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Empieza con este número una nueva etapa de CUADERNOS
DE PSICOLOGIA. Nuestro silencio durante un año se debió
esencialmente a razones administrativas ya que la presente forma
de la revista exigfa llevar q cabo una serie de trámites'que han
demorado su publicación hasta hoy, Son estas mismas razones
administrativas las que aconsejaron modificar el anteríor título,
gue ahora paffi a ser CUADERNOS DE PSICOLOGIA 3, modífi-
cación que, en alguna medida, responde a la ralidad: desde aho-
ra comienza una tercera etapa gue continúa las anteriores expe-
riencias de los Grupos de Tnbajo de..Psicologla Crltica y de los
CUADERNOS, de la Facultad de Psicologfa de Madrid, si pien
con" ciertos cambios fkicos, rnpecto del grupo'inicial. . .

No obstante la lfnm de la revista sigue siendo semejante di-
fundir una Psicologla que, siendo consciente de su función so-
cial, de sus implicaciones en el campo ideológico y del riesgo de
utilización, lo es también de la nrcesidad de un tabajo auténti-
camente cientlfico que afurque estudios e investigaciones con r&
sultados eficaces y útites para toda la sociedad.

La selección de los trabajos se efectúa de una manera amplia,
teniendo en cuenta los,anterio¡ei criterios, y no siempre y nece-
sariamente reflejará la opinión de todo el. grupo. Así fueron s*
leccionadoS los lrx tratnjos gue, digám6. fuman el grueso de
rste número. Las divercas notas referenta-a ta aplicación de lu
principios de la hicología del AprenSizaje en la enseñanza y en
la Cllnica refleian, creemos, ta irupción masiva de éstos en Espa-
ña,.que qp los tiltimos quince mev;s se hait visto represéntados a
través de numerti$as,górtfgre4cias y libros publicados en castella-
no,. Falta ,en, qte:.púmero una sección que deseamos ver aparecer
en los buteriore*-reflejando las críticas, discusiones y trabaja
enviados porlos lectotes:t' .'-:

Finatmeqte güeri¡arít*'hacer una aclaración sobre el precio de
la reyista: el último CUADE4NO que apreció a multicopista en
mayo del 74 hubo que venderlo a cinco duros. Ahora, al mejorar,
.la, inipraión, de modo'gue,es posibte incluir bastante más mate-
rial y'ya no necesariamentg"de tipo monográfico , hemos procu-
rado que.el precio-de .cuarenta pesetas resulte to más ajustado
,posible.
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'Dada h inexistencia de rm marco

de referencia teórica claro en este
@Dpo, cada g¡upo de investigadores
ha debido forjar sus propios ooncep.
toe,,destacando en c¿da caso difereñ-
tcs aspectos concretos, aunque en r,ea-
üdad no serfa diffcil integrar las teo-
rlas y los datos de cada grupo. Ia
teorla del doble vfnculo, del grupo de
hlo Alto, dirigido por Bateson, se

mo la aquizofrenia y la picodináni-
a familiar"(2).

Aunque sólo sea para tener presen-
te el conjunto de alternativas explica-
üvas en que han de sitrune los estu.
dios sobre esquizofrenia y familia, na-
le la pena reseñar las distintas aproxi-
maciones a la esquizofrenia seiuladas
por Jackson(3):

ral, qub influye en las putas familia-
16 gue actúan en el daarrollo de la
prconali&d y en la forma de tratar
la daviación extrema del niño-. Fon-
bry(a), ha reunido los requisitos me-
todológicos que deberfa óumplir un
estudio gue pretendiese establecer jui-
cios etiológicos en las relaciones eritre
cquizofrenia y familia:



I.-ENFOQUE PATOGET'IETICO Ery -!A- ALTERA'
''-óióÑüñ LA iÉÑóÑALIDAD DE !+ FAMILIA'

rv.iián 
"-utul"¿"1 

H. J' ve"au"z,S' Calero',J'J' Váz'

:il;:."*:ü;;iüí" i ü."*üica'del grupo ramiliar"'

ffi:' üi fi;;;";"beso irgentino dé piicopatología

áói supo iamiliar (1e70)'

ta práctica diaria nos pone 
-tl. 

*uth,T grcunstan-

ciasJránie a sujetos cuyoi conflictos actuales son en''

;ild;;Ñ predo'minantu*tntt en o por.su grupo fami-

liar. El incremento qu" a¿quiete esfa situación en los

riilit"; iit-.-p*,-1. 
"ttibuiniot 

no sólo a la mayor am'

;tiili y'ilT5iniñ6 ¡i'ámica con que se hace el en'

fooue osicopatologrco, sino también á1. hecho de que

#1. tüi;á""í".tiil,'t" familia está dejando de ser un

;;üt-,il;- *.gui"rniónio del sujeto' tiansformándose

muchasvecesenuncarnpodecómpetición,üsociante'
ffiffi. L";iú; áe tranJición eye io¡ toca vivir afecta

ri-álriiñ|" ii"¿o, p"io- 
" 

-tohos 
sin excepción' los

miembros def gruPo familiar'
La imagen que proyecta el núcleo f"l.n+."t'trasunta-

da por sus caracterltú..J ptópi" e individuales' en el

;"ffi á; t*';i;;u'ót .ht'ó sí v del grupo frente a

il;'$#;, 
-h;.;;;-nts 

atrevaniós a.h¿blar de una

:'";;inffá.'d-o9 l; r.mii";, ¿t¡niéndola' inspirados

en el concgpto oe persón¡i¿t¿ ¿t -A!Port' como la or'

eanización dinámica ;;i;"tt de la iirteracción de las

ffii"iiil iá'iü'iilJ"iüió', 99' d.'t'T'nll para cada

ilñ-fñtlú. ,u, tno¿ot 
-ñtüitu"ltt 

de reacción a las

"ttüLtfflrtt:i' ru*no "organización- con el concepto

d. ;;;il;; lióá"i-r"t ñiembros influven v son in'

fluidos por el grupo rtittr'"+'!ii" oigtlit""ion es di-

ffii;; !l ;"""ü iu- *i"*'tuite conttnuas modifica'

ciones, progresivas " it-S*tiut*' l-o: T-ol-o.t 
habituales

á.'i.ut"'ion"" las circunítancias, es de-cir' sus conductas'

predominant.r, ptt*iiinin nJoí"t si'la penonalidad de

la familia es sana o enferma, según se manifiesten co'

mo plásticas o rígidas."'-n't 
iniegrane I¡n núcleo famiüar, sus miembros pri'

r"¡'ot- tul?tn modificaciones en la din¡ímica de su per'

#áiiL¿, ptincipalmente o-riginadas en.la nueva rela-

;ñ ;"'.f no-y'o; por un lado la relación yo'tú origi'

*i"" obi 
"tro" 

por la- relación yo'mundo modificada

o"i í. nu.nu ecuáción yo'tú'mundo'
'--Cón tn incorporación de los hijos al grupo' los com'

ooñ.tni.ntot dé los mismos' consecuencia y causa de

í. .ón¿u.tu de los padres' obviamente tienen una in'
iiñ;i;- d"damental que modifica los esquemas de

conducta del gruPo Primario'-- 
Úe la inteiaciiód de esta serie de vectores' a veces

.n"utte;ni;i, ;i*t divergentes, resulta ul.lltuo modo

t";;;?.i¿" frente a lal circunstancias absolutamente

ii¿i"i¿".i." tada grupo familiar' Este es el.esquema

ü;i;ñ. .onform-a évolutivamente lo que llamamos
;r."oüii¿.¿ de la familia".tP;i;"d"- 

det 
-nUcleo 

familiar primario (padre-ma:

¿r.i.'.u iif.ción puede funcionar óomo complementa''

i.íiuof .tntntaria b simétrica'"''c";fiá;;li*¿1¡it (normas' formas' de conducta'

*ui,iñtnt.-dictadas y'acepadas), no preden surgir

ünni.tot. Distinta es lá situáción cuando la.relación es

ñ-tf"ti,t"f*. (uno dt tot miembros-es el que'dicta

ül "'.it"l, 
pues si bien cuando el,núcleo 9s 

sano pue'

;; i;;;ilít;'armónicamente, cuando uno de los miem'

uioi-ói i"rurmo' ya adopte el rol complementario o

ili.;;"ú;, áá'á tue.''1 g'oiYl:'- I- conflictos con

eilniemUro sano y con los hijos' es decir se ve compro'

mrii¿" la penonalidad de la familia'

No detallaremos aquí las variantes que se pueden

¿"r'á i" titt".iot ten¿a¿a; sólo de-stacamos que la in'

ñli"iJi" ¿rtiñ d"t conflictó en los hijos; muchas veces

r" 
""-ñfóot¿a 

por ser conve¡tidos en instrum-ento por

áimiem¡ro enfeimo del conflicto con su pareJa' 
-
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z._LA TEORH DEL DOBLE VIN-
cuo.
Una de las teorfas más influYentes

en el estudio de las relaciones entre
esouizofrenia e interacción familiar ha

sido la formulada Por Bateson Y sus

col¿boradores (l). l¡ teorfa, basada

en un análisis formal de las comunica'
ciones en el medio familiar, describe
m¿ sitr¡ación especial, de "doble vín'
culo", que aún pudiéndose hallar en

l¡s comirnicaciones normales sería tí'
rica de las familias de esquizofréni-
'cos. I¿ sintomatología esquizofrénica
es interpretada, dentro de este con'
texto, ómo una resPuésta adaPtada a
este tipo de situaciones.

te situación de doble vfnculo tie-
ne las siguientes ca¡acterfsticas: .

f .-El ¡ndividrn participa en r¡n¡ rel¡'
ción intensa y particularmente im'
portante para A, (en este caso, la
¡etaciOn rful hijo @n r¡no o ambos
padres).

2.-Fl indivíduo se ve atrapado en
r¡m sitr¡ación en que h otra Per'
som emite dm mensajes referen'
t€s a rm mismo tema, Pero de los
cr¡ales uno .contr¡dice lo expresa'
do en el anterior. Este segundo
mensaje puede o no ser verüal, ne'
gando al primco mediante gestoo

Jignificativos o rm tono esPecial
de roz, por ejemplo.

3.-H individuo tiene cortadas las po'
sibitidad€s de huida de l¡ situa'
ción, de tal form¡ qrn se ve obü'
grdo a responder de alguna mane
ra. Esto es obüo en l¡ situación
del niño en la familia' Ya que su
sitrución de dependencia r€spectq
de los padres le impide huir del
medio familiar

4.-El indiyiduo es incapaz de hacer
un comentario sobre loc mensajes
que ha recibido, de forma que Pu'
diese realizar um dbcriminación
vllida y poner en evidencb-l¡' conhadicción.

5.-El recurso a una respuesta adecua'
d¡ se ve dificultailo Por el encu'

. brimiento, h negación o l¡ inhibi'
ción rcepecto a l¡ contradicción,
artificiooañ¡didos a h sitrución

üar es especialmente importante para

el nino ñalizzr discriminaciones acer'
tadas de los mensajes emitidos por los
padres. de manera que le posibiliten
ictuar de manera adecuada. Ia peno'
na atraoada en un doble vínculo sólo
mdrfa superar la situación de una
inaner" váüda desvelando y expresan'
do la contradicción entre los mensajes
recibidos..Por ejemplo, si una madre
dic¡ al niño: 'lNo hagas esto o te cas'
tigaré!', y luego añade: "No creas que
te estoy presionando"; la solución
@rrecta para el niño sería reconocer
la contraticción diciendo: "En reali'
dad me estás presionando, aunque
pretendas no reconocerlo". Esta inter'
ranción metacomunicativa (es decir,
una comunicación acerca de otra co'
municación) es la que se supone gr¡e

no puede realizzr la persona atrapada
en el doble vfnculo. For otra Parte,
aunque el niño reconozc,a la contra-
dicción, se verfa presionado a no ex'
presarla y actuar como si no fuese
-consciente de ella, ya que si no des'
cubrirfa la incoherencia en la comuni-
cación de la madre y suscitaría en
ella una ansiedad que pondría en Pe-
ligro la estabilidad de la relación que
el propio hijo está interesado en man-
tener. En este sentido, la "vfctima"
del doble vínculo se ve atrapada en.
rma situación que sólo permite una
r€spuesta distorsionada en la que de
alguna forma se soslaye el plantea-
miento abierto del conflicto.

Aunque la situación descrita en el
mimer trabaio de Bateson se centre
iundamentalmente en la comunica'
ción entre la díada madre'hijo, poste'
riormente se h¿ dado importancia al
estudio de contextos más ampüos, co'
mo el odel grupo familiar padre-ma'
dre-hermano o la propia situación ins'
Utuáonal y la 'psiioteraPia, donde
también ocurren sitr¡aciones de doble
vínculo (2).

Para oue la situación de doble vín'
culo tenla una influencia patológica
debe ser-una experiencia' repetida co'
mo modo habiti¡al de comunicación.
Como consecuencia, la Persona que
ha üvido cn un entomo caracterizado
pof ese üpo de situación no tienc
.oportutúdcá'$c . cprender las :.49¡mas
ómunicacionales óonienteg, es dé'ür,
las señales que, a modo'de niensaje

En el Budismo Zen, la mef¿ consrlsta en alcanar la llumimciún. El
m6tro Zen tnta de llevar a su alumno a la llumímción de divettas
menctas. una de /as ¿psas gue lne es sostener u¡p varilla sobre la
abea det disclWlo y decir ferozmente: "si dica gue est¿ wrilla
a rul tc golparé con ella. Si dica que 6b ¡nrílla no s rcal le
golparé con ella. Sí no diccs ¡nda te golparé con ella".

primario. De esta forma, la Persona
i¡ue ha aprendido a percibir su entor-
rio según-el patrón del doble vínculo
no seiá capa- de discriminar el verda-
dero sigrificado de los mensajes que

recibe. Por ejemplo, si alguien le dice:
"j.Quieres venir al cine? ", seÉ inca'
pu" ¿. averiguar por el tono de voz o
por los gestos de quien se lo ha dicho
si realmente se le hace una invitación
o si en la Pregunta va imPllcito que

se esoera una respuesta negativa.
ni¿a ta imposibitidad de una dis'

criminación acertada del sigrrificado
de los mensaies recibidos, cabrían, en'
tre otras, tró ahemativas de respues'
ta defeniiva, que los autores identifi'
can con tres Subtipos de esquizofre-
nia: suponer tru cada afirmación de

h centé un sentido oculto o amenaz¡'
doí lparanoia). tratar las afirmaciones
de laiente óriro risibles (hebefrenia),
o pasilas por alto, disminuYendo el
intirés por Ll exterior (catatonía).

kra'aclarar lo que llevamos dicho
transcribiremos unó de los ejemplos
citados.en el trabajo de Bateson y co.
El eiemplo es interesante, ya que ade'
rwis' de- mostrar una típica situación
de doble vínculo describe un tipo de

relación basada en r¡n¿ hostilidad no
reconocida de la madre hacia el hijo
y que los autores consideran típica de

la esquizofrenia.

"Un ioven que se habfa recuPera'
do bastánte bién de rm ePisodio es-

ouizofrénico acudo recibió en el hos'
ftal h visita áe su m¡dre. Se alegró
te rnrl¡ e impulsiramente la abrazó,
ante lo crul 

-etla s€ pl¡so tensa. El
iorcn retiró los brazos y ella le pregun'
ió: '¡.Ya no me quierts?' El Paciente
se soirojó y h ir¡dre le dijoi'Qr¡eri'
&, F debc avergonzarte con tanta
faciüdad ni temer trs propios senti'' micntos'. El paciente sólo prdo per'
rmneser con ell¡ unos pooos minutos
nds y, luego de su Partida, atscó _8
¡m ¡sbtente y hubo que recurrir a h
ontención física".
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Duestas incompatibles, y una situa'

í0" ái coerción, es decir,. que el su'

i;6 ñ puede escaPar de la situación
í ti"ne iue enfrentarse directamente
á .ff.. C,irno en la situación de doble

"inat'rto, 
en la situación de conflicto

se proáucen resPuestas desorganiza-
das.'Un marco de análisis un tanto se'

tr*i*il al del grupo de Bateson es el
,de lsanniste(a[ qüe ha explicado el

desorden del pensamiento esquizotre'
nico en función de la incongruencia
dJla conducta'de los padres, lo cual

llevaría al hijo a una incapacidad.para
fórmu consiructos vdlidos, es decir,
átecorías formadas a través de la ex'
wriincia'y segfui las cuales se gene-

ian expectativas y predicciones acerca

de los'acontecimientos futuros o de

h manera en que actuarán las Perso'
nas,

hra finaüzar, hay que señalar que

los fallos metodológicos del estudio
del grupo de Bateson son evidentes,

va oue se trabaió con un número re'
á""i¿o de famiüas, sin ningún tipo- d€

ónliot Y con un método de análisis

de los dátos no especificados, a pesar

de lo cual los autores se arriesgan-a

t"n.iit un papel etiológico al patrón

de" doble vinóulo. Como ha señala<lo

Brown refiriéndose a este tema:

"El tono generalmente confiden-
cial áe bs estúdios pubücados puede

¿ittout al lector de ieconocer la falta
¿e-óüaencia aoerca no sólo del papel

etiológico de este tipo de comunica-
aOl. iino también 

-de 
su asociación

-l t" oq"izofrenia. El gruPo no ha

oublic¡do-información acerc¿ de l8
[¿róñ.¡r, del doble vínculo en dife-
*.to- iio"t de familia. El riesgo de

*sar ooi alto tales deficiencias pare-

ie maior cuando, como en este caso,

Ut i¿át'básicas son originales y tie-
nen una relerr¿ncia evidente 'fuera del

Át"¿io de la esquizofrenia'(5)'

{1! Bateson, G., Jackson. D', HaleY, J',
vriá"frano, i',: Towards a Th€orv of Sqh!'
t""ñr.n¡i. 'Behavioral Science, 1: 251 'iéáe (traoucción cast€llans en "lntsrac-
.¡-Oir- i"-¡t¡"t", 6d' T¡smpo Cont€mporá-
neo, Buenoe Aires, 19711'.

(2) W€aklsnd, J..'Th€ doublo'bind hypothe-
sis' of schizophrenia and thre€-party int€-
t"lti"n. En D, Jackson (ed.), The Etiology
oi Sctrizophrenia. Nueva York: Basic
Éooks, 196O. (Trad, caet. "Etiologla rde la

Eiquizofrenia", Amorrortu ed', Buenos Ai-
res, 19741.

(3) Maher, 8.A., j"Pr¡nc¡pios de PsicoPato-
iJáf"", .0.' cast¡llo, Madr¡d, 197o'

{¿) Bánnistor, D. (1965)'?The gsnes¡s of
Sh¡iop¡renii Thought Disordsr: Ret€st of
tñ.'"áii"l invalidatión hvpothosis, Brit' J'
Psychiat,, voí' 11t, PP' 37782'.

(5) Citado por Cooper y Shepherd en Ey-
iánci. teo.l, "Handbook of Abnormal
fsvchoiogY", Pitman od. 1973'

Obras no citadas y traduc¡das al castsllano
sJUre at tema d€l doble vfnculo: Ruesch y
a;i"son, "comunicación: La matr¡z soc¡al
oe ia ps¡quiatrfa" (?aidós, 1965) Sluzki y
otfos: transacciones descalificadofas: ¡nv6-
t¡*"¡ont" sobrs el doble vfnculo' Acta Psi-
qüiat. Psicol' Amér. [¡t', 12t 329'

"Este niño
no esá ahí
sólo x un ángulo
un ángulo gue ha de venir
v no hav ángulos-..
Lnou oí"r, io qr" debe largarce es precisamente

rste mundo del Padre'madre'
erite mundo desdoblado4oble,
en estado de constante desunión, ': 

-

á-iiliiaá de unificación constante también"'
;;r;;;;;;e"t ciat sin todo et sistema d1 ryte mundo

;;;;;;;";; t*tíi¡¿o pr ta más sombría organiza'

ción7'.

(A. Artaud, "Aittsi donc la quation""') ' :

3._RELACIONES SET.JDOMUTUALES EN LAS FAMI-

LIAS ESQIjIZoFR"ENICAS
Wynne y susmlaboradores(1),han propuesto una se-

rie dó hipotesis centradas en el concepo de.seudo'mu-

ild;J"e;';;dianie las cuales intentan describir las ca-

;;;rtü de hs relaciones familiares de los pre-es-

8 l';, ... t
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, ei fu¡damento de'la relación, a pesar de que ya sean
inadecuados a la situación actual. Una relaéión de este
tipo,acaba anquilosándose y empobreciendo la identi- '

dad de sus miembros.
.' Cuando la seudomutualidad alcanza una forma in-'tensa y duradera en la experiencia familiar, contribuye
(unto a otros factores), al surgimiento de episodios es-
quizofrénicos agudos. Esta es la hipótesis que plantean

' los autores. [¿ caracterización de la situación dé seudo-
mutualidad se efectuó en base al estudio de casos de
esquizofrénicos agudos, la observación del cuno de la
picoterapia, entrevistas con los padres'y datos propor-
cionados por otros miembros de la familia, mediante lo
.cual'sb pretendía reconstruir el patrón de relaciones fa-

,,miliares. La muestra. con que se trabajó fue excesiva-
'mente pequeña, no se utilizó grupo de control y las
fuentes de datos, basados fundamentalmente en infor-
'm$ retrospectivos, son difícilmente confiables. Con to-
do, hay que tener en cuenta que se trataba de un estu-
dio exploratorio en el que.no se trataba de comprobar
'sino de formular hipotesis.

' [¡s rasgos principales de la relación seudomutual
son los siguientes:

l,-Et sistemá de roles familiar s ¡¡Ent¡ene invariable a
lo larp del tiempo, a psarl de las alteraciones en'las necesidadx y las circunstancias vials de lu
miembros &l grupo familiar.

2.-La famitia ¡nsístá en demostrar que el tipo de rela-
. cions y de estructun de roles gue se mantiene son

, los mejores y más convenient*.
3.-Cualquier divergencia se considera como virtualmen-

te pligrca.
4.1Hay una atnencia de apontaneidad en la prticip-

. ción conjunta de la miembros de la familia.

. Como 
- hipotesis suplementaria, se propone l¿ exis-

tencia de mecanismos familiares para mantener la seu-
domutualidad, mediante los cuales se evitaría el reco-
nocimiento de las divergencias o se las interpreta en
forma delirante y no rea-iista. Esto puede realizane de
varias formas: una de ellas es la creación de una espe-
cie de subcultura familiar en la que se ejemplifica las
consecuencias catastróficas que podría acarrear una
conducta divergente por parte del hijo ("Si te. casas a
tu padre le dará un ataque al corazón..."). Puede recu-
rrirse también a la aprobación indiscriminada de todas
las pretensiones del hijo, mediante lo cual se neutrali-
zan .automáticamente las divergencias, o simplemente
puede utilizarse como mecanismo su mantenimiento en
iecreto (negación).

Los hutores interpretan la sintomatología de la es-
quizofrenia como resultado de la intemalización del ti-
in de organiz¿ción familiar descrito: "l: fragmenta-
ción de la experiencia, la difusión de la identidad, los
modos perturbados de percepción y comunicación, y
otras características del esquizofrénico reactivo agudo

derivan, en gntn medida, de cardcterísticas internaliza-
das de la organización social familiar". Estas caracterfs.
ticas intemalizadas fo¡m¿rían una especie de "super.
yo" vigilante; el "yo" quedaría empobrecido, y los sen-
timientos propios, que podrían alterar la relación seu-
domutual, se experimentarían con desconfianza y a¡t-
siedad.

Dentro de esta perspectiva, el episodio esquizofréni
m agudo es interpretado como una crisis de identidad
subsecúente a la entrada del individuo en la adultez,
con la serie de cambios en las relaciones sociales que
ésta implica. En ese momento, en el cual la identid'a{
personal ho debería ya coincidir con la identidad fami.
liar, el individuo experimentaría sentimientos de culpa
y ansiedad ante la salida del grupo familiar. [¿ secuen-
cia se completa cuando, consecuentemente al episodio
esquizofrénico agudo, la familia expulsa de su seno al
miembro afectado.

. Posteriormente, los autóres han centrado su aten-
ción en la investigación de'los patrones comunicativos
familiares (2), intentando relacionarles con los trastor-
nos de pensamiento esquizofrénicos. En general, los es.
tudios sobre el tema se basan en el análisis de protoco.
los de tests proyectivos realizados por los padres de es-
quizofrénicos, en los cuales se supole que mostrarán
sus modalidades típicas de comunicación que, por otra
parte, habrían sido aprendidas por los hijos. Por ejem-
plo, Wynne (3), puntuó las respuestas al Rorschach se-
gún tres categorías (aparición de problemas irara com-
pletar una comunicación, desviación de la atención de
la tarea'y presencia de lenguaje y lógica peculiares).
Tras analizar los protocolos de los miembros de I 16 fa-
milias, en las que se incluían familias de _esquizofréhi-
oos y familias de normales y de otros tipos de pacien-
tes como grupos de control, se encontró una relación
sigtificativa entre la desüación comunicativa y la grave-
dad del hijo. Con todo, y aun siendo diferentes de las
de padres de normales y de.padres con hijos diagnosti-
cados en trastomos distintos a la esquizofrenia, las pau-
tas de comunicación de los padres de esquizofrénicós
diferlan cuaütativamente de i'as de su hijós. En otros
estudios también se ha encqntrado un tipo de comuni-
cación menos clara y comprensible en familias de. es-
quizofrénicos que en las de normales. Como veremos,
estos datos contr¿stan con los resultantes.del estudio
de Mishler y ltaxler que luego reseñam$.
(1) Wynno, L.C., Ryckoff, 1.M., D¡y, J., Hlnch, S.t., p¡eu¿o-
mutull¡ty ¡n thc fem¡ly rclltlon¡ of ¡ch¡zophr.n¡e P¡ichlltry.
114, (31: 211-8.. (19571, (Tr¡ducclón c¡¡tellana cn '.lnt¡raé-
clón
19?1 ,Femlliar",

ed. . Tl.mpo Contcmpor6nro, Bu€n6 A¡r.a,
_ ";"' : l: '

(2) Wynno, L.C., Singp¡, M.T., (19631, Thought.dhord.r.nd
the frmlly róllt¡oni of 3chl¿ophr.nic¡. .ll. Gla¡¡iflcation of for:
Ír3 of thlnk¡ng¡ Arch. gpn. g¡ych¡rt,, vol. 9, pp. 199-206...
(3) W.vnn¡, L.C.,. Lo¡ Erqul2ofrón¡co., y tu¡ f.mlllú. Prlm.r
CongrÉo .rg€ntlno d. Pricop.tolbgla del grupo famlllar, 1970.
En "hlcofÉtologfa y Trnpóut¡c¡ dcl grupo famltlrr", Bulnol
Alro. 197O.

. :u.- 1. t.r

r.. i-ith; .

1- -- r. -'

: '1.i. .¡:/l.t !



'oplaoü l¡ol¡oll cll
:{ -.i '

',)pNlllt u¡'O¡Ut|o 'rl .¡l¡o¡ ilo.llü$e¡ül dl

t:l'tt

a'al
'--tr'



'li
rlD

|'
ro
|c
rt
ri
rt
ra
ra
a
a
t
a
a
a
a
f,
{
a
T
2
3
t
I
I
I
I
I
T
f
It
It
,tt
J'
{,
{
It
D
I
D
f
D
4
o
o
ü

ocho familias, el único rol del pa-
dre era el estrictamente económi-
co. l¿s niadres eran desconfiadas y

'desafiantes' hacia el marido, emo-
cionalmente frías y distantes y se-
xualmente 

.inüferentes. 
En las fa-

milias que aparecen dominadas por
el marido, éste trata de afirmar pa-
tológicamente su dominio y des-
precia a la mujer.

- En estas familias fue normal en-
contrar características patológicas

- en los cónyuges; en cuatro de las
esposas se encontró pensamiento
confusional, y en cuatro de los es-

_ poñ.os.pensamiento paranoide.

2. "Sesgo!'marital

Esta situación se distingue de la
anterior en que el desequilibrio entre
los.cónyuges no es total; hay aún al-
gunos rasgos de afecto, pero la rela-
ción sigue estando distonionada. A
diferencia de las familias en situación
de "cisma", en éstas no se encontró
un vínculo emocional acentuado con
la familia de procedencia en ninguno
de los cónyuges. [¿s características
de $ situación de t'sesgo" son las si-
guientes:

- Existe cierta complementariedad
entre los cónyuges.

- La patología de uno de los cónyu'
ges domina el ambiente, y es acep-
tada por el otro cónyuge, o inclu-
so también por los hijos, creándose
una especie de "folie a famille".

- L¿s fuentes de conflicto conyugal
est¿in enmascaradas.

- Uno de los cónyuges.aparece como
dcpendiente, mientras el otro apa-
rece como figura paternal y pro-
tectora.

Posteriormenté, otros investigado-
res han publicado estudios que confir-
man algunas de las ideas expuestas.
Sin embargo, debe tenerse en cuenta
que lo que se ha encontrado en esos
estuüos es el predominio del des-
acuerdo o el conflicto matrinionial en
las- familias de esquizofrénicós y no
los patrones específicos de relación
desóritos en los trabajos del grupo de
Lidz. Por ejemplo, Fisher (2), some-
tiendo a familias de esquizofrénicos y

de normales a una tarea de construc-
ción conjunta de relatos sobre lámi-
nas .del TAT, encontró ,un grado. ma-
yor de desacuerdo entre lal familias
de esquizofrénicos que en las de nor-
males. En otro estudio, realizado por
Caputo (3), se halló mayo.r desacuer-
do y hostilidad mutua en padres de
esquizofrénicos que en padres de nor-
males. Una investigación más matiza-
da ha sido realizada por Farina (4),
que tuvo en cuenta la distinción de
pacientes de buen y mal ajuste previo
al surgimiento del trastomo. Encon-
tró que los'pacientes de mal pasado
previo procedían de familias en las
que la madre era el miembro domi:
nante, y que esas familias presentaban
mayor índice de conflicto que las fa-
milias de normales y que las de pa-
cientes de buen pasado previo. En
cambio, las famiüas -de pacientes de

s._IJN ESTUDIO H(PERIMENTAL
DE LOS PROCESOS FAMILIA-
RES Y LA ESQUTZOFRENIA.

Recensíón de la obra de Mishler y
Waxler, l'lntenction in families: an
experimenbl Study of family proca-
ss and schízophrenia", New Yo*,
1968, Wiley & sons.

El estudio de Mishler y tilaxler que
aquí reseñamos tiene una importancia
fi.¡ndamental por dos raz)nes. En pri-
mer lqgar, y en contraste con los es-
tuüos que se han presentado antes,
otorga un interés principal a la meto-
dología y a los resr¡ltados empíricos
sobre la teorización. Por otra parte,
tiene carácter de investigación crucial
en tanto que las variables observadas
se relacionan con hipótesis derivadas
de varias teorías sobre las relaciones
entre esquizofrenia e interacción fa-
miüar, y no sólo con una de ellas.
Así, teorfas como la "seudo-mutuali.
dad" o el patrón de personalidad de
la madre "esquizofrenogénica" son
fratad¿s conjuntamente. :

l. Dbeño de la investigción

Se seleccionaron cuatro variables
independientes como variables de
ontrol:

a. hesencia de esquimfrenia en la
familia. Se utilizaron, según esto, fa.

buen pasado previo presentaron domi-
nancia patema y no'se diferenciaron
de las normales respecto al grado de
conflicto.

NOTAS:

(f ) 'Lidz, Th., Cornelison, A.R., Fleck, S.,
Terry, C., Th6 lntrsfam¡l¡al Env¡rone-
mant of schizophren¡c pationts: ll. Ma-
r¡tal Sch¡sm and Mar¡tal Skew. A,m.
Jour. of Psyc., 114 (3): 241-248,
1958. (Traducción castellana en 1'lnte.
racc¡ón Familiar", Bu€nos Aires, ed.
Ti€mpo Contemporáneo, 197.1 ).

(2i F¡s¡er, S., Boyd, i.. W"tk"., D., Sheer.
D. (1959), Parents of schizophren¡cs,
neutot¡cs.and normals. Aich, gen.
Psych., vol. 1, pp. 14-9-66.

(3) Caputo, D., (1963), The parents of the
schizophrenic, en "Family Process",
vol. 2, pp. 339-56.

(4) Farina, ."A., (1960), Patterns of rote do-
minance and confl¡ct in parents of
schizophrenic patients, J. ab. soc.
Psychol., vol. 61, pp, 31-8.

mifas con un hijo esquizofrénico, y
familias normales como grupo de con-
trol. Sin embargo, no se incluyó a fa-
milias con hijos con trastornos distin-
tos a la esquizofrenia. I¿ muestra de
pacientes esquizofrénicos estaba for-
mada por pacientes de ambos sexos
diagnosticados en una o variac de es-

tas clases: esquizofrenia reactiva, he-
befrénica, catatónica, paranoide, agu-
da indiferenciada, crónica indiferen-
ciada y esquizoafectiva. Se excluye-
ron los diagnósticos ümítrofes y los
pacientes con daño orgánico, alcoho-
lismo, adición o retraso mental como
síntomas secundarios.

b. Tipo de historia premorbosa.
Para esta variable se utilizó la de ajus-
te premorboso de Phillips, que evalúa
el gado general de adaptación social
previo al surgimiento de la enferme-
dad, mediante ftems referidos al tipo
de relaciones sexuales, el estado civil
o la historia de relaciones penonales.
I¡ diferenciación entre pacientes de
buen y mal ajuste premorboso se in-
cluyó dado que parece estar relacio-
nada con el grado de gravedad de la
esquizofrenia (mayor para los pacien.
tes de mal ajuste previo), y con el ii-
po de pronóstico (mrís negativo para
los pacientes de mal ajuste previo).
Por otra parte, es posible que la di-
mensión buen-mal ajuste premorboso
se superponga a otras dimensiones se-

t¡'
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tos'conceptos, la hipótesis que se so
mete a observación es la siguiente:

Se encontrarán niveles mrís altos
de exoresividad en familias de norma'
les. v la cualidad afectiva será más
miiuva. En las familias de normales
L encontrarán madres más expresivas
oue los padres.' Comó medida directa de la catego
ría de expresivitlad se utilizó el I.P'A.
de Bales, (Interaction Process Analy-
sis). que comprende varios ítems de

acúérdo con los cuales se clasifica ca'
da unidad de comunicación, segrrt

oue se muestre solidaridad, acuprdo'
tLnsión, etc. Como meüda indirecta
se empleó el "Código de Afecto",
oue clásifica cada acción de acuerdo
c'on el contenido afectivo explícito de

las palabras usadas.

3.2. Poder '



muy laigos y numerosos, impide a los
demás participar, pero no se enfrenta
directamente con ninguno, mientras
que si lo que hace es interrumpir o
preguntar al que está hablando se está
relacionando directamente con é1. Io
qüe se predice cs que mientras las fa-
miüas de normales utiüzarán formas
dd control directas, las familias de es-
quizofrénicos preferirán el tipo indi-
recto de control. Es decir, el control
penonal predominará en las famiüas
de normales, mientras el control de
atencióri será tfpico de las familias de
esquizofrénicos, y aún cuando éstas
utilicen uri. tipo de control penonal,
lo harán e través de interrogaciones
€n vez de intemrpciones durante la
conversación.

. 3.3. Disrupciones en, la comunica-
ción.

Segnrt las desctipciones corrientes,
cabrfa esperar en lás familias de es-
quizofrénicos un tipo de comunica-
ción discontlnua y mal formada, co-
mo sugieren por ejemplo los estudios
de Wynne y bo. Sin embargo, los au-
tores mantienen una posición distinta
tras su estudio. I¿ comunicación üs-
oontinua permitiría precisamente in-
troducir cambios y nueva información
en' la interacción de forma que se
consiga una mejor adaptación a la si-

tuación. En cambio, la comunicación
rígida y en bloque no permite obje-
ciones ni reacomodaciones a situacio-
nes cambiantes. De esta forma, las
disrupciones del lenguaje se conside-
nn como fndices de una variabilidad
estimular general y como artificios
que permiten introducir cambios en
la comunicación.

Para esta variable se tomaron me-
didas directas e indirectas. l¡s direc-
tas se refieren a inücadores compren-
didos comúnmente como sanciones a
lo que se ha dicho o como elementos
para provocar cambios en la comuni-
cación, tales como las pausas, risas o
disminuciones de tensión mediante
bromas o chistes. I¿s medidas indi-
fectas, en cambio, se refieren a méto-
dos no comprendidos claramente en
la cultura común, tales como las dis-
nrpciones totales de la comunicación,
las repeticiones y las frases incomple-
tas.

3.4. Responsividad.

Se concepualizó como la "falta de
reconocimiento de las cuaüdades de
los demás, el desconocimiento de su
presencia, la indiferéncia hacia sus
motivos e intenciones". En el curso de
r¡na conversación, la responsividad se
manifiesta cuando en la respuesta ver.
bal de uno de los miembros de la in-

teracción se muestra la influencia o el
reconocimiento de lo que ha dicho
otro miembro. l

Traücionaknente se ha venido ca-
racterizando a las familias de esqui-
zofrénicos como no respondiendo a
las necesidades o deseos de los demás.
I¿ madre "esquizofrenogénica" actua-
ría hacia sus hijos siguiendo sus pro-
pios deseos y tendría una imagen del
hijo que rnás que a la reaüdad respon-
de a la proyección de sus fantasías y
deseos. También se relaciona con la
variable de "responsiüdad" el con-
cepto de "mistificación" de laing, se-
gun el cual se aparenta actuar de
acuerdo con las necesidades del otro,
mientras que en realidad se hace se-
gfin las propias. Por otra parte, la
responsividad no implica un simple
acuerdo con el oüo, sino el mostrar
comprensión de sus intereses.

Como medida directa de responsi-
vidad se utilizó el "Código deiReco-
nocimiento", mediante el cual se m-
difican las declaraciones de una perso-
na en términos de su grado de reco-
nocimiento de la declaración previa
de otra persona, tomando en cuenta
la naturaleza de la decla¡ación-estímu-
lo. Como medida indirecta se utiüzó
el "Código de Foco", mediante el

Pan a la pá9. siguiente
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en la España de postguern
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cual se'*r,trurn los aspectos a los cionales', Pt-ttT ^^q::^:1:Ji:* ":i fl::,"*: 
la presencia del hijo esquizo-

oue el hablante se refiere.' otto *áOtiJ-'in *tt-tiá"¿ de"tales su' frénico'

' Como medidas grnáiár, a toda la poti.ion"i' O-" esta forma, se aceptará Por otra parte' las familias de nor-

investigación, se utilizaion.el va cita- *ll-:i:-ft"*iül' "i-i"'¿ilo^más #¿:.t1f:* TT'."ff:?;":"':f
i*i*lx*,r1",.,'flif",,::l!: l'!'Tlin?i grabadore r.:-::.*"i:: *:i#Sthn 'ti';r*"i*1"*-
narib oara mostrar diferéncias de cri' t*ptti*tni"ftt"t" to¿in"O según los esquizofrénicos de buen ajuste pre-

terio óntre tos mi"muñ's";;l;f^nú- aferentes-"odigos- de- interacción des- morboso' se encontró baja expresivi-

lias. En este cuestion.i""'ri"r#ru- üri.á"t . rá-*É¿l¿" ár iur diurn.* uu' dad interpenonal negativa, mientras

ban varios ítems que'n",,ud"n ¿irr- ¡auü"sl il ;-dtc": se álticaton ino.- que en las familias de hijas fue eleva'

rentes situaciones pr"üilffi;ür;- p.noiáni.tn.nte á hs menores unida- da. Btos datos son consistentes con

nientes. ca¿a ,niemi#"ilil;iiü.:i ü ü;;iüi"á"-¿t r" ¡itt*ion pot la teoría de Lidz Y @'' según la cual

cuestionario independientemente, es- urlt*-óooincadores, exigiéndose'un los pacientes varones procederían de

rFiiti ;tt'*",ix'LltiiJ:i rln";lii*,i;*l'r:;;.'1"""':*:: i:y'lf'd':ü""t1[j!!:f!t?nff::
cuestionario, se pedía a la familia que ,on án,ltirir estadísticos para estable- rían de familias con conflicto abierto'

discutiese acerca de los problemas a t"t ,Jiit..n.ias entre los'grupos' Ins

il;';;;.itil ¿t¿ó totu.iones distin- resultados para cada variable fueron 
4.2. Poder: estrategias de control-

ias, iurante un tiempo determinado, los siguientes:

y ,que llegasen a un acuerclo comun' Respecto al tipo d9 control peno'
ún'e¡emplo de los ítems del cuestio- 4.1. Expresividad. filh#rsrr3s"T,.r.r: l"H1[1 ii*:rn:I:"ii!'Íi* g !:"t1:": Las madres de esquizofrénicos. va- recto, ,meárante' intenupciones que

año ü un hile "r:,_Y'_l.yy:^ ,onir-táruit.-n más'protecioias'con eran utiüzadas tanto ,por. los padres

sus padres 'n"*o"ooo""f,xtr :::i 1*1"":ilf'*:;n:n'"11",'nfl hl nfr"o,or:: i?1ffii;til,lliltSúlil;pueda 6ár en Priwl
!oo;:; á;b", qráars en casr'? f*:o!:'ü",i;?";3;il;.;;.-- 

- - 
consiguen ¿xito cb'no foimas de con'

hben marchare.....;.......;... - É';'"ñiil-u;-';;ñá;;, tn tot- tto!' En cambio' las famiüas de esqui-

Deben quedarce.

El cuestionario @nsta de 38 situa- tl-lltJ" ni#;iü;¡;;-1ut)ón ttát t*- evitaban la confrontación penonal di-

ciones semejantes. 
nsta oe ró srrua' 

ii',',';g: ;;[*ii:*'¡¡litgt.*: f."bfftti"#*+i1'üli'1"'.".ü
**,ñ;;r*gil;br'p*iáñies ¿e nes. sin embargo, los hijos.esquizofré-

4. An¿ítisis de lm resultados bü';jd; iremorboso' tn i"t qut nicos empleaban a veces estrategias de

ra interpreta,,u" lJ",,esurtados fi1:11tii'if¡"f"J.$,'l'ü *:"::l; lili'"'if¡i:'i:'il";il,ff'',H nü,
puede realizars" ,rg,in iio- tiói ¿, .tiáiág.ál^!li"'l-p[.^ñi" que el gra' les, donde existía un patrón común

modelos .on..*i.nüt i' il 
'iá-.L0" áó-ar-4uit. premórboso indica tipos de control.

temporal ,ntru .rqü'rtrrr"i"'!'iiili- ¿irri.#il &';qri;óft."ia.y, conse' I¿ utilización de estrategias indi-

acción famiüar, que pueden distin- .u*i.*rnü ;;it*.t familiares cau- rectas de control sólo apareció en

zuirse entre las teorras"i;;*.ü.'"- ü;-áiT;;;iei. Segrin el modelo res- presencia del hijo. esquizofrénico, v

"1:"Ei;"'tl;;iliü;¡'üesqui p"".i*f ,t"-ttgdez-de las familias de iro en la interacción con su hermano

zofrenia sería el resultado de un tipo *ñ;iré"úT-con buen ajuste pre- normal.. De acuerdo'con el modelo

determinado ¿, p"t-lá, interaccibn trdtb;;-i;-¡rír- "ipii..trr 
co-mo un responsivo' los autores sugieren que el

familia¡. :--- int¿rü p'oi parte áe bs padres de oitrol indirecto del hijo esquizofré'

b. Et modelo responsivo: la causa- no*¡i"íi-u'cónducta anórmal del nico tendría como objetivo el evitar

lidad se invierte y ffA;;il;;;i" iti¡ii.-n¿rttr¿r, dado que en los pacien' oon él confrontaciones tlirectas, Por

familia sería una respuesta al surgi- tes- de buen' ajuste pJeJio, el- surgi' temor a. oue susciten en él respuestas

miento ¿. r. "rquiráiíJiiai;;í" 
rir"i; ü ñ ;iri¿rr.'¿"d:ü riao nü¡ inapropiatis 

-ó 
incontrolables' Aun-

sus miembros. t .i.ni., 1" f"*¡li" se vería afectada cgó !-.ttinotesis etiológica es también

c. El modelo situacional: ta con- p";;; i-.*i3n ".tu¡ 
;;tl;-;; üt"*iut."no queda cñio por qué los

.ducta 
de la familia sería un resultado ¿urt. *orr¿-agr rti¡o reciCn lurgida, 

'p"dtet.utiüzarian'entonces modos de

de la hospitaüzación del hijo' esqui- rc"cáon*¿o ttefensivamentd. Esú in: óontrol diferentes para'cada hijo'

zofrénico, originándose así uira oriin- t ipiiiiJé" .r il"*iur. ¿"do que en El análisis de los datos referentes a

tación parricuhr rracia-lñtüóion ""- r"'íitüJJ" üÉñ;rt.t t* hiios es' las estrategias de control tle la aten'

perimental y trn patrón específico de qJüó};ñ;.'lo .afri.ion in ru ción dio lós ¡iguientes resultadoq res'

interacción. .#i;;;üñ;"ü ¿i'l* -norrn"ter, 
Fct_o. a la üstr-ibución de poder en la

ya se ha apuntado al comienzo la miin[t"r que ei comportamiento dé iamilia: En las familias' de ''varones

imposibilidad de llegara juicios defini- r*-p"&rt'Jid;i.rf;ó ñ-ü¿t.r ¿r normales, los límites generacionales

tivos de tipo etioló-gico'en bue a un J#rü;Éió-iiittr.-indic'arque,de son claros ocupando el padre el status

diseño post-facto yT;;;ffi";# F;iil-fu ;.d'!r ¿.-.rqui^riáni*i r¿s alto v el hijo el más bajo' En las

&te. No es posible, por tanto, deci- Fñ; iá"ógrn-a" notrniUái-iu *n' familias de hiias normales no hay eü'

.dirse por uno de los tres modelos y. dffi'q;iíiif;;ilt;É;il. Áá;. dencia de.uná diferenciación génera'

deshechar los denuís. Con todo, es r¿r, 
"r-rtirii" 

-de-que 
i"-fisiar" no cional fuerte, y¡y.ep encg¡lraqe una

posible considerar cada grgpo d, gá- "p.i.ü.J-r*do 
loi padres áe esoui' coalición madre'hiia'' *'i -i

tos según cada modelo. Algunos,rra- ;ftññ; 
-trataban 

.ón-.T üi;*- * ,t.t farúlias de 
'ambós tipos de

tos. oara ser incluidos en un modelo t"i'p"tttt--indi"tt q* el "patrón pac'ientes (de buen y mal ajuste pre'

14 dado, precisarrín de suposiciones adi- ;;;"fr'á;i"t.;-"rtd-;ra-tor6-iun- .ho), se -ericuentra.rm reveFo'<leJos .
t"

I
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roles géneracionales. 
-I¿s 

mádiés, jun-
to a su hijo esquizofrénico, ocupan la' posición más alta, y el padre ejerce
una escasa influencia. En cuanto a la' 
hija esquizofrénica, suele estar aislada
de los padres, de quien apenas recibe
atención o respeto. En general, puede
deci¡se que la estructura de poder en
lás familias de esquizofrénicos es me-
nos clara que en las normales; y las
estrategias de control eStán desigual.

- mente repartidas. ,r' .

. Estos datoS son coherentes con la
". hipótesis de Wynne y co. según la
'cual un reparto anormal del poder en
las familias de esquizofrénicos impedi-
rla la existencia de modelos noimales
de identificación para los hijos, afir--mación que se encuadra dentro de
una penpectiva etiológica. El modelo' responsivo necesitaría aquí suposicio-
nes adicionales para ser verosfmil, ya
que habrfa que suponer que la res-
puesta ante el surgimiento de esqui
zofrenia en un hijo sería üferente se-
.gfin que éste fuese varón (coalición
madre-hijo como respuesta) o mujer
(aislamiento y evitación de la hija co-
mo respuesta).

4.3. Disrupciones en la comunica-
ción.

, Respecto a las familias de varones,
las familias de hijos normales mues-
tran el grado mrís alto de disrupcio-
nes, las de pacientes de mala adapta-
ción previa un grado medio, y las de
pacientes con buena adaptación pre-
via el grado menor, caracterizándose
por una comunicación rlgida y sin fi-
suras. En cambio, en las familias de
mujeres, aquéllas con pacientes de
buena adaptación previa son las más
altas, siguiéndolas las de hijas norma-

-les y, por último,las de pacientes de
mala adaptación premorbosa. Dado
que hay una gradación de disrupcio-
'nes de comunicación que se co¡res-
ponde invenamente con la gravedad
del estado del hijo,los datos est¡ín de
acuerdo con teorías como las de Fis-
ke y Maddi, según lAs cuales es nece-
sario cierto grado de variabiüdad esti-

. mular para producir una conducta
adaptativa.

I¿s diferencias entre - familias de
esquizofrénicos y d9 normales apare-
cen sólo cuando el'hijo esquizofréni-
o está presente. Adpmris, el tipo de
omunicación es mris diferente entre
padres de rtormales y de esquizofréni-

' Dos .que entre los hijos de familias
-normales y los propios esquizofróni-
cos. Nuevamente los.modelos etiológi-
"oo.y responsivo aparecen igualmente

I Comunicación lineal y sin fisuras pue-

, ^{9.:hirber-e¡ercido'rm 
-efe"1e' patolóS. - -

",'

co sobre el hijo o, simplemente, pue-
de ser un medio defensivo de los pa-
dres para evitar la expresión de senti-
mientos inaceptable por parte del hi-
jo.

Respecto a las diferencias entre fa-
miüas de buen y mal ajuste premor-
boso, los autores las relacionan con
datos anteriores en los que los esqui-
zofrénicos de buen ajuste previo apa-
recieron como incapaces para filtrar y
seleccionar. un "in-put" sensorial
anormalmente alto, mientras que los
de mal ajuste previo presentaban un
campo de atención estrechado y una
disminución del interés por la estimu-
lación extema. Teniendo en cuenta
esto, cabría suponer que las familias
de pacientes con buen ajuste premor-
boso intentarían con sus patrones rí-
gidos de comunicación evitar al hijo
un grado excesivo de variabilidad esti
mular, cosa que no sería necesaria en
las familias de pacientes con mal ajus-
te premorboso. Alternativamente, el
modelo etiológico propondría que el
filtraje de estfmulos realizado por los
padres no habría permitido al hijo
aprender a realizar esa tarea por sí
mismo.

4.4. Responsiüdad.

Las familias de normales resultaron
ser las más responsivas, orientando ca-
da miembro sus comentarios hacia las
opiniones de los demrís miembros.
I¿s familias de:'pacientes de buena
adaptación previa fueron mediana-
mente responsivas, estando orientados
los comentarios hacia un tipo de ex-
periencias penonales en un plano abs-
tracto. Las familias con menor grado
de responsividad resultaron ser las de
pacientes con mal ajuste premortoso¡
y sus miembros orientaban sr¡s oo-
mentarios hacia -aspectos de la situa-
ción exferimental, lo que indica que
había un grado muy bajo de imflica-
ción interpenonal. . .

Esta distribución gradual de la res-
ponsividad de acuerdo con la grave-
dad del estado del hijo, apoyaría, se.

íun los autores, una hipótesis etioló-
gica.

5. C.onchsiones generales.

Las diferencias entre' padres de
normales y padres de esquizofrénicos
son más notables que las diferencias

mmportamiento'de éstos respecto a
los hijos estarfa regido por normas
nr¡ís flexibles, posibilitando así el que
surjan peculiaridades en la conducta
de los padres de esquizofrénicos con
sus hijos enfermos.

Los padres de pacientes de buen y
rial ajuste premorboso difieren entre
sí, y también respecto a los padres de
normales, en r¡n amplio número de
rariables.

Para las dimensiones de conducta
estudiadas, se ha mostrado que los es-
tilos diferentes de interacción familiar
y las normas familiares expresadas en
conducta son más fuertes que los ro-
les diferenciales'intrafamiliares. Esto
justiñca el estudio de la familia como
una unidad.
' En general, las familias de esqui-

zofrénicos se muestran diferentes a
las normales cuando interactúan coñ
el paciente y no en las sesiones con el
hijo normal. Este hecho hace que esa
diferencia no pueda atribuine simple-
mente a la disposición ante la situa-
ción experimental, ya que en ese ca-
so, el tipo de interacción habría de
ser igual con el paciente que con su
hermano normal. I ss difs¡snsias ha-
brá que atribuirlas más bien a la pre-
sencia del hijo esquizofrénico, ya sea
que la conducta especial de la familia
ha provocado la esquizofrenia, o que
esa conducta es una forma de adapta-
ción al surgimiento previo de la enfer-
medad en el hijo. Por tanto, puede
decirse que, en general, tanto el mo-
delo etiológico como el responsivo
son igualmente plausibles.

0

N

-ffi
entre los pacientes y sus ,hermanos
normales, y ehtre los pacientes y los
hijos normales del grupo de control.'
Según los autores, una posiblé-expli
cación de este hecho serfa el qué
existan un¡u¡ nor¡nas sociales muy rí-
gidas que regulan la conducta dé los
hijos hacia los pa.dres,'mientras que el .-
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El nuevo Estimulador AR-7-T permite la presentación de

un tono iunto al estfmulo aversivo' Repetidas presentacio-

nes del tono y estímulo aversivo convertirán al tono en un

estímulo aversivo secundario para el enfermo' Una vez con-

iir¡on.oo el paciente, el terapeuta, puede pfesentar bien el

tono o bien el estímulo aversivo' Eite procedimiento permi-

te mantener la conducta deseada con un mínimo número

de presentaciones del estímulo aversivo'
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PARA ÍI,DDIFICAR Y MEJORAR 

'.Conductas Antisociales'

Conductas Agresivas'

Probleínas Psicosomáticos.

v' óiiói-tutttos trastornos de conducta'

El estimulador AR'7 permite controlar situaciones aüersivas sin

it iti*i.t ue los cables' El enfermo guede moverse libremen'

te s¡n estar baio el control:del terapeúta' Debido a la falta de

lazo exterior entre estimulador y terapeuta.el enfermo asocia el

ilk';;; ia conducta desviada v no con el terapéuta'

- AntroPología
'- Fisiología

- Medicina DePortiva

- Neurología

- 0ftalmología \

- Pedagogía

Para información más amPlia sobre:

- Aversión theraPY apparatus'

- Desensitización aPParatus'

- 33 mm conditioning slides'

- il¡tráiü t-ved sohóker'

- Thermal biofeedback, y en general instrumentos de diaEróstico psicológico

v tqu¡pot para las siguienies especialidadc:

- Pediairfa

- Psicología

- Psiquiatría

- Rehabilitación

- Sociologfa

Diríianse a:

M E P S A + Material y Edicione¡ Psicotécnicc' S'A'

ir"n* Rodriguez' 47 * Madrid'2O
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eI proceso
de persoruLflcación de

la Íd.eologlq.
antonlo y nj.colas capanos(1).

.1.1.-Lo intención de este trabalo no es entrut en análisis de-
tollados, mís bien se tmto de enunciar utu serie de proposiciones'con divenos grados de artia¿lación enffe sí. Nuestro deseo serh
provocar investigaciones ¡nús concretas sobre la ideologla desde
Ia perspectiva metodológica del psicólogo y leios de los fonw-
lismos esterilizantes de muchas conientes gnoseológícas conteñ-
poróneas. No se intento, pot lo tanto, repetiraqul los problemas
que suscitan modqrnamente Bachebrd y Althusser, cada vez tnís
proximos a la fornulización de un teóico cambio que aún no
ha tenido lugar, ni tampoco considerar los aspectos ideológico
sociales de la comunicación de nusas (A. Iltattelart) o attn bs
rebciones existentes entre superestructuru e infraestructura
(LIorx, Lenln, Mao). Nuesto cometido especlfico es plantear
uno de los eslabones de la caderu ideolóSica -nos r¿sistimos o
llanurla eslabón final-. La personilícación de la ideología y los
caminos de esta personilícación -proceso- hasta encarnane en el
indivüuo.

Bien es verdad que puesto que no partimos de cero, habremos
de nombror referencialmente alguws de las teorías antes mencic
tudas, poo sólo con el propósito de mostrar nuestru posición y
el contexto desde el que operamos.

2.J.-Definición de ideología. Ideología es el significado 4ue
tienen tdos los procesos huttunos en funcióir (2) iiel sistema- en
que se desanollan o ol que aspiran

@mentarios a h delinicién:
. Entendemos eI proceso humano como la fonna rebl y único

en que podemos concebi¡ al hombre. Es decb, un movimiento
dialéctico que tudo time que ver con el Absoluto o la &uslidad
(como so{an hs posicioncs de Kant, el Neoluntismo, el Hege-
lismo y el Tomismo).

Ia concepción dialéctica del movimiento no está reñída con
la aceptación de la realidad ontológica del hombre. Nuestm'pri-
rytcra afinrución no tiene pues tuda en común con el procenu-
lismo,

El sigrificado es la relación reclproca que existe entrc lode-
notado como "hecho ideológico" y su sentidoctantum de in-
fortución sobre el sisterru que lo incluye y que a,b vez lo hoce
aryrecer como hecho de sentido.

Vaúmoslo con un eiemplo.

(1) Hac€mo3.consta¡ en este trabajo la valiosa aportación dé
numerosas ideas de la psicóloga Susana López Ornat, compañera
de otros trabajos conjuntos.(2) R, Me¡ton delimita cinco acepciones diferentes para el vo
cablo función. Este concepto, en téiminos generales, éntrula al-
g¡tn tipo de variación dependiente enüe entid¿des ligadas entre
sí (variaciones mutuamente dependientes). Además sabemos que
cada realidad se define por la función que ejeroe. Esta sc¡ía la
afumación del funcionalismo.
I Nosot¡os añadiremo¡ aho¡a que utilizamoó aquí funda-
mentalmente la acepción matemática. Para que podamos estable
cer una función sc precisan dos conjuntos Xe l/, cuyoselcmen-
tos puedan h¡cerse cbrresponder de acaerdo a uw ley determhu-
da, Modernamente, no os preciso exigirlo a l¡ función que sea ¡F
prescntable por una fórmula. En nuestro c¡so, cl conjunto X sería
el "sistcm¡ social en su tot¡lidadl'. El conjunto f la "totalidad
de los procesos humanos" y t¡ ley especíñca que permite la co
ncspondencia: un elemento ¡ del sistema (por cjemplo el pode¡)
se hace pcrdurable y enanbierto. en un olemento y del pioceso
humano (po¡ ejemplo la sumisión del hijo al padre). Esta lunción
ep la ideoloifrc .-, -

lo digg: " La" familia es utu institución wtural". Esta propo
sición puede coniiderarse como ideológica en virtud de:

a) Denoto un proceso humano con sentido (infontwción sr
bre el sistema): las relaciones famili¿¡es.b) Esta infornución -sentido- fe hace funcional al sistema
mediante el atributo "tutural" cuyo cómetido es perpetuat
h instirución Í¿milia¡ y encabrir a Ia vez su dáseitpeño
real en le estntcturu so¿ial

2.2. -Consecuencias:
Corol¿rio I: Los procesos hu¡tlanos se dan siempre en un sis-

tema. Son totalidades incluidas en un sistema.' C;orolario II: Ins procesos humanos se conesponden con di-
vercos sistenus. Y recíprocamcnte: qda sistetzo pocibilita dife-
rcnrcs npos cle ptocesos hurrunos.

Il uío rggi4 para acceder al estudio de la ideologla, a nivel
de lo psicológico, es el análisis del ptoceso hutnanó concreto,
totrudo como sig;nificante y aprehensible o noés de s sentido
que permite inferir si es funciotul o disfunciotul al sistenu en el
qyg eslá inclyjdo-. En el primer caso, es¡an os ante la personifica-
ción de la üeologfo dominsnte; en el segundo, se- trata de la
personificación de u¡u de las potencialesideologtas que sursen
de las contmdicciones internas de h ideología dómininte, co-ttto
eftEryente de.los propias confiadicciones dcl contcxto.

3.1.-La totalidad incluyente de la ideología. El contexto de
Ia üeologíacs h totalidad seioeconomíca: sifuenu. Por lo tonto,
la ineludible definición histórica de wu üeologla necesita de utu
si''¿.ltónes cdtacterización del sistema incluvente.

- Nuestro sisteltu capitalista se define, eñ ws rasgos más gene-
rales (con variaciones en los distintos glses y éwc¿s) wr urus
relgciónes de producción determiludai y Ia consbarcité d¡vis¡ón
en clases soiules, de entre las caales, lo burguesío se instituye
coma clase dominante En (os polses del Tercer Mu¡tdo, I¿ cón-
ttadicción adopta h fortu peculiar de l4 cxplotación efecuada
por las metópolls de las diferentes fornus dc colonialismo o
neocolonialismo--- ü;';q;;;t;, traducüo a las diferentes regiones de la iotati
dad social desemboca en utu serie de résultados:

a) A nivel infraestructural (económico) la consecaencia es b
explotación. In aliewción en el trabaio: pretoaliewción

b) A nivel superestructural-polltico: el ejcrcicio del pode¡;
con el oblipdo Wr Autoridad-Sumtslón En esto ¡egión se
cfcct{ta la aliewción del poder genuado por el hómbre:
deuteroalierución

c) A nivel superestructurabideológtco: la ideologí¡ burgucsa,
que hace conesponder (es funcio¡ul a) cl cieicicio lel po
de¡ con la realidad de b explotacíón, posibílitando w' perpetución, orcuüriendo sus verdaderas ¡elaciones o al
me4os especifiaíndoW '

Todo proceso humano que prcvoquc la perpetuación y cl en-
cubri¡niento del ciercicio del púer o través dc h explotación ca-
pltalista, ptede ser denotado cono ldeología bu¡guesa (3).

Pcro al mismo tiempo hs contr.adicciones de la tolaüdad dd.
sütenu rcprcsentan en Ia próctica b poslbílidad del naclmiento .' de ot¡as üeologías.' 

@ttto psiüiti¿a¿,que nos harh wllrnos dc loslfmltis de'estc
tnbalo, poúlattos ¿venturat que la funclorulüad de hs nuevas_

' "-"'.. 
' ., .,'' r i;r '',

l: i-.

(3) ''Indudablemente, 
€!e procero humano meicccrá mubhas.

otras ctiquct¡s, e incluso éstas scrán conectag'Pc¡o,cn q¡alquiei
caso; conllevará t¡mbién el atributo dc ideológtco-burgués,' --

. ,¡ -,.. .",'.- 
:;



ms rngs ünrzoo DE ilADnD.

h

la síntesis de todas las demós ciencias, puesto que da cuenta del
'ioioortamiento que necestinmente '1iene qúe representar la
sintisis de todas lai demás estructu¡as sociales'

Ctnndola ideologla
surge la Sociologla,

Aundo ta ideotoslt separa al "hombre" d9 w origen hu'
,*il r iioldn¡ciolsociat ", aparece b hicolog la'

t,

;

:

(

como
ñ¡d.c toA cd l(¡¡Lu

E 6rntc dcl rut¡do llrno!

.rr'h h¡ürr¡ -- . .
lnm al mrpr plpd h clcrt ñ,¡.,

lr¡rltF
tüo tttt

Itrrt! flr rl{rrrB .
¡r ¡n ll¡,lnl h ¡ri{úr¡c¡¡ !

ideologías podría ser 
"n ^urio, 

c-asos la perpetuación y no eI

iniubiim¡etnto de las relaciones sociales,- -- 
i.t.-iit"t"ncias entre-ioJ niveies sociológico y psicológico

en relación con la ideología. Para ocuparnos con-prec'snn de to

;;';;iii;' r;í;;íleiló- li k ¡¿ rdtos ía,' e s ne c e sar io antes e stabte'

cér Iaí s¡nsularidades ¡ruis ostensibles de ambos planos'*' ?ü"iSliltll¡t surge como ciencia particilatdel intento de

ut ¡üoíóiáít tllnt tít de llegar a conoéer la legalídad. y la histo
rb del delanollo social separadamente de l4 Economta"' cuawo
';á;;";í;;;;;;:i ;; ;¿ñí; li;¡icitat, tanto ruús fontutista ttegó
';tr¿í;''ñ;1; ;;ríiteia o rebmptazar ta investiryción de tas cone'

-iiÁít lii*tiláé ü v¡aa soóial por anáIisis forlulistas v pot

h;;;;; ;;;A;;tuei analógicas" (iwarx v.Weber' Rettesiones so
bre la decadencia de la ldeología' G, Luckacs)' -"'";ñ,ñ;*í *;;ió;, sA *cimiento. áe Ia socidlosía está '
,*;;;A; ;¿; las exisencias de la ideología do-minante' tenemog
;i;;;;;; ;;;;ñ;,lliiá;i ál¿ mecaiismol ideotósicos dan tusar a

ü'iíiá"t"'ái""ióio" ar=u psicologfa itel dualismo' del descon-

teito v de la- atomización,
' "' k'¿Zii"iiíiái,- nál¡ont, Ia nunipulación idaolósiw' at hom'
bre áe la soiciedad -es decir al introyeqtarle l4 awnencu ae

lis"o"iñan: luise uno liáicla aislndrígue, curiosiparadoia' a

La oosibilidad de recaperar h unidad artifcialmente negada

*.tn 
"t'n"iitte 

medbnte ü inclusión de los respcctivos contextos';;; ;'-üAsi-tÑabarcan. Quede bie4 dar-o, sin embargo, quc

ho Dretendemos quitar b cspeciticidad de bs rcspecttuas detu 
"'óíotii¡ió'áá'i^pl¡* ta cayiiaati ae profundización v cueEtiott¿'

mientodehsmis¡tus;'. " :" ')\ i i rrrl. r'-!r"* ii'*;tr;;;"de ta Sociotosf¿ ¿s l¿ inf¡aestructur¡ económica'
"Ei";;i&i;lrüÍtl;'ióE¡;áilisuieréstncuraideorlsci>

,políüca--aunque 
en últitru.,instancijñre ?. 

,!:3y"o *!
'-i-----. , 

,,, "
''i..

(4) : Iá psicología de las aptitudes pstá fundaméntalmente co¡t'

;.4
taa---. -
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(nnsecuenrcmente, uno de los obietos de estttdio serán los modos

fr';;;;.;:ii;;¿¡ór'1e!.c!tgdo contexto que a h vez devienen en

"^{"y!#:í::::'#il'ffi"*con er poder, son.ra materia so-

tzffi,;i'ilhl*lsl',*,ií¿'f :!',íü,::':";;3¿!:,"#:í:í'y;
ííiiiifo:á' * utu -so.ciedad 

de clases'

Sal¡emos tutflDten por otlo lado, que el.hombre es sucesiva-

^r#í"tiüriáii-li 
áós f"rmas de expre.sión'producción que le

'ili'ioiói"tonente genutuus: el poder.-y l1 oo. ysp'1 de su.fuerza
'í;;;i,;i;:Á^liise enaierun v se institucionalizan en los res'

Siri¡ióíio¿rrrt económico y folítico del estado capitalista' Es'

"ái'íiiíáiiiáíñ; 
son velaáoi por ta ideotosía qué modela así

í*lt*ri"l1li;nl'l'.r¿irrr¿¡"¿:"."t::4"i:'.1"i$i',ll':';
d'h-T?*3i:::,fÉiio¡,.l",ltli2l?#i;'viendo,poseerunovisión

w';ir*'l¡:irn:it*tr,*'ii::;:¡;r:ffi
iii:y:;i;",tilf ,,r,1:;;n:sY;!i?':ith:ri:w:#;{'í!
"íiír¡üZ¡ír'ái-ta'pigotofto,'Pormisiy:-f :.4!'-:."^":iconocerta;:fii:#!f !;,{;::,Y,f:n:,n,::::f¿:Z"füi:,::i:i:'tii|íi;#,
i;;;;;;;;;; liiiüo de ta socioeconomía, de ta potítica v de

lo economla Polltica' -- -fii"t iiestros esfuerzos están centiados ah-ora en-mostrar en

uthííí,ióliiiit s üs distintos separaciones efectuadas minucie
s-iminte por la ideología dominante'*':'í;';íí;;i;;ü 

ínenc¡¿ de separación de su origen sociat.v

b nigación-amputqc!ón de su desanollo es la consecuencu prac'

tiaa del Droceso de mtertwliución de la iQeolo-gía (.5)' Todo ello

;;;;;;í' ;;;*n¡n im¡c¿ interhu¡¡una "cotidiatu"' Esta misma
'í¡iiííiíá, á;;;rt ;';¡t "iociat" ese pecutiar estar v actuar en et

trutndo del ser "aislado"."-'ñ-ráíÁiiiao específico de la psicología.en es.te camw es -in'.

"u¡|iiíírá'a-piüesó 
de intemálizaciln (sénesis en lo sinsular-)

iíiiL ü"áí"úr;¡r; concreta de este proceio v la posíbilidad de

otras alternativas' .

5.1.-l.a caractenzacron del ser humano'..Cua-lquier tipo 4e

"tiíáíántftmll¡a 
siempre con una c,oncepción del hombre' En

i";;;;;;;";;-;;;imos iambién que abordar et.tema' siquiera sea

di iasada, polque lg ideolosía no es un abstracto smo que'

lor-l[Zóltiar¡oi es el producío de la-organiz.ación s.ocial v apare-

Zi tisodo siempre al ser hi;umano' Estl, cabe decir' para el ser

hu¡nano."-"Ñ;2t oosible, por tanto, dotar a la ideología de un animismo

oui'íoí"píí*íii'ñinen* íiempre como coicepto' Es necesario

trZiu'ái-situaciones conuetas, practicada y producida por insti'
úi;'iXt:;fá?i/^'ír"f 

o'ffiYíX"kserideotósicaporquvde.to
o"" 

"i\:iotidad 
hablamos es de cómo interesa que el hombre

i;;. i; ;;;Ai; qli io ioaemos operar con et coitcepto im?.tlci
;'d;;ír-ir;^"io taio 'el riesgo dé caer en los falsos entendidoc
'" 'tninilnot que'lo que el el hombre no puede ser pla-nteado

oorí¡tiál áé to lalsa prámisa del individuo aislado (es fal,sa,y es

íieiliacal Tampoco existen totalidodes extemas entrc si: hom''il'í"ilíirái¿,'que a partir de un momento dado -el naci
mlríto- se interrélacíonan para modilicarse mutuamente'

EL HOMBRE NO ES SINO L/t SOCIEDAD PERSONI'"iícÁóÁ-sEcuN LEYES ESPEoIFIUS Y,FoRMAs'cóiífiÑc-fnrss A NIvEL DE cADA uNo DE Los
HOMBRES,

I¿ ideolosía vigente nos confunde llegadoq a. este Wnto con
u*;";l;l;7¿lsos"problemas. De manera sofística se puede pre'
Euntar:"'"i)" ;Cómo habtar de la sociedad para explicar al hombre?

- 
\Á-roio ta delinición anterior nó invoca para establecerse

úna consecuencia de la misma?
u El iiso contrario, la sociedad antecede al hombr-e:^y en'"' 

1áiiói,- ¿¿, qué eitrafu entelequia se-estó lublando?
cl S¡'-il ttóntr:e e¡ e! antecedentA rcndremos que lubbr'de

textuada por ló económico' Dando lugar así a una nueva escisión
en esta ciencia.
¿il--üia;logía no seríá eficaz.si no estuviera internalizailu
bl m" ."tó se cónvertiría en algo mucho más tosco que.€l.siste
ma utiliza sólo en casos extremos: la lePresion externa' (Yroten'
!¡]i iilliü. cá¡cel, extorsión, etc.). La pbsibilidad práctica de la
inieinaiiáción procede del esencial inácabamiento del homb¡e

"n" ""r-lin¡izadb 
su periodo fetal. Salvo circunstancias excepciQ

n"ti* i" internalizacióñ tiene lugar sobre todo en los primeros años
de la infancia' ' :

sus potencialidades prestas a desplegarse m su contacto
con la naturuleza, pero no,de Io social.

Pero oanne que la sociedad y el hombre no mantienen un¿ r-e-

lación lineal (cauwl, de antecedente y consecuente y mucho
menos casual), por el contrarío, se trata de una rclaciín de tn'
clusión (6).

Ia sociedad se hace haciendo al hombre; la sociedad no
existe antes que el hombre, su apartción coincide,con la de éste.
I¿ sociedad existe gracias a seres singulares y reales. Y decimos
recíprocamente: el hombre no pudo *r primero para alumbrar a
la sóciedad despuér,'el hombre-se hizo haciendo sociedad y sólo
cuando hizo sociedad Íue hombre.

El salto cualitativo que trurca el paso de un¿ determinada
comolicación en la hordá de los homílnidos elnacimiento simal-
tánio de lo singular huttuno y lo colecfivasocial, sólo puede ser
entendido si oénsamos oue cuando utu estructur¿.alcanza una
determinada iompleiidad se transforma cualitativamente en offa
y sus elementos óonstituyentes adquieren u¡a esencialídad -que
bs una diferente funcionalidad- también caalitativamente dis'
tinta.

Veamos ahora la definición ¡ttás atentamente. "Sociedad per-
sonificadt" quierg d99ir.lq genérico-social'histórico. expresgdg en
lo senéricoslngular-histórico; pero no la trasposición mecáníca, a
eslola reducidi, del nivel social-genérico haci¿ el nivel social'in'
dividual. El hombre ¿ncarna, merced a factores contingentes' no
la univerwlidad de lo genéricosocíal -si osl luera todos serla'
mos iguales- sino factores concretos, t¡tás o menos abarcativos
de la totalidad.

Adettus añadimos: el hombre lo es ontológicamente sólo por'
oue existe la sociedad. Ello indica que ambos niveles, social'
i:olectivo v social-sinsular son inseparábles, aunque estén regidos
oor leves'específrcal privativas de cada uno de ellos, que son
justaníente üs que nos permiten identiftcarlos ya sea cientítica
o intuitivamente.

Así podemos decir:
;i'Él h;;ir;-ii una fornu concreta de existencia de h se

Hioótesis: si la fanciottalidad de la ideologla al siste¡na
se'eierce medianie la perpetuación y el encabrimiento de
los'poderes económióo i político, y lloósemos esta afir-
m¿áión hasta sus últimos- extremos, podr{amos convenír
en aue la inducción de la ideolosta domi¡unte en el ser

hunbno se tiene que realizar desde los comienzos de su
ciclo vital, de nuñera sutil y valga la paradoia' con apt'
riencias no ideológicas,

16) Relación que extraída del campo de lo matemático debe-
riiói ¿efrni¡ aquf como aquella que ei constituyente de los dos

i¿r.iñ;de la'ielación, nii'rguno he los cuales ci sin ella por má
oue ent¡e ambas totalidades (dotadas de relativa autonomia)
ie observe una Totalidad incluyentc y otra incluida, que lo son

en virtud de la ¡elación que estsblecen. -
ii1 

- 
Ño oodemos dete'nernos aquí sn el concepto de neccsidad,

iomo catigoría, según el materi¡Iismo dialécüco. Baste decir que
ü nlc"si¿a? suige áel conocimiento real de !a situacíón' qu€ per'
mite una deteuñinada apropiación'control de la misma. El cono-
.iiimienió de la situacióir diwela como cierta una determinada
conducta, con corócter de necesidad El desconocimien!9; Po-r el
ñirario; insume en el aza¡ (elección a¡bit¡aria) (cleciión idco''
lógica) o en el ensayo y error (aprendizaje). : '' 19.'
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bnsectencia: muy bien puede ocarrir que lo oue acostum'

b^#;;";" fr;:;;' ¡íiáfdáíi, 6- áíí,,íññií.'i in áiótisis- sup er¡-
íü'i-i,í"-*iii,t¿a,;,'6"yn:,Hy¿f":#!"',,t!í,!"i:yÍ;:ry;#
f::;'X:{:f"f:"'i¡'!f;";a;";;;;:iízi-,iri¡stíiótáí¿ióta'ff"{. i; ;i;';;'}áó iás-fiiit'tttos det "hecho ideotósico" es

'ü,ít::*w:i::{nir::*xt:ax;r:f;:::;'ii::,#I#¿
tir estar 

-tntis 
desenmascaradas'n' íi)á'iifftíül'iiotiiiilá" hacerto con cuidado' Es neces'

rio obsemar to, pro*rÁií-plotieñi-aesae diferentes ángttlo\,
';;r;íü'c*';; ñ;f ü';;¡"í' ótito' v tos que-pueilan no serto

'"'1.r.-'uhecho ideolégi co"' otando ilefiníamos la ideotogh

n"üt't",r-;e;i';;nálñó'-iilolQa'o;',-conceptoquehemosreite''ü;7"i;;ür- de entoncei' Éeten¿lemos ahorá delimitar con
'#í"iuá'ál¿ ntrrii rilá)¿io" baio este etunciado' toda vez

':';l':f Ii:,H:?r?:fr ;o'Jni:,#i:'itr':;ha.v,udaesenciat;' i -ríiiit ilai- óó^t¡üi*t' - si queremos emplear los t érminos
'ttrH;;;i6 ;6í;;:A;b aeiote' Ne e4vie.nuteriat etecti'

;i,*li;-lm:;l{rlííL!'#":líi?¿,'f";!fl'xn!:,1;,il,ffi 
,,

íü";;r;;;ít;;tó;;n¡l;a d;ntu cónducta no nos anoia ningutu

luz sobre esta cTtestiótL''" "ü'iiiiiiiliiiál actar¿r el panoranu' dice schumwter (8)':

'ht'i;;;¿;;í¿tifit, u iit¡il, iií,- iaia¡ai con 
'una 

exoerienci¿

#:í:ir;i,r'l:tri::miYi;t;;r,:Ui*f,:,ün2:íi#:
nútó;i;;:;ü'u'iá*q dli *¿ es iguat para a *pü"M f!ÍrffiÍá,-iaita¿o. 'Ias cieñcias soci¿les no comwrtet

Y aiudimos notonól-';sl, pl* oq.'"'que aI proletario h
piedra le suele caer encittu de la cabeza"'

,ttr¡l¡xlr,rw;rx,gr¿r,r!;';t,"ff t

'xg¡¡*wWffi,afailáiii1ó-to tecu'a literal ilel texto nunifre'sto'

como antes a,e,oñiti' tá' ioiiáiplación gita'txo v dewincu'

Iada de tos hechos //.';ü írü';-";r¿iiinc¡as de la'íntenuliza-

ción de la ideología vigente'- - 
El "hecho ideolósico" es conceptualízable únic¿mente en stt

níri íiíiit 
-77liiién"íit-to prái*' tucqdo de etta se desna'

'nralizi' Ya no es.,"-í;,4;;bia,aw¡iyyiy,t,gl:";"[nü,::#,!."tíí;.i;i

*fí':#'Í:*!Í'É"!i;¡*rAtthussér,sino.*'-ü";'düúff 6;
fffil'cá;ff;úttól' "it.'¿óói¡ 

éon ú funcionalidad covuntural

r;.:;i;8,"';ttr'^!'ri¿l'?,i:":ffi!,,detimitarerr:rzry::
aáiáeíü-l;"il ü il lii;ilai 6' t'o 9¡'-ryy:tata 

de prcveeL

reoroduci¡ v controul. ni stt paitá' en el rigor de la abstacciÓt\

{iii:,1:tñrni:;nt*,aw¿!:"íxrí,2r}:#¿?!i.Ti,fr'i;;;i; ;;;iíñ;Tiii,'"d;ae determírudos conocimientos que''
en sus rrunos, so" rií6'uúziáós al sktema d9 clgses vigentes'

,"" "6.z.:Gt'"üp*'üió.i.ñd;ti 6!' Ia nsicotgsta ev2t11!13 y
s rlf¡ái yZ i'xlo""aisx e n fi r tiaiar, 4u n q.ue firriÍi#f!2! ii'ollcitamenti de esta caestión l4 prcsentan tmpt

iiguiente fontu.
El niño nace e ncluso se haceenwurealídadsocialPeto''la

*r;iii;#l*f#rii-'l,i:::[::tui'l#'#,tr;?:;i]$:,f ii!!;
;;^;';;¿;;;;;- u"ñ:,i;;---i;sid¡osamente b reatidad enta a
';;;;h;&;;';í;"ü'71;;i;;¡;^", Ú7 

"no 
oue modela' s{'

;i;;';ií;{á;;ñ7,;;,;;,;*vó7ii'ól¡ni"ioacibadoesmacho

n*tr$"*{#l}ffi}lTgHffi:ti#ll*ffide la American Eco
'' SchumPeter e

"Establishmeñt" qu(
de ideología burguel

ii¿"'r"*"tr't*"mr$H,fi Tll?8*olu,Tff itril'fÉ''l
'xft*i*ltili:¡ii'mmm$rirrym'm:*'l

,,*'güt***tHtffi ilif,t'r*l*llffi*r"

menog importante que esos preciosos datos sobre la estntctura
'i;-t;;-'¿A ü*iolío inÍantii. Se está gestando, en ciarto modo,

lli"ñfiial*aai táciía Parecerta 99m9 li lo-que en realüad
Ziñiíf¿íórill' tlen fueri ta po t e4ciqtidad de ad¿p tacíón'cambio
áeI asoirante a ser hununo -no dectmos aún set nuT Mo- y qu-e

í;';;í;::t;;;-1"-ii"etio sbe, se siruarg er.t t9 s9c-wl Este estito

;t';r;;';it láriili¿i"té én las escael¿s .inttutadas "socio.sene'

n;;;2,'firi a¡iiii" entre considerar al componente biológico
nrehu¡¡uno como un rnagru en el que cualquier cov 

-es 
posible

r::"wimiiii:;:Tüifl"?f ;:,frw;frx'f ,":;#,!,i,!"m'
drama de la hununización- 

de ser cohe--"'f",*;;l;;7ii¡r tos t¿rn¡nos de la anestión a fin '

,rnirs ián iodo lg que llevamos escrito:
'""';;-Ñ;iú h"'i¡ito noslá inora ese n¡ño.esencial' ni lo va a

"' íií"náio'áólaiié nos alcanza (ll)' Partir de eso que

acostumbramos a lh¡¡ur ser humano es-utu entelequit

:iii;:i;¡tir,rrr:*'l.tr;trr:tnft"nYí":,#f;
fr'ótii it-iciendo pi"nn'^ente y sólo con-referencia al

T"t\Át"iil ilóthii¡iuot "" 
cada etaw wdemo-s-lry:

l¿ relativa constancia de su procgs-o de numanr%cton'

;";;;á7'; 6;f wl9¡irypto url ying le nuestro ambien''illil*¿o ¡i" tos'estlmulós ambientales pr'onedio y con

iotac¡ón biolóSica promedio se síenfr.a los,sea mesev'

tt Vtilíitliláliól si" iener q-ue recanit a cabriolas mets'

r:;m:{,r-t;':T.81#1ffi'h'iüi¡á-üd'á t^vés-¿ti is sucesivol eslabones y de-e4g'e
' ellos los que entroÁ- 'n 

¡nmedbto contdcto con'el niño'
üii¡áioa es obieto idóneo de estudio-pue.sto que wsee
fr;-;;í$*rü nüto'ica Ete permite üentiftcarla en sus

áloai i aaerús antecede'ol ser hununo concreto'

*tl'"#i'aZí-iiñlíáiil-ii'-láliliil've¡tir.etaceniodet
,nu-nrúii t *áüno v ls"t"iiii'í i m.üuÍíq@ int1tnse-ca !!3¡';ü;;i;t;7;,fli"lrhoilldi-áa iivir",.r:t &panós, pós' I 37)'

- 
fteud répru.r!!" "* "l:#J"yr:ou:'{:#ffi':'*'PrinciPio del Placer -
Nosotros contaponemól itiz relación de inclusión:

hincipio del Placer (i-iu-op"áiio et disptacer) en wu Reali

dad ( ¿en'dónde si no?).
Tamwco se trata aqul de volver a los planteamientos nur'

" ít;;í"ü ü-rílilsü-soorante, con lo que har.lamos tttu so

Yíii,'iY.it:;[$:lf s:i,'i:'{t;:Vir#iút:úlo siguiente: "Desde tu
satisfacción ¿e tas necelüiáeí i it ¿' adaptación ¿ l¿'realidad

;;'#;íÉ;'t; ilnt¡áiiiao{Lrño separadoi v opuestos' utu ne-

{r#i'*rery*Xff f ,;;rxt;;rSgWm

El orocao de personifrcación de lo social (y ey Oarticutar
et brxeso ¿, pntoii'üiiíí ii ü ¡l'l6ií"ol eistá regido

pór la conttadicción histórica entre:

El Principio del Cambio - Principio de Resistencia al'
Cambio.

,,f#i*trffi 
'f 
i:,n9f;:;:ffi;,{f ü!;üf'f;:#:i

'Í,#tr;mf[í:;i;l^"*,f :i,#T:!*,ff :f,K',ffi í{#i
'ilií"t¡*i¡¿n 

de esta úIti¡¡ta--" 
ÁiiTLonlersión del radi4m en plomo''

. ,. Ast b homeosfds¡s. 
'



I-a tensión-satisfacción en el nivel pslquico (13).
L¿ fucha ile clases e¡ílo social, etc.
El proceso de interwlizoción de ,la üeologla pgteqcia lo-s

aspectóc que atañen a la resistenci¿ al cambia El obieüw es la
adaptacióit a Io necesidades y propósitos del sistetw dombun'
te. 

-Para 
ello es preciso estimilar un tipo especial de conductas,

aue ,tuis adel¿nte examiluremos. Para los sietos ile estos con'
.iluctas, lo ideológico se constituye en ralidad obietiva, en uru,
representación del mundo que permite la validsción consenstul
de hs dktintas $bietividades"

El hincipio dál &mbio no procede de ningitT a priorí, ni es-

la hipótesis necesria wra que iodo concuerde. El hincipio del
Cambio (sean u¿les fueren las leyes *peclfius que en ud¿ caso
lo riian)'cs h consecTtencia teórica que procede del conocimiento
oue-póseemos sobre la fo¡¡tu^de existenci¿ obieüva.de b nute
iia: él movimiento. Qtdlquier esenciolismo wv a conYe¡tine cn
una fosilización 4te nailo time que vet con los nodos dc lo -
nuterial- 

. ¡-ú AAr¿e procede, entonces, h ¡esktencia aI c¿mbio? fuia
cerü que csta iesistencia ptede ser tambiénuwexigcnciaartifi'
cial dól consmtcto teórico con la intención de redondear la con'
tradiccióndi¿léctica lque sería Íals en este uto) ya que de tdos
es sbüo oue tum esiablecer utu rclación dialéctica es necesria
h presencü dé dos connarios (L4). De hecho no es asl. El cunt' -
bió entrafu, wa su mísma concepualización, que ló que cstó
siendo dde de sc¡. Sq implica uru estructuro intertu, con cohe

(13) I¿ satisfacción a nivel humano, no er ta s¡mpie doqca$a
de la tensión; ni tan siquiera la brusca desca¡ga de la tensión. En
todo caso, estas aproximaciones represontan-la simple notación
de elomentos pa¡ciales, más o menos ecencialeg procedcntes de
la psicologfa experimental. L¿ inclusión del kincipio del Ni¡ve'na y del Thanatos tampoco acierta a ca¡acteriz¿¡ el problem¡.
l¡ satisfacción os la culmlhación de W nccesidad-gropósito (eon-

. ciente o no), Pcro c la ve,z la satisfacción es cn sí misma una ne
cesidad y cl propósito, por su parte, incrementa el montode telt
sión a la vez que representa la vía de dcscargr. A nivelhums¡o.l¡
satisfacción.e5 algo cu4itativamente distiñto quc el problema
te4sión.reposo de los biólogos. *¡:, ,, .,. j :i
(14) 'l¿.Relación 

de Contrarios merece que nos detenganros un
. poco en elliu No se tratan dc dos elementos ostáüco¡.inertes cuya- iombinaoión. produzce- mrigicamente el movimiento.- Esta repre .

. ,'. .'- :

rencia propia Por oto lado no hay cambios sin que existan ec'
tadios mutwmente diferenciables. El paso de uno a otro es cam-
bio y ¡esistencia al mismo tíemry: de no haberlo sería, en cierto
tttodo lo uniformidad, en definitiva, el no cambio.

Pero, tainbién ocune que la relación entre el cambio y la re'
sistencia al cambio var{an- acqde al nivel ile complicación de lo
nuteri¿l que estarnos consüerando. Ng es lO mismo el proceso-
wrticularizado en la transposición del radium en plomo, que el-oaso 

del esclavismo al feudilisma o la ambívulencia del neurótico,
'Existen, cotno hemoi indicado, leyes especílícas (dessabiertas o
no, scgítn los casos) que petmiten desentrañar los cambios con'
oetos- por los que' ¿i*cune l¿ dialéctica &mbio-Resistencia qI
AnOió, en caü caso determhudo.

En el ¡nedio soci¿|, lo rccistencia al cambio viene concretada
¿o¡ cl eiercicio del oódet.oue emaru de la clase que lo detenta
Taoova¿lb oor aauelhs oftós aue lo tmnsmiten y- actúon como ''cñmplices'del misnl¡l,). En h.forrucün soci¿l cdpitolista la clase
detentadora del poder es Ia bu¡guesla.

El ooder deviene como Dróctica en el ntovimiento dialéc-
ricó autoridad-sumisión, a¿yo conebto esb Wtrifréación
de los papeles desempeilados por los miembios dé la rela'
ción: diiisit es tenér poder,- sq dirigido es somctene;
ser gdre-es ttundar, ser hilo obedecer: y asl wcesiva.

' meite. Est¿ estructura se opone de manera antagónica a h
distribucün funciotul de lós roles, a la asinenta ocasiotul
de los cncuéntros humanos, al liderazgo sítuaclorul, etc.' Papeles todos ellos esencialmente cambiantes.



actividodes.ttot2l!:y:,f#¿üf:l!:!:i'*i;,T!'fli!)íif#í
H:{"';,níf"'iÍ!i'f 

'í,etio?á";'^*;,;ü';iü;¿;elario'pa.raerec-'r;;;\;;;;;i:it;:;tó;;-;tt" 4es ocuparía Por !!:!!P; Et sistema

;;r;;ñ;;;i;ll;;iiií" oií tibe'o' á esfiaios superiores de estas
'í'lií¡iiii- rrpríitivot prró lnátspensaues para'el correcto des-

'iliegae de la'economía hw¡una'
De alguru nuneta, u ideolosla hace, también posible la auto'

¡¡utización de ciertas ronil"ntl o'tiiuttes y Pe.4sámientos' I'a di-

ritr:f 

'f#lv#i;!rf'*:;;;;;;r;;:ü
-áiú 

cámtioresisiencia al cambio'
" 
*2"; 

ü;;;i;; 
-inl 

i¡p¿á'á' ilt' tivr es. de. menor r esís t encia det

^'w't';,:i"::nT"ff"!Í":;;i?.i;'#::J:?ti;lvrsttesavet

ri;ffi:rf i;;,f¡#firif*#ídíi*,,*'t'i¡
;'ñ;-ü;;;¿;iometido,lf::;l',fló#:"1:[f"'?^!lllio¿opo,"t

,*,!i,iYi;r1!{?'f ",!"i;',i;;,ñ'"1";"i".0fu a";;;'I;'^¿;
- 
iñlor- oos¡it, en cada momenío histórico de-te¡mina^!9 L-'-t::!:
1i;;;ñ;";;;t;i'en función del desarrollo -de -h autoconsciencw
";;í;;ü;;fr^iü--tt á1"¡r, nó s" t'ato de disposiciones votun'

ii#ti{in 1í' lüii- ¿o^iiiilie,'l¡il li{ ¿ispügue, de sts reates

TÁIlíi¡üaáí él- to estrucnra dominante'dominado' que como

';;:"ffi;*;:!:f il¿{ffii:;í"";Tl:;;YJ"iiift','{f ;,*n,,n,,
¿irr";tli¿ó-"iólát té"toti¡.' (.15) (que atmplen funcíones con'

lni ol v á v ec eí c on nadic torios )'-"';;'Et i;;;;^teA;b transmisión de la ideolosía de una gene'

,oríór1 ;;;;,' 
-;;;1; 

r¿s,,ltante trunsvase'enftentamiento sene'

raciotul.- ál tn progesiva pérdida de eftcacia de-los sistemas wraes'

t^íklit{ ó'ei 
-io¿ir¡o*tZtá -íi 

iometiao implantador de la
'i;;;ü;ü." ü-é¡iÑóálnuvór retteve aparece en Ia familia'
nue vio rccortada prtm,ro su iunción econémica' posteriormente
'l;";;á;;,";;;;t'- iiii, 'á' 

resquebraiarse su papel de crísot

de ideologías. - --.¡-'- -ri;á¿i*mente 
los estamentos educativos sufren un destino

símili cada vez que se hace ttus ostensible el corte que repre'

i'iiií ü-íipáii"Zlii-p"iá át trabaio v eI eiercicio det trabaio

mismo."""'ii"'r¡*t^rnte la impotencia de la ideología burguev para

insumir a hrgo Plazo:
IJ El Pioblenu trabaioocio'

Ih El broblema producción-conVlng"
IIi ) El broblenu idealizaciÓn'reaticnct' -

H i;í*;í; ¿e' toaai istos brechas- en el.nivel humano con'

, r, 
"t i i7 "íiiií o i 

"- 
6i 2liil í" l' viié ao a e s de c o n llic t o s 

. 
qu e ta

íiiáiidilíiuulr¡* slni *idado celosamente de establecer'

YrrrffiirHxrt;w¡#-.*'*
bio.

El irucabamiento estructural, con que el-p1i¡tcipiant.e de-ser

humino-comienza su vida te posibilita la inclusión en este mecuo

o:: 
:: ^":. 

ha ensendrada

sentación implica un formalismo retó¡ico pseudodialéctico que

nada tiene que ver *i' ii-?-iut?ótita matgrial.'.Por el contrario'

ili¡"iüiá-tJJeci¡ to queisiá, no el Absoluto) la materia en mo'

ürn"fii;: ü-¿ii'óitiri"á en suó contrarios; quiere esto deci¡ que

", 
il ü i; Ñ¿ 

-ááliño- í"- l' ;id;6 ió ó tio' cada constitución

A:U ;;'üü:"Ji-LíiiíiÉütíJ-dó; J' piopia resistencia (rorma)

i-^tul"ies mate¡ia Por el cambio'
' " -'fti;;i;ññü á t"i-ttum"tto es vivieirdo y -deja de ser

con la muerte, p.to ti'"¡¿u t" üiva a mori¡y le.está impidiendo

ñ;";ü;ü;¿21 
-Afirmaciones 

éstas que nada tiene que ver con

el Thanatos freudiano
ii 5'i*'ü1áóüí. áominante tiene -catacte¡lsticas 

oue se extien'
den o pretenden 

"*t"náJt," 
áiodos los integrantes de la sociedad

*i:,'L'*ruiiiia*r*nx'.i;ri;;i;!'::::¿iüi,Ti:':H
loeía de la alta burguiiiiiál-iiiit"s"s ñedias.o del proleta-riado

;;?; ;;i l-,,;;ii- ;¡tñlto J a" aquellas' lambién lo es la dire¡en'

te valorición del sexb en el hombre y en Ia muJer'

iii;'-;;id" ext¡ahbóral áel hombre se desarrolla en lo que

acordamos 
"n 

uut.t tiir?toi' paiáiitruc turales.(familia'.escue'la'

22syilJ.il;::H,',1'1fl l'.tl$*',*"¡ri*t$'Si.'3J': jh"¿lf

&be decir entonces y esto nos parege- cgptlgl, que los as'

#íi^i'm'iilá' fiino on c/iMBIo coMo DE RESIs.
'rEñAÁ Ái MIsMo, No PRoaEDEN PE-y4plESEN''cíií'óffn¿rwBRls stuo DE L4-DIA-L-EcrIca so-
éü"t"nlv- u oúE st ENSUENTRA INMERSa' IINI'
Zlñ nñip u n-¡E s E NrI Do APUIITA.4 E N -LA .cuE N-

fr-lbT tióubir su oAPAoIDaD--INH-ERENTE
iíÑ,qéÁEAiiüÑiú on mctunst EN ESIA DIA'
,LECTICA.

La resistencia social'al cambio se traduce en la ímposición

de üs di¡erentes reglas palra mantenet un status' que a su vez

es contrario al propto aisanolto del .sistema' Este e-nfrenta'

;;tu;;;'' ;;:ir"';'s,t¡íi- a, 
-biecha 

concienciadora' posibititando
'iói 

t¡pos dilerentes de cambio:

...o).*.odo!,:,!9r:#/:?x,f :,0trí!f"!í!:;l'"?':f ?jíxl;nllista ("HaY que saber vw

"Y¡:*:i;:'r-nln":tü:":t:z't'ffixí":&W'4::#''fi¡tn-^e"i;' un seclor en eI caidado espiritual Q9 su gtey' etc'
"^';í*üro,;Ainii pie¿e suceder el salto ca¿litativo' qryg no-

,o,iítiriíLffo-';-'ri'r;;; áit'io', en ta pqra adecuación at
"';t;-i;;n;áüt;, iino en tipieistg en caestiói de 1o!9 9t orocgsg'

'"''i,:tf:ii#tix,#*l;xr::nf:,,1;ííí::,:e;su!;1,;
otaiei-relt¡¿a¿ era una falsa representaciÓn del prcotem¿'

'*"il' liifrTo" ¿iiliriia iáá- áiáice" det ser' humano tcuondo

"i:#:'f 'í;:,t:#slí;:ii'!*iffir:;Y#:^ifti{uíiis
xi,ri:ii*:iiffi"":il,ln::!x;;;'i;w#;:nr:'!;ygi7,';¿;;;;";;í;i ;;i¿*io pa'lti 7iió'neatización a través det ciclo

i fot O src o t en s ió n- s a ti s fac c i ó n's eñ o'"'-'ií'*r¡Ao^os, y dlebemos hacerlo' que rcpresentarnos el pro

r:i,:,'X{!r'üi:tx;#'*n#''f,:':ngwtiT:ínixli'ií;;i'n;;;";;.' ü ex¡st eñl¡a óóiii-' n de tensiones' satisfacciones
'J'?Lií;iíó;arn"iaot 

"nl" 
ióJ utittt de la biología' 'r-epreien'

'r";í;;;;; rl;;;i"tá ¿e i*-nrt¿ iy' tuego .sufre.modifícaciones
;;ii*;;;;'t l-¿lóidi- rt, mim'nto'ta conñotación de tos conce¿

7ái aiter¡orés varía sustancialmente'*" i)'íl^i"iíáildi 
"eiát¡il.- 

aé in¿s determinaiqs satisfaccie

"rtTnúilliiálóias 
ae por sí).v deryra yrys-,t-e-nsiones ptovoca'

'á-""t 5* nii^itos aue ilogrís¡íaménte se aleian de los esquenus

iloiicativos del arcó retleio o del troptsmo' etc'*'Efiíéíi 
lrltlói-satisfácc¡ón en eI proceso humano' no se con'

sume y autoalim"rto ,n ll ,tnito. tnt satisfacciones se- entiqug;
";":;*:"-;; ;¿láiritluror'-' mbiioiti tot feiómenos d¿l aorendi'

zúe v'del¿ creación. roariiiói áecir que nuncavamosihauar
#lití"íáiirí- i;¿l;;das;' ¿;"' áú^¡n"n'c ompte tament e et monto

li iáisión."' 'Eí"iíü, de la satisfacción'frustación de este tipo sinsular

zz!;:'iii:,zti::r"l:!:nl;l{:n;^*lx:nr:^wirrfr itW
ffi irí,ii,".'-ñ,-ilulátuíibia"igb¡ita'qye!'!l9"iri:!1!-::!::
UiiiiíÁtíñl-*-ál ¡ndividuo' Así, cosas tan próximas v aparen'

temente inmediatas *^;¿l 
- 

;su¿rru. cornoigl ¡e.efectúan 
me'

diante eI offo. IJn ot oiioi¡oti'iliio¿o a in rot' cón rasgos de

terminados.* "' iíiííl,ii^ o, n',olÍi,o{!,n#Í:i ru:: ;::i,f ,ff fl: :'#fí
t##trffi!;rn"-"H:i:f-tf'í;;irYtiir::"iW*
viable óooner al gérmei

"#;'i.!{l$i;Hii;!.r,,zr::t#;:r,t!::r#,:::#rzT:i:;
ííi"í"áii¿i,.' il iáio quó' liii¡i"mós'tg qu" ettomos exponiendo'
';;';í;ír;;' ;ií lóit"' eií' lin¿mica deiemb-ocL en una orimera

escisión. La' Reatidad iíí¡íü-ü' ti fúa;a v''-1!!'dtd gbptya)
"lriix;{üiyl:,:",x':w;sn;it;!xa!;:j:':'fr}
7;r¿'U'r'ü-;;;*i;-h;"1ii'nolióiru1nti"s"'taética'tadípto
,iü"íí ü't'iilál¿'r;*u'ít;t'i ili'' so1gryeite q!¿e esto ítttimo '

' anando aparcce, yo a, 'iiiiái'l'cto'i f aisti"ta esil oroducto el¿'

borado y no to, ,rquil#ií'píííiítiíol'iii rcn ü vía resia de

implantición.
Si el niño sólo puede recibir tal nombre 4{ia4te 9! groc-eso

l:,xr,iíi\""-*i;innrr";MU#:ífffiiír
Dümiten accecler a un sát humano. tttás puro'.mer

frZ{ il;;: *i;;;;' oisdir;" áLi'i;í;uil se-feiáerian ruis tarde; ahf

;,#;xuí;,;íirt'i;ii':it:,trj:rx¿,tlt:í;ü¿ü
#it',*xl;:i,m:r;y:tr:j::r:*t:,:iii1'.iltl"*r



No oodemos realizar mediciones entre ambas ya que estamos en

nlaios caalitatívamente diferentes (17\.
' La "oposicíón" que la reatidad presenta en las primeras fases
del désaiotlo, en la práctica aparcce co.mo- el intento de guiar ha'
Z¡a áeiérm¡na¿as métas (variábles según las capas sociales), y de
ri"oarar al eiercicio de cometidos específicos con I¿ simultánea
í';'"ti* 

"ieáóion 
de cualquier otra itosibilidad. ocune también

Lw iitó iilveicto lleva en ií contradióciones' a veces antagónicas,
hie se ira¿íucen en los diversos tipos de conflictiva infantíl que
Táiócenos lrecuérdese a tírulo dd eiemplo lo's mensaies de doble
iínculd. ü cobertura awrente de toda esta secuencia de situa'

"lóiás 
b" i"o cierta laiiud, unas connotaciones de "comosi"-laui 

contribaven a desrealizar el entomo infantil) una especie de
'eísayo seneról para el drama que-tendró-lugar.después. No cono'
lñoi ñ i¡no in todo eso, pór la simple rizón de que está sién'
dolo por esa---báutat¡namente la realidad del deber ser introducirá modifica'

"¡a" 
n-it iroceso de socialización que tturcan un cambio cuali

it¡itó ennb el niño y el adulto -tfumbio que oscurcce la com'
irensión de ambos pbriodos de l¿ vida- estas modiftcaciones se

;"run¿i án b apariciín del trabajo. El lla¡¡udo periodo de ado
teienc¡a, cuando existe, se debe,- de un ladg, a las -exigencias de
ideolostíacion y de otro, a la inherencia del actual sistetu eco
ión¡có. L¿ aiolescenci¿ contribuye a diluminar y a confundir
ruds aún el problenu. Sin embargo, la-frontera es le.tq. L2 Oye
álstinrue al'niño con rcswcto al adulto es su posición relativa
ii "í 

prorrso de prodúcción -como participante prcduc'
tot:con:sumidor o sujeto pasivo consumidor.--' 

oe éste coniunio dd alirnuciones podemos extruer nuterial
o¿ra futuros trabaios:-- 7i i,itsaueaa áe los hitos psicológicos fundamentales que ha'
een iuncioñal al hombre al acnal modo de produccidn. Ecte-

cen funcional al hombre al actual modo de producción. Este
Iti"í*mláiio ibre dos interesantes vertientes: estructuración
Vi la actirud ideufectiva adecuada e implantación y est{mulo
áe determiruilas abtirudes con el consiguiente detrimento de
otras.

b) Ooosición radical entre el modo de producción burgaés
o 

"i'moáo 
de oroducción revoluciotario. Víás de perconilícacióin

he ambos módos. lVer a este respecto: "Incentivos morales y
¡tuteriales en el trabaio". A. Capairós. Revista I¿ Rosa Blindada
números 67).

d La aáolescencia, como proceso especlfico de ideologiza-
ciói'Wra el nabaio burgttés.- - 

Ei trabaio márca alí una especie de ¡ucimiento a lo social,
peri no oliidemos que estamo; hablondo de un tipo histórico
Zontr"to de trabaio'que se defíne entrc otras cosas por la pro
oiedad de ser alienado."- n niñt nunaio, valga la redundancia, estó, conTodecíamos
antli, lai soc¡al¡náo cómo et alulto. Sin embgrgo, sufre ei-iecífrcamente 

de un medio que le destinan en el que se perpe'
Tior'una catesorla especial dé despoios: el niño se está haciendo
in ta Á¡"nai6n del boder que é[ mismo genera (deuteroaliena'
i¡¿nl. ts poseldo ¿i ét poi las instituciones: la familia y la es'

cuela prin'cipalmente. Peío, aún no padece la alienación laboral
t*oithtieruiciód. Se exceptuan, nituralmente, muchos de los
{eciiriiiu'ipeni asl como'amplias cags sociales de los palses

del Tercer Mundo.
Nos orentntamos ahora: ).cómo se e¡uietu el Wder?
f.Z.jCónttu¿icción contia la Curiosidad (c¡eatividad) v laló

cica (formalización del Densamiento).- Ñunca hasta ahora ia sociedad ha creado tttós aceleradamente
y con tanta profusión, pero tampoco hasta el presente se pto

Etanuton de maner¿ tan intensa los intereses de esa creación.
"En 

esos intereses está la negación de la potencial multidireccio
nalidad del acto creador.

¿Estamos entonces ante el acto creador? ¿Lo estamos, al
meños, ttntas veces como creemos entreverlo?

)Oué sentido tiene en Ia actualidad la lógica?
¿be qué nos está infornwndo ade¡ruis de su contenido evi'

dente?
In lósica es ciertamente un instrumento imprescindible para

la organlzación del hacer y de la expresión, la lógica es el ele
menlo oreciso nara orofuÁdaar los cambios en eI entorno. Pero
es justámente éso, u'n instrumento. Un ínstrumento para aplicar
a'algo (18) y aplicar a algo con cardcter deductivo (incluso

la lógica inductiva usa la deducción como método (19)).
Eñ et desanollo infantil el "algo" previo es la i¡naünación, la

curiosidad, ta creatividad, aspectos t¿ndentes todos ellos a cam'
biar el eniorno. oue a stt vei provienen de Ia dinómica contradic-
torit de éste. Ij't"'para" de lá tendencia es de nuevo-Io noacep
tado v h sociedaci se encarga de producir una vez nÍs Ja segunda
escisi'ón: deia al ser hu¡tunó solo'con el instrumento' La sociedad
iiil"iái¿ íreiararto cada vez meior wra utilizarlo (con grado
varioble dá ¿óm¡nd según las clases sociales y el rol a desempe
tar en el sistenu). La-sociedad del ileber ser selecciona los ele-
mentos a los qué está permitido aplicar- el ínsmtmento lógico-
Así veremos fue en etápas po$eriores florece el int¿lectual do
mesticado qué piensz sobre lo que le inducen a penvL etc.

El maneio ideolósico de la lósica en el proceso de hununiza'
ción se veiicala a tavés de la familio y de la escuela. Los ele'
mentos sobre los que se aplica la lgncqe4 la que se-insmtye son
"verdades" únicasi inconirovertibles. Baio la pseudoexplicación
de que Io mente infantil no puede captar problemas compleios,
ni mucho menos abiertos, se le dan explicaciones nwniqueas de
todo o tuda. La ftagmentación inicial del pensamiento- infantil
lver Visotsky, niset:, Luria, Incan) es sutuiado desde fuera con
bl argu';nentb'de rno perder tiemfo" y reforzada por frases in-
numérables veces repetidas: "hay que esfi,tdior un pro-grama"'
ruis tarde "hay que'vcar un tltuló"; "no hay que salirse del
tema": "no hajt qile decir tonterías"; "no se deben preguntar pre
gantas absurdas", e¡c.

Con todo ello estó teniendo lugar la intertwlización de
uno autovaloración basada en la eficacb y recíprocamen'
te de una desvaloración funda.mentada en todo lo q,ue

simifioue saline de lo establecido y buscar otras vías-
' Iá éficaz será la solución "conecta'' -ya presupuesta-

de ñ "hiDótesis" plonteada.'Al ser humano en desanollo
le sueda'exclusivimente la'posibilídad de profundizar so
bri la dirección establecida.

De hecho, el entorno infantil ya viene fabricado.armónica'
mente con los fines. Sobre todo en las clases dfuigentes el filtqlo
de estímulos ló convierte en un destílado absolutamente htbrido'
fusuetes estupidos, reslas de urbanidad, lengwie apropiado, la
orésencia de áduttos inhnlados maestros que instilan urw amorfa
'bazofu 

de conocimientos ineftes y desestructurados. Lo próctico
sé s,isiiuye por lo gnoseológico- o meior dicho por lo pseudo
moseolóúco. la formalización del conocimiento.llega antes que
-el dato lruto. oué el sentido en w expresión autóctotu.

hogesiyan;ente, la eduución -:aprendizaie llega al deside
rarumTuando el niño maneiá lo imprescindible wra comunicar

(18) Los hibs fundamentales del Desa¡rollo de la Lógica corres
ponden a fuistóteles, los Estoicos, los Tomistas, Leibnitz' Kant
i' findmente los logísticos como Whitehead. y Russeü-

I¿ lósica normativiza el pensamiento, habla de los modos
del conocimlento científico y niodernamente está también inte.
resada por las diferencias existentes ent¡e la desigrración y'la sig.
niñcación (ver Russell).

ducto¡. b) Realización afectiva. c) Compensador.. d)-Modelador.
e) Motivante. Las paraestructuras impidén la visión del conjunto
di la vida social y'dota a la vez de uira serie de sentidos siempre
en el campo extralaboral.
(l?) El polimorfismo "perverso" de la sexualidad infantil cita'
do por Fr'eud es un buen ejemplo cuando lo comparamos con la
sexüaüdad que conocemos-por adulto (sexualidad genital). Ala
ri.otJ ¿Cscip"ión de pofi¡ño¡fismo se le añade la-connotación

-ética- de derve¡sión, anticipando así la no funcionalidad pa'
ra la sociedad de la sexuáüdad dtt niño. Por ot¡o lado, la sexualidad
genital es, en principio, un producto (cuando se alcanza) del pro'
éeso histérico'de socialización, no la mejor sexualidad, ni la co-
necta sexualidad -volvemos al planteamiento finalístico de la
ética-, En nuestra ¡ealidad actuáI, la represión sexual se ejerce
desde el instante det nacimiento a t¡avés de formas manifiestas o
veladas. El corte tranwersal de toda esta dinámicaen una etapa
de la vida nos dará la sexualidad infantil, en otra la sexualidad
adulta. Ocurre támbién que la acción combinaday escalonada de
diversas represiones provóca saltos cualitativos en la castración se-
xual.

sr nos

no confundir la mate

(1
la

con la formalización matcmática U"^ 
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lo que piensa (previamente. prograrrudo). No olvüemos que so
mos hablados Poi eI lenguale.'-- 

n-lirna¡'e se subordiúa al cometido de simple etiquetador
¿ainióifo'v el grafrsmo ol papel de iwtrumentorcproductor'
tÁ ásii irocáso básióo tle ídeóloüzación sólo interesa la conecta
7d^lr"it¡¿* y expresión de aQuello que resulta luncional al
sister?u.

El aprendizaie aprovechado será aquél que internalice tnis ró'
pidameinte los iormalismos exigidos para captar; entender, re'
broducü v en tbdo caso en los privilegiados, profundizar, en los
'srcos oíevi¿mente abieftos lrécuérdése que la palabra delirar
iiene su etimologla germúnica en eI concepto salirse del surco).

Decíamos oue la primera escisión consiste én separar el pla'
cer de la realidad intr'oduciendo el concepto ideológico del deber
(cuya trascendencia nunca se revela)' .' 

I¿ setunda escisión esfiiba en aishr la creatividad cuestiotu-
dora del orosranu estdblecído lv con ella sus manifestlciones
afrnes o losintecedentes más úeligrosos: la espontaneidad, el
iicpo libre. Ia exoresión corwril nó reprimida -de ttula educa-'ci{n-, los-verüdes dudosds, etc.), y-de la lógica rrunipulada
y conveftida en obieto senil (2O) presentada a la vez como lo
bxcelso Enoseolósico. Perc, aún queda un tercer proceso que con'
creta la dialéctica general que antes enuncübamos-

6. 7. - la contrádicción Pensamiento'Afectividad.
C;onla innoducción de los dos anteriores "estatizadores" (2t\

se'¡reryra la tercera escisión que "desgraciadamente.", saluo
rieigo ciuto de psicosis, no es pósible acometet con éxito socia'
lizaite en los $rimeroi estadios del desanollo. Se tata de la
disociación Pensomient oAfec tiv idad (22).

Separando la energía de su oplicación y la aplicación de la
conseicuentegeneración de energü (Afecto separado de la Razón,
el Raciocinlo del Tlabaio -técnica- el Trabaio del Placer-
Ocid. Tal es la oersonifícación de lo social en el ser hu¡¡uno
con la oosibilidail de oúe éste oerpetue o su vez en el medio lo
oue ,eéibió de éU. Eita obra,'ei nuestra sociedad occidental,
io está concluida hasto pasada' la adolescencia ( I 3' I 4 años ) (211.
En esta edad el niño alcanza la suliciente capacidad de abstracci5n

-con la posibilidad simultánea de un hacer transformador-
afloran lol inicios de la maduración sexual y con ello nuevas di'
mensiones de expresión afectiva.

El niño, modehdo pot todas las oposiciones previas, llega gl
monanto de la nuduréz sexual y cognoscitiva. En esta etapalas
contradicciones -ya que afortunadamente el proceso anterior no
ha logrado conduóir eh toáos los casos a la inibecilización inever'
sible- se agudizan A caus de esta sitwción, el ser humano ufre
otro procéso de desidentificación y se convierte e4 NADA, No
es niño ni es adulto. Con lo cual se le niegan ambos trutoi La
realidad del "como si", 4" -!g que_ antes hablóbamos, podr,la
convertine en un exceso de libertad; pero a la vez la preparación
acoide con las exigencios de la clase domiwnte aítn no estó con'
sumida.'El hallazgo adulto da la üenüdad, la búsqueda de los

(20) Ia tan traída y llevada ruptura epistemológica no se en-
cuentra ajena a la c¡ítica que en €ste momento estamos efec-
tuando.
(21) Referente a eitético y no, obviamente, a estatal.
(22) Esta disociación ha penetrado tan profundamente que los

- tratados clásicos de psicología y psiquiatría destinan capítulos ab
solutamente estancos a cada una de estas "materias".
(23\ En los estratos llamados lumpen, las cosas suceden de m'a.
nera distinta debido a que la etapa adolescente no suele exisJit.
En la capa proletaria baja y en los campesinos este periodo tar*'
bién es mínimo. Lógicamente, en la alta burguesía es donde ad-
quiere su mayor importancia.

otros, h wtisfacción sexual, las posibilidades de creación, son
aplazadas, costradas y desvalorizadas por el habirual pruedi-
¡hiento de la desestimación. Pero en este coso, la contradiccíón
principal del probletru Wsa por lo afectivo no por lo noético
(trubaios de autores tmty disyres: psicoatwlistas, psicólogos del
yo, etc., se muesttan de acaerdo en este punto). Ia descalitíca-
ción ha de wsar, entonces, iustamente por ahl, Y con los rasgos
mtis sutiles! "lo que te Wsa es tutural", "ya verás caando le¿s
mayor", etc,

Cúando este proceso de domesticación concluye, apanecen
hs condiciones óptittus posibles para penetrat en el mundo labo
ral que lo continuará con las máxittus del realismo y del interés
nor las nreocuoaciones inmediatas-' A iortir dá aquí se trata de mantener dla a dla la oposición
PenwinientoAfectividad; ya no es necesario inventar rutevos ar-
gumentos esta¡izantes, baita con perpenar la escisión. El fiabaio
ierá la actividad molesta e inevitable que proporcioru la Sratífr-
cación en el ocio. El hobbie, eI lugar raquítico de lo oeatividdd'
I¿ fantasía de "¡nús adelante podré", la fomu consoladora
de isouivar el "ahora no me deian".

Cóncretar todo lo anteríor, sería hacer una largtísinu lísta de
hechos, anólisis, e ideas que siempre üenen el denominador co
tidiano, tutural e incluso incontestable.

Las sucesivu escisiones que hemos awlizado se unen artifi'
cialmente en momen tos socialmente progamados :

la pareia humana que. reúne los pares exclusos en ciertos
mommtos oue suelen ser lugaces.

Ia ínstihtción parentál que "armonizan" los exffemos de las
oposiciones, h madre, todo afecto; el padre, todo inteligencia'- 

El colegio, con el niño todo inocencia y cabeza de cho¡líto;
el profesor, todo ciencia, verdad, lógica

7..1. -Tesis finales. Estamos ahora en condiciones de exponer
varias tesis a la manera de cabezas de puente que propicien nite'
vas investipaciones. Estos trabaios habrón de asumir la presencia
inevitablede la ideolosía y simultáneamente truzarce la tareo de
d e sv el a rla v trans forma rla.-

Tesis i.o Laideología es un stributo funciorul (propiedad).
Nada existe oue poiiamos llamar esenciolmente ideológico.

Tesis 2.o ü ¡deolosía es el emergente social de lo resistencia
al cambio. I¿ encamtóión del no cambio. Esta es utu caractefis'
tica de toda ídeología. Sin embargo, la ideología burguew üene
sdenás la propiedad de ocuryr su cometüo.

Tesis 3.o EI orincioio del cambió es consecaencia de una to
talidad oue inclitve eí inacabamiento fetal y la contadíccíón so
cial. No'es pot íanto, atribuible a niiguru de las totalidades in-
cluidas consideradas wr separado.

Tesis 4.o I¿ ideólosía bwguesa petpetúa y enaúre el poder
burntés enivel social y se personifica a nivel individtul.

-Tesis 5.o En lo psicolóüco, la tesis anterior se.exprc$t a tra'
vés de una serie de contradicciones:

i) Contra¡Iicción Placer en l¿ Realidail'Placer enla Realidad'
deber-ser.

b) @ntradicción C\triosidad (creotividad)'Lósica (fonruli'
zaciód.

c I'üitiláicc¡dn Pensamien t o'Afec tividad.
iu tres escisiones princiwl¿s que provocan las citados con'

trattiiciones desembocán en'la prúlctica de la resigtenci¿ al cam'
bio.

It osicolosía de la descolonización cultwal de los imperia'
Iismos'nreciide conocer los modos concrctos de inserción de
eiias sécisiones para denunciar el proceso de culnrización eier'
i-¡do oo¡ ét ststeiru domitunte a iavés de la familia' la escael¿ y
los niedios de comunicacíón de nusas, enffe ottos--- 

En segtndo lugar para replanteat el concepto de-caración y
el esqueña refereiciai dp fondo que orderu Ia tdeologla domi
nantc.

Buenos Aires, 2 de ogosto de 1974
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BTOFEEDBACK:
aplieacfones el-inicas'
del aprend,iza Je instrunental
de respuestas autonomicosr

J. &. i. carrobles

Aplicaciones
imtrumental

*BIOFEEDBACK'
Clfnicas del aprendizaje
de respuestas autonómi-

cas
IA.I. Carrobles

Un término que cada vez empieza
omie con más insistencia en cone-

práctica clínica de la psi'
ella es el miento verdadera naturaleza del

el "biofeedbaók" en su etapa sensa-

cionalista inicial, como nos atreverla'
rno, " describir. Áfortunadamente la

ciencia dispone de medios infalibles
nara hacer imponer su realidad' Mucho
ie ha andadó ya en el camPo del
"biofeedback" y la verdad de su prin-
cipio activo empieza a vislumbrane. En
eite artículo intentaremos el esclareci'

I¡ más destacsttle 'del "biofeed'
back" es, sin embargo, su inapreciable

utilitlad terapéutica, Y lquí entramos

etr el segundb aspecto de este impor-
t*tó f.iOtneno.'Un organismo colo-

cado en un circuito cerrado de'lfeed'
back" recibe información constante

ár ¿zuno de sus procesos flsiológicos'
Ante-esta información el sujeto res'

mnde modificando la función fisiol6
'o"" en la dirección adecuada. Si todo
ñié oto.tto le incluimos dentro del

maró eeneral de leYes Y PrinciPios
oue regi¡lan el aprendizaje de los or'
ó-¡mós. quedará desvelado para no-

íotros el misterio en el que algunos

xión con la
ología, y no sólo
de "biofeedback". EI término

),
ha

Dermite, prefiero'seguir utilizando el
término drigin¡ inglés para no contri'
buir a la dispenión, en espera,de que

alcancemós la necesaria' unificación

Yo, sl se me

terminológica que cada vez se hace

sentir @n Inas apremro en psicología.
del "biofeed-

A todos nos es Ya familiar el tér'
mino retroalimentación, o realimenta'
ción ("feedback") que principalmente
ha po'pularizado el campo.de la infor-
rnáticá. Y hasta nos sonará, porque se

menciona con mucha frecuencia, el
nombre de Norber Weiner (1961) co'
mo introductor del término. El recu-

de la

que caigamos en la cuenta de que en

este caso se trata sistemas u orF-de

nismos biológicos tanto animales co-
les facilita

intentan sumlr este pfoceso.

t rar cómo operan estos

dentro de un tratamiento

tlnuno DE TRATAIIflENTo
DE.BIOFEEDBACK': LAS

principios
de "bio-

CEFALEAS DE TENSION

EI cf¡so de cefaleas de tensiónlas
puede servirnos de ejemplo p6ra ilus-

con 1(
sido "biofeedback" la luz de los cada vez

acuñado ¡ecle ntemente, v en nuestro mas abundantes experimentos bien con-

idioma no existe aún consenso gene- trolados en este área.

ral sobre su traducción (bioinforma-
ción, bio-realimentación, retroacción,

¿QUE ES EL ..BIOFEEDBACK''?

retrobiocontrol, etc.)

Los más entusiastas
back" ven en esta nueva orientación
terapéutica la solución de los innume'
rabies problemas paicológicos qué

aquejan ll angustiado hombre del si'

ganos intemos Por meüo de unos

áoaratos eswciales para medir res'

oluestas t¡siotOeicas muy sensibles. En
i"sumen,'comó alguien muY bien le
ha definido, el "biofeedback" es úni-

""t*nti 
un espejo que refléja algún

aspecto de la fisiología de un indivi'

rrir a su'definición puede facilitamos
li comprensión de[ fenómeno: "el
"feedbaók" es un método para con'
trolar un sistema Por medio de la
reinserción en el mismo de los resr¡l'
tados de su actuación pasada". Para

de aouí Dasar a la definición del tér'
mino' "biofcedback" sólo es preciso

destacar su prefiio "bio" (vida) para

feedback". En este caso el'paciente
con dolor de cabeza, causado como.'
* i"t. o.t una contracción o tensión
ixcesiva'de los músculos frontales u

ü.ipit.tt.t y que de ordinario sólo

sabe oue la parte anterior o posterior
de su^cabeá le duele con ciérta fre:

cuencia, recibe por medio del "bio'
feedbaik" uná 

-información precisq

momento a momento sobre el nivel
de tensión o contracción de sus mús-

ct¡los frontales u occiPitales.
Este oroceso se realiza, como Pue'

de verse'en la figura l, con aYuda de

un electromióg¡afo que detecta'el po;

tincial de actividad ilq esos m{rsculo¡
y con un sistema de amPlificagiól {
iacilitación que transforman el nivel
de tensión mirscular en señtles auditi-
vas en foima de pequeños "clicks"
cuya frecuencia varía de acuerdo con

el nivel de tensión. ¿. ' "'

glo XX. L¿ nueva medicina que para

ellos constituye el "biofeedback
tt sera

capaz en breve -para algunos ya lo es

hoy de modific¿r cualquer ritmo au-

tonómico o visceral humano EI hori-

EI de fecto o virtud del entusiasmo
suele acompañar lo que empieza. EI
entusiasmo, por otro lado siempre

ciencia.
ha

sido un buen aliado de la Sin

zonte que se adivina parece no tener

límites. Pronto dejaráñ de ofrecer di'
ficultad los recaléitrantes problemas

osicosomáticos, y hasta será posible'

iomo alguno de'estos entusi¿stas ha

úád" í afirmar, controiar la natali'
daó utilizando estas técnicas.

mo humanos,
sobre elln formación

fi¡ncionamiénto de alguno de ór-sr¡s

a los que sp
("feedback")

26

embargo, cuando las expectativas van

oor de'lante de la reaüdád, ésta de al'
iuna manera se deforma. Esto es lo

f,ue hasta gierto punto ha ocurrido con duo



li
. OBJETIVOS DE TODO
. TRATAIilIENIO DE.BIOFEEDBACK'

Todo tratamiento de "biofeed-
back" se propone brísicamente tres
objeüvos:

l,-Hacer al sujeto consciente de la
función frsiológica a modificar.

2.-El esiablecimiento de control so-
bre esa función por parte del pa-
ciente.

3.-:I¡ transferencia de este control a
, situaciones de la üda real.

El pimer objetivo se concreta en
el dca-nollo de ia'percepcibn o cono-
'cimiento (conciencia) por parte del
sujeto sobre !a función fsiológica in-
terna elegida para modifica¡. Esto su-
pone ante todo el registro de la fun-
ción fsiológica y la facilitación al su-
jeto de conocimiento relevante sobre
la misma. ,

El'establecimiento de control vó-
lutario sobre la funcibn constituye,
naturalmente, el objetiro básico del
trat¿miento. Este control tiene [ugar
e,n el paciente gradualmente, a través
de un proceso de ensayo y error en el
que desarrolla estrategias para modiñ-
car y controlar adecuadamente el
"Feedback" que recibe y en conse-
cuencia la respuesta o función de que
se trate.

l¿ transferencia o generalización
del progeso del laboratorio o la clíni-
'ca d la vida real constituye el otro
objetivo básico de todo tratamiento.
Esta generalización viene procurada
por la facilidad del sujeto para des-
cubrir y verbaüzar sus estrategias de
ontrol. [a generalización, por su-
puesto, s6lo se considera lograda y el
paciente curado plenamente cuando,
Ste se muestra capaz de controlar la
función bajo las condiciones advenas
de la vida real.

EL 'BIOFEEDBACK' COMO
TERAPIA

pales aplicaciones del "biofeedback"
a problemas clínicos habidas hasta la
fecha. Se ha utilizado el electromió-
grafo (EMG) como tratamiento de
"biofeedback" para enseñar a sujetos
a lograr estados antagonicos de relaja-
ción profunda en conexión con pro-
blemas de tensión emocional y ansie-
dad (Green y col., 1969; Budzynski y
ool., 1969; Raskin y @1., 1973), al
igual que en casos de cefaleas de ten-
sión (Budzynski y Styva, 1969; Bud-
zynski y @1., 1973). El "feedback"
EMG se ha utilizado también para eli-
minar la subvocalización en ciertos
problemas de lectura (Hardyck y col.,
1966, 1967 y 1969), así como en la
rehabilitación muscular de abundantes
casos de hemiplejía, espasticidad, par-
kinson, tics espasmódicos, etc. (An-
drews, 1964; Johnson y Garton,
1973). El elect¡ocardiograma (ECG)
también ha sido incluido recientemen-
te entre los procedimientos de "bio'
feedback", corno tratamiento para
trastomos cardíacos tan divenos co-
mo las contracciones ventriculares

Fematuras, diversos tipos de taqui-
arritmias y defectos en la conducción
cardíaca, siendo los principales traba-
irs realizados en este área los llenados
a cabo por Engel y colaboradores
(Weiss y'Engel, l97l; F¡gel, 1973;
Bleecker y. Engel, 1973).Ins proble-
mas rasculares, principalmente la hi-

pertensión arterial, tar¡lbién han sido
objeto de atención dentro de este
nuevo enfoque, faciütándose el "feed-
back" en este caso por medio de ur
manguito de presión o esfigmomanó-
metro. Trabajos importantes en esta
línea son los de Shapiro y col., 1969;
Tunky y col., 1972;_Benson y col.,
l97l; Schwartz y Shapiro, 1973 y El-
der y col., 1973. Otro problema vu-
cular que también ha recibido una
considerable atención clínica es el
trastorno consistente en la contric-
ción excesiva de los vasos arteriales
periféricos, principalmente de manos
y pies, conocido con el nombre de
síndrome de Raynaud (Schwartz,
1973). Sargent y colaboradores han
introducido recientbmente una nueva
modalidad de "biofeedback": el con-
trol de la temperatura de la piel, que
ha mostrado ser útil en el tratamiento
del importante problema clínico que
constituye el síndrome de la jaqueca
(Sargent y col., 1972, 19732, 1973b;
Peper, 1973). l¡s ritmos electroence-
falográficos (EEG) han sido y son
uno de los más importantes campos
de aplicación del "biofeedback", y
sin duda el que más sensacionalismo
ha producido dentro de éste. Si bien
en este caso se ha tratado nuís bien
del control de ritmos F,EG normales

-principalmente alfa- por sujetos
normales (Kamiya, 1967, 1968,

r-- u!¡tDAo fllf3.

I
I

I
I

-J
Ias aplicaciones clínicas del'bio-

feedback" que hasta la fecha se han
intentadó con éxito diverso son innu-

' 4erables. Sc.han llevado a cabo cxpc'
rimentos en casi. toüs las áreas de rit-
m6 frsiológicos humanos, habiendo

- &tos dado como resultado en muchos
casos d €stablecimiento de métodos
estandarizados gara el tratamiento de
üversos lrastorños, lo que ha aporta-
do nuevós'y cn algunos casos únicos

.- ' t€cursos teraffuticos para luchar con-
' : tra los mismos.

pre(ender
una breve Fiqúra 1,

sef exhausüvos, ha-
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1969). recientemente, sin embargo, se

han ómpezado á vislumbrar aplicacio'
nes def 'control de estos ritmos a

'uroblemas clínicos importantes. Ejem'
ilos de ello pueden ser la aplicación
üue Ganríon y Sternbach (1971) ha'

. . cen del control de alfa para contra'
rrestar los fuertes dolores de cabezz
en un caso de traumatismo cerebral,
el entrenamiento en control de theta
llevado a cabo por Sittenfeld (1972)- para combatir el'insomnio, y, sobrg
lodo, las importantes aplicaciones del
¡"feedback" del ritmo sensorimotor en
distintos trastomos epilépticos lleva'
das a cabo por Sterman Y e,l. (1972,
.1973) y Finley (1974). Otras muchas
.aplicaciones del l'biofeedback" e.4pl9-

-'zr¡ r-vislumbrarse: Tortícolis (Brad-
rny y col., 1973\, rllcera gástrica (Gol
r¡iari v Kamiya, 1972; Welgan, 1972),
desviaciones sexuales (Rosen, 1973),
entre otras. Todo hace suPoner que

.estas aplicaciones seguinín multipli-
.cindose en la medida en que se mul-
üpliquen los descubrimientos de nue'
vos procedimientos y técnicas de me'
dida.

En conexión con la consideración
terapeutica del "biofeedback" es irn-
portante destacar que si bien esta for'
ma ¿e tratamiento Puede Producir
mr sí misma la modificación de de-
ierminados síntomas, su eficacia pue-
de increme4tane si se utiliza en con-

iunción con otras formas de terapia,-mmo la psicoterapia y la terapia de

conducta.- Esto resulta especialmente
cierto en los casos en que el medio
social del paciente contribuye 

"l 
.T'

tenimient-o de sr¡s Problemas. Un
principio general básicoquenuncahe'
mos de olvidar al planificar nuestra
teraoia ha de ser la consideración de

la dimensión social de los problemas
del paciente.

EN BUSCA DEL PRINCIPN
ACTIVO DEL

, ..BIOFEEDBACK'

Ia mayoría de los autores, Parecen
coincidir en que el "biofeedback" es

ante todo y principalmente un fenó'
meno de aprendizaje como se deduce
claramente- del hecho de que todos
los procedimientos de "biofeedback"
siguén el paradigma del condiciona'
miento operante o instrumental:

ceral, sin que por el momento se vean
limitaciones teóricas a esta generaliza-
ción. El refuerzo puede ser un refi¡er-
zo primario como agua o comida para
animales deprivados, o puede ser sim-
plemente el proporciona¡ información
acerca del progreso en el caso de suje-
tos humanos que quieren aprender a
controlar una determinada respuesta,
en cuyo caso el informarles continua-
mente sobre su progreso hacia la res.
puesta meta preüamente establecida
sirve como un ieforzador importante.
.Esta información puede proporcionar-
se bajo la forma de rma luz, rm tono
o la lectura de un contador, pero en
cualquier caso ha de'ser una señal o'
estímulo sensorial que proporcione
información al paciente sobre "cómo
lo está.haciendo" en su intento por
aprender a controlar voluntariamente
la respuesta de que se trate, indicín-
dole momento a momento su éxito
en la modificación de la respuesta en
la dirección deseada. Como afirma ca-
tegóricamente Birk (1973), en todos
los casos, con o sin instrucción, con
conocimiento o @n intención cons-
cie4te para modificar una función
corporal particular, el paradigma irre-
ducible y fundamental del "biofeed,
back" ,es el del condicionamiento
operante de respuestas corporales de

S qgt normalmente no tenemos'con'
clencla.

Respue
elegida

sta autonómica
como criterio -* Refuerzo o es-

tímulo refor-
: zante,

Cada vez que se produce el criterio
de respuesta elegido tiene lugar dq un
modo preciso y sistemático el refuer'
rc. La respuesta a fortalecer Puede
ser cualquier ritmo autonómico o vis-

E¡ B¡ots€db8ck as un apsrató que se br8¿ an el prlncl
' emisión c€r6bral de ondas O gue según28



Ssn ya cientos los trabajos experi-
mentales publicados sobre el "bio-
feedback" en la escasa década trans-
currida desde que Miller y Carmona
(1967) publicaron sus primeros expe-
rimentos. i¡obre, modificación por me-
'dio de un procedimiento oirerantb de
la tasa de salivación en un perro cura-
rizado(l) privado de bebida. Desde
entonces: los experimentos se han
multiplicado a una velocidad vertigi-
nosa (2). En investigación básica ani-
mal se ha logrado modificar operante-
mente en distintos tipos de animales
funciones fsiológicas tales como la
tasa cüdfaca, las contracciones intes-
tinales, la presión sanguínea 'y hasta
la misma actividad electroencefalográ-

fica. En estas investigaciones han sido
demostrados, por otro lado, impor-
tantes procesos básicos del aprendiza-
je como la generalización, la extin-
ción y la discriminagión entre otros,

Estos hechos tienen "profundas im-
plicaciones teóricas, siendo una de las
principales, y que aquí no vamos a

discutir en detalle, el rechazo de la
distinción tradicionalmente mantenida
dentro de la teoría del aprendizaje de
dos tipos diferentes de condiciona-
miento, el cl¡ísico y el instrumental,
aplicables a distintos sistemas de res-
puesta: el instrumental a las esqueléti-
cas mediadas por el sistema nervioso
central, y el clásico como único pro-

cedimiento disponible para las res'
puestas üscerales y autonómicas. I¿s
interpretaciones en este sentido gare-
cen confluir hoy en considerar ambos
fenómenos únicamente como manifes-
taciones de ,un mismo fenómeno de
aprendizaje centralmente integrado.

(l).-Véase la reüsta "Actualidad .Españo-
la" del l5{X-75 para ejemplo típico de
sensacionalismo cn torno al "biofeedback"
¡' dc deformación de la ¡ealidad por descono'
cimiento de la misma, (Foto adjunta).

(2).-Para mayor información sobre condi-
cionamiento operantc de ritmos viscerales
y autonórnicos en animales pueden consul-
tarse las revisiones generales dc Harris y
B¡adny (1974) y Miller (1969).
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V REUNION DE bTT., E. {T. B.Ír .
de

Los días 2 -25 de septiembre
Mallorca la Quinta Conferencia

tuvo lugar
Anual de

en
la Asocia-

Palma las reacciones de miedo v defensivas de miedo Prime-

ro ofreció una introducc lon al análisis conduct ual v
tratamient o de las reacctones subjetivas motoras v au-

tóno miedo v reacctones de fenslvas de miedomas de de

tal coll'lo SE en di ferentes condiciones sociales ver-dan
sivas.

cióü Europea de Terapia de Conducta-- 
A ella isistieron representantes de la mayoría de los

oaíses áe Europa Occidental, al igual que de los

bE.UU. y algún que otro país sudamericano. la-repre-
sentacio¡i 

"sfanoti 
fue baitante numerosa' acudiendo

representantes de la zona catalana, Canarias' Centro,
Baleares v l¡vante."-Éi'-ptdetñ.-iu" ¿. lo más nutrido, aunque quizá

por faita óe acuerdo previo entre los distintos ponentes

hubo algunas rePeticiones.
Cadidía, y'de forma simultánea, se desarrollaron

cuatro o cinco actividades distintas, presentadas en gru'
por ¿. trabajo, en ponencias de trabajos individuales o

én grupos de discusión'
Úna sorpresa dentro de la tónica de estas reuniones

fue, quizá,ia asistencia y participación masiva de repre'

rrni.ites álemanes, que 
-cómentáremos 

más adelante'-- 
El gtupo angloiajbn esllyq representado por MAR'

KS, BÁNeROFT y V.MEYER.
ívt¡,Rfs, ba¡o !l títr¡lo de "Tratamiento de obsesio'

nes, fobias, trástomos sexuales- y otlos. estados de an'

riádr¿;', ttiio un repaso general y quizá demasiado ele'

mental -dado que ia audiencia resultó ser bastante ex'

nerta en el temi- de la terapia de conducta' Su expo'

ii.ión t. vio de alguna maneia animada por alguna que

otra oportuna intervención por parte de H.R' Beech'-- 
elÑcROpT habló sobré el-enfoque conductual al

trat'¿miento de problemas sexuales, nréstando particular

atención al trafamiento de disfunciones sexuales en el

matrimonio. Repasó cuidadosamente el tipo de pacien-

i.i qu" acuden i la clínica, los problemal gue.plptea
el eiamen general de estos pacientes, la etiología de las

disfuncionei sexuales. Más-adelante centró su exposi'

.ián "l.o* hacer comenzar una relación sexual en el

matrimonio partiendo de cero, cómo mejorar una rela'

.ién t.*u.l iobte, y cómo ganar autocontrol dentro de

la relación sexual de la Pareja.-- 
ttlpVgR, utilizando él tiiulo de "Terapia de conduc'

ta como .n'foqut. Anrilisis funcional y plan de terapia",
repasó, en forha un tanto anecdótica, las técnicas em'
otiadaá en distintos trastornos (En poco más de dos

horas habló de depresión, psicosomática y trastornos
óbsesiuos-compulsivós). El tópico principal de Análisis

ái-.ón¿uit. i plan ie terapia no! pareció haber sido

adecuadamentl tratado. Asimismo MEYER insistió en

Ir i*pott.ntia de realizar una buena historia clínica del

paciehte, que permitirá diseñar un programa de trata-

miento adecuado.

En CS pecial SE

el are social. que

las n terven crones

q específica de fobia sea, Se hizomente de ue forma
también hincapié en una sene de métodos ínicoe xpe-cl

rimentales del análisis de la cond ucta
los cuales deben ser mostrados de tal

hizo hincapié en las alteraciones en

constituyen el problema primario de

psicológico-clínicas. independiente'

dan ratificar desPués la Práctica.
Un punto esfrcialménte difícil fue el de los méto'

dos de autocoátrol y de entrenamiento conductual

mental

de tal tipo
los
de tratamiento y su evaluación

del "training" ytests sobre contenido

y de la terapia,
forma que pue-

de datos de

cuatro fases:
Se les instruyó en los

'v aspectos del

(uego
J.F

de roles)
KANE discutió acerca del "Entrenamiento ele-

con runos retardados" En la parte se

discutieron contenidos formativos
primera
básicos para unlos

miento conduCtual.
Asimismo discutieron las posibiüdades de éútose

z través de

vas,
En la segunda parte, se mostraro¡ divenos tipos de

programas 
'de 

formación- para padres, cuidadores de

h¡aíderfas. etc.. enseñándoies cómo se usa el material
ácrito, loi films, el juego de roles, eti., en el trata'

entrenamiento. Hay cuatro programas de entrenamien'
to: de limpieza, vestirse, desvestine y comer.-.,

Se planlearon ademis las posibilidades y dificultades
del ini'cio en el lenguaje de niños muy retrasados, con

programas de imitaJióñ, comprensión de palabras y for'
mación activa de éstas.

En todos los programas se acentúa: el repaso de las

destrezas del ni¡ó al comienzo de la terapia, la concre'
ción de la primera meta del tratamiento, la asigtación
de tareas, li ayuda durante su realización, el reforza'
*i.nio, li evaiuación de datos para el -control de los

avancei del niño y las reacciones de conductas disrupti'

s

la conducta de los terapeutas.
refiriéndose alDITTMAR,

cias, expuso en
dcohólicosl' un
en alcohóliios crónicos. con el
bilidad de recaída. Se define
óptimo la abstinencia total de

tratamiento de dependen-
ambulante en"Terapia de autocontrol

programa de autocontrol conductual
fin de reducir su proba'
como éxito teraPeutico
ingestión alcohólica. Se

realizó en grupo.
El orosrama se desarrolló en

. t .-lEnirenamiento - didáctico:l,os' re present antcs aloman€s present aron numerosos

trabaios. óue reseñamos,a continuacÍÓn'1 ^"--ijÚlótlb -Úenurn, scorr v KREBS, con el tí'
tufo ¿el'pioñlaxis condúctual en ia p¡me¡a infancia"

rilttt"ton- iós- pt.n.t F¿ra un estudio- longitudinal'con

"ú¡áio 
¿r selectionar iempranamente niños con ri-gs.go

á.'-tátt-ornor- 
"onAu.tu.les 

a fin- de adoptar medidas

ü;t"ñ; É principios de modificación de la conduc'

i., i dit*tiiio'n los'resultados obtenidos en el primer

ano de funcionamiento del programa'

W. TUNNFR habló de la "Praxis del tratamiento de

-firndamentos de
akbholismo;- -

la aprendizajeteoría del

2 .-Análisb de conduc'ta:
discriminativos para ingestión de alcoholla
miembros del grupo.

Diferentes procedi-3 -Ent¡en¡miento inüvidtul:-
mientos

4.-Fase
autocontrol
de autocontrol

en el grupo.
Cada fase dura dos sefna-

de

con cuatro sesiones cada semana.
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del éxito terapeutico para la medida de los resultados.
Ias presentaciones españolas fueron también bastan'

te numérosas e interesantes; de ellas haremos un breve
r€paso, dado que existe posibilidad de publicación, si

no de todo el material, si de un extracto, así como de
bastantes de los casi setenta trabajos presentados en to-
t¿I.

BOUZA re¡lizó una breve exposición de aspectos
metodológicos de [a Terapia de Conducta. ANGULO ha'
bló de los efectos del condicionamiento operante en el

tratamiento de la eneuresis nocturna. MORANDE expu-

so el tratamiento seguido a un niño vomitador con des'
nut.¡ición grave, utilizando un control riguroso de re'
fue¡zos soáales. El grupo catalán compuesto por fO:

-:RO, FELIU, VICENfE y CERVERA también se refirió
a trastornos de las conductas ingestivas en la infancia y

' su tratamiento. BARL, DEL RIO y ROCA hablaron de

la importancia de las conductas previas a la educación
especial, y cómo es importante determinar éstas para
llevar a cabo metas muiconcretas. GARCIA SEVILLA
expuso los.resultados obtenidos trabajando con los pa-

Émetros de Extroversión-Introvenión en ratas, a las
que pasaba la prueba en camPo abierto. SOI,A nos pre'
sartó las expeñencias obtenidas en la puesta en marcha
de un depaitamento de terapia de conducta. ABEYA,' FLOURIOT, FORTUNY PEUZO y ROCA,grupo que
trabaja en Mallorca en una escuela, expusieron sus. ex-
periencias de la aplicación de la modificación de con-
ducta a una escuela, mientras que VEGA y RODRIGO
VEGA hablaron de los resultados obtenidos con un
programa de economía de fichas en un aula'

PELECHANO y el gn¡po canario ALONSO, GON'- ZALEZ, VIRAGRE, AYUSO, DEL PINO y SANTA'..
CRUZ, presentarcn divenos trabajos de sus experien'
cias con deficientes mentales utilizando divenos refor'

. zadores, y otros rcferidos a las estrategias en la forma-
ción de conceptos en la prueba CMMS. PELECHANO
prcsentó el número ceró de la reüsta "Análisis y Modi'
ficación de Conducta" que él dirige, y se presentó tam-
bién el número uno de la reüsta holandesa "European
Journal of Behavioural Analysis and Modification".

De las intervenciones españolu pudo sacane la im'
presión de que, al fin, y de manera bastante extensiva,
empieza a trabajane en España en Terapia de Conduc-
ta, si bien plantea aún pmblemu con la clase médica y
el personal sanitario no formado adecuadamente.

Aprovechando la numerosa uistencia de represeri-
tantes espafloles sé creyó oportuno dar los pásos inicia-
les, una vez más, para la formación de una Sociedad
Bpañola de Terapia de Conducta, que se in-tegrarfa en
la europea. Como resultado se decidió elegir represen:
tantes por parte de las distintas regiones asistentes, dis-
cutiéndbse los requisitos esenciales para entrar a formar
parte de la citada sociedad, y quetlando pará fecha pos-
ierior, un día del mes de Noviembre, otra reunión e¡
la que se discutirían los estatutos generales ile la Socie-.
dad, basándose en los previamente acordados a nivel re-

"i:, .

José' CÉccres; taüer Campos
. ,': y.:: . , JulioTeigell,

'
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RESEÑ/45
r I syttrprosllJM soBRE ApRENDIzdE y_lt{oDIFIcA- oposición a los rasgos comportam.entales estáticos y a

cIoN pB cor.Iou(ñl'iñ-jirtl¡in¡nEs'-EñÚbÁrt- tór estudios sobre éstadios evolutivos. En una tercera

irño vr^ ptr n¡vrp¡!¡!^." 
pontnai", tras consideraciones-y aclaraciones (como la

Y\'-D
_: Ed. Instituto Nacional de cienchs de h Educación. Ma- iirái."iá' a diseños del métodó clínico+xperimental))

" 
ff¡,Tii"1i;füf0o pñ):- , il.[:'u,Hg.fi;'1"t''.*.¡t".At5Tffi,X"1; '.1"'ii,":'#.

El libro consiste en una recopilación $g la¡-ng1ey inrruáiui. u¿or informativo en la que--se tefiere al re-

: .¡*i'qüJ'r"rffi;;;;'.;ü dur-ínir-io, días 13'-16 de rueiio positivo, pero incluyendo v anaüzando los expe'

Enero de 1975 en ; sñp.;i". organizado pgt el ;;;;"', sobre'etonomía áe fichás que ya había anali'

.. iñlblr.i., iááir i;"i¿riíó'á, introd,gJ¡r y extender- at zzdo _e1su ponencia V. García-Hoz.

I ilüi'i" ;'";"'ii*'TfihHt$"1':l,tl"t{trhT-:T;:'lj 
;#f*,itjff il'*,r*uHffiffrPtrirn'lll;.:,.+provenientes de la

lrar este 9TPósito ¡er.:ftttt""*Jl:fflil te sobre los modos de apreciación de esta penonali-
ñsias espahotis en el tema, algunos.extranjeros san

, ]la, tónica general'áti-iiui" es la de üna introduc' dad y $!9 -rendimiento' su segunda ponencia expone
', ción, donde la *o¿iñ..áo¡-áe conducta gcupa el luga.r tru-óriuiti¿.des educativas de las técnicas de modifica-

central, y ,u uuira.iá',i;t;i;b;*tr "áu.átiuo 
.r-¿- loriá" .ón¿ucta, según.las cuales, en corttra del prin'

go mrís secundario, sl-ii* r. toman siempre estos am' Apio rte selección, se-pretende conseguir el máximo de'
. bientes .on'o -"r.Jd;';;f;;;;.-por lo^demás.pode- rri.lto de.las posibiiigaoes de cada sujeto (tener'en
.r mos distingui*n rr liuió-áór línr.r, un¿ se diiigg a .urnt" la observición de que se puede influiren las'ac-
. ,r"'. iJ-di".iOn gil;l; los-principíos del aprendiza- titudes por medio del entrlnamiento). También presen'

, il ffi;-¡;-;;ó;il;ñ ;;;; ñ qi,. lo-desócrozcan i. ¿i".rior.modos de modificación de conducta relacio-

il,lfiil,i.ü. óüiiñ-;u'cñó m¿s éspecífica en la ^que nados con l,os ambientés educativos. Su-tercera-ponen'

se presentan ¿ire..ni.-rtt;"ig;-y roáelos de modifi'ca: i: L,l^.¿" sotre un trabaio de Innerhofer (1.974), ex-

ción de conducta que requieren un 
"ono.imiento. 

bási' diliñiróárto pto el Lntrenamiento de los padres

, ü'lJrrii"]-ñ;dt?ñ;;1drñtificar más en,la primera in estas técnicas.- Resulta extraordinariamente intere'

línea a los autores irp*"t6 t en la segunda a los ex- .rnt. esta ponencia, saliéndose. un poco de la línea ge-

' üil.;";;;i uien trav e*cepciónes en algunas ponencias neral de iniroducción de este übro'

en a-mbas direcciones.
Vamos a intentJ dar una visión esquemática de es' ,'' 1*.X'1.,Í#\';#:.Í $*:fr"::l'::ttiilffffii[

tas ponencias: ,-- -^-:¿:..^ il ññá ponencia exñne un mpdelo ¡iara la creación

*:'¡r;¡xt}*,u**.r;t'rrulmr*'$.9".'f3i ;fi¡;w,;;a*ioi"¡".ü0" i.",ile:;¡u'ze. Aporta

segunda ponencia ,oüi, .fi.f*i"o n"e"ti;J:"ü;d;; ' ; 
"d;;át 4ive-nó experimentos ü fundamentaciones teó'

de éstas es meramente de introdu..ió" il; ñ;H; ffi:,"fü ffifjdt *t'$ifitt.H\?"S"ÍÍ!C:
ii'5r.aoti#l; Hoz: _su por.r.elgla Jrata.de estudiar un ' *''4le-iíi"ni" 

t'lgo'lo 
TJ;ffill:t"u'l!31"Ti,'ri.Tl:

eiemolo concreto á; ü ñti;iiiá;dilfu t'ü; poti: ' biente extemo' propone

tiuo '.n la. educación, .rnediant-e ru p'**1""üáiilYrll¡ t";i-'":i;ñ-a;im'3'llt::tn';*"ffif$t :'r'":3*:
nimf",Tr::ti:*J.r::i:,*'l5Í$*l'"??ffiTlJ. F;ü-':;-üt'ñ;;'ló"tíú"óJ 

n¡ándose en 2 técnicas

.'ción y cementarios de dos experimentor. n*'irí.rñ"¡i. *ittfnti' óleitaUtecimiento de óontratos con el'niño'

la bibliografía reseñada. y;lñL; áe invotucrute en la autodirección' En las

-V.Pelechano:trasunaprimeraponenbiaac¿rcadetá"t'tt"tptte"4qdelcontroldelniñoppr'elterapeuta
tos modelos de aprendizaje que cierra .Jü";;;üü i t'iioótit'nl Att mismo'nino':También hace referen'

de que no hay. una teoría generar ¿s p,:l1t?r:::1.^ 
' f;dT*i'#i.i¿*TtrJ* l*n:t?lt"":LhilñTi

tentó v sistemática. oriticando esencialmentli,llTl" ' É'n'rü,1lii;;;r;.i;;?. iipo más teórico, trata una

U"mf"f.*: l3f$1l*ff¿',1,:ff.ffnH;:l'f;"T,ii: : ::{¡:¡ftü:'fi-:liigit,ll",mXnciá 
der inten

zzje. Lasegunda ponencia, mucho- t¿i i"t""'"":tt' tt' ' to de puiesta en práctica de estas técnic?s' ' - ?

cose un intento #'ñi!;ücf. i'";lü,"..¡;;¿ó-a p*p .,. . 'El'libro'acbba con una serie de conside¡acíones 1o'

de vista de ta teoría del aprendiza¡e, inteltina-;i;ft- 1 b;;l motlo 
-n que sg.deplolló elsvmposiumy las'.

32 "w'ü'd,ilt-i ;blúá' á¿.-¡os tuititoc sociales.en. . áracterísticas de los asistentes.



I¿' OTRA REVOLUCION PSIQTJIATRICA
$a¡rley'R¡chnian'(compilador), "Ensayos Crlticos al
hico¡nálisis".
Taller Ediciones JB, Itl¿drid, l9?5.

Es en los primero$ años cincuenta cuando comien-
zan a surgir en psicólogos y psiquiatras una serie de
reacciones crfticas a la efectividad terapeutica del psi-
coanálisis. 'I¡s estudios que comparaban sus resultados

, con los obtenidos mediante otros tipos de terapia, arro-
jaron un balance generalmente negativo para el psicoa-
nálisis.

Otro tipo de crfticas señaló que la estructura teórica
del psicoanrilisis se fundamentaba en conceptos ambi'- guot y diffcilmente operacionalizables, generados a par'
ia de uñ.proceso de interpretación e inferencia sobre' la observación de casos clínicos aislados. Pof otra par'
te, se hi2o notar la tótal despreocupación de los psico-
'ndistas poi la veriñcación empírica de sus hi'Stesis. El

' argumento común a todas estas crfticas era la falta de

ajuste de la teorfa picoanalftica a lo que comúnmente
Á considerado como método científico. Si tradicional'
mente la psicología estuvo'dividida por polémicas de

escuela, aCtualmente la principal brecha es lzi'gue sepa-

ra la picologfa interpretativa-y no experimental de la
investigación psicológica que se ajusta al modelo cientf-
fico positivista, a{rn. cuando en este último caso cada
grupo de investigadores dé primacía a aspectos diferen-
tes en cuanto objeto de estudio.

I¡S artículos'reunidos en éste volumen por Rach-
man plantean las críticas señaladas, y correspondeh.a
ese primer'perfodo de Cuestionamiento del psicoanríli-
sis. Entre' las .críticas de tipo general hay que desta-
car el artfculo paradignuítico de Eysenck, que incluye
rma breve caracterización' de lo que entonces era una
iueva expücación de los trastornos neuróticos, basada
en su ionsideración como pautas de respuestas aprendi
das y no adaptativas.

'La decepción producida por loS risultados de-ld tera-
pia analftica dio orlgen a la expansión de métodos de
tratamiento fundamentados en la 'utilización 'de los

gTnnLEg'

nns{nun

-

lffi¡&
principios del aprendizaje. En este sentido es muy ilus-
trativa la reinterpretación del caso del pequeñg Hans,
de Freud, realizada por Wolpe y Rachman desde una
penpectiva conductista, y la exposición del método
mniluctist'a de tratamiento de las fobias infantiles que
efectúan Rachman y Costello. S!, según el tltr¡lo db
uno de los artículos del volumen, el 

'psicoanáüsis 
repre:

sentó en su momento de expansión, "la gran revolu-
ción psiquiátrica", la aplicación de los métodos basados
en los principios del aprendizaje viene establecie4do,
desde hace mris de veinte años, nuevas perspecüvas en
el análisis-y tratamiento de los trastomos de conducta.

En cuanto a la verificación empírica de algunos pos;
tulados psicoanalíticos, el artículo de O¡lans pone en
duda las relaciones que el psicoanálisis había estableci-
do entre determinadas prácticas de crianza del niño !'
el desarrollo posterior de la penonalidad, así como la
importancia de los sucesos traurruíticos de'la infancia.
Disponer de datos objetivos.y fiables sobre estos temas
es de gran interés práctico, de. cara a la aplicación de
rmos principios vílidos y eficaces en .la educación in.
fantil. ; -' Es ahora cuando en España comienza a reconocerse
de forma más o 1nenos géner'ál la importancia de la
aplicación de los principios del aprendizaje a la educa-
ción y la clínica. De ahí la importáncia de esta obra
para comprendei lo'que'gara noSqtros''es aún una nue-
ia forma 

-de 
afrs¡itar gran patte de lbs problemas teóri-

cos y pnícticos que se.presenfen,en psicología. "

EL ROL DEL ENFERMO METSIAL
Thomas Scheff.
Amorortu e{,, Buenos Aircs 1973. 194 pá9. 185 ntas. 

.

El objeto del libro es el de formular una teoríapura:
mente sociológica de la enfermedad mental crónica, cofii- .,
pararla con otras teorías alternativas y juzgar el valor ,

ielativo di ambas. '

f,as investigaciones en los campos genético, bioquí-
mico y psicológico buscarían diferentes agentes causales,
según el'autor, pero emplearían modelos similares: siste-
mas:dinámicos que se localizarían en el interior del inü-
viduo. 'Se tiende,a relegar los procesos sociáles asignán-
doles,un papel .secufdarioi porque el modelo'se centra
niás enlas diferencias iridividuales que en el sistema social
enque actúa el individuo. Esd sería así incluso en las teo-

4) Lasimágenes?stereotipadas del tr3storno mental se

aprenden en la piimera infancia.
5) En la interacción social corriente, los estereotipos

de la insania sg reafirman e¡b forma continua e inad:
vertida. .i,, ,,,t : 

,

. 6) A quienes' reciben eL rótüo de dewiado pueden
recompen*írselos por jugar el rol estereotipado de tales.
. 7) A quienes reciben el rótulo de desviados se los cas."

-tiga óuanáo tratan'de volver a los roles convencionales. l
:i - 8) En la crisis;que se manifiesta cuando el transgresor
de ró$as' residuale-i recibe públicamentb' un rótplo,:etin-
"dividuo 

desviado es muy sugestionable y puede aceptar
como única alternativa el rol de insano que se le propone;
r 9) Entre los transgresores de reglas residuales la rotu¡
lación es la causa máC impoqtante de.,las carreras de des..

viacióhresidual. ". :
n . , t , r. "- ,,-',

El libro es apasionante, y si la primeÉ parte está com.i
puesta por la fórmulación del mo-leldi con la expücacióni
de los términos y de las diferentes proposiciones, en la
segunda se dedica a relatar fesultados de determinadas.in-:
veitigaciones empíricas que 

"an 
en'el scntido de sus pro-i

posiciones-. Ofrece,cantidad de orientagiones paía diver-i
saS investigaciones Abre campos de invéstigación. ''.. " . 'i

sitoria.

mentales
la transgtesiones de reglas residualestasa de

t

?)

es sumamente alt4.,.,':-i'¡-.''' :'.r,r.i.,.,1:.



DOS LIBROS DE PSICOI.OGIA ANORMAL

#,HF{:;ffif xt"#:l"it":n:ffi"'iffiitn:r;
i:H6*:,*r1Í|;"to',L?L,-tlPsicorograPatorógica"'
Édfu;; Morata, Madrid 1973'

Desde hace algunos años' el estudio de los trastor'

nor"ár-.onáu.tl"rt. ."*táb gracias a.la expansión de

rn acercamiento que tn ptttt ña surgido como alterna'

ii"";'ñ'.t;;;.t' ¿ini"Ii..t o de. áíz psicoanalítica'

;ü il; ;-;t".1 ttotiü'táto práctico iran mostrado

serias insuhciencias'

Sesún €sta nueva penpectiva se piensa que los prin'

;""t"11üi#r*:n,lu"ltlü:'TüiilH$.T"J¡[:
mente, los datos .poiáJot por la psicólogía general'en

lii,l.iti¡'ó 
-¿;- i. p.it*tion 

"la 

perion alidad' la mot iva'

ción.los procesos toó;;;-i'"* d el aprendizaje' son apli-

Hii,";';;tüil ili ;;portamientó anormal' Aunque

ü;;;;itpor parte dd los psicólogos que se ocupan

del comportamiento -o-t*ui ei ace.ntúar lá importancia

ü br"i.,;'á.-iu iñutttigación biológica' lo cierto es

oue esos datos normalm;nte ocupan un puesto más

ffi;;;;;";;ó ittp"tto a los datos puramente com'

portamentales.

Frente al método clínico clásico' la-investigación de

rr i""üir.ü "táit*t 
ha ido aument-ando su interés por

[r;áiJ,";illoniiór.¿ot, de acuerdo co¡. la metodolo'

;ñ;;;;nirl. pot otra parte' es también-típica una

Ílii,"[ áii"tu.lion.*i.nto del modelo médico de en'

i;il;";-t-áe ia utilidad de conceptos. como "sínto'

tilli? 4tiorogit". Precisamente, ef iotulo de "psicolo'

ná .iotÁ¡;,'qu" nov se ha populari3dg' parece que'

i¿; ü;; t.t énnotutiones médicas de términos como

5'il?Jti\i* r ili:* :ü"'J;;ü". ü? ii "*r'' xiirtltil,iti* iá Átnottn.i Psvihologv"' hava sido tra'

;t¿i.ü";;;; : Í"t'"¿"'úon a' la Ric6lo gía 
. 
PatolóFica"'

va oue el traductor .unri¿.r. ..más apiopiado" hablar

áe'latología".

Las obras que aquí reseflamos se mueve-n dentro del

contexto teórico qut ñt*ó' señalado' L¡s libros de Or'

me v de Maher se pÑun Uitn a una lectura comple'

il"i;;. Efl]b; d^e ivtaher, autor va cono-cido en Es-

ffi,Jü; 
"*lit'.-.tr.nüt -¿nin"ipíos 

de Psicopatolo'

oin" es una buena muestra de la-preocupación meto'

á"iolr.t Je ta psicotogía anormal' Se haüan expuestos

en esta obra los .o"a'.pó' u¿sicos de la investigación

experimental, p.ro sit-mitt relacionados.con su aplica-

:id; ü ;; I'J 
-. 

tt uáio" a-e i iómport amie n to a no rmal'

;";";;;i ;¿¡ itoJt" se encuéntran buenas críticas

del modelo médico, 
'ü"tt¿tt 

fundame.ntalmente en los

liidilri, ¿i;'ir.uili¿"il "iriáei 
¿et diagnóstico, y del

ffiil'e'ú;i;;, ;;b'í' a ia falta de óperacionaliza'

ción de ,* .on.'ptos I a ta confusión entre observa'

#; ;"i;ntit. Únl¿" los capítulos.más interesantes

;l?;;'¡;;;o-t t¿ttitti de invistigación en el área es'

&."rft;"o;; ;"*i;;ü anoimat' áonde se examinan

los objetivos qut tt"ptónt !--t:t*t+::ión' 
algunors'

métodos concretos, y loi ettotet más frecuentes que

'ff;;;;"d;;;;;;.'lff ;; dé este enroque metodorógi'

co incluye un ."p,tiio touit teto¿os lenéticos y epi'

demiológicos, t¿es lolnljoi tttu¿iot áe.gemelos'' los

fl*n*:,'u:ll"':'".wr'5:.Fi:'.elfi,#iluit,
;üi.;i; i"iii¿, t'"n suscitado.tu. "lslno'
H"al, i'.iü"iiort"nit' A up nivel distinto se encuentran

ffi ü;t;H-áó¿i.tJó' u-iina exposición general de las

dos fuentes pt n"piitt d;-¡ti;3 oe ,9y¡ integración

i"i¿l-iüiiit ái.ttñó tn la comprensión v tratamiento

de los trastomos ae tJn¿iittt' ti psicoto!ía y la biolo'

gía,.
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