "dificil" Es así como 
cada uno quiere repetir el desafio y como cada uno Ilrelende triunfar. Página 34 
Una vez que pasarnos del modelo individual al modelo si!témito, nos llevó mucho tiempo poder liberarnos de 
estos condicionamientos Iingüisticos previos. En efecto, aun habiendolo logrado intelectualmente. no era faeil , 
aplicarlo en la práctica. Página 37 
Cuando en un combate entre dos lobos el más débil, para mosrrar su decisión de rendirse. recurre a 
comportamientos de cachorro. por ejemplo. ~ observa en el más fuerte el cese mmediato del componamiento 

I agresivo . La rransacción, entre lobos se cierra sin ambigüedad. Hay uno que ha vencido y otro que ha ' 

15 A pn::JpóJilOdel brusco ~ de lo p<Mit:ión .f¡mitriCO" la pavdon C'OIIftfJ/.c>IIfnfJarto ob~da UI d Inho que lVC1be del adwnano 
la uñal 'de rmóición. Lorou hohiD supuesto la m.Jtmcio de un efecto inhihilM'io especifico que lal Jeñal de rmdición ejercía M>hrt los 
centros neTVrd$QJ' del recqlnr: 8a~SUf'f combio.JUgin't la h;potesis de que aiJIDJ dm pusibl1'.3 cooigO$ Qlrh,encOs, uno s;m~rrico y d 
otro compkmemorio, 10J cuale" podrian e.slar represmladoJ por ullldoJ controslanle:s dd Ust~ nervtOJO cenrroL En 10/ CtuO el 
po..saje de la simetría a la impkllUnlariedad no MM el efecto de uno inhibic:;an sino una suel"f~ d~ ronnJUlacion -gJoba( (SWttchj) en ~I 
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I perdido. La manada regulara su' comportamientO en consecuencia" Página. 41 I 

De las observaciones obtenidas en el trabajo con nuesnas fiuniJias nos parece que el alcohólico ha transferido I 
a la botella el desafió provocador vigenle en su sistema transaccional : la hybris de llegar un dia u otro a se- I 

más fuerte que la botella y poder desafiarJa tomando lDl sorbo sin caer en la adICCión . ,. No obstante, incluso 
aquí como en su sistema, el alcohólico se encuentra. haga lo que haga, en el doble vinculo: si no toma, . 
¿ verdaderamente ha vencido? ¿O más bien ha perdido porque se suslJ1l¡o a la provocación? ¿Debe por lo IlInIO 

volver a intentar parn convencerse de que "puede"? y sí vuelve a la bebida, ¿ha perdido verdadera- mente" o 
¿no será que ha vencido porque ha desafiado a la boIeUa sin morir" En el fondo habría podIdo mcluso no 
beber o beber aun más ... Páginas 43 - 44 
Por la leOria general de los sistema. y por la cibernética sabemos que el mecanismo aúlOCOrrecrivo al setV1Cio 
de la homeostasis de Wl sistema es la reacción negativa. El componaDlIenlO esqUIzofrénico se nos aparece. 

I por tanto, como una reacción negativa potelltisirna por lo paradójica. Página 48 
Dentro de la epistemología sistémica, adoptada por DOSOtros. esto es algo imposible de determinar. i 
Pronunciarse sobre su "realidad" o sobre su "no realidad" equivale a caer en la ilusión de las alternativas. Lo 

! que podemos observar. CQnstatar, es sólo un efecto pragmático. pagina 49 
En la literatura que trata este argumento se ha dicho que en sistemas calibrados rigídamente, como lo son las I 
familias que tienen un miembro esquizofrénICO, lodo cambio es advertido como 1m peligro. corno LUla , 

amenaza. Se trata, se ha dicho, de mcitaciones al cambio que llegan al sistema familiar provenIentes del I 
exterior (reclamos sociales, políticos. culturales) o del interior (nacimiento. muerte de un miembro o su 
~lejamiento, crisis adolescente de un hijo, etC. l. Frente a esos cambios el sistema reacciona negativarnell\e. , 
con ulterior rigídez. Págma 49 I 

Lo mismo pudimos observar en otras familias , en ocasión de la crisis de adolescercia de un hiJO. Si esa ! 
evolución adolescente se da (o mejor aun, es concedida de aJgUn modo l. el sistema se pone de inmedialO en I 
acción para reorganizar el juego. Podrá ent:Jnces aparecer en algún ouo hijo la exhibición de lDlA ¡ 
"adolescencia loca" 9,ue asegure la continuación ad infinitum 17 

. ~na50 

Si, en cambio, al trabajw con la Ülmilia nos SIIWlnJOS denrro de la epistemologia circular, sistémica, podernos I 
observar que lo que lodos obedecen son las reglas del juego y que el juego se perpetUa a traves de amenazas j 
y contra amenazas, enr:re las que figura una potentisima: que algwx> se separe y deje el campo. pagina 51 
Desde una perspectiva rigurosame'!te circular, sistémica, !Oda punwación en el sentido del antes-después, I 
causa-efecto, sólo puede ser arbitraria. (,Quien ha realizado la Enmera movida en ellu~o? Página 51 j 

Gradualmente llegamos a obligamos a considerar como "jugadas" a la hostilidad. la ternura, la frialdad. la r 
depresión, la debilidad, la eficiencia, la meficiencia, la agudeza, la insensatez., la angustia, la confusión. la ! 
petición de ayuda y, de acuerdo con ello, debimos decidImos finalmente a considerar también como "jugada" I 
aquella mas vistosa y más verosímil en lérminos de "realidad": la invocaCIón al cambio por pane del paciente i 
designado . Una paradoja potente y sin salida, que los encIerra a todos en una jaula de hierro y lo hace en ¡ 
primer lug~ con aquel que la ha jugado, aprisionado como esta en la misa creenCia, en la errada ; 
eplS!emologla del mocelo Imeal: la creencia eqwvocada de que se domma el sistema. de que se ejerce poder i 
sobre él. Mientras que. en realidad. no es mas que uno de los esclavos del juego. cuya perpe!ll8ción garantiza I 

con la apertura de una nueva, parndójica escalada al seudopoder Oinebl): precisamente la escalada entre el ! 
seudopoder del esquizofrénico y el seudopoder de quien se declara culpable de que él este en esas I 
condiciones. PáJtiru¡ 53 I 
Debemos en especial a las familias con niños psicóricos el haber pulido realizar esta última constamción del 
hecho de que la declaración de culpa es otra Jugada al servicio de la oculta escalada simétrica vigente en el l 

t:srado m~nlJJJ optJilJlO. Surgf' nllonl'í'.f t'1 prob/~mtl d, cOmo jonnuJ,:]r ;upOtf'.sLJ t'n kTwfmm J(, sUterr.. Mrv.O:SO unrral ~ d~1 
crOnico "estiJT en guardia " de lo.r miembrru de la fal! lilia ron ~ ~.v"uznf'Ynlru. 

11" Es sugestivo proponer la hipou.su de q~ tambim los grande.s ./'Uf/Man.l. d'-t(lllt'..J1<U (J IUT'UJnflT"$t' ~n /(1$ mt'.wu de jurgo. pt!rft'.N'!Ct'n n 
Jútenuu rransoc<10n0les m~ .fimilon!J al yo C'r7Jnd"uJo . S~ rrC1JnVan. al rnp«la. la.t mru.('.uneJ. cvmo .fÍm'lpfY ~"iDlr$. tk 

Donoi<vlki. Paginas 4J - ~ 
" En do:! familiD:! C'(lf1 I1'OItJdC("¿" ~izof~nico pudimaf NJn..~aJar cOmo. coinridw~1') CY.ltt kJ., p"mua , mi.fbos dt msü adolLtc:etl~ 
en uno de loJ h ijos otro hijo #ttJbío dLJOl'TOIJado rJpidalnnJ/e una f1I,e.ridaJ deformanfl. a rompoñodD dI! [anlAJlas odOla«nu3 
grandioxu y vdriJc»aJ. deJlfnoJoJ a ~«tr m colkloJ tk 101~.' Y garanlimr. par /" ImfkJ. d ,JlalU quu. Resull/1 muy d ifiC"i1 motM1r 
y rtlene,. en IeTOpio Q t!..Slru fo",ilio..J. jwlLUftt!nlt! ro'VII~ /o obnuJad no a pd,~, na produa culpo. Sr recurre cen gusto al 
tndOC'rinólogo .v al dietis:ltf ron rr.JU11Odo~ efimeroJ o 7'lJl1os. Frmv o lo dlnn JrrpocnlOnca, pudimoJ ooserwJT pOf' kn lodo la 
inconstancia de lo (}J/wsa . y, por ()fro, t!l compnrlOm;mtn inoonenmte de los familianJ. que m;mrro,J se indignaban por su íaÜ4 d~ 
~..,rod". distraidammle le ~aprvvi,Jwnaban la despen.tI.1 v el nHrtf!df'ro. E.3Ia c>bJ.f!rWJCfOn nI/estro, 0JD1 r:"fJIZTtdo lim;,aia, C'O'nfrrmo w 
ruúizada.J por Hilde Broch en el tTrlsa"uenlO individual t:k jO\mes OMM).J DI quima rUa lO"winr ha nolOdo, con frrC'Ut!I'It:io. 
Inodalidodrs d~ pnuamiutlO ,Y d c C()mWtiaJción d~ lipa 'JqWZDf"niro 
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sistema. Pálrina 53 
, 

Trabajosamente, por grados ya través de innumerables errores.. desilusJODes y funas, Uegamos a entender que ' 
para comprender el juego debíamos limitamos a observar todo lo que aparecía en estas familias, sólo como 
efecto pragmático de jugadas que. a su vez, provocaban otras contnl jugadas" al sefVJCIO del juego y de su 
nemeruacion. Pálrinas 52 - 53 
Ellos no sabían que reaccionaban a los movimientos de un juego circular. creían erróneamente que ellos 
dictaban las reglas del sisRma, que poseían podes' wUdi:recciooal sobre él. Influidos por los otros miembros 
del sistema que se declaIaban muy impotentes frente al poder psjeótico, pero entretanto. al definirse de algún 
modo culoables de la oslcosis, esumuJaban la escalada velada al oresunro'POder. Pá¡(lna 54 
En consecuencia, comprobamos un hecho que a pnimeta vista produce estupor: ninguna de nuestras madres de 
niños psicóticos ha estado dispuesta a aceptar Duestnl tranquila decJan¡ción: que su nmo no en! victlma de 
nadie. que espontane;¡mente, sin que se lo hubiesen pedido. había asumido la generosa tarea de sacrificarse a 
sí mismo Dara aYUdar a todos en lo aue oresumia aue eran sus necesidades orofundas19 paQ:lDa 54 
Como se ve, DO es muy fitcil salir de esta t:raJJlt)a si se ha leIlido la des!U1lCÍ3 de caer en ella"" - -
SI aplicamos este ejemplo. aunque sea burdo. a La situación tesapéutica, vemos que incluso los terapeutas. 
inmersos en el laberinto familiar, logran muy rara vez provocar y captar de golpe un numero de reacciones 
suficientes como para esclarecer el punto noda!. que coincide con el pomro de máxima resIstencia del sissema 
al cambio. Pá~ 62 
Los teóricos de sistemas han hablado de Ps como el punto nodal sobre el cual converge el máximo; 
coeficiente de funciones esenciales para el mantenimiento de un s~ dado. Definen Ps como el punto que 
al cambiarse se lo~ra un cambio máximo en el sistema con un disoendio ener¡¡ético mlDimo. PáglDa 63 I 
En lugar de una futigosa aproximación mecanicisla (que implica necesariamente un gran gasto de energía), ' 
podrá desarrollarse una nueva profesión dentro de la teoría genenU de los sistemas por la cual se consigna que 
las cosas sucedan ~r transformación, en vez de ~ ocumn (!2r un 'duro trabaje". Página 63 
Rabkin concluye su reflexión con una simpática broma aoerca de que la ética puritana basada en el tnlbajo ' 

incesante, la acumulación de bienes y el individualismo, parece exactamente la antitesis de la etica sis~mica. 
Pá~ina 63 
Nos encontramos aun atrapados por la absoluta incompatibilidad de 105 dos sistemaS" primarios en que vive el 

-

ser humano: el sutema viviente, dinámico y crrcular, y elsistenuJ simbólico (lenguaje), descriptivo. esllltico y • 
lineal. PáQina 65 
Conceprualizar la realidaD viviente de la filrnilia en sentido lineal, y no si'ltémico-cJI-cular: Pagma 66 

1$ Para decirlo con unC1Ítud, ,ola J€ debería hablar d~ COtrftrojt.tgodos.. la.! UnKtu obxnub/~.3 '" d h,e rllfllnc d" cualqUIf'T ~ R 
en acción, induso d ~rapéutioo. En efet1o. aun Ja.s d~ 10., '""pt'llI(;U .tOn ~odt::u como re..fP'~.~a a w de la famllta en la qu~ M 

enl1.lenlrtD1: .. .según el modelo cibunético. m efuto. ctJdtJ 1nlIm/;ry) de WI ~ t,' tnfluido w por el t:OmporranriOlln d~ lo, 0lT"0-' 

miembro. d,1 siJt<JrM, ya por ,1 romponamimJO"prrno. ronfomr< 01 ·,¡empo. propio tk ce .<isIemtJ. paginas ~2 - 53 

19 Como.fe "'era en lo, cap;ruloJ .riguim~, e.1a du/arado" n Wf vwlev orl"trrzri,v J~ la punruacran. up¡trooo por lo.f lt'rapt!ullU, cv,rw 
uictzca inle:rmuho paro poner m ",archa lD1 vueLco 10101 d, ~ rpulDlfOlogio f~lior hado. la dincoon sisltelltlal. Pay:o 5-1 
:10 Queremoj ruordnr aqJJi dos elCrilOJ gmiaks de Haroid Scnrlo .. En The eJfort lo drive Ihe omer pI'non cm~'. de_~Tibr 

cuidadoJameme, en 1959, la increíb'~ gmna de ItÍroOOJ u.tadcu par d panmle esq~c'o para deSlC'(H.ucar al propio (f!LClpnlla. En 
FeelinHs 01 guill in dt~ psyc1wanalysl. pa'U' JI! TTlirvt' c:VMt) 1m snrtm"m/ru ,le C1Itpa Jf!i (rro~lu no ,lO" SVlO tu crprf'Jián c.Jf' .nLl 

prelmROIft!3 de omnipolntcia. Pf ~ por .su ",onw:rüjn y [tJnfttJdi.Jn ?rofcsiona/ romo por la habilidad 'Óc1¡CQ dd {X10tftlt' 
csquiuJfrinico. . 
JI Todo Jo apuesto m ~te oopirulo C'OInduc€ de por Ji al mln'n"Qltw de si,~ in~lDhk.faUJ/. que t'n Indas laJ/amiliaJ COraCfer'ILJdLJJ 

por el pl!C1JlIOT jlltgO inlf!rocrional tk.JCrilo máJ arriba. uno Je SUJ m'f!mhmJ. m un ,Hln7rrrnodv mornmlO lid ciclo rw>lurivo de .'Ul 

.~po natumJ. manijime «l com¡>OrtnmÁenJo que ~ define como esqu.izoJ"niro. 
El interrogan u no tiote rr~.r:ta. 

Serian necesarios. m ef~cw. ;~¡jgoc1t.1I1eJ mgilJldinaÚ3 durank dt'crnw,J. t¡uf! rf!JulJarian drficiles o poco dIgnas df: crédllo a mUJa 

de una cantidad de fodan.s: la M~sidad de InsiJlJr duranlt' itJ,,¡o twmpo. Je ronlOT ron ff1r.K'ftuJ medtru y gran numero tÜ fami/la.J. dt' 
adoptar un moddo conceptuaJ no eckctioo y ,UJ() metodo~ia que IMga m CUl'JU(J un cilmuJo enorme. de \iIClnab/eJ. ya que la familia. 
como ~ notorio. no eJ una i.sJa . 
Por fUnnplo. lo inwmgacii1l'r mgillNfinal CD'tIII'Iooda por Ri..'*in no nos pt:ut.ce cpu rrspondo a esos requIsaos. pues el moddo 
conctptunl adoptado por el noJ IY.ruJla «lidico porque ",ceJa Ct;Jn("ePIJ4O!.izaCU)I1e.T ~ CQn Io.J de lIpo Jmea/. 

Por nuestro parte, 1~jt:uw)3 COMO E~ d~ .w.Jn';,IílIll~ pro,YttctoJ. d.:tH:,"o.J limilamo., a la con.Jl.(l("IÓt'J u,Ye'r.sa: precuamenU! qu~ UJda 

[amiba qut CNl.tmlO.J a:Jn un minnbro designado ~ ~.u¡urznfrm,ro. se C'OT'OClrrlw por ~I f.wgo In O'OcClonal señalado. Páginas 57-
58 
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Connotar como positivo el síntoma del pacieole designado y como negativo el comportamiento sintomático 
de los otros miembros de la fumj ha, equivalia a trazar una linea de demaro!ción entre los miembros del 
sistema fiImiIiar. en "buenos" y 'malos' y, por ende. a oemunos ipso tacto el acceso a la íiunilia como unidad i 
sistémica. Pá 67 - 68 
Concluimos, por lo tanto. que el acceso al lD<lÓe1o sistémico nos resultaba posible sólo s. connotábamos 
positivamenle tanto el síntoma del pacienle designado como los comportamientos sintorriatiros de los Otn:l<$ 

miembros diciendo, por ejemplo, que todos los comportamientos observables aparecen Inspirados por el· 
común deseo de manlener la unión y la cohesión del grupo íiuniliar. De tal modo, los IerapeutllS ponen a todos 
Jos miembros de la íiunilia en un mismo nivel, y evitan as; iniciar o verse envueltos en alianzas o escisiones ' 
e11subgrupos que constituyen el alimento cotirllano de la disfunción íiuniliar Página 68 
De hecho, las familias regularmenle disfuncionaJes, aun más en los momef!1OS de criSIS, son mcil presa de 
escisiones y luchas de fiIcOones con enquetas eslereotipada.s como 'malo', "loco', "enfermo', "debíl", 
"ineficienle", ·portador de taras hereditarias o sociales", e1C. La función primaria de la connotación positIVa 
de todos los comportamientos observados en el grupo aprarece como la que puede mcilitar a los terapeutas el 
aC<:eS()alrnO<lel()si.stélJlic(l22,I'~gillllC).8 
Se podría, por ejemplo, decir que tanto el síntoma del pacienle designado co~o los comportamientos 
sintomaticos de los familiares son comportamientos "erróneos" en ruanto tienden a mantener por todos los 
medios la estaticidad de un sistema "equivocado", generador de sufrimiento. P"'ágmas"'·==-63-=-,,6::.:9c,-__ -:--:-_---' 
Esto seria un grnve = puesto que al definir el sistema como equivocado queda Implícito que el sist._ 
debe cambiar. Pá . na 69 
Aquí conviene recordar que todo sistema viviente comporta tres caraeleres fundamentales: 

o totalidad (el sistema es ampliamente independiente de las caracteristicas individuales de los 
elementos que lo componen); 

o capacidad autocorrectiva y por lo tanto tendMcia homeosIática 
o capacidad de transformación. Página 69 

Si implicamos con un Juicio critico que el sistema debe cambiar, se rechaza aquel siste-ma en tanto· 
caracterizado por una tendencia homeostática predominante. Al proceder de esta m.mera nos cerramos a priori . 
las puertas de acceso a cualquier grupo disfuncional caracterizado siempre por tales tendenCias Página 69 ... I 

Por lo tanto, se cometeria un grave error teórico, ya que se trazaria una linea arbitraria ce demarcación entre . 
dos caracteres funcionales de todo sme..... viviente: la trndencia homeostática y la capacidad de i 
trarlSformación. Página 69 
En realidad, lendencia homeostática y capacidad de trarlSformación en cuanto ca rae: ensticas funcionales del 
sistema no son respectivamente ni mejor ni peor, ya que en un siste-ma viviente no puede existir la una sin la 
otra. La combinación de ambas trarlScurre circularmente según un continuum. en donde se sustituye el modelo 
lineal del "0 ... 0", por el circular del "m.á.s o menos·, ya que 'en la ética sistémica, nos parece claro. no se dan 
antinomias. Paginas 69 - 70 
El proceso puede ser descrito como un movimiento hacia una mdependencia completa del aqu i y ahora. como 
un querer liberarse de las necesidades fIsiológicas que cambian a cada momento. La paradoja es que cada' 
logro efectivo en cuanto a alcanzar tal estado seria incompatible con la Vida. por la simple razón de que la 
vida es movimiento continuo, es un conjunto de operaciones que aumentan la entropía y que deben ser 
mantenidas por el aflUJO de entropía negativa (neguentropia, como energia o como Información. Shands. 
1969) para permitir la supervivencia del sistema. Se explica as; la paradoja sin fin de la búsqueda de la 
estabilidad y del equilibrio. aun cuando es mc;l demostrar que el equilibrio y la estabilidad se obtienen 
solamente en sistemaJI inorgániros y, aun en ellos, Iimitadarntnte. El equilibrio es incompatit,le con la vida y I 

con el aprendizaje: el progreso, aun siendo mínimo, es \lO elemento indispensable de todo sistema bIOlógico. i 
Página 70 

~ Es impt.»1W'lJe pnd.sar aqui que la ronnOlacWn positiva, l!'n cIJa.nlO COI'nUIlic:ociiw, XJbrF' la comunicncioo (10$ 12rapn¡sa.s 

impl:icitome.nt.e comWJlcan en J('Jm() l.I la comunicación de lodm 101' minn/.".m del ~) e..:fIDla mezacr.mmicaciim, y por lo tan"" n el 
paraje a un nivel de ab:aracciim .~nor. lA leoría de Jos tipa1/Ogicos cú: Ruuc1J pafhlÁa el prurcipio sqUI1 el cual "cualquu:r C()M1 qu«" 
abarque lodru los dceme:n~ d~ una rokcdotl no delH. .fk!r un IirmuJO de La colecclOn.. Mt'.JtlCOI'mUl,amdo posJI1'Wln11ence, o un 
confirmando todos Jos componaWUmlO$ d~ 1005 miembros de lü cokeri6n DOtmO djyjgidí.M a n1or:t.aP" Jo esJobj!Jdt::uJ de la colecr:-Ion ",i.'ll'Itt1 

.le melacomw:tiru algo XJbre. la l'.'Okt:ciim Y por lo ltmlQ -Se' c-fe.criu:J d pa!K1)1!- a un nlwl supt"nor di' ab~rracción Pagma 68 
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Pero incluso para probar y confirmar el comportamiento de todos los miembros de la familia en cuanto I 
intencionalmente horneoS1ilticos, debemos servimos del lenguaje. Las expresiones de aprobación que usamos i 
importan el empleo de predicados morahstas exactamente como si usasemos expresIOnes de desaprobaciónZ-'. I 
Así. es moralista el predicado que proponemos para designar la modahdad fundamental de nuestro abordaje 
terapéuuco: la connotación positiva. Pero aqui nos encontnlmos con la paradoja de adoptar el lenguaje para I 
trascenderlo, de adoptar un comportamiento moralista para lIlISCalder el morahsmo, ya que con ello logramos , 
e l abordaje sistémico (donde el moralismo no nene ningim sentido) En otras palabnlS, cuando calificamos 
como "posinvos". o sea buenos, los comportamientos "sintomáIlCOS" motivados por la tendenaa : 
homeostállca, lo que de hecho connotamos como positivo es. la tendencia homeostática del sistema y no las 
personas. En todo caso se aprueban cienos componamíentos de a1g¡mas per.;onas en cuanto denotan la 
intencionalidad común hacia la unión y la f'Stabilidad del grupo. De esta manera se respeta mcluso el primer 
carácter fundamental de todo sistema viviente: la totalidad. Pagina 70- 71 
Los terapeutas, llegando por esta via al nivel sistémico. no sólo se definen como aliados de la tendenaa ' 
homeostática sino que incluso la prescriben. SI tomamos en consideración la peculiar modalidad de 
comunicación de la familia con interacción esquizofrénica. como se describió en el capírulo 3. resulta que la 
regla de reglas de tales familias es la prohibición de definir la relación. Es como si la familia metacomunicase . 
a los terapeutas una convicción normativa: "sólo podernos continuar jumos SI no definimos jamás la relación. I 
No defimr la relaclOn es esencial para la estabIlidad de nuestro sisteDul". Pilgina 71 
Podemos observar cómo la connotación positiva conlleva, en varios niveles. una serie de mensajes , 

e Los terapeutas definen claramente la relación de los miembros de la familia entre si como ' 
complementaria del sistema o sea de su tendencia hOmeosIli.tica (y por lo tanto del juego), I 
Encontrarse todos en idéntica posición de complementariedad respecto del sistema hace vana la 1 

tensión sImétrica encublena, presente e<I los distintos mIembros de la familia. I 

o Los terapeutas defmen claramente la relación fiunilia-terapeutas como complementana en cuanto I 
ellos declann s J propic liderazgo. No lo hacen, sm embargo, mediante una comunicación directa, 
e,,:plicita, sino implícitamente mediante una metucomunicación global, que tiene el carácter de una I 
confirmación, Pagina 74 i 

En cuanto al conteniao de tal comunicación no puede ser ni desechado ni descalificado. dado que está de I 
acu~n1o con la tendencia dorntnante del sistema: la tendencia homeostática. Pilgma 74 
En resumen, hemos descrito cómo nuestro primer movimiento terapeutico, que hemos denOminado ! 
connotación positiva; nos permite: 

l. Situara todos los miembros de la fumilia en un mismo plarJO en cuanto complementarios en relación 
con el sistema, sin connotarlo, como moralista, evnando asi trazar lineas arbitrarias de demarcación 
entre unos y otros. 

2. Acceder al sistema mediante la confirmación de su linea homeostática. 
3. Ser aceptad~ en el sistema COM0 mIembros de pleno derecho. en cuanto animados de la misma 

intencionalidad. 
4. Connotar positivamente la tendencia homeostatica para proVO(ar, paradójIcamente. la capacidad de 

transformación, pues la connotación positiva abre el cammo a la paradOJa: 6cómo es posible que la 
cohesión del grupo que los terapeuta~ definen como tan buena y deseable deba ser obtenida al precio 
de un "paciente"? 

5, Definir claramente la relación en el vinculo fiuniha-terapeutas 
6, .')efinir el cOntexto como terapéutico (tipo de contexto) Pagmas 74-75 

Sm embargo, aun el P~CIPIO que consideramos aureo de la connotación positiva no está exento de I 
dlficuJtades en la apllcaclOn praCllca. Puede suceder que mIentras se cree connotar positivamente a todos los 
miembros del sistema. se haga. sin advenirlo. una puntuacion arburaría. Nos pasó en un caso en que estaban 1 

presentes en sesión tres generaciones, PilRina 75 

Z3 Seria p~o"iutico prec7!WT, con rt!fwmC"iD al a~ecto nt} \JUbaJ de la t:nnTJOIaC'ÍOn ,wmtrva In ~a de nuestras expre~ionl!~ de 
aprobac1ón), que e$ pnfectamOl~ coIr~k con el corrfrnr/v del rrtnuaje y no hr'M 1rw1103 de rrcrtacrón ni mucho menos de rronío o 
3arcasmo. Esro nos broIa uponllÍnt'ammll!, fJO'YlUt' r$lOmt» convmodos d(" qll<" 12'.1" indi3fNruable aliane. en el hu' el nune con la 
tendencia homesuitica. 
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Pero la ulterior discusión de equipo DOS convenció de que lo nueslrO no fue un error sino un movimiento muy ¡ 
acertado, que habia descubierto su punto nodal. Lo que Marta. no podia soportar era que el hijo no fuef"8 
declarado por los terapeutas un "cordero sacrificado·, sino un elemento activo del m~ma y ademas.. en 
posición de verdadero Iider. En la descalificación de la posición activa de LK>nel. re legando lo nuevamente al . 
rol de objeto, de victima pasiva, Marta actuaba precisamente en el sentido de mantener el statu quo del 
sistema. Página 79 

Buscaba recuperar la preslnlta posición de superioridad al defirurse culpable y por lo tanto causante de la 
psicosis del hijo y esto venia bien, incluso para Mario, cuya presunta superiondad en el sis~ma conslsua en 
resultar tolerante y bueno. Pligina 79 
Las dificultades de la primera Sesión no son tan grandes cuando la familia llega angustiada. en plena cnslS. y 
no especialmente presionada por las Insistentes recomendaciones de quien la envia2

' En esos casos es posible 
llegar, ya en la primera sesión, a la prescripción del síntoma al paciente designado con resultados 
sorprendentes. siempre y cuando se tenga cuidado de coonotar positivamente el síntoma en sentido sistémico. 
poniéndose de parte de la tendencia homeos1ática. Página 90 
El mito. concluye Ferreira, no es un producto diádico. sino colectivo. o más bien es un fenómeno sistémico. 
piedra angular para el mantenimiento de la homeostasis del grupo que lo ha producido. Actúa como una 
especie de termostaro que entra en funcionanúerno cada vez que las relaciones familiares corren peligro de 
ruptura. desintegración y caos. Por otra parte, el mito en su contenido representa un a1~amiento grupal de la 
realidad, alejamiento que podemos llamar "patologia". Pero al mismo tiempo constituye. con su misma 
existencia, lnl fragmento de vida. un pedazo de la realidad que enfrenta, y de esa manera, modela a los hijos 

I que nacen en él. Página 101 
La primera parte de la terapia de esta familia. que se desarrolló en 9 sesiones entre enero y junIO. se 
caracterizó por algunos hechos salientes: 

l. La insistencia de los terapeutas. desde la segunda sesión. en indagar acerca de las relaciones entre la I 
familia nuclear y el gran clan. I 

2. La actitud irónica" de los terapeutas ante el mito. y sus tentativas de hacerle frente. mediante I 
aclaraciones veJbales o prescripciones "ingenuas· tendientes a empujar a la familia directamente a la I 

"rebelión". 
3. La convicción no sistémica, sino lineal y moralista, de que el ·verdadero" esclavo del mito fuese el 

padre y no, como de hecho lo eran, todos los miembros de la familia I 
4. La tentativa. obviamente fracasada. en la sexta Y séptima sesión. de convocar a las tres mujeres solas, I 

con la esperanza de que. en ausencia del padre, • ¡destaparan la olla!. I 
5. No haber advertido, como luego se pudo verificar al volver 8 escuchar la grabación, una redundancia , 

característica: toda vez que lnl miembro de la familia. aparentemente aliado con los terapeutas. ' 
criticaba al clan, aparecía siempre algún otro miembro listo para minimizar y descalificar o desViar la I 
conversación hacl3 temas marginales I 

6. El progresivo abandono del sintoma por parte de Nora 8 partir de la cuarta sesión. hasta presentarse I 
en la sexta. en florecientes condiCIOnes fisicas. 

7. La sospecha de los terapeutas de que Nora. aun con su mejoria, defendiese el sistema (que en efecto I 
no habia cambiado) y la incapacidad del equipo terapéutico. por otra parte bastante sedUCido por esa I 
meJoria, de salir de la Impasse. 

l4. Por pnm:rpio -:v a iXJII.sa:U(!ncia dI! e%!Hn"e"áa.J d~00.fQ..J- lYeñaznmo., lftt1 enlrn'Í.fIa jamihor o .seguimo.s txI1 mtrev;sla.f d~ la 
tempia comenroda. c:uando uno de ,su,. miemhro,. esrá bajo Irr:lItJmiellIo lndividJlaL Cuando ,dio ocum, aamqu~ el colega lo oonsinriot! o 
fuese ~I mismo quien f!1JVia la famiJía. M mstauro dI! mmt!!dlalo un jui!J?o C'Ompf!rih'vo global mtre- la3 dos lnapias. 
2~ Como se puede deducir de la o:po.ncián dI! lru ~ mmcwnodm arribo. no ltabímnm Ikgado todavio. en nuestro trabajo, a la 

formuJacián del prou:ipro de la connotaciOn posirNa. Página 104 
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Hemos mencionado mas arriba esta láctica como una importante maruobra inrennedia reallZ8da par.a mmar ¡ 
encubienamente el statu quo del sistema. De hecho, dado que la disfunción de este se perpetUa en la fiIlsa I 
creencia de que hay una fiunilia "sana" que. inexplicablemente. tiene 1DI hIjo ·Ioco". declarar que el "loco" no : 
es ese, sino otro u otros hermanos o hermanas, equivale a plantl!ar un dilema: o son todos "locos" o "nadie es 
"loco". P¡i 116 

I Agreguese que en '''temu rígidamente dísfunciooantes, como los de inlenlcciÓCl psíCÓtlca, los hIJos (y no ' 
I sólo el pacIente desIgnado) con gusto asumen par.! si el papel de 'refonnadores" , ya con la pretensIÓn de 

I tomar el lugar de un cónyuge no satlsfuctorío. ya de vengar a un cónyuge oprimido. o de encadenar a la 
famiha a un cónyuge inestable o, directamente. como oomprobamos en el caso de una adolescente psicótica, . 
sustituir a un padre considerado débil o inepto 000 un c.ompOofUImímtD de 'padre de tipo ancestral". violento. ' 
vol ar maldIciente. P¡i 123 -124 
Tal malllobra terapéutica consiste en aceplllf StO objeclÓoes una mejoría o una desapanción de I sirrtoma que 
no parecen justificados en absoluto por el correspondiente cambio en el salema de inteIacclon familiar. Surge 

I la sospecba de encontrarse ante 1DI movimiento, "una jugada", de la que soo cómplices todos los mtegrantes 
del grupo natural. aun cuando uno solo se erige en portavoz. El objetivo oomim es el de sustraer a la 
mdagaclón de los terapeutaS al~ area sentida como peligrosa para el StalU quo. La caracteristlcs de tal 
mejoría es la de ser subiLa e inexplicable, acompañada coo frecuencia por una actitud de no compromiso, o de I 
optimismo de tipo de tout va tres bien, madame la marquise; mejoria apoyada en pocos datos convincentes. I 
Con esto la fiunilla baee entender a los terapeutas.. sin decirlo, la intenciÓCl colectiva de saltar al estribo del ! 

I Drimer tren que Dase. Palrina 125 I 

yolanda: I 
yo no puedo decir que abrigo selínúenlOS hostiles hacia la docU>ra Selvini. porque si acaso los tuviera y los I 
declarara sería como decirte aue te auiero. Y esto te ooodría en una situación mtolerable. '" Página 145 I 
Las causas. los porqué , los sentimientos. deben permanecer en la caja Degr~ Esto no SIgnifica que nosouos. 
los terapeutaS C0n formación psicoanalitica, no discutamos regularmeNé la sesión de modo lineal, I 
psicomalítico, ptmtuando. fonnulando hipótesis causales, dándonos explicaciones históricas y 
confrontándolas en discusión con las de los colegas del equipo. Esto es inevitable en la misma medida en que i 
!'S inevitable servirse del lenguaje. Sin embargo, en el momento en que pasamos a idear la intervención I 
terapéutica. nos imponemos trascender el lenguaje. consIderando el fenómeno en la circularidad de su hic el 

nunc. como pUDIO fundamental del sistema en acción, cordón del equilibrio momentaneo de las facciones 
ODuestas. Pá=a ISO 
Si se logra superar el escollo de la fase de esclarecimiento del tal punto nodal. nos enfrentaremos al momento I 
crucial el de la Intervención. Esta tiene que ser rigurosamente global v .istémica para que provoque cambios 
y. por consigUiente. resulte terapéutica. Debe abarcar a toda la familia. y evitar cuidadosamente ' 
demarcaciones moralistas entre los diversos miembros o las diversas tacciooes. Las coaliciones perversas son ' 
connotadas como POSItivas en su mtencionalidad honesta y afectiva cuando se ponen en evidenCIa. aunque sea 
en forma alusiva. Sin embargo. no son explicitamente prescritaS. Los te<apeutaS se limItan a su COnstataCIón y 
al comentario, elabonindolo de tal modo ue resulte ' lico e intoletable. p ' na ISO 
Despues que se reoró la familIa. al redactar el acta anotamos la intervención y las reacciones. y previmos I 
grandes cambios en la organizacIón del Juego. Nos pareció inevitable que Sofía cambiaria, abandorl3ndo a las 
hermanas al prop io desono. Anotarnos el aspecto sufrido de la madre y su silencio, y la fogosa intervención , 
del padre , indudablemente alentado por la intervención del tempeuta nombre. Todos parecieron muy 
impresionados por la presencia pasiva de la terapeuta mujer, que se habia limItado a escuchar con respeto y 
gestos de asenomiento el comentan o del colega Durante la sesión, mas de uno trató de atraerla a la discusión. 
Pero el eqUipO. en la preseslón. habla acordado que la terapeuta mujer se limitaría a una presencia pasiva, 
visto que el sistema la habia condUCIdo. demasiado a menudo, a un rol dominante. Entre la oCtava y la novena 
sesión aanscurririan dos meses de vacacIOnes de verano , tm largo tiempo para que se produjeran grandes 
cambios. Pagina 154 - 155 

21> En este mQmCnlO all(wlcn padra P'TF~ almo Ia., ~",iÜtu que n!nbor prr.v:ripcu'Jna Ion atraña.., no .fÓlo Ia.., cumplen !tino que 

V1UMn a la .-.nón .'n'.l7Vlolle. El que lo aaprtn y regrt~n dnnuufro I.D'1 t vez"",as qlH la ~ción posihWl, o .tea la aceptación ,f1Ia( 

por par1~ d, los tercTfNUIaJ. d~l sUIeww /II"'¡¡;" . hoce que mdu~) los 1~1I1a.J .~an plnt01f'Hmle oceptDdos m el }U~O fa m iliar. ahí 
donde la.J d,rowmlru raznnobk·rrnJDJnObk rral·fTTUJl . .k.Wt WI jow prvblnna. IPIW' ClWJ. un imfH4.ii"'DtkJ al contm}ucgu. 'erapi lltico. 
(1A~ c(J,,"IJo~ sen dd traJUCWT/. Página J45 
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Nos pareció que esta intervención hace mas comprensible la definición dada en la página ISO. La 
intervención debe ser rigurosamente global y sis1émia. y abarcar a todos sm exclusiones Se evJtan as; las 
demarcaciones moralistas entre los diversos miembros y las diversas facciones:. La coalición negada, "madre-
Sofia", manifestada en forma alusiva, se colocó en un mismo plano con la descubierta del padre con los otros 
bijos La intencionalidad de estos últimos, lejos de ser connotada como negativa. se connotó positiva como 
solicitud y afecto con respecto a la madre. Págma 158 - 159 
Los intentos de los terapeutas por cambiar de tema fueron por lo genemJ mfructuosos. La undeama sesión. 
que pasaremos a relatar, no era una excepción. 
Esta vez, sin embargo (tras una intervención terapéutica que habia provocado algún cambio en Dedo, el 
paciente designado), sus lamentos se hicieron tan freneticos que revelaron claramente cuál era su objetivo: 
mantener el statu quo27 Página 170- 171 
Ter. hombre Cerramos esta sesión con una seria inquielUd Eswnos preocupados por usted. Matllde ... si, por 
usted, que reiteradamente ha expresado su deseo de no sufrir mas. Este es un deseo totalmente comprensible, 
en eso estamos de acuerdo. pero en este momento resulta prematuro y peligroso pan! usted. Su vida entenl se 
ha sustentado en un elevado valor moral. el valor del sufrimiento, y ha sido este sufrimiento el que le permitió 
seguir viviendo, resistiendo y sintiéndose digna Si deja de sufrir tan abruptamente, podria verse penIida. 
privada de sentido existencial y, por lo tanto, podria descubrir que sufre aun más SergIO y Dedo han percibido i 
este peligro y siempre han m.tado de hacerla sufrir, para Que usted no sufriern mas.28 Página 175 
La confusión y ruptura intergeneracional y la consiguiente inversión e indefiniCión de roles entre las' 
diferentes generaciones, es un fenómeno ya ampliamente tratado en la bibliografia psiquiatrica. Lo que 
presentaremos aqLÚ es la especifica intervención terapéutica paradójica desarrollada por nuestro equrpo: la : 
paradójica prescripción de la parentificación a los miembros de la última generación en determmado ~ 

momento de la terapia &miliar que coincide con la abdlC3CÍón, por los terapeutas, del rol paterno delegado en ' 
ellos por el sistema. Página 176 
Los terapeutas ingresan al sistema familiar como miemblOs plenos de este. debido a que evitan una actitud I 
crítica Más bien, aprueban, y en algunos casos prescriben, la misma conducta que han observado en la ! 
familia, evitando todo juicio o definición de lo que es bueno o malo. Demuestran interes por las relaciones I 
pentre los progenitores y sus respectivas familias extensas, y la familia puede reaccionar de tres maneras: con I 
un verdadero diluvio de información, con trivialidlules sin fin, o con actmides de frialdad y evitación, I 
esrupidez y amnesia. Sea cual fuere el caso, poco a poco salen a relucir los confl ictos y las facciones dentro de 
las familias extensas. Página 178 - 179 
Cada progenitor prosigue con sus intentos de formar una coalición con los terapeutas, a los fines de: 
diferenciar en·tre el bueno y el malo en el sistema familiar Página 179 
De esta manera, el que los terapeutas se meguen a mantener el papel de padres en la situación terapéutica no 
debe verse como un rechazo, sino como una confirmaCIÓn de los padres. en tanto que estos deben actuar como 
tales, y ciertamente pueden hacerlo. Esto es tan cierto que los terapeutas se retiran. Consideramos que esta 
intervención, con las variaciones requeridas en cada caso, es importante al terminar la terapia familiar, a fin 
de evitar que los niños caigan nuevamente en el papel de padres cuando los terapeutas abandonan el sistema 
familiar. Página 184 

r Tenemos aquí. como se obsc:rv6 en d capítulo 2. Wl e)tlllplo de la rela1.O'.II dumc.ión de La rd:Jtiva duración duración lS o tiempo del 
sistema. caracteristica de los sWcmu muy rigKlos. Desde -la precedente lfiteoención ter~ .. Hica. ya hablHI1 pasado cinco scman:tS. 

Durante ese período, el C8Dlbio al Dedo babia alarmado al liJtema El IC':1T\'If al CfUTloio hNIia reforzJldo la maniobra oorrecti"'ll de la 
madre. hasta el punID de hacerla más clara a los ob::ie1Yadol"l.':S. Sm una ulrenor mlCf'\l!IlC1oo h:rnpc!utica.. el ""tema probablernmtc habria 
vuelto a su statu qua. La sesión unc:Iécima parece haber tenido lu~. por k> tan1o .. despucs del Ullcrvalo apropiado para pennitu eJ 
desarrollo de dos fenómenos aucia..les: la mejoría de Dedo y la ex8.spentCión de 1.3 realunmlaclOn negativa de la madre_ De haber sido 
mas breve el inl<n'8lo, por ejemplo de sólo una """"""- no bam. bab,rlo el tiempo nc:<rSIIrio pllnl el d=l!o de los dos fmómmos 
relacionados. De esla manca los efeaos de la intcTvc:nción terapéutica de la decíron sesión 00 habrian sido obser .... ables.. porque el tiempo 
u-an.scurrido habría sido demasiado bm-e comparado con el tiempo que nec:esi.taba ese ,iItaa. para efecruar un cambiO observable (ts). 

Esto conduce a la h.qxltesis de que. al contrario de lo que es prilctica oomun. La intensicbd de la terapia no está en relación directa con La 
frecuencia y ei DÚInero lDtaI de las ses¡one:< Páginas 17B- 171 

28 Esta inlerwncitón parodOjica puM~ fáólmen,e lUOCiant' al CO~[IIo ~o .fIlm CYlI'1t'.$klI1O, como "Sufro, luego Ul.JlOR. Tal inlerw.ndÓtl 
a menudo time hilO ni el caso dI! Las organizaciaus ~ que frmm ni punto nodol en /o madrr~á,,'ir. Como hf!77loJ viflo"., 
eSle caJa, dicha pn!-SCripciárr delH !er SÚIhfticc., mvolut:ratdo a toJ()3 los minnbros d< la familÚJ -.el mtirti,. y lo.! "martiriizodw_ y 
connola1ldo a todo el mundo prujinWn<mre. Página 175 
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