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RESUMEN 

La presente inves tigación se basa en las ideas de la Terapia Narrativa 
de \Vhite y E pston (1993, 1994, 2002a, 2002b). El propósito fue 
inves tigar los significados de madres y adolescentes en relación a 
formar parte de una familia uniparental. Se realizó una investigación 
cualitativa, utilizando como instrumentos el genograma (McGoldrick y 
Gerson, 1996), redes semánticas (Valdez, 2000) y un foro de expresión 
que se diseño en base a la Terapia Narrativa. Se llevo a cabo en una 
secundaria de Cd. Nezahualcoyotl, participaron 7 familias (7 madres y 
8 adolescentes). Dentro de lo investigado se des taca, la falta de una 
identidad famili ar, el desamparo que deja la ausencia del padre y 
dificultades en la relación madre / hijo debido a la reorganización en 
sus vidas. Como conclusión, se construyó un conocimiento en relación 
a que madres y adolescentes aprecian el formar parte de una familia 
uniparental como un reto en sus vidas y en sus relaciones. 
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INTRODUCCION 

Esta 111vestigación surge debido a las experiencias vividas· en el servicio social en las instituciones del Centro d e 
i\tención a la Mujer (CAtvl) de Ce!. Nczahualcóyotl y del Centro de i\tencíón a la Violencia Intrafamiliar (CJ\ VI) 
de la PCJDr, ya qu~ un gran nÚm<'ro de las personas que rnlící talian l:t ayuda en estas instituciones eran muirrrs 
divorciadas, separadas o abandonas, con prol>ie mas con sus exparejas en algunos casos, y o tros con sus hijos lJ UC 

es taban en la etapa ele la adolescencia. Se observo en el periodo de servicio en estas instituciones que no se 
brinda una atención que contemplara, se preocupara o tuviera el compromiso por conocer las implicaciones, 
necesidades, creencias, estilo de vítb, etc. de las mujeres y sus hijos c1ue estaban en una situación de divorcio, 
separación o abandono. En estas instituciones, como por ejemplo CJ\ VI se dirigía a la ap licación de alguna 
acción jurídica en protección a la mujer y sus hijos, alguna aseso ría psicológica semanal o la asistencia a grupos 
terapéuticos que tenían una duración ele tres meses aprox imadamente donde se trataban temas como la 
autoes tima, la violencia, la asertiviclad, el género y otros, es tas actividades eran dirigidas por varios psicólogos o 
abogados, es decir, no había una coordinación para que uno o un grupo delimitado de psicólogos o abogados 
tomaran un cierto número de casos sino que había muchos encargados en el mismo expediente; esto originaba en 
las personas mayor confusión, des ilusión y moles tia pues varias de es tas personas les indicaban y decían cosas 
distintas acerca de lo que era o no correcto hacer en su situación. El CJ\ M solo o frecía orientación psicológica o 
jurídica sin la integ1·ación de un expediente o un seguimiento. 

Después de haber visto y expe rimentado las situaciones antes desc ritas con las personas que asistían allí, esto 
llevo a seguir con un interés por el tema de las familia s después ele un divorcio, separación, abandono y viudez 
pero visto desde un Óptica distinta, es decir, a partir de lo que madres e hijos viven y piensan acerca de su 
situación y no acerca ele lo que los presupuestos de las culturas profesionales -como las nombra White (2002b)
clicen que es o debe ser en una fami lia. En este sentido, es como se o rigina también la creación de un fo ro de 
reconocimiento y expresión llamado "Co11stmye11do una 1111eva Hiswria de Vida" con la finalid ad de que madres y 
adolescentes narren y re-narren las historias de sus vidas y reconozcan sus saberes y habilidades en relación a sí 
mismos y sus relaci,ones con los otros. Es preciso decir que debido a la estructura burocrática ele estas 
instituciones y el sin fin de tramites que para los mismos psicólogos . y abogados que laboran ahí se hacen 
interminables para la aceptación de un proyecto, no se llevo a cabo es te foro en esas instalaciones lo que llevo a 
la búsqueda de otros espacios lo cual no fue una tarea fácil. 

Es por ello que los obstáculos que al mismo tiempo se hicieron retos llevaron a realizar una amplia revisión 
documental que fue útil para establecer constructos teóricos acerca ele las familias uniparentales, en donde 
algunos autores (Harris, 1972; Wallerstein y Blakeslee, 1990) señalan las graves repercusiones de la ruptura de los 
padres en una fami lia, sobre todo para los hijos, otros afirma (Chant, 1999; Goodrich, 1989; González, 1999; 
\\/alters, 1991) que si exis ten consecuencias, pe ro al es tudiar a la fam ilia uniparental desde una visión de la familia 
nuclear se ignora la singularidad y se homogcniza los procesos familiares; las familia s conducidas por mujeres 
pueden se r catalogadas por la cultura como familias rotas, disfuncionales o desdichadas lo cual lleva a prácticas 
ele poder (\\!hite y Epston, 1993; White, 1994) sobre es tas familias que determinan una forma de pensar, sentir y 
ac tuar (como por ejemplo, el que una mujer no debe es tar sola o que un adolescente es irresponsable, ya que la 
etapa ele la adolescencia se ve como conflictiva y dificil tanto para el joven como para la familia). 

Es por lo anterior que el propósito de este trabajo fue investigar desde las propias experiencias de vida de las 
personas participantes en esta investigación (madres y adolescentes) sobre el tema ele la familia uniparental con 
hijos adolescentes, y conocer los significados en relación a formar parte de una familia uniparental; ser jefa única 
de familia ante la ausencia de la pareja; ser adolescente ante la ausencia del padre; tener un hijo adolescente y ser 
adolescente; al fo rmar una fami lia uniparental como es que se relacionan madres y adolescentes. Al haber 
cons truido un fo ro que tuvo como objetivo ayudar a es tas familias a reelaborar una historia diferente a la que ya 
conocen (relato dominante) fu e útil para la desconstrncción de las prácticas de poder que actuaban sobre estas 
fami lias; todo lo anterior no fu e la comprobación o verificación en relación a una teoría o lo que indican los 
autores consultados sino la ele constru ir un conocimiento acerca ele las familias uniparentales, en otras palabras, 
hacer una contribución a este tema en donde se destaque como es que estas familias piensan, sienten y actúan en 
su vicia cotidiana. 

El capítulo uno tiene como objetivo exponer de fo rma breve en que consiste la Terapia Familiar Sistémica. Es 
importante mencio nar que el capítulo no se presenta como un antecedente a la Terapia Narrativa de Michael 
White y David Epston (1993, 1994, 1996, 2002a, 2002b) - la cual es base de es ta investigación-, sino que se ubica 
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a la Terapia Narrativa de Whi te y Epston dentro de un estilo de práctica terapéutica que tiene un común 
denominador 0a postura posmoderna, y las corrientes de pensamiento constructivista y construccionista social) 
con las ac tuales intervenciones te rapéuticas en la Terapia f<amiliar Sistémica. 

Por lo tanto, pa ra entender las inter\"C·nciones terapéuticas actuales dentro de la Terapia Famili1r Sistémica, es 
pertinente hacer una revis ión de l desa rrol lo de la T erapia b mili ar, puntualizando en la Terapia hurnl iar 
Sistémica, el concepto de Terapia f<ami liar Sistémica, cual son sus bases teó ricas y un primer acercamiento (que 
se amplia en el capítulo tres) a la visión posmoderna en la Terapia Familiar Sistémica, las corrientes de 
pensamiento Constructivista y Construccionista Social que han dado pauta para la conformación de modelos 
te rapéuticos como la Terapia Narrativa ele White y Epston. 

En el capítu lo dos se trata el ciclo vital de la famili a nuclear mexicana y la familia unipa rental con hi jos 
adolescentes; al exponer el ciclo vital familiar va a ser un medio o herramienta que va a permitir trazar: Un marco 
para explicar los cambios en la familia, en cuanto a la o rganización y/o reorganización (de las relaciones, tareas, 
comunicación, etc.) de los miembros, para confo rmar una famili a unipa rental y la transición de la adolescencia y; 
un marco de referencia para ubicar y analizar las implicaciones (emocionales, sociales, económicas, en relac ión al 
género, etc.) que tiene para madres y adolescentes el fo rmar parte de una familia uniparental dentro de una vis ión 
de la famili a nuclear en México. 

Es por esto, que al considerar el contexto social, la familia no es estática, existe una gran va riedad de cambios 
en experiencias, sentimientos, conductas, pensamientos, en la comunicación, etc. lo que permite que los 
miembros que pertenecen a dicha familia se desarrollen, y que exige que cada uno de ellos realice funciones o 
tareas para ajustar o reestructurar el sistema familiar. 

Por otra parte, se expone de manera amplia en el tercer capítulo la pos tura Posrnoderna y las corrientes de 
pensamiento Constructivista y Construccionista Social en la Terapia Familiar Sistémica, y específicamente, lo que 
contempla el proceso terapéutico de la Terapia Narrativa de Whi te (White y Epston, 1993; White, 1994; White, 
2002a; White, 2002b). Esto se hace con el objetivo de brindar el contexto en el cual se desarrollan las ideas de 
White y su T erapia Narrativa. La cual aprecia a los miembros de la familia envueltos en una histori a, en una 
narración que incluye significados, que se construyen en base a las experiencias de vida de cada miembro; los 
problemas que les aquejan, van hacer una historia triste que se ha es tablecido a lo largo del tiempo, un problema 
que a cobrado vida propia y que se alimenta de la familia. Para su solución, \Vhite (1993) plantea la 
cxtemalización del problema como un medio para poder contraatacar la dificultad, dejarla de alimentar y 
construir una historia diferente sin esta, esto es posible a través de las preguntas de influencia relativa que 
generan en las personas la desconstrucción de sus relatos dominantes para la confo rmación de relatos 
alternativos. 

Corno medios narrativos para ayudar a las familias uniparentales, se expone en el te rcer capítulo, el rito de 
pasaje de Van Gennep (1960; en: White y Epston, 1993; White, 1994), que se considera un fenómeno universal 
des tinado a facilitar las transiciones de la vida social de un estatus y/ o una identidad a otra. Con la metáfora de 
decir ¡Hola! (White, 1994) se ayudo a que las madres y adolescentes no vieran su situación como un duelo que 
te rmina con la aceptación de la perdida, sino que a través de la separación de su historia dominante reconozcan 
sus propias habilidades y saberes como personas y miembros de la familia. Un elemento más que asegura la 
consolidación de las historias alternativas son los públicos externos o ceremonia de de fi nición de Myerhoff 
(1982, 1986; en: \Vhite, 2002b), lo que llevo a la construcción de un foro que integra es tos tres elementos (rito de 
pasaje, metáfora de decir ¡Hola! y Ceremonia de defini ción) que se dirige a las famili as uniparentales con hijos 
adolescentes. E l fo ro "Constmvendo 11na n11eva Hiswria de Vida" tuvo el objetivo de abrir un espacio para que las 
personas (madres y adolescentes) narraran y re-narraran los relatos que los han oprimido en sus vidas y sus 
relaciones. 

E n relación al propósito de esta investigación (el conocer desde las experiencias de vida de madres y 
adolescentes lo que significa formar parte de una familia uniparental y construir un conocimiento acerca de ello) 
se hizo necesario buscar alternativas a la metodología cuantitativa, pues el problema tendría que ser el resultado 
de algún hecho concreto observable y objetivo, además de ser medido y dividido en variables para su control y 
pos terio r verificación. En este sentido, la metodología cualitativa brinda una perspectiva diferente para 
relacionarse con el problema a investigar, dentro de su complejidad y atendiendo a la subjetividad de las personas 
inves tigadas (González, 2000). La inves tigación cualitativa confia en las diversas expresiones sub jetivas (esc ritas, 
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verbales y no verbales) de los significados que las personas ofrecen a sus experiencias. Es as í que, el empleo de la 
metodolog1a cualitativa junto con la terapia narrativa lleva a una postura re fl exiva, de curiosidad, donde el 
observador se incluye en la realidad observada, por lo tanto, el objetivo fue construir un conocimiento acerca de 
las familias uniparentale:;. 

La investigación se realizó en una escuela secundaria de Cd. Nezahualcóyotl, en total se trabajo con siete 
fami lias (s iete madres y ocho adolescentes). Las circunstancias por las cuales es tas familias llegaron a ser 
uniparentales son: dos de ellas eran madres solte ras, una era viuda desde hace 12 arl.os, otra después de vivir diez 
años como familia nuclear fueron abandonados hace cuatro arl.os; por último, las tres restantes tenían entre uno y 
cuatro años ele separados, después de vivir ent re 10 y 14 años juntos, aun sin consumarse el divorcio en términos 
legales. 

El métoda crmstmccionista social es el que se utili zó, ya que es el que más se acerca al propósito de esta 
inves tigación. Los instrumentos que se emplearon fu eron: el genograma propuesto por McGoldrich y Gerson 
(1996), las redes semánticas de Figueroa et al. (1981 ; en: V aldez, 2000) donde se emplearon tres conceptos, 
adolescencia, ausencia del padre y relación madre e hi;o, por último, esta el foro "Comtmyendo una nueva Historia de Vida". 
E l trabajo de campo se dividió en tres fases: el primer ace rcamiento, donde se realiza una entrevista inicial con la 
cual se construyo el genograma de cada familia, además de la aplicación de las redes semánticas . El segundo 
acercamiento, donde se lleva a cabo la realización del foro. La te rcera fase, que comprende el análisis de 
resultados y las conclusiones (cabe aclarar que no se hace una división entre resultados y análisis ya que estos se 
consideran un C0/1!Ú11111m) , y se divide en tres momentos, el primero, donde se realizo el análisis de cada 
instrumento lo que permitió observar la riqueza de información que brinda cada uno; el segundo, que se 
caracte rizo por destacar la complejidad del tema tratado y la generación de ideas y constructor acerca de las 
familias uniparentales investigadas que se traduce en la construcción de un conocimiento en conceptos 
interrelacionados como: ausencia padre/ esposo, papel d1111l madre/ padre, identidad de la familia 1miparental, adolescentes 
mponsables y relación madre/ hi;o adolescente. En el tercero, están las conclusiones en donde se resaltaron las 
aportaciones, limitaciones, nuevas cuestiones, ideas, reflexiones, etc. acerca de la investigación. 

Dentro de lo importante que se puede resaltar en esta investigación es que al iniciar el trabajo de campo se 
observa en madres y adolescentes la falta de una identidad familiar que les permita desarrollar sus modos 
preferidos de ser y relacionarse; el desamparo que deja la ausencia del padre y las dificultades en la relación 
madre/hijo debido a la reorganización en sus vidas. Posteriormente, estos relatos fueron desconstruyendose e 
hicieron re-narraciones, donde madres y adolescentes aprecian el formar parte de una familia uniparental como 
un reto en sus vidas y en sus relaciones. Por otro lado, es posible decir que es tas familias son distintas a las 
familias de dos padres y con una estructura jerárquica definida, las familias uniparentales con hijos adolescentes 
de es ta investigación tienen una dinámica y funcionamiento propios que a pesar de las dificultades que ellos 
mencionaban no era un completo caos donde eran urgentes medidas drásticas, en las familias uniparentales de 
es ta investigación, fue importante la construcción de una identidad individual y familiar que les permitió ubicar 
sus experiencias en un marco distinto al que es ser una familia nuclear. 

Es importante mencionar que no se promueve a la familia uniparental como la mejor opción para las familias 
que atraviesan por graves problemas y requieran de cambios o una restructuración familiar pues sería crear un 
juicio normalizador de es tas familias, más bien lo que se muestra es que estas familias existen y funcionan en la 
sociedad pues también generan mujeres y hombres productivos. 

Dentro de las contribuciones que se consideran en este trabajo están: el tema de investig&ción, pues el estudio 
no solo de la familia uniparental sino el estudio por las diversidad o modos particulares de vivir o de pensar son 
poco recurridos en los círculos de investigación, al parecer hay una tendencia por estar confirmando el mismo 
fenómeno o más aún investigar sobre algún tema, ignorando su singularidad y utilizando métodos o técnicas 
estandarizadas. Por último, cabe mencionar que lo construido en esta tes is fue un intento por plantear 
alternativas en el estudio de las familias y en específico de las que son uniparentales. 
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Este capítulo tiene como objetivo exponer de forma breve en que consiste la Terapia Familiar Sistémica. Es 
unportante mencionar que el capítulo no se presenta como un antecedente a la Terapia Narrativa de Michael 
White y David Epston (1993, 1994, 1996, 2002a, 2002b) - la cual es base de esta investigación-, sino que se ubica 
a la Terapia Narrativa de White y Epston dentro de un estilo de práctica terapéutica que tiene un común 
denominador Qa postura posmoderna, y las corrientes de pensamiento constructivista y constrnccionista social) 
con las actuales intervenciones terapéuticas en la Terapia Familiar Sistémica. 

Por lo tanto, para entender las tendencias actuales dentro de la Terapia Familiar Sistémica, es pertinente hacer 
una revisión del desarrollo de la Terapia Familiar, puntu alizando en la Terapia Familiar Sistémica, el concepto de 
Terapia Familiar Sistémica, cual son sus bases teóricas y un primer acercamiento (que en el capítulo 3 se 
ampliara) a la visión posmoderna en la Terapia Familiar Sistémica, el Constrnctivismo y el Constrnccionismo 
Social que han dado pauta para la conformación de modelos terapéuticos como la Terapia Narrativa de Wh.ite y 
Epston. 

A) DE LA TERAPIA FAMIIJAR A L../1 TERAPIA FAMILJAR SJSTEMICA. 

En este aparatado se comienza por exponer algunas de las personalidades que se des tacan en el desarrollo de la 
Terapia Familiar, para después partir hacia la conformación de la Terapia Familiar Sistémica, en donde sobres alen 
los es tudios de Bateson, el Grupo del Mental Research Institute (MRl) y la Escuela de Milán. 

D e acuerdo a Frnzzetti y Jacobson (Phares y Trnll, 1999) los orígenes de la Terapia Familiar se ubican en el 
movimiento de traba¡o social del siglo XIX. Pero es hasta la mitad del siglo XX cuando empieza a gozar de 
popularidad como una alternativa terapéutica. Una de las principales razones por las cuales tardo en desarrollarse, 
fue por la teoría psicoanalítica de Freud, que estaba centrada en los problemas individuales e intrapsiquicos que 
en la idea de sistemas y relaciones. Aunque algunos de sus seguidores como Melanic Klein con las relaciones 
objetales y Margaret Mahler con la relación vincular (simbiosis), hacen una reformulación de la teoría original de 
Freud extendiendo la patología hacia la relación que hay entre la madre y el hijo, y ya no solo a cuestiones 
intrasiquicas. (Eguiluz, 2001a, 200lb) 

La profesión de terapia familiar se 111ic1a como un apoyo a profesiones como la psiquiatría, psicología, la 
pedagogía y la sexología. Por ejemplo, con la psiquiatría se toma gran interés por la esquizofrenia que " ... ha sido t1n 
1111do de dificil solución, ron el que se han enfrentado distintas teorías . .. " (Eguiluz, 200la; p.99). Bajo esta perspectiva médica 
se comienza a explicar la esquizofrenia como una disfunción neuronal, enzimática, etc. Pero posteriormente, se 
observa un cambio de comportamiento en el paciente hospitalizado en relación con los miembros de su familia, 
específicamente con la madre, pues al darlo de alta y al mantener un diálogo con su madre, este vuelve a recaer, por 
tal motivo se empieza a observar a este padecimiento ya no como algo individual, e incluso se empieza a dar 
calificativos como el de familias esquizofrénicas. De este modo, trabajos como los de Frieda Fromm-Reichmann 
empiezan por describir desde un marco psicoanálitico las relaciones patológicas entre la madre y el hijo. 

A finales de los años 30's la terapia familiar se independiza de todas estas especialidades y se pronuncia como 
disciplina con todos sus fundamentos teóricos (Sánchez, 1996). La siguiente tabla muestra algunos sucesos 
importantes para la terapia familiar: 

FECHA INICIADORES DE LA TERAPIA FAMILIAR 1 

1929-1933 Hirschfeld y sus estudios de la familia. 
1930 Paul Popone en E.U, funda la clínica del Instituto Americano de Relaciones Familiares. 
1932 Emily Hortshone Mudd. Es tablece la práctica en terapia familiar y desarrolla un programa 

de evaluación. Funda la American Association of Marriru>t> Counselors 
1938 David v Mera Mace en Londres forman el orimer Marriage Guidance Cow1cil. 
1942 Ernes t Grove, propone el establecimiento de una asociación profesional de e o rientacié 

familiar. 
1944 Se establecieron lineamientos para formar orientadores familiares.AAMC 
1949 Abraham Ston y Hannak. Edita trabajos en orientación familiar. 

Fuente: Sánchez, 1996. 
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Hubo factores clínicos y de inves tigación que produjeron el progreso de esta alternativa. Para Ochoa (1995), 
los factores clínicos que desencadenaron su nacimiento, fue que varios psicoterapeutas, de forma independiente, 
i.:Omienzan hacer entrevistas a la fami lia para obtener más información, con ello se dan cuenta que mucho ele la 
patología del paciente tiene que ver con las relaciones fami liares. 

Co11 e.ole últi1JJ0 e11foq11e. ÍIJ.> prvbk1JJa.1· de Í!Js i11dit:id110.1· se ,v11<·ep11Í,;11 m lérmi110.,. .1is!d1JJi«os. ivn10 1111a 
1JJa11ifestació11 de a/glÍ11 tipo de disfi111ción (a1JJiliar. lista 1111eva perspecliva .rolm: Í!Js problemas dímeos f ue más 
evide11re en afg1111os de ws crmcepto.r acerca de fra.rlomos 111e11tales graves mmo /,¡ esquizfi(mtia. (Pharesy Tmff, 
J999;p. 419) 

J ,as observaciones en vivo empezaron a utilizarse con fami lias en inves tigaciones fo rm ales o info rmales en el 
decenio de 1950. Los obstáculos que en un principio no permi tieron es te crecimiento y como anteriormente va 
se había hecho mención, fueron las reglas establecidas po r el modelo psicoanalítico el cual prohibía la 
contaminación de la terapia mediante la inclusión de los parientes. 

La mayoría de los inves tigadores que se dedicaron al estudio de las interacciones en el núcleo familiar se 
concentraron en el análisis de las propiedades de la familia como sistema. Y por sistema se quería decir toda 
entidad cuyas partes covariaban entre sí y que mantenían equilibrio en una forma activa (Hoffman, 1994). E l 
punto central recaía en la función desempeñada por los compottamientos sintomáticos, al ayudar a equilibrar o 
desequilibrar al sistema. Desde este punto de vista la terapia familiar se convi rtió en una forma diferente de 
considerar el comportamiento, y se le puede describir como una clase de investigación de comunicaciones que 
enfocan las relaciones de la gente en grupos naturales. "E! movimiento familiar empezj Cl/ando por pn"mera vez.fueron 
obseroadas personas m11 mmportamienlos súzromát1eos en Sii hábitat familiar. en ki fa1JJifia, no e11 e! mnSttflon·o médim ''. 
(1-Ioffman, op. cit.; p. 26) 

E n el año de 1952, John Bel! (Ochoa, 1995) es el primero que acuña el término terapia familiar para designar 
una nueva modalidad terapéutica, y a quien se le puede llamar el padre de la terapia famil iar moderna por medio 
de sus publicaciones en el Sat11rday Evening. En 1953 el Dr. Bel! hace su primer reporte a un grupo de colegas, 
indicándoles el uso de sus nuevas técnicas de terapia familiar, con todo el grupo familiar, las que veía con técnicas 
individuales y grupales. 

Se considera que Nathan W. Ackerman (Ochoa, op. cit.) es también precursor de este tipo de terapia, él explica 
que hay una interacción dinámica entre los factores biológicos y sociales en la vida del ser huma!1º· También dice 
que la patología familiar es consecuencia de una mala adaptación de roles dentro de la familia. E l trata de llevar a 
cabo una terapia integrativa, entre lo que son los problemas intrapsiquicos y la teoría ele los sistemas. 

Llegó a esta especialidad a través de la psiquiatría infantil , él comprendió que la dinámica familiar ejercía en la 
patología del paciente su propia enfermedad. Rompió con la rigidez de la consulta y permitió que los psiquiatras 
vieran a toda la familia en consulta, como una nueva modalidad de tratamiento. Aplicó sus nuevos conceptos de 
terapia y así descubrió que la intervención con toda la familia podría ser de gran ayuda para romper el estereotipo 
del niño con problemas psiquiátricos. Ofreció conferencias, pláticas y publicaciones de la relación de 
enfermedades psiquiátricas infantiles con la dinámica familiar. 

En 1955 organiza y dirige las primeras sesiones de diagnóstico familiar que se llevan a cabo durante la reunión 
de la American Orthopsychiaric Association. En el año de 1958, publica su gran obra en el libro The Psichod_ptamics o( 
Fami!J Iifi, referente al diagnóstico y tratamiento de las relaciones fami liares. Su mayor aportación de servicios 
clínicos fue el haber fundado después de varios años el The Fami!J lnstitute el cual, después de su muerte, se llamó 
Ackerman Institute. 

Murray Bowen fue uno de los primeros psiquiatras que hospitalizaron a familias enteras para su observación y 
tratamiento. Había comenzado en el decenio de los 50's con la idea de que la esquizofrenia era resultado de un 
no resuelto nexo simbiótico con la madre. Desarrollo una hipótesis de la esquizofrenia en tres generaciones. 
Según esta teoría, los abuelos del niño esquizofrénico eran relativamente maduros, pero un hijo, muy apegado a 
la madre, seguía siendo extremadamente inmaduro. Después, este hijo escogía una esposa igualmente inmadura. 
El resultado de las inmadureces combinadas en este matrimonio era un hijo tan simbióticamente atado a la madre 
que era esquizofrénico. 
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Una de las principales aportaciones de Bowen a la teoría familiar fue su pensamiento sobre la parte 
desempeñada por triángulos en la interacción familiar. La triangulación es un proceso que ocurre en todas las 
familias y todos los grupos sociales, que al formarse parejas se excluye a un tercero, o se ataca a este. Para Bowen, 
un sistema emocional de dos personas formará, bajo presión, un sistema de tres personas. Por ejemplo, puede 
surgir un conflicto entre los dos, y el que se siente más incomodo aliviará la tensión triangulando esta a una 
tercera persona. Expone que la triangulación original no queda ahí, sino que puede activar otros triángulos, 
arrastrando más personas. Dice que estas triangulaciones cursan por caminos muy limitados y casi 
preestablecidos, esto es, dado que una familia pasa largo tiempo unida, el proceso de triangulación sigue por una 
fija reacción en cadena. ''U11a clave para el pensamiento boweniano es lardea de que si alg11ie11 puede lograr una posición más 

jle.:-áb/e en un triángulo familiar, así sea distante, esto puede tener npercusiones positivas sobre otros, más cercanos, y hasta puede 
anular las órdenes del pasado que crmstriiien las relacio11es en el presente ''. (Hoffman, 1994; p. 39) 

Lyman Wynne es otro psiquiatra que comenzó con un interés en los desordenes mentales de la esquizofrenia y 
la influencia del estilo de la comunicación familiar sobre estos desordenes. En la familia de un esquizofrénico 
observó, en la estructura familiar, alineaciones y escisiones que cambiaban rápidamente pero con un rasgo de 
gran constancia. Las alineaciones eran una intimidad disfrazada o seudomutualidad como lo llama Wynne, las 
esciciones era reacciones de hostilidad o distancia disfrazada o seudohostilidad. A este respecto dice que "cuando 
se ha desarrollado una alineación dentro de un gmpo determinado de terapia familiar, busque una escisión naciente en otro nivel o en 
otra parte del gmpo; si surge una escisión, espérese que salga a la vista una alineación asociada ''. (Hoffman, op. cit.; p. 42) 

Por otra parte, en el año de 1954 se forma un primer grupo de investigación en Palo Alto, con Gregory 
Bateson, Don D . J ackson, Jay Haley, John Weakland y otros, los cuales constituyeron sus posiciones iniciales en 
este grupo con Teorías Científicas que fueron proporcionadas por las Ciencias Sistémicas, como son: la Teoría 
de la Información, la Teoría del Juego, la Teoría General de los Sistemas y la Cibernética. (Stierlin, 1997) 

Se debe mencionar que Gregory Bateson marco el clima intelectual de la Modernidad y Posmodernidad, tanto 
la psicoterapéutica como la general. Bateson, fue el primero que ubico a la Cibernética y con ello el pensamiento 
ecosistémico en el ámbito psicosocial, lo cual tuvo repercusiones en la actual concepción de la práctica 
psicoterapéutica especialmente de la Terapia Familiar Sistémica. 

Para Bateson el desarrollo de la Cibernética era el acontecimiento más importante del siglo XX, pues dentro de 
las Ciencias Naturales, la Cibernética, desplazaba paulatinamente aquellos modelos de explicación que se habían 
apoyado en descripciones estadísticas de la mecánica newtoniana, propuso aplicar los conceptos de la Cibernética 
a los sistemas de relaciones humanas. (Stierlin, op. cit.) 

Las investigaciones del grupo de Bateson se interesaron en explicar los procesos de clasificación de mensajes y 
como es que estos dan lugar a las paradojas en familias con pacientes esquizofrénicos, en los cuales vieron que 
existían problemas de comunicación. (Hoffman, 1994) 

Gregory Bateson intentaba clasificar la comunicación por niveles, estos son, niveles de significado, niveles de 
tipo lógico y niveles de aprendizaje. El equipo de Bateson contemplaba las pautas de la transacción 
esquizofrénica. Los miembros de este grupo se preguntaban si estas pautas surgirían de una incapacidad de 
discriminar entre niveles de tipo lógico: por ejemplo entre lo literal y lo metafórico. Ellos plantearon la hipótesis 
de que una persona con este tipo de dificultad podría: " . .. aprender a aprender en un contexto en que esta dificultad fuese, 
de alguna manera, adaptativa" (Hof&nan, op. cit.; p. 27). En general este grupo llego a identificarse con una idea de 
la familia como entidad destinada a mantener el equilibrio. 

Durante las primeras fases del estudio de la comunicación esquizofrénica por el grupo de Bateson se 
celebraron entrevistas con pacientes internados en el hospital de la Administración de Veteranos de Palo Alto, 
donde Bateson era asesor. En 1956 el escrito "Hacia una Teoría de la esquiZPfrenid' dio finalmente nacimiento a el 
concepto de la doble atadura. Una doble atadura era, en esencia, una comunicación a muchos niveles en que una 
demanda manifiesta en un nivel era solapadamente anulada o contradicha en otro nivel. 

Años más tarde se desarrolla el concepto de doble vinculo, que consiste en una contradicción o dobles 
mensajes que originan confusión en la comunicación dentro del sistema familiar, la investigación que ellos 
realizaron consistía en observar las diferencias entre las comunicaciones disfuncionales de las familias 
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sintomáticas y no sintomáticas, concluyeron que el doble vinculo es un factor necesario para la esquizofrenia 
pero con ello no se puede definir como es que se origina. 

Parecemos enco11/ramos aquí ante 1111 extrmio ;ile!fi del gato.y el rató11. "J "oles jm:¿>os probab/.e111e11te justifiquen fa 
ra'fÍ11 inicial de que Bateso11 se interesara en la co111111ticación esq1é:;yfn!11ica: la aparen/e i11capacidad del 
esqui;;pf n!11úv para dúti11g11ir /¡; literal dé lfJ 111etafón,v. [i sto p11reáó lraduárse m 111111 1úl11al aú:rgi,1 11 maú¡11ier 
mensaje o infom1e que secretamente i11cbrye un mensaje de orden, i11dica11do que el remitente controla la relación. 
(l-lojf111a11, op. cit.;p. 31) 

Pese al hecho de que la obra del grupo de Bateson aportó un punto foca l a los estudiantes del pensamiento 
transaccional no psicodinámico, el enfoque en las comunicaciones tenía una desventa ja, tendía a ser 
esencialmente diádico. Weakland fue el primero en romper con el modelo diádico, con su ensayo: La hipótesis de la 
doble atadura de la esq11iZfifre11iay la interacción en tres partes. El primer paso en esta cadena de revisiones, como lo pone 
en claro el artículo de Weakland, consistió en considerar el comportamiento esquizofrénico en triadas en lugar de 
diádas. Los miembros del grupo de Batenson empezaban a mostrar un interés en las coaliciones; para este 
fenómeno Bateson empleó la frase: la danza infinita de las coaliciones cambiantes. (Hoftinan, op. cit.) 

Bateson pensó que en las familias esquizofrénicas, dos miembros nunca parecían ser capaces de forma r una 
alianza estable. O bien intervenía otro miembro de la familia o los dos que se habían asociado se sentían tan 
incómodos para excluir a la otra persona que ellos mismos disolvían su coalición. 13ateson argumentó que en un 
sistema en que no se permitiera que las adaptaciones persistieran en niveles profundos, sería lÓgiCO suponer que 
el individuo en cuestión expe rimentaría enorme perturbación y dolo r. Estaría atrapado en una secuencia sin fin 
de ataduras dobles, si tuaciones en que tener razón siempre se castiga. 

En un escrito posterior, Haley compara la interpretación que hace Bateson de la doble atadura con la suya 
propia; afirma que una lucha por el poder puede expresarse como una necesidad del sistema cuando los 
individuos que se encuentran en él, luchan por imponer su predominio por que los niveles jerárquicos de 
comunicación no están claramente definidos (Hoffman, op. cit.). La única respuesta a los mensajes que entran en 
conflicto en distintos niveles, observa Haley, es más mensajes que entran en conflicto en distintos niveles; dice 
que las personas atrapadas en esta situación se volverán extraordinariamente sensibles a permitir que su conducta 
sea gobernada por otros. La descalificación de los significados será una táctica que una persona puede emplear 
para controlar el comportamiento de otra. 

Para el año de 1959 se funda el Mental Research lnstitute (MRI) encabezado por Jackson y en el cual se unen 
Jules Riskin, Virginia Satir, Paul Watzlawick y John Weaklend. Este instituto nace con una orientación en la cual 
considera que las interacciones entre los miembros de la familia tienen una influencia en el desarrollo de una 
patología, incorpora principios de la Cibernética y de la Teoría General de los Sistemas. Este enfoque también 
pone interés en las conductas observables que se producen dentro de los contextos sociales. (Hoffinan, op. cit.) 

Este proyecto fue apoyado por las conferencias de la fundación Macy's para lo cual aprovecharon para invitar a 
colaborar a D on D. Jackson para continuar con estudios de niños esquizofrénicos y su comunicación con la 
madre. El inicio de este proyecto fue crucial para los trabajos de Jackson y su grupo, ya que publican nuevamente 
sus investigaciones respecto a la Terapia familiar conjunta donde indican que esta es más efectiva para el 
tratamiento de familias de esquizofrénicos que la terapia individual del paciente. 

Virginia Satir deja Chicago, lllinois, para formar parte del instituto. Sati r fue la única mujer que ingresó al 
instituto con es tudios de trabajadora social. En forma privada ella había trabajado con familias en Chicago, 
Illinois, donde la primera sesión conjunta con la familia había sido por casualidad: 'Trabaje co11 témicas sistén11Ca.r 
mucho antes de que las conociera o que, incluso, haber escuchado algp de ellas '~Sánchez , 1996; p. 37). Al leer el artículo de 
Don D. Jackson: Hacia Una Teoría de la EsquiZfifrenia, entendió que es lo que estaba haciendo. Virginia Sati r y sus 
publicaciones fueron influenciadas por el trabajo del MRI de Palo Alto. En sus publicaciones desarrollo el 
concepto de metamensaje el cual se refería a conceptos de interacción familiar. 

Aparece la revista Pami!Y Process, fundada por Ackerman y Jackson, esta ayuda a dar popularidad y consolidar la 
fuerza con la que ya se había gestado en los cincuentas la terapia familiar, Haley fue el primer editor responsable 
y la primera edición salió en el año de 1962. (Ochoa, 1995) 
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En 1968, año en que fall eció Jackson, las ideas del MRl cruzaron el océano, esto condujo a que especialistas de 
la familia como Mara Sel vi ni l'alazzoli, analista de niños, en 1 talia, decepcionada de su trabajo se interesaran por 
los es tudios de Palo Alto. En este mismo año Palazzoli organizo el Instituto de 2 studios Familiares en Milán 
donde se le unieron cuatro psiquiatras: Luigi Boscolo, Giuliana, Prata y Gianfranco Cecchin. Este grupo trabajo 
unido durante más de diez años, creo un enfoque de sistemas fa miliares que se utilizó con familias de anoréxicos 
y con familias ele niños con grandes desordenes emocionales . l -0s asociados de Milim despertaron gran interés en 
Europa por utilizar un formato insólito, trabajaban en dos parejas, con una mujer y un hombre terapeuta en la 
habitación con la familia y un hombre y una mujer tras una pantalla unidireccional. (Hoffman, 1994) 

En el modelo Milanes la familia se observa como un sistema cibernético autoorg.misativo, en donde todos los 
miembros se vinculan entre si y cuyo problema actual cumple una función especifica para el sistema familiar. 
Dentro de las consideraciones terapéuticas formulad as respecto de la familia es considerado potencialmente 
unportante el contexto social (como por ejemplo, la institución que organizo la derivación, los doctores y el 
equipo terapéutico mismo). (Simon, Stierlin y Wynne, 1993) 

Otros teóricos que brindaron aportaciones importantes en los años setentas fueron Salvador I'vlinuchin -
psiquiatra y psicoanalista infantil - , junto con E. H. Auerswald, y Charles King, que realizaron un proyecto de 
investigación para estudiar y trabajar con familias de niños delincuentes (negros y latinos) en la \X'iltwyck School 
de la parte este de E.U.. Este proyecto de investigación se convirtió en un centro magnético para el talento y las 
ideas en la costa del este de los Estados Unidos. El supuesto principal de la terapia es tructural de Minuchin 
considera que el cambio se debe dar en la estructura de los sistemas familiares. (Hoffman, 1994) 

Y por otra parte Milton Erickson, terapeuta que trabajo bajo un nuevo concepto de hipnosis, se destaca por las 
curas milagrosas y la originalidad de sus pensamientos. El empleo de la paradoja terapéutica que es una técnica que 
utiliza el terapeuta para introducir un síntoma mientras simultáneamente también esta produciendo un cambio es 
una aportación por la cual se le reconoce en varios países. 

En la década de los años ochentas y noventas, se caracteriza por un constante desarrollo de enfoques 
terapéuticos. Es así como podemos mencionar la terapia Centrada en Soluciones, en donde se encuentran a 
O 'Hanlon y Weiner-Davis; y la Estratégica con Jay Haley y Cloé Madanes. (Ochoa, 1995) 

Durante los últimos años algunos teóricos provenientes de distintas áreas de investigación han influido en la 
terapia familia sistémica, entre los que se puede considerar a Heinz von Foerster, Maturana y Varela. El aporte 
más importante que han hecho a la terapia familiar sistémica es el acento que ponen en el hecho de que no hay 
una realidad independiente del observador, pues el proceso mismo de observación modifica lo que esta siendo 
observado. En este sentido, se hace referencia a una segunda ábemética. (Stierlin y Weber, 1990) 

B) CONCEPTO DE TERAPIA FAMILJAR SIS1E MICA 

A través del tiempo se han propuesto distintas definiciones de terapia. Wolberg (1967; en: Phares y Trull, 1999) 
proporcionó una definición general característica de la terapia: 

... es una fom1a de tratamiento para /.os problemas de naturaleza emoáo11ai en /.a que una persona entrenada 
establece de manera deliberada una refaáón profesional ron un paciente con fa finalidad de eliminar, modificar o 
retrasar /.os síntomas existentes, de mediar patrones trastomadm de conduela y de promover el creámiento y 
desarroi/.o positivo de fa personalidad. (p. 294) 

Por otro lado, el término terapia también se concibe como una relación de tipo pro fesional entre dos partes 
(terapeuta y cliente, este ultimo no solo abarca al individuo, sino a la pareja, a la familia, etc.) donde se solicita los 
servicios del terapeuta para poder encontrar una solución a un problema o conflicto por el que se esta pasando en 
su vida. (Robles, 2002) 

Se reconoce como Terapia Familiar a la intervención dirigida al grupo familiar, en la cual existen gran variedad 
de modelos terapéuticos. Para Eguiluz (2001a), " La terapia familiar es un tipo de tratamiento psirokigiro donde el enfoque se 
hace sobre el gmpo familiar más que sobre un indivtduo ais/.adt; por /.o que resulta en este a.rpecto, significativamente distinto a otras 
formas de tratamiento clínico" (p 95) . Es así que la terapia familiar se describe como un tipo de tratamiento para los 
sistemas familiares. 
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E n es te sentido el empleo del término terapia fami li ar no solo hace referencia a la labor terapéutica ejercida 
sobre la familia , sino también se empica para hablar de un modelo teórico y de su epistemología. De es ta manera, 
para autores como G utiérrez (1999), se considera a la prktica de la terapia familia r como un arte y una ciencia. 
Para él, el encuentro terapéu tico ent re dos o más personas no puede ni debe reducirse a un intercambio 
mecánico y totalmente estructurado. 

También se dice que la terapi a familiar se puede dar ba jo dos mstancias, principalmente, una es en el momento 
de una crisis fami liar, en donde la duración es relativamente cort·a y se centra exclusivamente en la solución del 
problema; la otra se refiere a la reestructuración de la dinámica fami liar que aba rca más tiempo por la 
complejidad de los factores que intervienen. (N ieto, 1994) 

Es importante señalar que en la te rapia familiar, los patrones, las fo rmas y los procesos de comunicación, 
interacción y es tructuración de la familia no son producto de la espontaneidad, sino de la influencia de un medio 
cultural familiar que determina el estilo de vida, por ello también se rá aconsejable inves tigar y recabar 
información acerca de la historia fami liar. 

Específicamente, en el modelo de Terapia Familiar Sistémica se suele utilizar el término "sistémico" para 
referi rse al modelo milanes de terapia familiar (que utiliza un concepto cibe rnético de las relaciones familiares), 
pero además se emplea con frecuencia de forma más general por los terapeutas que se especializan en la familia y 
que aplican los principios de la Teoría de Sistemas, por lo cual a su es tilo de trabajo se le nombra Terapia de 
Sistemas. (Simon, Stierlin y Wynne, 1993) 

Stierlin y Weber (1990) mencionan siete elementos de la Terapia Familiar Sis témica: 
l. No se pres ta atención a fenómenos aislados sino a las interrelaciones. De este modo las características 

individuales se entienden como elementos de un proceso dinámico, y son revelados como aportes de la 
conducta a un sistema. 

2. Una perspectiva centrada en las interrelaciones no construye cadenas unidimensionales de causa y 
efecto (causalidad lineal), sino que procura describir como las conductas se condicionan recíprocamente 
(circularidad), comprensión que se deriva de la aplicación del pensamiento cibernético a los sistemas 
psicosociales. 

3. Se requiere del contexto, y del conocimiento de las reglas observadas por los participantes para darle 
algún sentido a una conducta. 

4. Al hablar de efectos recíprocos y circulares de la conducta, no se descarta que cada persona es, en parte, 
artífice de su propia situación, y no mera victima de la en fe rmedad o de las circunstancias internas o 
externas (existe una capacidad de toma de decisiones y de responsabilidad) . 

5. La conducta humana no solo es ta influida por la conducta de los otros sino también por las ideas y 
procesos significativos que orientan y coordinan las acciones de los miembros de un sistema. 

6. Las ideas sobre lo que representa la realidad son también confirmadas, recibidas o modificadas por 
medio de procesos circulares. 

7. Un sistema se define por un observador como cualquier cosa que represente un todo ordenado. 

Robles (2002), hace la aclaración que actualmente en el enfoque sistémico, los modelos de terapia breve 
sistémica dan la facilidad de trabajar con una parte o de forma individual con algún miembro de la famili a, sin 
descuidar las interacciones con las personas que le son significativas. 

C) BASES IEORICAS DE LA IERAPIA FAMILIAR SlffEMJCA. 

La Terapia Familiar Sistémica surge de los descubrimientos de las modernas ciencias de sistemas, como la 
Teoáa General de los Sistemas, la Cibernética y la Teoría de la Nueva Comunicación (Sterlin y Weber, 1990). Es 
por esto que es impo rtante exponerlas a continuación. 

c.1 Teoría General de los Sistemas. 

Las ideas precursoras sobre los sistemas abiertos nacieron alrededor de los años veintes (Eguiluz, 
1990). En el año de 1921 Wertheimer explica, en base a sus investigaciones sobre la percepción humana, 
que el hombre percibe totalidades organizadas. 
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Las primeras aproximaciones al modelo de los sistemas, en el campo de la biología, tienen sus orígenes en la 
terce ra década del siglo XX por Ludwin Von Bertalanffy, pues el enfoque mecanicista era el que predominaba en 
esa época contrad íéiendo los principios básicos de la vida. Bcrtalanffy pos tuló una organización organismica en la 
biología. Como un sistema en sus principios de organización, se encuentra co-rclacionado entre sí y su medio 
ambiente, es decir, todos los organismos biológicos viv ientes son sistemas de interacción int'crna y se deberá ver su 
contexto biológico (Sánchcz, 1996). 

La publicación de la Teoría General de los Sútemas (fG S) ya estructurada, salió a la luz hasta el término de la 
Sc¡,•\mda G uerra Mundial, alrededor de 1947 y se atribuye fo rmalmente a Bertalanffy. Casi diez años después de 
tinalizada la Segunda Guerra Mundial , se creó en 1954 el proyec to elaborado po r una se rie de científicos, entre 
ellos el biólogo matemático Anatol Eapoport, Kennet Boulding, el fisiólogo Ralph Gerard y el mismo Bertanlanffy 
para formar la Sociedad para la Invesligació11 General de Sistemas, cuyos objetivos se enfocaban a impulsar el desarrollo 
de sistemas teóricos aplicables a más de uno de los comportamientos tradicionales del conocimiento (Eguiluz, 
1990). 

Por otra parte, Sluzki (1987; en: Eguiluz, 1990) señala que la Teoría General de los Sis temas tiene por objeto el 
estudio de las correspondencias o isomorfismos entre sistemas de todo tipo. 

Johansen, (1986; en: Egui luz, 1990), propone objetivos más particulares y específicos. Los objetjvos de la TGS 
pueden ser fij ados a diferentes grados de ambición y de confianza. A un nivel de ambición bajo con un alto grado 
de confianza, el fin es descubrir las similitudes entre las construcciones teóricas en diferentes disciplinas y en base a 
estos conformar modelos teóricos que se pueden aplicar en dos campos de estudio diferentes. J\ un nivel más alto 
de ambición y con un grado de confianza menor, se desarrolla un sistema de sistemas di ferentes que llevan a cabo 
la función de una gestalt en las construcciones teóricas. Otro de los objetivos es encontrar un lengua1e común que 
sirva como punto de unión entre las diversas ciencias especializadas, lo que permitirá el intercambio de 
conocimiento entre los científicos, haciendo aumentar el caudal de la ciencia en su totalidad. 

Con respecto a la definición de sistema, Bertanlanffy lo define como un conjunto de elementos en interacción. 
Para H all y Johansen el sis tema se define como un conjunto de objetos y sus relaciones entre los objetos y sus 
atributos; los objetos hacen referencia a seres humanos, componentes de un tejido, elementos de una maquinaria, 
etc. , y los atributos serían las características que permiten diferenciarlos (Espinosa, 1992). 

E n la Teoría General de los Sistemas se distinguen dos tipos de sistemas, los sistemas cerrados y abiertos. 
Bollini (1994) define a los sistemas cerrados como aislados del medio, como por ejemplo una reacción química 
en un recipiente cerrado. Y abiertos, que son los que están en un intercambio constante con el medio, dentro de 
es tos se pueden considerar a los organismos vivos, que son un conjunto de partes que están relacionadas entre sí 
y con el medio y donde hay un intercambio de energía, materia e info rmación. 

Otro elemento importante dentro del sistema es el de tiempo, ya que "1111 sistema cvmiste en 11na interacció11 y ello 
significa q11e debe de tener lugar un proceso semencial de acción-reacción para que p11eda desmbnr cualq11ier estado de sistema o 
c11alq11ier cambio de estado''. (Espinosa, 199 2; p. 61) 

D entro de un sistema cerrado el fin esta determinado por las condiciones iniciales, es decir, al modificar estos 
estados el producto final también se modificara. Po r el contrario, en los sistemas abiertos exis te una tendencia a 
que a partir de distintos es tados iniciales se llegue a un mismo estado final; en ambas situac iones, esta propiedad 
se llama equifinidad. 

Una caracterís tica más de los sistemas, es la entropía, que en física se refiere a una magrutud termodinámica que 
mide el grado de homogenización energética; es positiva cuando la energía esta en un equilibrio y va de la 
homeostasis a la liquidación de energía. Es negativa cuando se produce la energía y puede mantenerse en 
desarrollo constante. 

E n un sistema cerrado existe una entropía positiva en donde se destruye el orden y se igualan las diferencias, en 
los sistemas abiertos el cambio de entropía es negativo, ya que conserva un estado de equilibrio mediante la 
interacción de sus partes componentes o subsistemas que colaboran entre sí, con dependencia mutua como 
procesos funcionales, es decir, existe un equilibrio dinámico en donde hay un fluj o de entrada y salida de energía. 
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Esto, lleva a considerar una causalidad circular en vez de una lineal (Concepción mecá111ca del mundo) , la 
circularidad permite que el sistema se autorregule, los subsistem as se diferencian entre sí, se o rdenan, se 
organizan y posee una teleología adaptada a este subsistema. 

Los sistemas abiertos ti enen propiedades mutables gracias a su c;ip:icidad ele relac ión con el exterior. Para 
Espinosa (1992) los elementos que constrnyen a un sistcm;i ,;on: 

~ Org,aniz.aáón: en donde la to talidad no es simplemente la surm de las partes de un sistema, ya que 
constituiría algo cualitativamente di fe rente. T am bién están lo,; limites que permiten que los sistemas y los 
subsistemas se delimiten en su interio r con respecto a su ex terio r, es tas son reglas que van a determinar la 
fo rma en quienes participan y como lo van hace r. Su fu nción es la de crear diferencias en los sistemas. 
Otro aspecto importante es el de la jerarquía (orden o manera como se distribuye la auto ridad). 

,. Control: esta se re fiere a todos los procedimiento~ y mecanisrnos que se uti lizan para regular el 
funcionamiento interno del sistema e incluye lo que es la retroal imentación positiva y negativa, ambas 
fuerzas están presentes en los procesos de cambio-estabilidad del sistema. 

> lnfi; rmació11: consiste en el intercambio entre los elementos del sistema y este involucra las pautas de 
interacción o de relac ión entre objetos y atributos; es ta dinámica es una relación ci rcular en donde se van a 
ubicar que eventos mantienen y generan este continuo movimiento de la 111 fo rmac1Ón. 

:>- Trammúión de significados-. trata sobre como un individuo requiere ele significados para cia r sentido a su 
realidad. E l medio por el cual consigue estos significados es por la transmisión que los miembros del 
sistema le brindan y no solo se re fiere a un conjunto de recuerdos, sino que también incluye los 
intercambios dentro y fuera del sistema. 

Los postulados de la Teoría General de los Sistemas se opone a los pos tulados epistemolÓgiCOS de otras teorías 
menos abarcativas, donde la realidad ha sido dividida y sus partes explicadas por di fere ntes ciencias. Según los 
planteamientos que hace Sánchez (1996), los fundamentos de la TGS se basan en: 

El pensamiento contextual y la organización sistemática circular. En contras te con el pensamiento lineal y 
mecanista (causa-efecto). 
- E l pensamiento lineal o mecanista se basa en que las personas y su comportamiento deberán cuadrar o entrar en 
una "categoría o patología" el cual es enfatizado por fuerzas, "causas individuales y efectos individuales". En 
contraste, el modelo sistémico circular o pensamiento contextual, el comportamiento se ve como efecto de 
múltiples causas y el significado del comportamiento, dependerá ele dos elementos del contexto: "en el 
comportamiento y el observador del comportamiento" . 

De lo anterior, sus postulados son los siguientes: 

*Todo sistema es una unidad organizada y sus elementos respecto ai sistema son necesariamente independientes. El concepto de 
organización tiene un tipo ele consistencia y predicción de cada uno ele los elementos para con los demás, teniendo 
también el sistema cualidades que no pueden discerni r de las cu alidades individuales de sus elementos. E ste primer 
principio sugiere que el comportamiento de un individuo no se podrá entender sin comprender el contexto de es te. 
Lo cual se entiende como la totalidad, en donde el sistema es diferente a la suma de sus partes. 
• Los patrones que ngen ai sistema son circulares y no lineales. E l concepto de circularidad se refiere a que los sistemas 
(familia), se ven como un sistema recursivo de retroalimentación circular Ooops). Es decir el comportamiento de la 
persona A influye en el comportamiento de la persona B, que a la vez influye en el comportamiento de A y así 
continua, lo que permite en los sistemas que no recaiga la culpa en un solo individuo (paciente Identificado) del 
sistema (familia). 
*Los sistemas mantienen su estabilidad por el mecanismo de homeostasis. Toda interacción en un sistema viviente se mantiene 
por sus funciones de balance de equilibrio. Cuando se presenta un rango de desviación del comportamiento, la 
retroalimentación se presenta para restablecer la conducta a una tendencia central. 
*La evofuáón y fm cambios son inherentes en i!Js sistemas abiertos. A través del desarrollo de la vida de los individuos 
cambian en su capacidad física y sus relaciones con el medio ambiente. Los cambios son p roporcionados por la 
variable genética entre una interacción de retroalimentación del individuo y su medio ambiente cambiable, lo que 
cambia las reglas internas del individuo para conceptualizar la es trnctura del mundo. 
* l..11 estmct11ra sistémú:a esta formada por subsistemas. Los subsistem as son componentes que desarrollan actividades 
distintivas y se relacionan con otros para mantener al sistem a. Minuchin (1994), ha mencionado el rol que 
desempeñan estos subsistemas en la dinámica de la famili a. Es tos son marcados por las generaciones. E l 
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wbsistema b:tsico es la diada parental, después el subsistema de los hijos. Estos deberán estar delimitados por /.a 
;m1rq11iay lo.1· limile.1; esto indica que cada subsistema ti ene activ id;1des, responsabi lidades, obligaciones y derechos de 
acuerdo a su jerarquí~i. 
' Los .111hsúle1?1as de 1111 JÚ/e!/111 eslá11 de!úmúdos por los lifllilesy /.a i11/eracáó11 en/n: es/os, es/á11 de!er1?1i11ados por re.~l.as ifllpliál!lJj 
p11!1v11e,- de co11d11c/11. Lci>< límites de los subsistemas son análogos a una membrana permeable que permite la 
difrrcnuauón de los subsistemas de los dermis subsistemas. U 1nrcrcambio de in fo rmación entre los subsistemas 1· 
sus límites está regulado por reglas implícitas o explícitas, que son responsables de la org<tnización y la interacción 
ent re los miembros de la familia. 

Como conclu sión se puede decir que la TCS da una opción alternativa a la concepción tradic ional por tres 
razones: 

- El Jislel?la es una totalidad donde cada parle esta re/.acionada de tal modo con los de1?1ás, que 1m cambio en 1111a 
provoca cambioJ· en los demás.y en el sistema; 
- El Jislema.y s11s parles se e1u7tentra11 e11 crecit11ie11to, d1/ére11ciaáó11 y orga11izaáó11 den/ro de /.a totalidad; 
- Las pt111es del JÚ/e1?111 están jerárq11ic11me11/e ordmadas, dm!ro de es/11 organización lold, por q11e la realidad es 
111111 orga11iz11ció11 de tolalidadesjerarq11izadas. (/Jollúú, !994;p. 55). 

c. 2 Epistemología Cibernética. 

En la década de los cincuentas el surgimiento y el desarrollo de la cibernética y la TGS refutaron la linealidad y 
la objetividad, movilizando a diversos planos del mundo científico, con una visión sistémica que contrapone la 
fragmentación reduccionista de los componentes, a una organización poblada de significados ele las partes 
mismas . (Carreño y Escobar, 2001) 

En el año de 1943 aparecieron dos artículos ele autores estadounidenses los cuales pueden considerarse que 
die ron nacimiento a la Cibernética. Uno de estos artícu los, cuyos autores eran Arturo Rosenblueth, Norbert 
Wiener y Julian Bigelow, exponía los principios generales de los mecanismos capaces de corporizar el concepto 
de finalidad o intencionalidad. Las ideas contenidas en este artículo se difundieron por Rosenblueth en un 
encuentro de dos días de duración que se celebro en la ciudad de Nueva York en 1942, estas reuniones 
agruparon a hombres de ciencia interesados por los mecanismos autorregulados, entre los que se pueden 
nombrar a John von Neumann, Walter Pitts, Warrcn McColloch, Gregory Bateson y Margaret Mead. Ellos 
salieron de las reuniones convencidos de que estaban ante un nuevo paradigma. (Keeney, 1987) 

E l otro articu lo, ele Warren McCulloch y Walter Pi tts, puso de manifiesto la clase de funciones que todo 
cerebro debe computar a fin de percibir y describir lo que es perceptible y descriptible. McCulloch organizo un 
tercer encuentro en 1946 en el que fueron incluidos a Lawrence Kubie, Heinrich Klüver, Erik Erikson, Kurt 
Lewin, Alex Bavelas, F.S.C. Northrop y Heinz von Foerster. E l tema de sus encuentros fueron los mecanismos 
de retroalimentación y sistemas causales circulares en los sistemas biológicos y sociales. Otros ele los estudios que 
ayudaron al desarrollo de la cibernética, fueron las investigaciones de Bateson, el cual había desarrollado una 
concepción del proceso interacciona! en sus indagaciones antropológicas, y Jean Piaget que procuraba identificar 
los mecanismos del conocimiento es tudiando su evolución en niños pequeños. 

Para 194 7 Wiener acuño el término cibernética al publicar su libro "Cibernética: o el crmtrol y com1micacúí11 en el 
a12i1?1al y /.a maquina"; al publicarse la segunda edición de su obra "El 11so h11matto de los seres h11mano!' reconoció que 
ya en el siglo XI V se empleaba esa palabra en obras francesas y polacas. Etimológicamente la palabra Cibernética 
" ... deriva de una pal.abra griega que significa piloto o timonel. En /.a Repub!ica, P/.ató11 /.a 11ti!izo para designar /a11!0 el arle de 
dirigir 1111a 11ave como el arle de comandar. Q11e /.a pal.abra onginal remita tanto a /.a ná11tica como al control soáal nos es/a diciendo, 
p11es, q11e /.a cibemética se ocupa a /.a vez de las personas y de los aparatos técnicos que ellas inventan" (Keeney, op. cit., p.83) 

Wiener ll evó a la Cibernética más allá de los campos de la tecnología y los generalizó para las ciencias biológicas 
y sociales por los conceptos de retroalimentación y autorregulación. Sin embargo, se puede decir que la 
Cibernética ofrece una metáfora que permite analizar los hechos y sus interacciones dentro de un sistema (White, 
1994). 

Es te autor define a la Cibernética como "/.a ciencia del control y de /.a comunicación en el animal)' en /.a máq11i11a" (Ashb1-, 
1977; p. 11); de esta manera se puede decir que la Cibernética contribuyó al estudio sobre la comunicación, 
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información y aprendiza je. Gregory Batenson dice que es ta es una ciencia encargada de estudiar como es tán 
compuestos los ratrones de o rganización, otro como Sluzki a firma que su objetivo son los procesos de 
comunicación y control.en los sistemas (Eguiluz, 1990). 

Para Kenncy (1985) la cibernética se deti nc como el es tudio de una complcmentari edad recursiva que arañe a la 
inrerrclación J e es tabi lidad y cambio. r:n este sentido, Batcnson (1972; en: Keency, 1985) desc ribe qu e "todo 
cambio admite ser ente11dido como el etllpe!lo en 1JJ1111tmer cierta crmsta11cia,_y toda ro11sta11áa. como mantenida por el cambio " (p.60) 

La Cibernética, al plantearse como un nuevo paradigma (Keeney, 1987), se alejaba de aquellos supuestos donde 
se utilizaba una metáfora de la materia (de un mundo fis ico de impactos, tuerzas, energías, etc.) y utiliza una 
metáfora de la pauta o de la o rganización. Es así que, en al campo de la T erapia Fami liar, los análisis de la 
Epistemologia es tablecieron dos clases: la primera, es la lineal p rogrcrit'll, que es la secuencias de ideas o 
proposiciones que no vuelven, cerrando el circulo, al punto de partida; y la segunda, es la recurrente, llamada también 
Cibemética, la cual pone el acento en la ecología, la relación y los sistemas totales, esta es congruente con la 
interrelación, la complejidad y el contexto, esta epistemología es la que ponen de manifiesto algunos terapeutas que 
entienden que su relación con los di entes forma parte de un proceso de cambio , aprendizaje y evolución. 

E l acto básico de la Epistemología Cibernética es la creación de una dife rencia. Es decir, al distinguir una pauta 
de o tra somos capaces de conocer nuestro mundo, y es to lleva a considerar que el mundo pueda percibirse de 
diferentes maneras según las distinciones que uno es tablezca. Po r ot ra pa rte, la visión más totalizadora de la 
cibe rnética es enfocar la o rganización circular en lugar de una lineal: 

.. . no soÚJ el terapeuta trata a ÚJs clientes JÚ10 que al mismo tiempo ÚJs clientes trata11 a ÚJs terapeutas. Este 
encuadre considera que las ronductas de cliente y terapeuta están cimdar o recursivamente ronectadas. E11 una 
organiZf1ción tal de ÚJs sucesos, toda ro11d11cta es a fa vez una msa y un efecto . .. respecto de todas las demás que 
arontecen en ese ro11texto. (Keeury, l 987;p.34) 

D e esta manera, Bateson (1979; en Keeney, op. cit.) considera que la Epistemología, por definición, procura 
es tablecer de que manera los o rganismos o agregados de organismos particulares conocen, piensan y deciden. En 
términos más generales, el estudio de la Epistemología lleva a reconocer como construyen y mantienen las 
personas sus hábitos de cognición. 

¿Qué es lo que ofrece la Epistemología Cibernética:l Según Ashby (1977) aporta dos cosas: la primera es dar un 
vocabulario único, además de un conjunto de conceptos únicos, adecuados para poder representar diferentes 
tipos de sistemas, es decir, la Epistemología Cibernética contribuye con un conjunto de conceptos que tienen 
correspondencias exactas en las ramas de la ciencia, lo cual las pone en relación, consecuentemente, proporciona 
un lenguaje común que permite utilizar los descubrimientos ele una especialidad en otras. 

E n base a esto, el objetivo de la Epistemología Cibernética es revelar ·~ma serie de características entre la 1JJáquú1a, el 
cerebro y la sociedad, proporcionando a la u:z 11n lenguaje romrí11 por cuyo intermedio ÚJs descubrimientos de una ratlla científica 
pueden ser empleadas en otras ramas ro11 gran jluidezy simplicidad''. (Eguiluz, 200 la; p. 125) 

La segunda, es ofrecer un método para la ciencia de sistemas en donde la comple jidad es importante, es decir, 
rechaza los constructos vagos y se es fuerza po r estructurar una disciplina rigurosa de lo complejo, esto lleva a 
considerar que la cibernética se desarrolla con mucha minuciosidad y riguros idad para explicar la complejidad de 
los eventos. También es importante decir que "ofrece la espera11Zf1 de proporcionar ÚJs métodos esenciales para atacar ÚJs males 
-psirológiros, sociales, económicos- que hasta el presente 11os han estado derrotando por m ro1JJp/e¡idad i11trí11seca''. (Ashby, 1977; p. 
18) 

Lo anterior, lleva a establecer que el objeto de es tudio de la Epistemología Cibernética son los sistemas 
complejos, en donde el método experimental poco puede hacer para dar una explicación, ya que estos sistemas son 
dinámicos e interrelacionados, lo cual explica que si se genera un cambio en una va riable o una parte del sistema 
complejo provoca cambios en el resto de la totalidad. 
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c.2.1. Cibernética de Primer Orden. 

Dentro de la cibernética se observa una evolución en sus pl anteamientos. Hcinz von Foerster (1974; en: 
Kecney, 1987) distingue la formación de la Cibemélica de pn.mer (Cibernética de los sistemas observados) )' 
Cihemélica de s~11,1111do ordm (Cibernética de los sistemas de obse rvación). 

La cibernética de primer orden se basa en el principio de que el sistema observado se considera separado del 
observador. E l observador es por así decirlo, una cámara que registra lo que ocurre afuera de él y sin rendir 
cuentas de su propia participación de lo que observa (Sánchez, 1996). 

La idea básica sobre la cual gira la cibernética es la de relroa/ime11tació11, la cual es definida como" .. . 1111 método para 
controlar un sistema reú1trod11ciéndo!e los resultados de s11 desempeiio en el pasado. Si estos resultados J·on utiliZfidOs meramente romo 
dalos n11mén.ros para eva!itar el sistema y s11 regulación, tenemos la retroalimentación simple ... Pero si esa infomwción de retomo 
sobre el desempe1lo anterior del sistema puede modificar su método general y su pauta de desempeño aaua4 tenemos 1m proceso que 
puede llamarse apnmdizaje" (\Viener, 1954, 1967; en: Keeney, 1987). En otras palabras, la retroalimentación o sistema 
cibernético es la complementariedad recursiva entre estabilidad y cambio. Esto quiere decir, que los sistemas 
cibernéticos son pautas de organización que mantienen estabilidad por medio de procesos de cambio. (Keeney, 
1985) 

De la cibernética de primer orden, Maruyama (1968; en: Keeney, 1987) propuso dos: la primera cibemética, que 
se enfoca en como los sistemas mantienen su propia organización, unidad, identidad y equ ilibrio frente al medio 
(homeostasis), a través de la retroalimentación negativa (morfostasis) , por ejemplo, cuando los miembros de la 
familia experimentan un cambio o uno de los miembros lo experimenta, este hace regresar al sistema a su status 
anterior. 

La seg11nda etbemética se basa en como los sistemas cambian por retroalimentación positiva (morfogénesis) en los 
procesos de desviación y ampliación. Esto comprende la percepción del cambio, el desarrollo de nuevas 
habilidades y/o funcione s para manejar aquello que cambia, y la negociación de una nueva redistribución de roles 
entre las personas que forman la familia (Ochoa, 1995). 

E ntendiendo lo anterior, para Brand (1976; en Keeney, 1987), es mejor emplear el término homeodinámica ya 
que implica una doble descripción de la conexión cibernética entre la estabilidad y el cambio. 

La epistemología cibernética al estudiar la manera en que los procesos de cambio determinan diversos órdenes 
de estabilidad o control, se hace referencia a la recursividad, que permite edificar una perspectiva más amplia de 
los órdenes de control de la retroalimentación para la supervivencia y co-evolución de una ecologia de sis temas. 
(Keeney, 1987) 

D e esta manera, las familias se definen como orientadas al cambio, como orientadas a la estabilidad o como 
una equilibrada combinación de estos distjntos procesos. Es así como en la cibernética no se puede separar 
es tabilidad de cambio, que son lados complementarios de una moneda recursiva. E n consecuencia, los sistemas 
cibernéticos son pautas de organización que mantienen estabilidad por medio de procesos de cambio. (Keeney, 
1985) 

Resumiendo, se puede decir que la Cibernética de primer orden "ofrece una estruct11ra en la mal se p11eden comprender, 
ordenar y desC11brir todas las máquinas singulares". (Ashby, 1977; p. 13), entendiendo que máquinas abarca no solo las 
mecánicas, sino también, las biológicas y sociales. Con respecto al ser humano permite tener una comprensión de 
su capacidad para adaptarse al entorno a través de pequeños o grandes ajustes con respecto a su medio y la 
posibilidad de establecer un aprendizaje que implica una continua transformación de su propio se r. (Eguiluz, 
1990). 

c.2.2. Cibernética de Segundo Orden. 

La cibernética experimento un cambio radical cuando el es tudio de los procesos recursivos incluyó a la misma 
cibernética como fuente de estudio. La cibernética de segundo orden se basa en principios de la física cuántica y las 
aportaciones filosóficas de Wittgenstein, así como las contribuciones neurofisiológicas de Warren McCulloch, 
Humberto Maturana y Francisco Varela y de psicólogos como Jean Peaget. 
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La cibernética de segundo o rden a diferencia de la cibernética de primer orden, considera al observador como 
parte de la realidad observada, ya no como orga nizador de es ta, no es agenl-c que opere cambios en la familia , es 
un receptor de la realidad de la familia a través del significaclu· de es ta, el obse rvador solo introduce ditCrencias 
significativas, donde puedan surgir nuevas perspec ti vas compartidas. I .os concepr·os pri ncipales son: la au to
rc fl cx ión, la au tonomía, la recursividad y la neutrali dad (Sluzki, 1987~ en: Sánchcz. 19%) 

l ·:n este sen1·iclo , como afirma Pask (19ú9; en Kecncy, 1987), ex is ten dos tipos de sistemas orientados hacia una 
meta: Los sistemas taciturnos, que permiten al obse rvador acruar como si es1·uv1crn diferenciado del sistema que 
en ese momento es objeto ele su interés; y los sistemas orient;1dos por el lengua je, donde el observado r se 
incorpora con más claridad al sistema, al dctinir y es tablece r cual es su propia tinalid;1d. Es importante se i1alar 
que entre los sistemas tac iturnos y los o ri entados po r el lenguaje no son opue:>tos sino complementarios. 

Es así que, la cibernética de segundo o rden es una manera de set'ialar la inclusión y participación de los 
obse n ·adores en el sistema. Es en es te sentido c¡ ue toda descripción es autoreferencial, lo cual pone en entre 
dicho la pretensión de la objeti vidad: donde el observado r y lo obsen'ado están separados, po r lo tanto, no 
existen juicios por parte de qu ien obse rva. No se puede decir que la cibernética tome una pos rura subjetiva, sino 
que en su lugar, objeti vidad y subjetividad son complementa rias. 

La cibemética de la cihemética propone q11e la a!temativa es la ética. Desde una perspectiva étú;1 no nos 
preguntamoJ" si somos objetivos o subjetivos; en Ü\~ar de elh admitimos el nexo 11ecesaná mire el obsemador_y lo 
obsemado,_y ello nos co11d11ce a e.xami11anvmo partiapa el obsen;ador en lo obsem1do. (Kenney. 1987: p.97) 

Otro aspecto importante es el de la aulonomía de los sistemas o cierre organi::;_acional, del cual Maturana y V arela 
(1980, en: Kenney, op. cit.), comentan que desde es ta perspectiva el sistema es considerado sin hace r referencia 
alguna a su medio externo; es decir un sistema que desde el punto de vista del sistema mismo es enteramente 
autorrefe rencial. Así pues, la autonomía se refiere al mantenimiento de la tota lidad de un sistema., o rganización 
que es cerrada y recurrente, es to implica una red de lazos inte rconectados de retroalimentación que carece de 
entrada desde, o de salida hacia el ambiente exterior. 

En relación a es te ultimo punto, con la participación del observador en el proceso de conocimiento, este 
modifica y crea realidades, entonces toda realidad es ta construida en función de las caracte rísticas de su 
observador, es decir, es autoreferenciaL El ser humano al desc ribir al mundo se describe a si mismo. 

Finalmente, por construcción .de la realidad hay que entender la totalidad de los modelos de pensamiento, 
sentimientos y conductas que cada persona ha construido a lo largo de la vida (.Simon, 1994; en: lbarra, 1997) 
Dentro de es ta perspectiva el modelo de terapia constructivista, es el modelo que permite a la familia, a través del 
lenguaje, construir su propia ve rdad. 

c.3 Teoría de la Nueva Comunicación. 

Se le atribuye el calificativo de nueva para distingui rl a de la Teo ría de la Comunicación propuesta por Claude 
Shannon y \Varren \\leaver, quienes proponen que la comunicación es un encadenamiento de elementos, que se 
da de forma causal y mecánica. Es ta teo ría que nació en los años cincuentas tuvo su raiz en la telefonía ya que 
utiliza términos tales como fuente de in fo rmación, emisor, canal, recepto r, ruido. 

Las inves tigaciones que realizó G regory 13ateson en el aí'io de 1927 con las tnbus Iatmul en Nueva Guinea 
junto con Margaret Mead lo llevaron a desarrollar una Teoría General de la Comunicación, influenciada por 
Wiener y sus principios Cibernéticos, con John von Neumann y su teoría de los juegos y con Rusell y la Teoría 
de los Tipos Lógicos. 

Se podría considernr que una ele las grandes aportaciones que hizo 13ateson es su lib ro esc rito en 1979, con la 
ayuda de su hij a Mary Catherine, llamado Mi11d and Nature: A Necessary Uniry (l<:spíritu y Naturaleza). E n él expone 
una nueva Epistemología que se basa en encontrar la pau ta que conecta a todas las c ri aturas vivientes. También 
expone críticas hacia la forma de educación tradicional, de la cual dice que las pautas que trasmite no puede 
entenderse si estas son algo inerte y fi jo, él dice que )odrían habemos ense!lado algo acem1 de la paula que conecta: que 
!oda connmicaáón e:xige un conte.Yto, que sin confe,y/o no hay s1gmficado y que los con/e,y/{).f confieren significado por que haJ una 
dosificación de los conlextos". (Eguiluz, 2001a; p. 135) 
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También incluye el término esqu1smq,>enesis que se clasifica en dos categorías: la esquismogenesis simétrica, en 
donde las acciones llevadas por dos partes son recíprocamente desencadenantes y esencialmente similares, las 

· acc iones están basadas en la igualdad; la esquismogenesis complementaria se refiere a que las acciones 
recíprocamente desencadenantes son diferentes, pero mutuamente apropiadas, en este caso las relaciones se 
basan en la diferencia. En base a esto, se entiende que al originarse una ruptura en el sistema original (escalada · 
simétrica) pueden suceder dos cosas: una que el sistema desaparezca y la otra que pueda generar un nuevo ciclo 
de comportamiento mucho más complejo que el anterio r (Eguiluz, op. cit.). 

En resumen, la Teoría de la Nueva Comunicación presentada po r Watzlawick, Beavin y Jackson (1967; en: 
Simon, Stierlin y Wynne, 1993), ha resultado ser de suma importancia para la teoría y la práctica de la terapia de 
familia. Estos autores tuvieron el acierto de combinar los datos clínicos con las ideas, observaciones e 
inves tigaciones de la hipótesis del doble vínculo de Bateson, lo que los llevo a postular principios o mejor dicho 
cinco axiomas pragmáticos los cuales podría explicar todas las fo rmas de comunicación funcional, interpersonal 
(Watzlawick, Beavin & J ackson, 1989): 

l. Lz imposibilidad de no ron1111ticar. No hay no-conducta, o, para expresa rlo de modo más simple, es imposible 
no comportarse. Por mucho que uno lo intente, no puede dejar de comunicar, actividad o inactividad, 
palabras o silencio tienei1 siempre valor de mensaj e: influyen sobre los demás, quienes a su vez, no 
pueden dejar de responder a tales comunicaciones, y por ende, también comunican. 
Cualquier comunicación implica un compromiso y, por ende, define el modo en que el emisor concibe su 
relación con el receptor. 
La imposibilidad de no comunicarse significa que todas las situaciones interpersonales son contextos de 
comunicación. 

2. Toda comunicación tiene un a.rpecto de rontenicÍIJ y 1111 a.rpecto relacional tales q11e el seg11ndo cla.rifica al pnmero y es, por 
mde. una metaronm11icació11. Una comunicación no solo transmite información, sino que, al mismo tiempo, 
impone conductas, estas dos operaciones se conocen como los aspectos referenciales y connotativos, 
respectivamente de tocia comunicación. El aspecto referencial de un mensaje trasmite información y por 
ende, en la comunicación humana es sinónimo de contenido del mensaje. Por otro lado, el aspecto 
connotativo se refiere a que tipo de mensaje debe entenderse que es, y, por ende, en última instancia, la 
relación entre los comunicantes. E l aspecto referencial trasmite los datos de la comunicación, y el 
conativo, como debe entenderse dicha comunicación, entonces la capacidad para metacomunicarse en 
fo rma adecuada constituye no solo condición sine cua non de la comunicación eficaz, sino que también 
es ta íntimamente vinculada con el complejo problema concerniente a la percepción del otro. 
Es así que la ambigüedad implícita en el intercambio simultaneo de mensajes relativos a la relación en si y 
a cosas externas a la relación da origen a problemas de interpretación y traducción que, sino se aclaran 
terminan por producir estructuras de interacción patológicas. 

3. Lz nat11rakza de 11na relación rkpende de la p11nt11ación de la.r semencias de ronumicación entre /ns romrmicantes. Con 
respecto al punto anterior, la naturaleza de la relación va a depender de las puntuaciones (manera en 
como se considera una conducta) de las secuencias de comunicación entre los que se están comunicando. 
Es decir, que cada miembro participante en la comunicación, en base a su idiosincras ia va a puntuar las 
secuencias de la conducta cada uno a su manera. 
El concepto de puntuación se refiere a la reciprocidad de las relaciones humanas de una manera diferente 
a como se considera en el modelo de conducta tradicional estímulo-respuesta y, a la vez, más compleja 

4. Los seres humanos se romrmican tanto digital romo analógicamente. El kng11qje digital cuenta ron 11na sintaxis lógica 
mmamente romplf/a y poderosa pero carece de 11na semántica ademada en el campo de la relación. mientras q11e el knguaie 
analógico posee la semántica pero no 11na sintaxis ademada pam la definición ineq11ívoca de la nat11raieza de las relaciones. 
Es decir; la comunicación digital, se refiere al lenguaje verbal que emplea la palabra para referir al objeto. 
Las palabras son signos arbitrarios establecidos por acuerdo o convención social. E l lenguaje analógico, 
puede ser referido por un signo, dibujo, etc, y guarda una mayor semejanza con el objeto, aunque 
también es tocia comunicación no verbal, por ejemplo la inflexión de la voz, el gesto, las señas, etc. El 
lenguaje analógico esta abierto a muchas interpretaciones, por ejemplo las lágrimas pueden expresar 
tristeza o alegría, alivio u otras emociones. 
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5. TodíJs los intercambios rom1111icacio11ales son súnétriros o romplementarios. según q11e estén basados en fa ig11aldad o en fa 
di(erenciq. Es decir, en la primera, ambas partes Ínteractuantes realizan por igual acciones; la 
complementaria se refiere a que mientras A se comporra de una forma, 13 lo hace de distinta maneni. 

D) PERSPEC11 VAS,-1CT U.r11LS EN L -17ERAPIA PANllU.Al\.\l.5TEMIC/ l. 

Actualmente, en la terapia familiar sistémica se incluye una pos rura posmoclerna con la que se logra una 
reflexión y una critica a las grandes narrativas de los problemas humanos y se da paso a la aceptación de la 
divers idad de discursos. Además, este tipo de terapia se desarrolla con conceptos del constructivismo y el 
construccionismo social. 

O' Lax (1996) considera que el posmodernismo suele centrarse en ideas vinculadas al texto y la narración, de 
tal manera que se pone énfasis en la importancia de las perspectivas dialog-Ales y múltiples, el autodcscubrimiento, 
las configuraciones laterales contra las jerárquicas, además de una especial atención en el proceso y no en los 
objetivos. Este auto r afirma que la posmodernidad suele caracterizarse por poner el acento en las siguientes 
cuestiones: 

:¡;. No se concibe al individuo como una entidad cosificada, sino como una entidad narrativa. 
:¡;. El texto no es algo a interpretar, sino un proceso de desarrollo. 
:¡;. No se considera al individuo como una entidad intrapsiquica, sino que se aborda dentro de un contexto 

de significado social. 
:¡;. El conocimiento científico o los hechos considerados innegables, contribuyen a.I conocimiento narrativo 

con especial énfasis sobre las creencias colectivas ace rca del funcionamiento del mundo. 

Al respecto Parry (2001) expresa lo siguiente: 

. .. el posmodemismo ofrece 1111 modo de considerar el m1111do en q11e nos encontramos romo 1111 m1111do que nos 
desafia a encontrar u11 nuevo tipo de fortaleza basada simplemente en reconocer q11e cada 11110 de nosotros habla 
desde mi perspectiva, mi historia, nuestra perspectiva, nuestra historia (1111a historia q11e "no es más verdadera" 
que fa de c11a/q11ier otra persona, si11 dJt1ia, pero tampoco fo es menos) . .. (p.354) 

Las corrientes de pensamiento constructivista y construccionista social, aportan a la terapia familiar sistémica la 
idea de que la existencia de un mundo real no se puede conocer con certeza y que estamos inmersos en juegos 
(interacciones sociales) mediados por el lenguaje, que ayudan a construir las realidades que vivimos. 

Glasersfeld (1995) al hablar de constructivismo menciona cuatro fuentes históricas y biográficas a partir de las 
cuales desarrollo es te modo de pensar: 

~ El lenguqje. Suponiéndose que se habla italiano, ingles y alemán, al hablar italiano se ve el mundo de 
distinta manera que cuando se habla en ingles o alemán. Esto no se trata simplemente de una cuestión 
de gramática o de vocabulario, sino de una manera de contemplar el mundo, y eso plantea la siguiente 
cuestión ¿cual de estas maneras será la correcta?, es obvio que para el hablante de una lengua 
cualquiera, su manera de ver el mundo es la correcta. Esto quiere decir que cada grupo puede estar en 
lo cierto en lo que al propio grupo respecta, y de que no existe "certeza" más allá de los grupos. 

:¡;. Las obras de /os escépticos. Ellos sostienen que lo que se llega a conocer pasa por el sistema sensorial y el 
sistema conceptual del individuo, y brinda un cuadro o imagen; pero cuando se quiere saber si ese 
cuadro o imagen es correcto se queda completamente atado, es decir, jamás se puede argumentar si 
dicho conocimiento es o no verdadero, por lo cual no se tiene manera de llegar al mundo extemo sino 
es a través de la propia experiencia; y al tener esa experiencia se cometen los mismos errores; por más 
que se viera correctamente, no se tendría modo de saber que esa visión es correcta. 

:¡;. El ronWJtO evo/11tivo de la teoría de la evolución de Darwin. Según Darwin, el organismo tiene una forma 
fisica y una .modalidad de comportamiento que encaja en el ambiente en que le toca vivir, todo lo que 
tiene posibilidades de sobrevivir en un determinado ambiente tiene encaje con respecto a él, es decir, 
tener encaje o viabilidad signi fica ser capaz de sobrevivir. En relación al conocimiento, para ser viable, 
tocio nuevo pensamiento debe adaptarse al esquema previo de un modo que no provoque 
contradicciones. Si las hay, o cambia ese nuevo pensamiento o deberá cambiar el esquema previo. Es 
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así que el conocirnicnro nos bnnda un mapa de lo que puede hacerse en el ambiente en el que se tuvo 
expe riencias. 

r 1 .a ábemélica. Centro gran parte · de su interés en la au torrcgulación y en la autoorganización de los 
organismos. En este sentido, la actividad del conocer es un resultado ele la autorregulación, lo cual 
significa que 1·m lo lo que " ' llame conocimiento se c1-c;1 o construye a partir de un material que ya le es 
acces ible al sujeto que conoc\:, solo se puede conocer lo que se ha creado. 

El construccionismo social sostiene la idea de que se vive en actividades sociales, que el lenguaje es ta en 
1westros mundos pero no es el parámuro de estos. El lenguaje forma parte de tocias 1111eslms actividades. Barnett 
(1995) enumera cinco ideas básicas de la perspectiva construccionista social: 

'y El mundo social consiste en actividades; la sustancia de este mundo social son las conversaciones, 
detin1éndoles corno diser'ios de actividades conjuntas semejantes a juegos (inclusión en pautas de 
interacción social) 

, Los seres humanos tienen una capacidad innata para hacerse un luga r en esta clase de juegos. 
, Estas actividades o juegos se estructuran según ciertas reglas de obligatoriedad acerca ele lo que se debe o 

no se debe hacer. La primer tarea es averiguar como actuar, corno proseguir, que esperar de los dermis. 
'r Si se quiere entender estos juegos es prirnordial centrarse en el producir y en el hacer, es decir, la 

sustancia de nuestros mundos sociales est.a compuesta por nuestro producir y nuesl!T! hacer. 
, Cuando se incorpora una persona o un individuo a esas pautas ele in teracc ión social semejantes a juegos 

nunca se incorpora a un solo juego. Un acto apropiado para un solo juego no resulta, con frecuencia, 
apropiado para otro; la estrategia ganadora en un contexto puede ser, en otro, una receta des tinada al 
fracaso. 

A manera de conclusión Lynn Hofman (1985, en: Maldonado, 1997), señala que los constructivrstas en relación 
al conocimiento ele la realidad, promueven la imagen del sistema nervioso corno maquina cerrada: los preceptos v 
constructor toman fo rma en el encuentro del organismo (choque) con el ambiente. Por otro lado, los 
construccionistas sociales afirman que las ideas, los conceptos y las memorias surgen del intercambio social, y 
son mediados por el lenguaje. Tocio el conocimiento evoluciona en los espacios interpersonales, en el ámbito del 
mundo compartido, de la danza común. Solo a través de la continua conversación con la gente, el individuo 
puede desarrollar un sentido de identidad. 

Finalmente Goolishan (Maldonado, 1997) afirma: 'J'o 110 creo que nosotros tengamos mapas que pongamos en e! n11111do; 
pienso que nuestro lenguaje es nuestro m1111do, 110 lo que le hacemos a! mundo. Es 1111 estar siendo en e! mundo. Esta es la diferencia 
enlnJ co11slmctivismo .Y co11stmcáonismo. Constmccionismo es la constante generación de sigtificados en e! dialogo. Constmctivismo es 
h aplicación de Jignificados en e! mundo ''. (p. 15) 
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La familia contribuye a la supervivencia de una sociedad y culrura, po r que como instancia socializadora 
transmite el tesoro de experiencias y valores de es ta a la cadena de las generaciones, con lo cual la familia va 
construyendo hi sto ri as de vida. Además, la familia sati s face necesidades y desempeña funciones según la 
situación social, históri ca y cultural en la que se desenvuelve. (Sticrlin, 1997) 

Sin embargo, es 11nportante deci r que la persona como parre de la fam ilia y envuelta en relaciones y practicas 
culturales determinadas, construye conocimientos que se fo rm alizan y legitiman como verdades que indican 
fo rmas de sentir, ac tuar y pensar y que pueden dejar poco espacio para reflexionar en aquellos conocimientos 
locales o populares que son en mayor medida representati vos de cada miembro de la fa milia y en su conjunto. Al 
respecto, \Vhi te (2002b) considera que cuando las personas solo se atienden a un conocimiento formal o legítimo 
actúan de acuerdo a lo que se considera importante desde el punto ele vista del conocimiento legítimo, lo cual 
contribuye muy significati vamente a conclusiones pobres o poco representativas de la persona. 

Po r otro lado, al considerar el contexto social , la familia no es estática, exis te una gran variedad de cambios en 
experiencias , sentimientos, conductas, pensamientos, en la comunicación, etc. lo que permite que los miembros 
que pertenecen a dicha famili a se desar rollen, y que exige que cada uno ele ellos realice funciones o tareas para 
ajustar o rees tructurar el sistema familiar. De esta manera, en es te capítulo se trata el ciclo vital ele la famili a 
nuclear mexicana y la famili a uniparental con hijos adolescentes; al exponer el ciclo vital famili ar va a ser un 
medio o herramienta que va a permitir trazar: 

a) Un marco para explicar los cambios en la familia, en cuanto a la organización y/o reorganización (de las 
relaciones, tareas, comunicación, etc.) de los miembros para con fo rmar una famili a uniparental y la 
transición de la adolescencia. 

b) Un marco de re ferencia para ubicar y analizar las implicaciones (emocionales, sociales, económicas, en 
relación al género, etc.) que tiene para madres y adolescentes el formar parte de una familia uniparental 
dentro de una visión de la familia nuclear en México. 

A) LA FAMILIA COMO SISTEMA. 

Minuchin (1994), considera a la familia como un sistema sociocultural abierto que opera a través de pautas 
transaccionales, las cuales al repetirse establecen reglas y patrones que le dan estructura al sistema y regulan la 
conducta de sus integrantes. Concibe a la familia formada por subsistemas: parental, conyugal y fraterno. Cada 
uno cumple distintas funciones matizadas por la organización familiar. Como se aprecia, el término sistema, 
subraya un proceso funcional global, más que a una colección de hechos aislados. 

Desde una visión de primer orden, para Minuchin (1994) el subsistema u holón es "un todo y parte al mismo 
tiempo, cuando entra en competencia con otros hofones despliega su e!lefl!,ia a fawr de su autonomía y de su autoconseroación romo un 
todo pero al mú mo tiempo es energía tiztegradora para el todon (p . 27) 

A continuación se describen los cuatro ha lones que integran la estructura familiar: 

E l holón individua~ que incluye el concepto de si mismo en contexto. Contiene los determinantes personales 
e histó ricos del individuo, pero también los aportes actuales ele su contexto social. La interacción con este 
contexto desarroUa y refuerza los aspectos de la personalidad individual que son los apropiados para funcionar en 
el medio y viceversa, es decir, hay un proceso circular y continuo que tiende a mantener una pauta fijada. Un 
individuo al interactuar sólo, muestra parte ele sus posibilidades de acción ante otro ya que el contexto solo 
origina o exige que se den esas pautas, al romper o ampliar los contextos se puede permitir el surgimiento de 
nuevas posibilidades. Cabe aclarar que un holón o subsistema no se re fiere a una persona sino también incluyen a 
díadas o tríadas o más personas, lo cual lleva a los tres res tantes. 

El holán conyugal se refiere al momento en que dos adultos , hombre y mu1er, se unen con el propósito de 
fo rmar una famili a. Cada cónyuge debe resignar una parte de sus ideas y preferencias, esto es perder 
individualidad, pero ganando en pertenencia, en es te proceso se fo rma un sistema nuevo. Una de las principales 
fu nciones de este sistema es la fijación de límites que lo proteja, con el fin de crear un espacio para la satisfacción 
ele sus necesidades psicológicas y en donde no haya una intervención de parientes, hijos u otras personas. Es 
importante decir que la firmeza con que estén trazadas es tas fronteras se determinara la funcionalidad de la 
es tructura familiar. Por ejemplo, siendo el subsistema conyugal una platafo rma de apoyo para la interacción con 
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el subsistema cxtrafamiliar y un refugio frente a las tensiones, si las reglas son demasiado rígidas, no permitiendo 
una asimilación de las experiencias que cada miembro hace de su interacción füera de la familia, ori lla a segu ir 
con pautas que en el pasado eran eficientes y que en el momento actual no permiten el crecimiento. 

En el hol.ón J>an:11tal las interacciones van encaminadas hacia la crianza de los hijos y las funciones de 
socialización. Al respecto Minuchín (199.i) dice "Según la.•· n:spue . .-/us de itrs progmilon:s,.J s~gti11 que es/as sean ridearudas 
o 110 a su edad, el 11illo 111odeh s11 se11ti111ie11lo de lo come/o. Conoce h . .- conduelas n:co111pensudus.J h.r desa!e111adr1s, ade111ás tim1cia 
el estilo co11 que su fa111ilia afronta los co11flictosy las ne¿l()ciaciones "(p. 32). Otro de los aspectos importantes es que este 
subsistema no solo incluye a los padres sino que t;unbi én puede estar compuesto por los abuelos o por uno de 
los hijos en quien recaen las responsabi lidades de cuidar a sus hermanos. Para que el subsistema avance de una 
forma funcional deberá adaptarse en la medida en que el nii1o crece y sus necesidades cambien, además que el 
hecho de progresar hacia una individuación implica el otorg-J miento de toma de decisiones. 

Por último, en el hol.ón de los hermanos el niño entra en contacto con el p rimer grupo de iguales en que participa. 
Aquí los hijos se apoyan entre sí y aprenden unos de otros. Tienen sus propias reglas de interacción para 
negociar, cooperar y competir, es to promueve tanto su sentimiento de pertenencia a un grupo como su 
individualidad. E n las fami lias numerosas, los hermanos se o rganizan en una diversidad de subsistemas con 
arreglo a etapas evolutivas. 

Como se puede observa r, la familia imprime a sus miembros cierta personalidad conforme a dos elementos: el 
sentido de pertenencia y el de individu alidad. El primero se refiere a la adaptación del niño al grupo fami liar que 
se hace consistente a través del tiempo. El sentido de identidad de cada miembro de la familia es influenciado por 
el sentido de pertenencia de la fami lia. El de individualidad es conformado por la participación con di fe rentes 
subsistemas y di fere ntes contextos familiares y grupos extrafami liares. Es tos dos ingredientes se median y dan 
fo rma a lo que es la identidad (Minuchin, op. cit.). 

Por lo antes expuesto y puntualizado, las funciones de la fami lia se pueden dar en tres aspectos; para con el 
individuo, para la misma familia y para la sociedad: 

l. E nseñanza y aprendizaje en todas las expresiones de la vicia, como por ejemplo, desde el cuidado fisico 
hasta la manera en como formar y consolidar un nuevo hogar. 

2. Construcción de una identidad individua~ fami liar y social , ya que los conocimientos y prácticas culturales 
son constitutivos en el individuo, pero cada individuo siendo diferente influirá en estas normas por la 
manera de interpretar su realidad. 

3. La familia, es en esencia, un lugar que le permitirá al individuo experienciar una parte de su vida, 
contribuyendo a forjar un modo de vivir y crecer o es tancar su desarrollo. 

B) CICLO VITAL DE LA FAJv!IUA NUCLEAR EN MÉXICO. 

La familia a través de su estructura no es estática e inmutable, po r el contrario, es transitiva, cambiante y 
dinámica, resultante de la interacción de todos y cada uno de sus integrantes. También la familia se desarrolla 
desplazándose a través de cierto número de etapas o ciclo vital, no olvidando las relaciones existentes entre la 
producción psicosocial del hombre y la fo rmación económico-política en la que es tá inmersa, ya que esta da una 
fo rma de vida determinada. 

E l concepto de ciclo vital de la fami lia se formu lo por primera vez en la Sociología de la familia. Desde los 
primeros años de la década de los setenta, casi todos los terapeutas de la familia han prestado mucha atención a 
este concepto como marco para el diagnóstico y la planificación del tratamiento (Simon, Stierlin y Wynne, 1993). 
Una de sus características es su aplicabilidad para todas las posiciones teóricas. (Falicov, 1991) 

Se puede partir por definir ciclo, que se refiere a algo que se esta repitiendo; vital comprende todo lo relativo a la 
vida. De esta forma se entiende que el czclo vital es un proceso que se repite en el transcurso de la vida; aunque es 
algo muy general y extenso, con él se explica que los seres vivientes atraviesan en su vida por ciertos periodos o 
etapas que le son significativas y que además generan un cambio. (Espinosa, 1992) 
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E! ciclo vita! de la ja1J1ifia se refiere a aq11ellos hechos 11oda!es que están ligados a la peripecia de !os 1J1ie1J1bros de la 
ja1J1i!ia, ro!J/o e! naci1J1iwto y crianza de !os hijos, la partida de estos de! hogar, e! retiro y la 1J111erte. (D1111a!, 19 5 7; 
en: Fa!irov. 1991; p. 44) 

En relación a esta definición, Falicov (1991) explica que es tos hechos producen cambim a los que deberá 
adaptarse la organización formal de una familia, es tos cambios son de composición y exigen una reorg<mización 
de los roles y reglas. El curso vital de las familias evoluciona a través de una secuencia de etapas rela tivamente 
previsibles y unive rsales pese a las va riaciones culturales o subculturales. E l ciclo vital de la familia además es ta 
sujeto a innumerables variaciones indi viduales, que dependen del momento en que se producen los cambios y en 
las estrategias empleadas para afrontarlos; dichos cambios han sido calificados de no rmativos por que gran parte 
de la raza humana comparten relo jes biológicos o expectativas sociales similares, es por eso, que no existe mucha 
variedad en es tos cambios ya que también las pautas normativas actúan como una ¿,'Uía o ideal cultural que ejerce 
cierta influencia sobre el modo en que los individuos perciben su vida y como se conducen en esta. 

Algunos conceptos que se aplican al ciclo vital de la familia son: 

~ Etapa. Involucra dos dimensiones estructurantes del comportamiento, la primera, es el conjunto de 
capacidades y funciones que emergen de acuerdo a procesos biológicos y psicológicos, que determinan 
una psicogenesis particular y una jerarquía de las etapas. La segunda, incluye la dimensión ambiental
social que alude al tipo de estimulación ambiental que cada persona recibe en cada etapa, los roles 
sociales que ha de asumir, y las normas y patrones de socialización a las que se le expone. (Beiwart y 
Zegers, 1981; en: Sarquis, 1995) 

~ Desarrollo fa171ifiar. Abarca todos los procesos coevolutivos transaccionales vinculados al crecimiento de 
una familia; lo que implica que cada familia difiera de las demás debido a que poseen su propia senda de 
desarrollo y evolucionan desde los diversos encuadres en que ocurre este, incluida su conceptualización 
particular de su pasado y presente (p.ej. cambios de trabajo o domicilio, desarrollo de la intimidad en 
una pareja, el alcoholismo o adaptación a una enfermedad crónica, etc.). (Falicov, 1991) 

~ Tareas d<J! Desarrollo. Constituyen objetivos centrales por enfrentar y realizar a lo largo de toda la vida de 
las personas. Se refieren a responsabilidades del crecimiento que todo individuo debe enfrentar, desde 
su nacimiento hasta su muerte. (Duval, 1988; en: Sarquis, 1995) 

~ Crisis. En el caso del ser humano, implica que dentro de su medio ambiente familiar haya una 
progresión hacia una complejidad creciente, en el cual se observan periodos de equilibrio y adaptación y 
etapas de desequilibrio y cambio. Al hablar de transición, esta palabra va muy de la mano con cris is. "Si 
bien Ja crisis es la pen:epció11 de una bif11rcació11 posible próxi!Jla e imprevisible, 11na de cuyas ra!Jlas a! 171enos conduce a 
sit11aciones Msronocidas, ella no es neasaria!Jlente la catástrofe" (Le Moigne, 1998; p .116). La crisis se debe 
entender como un fenómeno complejo, a la vez transitivo y recursivo, a la vez potencial y actual, a la 
vez pasivo y activo, a la vez sufrido y querido Nosotros somos producidos, y transformados, por las 
crisis que producimos, y transformamos. 

)> Fase de! desarrollo. Caracterizadas por cambios experimentados como confusos, inconstantes, y como 
demandas paradójicas. Estos cambios posibilitan nuevos patrones interacciónales que sientan las bases 
para una nueva estructura individual o familiar. Estos cambios, son denominados también crisis 
normativas, pues suelen ocurri r justo antes de producirse el paso de una etapa del ciclo vital de la familia a 
la siguiente. (Duval, 1988; en: Sarquis, 1995) 

Con esto, se puede decir que la familia tiene ante si el reto de dar respuestas eficaces y funcionales a las 
situaciones que se presentan dentro de ella y en relación a su medio; por lo tanto, las transiciones familiares van a 
depender de la forma en como afronte la familia los mismos procesos que ella produce y los que el medio le 
proponga, y en donde cada uno de los miembros del sistema familiar va a generar respuestas que ayuden o 
trunquen el cambio necesario. Respecto a este punto es importante decir que "en Ja ja1J1i!ia hqy q11e lograr t111a 
adaptación que no se suponga la perdida de Ja individualidad de cada integra11te''. (Espinosa, 1992; p. 18). 

Espinosa (1992) realiza una clasificación que involucra tres puntos para el análisis del ciclo vital familiar y son: 

~ Segú11 una etqpa d<Jtermi11ada. La familia como sistema social abierto, enfrenta constantemente 
requerimientos de cambio. Es tas demandas son inducidas por factores biopsicosociales en uno o varios 
de sus miembros por diversos estímulos provenientes del sistema social en que la familia es ta incluida. 
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Por consiguiente, una familia disfunci onal es un sistema que ha respondido a es tos requerimientos 
exte rnos o internos de cambio, es tereotipando sus fu nciones y por tan1·0, deteniendo su desarrollo. 

,. Segií11 1111a temática en particular. Este se refie re a cuando las familias presentan di fi cultaclcs transicionales, es 
decir, familias con una realidad en donde hay un proceso ele di vorcio o de reconstituc ión. En las llamadas 
familia s del divorcio la pareja da si?,nificaclo a su situaci"•n comn una 1ncapacicbd para resolve r la 
discordi a manta! y po r rn n1 0 el ,. i,·1r juntos, l' sto (•Cls inn;! ' JUl' n<J se l'uc,l:tn hace r arrtglos ,·iables 1· dt 
cooperación en general. ! .as fami lias en proceso de rcconstit·ución, son neces arias la recuperación del 
divo rcio emocional, la aceptación y separación ele los lü11o res en rel aci(

0

J11 a los hijos o famil ia ex tensa. 
,. Seg!Í11 1111a serie rle etú i11lradopt.1s. Considerando que lo socia lmente cs ralilccido se enlaza con las tare ;1s 

instrumentales que se reali za n en la vida cotidi ana, es tas podri1n se r cumplidas o no. se¿,>Ú n la s 
características es tructurales de la familia, pudiendo existir algún ripo de mani fes tac ión sintonútica si el 
proceso evolu ti vo se 111terrumpe, utilizando estos parámetros para es t·udiar el ciclo vital fa mili:1 r, se puede 
dividir en dos ejes. 

12n el ~ es tarán las diferentes etapas ele análisis ele desarro llo familiar desde su nacimiento, 
reproducción )' muerte. En el eie vertical existen intrae tapas de análisis que son: 

,. Carade1isticas sociomft11ra!es. Patrones de relación y funcionamiento qu e son transmitidos de generación a 
gene ració n. 

'r Pri11cipa!es problemas. Se re fi ere a las tareas instrumentales o conflictos a resolve r por la familia, segú n la 
etapa. 

-,.. Estmc/11ra. La es tructura ele la fami lia en un momento ciado ele su desarrollo hi stó rico y la inte racción \ 
combinación ele las necesidades de sus miembros en ese momento. 

;;.. Sí11tomas más (;-emenles. Quejas y/ o malestares principales des tacados. 

Po r lo anteno r, las tareas, los rituales de transición y hasta el significado atribuido a las di ferentes etapas del 
ciclo vital varían ele una cultura a otra, aunque es cierto que existen muchas similitudes unive rsales entre las 
fam ili as, las diferentes culturas pueden hacer que en algunas familias la etapa ele interdependencia entre la madre 
y los hijos pequeí1os sea más prolongada o que no exista una etapa de emancipación neta para los adul tos 
jóvenes, una etapa marcada de nielo vació para los padres de edad madura o aun ancianos como es el caso de las 
fami li as México-Americanas (Falicov y Karrer, 1980; en: Falicov, 1991). 

Se puede concluir afi rmando que la vida de la familia no es lineal . Como opina Combrinck-G raham (1991) "110 
comienza en 1111 p1111to detemli11ado como lo sería 1111maln.monioo111111acimiento,y temlina con la 1~da de los hijos o con 1111a muer/e. 
El movimiento de la f amilia a lo largo riel tiempo se describiría más correclamwte como cíc/úv o bie11. como 1111 espiral. puesto que la.e 
ivsas 110 se repiten tal como j11erv11 en otras ge11eracio11el'. (p. 171) 

Debido a es ta movil idad y transformación en la fam ili a, los procesos ele cambio pueden es tar de dos fo rmas, la 
primera, cuando existe una definición en la etapa en la que los miembros están desempeñando sus tareas y, la 
segunda cuando los miembros es tán entre una etapa y la siguiente desempeñando tareas ele una y otra, es decir, 
una fami lia puede tener hijos en la etapa de crianza otros en la escolar y ado lescente. 

b.1 La visión de la familia en la cultura mexicana. 

Al determinar que la fami lia es un sistema no se deben o lvidar los procesos sociales y culturales que permiten a 
los miembros de la familia darle sentido a sus experiencias ele vida, construyendo significados de la realidad, po r 
e¡emplo, los roles que se espera que cumplan hombres y mujeres al formar una familia. Sin embargo, cada 
familia, en cada sociedad es diferente y conforma su realidad a través ele este proceso, po r tal motivo la famili a 
mexicana tiene su especial estructura y fo rma de ver la realidad, incluso entre las mismas fami li as mexicanas ha\· 
variaciones, pero es de vital importancia tener en cuenta el contexto cultural en el cual se desenvuek en. Dentro 
de las familias mexican as se pueden distinguir dos tipos de es tructuras: 

La familia nuclear. En México se considera de tipo patriarcal y judeocristiana, además que ideológicam ente es te 
modelo de familia no rmativo, se conforma po r el padre, la madre, los hijos e hi jas, según datos del censo ele 
1990 (V ergara, 1998) es ta es tructura representaba el 80% en nuestro país. Aunque existe este modelo no rma ti Yo 
no se puede negar la existencia ele va ri aciones debido a que las uniones, los embarazos premari ta les, las 
separaciones, di vorcios, etc han o riginado a la aparición ele diferentes configuraciones fa mi liares. 
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La familia extensa o de origen. Es una expresión de la solidaridad familiar. Se comparte la vivienda, los gas tos del 
hogar )' se distribuyen las tareas de proveer ingresos, las labores domesticas y de cuidado de las persona. Otros 
rec iben de allegados a padres o suegros. Y algunos, a otros parientes. 

l ,a fa lta de recursos económicos para vivi r en fo rma independiente.: motiva muchas veces a parejas jóvenes a 
iniciar su vida conyugal en el hogar de sus padres, y algunos adul tos mayores a allegarse al hogar de algún hijo 
(Elsner, Montero, Reyes & Séllcr, 2001). La necesidad de los abuelos de compañia y de ayuda para ser cuidados 
son otras razones que los inducen a integrarse con sus parientes. Otras veces son los hijos quienes necesitan de la 
ayuda de la abuela para el cuidado de los nietos. La familia extendida es un arregló que pennite cubrir 
necesidades de sus miembros que de otra manera seria difícil lograr. T iene un especial valor para el cuidado y la 
compañia de los menores, enfermos y ancianos. 

En la familia extensa, las relaciones son más complejas, las oportunidades de intimidad son menores y tienden 
a un clima de mayor tensión. Ello se deriva fundamentalmente de que nues tra cultura centrada en la familia 
nuclear, no provee pautas de conducta claras para una convivencia de este tipo. En ocasiones, los abuelos se 
sienten con el derecho a tutelar el matrimonio de sus hijos o la educación de sus nietos; en otros casos, los hijos 
se adjudican este derecho en relación a sus padres. Las relaciones pueden tornarse confusas. Parece necesario que 
en familias de este tipo se establezcan limites claros y roles definidos entre las generaciones. 

En la fami lia nuclear mexicana cada miembro tiene designado ciertos roles y/ o expectativas que se consideran 
para estos como normativas, ideales, funcionales, establecidas, etc. Lo que a continuación se expone son 
descripciones que han hecho algunos autores acerca de la familia en México y como hombres y mujeres se ven 
envueltos en prácticas culturales que determinan su modo de pensar, actuar y sentir. 

En cuanto a las expectativas de cada miembro de esta familia normativa, se puede decir que de el padre se 
espera que sea el jefe, que tome las decisiones y lleve el dinero al hogar, tiene que ser el proveedor en el afecto , el 
eroti smo, la protección, de respeto, etc. El padre es el que tiene el poder y los recursos materiales. (Rodóguez, 
1994; en: Vergara, 1998) 

Mora (1992) dice que el machismo, es el más conocido rasgo mexicano de hombría, en el cual el hombre tiene 
que dominar a su esposa, representa la figura autoritaria, es ta buscando constantemente motivos para que se 
reconozca su hombría. Al respecto Paz (1993) menciona "El leng11aje pop11lar refleja hasta q11e punto nos defendemos del 
exterior. el ideal de la "hombría" ronsiste en no rajarse 1111nca. Ú!s q11e se abmz son robarriel' (p. 32), es decir no debe 
permitir que se penetre en su intimidad. 

Con respecto a las mujeres, ya sea madres, esposas e hijas se espera que cumplan varias tareas, como son el 
cuidado de los hijos o los hermanos, la educación, que el dinero se convierte en bienes consumibles, que 
proporcione cuidados, etc. Bermúdez (1970; en: Mora, 1992) introdujo el termino hembrismo que quiere decir, 
la actitud que guarda la mujer hacia el hombre como es, la sumisión, castidad, sacrificio ante el cónyuge sus hijos 
y los padres. "ÚJs mexicanos ro11sidera11 a la n111jer romo un instmmento de los deseos del hombre, debe ofrecer cierta impasibilidad 
sonriente al mundo extenor. Ante lo erótiro debe ser decente y ante la adversidad sufrida ''. (Paz, 1993;p. 39). 

Como se puede observar, la madre tiene una importante influencia en la casa y la educación en los hijos, el 
padre permanece periférico interesado por sus deberes económicos o de socialización fuera de la famili a. Ramirez 
(1980) menciona que las instituciones sociales aplauden la condición maternal y reabas tecen un estilo de 
estructura fami liar que hace que la familia del mexicano sea de una estrecha relación a la madre y una falta de 
apego hacia el padre; por ejemplo, en el aspecto educativo se contribuye a esta interacción madre e hijo, ya que la 
mayor parte de las sociedades de padres de familia en las escuelas están constituidas fundamentalmente por 
madres, pues el padre casi no participa en los problemas pedagógicos, de crecimiento y crianza de sus hijos 

E n relación a la supremacía masculina sobre las mujeres, se justifica (Nieto, 1979; Almeida, 1983; Guerrero, 
1972; en: Mora, 1992) por una creencia en una supremacía biológica e intelectual del varón la cual considera 
innata. Al respecto, Paz (1993) dice que las mujeres, dentro de la visión mexicana, son seres inferiores, por que al 
entregarse se abren. Su inferioridad es constitucional y radica en su sexo, en su rajada. En términos de practica 
cotidiana el mirarse como inferior ante un hombre lleva a que las mujeres busquen una pareja y, hacen lo posible 
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para no perderla, pues cuando es to sucede pareciese que el status que habían conseguido ante los o jos de los 
demás ya no existe. 

En relación a esta falta de equidad entre hombres y mujeres, ]{amírez (1977), atirma que para estudiar lo 
mexicano hay que partir de 1111estros orígenes, de 1111erlrt1 infancia hi stóri ca. tanto indi vidual como colecti,·a 1· 

detectar de los principios normativos y pautas condicionadas pm este proceso hi stó ri co, 111teslra actual manera de 
se r. l~ I considera que la manera en como se relacionan hombres y mujeres ti ene sus raíces en la Conquista, pues 
la valoración que el español hizo de la mujer indígena fue neg.ni va, fu e devaluada en la medida en que 
paulatinamente se le identificaba con lo indio; el hombre era sobrevalorado en la medida en que se le identificaba 
con el conquistador, lo dominante y lo supremo, es así que la mujer es ob jeto ele conquista y posesiones 
violentas, su intimidad es profundamente violada y hendida. Es te sentirse superio r en frente de las mujeres en 
plan de grandes señores, necesitados dr obtener los servicios incondicionale,; de ellas, matiza para este autor 
muchos de los aspectos estructu rales del matrimonio mexicano actualmente. 

White (2002a) considera que en nues tra cultu ra occidental hay un relato dominante (que constituye a las 
personas) acerca de que significa ser una persona moralmente valiosa. Este relato exalta la segu ridad en si mismo, 
la autonomía, la realización personal, cte. 1\ sí que es tas ideas especi fican o prescriben una manera de ser y pensar 
que moldean eso que suele llamarse individualidad. Esta individualidad es una manera de ser que, en realidad, no 
es más que una manera culturalmente preferida de ser, po r ende las nociones que acompañan este relato 
dominante no representa un modo de vida auténtico o una expresión real o !:,>"C nuina de la naturaleza humana 
sino, más bien, una especificación o prescripción de preferencias culturales. Estas descripciones o relatos de 
cómo sería una vida si fuera "correcta" moldean la vida, y lo correcto es específico ele cada cultura. Lo correcto 
requiere de ciertas operaciones sobre 1111eslra.s vidas, muchas de las cuales tienen una especificidad de género y de 
clase. Por medio de estas operaciones, gobernamos n11estros pensamientos, 1111estras relaciones con los demás, 
nuestra relación con nosotros mismos, incluso la relación con nuestros cuerpos (1111estros ges tos, incluso el modo en 
que nos sentamos, etc.). Todo al servicio de reproducir la forma privilegiada o el modo de ser dominante de una 
cultura. 

También es importante mencionar que dentro de la es tructura familiar y debido a las premisas culturales 
mexicanas, las relaciones entre los miembros de la familia (esposos, padres e hijos (as) y entre hermanos) van a 
ser variables. Al respecto Peñalosa (1968; en: Mora, 1992) señala es tas relaciones tomando en cuenta algunos 
criterios como son, el generacional y el sexual, y entre los hermanos el o rden de nacimiento; es así como se 
contempla lo siguiente: 

:¡;.. Relaciones padre e hijos, el rol del padre es frecuentemente establece r la disciplina y esperar respeto y 
obediencia de sus hijos. 

:¡;.. Relación madre e hijos, es ta relación es idealizada en la cultura mexicana encierra lo que es la abnegación 
y el sacrificio, hacia los hijos varones se volverá permisiva, transcurrido el tiempo él será el hombre de la 
casa, también se le concederán ciertos derechos, como por ejemplo llegar tarde, tener novias o algunas 
travesuras . 

:¡;.. Relación madre e hijas, es cercana, la hij a se convierte en el espejo de la madre y vive a través de ell a. 
Esta hija es criada con más rigidez, pues hay cosas que cuidarle como su virginidad. También la madre le 
otorga las responsabilidades domésticas y maternales. 

:¡;.. Relación hermano- hermano y hermana- hermana, estas relaciones son similares, se les enseña que hay 
diferencias entre el grande y el pequeño, y se espera que se mantenga el respeto entre ellos, aquí también 
se muestra el intento de dominio de los hombres hacia las mujeres. 

Michel (1991) considera que los roles familiares es tán ligados al sexo, las especiali zación de los roles masculinos 
y femeninos tienen la finalidad de contribui r al mantenimiento del sistema familiar y de facilitar as í una base para 
la socialización del individuo. Requiere la diferenciación de los roles del padre y la madre. Esto se refiere a que 
recae en el padre el rol instrumenta del lazo con la sociedad y, en primer lugar de proveedor de los bienes 
materiales de la familia, mientras que en la mujer recae el papel expresivo en el interior de la familia. 

Además, se piensa que la presencia de la familia nuclear en México se considera como indispensable para 
mantener y reproducir las normas en los comportamientos , pensamientos y fo rmas de sentir de los integrantes. 
Pero sin descarj:ar la posibilidad de que siempre hay un espacio para interpretar y cambiar estas normas. Según 
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Arizpe (l 978; en: V crgara, 1998) el despotismo del padre su au to ridad arbitraria, es el reflejo y el apoyo hacia un 
es tado represo r. 

Por último, hay que considerar que esta construcciones de la realidad fami liar mexicana que se ha establecido a 
través del tiempo se debe a ve rdades o a esos relatos dominantes dados por sentados que descalifican otro tipo 
de relatos o narrativas que pueden ser alternativas para pensar y actu ar en hombres y mujeres. Es por esto, que 
\'(/hite (2002b) señala que los saberes más locales o populares que se generaron en la historia de una persona son 
marginados, descalificados y desplazados por los saberes formales y especializados. 

Finalmente, a partir de los perfiles culturales de la fam ilia mexicana que se describieron anteriormente, se 
expone el ciclo vital de la familia mexicana, propues to po r Espi nos a (1992), el cual engloba las principales 
características socioculturales según la etapa correspondiente del p roceso evolutivo de la fami lia. Es importante 
mencionar que la finalidad de presentar el siguiente cuadro es también para ilustrar que es lo que sucede con los 
miembros de la familia en México: 

CICLO VITAL DE L4 FAMIIJA MEXICANA 
Novi"Zf'.o 

,.. Sernalidad restringida y esc indida 
;.. Roles: perseguida-perseguidor ,.. Al ta in volucración de los padres y de la familia (nuclear y extensa), con la pareja ,.. Presión para que se case n. Y única vía no sancionada (sobre todo para la mujer) de abandonar el hogar. ,.. Hos tilidad familiar especialmente cuñados (as) hacia el pretendiente. ,.. Hostigación social si hay un rompimiento de la tendencia homogámica, socioeconómica y sociocultural en la 

elección del pretendiente. 

Matnmonios sin hiios 

,.. Expectativas de pronto embarazo ,.. Segregación solteros-casados ,.. Cambio de status de la pareja (ascenso) ,.. Cambio de rol. El varón "esclavo a rey" y la mujer de "reina servidora" ,.. Reintegración a las familias de origen de cada uno, o a la de la mujer. Generalmente la pare ja que en otra etapa 
buscaba lejanía, ahora se acerca. 

Ela/>a de crian:(a, hijos jJeq11eños. 

,.. Expectativa de hijo varón, especialmente el primogénito. 
¡.. Mayor status de la pareja al nacimiento del hijo ,.. Aumento de autoridad femenina, la madre en primer lugar y el segundo la(s) abuela(s). El padre empieza a 

distanciarse por la relación demasiado es trecha entre madre/hijo. ,.. El hijo pequeñi to se convierte en el centro de atención. ,.. Ampliación de las redes de apoyo de la familia por el compad raz¡,'O. 

E ta/Ja de Criam·a: /Ji;os en edad escolar. 

;.. Olvido del rol de esposos, para dar paso al de padres. ,.. Fuerte relación de la madre con el sistema educativo en donde se encue ntran aho ra los hijos, tendencia a 
culpabil.izar a la escuela ante los problemas del hijo. ,.. La familia extensa ocupa un papel muy importante en la crianza, sobre todo si la madre trabaj a. ,.. Se le empieza a delegar a hijos mayores, responsabilidades de apoyo y cuidado hacia los menores o a funciones 
hogareñas. 

Familia con hi!os adolesmtles y ad11//us iót~fles. 

,.. El contexto se da cuenta primero del crecimiento del hiio que la familia, va que los padres insisten en aue son 
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todavía unos niños que hay que cuidar. 
>-- Roles y expec tativas por sexo de l adolescente: varón igual a conocimientos y libertad sexual y mujer igual a i¡,'tlorar 

y reprimir sexualidad. 
r Se espera que el adolescente sea irre sponsable, problemático y rchcldc, por lo que no se le da confo111za y se le 

tiene que vigilar r controlar. 

\ 'alu n.:s en juego: se xo. vcsridu, 1.:stiio de vlda y perspec ti vas sun vis1us Cdlll ~ ' enemigos por h15 padres~' famili;1 
exte nsa . 

La nartida de los hitos 

;. Dejar el hogar solo vía matrimoni al. l'ero si hay divorcio. abandono o viudez es común que el hij o(a) se reintegre a 
la familia ele origen. 

;... En esos casos, los abuelos fungen como si fueran los padres del nie to(s) princip;tlmente si el padre o la madre 
trabaja. 

~ Prevalecía de sexualidad masculina y ataque a la femenina. Hombre maduro igual a atractivo, muicr madura igual a 
v1e1 a. 

l> Se establece que los hijos le deben todo lo que son a los padres (principalmente a la madre). 
:>- Aceptación del yerno o nuera solo al nacer el hijo. 

Veie7. sokdud > muerte. 

l> Soledad e incapacidad del viejo, es resuelta mediante la "adopción" del mismo por alguno de los hij os ya sea por 
tiempo indefinido o turnándose los demás hijos en el cuidado. 

;;. J\l abuelo adootado se le considera como un h.iio más. 
Fuente: Espinosa, 1992. 

q LA FAMIUA UNIPARENTAL CON Hl/OS ADOLESCENTES: Un Esti/,o de Cic/,o Vital distinto al de fa 

Familia Nuclear. 

Puesto que este aparatado es uno de los temas centrales de esta investigación, es pertinente mencionar que los 
temas de interés son: como surge la fami li a uniparental, como se vive la adolescencia (tanto para el joven como 
para los demás miembros) y cuales son las implicaciones que tiene para madres y adolescentes el vivir sin una 
parej a y un padre. Po r otra parte, la fami lia uniparental conlleva a un estilo de interacció n distinto al de la familia 
nuclear lo que involucra estudiar a esta familia desde una perspectiva diferente a la normativa. 

Los estilos distintos de ciclo vital fami liar, incluyen etapas como la separación o divo rcio, la muerte prematura, 
la incidencia de una enfermedad crónica en el sistema familiar, segundas nupcias, entre o tros Oo cual origina 
movimientos dentro del sistema fami liar, como por ejemplo, en que uno de los integrantes de la pareja tome el 
cuidado de los hijos, y se fo rme otro configuración familiar, con tareas, roles, formas de interacción y 
comunicación, y de construir su realidad de distinta manera a la de la fami lia que sigue un ciclo normativo). E n 
es tos casos el sistema fami liar requiere de una adaptación a una nueva situación la cual era distinta a la que habían 
vivido y que no necesariamente involucra una continuidad con la etapa anterior a la que estaban viviendo. 

Un problema metodolÓgiCO en el estudio del ciclo vital de la familia es que no se ha llegado a un acuerdo sobre 
la cantidad de etapas que deben reconocerse (Simon, Stiedin y Wynne, 1993). Los problemas que acarrea un ciclo 
vital familiar normativo es que no contemplan las excepciones, como las que anteriormente se mencionaron, es 
por ello que se hace necesario un esquema amplio para clasificar las etapas del ciclo de vida fami liar. 

García (1990; en: Espinosa, 1992) hace un cuestionamiento importante en cuanto a la forma tradicional de 
conceptuar el ciclo vital de la familia y plantea una serie de limitaciones: 

l. Supone una experiencia nuclear y excluye la posibilidad de familias extensas. 
2. Implica que todas las fami li as completan la totalidad del ciclo antes de morir el cónyuge. Se o lvida la 

posibilidad de divorcio, abandono o muerte temprana de alguno de los esposos (u otro miembro). 
3. Subraya el supuesto de la familia con hijos por oposición a las parejas que no los desean o no pueden 

tenerlos, así mismo deja de lado la posibilidad de hogares de un solo progenitor, como el caso de padres 
o m adres solteras, tan comunes en la actualidad. 
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Pa ra Whi te (2002a) el gran concepto de familia nuclear, en realidad no se ajusta en lo que es ta sucediendo en el 
mundo (nunca lo ha hec ho). Es cada vez más evidente que allí afuera hay tantas formas de famili a como familia s 
existentes v que muchas fo rmas signi fic at1 v;11nentc di fe rentes parecen funcionar bas tante bien. 

J ·: n algunos círcu los, existe un mayor 111tcrés en explorar como fu no onan hs formas familiares al ternativas para 
rcnc r mayor conoc1rnicnto sobre ellas cuando llcga11 a terapia. De este mudo, es menos probable que las pcrsorn1s 
c¡ue pe rtenecen a familia s que no cumplen con los requi sitos del modelo ele la familia nuclear se sientan 
marginadas. ·y, as imismo, pueden ex alt,;1rsc y comunicarse mi1s ampli amente sabe res alternativos sobre la vid a 
fa mili ar. l'or o trn parte , \X!hite comenta que las 11wes ti¿,.-ado ras feministas han liderado la explo ración y exaltac ión 
de o tras form as de organización social y, como terapeutas es hora de sumarse a ellas en esta importante tarea. l~n 
es te sent1clo el construccionisrno social podría aplicarse a esta tarea no solo por que conduce a consideraciones 
que fa cili t:tn la expres ión de la diversidad sino también por que constituye dicha dive rsidad. 

l~ s as í que, el ciclo vital de la famili a plantea dificultades para poder diferenciar a las famili as, corno en países 
donde no ncccs ari :11ne11te p redominan las famili as nuclea res. F~n es te caso se tendría que recurrir a la edad del jefe 
de la f;1mili;i para dar una aproximación a la etapa del ciclo vital en la que viven. 

Sarqui s (1995) menciona que algunos au to res han expresado fuertes críticas al modelo del ciclo vital fa mil iar, 
sobre la base de los impo rtantes cambios demográficos y culturales recientes experimentados por el mundo 
occidenta l. Estos se refieren, fundamentalmente, a cambios en los patrones de fe rtilidad, morta lidad, v de 
relación conyugal. Al respecto, Haley (1986; en Sarquis, 1995) plantea que: 

.. . a1a!q11ier comprensión que podamos alcanzar respec/fJ del desarrolk de tma familia puede quedar 
nipidamenle desactualizada, debido a los cambios CllÍ/ura!es_y a fa aparición de nuevas.fórmas de 1.idafami/Ja1: 
L.LJ fami/Ja nuclear compuesta por padres e hijos que viven J·eparados de fa f am1Üa extensa es u11 desarro!!fJ 
relativamente nuevo . . . ú). 77) 

D e acuerdo con Rice y Rice (1986; en: Sarquis, op. cit.), el modelo de ciclo vital de la familia nuclear excluye en 
su propuesta un importante y cada vez más creciente número de personas. Por un lado, se excluye a las familias 
que no tienen hij os, ya que este se basa en la presencia de los hijos en la relación marital, entonces los nombres 
de las etap as y el paso de una a la o tra se marcan por los cambios vitales que experimentan los hijos; por otra 
parte, es te modelo no contempla los grupos familiares que experimentan divorcio, separación, segundas nupcias 
y matrimonios seriados . Sin embargo, el fenómeno del divorcio y de la constitución de nuevas familias , se ha 
transformado en un fenómeno sociocultural y una experiencia humana decisiva y co tidiana. 

Por lo tanto, implica que exista la presencia de cri sis no normativas que alteran el funci onamiento tradicional 
de una familia, ya que involucran cambios inesperados para la etapa del desarrollo que atraviesa. 

Rice y Rice (1986; en: Sarquis, op. cit) han expresado una propues ta al te rnativa para el es tudio del ciclo vital de 
la famili a, cuyas características principales son: 

Ser menos dependiente de la presencia de nir1os en el sistema familiar; 
2. No basarse en la presencia e interacción de los miembros o riginales del sistema; 
3. No considerar corno supues to que el desarrollo exitoso de una familia requiere del paso de una fa se a la 

siguiente sin quiebres en las relaciones, y de la crianza del primer hasta el último hij o. 

Lo anterio r implica, que el modelo propues to es rnultilineal, es decir, no supone la ocurrencia de una secuencia 
rígida de tareas y fases criticas en el p roceso de desarrollo, proponen considerar tanto el matrimonio corno el 
divorcio y el volver a contraer nupcias, corno eventos importantes del ciclo vital que tienen el potencial de 
favorecer o impedi r el des arrollo de las personas. De este modo dan cuenta también de los cambios cultu rales e 
his tó ricos que pueden afec tar la p revalecía de alt:,'llnos eventos psicosociales, as í como el significado que es tos 
adquieren p ara el sistema familiar, en algunos casos. 

Bajo esta propuesta, Sarquis (1995) ha apuntado o tras es tructuras que se han hecho preva.lentes en las décadas 
rnás recientes como: 

1. Familias encabezadas por un solo padre (sea hombre o mujer), llamadas uniparentales, que en su mayoría 
son por muieres. 
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2. Las parejas de recién casados cuyos miembros son de la tercera edad. Y;1 sea por viudez, matrimonios 
seriados o primera vez. 

3. Familias que presentan carreras duales y/o de doble entradas materiales; es decir, es la formación de 
familias en que ambos miembros de la pareja es tudian o desarrollan una carrera o, simplemente en que 
ambos reciben un sueldo. Lo quP implica variaciones en la dinámica y l'structu ra fam iliar. 

-l . Familias que por el aumento de L lunge1· idad el periodo de fertil idad, especialmente p;1ra las mujeres, ha 
posibilitado y promovido, el que las personas decidan casarse a mayor edad. 

También, es importante dejar en claro que las parejas de gays o lesbianas son contempladas como familias y 
que involucran procesos diferentes a los que se contemplaron con anterioridad. 

Al respecto, Moller Okin (Lindemann, 1997) comenta que la desc ripción de una fami lia nuclear asociada 
comúnmente con ambos padres e hijos, heterosexuales o fami li as blancas, es insuficientemente representativa de 
las diferentes form as que las familias toman, cuando la clase, la raza, la etnia, además de la o rientación sexual, son 
considerados seriamente. 

Por lo anterior, es importante hacer mención de algunas de las consideraciones para es tudiar el proceso 
evolutivo familiar, que plantea Espinosa (1992), en donde arguye que: 

.. e.\.'tste una gran van"edad en fa ronstefaciónfamiliar: familias n11deares, familias extensas, mtiparentales 
(divonio. separaci.ón, muer/e o padres solteros). Por otro fado, fa duraci.ón en a1ios de cada etapa es muy vanahle 

y no e.,"<tsten límites preasos entre 11na etapa y fa sig11iente y en ocasiones, en 11na misma familia se detectan 
varias etapas sobrelapadas. Todo e!Jo complica mucho el estudio de! delo familiar. Estos elementos más que 
paralizamos, deben ser tomados en Clienta romo prmtos de refkxión, .Y al mismo tiempo romo guías de 
investigaci.ón dentro del gran caleidoscopio de fas familias en México. (pp. 3 5y 36) 

A pesar de las limitaciones antes expuestas en el ciclo vital familiar es importante mencionar que una de las 
aportaciones de este modelo es que los psicólogos conozcan el periodo evolutivo de la fami lia con sus tareas y 
problemáticas, pues es to ayuda al terapeuta a comprender en mayor medida un sinnúmero de procesos a través 
de los cuales atraviesan los miembros del sistema familiar, además puede ayudar a contextualizar problemas más 
particulares enmarcados en el momento evolutivo que caracteriza una determinada familia. (Sarquis, 1995) 

Por último, se hace necesario flexibilizar la aplicación de los conocimientos sobre cada fase del ciclo vital de la 
fam[lia y enmarcarlos dentro de cada situaciói1 en particular, con esto se quiere decir, que se deben proponer 
diferentes ciclo vitales considerando la temática de la familia, un ejemplo de ello es la familia uniparental la cual 
es uno de los temas principales que se estudia en esta inves tigación y que a continuación se expondrá. 

c.1. Surgimiento de la familia uniparental 

Las familias uniparentales plantean desafios especiales. Estas familias surgen por diversas causas, ya sea porque 
un progenitor abandone el hogar o el que continua en la familia no vuelve a casarse o que una soltera conserve a 
su hijo. Las familias uniparentales, sin importar su surgimiento, suelen estar formadas por la madre y sus hijos en 
su mayoría. 

Aldous y García (1984; en: Espinosa, 1992) se interes an en las familias uniparentales. Es tablecen que el ciclo 
vital de las familias uniparentales puede ser delimitado en base a la edad del progenitor que se haya a cargo de la 
descendencia, anexando el dato de que en México la mayor incidencia de familias de este tipo está en mujeres de 
35 a 44 años. Ella 1 · el 1 f T · 1 · ·' se nombran: s D antean una sene e sucesos en a ami ta uruoarenta aue a contmuac1on 

CICW VITAL DE 
LA FAMil.IA UNIPARENTAL. 

• Establecimiento de la familia unioarental 

• Instalación o reinstalación de las mujeres en el trabajo . 

• Mujer con adolescentes . . Muier con adultos ióvenes . 
• La muicr en los años medios o edad madura . . El retiro de la muier del mundo labo ral y/o resoonsabilidad como madre . 

Fuente: Espinosa, 1992. 
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Por otra parte, se resalta que existen pocos estudios sobre el ciclo vi tal de la familia uniparental, que como es 
de suponerse centra su actividad en la relación progenitor-hijo. Sin embargo, el creciente número de las familias 
de padres divorciados, viudos, solteros y abandonados en la actualidad, ha general~O gran interés no solo entre 
círculos de especiali stas de la familia, sino entre la población de casi todos los paises del mundo. 

De esta manera, muchas mujeres divorciadas, sep:iradas, abandonadas, etc., no se vuelven a casar, y estas 
familias atraviesan una fase adicional del ciclo vital de la familia que pueden reestabilizarse permanentemente en 
la situación de las así llamadas familias uniparentales. La trayectoria a lo largo de la cual las familias uniparentalcs 
se han desenvuelto es variada, algunas empiezan siendo parejas o familias nucleares que se separan, se divorcian, 
desertan o muere, y la familia se convierte fina lmente en una fam ilia uniparental. La mayor parte de las familias 
uniparentales se encuentran formadas por la madre y por los hijos y en muy pocos casos por el padre y los hijos. 
En todas las sociedades, sin duda alguna, es tas familias presentan ciertas características generales. Sin embargo, 
segu ramente la cultura ejerce alguna influencia en el funcion;uniento particular de las familias uniparentales en 
México (García, 1990). 

En es te sentido, antes de la conformación de una familia uniparental, las mujeres han vivido la experiencia de 
formar parte de una familia nuclear, ya sea como hij as o esposas, con lo cual han aprendido que el matrimonio 
implica el fundamento principal ele la estructura familiar. Es necesario mencionar algunos significados que están 
implícitos en el mismo; primero, está la idea de que el matrimonio debe ser monogámico; debe ser el lugar de la 
educación de los hij os, sobre todo cuando son pequeños; y además debe propiciar el bienestar y crecimiento de la 
pareja o de todos los miembros de la familia. 

Esto viene a ser sustentado por un marco ideológico donde se resaltan estos valores y que en nuestra sociedad 
implica cosas di fe rentes tanto para hombres como para mujeres. Rodríguez 01 ergara, 1998) expresa que "mientras 
para fa mujer el matn.monio se ha cr111vertido en su deber ser romo mujer adulta para el hombre constituye una opción de vida, 110 
necesariamente como eje de su identidad'. (p.28) 

A pesar de que existen este tipo de significados no se pueden generalizar, para Walters (1991) esta existiendo 
una redefinición en el significado del matrimonio y esto se debe en parte a los avances de los métodos 
anticonceptivos y los movimientos feministas, lo cual permite que las mujeres, puedan regular las circunstancias 
de quedar embarazadas y de contar con otras opciones, como son la posibilidad de una carrera laboral 
remunerada. 

La presente investigación hace referencia a las fami lias uniparentales, que se derivan por la desaparición de la 
pareja/padre en la dinámica familiar, al hablar de divorcio o separación se utili zará indistintamente, para nombrar 
el proceso por el cual pasan estas familias. También no se descuida el hecho de que las familias uniparentales que 
surgen a partir de la muerte del cónyuge implican cosas diferentes (como se verá en los párrafos siguientes), sin 
embargo, el ser una familia uniparental que surge de la separación trae consigo una postura que no es del todo 
aceptada por las prácticas culturales establecidas de una sociedad como la mexicana. 

Walters (1991) considera al divorcio como una interrupción o disolución del ciclo vital de la familia, que 
produce en el sis tema familiar la clase de desequilibrio profundo que siempre se asocia con cambios, aumentos y 
pérdidas en el conjunto de miembros de la familia. En está fase adicional al ciclo vital el proceso emocional 
consiste en luchar con los temores que todos sienten respecto de una nueva familia y en tratar de descubrir o 
inventar un nuevo paradigma de familia que de cabida a los nuevos y complejos roles y relaciones. 

La separación implica, más allá. de fa decisió11 de efectuar una serie de actos que fa oficializan como tal, es u11a 
prof11nda reestmcturación de diversas relaciones fundamentales, primeramente, esta fa q11e afecta más allá de fa 
persona directamente interesada como son fa refació11 con fa propia familia de origen y con q111enes están más cerca. 
Posteriormente con fa sociedad más amplia que permite fa construcción de una identidad social basada en el tipo de 
ví11C11lo en el q11e este 11no implicado; cua11do el ví11C11lo se pierde o se reestruct11ra, cambia en conseC11encia 1111estra 
idmtidad social Es por ello q11e trall.fjormar o romper rm vinculo si!JZiftca enfre11tar cambios que van más allá. del 
acw de la separación, además q11e el separase suele sacar a fa l11z aspectos impfíciws de fa relación, a los que 110 se 
han prestado ate11ción y que están estrechamente ligados co11 fa imagen de uno mismo, ello pemiite q11e se establezca 
el tipo y fa calidad de relación, de como 11os ven /!Js demás y como establece11 sus relaciones con nosotros. (Amlolft y 
Angelo, 1997 p. 140). 
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\Vallerstein y Blakeslee (1990) consideran que el divorcio es la única crisis fam iliar importante en la que la 
sociedad no brinda apoyo. Por ejemplo, los sacerdotes ante una muerte suelen consolar a los adultos o hablar 
con los niños que se encuentran más afectados, esto no ocu rre cuando se presenra un di ,:orcio. Cu;mdo un 
hombre y una mujer se divorcian muchas personas actúan como si creyeran que se trata de algo contagioso. 1 .a 
persona divo rciada es peligrosa. A pesa r de que la sociedad moderna acepta cada vez n1<Ís el divorcio, 
íntimamente produce temor. En apari enci a la.s r c rsonas casacbs temen qu e el d i\'CH"cio de otra pareja ponga en 
evidencia el fracaso de su matrimonio. Desde el punto de vista visera! cada divorcio ajeno amenaza con destruir 
el propio matrimonio. 

Algunos autores afi rman que el divo rcio ti ene efectos negati vos pos te rio rmente y sobre t(xlo para los hijos 
(Harris, 1972; Wallerstein y Blakeslec, 1990), otros expresan que tiene benefi cios y depende de como se enfrente 
la situación de crisis. (Goodrich, 1989; Walters, 1991) 

Hay que agregar que para las mujeres o los hombres, la forma de percibir t's te divorc io puede ser como un 
proceso de liberación que no este exento de dolor, temor y/ o culpa, pero también se puede ver como un gran 
estancamiento, impotencia y desesperación al no poder estructura r su vida ant(' es ta nueva situación ("rantzler, 
1975; en: Vergara, 1998). 

c.2 La Familia Uniparental con hijos adolescentes. 

La fami lia uniparental, envuelta por las experiencias de la transición, el cambio y la redefinición de los roles, 
reglas y funciones familiares, desarroll a un repertorio expandido de actitudes para hacer frente a nuevas tareas 
determinadas para su propio desarrollo o a factores externos que la obligan a efectuar cambios. 

También, como unidad social, la familia uniparental se ve determinada por conocimientos y prácticas culturales 
formales o legítimos que guían la dinámica de esta familia y que pueden ser contradictorios con la experiencia de 
vida de ellas. Es por ello, que al contribuir a que las personas se sientan poseedoras de un conocimiento, 
posibilita el construir nuevas propuestas para la acción en sus vidas. (White, 2002b) 

Para Cheecland (1986; en: G a reía, 1990): 

... Este tipo de fami !ia esta fam1ada por dos o más personas al menos una de fas males es 1111 adulto y él (o 
ros) otro(s) es (son) un descrmdiente propio o adoptado, que viven bajo el 17/Úlllo lecho, bap fa autoridad del 
adulto, compartiendo intereses, sentimientos, expectativas, ideas, ob!igaciones,y_for171a de vida; cuyas funciones 
están encaminadas al desarrollo psicosocia4 económico, mora4 de superación y adaptación de sus miembros de fa 
mejor manera posible .Y de acuerdo a fa cultura. . . tratando de adaptarse pem1a11enlemenle al conte.xto 
cambiante en el cual se desarrollan, proveyendo a sus mie1J1bros de fas herramientas más adeC11adas para el logro 
de satisfacción y la cobertura de Stts necesidades y expectativas. (p.69) . 

E n datos proporcionados por el INEG I en 1999 (González y Solís, 2002) el número de fami lias uniparentales 
en México, asciende a 2.3 millones cifra que representa el 13.5% del total de hog&res familiare s. La población que 
vive en este tipo de familias junto con la familia extensa abarca el 12% de la población. La composición por sexo 
de familias uniparentales muestra una fuerte presencia de la población femenina, lo cual se manifiesta claramente 
en la jefatura del hogar ya que el 83.9% de esas familias son comandadas por mujeres y solo el 16.1 % por 
hombres. 

González (1999) menciona que en América Latina no hay duda sobre el hecho de que existen, aparte de la 
familia nuclear, otros tipos de arreglos domésticos y familiares entre los cuales aparecen las farnitas uniparentales 
de jefatura femenina. Esto, lejos de mostrar debilidad o escasa viabilidad, ha aumentado durante las últimas 
décadas y parece revitalizarse en periodos de crisis económica y del descenso del papel de los hombres como 
proveedores económicos. 

Walters (1991) considera que el incremento de la cantidad de familias uniparentales generalmente se ha 
percibido (por los conocimientos y prácticas culturales) como el resultado de un dete rio ro de la fibra moral de la 
sociedad, de una ruptura de los valores fami liares tradicionales, y por ta.oto, corno una amenaza a la adecuada 
. crianza ele los hijos. 
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Lejos de ser formas patológicas que denúw del rompimiento de una unidad familiar 1111clear, lasjom1as 110 
1111cleares deben ser vislasy entendidas romo parte de la rompleja rero11figuraáó11 q11e lasfamilias (en plural) 
o:pen'mentan en M b.íwy en el n11111tÍ!J en/ero. (Conzález, 1999;p. 127) 

Frecuente mente, la sociedad para dirigirse a la fam ili a uniparcntal utili za etiquetas tales como son :cliviclidas, 
desechas, sin padre, rotas etc.; hac1énclole saber a la fami lia el mensaje de que tienen un p roblema, ele que su 
bienesta r corre ri esgo, que es poco p robable que logren un desarrollo saludable; basimclose, en que, para que un 
hijo se desarrolle satisfactoriamente, es necesario que en el hogar exista dos padres; y que nin¡,>Ún progenito r en 
especial , si es mujer, pueda lograr que un hijo se convierta en una persona bien equilib rada sobre tocio si es te hijo 
es va rón. Siendo los varones quienes reciben más censura por la falta del padre, pues es tas van desde la 
homosexualiclacl has ta una disminución de la capacidad intelectu al. Las consecuencias para las mujeres son 
menos pero no más alentadoras (Walte rs, 1991). 

Goocl rich (1989), afirm a que a pesar de que este modelo familiar (madre sola) esta muy difundido, sigue siendo 
un estigma pertenecer a él: es tigma que funciona como un fac tor etiolÓgiCO en muchos de sus problemas. 

Este estigma implica el supuesto de efectos perjudiciales para los miembros de la f amilia, las áctimas del 
divorcio: los 11Ílios no estarán bien educados, tendrán problemas de 1de11t1dad sexual y estarán cr111fu1ulidos ron 
respecto a los roles de los géneros, te11drá11 dijiC11ltades y se meterán en dijiC11!tades. La madre será solidan'a e 
inepta y se sentirá ávida de relaciones sexuales; se aprovechara de los man'dos de sus amigas y vecinas. Por 
negligencia y distracción hará q11e caigan desgracias sobre sus hijos. (p. 96) 

No se trata solo de que es tas familias uniparentales por divorcio o separación, son atípicas, sino de que la 
madre misma esta asumiendo un rol atípiro que se aparta del que le corresponde por su género. Este té rmino rara 
vez es usado para una familia de una mujer viuda, situación que es más aceptable y simpática socialmente pues 
nadie culpa a la mujer por estar ausente la pareja. 

En gran parte esto obedece a que la C11ltura time un e11foq11e miope ron respecto a la ausencia de un hombre 
significativo que bn'11de u11 estatus legítimo y refitgió seguro. El temlino 11Sado f reC11entemente para referirse a las 
familias de madres solas, ''desechas'; pone en evidencia este e1ifoq11e y se1iala una organización infenor y 
equivocada.. La sociedad es reacia a rero11ocer y a aceptar a una mujer en ef puesto responsable e 
independiente, ''normalmente " reservad!; para 1111 hombre. (Coodn'ch, 1989; p.97). 

Por otro lado, las familias uniparentales, en ciertos casos, pueden incorporarse a una familia extendida o 
incorporar a vecinos y amigos, como en el caso ele México donde resulta clásica la posición del compadre y la 
comadre como apoyo a este tipo ele famili as. 

De lo afirm ado anteriormente, se puede decir que para estos autores pese a las negativas predicciones, muchos 
niños es tán creciendo y progresando en estas familias sin que haya una prueba concluyente de que su desarrollo 
emocional o su potencial intelectual corran más riesgo que los de los hijos de hogares de dos progenitores. Pa ra 
una mujer que es jefa única de la familia, el es tar en es ta situación puede constituir una desagradable realidad, un 
grati ficante modo de vida o una decisión propia, dependiendo del contexto cultural en el cual actué. 

La noáó11 misma de que una mujer pueda criar a StlS hijos y manejar la llida familiar sin 1111 rompaiiero de 
se:xv masculino significa 1111 desafío a las premisas básicas del patn'arcado (es decir, al criten'o de que los derechos 
y el poder se adquieren IÍnicamente a través de los hombres). (l./í'alters, 1991; p. 324). 

Las investigaciones psicológicas ele las familias uniparentales se han centrado primordialmente en los efectos de 
la ausencia del padre, en especial sobre el hijo varón. Dado que lo más habitual es que la madre conserva la 
tenencia de los hi jos y como se cree que entraña más dificultades criarse con el p rogenitor de sexo opues to que 
con el del mismo sexo, hay una particular preocupación por los efectos que tienen sobre los varones el hecho de 
ser criados exclusivamente por mujeres. Es te supuesto se basa en la afirmación ele que en cada hogar se necesita 
ele dos padres para que un hijo se desarrolle satisfactoriamente, y que ningún p rogenitor, y en especial si es mujer 
puede criar solo a un hijo ele modo ele convertirlo en una persona bien equilibrada sobre todo si es varón, según 
lo que se ha determinado. 
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Sin embargo, en cuanto a los modelos de investigació n para es tudiar a las fam ilias uniparcntales cie rtamente la 
teoría v la pr:1ctica se organizan a partir de las expectati vas y normas sociales tradicionales respecto del 
funcionamiento de la fam ili a, la estructu ra fami liar y el rol de las mujeres en la sociedad. De esta manera se ha 
atirmaclo que la fam ili as uniparentales privan a los hijos de los modelos de rol y las expe ri encias in fanti les 
necesa rias para la adqu1s ic1Ón de conductas apropiadas a sus roles sexuales, premisa 1ntlu1da e 1mpart1da po r la 
teoría psicoanalítica v que no ha sido rcfi.1tada en l:t hihl1 ognfía de la tnap1a fami li ar ( )rr ;1 de Lis 11nplic;1ciom·s de 
esta premisa es el considerar que la mujer no puede desempcr1ar tucas sociales, econórrncas v psicosoc1alcs fucrn 
del con texto de l matnmo nio, tina lmente estas expli caciones ele las caranc ríst·icas y el func1onamienro de los 
p rogenitores C1nicos h;1 n contribuido mu y poco a dcspato logiza r es tas familias. (\Valters, up. cit.) 

1\ esto, es 1111po rranrc agn~ga r que las lim itadas investigaciones cl1 spo nibles mdica n que la ause ncia patern a del 
hogar, no neces;1ri amentc causa severos desajustes y conflictos, ni tampoco la inhabilidad de la madre par;1 c¡erccr 
una adecuada superv isión de los hij os (A ndc rson, 1982; en: Ga rcía, 1990). Pero la evidencia disponibl e indica que 
los niños que se desa rrollan sin la p resencia paterna, no sufren una madecuada identid ad con la tigura masculina 
en comparación con las familias de dos padres. Au nque es cie rto que la presencia del padre puede se r impo rtante 
en la vicia familiar y contribuir al desarroll o ele los hij os, es pos ible que una madre sola CU1de y social ice 
adecuadamente a sus hijos (I3o ul cl et al. 1977; en: García, 1990). 

Caste ll s (1996, en G onzálcz, 1999) conside ra que la sobrcvivencia de la fami lia, como institución, requi ere ele la 
aparición de nuevas fo rmas institucionalizadas ele relac iones sociales que es tén basadas, o en concordancia, con 
los nuevos roles y funciones de las mujeres. 

Walters y el Centro de Practicas de Terapia Familiar realizaron un proyecto para explorar: los puntos fuertes ele 
las familia s uniparent.ales, con las entrevistas que se realizaron tanto a padres como a hijos se identificaron seis 
factores p ara un funcionamiento fami li ar positivo: (Walters, 1991 ) 

Una única línea de autoridad que simpliticaba el proceso de tomar decisiones familiare s y evitaba el 
conflicto cle nvado de la divis ión o triangulación de los padres. G lasse r y Navarrete, (1984; en: García, 
1990) argumentan que cuando un solo padre toma la autoridad de la fami lia puede dar como resu ltado en 
algunos casos menos democ rac ia pero esto es generalmente subsanado en es te tipo de fam ili as con la 
mayor partic ipación ele los hijos, lo que en un momento dado proporciona al sistema fam il iar. 

2. La oportunidad de que un p rogeni tor combinara las funci ones de brindar ca ri ño (función protectora) 1· de 
impartir disc iplina (func ión ejecutiva) a los hi1 os, en lugar de que estas funciones es tuvie ran divididas de 
acuerdo con expectativas y roles basados en el género . 

.l. Flexibilidad, o pe rmeabilidad , ele las fronteras generacionales, lo que permite mayores opo rtunidades de 
que se entab le una relac ión de compañeri smo entre progenito r e hij o . 

4. Una reducida estructura jerárquica con respecto a la organización y el manej o de las labores domésticas, 
hace que se comparta en mayor medida las tareas fam iliares y cada miembros de la fami lia asume múltipl es 
roles 

:i. Mayores expectativas respecto ele la calidad de la vicia fami liar. 
6. Mayor conciencia de la fami lia como una unidad interdependiente. 

U11 medio que adoptan este tipo de familias para hacer frente a !os cambios prod11cidos en s11J· 1idas es el 
definir !o que les esta sucediendo como un problema familiar. Para la mayoría de las familias, viiújun/os_ya 1to 

es 1111 hecho 'dado , con el q11e se pudiera contar sino un !ogro compartido (1Valte1J, 1991,- p. 3 3 3). 

T:unb1én es importante anexar el da to CJ UC en las investigaciones realizadas en México por Gonz;ilcz ( l 9')9), 
apunta que en los hogares de jefatura femenina además de no esta r caractcnzados por los elevados niY cles de 
,·1o lcncia doméstica que es posible encontrar ele m ane ra cotidiana en los hogares de dos padres, los hogare s 
un1parenrnlcs encabezados por mujeres resuelven los conflictos de intereses individuales r cnlccti,~os dando 
mavor ,~nfa s 1 s e importancia a las necesidades del grupo domé.sti co, cstm hogares, ele acuerdo ;1 es;1s 
investigaciones son escenarios sociales más igualitarios, se tra ta de hogares en donde el uso de los rccu rsos c.s 
dis tinto. 

Cuando po r alguna razón, uno de los miemb ros de la fa milia desaparece, como en el caso de estas t>1mdi:1s 
u111parcntalcs, el 1·csto de los m iembros de la fami li a tendcrii ele una u otra manera ;1 cubrir Lis ti_1ncin ncs n role s 

37 



del que se ausento, cambiando desde luego la conducta y costumbres de toda la familia como reflejo de esta 
nueva situación de ausencia. 

Po r ejemplo, en la est ructura de estas familia, los hijos mayores pueden adoptar algunas responsabilidades de 
cuidado paterno para con sus hermanos menores, lo que puede incluir el comportarse corno un apoyo de la 
madre para disciplinar a los hermanos menores, en caso de que los all i 

De esta manera, los quehaceres domésticos cohran part·icul ar 11nportancia en muchos hogares uniparentales. 
Los hijos saben que no solo es valorada y necesaria su colaboración con la fami lia, sino que también su 
independencia y su capacidad de cuidar a si mismos era genuinamente apreciada. (\Xfalters, op. cit.) 

Con estas obligaciones se incrementan los derechos y los hijos ele la familia uniparentales disfrutan el 
participar en la toma de decisiones poseyendo un poder similar al del padre con el que viven. 

En es te tipo de familias se da una elevación ele los procesos de comunicación y abierta compenetración 
sentimental lo que da un gran sentido ele compañerismo a sus miembros. Al aumentarse las áreas en las que los 
hijos tienen mayor ingerencia, la autoridad de estos, es decir, su jerarquía aumenta y más aún en los casos ele los 
hijos parentales, que adoptan un nivel jerárquico casi igual al del padre con el que viven y del cual, generalmente 
son confidentes, consejeros y compa1ieros. (\Xfalters, op. cit.) 

El padre desea ser hábil para deposilar en los niños una compl.eta participaci.ón en el fimcionamiento.familiar y 
1111a vez q11e los hijos acep!an este incremento de responsabilidad se convierte en natural q11e los padres consul!e11 
a s11s hijos en las decisiones a tomaren el hogar. (Carda, 1990;p.95) 

Al respecto Walters (1991) menciona que si bien los peligros ele que el hijo adopte actitudes parentales, de que 
se produzca una invasión a la privacidad y ele que se derrumben las fronteras generacionales no estaban ausentes 
en estas familias, sus miembros revelan, a través ele muchas anécdotas, una mayor sensación de competencia 
adquirida al saber que hacer unos por otros. Incluso, los hijos pueden lamentar no haber tenido una familia más 
tradicional y una infancia más despreocupada, pero en general se respeta más a si mismos por haber sido capaces 
ele responder a lo que reconocen como la genuina necesidad de la familia de que ellos prestarán su colaboración. 

Contrariamente a muchos de los prejuicios existentes, autores como los ya mencionados consideran, que las 
familias uniparentales no necesariamente producen desviaciones o distorsiones en la dinámica familiar, para 
muchas situaciones esta puede ser una forma viable y apropiada. Los defectos en el funcionamiento ele este tipo 
ele familias pueden ser más bien formas de juicios sociales, que sentimientos propios. Para Goodrich (1989): 

A di.ferenáa de lo q11e sucede en lasfamilias de dos progenitores, en la q11e el padre y la madre establ.ecen 1111a 
jerarquía en la cual ellos figuran en la críJpide (el padre un poro más arriba que la madre) y los hijos en la base, 
la .familia uniparental nom1almente fimáo11a romo una org,anizaáón ronse11J'llal ... y la madre sola se siente 
más capazpara administrar los recursos y las actividades de mtina, a1111 e11a11do sean escasos. (p.98) 

Esta autora plantea algunos supuestos alternativos como elementos importantes en la estmct11ra y fi111áó11 de la 
familia: 

l. Una .familia 1w necesita dos progeniton:s para ser una .familia. La madre y los niños pueden realizar las funcione s 
económicas, domesticas, sociales y psicológicas que definen a la familia. Así como la unidad 
madre / hij o(s) constituye una famil ia uniparental, los hijos son miembros de otra fami lia uniparental 
cuando están con su padre. 

2. U na .familia 110 necesita 1111a estructura jerárquica . que la haga .f1111áo11ar. Sostener que la jerarquía es la mejor 
manera de cumplir las funciones ele la familia legitima la idea ele que el poder es el bien supremo; la 
jerarquía es la mejor mane ra ele encarnarlo )' la dominación, el mejor modo ele ejercerlo. 

c.2.1 Adolescencia: Etapas y Aspectos. 

Debido a que la investigación se centra en madres con hij os adolescentes, se considera conveniente incluir este 
subtema para explicar y brindar constructos ele los procesos individuales y familiares en es ta etapa. 

38 



Literalmente ado/escenaa significa la condición o proceso del crecimiento. Desde el punto de vista de la biología, 
la persona se convierte en adolescente cuando es capaz de reproducirse. Cronológicamente, el término se usa 
generalmente para referirse a una persona que se encuentra entre los 9 y 18 aí'ios de edad, periodo típico entre la 
niñez y la adultez. Es te pe. nodo empieza con los cambios fi siológicos de la pubertad, y terrn ina cuando se ll ega al 
p leno es tatu s socio lógico del adulto . (Souza y Machorro, 1988) 

Primero se comenzará por explica r que es la pubertad y sus ca racterísticas . Según lo planteado po r Souza y 
Machorro (1988), quienes explican que " h ¡)//hertad, palabro que den.fla del lati11 p11hertas, cuyo .r(~11ific11do es n:farido a la 
edad de la 1,jnlidad, es un periodo en que mad11r1111_y empie::;_an 11jimáo11ar los Ól"J!,illlOJ de/,; nprod11caó11 ''. (p.4-1) 

Es importante aclarar que según estos autores no debe confundirse la adolescencia con la pubertad , pues esta 
se incluye en el periodo de preadolescencia, que se caracteriza po r los aspectos maduracionalcs, es decir, se trata 
de una parte ele la ado lescencia, pues la adolescencia como tal, incluye tocias las fases b1opsicosociales de la 
maduración que más adelante se describirían. 

En cuanto a los a¡pectos fisiol.ógicos, Souza y Machorro (1988) hacen tres subdivisiones de la pubertad: 

1. Prrpubera! o inmadura. Se caracteriza por tener modificaciones somáticas si n haberse desarrollado aun la 
función reproducto ra. Esta etapa se produce entre los 9 y los 13 años. 

2. Maduración. Aparecen modificaciones somáticas que han permitido que se produzcan las células sexuales en 
los órganos reproductores, aunque no es tén desarrollados por completo. Esta se produce entre los 13 y 16 
años. 

3. Po¡p11beraL Se caracteriza po r un funcionamiento total y adecuado desarrollándose en fo rma satisfactori a los 
caracteres se,niales secundarios que se re fieren a los rasgos físicos que .distinguen a ca_da uno de am bos 
sexos. Esta se o rigina entre los 16 y 18 ai'ios. 

Souza y Machorro (1988) exponen que los cambios físicos en la pubertad se inician aproximadamente entre los 
10 y 11 años y alcanza su pleno a los 14 años según sea hombre o mujer. 

Los cambios en los órganos genitales es lo que marca es ta etapa, son muchas las glándulas endocrinas que 
participan en el crecimiento rápido general de los ado lescentes, uno de los principales efectos de la producción 
de hormonas gonadales es el desarrollo de características sexuales primarias y secundarias en los/las jóvenes 
durante la pubertad. 

En el desarrollo de las características sexuales primarias, los ó rganos sexuales masculinos crecen en 
desproporción al crecimiento general del cuerpo, es decir, el pene y el correspondiente conducto deferente, la 
glándula prostática, la uretra al igual que los testículos y el escroto crecen notablemente durante la pubertad. En 
los muchachos las características se>•uales secundarias son el crecimiento del vello púbico, axilar y fac ial y el 
descenso de la tonalidad de la voz. El desarrollo de las características sexuales primarias en la mujer también 
ocurre como efecto de la producción de hormonas gonodales. El aparato reproductor femenino que consiste de 
los dos ovarios, las trompas de Falopio, la vagina y el útero, se desarrollan y aumenta de tamaño y peso a 
consecuencia de la estimulación gonadotrópica. Alrededor ele los 11 años se presenta la menarca o primer ciclo 
menstrual. También se estimula el desarrollo de las características sexuales secundarias, es tas características 
incluyen el crecimiento del vello púbico y ax ilar, crecimiento de senos y tejido adiposo en las caderas, y una 
ampliación de hombros. 

En este proceso de crecimiento no solo se incluyen aspectos físicos u orgánicos sino también los cognitivos v 
comportamental, por tal motivo, en relación a la adolescencia, Fishman al igual que H aley (Fishman, 1995), 
consideran algunos aspectos comunes que ellos mencionan y que suelen manifestarse en esta edad y son: 

)'- Identidad: el ado lescente busca su identidad dentro de un contexto familiar -y social- en el que los demás 
miembros de la familia también están adaptándose a una nueva etapa del ciclo vital, es decir, también los 
demás miembros de la familia están cambiando. Aquí no se trata de conseguir una ruptura del vínculo 
padre-hijo sino de renegociar esta desde la auto ridad asimétrica de la niñez hacia una reciprocidad en la 
edad adulta. Aquí es importante des tacar las interacciones familiares que se obse rvan al igual que la 
capacidad de negociar entre los padres y los hijos para crear relaciones fl exibles. 
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)>- Competencia soaaf se refiere al ap rendizaje que la familia promueve acerca de las reglas <le interacción 
social adecuadas o inadecuadas. 'L11nbién aquí se observa la influencia que tienen los sistemas sociales -
colegio, amigos, comunidad, lugar de trabajo- que rodean a la fa milia y como es que contribuyen a 
mantene r pautas conductualcs funcionales o disfuncionalcs. Aquí conv iene abordar no solo los patrones 
familiares de interacción, sino también las sociales, interviniendo en el medio externo para corregir 
patrones dis funcionales. 

-,. 1\ rarcisis!l10 adol.escenle-. el ado lescente se considera un centro de atención familiar, se aprecia corno ser 
omnipotente y juzga innecesario adaptarse a las realidades sociales. Solamente se ve obligado a cambiar 
cuando experimenta la necesidad de valerse por si mismo, por esta razón es necesario crear una cri sis 
existencial que o rigine un distanciamiento de sus padres. 

:,.. Separació11: el crecer lleva implícita la separación. Aquí se debe ayudar a todos los integrantes de la famili a 
a conseb'Uit: una separación gradual para después poder establecer un tipo de relac ión más igualitaria 

Como conclusión a es tos puntos se puede decir que a medida que se va entrando en la adultez, se espera que el 
adolescente abandone la niiiez, consiga trabajo y comience su propia vida fami liar, sin embargo, para que esto 
suceda de una manera armónica y funcional se requiere llevar una serie de tareas en el desarrollo de las fami lias. 
Lo que caracteriza a es te período, es la noción de identidad. 

Fishman (1995) expone que '~111a perspectiva pediátn'ca o p11ramen/.e biológica de la adolescencia no hace avanzar m11cbo t11 el 
propósito de comprender o tratar los problemas asoaados con los adolescentes; la adolescencia debe contemplarsf como 11na 
lra11sformación, más que biológica ... " (p. 13), un enfoque psicosocial permite conceptuar los problemas, es decir, la 
adolescencia no existe independientemente de un contexto social definido. Así, la adolescencia es una creación de 
las fuerzas sociales que operan en nuestra cultura. 

Es por lo anterior, que la fami lia y el adolescente se encuentran en una transformación, en donde actúan lo 
nuevo y lo antiguo, en otras palabras, nunca desaparece la infancia como nunca se accede a una madurez 
absoluta. Esta simultaneidad es la que constituye en las relaciones de los padres con el adolescente, la perdida del 
niño y el todavía no alcanzado adulto. 

Considerando que tanto el individuo como la familia se conceptualizan como sistemas, se consideran factores 
cruciales que cambian tanto al adolescente como a los padres y demás miembros, entre estos factores se 
encuentran: la entrada de los hijos a un mundo más allá de la familia; el cambio en el comportamiento; las 
demandas en los derechos que ordinariamente correspondían solo a los adultos; cuestionamiento hacia el 
funcionamiento familiar; la sexualidad de los adolescentes y la rebeldía como una llamada de atención acerca de 
lo que esta sucediendo en la dinámica familiar. También se originan algunos conflictos por el deseo de autonomía 
por parte del adolescente; así como disputas por el control. Los progenitores están a la mitad de su vida y están 
enfrentando la vejez de sus padres, también las pautas de interacción se vuelven habituales para el desempeño 
familiar. 

c.2.2 Familia y Adolescencia. 

La familia es la primera expresión de la sociedad que influye y es constitutivo del pensar y actuar de los 
adolescentes. Así, el desa rrollo de la personalidad de los adolescentes esta influenciado po r la familia, la cual 
transmite modelos de comportamiento y le prepara para que se comporte como adulto. 

Dentro del ciclo vital de la familia nuclear, cuando los hijos se convierten en adolescentes se producen cambios 
importantes en la dinámica de la hmilia. los padres están viviendo la mitad de su ciclo vita l, el infante a su frido 
modi ficaciones biológicas en su cuerpo, es posible también que uno de los abuelos trate de ir a vivir a casa de su 
hijo con el fin de no vivi r solo una vez que a fa llecido su cónyuge o por la disminución de sus fuerzas, el esposo 
tal vez este disfrutando de éxito obtenido y su esposo goza y comparte el triunfo por el que ambos han luchado; 
en estos años la pareja a superado mucho y ha elaborado modos de interacción repetitivos, a mantenido la 
estabilidad de la familia por medio de normas de acercamiento diferentes entre ellos para resolver problemas y 
para evitar resolver otros, la crianza de los hijos a quedado atrás (Minuchin, 1974; en: Blanco y García, 1998). 

Los padres se sorprenden por el cambio de conducta de los jóvenes por que ignoran o quieren ignorar que los 
niños crecen cuantitativa y cualitativamente y, es te crecimiento influye en las formas de conducta. Estas nuevas 
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fo rmas de comportamiento cumplen una función en el desarrollo del 111dividuo de modo tal que las reacciones 
más absurdas y extravagantes pueden tener un significado en el proceso de ma<luración personal. 

Es importante aclarar que lo que se expone a conti nuación, si bien no re fl eja propiamente a las familias 
uniparentalcs con hi j0s ac!Cllescentrs , h :11· que realizar un acercamiento de lo que la adolescencia implica en la 
evolución r desarrollo del adolescente mismo y la fam ilia . 

En las tareas y funciones de la familia con adolescentes, Blanco y C arcía ( l 998) mencionan que los jóvenes 
plantean nuevas demandas conforme van creciendo, pretenden hacerse notar en el hog>1r. Algunos padres 
propician condiciones favorable s para permitir a sus hijos participar en las practicas fami liares como: el que sean 
los responsables de la casa mientras salen de vacaciones, les dejan hacer reparaciones en la casa, les permiten que 
les ayuden en sus negocios, les invitan a que ayuden a sus hermanos menores en las tareas escolares, etc. La 
involucración de los adolescentes en la fam ilia trae como consecuencia un rcacomodo en la es tructura fam ili ar 
favoreciéndoles su crecimiento, preparándoles la salida del hogar. 

Por otra parte, Espinosa (1992) señala que en cada etapa del ciclo vital existen tareas emocionales que tienen 
que ser llevadas a cabo por el sistema fami liar, en las cuales se requi ere de un cambio de estatu s de sus miembros, 
produciendo un proceso emocio nal muy complejo que envuelve la transición de una fase a la o tra . 

E n este caso, en las familias con adolescentes, p rimero se debe dar un aumento en la flexibilidad de los límites 
familiares para poder cubrir tareas como: 

a) Cambios en los patrones de la relación padre/madre e hijo(a). 
b) Reenfocar los aspectos de la propia ac tividad laboral y paterna y vida marital. 

Douvan y Adel son (Mora, 1992) mencionan que la famil ia debe encargarse de las ta reas de social ización más 
sutiles que las que han encontrado antes; al mismo tiempo debe saber ceder airosamente ante competidores 
sociales del grupo de la misma edad. Debe adaptarse a las implicaciones y peligros de la madurez sexual del niño, 
debe adaptarse a su ambivalencia ex traordinaria; debe enfrentarse y reaccionar a su existencia de autonomía 
distinguiendo las demandas que son reales y que se deben otorgar a las que son simbólicas y que emplean para 
poner a prueba a la fami lia. La familia debe permitir al hijo que la abandone, sin dejarle sentir que se le abandona 
o que la abandona. 

Los padres tendrán que desprenderse de/ hijo nifio y de evolucionar hacia 11na n:lación con eí hijo adulto, /JJ que 
impone muchas renuncias de su parte. Deben abandonar la imagen tdealiZfida de si mismos que s11s hijos han 
crem.W y en la que se han insta/ami. Aí mismo tiempo la capaadad y /JJs /JJgros crecientes de/ hijo /JJs obliga a 
mfn:ntarse con sus propias capacidades y evaíuar s11s /JJgros y fracasos. (Aberasl11ry. 1988; en: Mora, 199 2; p. 
13) 

Aberastury (Mora, 1992), sugiere que los padres necesitan saber que en la adolescencia se pasa por un período 
de profunda dependencia, donde necesitan los adolescentes tanto o más atención que cuando eran bebés, que esa 
necesidad de dependencia puede ser seguida de una necesidad de independencia, que la posición útil de los 
padres es la de espectadores activos, no pasivos, y al acceder a la dependencia o la independencia no se basan en 
estados de animo sino en la necesidad del hijo. 

Ante este reto de saber que deben hacer los padres, hay que considerar que la familia es quien determinará es te 
deber ser, lo cual implicará un cambio en el significado de la relación que entre padres e hijos adolescentes exista; 
una realidad diferente, donde se resalten sus saberes y habilidades para enfrentar la vida. En el caso de las familias 
uniparentales con hijos adolescentes, en lugar de apreciarlo como una labor en donde solo la madre es la que 
debe saber que hacer, será una labor de equipo entre la madre y el hijo adolescente en la lucha contra lo que les 
incomode o les cause p roblema. 

White (2002b) considera que las personas resucitan y describen con mayor riqueza los saberes y habilidades para 
la vida cuando se co-generan en las relaciones signi ficativas de sus vidas. 

Por otra parte, la familia y el adolescente pasan por una se rie de difiatitades que producen cambios y que brindan 
la posibilidad de continuidad en su vida famili ar; pero también en un momento dado debido a los conocimientos 
fo rmales o normalizadores acerca de lo que debe ser una familia o la adolescencia hacen que entren en conflicto 
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los miembros de la familia y la transición se hace problemática; al parecer, los integrantes de la familia se unen a 
un ideal social y cultu ral en el que el individuo debe salir de la familia como un ser autónomo, capaz )'e ficaz para 
la sociedac~ para conseguirlo se exigen seguir reglas fo rmales o legi timas para la cultura aunque sus expectativas o 
lo que quieren ellos sean desplazados, descalificados o ignorados . 

En es te sentido, se cree que el adolescente moderno, que a menudo es tudia y no trabaja, permanece en su 
familia en un es tado de dependencia prolongada, unas veces el adolescente no desea hacerse autónomo, otras 
veces los padres no quieren renunci ar a su papel de padres protectores, aunque éste haya llegado a la mayoría de 
edad . Puede ocurrir que entre un adolescente dependiente y un padre sobreprotector exista una relación de 
apoyo tan excesivo que ninguna acción del hijo pasa inadvertida. En estas situaciones la cultura ejerce un grado 
de influencia en los padres y los adolescentes pues se construyen significados en relación a lo que es un 
adolescente en la época ac tual (rebelde, irresponsable, inmaduro, inseguro, etc.) lo que o rigina que la interacción 
de unión excesiva puede aumentar los choques entre el padre y el hijo por las di fe rentes perspec tivas que tienen 
en relac ión a que es lo mejor y lo correcto en sus vidas y sus relaciones. 

Es por el lo, que al abrirse la posibilidad para que las personas (en este caso madres e hijos) desc riban con 
mayor riqueza los saberes cotidianos y las habilidades para la vida que fueron co-generados en el seno de las 
relaciones y pertenencias significa tivas de sus vidas, esto lleva a aparta rse de conclusiones pobres o poco 
representativas que expresan un pensamiento de atribuciones que ubica los problemas en los diversos lugares de 
la identidad de las personas (White, 2002b) 

Esto quiere decir, que el pensamiento de atribuciones construye déficits personales y se asocia con prácticas y 
evaluaciones personales que le exigen a la persona compararse con una escala de medición social y cultural en la 
que se incluyen dicotomías tales como: que tan dependiente o independiente es, que tan autónomo o tan 
apegado es ta, que tan competente o incompetente es, etc. todo en relación a un ideal social . Es por esto, que 
Fishman (1995) afirma: 

... lo concepción popular de la adoksce11cia hace q11e lo misma constituya 1111a época de profundas dificultades 
emocionak:s, i11cl11so las psicologías tradicionak:s, como la psicoanalítica apl!)'all la idea eftrma11do q11e la 
adolescencia es un periodo de psicosis por el que todos los q11e se encue11tran en el com spo11diente grupo de edad 
so11 pacientes potenciaks. (p. 19) 

Es impo rtante señalar que no todos los adolescentes y sus familias son propensos a sufrir problemas, sin 
embargo, los que atraviesan serios conflictos y crisis de identidad no solo la experimentan como un proceso de 
crecimiento, sino que implica algo más que lo puramente biológico. 

En base a es to, la familia es un lugar donde las actitudes, intereses, valores, sentimientos, van constituyendo al 
adolescente desde el nacimiento, pero además, en esta transición el adolescente es ta en contacto con otros 
sistemas sociales con los cuales empieza a construir un conocimiento distinto acerca de su vida y su familia, los 
padres y los hijos adolescentes se ven confrontados con sus modos de ser y de relacionarse, pues lo que se había 
vivido en una etapa de sus vidas entra en transición por el desequilibrio, las contradicciones, la critica y los 
cuesrjonamientos de los miembros de la familia hacia su dinámica familiar, de esta manera, es necesario tener en 
cuenta que la adolescencia es una evolución en el ser humano y las dificultades están en la fo rma en como la 
enfrenta, no solo el adolescente sino los demás miembros de la familia a lo largo de la vida. 

Por lo argumentado, no es posible fo rmular afirmaciones generales sobre lo que sucede en las famili as , porque 
és tas son diferentes en muchas dimensiones, como ya se mencionó, por ejemplo, el tiempo histórico, la 
organización de la sociedad, la composición de la familia (número de los miembros que la componen, su edad, su 
sexo), la personalidad y la historia de cada uno, el tipo de relaciones entre los padres, entre las madres y los hijos, 
entre los padres y los hijos, etc. 

Sin embargo, es posible aseverar que en la familia con adolescentes un primer tema que origina conflicto entre 
los padres y los adolescentes, es el de la a11to11omía. Jersid (1982; en: Mora, 1992) al respecto plantea que las 
relaciones del adolescente con sus padres puede ser vista como un drama en dos aspectos: 

a) El joven necesita aun de sus padres y esta influido po r ellos, pero comienza a volverse un observador 
de sus padres y de las otras personas de su entorno. 
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b) La lucha por la emancipación para lleg<1r ;¡ ser adulto debe superar la dependencia infantil hacia los 
padres, renunciar a su fidelidad e irse preparando para su i:eprcsc nuuón en el papel de pad re, esta 
establece como condición previa el que las ante rio res condiciones h:il'an resu ltado adecuadas. De esta 
fo rma la lucha cesa cuando el joven ocupa su luga r entre iguales . 

Otros autores (l lurlock, 1987; Blam.o ) Ca1Ú", l'J98), al res¡·"·-; ;, , ,:: ~ , n l.jllt L1 :1uruno111ia cuando no l' S 
negociada entre padres e hij os suele aca rrea r problema s. l's to implica que J;is relaciones ínrimas entre padres 1· 

adolescentes es tén aisladas y es to puede diticultar la independencia del adolescente; los padres que se mues tran 
111difc rentes le trasmiten la irresponsabilidad. Para el adolescente la au tonomí:i es impo rtante, pues le permite 
medir hasta que punto puede manejar sus asuntos privados y hacerse responsal>lc de el los . 

Relacionado con lo anterio r, autores como Aberastui:y (1980; en: l·'uenres 1· J>ércz, 1986) y \Veiner y l '.lkind, 
(l 976, Fuentes y Perez, op. cit ) atirman que los ro11(liclos de valores también se present;m, pues los cambios sociales 
y cul tu rales entre los padres y adolescentes o riginan di fe rencias en cuanto a las metas que se plantean ambos, 
pues lo que puede resultar importante para los padres no lo es para los jóvenes, corno por ejemplo la sexual idad. 
La negativa de los padres a modifica r sus valo res nace de su desconocimiento de los nue,·os ,·alo res ; los padres 
que permanecen rígidos a su mundo de valo res y los adolescentes que se adhieren a los sLn-os, p ro,·oca el rechazo 
mutuo, y esto o rigina comentarios de parte de los padres de que no es pos ible hablar con sus hi jos, al igual que 
los adolescentes dicen que no los entienden. 

Un punto importante en el cual el adolescente difiere con sus padres es el significado que ti ene para ambos la 
unión fami liar, pues en varias familias se considera como uno de los principales ideales de la vida domestica. Es 
así que los adolescentes jóvenes pasan más tiempo haciendo cosas con y para integrantes de la familia, que los de 
mayor edad. Los adolescentes que pertenecen a fami lias grandes se des hacen de la tiloso fía de la unión familiar 
antes que los jóvenes integrantes de núcleos reducidos, la razón se halla en que los padres de fami lias numerosas 
pre,; ionan menos a sus hijos para que permanezcan en el hogar. (A berastu ry, 1980; en: Fuentes y Pérez, op. cit.) 

Es por eso que los padres pueden tener dificu ltades con los hijos adolescentes, que van desde la ves timenta, 
sü-ualidad, creencias, etc. y los conflictos por los valores se ac recientan cuando ambos tienen metas di fe rentes. 

Lo anterior, se deriva de las aspiraciones patemas, que comienzan a tomar fo rma antes del nacimiento de su hijo. 
Cuando llega la adolescencia esas aspiraciones son tan firmes que obstaculizan su libertad y pueden dañar tanto 
su fe licidad como sus relaciones en el medio familiar. Cuando el joven se pone a la altu ra de las expectati vas 
paternas sus progenito res se sienten halagados y mues tran actitudes condescendientes. f' recuentemente las 
expecta tivas de los padres son con frecuencia poco realistas. Cuando el adolescente fracasa en su cumplimiento, 
sus padres le recuerdan sus sacrificios que tuvieron que hace r y lo acusan de no aprovechar las oporninidades que 
le proporcio naron, el daño mayor se produce cuando el fracaso es visto como una desgracia por el resto de la 
fami lia. 

Con frecuencia menciona Satir (1991) "los progenilorr:s enfmztan este periodo COI/ fa!ilasías 11egalúm originadas de s11s 
recuerdos de adolescencia, así romo de las histon'a.s de terror sobre el akoholismo, la dro<~adicción, fa se.x11alidad y la tiole11ciu 
imperante entre los adolescente!'. (p. 328). 

Harris (1972) arguye que: 

... el adolescente hace tomar conciencia a los padres de su propia adolescencia pasada, los obliga a comparar 
sus sueiios adolescentes acerca de las posibilidades en fa vida y el amor ron s11 sit11ació11 presml.e. El omilo 
disgusto que algunos padn:s e hijos sienten 1111os hacia otros a partir de la adolescencia proceden 110 solo del 
rero11ocimiento de las cualidades d.esagradables q11e cada 11110 tiene sino también del resentimimtos que proroca11 
fas expectativas incumplidas. (p.59) 

El significado sobre los roles que sostienen los diferentes integrantes del conjun to familiar tienen un profundo 
efecto sobre las expectativas y, por consiguiente sobre el clima hogarei'io Mucho antes que el hij o alcancé Ja 
adolescencia construye un sigi1ificado de su propio rol en la fami lia y elabo ra o tros re fe rentes a los roles de los 
demás. También padres y hermanos tienen sus propios significados acerca de los roles que deben cumplir 
dive rsos miembros de la familia. Estos significados están cargados de elementos emocionales, de actitudes v 
compo rtamientos, el peso que se le de, determina cu;m fácil o dificil se rá modifica r el significado 
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Debido a que las expectativas que los padres depositan en sus hijos no son cumplidas por estos, los padres 
empiezan a caer en un crmtrvL pa!emo que implica una cercanía sofocante que desgas ta no solo al adolescente sino 
al padre mismo. 

Para 1 !urlock (1987) los padres y los adolescentes se pueden relacionar de tres maneras: 

1. l ,os padres auro ri ta rios, 4ue evalú an y controlan las conductas pensamientos y sentimientos de los 
adolescentes a una norma que consideran adecuada; el adolescente lo acepta como un dogma, se valoran 
la obediencia y el cas tigo y fomentan en el adolescente la sumisión y el temor a las responsabilidades. 

2. L,os padres democráticos, valoran la autonomía, la confo rmidad disciplinada y animan al hijo a que 
participe, le explican la razón de algu nas decisiones y le dan la oportunidad de explicar sus objeciones. E l 
adolescente es tratado como si fuera adulto. 

3. Los padres permisivos, se comportan de una manera no cas tigante, aceptable y afirmativa hacia los 
deseos y acciones del adolescente, se le pide su opinión sobre las decisiones famili ares, pero tiene pocas 
responsabilidades y le se1'íalan su conducta inadecuada en pocas ocasiones lo que hace que el adolescente 
sienta poco respeto hacia sus padres. 

Es as í como las reglas, los limites y las fo rmas de comunicación van a ser diferentes; E lkin (1968; en: Fuentes y 
l'erez, 1986), por ejemplo, señala tres tipos de actitudes en las relaciones padres e hijos que pueden ser explicitas 
o implícitas: 

l. La primera es la concesión: los padres proponen por iniciativa dar un premio o castigo según el 
comportamiento del adolescente. 

2. Acuerdo: dura más tiempo, pues tanto padres e hijos acceden a cumplir ciertas reglas durante 
determinado tiempo, este tipo de acuerdos se va es tableciendo en la medida que el niño se convierte en 
adolescente. 

3. Contrato: es un proceso mediante el cual padres e hijos actúan sobre la base de expectativas mutuas, es 
implícita, y su existencia se reconoce solo cuando se ha violado. Se dice que las tensiones entre la 
autoridad y la libertad, o el control y la autonomía son puntos trascendentales de conflicto 
intergeneracional. 

Las dificultades que se generan en la fami li a por el control, tienen su importancia en que tanto padres como 
adolescentes se someten a un modo de relación que se da por establecida y que no permite cuestionamientos o la 
posibilidad de hacer cosas distintas a las acostumbradas. En este sentido, es posible que el adolescente pueda 
observar que los padres de sus amigos son menos exigentes que los de él y-hay más cercanía en su relación. 

También, es importante señalar que este control paterno puede ocasionar conflicto si existen diferencias de trato en 
las relaciones de los padres con sus hijos; en donde unos son los consentidos, otros son los olvidados, otros los 
indiferentes, lo que puede traer como consecuencia la aparición de complejos (Blanco y García, 1998) 

Según Hurlock (1987) hay dos clases de favoritismo: El primero, es aquel que pasa de un miembro de la famili a 
a otro, por ejemplo, si la chica adolescente comienza a mostrar preferencia por el padre, la madre puede que se 
sienta herida y rechazada. La segunda clase, es la que se concentra en uno de los miembros de la familia, por 
ejemplo, el hijo inteligente, obediente y serio que no causa problemas en comparación con sus hermanos 
desobedientes y poco aplicados. 

En ocasiones, cuando existen maLas reíaciones entre hs padres, las diferencias en el trato pueden marcarse más, pues 
se pueden formar dos bandos en donde los hijos tienen que formar parte de uno y esto origina que el padre y la 
madre hagan diferencias entre los hijos. Lo anterior, constituye una causa frecuente de roces familiares que afecta 
las relaciones de toda la familia, el clima hogareño puede llegar a tal grado de carga emocional que cada uno de lo 
miembros de la familia se lleve mal con todos los demás. En consecuencia, el medio puede ser tan desagradable 
para el adolescente que lo obligue a estar fuera de casa tanto tiempo como le sea posible; incluso cuando los 
padres están preocupados por sus propios problemas dan al adolescente la impresión de que se desinteresan de 
él 

Al respecto 1-larri s (1972) comenta que cuando el adolescente ti ene una buena relación con sus padres y aprecia 
el modo de vida de es tos, es probable que busque para él o ella una función y un círculo social que, a pesar de 
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que parezca di fe rir de los de su famil ia, difícilmente se ran po r completo ajenos a sus valores. Por otro lado 
expresa que: 

. . los adolescmtes ame11aza11 co11 po11er mtis ahierfamente de 1JJa11ifiesfo l 1 i11safiJfacció11 de 1111a pareja 
1.-e11trada en !os hijos y en h mal 110 e.\.istc 111111 n:!t1ció11 n'ca. y n:ripmmlllmk .~r<1!1(ica11fe e11t11: 1JJ<11ido .Y 1JJ11jer. 
1111 1JJaln.mo11io en e! q11e cada 11110 de l.oi 'º'!Y''.~"·'· a 11.fr.1tlu a ¡,., h~u" f111~ 1 ohte11er .fr1!isfacáo11es qll<'. e11 
realidad. deberian prot>e11ir de! 1ti11m!o que !os 1111e. (p ú5) 

Esta autora considera en cu anto a los hoga res uniparcnta lcs, que aun cuando el clima hog;1reño desdichado 
puede mejorar después de la separac ión o el di vorcio, no si¡,>nitica que todas las fu entes de infe licidad hayan sido 
eliminadas. Para ella la disolución del hogar es más petjudicial para los adolescentes que para los niños pequeños 
o mayores. En es tos casos es habitual que se adopten medidas para el cuidado de los menores, y los chicos 
mayores ti enen sus p ropios intereses y a menudo su propio hogar, es el adolescente el que carga con todo el peso 
de la ruptura, esto es cuando el adolescente hace las veces de intermediario en situaciones conflictivas que los 
hará sentir más perturbados emocionalmente. Por último comenta que la di solución que es parte de la separac ión 
o el divorcio es más nocivo del cl ima hogarer'io, que la ocasionada por la muerte de uno de los cónyuges. 

Otro aspecto que se considera impo rtante es el nivel cultura! de la famili a en relación al es tatus socioeconómico, 
que incluye la educación de los padres, ocupación, estatus social, etc. Por ejemplo, una madre que trabaja pasa 
menos tiempo en el hogar, de es te modo el adolescente tiene más tiempo libre para es tar con los amigos y en 
ocasiones puede que no muestre interés por la situación familiar; la adolescente por su parte asume las 
responsabilidades domés ticas y produce conflictos entre los hermanos debido a que la hija adolescente suple las 
funcione s de la madre. Con respecto a la ocupación del padre: 

. . . afecta J11s relaciones con sus hijos ho1JJbres pues aquí es donde se establecen la.s aspiraciones y nomws que J~ 
eJpera11 de ellos, asimila que es fo i1JJporta11te para obtener el éxito , ta1JJbién cuando el padre esta f uera de h 
casa por penados largis de tielllpo hay 1JJodJficacio11es en la.s aclitJidades rotidJanas. (Powefi, 19 7 5; en: Fueu/es y 
Pérez, 1986;p. 128) 

Por todo lo anterior, no se puede decir y sobre todo generaliza r que todas las familias (nucleares o 
uniparentales) pasen exactamente por todas estas dificultades y además que no logren resolverlas o que originen 
en patologías o trastornos, lo que si es importante mencionar es que para que se de una buena interacción y 
convivencia entre padres, madres e hijos es esencial la cv1JJprensión 1JJ11t11a, y para que es to suceda se requiere de dos 
auxiliares: la comunicación, donde los integrantes exponen sus puntos de vista y son escuchados; y la segunda, es 
el compartir las experiencias con los demás, por tanto, la comunicación padre ó madre-hi jo(a) tendrá éxito en la 
medida que el diálogo involucre el respeto paterno por las opiniones de sus hijos y viceversa. (Hurlock, 1987) 

Se puede decir que, a parir de lo propues to por Satir (1991) los adolescentes junto con los padres, requieren 
de estímulos para crear canales adecuados por los cuales canalizar la energía recién descubierta. También 
necesitan de límites bien definidos, amor y aceptación. En es ta etapa es importante aprender la habilidad para 
aceptar el valor de la persona, al mismo tiempo que se le ayude a modificar su conducta. 

Los adolescentes no son tontos ni perversos y tampoco lo son los padres. Ambas partes adquieren este aspecto 
ante la otra, cuando no establecen contacto, cuando se presentan ante el otro con amenazas implícitas y cuando 
provocan expectativas conflictivas. Además, para el adolescente y su familia , la comunicación, es importante para 
la entrega y la transmisión de afecto y amor, y no solo para la información y/o interacción. La comunicación que 
necesita la familia con adolescentes debe ser efectiva, en el sentido de ser escuchados de forma atenta, 
compartiendo sentimientos y pensamientos y que no tengan (y en especifico las familia s uniparentales) como 
único objetivo el que los receptores traten de modificar una conducta. 

Finalmente, se considera que el período de la adolescencia y lo que esto implica, no solo para el adolescente 
sino para tocios los miembros que participan en la dinámica familiar, requiere de cambios y formas de reconstruir 
las relaciones y significados que tienen de si mismos y los otros, esto implica el considerar que los padres es tán en 
un proceso de aprendizaje con respecto a sus hijos y que aquellos es tán en la misma situación, por lo tanto, el 
enseñarse mutuamente, el reconoce r que el niño ya creció y que el padre ó la madre no es el o la más fuerte y que 
todo lo sabe, es fundamental para empeza r a abrir caminos y construir una realidad di ferente. 
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c.2.3. Comunicación en la familia con adolescentes. 

La· comunicación es el factor determinante de las relaciones que establecerá el 111divicluo con los demás, y con 
cada una ele ellas en el mundo. La manera en corno sobrevivimos, la manera en como desarrollamos la intimidad, 
nucsr ra productividad, nuestra coherencia, todo depende de nues tras habilidades para la comunicación. 

La comunicación tiene muchos aspectos, es la herramienta para cambiar y trasmitir sentimientos y 
comportamientos. La comunicación aba rca la diversidad de formas corno la gente trasmite información; que da y 
c1ue recibe, corno la u tili za v corno le da significado. 

La comunicación es aprendida y se puede cambiar si as í lo se desea, Satir (1991) menciona que los individuos 
aportan ciettos elementos al proceso de comunicación, para ella aportamos nuestros cuerpos, que se mueven, 
tienen forma y figura; aportamos nuestros valo res, los conceptos que representan el esti lo personal para vivir y 
tener una buena vida Qos debiera y debería para uno mismo y los demás); aportarnos nues tras expectativas del 
momento, mismas que brotan de las experiencias pasadas; aportarnos nuestros órganos de los sentidos los cuales 
nos permiten ve r, escuchar, o ler, gu star, tocar y ser tocados; aportarnos nuestra capacidad para hablar, palab ras y 
voz; aportamos nues tro cerebro los almacenes del conocimiento, que incluyen lo que hemos vivido ele 
experiencias pasadas lo qué hemos leído y asimilado mediante el aprendizaje, un ejemplo de cómo funciona la 
comunicación es está: 

Te encuentras frente a alguien más, tus sentidos asimilan su aspecto, su sonido, su olor y si llegas a tocarlo, la 
sensación que te provoca. Tu cerebro forma entonces lo que esto significa para ti evocando experiencias del 
pasado en particular las vividas con tus padre o otras figuras de autoridad, tu aprendizaje en libros y tu capacidad 
para utilizar es ta información con el fin de explicar el mensaje de tus sentidos. Segú n el informe de tu cerebro te 
sentirás cómodo o incomodo, tu cuerpo se tensará o relajará. Entre tanto, algo similar le sucede en su interior a la 
o tra persona, entonces uno puede imaginar lo que sucede y tener fantas ías con respecto a la otra persona y 
amenos que este ideal y fantasías sean comprobadas suelen convertirse en hechos y entonces provocar problemas 
y trampas ele la comunicación (es lo que yo pensé que tu pensabas). (Satir, 1991) 

... las buenas relaciones h11!llanas depmden de que 11na persona entienda el significado de las palabras 
pro111111ciadas por otra. Co!llo nuestros cerebros f11ncio11an ron !llayor rafJtdez q11e los labios a !llt:1111do recurri!llos 
a 1111a especie de taq11igrafta verbal que puede tener un significado !llNJ distinto para quien 11os escucha. (Satir, 
1991;p. 337) 

Por o tra parte, la asociación y la distinción son los dos procesos básicos por los que el ser humano llega a 
construcciones de su realidad; ambas ocurren en el nivel del lenguaje, cuando el sujeto pone palabras, de está 
manera conecta y separa distintas percepciones, objetos y experiencias y crea la es tructu ra a la que llama realidad. 
Cuando se pasa del nive l de percepción al nivel del lengua je, necesariamente hay que hace r referencia a procesos 
sistémicos. 

De este modo se considera que la base de las relaciones interpersonales y de la creac1on de realidades es 
precisamente la comunicación. (Watzlawick, 1989; en: Ibarra, 1997) 

Es por eso que los sistemas humanos son sistemas lingüísticos que definen la organización social. E l 
significado y el conocimiento se construyen intersubjetivamente, lo cual quiere decir que en una situación las 
personas dentro de la conversación están de acuerdo en estar experimentando el mismo fenómeno de la misma 
manera. (Anclerson y Golishian, 1988; en: Mastache, 1996) 

En relación a esto, en cualquier conversación existe el contenido que se manifiesta compuesto por palabras 
reales unidas entre si y po r lo que trasmite en su sentido general y existe también el mensaje no pronunciado. El 
lenguaje, por tanto, es un conjunto de símbolos compartidos (Sistema simbólico) que tiene significados comunes 
a tocios los que los utilizan. (Femández, 1988) 

Es así, que alcanzar un acuerdo es una determinada visión de la realidad que implica que los miembros de un 
sistema se involucren en una actividad comunicacional, de diálogo y conversación, lo que generan significados 
nuevos y cambiantes. Estos se expresan en relatos e historias, que se convierten en una cadena interminable de 
asociaciones-distinciones que los se res humanos crean; estos relatos compartidos, para los miembros del sistema 
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familiar se vuelve en una verdad que funciona como tal solo para ese grupo especifico ele personas, en un 
contex to v tiempo determi nado. 

De tal manera, con la ontología del lenguaje (Gonzálcz, 200 l) se 111siste en el pode r ele las conve rsaciones 
debido a que en la comunicación no se da el hablar sin el escuchar y viceversa. Cuando el habla r v el escuchar 
es tén interacruando juntos se da la conversación. Se proponen tres posn.1l:!dc» h:'1sicos· 

El pnrJJero ele ellos interpre ta 'los seres humanos como seres lingüísticos, es decir, seres que viven en el lenguaj e; 
es por medio del lenguaje que se pueden comprender los fenómenos humanos. 

El segundo postulado explica que el lenguaje desc ribe pero también puede crear realidades. Pues to que el 
lenguaje además de preceder a la realidad también la antecede. 

El tercero, menciona que los seres humanos se crean as í mismos en el lenguaje y a través ele él. 

Es así que en tocia relación siempre habrá cos as nega ti vas y positivas una buena relación incluye es tos dos 
aspectos. La forma en que las personas se hacen cargo ele los conflictos, es a través ele conversaciones. Al hablar 
se actúa, al actuar se cambia el curso normal de los acontecimiento y se hace que ocurran cosas que no pasarían 
sino se actuara y si no se tuvieran conversaciones . 

Por lo que la comunicación será "la e:;..presión, intercambio, interpretación ro11sta11te de símbolosy significados, mediante los 
que se crean o se descubren fas ex:periencias, acontecimientos y objetos dotados de sentido que ronstituyen la n;aúdad rofectiva en 
donde están inmersos todos los que participan en la ron11micació1I' (Fernández, 1988; p. 5 1). 

En síntesis, la comunicación cumple la doble función en las relac iones con los seres humanos, de ayudar a 
compartir las realidades que creamos, además que este compartir se vuelve actuar y cambiar las realidades. La 
comunicación es un proceso en donde la creación y ac tuación se clan ele manera simultánea. 

Por lo anterior, la comunicación se vuelve importante en las relaciones ele las madres con los adolescentes. Por 
ejemplo, Caprio y Caprio (1973) indican que el calificar aun hijo en términos ele estereotipos impone censuras 
innecesarias a su desarrollo; de es ta manera en el adolescente se desecha cualquier evidencia que no confirme el 
estereotipo y es te muchacho habiéndose escuchado o escuchado a otros como se expresan de él acepta las 
limitaciones, en donde el nunca podré o el siempre seré son sus posibilidades en su vicia. 

En base a lo antes expresado, se considera necesario abordar el tema de la comunicación en la relación ele 
madres con hijos adolescentes. Pues, la comunicación ayuda en la construcción ele realidades que incluyen ciertos 
saberes o conocimientos asociados a practicas culturales que les indican a madres y adolescentes el como deben 
comportarse, pensar, sentir y relacionarse, pero también, en donde la comunicación posibili ta la construcción ele 
alternativas a estas practicas. 

Por tal motivo, tanto los padres, madres y adolescentes tienen que desarrollar y hacer evidente y reflexionar 
acerca de la forma en cómo y para qué se comunican, en la medida que logren esto la negociación del vinculo 
(relación) entre ellos podrá ser factib le. 

Al haber abordado el tema de la etapa de la adolescenci a, es importante exponer las implicaciones que tiene 
para madres e hijos adolescentes la ausencia de la figura paterna en la familia. 

c.3. La mujer ante la ausencia de la pareja. 

Para comenzar, es importante mencionar cual es la condición de la mujer ante la ausencia ele una pareja y como 
se le ve en la sociedad y particularmente en está cultura, pues es ele ahí donde se derivan muchas ele los 
significados y prácticas culturales ele la nueva si tuación ele ser parte de una famili a uniparental. 

Las terapeutas feministas piensan que las opiniones y los supuestos negativos sobre la famili a unipárental, en 
realidad se aplican a la familia a cargo de la madre. Los hijos quienes viven con el padre se encuentran en una 
situación muy diferente. En primer lugar, está el tema del dinero: es casi seguro que el padre tiene más. En 
segundo lugar, es ta la cuestión de la opinión social: su hogar no parece tan carente para el espectador externo y el 
puede contratar a alguien para que realice las tareas que se consideran propias ele la madre, o su propia madre o 
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hermana(s) pueden intervenir. Es probable que la madre sola obtenga de la misma manera un padre sustituto. La 
opinión social claborn su argumento negativo sobre esta carencia. Por último, el padre que es ta a cargo de sus 
hijos es considerado un héroe, urni figura simp;Ít:ica que es admirada y felicitada por "1 buena voluntad y su 
capacidad para hace rlo todo. La madre sola es considerada una fracasada, una figura sospechosa que a veces 
inspira compasión pero l JUC con rna vor frecuencia es criticada por haberse metido en es a si tuación (C oodn ch, 
1989). Cuando las f;11nilias ll egan a una si tuación de divo rcio: 

En /\i/i \.ico fa.,. implicaciones de 1ma separaaón en homhresy mujeres es diferente, para fu mujer eJ nece.iuno 
1!1crJrpomr1e uf flllOldo laboral., uf mirmo tiempo que se fe as1g11a el c111darlo de los IN/os, udi:nNÚ que 1mte /J 
.foáerlml se l't wmo unafracu.fr1da e ind1uo puede ser devafuada_y acosada por los hombreJ·. /1 los hombreJ· J·e fe¡ 
a.1~g11u el sostenimie11to de los htjos (ew11ómicamente) pero h /endemia es optar por 1111 se,~m1do t11utnmo11io fo 
,·uaf lwce que 1e olvide de loJ hi;Os del primero. (Rodrí,~uez, 1994; en: Ve~ara, 1998; p.35) 

Desde la 111fancia, existen prácticas cu lturales que inculcan programas de feminización y masculinización que 
pautan actitudes para la convivencia de una pareja, es así como, las mujeres son formadas en la expectativa de 
4ue su fünción principal es cuidar de o tros, mientras que a los hombres se les a enseñado a lograr metas , a hacer 
y desarrollar trabaj os y obtener reconocimiento y éxito, se le exige reprimir lo que siente. (Peggy Papp, 1991 ; en 
\i crgara, 1998). 1-lav que considerar que se vive a través de los relatos que se tienen sobre nues tras vidas y es así 
que estas historias moldean nuestras vidas, las constituyen y las abrazan. (White, 2002a) 

Se considera que algunas prácticas culturales acerca de ser mujer, en México, son el de ser masoquistas, 
dependientes y posesivas (A legría, 1978). 

Este masoquismo hace que ell as mismas se sientan culpables de todo, y que se pasen la vida pagando el pecado 
de existir, misma actitud que las induce a negar su existencia y, por lo tanto, intentar vivir a través de otros. 
Videla (1986), expresa acerca de las mujeres divorciadas que son madres: 

... es amOso que quienes planteamos la autonomía económica, la actividad en la esfera sexual _y la maternidad 
awtada, somos quienes muchas veces, al divorciamos, exageramos 1111estro diseilo personal de mujeres 
ancestrales, dedicándonos exclusivamente al cuidado de los hijos, reclamando la cuota alimentaría wmo IÍ11ico 
objetivo de vida, aislándo11os del mundo, esperando pasiwmente que "alguien" se interese por nosotras, para 
poder tener alguna relación se>.."uaf de vez en cuando. La mujer cuarta s11 vuelo de libertad de mlÍltipfes maneras, 
se somete a una sociedad que la wndma _y ella misma se condena autoflage!andose de n11íl1tples.formas. (p 136) 

Las prácticas culturales en relación a lo que debe de ser una mujer, se basa en el sostén de determinados mitos 
sociales sumamente e ticaces, tales como el de la supuesta pasividad femenina, la mu¡ er-madre, el masoquismo 
femenino. Muchos de esos mitos han sostenido una moral sexual dentro de la cual existen contradicciones entre 
St. 

Alegría (1978) considera que su pasividad se debe a que no se les confiere elementos reales ni ideales para la 
acción, pero señala que las mujeres no tienen porque someterse a los falsos valores de los principios educativos y 
deben de reflexionar en que se sustentan. 

Así, los relatos o historias culturales acerca de las mujeres mexicanas es conformada ha establecer sus 
relaciones con los demás a través de la sumisión, la explotación, la abnegación, el sacrificio y la maternidad, y es 
inducido a través de todos los medios culturales posibles desde que nace. Es así que, otro factor que interviene y 
que conforma acti tudes de gran trascendencia social es la religión hacia los miembros de ambos sexos. 

Lis estereotipos sexuafesy morales fruto de la religión _y la cultura son más júertes que los emanados por los 
discursos políticos, pues existe una creencia popular mlfy arraigada de que una mujer sin un hombre que la 
proteja esta en principio sexualmente disponible. .. Li iglesia católica rlesempetla un papel ideológiw importante 
_y un papel pragmátiw al fomentar que las mujeres se casen _y se aguanten con sus mandos pase lo que pase. 
(Goldenburg, 1994; Chant, 1997; en: Chant, 1999;p.118) 

Para Videla (1986), ser divorciada, separada, viuda o soltera, no entraña muchas diferencias en cuanto a la 
sexualidad en si misma, pero el tema de la sexualidad se vuelve problemático para la mujer cuando se divorcia y 
posee hijos. En ese momento son la evidencia viva de la sexualidad en libertad. Las mujeres casadas se vuelven 
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terriblemente scnsoras de su conducta y ponen po r del an te a sus hijos. Por otro lado, salir a comer con un amigo, 
no necesari amente significa que deba tenerse una relación sexual. Sin embargo, muchas mujeres divorciada,; 
suponen que es as í, que es una especie de pago por haber siclo acompañadas, sacadas ele su soledad. T ambién, el 
hecho ele tener hijos signi fica que una gran parte de su vida insume energía en ese rol, pero no es causa para que 
su sexualidad sea cercenada, de la misma fo rma que por el hec ho de no tener compañero, t;11np0co, eso es caus:1 
111cludible de la compu lsión a la sexualidad sin discriminación. 

Las madres solas son objeto de frecuentes propues ta s sexuales, el acoso de los hombres es considerado algo 
rutinario. Para evitar las acusaciones de promiscuidad muchas madres solas suelen ll evar una ,-ida social 
sumamente aislada. Esto, a su vez, se traduce en el rompimiento de lazos quc podrían ser úti les ti nanciera, social 
y psicológicamente. (Chant, 1999). 

Esa clase de es tereoti pos provoca diversas reacciones hac ia las mujeres solas, entre las más comunes se cuenta 
su aislamiento mediante el chisme y escasas relaciones sociales. Chant (1999), comenta al respecto que las vecinas 
pueden distanciarse de las madres solas, bien porque sus parejas no ven con buenos ojos que sea n amigas de 
mujeres que tienen más li bertad, o porque a ell as mismas les preocupa que esas mu jeres solas representen una 
amenaza para sus matrimonios. Otro aspecto importante que menciona es que al tener la creencia de que las 
mujeres deben aguantar las circunstancias de su abandono corno castigo a sus pecados significa que las sei1ales de 
un progreso o mejo r bienes tar en el sentido económico se deben a ingresos inmorales. 

Goodrich (1989) opina que en una escala personal, la madre sola asume la expectati va general de tener un 
rendimiento inferior a pesar de que, de todos modos, la mayor responsabilidad por el cuidado de la casa y de los 
hijos suele recaer sobre ella. E l prejuicio influye también en la i11teracció11 persona! Una mujer sola a menudo se ve 
frente a actitudes y acciones explotadoras por parte de diversos hombres (vecinos, jefes, etc.). 

La situación de una mujer sin un hombre va en contra de la esencia de lo que se les ha inculcado acerca de ellas 
mismas, de que su lugar siempre es tá detrás de alguien que las proteja y las haga senti r segu ras, creciendo de la 
sombra de ese alguien, por lo que les surge la necesidad de buscar y seducir a un hombre para que se convierta en 
su dueño y protector, en algunos casos. (Dowling, 1987; en: Anguiano, 1996). 

Cuando la mujer después de un divorcio pudiera sentirse libre y gozar de esa libe rtad, se asusta ante esa 
independencia, porque ahora no sabe que hacer con ella, puesto que no había hecho uso de sus habilidades, y 
siente el peso de la responsabilidad di recta, a la que se enfrenta ahora con su familia uniparental (Anguiano, op . 
cit.). 

1-l ay que tornar en cuenta que las mu jeres se les ha enseñado a depositar su identidad en el matrimonio y que 
cuando pasa algo alrededor de esta fam il ia se les señala corno las responsables del éxito o de l fracaso del mismo. 
Es por esto que ellas tienen que ver y preocuparse por todos los demás, responsabilidad que no es por elección, 
en la cual deja de lado sus metas y en general su vida. En la familia uniparental se les considera cabeza de la 
protección emocional de la familia y se les responsabiliza de que todo vaya armoniosamente, y si esto no se 
cumple, aparte de que se cree imposible, las mujeres se culpan así mismas y son acusadas por los demás de su 
supues to fracaso personal . (Carter, 1991). 

Entonces, la realidad que circunda a las mujeres, esa realidad latinoamericana Qa fo rma tradicional de la famil ia, 
el modelo que de una u otra manera inculco la cultura), es completamente ajena al esquema de madres solas. 
Videla (1986) dice al respecto: " .. . creemos que 1111estra sit11ació11 de solas y proveedoras, es una excepción, 1111a rareza. 1111a 
desgracia i11divid11a!, 1111 rqye o1111 casti!!fi por nuestra decisión de libertad''. (p.178) 

Por tal motivo, algunas mu jeres son aleccionadas en eso de que el hombre es el proveedor, que cuando ellas lo 
son, creen que es una excepción, una rareza o en todo caso "una desgracia", de la que vendrá a salvarlas un 
nuevo casamiento, pues to que la nueva pareja se hará cargo del traba jo remunerado y ellas seguirán con el trabajo 
del hogar y los hijos. 

Jefas de famili a son todas las mujeres que sostienen su hogar con hij os u otros miemb ros (incluyendo a la 
pareja), sin embargo, en algunas ocasiones no asume esta situación con orgu llo, sino que lo creen malo y se 
sienten culpables u obs taculizadas de no cumplir un papel de madres o esposas convencionales. 
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La i11stltuáó11 /.e.gal de la matemidad prescribe reglas que so11 reforz.adas por ÚJs estigmasy las imposiciones a 
que ,·on sometidas quienes se .ralta11 dichas r><ghs. E11 el co11fe.,yto de la matemidad 11omializa11te las madres 
solteras de la clase !raba/adora se ven como las más disolventes de las nom1as. Se supo11e que so11 malas madres 
en co11trasle co11 la buena madre casada. (.)ilva, 1996; e11: Cha11!, 1999; p. 99) 

l'or o rro lado, en cuanto al :1mbi1·0/u111i/ia1; dice \ 'idcla (1986), las madres ven en sus hijas (madres solteras) un 
proceso que jamás se hubiesen atrevido a consumar; la primera reacción suele ser la de tenerles lastima o tristeza, 
muchas las acompañan en el sentimiento todo el tiempo que sea necesario. Pero, cuando empiezan a reaccionar 
aparecen las condenas habituales como "ahora tu vida debe ser la de madre solamente". 

E111011ces las mujeres divorciadas o separadas, dehe11 apan:cer a11te sus propias madres como san/itas y 
s11fnú1tes. La mejor manera de /JJgrar/JJ es hablar todo el tiempo mal del exmando. intentando es!ablecer 11na 
alianza entre victimas con nuestra propia madre, para esco11der la otra cara de la ven/ad, esa que revela que no 
somos como ellas sino que estamos rompiendo con el molde recibido. (p.144) 

En las familias separadas, divorciadas, abandonadas, etc., se puede dar el caso de que comparten sus 
responsabilidades con las amigas, y su familia de origen, consultando con ellos las situaciones que se les 
presentan y sobre todo los que tienen que ver con los hijos, pero también se puede convertir en una forma de 
evitar o no querer tomar decis iones por su cuenta. Dowling (1987; en: Anguiano, 1996), comenta que: 

. las mujeres divorciadas, tratan de ampliar su clrcu/JJ de amútades con mujeres solas que tienen 
preompaciones similares, para fomiar JI/Za red de apoyo !IJJttuo, pero a la vez se estvnde11 unas de las otras para 
no ser juzgadas por querer mantener sus vidas exactamente como habían sido antes de apartarse de la figura del 
padre, evitando enfrentar el desafióy hacer algo nuevo, pasando mucho tiempo sin decir realmente nada. (p.44) 

Este autor plantea que las mujeres creen que solo pueden recuperar la confianza pérdida si alguien les ayuda a 
levantarse, esperando que venga un hombre proveedor para que las proteja, pero tiene que ser un hombre fuerte, 
en quien apoyarse para conseguir la liberación. Y es en este sentido que muchas de las veces es el hijo o los hijos 
quienes normalmente desempeñan este papel provis ionalmente o permanentemente ante la ausencia de una 
persona ajena a la familia que tenga estas caracte rísticas 

Chant (1999), considera que las razones para explicar la existencia de un número más elevado de familias 
uniparentales encabezadas por mujeres en América Latina son: La migración laboral, fragmentando las unidades 
fam iliares; la ausencia de matrimonio formal, debido a la fa lta de seguridad financiera garantizada o futura; y el 
rompimiento conyugal debido a las pres iones económicas. 

Por otra parte, ella comenta que este tipo de familias las asocian con la pobreza y esto implica el minar las 
posibilidades de desarrollo infantil, pues se cree que los nir1os tienen que trabajar parte del tiempo desde 
temprana edad o dejar la escuela prematuramente. 

Carter (1991) explica que en nuestra cultura occidental el divorcio afecta más drásticamente la vida de la mujer 
que la del hombre, los hijos se quedan al cuidado de las madres después del divorcio, teniendo que hacerse cargo 
ellas de la mayor parte del sos tenimiento. La situación económica para la mujer divorciada mexicana, dependen 
de su trabajo y/ o de la pensión alimenticia que les proporcione su expareja o vuelve a la casa de sus familiares 
donde recibe la ayuda económica de ellos. 

También, cuando la mujer toma una postura en donde no quiere o no puede trabajar tiene que depender del 
exmarido para la mayor parte de los gas tos familiares, pero esta dependencia le ocasiona ataduras e imposiciones 
sobre sus actividades y elecciones; y en consecuencia, la mujer puede encontrarse sujeta a interrogatorios, 
evaluaciones y mandatos impuestos sobre sus actividades personales y familiares. Y esta dependencia afecta sus 
capacidades para decidir sobre su vida. 

A pesar de las prácticas culturales antes mencionadas, se observa que los relatos en torno a ser mujer están 
transformándose debido a dos fenómenos interrelacionados; el primero de ellos es la entrada masiva de las 
mujeres en los mercados laborales; el segundo son los movimientos sociales basados en la defensa de la identidad 
de género (Castells, 1996; en: González, 1999). Cabe mencionar, que las mujeres juegan un papel cada vez más 
importante en las economías domesticas y es posible detectar un ins ipiente cambio de valo res con respecto al 
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trabajo femenino y al papel de las mujeres en ámbitos no domés ticos, tanto en los discursos v practicas 
femeninos como en los masculinos. 

Se debe tomar en cuenta que aunque se es i-a exponiendo la situación en la cual se encuentra una mujer en el 
contexto cu ltural de (\·léxico, no se toma una postura en donde se le considera como una persona pasi va que es 
receptora de lo que le sucede, sino que se trata de refle jar la forma en como las pr:1cticas culturales e jerCl'll rnodr,s 
de ser y relac ionarse en mujeres que son madres solas y como es que en base :1 c!ito dirigen sus vidas; por último 
tampoco se le considera al hombre como un victimario, pues también existen pr:1cricas culturales que determinan 
el como deben pensar, sentir y actuar. l ·:n otras palabras, mujeres y hombres se ven atrapados en modos de ser y 
relacionarse que son representativos de una cultura moderna de la falt;1 de equidad, donde el otro es útil para 
satisfacer los deseos del yo, de una sociedad 111capaz de afronta r las diferencias. 

\Vhi te (2002b) plantea que en la medida en que las personas desconsrruyan muchas de las maneras de se r y 
pensar dadas por sentadas que moldean sus vidas y tomen posición sobre ellas, lo cual no signi fica el actuar o 
escapar fuera de la cultu ra, brinda opciones para la negociación y renegociac ión de las experiencias de vida, lo 
cual libera a las personas para que examinen más activamente los efec tos reales de sus maneras de ser y pensa r y 
que potencialmente de la oportunidad de tener más influencia sobre las maneras en que podrían Yivir y la :< 
maneras en las que podrían pensar. 

Por otro lado, cuando una madre esta sola con sus hijos, es posible que se de un cambio o reconstrucción en 
las influencias negativas de un modelo sexual. Por ejemplo, como trata una madre a su hijo en calidad de hombre 
(hombre=responsable) y como espera que él la trata a ella y a otras mujeres (hombre= respetuoso). En el caso de 
una hija, la madre da ejemplo a través de su comportamiento con los hombres (mujer=luchadora y 
emprendedora). También, cuando la madre enseña a su hijo(a) sobre el tratamiento aceptable e inaceptable por 
parte de un hombre. 

c.4. El hijo (adolescente) ante la ausencia del padre. 

Para Wallerstein y 13lakeslee (1990) los problemas psicológicos de los hij os del divorcio no pueden ser 
solamente un reflejo de los p roblemas familiares; afirman que los hijos ti enen reacc iones propias, distintas de las 
de los adultos. Exponen que es cierto que un adulto infeliz le es difícil criar bien a un hijo, ya que la desdicha 
puede anular la capacidad de aquel para cuidar y comprender a sus hijos. Pero es to no implica que un adulto fe li z, 
o más feli z, sea necesariamente mejor padre o madre. 

De lo anterior, ellas indican que el divorcio es una experiencia di fe rente para los niños y los adultos, porque los 
niños pierden algo que es esencial para su desarrollo: la estructura fami liar. En relac ión a las segundas 
oportunidades, para los adultos existe la posibi lidad de enamorarse, de hacer una elección más acertada, de 
redefinir su condición de adulto, sus metas, etc. Sin embargo, los hijos no lo perciben como una segunda 
oportunidad y forma parte de su sufrimiento. El divorcio es el precio que ellos pagan como prenda por el fracaso 
de sus padres, y presienten que su vida futura esta en peligro. Durante los años siguientes al divorcio, 
especialmente en la adolescencia y, más tarde, cuando entran en la edad adulta, los hijos tienen la oportunidad de 
hallar soluciones diferentes y mejores para sus propias vidas y de volver a interpretar sus experiencias anteriores 
desde su nueva madurez. 

Hay que tomar en cuenta que los padres tienen una idea del matrimonio y de la fam ilia que les trasmiten a sus 
hijos y es por ello que se cree que los padres deben es tar juntos para siempre, y que el divorcio es algo que causa 
daños graves a quienes lo viven, y que el dolor y la pesadumbre que estos hijos experimentan, no es un reflejo, 
pero si un significado compartido. 

E n este sentido se hace un cuestionamiento en relación a que los nir'ios que pertenecen a familias de dos padres, 
no garantiza al niño la felicidad, el correcto ajuste, la adecuada socialización, ni el complejo funcionamiento 
creativo, creando niños productivos, por otro lado, tampoco el pertenecer a una familia uniparental garantiza lo 
opuesto. Es to, solo dependen de la habilidad ele los integrantes de la fam ili a, sobre todo de los padres para 
enfrentar las situaciones difíciles, además de que lo difíci l de la situación se observe como una etapa de cambio y 
crecimiento más que de perdidas, desajustes o trastornos. 
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~\quí, se puede des tacar lo que Chant (1999) a observado en sus investigaciones en México y otros países 
latinos, ace rca de que los hijos en edad adulta que formaron parte de una familia uniparental encabezada por 
muj eres, se esfuerzan más por mantener la unión de sus famili as de o rigen (y las propias) , lo cual responde a un 
deseo de compensar la conducta de sus padres y crea un ento rno más segu ro para ellos y sus familiares cercanos. 
El que ellos participen en la ta reas domesticas podría deberse a que en las fam ilias uniparcntales las divi siones del 
trabajo según el género son un lujo, todos tienen que ayud ar y esta experiencia temprana parece contmuar de por 
vida. 

Respecto a que los hijos pueden terminar en uniones inestables, argumenta que ellos no se encaminan en el 
matrimonio a temprana edad o involucrarse en relaciones que tienen escasas posibilidades de sobrevi vir a largo 
plazo. Por o tra parte, las madres solas muestran una preferencia marcada a favor de que sus hijos (en especial las 
mujeres) se casen en lugar de comprometerse en uniones libres, sobre todo en México. E sto a menudo proviene 
del trato que las madres solas reciben de los otros . 

O tro punto impo rtante es que, si bien el hijo le afec ta el no convivir con su padre y muchos fueron 
abandonados aun antes de haber nacido, es to no significa que carezcan de figuras masculinas en sus vidas 
(abuelos, tíos maternos, etc.) con quien a menudo mantiene relaciones estrechas y seguras (Fonseca, 1991 ; 
Pulsipher, 1993; en: Chant, op cit.). 

Al respecto Satir (1991) comenta que es muy factible que una mujer tenga una actitud sana y de aceptación 
hacia los hombres, y posea la madurez suficiente para no trasmitir a los hijos mensajes negativos sobre los 
hombres. Puede es tar dispues ta a proporcionar y fortalecer relaciones entre sus hijos y los hombres adultos a 
quienes ella conozca y admire. Entre ellos pueden estar incluidos sus padres o hermanos; quizá las parejas de sus 
amigas, tal vez algunos amigos propios. 

Por o tra parte, el que los hijos suplan los roles del padre ausente, puede resultar como una imposición del 
padre que vive aun con ellos, pero también puede ser un soporte importante para la famiL a, la cues tión central es 
si los hijos sufren algún daño causado por adoptar esta nueva posición, tentativamente Boss (1977; en: García, 
1990); anota que la respuesta puede depender, al menos parci almente en si existe aceptación psicológica por parte 
del hijo que adopta los roles del padre ausente y si existe aceptación por parte de la madre y de los otros 
miembros de la familia. 

A la luz de la aceptación psicológica de los hijos que adoptan los roles del padre ausente, viene a ser más viable 
para la dinámica familiar que permanecer con los roles descubiertos o con las defici encias de cobertura por la 
sobrecarga de la madre cuando esta se encarga de cubrir todos los roles paternos, aunque solo por algún tiempo 
mientras se establece un reacomodo de la situación familiar a la nueva etapa (\Veiss, 1979; Weltner, 1982; en: 
García, op. cit.) 

Al elegir a un hijo que comparta con ella la dirección de la familia, podrá alcanzar su objetivo si explica la 
diferencia entre ser cap az de desempeñar ciertas tareas y adoptar un papel de ti empo completo Por ejemplo, es 
natural que el joven de diecisiete años tenga mayor facilidad para instalar una malla de protección en la ventana, 
debido a su es tatura y habilidad, que un niño de diez años; la instalación de una malla protecto ra o cualquier otra 
tarea que la madre solicite, no significa que el hijo comparta con ella el papel de cabeza de familia sobre una base 
de tiempo completo. (Satir, 1991) 

Marotz-Baden y col. (1979; en: Walters, 1991) en un examen del modelo del défi cit famili ar que ha o rganizado 
las inves tigaciones sobre el divorcio y la familia uniparental, llegan a la siguiente conclusión 

. .. hqy pocas pmebas indicativas de que el divorcio se relacione directamente con la presencia de ronseC11encia.s 
negativas sobre el desarrollo de hs hijos. E n cambio, fas circunstancias asociadas ron la pobreza y el ronflictli 
entre hs padres en malq11ier tipo defamifia parecen ser.factores de influencia. (p 327) 

Se observa que el fo rmar parte de una familia uniparental y lo que implica (tanto la separación, el abandono o 
la viudez, como ser familia uniparental en la relación de la madre con él o la adolescente) tiene mucho que ver en 
la fo rma en como las instituciones sociales y los grupos con los cuales se relaciona en conjunto, van formando y 
determinando la manera en como enfrentarse a la situación. En México, debido a la exigencia de una famili a 
nuclear, puede o rillar a ver a o tro tipo de es tructuras como malas, disfuncionales y hasta amenazadoras para los 
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valo res f;uniliares. También es cierto v claro que la feli cidad de un hijo no se puede medir co n la de un padre y 
que tan poco el desempeño de es te último depende de su gndo de fel icidad, pero si es impo rtante decir que en la 
medida en que las relaciones entre es tos dos se negocien, se 1·rans fonncn y se es tablezcan en una nu c1·:1 
interacción, ay udaran al buen t-i.incionamicnto de la dinámica familiar. 

.i\ partir <le lo antes dcscrit(>, sL· atinna LjUC las fa1nil ias unipa rcnta les , e111..:abezatb s por 1nu jcn:s, sun e .... ccn:trios 
socia les en do nde es pos ible encontrar algunas di fe rencia s en la rransform ac i(1n que la familia ha sufrido en 
México. Las fami lias uniparcntales contribuyen a un p roceso de cambio en las rdauones de género que 
posibilitan histo ri as alternativas acerca de lo que es se r una familia . 1 .as mujeres que son parte de es tas famil ias 
están cumpliendo las func io nes el e cU1 dado y pro tección as í corno de manurenci<'in y di sc iplina, que po r 
cuestiones de género se ven dividida s; en relació n a los hijos, el percibir que hay un buen funcio namiento y una 
buena relación con su madre ayudan a que sepan enfrentar la transiciém y los cambios que se presenten. Lo que 
influye a que en es tas familias pueda haber problemas entre los miembros es la manera, los medios, lo:; 
significados, co n las cuales se construye la idea J e que el ser una familia di fe rente es perj ud icial, es po r esto que 
en algunas famili as se comienza a presentar esa sobrecarga de responsabilidades en los miembros y no hay una 
colaboración entre madres e hij os. 

Has ta aquí se ha tratado lo re ferente al ciclo viral de la familia, ranro el de la fami lia nucl ear mex icana y un esti lo 
clj stinto de ciclo vita l corno el de la familia uniparental ante la ausencia de la pareja / padre; la etapa de la 
adolescencia y las relacio nes entre sus mi embros; pues es tos son temas irnpo rrames ele es te trabajo y que ayudan 
a tener un panorama o un mapa acerca ele lo que sucede co n las fami li as uniparentales, lo cual permite pasar al 
siguiente apartado do nde se expone una visión alternativa con la que se p re tende establecer una fo rma para 
ayudar a las familias uniparent·ales a crear o tras fo rmas de mirarse a si mismos v a los otros con los cuales 
conviven. 
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V~~ITD.¿ 
III O 

'Es en fa ejecución áe ~creamos " fa una e;r¡presión ái. La . , . e tamos, rec . onáe re;r¡pe . ';:,""f,"' "' ffua :;s'-ro-y •oc<~::::::•-, '""""""' 
e:(Jo . .. por e( cos:!f:j(!at(: preex:jstente qs ::euest~a cufturd. , e;ecución m . ' yacia áormiáo 1S11ta es constitutii1a. 

'Etfwará CBruner. 
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Se expone de manera amplia en es te capítulo la pos tura Posmoderna y las corrientes de pensamiento 
Constrnctivista v Construccio nista Social en la T erapia h1miliar Sis témica, y específicamente, lo que contempla el 
proceso te rnpé~tico de la Terapia Narrativa de \X/hite y ~pston. Esto se h;1cc con el objeti vo de brindar el 
contexto en el cual se desarro llan las ideas de \X/hite y su T erapia Narrativa. 

Es así que, las fami lias y los indi ... ·llluns se conside ran como scn.:s interprctantcs, es decir, interpretamos 
ac tivamente nuestras experiencias a medida que vamos viviendo nuestras vidas (Whi te, 2002a); por lo tanto, la 
constrncción de la realidad a través de las narrac iones de las histo rias de los individuos o las famili as es la 
herramienta que aquí se empleara como medio para observar y analiza r las implicaciones y cambios en la famil ia 
uniparental con hijos ado lescentes, esto ira de la descripción de la realidad de es tas familias a la comprensión de 
los significados que ellas atribuyen a su vida, y de esta manera fac il ita r las posibles relatos alterna tivos que lleven a 
re-narraciones del relato dominante para que las fami li as unipa renentales reconozcan y den crédito a la 
constrncción de una realidad diferente . 

J\ ) POSMODERl\JIDAD. 

¿Que es posmodernidad) l' arry (200 l) ser1ala que hay que hacer una distinción entre la l?!Odemidad )' 
pos1?1odemidad, y entre 1?1odernis1?10 y posmodemismo. El término modernidad se re fiere al desarrollo de la sociedad 
occidental que tuvo sus comienzos a principios del siglo XVI con el aumento en la conciencia de la exis tencia de 
un N uevo Mundo del otro lado del océano hacia el oeste, se consolido en el siglo XVIII, domino en el siglo XIX 
y se agoto en el XX La modernidad se caracteriza por un proceso acelerado de liberación del individuo de las 
limitaciones tradicionales a la elección personal y el deseo ilimitado: la religión establecida, la clase social 
inamovible, el alto riesgo de una enfermedad mo rtal , movilidad geográfica restringida y opo rtunidades 
económicas limitadas. 

Por otro lado, la Posmodernidad es la época en donde todos los fundamentos que habían ofrecido certeza (un 
Dios, una Verdad, un consenso moral, un es tilo de vida mejo r que lo demás, en suma, todas las visiones únicas) 
se han visto sacudidos y son considerados coercitivos del comportamiento individual y de las oportunidades de 
expresión y de elección de grupos que tradicionalmente han sido marginados (mujeres, personas de colo r, gays y 
lesbianas). De esta manera, el individuo posmoderno es un ser liberado para actuar sobre la base de la elección 
personal, sin embargo, jamás se ha visto más impotente o menos consciente de las fuerzas que guían sus 
elecciones. "... la modernidad, qNe culmino ron el ataq11e maJivo a todo limite imp11esto a las preferencias personales (d 
'Queremos el n11111do y fo q11eremos ahora' de la década de 1960) ha devenido en Posmodernidad . .. ". (Parry, 2001;p. 317) 

Los términos modernismo y posmodernismo se refieren a movimientos artísticos o intelectuales que tienen su 
éxito en o ficiar la época que sus obras reflejan. 

Po r lo antes expresado, se puede decir que lo posmoderno es una simple apariencia, es un instrumento de 
vanguardia, un look; se trata de cambios en la percepción del espacio, del tiempo, de la comunidad humana que 
resultan difíciles de p recisar. Para Sánchez (2000), el posmodemismo es una nueva forma de percibir a la 
naturaleza y el hombre ya no como objetos de explotación, sino que se respetan y son compañeros. 

La reivindicación del posmodemismo se da en el i11divid110 débi~ a diferencia de 1111 pensamú:nto modernista 
que se observa en una persona fuerte, que cree conocer objetivammte la realidad. El i11divid110 f11erte es 
correlativo al pensamiento de la objetividad y detrás de él se enC11enlra el fantasma de la dominación; este 
imperialismo objetivisa11te, encamada en la ciencia-témica, tiene un dinamismo expansivo, que 110 cesa de 
manipular y colonizar cada vez más ámbitm ... La reacción posmoderna se manifiesta ron el fin de acabar ron 
la tiranía objetivan/e. (V attimo, 1994; en: Sanchéz, op. cit; p.162) 

Además, se comprende al posmodemismo como una zona entre tiempo-espacio, privado-colectivo , moderno 
y premoderno; es el reciclaje que recupera la histo ri a de todas las sabidurías pasadas y al parecer extintas , así 
como de todos los esfuerzos colectivos que ha reprimido Europa. También se puede ve r como un filtro para 
acepta r o rechazar las grandes narrativas, de esta manera la premisa es la aceptación de la pluralidad de culturas \" 
discursos y el cues tionamiento de la verdad única. 

El posmodernismo descarta Ja posibilidad de que un universo exista solamente si es medible, cuantificable y 
observable, dando crédito a otras áreas que posibilitan una mejor comprensión del se r humano tales como: la 
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hermenéutica, narrativa, dcsconstrucción y di scurso. Dicho movimiento es más ambicioso ya que implica más 
autoc rítica y re fl exiones concicntes. (Carrei':to y Escobar, 200 1) 

De tal modo, el pos mo<lemi smo surge como una opción a la visión modernista dominante. Gcrgcn (1988, 
1989; en: Mastache, 1998) dice que el modernismo es ta asociado con las ideas de mecanización, tecnología y 
ciencia. La apa nción del posmodcrrn smo resa lta la l:nplc relación entre la natura leza, la mente y las palabras y 
ponen entre dicho el dualismo. Desde es ta perspectiva el conocimiento no es una posesión de la mente, las 
palabras no son re flejo de la mente y tampoco es tán limitadas por la naturaleza, la fli ente principal ele las 
palabras radica en la relación social. De es ta manera se puede decir que en la interacción social, las palabras no 
son solo desc ripciones sino que estas toman su significado a través del uso que un grupo, una sociedad o una 
cultura hace de ellos . 

Lyotard (1996) plantea que .. todo aqueUo que eJ· recibido, at111q11e sea de ayer, debe ser objeto de sospecha ... u11a obra no puede 
co11verlirse en modema, J'i en pn'11etpio 110 es ya posmodema (p.23). El posmodemismo así entendido no es el fin del 
modernismo sino su nac imiento y este estado es constante. 

De lo anterior, se puede entender que lo moderno es lo que sublima a lo diferenciado a través de las normas, 
reglas y valores impues tas por un juicio normalizador el cual trata de hacer presentable lo impresentable, es decir, 
que oculta el desorden y lo incluye en un todo ordenado. Y lo posmoderno sería aquello que rescata lo 
impresentable como parte de lo presentable en la misma modernidad. 

Es te posmodernismo se ocupa no solo de los relatos establecidos (historia común de la sociedad), en donde su 
finalidad es legitimar las instituciones y las practicas sociales y políticas, las éticas, las maneras de pensar, etc; Sino 
también de los llamados metarelatos que se refieren a las alternativas, diferencias o contradicciones encontradas 
en una historia común. Al encontrarse la persona en el contexto de una sociedad posmoderna: 

... se pone el acento en lo fragmentación del Yo y de lo cultura, del sujeto, de los identidades. La sociedad 
posmodema seria lo vivencia en fo sinmí11ico, en el simulacro, lo no-existencia de proyectos globales ... lo 
negación de lo analogía del todo articulado que es s11p11esto romJÍn en las concepciones y teorías modemas; lo 
constatación de lo crisis de los grandes discursos, y lo síntesis del relativismo epistemowgiro que se fue 
acum11/o11do desde los sesentas. (De la Garza, 1997; p. 84) 

Este pensamiento posmodernista va ele una organización como modelo ideal, a un tipo de estructura que se 
adapta a los cambios en el entorno, y el punto de mayor importancia, cae en la o rganización para la creación 
cultural. 

Linares (2001), señala que dentro de las ciencias naturales , la aceptac ión de lo inexacto es probablemente el 
merito del posmodernismo. Un arte, que re fiere una clase de proceso ecléctico que ha triunfado sobre el 
funcionalismo moderno. E n las ciencias humanas, especialmente la psicoterapia, la idea central es quizás la idea 
de reflexividad, por lo cual el observador forma parte de un sistema y de este modo será considerada como 
autoobservación; es decir, se pasa de una realidad que puede ser descubierta y conocida a una realidad que es 
construida, impuesta o acordada. 

a.1. El Posmodemismo en Ja Terapia Familiar Sistémica. 

Haciendo una analogía con la expresión artística de la música y su consecuente proceso de cambio, la evolución 
que se da, se describe como partir de lo concreto y objetivo a lo abstracto y subjetivo. La música paso de la 
estructura con ritmos claramente marcados de la música clásica a formas menos rígidas como el J azz. En la 
secuencia teórica de las escuelas de terapia familiar se ha seguido el cambio del pensamiento moderno al 
pos moderno. 

La terapia familiar sistémica se encuentra en un proceso de evolución con respecto a los modelos o riginales de 
la década de los 80's. A partjr de 1990, el posmodernismo y las corrientes de pensamiento Constructivista y 
Construccionista Social a contribuido a la evolución ele las intervenciones terapéuticas. 

Por lo anterior, el utilizar es tas formas de explicar la realidad también involucra a la misma psicología, para lo 
cual es importante mencionar brevemente algunos replanteamientos dentro de ella. 
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Primero, es ta el desarrollo tecnológico con respecto a la comunicación, lo cual permite y hace acces ible a las 
personas a observar una mul tiplicidad ele perspec tivas. Gcrgen (199 1; Mastachc, 1998) invita a jugAr dentro de las 
dive rsas constmcciones comunitari as. 

-Segundo, en la Psicología del cksa rrollo se afirma que s1 110 se cae dentro ele los niveles de desarroll o 
estandarizados implica la noción de anormalidad, además que dentro de los planteamientos tradicionales se 
enfa tiza como meta, la autonomía, la independencia o el control, carac terísticas asociadas al sistema de valores 
masculinos (Ho ffman, 1990; en: Mas tache, op. cit.) 

Tercero, es ta el es tudio de los niveles que se desprenden de la Teoría General de los Sistemas que supone la 
influencia de un sistema mayor sobre un sistema menor. Esta visión jerúquica y unidireccional es interpretada de 
otra fo rma, en la cual hay influencia bidireccional y donde los sistemas mayores puede ser contexto para los 
úl timos y viceversa. 

Cuarto , con la modernidad se instala un programa modernista en la psique humana donde el foco recae en la 
interio ridad de la persona y el descuido e indiferencia a las masivas fu erzas sociales y tecnológicas que se les 
imponían, es as í que la Psicología ac túa corno la internalización de los grandes relatos (l'arry, 200 1 ). Por ejemplo, 
el Psicoanálisis de Freud recurrió a mucho de los grandes relatos (entre los cuales se puede destaca r el comple jo 
de Edipo) para ayudar a las personas a darle sentido a sus histo rias. Por o tra parte, se alentaba al yo individual a 
hace rse más autónomo y m ás o rientado hacia sí, pues se consideraba que la ve rdadera sabiduría de toda 
experiencia humana significativa es taba dentro ele ese yo; con la posmodernidad, lo que se tiene son nuestras 
propias histo rias y las nuevas histo ri as que ahora se inventan para identificar el conflicto entre el control y el caos 
que caracteriza a estos tiempos; las personas interpretan los acontecimientos y experiencias ele su vicia de tal 
modo que cuando se relatan as í mismos o a otros lo que le es ta sucediendo es que se descubre que la histo ri a que 
ahora se cuenta esta adoptando un nuevo libreto. 

La transición de la modenidad a la posmodernidad en la terapia familiar sistémica incorporo diversos cambios 
signi ficativos que incluye (D'Lax, 1996): Las es tmcturas y las ve rdades universales seden el paso a una pluralidad 
de ideas sobre el mundo. La visión de las fami lias como sistemas homeostáticos es remplazada por la idea ele que 
los sistemas sociales son generativos y los estados de desequilib rio son productivos y normales. Se conceptualiza 
a las familias como sistemas sociales compues tos de sistemas generadores de significados y organizadores de 
problemas (y no como sistemas en los que los síntomas desempeñan funciones), y se es tima que los problem as 
existen en un lenguaje y es tán mediatizados por él. Los modelos de te rapia jerárquicos orientados hacia el experto 
se están convirtiendo en modelos de configuración lateral, la famili a ya no es el objeto del tratamiento, y tampoco 
se le considera con independencia del observador como fue nte de problemas sino que es una entidad fle xible 
compues tas por personas que comparten significados 

En lo que se denomina terapias posmodernas, la persona, sea lo que fu ere que relata sobre si misma, solo será 
un relato de los acontecimientos abreviado pues solo incluye una perspec tiva, es una síntes is que deja afuera 
mucho de lo que podría incluir. E l núcleo central de la te rapia consiste en la desconstmcción de lo que los 
clientes han elegido incluir en relación con lo que, quieran o no, han excluido. (Parry, 2001) 

Por otra parte, dentro de la terapia familiar sistémica que incluye una postura posmoderna se resalta el papel 
cultural dentro de las nociones de género, para lo cual Peggy Papp (1991 ; Mas tache, 1998) subraya la necesidad 
de que los terapeutas re flexionen y cues tionen acerca de las conductas y actitudes normadas por la tradición y se 
vuelvan más sensibles a las manifes taciones del genero en las interacciones cotidianas. Po r otra parte, la idea de 
separación entre observador y observado pone de relieve la idea de que los que se es tudian son manipulados, lo 
cual supone una vis ión m asculina al respecto (Gergen, 1985; Mastache, 1998). 

De lo anterio r, no se puede decir que el Posmodernismo sea el final de la histori a, pues se plantea al inicio del 
siglo XXI otro paradigma el cual nace "romo oposició11 a/ paradigma modemista de la int.eligencia romo razp11 y de/ paradigma 
posmodemista de la i11telige11cia romo creatividad ... los pe11sadores 11/tramodemos, defiende1i 1111 paradigma ético d.e la i11teágp1cia ., 
(Marina, 2000; en Linares, 2001 ; p. 410) 

Por lo tanto, se contempla una terapia familiar ultramoclerna que puede ir de ser creativo sin ser así obsesivo 
con la creatividad; puede reconocer la importancia del lenguaje sin caer en el relativismo lingüístico y puede 
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reconocer, más que al presente, la relevancia de las emociones humanas. De ta l perspectiva, la inteligencia 
emocional podría ser no solo un recurso para vivir una vida prospera, sino tambié:n agrega una dimensión ética. 
(Linares, op cit.) 

Linare s (200 1), obse rva que un p11ntu principal en el cual ha contribuido el pm modernismo a la terapia 
r:uniliar es cuestionando la olij eri\'1dad: la posiuón del é'f)Crtu sq!,u ro, se hace 1mpos1bie. :\demás, el 
f1'icoterapeuta c'perto no puede adopt·ar algunas actitudes bi1sicas hacia el mundo de las relaciones enrre los 
sujetos con el mundo de los pensamientos. Lo último, es el conrc,to para la acción instrumental mientras que lo 
pnrnero es la acción interpersonal, ~ea estratégica o cornunicativa. 

Otra contribución, es la importancia de la diversidad sobre la homogeneidad, en este sentido la terapia familiar 
sistémica tendrá que adaptarse en mayor medida a las diferencias de género, cultura, generación y clase social. l'or 
último, una de las contribuciones mi1s va lo radas que hace el posmodernisrno a la terapia familiar sistémica es 
hacia las técnicas terapéuticas. 

ll) CONSI1WCTH "/SMO. 

Los terapeutas familiare s abrazaron del constructivismo conceptos aportados por el bi ó logu 1 Iumbcrto 
Marurana, el científico cognitivo Francisco Varcla, el lingüista Ernest Von G lasersfeld y los teóricos de la familu 
como \Vatzlawick, Kenney y Dcll, quienes se han ocupado de las cues tiones de la realidad que ha lle,·ado a la 
tunción de un nuevo modo de pensar, el constructivisrno. Es te pensamiento ya no va a la pregunta que hacían 
los racionalistas sobre ¿qué debemos saber); sino que lleva a la interrogante fundamental sobre ,:qué es lo que 
podemos saber) 

b.l Elementos del pensamiento Constructivista. 

Glasersfcld (1995) afirma que el Constructivismo ante todo, es un modo de pensar y no una descripción del 
mundo, es un modelo hipotético que no propone describir ninguna realidad absoluta sino solo los fenómenos de 
111teJlra experiencia. E l Constructivismo no niega nuestra realidad lo único que hace es sos tener que no se puede 
conocer una real idad independiente. No dice como es el mundo, solo sugtere una manera de pensarlo y 
suministra un análisis de las operaciones que generan una realidad a partir de la experiencia; asevera que el 
conocimiento solo tiene que ser viable, adecuarse a nuestros propósitos y tiene que cumplir una funci ón. Para 
entender mejor es te pensamiento es importante explicar los siguientes elementos: 

¡.. Observación. 

E l constructivisrno torna en cuenta lo que la ciencia clásica ha separado: el observador y lo observado, ya que 
como se sabe, esta visión tradicionalista se propuso como misión inves tigar el mundo en su realidad objetiva, 
independiente de lo humano. Esto significa que para llegar a esa realidad sin un sujeto, se debía eliminar toda 
connotación subjetiva, es decir, se debía alejar al observador. A pesar de ello a comienzos de nuestro siglo los 
cues tionamientos con respecto a la posibilidad de alcanzar dicho propósito, se comenzaba a comprender que el 
expulsar al mundo subjetivo de lo observado negaba por si mismo la observación. 

En este momento se comprende que hay una interdependencia entre el observador y el mundo observado, v 
esto es precisamente el objetivo del llamado cons tructivismo. Bateson (Eguiluz, 2001 b) argumenta que la 
operación fundamental que cumple un observador es la de hacer una distinción, es decir hacer una diferencia, de 
modo que lo que distinguimos se separa del fondo por efecto de nuestra capacidad de distinguir. Al realizar una 
operación de diferenciación el observador produce una unidad, así como el contexto, medio en el cual esa unidad 
puede se r diferenciada. Maturana (1998) al respecto dice lo siguiente: 

Los científicos hace!Jlos ciencia co!Jlo obseroadores que explican lo que obsen;an . .. nos desC11bnáos en ei 
/.mg11aje haciendo distinciones en el lenguaje cuando comenzamos a reflexionar en el lenguaje sobre lo q11e 
hacemos y CÓIJIO hacemos lo que hace1J1os cuando opera!Jlos COIJIO animales dotados de leng11aje ... Obseroar es lo 
que los obseroadores hacemos c11ando disting11i1J1os en el lenguaje los diferentes tipos de entidades que producimos 
'°º"'º objetos de nuestras descripciones, ev'<f'licaciones y refle.xiones, en el curso de nuestra participación en 0s 
diferenteJ· conversaciones en las que nos vemos enl!lle!tos en la vida cottdiana sin tener en cuenta el á1J1bito 
operacional en el que estas tienen !itgar. (p. 158) 
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Explicado de manera distinta, los seres humanos son sistemas vivos dotados de lenguaje haciendo lo que hacen 
(incluyendo su propia explicac ión); cuando comienzan por explica r lo que están haciendo y, al encontrarse en la 
expe riencia de la observación comienzan por observar su propia observ ación. 

-,.. Realidad. 

\ latu rana (1998) comenta que el término ciencia se utili za con mayor frecuencia para reforirse a un 
conocimiento convalidado por un método en particular. Este énfasis, se ha dado por dos supuestos implícitos o 
explícitos en los científicos y los filósofos de la ciencia; uno de ellos se re fiere a que el método científico a través 
de la verificación, comprobación y de la refutación reve hi una realidad objetiva independientemente de lo que 
hacen o desean los observadores; el segundo es en relación a la validez de las explicaciones y atirmaciones 
cientíticas que se fundamentan en su conexión con esa realidad objetiva . 

El constructivismo plantea que la realidad no existe independiente de las prácticas mediante las cuales la 
objetivamos, significa también que la realidad es siempre realidad para 110.rotro.r, en o tras palabras, se puede decir 
que la realidad es construida por 11osolros. (Eguiluz, 2001b) 

De esto último, se dice que el organismo se adapta y se ajusta al medio ambiente y la construcción del 
pensamiento respecto al mundo se fo rma en el sis tema nervioso periféri co y central. (Sánchez, 1996) 

Por lo tanto, el observador, como sistema vivo, no da explicaciones o afirmaciones 111clepencliente de las 
operaciones a través de las cuales revela lo que hace o cómo opera; el conocimiento de la realidad también tt cnc 
que ver con las relaciones y coordinaciones interpersonales de acciones del observador, es aquí donde se 
manifiesta el hecho de que se acepta el conocimiento de otros y en el mismo observador sólo cuando se 
conside ran adecuadas las acciones de los otros y del él mismo por que sati sfacen un criterio concreto de 
aceptabi lidad. 

lo que define a la ciencia como u11 ámbito explicatiw particular es el criterio de validez de las 
explicaciones que 11tiliza11 los cie11tífiros, y lo que defi11e a u11 científico romo 1111 tipo partimlar de perso11a que 
tiene la pasión de explicar es la utilización del criterio de validez de fas explicaciones que constituyen la ciencia 
romo un ámbito explicativo. (Maturana, 1998;p. 166) 

Las explicaciones son experiencias del observador que se o riginan cuando maniobra sobre su es fera de 
experiencias, de tal modo, toda esfera explicativa constituye es feras experienciales en expansión en que el 
observador vive novedosas experiencias, realiza preguntas nuevas y construye nuevas explicaciones de manera 
recursiva sin un final. 

Es así que, al establecer dútinciones el ser humano pone nombres a los objetos y procesos que lo rodean, 
es tablece distinciones tales como sujeto-objeto, que no son realidades que existan por si mismas, 
independientemente de las acciones del observador, sino que fueron creadas a través del establecimiento de 
cli srjnciones. Cada vez que el observador traza una distinción va conformando una es/natura que ordena y articula 
su mundo de experiencias, la cual se etiqueta como realidad. La realidad, en un primer nivel, es una construcción 
del sistema nervioso central. 

Por otro lacio, la percepción de los objetos como tales es producto de una o rganización de o rden superior, esta 
es la asociació11. Se crea una asociación siempre que el observador haga una abstracción o distinción de las partes o 
propiedades que empleará para comparar sus experiencias y establecer juicios (G lasersfeld, 1994; en: !barra, 
1997). Es por es te medio que se llega a la creación de una estructura de la realidad o rdenada, es table y predecible. 

~ Conocimiento. 

En el constructivismo, el conocimiento ya no es la imagen o la representación de un mundo independiente del 
ser humano que hace la experiencia. G lasersfeld (1998) opina que si se cree que el conocimiento es una imagen 
fiel de la realidad conduce a una forma de realismo ingenuo donde las cosas se conocen tal como son, donde la 
actividad del conocer no tiene ninguna influencia sobre la consistencia de lo que se conoce. Las percepciones y 
observaciones no son hechos formados previamente sobre un sujeto pas ivo, son resultado de una activ idad 
conducida po r un sujeto activo. 
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Por otra parre, el conocimiento cvoluoona dentro del conjunto de acciones que se conjugan en el lenguaje y la 
conversación. Maturana (1998) explica que la acción es todo lo que se hace en un ámbito o esfera operacional 
cualquiera y donde se pone de manifiesto en un discurso por rn ;Í.;· abstracto que este sea, así pues, el pensar es 
actuar en el ámbito del pensamiento. El lenguaje se produce cuando dos o más personas participan en 
interacciones de coordinaciones consensuales de acciones , las cua les cst:Ín unidas a una red de coordinaciones. 
consensuales de acciones más amplia (recursividad), lo cual lu ce lluc es tas operaciones sean ap rendidas y no 
instintivas. Las conversaciones son las diferentes redes ele coordinaciones consensuales que como seres humanos 
se ¡,>cneran al vivi r juntos. l'or lo que toda acción tiene lugar en el lenguaje y se van creando los objetos de 
nuestro mundo a través ele la conversac ión. 

Dicho esto último lleva a considerar dos principios básicos ele este constructiv1smo ( G lasers fcld, 1996): 

El conocimiento no es un proceso pasivo ni en los sentidos ni en la comunicación, es una construcción 
del sujeto que conoce. 

2. La cognición es adaptativa, a través de ella d sujeto organiza su mundo experiencia!, no es un 
descubrimiento de una realidad concreta y objetiva. 

La aceptación de estos dos principios, por una parte, muestra que el conocimiento es reflexivo en si mismo, 
por otro lado el conocimiento no es una representación verdadera del mundo real. 

De ese planteo resulta la comprobación que contradice la teoría del conocimiento convencional, seglÍn la cual el 
papel del saber 110 comúte en reflejar la realidad objetiva, stiw en capacitamos para obrar y alcanzar objetivos 
en el mundo de nuestra experiencia. De allí surge el postulado creado por el constmctivismo radical, de que el 
saber debe adecuarse, pero 110 coincidir. (Gfasersfe!d, 1998;p. 26) 

;¡.. Objetividad. 

En las formas de conocimiento dominante se dice que los procesos de cognición comienzan cuando el mundo 
debe ser explicado independientemente de un observador, por lo tanto, como observador se debe buscar la 
realidad objetiva, en otra parre, la función de este visor es descubrir como es que se tiene conocimiento de la 
realidad. En la tradición positivista, cuando se habla de objetividad el conocimiento es descubierto, no creado y 
el método científico tiene esta misión, descubrir lo real para hacerla verdad. "La cultura omdental contemporánea 
gmrifica el conocimiento y fa verdad. Los científicos, nuestros sumos sacerdotes del co11ocimiento, son nuestro enlace capaz.y mistenoso 
con la realidad, nuestros embajadores de la sabiduría''. ('iega!, 1994;p. 32) 

El pensamiento constructtvista señala una relación distinta entre los medios de conocimiento y los resultados 
que estos producen. E l observador crea los medios y estos determinan las características de aquello que será 
descubierto. No hay conocimiento posible sin una actividad o experiencia humana que le anteceda. 

Es por esto (y como ya se expresó), que la realidad es una construcción del sujeto que conoce, es decir, si se 
acepta la idea de que el ser humano es un animal dotado de lenguaj e y existe en él y, como seres humanos 
existen en la corriente de conversaciones, por lo tanto, los diferentes ámbitos de acciones (esferas cognitivas) 
como seres humanos (culturas, instituciones, sociedades, etc.) están estructurados como diferentes redes de 
conversación, cada una definida por un criterio de validez que define lo que le pertenece. De esta manera, "La 
ciencia como ámbito cognitivo es 1111 ámbito de acciones, y como tal es una red de conversaciones que producen afim1acio11es ) ' 
explicaciones convalidadas por el criteno de validez de fas explicaciones científicas con fa pasión de explicar". (M.aturana, 1998; p. 
164) 

E n relación a lo anterior, la filosofía de la ciencia a tratado de explicar hasta que punto el conocimiento de una 
persona o el de los otros, es correcto; si el conocimiento se pretende hacerlo verdad y por consiguiente correcto 
se caería de nueva cuenta en la objetividad. Solo se puede decir que el conocimiento no es ve rdadero ni correcto 
es una construcción que ayuda a sobrevivir en este mundo, así como la comida ayuda a mantener el sistema 
biológico, la creación de ideas, pensamientos, sentimientos, etc. ayudan a mantener un sistema cognitivo, la 
construcción es compartida con un yo que dice a otro, un mi que reconoce lo que dice el yo y un nosotros con el 
cual se convive. 
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Cada vez que el hombre inves tiga una realidad esta se transforma, pues existe un cambio en el observado r y en 
sus medios de indagación, ante es tos cambios las realidades construidas son también diferentes, es ta relación 
puede se r calificada también como rw miva o cibemética. (!barra, 1997) 

Se puede afirmar que la s teorías que hacen los científicos en la ciencia clásica son instrumentos que hablan de 
cómo comprenden la rea lidad, no de corno d<' scubrcn esa realidad, rucs los inst rumentos hablan de si mismos 
no de la realidad que explican, r orque esos instrumentos forman parre ele la rc;ilidad que ellos construyen. 

De aquí surge otra cuestión, que se refiere a que en 1111estro quehacer cotidiano y envueltos en cs rc pensamiento 
positivista se tiene po r neces idad cognitiva que confirmar día a día pensamientos y percepciones, quehacer que se 
vuelve clesgds tante e inpráctico pues someten a una competencia cognitiva, en el que el vencedo r resulta ser el 
que tiene más conocimiento de los hechos. También, en esta vida cotidi ana se cambian o validan y se dan po r 
hechas las ve rdades que los que tienen es te co nocimiento dicen, esc riben o muestran y esto hace se res 
esperanzados en lo que los demás indiquen: 

... von Foerster sostiene q11e ... la ob¡eti1!1dad dada del m111tdo es aparente.y q11e es i11com:cto suponer que ÍIJs 
bióÍIJ!!f!S, ÍIJs psicóÍIJgos, ÍIJs a11tropówgos, o ÍIJs ftsicos desC1tbre11 fa reaúdad y fa representan e11 s11 descripción.y 
formalismo. Vo11 F'oerster sostiene q11e carecemos de 111ta base para utilizar h ob¡áit1tdad mmo val.idación de ÍIJs 
argumentos científicos. N uestra creencia en fa ob¡etividad impide el progreso áentífico; impide sobre todo h 
mmpre11sión de nosotros mismos. (S egal, 1994; p. 41) 

Resumiendo, con la participación del observador en el proceso de conocimiento, se modifica y crea realidades, 
ento nces toda realidad esta construida en función de las características de su observador, es decir, es a11torefere11ciaL 
E l ser humano al describir al mundo se describe a si mismo. Finalmente, po r construcción de la realidad hay que 
entender la totalidad de los modelos de pensamiento, sentimientos y conductas que cada uno ha construido a lo 
largo de su vida. (Simo n, 1994; en: Ibarra, 1997) 

Cuando el investigador estudia el papel que sus acciones juegan en el conocimiento que produce, se observa 
desde un nive l di stinto, desde una posición de reflexió n que le permite determinar su influencia en el resultado de 
su investigación, esto constituye una visión de segundo orden. (Hoffman, 1990; en: lbarra, op. cit.) 

Lo anterior sustituye la visión tradicional de la ciencia en cuanto a la realidad, y la idea de descubrimiento de 
esta por la de construcción; la idea de objetividad po r una visión auto refe rencial y de segundo o rden; la idea de 
causalidad se sustituye por la de recursividad. Lo que se ll ama realidad es el resultado de una invención del se r 
humano. 

E n seguida se presenta una tabl a que expone las distinciones entre la pos tura tradicional y la constructivista, 
ambas con relació n a cinco temas de reflexión. 

POSTURA TRADICIONAL ALTERNATIVA CONSTRUCTIVISTA 

1. Ea manto ª lrl. ?J.l!f. 8. mlü.adf. f2fl.r (JltJ.Qa°tnÜ.!llQ. 

El conocimiento es derivado de la observación de la El conocimiento se construye socialmente . El investigador a 
naturaleza, el ínves tigador toma así un papel pasivo, través de su lente teórico det:ennina que estudiara, los hechos 
registra )' delimita su campo de observación y sociales que existen son solo aquellos que la perspectiva 
posteriormente teoriza. permite ver, ciertas reglas llevaran a ciertas fomrns de 

observación. Los significados teóricos son absorbidos por la 
sociedad así como la teoría es demarcada por circunstancias 
sociales específicas. 

2. En cuanto a la ef./a/Jili@d dí. lo que se CQll0'1._X la 12.DJJ.bi./i!Íf!.d d.e P.rr.deár 

El comoortruniento, lo observado, refle ja ciertos La conducta social esta robemada oor re1tlas que varían en el 
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principios de un o rden natural; tales principios; en lo 
esencial. no varian se vuel ven prcdccihlc s. 

tiempo dentro de cada grupo social; cierto orden es producto 
de un amplio acuerdo social , cie rtos patrones de acción están 
gobe rnados por convencio nes cambiantes, en este sentido, 
difíciles de nredec ir. 

3. Coa aAA.irín a la J!afura!r·a del cu11fJá1me11/11 

Las teo rías empíricamente deficientes se de secharan ~ las Se propone una rclarividad histó rica para el conocimiento 
que cumplan con las reglas de objetividad tendr.in sopo rte social, los patrones y reglas de actividad están sujetos a las 
empírico, se mantendrán y se buscara mejorarlas, siendo vicisitudes de la historia en un momento dado. 
así el conocimiento de carácter acumulativo y pro PIT sivo . 

.J. Co11 mpec/o a la vaiidació11 de la /JOr/wa teórica. 

Se busca la ve rificación de hipótesis. La explicación o Se verifica o de secha dentro de un contexto que se acomode a 
teoría. bu sca la co rrespo ndencia con el hecho exjstcnte, si 
la hay la teotÍa es valida y verdadera. 

los presupues tos teó ricos. Son pla11teados como elementos 
importantes para la investigación: la vi,~ficación teórica, la no 
rigidez, el no cegarse con un marco conceptual , el no impedir 
la viabilidad de otras posturas teóricas. Se propone concebir 
los conceptos teó ricos como diversos elementos para la 
interpretación de la expe riencia. Los datos, más que validar 
tienen una función retó rica dentro de una teoáa csoeáfica. 

5. E 11 a1a1úo a la imp!kació11 del que observa en lo observado 

La descripción final, es científica, sin ses¡,>0s. El Los fundamentos de valo r son inherentes al conocimiento 
o bservador es neutro en tanto registra sus datos, bajo las social. Están presentes sesgos ideológicos e históricos 
condiciones necesarias para hacer obje tivo; relaciona las alrededor de una teotÍa dada. Al describi r el mundo de la 
entidades de la naturaleza sin sesgos de valor. experiencia, se refleja las construcciones conceptuales y, en 

Fuente: Mastache, 1996. 

C) CONSTRUCCIONISMO SOCIAL 

cuanto a cuestiones mo rales, se. manifiesta una intencionalidad 
y/ o un pronunciamiento silencioso. 

El construccionismo social se basa en los pragmatistas norteamericanos como William James, John Dewey y 
George Herbert Mead. Se apoya en los trabajos de la última época de Wittgenstein en relación a los juegos del 
lenguaje y su énfasis en que las reglas no son algo diferenciado de la actividad misma. Otro punto de apoyo del 
construcionismo social es la Teoría de los Sistemas, que incluye a Gregory Bateson con su capacidad para pensar 
sistémicamente y Ludwing von Bertalanffy con su capacidad para pensar sobre los sistemas (Bamett, 1995). Kaye 
Gergen, aporto al construccionismo más énfasis en la interpretación social y su influencia del lenguaje (expresado 
como deseo, duda o posibilidad) la familia y la cultura, que a las funciones del sistema nervioso central. 

c.1 Elementos del pensamiento Construccionista Social 

Los sujetos interactúan a través de la comunicación en la conversación, construyen hi storia.'> que involucran 
conceptos culturales, que se basan en un enfoque normativo y constructivista. Estas historias son reflejo de una 
cultura dominante en donde los valores que ella contempla son comparados por las personas formando imágenes 
que sustentan sus creencias. 

El construccionismo social contempla los siguientes supuestos fundamentales (Gergen, 1996): 
1. Los términos mediante íos cuales desm"bimos el m1111do y a nosotros mismos no están dictados por íos objetos hilXltétiros de 

tales descripciones. Es decir nuestras concepciones del mundo no son un todo ya hecho y acabado sino que 
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nosotros como su jetos cognoscentcs debemos construir nues tras propia:; fo rmas de obse rvar al mundo, 
y no que el mundo sea observado como hecho. . 

2. Lm témlinos y !Om1as mediante los c11aks obtenemos la comprrmió11 dd !!11111do. r de 11osotro.,. múmos Jmt artc/adoi 
sociaks. prod11ctos de intercambios histórica y cult11ralme111t: situados entre las pe1w11i1J. Esto nos expone la idea de 
que el individuo construye :;us signiticados a través del dialogo. no son desc ripciones y cxplicac1onc :; 
controladas por el mundo, ni t:>!'1poco :;rm n·suludo de pn•pr"icinnes es tructuratb> dent ro del 
individuo. No niega la existencia de un conocimiento '' través de la tradición, pero es incompleto sino se 
tiene en cuenta las formas de interacción en las que el lenguaj e cs1 a mrnnso. 

3. / ,¡ medida m la mal una desmpción dada del r11111ulo o de 11osotrvs mismo.,. .fe m1m//me u tm1Jé.,. del tiem/?o rw depmde de 
la m/Jde::- empíná1 de descripción. sino de las 1iciJitllde . .- del proceso soá11!. !'.:; decir, las dc:;c npciones pueden 
mantenerse independientemente de si el fenómeno ha sufrido perturbacionc:; o no, de igual fo rma esta> 
descripciones pueden ser abandonadas sin importar las ca racre rÍ:;ricas que se consideran como 
perdurables del mundo. 

+. Como el k11gllaje es un sNhprodllcto de la i11teracció11, m pnltcipr1! s1g1úficado se denn1 del modo que est11 i11111e1w dentro de 
patro11es de relación. Estos parrones de relación están situados dentro de un marco social , como un ritual, 
que se deriva de la pragmática soci al, esto hace que las palabras cobren scmi1 n1·ica. 

5. Apreciar las (i;rmas oástentes de disCHrso es eva/J1ar patrones de vida CH/tura/, cada crnl11áó11 d" t'O;'" 1111 e11cla1 •e ,11/t11ml 
dado y com/Jartir apreaaciones (aci/J.ta la i11tegració11 del todo. Dentro de una comunidad se e,·alúan 
aseve'raciones, sin embargo, estas evaluac iones no son reflexivas, es decir, no se o frecen elementos para 
que es tas evaluaciones sean evaluadas. Para esto, es necesaria la comunicación ele la evaluación de las 
evaluaciones, permitiendo así que las fronteras dadas se ablanden y permitan que los significados no 
establecidos cooperen con los ya ciados. 

Por lo anterio r, la perspectiva del construccionismo social (Barnett, 1995) cuestiona muchas ideas básicas que 
se tienen acerca ele quienes somos, de 1111estra vicia, nuestra ética y 1111estras instituciones sociales. 1\ 1 empicar es ra 
perspectiva se reconoce la noción de individuo o de sclf que se desa rro lla en razón de que se participa en una 
variedad de pautas ele interacción social que permiten tener ciertas iclenticlaclcs, la construcción social de la 
persona no se concibe como un componente atomístico de los sistemas sociales sino como un nexo de estos. La 
perspectiva construccionista esta centrada en el significado de las acc iones que reali zamos. Todo acto que 
realizamos es co-construido, es decir, no se puede reali zar un ac to por si mismo si no solo en interacción social 
con otros. E l significado se convierte en una enunciación siempre inconclusa, ya que los interlocutores 
contribuyen a agregar algo más para completa rlo, este es un proceso re flexivo (se refleja ele nuevo sobre si 
mismo). Finalmente, para entender lo que se hace y se produce en un momento determinado debe ser visto en su 
contexto, ya que nada tiene significado fuera ele contexto, el contexto prefigura como se debe acruar, da nociones 
acerca de que acciones son adecuadas, cuales no, cuales se requieren, cuales son perm itidas, además el actuar 
hacia un contexto puede ser muy distinto de aquel en el que se había comenzado a actuar. 

Otro aspecto importante es el que se refiere a la tendencia a concebir la validez de un conocimiento en función 
ele su correspondencia con la realidad, para lo cual el construccionismo social pone atención en el papel de las 
prácticas colectivas/interacciones sociales así como el de los acuerdos interpersonales/ consensos específicos de 
cada grupo social en un momento histó rico determinado, como condiciones para el conocimiento. (lb(tñez, 1990; 
en: Mastache, 1998) 

E n resumen, para Mastache (1998) se pueden ubicar dos ejes ele análi sis en el construccionismo social: el 
lenguaje y las inte racc iones entre los individuos. En el construccionismo social al¡,1i.m os conceptos que se empica 
son: metáfora, narrativa, significados, interpretación, consenso, histo ri a, cultura, contex to, interacción social, 
interrelación, intersubjetividad, etc. 

c.2 Criticas al Constructivismo y al Construccionismo Social 

Se han vertido algunas criticas hacia el construccionismo social (lbáñcz, 1994; en: Mastache, 1998), una de ell as 
es que el construccionismo hace una reducción lingüísrjca, donde parecería que cambiar las p alabras cambia la 
realidad, aquí se señala una confusión pues lo que se argumenta es que las convenciones del lenguaje limita , 
controla, no permite generar a parti r ele ell a cualquier realidad y cambiarla a placer. 

Otro aspecto que se menciona es el rel ativismo cultu ral, a cs ro se dice que ciertas pos turas como 
construcc iones son preferibles a otras. Por úl timo, se critica el carácter de re fl exividad el cual puede convertirse 
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en ley, para ello se expone que la posibilidad de desconstruir los planteamientos incluye a la propia construcción 
social. 

De es ta manera, el constructivismo y construccionismo social coinciden en cuatro aspectos (Mastache, op. cit. ): 
Críticas y alterna tivas a la visión modernista empírica. 
Enfasis en el estudio de las 111teracc1oncs sociales: acuerdos, consenso, negociación, etc 
Énfasis en el es tudio del lenguaje, convenciones lingüísticas. . 
Énfasis en los contextos cultural e histó rico. 

Como se pudo observar las concepciones empiristas tradicionales han estrechado su alcance, truncado sus 
métodos y amordazado sus posibilidades de expresión, el construccionismo social contiene un potencial enorme 
para una extensión apropiada para las ciencias humanas. 

Esto da como resultado que se abran nuevos horizontes además que el análisis solo intenta ser sugerente por 
cuanto cualquier conocimiento puede hablar de diferentes formas a diferentes grupos culturales y tiene, 
frecuentemente, e fectos múltiples, contrarios y no intencionados. 

Son por estas razones que se consideran útiles las ideas constructivistas y construccionistas sociales. Si se 
re fl exiona sobre la propia experiencia cotidiana puede verse que, cuanto más restringida se encuentra nuestra 
capacidad de actuar, de "hacer una difére11áa'; tanto más se tiende a ver el mundo del que se forma parte como muy 
sólido y resistente a 1111estros actos. Por el contrario, cuanto más capaces de actuar, de ejercer una práctica, de 
"hacer 111ia di(erenáa " se encuentra la persona, tanto más flexible, apto para ser remodelado, parece el mundo. Ver 
el mundo como construcción viene como resultado de 1111estra capacidad de actuar. La visión del mundo como 
construcción es una dimensión a ganar. Es por ello que el constructivismo y el construccionismo social son 
importantes como una metodología para recuperar esa posibilidad de actuar que hace experimentar el mundo no 
construido. El constructivismo y el construccionisrno social se muestran a si mismos en su capacidad de 
contribuir a una metodología de la acción que permita que el mundo sea visto corno construcción. Por lo tanto el 
constructivismo y el construccionismo social no son tanto una posición acerca de lo que el mundo es, sino acerca 
de cómo puede ser cuando se trabaja hacia ello. Se puede decir que tanto el constructivismo corno el 
construccionismo social, a pesar de sus profundas diferencias en muchos aspectos, comparten un terreno común 
en que promueven la reflexión. entendida como "la capacidad de todo sistema de significaáó11 de volverse sobre si mismo, de 
ronvertirse m sr1 propio objeto refirié11dose así mismo; se trata del acto de ronvertirse m objeto de la propia observación''. (D' Lax, 
1996; p. 100) 

A manera de conclusión, actualmente la terapia familiar sistémica se puede caracterizar de la siguiente manera: 
(Hofman, 1985; en: Maldonado, 1997 .) 

l. Una actitud de sistema observante, y la inclusión del contexto del propio terapeuta. 
2. Estructura más colaborativa que jerárquica. 
3. Objetivos que enfatizan el ayudar a un contexto de cambio, no especificando el cambio. Se considera 

quizás la única parte que se puede controlar del contexto somos nosotros mismos. 
4. Evitar exceso de instrumentaliclacl. 
5. Evaluación circular del problema 
6. Una visión no peyorativa, que no juzga: rechazo de etiquetas patológicas. 
7. Curiosidad estética. Esto quiere decir curiosidad por las relaciones. 
8. Respeto 
9. No utilización unilateral de poder. 
10. El problema existe en la conversación terapéutica. 
11. A veces es útil pensar que el sistema crea el problema; otras, que el problema crea el sistema. 
12. No descubrimos la realidad la creamos. 
13. Terapeuta y familia constituyen un sistema de mutua influencia. 

Por lo tanto, se argumenta que no se influye a las personas, solo se influye al contexto. La familia no se ve 
como una maquina homeostática sino autónoma, que responde a las perturbaciones según su propia estructura. 
Se rechaza la imagen del terapeuta argumentativo que fuerza, que instruye, e insiste. En cambio, se usa la 
conversación como herramienta fundamental. Las familias y el terapeuta sostienen una participación más activa 
en la conversación, juntos aportan una nueva percepción ele la realidad; así como las soluciones, dando a las 
experiencias de la familia un nuevo significado, de tal manera que la terapia es una aventura colaborativa. 

64 



D) CONSTRUCCION DE NARRATI VAf. 

Es importante destacar que la realidad de segundo crden supera las realidades fí sicas del entorno ú)ercepción, 
esta constituye la de primer orden) y es la que atribuye sentido, significado y valor a obje tos y experiencias 
(\Vatzlawick, 1989; en: !barra, 1997). F sta es la red por la cual los seres humanos se confirman recíprocamente 
(comunicación).También, la idea de un '1Stcrna cs rrn1·iti c 1do, regulado 1 nrganizado de una primera cibernética, 
pasa a ser considerado como un sistema generador de significado inherente a las agrupaciones sociales, idea de 
una cibernética, además de constructi v1sta. 

Desde una perspectiva const ruccionisra, el k11guúje corno sistema se construye en una forma cultural que existe 
por los que participan en ella. De es te modo no se puntualiza tanto en la estructura del lenguaj e, sino el 
significado que va cambiando. ] ,os construccionistas al retomar ideas de Wittgenstein acerca del papel de las 
convenciones lingüísticas (normas o parámetros en el lenguaje) en la configuración o en la utilización de los 
conceptos y en la producción de conocimientos, mues tra la importancia del lenguaje para los construccionistas. 

De este modo, al hace r construcciones de la realidad, el nivel ele la e.>:pená1cia es la base fundamental. La 
experiencia puede definirse como el proceso por el cual la persona (o la familia) une los eventos que ocu rren en 
su vida y, que son producto de las conductas e interacciones que se produce en respuesta a los eventos. 

La transición del nivel de la experiencia a nivel de la cnación ele una narrativa implica una transición ele la 
realidad de primer orden a la de segundo orden, y es en este punto donde las experiencias adquieren sentido, 
significado y valor. (\Vhite y Epston, 1989; en: Ibarra, op. cit.) 

También, la narrativa se construye en un contexto y forman parte ele este, el modo en que los miembros del 
sistema participen de sus reacciones ante las historias, el momento histórico y el lugar en el que se cuente (Laird, 
1989; en: !barra, op. cit.). 

Otro elemento, el !!!ÍJQ, es un proceso que determina el ingreso ele ciertas historias y rechaza o ignora aquellas 
que contradigan el mito fami lia r. E l significado del mito se trasmite a través de la narrativa; por medio de las 
historias la familia crea y comunica sus creencias, ideas, valores, reglas y prohibiciones. 

Por lo anterio r, estos elementos influyen en el contenido de la narrativa, y ele esta manera el contenido no solo 
se crea a partir del contexto, sino también de un proceso de selección donde de la amplia gama de experiencias 
de la familia elige una parte de es tas las que serán puestas y conectadas en la narrativa que guiara su visión de la 
realidad. (White y Epston, 1989; en: lbarra, op. cit.) 

Por otro lado, si las histonas y relatos se analizan a partir del lugar que ocupan en el continuo temporal; se 
encuentra que puede referirse al presente, pasado o futuro; sus características y funciones dependerán del 
momento en el tiempo en que los miembros del sistema las ubiquen. A través de las historias se obtiene el 
sentido de cambio de la vida, se es capaz de sentir el despliegue de los acontecimientos de la vida en el curso de 
la historia reciente y, este sentido es vital para la percepción ele un futuro que sea de algún modo diferente del 
presente. E l relato es una imposición arbitraria de significado al fluir de la memoria pues se destacan ciertas cosas 
y se desestiman otras; es decir, tocio relato es interpretativo (\Xfhite y Epston, 1993). 

Epston, Murray y White (1996) explican que los relatos en relación con la organización de la experiencia 
desempeñan un papel fundan1ental debido a que: 

~ Los relatos en los que se sitúa la experiencia determinan el significado que se da a esta. 
~ Estos relatos son los que determinan la selección de los aspectos de la experiencia que se expresara. 
~ Determinan la forma de la expresión que se da a esos aspectos de la experiencia. 
~ Determinan efectos y orientaciones reales en la vida y en las relaciones. 
~ El relato que forma la persona a lo largo de su vida no solo admite una historia, sino que esta formada 

por varias, ello implica que haya una gama de historias alternativas para la interpretación y de ahí que las 
historias también sean indeterminadas. 

E n las terapias centradas en la narrativa, la razón de la consulta forma parte de la hi sto ria, de tal forma, la 
terapia procura facilitar, a través de la conversación terapéutica, la producción de una historia diferente por parte 
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de la familia . La nueva histo ria contiene dimensiones éticas, afectivas o cognitivas que ab ren una gama de 
corolarios a comportamientos alternativos. Dicho de otra manera, es tas nuevas histo rias, contrariamente a las 
primeras, no suponen como corolario forzoso el mantenimiento de una conducta sintomática o problemática. La 
terapia es ayuda r al individuo o a la familia a transformar su historia colectiva o individual. 

L11 /a co11ver.raáo11 terap¿111ic11, 1111estro propó.rilo .fimdamen/11! e.r fal'On:cr:r 1111a lra11,fom1acióu. e11 fu 
11at11raleza de /.o histonay/ o 1111a tra11Jfom;ació11 en fu manera e11 q11e fa histon·a es ro11tada. Cada 11110 de es/os 
dos dominios, que eJ"fÓll inlimamente fi,_~ados, pueden ser sútemalizado.r además de acuenlo ro11 ci«tos ejes 
semánticos o narratlmr. (\!11zki. 1998; p.54) 

Para Sluski (1998) cuando se intenta cambiar la naturaleza de una historia, se pueden introducir cambios en la 
dimensión o el eje del tiempo, lo cual se puede realiza r favoreciendo el desplazamiento de una historia es/álica a una 
historia di11á111ica, de una descripción que no mues tra ninguna fluctuac ión a una que si la presenta. Se puede 
también transformar los sustantivos en verbos, obrar ele tal modo que una histo ria en la que las cosas o los 
individuos aparecen de finidos de manera estática, se transforme en una descripción de actos. También se puede 
jugar con el tiempo, fa voreciendo la transformación de un relato ahútón"ro en historico, es decir, de una historia 
desprovista de temporalidad y contexto en una histo ria poseedora de un comienzo y un desarrollo. 

Este mtsmo autor contempla otra va riante de este cambio que esta centrada en el eje espacio, una historia puede 
ser trasferida de una descripción contextual a una descripción no contextual. Favorecer una descripción en el 
campo de la causalidad pasando de los orígenes a las efectos partiendo de una historia centrada alrededor de causas u 
orígenes, se pasa a una histo ria en la cual esta incluido un efecto continuo colectivo. También se puede desplazar 
la causalidad de fas intenciones a las efectos: modificar una historia que se caracteriza por la atribución de intenciones en 
las personas en una situación (histórica) dada, para insistir sobre los efectos de esos comportamientos o 
situaciones. 

Menciona también la inleraccion entre los caracteres. Asimismo, favorece una transformación de las atn"b11/os 
interpersonales de modelas comportamentales a cambiar a una historia basada en los procedimientos entre dos individuos 
o más. De este modo, se puede partir de una descripción de los atributos que conciernen a los individuos a 
descripciones de interacciones tipo. Se puede introducir la interacción entre los caracteres favoreciendo un 
des lizamiento ele roles a reglas partiendo de descripciones que ponen etiquetas a las personas, se pasa a una 
historia que habla de los roles que juegan en la interacción. 

Por lo tanto, al contar una historia, se puede optar por una transformación de! estado pasivo af estado activo: de una 
historia en la cual el narrador es objeto y los o tros sujetos, a una historia en la cual el narrador es el agente, y 
carga, por tanto, con alguna responsabilidad. Podría también favorecer un cambio de historias con i11terpn:tacio11es 
a historias con descripciones de histori as que contienen ideas sobre las interpretaciones ocultas de los 
acontecimientos, a descripciones que relatan esos acontecimientos. T ambién favorece una transformación de la 
incompetencia en competencia: de una descripción que defina al narrador o la familia como un incapaz, a una 
descripción en la cual se valori za la competencia. 

En relación a lo que se ha enunciado hasta el momento, desde los aportes centrados en narrativa, se proponen 
los siguientes cambios en la terapia: (Maldonado, 1997) 

l. Se pasa de verdades universales o estructuras, a multiversiones , o pluralidad de ideas ace rca del mundo. 
2. Se pasa del acento puesto en la homeostasis, al de sistema social generativo y a considerar los estados de 

desequilibrio como productivos y normales (cosa que ya es considerada en la segunda cibernética). 
3. Se conceptualiza a la familia como sistemas sociales compuestos por sistemas generadores de sentido, y 

organizadores de problemas mediados en y por el lenguaje. 
4. Se va pasando de modelos jerárquicos a otros más laterales, en los que los pacientes y los terapeutas 

comparten más y más la responsabilidad. 
5. Se conceptualiza la familia como una entidad flexible compuesta de personas con significados 

compartidos. La narrativa es siempre grupal . 
6. No hace sentir a un participante más aceptado que a otros. 
7. No relata a la gente cual es la respues ta correcta. 
8. El enfoque centrado en narratjva no fu erza otra visión: Deja que se desarrolle; es dec ir, la propicia 
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Con respecto a los limites de n11eslr11 narrativa, es tán dete rminados por constrcñimientos y potencialidades 
políticas, sociales y culturales. 

E) TENDENCIAS NARRATIVAS EN LA TERAPIA F/IMIUAR SISTÉ1\il/C 1 

La característica principal de las tendencias na rr: tti,·as en terap ia fami liar sisti,mica es la de relativiz;1r 1· 

cuestionar las ve rdades es tablecidas, sos teniendo lJUe no existe una verdad "única" sino que solo existen 
múltiples vers iones o visiones de la misma, por lo que se busca precisamente la diversidad, la polifonía, las 
diferentes perspectivas o puntos de vista, lo cual podría enriLJuecer y no limitar. Se pasa de una concepción Je 
"esto o esto" a una concepción de "esto y esto", y de una concepció n J e "uno u otro" a "ambos", es dec ir, se 
pasa de un "o ... o" a un "ambos y". (Ho ffman, 1995; en: Wilburn, 2001) 

Esta nueva tendencia que utiliza las narraciones en terapia esta representada en E.U. por el grupo de Galveston 
por Harry Goolishian y 1-larlene Anderson; por el grupo de Brattleboro, se encuentran \Villiarn Lax, Judi th 
Davidson y Dario Lussardi; y en Noruega por el grupo de Tromso con Tom 1\ndersen y en Australia y Nueva 
Zelanda por Michael White y David Epston 

e.1 Grupo de Galveston. 

El grupo de Galves ton centra la atención, en los procesos entre los individuos más que en las metas a seg..1ir, 
dentro de un encuentro terapéutico dado. Como lo considera Andersen. (1992; en: Mastache, 1998) los 
miembros de es te grupo desertan de la bandera cibernética para orientarse hacia una posición hermenéutica. 

Será seiialada 11na serie de p11ntos para pensar en los sistemas humanos romo súlemas lingiií,tiros que, romo 
generadores de sitpificados, ''definen fa organización soetái"y no al revés. Será sostenido que eí sig/1ific11do, y el 
conocimiento se ronstmyen ''interS11bjetivamente ': es decir, en una situación do11de las personas ''dentro" de la 
ronvers11ción "estén de acuerdo en es/ar experimentando el mismo fe11ómetU1 de fa misma manera''. (A11derson y 
Goolishian, 1988; en: Mastache, op. cit.; p. 44) 

Se da una preferencia por la idea de que la " realidad es una construcción social"; se retoma el concepto de 
Giddens de la "doble hermenéutica", que lleva al planteamiento de una interdependencia entre la conformación 
de las ciencias sociales, que es determinada en parte, por el lenguaje que utiliza la gente, y la construcción de 
significados que lleva a las personas a actuar de determinada manera y que incluye elementos de las ciencias 
sociales. 

Las teorías y practicas terapéuticas serán planteadas, no como representaciones exactas de una realidad social, 
sino como "lentes temporales", abriéndose paso, con esto, a la "multiplicidad de perspectivas". 

Por otro lado, a medida que las personas y el terapeuta participan ambos en el dialogo, pueden identificarse 
aspectos que "organizan" el problema y, a través de la emergencia de nuevos significados, elementos que lo 
"disuelven", de manera que se hablara del sistema terapéutico como un "sistema organizador/ desintegrador del 
problema". Además conversar dentro del lenguaje del cliente tiene relevancia porque proporciona las metáforas 
que es te utiliza para interpretar su experiencia; con es to el terapeuta adopta una posición de no-experto. El 
terapeuta debe mantenerse en una postura de curios idad que le permita enfrentarse en lo particular de cada caso. 

e.2 Grupo de Brattleboro. 

Este grupo ubicado en Vermont, retoma en su mayo ría ideas de Hoffman, del grupo de T romso, y de teóricos 
sociales como Gergen y Shotter. Aquí, sobresalen las nociones de texto, narrativa y perspectivas dialógicas y 
múltiples. 

D'Lax (Mas tache, 1998) habla de la familia como "una entidad Jb.ibfe compuesta por ge11te que comparte significados''. 
(pp. 58 y 59). E l rol del terapeuta es tomado como un co-generador de nuevos textos, y en es te sentido, el 
tradicional concepto de resistencia del cliente, se mira como la presentación inadecuada de una reflexión hecha 
por el terapeuta. 
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Con la perspecti va de la desconstrucción de Derrida; D'Lax comenta que t-oda palabra incluye dis tinciones y 
relaciones con ot ras, y esta poli semia puede quedar en al¡.,>Ú n momento dcnt-ro de lo " no dicho", así, cuando el 
terapeuta da un punto de vista puede es tar entrando a este espacio de lo " no dicho", por lo tanto, la disyunti1·a 
entre la narrativa propuesta y la del cliente puede o riginar en una nueva narra tiva. 

FI Grupo de lha ttlcboro conside ra a los sistemas humanos como tcx1 os, pcr<> no son 1 ratados como pas1nh 
esperando que sean in te rpretados, sino que el tex to es tomado como regcncrati vo ;1 través de la s relac iones. 1\I 
respecto, el tex to "1,a co11slit11yendo b ide111idad.Y 1u1eslras ideas acenYI del 1J11111do ... (D' l ,ax, 1991 ; en: Mas tache, op. cit., p. 
S9) 

Por lo anterio r, las narrativas también pueden limitar y reduc ir los campos de acc ión. Cuando el terapeuta hace 
una lectura del texto no solo lo har(1 de fo rm a distinta, sino que se convierte en co-autor de la nueva narratin, si 
es aceptada por el cliente, se espera que sus campos de acción se expanda. El grupo de L\rattlcboro considera que 
hay una relación recursiva entre los si¿,mificados y la conducta (Mastache, op. cit.) 

Finalmente, D ' l...ax comenta Llue la terapia no solo es ta enfocada al cl iente sino al ternpeuta y el énfasis recae en 
lo que se pueda ajustar al sistema conve rsacional de tratamiento. Deja de lacio la dicotomía experto-enfermo, v 
wma una posición colaborativa que promulgue el respeto hacia el poder y las creencias de los cl a~ntes. Para su 
trabajo el grupo ele 13rattleboro utili za la idea de equipo reflexivo de Anderscn. 

e.3 Grupo de Tromso. 

El grupo ele Tromso se ha ido acercando a una aprox imación terapéutica más participativa, y entre otras cosas, 
representa una alternativa en cuanto al problema de la jerarqu ía en la terapia fam iliar. 

Desde la perspectiva de Anderscn (1994) en cuanto al uso diario del lenguaje, considera a un sistema ele 
significado como un grupo de personas conec~aclo alrededor de la idea de hacer algo en cierta situación. Si las 
ideas desaparecen la o rganización se d isuelve. E l piensa en la o rganización como el agrupamiento de dos o más 
personas que tienen por lo menos una idea de interés común. 

La idea constructivista de que cada persona crea su versión de una situación es de gran ayuda a la conversación 
terapéutica cuando se encuentran en un sistema estancado, la tarea será entablar un d ialogo para comprender de 
que manera las distintas personas crearon sus descripciones y explicaciones. Las herramientas que son más útiles 
para establecer nuevas distinciones son las preguntas apropiadamente inusuales, las cuales son la mejor 
contribución al sistema estancado. (Anclersen, op. cit.) 

La estructu ra del equipo reflexivo se le atribuye a Andersen, y este o frece a los consultantes la posibilidad de 
que a medida de que escuchan al equ ipo se hagan nuevas preguntas es tableciendo al mismo ti empo distinciones 
nuevas. 

E l equipo reflexivo a menudo se encuentra detrás ele un espejo unidireccional y se puede componer por tres 
personas o vari as (integrantes de la familia, terapeutas, médicos, en general, aquellas personas que se relac ionen 
con la problemática de los consultantes). Consideran al sistema de entrevista (terapeuta y fa mllia consultante) 
como un sistema au tónomo que define por si mismo de qué y cómo se habla. E l equipo re flexivo, que escucha, 
nunca da instrucciones sobre lo que el equipo de entrevista va a decir o como sus miembros deben hablar. Los 
miembros del equipo no se hablan sino que cada uno ele ellos se habl a a si mismo haciéndose preguntas y 
después ele un rato los miembros del equipo presentan sus ideas, mientras que los miembros del sistema ele 
entrevistas los escuchan. Es te proceso les cl;1 a los miembros del equipo ele entrevistas (consultante(s) y 
entrevistador) la posibi lidad de tener un diálogo interno a medida de que escuchan las ve rsiones del equipo y 
después el sistema habla entre si sobre las ideas que tuvieron mientras escuchaban. 

La curios idad surge alrededor ele la cuestión de establecer diferencias , solo se puede contribuir para ayudar a los 
consultantes, si la conversación les hace sentir curiosidad. 

Por otro lado, dentro de la Terapia Na rrativa de Michael \\!hite y David l ~pston, Tomm (\\!hite y Epston, 
1993) considera que el campo más importante que ha ab ierto es el de la externalización del problema, pues 
cuando puede separarse claramente la disti nción del problema de la distinción di.'. la persona, es posible hace r una 
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revis ión cuidadosa de la dinámica y la dirección de las relaciones entre personas y problemas. Es así como puede 
abordarse una pregunta central en es te tipo de terapia ¿Esta consiguiendo el problema más intluenci:1 sobre la 
persona o esta la persona consiguiendo una mayo r influencia sobre el problema:' 

I·) LA TERAPIA NARJ\ATIVA /JL .MIU 0-1 /!L Ir'! irIL i · J)A~ W LI'STOt\' 

En los últimos ú 1os el terapeuta famili ar australiano Michacl \Vhite ha desa rrollado una mnovadora réc111ca 
psicoterapéutica de cxternalización del problema. Es ta técnica es al mismo ti empo muy sencilla y 
extremadamente complicada. Es sencilla pues básicamente propone una separación lingüísttca que distingue el 
problema de la identidad personal del paciente. Lo que resulta dificil son lo,; cuidadosos medios por los cuale,; 
puede lograrse ese objetivo, es decir, las iniciativas curativas del paciente se mueven a través del clclicaclo empico 
del lenguaje dentro ele la conversación terapéutica. 

Dona!d: ¿Podrias e.xplicar . . . a que te refieres con el conapto de la vida como relato o narrativa que esta en la 
base de tu traba/o? 

Michael: Es afirmar que los seres humanos son seres i11terpreta11tes: que interpretamos activamente 1111eslrcl.i' 
e>.pen'encias a medida que vamos viviendo nuestras vidas .. . no nos es posible interprr:lar nuestra e;,pen'encia J1. 

110 tenemos u11 marro que brinde 1111 contexto para nuestra e.,•<Jmiencia .Y posibilite la aln'b11ció11 de 
significados ... los relatos constit1[JC1t este manv . .. vivimos a través de los relatos que tenemos sohrr: 11ueslmJ· 
vidas, que estas historias en efecto moldean nuestras vidas, las constit1[JC1t y las abrazan. ('%/hite, 2002a; pp. 
17y18) 

f.1 Las influencias de la Terapia Narrativa de White. 

Dentro ele las principales fuentes ele inspiración ele White para desarrollar la Terapia Narrativa, se encuentra 
por una parte a Gregory Bateson, antropólogo y filósofo ingles-norteamericano que aplicó la Cibernética a las 
Ciencias Sociales y elaboró una nueva visión de la mente. Tomm (White, 1994) considera que las contribuciones 
claves ele Bateson incluyen la importancia que tiene la Epistemología en el proceso ele "como sabemos lo que 
sabemos", la importancia "ele las diferencias básicas que hacen una diferencia" en los sistemas vivos y ele las 
"pautas ecológicas que se interconectan en tales sistemas". 

White (2002a) expresa que ha experimentado una se rie de cambios en sus ideas, pero en su mayoría, estos 
cambios no constituyen rupturas definitivas, pues le parece que algunas de las primeras metáforas cibernéticas 
a)'udan a las familias. Se interesó en el concepto de Bateson de ''restricciones de rr:d1111da11cia ': en relación al papel que 
es tas restricciones desempeñan en la evolución ele las vicias de las personas, dicho ele otro modo, las restricciones 
van determinando a que acontecimientos o experiencias las personas prestan atención y como reaccionan ante 
ellos. Esto lo introdujo a la idea ele que las estructuras interpretativas y el significado son zonas decisivas ele la 
vicia. 

Con los escritos ele Bateson, White llego a conocer el método interpretativo, que en las Ciencias Sociales este 
método estudia los procesos por los que se descifra al mundo. Bateson (1972; en: White y Epston, 1993) 
argumentaba que a las personas no les es posible conocer la realidad objetiva pues la comprensión que se tiene ele 
un hecho o el significado que se le atribuye, esta determinada y restringida por su contexto receptor 
(interpretación), es decir, por la red ele premisas y supuestos que constituyen sus mapas del mundo. Señalo que la 
interpretación de todo acontecimiento esta determinada por la forma en que se adapta dentro ele pautas 
conocidas, a es to le llamo, "codificación de la parte a partir del todo". 

La obra ele Bateson llevo a White a prestar atención a una dimensión que no tiene demasiado eco en la te rapia: 
la dimensión del tiempo; en este sentido cita a Bateson, el cual afirmó que tocia información es necesariamente la 
noticia ele una diferencia, situar los eventos en el tiempo es esencial para la percepción ele la diferencia, para la 
detección del cambio. 

Este aspecto que resalta White, el ubicar los eventos en el tiempo, le ayudo a incorporar la narración para la 
percepción de las di ferencias. Eclwuar Bruner (1986; en: \Vhite y Epston, 1993), uno de los teó ricos sociales en 
los cuales se apoya, afirma lo siguiente: 
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.Quiero terminar se1lala11do que la estmctura narrativa tiene 1111a ventaja sobre otros conceptos afines, CO!llO la 
metáfora o el paradigfllli , porque destaca el orden y la sec11enáa en un sentido formal, y es más adecuada para el 
estudio del ca!llbio, el ácÚJ vital_y cualquier o/ro proceso r:e desarrollo. El relato como modeÚJ tiene u11 interesan/e 
aspecto duaL· es fú11to lineal como i11sta11/á11eo. (p. 21) 

En la narrativa se encarna la percepción de que w11:.flra vida :;e dcsenvuck c en el tiempo. No contribuye a la 
ilusión de atempo ralidad por medio de la construcción de desc ripciones ele la vida atemporales que ponen ele 
relieve la estabilidad y el equilibrio; m:1s bien la na rrativa des taca la naturaleza cambiante de la vida en tanto 
viv ida, y abre el espacio para la apreciac ión del modo en que las personas tramitan b s diversas contingencias, 
incertidumbres e irregularidades de la vida. (Whitc, 2002a) 

Es as í que, al uti lizar el método interp retati vo en terapia, en vez de proponer que cierta es tructura o disfunción 
de la fam ilia determinan el comportamiento y las interacciones de sus miembros, se sos tiene que el significado 
que los miembros atribuyen a los hechos es lo que determina su compo rtamiento. Se considera que el problema 
en vez de ser requerido por las personas o el sistema, son las exigencias del problema para sobrevivir y el efecto 
que tienen estas exigencias sobre las vidas y sus relaciones lo que clc tinc la conve rsación dentro ele la terapia. Por 
otra parte, la analogía del texto proporciona una segunda descripción ele la manera en que las personas organizan 
sus vidas alrededor de determinados problemas Se puede decir que es ta organización re fleja la mteracción de 
lectores y escritores en torno a ciertos relatos o narraciones. (White y Epston, 1993) 

Otra principal fu ente ele inspiración que ha tenido más influencia sobre White fue Michel Foucault, historiador 
y fil ósofo francés, se describió a si mismo como un hi storiador de los sistemas de pensamiento (\Vhi te y Epston, 
op. cit.). Foucault descubre como los sistemas de conocimiento, como la medicina puede llegar a ser 
extremadamente opresivos al transformar a las personas en sujetos deshumanizados mediante clasificaciones 
científicas a las que se llega a través de la "mirado 11omJalizadora" A través del pensamiento de Foucault, \V'hite 
(2002a) menciona que las maneras de pensar y hablar acerca de uno mismo y los demás y las prácticas de relación 
con uno mismo y los demás tienen que ver, con la objetivación o cosi ficación de las personas; en nuestra cultura 
occidental , es to se ha logrado por la exclusión de las personas y grupos de personas al atribuirles una identidad 
dete riorada, se convierte en una gran exclusión, basada en la as ignación de una identidad, es decir, una 
marginación de las personas a través de la identidad. White apunta que Foucault: 

. . . bri11do una descripáó11 de crÍ!llO deterflli11ados procesos de poder hacen que la.s personas participen en el 
so!lletimiento de sus propias vida.s, es decir, en acáo11es o prácticas específicas que se vi11cula11 con el gobierno o el 
control poliáal sobre ms propias tJidas. (White, 2002a; p. 50) 

Otras fu entes de influencia que reconoce White sobre su traba jo son la Teoría Feminista, la Teoría Litera ria, la 
Antropología, la Teoría Critica, cte., muchas disciplinas que han contribuido a la exploración de los desarrollos 
más recientes en T eoría Social. 

\V'hi te (2002b) aclara que hay que hacer una diferencia acerca de las ideas ele las rnales parte la terapia narrativa, 
la cual no debe ser interpretada como una práctica estructuralista-humanista reciclada que se asocia con 
planteamientos ace rca de la voluntad de verdad que consti tuye una gran incitación para conocer y nombrar la 
"verdad" de quienes somos, la esencia de nues tro ser, de nuestra naturaleza humana. Esta se acompaña de la 
hipótesis represiva que oscurece nuestros más profundos deseos y anhelos y frustra la expresión de esa verdad, es en 
es te sentido, que cuestionando la represión nos liberamos y podemos llegar a ser quienes realmente somos 
(narrativa de la emancipación). El es tructuralismo-humanismo va a la pregunta ¿Cómo es que todos empezamos 
como originales y terminamos siendo copias) 

La terapia narrativa parte de preguntas posestructuralistas como ¿qué somos hoy) lo cual conduce a una 
indagación en la form a en que las vidas se constituyen a través de los conocimientos y las prácticas de la cultura, 
y como estos conocimientos y prácticas forman nuestros modos de vida y de pensamiento. 

La indagación posestructuralista permite: 1) Desarrollar cierta comprensión de cómo es que somos producidos 
como sujetos. 2) Explorar las maneras en que identidad, subjeti vidad y relación son productos de los 
conocimientos y las prácticas culturales. 

Si se establece que las personas sean libres de ser quienes realmente son, se corre el peligro ele deshacer la 
hi stori a, lo que conduce al logro ele cierto es tado ideal que contenga las "verdades" de la naturaleza humana. La 
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historia se disuelve y es entonces que el futuro puede ser igual al presente, el ti empo ya no influirá sobre la 
manera en que se vive la vida. 

. . . los modos a!temali/!Os de 11/da .Y pensamiento que da11 onj!p1 t1 .mh¡divúlades a!temativas so11 
úmilt1hleme11/e húlónáJs. T~ro.r modor ,e.,iste11 en lnr mmprF diJ;:ur.rit'Os. estón/hr11111do.rpor co11ocimienlos. por 
/é,máu de(yo, por próctú;.u de rd1M1Í11 _¡ por /<1s rdláo11e.1· de poder de fu atlt1m1. (1f/f11/e, ]QO]b; pp. 278.J 
279) 

Cabe decir que, la comprensión del papel que desempcí'ia la narrativa en Li vicia es un punto central ele una 
visión posmoclerna. El punto ele vista narrativo sostiene que el proceso de desarrollo de una historia acerca ele la 
propia vida es el que se convierte en base de toda identidad y cuestiona, por lo tanto, todo concepto del yo como 
unificado o estable. 

Por lo anterior, para dar significado a la experiencia se organiza, enmarca o pauta. Para comprender un aspecto 
de esa experiencia, se debe de se r capaz de enmarcarla dentro de un modelo de experiencia que se conozca; se 
debe ser capaz de identificar aspectos de la expe riencia vivida dentro del contexto ele modelos de experiencia 
conocidos. 

De esta manera el desarrollo de una narración, de un relato, es algo que se hace conjuntamente con otras 
personas. Por tal motivo, el definir quienes somos se hace en interacción con los significados que otros perciben 
de uno. Esta narración o sentido del yo, no solo surge por medio del discurso con otros sino que es el discurso 
de uno con los otros. No existe un yo ocul to que deba interpretarse. El yo se revela en cada momento de la 
interacción, por medio de las continuas narraciones que se intercambian con los otros (Epston, Murray y White, 
1996). 

El relato ayuda a moldear el mundo en el que se vive y, por ende, se crea una realidad propia dentro del 
contexto de una comunidad de individuos. Por otro lado, las restricciones políticas, económicas, sociales y 
culturales fijan los límites de las narraciones y se establecen dentro de determinados contextos, lo que impide que 
las posibilidades de elección sean ilimitadas. 

Por último, se puede describir a Michael White como un antropólogo terapéutico. Con respecto a su trabajo, la 
terapia narrativa, él afi rma: 

.. yo 110 fo deft11iría romo u11 enfoq11e ... quizá sea una epistemología, una filosofia, u11 rompromiso perso11al, 
u11a política, 1111a ética, 1111a práctica, u11a vida, etcétera ... Ji1era fo que fuese, J·ucede que esta í11timame11te ligado 
t1 los desarrolios recientes en teoría social a los que ge11eralmente se de11omi11t1 romo 'í10 jimdacúmalista " o 
quizás, ''posmodemos",fuera fo que jitese, res11/Ja tambié11 ser una teoría. (IVhile, 2002a;p. 42) 

En la terapia narrativa de White (2002a) los crite rios dentro de los que se puede considerar una terapia exitosa 
se encuentran: el brindar un contexto que contribuya a la exploración de otras maneras de vivir y de pensa r, 
ayudar a las personas a internarse en esos relatos que ellos juzguen preferibles y acompañar a las personas en el 
cuestionamiento de determinadas es tructuras que hacen posible esta dominación. Hay que decir, que la 
culminación de la terapia no es cuando las personas tienen concepciones diferentes del mundo, es cuando se 
facilita la expresión de aspectos de la experiencia vivida que previamente.han sido desatendidos y que apuntan a 
una nueva expresión de otras experiencias de vida; al poner en práctica los relatos alternativos y preferidos de sus 
vidas el terapeuta va siendo cada vez más desplazado del lugar central hasta que se le despide de la terapia. 

Las limitaciones de este tipo de trabajo residen en las propias limitaciones personales del terapeuta, y abarcan: 
restricciones con respecto al lenguaje, en cuanto a la conciencia de los aspectos políticos de las relaciones, en la 
capacidad para sortear los dilemas personales con los que se enfrenta el terapeuta en cada momento de la terapia, 
limitaciones de experiencia, en la percepción de las opciones para la expresión de determinados valores que abren 
el especio para nuevas posibilidades. Una manera de vencer estas limitaciones es con su exploración a través de la 
conversación con las personas que solicitan la ayuda. 

Es por esto, que la terapia narrativa (\Vhite, 2002b) propone que se aparte de una concepción unidireccional, 
en donde el terapeuta posee un saber que es ap licado a la vida de la persona que lo consulta y cuya vida es 
cambiada como resultado de es tos procedimientos terapéuticos; la terapia se debe de concebir como de doble 
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vía, en donde el terapeuta asume la responsabilidad de identifica r, reconocer y explicitar dentro del contexto 
te rapéutico la contribución real y potencial que es te trabajo hace a la vida de la persona_ Además de que sirve 
para profundizar sobre la rigidez que tiene la relación de poder del contexto terapéutico y debilitar la posibilidad 
potencial de que es ta relación de poder se aproxime a una de dominación y de que las personas perciban sus 
,-idas como objetos del conocimiento p rofc s ion ~tl 

Las prácticas de la terapia narrativa ayudan a los terapeutas a sumarse a las personas que los consultan, a 
enriquecer los significados alternativos de las acciones y acontecimientos que cons tituyen los episodios de las 
histo ri as de sus vidas, además de atribuir nuevos signiticados a los acontec11nientos que habían quedado fuera del 
relato. Esros nuevos significados contradicen el libreto dominanrc que están sa turados por el problema. 

Es así que, en las conversaciones narrativas, los relatos son reinterpretados o reciben una nueva lectura en 
donde son valorados y se interpretan como histo ri as de perseverancia, resolución, lucha y protes ta, conexión, etc. 
a través de es ta re-narración, re-escritura, re-s ignificación los acontecimientos y acciones se convierten en 
notables en la vida de las personas y en motivo de celebración. 

f.1.1 La Analogía del Texto. 

\Vhite utiliza la analogía del texto en su procedimiento terapéutico, pero para entenderlo es necesario primero 
comprender y saber que es la analogía; primeramente, se afirma que toda formulación que postule significado es 
interpretativa, es decir, las analogías que se emplean determinan el examen del mundo: las preguntas que se 
fo rmulan acerca de los hechos, las realidades que se construyen y los efectos reales que se expe rimentan, además 
de.que deteaninan las propias distinciones que se extraen del mundo_ 

Las preferencias que se tiene por ciertas analogías esta determinada por una multiplicidad de factores, en las 
que se puede incluir la ideología y las prácticas culturales es tablecidas. Y es po r esto, que se pueden investigar las 
analogías a través de las que vivimos, lo que lleva a situar nuestras propias prácticas dentro de la historia del 
pensamiento social, reflexionando y cuestionando estas prácticas. 

Por lo anterior, la analogía textual, que para Geertz (White y Epston, 1993) es la más amplia y reciente 
reformulación del pensamiento social, es un medio que permite que no desaparezca el significad!J, además de que 
lo ubica en el tie!J!f!O, permite apreciar la evolución de las vidas y las relaciones en téaninos de lectura y escritura 
de textos " .. . en la !J!edida en que cada nueva lectura de u11 texto es 1111a nueva i11terpretació11 de este, y por ffi ta11to una 11ueva 
forma de escribir/()." (White y Epston, op. cit; p.27). 

Los teóricos sociales han descrito que no se puede tener un conocimiento directo del mundo, y lo que las 
personas saben de la vida es por medio de sus e.,v.periencias de vtda; en es te sentido, es que se hace necesaria la 
analogía textual ya que para entender la vida y a 11osolros mismos, es el acto de relatar lo que deteanina el 
significado que se le atribuye a la experiencia. 

Para interpretar las expresiones de las otras personas, tenemos que valemos de nuestra experiencia vivida)' de 
nuestra imaginación_ L; más que podemos hacer es identificar nuestra propia experiencia a partir de la 
expenencia expresada por ffis o/ros. La empatía es un factor decisivo en la interpretación o comprensión de las 
experiencias de ffis demás. (Epston, Muffay y White, 1996; P- 121 )-

En relación a esto, al relatar la experiencia como medio para dar significado a lo vivido se tienen que organizar 
los acontecimientos en secuencias temporales, en otras palabras, los relatos tienen un comienzo (o historia), un 
medio (o presente) y un fin (o futu ro), al es tablecer la temporalidad en el relato, las experiencias del pasado, del 
presente y de aquellas que podrían pasar en el futuro, están conectadas entre si para desarrollar una narración, 
por lo tanto, la narración de las experiencias se convierte en un relato o autonamuión. (White y Epston, 1993) 

Al señalar la importancia del significado y la temporalidad en el relato, Bruner (1986; en: White, 1994) propone 
la idea de que los relatos están compuestos de panoramas duales: un panorama de acción y un panorama de 
conciencia. El panora!J!a de acción es ta constituido por experiencias de acontecimientos que es tán reunidos por 
hechos eslabonados en secuencias particulares a través de la dimensión temporal y de confo rmidad con tramas 
especificas. Este panorama brinda una perspectiva de la temática de los hechos que se desarrollan en el tiempo. 
Por otro lado , el panorama de crmciencia, tiene que ver con las interp retaciones que se hacen por medio de la 
reflexión sobre los eventos que es tán desenvolviéndose en el panorama de la acción. Las percepciones, nociones, 
especulaciones y conclusiones dominan este panorama y muchas de ellas se refieren a deseos y preferencias, 
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características y cualidades, estados intencionales y creencias, que al unirse forman compromisos que determinan 
trayectorias particulares en la vida de las personas (es tilos de vida). En el traba jo de re-escritura o re-narración se 
invita a las personas a practicar un intercambio entre ambos panoramas, de manera que generen panoramas 
alternativos de la acción y de la conciencia. (White, 1994; White, 2002a) 

Con el relato o la narrac ión de las experiencias, no solo se da signi tic:-1do y sentido a las experiencias, sino que 
también determinan en gran medida que aspectos de las experiencias se elige expresar, se puede decir, que las 
personas viven de conformidad con ciertos relatos que modelan la vida y tienen efectos reales. Esto es posible 
debido a que los relatos culturales dominantes en relación a como se vive y se es como persona, se construyen 
históricamente en el seno de comunidades y del contexto de es tructuras e instituciones sociales, son conceptos 
elaborados que especifican un particular estilo de personalidad y de relación. (White, 1994) 

Sin embargo, una narración no puede abarcar jamás toda la riqueza de la experiencia vivida, al respecto Epston, 
Murray y \X/hite (1996), comentan que somos ricos en la experiencia vivida pero no sabemos muy bien que hacer 
con ella y sino somos capaces de darle una interpretación, posiblemente es por una falta de medios no de 
experiencia. De tal modo, la evolución de las vidas y las relaciones a través de estos relatos se vincula con la 
relativa indeterminación, es deci r, dentro de un texto siempre habrá un significado implícito t1ue es ambiguo lo 
que hace que las personas se comprometan en la generación de significados. Es por esta j11defi11ició11 o 
i11deter111i11ación que las personas no son replicas unas de otras: 

Al aceptar la idea de que debemos empezar cvn 1111 relato para asignar significado y dar expresión a nuestra 
experiencia empezamos cvmo cvpias y terminamos cvmo originales, ÍIJ que da oni:11 es la cvpia. Los relatos son 
afgp que no es dado. La relativa indefinición de 1111estro relatos se negocian a través de la referencia a nuestra 
expenencia vivida y a nuestra imaginación" (Epsto11, Mumryy lf/hite, 1996;p. 126). 

Es decir, nuestra experiencia e imagjnación van a permitir que tanto indefinimos el relato .o no. Finalmente, 
para White y Epston (1993) la analogía textual introduce en un mundo intertextual en dos sentidos. El primero, 
afi rma que las vidas de las personas están citadas en textos dentro de textos, en el segundo, cada que se cuenta o 
se vuelve a contar un relato surge uno nuevo que incluye al anterior y lo amplia (re-narración). 

Los científicos sociales que siguen el método interpretativo y se apoyan en la analogía del texto afirman que la 
historia o narración brinda el marco dominante para la experiencia de vida, para la organización y su pautado. La 
analogía del texto en una organización social, en este caso la familia, será vista como un texto de 
comportamientos, los problemas serán representaciones de historias o conocimientos opresivos o · dominantes, la 
solución estará en el espacio disponible para la elaboración de historias alternativas. 

f.1.2 Poder/Conocimiento: Michel Focault. 

Al examinar los relatos de las personas que acuden a terapia se observa que están enmarcados en un contexto 
más amplio. Un aspecto útil de la analogía del texto es que ayuda a proporcionar un marco que permite tener en 
cuenta el contexto sociopolítico de una comunidad, además de que permite estudiar la acción y los efectos del 
poder sobre las vidas de las personas. (White y Epston, 1993) 

Al contemplar el contexto más amplio, White cree que las narrativas según las cuales vivimos no son neutrales 
puesto que surgen de una cultura dominante " ... existe una reseroa de disC11rsos C11fturafmente asequibles que se consideran 
apropiados y relel!a11tes para la expresión o representación de determinados aspectos de la e:>..periencia" (White y Epston, op. cit.; 
p.43). Estas narrativas tienen efectos específicos sobre los individuos e influyen sobre la manera en que conducen 
sus vidas. 

Debido a esto, White al desarrollar la noción de relato dominante retoma el análisis crítico de la cuestión de poder 
de .Michel Foucault, en donde su idea central es la relación entre el poder y conocimiento. 

Desde una concepción liberal se opone poder y libertad; se postula que el poder es potencialmente absoluto y 
potencialmente arbitrario. Además el poder se concibe esencialmente como algo ejercido por individuos sobre 
otros individuos, y puede utilizarse para condicionar las decisiones de estos. En esta concepción liberal se afirm a 
que el poder es represivo en su acción y en sus efectos, y neg;¡ tivo en fuerza y carácter. 
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Foucault da una definición de poder, la llama concepción jurídico-discursiva y esta constituida por dos ideas 
centrales: 1) el poder se expresa únicamente por la coacción. 2) la verdad del discurso puede procurarnos 
espacios de libertad en relación con el poder. 

El indit1id110 110 debe concebirse como una especie de núcleo e!emen/.a~ 1111a especie de átomo primitil'O. 1111 
material ine1te y mlÍ/J.iple sobre el que se fija el poder o sobre el que éste golpea de manera fortuita; en rea/Jdad. 
11110 de kis primeros efectos del poder es el de que ciertos cuerpos, áertos gestos, ciertos deseos se identifican y se 
constilt[ye11 como individuo. El individuo no es algo q11e éste fnmte al poder, es seglÍ11 m:o, 11no de sus primeros 
efectos. (Power/ K11owledge; en: Piz:zpmo, 199 5; p. 199) 

En el pensamiento de Foucault se sustenta que se experimentan los efectos positiws y co11stit11tiws del poder, lo que 
conduce a una teoría acerca de su papel en la construcción de las vidas de las personas. Foucault no hace 
referencia a lo positivo en el sentido usual se refiere a que el poder es constitutivo o determinante de la vida de 
las personas, por lo que este poder actúa a través de ideas construidas (fvnocimientos) a las que se asigna un estatus 
ele verdad, estas verdades son normalizadoras en el sentido de que construyen normas en torno a las cuales se 
inci ta a las personas a moldear o constituir sus vidas. (White y Epston, 1993) 

En vez de afirmarse que el poder reprime, se sostiene que subyuga, fotja a las personas como cuerpos dóciles 
y las hace participar en actividades que apoyan la proliferación de conocimientos globales y unitarios, aquellos 
conocimientos de la realidad objetiva de las modernas disciplinas científicas. "Como sujetos de este poder a través del 
conocimiento, somos: juzgados, condenados, clasificados, determinados en nuestras decisiones destinadas a un cierto modo de vivir y de 
mon·r, en función de kis 1Jerdaderos discursos que son kis agentes de kis efectos específicos del poder''. (Fo11ca11/J.; en: White y Epston, 
op. cit.;p.36) 

Al considerar la dimensión constitutiva del poder, Focault llega a la conclusión de que poder y conocimiento 
son inseparables, debido a que observa dos sucesos importantes al analizar la historia de los sistemas de 
pensamiento. Primero, que el surgimiento y el éxito de las disciplinas de vida, trabajo y lenguaje a partir del siglo 
XVII, dependieron de las técnicas de poder; y segundo, la expansión del poder moderno tuvo la suerte de contar 
con el progreso en la construcción de conocimientos que proponen la verdad absoluta. Por tal motivo, un 
dominio de conocimiento es un dominio de poder y viceversa. 

Focau/J. se llfJone a u11a concepción del poder y el conocimiento que sugiere que el conocimiento soki se hace 
problemático cuando es ejercido por aquellos que tienen poder para alcanZf1r sus propios fines. Sostiene, en 
cambio, que todos nosotros actuamos cohenmtemente dentro y a través de un determinado campo de 
poder/ conocimiento y que, aunque a estos actos tienen sus efectos reales, no pueden identificarse con motiws 
especiales. (Whitey Epston, op. cit.;p.38) 

Los campos de poder/conocimiento son redes o telas de araña en la que estamos todos implicados. Lo que hace que 
determinados conocimientos confieran a sus discursos con el efecto de poder, es el aislamiento que logran a 
través de sus discursos de una realidad objetiva, lo que otorga un lugar en la jerarquía de los conocimientos 
científicos. 

El pensamiento de Foucault afirma que las técnicas del poder no son activadas desde arriba (con los sumos 
sacerdotes del saber) para transformar a los que están a bajo Oos creyentes de ese saber), sino más bien que el 
origen de estas técnicas se producen en el nivel local (política kicab, es decir, desde abajo (familias, escuelas, 
campamentos militares, monasterios). Al referirse a técnicas de poder se incluyen: técnica de control social, de 
sometimiento, dirigidas a la objetivación o cosificación de las personas, se trata de técnicas para la organización y 
distribución de las personas en el espacio, a fin de obtener la mayor eficiencia y economía; para el registro y la 
clasificación de las personas y para la asignación de identidad a los grupos y para el desarrollo de medios eficaces 
de vigilancia y evaluación. Por lo tanto Foucault considera que así como estas técnicas fueron desarrolladas en el 
nivel local, es también en este nivel donde el ejercicio del poder esta menos oculto y, por lo tanto, es más 
accesible a la cática. 

Este moderno sistema de poder también incluye las tecnokigías del w, que permiten que los individuos realicen 
por sus propios medio o con la cooperación de los demás la realización de operaciones sobre sus cuerpos, 
pensamientos, sentimientos, conductas y modos de ser según determinadas normas institucionalizadas acerca de 
lo que es ser fe liz, puro, sabio, perfecto o inmortal, las personas se convierten en sus propios guardianes (White, 
1994). Estas tecnologías actúan en el sentido de que las personas logren el autogobiemo del yo, lo que incita a la 
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autov1gi lancia y el control en la reproducción en sus propias vidas de las "verdades" de la natu raleza humana y 
según las no rmas de vida que estas ve rdades defienden. Las personas se convierten en el contro l de la regu lac ió n 
y en agentes de optimización de sus vidas. (\Vhite, 2002h) 

Para que las personas participen activamente dentro de las especificacio nes de las técnicas del poder y del yo, 
no se plantea como un fenómeno consciente , Li s operaciones de estas récnicas cstilll enma rcadas bajo ciertas 
no rmas a las que se les atribu ye la condición de ve rdad, conoci mientos que tienen la finalid ad de dete rminar 
resultados correctos. Ardid que disfraza lo que rea lmente ocurre: la especiticación de las vidas de las personas y 
sus relaciones. (Whitc , 1994) 

De este modo, Foucault establece dos tipos de conocimientos, el unita rio y el subyugado: 

El co11ocimimto unitario se compone de las concepciones a las que se les da el nivel de ve rdaderas o riginando que 
normalicen y determinen las vidas y relaciones que ejercen sobre la:; personas. Cuando hay la relación con los 
o tros, la relación esta rá no rmada po r es tos conocimientos y no solo se se rá victima del pode r sino también se 
ejercerá sobre los otros. 

Los co11ocimie11tos s11bvugado.r, serán los conocimientos que no ti enen cabida dentro de las ve rdades; pueden es tar 
ciados en términos de conocimientos previamente establec idos (Eruditos) , o pueden esta r dentro de lo popular y 

local de la o rganizació n social. 

Foucault afirma que cuando los conocimientos subyugados, se resaltan, se puede desarrollar una criti ca e fectiva 
de los conocimientos dominantes y redescubrir la historia de las luchas y los conflictos. D e lo anterio r, \Vh.i te 
considera que hay que poner atención a las explicaciones obje tivas ele la realidad y situarlas en el contex to y la 
histo ri a de las prácticas sociales. 

Foucau!J no propone ideoÍIJgia alternativa alguna, ni11g!Í11 otro conocimiento 1111itano ideal alrededor del cual 
podamos orga11iZf1r nuestras vidas. Y tampoco sugjere que sea posible negar el conoámiento, es deár 
experimentar el mundo y act11ar, fuera de ÍIJs efectos mediadores del conocimiento y de las prácticas discursivas. 
Ni tampoco defiende 1111 retomo a 1111a versió11 del positivismo que i11tente establecer prácticas pasadas en fa idea 
de 1111a experiencia i11mediata q11e escape al confinamiento en el conocimiento. Defiende, en cambio, la 
ins11mcáó11 de ÍIJs co11ocimientos s11l!J11gados co11tra las instituáones y contra ÍIJs efectos del conoámiento y del 
poder que invisten al discurso científico, fa insumcáón de ÍIJs conocimientos. (Whitey Epsto11, 1993; p.42) 

Hay que resaltar que White no hace una veneración ele los conocimientos locales o populares, sino más bien 
hace una cática de la índole global y sistematizante ele los conocimientos especializados, as í como las prácticas ele 
poder a ellos asociadas, lo cual contribuye a una descalificación ele los conocimientos locales de la histori a 
personal, lo que lleva a la des-integración de las vidas de las personas y a descripciones y conclusio nes pobres que 
establecen un cierto grado de exclusividad con respecto a cuales son las pertenencias consideradas significativas y 
creíbles de la vida ele las personas. (White, 2002b) 

Finalmente, las implicaciones prácticas para la terapia en relación a la utilidad de la analogía textual y el 
pensamiento de Michel Foucault, se puede decir lo siguiente: se sos tiene que el signi ficado que depende del 
lenguaje, se construye a través de la estructuración de las experiencias en relatos o narrativas, que al mismo 
tiempo se vu elven constitutivas de las vidas y las relaciones. Al emplear el lenguaje, no se esta en una actividad 
neutral, sino que se dispone de determinados discursos cultu ralmente aceptados y apropiados, esos discursos de 
ve rdad que pertenecen a los conocimientos unitarios y globales, mediatizan la expresión y comprensión de las 
experiencias de vida y la constitución de las personas y las relaciones. (White y E pston, 1993) 

Po r lo cual, el problema es visto como una narración relacionada con los conocimientos unita rios y representa 
inapropiadamente las vivencias de una persona, dejando de lado los relatos que no concuerdan con los di scursos 
de verdad. El empezar a tomar en cuenta estas narraciones ayuda a observar de manera diferente la vida y las 
relaciones. 

E n la familia uniparental con hijos adolescentes se considera que el dar significado a través de lo que narre una 
madre de un hijo adolescente ante la ausencia del padre, y que el hijo relate la relación con su madre ante es ta 
ausencia, va a ciar forma a como se observan a si mismos, a los otros y la relació n con esos o tros, lo cual, 
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modelara sus vidas, sus cuerpos, sus pensamientos, sentimientos, modos de ser, etc. sin olvidar que siempre 
habrá significados ambiguos o contradicciones en el relato dominante. 

f.1.3 Terapia de Merito Literario. 

En la terapia narrativa, al tornar en cuenta los relatos, se hace una relectura de lo que pasa y posteriormente se 
rcscribe la histori a, es así corno White la concibe corno terapia de merito literario. Ya que al recurrir a diversos 
documentos escritos se incorporar la tradición narrativa. (White y Epston, 1993) 

\Vhite considera que el plantear las historias corno narraciones contienen un planteamiento, nudo y desenlace 
lo cual habla de esta importancia escrita. Explica que debido a que en nues tra cultura se le da validez o 
importancia a lo que se ve (tradición oculocentrista o lo que Foucault llama mirada norrnalizadora), la escritura se 
vuelve una herramienta que posibilita el representar y organizar de manera escrita la linealidad o los cambios en 
las historias, lo cual hace a las personas protagonistas y autores de sus narrativas, los terapeutas son los coautores 
que se unen a luchar contra el problema. 

Históricamente, la palabra hablada precedió a la palabra escrita, pero según White y Epston (1993) en las 
sociedades que leen y escriben han evolucionado corno fo rmas independientes. El estatus de verdad que se le 
otorga al lenguaje oral y al escrito se relaciona con su campo de acción, en la sociedad occidental se puede 
establecer que en los ámbitos oficiales poner algo por escrito es más prestigioso. 

Para White (2002a) el uso de la tradición escrita en terapia promueve la formalización, legitimación y 
continuidad de los conocimientos populares o locales, la autoridad independiente de las personas y la creación de 
un contexto para el surgimiento de nuevos descubrimientos y posibilidades. La reformulación de la trama 
dominante por escrito es de gran significación y contribuye a una forma de testimonio que puede tener el efecto 
de liberar a las personas sustancialmente de los conocimientos unitarios que tienen efectos en sus vidas. 

E l uso de la escritura en la terapia narrativa se justifica y es de vital importancia por dos razones. La primera de 
ellas es que permite la detección del cambio para la representación de significados y para experimentar agencia 
personal en la propia vida (concepción lineal del tiempo). En este proceso las personas comienzan a situar otros 
acontecimientos de sus vidas en secuencias específicas de acontecimientos a lo largo del tiempo. La segunda es 
que permite aumentar la cantidad de información que se puede procesar en la memoria a corto plazo en un 
momento dado, de esta manera las personas pueden participar más activamente en la determinación de la 
organización de la información y la experiencia, así como en la producción de diferentes relatos de los eventos y 
las experiencias. Ya que la memoria se estructura según una narrativa y en es te sentido se ve muy a menudo una 
reestructuración de la memoria. (White, op. cit.) 

Según Murray (Epston, Murray y White, 1996), la terapia de re-escritura se lleva a cabo bajo la mirada del 
terapeuta, como un servicio de ayuda. Un proceso dialogal, en el que uno se refleja en los ojos del otro. 

El medio para llevar es ta escritura y re-escritura son las cartas que son sobre todo un medio para un fin. Para 
White y Epston (1993) las cartas se utilizan principalmente con el objetivo de convertir las vivencias en una 
narración o relato que tenga sentido de acuerdo con los criterios de vivencia y realismo. 

También plantea ciertas distinciones entre lo que son las cartas realizadas por las mismas personas y el estilo de 
los informes y cartas profesionales (entendida como aquellas comunicaciones entre profesionales acerca de las 
personas y sus problemas). En primer lugar las cartas se apartan de las normas que rigen a los profesionales, 
también son una versión de una realidad ca-construida llamada terapia que es propiedad compartida por todos 
los que participan. Es por ello que las historias clínicas se pueden sustituir por las cartas de la persona o la familia, 
pues las primeras solo representan conversaciones con uno mismo, White sostiene que convertir en narraciones 
las cartas recoge más fielmente el trabajo realizado que lo métodos profesionales de registro, además que al 
terapeuta se le exige ca-crear un discurso que lingüísticamente incluya a todas o la mayoría de las partes en la 
conversación y no se convierte en un código profesional exclusivo. 

Algunos ejemplos de estas narraciones convertidas en cartas son las de invitación, despido, predicción, contra
derivación, recomendación, etc. Este medio escrito es prospectivo más que retrospectivo, haciendo que las 
personas participen en la búsqueda de nuevos significados, nuevas posibilidades; re-escribir supone resituar la 
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experiencia de una persona/ familia en nuevas narrac iones de modo que el relato que e ra dominante se vuelve 
obsoleto. 

Estas cartas no son cartas estratégicas, sino que son un relato ele los acontecimientos que c,;tán teniendo lugar 
en la te rapi a. Las ca rtas permiten una reformu lac ión de la trama dominante, como una de super :i, ·cncia frente a 
la to rtura, la tiranía, la explotación, etc. Cunrribuye a una fo rma ck 1cs timoniu <.jllt: ti ene el e fecto de liberar a las 
personas de los efectos reales de las pr:íct·icas de poder que han sido perpetrados en contra de sus vidas. (\Vhitc, 
200'.2a) 

Para Epston (\X/hi te y Epston, 1993), el lograr que la gente ponga po r escrito su p ropia hi storia, la estructu ra 
narrati va de es tos relatos se transforma en una hi sto ri a de éxitos en vez del formato ele cuento tri ste que adoptan 
muchas narraciones psicoterapéuticas . T iene el efecto de distanciar a las personas y les pe rmite consultar a las 
personas y as í mismos si el p roblema reaparece en sus vicias. 

T ambién, la esc ri tura se convierte en una actividad política pues cues tiona el sometimiento a una ideología 
dominante, ya que las personas adoptan una pos tura re fl exiva en relac ión a su vicia y lo que ello aba rca e implica, 
esta pos tura hará experimentar la curiosidad por cuestionar las ve rdades que se les enfrentan. 

f,2 La Extemalización del Problema. 

Si se acepta que poder y conocimiento son inseparables, es to supone que se es ta siempre parti cipando 
simul táneam ente en ámbitos de poder/conocimiento, po r lo tanto, hay que es fo rzarse po r establecer condiciones 
que ayuden a criticar nuestras prác ticas form adas en ese ámbito . 

La descripción saturada del p roblem a es el dominio del relato dominante, para ello se propone como 
herramienta la exlemali:;;,ación de! problema, es decir, ve r al p roblema como un ente autónomo que para vivir 
requiere de que las personas lleven a cabo modos de senti r, pensar, actuar de si mismos y en relación con los 
otros. 

O como lo explica White y E pston (1993), la externalización del problema ayuda a las personas a identificar los 
conocimientos unitarios y los discursos de verdad que las están sometiendo, y al cuestionarse, se describe la 
influencia del p roblema en la vicia y las relaciones de la persona; estos conocimientos unitarios pueden ponerse 
en evidencia alentando a las personas a identificar ciertas creencias ace rca de ellas mismas, los otros y sus 
relaciones, que se refuerzan y confirman continuamente debido a la p resencia del p roblema. Po r lo general estas 
creencias están vinculadas a una sensación de fracaso a la ho ra de lograr ciertas expectativas, cumplir ciertas 
especificaciones y sati sfacer determinadas no rmas. También, a través de la extemalización es posible identificar 
las técnicas ele poder a las que están su jetas las personas, al indagar la manera en que el problem a parece o bliga r 
a las personas a tratar de cierta fo rma a los demás y a si mismas. 

Es así que \Vhite (Geertz, 1993; Rosaldo, 1992; en: White, 2002b) expone dos tipos de desc ripciones, las magras 
o mo11ográficas (poco representativas) y las densas (ricas o representativas). Las primeras se refieren a que en las 
acciones de una persona se excluye las interpretaciones de quines están participando en esas acciones, son 
descripciones que construyen las vicias y las relaciones como sistem as bien formados, regulados po r mecanismos 
de control. E n cuanto a las descripciones densas o ricas son las interpretaciones bien informadas de las personas 
que participan en las acciones e incluyen los sistemas de interpretación y p rác ticas de negociación que posib ilitan 
que las comunidades de personas alcancen significados compartidos re feridos a es tas acciones. Proporcionan un 
relato de los acontecimientos que ti enen inscri tos los significados ele la comunidad que participan en las acciones. 

. . . fas vidas se describen densamente a través de la participación con 1111a comunidad de personas en la 
narración y re-narración de los relatos preferidos de la propia historia y de la propia identidad. Es en es/e 
contexto que fas historias de fas vidas de fas personas llegan a ligarse a valores, creencias, objetivos, deseos, 
compromisos, ele. compartidos. (Myerhoff, 1982; en: !Vhite, 2002b;p.34) 

Las descripciones densas como recursos narrativos contribuyen significativamente a la proliferación v 
dive rsificación de posibles significados que las personas podrían dar a sus experiencias del mundo y las diversas 
alternativas para la acción en el mundo. Como recursos narrativos, contribuyen a dar forma a la vida. 
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Sin embargo, cuando el conocimiento se formaliza, se generan diferencias en las personas en cuanto al 
conocimiento que posee. Y es así que las descripciones densas, que contienen una gama diversa de historias, 
ceden su lugar a descripciones magras. Es por ello, que las técnicas de poder que incitan a las personas a 
constituir sus vidas a través de estas descripciones magras pueden cuestionarse recurriendo a la externalización 
del problema. La externalización abre la posibilidad de que se describan a si mismos y a sus relaciones desde una 
perspectiva nueva, no saturada por el problema; que permita el desarrollo de una historia alternativa de la vida 
familiar, más atractiva para los miembros de una familia. 

\'Vhite expone ciertos beneficios de la extcrnalización del problema: (Sánchez, 1996) 

~ Detecta los conflictos improductivos entre los miembros de la familia, incluyendo aquellas discusiones de 
quien es el culpable del problema. 

~ Debilita el concepto de poder que se desarrolla en muchas personas por el continuo afrontar de 
problemas que les impiden tratar de resolverlos. 

¡;;. Facilita el camino para que las personas cooperen entre si, para unirse y luchar contra el problema y 
escapar de su influencia en sus vidas y relaciones. 

l> Opera como una nueva posibilidad, para que las personas realicen acciones y recuperen sus vidas, de la 
influencia de los problemas. 

~ Liberar a las personas para tomar en forma más ligera, efectiva y con menos tensión los problemas. 
l> Presenta opciones para dialogar, en lugar del monólogo acerca del problema. 

Cuando las personas experimentan problemas sucede que: a) las narraciones con las que están relatando su 
vivencia y/ o en las que otros están contando su experiencia no representan suficientemente su experiencia vivida, 
y b) en este caso habrá aspectos significativos y vitales de su experiencia que contradigan estas narraciones 
dominantes. 

Con respecto a esto, al empezar a experimentar cierto grado de extrañamiento respecto de las historias privadas 
de identidad, el apartarse de las verdades negativas acerca de quiénes son los que portan esas historias y las 
verdades negativas que en el pasado tanto los aprisionaron, las personas externalizan el problema. (White, 2002a) 

E ntonces, los individuos al separar los relatos dominantes de sus vidas por medio de la externalización 
recuperan la capacidad de identificar aspectos previamente ignorados, pero cruciales, de la experiencia vivida, 
aspectos ignorados que no podrían haberse predicho a partir de la lectura del relato dominante, o lo que 
Goffman (1961; en: White y Epston, 1993) llama aamtecimientos extrMrdinarios, que incluyen toda la gama de 
sucesos, sentimientos, intenciones, pensamientos, acciones, etc. que tienen una localización histórica, del 
presente al futuro, y donde el relato dominante poco hace para incorporarlos. Para White (2002a) "un 
acontecimiento extraordi11ario es una contradicción de la trama dominante y puede ser una contradicción del problema" (p. 204 ). En 
esta actividad el imaginar desempeña un papel muy importante. 

Cuando se identifican los acontecimientos extraordinarios, puede estimularse a las personas a que desarrollen 
nuevos significados en relación con ellos y, pasan a formar parte de una historia alternativa, que es el relato 
extraordinario. Estos pueden identificarse mediante una revisión histórica de la influencia de las personas sobre 
el problema (acontecimientos extraordinarios pasado, los cuales pueden facilitar la creación de nuevos significados en el 
presente); por la valoración de los aco11tecimientos extrMrdi11arios actuales que se presentan en el transcurso de la 
sesión y los cuales dan mucha fuerza para la generación de nuevos significados, las personas se fijan en ellos 
gracias a la curiosidad del terapeuta; y también por la imaginación y construcción de los acontecimientos 
extraordi11arios /11t11ros. que se identifican revisando los planes que tiene la persona para escapar de la influencia del 
problema. Es así como se puede ubicar y vincular a través del tiempo los acontecimientos de desafio, con el fin 
de presentar un relato histórico de resistencia (White y Epston, 1993) 

Para la rehabilitación de los relatos alternativos, la narrativa ha elaborado preguntas que alientan a las personas 
a localizar, generar o resucitar historias alternativas que expliquen los acontecimientos extraordinarios. Otras 
preguntas llevan a las personas a investigar que indican estos nuevos datos acerca de los atributos y cualidades de 
ellas mismas y de sus relaciones. Al considerar es tas preguntas y responderlas las personas obtienen 
redescripciones extraordinarias, y les ayudan a revisar su relación consigo mismas. Entonces se pueden introducir 
preguntas que inviten a las personas a profundizar en la aplicación de estas historias alternativas (esto se ampliara 
en el siguiente apartado). 
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Aunque la extemalización del p roblema permite a las personas separarse de estos, esta práctica no les releva de 
su responsabilidad en el mantenimiento de los mismos. Por el contrario, les permite asumi r una responsabilidad 
con respecto al problema que antes no es ta a su alcance. 

La externalización del p roblema no etiqueta a la persona y, el sentimiento de fracaso de no poder solucionarlo 
ya no tiene sentido; la solución se presenta cuando se empieza a luchar contra es te ente autónomo y de que el 
problema ceda; las personas se sienten libres para poder colaborar y cooperar apartándose de la influencia que en 
ellos ejerce. 

Específicamente, en familias con adolescentes, Dickerson y Zimmerman (2001), advierten que cuando una de 
estas familias acude a terapia, lo más frecuente es que los padres sean los narradores de las histori as acerca de los 
jóvenes, además que son relatos saturados por el problema. Estos adolescentes tienen poco que decir sobre su 
historia y mientras más hayan estado subyugados por la historia de otros menos propensos es tarán a tener un 
relato propio. "En familias cv11 adolescentes debe operarse 1111a transición, en la que el relato de los padres acerca de s11 hijo pase a 
tener menos importancia q11e el relato en desarro/M del adolescente acerca de si mismo". (p.141) 

Estos autores comentan que si los padres han creado una histo ria en donde los jóvenes tienen poco espacio 
para elegi r puede suceder que busque en otro lado desarrollar su historia. Es factible que también el adolescente 
adopte por completo el relato de los padres aunque sienta que no le pertenece es to origina que responda con 
poco entusiasmo. En cualquier caso los padres explican porque su hijo o su hija no hacen lo correcto. 

La desconstrucción de la historia problemática es el primer paso, lo cual implica externalizar el problema como 
lo especifican los padres con acuerdo del adolescente, otra forma es externalizarlo como una pauta en la cual la 
contribución del adolescente es una parte. Posteriormente, se examinan los efectos del problema en la familia , 
aquí es necesario presentar y desconstruir las historias personales o las creencias populares sobre la adolescencia 
que influyen en el comportamiento. 

E l segundo paso, consiste en volver a relatar e implica poner de manifiesto los acontecimientos extraordinarios 
que sean preferidos o elegidos para darle sentido. Este volver a contar la historia en el caso de los adolescentes es 
un proceso que se centra en las ideas y objetivos que las personas jóvenes podrían tener para si mismas, 
atendiendo también a sus preferencias y elecciones. 

En suma, los terapeutas con una postura narrativa, se plantean un espíritu de colaboración para realizar 
múltiples acciones que contribuyan a generar historias alternativas en las vidas de las personas, y para esto se 
tornan relativamente descentrados en su trabajo y se incluye: (White, 2002b) 

1. El foco sobre los acontecimientos extraordinarios de las vidas de las personas. 
2. Los actos de construcción de significados en que se invita a entrar a las personas, incluyendo a aquellos 

que contribuyen a dar nombre a los contraargumentos de sus vidas y a la determinación de una 
descripción de una nueva identidad. 

3. Aquellas conversaciones que contribuyen a la rica descripción de los saberes y habi lidades para la vida 
que se asocian con estos contraargumentos, y de los cuales son emblemas estas descripciones de 
identidad. 

En las prácticas narrativas se emplea un enfoque de la responsabilidad en donde se privilegian las voces de las 
personas que consultan por encima de las expresiones de los terapeutas que reflejan el privilegio dado por 
sentado. 

f.3 El arte de conversar a través de las preguntas e.n la Terapia Narrativa. 

White (White y Epston, 1993) argumenta que en una terapia de tradición oral la recuperación de las vidas y las 
relaciones se logra principal pero no exclusivamente a través de preguntas. Esta recuperación de las vidas y las 
relaciones inicia con prácticas que incluyen un métoCÚJ descvnstmctivo: 

.. . tiene que ver cvn procedimientos q11e subvierten realidades y prácticas que se dan por descvntadas, esas 
!/amadas "verdades" divorciadas de las cv11diciones y del contexto de s11 prod11cció11, esas maneras descamadas de 
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hablar que ocultan sus prejuicios y esas familiares prácticas del yoy de s11 relació11 a que eslá11 mjetas las vidas 
de las perso11as. ~Vhile, 1994;p. 29) 

En otras palabras, los métodos de desconstrucción son métodos que vuelven exótico lo domestico ya que el 
movimiento hacia el mundo origi nal y ordinario dirige hacia la culminación de un movimiento de mundos 
extraños y extraordinarios. (Bou rdieu, 1988; en: White, op. cit.) 

La desconstrucción se basa en lo que generalmente se designa como "constructivismo critico" o "perspectiva 
constitucionalista del mundo", la cual propone que la vida de las personas se modela por el significado que le 
asignan a sus experiencias, por la situ ación y el lugar que ocupan en las estructuras sociales y por las practicas 
culturales y de lenguaje del yo y de su relación. Lo que lleva a considerar que a medida que la significación se refiere 
al cr111ocimiento y en la medida que las prádicas se refieren al poder, el significado, las estructuras y las practicas son 
inseparables en sus aspectos constitutivos que determinan la vida. 

Estas prácticas desconstructivas también ayudan a que las personas experimenten cierta sensación de acción, 
que nace cuando la persona advierte hasta que punto ciertos modos de vida y ele pensamiento dan forma a su 
existencia, además de que al llevar a cabo alguna decisión sugieren modos de vida y pensamiento según los cuales 
podáan vivir. Provocan en el terapeuta y en las personas que buscan ayuda terapéutica una curiosidad, sobre 
como las situ aciones pudieran ser diferentes y que trascienden las vers iones totalizadoras y las practicas 
dominantes del yo y de sus relaciones. 

La curiosidad .. . sugiere algp completamente diferente: evoca 'í"nterés'; evoca el midado q11e 11no tie11e por lo 
que existe y lo q11e p11diera existir, u11a disposició11 a encontrar extraiio y singular lo que 11os rodea, cierto 
imp11fso implacable a irrumpir en las rosas familiares y mirar de ma11era diferente las mismas rosas, 11n ferwr 
de captar lo q11e ocurre y lo q11e pasa, u11a ro11tingencia fre11te a las tradicionales jerarquías de lo importante y lo 
esencial (Foucaull, 1989; en: White, op. cit.; p.5 3) 

E n las conversaciones que llevan a la extemalización del problema las pn:g1111tas permite llegar a la 
desconstriucción de las historias dominantes de las personas, que incluyen las así llamadas verdades que las 
personas sienten que aprisionan sus vidas. Algunas de ellas explicitan la historia de determinadas verdades en 
donde las conversaciones extemalizadoras ponen de relieve el aspecto político de la experiencia, y siempre que 
suceda esto, hay posibilidades de desconstrucción. A través de las preguntas se establece una conexión entre el 
relato dominante y alternativo de las familias. 

Es decir, el arte de pn:grmtar en la terapia narrativa inicia con las conversaciones clesconstructivas, lo que advierte 
que la primera parte del trabajo terapéutico este dedicado a tener conocimiento acerca de que es por lo que están 
atravesando en su vicia las personas que as isten a terapia, es explorar con las personas sus experiencias de cómo a 
afectado sus vidas y sus relaciones el problema (conversación extemalizadora). Es inhabilitar las conversaciones 
intemalizadoras que sugieren la idea de que los problemas son inherentes a determinadas relaciones o intánsecos 
a las vidas de las personas, reforzando los conocimientos unitarios y perpetuando lo que las personas percibe 
como problemático. Se pueden formular preguntas como: ¿De que modo esta el problema afectan® la vida de la familia?, 
¿Cómo esta interfirienlÚJ m sus n:lacio11es? (White, 2002a) 

White (2002a) aclara que en ocasiones las personas tienen a disposición otras narrativas del yo y de las 
relaciones, a pesar de estar subyugados por los relatos dominantes. En este caso la terapia se estructurara para 
que las personas se internen de lleno y desde el principio en maneras preferidas de ser. Pero si las personas 
encuentran dificil dar sentido a un acontecimiento extraordinario será necesario emprender una conversación 
más extemalizadora. Las preguntas que podáan facilitar esta extemalización pueden ser: ¡Espera 1111 poro! Lo que 
acabas de decir me pan:ce ajustarse a todas las otras rosas de las que vienes habla!ldo. C11é11tame más sobn: esto. 

Al haber establecido la trama dominante, es importante que las preguntas giren en tomo a establecer o sugeri r 
conexiones de los acontecimientos extraordinarios . Este movimiento no se da en una secuencia lineal del tiempo, 
sino que puede ir desde la historia reciente o lejana hacia el futuro próximo y viceversa, o se puede ir del 
panorama de acción al panorama de la conciencia o al revés. Por ejemplo, se puede estar hablando de lo que 
dete rminados eventos podrían reflejar: Bueno, al revisar estos eventos que ocurrieron en aquel entonces, ¿Qué le dicen acerca de 
lo q11e usted creía que era realmente importante en su vida? Y se puede hacer el recorrido inverso ¿Tiene usted ro11ciencia o 
n:gútro de o/ros acontecimientos en su vida q11e reflejan esta creencia acerca de lo q11e usted ro11sidera importante? Este proceso se 
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puede extender hacia el futuro cercano, Simplemente piense en sus prrí."<imos pasos ¿Cómo afectaran estos hechos ro11 n:specto 
al tema que le pn:ocupa? 

Por lo anterior, se hace necesario contemplar dentro de la terapia narrativa las pn:guntas de ú¡ fl11encia relativa. Estas 
preguntas inducen en los miembros de la familia a derivar dos desc ripciones di fe rentes ele su relación con el 
problema. 1) es una descripción ele la influenc ia que el problema tiL 11c en b ,·ida y en la relaciones de los 
miembros de la familia, que puede abarcar el ámbito conductual, emocional, físico, interacciona! y actitudinal y, 
2) es una descripción de la influencia que los miembros de la familia y sus relaciones tienen en la persistencia del 
problema mismo, generan información que contradice la descripción saturada por el problema, aquí las personas 
encuentran nuevas posibilidades de acción afirmativa y nuevas oportunidades para actuar con flexibilidad. Estas 
preguntas, provocan que los miembros de la familia participen en la elaboración de una descripción del problema 
mismo, a lo que se llama descripción extemalizada. (White y Epston, 1993; White, l 994) 

Al proporcionar dos descripciones diferentes del si mismo, de los demás y de las relaciones y también del 
problema mismo, las preguntas de influencia relativa permiten a los miembros de la fami lia establecer nuevas 
distinciones, las cuales provocan nuevas respuestas. 

En la primera descripción la familia logra con relativa facilidad describir la influencia que tiene el problema en 
sus vidas y en sus relaciones, ya que se identifica la descripción saturada por el problema de la vida fami li ar, una 
descripción mucho más extensa que la que se ofrece habitualmente del problema en si, en vez de restringir la 
investigación de los efectos del problema en varias áreas de intersección: entre el problema y diversas personas, y 
entre el problema y diferentes relaciones. Así, se habré un espacio amplio para buscar posteriormente 
acontecimientos extraordinarios y para las posibilidades de una acción afirmativa. Esto ofrece a todas las 
personas relacionadas con el problema la posibilidad de experimentar una nueva sensación de agencia personal. 
Un Ejemplo de estas preguntas es: 

En ge11eraf ¿Qué efectos piensas que el problema tiene sobre tu vida? 
¿De qué forma el problema te desalienta a mejorar tu vida? 

La segunda descripción, la cual pide que los miembros de la familia localicen excepciones a la influencia del 
problema en sus vidas y en sus relaciones, les resulta más difícil. En la segunda descripción le exige al terapeuta 
que haga preguntas que inciten a los miembros de la familia a prestar atención a logros aislados, que tienen la 
intención de contradecir aspectos de la descripción de la familia saturada por el problema, están siempre 
presentes y comprenden una multitud de sucesos, ideas, sentimientos e interacciones que los miembros de la 
familia no eligen para que perduren y, por lo tanto, inadvertidamente esos miembros contribuyen a la 
permanencia del problema. Cuando se estimula a los miembros a prestar atención a los logros aislados crea una 
"disposición" a discernir nuevos "descubrimientos", esto anima a la familia a buscar la explicación de 
contradicciones, en consecuencia los miembros conciben nuevas descripciones de si mismos, de los demás y de sus 
relaciones, es así que el terapeuta no necesita convencer a nadie de nada. (White, 1994) 

Las preguntas que pertenecen a la segunda descripción, se incluyen cuestiones que pretenden seleccionar /!J.g¡QJ. 
aisladas y preguntas que alientan a los miembros de la familia a replantear su relación consigo mismos y con los 
demás en relación con esos logros aislados. 

En las preguntas que llevan a la selección de logros aislados hay un desconcierto en los miembros de la familia 
por las contradicciones inherentes a ellas y por que descubren lagunas en el conocimiento que tienen de si 
mismos, de los demás y de sus relaciones. A fin de que se llenen esas lagunas: 

~ Se sitúa el logro ais lado dentro del contexto de algún patrón de hechos, derivando una explicació11 IÍ11ica 
~ Se asigna significación o sentido a estas explicaciones únicas derivando así de ellas redescripcio11es IÍ11icas del 

si mismo, de los demás y de sus relaciones. 
~ Al especular sobre hechos futuros vinculados con estas redescripciones únicas, se derivan así posibilidades 

IÍ/l/Cas. 

Las preguntas de influencia relativa que pertenecen a la segunda descripción toman varias formas: 

81 



,. Pregu ntas que incitan a la selección directa de logros aislados , a la dc riv~1 c i ón de nuevas explicaciones, a la 
atribución de redcsc ripciones t'111icas y pos ibilidades Úrncas. Con es tas pregu ntas la famil ia rec ibe !ll ~S 
directamente significaciones que hab rían pasado desape rcibidas. 

);.- Prcgunt;i,; que inc itan a la selección i11dirr:cla de logros aislados, a la derivación de nuevas explicaciones, a 
la ;1tribución de rcdcsc ripunncs ú111 cas V posibilidades únicas. Les pnmitcll ;1 la fa mil ia gu iarse por el 
código de otros para descifra r u in terp retar sign ificaciones t¡ue haiJ1:Ían p.1sado dcsapen.: ibida, . 

, Pregu ntas que incitan a revisa r y reevalu ar la rr:filáó11 que 11110 1?1a11tiene 1v1rn.go 1?1Ú1?10. Los miembros de la 
familia especulan sobre los cambios de la experi encia de si mi smos que acompai"i an a los logros aislados. 

>- Pregu ntas que incitan a revisar y rcevaluu la rr:laáó11 de u110 1v11 los demás. l Á)S miemb ros de la fam il ia 
especuLin sobre los cambios de la experiencia de los demás que acompa i'i an logros únicos. 

A continu ac ión se p resentan una serie de ejemplos de las preguntas que pert enecen ;1 la segunda descripción. 
(\Xfh ite, op cit.) 

Preguntas sobre logros ai slados: estimulan a los miembros el e la fa mili a a di scernir aquellas in tenciones y 
acciones que contrad icen la desc ripció n saturada del pmblema, esos mi lagros atcmporales que ele otra manera 
pasan 111advertidos. Se rede fine su relación con el problema. Ejemplo: 

Prr:g1111/a dirr:cta: ¿puede usted recordar 1111a ocasión ett la que pudo caer e11 el problel?la pero 110 cayó en él? 
Prr:,gu11ta i11dirr:cta: Seg!Ín 11.rled. ¿qué parte de los hechos que rr:firió IJ/e dice que usted todavía tiene áerta i11fl11encia e11 /,; 

perd11ració11 de/ probl.e1?1a? 

Preguntas relativas a la explicación única: Los miembros de la fam il ia dan sentido al logro aislado, lo localizan 
dentro de una pauta o clase de sucesos que se relacionan con el tiempo y el espac io. Los logros ;11S lados es tán 
es tructu rados en el pano rama de acc ión. Ejemplo: 

Prr:g1111/a dirr:cla: ¿quiere ayudam1e a comprender COl?IO pudo mperar e/ prob/.ema? 
Prr:g1111ta i11dirr:cta: ¿Qué cree usted que es/a ivntrib11áó11 l?le dice sobrr: la 1?1a11era en que usted esta orientándose en 111tu 11ueiu 

direcáó11? 

Preguntas relativas a la redescripción única: estas pre¡,>tmtas p rovocan en los miemb ros de la famili a a operar en 
el panoram a de la conciencia y a hacer que se manifies ten otros conocimientos. E jemplo: 

Preg1111ta dirr:cla: ¿qué /.e dice a usted sobrr: si 1?1ismo que rr:Stt/te importante que yo COllOZfa? 
Prr:gunta indirr:cta: ¿Qué cree usted que es/os 1111evos cambios l?le dicen sobrr: usl<!d COl?IO perso11a .Y que es importa11/e que _yo 

co110::;,ca? 
Pregunta rr:ferr:nte a /a rr:loáó11co11e/si 1?1is1?10: ¿qué /.e parr:ce oirse deár que 11Jted tiene a11tondad sobre si múmo? 
Prr:gu11ta rr:ferr:nle a la rr:lación <Vn los demás: ¿có1?10 es/os descubri1?1ienlos acerca de la titjl11encia q11e 11Jled tiene en la perd11raáó11 

de/ probl.e1?1a afecta11 su rr:laáó11 con su hijo? 

Preguntas sobre pos ibilidades únicas: alientan a los miembros de la famili a a investiga r otras ve rsiones pos ibles 
del yo y de sus relacio nes, y a descubrir que nuevos y val iosos destinos o metas podrían acompañar las 
explicaciones únicas y redesc ripciones únicas, y a descubrir que indicios es tas ve rsiones alternativas podrían 
suministrar sobre pos ibilidades futuras. E jemplo: 

Prr:g1111ta directa: ¿de qué 1?1a11era co11ocer esto Jvbrr: si mismo m/b(ye para que dé e/ próximo paJv? 
Prr:g11nla i11dirr:cta: Sabiendo lo que ahora se sobrr: usted, ¿qué posibilidades cree que_yo podría prever para usted 1lt1?1ediatamente? 

Prr:gunta referente a lo rr:laáón co11 e/ si 1?1is1?10: ¿en que medida aprovechar algunas de es/as 1111evas posibilidades puede afectar /,; 
rr:laáó11 que usted tiene co11si.f!!J mis1?10? 

Prr:g1111ta referr:nte a la rr:loción co11 los de1?1ás: ¿en qué 1?1ed1da es/a 1111eva visió11 de si 1?1is1?10 afectará su rr:laáó11 co11 su padrr:? 

En conclusió n, los miembros de la familia no mantienen una pos ición pas iva sino que desempeñan una parte 
activa en cuanto a generar es tas nuevas explicaciones y redescripciones. Generalmente, se sienten capaces de 
dirigi r es ta nueva explicación a medida que cobran conciencia de que producen sus propias p roducciones, a 
medida que cobran conocimiento ele su p ropia conciencia. 
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Este enfoque concibe la terapia como t//J co11/exlo de curiosidad y asume la forma de un empello cooperativo y 
1111a i11dagación de 11uevas posibilidades . . La terapia loma así una dirección IÍnica e11 la que los miembros de la 
f amilia so11 incitados a po11er al día al terapeuta e11 cada seJió11 sobre el cambiante C11adro de ms vidas y de sus 
relacio11es. (lf/hife, 1994; p. 82) 

G) MEDIOS NARRATIVOS PARA LA FAMIUA UNTPARENTALCON ADOLESCEI\ífE.f 

Tomando como base las ideas expuestas anteriormente en relación a que la familia y los seres humanos somos 
sistemas que generamos significados para darle sentido a la experiencia, se toma la perspectiva del rito de pasa je 
ele Vann Gennep (1960; en: White y Epston, 1993; \Vhite, 1994) la metáfora de decir ¡holal y la ceremonia de 
de finición como medios que ayuden a colaborar con las familias uniparentales con hijos adolescentes en su lucha 
contra los problemas que les aquejan y en la construcción de re-narraciones que propicien relatos alternativos. 

g.l Rito de Pasaje. 

La analogía del rilo de pasaje se considera un fenómeno universal destinado a facilitar las transiciones de la vida 
social de un estatus y/ o una identidad a otra. En este rito se elaborara una construcción diferente del problema y 
se formularan preguntas distintas que invi ten a las personas a determinar, por un lado, lo que la cri sis podría estar 
diciéndoles acerca de aquello de lo que tal vez se estén separando y que ya no es viable para ellos; en segundo 
lugar que claves les da la crisis acerca de las nuevas situaciones y roles a que podrían acceder; y el cuando, como y 
en que circunstancias es tos nuevos roles podrían realizarse. La crisis será interpretada en su relación con ciertos 
aspectos de una transición en la vida de la persona. Las preguntas dirigidas hacia las personas permitirán situar a 
la crisis en relación con: 

1. La fase de s!JJ2aración. E n donde las personas se apartan de su rol o estatus, aspectos de la identidad que ya no 
se consideran viables para la persona y quedan suspendidos. 

E n terapia (White, 1994), los miembros de la familia elaboran juntos una nueva descripción del problema, que 
se convierte en un marco alternativo, esto desvía a los miembros de la familia de la definición que presentaron 
anteriormente del problema y los aparta de los intentos que habitualmente hacen para resolverlo, los cuales solo 
lo agravan. Es también una fase de unión en la cual con preguntas se les ayuda a los miembros de la familia a 
expresar plenamente los sentimientos que experimentan. 

En primer lugar se trata de ver cual es el término de referencia que usualmente emplea la familia para describi r 
el problema, después se les pide que expliquen detalladamente las soluciones intentadas y que no resultaron; 
además que especifiquen hasta que punto el problema influye en sus vidas y sus relaciones. Una vez que se 
establece hasta que punto la persona que se queja esta dominada por el problema, se investiga que efecto tiene 
este en los demás miembros de la famili a. 

Es ta fase de separación incluye una parte en la que se incita a los miembros de la familia a elaborar una segunda 
descripción que les presente la posibilidad de escapar del estado de cosas que ha sido muy opresivo para ellos 
(influencia relativa); esta segunda descripción incluye la fo rmulación de preguntas que pongan de manifiesto la 
influencia que pueden tener los miembros de la familia en el problema y generalmente después de esto los 
miembros de la familia comienzan a mencionar ejemplos adicionales de como pudieran escapar a la influencia del 
problema. 

2. La fase /iminal o fronteriza. Se caracteriza por las experiencias de desorganización y confusión, por un 
espíritu de explo ración y por una profunda sensación de posibilidad, en relac ión a mayores expectativas para el 
futuro. 

Para \Tute y Epston (White, 1994), "en este espacio liminal SUfJI!ll las nuevas posibilidades que pueden explararse y puede 
resucitar o generarse el conocimiento altemativo ... los n11mdos de las personas se s11b¡imtivizan ''. (p. 204) 

En terapia, esta fase es un periodo de transición, y se estructura con el fin de provocar que en los integrantes de 
la familia, por un lado, los sucesos que mantienen el problema se vean suspendidos y por el otro, el apartamiento 
de la orientación de los miembros de la familia respecto a dichos sucesos. 
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3. La fase de n:incrHporación. Queda establecida por el acceso a un nuevo estatus que ayude a las personas a 
resituarse en el orden social de su mundo familiar pero en un posición diferente; se proclama mediante 
declarac iones que afirman que la persona logro pasar con éxitli por la transición y el reconocimiento colectivo 
hace valido esa nueva posición. 

En relación a la terapia, esta fase es diferente a la que utilizan las terapias tradicionales pues emplean una 
metáfora de la terminación como perdida; en cambio, la metáfora de incorporación ayuda a la persona a no mirar 
como perdida el proceso, sino como el de reinsertar a la persona en su mundo social y familiar e invitar a las 
personas significativas a esta celebración. Es así que el terapeuta, participa con las personas en la comunicación y 
publicación de los conocimientos alternativos preferibles que resucitaron o se ganaron durante la terapia, se une a 
las personas en la tarea de identificar y reclutar a un auditorio que asista a la aparición de tales conocimientos 
alternativos y trabaja con ell as para lograr documentar esos conocimientos en formas de discursos populares; el 
que las personas den valor a lo anterior hace que los consultantes se conviertan en asesores de si mismos pues se 
sienten con mayor autoridad sobre sus propias vidas, sobre sus problemas y sobre la solución a tales problemas 
(conocimiento experto que se registra en un medio popular). "De este modo, 1111 contexto receptor establecido por esta 
analogía de rito de pasaje puede interpn:tar h crisis en témiinos de progreso y no de n:c~resión, sin negar sus aspectos perturbadores''. 
(Whitey Epston, 1993;p.25) 

g.2 Metáfora de decir ¡Hola! 

En la metáfOra de decir ;hoh!, se dice que la persona que pierde algún ser importante en su vida, en este caso su 
pareja o padre, parece que hubiera perdido su propio yo junto con esa persona. En esas personas, una de las 
reacciones más comunes es sentirse traicionada por esta persona que los deja y concebir extraordinarias dudas 
sobre si mismas. A veces esos estados van acompañados por un acceso de cólera. Estas reacciones generalmente 
tienen que ver con una nueva percepción según la cual nunca fueron realmente amados y que solo se trato de un 
engaño y esta percepción sería la segunda historia. 

White (1994) considera que las personas exponen al terapeuta todo lo relativo a la perdida sufrida y los efectos 
que ella tiene en su vida. La desolación que esas personas experimentan, es tal que, es más indicado crear un 
contexto para incorporar en el consultante la relación perdida (en el caso de la separación pueden hacer 
preguntas que saquen la primera historia, para resolver el problema de las dudas y la indignación), y así esas 
preguntas presentan la posibilidad de que las personas reivindiquen su relación con el integrante de la familia del 
que se separaron y así lograr el restablecimiento de si mismas el cual aportará el alivio deseado. Esto se logra con 
la metáfora de ckcir ¡hoh! 

Esta metáfora utiliza preguntas que son eficaces para reivindicar esas relaciones y son (White, op. cit.): 

- Experiencia de experiencia: son preguntas que invitan a relatar lo que las personas perciben como la experiencia 
positiva de ellas que tenían con la persona de la cual se separo. Estas preguntas tienden a evocar ciertos 
recuerdos de experiencias que comprenden las partes afectivas y emotivas de la persona. Incitando a las personas 
a describir lo que ellas perciben como la experiencia que de ellas tenía la persona de la que se separaron e 
induciendo a las personas a remontarse a sus experiencias vividas, se puede localizar y reelaborar nociones 
alternativas previamente perdidas y así pueden hacer accesibles nuevas y enriquecedoras percepciones y 
validaciones de si mismas 

- Selección de versiones alternativas: son preguntas que incitan a las personas ha volver a ver esa experiencia y a 
localizar esas otras versiones de si mismas que presentan los hechos experimentados como más atractivos, esos 
hechos que pueden ayudarlas a ellas y a otras personas a describir una nueva historia de sus vidas. En ese caso 
las otras personas serían los demás miembros de la familia. 

- Hacer cirrnhr el conocimiento de uno mismo: al alcanzar un sentido de autenticidad en las aspiraciones que la 
persona tiene, exige no solo que esas aspiraciones se apoyen de algún modo en la experiencia vivida, sino que 
también exige que a esas aspiraciones se pongan en práctica. Y la experiencia de realizar aspiraciones y de 
identificarse con ellas, esta facilitada por el hecho de hacer circular las nuevas ideas y significaciones vinculadas 
con conocimientos alternativos o versiones alternativas. Esa circulación aumenta la supecvivencia de tales 
conocimientos. 
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Para hacer circular estas versiones es necesario que exista un público que asista a las nuevas significaciones. 
Para ello se derivan preguntas que identifiquen y reúnan a eses público; ese público participa po r 
re troalimentación en las nuevas producciones del yo ele la persona en cuestión; y los aspectos elegidos de la 
experiencia de ella se realizan, lo cual contribuye ha aumentar la experiencia de hechos de los que derivo el 
conocimiento de uno mismo. 

- Tener conciencia de la prod11cció11 de produccio11es: Con es tas preguntas se alienta a las personas a conservar más 
plenamente la medida de su papel en la producción ele sus propi as producciones, el grado en que es tán 
personalmente activas en la constitución y modelación de sus vidas, el grado en que lo que saben de si mismas 
determinará las decisiones que tomen respecto de los pasos que den en la vida y, por otra parte, el grado en que 
sus perspectivas sobre esos pasos pueda contribuir a acrecentar lo que saben de si mismas. Tener conciencia de la 
producción de las propias producciones de uno abre nuevas posibilidades para que las personas dirijan el curso 
de sus vicias. 

Cua11do las personas se dan c11e11/a en el proceso en el cual so11, por 1111 lado, actores_y, por otro. espectadores 
de sus propias realizaciones se le hacen accesibles ll11evas opciones_y m/011a:s se siente/! como "la autora de si 
mismas ''. (Myerhojf, 1986; en: W'hite, 1994;p. 64) 

g.3 Ceremonia de definición: Construyendo una Nueva Historia de Vida. 

Como se ha vis to, la resistencia de los nuevos relatos y su elaboración depende de manera primordial en la 
exploración de la reformulación de la trama dominante y la formulación de la tr;una altcrnati \·a a través ele las 
conversaciones desconstructivas, además de los diversos documentos escritos por parte de las personas y el 
terapeuta. Un elemento más que asegura la consolidación de las histori as alterna tivas son los públicos externos, y 
son por estos motivos que se construyó un foro que 111te¡,>ra estos tres elementos y que esta dirigido a las famil ias 
uniparentales con hiios adolescentes. El foro ''Cons!n!Jendo tma n11eva Historia de {, 'ida" como a continuación se 
expondrá, tiene el objetivo de abrir un espacio para que las personas (madres y adolescentes) narren y re-narren 
los relatos que los han oprimido en sus vidas y sus relac iones. 

\'(.'hi te y Epston (1993) serl.alan que el mantenimiento de las nuevas historias y su elaboración son más intensos 
si hay un público. Esto tiene una doble vertiente. Primero, al ser testigo de estas representaciones el público 
contribuye a la creación de nuevos significados; en segundo lugar, cuando los protagonistas de la histo ri a ven la 
vivencia que el público tiene de las nuev as representaciones, revisan y amplia la nueva historia. 

Estos públicos son llamados fóros de reco11ocimie11to o ceremonias de defi11iáó11. Myerhoff (1982; en: \X'hite, 2002b) lo 
define as í: " ... estas "'~11mo11ias de defi11ición, mtendiendo que son a11todifi11icio11es ,vlectivas co11 el pmpósito e;peáfu:o de afirmar 
11111.J i11teipretació!l a11/e un público q11e de otro modo 110 estaría diJpo11ible" (p.124). Además, como menciona \\!hite son 
contextos para las narraciones y las re-narraciones, que potencialmente contribuyen a la generación de 
descripc iones densas de las vidas de las personas. 

Myerhoff (1986; en: White, 2002a) plantea que la ceremonia de definición aborda los problemas de la 
invis ibilidad y la marginalidad, le brindan a cada individuo estrategias y oportunidades para ser visto en sus 
propios términos, reuniendo testigos de su existencia, su merito y su vitalidad. Son foros estructu rados , 
proporcionan un espacio para que las personas participen en la expresión de las historias de sus vidas (en relación 
a sus proyectos personales, su trabajo, su identidad, etc.) y para la expresión de los saberes y habilidades para la 
vida que son asociados con estas historias. 

A este respecto, para \X/hite los foros establecen condiciones favorables para que en las personas se genere la 
voluntad de ser participantes activos de su propia historia y de inventarse. 

La metáfora de la ceremonia ele definición fue utilizada por Myerhoff para descubri r las actividades de una 
comunidad judia de gente mayor pobre y abandonada de Venecia, Los Angeles. Esta colectividad era marginada 
de la comunidad mayor, carecían de espacios y sus reflexiones acerca de sus propias vidas corrían el riesgo de 
convertirse en invisibles para ellos mismos. Las ceremonias de definición ayudaron a contrarrestar esta amenaza y 
les bnndo a las personas la oportunidad de mostrarse, haciendo proclamaciones individuales y colectivas de su 
propio ser. 
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En estos foros o ámbitos el publico es consiente de la responsabilidad que tiene de contribuir a que las vidas de 
otras personas sean desc ritas con mayor riqueza y que sean poderosas fuentes de autenticación de las 
pretensiones de conocimiento de las personas. La respuesta de esta audienc. ia no es pasiva sino que es una 
respuesta activa e informada. Las respuestas toman fo rma de una re fl exión o comentario acerca de las 
expresiones de conocimiento de la persona y se convierten en re-narraciones que contribuyen significativamente 
a los conocimientos habidos. Además, a través de estos ámbitos o foros las personas pueden obtener una 
descripción completa o rica de estos conocimientos, así como de sus identidades personales. La artificialidad de 
es tas ceremonias de definición (Myerhoff no utiliza el término de artificial como sinónimo de falso, sino como la 
creación de un espacio de expresión) puede proporcionar un beneficio extra, se puede prestar especial atención a 
determinadas particularidades ele las representaciones y, asimismo a las mismas prácticas de reconocimiento en 
las que participa el grnpo ele testigos externos 

En este contexto, el tesltf!J extemo desempeña un papel fundamental por lo siguiente: (White, op. cit.) 
;¡;. Esenciales para los procesos de reconocimiento y la autenticación ele las afirmaciones y ele las personas 

acerca de sus historias y sus identidades y para la realización de es tas afirmaciones. 
);;- Otorga carácter público y real a las afirmaciones, además sirve para ampliarlas y convalidarlas. 
;¡;. Contribuye tasnbién a un contexto para la autoconciencia re flexiva, en donde las personas se toman más 

concientes de si mismas y más concientes de su participación en la elaboración de las producciones de 
sus vidas. 

;¡;. La autoconciencia reflexiva establece que el saber es un componente de su conducta, lo que hace posible 
que las personas asuman la responsabilidad de inventarse a sí mismas, mantener su autenticidad e 
integridad y que tomen conciencia ele las opciones en la conformación de sus vidas. 

Las re-narraciones del grnpo de testigos externos tienen el efecto de "rescatar 'lo dicho' del acto de 
enunciación", lo relatado del acto de relatar. En estas re-narraciones, muchas de la expresiones significativas de la 
vida que de otro modo pasarían como una breve señal en la conciencia de una persona y después se perdería, son 
rescatadas e incorporadas al libreto de su vida. Las re-narraciones del grnpo de testigos externos incluyen en si la 
primera narración, pero exceden sus límites, contribuyen significativamente a la generación de descripciones de 
las historias contadas y de los saberes y habilidades expresados . 

. . . la re-narración de la experiencia necesita del compromiso activo de las personas ron la reorganización de la 
experiencia .. . Y es esto junto ron las invitaciones a ser roncientes de un proceso en el que son simultáneamente 
actores y público de sr1 propia representación, y en el que cada uno prodJ1ce sus propias producciones, lo que 
proporciona un contexto de reflexividad. Este contexto aporta nuevas posibilidades a las personas respecto de fa 
posesión de si mismas, de los otros y de sus relaciones. (White y Epston, 1993, p. 34) 

Por lo antes expuesto, se presenta a continuación la estrnctura del foro Constrnyendo una nueva historia de 
vida que es una aportación que hace esta investigación para la exploración y transformación de los relatos 
dominantes y alternativos de las familias uniparentales: 

FORO 
"CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA DE VIDA " 

OBJETIVOS GENERALES: 

Tomando como base lo antes mencionado los objetivos son: 

l. Reconstruir a través de la conversación extemalizadora los relatos dominantes que las madres y los/las 
adolescentes tengan sobre su familia ante la ausencia paterna para construir relatos alternativos de sus vidas 
y relaciones. 

2. Que las personas al ser autoras de su nueva historia de vida les permita: 
a) Sentirse dueños y responsables de esa construcción 
b) Que esta constrncción les proporcione elementos para sobresalir de manera satisfactoria ante las 
dificultades que se les puedan presentar. 

3. Fortalecer la relación madre-hijo(a) adolescente a través de la comunicación y compartiendo sus historias de 
vida. 
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4. A partir de lo anterio r, lograr que las personas tengan alterna6vas en la solución dc los conflictos por los 
que as istieron al foro. 

Se considera impo rtante decir que nuestra fu nción dentro del grupo lejos de dirigi r, imponer o es tablecer los 
logros, va a ser la de faci li radores, o ri en tadores o coau rores en la construcción que las personas rca lict>n de sus 
historia s de vida o como diría \Vh1 te (1994) vamvs a asesora r al asesor 

OBJETIVOS PARTICULARES: 

El foro se divide en tres módulos los cuales son: 

El primer módulo (Separación) 6ene como objetivos: 
1. Establecer junto con las personas los relatos dominantes que tienen sobre el las mismas 1· en su relación con 

los otros y como es que es to les ha traído confl ictos y diticultades. 
2. Como es que las personas han decidido vivir bajo esos relatos (s i les gusta o no) y como a pesa r de ello han 

logrado superar dificultades. 
3. En base a lo antes dicho, formular una nuev a perspectiva de mirarse a ellos mismos y a sus conflictos, 

además de responsabi li zarse de la ausencia o presencia de ellos. 

El segundo modulo (Umi11a!idad') 6ene como obj eti vos: 

1. Estimular a las personas a recuperar los aspectos ignorados (acontecimientos ex traordinarios) que les 
ayudaron a salir adelante de las dificultades que se les han presentado. 

2. Desarrollar nuevos relatos de estos aspectos ignorados que les permita sentirse con mayor autoridad sobre 
sus propias vidas, sobre sus dificultades y sobre la solución de es tos. 

3. Desarrollar historias alternativas que les permita mejorar y modificar 
a) Como se ven a si mismos. 
b) Como creen que los ven los demás. 
c) Como se van a relacionar con los demás. 

4. Estimular a que la relación entre la madre y su hijo(a) adolescente se resitúe en un diálogo que resalte y 
valore sus habilidades y saberes como madres e hijos. 

En el último modulo (Reincorporación) los objetivos son: 

l. Ayudar a que la nueva relación que se ha construido entre la madre y el / la adolescente la vean como un 
producto de sus capacidades y es fuerzos como personas y familia. 

2. Invitar a las personas significa6vas que la madre y el / la adolescente consideren, para hace rles saber sobre 
los conocimientos alternativos que resucitaron las personas durante el foro. 

3. Que las personas no miren el foro en su término como una perdida, sino como una reincorporación a su 
mundo fami liar y social. 

DESCRIPCION. 

Para llevar a cabo el desarrollo de las sesiones se sigue la siguiente estructura: El fo ro contempla trabajar con 
madres y adolescentes juntos, sin embargo, existe una ses ión en la cual se traba ja de fo rma separada con el fin de 
que logren definir de forma individual cual es su problema y empiecen por construir su propia historia . Al estar 
reunidos todos, se les da a conocer el nombre de la sesión y las técnicas, cada nombre ti ene la intención de 
reflejar las posibles líneas de trabajo durante las sesiones . 

Cada sesión consta de por lo menos tres técnicas o dinámicas de grupo, las sesiones no van precedidas de la 
exposición de algún tema, pues el propósito es que se construya un espacio o fo ro en donde los temas los 
propongan los par6cipantes, los o rientadores dan líneas de trabajo o guías para que se toquen las diversas 
problemáticas que envuelven a estas familias, la inte rvención va encaminada hacia la re flexión de los parocipantes 
a través de preguntas de influencia rela6va (ver machote que se encuentra al final de la carta descrip6va del foro); 
al terminar cada dinámica se dirigen preguntas al grupo las cuales permiten establecer un diálogo y compartir 
expenenc1as. 
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Cada dinámica y modulo sigue una secuencia cómo lo hace la Terapia Narrativa, en la colaboración de la 
reformulación del relato dominante, es decir, comenzar con la desc ripción saturada del problema para después 
realiza r la externalización que permite el reconocimiento de los acontecimientos extraordinarios (pasados, 
presente o futuros) con lo cual se llegJ a la construcción de una historia alternativa. Además de que los 
participantes reconozcan lo que están haciendo en su vida y los posibles cambios que podrían llevar a cabo, que 
en esta caso es consigo mismo y en las relaciones lJUC tjencn con los demás, específicamente entre madres e hijos. 

Al finalizar cada modulo se les entrega a cada participante una carta con el propósito de que el relato que están 
construyendo obtenga mayor res istencia y fuer¿a ante la saturación del problema. Por otra parte, las ho jas de 
trabajo que se utilizan en las dinámicas (que en su mayoría son preguntas que incitan a la re fl exión sob re su 
situación como famili as uniparentales, sobre si mismos y sus relaciones) son reunidas de manera individual en un 
fólder, este fólder es un medio para que las personas hagan otras re-narrac iones a partir de los nuevos 
descubrimientos 0ogros aislados) que se desarrollen en el foro y con ell o, tengan mayor conciencia de los 
cambios que se están desarrollando en sus vidas y en sus relaciones con los demás. 
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DESCRIPCION DEL FORO CONSTRUYENDO UNA NUEVA IUSTORIA DE VIDA 
MODULO/SESION DINAMICAS OBJETIVOS DURACION MATERIALES 

MODULQl 1. Presentac ió n de los 1. Decir quienes som os y cual va a 2h r.;. - Ta~eras 

l. Prese ntac ió n d el taller: 

"Construyendo un;1 nueva 

hi sto ri a de vid íl". 

2. ¿Qué significa se r madn: 

ante la ause ncia de la pareja? 

3. ¿Qué significa ser 

ado lescente ante Ja ausenc ia 

de l padre :> 

MODUI O 11 

1. Redescubriendo la o tra 

parce de mi vida 

2. Dominando al problema 

a través de nuevos 

significados. 

3. Mirando nuevas 

alte rnativas. 

MODUL O lfl 

1. La cosecha de mi 

esfo en:o. 

o rientadores del taller hacer el es ti lo de trabajo. hemc rogrpaficas. 

2. Presentando a mi 2. Ro mpe r el hielo en el g ru po. -Plum o nes 

compaiicro. conoce rlos y adquirir confianza. - H0i:as bbnc as 
J. Ten1o rc s y 1. (.2ue los parrici pa11rcs comparran sus - L ípiccs y plum:1;-; 

Esperanzas. mo tivaciones. deseos. mo ti vaciones . 
.+: Preguntas de esperanzas, angustias y temo re s sobre el 
reflexión . talle r 

1. Nombrar al 

enemiL,10. 
2. Línea d e vida. 

3. J\I rescate de mis 

c apacidades: De l 

o lvido al ¡me 

acue rdo ! 

' Preguntas de 

rc f:lcxión 

l. Q ue identifiquen su princ ipal 

dificultad o p roblem a y la influenc ia 

que tiene sobre ellos . 

2. Ayudar a que ubiquen en el tiempo 

los sucesos más significativos en sus 
vid as y que lo relac io nen con su 

problema. 

3. Redescubrir las facetas d el po tenc ial 

y capacidad individual al enfrentar 

situacio ne s dific iles. 

2hrs. 

l. ¿Cómo me ves y 
cómo ye veo? 

1. Tener conocimiento de cómo ven las 2h r.;. 

2. ¿Cambio po r 

convicao n o 

imposición? 
3. ¿Quién so y yo ? 

' Preguntas de 

re flexió n . 

1. Reinventando mi 

vida. 

2. Pelear o cede c, 

discutir o dialogar. 

3. Cambio y 

Crecimiento. 

* Preguntas de 

re flexión. 

PRIMERA PARTE. 

1. Proyecc ió n de la 

película_ 

2. La carta anó nima. 

SEGUNDA PARTE. 

3. Intenció n y querer. 

4. l'antasía del futuro. 

S. Esculpiendo 

sentimientos. 
*Preguntas de 

re flexión . 

1. ¿Por qué y cómo 

creo en mi? 
2. La canasta de mis 

cualidades. 

3. Solució n crea ti va 

madres a sus hijo s y como se ven a si 

mismas y viceversa. 
2. Es timular a madres y ado lescente s a 
se r más flexible s para aceptar y respetar 

sus diferencias . 

3. Estimular a que inrngínen y narren las 

posibles fo rmasen como quisieran se r 
en su vida y que expec tativas tiene uno 

del o tro. 

1. Propiciar la reflexió n acerca de que 

tanta autoridad tienen sobre sus vidas. 

2. E nriquece r el significado d e las 

potenc ialidades de las madres 

ado lescentes para fortalece r su relació n . 

3. Ayudar a las pe rsonas a <¡ue 

identifiquen sus habilidades y sabe res 

para lograr can1bios pe r.;o nales y en sus 

relaciones. 

1. A partir de lo logrado en las sesio nes 

anterio res, que los participantes 

expresen sus sentim.ientos y concreten 

los medios para seguir su cambio. 

2. Impulsar a los participantes a hacer 

aquellas cosas o acciones que son 
significativas para ellos. 

3. 1\ través de la imaginació n, es timul ar 

a las personas a que ubiquen en el 

futuro la posibilidad de un cambio. 

4 . Impulsar a que por otros medios 

comuniquen sus sentimientos y 

pensamientos positivos hac ia si mismos 

v los demás . 

2hr.; . 

4hrs. 

1. Es timular a las personas a que 2h rs. 
o bse rven las dife rencias entre lo que 

c reyero n se r y lo que son . 

2. Pro piciar elementos para la reflexión 

en la búsqueda de habilidades y sabe res 

-Ho jas blancas 1· 

lápices. 

-Ho jas blancas. 

-hípicc s. 

-1/ 4 d e lechee n 

enva~e de cartó n . 

-2 C D ºs 

-Prendas de vestir. 

-Tatjeta.s blancas. 

-Hojas blancas. 

-Lápices. 

- Película "Sa.xo fón". 

- Ho jas blancas y 
lápices. 

- Plastilina. 

- Materiales de 

reciclaje . 

· - Ho jas blancas 

lápices. 

- Di stintas frutas. 

- Laberintos, 

rompecabezas, sopa 



2. Celebrando la cosecha de 

mi es fuerzo. 

ele un problem a. 

'Preguntas ele 
reflexión. 

1 Clausura 1• 

constanc ia me recida. 

productivas de cada persona. 

3. Confirmar los significados que ellos 

han construido de si mi smos y de los 

o tros. 

1 ~. Q ue descu bran que están a 
prcnd1cndo il solucionar prohlcmas 

como nc rsonas y como familia . 

1. Desarro llar la autoc valuació n en 

té m1inos de logros alcanzados , que 
logren pe rcibir el talle r y su fin como 

un logro en sus vidas (como un a e tapa 

más) y no corno una perdida. 

lhr. 

de le tras . 

- Constancias de 

logro>. 

NOT /\:' Las 111tcrvenc1ones ele los facd1taelo tes es tán basadas en las preguntas ele la f erap1a N;1rrn 1:1 va del s1¡,>u1ente con¡unto. 

PREGUNTAS DE INFLUENCIA RELATIVA. 
l'nmera descripción: 

1) Influencia del problema sobre Ja vida de las personas y sus relaciones. 

¿Qué influencia tiene el problema sobre tu vida y en las relaciones con las r ersonas que son importantes para ti? 
E n general ¿qué efectos piensas que el problema tiene sobre tu vida? 
¿Qué es ta causando es te problema en tu vida? 
¿Cómo es qué el problema impide que los demás vean cómo realmente eres tú :> 
¿Cómo el problema te aísla de las actividades que te gustan? 
¿Cómo es te p roblema te ttnpide relacionarte con las personas de la forma en que deseas. 
¿D e qué forma el p roblema te desalienta a mejorar tu vida:> 
¿De qué fo rma el p roblema te ha o rillado hacer cosas que no deseas :> 
H asta qué punto puedes decir qué el problema siempre va a estar ahí. 
¿Piensas que las personas que son importantes para ti comparten es te mismo problema:> Y sino fuera así ¿qué 

pas aría:> ¿Qué harías:. 
Si a caso es te p roblem a te es ta convirtiendo en un simple prisione ro que te impide controlar tu p ropia vida, ¿te 

preocuparía esto;> ¿Qué pasaría si las cosas no cambian:> 

Segunda descripción: 

2) Influencia de las personas sobre Ja vida del problema. 

~ Acontecimientos E xtraordinarios pasados. 

¿Puedes recordar alguna ocasión en el qué el problema provoco un cambio diferente al qué siempre provocaba:> 
¿Cómo controlaste el problema o evitas te el p roblema en ese momento:> 
¿Cómo te preparas te para enfrentarl o:> 
Si hubieras entendido lo qué sucedía en ese momento ¿qué te hubiera indicado acerca de tus progresos o 

logros:>¿Que te hubiera indicado acerca de ti mismo :> y ¿Qué hubieras pensado de darle más importancia a es te logro ' 

~ Acontecimientos Extrao rdinarios actuales. 

¿En este día, has logrado desafiar la influencia del problema y venir al foro? 
¿Como le has para que el problema no te afecte en este momento:> 
¿Qué diferencia hay entonces:> 
¿Cómo lo consegui ste? 
¿Qué significa esto para ti :> 

~ Acontecimientos Extrao rdinarios futuros 

¿Qué podrías hacer para cambiar tu vida? 
¿De donde has sacado estas ideas:> 
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Si te vieras a ti mismo llevándolos a cabo te sentirías mejor;i 
Q ué cosas te resultarían más fác iles de hacer en tu vida :> 
Q ué harías si alguna di ficul tad inesperada se te presentara' 

};;- Pregu ntas de Panorama de Acci0n. 

r:Qué me puede decir sobre su historia parn ayuda rme a comprender como logro dar ese paso; 
¿Cómo se preparo para ll eg~tr a eso) 
¿Si en algún momento es tuvo a punto de echarse pa ra tras como se abstuvo de hace rlo; 
r:Qué te diji ste, que te empujo a hacer lo que hiciste? 
¿Qué sucesos ocurrieron en otras partes de tu vida que se relacionen con esto;i 
¿Qué viste que hiciera tu hijo(a) (mad re) recientemente que te ayudo a saber algo sobre tu capacidad para dar ese paso:> 
¿Alguna otra contribuyo a elh '¿ De que manera? 
¿Recuerdas algún hecho pasado que de cierta fo rma sea la base de es te hecho reciente;> 
¿Qué recuerdas que tu hijo o (madre) hay;m hecho que te indicara o te diera una pista ele que es to podría suceder) 

};;- Preguntas ele Panorama de Conciencia 

¿A que nuevas conclusiones podrías ll egar sobre lo que te gus ta, sobre lo que te atrae? 
¿Qué te dicen estos descubrimientos sobre lo que deseas en tu vicia? 
¿Hasta que punto, lo que sabes ele tu (madre o hijo(a)) afecta la imagen que tienes de (ella o él) como persona) 
¿A que conclusiones llegas sobre lo que se propone hacer tu (madre o hijo/a) en su vida' 

};;- Preguntas de E xperiencia de Experiencias 

¿Si hubieras podido ver la película de tu vida cuando eras más joven (o en o tra etapa) que hubieras visto en ti que 
pudiera ayudar a comprender a los demás, que eras capas de reali zar lo que hiciste recientemente? 
¿Quién se sorprendería menos de que tu hubieras sido capas de dar ese paso desa fiando los problemas que influyen en 
tu vida? 
¿Esto que dijiste que crees que le podría revelar a los demás sobre lo que valoras más en tu vicia? 
¿Conocer lo que nos dices de ti como crees que afecta la opinión que tienen los demás de ti como persona) 
¿Qué pudo haberles revelado es to sobre el esti lo de vida que más te conviene;> 
¿Si tu lograras comprometerte con este concepto ele ti mismo que influencia tendrá ello en tu vida y en que medida 
puede modificar tu vida, el confirmar la opinión que tienes ele ti mismo;i 

};;- Preguntas sobre Logros Aislados: 
Directas. 

¿Puedes recordar una ocasión en la que tu hijo/a es tuvo a punto de caer en el problema pero en cambio logro 
reaccionar y evitarlo;> 
¿Puedes recordar una ocasión en la que tu y (tu madre o hijo/a) tenían opiniones divididas sobre un problema y que sin 
embargo, luego lograron unirse y oponerse a la influ encia de ese problema? 
¿Puedes identificar alguna ocasión en la cual te sentías más preparado y fuerte y cas i no te doblegaste al poder del 
problem a;> 

Indirectas. 

¿Qué aspectos de es tos nuevos cambios a los demás les pareció más impresionantes) 
¿Qué crees tu que a tu (madre, hi jo/ a) le parece sorprendente sobre el modo en que enfrentabas el p roblema) 
¿Según tu que parte de lo que nos has dicho le puede decir a los demás que todavía tienes cierta influencia que sigue 
sos teniendo el problema;> 

};;- Preguntas relativas a la Explicación Única: 
Directas . 

¿Cuándo te diste cuenta po r primera vez ele que debías tomar la decisión de ser audaz y emprender algo nuevo) 
¿De donde crees tu que tu (hijo o mad re) saco la idea de expe ri mentar un nuevo esti lo de vicia' 
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-:Qué circunstancias recientes te señalaron que estabas tomando un nuevo camino:> 

l ndirectas. 

¿Según tú, este logro que haz tenido como una guía para cambiar, que le dice a los demás sobre esta nueva decisión que 
tú tomastú 
¿Qué crees que les parece más significativo a los demás de ese nuevo cambio:> 
¿Qué crees tú, que tu intención de superar el problema le dice a tu (madre o hijo) en la manera en que estas tratando de 
dar un cambio a tu vida:> 

' Preguntas relativas a la Redescripción Única: 
Directas. 

¿Qué cosas de rj consideras que sean importantes que conozcan los demás? 
¿Qué te dicen estos cambios sobre las cosas que hay en la relación con tu (madre o hijo/ a ) que a ti te seria grato 
conocer:> 
¿Cuál de los cambios que acompañan una nuc;va imagen de tu madre o hijo te parecerían más agradables:> 

Indirectas. 

¿Qué aspectos. crees que los demás han descubierto sobre tu capacidad que de otra manera no se habrían dado cuenta? 
¿Qué crees que esto le podría decir a tu (madre o hijo/ a) sobre ti y que ella o el puedan apreciar:> 

Referentes a la relación con el si mismo. 

¿Qué te parece oírte decir que tu tienes autoridad sobre ti mismo:> 
¿En que medida saber esto sobre ti influye en la manera en como te veú 
¿De que manera estas cambiando?¿Influyen en tu capacidad de respetarte a ti mismo:> 

Referentes a la relación con los demás. 

¿Cómo estos descubrimientos a cerca de la influencia que tienes sobre el mantenimiento del problema, afectan tu 
relación con tu madre o hijo:l 
¿El significado que le das a estos cambios como afecta la relación que tienes con tu (madre o hijo/a)? 

' Preguntas sobre Posibilidades Únicas 
~ 

¿De que manera conocer lo que sabes de ti, influye para que des el próximo paso:> 
¿En que medida crees que esta nueva relación con tu (madre o hijo/a) puede cambiar tu futuro? 
¿Puesto que te gusta esta nueva imagen de ti, que otras cosas le podrías agregar? 
¿Poniendo cuidado en no adelantarte demasiado a lo que podría suceder cuando crees que estarías preparado para 
intentar el próximo paso? 

Indirectas. 

¿Habiéndose enterado los demás de esta nueva relación con tu (hijo o madre), que pasos crees que ellos consideran que 
debes dar? 

Referentes a la relación con el si mismo. 

¿En que medida aprovechar algunos de estos nuevos cambios pueden afectar la relación que tienes con tigo mismo? 

Referentes a la relación con los demás. 

¿Qué efecto tendrá en tu relación con tu (madre o hijo/a) el hecho de que ella o el siga algunos de es tas nuevos 
cambios? 
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La mayoria cíe fas personas no se mofestan en aprenáer sino fas nonnas cíe viáa mas efementafes: 
Jfacer, crecer, reproducirse, morir. <Para fa mayoria cíe tos seres fiumanos no es aprender, sentir, 
Sorprenderse, anafizar, profuncíi.zar, rejlú;jonar fo que importa; fo que importa es conservar 

fo que por regfa es fa vercíací, ÚJ 6ueno, fo mejor ¿'Tradición, costum6re o aceptación? 
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A) PROPQSffO 

Esta investigación surge debido a las experiencias vividas en el servicio social en las instituciones del Centro de 
Atención a la Mujer (CAM) de Cd. Nezahualcóyotl y del Centro de Atención a la Violencia lntrafamiliar (CAVI) de la 
PG J DF, ya c1ue un gran número de las personas que solicitaban la ayuda en estas instituciones eran mujeres 
divorciadas, separadas o abandonas, con problemas con sus exparejas en algunos casos, y otros con sus hijos que 
estaban en la etapa de la adolescencia. Se observo en el periodo de servicio en estas instituciones que no se brinda una 
atención que contemplara, se preocupara o tuviera el compromiso po r conocer las implicaciones, necesidades, 
creencias, estilo de vida, etc. de las mujeres y sus hijos que es taban en una situación de divorcio, separación o 
abandono. En es tas instituciones, como por ejemplo CA VI se dirigía a la aplicación de alguna acción jurídica en 
protección a la mujer y sus hijos, alguna asesoría psicológica semanal o la asistencia a grupos te rapéuticos que tenían 
una duración de tres meses aproximadamente donde se trataban temas como la autoestima, la violencia, la asertividad, 
el género y otros, estas actividades eran dirigidas por varios psicólogos o abogados, es decir, no había una coordinación 
para que uno o un grupo delimitado de psicólogos o abogados tomaran un cierto número de casos sino que había 
muchos encargados en el mi smo expediente; esto originaba en las personas mayor confusión, desilusión y molestia 
pues varias de estas personas les indicab;m y decían cosas distintas acerca de lo que era o no correcto hacer en su 
situación. El CAM solo o frecía orientac ión psicológica o jurídica sin la integración de un expediente o un seguimiento y 
la situación no variaba en relación a la cal idad del servicio que otorgaban. 

Después de haber visto y experimentado las situaciones antes descritas con las personas que asistían allí, esto llevo a 
seguir con un interés por el tema de las familias después de un divorcio, separación, abandono y viudez pero visto 
desde un óptica distinta, a partir de lo que madres e hijos viven y piensan acerca de su situación y no acerca de lo que 
los presupues tos de las culturas profesionales -como las nombra White (2002b) - dicen que es o debe ser en una familia. 
E n este sentido, es como se origina también la creación de un foro de reconocimiento y expresión ''Co11stnge11do 1111a 
1111eva Historia de Vida" con la finalidad de que madres y adolescentes narren y re-narren las histori as de sus vidas y 
reconozcan sus saberes y habilidades en relación a si mismos y sus relaciones con los otros. Es preciso decir que 
debido a la estructura burocrática de estas instituciones y el sin fin de tramites que para los mismos psicólogos y 
abogados que laboran ahí se hacen interminables para la aceptación de un proyecto, no se llevo a cabo este foro en esas 
instalaciones lo que llevo a la búsqueda de otros espacios lo cual no fue una tarea fácil. 

Después de haber realizado una amplia revisión documental, algunos autores (Harris, 1972; Wallerstein y Blakeslee, 
1990) señalan las graves repercusiones de la ruptura de los padres en una familia, sobre todo para los hijos, otros afirma 
(Chant, 1999; Goodrich, 1989; González, 1999; Walters, 1991) que si existen consecuencias pero al estudiar a la familia 
uniparental desde una visión de la familia nuclear se ignora la singularidad y se homogeniza los procesos famili ares; las 
familias conducidas por mujeres pueden ser catalogadas por la cultura como familias rotas, disfuncionales o 
desdichadas lo cual lleva a prácticas de poder sobre es tas familias que determinan una forma de pensar, sentir y actuar 
(como por ejemplo, el que una mujer no debe estar sola o que un adolescente es irresponsable, ya que la etapa de la 
adolescencia se ve como conflictiva y dificil tanto para el joven como para la familia). Es por lo anterior que el 
propósito de este trabajo fue investigar desde las propias experiencias de vida de las personas participantes en esta 
investigación (madres y adolescentes) sobre el tema de la familia uniparental con hijos adolescentes, y conocer los 
significados en relación a formar parte de una famili a uniparental; ser jefa única de familia ante la ausencia de la pareja; 
ser adolescente ante la ausencia del padre; tener un hijo adolescente y ser adolescente; al fom13r una familia uniparental 
como es que se relacionan madres y adolescentes. Al haber elaborado un foro que tuvo como objetivo ayudar a estas 
familias a reelaborar una historia diferente a la que ya conocen fue útil para la desconstrucción de las prácticas de poder 
que actuaban sobre es tas familias; todo lo anterior no fue la comprobación o verificación en relación a una teoría o lo 
que indican los autores consultados sino la de construir un conocimiento acerca de las familias uniparentales. 

B) LA METODOWGÍA CUAUTATI VA: ¿PorQ11é? y¿Para Qué? 

En relación al propósito planteado (el conocer desde las experiencias de vida de madres y adolescentes lo que 
significa formar parte de una familia uniparental y construir un conocimiento acerca de ello) se hizo necesario el buscar 
alternativas a la metodología cuantitativa, pues el problema tendóa que ser el resultado de algún hecho concreto 
observable y objetivo, además de ser medido y dividido en variables para su control y posterior verificación. En este 
sentido, la investigación cualitativa brinda una perspectiva diferente para relacionarse con el problema a investigar, 
dentro de su complejidad y atendiendo a la subjetividad de las personas investigadas (González, 2000). La investigación 
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cualitativa confia en las diversas expresiones subjetivas (escritas, verbales y no verbales) de los significados que las 
personas ofrecen a sus experiencias. 

La investigación cualitativa brinda la oportunidad de hacer fl exible el proceso de inves tigar, además de que la Terapia 
Narrativa de White y Epston, permiten acercarse de una mejor fo rm a al contexto en el cual las personas (familia 
uniparental con adolescentes) construyen su realidad y los significados que en ella se encuentran a travé, de la 
conversación. De esta manera el análisis de las observaciones, narraciones y datos en general no será la confrontación 
con una teoría sino la de construir y desconstruir un conocimiento de una realidad colectiva. 

Es importante mencionar que lo que a continuación se presenta no solo cumple el objetivo de justificar la 
metodología cualitativa en es ta investigación sino también el de clarificar los procesos implicados en la producción del 
conocimiento en la investigación cualitativa y los cuales son empleados en es te trabajo. 

González (2000) afirma que la definición de lo cualitativo en la investigación psicológica, como definición 
epistemológica, se define esencialmente por los procesos implicados en la construcción del conocimiento y po r la 
fo rma en que se produce el conocimiento. En es te sentido la epistemología cualitativa se apoya en tres principios que 
tienen importantes consecuencias metodológicas. Estos son: 

*El ronocimiento es 1111a prod11cció11 ro11stmcliva-ti1terpn:tativa. El conocimiento no es considerado como una suma de hechos 
definidos por constataciones inmediatas del momento empírico. La interpretación se convierte en un proceso en el que 
el investigador integra, reconstruye y presenta en construcciones interpretativas distintos indicadores obtenidos durante 
la investigación y que no tendrían sentido si se tomaran en forma aislada como constataciones empíricas. E l carácter 
constructivo interpretativo no se contrapone al carácter descriptivo pues ambas son formas de producción de 
conocimiento. 
*Carácter í11teractí1JO del proceso de prod11cción del ronocimiento. Destaca las relaciones investigador-in.vestigado ya que son 
condición para el desarrollo de las investigaciones; otorga valor especial a los diálogos que en ella se desarrollan y 
dentro de los cuales las personas se implican emocionalmente y comprometen su reflexión en un proceso en el que se 
producen informaciones que cobran mucho significado para la investigación. El carácter interactivo del conocimiento 
conduce a revalorar la importancia del contexto y de las relaciones entre las personas que participan en la investigación 
y el investigador pues son momentos importantes para la cualidad del conocimiento conocido. 
* Síg11ificación de la si11g11/andad romo nivel legitimo de fa prod11cció11 del ronocimien/Q. Cuando se trabaj a con la persona como 
singularidad se identifica como forma única y diferenciada de constitución subjetiva, esto quiere decir que la expresión 
individual de la persona investigada cobra significado conforme al lugar que ocupa en un determinado momento para 
la producción de ideas por parte del investigador. El conocimiento científico desde una perspectiva cualitativa no se 
legitima por la cantidad de sujetos estudiados, sino por la cualidad de su expresión, el número de casos a considerar en 
una investigación se relaciona con las necesidades de inves tigación que se van construyendo en el curso de la 
investigación. 

Estos tres principios de la epistemología cualitativa que González (2000) presenta, llevan a diferentes formas de 
producción de conocimiento. Es así, que la St1hjetividad se convierte en el objeto de la investigación cualitativa lo que: 

. . . ro11d11ce a 1111 roncepto diferente de lo psíq11íro, q11e impide su rosíficación en categprías rígidas e í11m11tahles, o en 
entidades objetivas susceptibles de medición, manipulación y rontroL La Stlbjetividad se ronstitll)'e en entidades 
romplejas, romprometidas en difen:ntes fom1as ron el sistema subjetÍIJO romo 11n todo, ta11to en fa organización sí11g11/ar 
del sujeto roncreto, romo en los diferentes niveles de fa subjetividad sociaL (González, op. cit.; p. 25) 

Por otra parte, el lugar de lo teórico y de lo empírico cobra gran importancia en el desa.rrollo de la inves tigación 
cualitativa pues una de las características que se le atribuyen es su naturaleza teórica que no implica una independencia 
con lo empírico. La teoría no es utilizada como un marco supraindividual rígido (supone la no participación del 
investigador y el control de su subjetividad) el cual se opone a nuevas ideas y conceptos empíricos, se entiende como 
teoría construida y conducida activamente por el investigador. El mommto empíriro no es simplemente la acumulación de 
datos que se producen en esta instancia, sino también las ideas, conceptos y construcciones que se integran de forma 
inseparable dentro de la creación de información empírica. No se establece una diferencia estricta entre teoría y 
momento empírico. (González, op. cit.) 

Lo anterior, conduce a una forma distinta en la construcción del conocimiento, ya que no es dirigida a la certificación 
de una afirmación como dato empírico, como es en la inducción, o de la relación entre proposiciones teóricas, como la 
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deducción, además de que responden a una concepción posi6vista y están comprometidas con una actitud pasiva del 
invest·igado r. González (2000) propone el término !óg¡.ca co11fig11racionaf que es un concepto en desa rrollo, y s_c refiere a: 

... tfll procedimiento co11/í..~11racio11al en h prod11cció11 de conocimie11/o, uf ctm! atribuimos ,¡1rácter piuridetermi11ado. 
irreg11hr_y contmdictorio ... es din,gido por el i11vesl1gador, q11ie11 dmtro del complejo 1111iverso de i11/ormaáó11 producidt.1 
1•t.1 rar111(tca11do el curso de s11s ideas e11 dúti11tos e;i:s de /lt1'esl1gaao11 ... imp/ú¡¡ al ú1ve.rt(gador en 1111 proceso co11sta11te 
de producáon de ideas .Y reflexio11es, h.r c11afes 110 p11edm ser organizadas por 11ú1g!Í11 mterio extemo a s11 
pmsamiento. (p. 4 5) 

De esta manera, se puede afirmar que la defi nición de la i11vestioació11 malilaliva para es te autor no corresponde a una 
definición inst1'umental, es epistemológica y teórica, esta apoyada en procesos o ri entados al conocimiento de un objeto 
complejo, la subjetividad, ruyos elementos es tán 11nplicados simul táneamente en diferentes procesos que integran al 
todo, son cambiantes frente al contexto en que se expresa la persona. La historia y el contexto que caracterizan el 
desarrollo de la persona o personas estudiadas marcan su singularidad, la cual es expresión de riqueza y flexibilidad del 
fenómeno subje6vo. La epistemología cualitativa se convierte en un esfuerzo en la búsqueda de formas distintas en la 
producción de conocimiento en psicología, con la finalidad de permitir la creación teó ri ca ace rca de la realidad 
plurideterminada, dife renciada, irregul ar, interactiva e histórica de la subjetividad humana. 

Además, en la investigación cualita6va a diferencia de las rnan6ta6vas todo se encuentra sobredetcrminado por el 
obje6vo final; son los objetivos los que marcan los procesos de inves6gación rualita6va, dado que cerli rse a hipótesis 
previas no haría sino limitar el propio análisis. E l mundo simbólico capturado mediante di scursos no se enmarca en 
modo alguno a premisas previamente formalizadas para su ulterior ve rificación. En la investigación cuali tativa, por el 
contrario, se pretende la determinación de las relaciones y los significados que habitan en el contexto y como se afectan 
mutuamente, mediante la operación de dilucidar significados. (Dávila., 1995) 

Es así como la inves6gación cualitativa es un proceso creativo, el inves tigador debe ser un creador altamente reflexivo, 
que no pierde detalle de lo que acontece en el exterior que observa, pero que también esta sumamente atento a lo que 
sucede a su interior. Inves tigar no es solamente conocer desde cierta perspectiva, es decir, utilizar algún marco teórico, 
sino también es hacer en el sentido de las posibilidades que abren el proceso de observación reflexiva que tanto el 
investigador como los otros actores (sujetos investigados) promueven en su acción creadora. La inves6gación como 
proceso interpretativo no puede verse separado de la cultura., la sociedad y la historia, por que la observación misma no 
consiste en observar a simple vista, dado que es tributaria de los instrumentos de una sociedad y de una época. Toda 
cultura comporta una visión del mundo, un modo de recortar y percibir lo real. Si esto es así, puede entenderse que el 
modo de recortar y construir en una época no es eterno, ni es igual al de otro momento histórico. (Eguiluz, 2001b) 

Para Noya (1995) idealmente la inves6gación cualitativa se distingue de la cuantitativa por la reflexividad que se 
manifestaría en dos niveles, en su objeto y en su método: 

l. La inves6gación cualita6va aborda el estudio de la construcción social de la realidad elaborada por los 
individuos en sus actos de habla (individuales y colec tivos): dada la reflexividad como parte de las prác6cas 
disrursivas, la investigación cualita6va hace de ella su vía de acceso al objeto de su análisis. 

2. La investigación cualitativa es, además, metodológicamente reflexiva: el punto en que se basa la jus6 ficación de 
la inves6gación cualitativa es el principio de inclusión del observador en la observación, la conciencia de que lo 
observado lo construye un observador - una especie de principio de indeterminación-. 

Para Zohn (1997) los métodos cualitativos son muy adecuados en el estudio de la famili a. Ya que al utilizarlos se 
puede llegar a comprender cuales son los significados que los sucesos y experiencias de la vida familiar tienen p ara cada 
uno de los miembros de la familia. 

q CUESTIONES DE TI\TVE.STTGACIÓN: 

Tomando en cuenta el contexto Socio-Cultural de México, 
¿Cual es el significado que han construido las madres y los adolescentes acerca de lo que es fo rmar parte de una familia 
uniparental y de la adolescencia en base a sus experiencias de vida? 
¿Cómo se ven y como viven las mujeres al ser progenitoras únicas ;i 
¿Como se ven y como viven los y las adolescentes al tener solamente un padre:i 
Siendo la adolescencia una etapa de transición en la familia, 
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¿Cómo perciben las madres a partir de sus propias construcciones a sus hijos e hijas adolescentes:> 
¿Cómo los y las adolescentes se perciben a si mismos en esta etapa:> 

Al ser una familia uniparental, ¿Cuál es la forma en como se relacionan las madres y los/las adolescentes :> 

Al compartir sus experiencias (madres y adolescentes), en un espacio que propicie la reflexión acerca de cómo \ "l\Tll 1· 

experimentan ser una familia uniparental, 
¿Contribuirá a un proceso de cambio en la construcción de una historia alte rnativa acerca de ser familia uniparental, la 
ausencia del padre en la familia, la adolescencia y las relaciones entre madi:e e hijo en los participantes? 

D) PARTICIPANIES 

La realización de la investigación se hizo en una escuela secundaria, a la cual se le pedió como único criterio de 
selección de los participantes, que pertenecieran a una familia uniparental sin importar bajo que condición se fo rmo 
dicha familia, es decir, si fue por divorcio, viudez, abandono o por decisión propia y además donde estuviera a cargo la 
madre. Al ser los maestros quienes hicieron la selección de los alumnos decidieron elegir a quienes pertenecían a lo que 
llamaban Consejo Técnico, instancia donde se encontraban los alumnos con mal comportamiento y/ o bajas 
calificaciones, repetición de años escolares y que tenían condicionada su permanencia en la escuela. 

En total se trabajo con siete fami lias (s iete madres y ocho adolescentes). Las edades de las madres iban de los 33 a 
los 58 años, su escolaridad era de primaria incompleta a licenciatura. Antes de la investigación y en el transcurso de la 
misma, ninguna contaba con alguna relación o pareja. Las madres participantes tenían un empleo, excepto una que en 
el momento en que se realizó la entrevista de invitación al foro tenía una semana de desempleada. Las madres que se 
separaron o fueron abandonadas, algunas de ellas ya trabajan antes de la ruptura, otras no lo hac ían y solo se dedicaban 
al hogar. Las que eran madres solteras después del nacimiento de su hijo comenzaron a trabajar. 

Los adolescentes que participaron en esta investigación, eran de 1 º, 2° y 3° grado de secundaria, todos ellos hombres 
y sus edades están entre los 12 y 15 años. En cuanto al lugar que ocupan entre sus hermanos, tres eran los mayores, dos 
ocupaban el segundo lugar y los dos restantes son hijos únicos. Todos ellos solo tenían como actividades el ir a la 
escuela y ayudar en casa. 

Las circunstancias por las cuales estas familias llegaron a ser uniparentales son: dos de ellas eran madres solteras, una 
era viuda desde hace 12 años, otra después de vivir diez años como familia nuclear fueron abandonados hace cuatro 
años; por último, las tres restantes tenían entre uno y cuatro años de separados, después de vivir entre 10 y 14 años 
juntos, aun sin consumarse el divorcio en términos legales. 

E) COl\TTEXTO DE IRABATO 

La realización de la investigación se llevo a cabo en las instalaciones de la Escuela Secundaria Técnica No. 9 'Ju!ian 
Cari/IQ" de Cd. Nezahualcóyotl quien acepto el proyecto. Esta secundaria se ubica en una manzana donde circunda con 
otras escuelas primarias o secundarias (área escolar) lo que es común en este municipio. Es una escuela amplia y con 
instalaciones adecuadas para las actividades de maestros y alumnos, entre las que se destacan canchas deportivas, 
biblioteca, auditorio, centro de cómputo, talleres, salones. 

E l contacto con la secundaria se hizo a través de compañeras psicólogas que habían llevado con anterioridad un taller 
y nos comunicaron que gran parte de las madres asistentes formaban parte de una famil ia uniparental y que las 
autoridades del plantel mostraban interés por la realización de pláticas o talleres que se llevaran a cabo dentro de la 
escuela. Es así que nos acercaron con el subdirector, quien siempre mostró una actitud disponible y cooperadora con lo 
que se requiriera para el foro: En la primera plática que se mantuvo con él se le comento acerca del propósito del foro 
y que formaba parte de un proyecto de titulación, expreso su interés y dijo que los alumnos con los cuales le interesaba 
que se trabajara era con los del tumo de la tarde pues son los que representaban mayores problemas para la institución 
en relación a su mal comportamiento, bajas calificaciones y repetición de años escolares, comento al respecto que esto 
se debe a que se ha detectado descuido por parte de los padres y que muchas de las madres no tenían una pareja. 

Cabe mencionar que lo que se detecto en la secundaria es una rígida disciplina para los alumnos, incluso hasta una 
categorización que lleva a ciertos privilegios, por ejemplo, en el turno de la mañana se ubica a los alumnos regulares y 
con edades dentro del promedio que se requiere para cursar el grado escolar de primero, segundo y terce r grado, 
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además que dentro de los privilegios están el empleo del centro de computo el cual no se observo un uso por los 
alumnos de la tarde. Existía el área de Traba jo Social donde estaban a cargo una psicóloga y una trabajadora social, ese 
lugar se convertía en el tipo de un Ministuio Público donde se llevaba al alumno infractor para recibir su dictamen y 
comunicárselo a la madre. Otras prácticas de poder, como las designaría White (1994), era que en el momento de 
llevarse a cabo una ceremonia en la explanada de la escuela se ubican tras los grupos de alumnos formados el prefecto, 
maestro o alt,>Ún encargado asignado para que vigi laran el orden y solemnidad de tal actividad; los maestros, 
intendentes, prefectos, el personal en general e incluso las madres que se unían a estas prácticas se dirigían a los 
adolescentes como niños, que dentro de este contexto escolar, representaba el ignorar el proceso de desarrollo y 
crecimiento que están pasando estos alumnos, además corno un medio para ejercer control en relación a la expresión 
de ideas y decisiones que eran de uso exclusivo para los adultos. 

Por último, la realización de las actividades propias de esta investig'1ción se llevo a cabo en el taller de electricidad, 
que si bien no contemplaba los elementos para llevar a cabo un foro, no represento mayores dificultades o molestias 
para los que participamos en él. Se trato de que el taller se acondicionara y organizara de acuerdo a las necesidades del 
foro, como el tener libertad de movimiento, además de cierta limpieza que es dificil de conservar en estos lugares por 
las herramientas y aparatos que son empleados. No se asigno otro espacio debido a que los días sábados, que eran los 
días en los cuales se estaba con las madres y adolescentes en esta investigación, también los maestros de distintas zonas 
escolares se reunían en esta secundaria para llevar a cabo reuniones y conferencias en los salones y el auditorio, además 
de que simultáneamente se estaba llevando a cabo otro taller dirigido a padres de familia. 

F) METODO CUAUTATIVO 

El método crmstn1ccio11istq soaal es el que se utilizó, ya que es el que más se acerca a el propósito de esta investigación, 
debido a que: (Pearce, en: Eguiluz, 2001b) 

l. E l mundo social consiste en actividades conversacionales, definidas como patrones de actividades conjuntas 
parecidas a juegos. 

2. Los seres humanos tienen una habilidad innata para hacerse un lugar en esta clase de juegos. 
3. Estas actividades se estructuran según ciertas reglas que nos obligan a hacer o no hacer ciertas cosas 
4. Nuestro mundo social esta formado por lo que hacemos y por los productos de esos haceres. 
5. Cuando nos integramos a esas pautas de interacción social, nunca nos incorporamos a un solo juego sino que 

participamos en una variedad de pautas de interacción social que nos permiten tener ciertas identidades. 

No podria decirse que el construccionismo social es u11 11uevo método para explicar la realidad, pero es indudable que 
sus propuestas permiten abordar el estudio de la interacción humana. QuiZfÍ un poco más adelante el co11struccionismo 
social /t;gre 110 so/t; explicar ciertas ideas epistemológicas sí110 también propo11ga pasos concretos para hacer investigación. 
Pero adelantándonos a ese futuro previsúJ, podemos hablar sobre /¡¡ que ya ahora se vislumbra. (EguiluZJ op. cit.; 
p.80) 

La forma de conocer que propone el método construccionista social es: (Eguiluz, op. cit.) 
¡.. A través de la interacción verbal, gestural, de signos escritos, dibujos o cualquier otra manifestación construida 

por alguien que tiene por objeto trasmitir una idea o un sentimiento. 
¡.. Toda acción y todo acto en el que participamos es ca-construido. 
¡.. Para entender las acciones que se producen hay que verlas en el contexto en el que se originan, ya que nada 

tiene significado fuera del contexto. 
¡.. La comprensión de las acciones que se producen implica ver las cosas en el contexto en el que ocurren y ver 

también, como las cosas modifican a los contextos de ocurrencia. 
¡.. El énfasis se coloca en los procesos construidos en el lenguaje. 

G) INSIRUMENTOS 

En la investigación cualitativa los instrumentos dejan de ser fuente de producción de datos validos y se convierten en 
fuente de información sobre lo investigado, esta información solo adquiere sentido dentro de las informaciones 
producidas por los participantes. Dentro de la metodología cualitativa los instrumentos son todos los medios que 
conducen a estimular y facilitar la expresión de la(s) persona(s) investigada(s). Así, por ejemplo, serán instrumentos de 
investigación psicológica: laminas, completar frases, situaciones de dialogo, análisis de videos, juegos, dibujos, formas 
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de relación grupal y otros (González, 2000). Por lo anterior, los instrumentos que se empicaron en esta investigación 
son los siguientes: 

g.1 Genograma. 

Esta herramienta es un formato para dibuj ar un árbol familiar que registra información sobre los miembros de un:i 
familia y sus relaciones durante por lo menos tres generaciones. Según McGoldrick y Gcrson (1996) aunque no hay un 
consenso general sobre la manera correcta de realizar un genograma, en la hi storia clínica este resulta un eficiente 
resumen clínico permitiéndole así al terapeuta que desconoce el caso adquirir, en fo rma rápida un gran cantjdad de 
información sobre una familia y tener así una visión de los problemas potenciales, es así que el genograma es más bien 
una herramienta interpretativa subjetiva con la cual el terapeuta puede generar hipótesis tentativas para otras 
evaluaciones sistemáticas. 

Desde el punto de vista sistémico menciona González (1995), los hechos concurrentes en distintas partes de la 
familia no se consideran como sucesos al azar; más bien se les considera interconectados sistémicamente. Además, es 
más probable que los hechos críticos ocurran en los puntos nodales de transición del ciclo vital. Es por esto, que el 
genograma se convirtió en una herramienta útil para evaluar la historia y las pautas de relación de los sistemas 
familiares uniparentales. Se les puede usar en familias bajo tratamiento terapéutico corno en familias que participen en 
una investigación. 

El genograma se construyó en base a lo propuesto por McGoldrick y Gerson (1996): 

a) Trazado de la estmctura familiar Se hizo la descripción grafica de cómo están los diferentes miembros de la familia 
ligados biológica y legalmente entre si de una generación a otra. Este trazado se construyó con figuras que representan 
personas y líneas que describen sus relaciones. Cada persona esta representada según su género, con un cuadro si es 
varón y con un círculo si es mujer. Para la persona índice alrededor de la cual se construyó el genograma las líneas son 
dobles. Para señalar a alguien que ya falleció se colocó una X dentro de la figura correspondiente. Las fechas de 
nacimiento y muerte se indican a la derecha y a la izquierda de la figura. 

b) Registro de la información familiar Se agregó información sobre demografía, funcionamiento y sucesos familiares 
críticos. La información demográfica incluye edades, ocupaciones, nivel educativo, cte. El aspecto funcional incluye 
datos sobre funcionamiento emocional, salud física y comportamiento de los distintos miembros de la familia. Los 
sucesos críticos incluyen transiciones importantes, cambios significativos en las relaciones, migraciones, fracasos y 
éxitos. 

c) Representación de las relaciones fami/iareJ". Es el de mayor dedicación, comprendió el trazado de las relaciones entre los 
miembros de la familia. Se utilizaron distintos tipos de líneas (punteada, doble o triple, quebrada, etc.) para simbolizar 
los diferentes tipos de relación (distante, unida, fusionada, conflictiva, cte.), entre dos o mas miembros de la familia. 
0/er anexo 1, PP- 156-163) 

g.2 Redes semánticas. 

Esta técnica tiene como propósito fundamental aproximarse al estudio del significado de manera "natural", es decir, 
directamente en las personas, evitando la utilización de categorías artificiales creadas por los investigadores para 
explicar los significados (Figueroa et aL, 1981; en: V aldez, 2000) . Para V aldez (1992, en: Mora, 1994), la importancia 
de esta técnica reside en que constituye un mecanismo a través del cual brinda la representación subjetiva que tiene las 
personas acerca del mundo, es una propuesta alternativa en la indagación de la subjetividad, cuya principal vía de 
acceso es a través del lenguaje. 

E n esta técnica las personas definen un concepto particular elegido por el investigador por medio de un número 
definido de palabras sueltas, a las que es tos asignan un valor jerárquico en orden de importancia para la definición. 

Para obtenerlas se les solicitó a las personas dos tareas: 

a) El definir con la mayor precisión posible la palabra o frase en cuestión (ausencia del padre en la familia, adolescencia y 
relación madre e hijo), a través de la utilización de un mínimo de cinco palabras sueltas, las cuales fu eron verbos, 
adverb ios, sustantivos, adjetivos, nombres, pronombres, etc. 
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b) Después de que definieron la palabra o frase se les solicitó que jerarquizarán el total de palabras que dieron como 
definidoras, en función de la relación, importancia o cercanía que consideraron tiene cada una de ellas a partir de dicha 
palabra. Así, le as ignaron el número 1 a la palabra más cercana o en relación con la palabra estímulo, el 2 a la que sigue 
en importancia y así sucesivamente hasta jerarquizar el total de palabras definidoras. 0f er anexo II , pp. 164-167). 

g.3. Foro "Constn1yendo una nueva histona de vida'~ 

Este foro se construyo también como una herramienta pues se considera que es un medio para indagar procesos de 
subjetividad colectiva e individual entre los miembros de la familia uniparental, a partir de la construcción de narrativas 
que expresan y apuntalan las formas en que se organizan sus experiencias cotidianas y circunstanciales. 

La importancia del lenguaje como elemento crucial en la construcción de la realidad social, y también del sujeto, a 
sido subrayada repetidamente por aquellos pensadores llamados construccionistas, entre ellos están Michael White y 
David Epston (1993), quienes son representantes de la corriente narrativa y le dan gran importancia a los escritos 
elaborados por las personas. Estos escritos o textos se utilizan con fines terapéuticos y de investigación, es así que una 
de las premisas que dan sentido a esta corriente es que puesto que no se puede tener un conocimiento directo del 
mundo - pues es a través de la experiencia como las personas conocen-, entonces para entender nuestra vida y 
expresamos, nuestra experiencia debe ser relatada y es este hecho lo que determina el significado que le damos a las 
experiencias. Y al narrar estas historias se produce un sentido de continuidad y significado en las vidas, entonces, la 
persona que realiza la narración se apoya de su historia para ordenar la cotidianidad (eventos, sentimientos, 
comportamientos, etc.) e interpretar sus posteriores experiencias. 

Siguiendo las ideas de investigadores como Thompson, Bertaux y Burgos (1997) quienes expresan que los relatos de 
las historias de vida, como construcciones inmersas en la modalidad narrativa, no son simples instrumentos para 
recabar datos, sino lugares de construcción de conocimiento y análisis. En este sentido y bajo su supuesto narrativo, los 
relatos de vida cobran el carácter de un dispositivo metodológico. 

El foro "Construyendo una nueva historia de vida'; tuvo una duración de 16 hrs., fueron 9 sesiones que estuvieron 
distribuidas en una sesión por semana ~os días sábados, pues todas las madres trabajaban entre semana) con duración 
de 2 hrs. a 2hrs. y media. Dichas sesiones estuvieron divididas en tres módulos que se enfocaron en el rito de pasaje 
que es una de las analogías empleadas en la Terapia Narrativa, y el cual se expuso anteriormente. 

El primer modulo se baso en la fase de separación, el segundo en la liminalidad y el último en la reincorporación. Es 
importante decir que todo el foro y cada sesión estuvo organizado de la forma en como la terapia narrativa colabora en 
la solución de los problemas de las personas en terapia. Cabe indicar que en cada modulo y cada sesión se describen 
objetivos particulares, los materiales que se requieren, las dinámicas para realizar con el grupo (algunas fueron 
retomadas de los libros "Aprender Jugando: Dinámicas vivéncia/es para capacitación, docmciay crmsultoria'; de Acevedo (2001), 
Tomo 1, 11 y 111; y "70 juegos para dinámica de grupos" de Fritzen (1999), las cuales fueron reestructuradas y modificadas 
de acuerdo a las necesidades, temática y estructura del foro). Para la organización de las hojas de trabajo de cada 
dinámica se les pidió un fólder a cada persona, el cual se entrego al final del foro con la finalidad de que realizarán una 
re-lectura de lo que hicieron a lo largo del foro. Para poder realizar las intervenciones en las dinámicas se elaboró un 
machote de preguntas basadas en la Terapia Narrativa de Michael White y David Epston, y que fueron utilizadas a lo 
largo del foro. (Para mayores detalles del foro regresar al epígrafe de la Ceremonia de definición en el capítulo 111, p. 
85). 

Es importante mencionar que dentro del foro se pueden destacar otros instrumentos como las dinámicas grupales, 
las cartas escritas, el fólder de cada participante con sus hojas de trabajo y las preguntas de influencia relativa. 

H) PLAN DE ACCION. 

Los investigadores cuando realizan una investigación cualitativa, no siempre operan siguiendo un esquema de acción 
o diseño previamente determinado. La complejidad de un es tudio cualitativo hace difícil predecir lo que va a suceder, 
por ello, la característica fundamental del plan de acción o diseño cualitativo es su flexibilidad, su capacidad de 
adaptarse a cada momento y circunstancia en función del cambio que se produzca en el tema que se esta investigando. 
Janesick (1994; en: Rodríguez, Gil & García, 1999) señala que el diseño cualitativo se interesa por la comprensión de un 
escenario social concreto, no necesariamente en hacer predicciones sobre el mismo. Es abierto, tanto en lo que 
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concierne a la selección de participantes-actuantes en la producción del contexto situacional as í como en lo que 
concierne a la interpretación y análisis, ya que tanto el análi sis como la interpretación se conjugan en el inves tigador 
quien es d que integra lo que se dice y quien lo dice (D ávila, l 99S). Se caracteriza por la invención: es to es, por dar 
cabida siempre a lo inesperado; o dicho de otra fo rma, po r termina r toda rutina, puesto que las técnicas d~ 
inves tig<ición cualita tiva se aplican a una realidad siempre cambiante. 

El diseño de una investigación es el intento del inves tigador de poner o rden al conjunto de in fo rmaciones, hechos, 
acciones, situaciones, expresiones, etc. de tal forma que tcng;1 sentido y pueda comunica rse es te sentido a los dem:1s. 
(l::rlandson, 1993; en: Rodríguez, G il & Carcía, 1999) 

l'o r tal motivo, el p roceso que se describe a continuación intenta abarca y dar cierto orden a las etapas po r las cuales 
se ll evo a cabo es ta inves tigación y que además tienen relación con las ideas planteadas por Conzálcz (2000). 

En la investigJción cualitativa el tema a investigar representa un momento en la re fl exión del investigador el cual 
permite identificar lo que desea inves tigar y puede aparecer como um primera ap rox imación de lo más difusa y poco 
es tructurada. 

En el caso de es ta inves tigación una primera aproximación de lo que se quizo estudiar fu eron los significados en la 
relación madre e hijo adolescente que pertenecen a una famili a uniparcntal, si bien, es muy general o puede parecer 
ambiguo, represento una cons trucción en proceso que se fu e desarrollando hacia nuevas y diversas ideas, conceptos y 
construcciones. 

Al igual que el tema de inves tigación, la revisión bibliográfica no se planteo como un momento formal de simple 
recopilación, organización y es tructuración de la información en capítulos, rep resento un momento esencial en la 
producción de conocimientos que tuvo expresión progres iva en el curso de la 111ves tigación (en ·es te caso se plantea la 
construcción de ideas y conceptos en relación a la fami lia nuclear, la fami lia uniparental , la adolescencia, la ausencia del 
padre, la Terapia Narrativa, que permitieron definir una postura flexible en relación al tema de inves tigación). 

El definir el tema de inves tigación, implico presentarlo como cuestiones de inves tigación, es to condujo a pensar en 
los instrumentos que faci li taron la expresión más completa de las personas investigadas y con los cuales se diseño la 
estrategia interactiva del trabajo de campo Qa entrevista del genograma, la aplicación de las redes semánticas, el foro de 
expresión). El trabajo de campo no solo se convirtió en el escenario para la recolección de datos sino también en un 
proceso permanente de establecimiento de relaciones y de ejes relevantes de conocimiento dentro del contexto donde 
se inves tigan las cuestiones (como por ejemplo, el ambiente de disciplina y control en la secundaria, las creencias acerca 
de formar parte de una familia uniparental, conflicto entre el papel de madre y trabajadora, el ser adolescente y el mal 
comportamiento y las bajas calificac iones como parte de la narrativas de la irresponsabilidad, inmadurez, la rebeldía y 
otros). 

Después, el curso de la investigación no se separó en las etapas clásicas de recolección y anális is de los datos, estas 
etapas se mostraron como un conti111(//m en donde están interrelacionadas y el significado de la información no es 
producto de una cadena de datos sino que es el result.ado de un proceso de in tegración que se da en cada una de las 
etapas y en el proceso total de esta inves tigación, es por es to que en esta parte o momento de la inves tigación es donde 
se hace pertinente dar respues ta a las cuestiones de investigación destacando la construcción de conocimien tos que se 
presentan como conceptos interrelacionados que muestran la complejidad del tema, estos son: ausencia 
padre/esposo, papel dual madre/padre, identidad de la familia uniparental, adolescentes responsables, 
relación madre/hijo adolescente. Cabe aclarar que es tos conceptos no están interrelacionados en un orden 
jerárquico, es decir, no están integrados por estratos sino en fo rma de red, donde uno depende del otro para ser 
explicados. 

Las conclusiones se integraron como el último momento de la investigación donde se destaca la producción del 
conocimiento y la naturaleza teórica de la investigación cualitativa en todo el proceso de la investigación. 
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ESQUEMA DEL PLAN DE ACCIÓN DE LA INVESTIGACION 

Trahqio de ( "ampo 

Escenario dt: 
intcractividad con 

las pe rsonas 
investigadas, papel 

ac tivo del 
investigador y los 

participantes. 
(Se res. pensantes) 

J.,¡; n4iáón madre e h(io @hleicen& que f!e1te11ecen a 1ma 

!dmjfi,1 J(t1iht1n11tal 
M ARCO TEÓRI CO 

Gcncrndo r de ideas y constnic ro r flexible s, no rígidos. 
ni prcdctc mUnados. 

1 

/1111..-tig11ádn Cnu!itrJ{iva 
(Mélo<lc> Construccioni~ta Social) 

Dirigido a la construcción de conocinUcnto no a la 
comprobación, ni a la verificación 

Cuestiones de investigación 
t 

~ Gcnog-ra1na Redes Semánticas Í'oro de c:\-orcsión 

Mostrar la riqueza de los 
instrumentos como 

m o mentos de la 

expresión de las 
personas investigadas. 
(No es.ta separado del 

análisis). 

Dirigido a la integración, 
cambio, generación o 
contradicción de las 

ideas~· cons tructor en la s 

distintas etapas de la 
investigación 

Con umcción de Conocimiento f 
(Con ceptos interrelacionados) 

Ausencia padre/ esposo, papel dual madre/ padre, 
identidad de la fainilia uniparental, adolescentes 

responsables, relación madre e hijo. 

Co11cfu1iones 

Apo rtaciones, limitaciones, nuevas cuestiones, 
re flexiones en relación al lema estudiado. 

NOTA: Cuadro descriptivo del plan de acción que se llevo a cabo en esta investigación. 
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1) PASES DEL rnABA/0 DE CAMPO. 

Este traba jo se llevó a cabo en varias ./!llfl a parti r de una estrategia interactiva entre investigador-investigado que se 
da como resultado de las cues tiones de investigación, el criterio único de los participantes (pertenecer a una familia 
uniparental) el método y los instrumentos uti lizados 

i. 1. Fase 1: Primer acerr:amiento (entrevista inicial). 

Se les comunico a las autoridades de la escuela secundaria que antes de comenzar el foro se realizaría una entrevista 
de invi tación al foro y para conocer la situación familiar de los participantes que aceptaran as istir, para esto, los 
maes tros o los orientadores eran los que elegían a los alumnos que asistirían al fo ro y ellos les comunicaron a sus 
madres. El antecedente que se tenía ele estos alumnos es que eran del turno de la ta rde los cuales eran catalogados 
como los "chicos problema" por su mal comportamiento y bajas cal ificaciones, además de que es taban en Consejo 
Técnico. Al parecer los alumnos que asis tieron junto con su mamá a las entrevistas no estaban muy enterados del por 
que estaban ahí, incluso algunas mamás decían que lo único de lo que es taban enteradas es que tenían que asistir a una 
entrevis ta, es por esto que algunos adolescentes y algunas mamás se mostraban confundidos, a disgusto, desinteresados 
o poco motivados. 

En la entrevista con las personas, se les aclararon todas sus dudas del por que se requería su presencia, desde el 
primer momento se dejo en claro que el asisti r al foro era parte de una invitación la cual ellos decidirían si as istían o no, 
además de que no se les había llamado por que se les considerara que es taban mal en algo (ya que el hecho de que 
pertenecieran a Consejo T écnico no determinaba una obligación para su asistencia al foro) , así ellos eran los que iban a 
determinar en que medida les sería útil acudir al foro. Se dio mayor in fo rmación sobre el foro y la dinámica de este, se 
les comento que la finalidad era el de crear un espacio para compartir y expresar sus experiencias acerca de formar 
parte de una familia uniparental, los conflictos y dificultades que se les estaban presentando a madres y adolescentes en 
las cuales se podía incluir sus relaciones familiares, además de la fecha de inició y término, los días de as istencia, el 
tiempo de duración. Para que tuvieran presente la estructura del foro a cada fami lia se le dio una hoja que contenía la 
carta descriptiva del mismo. Posteriormente, se comenzó hacer la entrevista para conocer la estructura, dinámica, 
funcionamiento, relaciones y el significado que le dan a su contexto familiar, es ta información se obtuvo a través del 
gp1ograma. Al término de la entrevista, se le dijo a la madre y al joven que se les darían unas hojas (red semántica) en las 
cuales estaban escritos tres conceptos para que los contestaran. 

Después de haber concluido la entrevista con la madre y el adolescente se les mencionó la fecha, hora y lugar de la 
primera sesión del jjwJ_ 

i.2. Fase 2: Segundo acerr:amiento (Foro: "Construyendo una nueva historia de vida") 

En esta fase, el foro permitió tener mayor tiempo de interacción con los participantes y así poder continuar no solo 
con la construcción del conocimiento sobre dichas familias, sino también a partir de las fases del rito de pasaje con el 
que se construyo es te foro lograr la expresión, la comprensión, la comunicación, de todos los involucrados en este 
espacio, por medio de las dinámicas de trabajo. Es decir, dentro de este espacio no solo se pensaba en las necesidades 
de la investigación, sino también en la de las madre y adolescentes, es por es to que nues tra interacción con ellos era de 
respeto y siempre con la voluntad de ser co-autores de los relatos que creaban, era trabajar tras las personas y no 
adelantarnos a ellas determinando sus expresiones. En este sentido, las preguntas de influencia relativa cobran gran 
importancia pues fueron facilitadoras para la apertura hacia nuevas narraciones y re-narraciones, no era el preguntar 
para obtener info rmación, era el pregunta r para crear multirelatos de las vidas y de las relaciones de las familia s. 

Cabe mencionar que a las personas siempre se les comunicaba lo que se iba a realizar antes de cada sesión, esto se 
hacia con la intención de hace rlos participes de todo lo que sucedió en el foro, se les explicaban los nombres, objetivos 
y dinámicas de cada sesión ya que representaban el propósito de lo que se pretendía lograr en ese momento. 

Al final del foro se volvió a aplicar el formato de la red semántica con el fin de obtener más elementos para la 
construcción de la historia alternativa además de reflejar las narraciones y re-narraciones de los signi ficados acerca de la 
adolescencia, ausencia del padre y la relación madre e hijo adolescente. Además se realizó la autoevaluación de los 
participantes en cuanto a sus metas y objetivos alcanzados y por alcanzar, con el propósito de contribuir y seguir 
propiciando la curiosidad por los cambios que se dan a cada momento y ele lo nuevo que aprenden madres y 
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adolescentes. Por último, tres meses después de concluido el Joro se re;uizo una llamada telefónica a los participantes de 
este para conocer si ellos han continuado con un proceso de cambio en sus vidas y en sus relaciones. 

i.3. Fase 3: Construcción del conocimiento acerca de las familias uniparentales con hijos adolescentes 
(análisis de resultados y conclusiones). 

Esta fase se construye en base a tres momentos: 

';> E n el primero se analizan los instrumentos en base a los criterios definidos para cada uno, esto se hizo con el 
objetivo de mostrar la expresión de las personas investigadas en cada instrumento y la riqueza de información 
que brinda (que en términos narrativos son el cúmulo de narraciones y re-narraciones de madres y 
adolescentes). 

* Cenogra!lla: El análisis se hizo desde las si¡,>uientes categorías propuestas por McGoldrick y Gerson (1996): 
a) Estructura familiar: que se refiere a las pautas es tructurales, roles y relaciones familiares probables. 
b) Adaptación al ciclo vital: Implica la comprensión de las transiciones del ciclo vital, a las cuales se es tá 

adaptando una familia. 
c) Repetición de pautas a través de las generaciones: Se refiere a las pautas repetitivas en el funcionamiento, las 

relac iones y la estructura fa miliar. 
el) Sucesos de la vida y funcionamiento familiar: Comprende el entendimiento de cómo los sucesos de la vida 

están interconectados en los cambios del funcionamiento de la vida familiar. 

*Red sefllánlica. Se obtuvo el Conjunto SAM, que es el grupo de palabras de mayor coincidencia entre los participantes 
para definir el concepto o frase. Este es un indicador del núcleo central de la red, es deci r, es el centro mismo del 
significado que tiene un concepto. Mostró el significado que tenían para las madres y los adolescentes la ausencia del 
padre en la (afllilia, la adolescencia, y las relaciones entre !lladres e hijos. 

Obtener el conjunto SAM fue útil para hacer un análisis cualitativo de la información recabada desde la perspectiva 
narrativa, es decir, se busco contextualizar la estructura de la red semántica de cada palabra con el genograma y lo que 
sucedió en el foro, para con ello, observar la res tructuración en la memoria por la construcción y reconstrucción de los 
significados a través del tiempo (desde el primer contacto hasta la conclusión del foro). 

*Foro: Constmyendo 1111a 1111eva historia de vida. La o rganización de las narrativas de madres y adolescentes durante el 
transcurso del foro lleva el siguiente orden: 
a) Separación. Aquí se hizo la construcción de un relato dominante acerca de los problemas que agobiaban a madres y 
adolescentes (por ejemplo, sus relaciones familiares, las bajas calificaciones y el comportamiento del joven, el malestar 
de las madres por no atenderlos bien). 
b) Liminalidad. Se inicia con las re-narraciones acerca del relato dominante para ubicar los logros aislados, resaltar sus 
habilidades y saberes y crear una atmósfera de posibilidad y cambio entre los participantes (por ejemplo, valoración de 
las madres hacia su familia y trabajo, expresión de ideas y sentimientos por los adolescentes). 
c) Reincorporación. Es ta dedicada a las narraciones que implican una relación diferente con ellos mismos y con los 
demás (por ejemplo, la construcción de un relato en donde la relación entre madres y adolescentes son de negociación 
y acuerdo y no de rigidez). 

Se debe mencionar que las narrativas que se seleccionaron se hicieron en base a la representatividad que tengan sobre 
el tema que se es ta describiendo, se eligen dos o tres ejemplos de narraciones de madres y adolescentes cuidando de no 
se reiterativos en utilizar los integrantes de una misma familia. 

)- E l segundo momento se distingue por la generación de ideas y constructor acerca de las familias uniparentales 
con hijos adolescentes. En base a la integración de las redes semánticas, el genograma, las observaciones, notas 
de campo, dinámicas del foro, hojas de trabajo, las cartas y el seguimiento permitieron dar respuesta a las 
cuestiones de investigación, además de crear conceptos interrelacionados como: ausencia padre/ esposo, papel d11al 
madre/ padre, identidad de la jafllilia uniparenlaf, adolescentes n:sponsables y relación !lladre/ hijo adolescente. 

;¡.. E l tercer y último momento fueron las conclusiones en donde se destacaron las aportaciones, limitaciones, 
nuevas cuestiones, ideas, reflexiones, etc. acerca de la investigación. 
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Los procesos comunes áe[ a'vance científico en un munáo [mea( 
un munáo áe pensanmiento únea( son, áespués áe toáo, 

{a eJ(perimentación, {a cuantificación y, si uno esta en cua[quir parte 
áentro áe( reino áe {a meáicina se espera que tome una "postura cfínica". 

'Y{o que quiero sugerirfes es que {a eJ(perimentación es, a 1~ces, 
uin métoáo áe naturafeza torturante para conseguir una respuesta 

en términos áe vuestra epistemofugía, no en términos áe afj¡una epistemofugía 
ya inmanente en {a naturafez a. 

qregory CBateson. 
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.\ ) PRIMER MOMENTO. 

a.1. Riqueza de los instmmentos de la investigación. 

L·:s importante sei\alar en pnmer lugar el papel que jugu dentro de ia inves tigación cada uno de los instrumentos, 
para continuar con el anális is de las categorías LJU C se de finieron para cada uno y, por último, dar respues ta a las 
cues tiones ele investigación. 

¡;.. Cenot,rama. 

Los datos que se dcsc ril>cn en el g,mograma se empicaron para saber como es que ll cgab;rn madres )' adolescentes al 
foro y cs tab!t.:ccr c1uc es lo que es taba sucediendo en su dinámi ca fa miliar, también ayudo a construir un relato 
dominante ace rca de lo que estaban vi,·iendo, por ejemplo, en el caso ele la narrativa la razón de la consulta fo rm a parte 
de L1 hi sto ria , por lo 1·anto los moti vos por los cuales as isncron al foro fu eron: su falta de acercamiento afectivo, las 
baj as cali ti cacioncs, el m;1I comportamiento, su canícter, etc., esto, permitió cs l;1bkcc r un contacto rápido con la 
si1·u;1ción c¡uc estaban v11· 1ctl(lo v colabornr con las pcrson;1s a traza r los caminos hacia donde había que dirigirse para 
construir las altema1·ivas, no forzando una ,·is ión sino prop iciánclola, es decir, esto no solo fu e útil para investiga r sino 
para intecvenir en el foro. (\' er anexo 1, pp. JSú -163) 

Categoría l. Estmc/11n1 familiar. Que se refiere a las pautas estructurales, roles y relaciones familiares probables. 

Se presentaron tres configurac iones dentro de la estructura de cst.as familias. La primera de ella s es en donde la mami1 
y sus hijos vivían en la casa de los padres de ella; la sq,runda es que por razones ele trabajo, las mamás vivían en o tro 
lugar 1· sus hi jos es taban en casa de algún pariente, como los abuelos o tíos maternos; la última es que vivían 
independientes, es decir, renian su propia casa aunque si había una relación con la familia de 0t1gcn. 

Lna situación muy particular es donde en una de las familias, la mamá era en realidad la abuela del adolescente, pues 
la mamá de este ¡oven, lo abandono desde niño y su abuela tomo el papel de madre, él la llama así. 

Las siete madres que formaron parte de las fami li as uniparentales que participaron en esta investigación tenían un 
empico, excepto una que en el momento en que se reali zó la entrcvist.a tenía una semana de desempleada. L1s madres 
que se separaron o fueron abandonadas, algunas ele ellas ya trabaj an antes de la ruptura, otras no lo hacían y solo se 
dedicaban al hogar Las que eran madres solteras después del nacimiento de su hijo comenzaron a trabajar. Sus edades 
iba n de los 33 a los 58 a.ii.os, su escolaridad era de primaria incompleta a li cenciatura. Antes de la investigación y en el 
transcurso de la misma, ninguna contaba con alguna relación o pareja . 

Los adolescentes que pertenecen a es tas familias que ta.inbién pa1ticiparon en es ta investigación, era.i1 de los tres 
grados ele secundaria, todos ellos hombres y sus edades están entre los 12 y 15 años. El lug,ir que ocupan entre sus 
hermanos, tres eran los mayores, dos ocupaba.i1 el segundo lugar y los dos restantes son hijos únicos. Todos ellos solo 
tenían como actividades el ir a la escuela y ayudar en casa. 

En cuanto a los datos de los padres, sus edades están entre los 33 y 38 años, su escolaridad va desde primaria hasta 
li cenciatura, ellos tenían un empico y algunos ya tenían otra pareja. Tanto madres como ado lescentes afinnaron que no 
sabían donde se encontraba.i1 o que estaban fuera ele la ciudad, solo dos famili as, en especifico los hijos, tenían cierto 
contacto con ellos. 

Las circunstancias por las cwiles estas familias llegaron a ser uniparentales son: dos ele ellas son madres solteras, una 
es viuda desde hace 12 ai'los, otn1 después de vivir diez años como fami lia nuclear fueron abandonados hace cuatro 
a11os; po r último, las tres rcsta.i1tes tienen entre uno y cuatro años de separados, después de vivir entre 10 y 14 a.i'ios 
juntos, aun sin consumarse el divorcio en términos legales. 

Dentro de los roles que se presentaron en estas familias existieron varias situaciones, en las que están: 

Hijos romo papás. E n una de estas familias el hijo mayor de 5 hijos, era el que ayudaba a su mamá en el cuidado 
de ellos, incluso el hermano rnenor le llama papá. El se sentía con el deber ele ser el ejemplo de sus hermanos. 
También dentro de las labores del hogar, las realizaban entre la madre y este adolescente, aunque la madre solo 
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se involucraba en el cuidado de su familia por las noches o los fi nes de semana que no salía a buscar trabajo, 
para lo cual la abuela es quien ayudaba al adolescente con las responsabilidades . 
.Adolescentes como hijos de familia. Los cuales tenían que curüpli r con actividades en relación a su persona corno 
son el de la escuela, o recoger su habitación y también dentro de la casa tenían encomendado algún quehacer 
Los que se encargaban de supervisar que se ll evarán a cabo es tas activ idades eran los pa rientes con los cuales 
es taban viviendo, las mamás solo cumplían su func ión los tincs de sema na que llegaban a visitarlos y que 
recibían el informe de lo que habían hecho sus hijos. 
Madre e hijos participativos. Por una parte, los hijos y mad res participaban en las labores del hogar y además, 
ambos mencionaron que platicaban acerca de lo que les pasaba durante el día o acerca de algunas situaciones 
que involucraban a los dos y donde tenían que tornar una decisión. Las mamás en algunas ocasiones platicaban 
a sus hijos sus preocupaciones, corno un con fi dente, su papel de madre no se desplazaba cuando se refería a 
es tar al tanto de las actividades académicas de su hijo o de lo que él realizará. Es importante señalar que esta 
situación se presentó en las madres solteras con un solo hijo. 

Con respecto a las relaciones, existieron entre madres e hijos y miembros cercanos las siguientes situaciones: 

En primer lugar, entre madres e hi jos adolescentes, en general eran muy estrechas lo cual también ocasionaba que 
hubiera conflictos en ocasiones, que iban relacionadas con respecto a la escuela pues tenían mal comportamiento y 
bajas calificaciones; los quehaceres del hogar, pues no les gustaba o no querían reali zarlos; los inte reses personales 
como la form a de vesti r, tener novias o salir a fies tas o las diferencias de trato de la madre hacia los hijos pues se 
comparaba al hermano(a) que iba bien en la escuela y tiene un buen comportamiento, con ellos y también los deberes 
que terúan a di fe rencia de sus hermanos por ser los mayores. En una de estas fami lias, las di ficultades antes 
mencionadas llegaron a convertirse en un estilo que les permitía estar juntos pero que las discusiones y peleas les 
impedían utilizar su tiempo que estaban reunidos de fo rma positiva. 

En relación a los otros hijos que fo rmaban parte de es tas familias uniparentales, las relaciones también eran muy 
es trechas aunque no por ello se dejaban de presentar conflictos entre hermanos, sobre todo en las situaciones donde 
las madres hacían distinciones con el res to de los hermanos. 

En segundo lugar, las relaciones con los otros miembros cercanos a la familia uniparental se da de tres formas 
di fe rentes: 

La primera de ellas es donde la familia uniparental vive con la familia extensa, es decir, quienes viven en la casa de los 
abuelos matemos o tíos(as) maternos, las relaciones son unidas pues existe un apoyo moral, en el cuidado de los hijos 
atendiéndolos tanto en casa corno en las actividades escolares, además del aspecto económico. La función de estos 
miembros es de sostenimiento. 

La segunda, es donde madres e hijos están separados y el hijo adolescente y sus hermanos o solo él, viven con sus 
abuelos o tíos(as) matemos, la madre solo los ve los fines de semana que no trabaja y estos parientes cumplen con la 
función de padres haciéndose responsables totalmente del cuidado de ellos. Los fines de semana que llega la madre, los 
abuelos o tíos se encargan de ser los intermediarios entre ellos. 

La última, es donde la familia uniparental es independiente a la famili a extensa. E n es te caso hay una separación de 
espacios físicos, más no afectivos. Pues ambas familias tienen su particular funcionamiento, reglas, acuerdos y 
dificultades. No hay inte rmediarios, ni otros miembros que participen en el sostenimiento. 

Categoría 2 . .Adaptación al ciclo vitaL Implica la comprensión de las transiciones del ciclo vital, a las cuales se está 
adaptando una familia. 

E n esta categoría tanto para madres como para adolescentes se desprenden los siguientes puntos que junto con la 
primera categoóa ayudaron a la construcción de un relato dominante en los participantes de la inves tigación: 

1 . .Adaptación a la nueva forma de vida sin pareja y sin padre. Las madres de es tas familias uniparentales son las proveedoras 
de su familia, tanto emocional corno económicamente, lo cual a propiciado una reorganización en cuanto a sus 
ac tividades y las de los demás miembros, como los quehaceres, ti empo libre, trabajo, hijos, etc. Ellas mencionaban que 
les era difícil esta situación aunque no po r ello no se sentían motivadas pues sus hi jos eran lo más importante y querían 
sacarlos adelante. T ambién comentaban que ellas percibían en sus hijos que les afectaba el hecho de que su papá no 
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estuviera con ellos. Por otra parte, los adolescentes afirmaban no tener tanta necesidad de sentir a su padre cerca, ellos 
recordaban que cuando estaban juntos había muchas discusiones y peleas y que ahora que no esta su papá, están mejor, 
~iunque extrai1aban los momentos agradables. A los adolescentes que no vivían con sus mamás les resultaba 
complicado el no estar con su mamá y hermanos, estaban a disgusto pues sentían que no les daban atención suficiente. 
Para los que nunca es tuvieron con su padre no les era importante o necesa rio el contar con uno, estaban contentos y 
conformes con su situación. 

2. Distribución de funciones, mponsabilidades y deberes. Ante la ausencia de la pareja o el padre con la cual se dividía la 
jefatura del hoi:,rar, ahora el tomar las decisiones para el beneficio de la familia, algunas mamás lo hacían con sus hijos o 
bien, era con ellos con los que comentaban sus inquietudes, preocupaciones o problemas. Una segunda opción, es que 
la mamá compartía esta jefatura con la familia extensa, aquí los adolescentes seguían en su papel de hijos donde se les 
indicaba lo que tenían o les correspondía hacer. Para algunos adolescentes era bien aceptado los deberes y actividades 
de la casa, pero para otros no era grato; algunos adolescentes comentan que al platicar con sus amigos ellos decían no 
hacer nada en su casa y que el quehacer era solo para mujeres. 

3. Vida sociaL L1s actividades sociales que tenían las mamás era el convivir con sus hijos o familia y su trabajo, esto 
consiste en salir a visitar a los familiares, salir a pasear con la familia o bien trabajar de lunes a viernes. Ellas no 
comentaban acerca de alguna amistad independiente a la familia, no tenían actividad social fuera del hogar e 
independientes a su familia. Una de ellas comento que hubo un tiempo en que estuvo asistiendo a una escuela de 
computación. Con los adolescentes, el círculo social diferente a la familia es el que tienen en la escuela, ya que la salida 
con amigos fuera de la escuela, fiestas o novias eran poco frecuentes y limitadas, pues sus mamás consideraban que aun 
no estaban en edad y que lo más importante para ellos debía ser la escuela. 

4. Adolescencia diflciL Para las mamás, el convivir con un adolescente les parecía dificil pues ellos ya no querían hacer 
las cosas tal cual como ellas decían, no sabían como comunicarse con ellos pues creían que no les tenían confianza ya 
que ellas deseaban enterarse de todo lo que hacían y no hacían sus hijos, por otro lado, decían que era dificil 
entenderlos por que se enojaban fácilmente, incluso su cambio de carácter les preocupaba. También, ellas consideraban 
que en esta etapa les afectaba el no tener un padre cerca pues necesitaban la figura masculina para su educación, alguien 
que les pusiera disciplina. 

A ellos les resultaba complicado tener que romper con la costumbre de que hicieran las cosas por ellos mismos sin 
que se las pidieran, como las relacionadas con la escuela, por otra parte, se les dificulta el hecho de no obtener los 
permisos para fiestas, salidas, ropa de moda o el hecho de que tuvieran una novia, lo cual hace que les disgustara no 
tener actividades diferentes a los quehaceres de la casa o la escuela, además de que no les gustaba tener que dar cuentas 
de todo lo que hacen y no hacen a sus mamás o los parientes que estaban viviendo con ellos. 

Tanto madres como hijos marcan la entrada a la secundaria como el comienzo de un cambio en su comportamiento. 
Por un lado, las madres querían que maduraran sus hijos, pero por otro seguían tratándolos como niños, cuando 
mencionan que debían protegerlos y cuidarlos, incluso al expresarse de ellos lo hacían diciendo "es que el niño no 
entiende . . . ''. 

Categoría 3. Repetición de pautas. Se refiere a las pautas repetitivas en el funcionamiento, las relaciones y la estructura 
familiar. 

En tres de las familias que participaron en la investigación, se presentó la repetición de configuraciones en cuanto a 
familias uniparentales, las cuales se dieron con su familia de origen (madres y/o hermanas), en el caso de las mujeres, 
los motivos fueron la separación de su pareja o la muerte de esta, no se presentó tales configuraciones para los 
hombres. Por otra parte, las mamás intentaban cambiar la forma en como sus padres las educaron y se relacionaban 
con ellas pues no querían repetido con sus hijos, pues se observó que varias de estas madres tenían relaciones distantes 
o poco afectivas con sus padres, algunas llegaron a manifestar que a la fecha se siguen sintiendo apartadas o 
desplazadas de su familia de origen. 

Categoría 4. S 11cr:sos de la vida y funcionamiento familiar. Comprende el entendimiento de cómo los sucesos de la vida 
están interconectados en los cambios del funcionamiento de la vida familiar. 

Problema presentado. Los problemas más comunes que referían las mamás era las bajas calificaciones, el mal 
comportamiento en la escuela, la desobediencia hacia ellas, el no tenerles confianza y el no poder tener una buena 
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comunicación con ellos, en ocasiones las relaciones eran difíciles pues decían que los adolescentes se eno jaban muy 
fác ilmente , cuando les pregu ntaban algo o les hacían alb>Ún comentario; ellas deseaban cambiar su carácter para con 
ellos, y una dificultad para ell as era ·él tener que ser padre y madre al mismo tiempo; hay que acla ra que aunque algunas 
fa milias decían platicar acerca ele lo que les sucedía, es tas dificultades también les ocasionaban conflictos. 

Por otra parte, el los decían que sus mamás no los escuchaban, los rega11ab;m constantemente pues querían que tocio 
se hiciera tal cual ell as decían, les decían que no estaban en edad de tener novia, salir a ties tas o con amigos, o 
comprarse ropa de moda, lo más importante era la escuela y cuando ellos trabajarán entonces si ib;m a poder hace r lo 
que ellos quisieran. Otro problema para ellos era el poco tiempo que convivían con ellas; además deseaban cambiar su 
fo rma de ser (eno jones, relajientos, tímidos, y sus bajas calificaciones). 

La mayoría de los adolescentes que participaron en el fo ro es taban en consejo técnico, que es la clasificación que 
hacen de los alumnos que están bajo carta condicional, pues si no mejoraban sus calificaciones o comportamiento 
se rían dados de baja de la escuela, este era otro de las causas por las que tenían problemas con sus mamás y en la 
escuela. T ambién, estos problemas producían tensiones con los demás miembros de la famili a con los cuales se 
relacionaban y po r lo tanto a ellos de manera personal les afectaba y deseaban cambiar esa situación. 

Perspectiva histórica. En el caso de las madres que es taban casadas o vivían en unión lib re, cuando fo rm aban una 
familia nuclear, las relaciones con su pareja no eran buenas, .pues comentaban que ellos tenían p roblemas de 
alcoholismo, eran agresivos y poco afectivos, no cumplían con los gastos de la casa y en algunos casos tenían otras 
parejas. Incluso existían agresiones hacia ellas y sus hijos de manera verbal y en ocasiones física; lo que las llevo a 
separarse o bien fu eron abandonadas. 

Por otra parte, en el caso de las madres solteras, mencionaron que nunca se llego a concretar una relación es table, po r 
la falta de compromiso, responsabilidad e inmadurez de parte del padre de sus hijos, con los cuales rompieron toda 
relación desde su embarazo. 

E n el caso de la madre viuda desde la muerte de su esposo tuvo que hacerse cargo de sus hij as, y cuando tiempo 
después dos de ellas fueron madres solteras dejaron a su cargo a los niños, pues los padres de estos no se hicieron 
responsables y sus nuevas parejas no las aceptaron con ellos. 

También, los adolescentes antes de entrar a la secundaria, se portaban bien, obedecían, hacían sus labores tanto de la 
escuela como de la casa sin que los regañaran, incluso no llevaban malas calificaciones. Algunos ele ellos es tán o han 
repetido año en la secundaria o los han dado de baja de las escuelas por mal comportamiento y bajas calificaciones. 

;¡;.. Foro: Comln()v:ttdo 11na nueva historia de vida. 

El foro ''Constmyendo una nueva histona de vida " fue útil para la construcción de la realidad tanto de manera individual 
(madre e hijo) como familiar y por otro, los significados que se le atribuyen a esta, lo cuál llevo a asimilar, reflexionar, 
analizar las narrativas sobre la realidad ele estas familias, abriendo la posibilidad de trabajar en la construcción de algo 
diferente. Además, la analogía textual fue un medio que no hizo desaparecer el significado, lo ubicó en el ti empo para 
apreciar la evolución de las vidas y las relaciones en términos de narraciones y re-narraciones o lectura y escritura de 
textos. (White y Epston, 1993) 

Al utilizar medios narrativos se abrió un espacio para que las personas tomaran una posición con respecto a los 
problemas de sus vidas, a los acontecimientos y actos que contradecían los relatos dominantes saturados por el 
problema y a los conocimientos sobre soluciones que fueron identificados por medio de hacer evidente es tas 
contradicciones. Es así que, las descripciones realizadas son muestras claras de sus intenciones y objetivos preferidos y 
de los valores y compromisos que defienden. (White, 2002b) 

El haber titulado al foro ''Constngendo una nueva histona de vida" creo confusión, sorpresa, curiosidad e incluso 
extrañeza por saber lo que se quería decir con esto a los participantes, si de primer momento no se terminaba de 
comprender el titulo, aunado al ambiente novedoso que todos experimentabamos en ese momento, originó vari as 
interpretaciones a es ta frase, incluso el titulo permitió crear una apertura hacia los cambios y las alternativas. Si se 
recuerda, en el momento de la entrevista al realizar el genograma se exponen las dificultades que les aque jan y les 
impiden tener acercamiento, pero al iniciar la primera sesión, dentro de las esperanzas o retos ya se habla de llevar a 
cabo acciones de cambio que no solo se convirtieron en buenas intenciones sino en objetivos palpables que ellos 
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expresaron. Es decir, las narraciones acerca de esta frase generaron una contradicción entre la saturación del problema 
y los eventos extraord inarios que se estaban dando en los participantes. Ellos adoptaron una postura reflexiva donde 
experimenta ron la curiosidad por cuestionar las verdades que habían dado por sentadas. 0/er anexo III , pp. 168-175) 

l. Primer Modulo. 

En la p rimera sesión de este modulo que llevo el nombre de "Co11stmye11do 1111a 1111eva histoná de vida'; los participantes 
tomaron la decisión de comenzar esta construcción, se consiguió que adquirieran mayor confianza y que conocieran al 
grupo con el que iban a formar un equipo, con el cual compartie ron sus experiencias y, de forma más particular se fue 
formando el ambiente propicio para la nueva relación que deseaban construir tanto madres como adolescentes. 

A parti r del trabajo que realizaron primero de fo rma individual, al contestar preguntas relacionadas con las 
expectativas que terúan del foro y poste riormente, con el trabajo en equipos que realizaron y en donde expresaron sus 
propias conclusiones, fue que se había iniciado el proceso en el cual los participantes comenzaron a establecer los 
significados que tenían de ellos mismo y de su relación con los miembros de su familia, al mencionar porque estaban 
ahí y que esperaban conseguir. 

E n este sentido las madres básicamente deseaban aprender a relac ionarse mejor con sus hijos, como comunicarse 
con ellos para comprenderlos y ser comprendidas, cambiar sus formas de ser y de dirigirse con ellos, aportando 
también sus propias experiencias a los demás, esto lo plasmaron en comentarios como: 

"Apm1der romo ser mejor cada día, apre11der a ser buena madre para dejar de ser miedosa y penler el temor 
y porque siempre se aprende algo 1111evo ". 

''.A rompreltder y e11teltder mejor a mi hijo para tener ambos mejor rdaci.ó11 ta11to de él haci.a mi, romo de mi 
haci.a él". 

"Para re11acer 1111a 1111eva vida ... ser má.s ron¡prensivay má.s paci.ente para ron mis hijos''. 

Por otra parte, los adolescentes deseaban lograr la aceptación de sus madres, algo interesante es que querían aportar 
sus ideas en el foro y darlas a conocer a los demás, e incluso buscaban el autoconocimiento, mencionaban cosas tales 
como: 

"Me i11teresa cambtár mi forma de ser porque ya 110 me gusta mi romportamiento ''. 
''M11chas rosas romo, enseñarme a ser má.s participativo y 110 ponerme nervioso . . . todas mis ideas y 

pensamientos''. 
"Para mejorar mi vida . .. aprender valores''. 

Algunas coincidencias que tuvieron con las mamás era lo significativo que era para ambos la comurucación o el 
dialogo. E n el trabajo de equipo donde interactuaron adolescentes y mamás llegaron a determinar como temores y 
esperanzas del foro lo siguiente: 

Esperanzas: 'Todos queremos aprender y cambiar . . . Que se incremente el mejor entendimiento en la familia 
para f aci.iitar la romunicación positiva para lograr entendemos mejor cada día y lograr la fe/id.dad ... Aprmder 
de las experienci.as de los demás . .. para entendemos y qyudamos en actitudes, formas de ser y en la escuela''. 

Temores: "Q.11e hqya enfrentamientos entre madres e hijos .. . Oír rosas que duelen .. . Dejar de venir ... Oír 
pero no escuchar .. . Que no se respeten las ideas o los silencios... que baje el entusiasmo ... Quedar en 
vergüenza" 

Estos temores y esperanzas se conformaron en una sola lista con la cual todos estuvieron de acuerdo, e iba a estar 
presente todo el foro; con la finalidad de comenzar por promover la curiosidad sobre sus vidas se le dio otra 
connotación, ahora se les presento como retos a lograr y obstáculos a vencer, por ejemplo entre los retos es tuvieron: 
refoxionar, aceptar, ceder, mejorar, ronfianza, disposici.ó11, etc., y en los obstáculos: lastimar, discutir, inasistenci.a, desinterés, no 
aportar, no cambiar, no esC11char, etc. 

En esta sesión en particular se percibió que la mayoría estaba entusiasmada, aunque nerviosos como lo expresaron 
por es tar en el foro a excepción de dos adolescentes quienes mencionaron que no querían asistir y fueron obligados, los 
cuales al final de la sesión se les notaba mayor curiosidad. Por su parte, las madres estaban con la incertidumbre de si 
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podrían conse¡.,'Uir sus objetivos y si sus hijos iban a que rer continuar en el foro , l'n es ta ses ión las siete mad res y con 
excepción de un adolescente en genera l fue ron los más particip;1ti vos. 

En la segunda ses ión que ll evo po r nombre "r.Q11é .>(~mficu ser udolescmle 1111/e !u a11Jm,ú del padrd. en su p rimer parte, y 
¿Qué s1g11ific11 .fl'I" madn: 1111/e h a11Je11ci11 de tlllil p11n:¡t1?, en la segunda, y va em¡wzanclo :1 co11ocer los sig11i ti cados que tant o, 
mad res como adolescentes tenían y como se estaban relacionando, era importante saber como esos y otros significad< is 

que habían construido a lo largo ele su vida, estaban interfiriendo en es ta y les ocis ionaba algún p roblema o conflicto 
en su persona o en su rel ación con su madre o su hi¡ o, para ;1sí invita rlos a re fl exionar la fo rma en corno han vivido con 
estos conflictos, con la fina lidad de que los vieran como algo que podían manipular y no a la inversa y así pode r 
comenzar a encontrar o construir alternativas de solución sabiendo cual es su parte de rc:>ponsahilidad en es tos 
(externalización de l problema). 

T ambién, es importante mencionar que la segunda ses ión fue dedicada a los jóvenes y la tercera a las madres, esto 
tuvo el obj etivo de que comenzarán por formar una hi storia propia, adem:í,; de no seguir cooperando con la satu rac iún 
de los problemas que el los expresaron. 

Para estructurar y o rdenar lo,; siguientes da tos, se plantearon varias líneas, las cuales durante el foro fueron útiles para 
ab rir el camino para comenzar el proceso de re-narración de lo antes descrito, en la pnmera parte en el trabajo con los 
adolescentes reflexionaron sobre lo siguiente: 

En la primera línea, como ya se había mencionado con anterio ridad, ellos identiticaron como su principal problema 
la escuela, es decir, las bajas calificaciones, reprobación o mal comportamiento, lo que hacia que la mayoría estuvie ra en 
consejo técnico, esta situación les traía regaiios de su madre o encargados de ellos, todo es to lo expresaron así, por 
ejemplo: 

"Mi prohlema es estar en fa lista de ronsejo lécnú:o . .. no haber es/11diado . . . h sl!11ació11 es u(l!fl desesperan/e''. 
''.\"aber que puedo .Y que no puedo realiZflr en !?li vida rotidiana y ro!?lo va a rr:percutirme o qyudarme, !?le 

sien/o i11seg11ro de 110 saber hacer lo romclo ''. 
"Mis estudios . .. exceso de reprobación ... perder un mio esrofar y !?lás n:ga1los''. 

En la segunda línea, ubicaron los sucesos importantes de su vida y lo relacionaron con su problema a lo cual 
mencionaron en ese momento que deseaban tener una profesión y sali r adelante aun con h a11sencia de su padre, esto iba 
muy relacionado hacia su futuro, pero en el presente disfrutaban el rotomo. nuevamente mencionaron la falta ele 
comunicación con sus madre y los regaños, ya que para ellos la fami lia era muy unportante. 

"Estudiar para ser alguien en fa vida ... q11e mi 1?1a1?1á !?le es/e regatiando ''. 
"El ro lomo, los regaños ... ser abogado, que 1?1ifa1?1i/ia 110 can:zca de 11ada ''. 
"LLJ relación que llevo con fas personas siento q11e falla 1111 poro 1?1ás de ro1?1u1úcaáó11 ... sin mi padn: puedo 

salú· adefa11te ''. 

Po r otra parte en una tercera línea, el significado que le daban a la ausencia del padre era por un lado negativo, pero 
por otro lo veían como alternativa, oportunidad o alivio. 

" ... pero si 110 eslá11 de acuerdo !oda fa familia lime que pensarlo porque pueden daiiar a los 1ú1Ios .. . es lo 
mis!?lo tmer 11na ma!?lá romo fa mia a lmer dos padn:s ''. 

'No debería e:xúlir el diwm·o ... 110 Sl!Y el 1í1úro ". ''Es lo 1?1ejorpara no daiiar a la.fámilia ''. 

En la cuarta línea que fue su estado actual como adolescentes, el se rlo para ellos significaba un avance y nueYOS 
conocimientos. Esto se re fleja en lo siguiente: 

"Cambiar tus acliludes ''. ''U11 joven de todo". "Un paso más en 1111estra vidu ''. 'T ener 1111evas ros,IJ" q11e 
ro11ocer ''. " . .. se es independiente pero fa independencia que tu elijas sea fa romcta porque Ji 110 liendes a /ener 
problemas fam1lian:s ". 

Po r último, ellos consideraban que la causa de malas relac iones entre madres e hijos era po r la ausencia de algunos 
elementos que ellos consideraban importantes como la comunicación en primer luga r, convivencia o comprensión: 
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"Hay que tener más comunicación con fas mamás" '.'Que no les dm fa atención que deben". "Que no haya 
mtendimienlo ''. 

E l trabajo en está sesión se enfoco también a redescubrir las facetas del potencial y capacidad individual al enfrenta r 
situaciones difíciles , aquí con las preguntas de reflexión corno ¿Cómo controlaste el problema o evitaste el problema en 
ese momento,, entre otras, de una u otra forma se trato que recordaran la forma en como ellos han logrado hacer cosas 
como sacar una buena calificación, real izar sus deberes en casa, hacer un amigo o tene r novia, etc. A partir ele eso 
alguien dijo "Migran éxito jite lograr cambiar miforma de .1er ) ' lograr que mi novia también cambiara", esto refiriéndose al ámbito 
escolar, por otra parte entre los adolescentes se dieron al¡.,>unos consejos o compartieron lo que ellos hicieron con sus 
compai'íeros, como alternativas de solución. 

En esta ses ión, al trabajar únicamente con los adolescentes se ab rieron un poco más a expresar lo que sentían o 
pensaban sin sentirse limitados por diferentes ci rcunstancias o creencias -antes mencionadas- con la presencia de sus 
mamás, incluso estuvieron más participativos. 

En la segu nda parte, donde se traba jo únicamente con las madres, al tornar en cuenta las mismas líneas de trabajo que 
con lo adolescentes, aplicándolas a su situac ión, se construyo: 

En la primera línea ell as identificaron como su principal problema, la desatención a sus hijos por el trabajo, no 
entenderlos, no saber enseñarlos o guia rlos y su economía, ya sea por la falta de trabajo o 111es tab ilidad en este, pues 
ellas consideraban que estas situaciones no les permitían convivir el tiempo suficiente con sus hijos y por lo tanto no 
conocían muchas de las inquietudes de ellos aunado a que el tiempo invertido era en sus dos círculos sociales: el trabajo 
o la familia, lo cual lo expresaron as í: 

''E~, lo económico, porque no tengo 11n trabajo estable . .. es dificil porque he descuidado a mis hijos y mi 
hogar . 

''._) acar adelante a mis hijos y educarlos y darles u11a buena enseña11za . .. porq11e no fes puedo dar todo como 
yo quisiera tanto económica como moralmente y lo mismo en fa ed11cación ' '. 

"Mi dificultad es acerca de mi hijo, me cuesta 1m poco de trabajo entenderlo, sobre su forma de ser. Cua11dg fe 
preg1111to alf!P sobre una materia que tenga bajas caájicaciones me responde cuafq11ier cosa''. 

E n la segunda línea ubicaron los sucesos importantes de su vida y lo relacionaron con su problema a lo cual ellas 
mencionaron en ese momento que deseaban tener estabilidad en sus vidas y en su familia ya que esta la consideran muy 
importante, que sus hijos tuvieran un buen futuro siendo profesionistas, que fueran buenos hijos pues era muy 
importante para ellas, una gran preocupación era la independencia que sus hijos en algún momento iban a tener de 
ellas. E n general, se puede decir que les gusta su papel de madre, pero no les gustaba su carácter, algunos de sus 
comenta rios en relación a su familia, a sus hijos y su trabajo fueron: 

"Los momentos en que di.rfmw a mis hijos ... 11na mejor convivencia co11 mis hijos y toda mi familia, poder 
inculcarles el estudio y una, meta a seguir. No me gustaría que dejaran de estudiar''. 

'Haber tenido a mis hijos, 110 me gusta ser muy mojona ... que fueran unos hijos profi:sionistas, que mis hijos 
no me vieran que ya no puedo caminar ''. 

''Encontrar 1m mejor trabajo y mas seguro para solventar ese problema además q11e Júera más cerca110 para 
estar más tienpo con mis hijos y apoyarlos. Pero no me gustaría que Juera a muy largo plaZfi . . . mis hijos están 
creciendo y tal vezya 110 me va11 a necesitar en fa misma forma''. 

Por otra parte, en una tercera línea, el significado que le daban a la ausencia de la pareja al igual que los adolescentes, 
era por un lado negativo, pero por otro lo veían corno alternativa: 

" .. . para mi el divorcio no lo encumtro bien ... significa una responsahiádad muy grande porq11e 110 estamos 
preparadas para ser madres, además tenemos q11e hacerla de papá y mamá a fa wz ... pero creo que Dios 
también nos p11so estos re/Qs para ver que tan capaces somos". 
"El divorcio no debe ser porque es lo q11e provoca q11e haya tanto joven desorientado ... 110 tener pareja quiere 

decir que Jaita alguien con q11ie11 compartir los problemas''. 
''Es alf!P muy común últimamente .Y e11 ocaJio11es necesario, pues más vafe 1111 divom"o que una vida 

martirizan/e para toda la familia ... al principio es difícil pero a todo se acostumbra uno, lo más difícil es ser lo 
s11ficimteme11te maduro para encausar a nuestros hijos por el buen camino ''. 
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En la cuarta línea que fue su estado actual corno madres de adolescentes, para ellas significaba una dificulta r 
entenderlos y educarlos, motiva rlos, siendo sus hijos hombres, lo expresaron as í: 

''Es tma satisfacción pero también eJ' 1111a may;r respo11sabi!idad''. "M!fY difiá/ porque 110 enro11tra1J1os la 
1J1a11era ''. ''Es una parte de fa 1~da 1111 poro di(lci/". ''.\'e me dificulta porq11e a veces 110 entiendo q11e es kJ q11e 
fes pasa y q11isiera entendl1ws''. "En /J/t caso rno q11e er 1111 poro IJll!J' dificiL porq11e es mró1t 110 se si est~y 
haciendo bie11 CO/J/O k; est~y educando además que, es u11a etapa muy dif!ai para poder controlar, pero es bo11ito 
también''. 

Por úl timo, ell as consideraban que la causa de malas relaciones entre madres e hijos era la fa lta ele convivencia lo que 
llevaba a una falta de dialogo, diferencias ele ideas, y poca confianza, desc ribieron por ejemplo: 

'7)or el trabajo a veces 110 puedo estar ro11 el porq11e //ego muy tarde''. '/>orq11e 110 sabemos rompmzder/osy a 
veces 11i educa!Ílis y quisiéramos kJ mejor para elkJs''. "Fa/ta de diakJgo ", "Yo en kJ plrso11a! mo q11e son kJs 
tiempos, las rost11mhres, la modemidad pero para eso esta la rom111zicació11 .,, ''. •7_; ¡ tiempo que podemos 
dedicar/es a e/kJs esmcba!Ílis. C11a11do e&s q11ierr:11 platicar la ro11fia11ZP entre si''. 

Una constante preocupación ele las madres era la educación de sus hijos, el tiempo que les dedicaban 1· la 
comunicación, pues eran mucho de lo que les provocaba un gran conflicto tanto personal, pues se sentían culpables y 
por otro, en su relación con sus hi jos, pues no sabían corno manejar es te tipo de situaciones. 

Mientras adivinaban la frase "Nuestra vida es una historia que rorzstmimos cada dia", como parte de una dinámica, 
expresaron importantes significados de cómo percibían su propia vida, pues ell as mencionaban lo siguiente: 

"Nuestra vida es 1ma labor'; "Nuestra vida es 1111a historia q11e se puede reso/ver,, .. q11e es difiai,, .. q11e 
superamos,, , . que formamos,. , , que cambiamos''. 

Para ellas la frase ''Nuestra vida es una historia que construimos cada día", signi ficaba: "aprozder, ronrpartir, mejorar, 
resolver, etc. ''. Lo que dejaba ver los saberes y habilidades con los que contaban y deseaban trabajar para consegui r sus 
objetivos. 

El trabajo en está sesión se enfoco también a redescubrir las facetas del potencial y capacidad individual al enfrentar 
situaciones difíciles, aquí con las reflexiones corno " Un fracaso que convertí en éxito fue'', la gran mayoría coincidió en 
el hecho de estar haciendo cosas para salir adelante con su familia, después de la separación de su parejas, 
independientemente de lo dificil que les era o de lo que necesitaban cambiar. Para ell as un gran éxito era tener a sus 
hijos. 

E n es ta sesión se sintieron aliviadas en ciertos aspectos pues mencionaron que habían tenido la oportunidad de 
desahogar o expresarse, con lo que se consiguió una mayor confianza en el equipo y además cada una de ellas ofreció 
su apoyo a las demás. 

Esta modulo permitió es tablecer el punto de partida para conocer sus significados o bien para determinar cuales eran 
los términos que utilizaban para describir su situación o problema, lo que iba dar pauta para comenzar a trabajar con 
los elementos que les permitieran construir una nueva historia de vida y as í se les hizo saber, por otro lado la fmal iclad 
de este modulo que fue la fase de separación según el cito de pasaje, permitió que comenzarán a elaborar una nueva 
descripción del problema, a expresar los sentimientos que experimentaban. Fue a partir de es to que se dio paso a la 
siguiente fase donde se pretendía que surgieran nuevos relatos que generaran nuev as alternativas. 

II . Segundo Modulo. 

Después de haber establecido junto con las personas los signi ficados que tienen ele ellas misma y en su relación con 
los otros, además de empezar por formular nuevas perspectivas de mirarse a ellos mismos; en este modulo, se estimulo 
a seguir enriqueciendo y recuperando todos aquellos aspectos ignorados (corno cualidades, des trezas, actitudes, 
situaciones, etc) que les permitió construir una historia ele logros, metas y aprendizajes. 

Es importante decir que tanto madres corno adolescentes aún no se adaptaban completamente al hecho de trabajar 
juntos o de es tar juntos en el foro, pues las madres expresaban su descontento y confu sión acerca ele lo que hacían sus 
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hijos, y los adolescentes se reservaban o limitaban sus comentarios pues no sabían cual iba a hacer la reacción de sus 
mamás ante lo que expresaran ellos. 

En este sentido para la primera sesión titu lada ''Redescubriendo la otra parle de f11i vida" ele este modulo, surgieron las 
primeras perspectivas que permitieron establecer como es que madres y adolescentes pensaban que eran vistos )' como 
es que veían a sus madres o hij os. 

Es así que, las madres escribieron lo siguiente acerca de cómo ven a sus hijos: 

"Un poco desorientados por falla de atmci.ó11, por las actividades que nosotras tene/1/osy la rehe!dia por la 
etapa de /,¡ adolescenci.a ''. 

Hay que mencionar que las mamás trabajaban más ele medio día, además que sus hijos es tudiaban por la tarde, por lo 
cual era dificil que ellos coincidieran en horarios. Además que algunos de ellos no veían a sus madres hasta el fin de 
semana. Esto era una gran preocupación de parte de las madres y una queja de parte de los adolescentes. Las madres 
pensaban que necesitaban estar mayor tiempo cuidándolos. 

Por otra parte, las madres pensaban que sus hijos las veían así: 

"co!11o f11adres n11g autoritarias; a veces C0/1/0 un ogro, a veceJ· C0/1/0 amigas". 

Es interesante lo que los adolescentes escribieron acerca de cómo eran vistos y como las veían a ellas, pues reflejaba 
mucho de lo que era su forma de dialogar entre ellos y en donde se alimentaba más aquellas imágenes negativas que 
obstaculizaban su convivencia y un mejor entendimiento. Los adolescentes así pensaban: 

"quieren que todo sea tal y como e/ia.s dicen y que nuestros pensamientos no son importantes" 

Con respecto a como pensaban que eran vistos, escribieron lo siguiente: 

"rebe!des, e/!f'ístas, obstinados, piensan que no somos capaces de lomar deci.siones ". 

Esto permitió establecer un punto de partida claro hacia lo que se tenían que apartar y enriquecer con historias que 
describieran la otra parte de estas madres y adolescentes. Incluso, se les mencionó que esto que expusieron lo tuvieran 
muy p resente en las próximas sesiones. 

También se debe decir que la participación y la actitud de todos los integrantes iban de menos a más, lo cual 
permitió que las dinámicas fueran más significativas pues encontraban varias alternativas. Una de las dinámicas donde 
se empezó a mostrar es ta participación fue en donde tanto madres como adolescentes tuvieron que intercambiar 
papeles, es decir, las madres iban a actuar como sus hijos y los adolescentes como sus madres. Para esto, solo dos iban 
a pasar a rep resentarlos mientras que los demás fo rmaáan equipos para aconsejar a la mamá y al hijo para empezar una 
discusión. Es interesante lo que surgió posteriormente, pues ambos declararon lo complicado que era estar en su 
posición, además de que se concientizaron acerca de lo que sentían cuando llegaban a discusiones sin soluciones. Ante 
la situación que planteaba la dinámica se mostraron abiertos a hacer lo que se les indicaba. 

Al llegar a la parte final de esta sesión, al describirse a si mismos de tres formas distintas empezaron a surgir aquellos 
acontecimientos que los hacen valiosos. Por ejemplo, en el caso de las mamás, se describían como comprensivas, 
trabajadoras, emprendedaras, inteligentes, alegres, etc. En el caso de las madres que pasaron por una situación de maltrato en 
el tiempo que es tuvo con su esposo o pareja y que además en la relación con sus padres no hubo una calidez y cercanía 
en sus relaciones era importante el redescubrir sus habilidades y saberes y no solo ver sU historia triste, por ejemplo, 
una madre escribe lo siguiente acerca de ella misma: 

"Alegre: por que me g11sta la música, por que me alegra algún aconteci.!11iento y por que me g11sta festejar. 
Sincera: por que me gusta que me tengan crmfia11Zf1. 
E11ojo11a: por que me enojo de cualquier cosa, por q11e a veces no entiendo raZPnes''. 

Si bien, en todos los casos no se presentó de parte de algunas mamás y adolescentes el hecho de que identificaran 
más cualidades, en este sentido nuestra labor fue la de invita rlos a mirar desde otra perspectiva sus defectos, es decir, 

114 



como capacidades que podrían utili za r para vencer sus problemas. Aquí, se puede citar el caso de un adolescente él cual 
mostró una actitud al principio del foro ele rechazo y molestia para participar y es tar ahí. i\ l desc ribi rse de tres fo rmas 
disti ntas escribió lo sigu iente: 

''co11testo11: por q11e hay veces q11e lefaf/o 1'/ re.rpdo a mú m11¡on:J. 
lnq11ielo: por q11e 11 JJeces me sal¿,I() JÚI pemli.m_y l!~~n /111rle. 

Flojo: por que hay veces que me dicen algo y 110 fo IJúgo ·: 

¡\ través de una carta de invitación que son utili zadas en la narrativa, se le invito a reflexionar acerca de que tanto es te 
fl o jera lo es taba controlando y cómo es que su inquietud lo podía ll evar a conocer que es lo que realmente quería y si 
era contes ton, cómo es que no le había fa ltado el respeto a es ta flojera . 

La mayoría ele es tos adolescentes descubrieron entre sus habilidades la de se r inteli,~n/es. i11quielos. juguetoneJ. 
prvfesionistas, capaces, etc. Al traba¡ar la relación entre madres y adolescentes, no se descuido la parte 111dividual de cada 
integrante, pues esto también permi tió que lo que c;un biarán o ll egarán a cambiar lo percibieran como la parte ele 
responsabilidad que le corresponde a cada uno. 

Para la segunda ses ión '7Jomi11ando al prvhlema a través de nuevos significados" fue dedicada a desarroll ar aún nüs nuevos 
significados a los aspectos que ya se habían recuperado en las ses iones pasadas y más conc retamente en la an te rio r. 

Algo muy inte resante que se dio en esta ses ión, fue el hecho de que para las madres los dos círculos sociales en los 
cuales se desenvolvían lo veían aun m ás como un espacio en donde se sentían más incluidas y valo radas, es en primer 
lugar su familia y en segundo su trabaj o. En este sentido, se puede retomar dos comentarios de una re fl exión acerca de 
que es lo que las hacía senti rse totalmente vivas: 

"Cuando observo que mis hijos que son mi obra maestra es!d11 creciendo .y apre11dimdo a valorar h 1ida_y 
que fo que hago por sacarlos adelante no es 1111 esfuer{!i inlÍtil ... necesito valorar h vida m lodos los i11s/a11/es 
crm enfermedad, desempleada, o cualquiera q11e sea mi situación y no permitir que mi estado de a11imo .Y la 
desesperación se apoderen de mi". 

"La .felicidad, el estar a lado de mi hijo, el estar cvn mi.familia y disfmtar de lodo /¡; que me brinda la 
vida . .. Creo q11e te11go la capacidad de realizar bien mi trabajo y estqy mllJ a g11slo cv11 fo que hago''. 

En el caso de los adolescentes, la limitada historia donde los adolescentes dudaban y no c reían en ellos mismos 
empezaba a cues tionarse a través de la misma reflexión hecha a las madres ace rca de lo que los hace sentirse vivos: 

"Cua11j{j estoy bien cvn todos y pienso que a11n faita!l rosas por hacer. L.os recuerdos maraiillosos _y todo fo 
que he vivido, mis metas por alcanzar" 

"Es maravillosa por que la vida te pone n:losy obstáculos ... necesito apn:nder a cvrregir mis propios 
errores". 

En el caso de es tos dos jóvenes, son del ti po de adolescentes introvertidos, poco sociables y comunicarivos; incluso 
en el caso de uno de ellos se presentaban movimientos reiterativos en su cabeza, hombros y manos, ademf1s de que 
tartamudeaba cuando se trataba ele partic ipar con algún comentario o pasar al frente de l equipo, sin embargo esto fu e 
disminuyendo en ses iones posterio res. 

Las dos siguientes dinámicas de esta ses ión permirie ron que tanto madres como adolescentes empezaran por 
comparti r sus experiencias que los convertía en un equipo familiar, para lo cual aparec ieron palabras como cv1tfia11za. 
mpo11sabi!idad, amor, cvn11111icación, respeto, cariño, cambio, búsqueda, etc.: 

"Sobrellevar 1111a cv11fia11za mutua que ayude cvmo familia" 
"La co1ifia11za, cvm11mcació11 y el n:speto so11 la base en una familia" 
'V na mejor CV!lvtúmcia familiar ay11da mucho en n11estra vida" 
'7....a cv1ifia11za y el carillo pueden lograr 1111a cvnvive11cia mejor" 
'7....a comunicación y cv1ifia11za da salitd en la familia" 
"Cambiar por 1111estro bien y tenemos cvnfianza, amor, pacimcia, an11st11d_y respo11s11hi!idad ., 
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"fü1Jü1r por medio del dialo,~I(} mantener el eq11ilihrio, h11scar junios 11uevos objetivos' '. 

Antes ele que llegaran a escribir es tas fra ses que rc tl cj,1ban más su animo de unirse más que de seguir discutiendo, se 
rea lizó un ejercicio donde ambos tenían que empuj arse, aquí nosotros hicimos comentarios y reflexiones acerca de que 
fu e lo que sucedió con ese animo de sc¡,'Uir discutiendo rucs ;ti rarecer no se empujaban tan fuerte como cuando 
discutían. 

Si bien, la reflex ión a través de pregu ntas fu e una herramienta que permitió construir e iniciar un proceso para 
reconstruir los significados, esto no implico, que solo abarcara los pensamientos, ideas o creencias de las personas, sino 
también en cuanto a situaciones o acontecimientos que surgieron en el pasado ele las madres y adolescentes, en el 
momento de estar en el fo ro o hacia lo que imaginaban que podría suceder más adelante, es decir, lo que hicieron o 
de jaron de hacer, lo que han hecho y lo que podrían aprender hacer. En términos de la terapia narrativa, en el 
panorama de conciencia se dieron todo una se ri e de cuestionamientos ace rca de lo que creían ser como personas v 
familia, pero también en un panorama de acción se puntuali zaron todas aquellos acontecimientos extraordinarios 
pasados, presentes y futu ros, por ejemplo, en el momento de h sesión se resaltaron comportamientos o acti tudes que 
mostraban un cambio desde lo que hicieron en conjunto madre e hijo, as í como la fo rma en como se paraban o el tono 
de voz que utilizaban para expresa rse, es decir, después de haber vencido a las discusiones, el no querer empu jar con 
fuerza, de querer descansar, de ver que va lioso es poder ayudarse uno al otro, como es que habían logrado conseguirlo, 
qué es lo que mostraba ace rca del nuevo concepto que tenían de si mismos, qué implicaban estos cambios: 

"Mejorar mis estudios . .. ser mejor crmmigp y con todos los demás . .. que no se preocupen de mi . .. (Con 
respecto a otros miembros de su familia) que ya no tengan q11e estar batallando y estar al pendiente de 
mi ': 

En el caso de este joven se cal ificaba a si mismo como agresivo, po r otra parte mostraba un actitud de timidez pues 
hablaba poco y dejaba que su madre tomara la iniciativa en las dinámicas. 

'Me siento bien y algp mejor ... eslf!Y f!evando 11110 mejor relación con mi madre ... trato de buscar nuevas 
aitemativas a mis problemas personales" 

Con este adolescente fue una situación diferente, pues la relación con su madre era muy conflictiva, él no hacia caso a 
nada de lo que su mamá le dijera o le pidiera y se peleaba constantemente con su hermano. Su madre decía sentir que 
no valoraban nada de lo que hacía. Al escribir sus nuevas experiencias con sus hijos esto compartió: 

"Ser más alegre, optimista . .. implica 1mimos más romo familia ... ". 

La situación en donde la madre que era en realidad la abuela era muy particular, pues se refleja aun más el 
distanciamiento entre las generaciones. Esto implica que los métodos que es taba empleando eran el de los castigos, 
pues lo consideraba un niño que no estaba en edad de salir y si no obedecía le llegaba a pegar, es to también hacia 
reaccionar al adolescente con más desobediencia y discusiones con ell a. Al compartir también sus experiencias con lo 
que pueden llegar a conseguir como equipo familiar, la madre dijo lo siguiente: 

"Cambianá mifom10 de ser ron él . .. ser más comprensiva ... lo antenár no f11ncio110 ''. 

Para la tercera sesión de es te modulo "Mirando nuevas altemativas" se faci li tó aun más el ace rcamiento entre madres y 
adolescentes y se desconstruyeron aque llas historias donde las ogros y los egoístas son los que dominaban. Esta sesión, 
en sus dos partes, se concreto lo que se había trabajado con anterioridad, pues la exp resión de afectos de los 
participantes estuvo presentes por todos los medios, tantos de forma escrita, hablada, con besos, lagrimas y abrazos 
por parte de ambos o a través de dibujos, se puede señalar que estas fueron las reuniones más calidas de todo el foro. 

E n su primera parte, se les proyecto una película titulada "El Saxofón" acerca de la familia con adolescentes y lo que 
implica el distanciamiento, la falta de respeto, confianza y el comunicarse lo que piensan y sienten, si bien esta película 
no se refería a las familias uniparentales se les dijo que imaginarán que sucedería en la película si no es tuviera el padre. 
Después se llevo a cabo un debate ace rca de esta película, y uno de los temas que salto a la vista y que condujo ha abrir 
nue,·os caminos fue la rebeldía. 
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Alguien empezó po r comentar "11no 1111,11 con s11 caráder ... 11os.~11sta seras!': Otros opinab;u1 "h n:hcldia se de,m1J11e/J1¡: uf t•er 
fo,· ptVh!emas q11e hay en !a cusu .Y" seu por ptVh!emas económicos y mando se !es 1111!?1u ,, !os hijos ''. La conversación continua ,, 
segu ir reflexionando acerca de que rnnw L1 rebeld1a mi1s que ser una part e de la etapa de la ado lescencia implica 
cambios o moditicaciones en la familia de las cuales no hay una completa adaptación. Po r e jemplo, un adolescente 
menciono que "los papás sott exp!osil'O.• por a11e 1inc tm/,m como 1ú1io.1· de í a1Ios. 1111 110.1· d,•j,111 ser.. ., L! na mamá atirmo ".\·i e11 /,1 
f a1Jti!ict 110 e..\.i.1k fa c"011fiu11:;p e . .- difícil /fe.~,,,. ,¡_! ,;·,itn ·: T :•rnliién S(' expresaron :dgun:i> p rnp<1es t;i> l\Ue considt: raban pod rían 
ayudar a mejorar la convivencia, algunas de dhs son: " 1'11ede l1uher vanác lemas impor/a11tes en hfumilú pum pt iticur. pJti.J 
.~e11e1i.Jr h_, amjiu11';:,a mtn: padn:.c e !11¡0.1 ·: '·H11.1útr otra . .- Ji.Jhdas co11 !os pan.ente.1·.Y 1J.1i /~~mr t1!~0 mejor, pau .1ic•mptc)' c'llc/lldo 1to /1aw 
rep1v,/Je . .- . 

Como conclusión a es te debate las mad res y ado lescentes coincidieron en la nccemlad de expresar lo que piensan y lo 
que sienten, además del respeto que debe de habe r u11o para el otro. Un punto l]Ue hay que resaltar es que la rebeld ía 
rnás l\Ue ser vista como algo negativo en el comportamiento del adolesccnrc, se hizo un relato que sigrnticaba lo que los 
adolescentes de es te foro ya no estaban dispuestos a se¡,'Uir sobrellevando, como la relación de control con sus madres 
o la relación con ellos mismos pues querían cambiar su actitud de rclajicntos, agresivos o tímidos. Po r otra parte, las 
madres expresaron la neces idad de hacer ca mbios en el trato hacia sus hijos pues vieron l]Ue parte del rnal 
compo rtamiento ele ell os era po r su cli s¡.,>u sto e inconfo rmidad del trato rec ibido. 

En es te debate más que re fleja r la secuencia u orden de los comentarios, la intención es most rar algo de lo que se 
comento y a lo que se llego. La participación tanto de madres como ado lescentes fue cordi al, con el ánimo de expresar 
lo que sentían, de exponer y compartir sus ideas. 

Posteriormente a es te debate, escribieron una carta en la cual expresaron lo que sentían po r su madre o hij o. Estos 
son algunos fragmentos de es tas cartas: 

"A mi mamá !e quiero decir que la quiero mucho y que no !e hagp caso a !as cosas que !e diga mi papá. por 
que para mi es buena madre y es la me¡lir de todas. Y que !e .rtga echando .~ana.r a! trabajo y !e voy a echar 
ganas a! estudio''. 

'1.as cosas más grandes que he desmbierto aquí, es que puedo contar con mis hijos. Y deár!es que los quiern 
mucho sobre todas !as cvsasy gracias a cada uno de! equipo por sus experiencias que de uhí aprendemos''. 

Hay que recordar que una preocupación por parte de las madres era que sus hijos no les decían nada, que no les 
tenían confianza, los adolescentes se quejaban de la rigidez y sentían poco interés po r parte de sus madres. T ambién se 
debe puntualizar que aunque se había lo¡,•rado un ambiente de contia117.a y expres ión, todos se mos traban apenados al 
expresar lo que sentían, tal vez por que era la primera vez que lo hacían ent re ellos y ante un grupo. Sin embargo, la 
pena no impidió que ninguno evitara decir lo que sentía po r su madre o hijo, además de que al término de lee r las 
ca rtas se observaron al¡,'Unos pensativos, contentos e mcluso tranquilos po r sabe r que es lo que pensaba el ot ro . 

Para la segunda parte de esta misma ses ión, estuvo dirigida a trabajar más acerca de aquellos acontecimien tos 
extraordinarios futuros, además de que se re fl ex ionara acerca de que las histo ri as alternativas que empezaban a surgi r 
no se vieran como algo acabado donde ya no había nada por hacer o aprender. E s po r ello, que a madres v 
adolescentes se les invito a escribir algunas cosas que no pudieran llevar a cabo, algunos ejemplos que se pueden dar, 
son los siguientes: 

"110 puedo j untar mucho dúzero para comprar mi casa" 
"no p11edo lograr cambiar de adit11d" 
"110 puedo poner más atenáó11 c11ando esmcho " 

Al expresar esto en equipo, las reflexiones iban dirigidas a que percibieran la di fe rencia entre no poder 1· querer, en 
este sentido, surgió algo muy interesante en el momento de llevar a cabo la dinámica, pues uno de los jóvenes dijo que 
no podía escribir lo que se le estaba pidiendo, pues el podía hacer lo que se p ropusiera, enseguida se le pidió que 
escribiera algunas cosas que si puede hacer, es to fue lo que escribió: 

"si puedo estudiar 
Si puedo entender a mi mamá 
Si puedo salir cv11 mis am~go.1· 

Si puedo hacer mi q11ehda r': 
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Esto fue de gran ayuda para el eyuipo pues la diferencia estaba en c¡ue tanto ellos creían que podían llegar a reali zar lo 
que se habían planteado, hasta que punto llegaba su determinación para hacerlo, además que los cambios que se 
es taban dando en esos momentos eran los más impo rtantes, pues aunque podían ser pequeños en cantidad es taban 
siendo significa tivos y ayudando a ciar pasos para construir algo di fe rente más adelante. 

Después de esto, se realizó la si¡,'llicnte dinámica que consisria en expresa r un sentimiento a su madre o hij o con un 
dibujo o a través de hacer alguna figura con pl as tilina y otros materiales que se podían reciclar como cajas, crayones, 
plumones, pinturas, hojas, trozos de fo rn y, resisto!, cte. que se les proporciono. 

Cabe mencionar, que para esta actividad madres y adolescentes mostraron un gran empeí'ío y dedicación para realizar 
su trabajo, al parecer la pena de el principio había desaparecido o se había olvidado, es taban muy animados, incluso 
algunos, después del tiempo que se les dio para rea li za r su fit,'Ura aún no terminaban por la laboriosidad que había 
empleado a lo que hacían. Algunos de los traba jos que llamaron eno rmemente la atención, por ejemplo, fue una rosa 
que le hizo un adolescente a su madre, la cual sería algo complicado describir pero que sin embargo reflejaba el carácter 
de un adolescente más afectivo, él llego a manifestar que esa flor era el amor y el gran cariño que sentía por ell a. Otro 
ejemplo, es el caso de un dibujo de una madre, el cual era un árbol en donde en la punta es taba uno de sus hijos y en la 
parte de aba jo, en las raíces, estaban ella y otro de sus hijos, ella expresó que su hijo lo coloco en la punta po r que ella y 
su otro hijo luchaban por alcanzarlo pues reconocían lo que él era como persona . 

Después de esto, no se hicieron esperar algunas lágrimas y abrazos de algunos de ellos y ellas. Por último, en esta 
sesión se les invito a que se transportaran algunos años más adelante, en este ejercicio se hizo evidente lo que quieren 
conseguir como familia o de forma personal, además se hizo la reflexión acerca de que es lo que se esta haciendo en el 
presente para conseguirlo. Algunos fragm entos de es tos escritos son: 

" ... que las cosas marchará11 mejor que ahora .Y mi hijo 110 cometa ÚJs mismos errores que estamos 
pasa11do .. . e11 el/11t11ro él entienda a sufamilia ' '. 
"En mi/11t11ro pienso trabajar día y 11oche para poder comprarle su casa a mi mamá . .. mi mamá se sentía 

orguill;sa de mi por que sabía /¡; que puedo hacer y también mis tías y tíos. " 
" ... he aprendido a valorarme como persona y en mi trabajo, ÚJs obstácuws so11 cada vez menos''. 

Reflexionando sobre la importancia de lo que en el presente estaban construyendo, al final se les pidió que cada uno 
escribiera con que es con lo c¡ue iba a contar para lograr alcanzar lo que expresaron, así es como aparecieron palabras 
como disposició11, ceder, conftanza, metas, objetivos, escuchar, aceptar, co11sta11cia, cambiar, respetar, convivencia, etc. Si bien, había 
muchas cosas por poner en práctica era importante que tuvieran en mente y llevaran a la práctica una habilidad o 
conocimiento que ellos vieran como la más útil o la que les es taba dando resultados. 

Es importante mencionar que al término de las sesiones siemp re se hacía énfasis en que lo que aprendieran en el foro 
lo pusieran en práctica en su vida cotidiana, que no se quedará solo en el espacio donde se hacía el foro, se les expresó 
que el control de su tiempo y sus actividades lo tienen ellos, para lo cual decidirían que es lo que hacían o dejaban de 
hacer. 

111. Tercer Modulo. 

Después de haber construido el término de referencia que usualmente empleaban las madres y los adolescentes para 
describir el problema y hasta que punto estaban dominados por él (separación), para después llegar a las experiencias 
de confusión y desorganización y un espíritu de exploración y una profunda sensación de posibilidad en relación a 
mayores expectativas para el futuro Oiminalidad); en esta última parte del foro se trabajo en la reincorporación, es decir, 
se colaboró con los participantes a que resituarán, precisarán y establecieran la nueva relación que comenzaron a 
construi r con ellos mismos, con su madre o hijo y con las demás personas importantes para ellos, con lo cual miraran 
sus logros y aprendizajes como producto de sus habilidades y saberes. 

En la primera sesión "L1 cosecha de mi esf11tr.?!I ·: madres y adolescentes se observaban más conformados y acoplados 
como equipo, lo cual también refl ejaba el trabajo que comenzaban a realizar fuera del foro, incluso declaraban la 
necesidad de concretar más cosas, de conocer más acerca de ellos mismos, pues reconocían que el haber reflexionado 
sobre su situ ación personal y fami li ar les permitió ver desde otro punto de vista sus problemas. 
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:\ntes de comenzar las dinámicas de esta sesión se leyó a todo el equipo una carta que reconocía su nueva situación 
especial, pues se les invitó a reflexiona r ace rca de yue tanta resistencia había aun, para ver y darles la importancia a las 
nuc,·as acciones que llevaban a cabo, además con la intención de abrir alternativas en donde decidirían si empicaban 
sus habilidades y saberes que habían descubierto para emplea rl as a su situación personal y fa mili ar. Esu carta surgió a 
partir de comentarios que iban relacionados en que en ocasione; se sentían incapaces de cambiar, por lo yue se 
destacaron los cambios mínimos 0ogros a1sladus)c11 su forma de acruar o expresarse . 

Nuevamente, desde la primera dinámica madres y adolescentes trabajaron juntos con la finalidad de segu ir 
forta leciendo su labor de equipo fam iliar, ;unbos se ayudaron para ubica r en una sopa de letras, palabras que se 
seleccionaron en base a la importancia que le dieron todos los participantes a lo largo del fo ro. 1\l encontrar las 
palabras, exp licaron que es lo que sign ificaba para ellos y como la podían empicar en su siruación, esto fue lo que ellos 
escribieron: 

"Responsabilidad: cu!llp!ir ro11 la que 11os propo11efllos. darle la ifllporfu11cia debida a 11uestras 
obligacio11es o necwdades para una flle¡or culidad de vida. 

No de¡ar pasar el tiefllpo paru hacer la que sabe!llos que tenemos que hacer. 
E11frwtar nuestros problefllas y 1111estros errorr:s 11osotros !llÚ!llos''. 
"Valorar. la q11e recibimos de las demás (fami!iu) conse¡os de 1111estros padres, la.s moliMciones. las esf11er?f!s 

que ambos hacefl/os para llegar a algo bueno''. 
'~cciones: es poder empezar a desarrollar las objetivos, !lle/ar ''. 
"Disposición: Siroe para 11egociaraporta11do la que yo dispo11goy la que disponen las demás''. 
"Constancia: ro11sta11te a lavar la ropa cada 8 días, al est11diar diano, a dejar las fllaq11inas. 
Co11sta11te a seguir ron !JIÚ obligaciones ro!llo hasta ahora.y ser ro11sta11te también ron la iw11111ticación ". 
"Aportar: cuando 11os pone!llos hacer las cosas )1111/os romo tarr:as, quehaceres, es 1111a re.rpo11sabiúdad J' 
rofllpartifllos fl/Oflle/l/Os !llás felices que so11 inolvidahle.i~ 
To!llando deciwmes: tener fllás dialaf!!J o ro!llunicacióny a su wz tolen:mcia ''. 

E n general, se pudo es tablecer un acuerdo acerca de lo que neces itaban hacer como familia para lograr o seguir con 
los cambios que se propusieron. T ambién, no solo estas palabras eran tomadas en cuenta por ellos sino otras que 
consideraban les iban ayudar a mejorar como la o .pen.encia, el diala,íf!, el escuchar, proponer, respetar, aC11erdos, etc. 

Algo que ilustro de forma concreta, cual es la relación que construyeron consigo mi smos y con los demás, es cuando 
se presentaron ante el equipo a través de una fruta que los hacía únicos y diferentes del resto. Todos ellos coincidieron 
en que se estaba logrando algo bueno y diferente, que se sentían contentos e incluso seguros, otros nerviosos y 
extraños aunque también satisfechos. 

Al escribir que es lo que sucedió cuando pasaron a presentar a su fruta, los adolescentes anotaron lo siguiente: 

'V11 poro 11ervioso, ronte11to y preocupado por 110 expresar!lle bien" 
"!lle sentí bien al demostrar romo soy e11 vida" 

"org11/ioso de flli fl/Úfllo" 

Cuando se les pregunto cuales eran las diferenc ias o similitudes con la fru ta de su madre, plantearon: 

""'i mamá si ha cafllhiado, ya no es tan enojo11a pero entre rn fmta )' mi fmta hay todavía !lluchas 
dif ere11cias" 

"hubo difere11rias pero 110 graws, o sea que no roincidimos" 
"q11e 110 tenemos las mismas decisiones " 

Las madres, en relación a la primera pegunta contestaron: 

"!llll)' rontmta por q11e m:o que si se esta /agrando algo bue110 y ron el tie!llpo yo m:o que más''. 
"!lle sentí muy 11en,iosa pero ro11 !llucha alegría por que !lle he dado cuenta que he perseverado mucho" 

'V11 poro nen,iosa ... _yo soy muy sociable co11 la gente en mi trabajo las cú.entes me fiúátan por que soy tlll~Y 
tJ!enta". 
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Con respecto a las diferencias y similitudes: 

"m lo sensihk y en lo dulce" 
"algo f!IU)' eJpecia~ por que piwso Je ha ahierto demasiado_y llO es ta11 eJ!.OÍSta cof//o a11tes, ahora crde ". 

"en el ohsem: queya 110 e.; 11en1áso, que. ya participa !/Iris " 

l ·:n la parte final de la sesión, la última dinámica permitió que madres y adolescentes se dieran cuenta de su capacidad 
para solucionar problemas como equipo y de forma personal, al ll evar a cabo los ejercicios se mostraron participativos, 
couperat1vos, unidos y con el ánimo de aportar sus ideas. Se les tnvito a reflexionar acerca de cómo es to que acababan 
de realizar juntos les podría ayudar en su vida cotidiana y que es lo que les fa ltaría aprender. 

Po r otra parte, el tiempo de las sesiones se fue reduciendo, pues al inicio llegaban a durar dos horas y media, parn la 
últ·ima sesión antes de la clausura, se ll evo a cabo en dos horas, se les hizo notar este gran detalle que iba muy 
relacionado acerca del acoplamiento, el buen desempei'ío y su capacidad para trabajar juntos. 

Para la última ses ión del foro "Celebrando fa cosecha de flli esfi1er?f!" estuvieron presentes algunos fami liares de las 
personas que asistieron al foro y que ellos consideraron que eran los indicados y los más importantes para que fueran 
testigos de los logros y aprendiza jes que tuvieron, esto tuvo el objetivo (como anteriormente se les hizo saber a todas 
las madres y adolescentes del foro) de transmitir los cambios conseguidos a los demás y por lo tanto convertirlos en 
participes de estos cambios. 

Antes de comenzar, se realizó una autoevaluación que tenía la finalidad de contribui r y seguir propiciando la 
curiosidad por los cambios que se dan a cada momento y de lo nuevo que se aprende. Esta autoevaluación constó de 
seis preguntas que se dividieron en dos partes, las cuales son objetivos y metas conseguidas y objetivos y metas por 
conseguir. (Ver anexo IV, pp. 176-177) 

Al respecto, las madres plantearon el haber aprendido a valorarse, a cambiar su carácter, es decir, ser menos 
enojonas, ser más acces ibles, comprensivas, que apoyan, conocen, toleran y se comunican con sus hijos y las demás 
personas; los siguientes comentarios dan muestra de ello: 

"Aprendí a valorar más mi persona rompí el hielo que existía ron mi hermano y ron f!li papá. Reafirme lo 
que mis padres f!le ensetlarr111, que sief!lpre existen alt.emativas en la vida . .. estqy trabajando ron respecto a la 
convivencia ron la gente que f//e rodea''. 

"Aprendí varias fom1as para entender y qy11dar más a mú hijos, a conocerlos para fllejorar 1111estra sit11ació11 
y cr111seg1iir obtener f!lás segundad l:1l mi fllisflla para resolver múproblemas ... estqy por resolver mi problema m 
mi trabajo pero, platico ro11 mis hijos para que compre11da11 la situación que ha sido 1111a causa fllUJ i1J1porta11te 
en nuestra relación familiar''. 

Los adolescentes, expresaron haber conseguido cambiar su carácter que iba de ser tímidos, enojones, desobedientes, 
nerviosos o inexpresivos a tener un dialogo de respeto, confianza, negociación y acuerdos con sus mamás, a valorar lo 
que tienen y darse cuenta de lo que pueden llegar a conseguir con sus cambios, ejemplos de esto es: 

"Aportar, de que mi mamá se diera menta cuanto la quiero . . . mi acútnd''. 

"r1pre11dí a vaÚJrar lo que tenj!fi .Y si 110 me pueden dar lo que quiero debo aprowchar lo que f!le pueden 
dar . .. Uevarme biett ron mifamilia en especial ron flli mamá". 

En relación a los objetivos y metas por conseguir, las madres expresaron ser constantes, practicar lo aprendido y 
tener empeño en la convivencia con su familia y ellas mismas. En es te sentido, se puede citar lo que sigue: 

''.4 ser f!lejor en fa vida, a 110 dejarme vencer y echarle muchas ganas . . . a saber e11tender, esct1char y ya 110 
w!ver a caer en lo mismo para así salir adelante ron flli familia y ron el mundo que 11os rodea''. 

'·Yo creo que siempre apre11demos algo 1111ew y lo que ahora e.rtqy aprendiendo es ro11ocer más a mi hijo . . . 
nos vaf//OS a conocer fllejOr.Y espero que flle tenga 17111cha confianza por que _yo se que lo wy a apqyar siefllpre en 
todo". 
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Los adolescentes en es ta segunda parte coincidieron en seguir cambiando sus hábitos como el coope rar más en su 
casa o no seguir peleando o discutiendo, además de hacerse cargo de ellos mismos como lo es en sus actividades 
escolares que incluye estudiar o hace r sus tareas. Se expresan responsables de lo que son y pueden ll egdf a ser. Esto se 
ilustra a continuación: 

''/Wás dia/,ogo .Y 1..VJ11Ú 1e11ciu 1.:011 flli } .1mi!iu. lc11.:r mJs ~v 1~/irJ1t ;_~tl _)' dol!rulnHk qth' l.1 q11iav . ÚJ._~rrlr mif 
objetivos y ser una persona más na/izada". 

"Co11oarme un poco más a mi mi.mio ... . Y a 110 ser la11 latoso y !let·arme mejor m11 ¡,, J!f'J/e.. me/omr mú 
co.1as en h escuelo, deJenvolverme i:11 mi enlomo''. 

Posteriormente se entablo un dialogo con todos los as istentes y se hizo un recuento acerca del relato dominante co n 
la cual llegaron y las re-narraciones que fueron construyendo a través del foro. Para comenzar se les hizo menció n de 
que nosotros cumpl imos la función de asesorar a los verdaderos asesores, que eran ellos mismos 0o cual t;unbién se 
hizo al principio del fo ro) lo que mostraba su capacidad para decidir construir un futuro diferente. Al relatar las 
hi storias que habían fo rmado, con respecto a las madres, se les expresó que su persistencia por darse cuenta que no 
eran las malas madres que creían ser, había conducido a construir una historia en donde más que ser auto ri tarias u 
ogros, son mujeres productivas que tienen la capacidad de desempeñar un traba jo, además de que han decidido 
enfrentar el reto de aprender a ser madres/padres junto con sus hijos adolescentes. Por otra parte, a los adolescentes se 
les reconoció el valor que tuvieron para enfrentar a la rebeldía o el egoísmo que más que ser una inevitable transición 
por la cual pasan todos los jóvenes, es una opción, así como también lo es el ser adolescentes con la capacidad de 
tomar decisiones con responsabilidad. También se comentó que como familia , su situación no deja de ser particular 1' 

lo cual implica un estilo de vivir, de pensar y actuar en el medio social en el cual se desenvuelve, es decir, si bien la 
familia uniparental no cuenta con una figura masculina que desempeñe la autoridad, la disciplina o la contribución 
económica y en donde la figura femenina sea la del cuidado, educación y protección de los integrantes de la familia, las 
funciones, roles y relaciones cambian de un es tilo donde se dividen a uno donde la repartición, la coope ración y el 
apoyo entre los miembros es su punto de unión. 

Otro aspecto fundamental que permitió mirar el foro como una reincorporación con nuevos saberes y habilidades a 
su mundo familiar y social fue cuando se le expreso la historia en donde el tren que habían tomado al iniciar el foro y 
que los condujo a lograr sus objetivos de unión, co1ifianza, comunicación, respeto, apqyo, etc. construyendo una nueva historia 
de vida había concluido su recorrido, ahora era necesario tomar el siguiente, el cual los iba a llevar a conseguir sus 
nuevas metas y objetivos que se estaban planteando 

Al término del dialogo, se les invito a que en el cartel de retos y obstáculos que es tuvo presente durante todo el foro 
identificarán y señalaran los retos que habían conseguido y los obstáculos que habían vencido. Lo s retos qu e 
consiguieron fueron: disposición, conocerse a si mismos, comunicación, aprender, cambiar, mpetar, ceder, co1ifia11za, mda.1y ob,ieli/IOs. 
aceptar, reflexionar. Los obst.áculos que vencieron fueron: aburrimiento, discusumes, inasistettcia, deJinteré.s, el no escuchar, ;úzgar y 
110 cambiar. Lo anterior, también fue un medio para hacer público y extensivo a los familiares de ellos, los 
conocimientos que fueron construyendo a lo largo del foro. 

Temas como la sexualidad que conduce a hablar de los cambios fisicos que se presentan en la adolescenc ia, la vida 
erótico-sexual, los métodos anticonceptivos, etc. que son importantes en es ta etapa, no se abordaron en el foro, pero se 
considero importante que con los elementos que se trabajaron, madres y adolescentes leyeran y comentarán juntos 
estos temas a partir de unos folletos que se les proporcionaron y además de cooperar a que se siga abriendo el dialogo y 
generar en ellos la curiosidad por seguirse informando acerca de estos y otros tópicos. 

Por otra parte, se hizo entrega de los reconocimientos de "Conocimientos Especiales" 0/er anexo V, p. 178) y su historia 
de vida que incluía todas las hojas de trabajo que realizaron, esto último se hizo con el objetivo de que volvieran a leer 
todo lo que habían escrito para recontar su historia, pues se les invito a contestar lo que les hizo falta y a comparar que 
tanto cambio lo que en un principio habían escrito con lo que eran al final del foro. Para reafi rmar que sus logros 
fueron el resultado de su esfuerzo y capacidad se les hizo saber que la mejor persona que les podía entregar este 
reconocimiento era su propia madre o hijo. Al entregarse mutuamente es te diploma, dejaron ver esa nueva fo rma de 
relacionarse en un ambiente de afecto, confianza, respeto, etc. hacia sus diferencias como personas, en frases como: 

'Te quiero .. 1111'.;ho .. . " "eres muy imf.orlante para mi . .. " "Has sabido es/ar co11migo . . . " "gracias por 
apqyarme. . . estqy orgu/J,;so de lt . . . . 
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Este fue <Aro medio que contribuyo a que reconocieran el esfuerzo del otro para concluir sus obietivos en el foro y 
conrinuarún con nuevas re-narraciones de sus v1das y sus relaciones. 

l ,os familiares que fueron 111 vitadus a la conclusión del foro, de fo rma ve rbal y no verba l mostraron soq.,resa, 
curios idad po r s;tl)('r que es lo que pasab:t con sus fam ili ares, algu nrh de el los se hiucron participes del ambiente 
at(x tiYo que ex istió durante la entrega de los rcconoc11rnentos, pues algunos dejaron ver hgrimas o con comentarios 
lJUC nos hicieron saber y que iban en el sentido de que a pesar de que no estuvieron en el foro se dieron cuenta con 
esta 11wi taci ón de lo que aprendieron. Ot-ros se mos traron pensativos o contentos po r las personas a las que habían 
acompúiado. 

:\ 1 final , se realizó una pequeña conv1vcnci;i p ropuesta por madres y adolescentes que asistieron al foro, cabe 
mencionar que ellos fueron quienes organizaron y cooperaron para ll evar lo que se requería. Esto, nos lleva a 
re fl exionar acerca del ambiente que se creo durante el foro y c1ue finalm ente se traduce en una labor corno equipo ele 
trabajo y en cada familia. 

!\ continuación se prese nta un cuadro que tiene el obic ti vo de mostrar de manera más concreta lo que se trabajo en 
cada una de las ses iones rornando corno ejemplo a cada una de las familias. Además de ilustrar las multiversiones de lo 
que fue construyendo cada persona que pertenecen a una misma familia acerca de los temas que se trataron, pues si 
bien, se trazaron metas corno equipo ele trabajo, hay que destacar su trabajo individual y fami liar. 
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MODULO 

II 

SES IO N 

1. Con struyendo u11 ;1 

nueva hi s to ria de vida 

2. ¿Q ué significa se r 
adolescente ante la 
ausencia de un padre:> 

3. ¿Qué significa ser 
madre ante la ausencia de 
una pareja;i 

MADRES 
ROSA 

Por que es toy aquí: para renacer Ú11a 1111rotJ 

l'idu ... ser tná.r ro1npre11J7l1a)' tntúpucieule patü 

mn mir hijrJJ. 

IRMA 
Principal problema: sacar adelan!e a 1ms 
hijo.< y educarlos )' darle.< una buena 
ense1ltm:;;.,,a . . por qlle 110 kJ p11edv dar todo como 

JO quúieru 
moralmente .. 

lanto económicamente como 
mis htjos se ve11 ajec!ados por su 

co111port0Jm·e1110 )'sus calificaciof!es. 
Situación actual: me gusta mis hijos y lodo lo 
de e!!os, lo que no me gusta es el rompzmienlo co11 
mi pareja ... me g11slaria lograr sacar adelante a 
tms hijos co11 una carrera. para que ji1eran 
alguien en fa áda. 
Ausencia de la pareja: los 11úios so11 los menos 
C11/pabks y 110 ckberia existir el diwráo. . u11 
gran mo para sa5r ack!a11u romo perrona y 
como madre. 
Hijo adolescente: se me dificu/Ja por q11e a 
veces 1io entiendo que es fo que ks pasay quisiera 
en/enderíos. 
Mala relación madre-hijo: por que 110 
sabemos comprenderlos y a veces creo que m 

educarlos y quisiéramos fo meior f)am e!!os. 
HERMINIA 

1. Redesc ubriendo la o tra ¿Quién soy yo?: Sqy muy cof1Tpm1siva con ,,,,· 
parte de mi vida. ja1mlia.. muy extgente en cosas del bogar ... 

muy lrabajadara porque quiero progmar. 

ADELA 
¿Cuándo me siento totalmente viva?: 
Cuando pienso en mis hijos, cuando estqy co11 
ellos, cuo11do me cumta11 sus logros o sus 
probúmas y trafll de rryudarlos. 
¿Qué necesito aprender a hacer?· Más 

2. Dom.inando al firme en mis decisiones, pues me considero m19 
problema a través de capazy sqy muy persisten/e, debo analizar más 
nuevos significados. para 110 preocupan11e ya tanto. 

¿Qué debo empezar a hacer ya?: Buscar 
alternativas de tmbajo. 
Cambios: 
-Hacia ti: Tener más cará<ter, para saber 
Jiempre actuar co11 firmeza y seg11ridad para 
enseñarle a él 1ambié11. 
-Con tu hijo: E star más <trca de él para 

rry11dorlo un poro más. 
-Q ue [mplicarían : .Que J'º me st·enla más a 
f/./IS[O . 

i\DOI ,ESCENTES 

JAYR 
Por t¡uc es to y aquí: por que 111t hiáero11 una 
Í!1J1i111dti11 u venir a este t11Uer. . tengo tJig11nos 

COl!!f'm1umienro1 malm ron l.u.r perso11aJ que 

mdc:m. 
BRYAN 

l'or <¡uc estoy ac¡uí: por que me ohügaro11 .. 
me ,~11.Jturiu aprender 111uchus mstJJ". como 

e11.fe1/tJn1te tl serparti.ápmivo)' 1w ponenne 

l/f!11'10JO. 

ROBERTO 
l'ri ncipal dific ultad: desem'O!iJtn11e. . pues 
q111'ero hablar pero me pongo 11enioso al pensar 
que dirán ck mi.. Jienlo que !oda 1m) ami5a al 
110 porimne entender. 
Situación actual: me g11sta ser dese11v11eúo e11 

aspec10 de duaslre. . me guslaria ser biólogo 
man"110. 

Ause ncia del padre: para que se casa 11no .rt se 
va a diwniar_y que 110 debería existir. no soy el 
1i11im. 

i\dolcscencia: nada 
Mala relación madre e hijo: 110 se son varias. 

MAURICIO 
¿Quién soy yo:>: Soy inq11ieto porq11e ;ú~~o 
mucho en clase. sqy 1m adolescente normal sin 
ckjectos 11i temores de decidir ... soy 1111 adokscenle 
capa7 ck ckcidir mi veslido. 

EDWARD 
¿Cuándo me siento to talmente v;vo?: 
Siefllo que fo que hago no vafe fa pena segm·r 
vi1.iendiJ . .. hago bien seguir estudiandiJ. 
¿Qué necesito aprender a bacer:>: Necestio 
apm1der a roncenlrarme. 
¿Qué debo empezar a hacer ya?: Debo ckjar 
de ser agresiw con todo el mundo. 
Cambios: 
-Hacia ti : Me;arar mú esllldúJs. 
-C,on tu madre: Q11e no se preocupe más de mi 
-Que implicaóan: Ser mejor crmtmgo y co11 
lodos los demás. 
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11 1 

3. Mirando nuevas 

alternativas 

1. La Cosecha de mi 
esfucrw 

2. Celebrando la cosecha 
de mí esfue rzo . 

1'. l'J\RTE 

FLOR 
-Ctrta a mi hijo: Sabes hijo yo me sien/o a 

,gusto contigo por que eres parte del amor que 
quiero mucho además me siento m1~y a gmto 
con!Ígo por que eres mi grtJ11 ªPl!Yº pt11il lod() . r 
salir atk/Lm/e _¡linios. Te q11iero mucho IJ<H)' 

quisiera e."\presdrte!o de 1mi fannds. 

2'. PARIV 

CANDE 
-Ac tividades por realizar: Cambiar la 

actitud COI/ mi bet111ano, tener más diálogo con 
1m· padre, poner 111ás a/e11ció11 a1a11do escudXJ, 
afidar mds mi sufud, va!orur a ,,,¡ persona. 
-Perspec tiva hacia el futu ro: f-lf!Y e,· 1111 día 
1111g especial y doy gracias a Dios por que 1m· 
n:laaon ron mi papá, es más afectiva al {~ual 
que ron mi hmnono. Yo logre salir tk to!ÚJs 1m$ 
obsttÍctllos que me hoáa" tonto daño y he 
apn:ndido a valorarme como perso11a .Y e" mi 
/robo;o los obs!áculos so11 cado i<z menos. Pero 
lo más maraviUoso tk todo es que estamos más 
unidos, tenemos 111ás dialogo, comprensión .Y 
amor. Y que hoy por ji11 termina 1m· hijo la 
c°"'ra por la que tonto se esforzf. Gracias hijo 
por ser siempn: 1111 b11t11 ejemplo para tus 
he!771anos. 
-Cualidad o capacidad con que piensa 
conseguirlo: Disposición. 

MANUELA 
-Como te sientes con el nuevo co ncepto 
de ti 1rnsmo: Bien por que usi me siento 
reabnente . . fui sincera conmigo misma)' con /o.1 
tkmás. 
-Diferencias o simili tudes con tu hijo: des 
así romo se tm:sento ron su fruta. 

ADELA 
-Me tas y objetivos conseguidos: Apnmdi 
varias farrnas paro e11/e11rler y ayudar más a mis 
hijos, a conocerlos para mdorar nuestra situación 

y ronsegui obtmer más seguridad en mi mismo 
paro n:so!ver mis problemas.. Esury por 
mo!ver mi problema en 1m· trabajo pero, platiro 
ron mis hi¡os paro que comprmdan la Jil11aáó1l 
q11e ha sit/;; una co11sa m1g importa11/e en 
nuestra n:lación familiar. 
-Metas y objetivos po r conseguir: / I 
valorar más a mi fami/ú1 y no pmnitir que el 
trabajo me absorba tonto que tengo que alejamie 
tanto tk ellos 01111 cua11t/;; es muy 11ecesano 
dedicanne a él. . Mis hijos y J'º y a hemos 
platicado y estamos resueÍúJs a ayudamos todo.r_y 
echarle ga11as por q11e so/dn:mos swnpn 
otk!a11te. . Realmente ob/111~ las bases o al~1mas 

LUIS 
-Carra a mi madre : Te doy gracias mamá por 
r¡11e me has apoyado e11 todo el tiempo y has 
f"Jdir/11 rompnmder. 

ABIAM 
- 1\cti,~dades por realizar: valaran11e a mi 

mismo. levantarme temprano, poner atención w 

chse. 
-Perspectiva hacia el futu ro. 1-/oy es 1111 rlia 
muy especi,il para mi, pues he logrado mi s11erlo 
¡mi ~graduación ¡ en estos momentos me dinjo a 
ncibir o 1ni f amilia .Y amigos para potkr disfmtar 
mi día ... Ahora soy todo u11 catkte. Gra<ias 
Dios. 
-Cualidad o capacidad con que piensa 
conseguirlo: disposició11. 

CHRISTIAN 
-Como te sientes con el nuevo concepto 
de ti mismo: me sentí bien al pn:sentar o otro 

JO· 
-Dife rencias o similitudes con tu mamá: yo 
sabía lo que soy o yo se lo que iba o tkcir. 

EDWARD 
-'.'•!etas y objetivos conseguidos: rlpre11dí 
que pue!ÚJ lograr rosas que mí 110 potkr lograr . . 
mi mal carácter a empeZf'do o dúmi111tir. 
-Meras y objetivos por conseguir: Me follo 
tkjar tk ser tímido .. pienso cambiar mi titnirlez_y 
1m· mal h11mor. . estar j untos con mi hmnano y 
tener IN/O mefor reíadófl con mt mamá y 
hmna110 . ... 110 cn:o lograr mucho pero si aseguro 
que voy a cambiar a11nq11e pasen varios mios. 
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;¡;.. Seguimiento. 

de eUas para mejorar la relación ron tnis hijos y 
ahora solo !et(~º q11e practicarhs pues eSl'!J 

conciente dt 11e es/o se Uevará un co de trú o. 

En relación a los objetivos y metas planteadas se reali zó una llamada telefónica después de tres meses de haber 
concluido el foro a los participantes de es te, con la finali dad de conocer si ellos han continuado con un proceso 
ele cambio en sus vidas y en sus relaciones que implica la c reación ele nuevas re -narraciones. 

T anto las madres como los adolescentes expresaron c¡ue la relación que ll evaban hasta ese momento iba bien 
pues convivían más, y cumplían los acuerdos a los cuales habían llegado, expres aban lo que scntÍ;111. 

"La rr: fación /J{] bastante btl:n, estqy más tiempo ron él, k; veo /ranql/IW en s11 carácter ''. "Es/u bien mi 
relatió11 ron Luis, 110 discutimos, pone algo de su purle, buce sus q11ehacerr:s ' '. ''1..o rr:loáón e. ,. mti.1· cerca11u 
e:..prr:samos k; q11e sentimos hay mayor ron11111icación ". 

"Mejoró, hay más romrmicaáón ''. "l-fe ronvtúdo más ron mi mamá. 11.egamos a amerdos. nos rompartimoJ" 
Ms quehaceres, negpáamos" 

E n cuanto a los objeti vos y metas personales tanto de madres como adolescentes, aunque con di fe rentes ritmos 
tocios es taban trabajando po r mantener y conseguir más de es tas, ellos expresaron lo siguiente: 

''.S'e han cumplido algunos objetiws sobre mi trabajo, él mejoro sus caltjicaáone.r' '. ''.5'1!)' más tolerante ron las 
personas e11 mi trabajo, desde que mí mamá fue a la clausura del taller a nrejorudo la rr:laáó11 ro11 mi mamá ''. 

"Ya 110 sqy tan enojó11, mejore mis calificacio11es, eJ"toy más relajado, más crmlmlo ''. "Ya 110 J"I!)' tan nervioso. 
pues me po11gp a leer, estudio y participo en la clase". 

Es importante mencionar que la mayoría ha vuelto a revisar los esc ri tos que realizaron durante su participación 
en el foro, y les ha ayudado a ver lo que han logrado con sus vidas y sus relaciones y lo que pretenden conseguir. 

"Enrontramos rosas que hemos dejado atrás ''. 'Me sirve para rerorriar ws propósitos y seguir ron ellos". 

O tro punto importante es que las madres y los adolescentes que vivían ele fo rma separada, ahora viven ya juntos 
pues hubo, cambios que les permitieron lograr este obj eti vo. 

;¡.. Foro de merito literario. 

El utilizar la escritura con la terapia narrativa, permitió las re-narraciones en la construcción de los signi ficados 
de una historia alternativa, además de que los participantes empezaron a experimentar el control sobre su p ropia 
vida. Por otro lado, las cartas ampliaron el cúmulo de vivencias de las personas, con lo cual se hicieron participes 
de la org.anización de sus experiencias así como de la producción de los relatos alternativos. El objetivo fue 
resituar la experiencia de una familia o persona en nuevas narraciones en donde el relato dominante se voJ,· ió 
improductivo. 

Las cartas ayudaron a entrelazar todos los elementos aportados por los participantes en los ejercicios del foro, 
con lo que hicie ron una re-lectura de sus propias construcciones al final de cada modulo, englobando todas sus 
experiencias y dando un sentido de cambio a lo que escribían. Es así que las cartas se util izaron principalmente 
con el objetivo de convertir las vivencias en una narración o relato que teng.a sentido de acuerdo con los criterios 
de vivencia y realismo. (White y Epston, 1993) 

Algo muy importante al haber empleado las cartas fue en el sentido de no general izar o ubicar a todas las 
personas como iguales, es decir, se respetaron las diferencias que había en el grupo y la fo rma en como resaltar 
esta parte individual fue a través de las cartas, además permitió un contacto más cercano con cada una de las 
personas. Se mantuvo un dialogo escrito con ellos el cual sobrepaso el espacio y tiempo del fo ro, pues al 
conservar las cartas les permitía una re flexión posterio r ace rca de lo que hicieron en la semana o en el modulo. 
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De las cartas utilizadas por la narrativa, las primeras empicadas, fueron las cartas breves que se escribieron al 
tinalizar el primer modulo con el objetivo de comenzar a dar una visión distinta a los principales problemas que 
les aquejaban ya que en ese · momento llevaban una hi storia donde es taban controlados y saturados por el 
problema pues creían haberle dacio soluciones sin obtener resultados. Así es como se escribió lo siguiente: 

01 de Mar:?:fide2003. 

De.rpmJs de !.a primera entrevista_y de dos sábados de estar contigo en el ta//.er, esta breve nota tiene 
la i11tenció11 de co111partir alg1111as cosas q11e 110 queremos pasen desapemhidas e11 t11 principal 
dificultad. Pn-,nero, las personas far111a11 histon·as a /o l.afJ!jl de la vrda, pueden crearse historias de 
tristezas .Y fracasos o pueden crearse histonas de /ogros y aprendizajes, en este sentido, ¿Q11é efectos 
piensas q11e tiene esta ú1seg11ndad q11e ,ientes sobre t11 vida? Si !.as demás personas pie11sa11 q11e /os 
ado/.escen/es so11 so/o rebeldes y no piensan en e/ 111aiia11a, q11é tan/{) /o q11e t11 has pe11sa11do acen·a de 
esto se ve ref!.e¡ada en la inseg11ridad que tu sientes no por saber que es /o que puedes 11.egar a ser, sino 
de convencerte de que puedes ser un ado/.escente diferente ¿Cómo se imagina Yair q11e puede 11.egar a ser 
1111 ado/.esce11te diferente? Puedes recordar alguna ocasión en la q11e esta insegun.dad provoco q11e fuera.> 
1111 ado/.escen/e diferente, si hubieras entend1do h q11e sucedía en ese 111ome11to ¿Q11é fe hubiera indicado 
ac.:rca de t11s progresos o hgros? 

T11 111amá q11e es 1111a persona importante para tiy q11e también esta luchando por cambiar ¿Cómo 
es q11e h q11e sabe de ti en este momento afecta !.a imagen que tiene de ti como persona? o ¿Cómo te 
ú1rpide rel.acio11arte con e/l.a y q11e vea realmente cómo eres tu? Tal vez seria importante pensar Ji 
puedes recordar alguna ocasión en que !.a que tu mamá y tú tenían una discusión y q11e sin emba'J!fl, 
l11ego hgraron entenderse y 11nirse_y vencer h s prob/.emas. 
Por último, eJperamos q11e estas lineas sea11 1m comienZP por aumentar la Ct1riosidad de ro11ocerte a ti 
mismo, a tu mamá y hermano y a las personas que son inrportantes para t1; y de reconocer 110 soh a la 
hútoria de hs probl.emas sino además de ermquecer la historia de !.as afternativasy hgfVS. 

ATTE: 
TERE YERK 

Este fue un elemento que ayudó a los partic ipantes, a empezar a analizar y reflexionar realmente sobre que 
tanto se de jaban manipular por las dificultades o problemas que se les presentaban y si ellos podían tener algún 
poder sobre ellos; y saber hacia donde o a que dirigirse. 

Otras de las cartas empleadas para la clesconstrucción del relato dominante fueron las cartas de invitación que 
tuvieron la finalidad de incluir a las personas que es taban renuentes o poco motivadas a asistir al foro, pero que 
sin embargo sus madres, hermanos o hijos consideraban importante que es tuvieran presentes. A continuación se 
presentan unos fragmentos de este tipo de cartas: 

Estimada Sra. Cande: 3 de Mar:{!! de 2003 

/...e estamos esmhiendo p11es nos encontramos contrariados y hasta sorprendidos por s11 ausencia e11 el 
ta/Jer, por !.a entrevrsta q11e tuvimos con usted y el primer sábado del tal/.er nos pareció que 11sted tenía 
vanos objetivos muy importantes que fe van a permitir encontrarse a si misma y mejorar !.as relaciones 
ron las personas que quieren, especificamente sus hijos. También para nosotros es grato saber que 
Abiam a seg11ido en el tal/.er a pesar de S1I a11sencia;para hs q11e estamos ahí esto refleja por parte de 
Abiam una gran a11daáa, constancia, empeño, madurez, decisión por enfrentar !.as sit11acio11es que se 
/.e presentan en su vtda, 110 sabemos si Abiam ya sea ha!la dado Clienta de efh y más alÍn 110 sabemos 
si usted se había dado cuenta, pero 11os parece es algo importante que queremos compartir/.e. 

E11 nuestras vrdas sienrpre hay piezas q11e debe11 descifrarse y encajar 11nas con otras para q11e !.a 
e.xistencia tenga sentido para nosotros y podamos diferenciar entre h que fuimos, somos y seremos, para 
con e/úJ ron/ar h q11e hemos crecido, cambiado y madurado como personas, farma11do 11na historia de 
retos por enfrentar y de hgros afca11zados. Es así que el conocerse, enco11trarse y aceptarse son piezas 
q11e están por descifrase o tal vezya está11 descifradas; el tener mayor calidad e11 !.as relaciones ron sus 
hijos depende de saber 
q11ien es rea/mente Cande, y Cande es 1111a persona co11 defectos y virtudes, ta/ vez hs defectos so11 !.a 
historia de problemas, dijiet1ftades o tristezas y !.as vrrtudes son la historia de !.as capacidades, retos, 
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oportunidades, aprwdi;;;_ajes o m:cimieuto. Nosotros nos preguntamos ¿Cuál de estas dos hútorias es 
lo que es/a dominando en es/e momento a Cande? r~s barreras de las q11e 11sted /,ahlo_y que hq;· que 
saltar ¿Qué tanlíi o cómo es que están afec!undo eu este momento a C-:Unde? 1-'.s!J· ¿ha impedido q11e 
11.iled .íi:ga asistiendo al ta!ier? 

Suponemos q11e podría venir o no t•enir. o qNe podnil poner en prúcti,:u alw11111 de e . .-lus tdcaJ· q11e k 
comparlintoJ'. .\1rponm1os q11e /,1 ded.iión ,, ,. fll)tJ. 

A'/TE 
n nzrc; }" ERIK 

Después de haber entregado estas ca rtas, las personas que las recibieron tuvieron una as istencia constante en el 
foro y un cambio ele actitud en las actividades t¡ue se reali zaban, incluso las madres y los adolescentes reportaban 
un cambio en quienes recibieron esta ca rta 

J\I hacer la revisión del trabajo c:;crito durante las sesiones fu e necesario csc1ibir a dos jóvenes una c11rlu de 
co11traderivación, pues ellos no encontraban el sentido de segu ir as istiendo, pues los cambios que esperaban eran 
radicales o que reflejaran una situación completamente distinta, ellos declaraban que no había ningún resultado. 
Lo primero que se hizo en la carta fue plantear que todo es parte ele un proceso que requiere de su tiempo y 
trabajo constante y en segundo lugar, el mostrarles que los pequeños cambios que estaban teniendo eran la base 
para conseguir sus objetivos en el foro y en sus vidas. 

Estimado Edu1ard· 1 3 de mar<!J de 200 3 

u intención de escribirte nuevamente es por qNe queremos conrpartir co11tijJI a{~unas C11a!idades que 
hemos vislíi en ti y q 11e le pueden servir para seguir adelo11te e11 tu lucha por vencer la agresividad_y lo 
timidez. 

Primero, es importante hacer un recuento acerca de lo que se ha hecho en el taller]' de lo q11e /u has 
logrado, si t11 recuerdas t11s objetitJOs al estar en el taller es mejorar tu vida _y tus est11dios _y aprender 
valores, tu compromiso es dejar de ser agresitJO _y tímido. Con respecto a esto, es m11y interesante lo q11e 
111 escribes acerca de lo que le g11staba en tu infa11cia que es ser saludable, sobre lo que le gusta en este 
momento es echar cotorreo _y 110 te gusta ser regatlado _y que más adelo11te te gustaría ser un 
profesio11.a~ que 110 le gustaría mon.rle la11 pronto _y si de viejito. Nosotros nos hemos dado Cl/en/a de 
que Edward es 1111 combatitJO que 110 se deja vencer tan fácilmente por los circunstancias. pensamos 
que para que seas b11mo en los video j11egos hqy q11e tener mucha habilidad _y coordi11ació11 entre fo que 
es tu cerebro y tus ma11os, además de persistmcia fo cual 110 muchas perso11as tienen, además de mucha 
m:atividad para enfrentar _y solucionar los retos que .re le presentan en el jueJ',O. nosotros 11os 
preguntamos si este Edward combatitJO es el que esta asistiendo al taller para C11mplir los propósitos 
que se po11e. 

Nos es dificil pemar q11e una perso11a que esta las 24 lm: de cada día en este mundo haga todo 
ma~ es por ello que nosotros 11os dimos a lo tarea de compartirte aquellas cosas que haces bien, tal vez 
aquel Edward agresivo _y timido impide que los demás vean quien es el Edward Combativo que es ágil 
de pensamiento _y con las manos y, qNe es m:alitJO _y 110 se deja vencer, puede caer pero se leva11ta, esto 
último nos parece q11e es el valor más importan/e que has aprendido de ti mismo. Si antes le habías 
preguntado ¿quién sqy yo? tal vez tus respuestas h11bieran reflejado al Ed1vard a,gresivo ) ' tímido, tal 
~~z en esl.e momento este Edward este domútando al combaliw _y lo malo mcha por lo C11al estas 
pasando es por que es necesario que Edward el combatiw aprenda aigo nuetJO o esta aprendiendo algo 
nNevo, es por eso que nos preguntamos ¿qué habilidades, cualidades, pensamimlos, jom1as de sen/ir, 
son los que te gustaría agregarle a este Edward comhatitJO? 

Suponemos que lo decisión sigue siendo ''!Yª· suponemos que tal vez es tu deásión no compartir con 
nadie, incluso con /u mamá estos logros o ensl!llarle lo carta o sNponemos que vas a !legar hacerlo, 
s1rponemos que ese Edward combatitJO es el que va a decidir. 

ATIE. 
TERE YERIK 

Después de esta carta se mostró una motivación y reto por seguir venciendo sus dificultades. Esto se hizo 
evidente en la participación que tenían, y en su forma de expresarse pues esta ya no era de res ignación v apatía 
ante lo que les sucedía. 
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:\ 1 fina lizar el modulo 11 los participantes estaban logrando cosas diferentes a lo que se venia dando que se 
manifestaban en su forma de expresarse o se mos traban contentos o tranqu ilos, sin embargo, también había 
cierta incredulidad hacia lo que estaban haciendo, como si dijeran ¿cómo es posible que este logrando es to:i lo 
cual hacían que en algunos de ellos no reconocieran o ignora ran sus cualidades o capacidades descubiertas. En 
este senrido, los participantes expresaron t¡uC' no sabían que hacer y querían algunas alte rnativas al respecto, es así 
que surgió la idea de la siguiente <11r/11de 1i:<ommd11cióJ1: 

2? de Mar~ de 2(}{}3. 
l'arú ti· 

[;s/a carla fa esm°bimos con fa intención de darte altemativas que tlÍ decrdirás mal es fa forma de 
tidaptarlas a tu sit11ación perso11al.J el.egirás cual es fa a/Jematiw q11e más le podrá ayudar. Es 
importan/e que sepas q11e lejos de ser u11a receta de cocina, o 1111a recela como hs que dan fas médicos. 
hs cual.es se siguen al pie de fa l.etra, esto es un cami110 ron vanás dincciones en fas a1a!es tienes q11e 
empl.ear fas capacidades que tlÍ has descubierto. 

E11 este senltdo, fa que se ha !levado a cabo en el ta!ier.y que ha pemli!ldo que le des cuenta de !11s 
capacidades .Y fas de fas demás y 
q11e hm descubierto q11e no sola eres errores.Y fracasos .Y q11e tienes fa posihilidad de aprmdet; de ser 
creativo, de qumr, de ser a/ectiw 

.Y mostrarla, de decidirle a s11perar tus limitaciones. /-lasta q11e p11nto se ha quedado m el salón donde 
se !leva a cabo el taller .Y 110 se práctica Jitera de él, romo m fa casa, el trabajo, fa escuela, fas amigos, 
fa familia, ele. Hasta que p1111to so11 deseos, buenas i11tencio11es .Y 110 hechos que se quiera11 ro11crelar. 
Nos preguntamos si lo que hay es una contradicción entre lo que quieres lograr 
y Jo que estas haciendo para conseguirlo. 

Por otra parle, es importante hacerle saber que ta11to quims cambtár fa re!ació11 que tienes COI/ /u 
madre o hijo,J'ª que m esta etapa de 
fa adolescencia es necesan°o un dia!ago, donde ambas personas sean responsables, comprometidas .Y 

firmes ron fa que proponen, y en 
donde se de fa 11egociación, fas acuerdos y el cumplimiento de estos. 
Nosotros nos preguntamos si la responsabihaad y el tomar decisiones para 
conseguir cambios se dan por arte de magia o llegan como una bendición. 

También es de llamar fa atención que el estar mirando todas estasfom1as de ver fa vtda, en que 
medida también estas comprometiM con 
el 11uevo concepto que tienes de ti mismo, es decir, ser rma madre que aprende con su hijo a tomar 

decisiones y que 110 sola es una madre mstodia que fe dice a S1f hijo fa que time que hacer todo el 
tiempo, .Y por otro fado, ser un ado!escet1te que aprende a ser joven ron nspo11sabilidad .Y no sola el 
rebelde si11 causa, que fa Ct1/pa de ser romo es, es de s11 madn, de fas maestros, de su familia. de sus 
amigos, etc. 

Es así que /u decides si tomas o fas dejas estas alternativas, si fas ignoras, si fas guardas, si 
cambias o no cambias o si sigues haciendo más de fa mismo. ¿Qué de todo lo escrito te 
resultaría más fácil llevar a cabo? 

ATTE. 
TERE Y E RJK 

Esta carta dejo ver que en el momento que fue leída los participantes estaban pensativos y también lo 
reflejaron en sus discursos. Al comenzar las dinámicas estaban dispuestos y convencidos de sus habilidades y 
saberes para continuar en su lucha por vencer sus principales problemas y así conseguir sus obje tivos. También 
con esto no volvió a presenta rse el discurso de "no se que hacer o no siento ningrí11 cambio o todo sigue igual". Es así que 
con es to decidieron reconocer lo que ya habían empezado a superar y en lo que aún había que trabajar o 
conseguir. Es ta carta también propicio el crear una ambiente donde los cambios eran algo que no podían de jar de 
lado y que implicaban pasos hacia delante. 

Al finalizar el tercer modulo y ante el término del fo ro, fue importante dejar en los participantes la curiosidad 
por seguir conociendo más ace rca de ellos mismos y de su proceso de cambio no paraban al concluir el foro. 
Para esto, fue impo rtante el realizar una carta que se nombro carla de bienvenida, pero en el sentido del 
reconocimiento de la construcción de una nueva histo ria de vida que no termina con la perdida sino con el 
comienzo de otra etapa donde utiliza rán todas las habilidades y saberes que construyeron y redescubrieron en el 
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foro para se¡,>uir adelante. l 's ta se esc ribió con los elementos de la metáfora de decir ¡I lolal un ejemplo de ello es 
la siguiente carta: 

r;; de Alml de 200}. 
l'..ctimúda Ro.ro: 

»-111/es q11e 11údtJ q11m:1110.r decin <' q11e 111J . .- q11e 111tú d<'spedidú <'.,. 1111 f-IOLA. p11c:s 1111w/iv..- ,.um;o, 
q11<' d de.1pedir:re llem a q11e en 11111cha.r OCúJio11ei le o!tides de fa.¡ e.\.penátáú.i q11e 1V1?1parlú le cv11 /u.r 
f><'l:l°Ollú.>~ Por lo lú1tlo, 110.wlros le /111,¡!tJmos ú q11e le d1.~a.r HOLA tJ todil.i e. fil.> 1"-J>cná1áú.> q11e /t' 
hú11 hecho ai;,i;r.y ser 111e.Jor como ser h11111ú1to .Y que n'cuerde.• en úq11e/Jos 1110111mlo.1 difiáks. lodar 
úq11dlas e.xpene11áa.r . .reuli111ie11tos y rúlon:s q11e le ay11du11 ú iuber q11e <Ú:mp111 hú)' 111J.r de 111tú 
11/temalim para salir adelu11te. 

Si hú:n es ciedo q11e ha_y 11111chas rosas por apmtder y s11perúr !u111hié11 es cierto que el iv1m:rtirle w 
el asesor de /11 vidú es muestra de q11e le deádi.rte ser el diri,_~11/e de 111 11da_y q11e lo más 1ulioso parú 
haberlo 1v1ueg11ido es darle c11,;n/a de que 110 solo e111s fracasos, errol11S.Y dejeclo.<·, .1Úto q11e en:s 1111 ser 
1v11 mtJlid11des. <Ip11111diza.Jesy e.\.pen.enáa.i mlio.1i1J° q11e le p11ede11 mse1/tJr 111udio 11 t1.i perro1111 . .- que 
e. i/J11 ro1111:~0 . 
L11 e.fle sentido. 'º"'º 111adn: has e111pe::;_ado a ser afecu'va, alguú:11 q11e 11pm11/e ú sr:r 111adn' dr: 1111 
11dole.rw1/,;. el mal empú:z11 11 .fo r111arn: 1111 criti:n°o propio de la 11da. l-f11s co11!rnhdo eu ti. aq11el/a 
imagen en lo mal la 1?1a1?1á lo sabe lodo, la q11e 111!,atla, la que le dice a .<°tt hijo lo que tiene q11e hacer y 
atid<Irlo lodo el tiempo. /1dem1ú e.<la mamá que apm1de, ha reconocido en m hi.Jo !us malidúde . .
q11e .iiempre ha tenido y aq11e/Ja.r que ha romenzado a desarro/Jar para cuidar:re de Ji l?IÚmo J aportar 
a(l!fl a la familia, es/o lo hti llegado a saber a través del dialogo directo con p alabras. acciones)· 
actitudes que los ayuda a cor10cerse J' ha no juzgarse. Ef apn:nder a ser mamá le llemrJ a 
ap111ciar a /11 hi.Jo como 11na persona que e.1 valorada por fo que q11ie111 ser e11 s11 vida.y 110 por lo q11e 
lenc~a o llegue a le11er. 

Rosa .fe ha dado me11/a q11e a parte de ser 11110 persona o mamá o.1j!f:nle es 1111a mamá afaclim q11e 
p11ede ex¡msar .f11.f senti1?1ienlos a sus hijos y más q11e exigente es Jim1e paro m111plir lo q11e .>11 

propone, ha aprendido a separa Ú! que.fue S11 histona romo pan:;a y lo q11e es su historia romo mamá; 
parle de ese pasado es haberse dado cuenta que el tratar de difem1/e ma11era a sus hijos ha llevado ti 

rimlidades en/111 e/Jos por crmseg11ir .r11 aprobación, hoy y en adelanle ha apn:11dido que h me.Jor opción 
e.r tratar a cada uno romo es y 111ronocze11do .rus czta!idades, pues así romo Braya11 y Jayr so11 110111b111s 
dúti11/oj; !timen una roi11áde11cia, quieren ser excele11tes seres humanos que tienen 11111cho q11e aportar a 
!u familia. Es así, que tal vez el 110 /este/arle a Braya11 1111 mmpkmlos .rea parte de e.fa historia 
pasada pero q11eda por delante 11na 1111eva hisloria q11e puede ca111b1ar, ha apm1dido que 1111111ü e.; 
larde. 

N o.ro/ros m vez de de..-pedimoJ, te iwilamos a q11e /,; digas HOLA a todo aq11elw que ha.1 
apm1dido en /11 viday que le han enseñado a saber quien ems n:almmle. 

AHE. 
TEREYERIK 

í'inalmente, el trabaj o realizado durante el foro y las narraciones plasmadas en las cartas, arndaron a las 
personas a se¡,>uir reflexionando, analizando y aumentando la curiosidad sobre lo que pueden scg,.1ir descub riendo 
y redescubriendo en sus vidas, algunas personas decidieron escribir una parte de la realidad que es raban 
expe ri mentando, esto se refle ja en las siguientes cartas que escribieron va rios de los participantes: 

Sábado 29 de Mar~ de (J 3 
Ten:.y Enk 
.. . muchasgraáa,·por ayudarme a e11co11/rar h puerta cometa en do11de desmbri mis propios t'úloin.J 
los de la gente que esta a l?li amdedor primordialmente mi familia, y mvrdam1e q11e siemprr hay 
altemativa.r para salir de las dificultades que .re presentan en h vida. Confieso ron toda honestidad 
que mú pad111s de 1111a 11 otra .forma me han ensetlado a h11sc11r altemalims .Y que siemp1v /¡¿ 
e1uv11/rado el apoyo para lograrlo . .. 

Afoch11s gracias. Atte. Cande. 
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Para: Tere y Erik. 
P11u an/e,.-q11e nada q111/:ro 111andar/es 111uchos sa/.11dos ... e.ipero q11e hayan cunrpúdo s11 propó,ifo m 
e,-ra esiueft1. yo pienso q11e si porque 111e ayudaron 111ucho a entender a !llÚ hemJ011os y a 111i mamJ .. . 
/as clases q11eftii 111e c~uslo 111ucho romo estuviero11 y si /.es agradezro ... 

Para: Tere_y EriK 
/-lo/a. l/ij a decir/.es por 111edio de este escrito que rea/.111ente me sentí muy a gwto en las platicas q11e 
recibí por ustedes 111e he dado cue11/a que Chris a ca111biado 1111 poco a1111q11e 110 la11to CO!llO )'O lo 
esperaba pero si he sentido /.a d1fere11da de/. cambio de ambos yo eslij conáente de que 110 solo es esto 
sino q11e 111e falla gra11 ca111i110 por recorrer, .Y estij dispuesta a que ge11te como ustedes, familiares. 
amigos o cualquier otra perso11a a la que yo me acerque a platicar/e algún prob/.ema que se me presente 
y me de algún co11sejo que me co1we1{ga a nuy a mi hijo eslij tolaÍ!Jlente segura de tomarlo ... 

Co11 carillo: Chrisy Manuela 
Abn/ 5 de 2003. 

Otro de los aspectos que muestra el valor de lo escrito, es cuando se otorgo el diploma por su asistencia al foro, 
en su contenido se expresa el reconocimiento por los conocimientos especiales que descubrieron en ellos y 
además de puntualizar el reto o retos que se habían planteado en un principio. Cabe mencionar que el resultado 
de estas cartas fue una gran ayuda para todos, pues con esto no se perdía la nueva re-narración que es taban 
haciendo y tampoco la co-autoría de los relatos que formaban. 

Por último, es importante señalar que lograr que la gente pusiera por escrito su propia historia refleja más una 
historia de éxitos en vez del formato de cuento triste que adoptan muchas narraciones psicoterapéuticas. Además 
de que tiene el efecto de distanciar a las personas de sus problemas y consultarse así mismas si es te reaparece en 
sus vidas. (White y Epston, 1993) 

~ Redes S emá11ticas 

Las redes semánticas fueron otro medio para establecer el relato dominante y alternativo; las definidoras no sólo 
muestran que es lo que le significa para ellos un concepto, sino también la forma en como lo estaban viviendo y 
los elementos que creen necesarios llevar a la práctica para enfrentar o superar sus dificultades, como en este caso 
lo fue la adolescencia, la ausencia del padre en la familia y la relación madre e hijo. La aplicación de las redes 
también permitió hacer más extenso el conocimiento de lo que les significaban es tos conceptos sin invadirlos o 
saturararlos en determinado momento con tantas preguntas. Al dar respuesta a los conceptos se observo que el 
estar solo en contacto con una hoja con frases o palabras originaba que expres aran emociones o actitudes, ya que 
en algunas madres y adolescentes se observaba que les era dificil dar palabras que definieran el concepto pues se 
mostraban inquietos, nerviosos, pensativos, etc. 0/er anexo Il, pp. 164-167) 

En la red semántica los conceptos utilizados ado/.escencia, ausencia del padre e11 /.a familia y re/.ación madre e hijo, tienen 
la finalidad de mostrar de fo rma concreta el punto de partida (p rimer acercamiento) que es parte de la historia 
dominante y el punto fina l (segundo acercamiento) al concluir el foro que es la historia alternativa de los 
significados que se empezaba a constituir, los participantes conformaban y conformaron su historia de vida, en 
es te sentido se argumenta que la memoria se estructura según una narrativa y en la Terapia Narrativa se ve muy a 
menudo una reestructuración de la memoria (White, 2002a). 

A continuación se muestra el li stado de definidoras de madres y adolescentes para cada concepto, hay que 
aclarar que las definidoras subrayadas son los nuevos elementos que se integraron al concepto en el segundo 
acercamiento, además que la explicación que se brinda está contextualizada por el genograma y su participación 
en el foro. 
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'J\dolescencia: 
(1\ ladres y adolescentes) 

Pn"mer acerrr1111ielf!O. Se,_~11ndo acen·amiento. l 
Cambio Cam bio 

c:rccimicnto !kllclilia 
J uve ntud illnill 
1\l ad un:z J uve ntud 
Problem ático lliidir 
Diversión Desa rro llo 

Alegria ~ 
Aventura Problemático 
Amistad lill¡J.¡iw.d 
Desarro llo CQmpri;:n,iQ11 

En el concepto de adolescencia de finido por madres y adolescentes, se observa que las de finidoras más 
cercanas en el primer acercun iento son cambio, crecimiento, j11vent11d, mad11n::::_ .Y p roblemático. Si se atiende al 
gcnograma en relación al punto de la adolescencia dificil , las madres decían sentirse confundidas pues no sabían 
lo que sucedía con sus hijos, mencionaban que querían que maduraran , sin embargo, existía el re lato acerca de 
que no querían obedecer en lo que ellas decían anteponiendo el adjetivo "niño" para di rigi rse a ellos. Los 
adolescentes también cooperaban en la fuerza que tomaba este relato dominante pues sabían que las decisiones o 
responsabilidades no eran un asunto que les compitiera. · 

Para las cinco definidoras restantes se mues tra lo que en un segundo plano para madres y adolescentes debe 
vivirse en la adolescencia (diversión, alegria, aventura, amistad y desam1ÍÚJ). Hay que des tacar que las madres de esta 
investigación se embarazaron muy jóvenes, lo que implico que su perspectiva como jóvenes cambiara, es deci r, ya 
no solo era diversión sino también madurez, es to no quiere decir que las madres fueran irresponsables antes de 
su embarazo sino que al tener a su hijo hay una diferencia en su es tilo de vida. Por otra parte, los adolescentes al 
encontrarse ante la ausencia de sus padres trae consigo el tener que cumplir con exigencias de los demás, por 
ejemplo, el madurar rápido y ser lo más independiente y responsable que se pueda para converti rse en la ayuda o 
soporte de su madre e incluso de sus hermanos, lo que lleva a cumplir el papel del nuevo hombre de la casa. 

En general, se puede decir que el relato de madres y adolescentes sobre la adolescencia era el de cambiar, 
crecer, ser maduro para enfrentar las situaciones dificiles, por decirlo de algún modo el enfrentar un mundo 
dificil es la bienvenida a un mundo de adultos; lo que encierra el carácter problemático para es tas familias son las 
expectativas no cumplidas por ambos, es decir, las madres que daban un trato de niño a los que pretendían que 
se convirtieran en los hombres de la casa y, los adolescentes al no tener un espacio para desa rrollar su propia 
his toria que no solo fuera la de cumplir exigencias, se mostraban temerosos, tímidos o agresivos por sentirse y 
creerse incapaces de cumplir lo que los demás les pedían. 

En el segundo acercamiento, se observa que las cinco definidoras más cercanas en relación a la adolescencia 
son cambio, rebeldía, ainor,;itve11t11d, decidir. Al revisar las narraciones y re-narraciones que se dieron en el foro tanto 
en madres como en adolescentes se puede afi rmar que habían es tablecido una relación di fe rente con ellos 
mismos y sus relaciones con los demás. Por ejemplo, las madres expresaron la necesidad de otorgar espacio para 
la expresión de las ideas y sentimientos de sus hijos; los adolescentes se dieron cuenta que tenían la capacidad de 
decidir en relac ión a lo que querían en sus vidas, sin embargo, es to no hubiera sido posible sin la desconstrucción 
del primer relato acerca de la adolescencia, la muestra más clara de ello es la definidora n:beldia que tomada por 
los participantes bajo una connotación positiva explica aquello de lo cu'al ya no quieren que suceda con sus vidas 
y sus relaciones, la definidora amor se convierte en una arma contra lo problemático que puede ser o se cree que 
es la adolescencia. 
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'A usencia del padre 
(Mad res y adolescentes) 

I Pnáer aa:rcamie11/o 

1 . r ~con nmía 
Problemas 

Dialogar 

Tri ste 
Soled ad 
Desam o r 

Mo ral 
Compaii.í;1 

Cambio 

Sin apoyo 

Segundo acercamiento 

Desamor 

.-\mor 

Cariño 

Rclltl.!ia 
Soledad 
~ponsabilidad 

Problemas 

Q!illlQ 
!'adre / madre 

Deseq uilibrio 

Para el segundo concepto, ausencia del padre cletiniclo por madres y adolescentes, en el primer acercamiento el 
conjunto ele las diez cle tinicloras mues tran por un lacio, el sentimiento ele desamparo que J eja la tlgu ra masculina 
en la familia, y por otra, la necesidad ele madres y adolescentes de sentirse cerca uno del otro Por ejemplo, 
definidoras como economía, problemas, tn.ste, soledad, si11 apoyo, expresan ese desamparo; las cletinicloras como dú:Jfogar, 
compaiiía, cambio, involucran la necesidad de que las cosas sean diferentes. 

En la entrevista que se tuvo con madres y adolescentes, ellas manifestaban su preocupación ele trabajar gran 
parte del día para solventar los gas tos aunado a su falta de atención, cuidado y dialogo con sus hijos . Además 
consideraban que la falta de un padre les afectaba en demasía pues no había quien pusiera orden y disciplina en la 
familia, por esto, algunas madres optaron por la opción ele que sus hijos se fueran a vivir con sus abuelos o tíos 
matemos. 

Con los adolescentes, a diferencia de las madres, expresaban sentirse tristes por la ausencia de su papá pero no 
decían tener tanta necesidad de que sus padres estuvieran con ellos, lo veían más como una oportunidad. Se 
puede decir que el relato dominante en cuanto a la ausencia del padre giraba en tom o a que los problemas, las 
consecuencias económicas y morales, la soledad, la tristeza eran más fuertes que el dialogo, la compañía o el 
cambio que deseaban experimentar madres y adolescentes. Aunque al relatar la ausencia ele la figura masculina en 
la familia se hacia evidente una contradicción en el relato dominante ele la cual no se habían percatado, esta 
consiste en que las madres y los adolescentes veían la oportunidad o alternativa de cambiar, el no tener a su padre 
o pareja cerca les ciaba la libertad ele hacer lo que antes no podían, ubicar este logro aislado fu e importante para 
~~. . 

En relación a lo anterior, y observando las diez definidoras del segundo acercamiento se puede aseverar que la 
sensación ele desamparo no dominaba, más bien recordaban nostálgicamente lo vivido (por ejemplo, esto se 
muestra por palabras tales como desamor, soledad, olvido). Además, el relato alternativo se refería al amor, a! cari1lo, a 
la rebeldía (que nuevamente aparece como el estar en contra de lo que ya no les gusta), en otras palabras, fue la 
oportunidad de revalorar lo que eran como personas y lo que había en sus relaciones como familia; si antes no se 
permitía la entrada al amor ahora terúan el espacio para mostrado y transmitirlo. También se debe agregar que no 
ignoraban las implicaciones que tenía esta ausencia, como la respon.sahifidad de aportar sus habilidades y saberes a 
la familia, el que las madres reconocieran su papel dual como padre/madre, además ele que ambos ya no 
hablaban ele problemas sino ele desequifibná, lo que quiere decir que las situaciones dificiles que es taban viviendo son 
transitivas más que estacionarias o que no cambian. 

*Relación madre e hijo adolescente 
(Madres y adolescentes) 

Pn.mer acercamienlfJ 

Dialogar 
Cariño 
Apoyo 

SegunlÍIJ acercamiento 

Comunicación 
Amor 

Cariño 
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Problemas 
Amor 

Comprensió n 
Buena 
;\ yudar 

Educación 
Tiempo 

Cuidado 
Convivir 

Buena 

Convivencia 
Confian za 
1\mistad 

Educación 

~ 
!>asear 

Me joramie nto 

En este último concerro definido po r madres y adolescentes, se arrecia un relato dominante ace rca de lo que 
debe de ser y no hay o no se dan la opo rtunidad ele dar entre madre e hijo. Por ejemplo, definidoras como 
dialogar, can.1/0, buena, compremió11, ayudar, expresan lo que en sus relaciones querían lograr y yuc al no conseguirlo se 
traduce en problemas a es to se unen las exigencias de lo que debe de ser la adolescencia, como anteriormente se 
expuso, y la desesr eranza de la ausencia paterna, lo que lleva a una fa lta de apoyo mutuo. 

Las definidoras tiempo, cuidado y ro11á1,¡r, reflejan las quejas de los adolescentes y la preocupación por parte de las 
madres de no es tar con ellos. Madres y adolescentes en la entrevista, mani fes taron que no pasaban mucho ti empo 
juntos y que cuando lo es taban sucedía que: pasaban hablando acerca del comportamiento del joven en la escuela 
y la casa, su conversación se volvía monótona y saturada por la imagen de los ogros y los egoístas como lo 
expresaron en el foro. El relato dominante impedía la excepción, las salvedades, lo que hacían bien, los 
momentos agradables que pasaban madres y adolescentes juntos. 

En el segundo acercamiento, se puede decir que las definidoras des tacan no solo la necesidad de una relación 
mejor sino que se integran elementos o definidoras que dan mayor fu erza a un relato alternativo como son 
convivencia, confianza, amistad, respeto, pasear y mejoramiento. Incluso un runto clave que da o rientación acerca del 
efecto de las re-narraciones durante el foro es el cambio en la quinta definidora en el primer y segundo 
acercamiento, problemas cambia por buena. La confianza que no se manifestaba al principio ahora aparece 
como una definidora en el segundo acercamiento. E l relato alternativo se convirtió en el de madres comprensivas 
y el de adolescentes cariñosos. 

Es importante mencionar que en es tos listados se puede observar como las definido ras de los conceptos 
cambiaron de posición e incluso se integraron nuevas, lo cual unplica un proceso de reestructuración de estos 
significados, además que si se incluye el contexto en el cual se generaron se entiende que las definidoras dan 
muestra de lo que viven y creen, es decir, de su realidad. Los li stados po r si solos pueden decir muchas cosas y se 
pueden especular otras tantas, sin embargo, al recurrir al genograma y al trabajo en el foro se puede entender la 
construcción de estos significados. 

B) SEGUNDO MOMENTO. 

En relación al tema de las fam ilias uniparentales, los escritos ace rca de es te tópico son escasos a pesar de la 
impo rtancia que puede tener para el país el contemplar las transformaciones que a nivel fam iliar se están dando; 
de tal forma, los cambios y procesos sociales, económicos, ideológicos, éticos, etc. , que se han construido desde 
va rias décadas a tras son constitutivos para construir la historia acerca de la fami lia en México, pero que también 
permiten y procuran abrir alternativas hac ia el futuro. Por otro lado, fue posible ace rcarse a es tas familias para 
conocer parte de cómo ellas viven y como es que ven su realidad y así contribuir al es tudio y a la construcción del 
conocimiento del tema de las familias uniparentales con hijos adolescentes. 

b.l La construcción de relatos dominantes y alternativos en la familia uniparental con hijos 
adolescentes: Respuesta a las cuestiones de investigación. 

González (2000) afirma que el problema no necesariamente representa una pregunta que será respondida al 
final de la investigación, si no que estará a consideración del inves tigador de acuerdo a las necesidades que se 
presenten en el estudio. En este trabajo, se considera impo rtante dar respuesta por que las cues tiones de 
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inves tigación condujeron a apreciar la comple jidad del tema tratado, y en es te sentido, como expresa es te auto r 
llevó a nue1-;1s zonas de lo estudiado (zonas de sentido) lJUe fueron imprevisibles al comienzo de la inves tigación. 

:\ tendiendo a la complejidad del tema tratado la consrrncción de los conceptos papel dual madre/padre, 
adolescentes res ponsables, identidad como familia uniparental, ausencia de la pareja/padre y relación 
madre/h.ijo, no se: pueden enrendcr de manera separada, \:S ti1n unido comu una red (no jerárquicamente) que 
re fl eja las mte rconexiones entre el los y esto se hace ev idenrc al ciar respues ta a las cues tiones de investigK iÓn. 

l'o r otra parre, los autores que se citan en los párrafos sigu ientes tienen el propósito de reflejar las cli st·intos 
discursos o rela tos que giran en to rno a la fami li a uniparenta l, para const11J ir puntos ele comparación o 
contrastas te, e incluso para retomar ideas que se consideren impo rtantes, además ele gener;1r refl exiones o nu evos 
conocimientos acerca de lo que los auto res argumentan. 

:,.. Tornando en cuanta el contexto cultural de México ¿Cuál es el significado que han constn1ido 
las nrndres y los adolescentes acerca de lo que es formar parte de una familia uníparental en 
base a sus expen"encías de vida? 

Desconocían en si el propio térm ino de familia 111iipan:nta{, pues al entrevis tarlos no había una plr na conciencia 
ace rca ele la reestrnctu ración fami liar por la cual es taban a travesando. Esto era parte de ese proceso emocional 
t:n el cual trataban de eliminar los miedos respecto a las circunstancias a las que se enfrentaban, en donde esto 
implicaba ser otro tipo de fam ili a; en algu nos casos, ellos no sabían si po r si mismos fo rmaban una fa mili a ó, en 
o tros, si únicamente se habían unido a otra ya existente (familia de o rigen de la madre). Pues al mencionar las 
madres que ellos no eran como las fa milias no rmales re flejaban es ta constrncción que se tiene de las fam ilias con 
ambos padres como lo correcto, funcional y no rmal, además del desánimo que deja la ausencia de la 
pareja/ padre. 

Por lo antes expresado, \Xfhite (2002a) afirma que el concepto de familia nuclear no se ajusta con lo que esta 
sucediendo en el mundo. Lo que lleva a pensar en la importancia de estudiar sobre temas como el de la familia 
uniparental, pues pa ra los profes ionales interesados en el estudio o tratamiento de las familias deben ele 
enfrentarse a la multipliciclacl ele modelos familiares. Además, que al estar interactuando con las familias, la 
relación que ejerce el psicólogo es de mucha influencia, por tal motivo se debe hace r conciente del propio 
contexto cultural que lo rodea y del cual también él participa para evitar dirigir a las familias alternativas a la 
marginación o la normalización de sus procesos que le son propios y particulares. 

De es ta manera, al realizar el genograma se observaron di fe rencias entre las fa mili as que se derivan de una 
separación, abandono o v1Uclez y las que son madres solteras, pues las primeras se es taban empezando a adaptar 
o no terminaban de adaptarse a las dife rentes circunstancias que se les presentaban, incluso una situación que se 
dio fu e que la madre po r su trabajo vivía separada de su hijo o sus hijos, ellos res idían en casa de los abuelos o 
tíos maternos. Las madres al inicio del foro comentaban acerca de sus dificultades: 

"Es fo económico, porque no ten.PJJ 11n trabajo esúible ... es difícil porque he desC11idado a mis hijos y mi 
hogar''. 

Para las madres solteras y que solo tenían un hijo, se notaba un estilo más estable de convivencia entre ellos y la 
fa milia extensa, las dificultades primordiales para es tas fami lias era el comportamiento y las bajas cali ficaciones de 
los adolescentes: 

"Mi diftm//ad es acerca de mi hijo, me ct1esta un poco de trabajo entenderlo, sobn: sufom1t1 de se1: Ci1a1ulo fe 

preg1111to aigp sobre 1111a matma que tenga ha¡as calificaáones me responde ct1afq11ier cosa' '. 

Un caso que fue muy singular en es ta investigación fue donde la abuela cumplía con el papel ele madre de sus 
dos nietos, ella expresaba lo duro ele su situación por su falta de preparación académica y su preocupac ión po r 
sacarlos adelante. Si bien, es to implica mayor distancia entre las generaciones lo cual o riginaba diferencias 
marcadas entre los valo res de la Sra. y su hijo, también da muestra de la productividad y la capacidad de cambio 
y adaptación de estas famili as ante este 6po de circunstancias, por ejemplo, la madre (abuela) decía en el foro con 
respecto a su relación con su hijo (nieto): 
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"Cambian·a mi forma de ser ron é/ . .. ser más romprensif'(J ... lo a11/mú 110/i111cio110 ''. 

Incluso es te adolescente hizo una aseveración que se refiere a aprovechar los recursos que tiene r no estar 
pensando en los que no tiene, un ejemplo de ello, fue su situació1: económica pues l;i madre trabajaba en un 
mercado y t·cnía un sueldo qu.: alcanz:ib.1 para lo más indi spensable. El di jo: 

"Apn:11di a /'(}/orar lo que tet~~oy .1i 110 me pueden dar lo q11e q11imJ debo ,!f>ro1•echcJr lo q11e me pueden 
dar ... //evarme bien con mi Jan1tacJ en eipeáa/ co11 mi mamá''. 

Al referirse a las relaciones con ellos mismos v con los demás en estas famili as invita a retomar lo que ,\ndolti v 
Angelo, (1997) mencionan acerca de el rompimiento de un vinculo, que en este caso fue el de la parej a, el cual 
dio pauta a la formación ele la familia uniparental, pues cuando el vínculo se pierde o se reestructura, cambia en 
consecuencia la identidad social. Es por ello, que las madres y los adolescentes al transformar o romper con el 
vinculo de la pareja / padre significo enfrentar cambios que van más allá del acto ele la separación, además que el 
separase se cuestiono los aspectos que ele algún rncxio es taban implícitos en la relación, a los que no habían 
pres tado atención y que es tún estrechamente ligados con la imagen de si mismos, lo que también condujo a 
es tab lecer el tipo y la calidad ele relación, de corno los ven los demás y como es tablecen sus relaciones con los 
otros . 

En cuanto a las narraciones y re-narraciones que se o riginaron en el foro se empezó a construir una identidad 
como familia uniparental que los hiciera sentirse parte de algo y con lo cual tmnbién lograran redescubrir sus 
experiencias valiosas como madres y adolescentes. Es importante decir, que estas familias lograron no solo mirar 
su situación como dura, donde hay soleclacl o problemas sino también com o una oportunidad, el estar mejor, una 
motivación e incluso donde advierten la necesidad de hacer cambios. Con los cuales comenzaban a constru ir un 
nuevo significado de la fami lia, en la cual existiera ese espacio para que las relaciones de los miembros se 
es tablecieran y así vivir como una unidad interdependiente. En este sentido, se puede citar lo que madres y 
adolescentes consideran como elementos esenciales para su convivencia: 

"Responsabilidad: cumplir ron fo que 11os proponemos, darle h importancia debida a nuestras 
obligaciones o 11ecesitÍtldes para 1111a mejor calidad de vitÍtl. 

No dejar pasar e/ tiempo para hacer fo q11e sabemos que tenemos que haar. 
E11frentar 11uestros problemas y 11uestros errores nosotros mismos". 
"Valorar. fo que recibimos de /os demás (familia) ronsejos de nuestros padres, hs motivaáones, los esfuerzps 

que ambos hacemos para /legar a algo bueno''. 
"Acciones: es poder empezar a desarro/hr los objetivos, metas". 
"Disposición· Sirve para negociar aportando fo qt1e)'O dispongp y lo que dúpo11en los demás ''. 
"Constancia: ro11i/a11te a hvar h ropa catÍtl 8 días, a/ estudiar diario, a dejar las maq11i11as (hi jo). 
Co11sta11/e a seguir ron mis obli!f1cio11es romo hasta ahora y ser ro11sta11te tambié11 ron h romu11icaáón 
(madre)''. 
"Aportar: ma11do nos ponemos hacer las cosas junios romo tareas, quehaceres, es 1111a responsabilidad y 
compartimos momentos más felices que so11 inolvidables. 
Tomando decisio11es: te11er más dialogo o CV!Jllfllicació11 y a Sii vez tolerancia''. 

Al contribuir con la Terapia Narrativa a que las personas durante el foro se sintieran poseedoras ele un 
conocimiento, posibilito el construir nuevas propues tas para la acción en sus vicias. 

JO;- Siendo la adolescencia una etapa de transición en la familia, ¿Cómo perciben las madres a partir 
de sus propias construcciones a sus hijos e hijas adolescentes y como los adolescentes se 
perciben así mismos en esta etapa? 

Al analizar el genograma en relación a la euúJlesce11cia, tanto madres como jóvenes lo marcaron en un principio 
como un hecho fortuito en donde la entrada a la secundaria desencadeno la desobediencia, el mal carácter, las 
bajas calificaciones, la rebeldía, el egoísmo, etc. Las madres declaraban sentirse confundidas y desorientadas por 
no saber que es lo que les suceclia, los adolescentes pensaban que algo malo estaba pasando con ell os pues no 
podían obedecer como si fuera una fuer..:a que los empujaba hacer cosas distintas a las que debían. Por otro lado, 
las madres e incluso los maestros se dirigían a ellos como niños. Muestra de lo que anterio rmente se describió, es 
cuando se les pregunto que es lo que pensaban las madres acerca de sus hijos y viceversa: 
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Madres: "Un poco desonenlados por.falta de atenáón, por fas actividades que nosotras tenemos y la n:beldía 
por la etapa de la adolescmáa ''. 

Hi jos : "quien:11 que todo sea tal y como el/;is dúwy que 1111estros pensamientos 110 so11 importantes " 

En es tas narraciones hay una relKiÓn cun lu que auto res como Fishman (1995) afirman ace rca de la 
adolescencia, él dice que para tratar los problemas asociados con la adolescencia es necesario tomar en cuenta un 
contexto social definido y que aclcnüs la misma concepción que se tiene ele ella marca profundas dificultades 
emocionales. La pos tura de es te autor invita a observar a la etapa de la adolescencia no solo como un proceso 
individual sino donde también se incluya a la famili a y el contexto cultural y social del o la joven. 

De este modo, las creencias que se tenían entorno a la adolescencia para es tas familia s uniparentales, 
predisponían en ¡,rran medida la fo rma en como iban a actuar tanto las madre como sus hijos, pues veían la 
adolescencia como sinónimo de dificil , confusa, incontrolable. No solo las madres sino también las instituciones 
educativas debido a este relato dominante acerca de la adolescencia intentaban ejercer una disciplina rígida que 
no permitiera ese descontrol. La expres ión tan popular que dice "si tus hijos ahora so11 así espera/e a que enln:11 en la 
adolescenáa, lo que te espera ... "más bien lleva a pensar que no hay alte rnativa, donde los problemas con el joven son 
inevitables a pesar ele tocio lo que hagan las madres incluso ellas expresaban ' ~10 se que hacer ... ", hay que decir que 
es to era bien aprovechado por los adolescentes pues todo lo que hacían o decían es parte de su crisis y es 
justificado. 

Los adolescentes hasta cierto punto se sentían presionados por las expectativas de sus mad res, pues como eran 
las encargadas y responsables directas de la educación, es precisamente esto lo que llevaba a cumplir exigencias y 
preparar a sus hijos varones para cuando ellos sean los hombres de la casa, ya sea de su famili a de origen o ele la 
que formen, por ejemplo, en definidoras del primer ace rcamiento como cambio, crecimiento, madurez, 
problemárjco, desarrollo, constituyen parte de este relato. Es decir, ellos además de es tar viviendo los cambios de 
la adolescencia, tenían que ensayar un futu ro que aun no llegaba. El significado para madres y aún con la apatía o 
contraposición de sus hijos, era el que crecieran lo más pronto posible para enfrentar las situaciones dificiles 
como la ausencia del padre. 

Es así que madres y adolescentes iniciaron la construcción de un relato diferente acerca ele la adolescencia, por 
ejemplo, esto se puede observar en definidoras del segundo acercamiento como amor, decidir, riesgo, inquietud, 
comprensión. Cabe des tacar que las madres veían a los adolescentes e incluso ellos mismos que su papel dentro 
de la familia, no es taba en función del compromiso por cumplir las expectativas maternas que iban relacionadas 
con las practicas de poder en cuanto a que tiene que hacer un hombre (brindar status, seguridad y ser el lazo de la 
familia con la sociedad) y que tiene que hacer una mujer (cuidar, proteger, educar a los miembros de la familia), 
más bien en es te relato alternativo el adolescente decide y la madre reconoce el valor de la participación y 
colaboración del adolescente y de cada uno ele los miembros ele la fami lia para la superación de está. 

Otro aspecto, es que se marco la diferencia entre ser niños y ser jóvenes, lo cual también ayudo a que el joven 
tuviera espacio para fo rmar su propia histo ria y no solo lo que le decían que debía ser, además de hacer explicito 
el trato contradictorio que la madre proporcionaba a su hijo y del que también él se hacía participe. La 
adolescencia ya no era un hecho que solo al adolescente incluía sino a tocia la familia y que por o tro lado, el cómo 
queáan pasar esta adolescencia era más una cuestión de responsabilidad, acerca de las decisiones de cómo vivirla 
pues se podía se r rebelde pero también responsable o cariñoso. Algo de lo que representa esto es lo siguiente: 

A mi mamá fe quiero deár que la quiero m11cho.1 que no le hagp caso a fas cosas que le diga mi papá, por 
que para !Jli es buena madn: y es la mejor de todas. Y q11e le siga echando ganas al trabajo y le voy a echar 
ganas al estudio''. 

Con respecto a las madres se puede decir que la comprensión o el acercamiento que tuvieron con sus hijos fue 
generado por el cambio en su manera ele dirigirse hacia ellos, pues la palabra niños ya no aparecía, incluso una ele 
las madres comento que estaba empezando a dejar que su hijo tomara la iniciativa de lo que le correspondía 
hacer. En uno de los escritos de una de las madres, expresó: 

'Las cosas más grandes que he descubierto aqui, es que puedo con/ar con f11is hijos. Y deárles que los quiero 
mucho sobn: todas fas cosas y graáas a cada uno del equipo por sus experienáas que de ahí aprendemos' '. 
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Algo significativo que se observo en estas familia s, en relación con los adolescentes es que no se detectaron 
problemas de alcoholi smo o d rogadicción. Esro no c1uicre decir c¡ue no estén en contacto con un rnedio en 
donde no circulen es tas problemáticas, pues tanto los maes tros de la escuela v las ma1rnís comenta ron que el 
tumo de la tarde en la escuela donde se ll evo a cabo el foro es muv pes ado, pues dentro y fu era de la escuela han 
detec tado jó,·enes que fo rman pa rte de b.1r1das o qué consumen drog;1s o alcohol. Los adnlesrentes expresaron 
conocer a algunos jóvenes ele estos pero que t lll aceptaban lo que les n frccian. l ~s t e hecho es de suma 
importancia, pues representa una contradicción con el relato dominante acerca de la adolescencia donde se dice 
que los jóvenes de es ta investigación están desorientados, son egoístas o rebeldes. 

? c·Cómo se ven y como viven las madres (jefas únicas) ante L-i ausencia de una pareja.' 

J\ I comenzar las entrevistas había una sensación de fracaso en aquellas madres donde se separaron o las 
abandonaron, decían sentirse insegu ras ace rca de lo que es taban haciendo en su vida y con sus hijos sobre todo 
por que es tos eran varones, justificaban su mal desempe11o en la escuela y su mal comportamiento por la ruptura 
de la relación, el trabajo más que ve rl o como una ganancia era un obst;Ículo para atenderlos correctamente, 
decían sentirse culpables. En relación a las madres solteras, estaban más preocupadas por el compo rtamiento de 
su hijo que por las repercusiones que pudiera haber tenido el no tener a su padre cerca, es tas madres reconocían 
que e ra necesario el trabajar pues esto era lo que en un futuro los iba a sacar adelante. 

Para todas las madres les era difícil el se r padre y madre al mismo tiempo, pero a la vez lo consideraban como 
un lucha por salir adelante, también creían conveniente para su desarrollo la figura masculina para sus hijos, sin 
embargo, no la buscaban fuera de la fami lia sino dentro de los parientes que pertenecen a la familia ex tensa. Por 
lo tanto, se puede decir que existía una excepción al relato dominante ace rca de la ausencia paterna pues a pesa r 
de lo duro, difici l o problemático que era, veían la oportunidad del cambio)' una vida mejor: 

" ... sigmfica 1111a responsabilidad nury grande pon:¡ue 110 estamos preparadas para ser madres. además !memos 
q11e haCl'f'la de papá.Y mamá a la vez ... pero creo que Dios también 11os puso estos retos para ver q11e tan 
capaces somos''. 

Posteriormente, estos signi ficados fueron tomando mayor impulso en el sentido del reto, la seguridad, y la 
sensación de experimentar un futuro con una mejor calidad de vida. Para las madres, no implicaba ya un doble 
es fu erzo, más bien lo comenzaban a ver como una fo rma de vida que les agradaba y que en relación con sus hijos 
empezaban a reflexionar acerca de que tanta necesidad pudieran tener de contar con su padre junto a ellos. Se 
puede decir que las madres empezaban por mirar con una pos tura de sa ti sfacción su papel dual madre/padre: 

"La felicidad, el estar a lado de mi hijo, el estar ron mi familia y disfmtm· de todo lo q11e me bn'nda la 
vida .. . Creo q11e len.ff! la capacidad de realizar bien mi trabajo y eslrry tmry a .~11slo con lo q11e ha.ff! ''. 

En el caso de todas las familias uniparentales de es te es tudio, la cues tión económica era importante y muestra 
de ello es que la mayoría de las madres trabajaba, lo cual implica que aun antes de la entrevista y la realización del 
foro estas mujeres ya estaban en un proceso de autodeterminación con ellas mismas, en o tras palabras, ellas 
empezaban a construir una contratrama acerca de los significados neg~ti vos en to rno a la ausencia de la pareja, en 
donde miraban la brecha de realizarse como mujeres: 

"Aprendí f)(Jnas famias para entender y ayudar más a mis hijos, a ronocerÚJs para mejorar 1111estra situaáó11 
y ronseg11ir obtener más segundad en mi misma para resolver mis problemas ... esl~y por resolver mi problema en 
mi trabajo pero, platico ro11 mis hijos para q11e comprendan la situaci.ón que ha sido una causa 1111ry importa11/e 
e11 1111estra relación familiar''. 

Videla (1986) expresa en relación a las mujeres sin pareja que son madres que cuartan su libertad de múl tiples 
maneras se someten a una sociedad que condena. Con respecto a las madres participantes en esta investigJCión 
no se puede decir que se someten o que cuarten su libertad, son mujeres que a pesar de sus dificultades muestran 
una postura activa ante sus vidas, lo que plantea Vidcla fue en un ti empo determinado, lo que quiere decir que los 
relatos dominantes ace rca de ser mujeres en las madres participantes ll evan en si mismos contradicciones, y una 
de ellas es que las madres no esperaban pacientemente la pensión alimenticia de la pareja. 
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.-\! hacer una revisión sobre estas historias es dificil no recordar a autoras como \Valtcrs (1991), González 
(1999) o Chant (1999) la s cuales hablan acerca de los nuevos retos y desafíos que las mujeres jefas de estas 
fam ilias est.án viviendo en b sociedad, con respecto a su papel en un mundo laboral , en su circulo de amistades o 
en su familia. i\dcmás, que lo complejo de es ta si tuación no solo involucra a la fami lia sino la ideología que 
,; ustenta a la fa rrnli a, pue,; como las fam ilias uniparentalcs u otras confit,'Uraciones ponen a prueba la verdad 
normalizado ra acerca de que para ll cg;i r a vivir con una mejor calidad de vida la única opción es formar parte ele 
una familia donde existan ambos padres, y en es te sentido, las ideas ele \lílhitc (1994; 2002a, 2002b) hacen 
reflexionar acerca ele que nosotros, como seres humanos y lingüísticos nos movemos en espacios de poder
conocimiento, nues tro actuar, pensar y sentir se ve vigilado, dete rminado o rcs tring;do por las convenciones 
sociales o verdades normalizadoras que en muchas de las ocasiones son ajenas a la realidad que viv imos, como en 
el caso ele estas fami li as donde no es posible seguir en un es tilo de vida como fami lia nuclear. 

~ c·Cómo se ven y como viven los adolescentes ante la ausencia de un padre? 

En la entrevista para conformar el genograma se observo que los adolescentes que pasaron por la separación o 
abandono de sus padres, dicha situación les producía tristeza incluso algunos en el desarrollo de la entrevista 
de jaron ver lagrimas, sin embargo, también decían sentirse mejor pues ya no tenían que ver peleas o preocuparse 
por sus papás, algunos de estos jóvenes les interesaba conocer a otros como ellos pues no convivían o no sabían 
de alguien que estuvier;m en su misma situación. Lo que establece la importancia ele la búsqueda de otros con los 
cuales construir una identidad como adolescentes que forman parte de una fam ilia uniparental En el caso de los 
adolescentes que nunca convivieron con su padre, no representaba algo grave no tener uno, las madres decían 
que si sus hijos no habían conocido a su papá tampoco veían mayores problemas con ellos, incluso uno joven 
expresó que estaba mejor pues escuchó a sus compañeros platicar que sus papás los regañaban mucho. Al igual 
que las madres, ellos observaban la oportunidad de vivir de manera diferente ante la ausencia de la figura paterna. 

Hubo un momento dentro de la investigación donde se expuso el tema del hijo adolescente ante la ausencia del 
padre y se planteo la idea de que el pertenecer a una familia de dos padres o a una uniparental no garantizaba la 
felicidad del hijo. Al estar interactuando con las familias participantes se observo que los jóvenes no se sentían 
infelices por la ausencia de su padre y que las madres eran las más conflictuadas por es te asunto, esto lleva a 
reflexionar acerca de la importancia de las construcciones que se tienen acerca del mundo y que predisponen 
nuestros modos de ser y ele relacionamos, por lo tanto, lo que resultaba de alguna manera más fácil de 
sobrellevar por los jóvenes no era visto del mismo modo por las madres. Esto se puede explicar, en el caso de 
ellas debido al cuestionamiento del discurso que han heredado de sus familias en relación al matrimonio y la 
necesidad de un padre y lo que ell as han vivido al formar sus propias familias; en el caso de los adolescentes su 
percepción tiene mucho que ver con los cambios generacionales, pues en los últimos tiempos se consideran otro 
tipo de alternativas para la convivencia en pareja (como las uniones libres, relaciones premaritales, etc.) o para la 
ruptura de la misma relación, en este caso las familias uniparentales forman una ele estas alternativas, además, que 
a partir del papel que en la actualidad esta tomando la mujer esto se esta haciendo más evidente y más presente 
en los jóvenes. 

En relación a esto, Marotz-Baden y Col. (1979, en: Walters, 1991) expresan que hay pocas pruebas que 
indiquen que la ruptura de la relación de pareja se relacione directamente con la presencia de consecuencias 
negativas en el desarrollo de los hijos, y que la pobreza y el conflicto entre los padres ele cualquier familia parecen 
ser factores de influencia. Lo que quiere decir, que para los adolescentes que participaron en esta investigación les 
resu ltaba más dificil el ver a sus papás continuamente en conflicto que separados. 

En general, se puede decir que el significado que le ciaban a la ausencia del padre era por un lado difícil, pues 
no contaban con el lazo afectivo con el padre, pero por otro, lo percibían como una alternativa o alivio en su 
situación. Al respecto los adolescentes afirmaron: 

" ... si no es!dn de acuerdo toda la familia tiene que pensarlo porque pueden dañar a los núlos ... es lo mismo 
tener una mamá romo la mía a tener dos padn:s''. 

"No deberia existir el divorcio .. . aunque no srry el úniro ' '. "Es lo mejor para no da1lar a la f a111ilia ''. 

Dado que las madres no pasaban mucho ti empo con estos adolescentes por el trabajo, ellos se quejaban ele la 
falta de tiempo, atención y convivencia que les ciaban, posterio rmente, con el trabajo en el foro los jóvenes 
iniciaban el reconocimiento de sus propias habilidades y saberes para estar solos y lograr autonomía. También, 
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para los yue pasaron por la separación de sus padres o yue fueron abandonados, decían sentirse mejo r pues 
habían vivido en peleas, gritos o discusiones, lo anterior .1:eflc ja un relato ele un adolescente responsable, por 
ejemplo, ellos expresan: 

"t\tlri r dia/~~o J i"o111 ir-e11aü ton mi fan111i11. lmer mt.Í.r ,·011(ia11:;;_u. y rlemo.r/rark q11c b q11ioYJ . /o.~mr ,¡;¡, 
ohjetivos_y .rer 111111 persona !Jf(Ú 1~afi'.;71dt1 ". 

"Conocer111e 1111 poco mt.Ís a mi 111is1110 . . .. y" 1to .rer la11 hto.m y !iewr111e me,ior co11 /<1 .~mle ... me¡omr mi.r 
i"OSus en h eJ"C11e/<1. desenwlverme en mi enlomo". 

Finalmente, se puede decir que el relato ace rca de cómo se ven y como viven madres )' adolescentes ante la 
ausencia de la pareja/ padre (en donde las definid oras del prnner acercamiento del concepto ausencia del 
padre como economía, soledad, problemas etc., refieren las dificultades y el desamparo que ll eva a relatar una 
historia acerca ele tristezas nüs que ele alegl"Ías) fue perdiendo fuerza a lo largo del foro, pues su cl1scurso ya no se 
dirigía a hablar de las 11npl icaciones ele su ausencia. 

Les interesaba centrarse en su si tuación ac tual como fam ilia uniparental y específicamente en mejorar las 
relaciones entre madres e hijos, lo que se puede apreciar en definidoras del segundo acercamiento como amor, 
carirl.o, responsabilidad, olvido. Madres y adolescentes coincidieron en la necesidad de expresa r lo que piensan y 
lo que sienten, además del respeto que debe de haber uno para el otro. Un punto más que hay que resaltar es que 
la rebeldía más que ser vista como característica inherente a los jóvenes, observaron que es parte de lo que esta 
sucediendo en la familia y de lo que ha dejado de funcionar en esta etapa, tanto ele parte ele las madres como ele 
los adolescentes. 

¡;.. Al ser una famiha uniparental ¿Cuál es Ja forma en como se relacionan las madres y Jos 
adolescentes? 

Goodrich (1989) plantea que una familia no necesita de dos progenitores para ser una familia y que tampoco 
no necesita una estructura jerárquica que la haga funcionar. Al argumentar esto, posibilita el pensar a la fami lia en 
otros términos, mirarla desde una Óptica distinta, lo que también obliga a cuestionarse ace rca de cómo será la 
manera en que las familias se organizan, cómo se relacionan. 

Al realizar el genograma se presentaron diferencias en relación a los roles de los miembros y las relaciones con 
la fami lia extensa. Por ejemplo, para las madres y adolescentes que pasaron por separación o abandono, los roles 
entre madres e hijos pueden ir desde que los adolescentes adopten una postura parental ante sus hermanos 
menores, es decir, madre e hijo son los responsables del bienestar ele los demás o, por otra parte, que la madre 
siga siendo la responsable con apoyo de su fami lia de o rigen y en donde el adolescente permanezca en su papel 
ele hijo de fami li a. También, en el caso de madres solteras que tienen un solo hijo se detec to que los roles son 
más participativos en ambos, lo que quiere decir que hay una postura de consenso entre ellos . 

Es importante señalar que en esta investigación no fue un propósito el estudiar el ciclo vital ele la familia 
uniparental, solo se empleo como un mapa o marco ele referencia, sin embargo, lo que se construyo con el 
genograma en relación a los roles y relaciones, pueden ser indicadores ace rca ele las características de las etapas 
que marcan Aldous y García (1984; en Espinosa, 1992) sobre el ciclo vital ele la familia uniparental, 
específicamente, en la primera etapa Establecimiento de fa familia uniparentaf donde se pueden destacar: 

¡;.. Las familias uniparentales por separación o divorcio se unen a la familia extensa o las madres viven en otro 
lugar por razones de trabajo y los hijos se quedan a vivir con los abuelos o tíos maternos. 

~ Las familias uniparentales donde no ha exis tido un padre pero si la presencia de figuras masculinas como 
abuelos o tíos, pueden optar por vivir de forma independiente a la familia extensa sin escindi r la relación 
con ell a. 

También, en la etapa ele M11/er con hijos adolescentes, se pueden describir tres situaciones: 

~ Madres e hi jos mayores como papás. 
¡;.. Madres como jefas ele familia y adolescentes como hijos ele familia. 
¡;.. Madres e hijos participativos. 
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Con respecto a la familia extensa y su relación con las familias uniparentales de esta investigación hay dos 
formas de relación, la primera, es donde la familia extensa ayudaba en el sostenimiento (económico, moral, 
emocional, etc.) tanto de madres como de hijo, otra es que eran los intermediarios cuando madres e hijos vivían 
separados, es tas formas de relación se dan en las fami lias uniparentales deri vadas de una separación o abandono. 
En la segunda, la familia uniparental y la familia ex tensa tenían definidos sus estilos de vida y eran 
mterdepenclientes, esto se refiere a que ta nto la familia uniparenta l como la extensa tenían sus propias reglas, 
dificultades, limites, acuerdos, etc. es te tipo de relación se observo en las madres solteras con un solo hijo. 

Como se menciono estos son solo mdicado res que requieren de una investigación más amplia y dirigida hacia el 
es tudio del ciclo vital para que puedan ser establecidas, transformadas, descartadas como características de las 
familias uniparentales. 

En el caso de las relaciones afectivas, se puede afirmar de manera amplia, que existían aspectos que impedían 
un mejor entendimiento o la mutua comprensión en las relaciones madre e hijo, entre los que estaban la 
insegu ridad tanto en madres como en adolescentes acerca de si se es taba hac iendo lo correcto, además de que no 
daba espacio para pensar en las ventajas de fo rmar una fami lia uniparental; otra cuestión eran los significados 
acerca de lo que implica pasar por la adolescencia, es deci r, el verse y alimentar las imágenes de los ogros, las 
autoritarias, los egoístas, los rebeldes, etc. Además de la preocupación po r parte de las madres y las quejas de 
parte de los adolescentes acerca de la comprensión, tiempo, cuidado y convivencia que era poco frecuente en sus 
relaciones. Por ejemplo, madres y adolescentes al principio del foro relataban: 

Madres: "En mi caso creo que es un poro rmg dificil, porque es varón 110 se si estoy haciendo bien romo lo 
estoy educando además que, es 11na etapa mtg dificil para poder ro11trolar, pero es bonito tambiélt ". 
"Por el trabajo a veces no puedo estar ron el porque llego m11y tarde''. 

"Porque no sabemos romprenderlosy a veces 11i educarwsy quisiéramos lo mejor para ellos ''. 

Hijos: ''La relación q11e Uew ro11 las personas siento q11e falta 1111 poro más de romu11icació11" 
"Hqy que tmer más rom1111icació11 ron las mamás''. 

'Que no les den la ate11ció11 q11e deben''. 
'Q11e no hqya entendimiento ''. 

Las dificultades en sus relaciones también originaba que las madres crearan una historia en donde los jóvenes 
tenían poco espacio para decidir, lo que conducía a que buscaran en otro lado desarrollar su historia, que en el 
caso de estos adolescentes decían ser relajientos, inquietos, desobedientes, etc. lo cual no estaba resultando del 
todo agradable para las madres e incluso para ellos. También, ellos solían adoptar por completo el relato de las 
madres, pues respondían con poco entusiasmo ante su vida, lo cual sucedió con aquellos que decían soy tímido, 
nervioso o agresivo. En cualquier caso las madres explicaban por que su hijo no hacía lo correcto. 

Todo lo anterior, se unían para dar fuerza a una narración saturada por los problemas que les aquejaban. Por 
ejemplo, definidoras del primer acercamiento en el concepto relación madre / hijo· como cariño, dialogar, apoyo, 
comprensión, tiempo, cuidado, convivir, son conocimientos subyugados que no contaban con el poder para 
hacer frente al relato saturado, pues este solo indicaba que lo que podía ser visto eran las dificultades. 

Una parte importante que permitió que en el foro se diera la construcción de re-narraciones en tomo a sus 
relaciones es que tanto madres como adolescentes iniciaron un proceso de autonomía y diferenciación (papel 
dual madre/padre y adolescentes responsabks) que les ayudará a ubicar sus roles dentro de la nueva historia 
que estaban formando. Esto, se puede traducir en las historias que construyeron tanto madres como 
adolescentes, pues ell as se dieron cuenta que el estar trabajando representa a una mujer luchadora y 
emprendedora y, por parte de los jóvenes, que a pesar de que sus madres no están gran parte del tiempo tienen la 
oportunidad de aprender a generar y desarrollar sus propios saberes y habilidades para enfrentar la vida, incluso, 
en las definidoras del segundo acercamiento hay varias palabras que pueden considerarse importantes del cambio 
en sus relaciones y que no aparecen en el primer acercamiento y son: respeto, confianza, pasear y mejoramiento. 
Finalmente, la relación madre/hijo adolescente se puede definir como un equipo familiar por lo que expresan 
en el foro las familias uniparentales estudiadas: 

"Sobre/levar una ro11fianza m11!11a q11e qyude romo familia" 
"La ro1ifia11za, rom1111icació11 y el respeto so11 la base en 1111a familia" 
'V11a mejorconvive11ciafamiliar qyuda mucho en 1111estra vida" 
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"La co11fia11za y ef can.tlo p11edl?l fo.~rar 111ta co11vive11cia mejor" 
"I.LJ íVmu1ticaáó11 y confianza da .ra!ud eJt h f a111i!ú.J" 
"Cambiar por 1111estro bien y /e11mws confianza, amor, paciencia. amútad_ y re.rpo11sahiúdad " 
" Buscar por medio del diafo.~o mrmte11er ef eqlllli/má, b11scar junios 1u1e1'0s oh;etimr ''. 

, Al compartir sus expene11cias (madres y adolescentes), e11 11r1 espacio que propicie la reflexió11 
:1cerca de cómo vive11 y experime11tan ser una familia uniparental (;·Co11trib11irá a iniciar w1 
proceso de cambio en l'l constr11cció11 de una historia alternativa tanto en las madres como en 
los adolescentes? 

Como primer punto, es importante decir que esta cuestión ti enen mayor relación con una inves tigación de tipo 
cuantitativo, pues al parecer se trata de comprobar el efec to de cierta técnica en los suj etos investigados, sin 
embargo, se decidió dejar esta pregunta ya que refleja el proceso que tuvo el curso de la 11westigación en donde 
se alejaba cada vez más de aquellos supuestos lJUe 111volucran la cuantificación de los hechos. La importancia que 
se puede ac redi tar a esta cuestión es des tacar una de las contribuciones que hace esta tes is desde un punto de 
vista clínico, y que fue trasladar las ideas de la Terapia Narrativa de \Vhite de un consultorio a un foro de 
expresión y reconocimiento pa ra las fam ilias uniparentales. 

Por es te motivo, con el traba10 en el foro, se conrribuyo a propiciar narraciones y re-narraciones en estas 
fa milias en relación a las circunstancias que se les es taban presentando, como lo fue el estar en la etapa de la 
adolescencia, ser familia uniparental o cambia r su forma de relacionarse, pero es te proceso se dio, a partir de la 
construcción de una identidad familiar que en un momento determinado el los consideraban confusa, inexistente 
o perdida, además el no disolve rse la identidad individual de madres y jóvenes les permitió ser co-c readores de su 
propia realidad familiar, es decir, aportaron lo que cada uno es y tiene como persona. 

Contribuyo a darle un orden (determinado por las propias familias) a lo que madres y adolescentes ya habían 
pensado, imaginado o experimentado antes del foro. Es decir, la narrativa facilitó a las familias a que 
construyeran su propia historia, que le dieran una continuidad en el tiempo y que además miraran no solo la 
historia dominante de los fracasos o los problemas, sino la de las oportunidades y las alternativas. En las cartas 
que recibimos por parte de los participantes se hace evidente los relatos alternativos acerca de sus vidas y sus 
relaciones: 

. . . muchas gracias por ay11dam1e a encontrar fa puerta cometa en do11de descuhrí mú propios 1Jt1loresy los de fa 
gente que esta a 111i alrededor primordialmente mi familia, y recordam1e que siempre hay altematil!as para saúr 
de las dificultades que se pn:senta11 en fa 1Jida. Cot1fieso co11 toda ho11estidad que mú padn:s de 1111a 11 otra forma 
me han ense1lado a buscar a!temativasy que siempn: he e11cot1trado el apq,yo para lograrh ... 

Es por esto que al analizar las historias a partir del lugar que ocupan en el continuo temporal se observo que 
pueden referirse al presente, pasado o futuro; a través de las historias se obtuvo el sentido de cambio en sus vida, 
se sintieron capaces de ver el despliegue de los acontecimientos de su vida en el curso de la historia reciente y, 
este sentido fue vital para la percepción de un futuro que sea de algún modo diferente al presente. En el 
seguimiento que se llevo a cabo tres meses después del foro se percibe que los relatos alternativos acerca de sus 
modos preferidos de ser siguen adelante: 

Madres: "La n:hción /Ja bastante bien, estoy más tiempo cot1 él, lo veo tra11quih en s11 carácter''. 
"Esta bien mi relación con Luis, 110 discutimos, pone a{~o de s11 parte, hace s11s quehaceres' '. 
'1-A n:hción es más cercana e>..presamos h que sentimos hay mayor com11túcació11 ''. 

Adolescentes: "J-le convivido más co11 mi mamá. !legamos a amerdos, nos compartimos los quehacen:s. 
negociamos''. 
''Y a no soy ta11 enojó11, 111ejon: mis caúficacio11es, est~y más relajado, más contento " 

''Ya no soy tan 11ernáso, pues me pongo a leer, estudioy participo en fa clase''. 

Las respuestas a las cuestiones de investigación tienen que ver en gran medida con una postura que no 
pretendió saber y decir que funciona y que no funciona en las familias uniparentales Por ejemplo, Waltcrs (199 1) 
comenta que los modelos de investigación para es tudiar a las familias uniparentales se o rganizan a pa rtir de 
expectativas y norma sociales tradicionales . En este sentido, es to ll evo a es tar alerta acerca de la influencia que 
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pudo haber 1-c nido en la investigació n las expec t·ativas y no rmas sociales es tab lecidas, lo que pronto co ndujo a 
aprecia r que los escritos en relación ;1 la familia hablan de un curso ideal que incluso para las familias nucleares es 
difícil de cumplir. Lo que también resulta particular es que la generación, búsqueda, construcción o 
reformulación de los saberes alternativos sobre la vida de las fami lias uniparcntales es tán dados en su mayo ría 
11o r parte de muieres v pocos son los hombres mvolu crados. 

Esto último, hace re flexionar acerca de los fue rtes lazos que persisten en nues rros modos de pensar, sentir y 
actuar (no solo en las fam il ias sino también en los profesionales) de una cultura en boga po r la globa.lización; po r 
un ser monocultural (\\/hite, 2002a) t¡ue ordena y jera rquiza las diferencias; donde lo yue funci ona en un:1 
sociedad en ot ra puede resultar desventajoso para su propio desarro ll o. 

Hay que aclarar que las respues tas a las cuestiones de investigación son especiti cas de la relació n madre e hijo 
adolescente y no con mujeres adolescentes, pues no se contó en esta inves tigac ión con ambos sexos. 
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:\ ) TEl\CEF.. MOMENTO. 

Lo que a continuación se presenta no son conclusiont s acabadas que no ameriten una nueva reflexión a través 
del ti empo sobre los signi ticados en la relación madre e hijo adolcsccnrc que pertenecen a una familia 
unipan;nt: tl . Estas son re flexiones, que han partido de csra inves tigación, incluido el foro, que permitió <l Lts 
fa1nilia :-; unipa renr;.tlcs co1nprcndcr) an;-i\i zar, rctkx 1unt1r, co11 :-; rru1 r una realidad con altcrnati\·as, es po r esto, que 

el fóro que se disc11o y se llevo a cabo prcrcndió propi ciar un ambiente que ayudará a las familias a reflexionar y 
compartir con o tras personas sus expe riencias, lo c¡ue no habían podido hace r con ellas mismas o con sus hiios, o 
dicho en términos de la terapia narrati va, que comenzaran po r const1u1r una relato alternativo donde :;us 
Vl\"Cncias gozaran del privi legio de ser reconocida:; po r los(as) autores(as) de esras construcciones y un público 
que se hicina participe de es ta realidad. 

Algo que es de valía para la formación profesional es el de las expe riencias que compartieron (con nosotros) las 
tiunili as , el es tar en contacto con ellos abrió, reconstrnyo y amplio la visión que se tenía sobre estas familias y 
también permitió re fl exionar sobre algunos ele los ternas que los rodean y otros que se rían terna de o tro trabajo, 
como po r ejemplo, ¿Qué sucede con las fami lias uniparentalcs c¡ue son dirigidas po r hombres' ¿Cómo serim las 
relaciones entre padre(" hijos(as) adolescen tes de estas familias:i ¿Cómo ve la familia ex tensa, sus amistades, en el 
traba jo, en la escuela a la :; madres o padres y los adole:>centes que pertenecen a estas familia s' ¿Qué es lo que esta 
pasando en las rel ac iones entre madres e hija de las familias u ni parentales? ¿Cómo será su convivencia; ¿Hasta 
que punto las diferencias culturales entre hombre y mujeres, padres y ado lescentes de es tas fami lias esta 
o riginando otro tipo de cl1nárnica ;> 

Es po r ello que la terapia narrativa se concibe como una forma de investigación conjunta o co-investigación, lo 
que implica que las personas en un ámbi to o contexto compartido se sientan invitadas a re fl exionar sobre los 
conocimientos para determinar la relación con sus propias circunstancias vita les y los indicios de sus propios 
conocimientos sobre soluciones. l .as ideas que apoyan la terapia narrativa fueron útiles debido a que brindaron la 
oportunidad de acornpai1ar a las persona s en los ternas que consideraron importantes en sus vicias y que 
a)udaron a explorar y resucitar la esperanza de que las cosas pudieran ser diferentes y que su determinación los 
acerque a modos ele vicia que estén más de acuerdo con los objetivos preferidos de sus vidas. (White, 2002b) 

E n este sentido, las preguntas de influencia relativa desempeñaron un papel muy importante en el foro, pues 
no fueron empleadas como estrategias estrncturadas y planeadas, sino que iban surgiendo en el momento de la 
conversación con las personas, fue un arte de preguntar y conversar pues to que abrieron posibilidades, caminos, 
brechas para cada una de las madres, adolescentes y familias, sugerían modos preferidos de ser y relacionarse y 
no limitaban a las personas a seguir un camino único y válido para todos. 

Por lo anterior, es posible decir que estas familia s son distintas a las familias de dos padres y con una 
estrnctura jerá rquica definida, las familias uniparentales con hijos adolescentes de esta investigación tienen una 
dinámica y funcionami ento propios que a pesar de las dificu ltades que ellos mencionaban no era un completo 
caos donde eran urgentes medidas drásticas . Po r otro lado, el que las madres consulten las decisiones con sus 
padres y hermanos (as) refleja la gran importancia que tiene para la cultura mexicana el papel de la familia extensa , 
pues en el caso ele estas familias es una fuente de apoyo importante ante los pocos círculos sociales en los cuales 
ellos podrían ser incluidos. 

Y como menciona Conzález (1999), lejos de ser formas patológicas que derivan del rompimiento de una 
unidad familiar nuclea r, las fo rmas no nucleares deben ser vistas y entendidas como parte de la compleja 
reconfiguración que las fam ilias experimentan tanto en México corno en el mundo entero. 

Tan1bién, el que es tos adolescentes no presenten problemáticas de alcoholismo o drogadicción puede deberse 
al ambiente ele control y rígida disciplina po r el significado que se le atribuye al ser adolescente en la familia y en 
la escuela, y lo cual ha evitado po r el momento a que es tos jóvenes se involucren en es tas problemáticas. Pero 
también, puede ser el resultado ele la construcción de una re-narración en la cual sus modos preferidos de ser y 
relacionarse van m ás en relación a prepararse y cambiar la historia acerca de lo que es ser adolescente en el medio 
en el que se desarroll an. 

Es impo1tante mencionar que no se esta promov iendo que la familia uniparental sea la mejor opción para las 
familia s que atravies an por graves problemas y requieran de cambios o una res trncturación fami liar pues sería 
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crear un juicio normalizador de es tas familia s, más bien lo que se mues tra es que es tas familias existen v 
funcionan en la sociedad pues también generan mujeres y hombres productivos . 

En cuanto a las relaciones entre madres e hijos de estas fa milias, después del foro, la comunicación cumplió la 
doble función ele ayudar a compartir las realidades que han creado a tc1vc;s del lenguaje, ademi1s que es te 
compartir se volvió actuar y cambiar las rea lidades. La comunicación ti.1c un proceso donde aparecieron 
simultáneamente la creación y actuación. En este sentido, al relatar las hi sto rias que habían formado, con 
respecto a las madres, se dieron cuenta que no eran las malas madres que creían ser, había hecho una re
narración en donde más que ser autoritarias u ogros , son muj eres procluuivas que tienen la capacidad de 
descmpe1'iar un trabajo, además de que han decidido enfrentar el reto de aprender a ser madres/padres junto con 
sus hijos adolescentes . Por otra parte, los adolescentes reconocieron el valor que tuvieron para enfrentar a la 
rebeldía o el egoísmo que más que ser una inevitable transic ión por la cual pasan todos los jóvenes, es una 
opción, así como también lo es el ser adolescentes con la capacidad de tomar decisiones con responsabilidad 
Como familia, aprendieron que su situación no deja de ser particular y lo cual implica un es tilo de vivir, de pensar 
y actuar en el medio social en el cual se desenvuelve, además ele que la cooperación y el apoyo entre los 
miembros es su punto de unión. 

Es importante decir, que los significados y las hi storias que se construyeron en esta 11wcstigación no pueden ser 
extensivos a otras familias en otros contextos sociales, como por ejemplo, en familias uniparentales en 
poblaciones rurales o marginadas, con madres desempleadas o que no han es tudiado; con hijos adolescentes que 
están en bachillerato, es decir, de las edades de 16 a 19 años, incluso en la relación madre e hij as . Estas histo ri as 
pueden formar parte del grupo de familias uniparentales que residen en áreas urbanas, donde las madres trabajan 
y tienen un grado escolar entre primaria incompleta y licenciatura y con hijos adolescentes en secundaria, que 
ocupan el primer o segundo lugar dentro de sus hermanos. 

Esto hace pensar que el trabajo con este tipo de familias, incluso con las que participaron en es ta tesis aún es 
extenso además de que el concepto familia, cómo lo es en nuestra cultura es ta sufriendo modificaciones por los 
cambios culturales y sociales, como por ejemplo, la entrada de las mujeres a ámbitos que se consideraban 
exclusivos de los hombres (ámbito laboral) o por el contrario el que los hombres participen de manera más activa 
en actividades que involucren la crianza y educación de los hijos. De este modo, la idea de una familia nuclear 
que sigue un proceso lineal en su ciclo vital se hace dificil de mantener 

Con respecto a las historias alternativas que se construyeron a lo largo de la mvestigación, son indeterminadas, 
esto quiere decir, que las historias que comenzaron a formar las madres y los adolescentes solo marcan los 
caminos a seguir pues como se ha dicho las personas no siguen un curso lineal , los relatos alternativos llevan en 
si mismos cambios en las personas, las familias y el contexto cultural y social en el cual se desenvuelven. 

Hay que des tacar que es te trabajo a pesar de que pertenece al área clínica, tomo en cuenta el contexto social, 
pues al trabajar con los principios de la terapia narrativa, parte de ella retoma la filosofía de Michel Foucault que 
plantea un cuestionamiento acerca de las convenciones sociales que determinan formas de pensar, actuar, sentir, 
vivir, lo cual también implica que el trabajo clínico tratado en un consultorio ya no se ve como un ente a parte de 
una ideología, sociedad o cultural. Es deci r, la familia como grupo social no puede estar ajena a la sociedad en 
donde actúa, es po r ello que la terapia narrativa invita a reformular y reflexionar acerca de las prácticas de poder y 
del yo que dificultan una mejor calidad de vida. 

Dentro de los momentos o etapas que se cumplieron con esta investigación y las que es tán por comenzar, en 
primer lugar el material bibliográfico que se reviso sobre las familias uniparentales forman parte de un inicio, 
pues es un tema que es ta cobrando en los últimos años importancia, sobre tocio por el papel que la mujer esta 
jugando en la actualidad dentro de la sociedad y por tal motivo esta tesis es un intento de enriquecer es te tema 
Además que al tratar el tema de las familias uniparentales, es inevitable nombrar la separación o ruptura de la 
relación de los padres, lo que también lleva a re flexionar acerca de ¿Qué es lo que esta sucediendo con las 
familias nucleares ? ¿Hasta que punto podemos decir que se siguen conservando los roles tradicionales impuestos 
al hombre y a la mujer) 

Dentro de las contribuciones que se consideran en este trabajo están: el tema de investigación, pues el es tudio 
no solo de la familia uniparental sino el es tudio po r las dive rsidad o modos particulares de vivir o de pensar no 
son muy recurridos en los círculos ele investigación, al pa rece r hay una tendencia por estar confirmando el mismo 
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fenómeno o mas aun investigar sobre algún tema, ignorando su singularidad y utilizando métodos o técnicas 
es tandarizadas. 

En lo que respecta ;il tema ele la familia uniparental llega a ser trascendente su es tudio, pues más que ser una 
o rganización o cs ti:ucturación di fe rente de la fami li a nuclear, se convierte en un reflejo acerca ele los procesos ele 
res ignificación que cst;Ín teniendo en la cultura mexicana los roks de hombres y mujeres, habl ando 
específicamente del caso de las mujeres inves tigadas, se muestran como mujeres activas, productivas y con una 
constante voluntad po r salir adelante y hacerse un lugar no solo en su fam ilia sino también en un mundo laboral 
o social. No es de sorprender que las familias uniparentales participantes por separación o abandono hayan 
\' ivido en un ambiente de violencia a lado ele sus parejas, lo que resulta impresionante es que se esta hac iendo un 
habito en la convivencia familiar. González (1999) menciona que en las familias encabezadas por mujeres no se 
regis tran los altos niveles de violencia que se podrían encontrar en familias con dos padres, dice que en estas 
famili as el uso de los recursos es distinto, son escenarios más igualitarios. Por lo tanto, es tas familias se 
vislumbran como una alternativa ante los modos preferidos ele ser en las mujeres. 

En relación con los hi jos de las familias uniparentales, Chant (1999) sei1ala que los hijos adultos tienden a 
conservar fuertes lazos con sus famili as de m igen y con las que llegan a fo rmar. Si bien, es muy pronto para 
adelantarse a este futuro en los adolescentes participantes, se muestran con un alto compromiso hacia sus 
familias, po r ejemplo, aquí cabe mencionar que algunos de ellos al relatar como se ven en un futuro se 
vislumbran a lado de sus famil ias y ayudando a sus hennanos y madre, lo cual fue una decisión y/o compromiso 
propio de los jóvenes, no producto de las expectativas maternas. 

Otras de las contribuciones que se pueden señalar es el foro "Co11stmye11do una 1111111Ja historia de vidd', el cual no 
pretendió ser un lugar donde se les enseñara o se les indicara a las familias que es lo que se debe de hacer o que 
es lo mejor para ellas, influido po r la Terapia Narrativa de White se convirtió en un espacio para compartir y 
reflexionar, para narrar y re-narrar sus vidas. Este espacio es un de los mayores logros de esta tesis ya que el foro 
no solo involucro el crecimiento de madres y adolescentes sino también el de nosotros como personas y 
profesionales. La elaboración y realización de este foro aunque no fue una tarea fácil puso a pi:ueba nuestras 
habilidades y saberes. También, el que este foro haya resultado como una experiencia agradable para los 
participantes es el respeto que se guardo hacia ellos, pues no se les observo como sujetos de investigación, ya que 
desde el primer momento se les dejo en claro que era una invitación en donde ellos decidirían si asistían y que no 
era una obligación, se considera que este hecho marco una diferencia pues el propósito como investigadores no 
era el simple hecho de recolectar datos o conductas sino el brindarles a la personas un camino o una puerta 
alternativa ante lo que les resultara problemático. 

Por último, como producto final del proceso total de investigación los conceptos construidos ausencia 
padre/esposo, papel dual madre/padre, adolescentes responsables, identidad como familia uniparental 
y relaci6n madre/hijo no pretenden ser especificaciones acerca del tema sino es el nombrar los relatos 
alternativos que se fo rmaron y que además orienten o sean un punto ele referencia para investigaciones 
posteriores a quienes estén interesados en el tópico. En es te sentido, es que González (2000) afirm a el carácter 
teórico de la investigación cualitativa, pues el fin no es solo la constatación de los hechos empíricos con una 
teoría sino el de la producción del conocimiento. 

En esta inves tigación también hubo aspectos que fue ron distintivos, como por ejemplo, la familia donde la 
abuela es la madre de sus dos nietos, es dificil precisar que tan común sea esta situación, pues al menos en las 
inves tigaciones realizadas en México por González (1999) y Chant (1999) acerca ele las fami li as donde la madre 
se encuentra a cargo no se reporta. Pero el haber contado con su participación fue de mucha valía pues tanto la 
madre como el adolescente pueden describirse como luchadores no solo de una cultura donde los adultos 
mayores son desplazados y los jóvenes con escasos recursos se ven atrapados (en algunos casos) po r 
problemáticas como la delincuencia, prostitución o drogadicción, sino po r su voluntad o habilidad por no 
permitir que las distancias generacionales los separen y lleven a su desintegración como familia. Pensando en el 
interés por la investigación sobre las familias uniparentales, esta familia es una muestra de la gran diversidad de 
familias alternativas que existen. 

Algo también curioso y peculiar, fue que madres y adolescentes vivan en lugares separados, pues en relación a 
la revisión documental los autores no exponen esta situación (Chant, 1999; González, 1999; Goodrich, 1989; 
Wallerstein y Blakeslee, 1990; Walters, 1991 ). Para es tas fami li as es te estilo se volvió una alternativa ante la 
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necesidad de la madres por conseguir o instalarse en un traba jo estable y por orro lacio, que debido a las creencias 
acerca de la masculinidad, que sus hijos varones convivie ran con sus tíos o sus abuelos, inclu so se puede decir 
que las madres lo hacían como una forma de recompensar al padre perdido [n es te senrido, y como va se 
mencionó las madres eran las más preocupadas y los hijos pre fe rían estar a lado de su familia, pues en ;ilgunos 
casos, ellos solían tener dificultades con sus :thuclos o tíos, lo cual ta mbién urigin:tlia un a prcs iún parn el joH'n 
por no saber a que famili a es a la que realmente pertenecía. 

En cuanto al lugu para rea lizar el foro, el hecho de t·erminar en una escuela secu ndaria fue inesperado pues no 
era la primera opción, aunque no se desca rtaban la posibilidad. Lo que se pret-e ndía era recurrir alguna 111stituc1Ón 
pública que contari1 o convocará a una población determinada de familias uniparcnrales, en una ele ell as se logro 
obtene r las instalaciones pero uno de los grandes probl emas fue la poca o nula asistencia de la gente a las 
convocatori as reali zadas, además del poco apoyo de la institución, en ow1 mos traban in terés pero no contaban 
con instalaciones amplias para poder lleva rlo a cabo, el espacio que se podían adecua r lo compartía con otros 
organismos, y el tramite para solicitarlo no garantizaba su uso con una continuidad ya que se rea lizaban diYe rsas 
actividades. 

Una vez comenzado a llevar a cabo las entrevistas y el foro, una segunda situ ación que llevo a la reflexión, fue 
la credibilidad o la confianza que sobre todo las mam ás mostraban hacia nosotros, pues decían que éramos 
jóvenes para ser psicólogos, en este sentido no se pretendió convencer de nada a las madres smo más bien el que 
se dieran y nos dieran la oportunidad de trabajar juntos. Y con los adolescentes de primera instancia se tuvo que 
dejar en claro la posición que se iba a adoptar en esa escuela y en esa entrevista pues ellos estaban a la defensiva 
con nosotros y renuentes a dialogar, consideraban que la relación con ellos se iba a dar de la misma forma que 
con las trabajadoras sociales y o rientadoras de la escuela, quienes eran las jueces que juzgaban al infractor. Otro 
punto, fue el conservar la intimidad o privacidad ele los participantes , pues varios de ellos es taban temerosos 
hacia lo que dirían a otras personas y no querían ser criticadas, para es to, se les comento que decidirían que es lo 
que expresarían ante los demás y no serían forzados a nada. Al parecer este temor fu e olvidado en todo el 
transcurso del foro pues nadie crítico o se vio forzado a decir algo, lo cual se dio también a partir de la confianza 
que se logro obtener de los participantes. 

Es importante mencionar ace rca de las limitaciones que se tuviernn en el transcurso de la inves tigación, y las 
que parecen de mayor relevancia son en cuanto a audio y video en las entrevistas y el forn, pues estos recursos 
hubieran permitido hacer revisiones continuas acerca de lo que se dijo, lo que se observo, lo que se mejoro, lo 
que falto; por otra parte, algunas opciones ante esto fueron los diálogos que se es tablecieron con las madres y 
adolescentes acerca del trabajo que se hacía en el foro, diálogos (entre nosotros) al final del foro para compartir 
puntos de vista, nuevas alternativas , en relación a las dinámicas del forn y el cambio en los participantes; notas 
que se hacían en el curso de las dinámicas, las ho jas de trabajo, la observación y aunque no es una técnica de 
carácter formal el recuerdo ace rca ele los acontecimientos también fue importante. 

Por otra parte, es importante resaltar los cambios que se presentaron dentro de la inves tigación, que se 
engloban desde lo que se formulo en el marco teórico hasta la metodología utilizada pues también es to fo rma 
parte de la construcción del conocimiento sobre la familia uniparental. Con relación al marco teórico los 
primeros títulos que se plantearon para cada capítulo al parecer no representaban la intención de lo que se quería 
presentar, por ejemplo, el primero era Historia y Bases E pistemológicas de la T FS, el segundo, La Famili a: su 
Ciclo Vital y el tercern, Construcción de la realidad en la Familia a través ele la Narrativa de i'vlichael \\/ hite, 
pareciese que estos eran tres hilos sueltos. De es te modo, esto llevo al cambio de los títulos y a agregar nuevos 
subtemas; aunque pudiera parecer irrelevante esta modificación, condujo a reformular algunos supues tos 
planteados, sobre todo en relación a la terapia familiar sistémica (f FS) y su relación con la terapia narrativa, en 
donde si no se asegura que sus raíces o influencias de White están en las bases teóricas de la TFS, si se puede 
decir que la Terapia Narrativa surge como parte de un movimiento en la TFS (que incluye a la Posmodernidad, al 
Constructivismo y al Construccionismo Social) que propone un cambio en los procesos terapéuticos de la década 
de los ochentas y noventas, no nace del vacío. Además que al hablar ele tendencias actuales en la TFS no sería 
posible entenderlo si antes no se expone que es la TFS y cuales son sus fundamentos. 

Es por ello, que en el terce r capítulo se aborda las tendencias actuales en la TFS, además que se agregan 
subtemas como el de las influencias de White, para escl arecer esa diferencia en cuanto a los orígenes de la terap ia 
narrativa; otros subtemas son el arte de preguntar en la terapia narrativa, que se consideró unpo rtante añadirlo ya 
que aclara como es que el terapeuta interactúa con la persona o la familia, además de mostrar como es que se va 

147 



es tableciendo la externali zación del problema y las re-narraciones acerca del relato saturado por el problema. Un 
subtema m:1s, es el de la ce remonia de definición el cual ayudo a ciar funchunento al fo ro elaborado y 
precisamente la idea de foro surgió ·de allí, pues en un principio se nombro taller pero foro ele expres ión y 
reconocimiento re fl eja ele mejor manera la labor hecha junto a las fami lias uniparentales. 

Para el segundo capítulo, el titulu La hunilia : su ciclo vital no gui aba al tema de la famili a uniparcntal y las 
implicaciones que tiene en la cultura mexicana, es as í que al nombrar el ciclo vital ele la familia y la divers idad 
fa mi liar expres a desde un inicio la finalid ad de dicho capítu lo, el contenido no tuvo la finalidad ele marcar pautas 
o no rm as en relación a una familia nuclea r y una uniparental sino el plantear la visión ele va ri os auto res como 
relatos alternativos ace rca de lo que es ser una fam ili a. 

El incluir el tema del ciclo vital ele la familia para explicar y anali za r las implicaciones que ti ene en la cultura el 
fo rmar parte ele una familia uniparental permitió es tablecer diferencias en los procesos que ordenan, es tructuran, 
cambian y guían a es tas fami lias en relación con un modelo ele familia ideal, como es el nuclea r. T ambién, el 
rev isar escritos sobre el ciclo vital llevo a reflexionar acerca de la impo rtancia que tiene para los pro fesionales 
in te res ados en la famili a el que tengan un mapa acerca ele lo que posiblemente es te pasando en la famili a, sin 
embargo, también es un ri esgo, pues el proceso que puede seguir una familia no puede ser igual a otro, es decir, 
entre las mismas fami lias nucleares o uniparentales existen diferencias. Es posible, que la importancia del ciclo 
vital es te en que brinda 111clicaclo res que ayuden al terapeuta, pero el forzar o indicar que una familia cumpla con 
un determinado número de etapas, tareas o funciones limi ta las habilidades ele los miembros y los cos ifica como 
individuos, se pueden conve rtir en prácticas ele poder que clasifiquen, jerarquicen, marginen a las familias y a los 
integrantes de ell as . 

Es por esto, que si la investigación tu viera un nuevo inicio, en lugar ele hablar ele ciclo vital, se hablaría ele 
relatos, en lugar ele hacer mención del ciclo vital ele la familia nuclear, se mencionarían relatos dominantes ace rca 
ele ser una familia, en luga r ele nombrar un esti lo distinto ele ciclo vital como es el de la familia uniparental, se 
nombrarían relatos alte rnativos ace rca ele ser una familia o familias alternativas (White, 2002a). La di fe rencia que 
se aprecia entre estas dos perspectivas es que el ciclo vital traza etapas, funciones, tareas, periodos, es tructuras, 
etc. los relatos envuelven en la subjetividad ele las personas, los significados ace rca de si mismos y sus relaciones, 
en re-narraciones de sus vicias, invitan a retomar la vicia co tidiana, construyen modos preferidos de ser. 

E n cuanto a los cambios en la metodología, se partió por definir un planteamiento del problema concreto, 
hipótesis y variables, por ejemplo, al plantear el problema se hizo la pregunta: después ele asistir al foro 
construyendo una nueva historia ele vicia ¿exi stirá un cambio en los significados acerca ele lo que ser famili a 
uniparental y la adolescencia, que permita enfrentar de fo rma diferente los conflictos en la relación madre e hijo 
adolescente? Es así que se proponía como V.!. el foro y como V.O. el cambio en los significados, para la 
medición se propuso las redes semánticas para comparar un antes y un después en el foro , sin embargo, esta 
formulación no se unía con los principios del Constructivismo acerca ele la objetividad y el observador dentro ele 
la realidad estudiada, con el Construccionismo Social acerca ele los consensos y los acuerdos sociales a través del 
lenguaje y con la Terapia Narrativa acerca de las narraciones que son más que simples objetos ele estudio. 

Lo anterio r, condujo a buscar alternativas que estarían en la investigación cualitativa donde se pretende el 
estudio ele la subjetividad, un trato ético a las personas participantes, la inclusión del investigador en el fenómeno 
es tudiado y sobre todo, la libertad ele creación y reflexión que promueve. Es por es to que se recomienda para los 
que busquen iniciar este camino el libro "Li invesú°gación Cualitativa en Psicología: Rumbos y Desafiol' de González 
(2000), este li bro aclara muchas ele las duelas que se puede tener en relación a este tipo de investigación, como 
por ejemplo, confundir que la investigación cualitativa solo se distingue por las técnicas empleadas cuando la 
diferencia radical con la investigación cuantitativa es en su epistemología y en la producción del conocimiento. Es 
deci r, hay métodos cualitativos que siguen conservando una postura positivis ta que se preocupan por comproba r, 
solo describir y no construir. 

En relación a esta investigación, la metodología cualitativa abrió un amplio abanico ele posibilidades ele cómo 
analizar, organizar, estructurar o reflexionar la información que proporcionaron las familias, ele es ta manera tuvo 
que actuar nuestra auto referencialiclacl como observadores dentro ele la realidad, lo cual ll evo a un consenso y 
selección para ll egar a un acuerdo acerca ele cómo construir un conocimiento acerca ele las familias uniparentales. 
Fue el romper, construir y reformular esquemas dentro ele la investigación, mues tra ele ello es el cambio en la 
utilidad que tienen las redes semánticas en este es tudio. En es te sentido, la investigación cualitativa permitió 
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construir formas alternas de 111vestigar y observu los tenus que rodean a las familias. l •:s r·o es una invitación a 
<.JUC se busquen propues tas alternativas que generen no comp robaciones a teorías sino la construcción de 
conocim1cnros L¡uc den opciones a los p roblemas de Lis personas, familias, grupos soc iales, etc. 

T a111IJ1 (· 11 se presentaro n cambios en rel ación al t(mi, el cual tu\·u su prnpi:i lii sruria. 1-:! 1 primer luga r ne, se 
nombrnlia foro se llamaba taller como ya se menciono. Otras moditi cacioncs IÚ L'ron cuando se comenzó el foro, 
ya que se terna una liase sob re la cual trabajar adcm :'i s de objeti vos L¡ue pretendían alcam::1r resultados . En este 
sentido, muchas de las dinámicas que se habían pl antea rlo en un principi o resultaban pesadas, tediosas o muy 
l:1rgas y es to se re fl ejo sobre todo en la segunda ses ión con los adolescentes . Para esro, en el transcu rso de la 
sem ana antes de las ses iones y después de ell as, se entablaba u11 dia logo d onde se intercambiaban puntos de vista, 
es to permitía rea li za r los cambios, incluso algunas cosas eran 11nprovisadas pues surgían en el momento de la 
di námica, esto signitico construir una histo ria del foro junto con los partic ipantes que ayudo a que el trabajo 
fuera más ágil y divertido sin descuidar el aprendiza je que se ten ia de lo qur sr llevaba a cabo. Dr lo anteri o r, 
su rgie ron nuevas ideas pa ra enriquece rl o como lo son el anexar pláticas poste ri o res al fo ro L¡ue conteng,111 temas 
C's peciticos, como lo puede se r el de la adolescencia, la sexualidad, las etapas del ciclo , ·iral fam iliar no rmati vo v 
alte rnati,-o, etc. Esto tiene la intenció n dr que los participantes m anejen O IT O tipo de información y l]Ue lo 
relac ionen con lo que se trabaja en el fo ro. Otra p ropues ta es el de realiza r una entrevista semanal (durante el 
transcurso del tóro) con la m adre y el adolescente ace rca de las dudas, inquietudes, p reguntas, comentarios sobre 
lo que es tán haciendo en su vicia, con el objetivo de cooperar con cada una de las fami li as en la lucha contra sus 
p roblema s 
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ANEXO lII 
HOJAS DE TRABAJO DE LOS PARTICIPANTES EN EL FORO 

CONSTRUYENDO UNA NUEVA HISTORIA DE VIDA 

~· 

¿QUE SIGNIFICA SER MADRE 
ANTE LA AUSENCIA DE UNA PAREJA? 

TECNICA 1. 

1. ¿Cu¡jj es en este momento Tu mayor áficultad o problema? ( 

So.e.o..- o. de ln"' te o. ""'.~ h:~ ~ c. J., ~r lo~ '/ d11r ~ 
\>l\o. \:iue~ c.n:::1ei\0"1'Q. 

2. Describe cómo es que se ha desarrollado esta <ificultad o problema ¿Cuiijes serian sus antecedentes? 
(?o•,~ "'º le.3 pc.<.do ¡.,, .. .Jodo co,..o 'Jq <f.,,•:):~.,,.. 
+o.,._f0 <-C:º"'º"''ºq,. ""e"-'e ~º""º ,.,.,,...,,( ,,.,e,.lc '1 10 

,...~3MO e"' la. c.Óvc..c.'o,.. 

4. Desa1be por lo menos dos cosas que poctia pasar si sigue la situación. ( 
~c. ... Jer- lo. eoc: ... c..•o. co .... e.1103 'f ()..~io. ~ca.car- o~ 

1 °' ~ c.ue.lC\ 

-5. Quienes son los que están involucraros en esta situación y cOma se ven alectados. 
'""b h~,,¡OS '( ~~ J41'\ O.~~o::. (:'Or ~cJ 

ll co.\~<;;:~0-eo ... ll.3 
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PRIMERA PARTE 

~ 
l QUE SIGNIFICA SER llADRE 

ANTE LA AUSENCIA DE UNA PAREJA? 

TECNICA2. 

a} ¿Qué es lo que más le gusta de lo que sabes acerca de tu inlanciay que es lo que no te gusta? 

c.~r "º<fo• ·h oo lo de ""': '"'~ .. c.'o, 

e) ¿En la actualidad que es lo que más te gusta de tu vida y que es lo que no le gusta? 

"'~3 ~~JO~ V lo&& /o ck. et!o.3 0 

1 o 'f'-< ""º me 9c1:s4a. e.:) ~\ r-o,..~: ,,,.,;1!>1 /o cO" "'' ~ore.,!(\ 

d} ¿Dentro de uoos allos más que te gustaria lograr y que no le gusta;<i que ocurriese? 
1 o "\~ '""e ,9o1~-'o.~Po.. 1 Ojt-6"' e;, . ~c:0.1- 6. .k (a,, k °' "'~ ~ 
h ~J~ C.O"' ""'°' c:ottc,a.~,o · rc.~~v~do~ ~o.r-"' ~..-e 
~.,na."' o.\,..,f-" en \o. ..i' clo. · 
lo.. ~e~J~do. ck cs:l9""º~ . de e\\0-3 

e} ¿En el momento de mo0r como le gustaria mcn y como no te gusta;a? 

l"llC .g..i~kt:<l >"'or-h· c!.,r-,..,!e"do 
'! "° ,.,c. °"'kc-•ºC). r'"oc-:'r 'f~Jo. o o..o,Jc-.. 
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Wl.QN1 
¿QUE SIGtlFICA SER ADOLESCENTE 
ANTE LA AUSEMCIA DE UN PADRE? 

TECNICA 1. 

2. Describe cófi'i> es que se hl ~esta dficullad o problema ¿Cuáles serian sus antecedenles? no e>bU e~-{ id ~C>dc 

5. Quienes son los queestin ~ eo esl8 ~ y'c0mo S&wen ~. 
solo ¡o 
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~~NI. 
SESIOH2 

¿QUE SIGNIFICA SER AOOLESCENTI: 
ANTI: U. AUSENCIA DE UN PADRE? 

TECHICA2. 

PRIMERA PARTE 

a) ¿Qué es lo que más le gusta de lo que sabes ace<ca de tu infancia b que es lo que no le gusta? 

f.8Qve ern vA n~f\o Mvj qvc.,.do 
('LfQ ove e.M(-'~')~\»t\ \o~ ffObl~C-) 
C M '"":') po.dres 

b) ¿En la actualidad que es lo que.máS te gusta de tu vida y que es lo que no le gusta? 

~&lo. tt.b-c.e°" g' 'J'bc c.Of\~) ,e,~onl).) 
f}C..\ o ~~t.f\ olio .. g' , /~ \~ C> vi\, fOc.D ~ 01

l Je.. 
co !"IV"'' e.o. c. P~f\ 

e) ¿Dentro de unos anos más que le gustarla lo!J• y que no le gustaría que ocooiese? 

~! ~ '-"=>.\e>,~o- detJ103.\-toc/o g~ .3'/l 
'"'~ pc-'d tt, pvdt · s0o\h acte lo"-te· 
F«>ro»< eA r'\~~ ¿.,.\-vdPo l 

d) ¿En el rnoment> de morir como le guslarla morir y corno no te gusta'la? 

f..: f'lll v<n.\e>f~~ t~(Ct~f ·C:,11M'f l~G.f\dD 
C.Of\ 4-odo-, ,....,'l ~~e>") } 'º'I rr>l'IÓo 
C..v~\~( e.o" \o 'tvt. "~"~ 0-c.t.1 ~v~ 
e 1\ "'- +~eat ~. 

tJo 1>bt.t r.rl/t'\f\~do. c.oA !;)\t.. M~~ll"o . 
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M.3/T.2 

• lC6mo te sentiste al .,._ter al equipo a tu fruto ..., at realidad era tu mlslno? 

p. ; ('l'f' 6 en t ~ b1 F '1 rtf d 4" mo<; f n::( , <-e.h'Jc S.º y 
r:r; y r <la 

• ter.es ~ ata fruto pudo decir algo de lo ~ era? 

fl- :, ~ I 
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ANEXO IV 
HOJA DE AUTOEVALUACIÓN 

DEL FORO 

Con Bt4 última Hsión cumplitMs poc..Ds de do' IMHS de hab&r iniciado •I toller 
"CON511UJYENOO UNA NUEVA HISTORU. oe VIbA" . Con l<I finalidad de '!""' "'" 
.-.trool~ y SGbleftcW 1'111 t.do mnibia a cacle kW1n&fltO y GpNndeKm siempre a'9<J 
nuevo, loui911iQtei ~ ti- el prop6síto da cenoccr(para ti y para ll090trof '!Uf: 
u lo que te hd el.Jodo si tan..- eti el tiempo'!""' duro. 

l . ¿Qué Cl~.stc ó COflH9Ulst• M el taUer? / 
()- c..s~,.,, b ~"'" :¡. , .... ~e .... -Jo., e -•:i)OnQ. <>. en ,,. . ~fe"der ,,,, f'º""' ... -os 
lo~ c.o~o-;: ~ f'lo -;; ".,. +o..., o~ v l/o.:Y\. . \J- e <> ... ~~°'" o (llv.! ~C'>." 
e_~ ~~ ~\">)()"().::'¡, 

4 . tCu6lfl son los COtllS que Yfl has coftllodo o hu mnpezado Cl cCISlblar? 
°' ÓrJO' e' ~"3v'lo <t~to..~ 'j -;:)<A!x'\' = c. v.,..J,"'r- t no"~" ~- ~., 

c. "º ) """~ 

5. texistc olguna IMtQ qui fÚ y 1\1 hij!J/a Ó 1Ú f 1\1 -- W hOll planf'Mdo y W'Pfl Cl 

trobaJ&r juntos? 
~ Uc.,05' 0..\.0::1 'l.evrtdO'.) °'""'9VC: Q.veo!'.I ..,,,;:ci::..,.,..f>lf:'1 . 

6 . t>8 lo que has e.ntutado ea la flN!lllllt119 · Oftteriora tQu' u la qua prollOStíc«S ~ 

f'll• llegl&r • aicedcr <:Ollti9'1 si Cl"Cll conmantc y lnafttiena IN QlllnbiGll •n loa p1"<Sxlmos 
6 mesu? 

a. 'S a.hct' 
----±> ""'~~ mo 
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CGtt astil dltilu 9Ulán c:uinplilnos ~ da dos mesas de h4ber ifticiad• .t toller 
ftCONS1'RUYENOO UNA t-U:VA HI.S"l'OAI,4 oe Yit>AH. eon 1a fino.líO..d • flúC "°" 
rctr'OallNntClllOS y sabiendo que tDde cmnbia • c:udca -111'9 y a¡nndM!os li4ft1Prc o.lgo 
_.,.., , l•~tn praguntcn: t~ el propósito de C>OtWCsr(paro. ti y~ nosotroi qua 
u lo <fJC t. 114 d.,¡odo el 'ali"" cll .J tle....,,.. 'I""' ...,.º. 
1 . tQué DpN11dlate ó COftHSIUlstc en al tul!«-? . 
Ji. 1;a lor~ 1Me i .\e ne1 MCÍ~ Cvfn ~·n?co ~ Po¿i 
Co0 to .,. pet~0c:;-s ~c.i e;¡ ' e~io m ¿ 9vd,a 
lo l VM~cJ O 

Z. iQué te falto~ ó conseguir n el taller. 1p.1s de ~-en odalante depcllCkrá 

~ tí COllS•guirlo ~ ,.ate u obJetlvo? o ~ o \ O 
(na's ci!Q.\o3~ ;j CQf\v~11~0c?o CO() M • rc;¡(Yh 1 ~ 

4 . ¿CuáJU IOI 1a$ COSOS~ ya Ms COlllbiado ll Ms ClftJleN.do a c:cilllbiGr? 

H~ l\l'<r8ckt d co0JP~n~" COf\ f"'IQ no!lr~ 

!5. ¿0<fs1e 4lgulta lll9to ~· tú y fu hijo/ot 6 ti! y 1u lnalllCÍ R hall plonteodo y lfllyaft a 
tl'ClbciJar jlm'fos? o . 

J.,.o Cóf"l&'IO. Q.(.. vri ovlo<.riov, 1 ~ :,,Oell1 adP 'ªr;t r::_ 
et r"l?.'.:i hOf"lonos ::(:;o :>:.":. (: ·Jud:-c- s 

6 . bs lo qo.M h4S contestado ea los pre9aJúcu · ~ lQia6 u lo Cl'Jll proaostic<IS qu• 
pueds 11~ o -=ecXr oontigo si era conminte y ~ los OOl!lblos e11 los ~os 
6 -s? 

kf;~: ~M~eD~~:t::v~' ~ ~i VAÓ- ?e ~ ~na 
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