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	1. Curso
Intervención Familiar sistémica
“Un  acercamiento a la teoría y la práctica del trabajo
con Familias”
SONIA MUÑOZ FUENTES
PSICÓLOGA, PUCV
TERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJAS, ICHTF
SUPERVISORA CLÍNICA ICHTF
MG. GESTIÓN Y LIDERAZGO EDUCATIVO, PUCV
 


	2. ¿ Cómo llegamos  hoy?
- Me presento
- Me dispongo
- Me conecto
 


	3. ACTIVIDAD PRÁCTICA GRUPAL
Respecto  del trabajo con familias
¿Qué esperamos de esta capacitación?
Compartan 3 ideas, dos preguntas y una
metáfora de cómo se sienten en ese trabajo.
https://jamboard.google.com/d/1d3uib8sM4
jsFinALctEGfZyKp-
Ohbe12nQ2pdoe3oBw/edit?usp=sharing
 


	4. Programa
9:00 Inicio –  Bienvenida
Contenido Ciclo Vital Familiar
Familias Ensambladas
10:50 Break
11:20 El Modelo Contextual Relacional
Intervención Familiar con niños pequeños
Intervención Familiar con Hijos Adolescentes
13:00 Cierre día 2
 


	5. Objetivos del curso:
✓Desarrollar  herramientas teórico-conceptuales del
diagnóstico familiar desde el modelo sistémico.
✓Identificar pautas relacionales y construcciones
narrativas que perpetúan las problemáticas abordadas.
✓Desarrollar habilidades de intervención, a nivel
individual y familiar, promotoras de cambio de las
pautas problemáticas y desarrollo de factores
protectores para los individuos.
 


	6. Requisitos de aprobación
➢  Asistencia
➢ Trabajo grupal de análisis de caso
➢Autoevaluación
 


	7. LO QUE TRABAJAREMOS
➢  Epistemología del modelo sistémico
➢ Modelo sistémico y ciencias sociales
➢ Terapia familiar y modelos de análisis de las familias
➢ Modelo estructural
➢ Modelo estratégico
➢ Modelo Transgeneracional
➢ Ciclo vital de la familia
➢ Parentalidad e infancia
➢ Familias en crisis
➢ Miembro sintomático y familia
➢ Familias con hijos pequeños
➢ Familia y adolescencia
➢ Familias ensambladas.
 


	8. ➢ Estrategias de  intervención familiar
➢ Trabajo multidisciplinario, el personal tratante y su observación.
➢ Fases de la intervención familiar
LO QUE TRABAJAREMOS
 


	9. Bibliografía
  


	10. INTRODUCCIÓN AL MODELO  SISTÉMICO
 


	11. ¿qué podemos decir  respecto de lo
que estamos viendo?
¿Es claro lo que allí se presenta?
¿Cuáles son las posibles causas que
impiden la claridad de la imagen?
 


	12. ¿a partir de  este elemento, es fácil describir los
otros y el conjunto?
- Falta de claridad
- Elementos no se encuentran organizados
apropiadamente
- Relaciones entre los elementos no están bien definidas
- No hay una visión completa y clara del conjunto
- Es complejo describirla
- Conglomerado
Totalidad desprovista de sinergia, un conjunto en el cual la
suma de los elementos es igual al todo. ( Johansen, 2002)
 


	13. ¿Si extraemos piezas  que sucede?,
¿se presenta algún cambio importante en la figura?
¿Porqué crees que es así?
 


	14. Miremos esta figura
Presenta  los mismos elementos
 


	15. ¿Qué pasa si  extraemos elementos de
la figura?
Si tomamos otras partes de este mismo sistema para
reemplazar las que fueron extraídas ¡será muy notorio el
efecto en el sistema inicial?, ¿Seguirá siendo el mismo?
 


	16. Gracias al ejemplo  desarrollado podemos decir que un sistema es un
conjunto de elementos que funcionan relacionados, y cuyo resultado
conjunto es diferente del resultado individual de cada una de las partes
También podemos concluir, que en un sistema, cuando uno de los
elementos es retirado o eliminado, el sistema completo se afecta, ya
que entre los elementos existen relaciones fundamentales para la
existencia del sistema.
Incluso, no es necesario retirarlo o eliminarlo, para afectar el sistema,
simplemente al afectar uno de los elementos, el sistema completo se
afecta, dadas las relaciones que existen el él.
 


	17. EPISTEMOLOGÍA
"episteme": conocimiento
"logía": ciencia
Epistemología  es la ciencia
que se ocupa de estudiar el
proceso del "conocer": el
cómo conocemos lo que
conocemos.
 


	18. ➢CAMBIO DE PARADIGMA.
➢DISTINTAS  DISCIPLINAS
➢TOTALIDADES MÁS COMPLEJAS
 



	20. Sistemas simples y  sistemas complejos
• Todo sistema se fundamenta en la interacción de las partes que lo
forman.
• Las relaciones entre las partes y su influencia mutua son más
importantes que la cantidad de partes o el tamaño de las mismas.
• Complejidad dinámica: elementos se relacionan de muchas formas
distintas, porque cada parte puede tener diferentes estados, de
modo que estas pueden interactuar o combinarse de muchas
formas diferentes.
 


	21. Los objetivos de  la Teoría General de Sistemas son:
• Impulsar el desarrollo de una terminología general que
permita describir las características, funciones y
comportamientos sistémicos.
• Desarrollar un conjunto de leyes aplicables a todos estos
comportamientos.
• Promover una formalización de estas leyes.
 


	22. La Teoría General  de Sistemas se presenta como una forma sistemática y científica de
aproximación y representación de la realidad y, como orientación hacia una práctica estimulante
para formas de trabajo transdisciplinarias.
Se caracteriza por su perspectiva holística e integradora, en donde lo importante son las
relaciones y los conjuntos que a partir de ella emergen, ofrece un ambiente adecuado para la
interrelación y comunicación.
 


	23. ¿De qué se  compone un sistema?
A) ASPECTO
ESTRUCTURAL
a) Un límite
b) Unos elementos
c) Una red de
comunicaciones e
informaciones
B) ASPECTO
FUNCIONAL
a) Flujos de energía,
información
b) Compuertas, válvulas
que controlan el
rendimiento
c) Bucles de información de
retroacción
 


	24. Propiedades de los  sistemas
1.- ORGANIZACIÓN
2.- TOTALIDAD
3.- ISOMORFISMO
3.- RETROALIMENTACIÓN
4.- HOMEOSTASIS
5.- EQUIFINALIDAD
 



	26. Pensamiento sistémico
La teoría  de sistemas tiende a generar un punto
de vista particular, un pensamiento sistémico.
Se concibe al mundo como un haz de pautas de
comportamiento interrelacionadas que se
desarrollan dinámicamente.
La atención del investigador familiarizado con la
teoría de sistemas se dirige a las interconexiones,
las causaciones y los vínculos recíprocos, las
retroalimentaciones.
 


	27. Causalidad Circular
(supone cambio  epistemológico)
Una cadena en la que el hecho "a" afecta al hecho "b",
éste a "c" y éste trae consigo a "d", etc:
Causalidad lineal determinista.
A B C D
A B
C
D
Pero, si "d" lleva nuevamente a "a“:
Causalidad circular. intercambio circular de
información: Retroalimentación
 


	28. Teoría Ecológica de  los Sistemas
▪ Desarrollada por Urie Bronfenbrenner
▪ El desarrollo psicológico entendido como un proceso
complejo, que responde a la influencia de una
multiplicidad de factores estrechamente ligados al
entorno ecológico en el que dicho desarrollo tiene
lugar
▪ El postulado básico de Bronfenbrenner es que los
ambientes naturales son la principal fuente de
influencia sobre la conducta humana
 


	29. El Individuo se  adaptara a los ambientes
que le rodean y forman parte de su vida
cotidiana (familia, amigos, hospital,
trabajo, etc.)
Y viceversa (también los entornos
próximos deberán transformarse en
función de las nuevas circunstancias
personales del sujeto cuando éste
enferma)
Ambiente Ecológico
 



	31. Tres movimientos fundamentales
•  De una comprensión lineal de los
fenómenos a una circular
• De una forma de conocer simplista
hacia una epistemología que privilegia
la complejidad
• Del estudio fragmentado de los
fenómenos a uno que enfatiza la
relación de sus partes.
 


	32. La comunicación
Un proceso  interaccional
Un desarrollador de software y su mujer.
Ella: «Cariño, no nos queda pan, ¿podrías ir al supermercado a por uno? Y si tienen
huevos, trae media docena».
Él: «Claro, cariño, voy». Después de un rato vuelve con seis panes.
Ella: «¡¿Por qué has traído seis panes?!». Él: «Porque tenían huevos».
 



	34. COMUNICACIÓN – PAUL  WATZLAWICK
“Conjunto de elementos en interacción en donde toda modificación de uno de
ellos afecta
las relaciones entre los otros elementos” (Marc y Picard, 1992, p. 39).
MORFOGÉNESIS HOMEOSTASIS
• Energía que mueve.
• Los intercambios.
• Las fuerzas.
• Los móviles.
• Las tensiones que le
permiten vivir como
tal.
• La circulación de
información, y
significaciones.
• Regulación
• Equilibrio del
sistema.
 


	35. AXIOMAS
ES IMPOSIBLE
NO COMUNICAR
NIVELES  DE
CONTENIDO Y
RELACIÓN
PUNTUACIÓN DE LA
SECUENCIA DE LOS
HECHOS
COMUNICACIÓN
ANALÓGICA Y
DIGITAL
INTERACCIÓN
SIMÉTRICA Y
COMPLEMENTARIA
 


	36. Las personas interpretan  lo que ocurre, básicamente ordenando los hechos en secuencias coherentes,
pero necesariamente arbitrarias, porque expresan una perspectiva personal, esto ocurre porque, en
general, interpretan su conducta como independiente de la conducta del otro.
Ejemplo:
Supongamos que una pareja tiene un problema marital al que el esposo
contribuye con un retraimiento pasivo, mientras que la mujer colabora con sus
críticas constantes.
Al explicar sus frustraciones, el marido dice que su retraimiento no es más que
defensa contra los constantes regaños de ella, mientras que ella dirá que esa
explicación constituye una distorsión burda e intencional de lo que «realmente»
sucede en su matrimonio, a saber, que ella lo critica debido a su pasividad.
 


	37. La comunicación entre  individuos
en adecuada cuando…
El código del mensaje es correcto.
Se evitan alteraciones enel código dentro del canal.
Se toma en cuenta la situación del receptor.
Se analiza el cuadro en el que se encuentra la comunicación.
La puntuación está bien definida.
La comunicación digital concuerda con la comunicación analógica.
El comunicador tiene su receptor.
 


	38. Las complejidad de  la comunicación
 


	39. LA COMUNICACIÓN PATOLÓGICA
  


	40. ✓ Revisión de  video
✓¿qué pasa con la comunicación?
✓Analizar, reflexionar y describir
aspectos comunicacionales
importantes.
 


	41. El rechazo y  la descalificación mediante silencios, críticas, interrupciones, indiferencia, risas, incongruencias,
cambios de tema, oraciones incompletas, etc. generan interacciones enfermizas. Sin embargo, lo esencial de la
comunicación patológica es la confusión en distintos niveles de comunicación.
Comunicación paradójica: se afirma algo en un nivel y se niega en otro. Ej: Confío en ti, pero no hagas nada
sin consultarme.
La comunicación patológica
Doble vínculo: Comunicación desconcertante que representa un "callejón sin salida" entre dos personas con
una relación intensa en donde una es la víctima. Pone en riesgo la supervivencia. Suele utilizar medios no
verbales. Provoca pánico o cólera en la víctima. Estructura: Afirmar dos cosas mutuamente excluyentes; es
necesario desobedecer la instrucción para obedecerla:
"Haz esto" + "Haz lo contrario" / "No hagas esto" + "No hagas lo contrario".
Ej: "Obedece a tu padre" + "señal no verbal de no obedecerlo". "No seas tan obediente". "¿Por qué no me dices
que me quieres?". "Sal con tus amigos, no me importa quedarme sola".
 


	42. CIBERNÉTICA
Ha sido definida  de diversas maneras.
La Cibernética, del griego kybernetik, es un término
que significa “timonel”.
En sentido amplio "la Cibernética pertenece a la
ciencia de la pauta y la organización"
Wiener (1954) la definió como la ciencia de la
comunicación y el control en los seres humanos y
máquinas.
McCulloch (1965) la definió como una epistemología
experimental centrada en la comunicación dentro del
observador y entre el observador y su entorno.
 


	43. Cibernética
Primera Cibernética
Corrección
Segunda Cibernética
Cambio
El  principio de la retroalimentación es el núcleo de la cibernética
Heinz von Foerster sostiene que la Cibernética supone dos momentos:
◦ CIBERNÉTICA DE PRIMER ORDEN (C. de los sistemas observados)
◦ CIBERNÉTICA DE SEGUNDO ORDEN (C. de los sistemas observantes)
 


	44. Maruyama definió esta  etapa como segunda cibernética.
Consideró que todo sistema viviente depende para su supervivencia de
dos procesos:
◦ morfostásis, mantenimiento de la constancia de un sistema a través
de mecanismos de retroalimentación negativa; y
◦ morfogénesis, desviación o variabilidad del sistema a través de
mecanismos de retroalimentación positiva.
En cada situación los procesos de desviación y de amplificación se
equilibran mutuamente.
Mantención de la
constancia del
sistema
retroalimentación
negativa
Variabilidad del
sistema
retroalimentación
positiva
 


	45. El lugar del  OBSERVADOR
Cibernética de primer orden:
Cibernética de los sistemas observados.
Es decir, el observador observa
sistemas que observan, como una
especie de cámara que registra lo que
registrar lo que esta afuera.
El registro no da cuenta de la propia
participación del observador en lo
observado.
Cibernética de segundo orden:
“El lugar del “OBSERVADOR”.
Las ideas cibernéticas tuvieron un cambio
radical cuando surge la fascinación por el
estudio de los procesos recursivos
incluyendo a la misma cibernética entre los
objetos de estudio.
Margaret Mead la llamo Cibernética de la
Cibernética.
Foerster la apodo Cibernética de Segundo
orden.
 


	46. CONSTRUCTIVISMO:
Estructura del sistema  nervioso no
permite conocer lo que “realmente
está allá afuera”.
Sólo podemos conocer nuestras
propias construcciones sobre los
otros y sobre el mundo
Enfatiza los “significados” tales como
los crean y experimentan las
personas que participan de un
diálogo
 


	47. Maturana también planteó,  desde su estudio de la percepción, la teoría de la
"Biología del Conocimiento, biología del amor".
Es una proposición explicativa que intenta mostrar cómo el proceso del
conocimiento humano proviene de la operación de los seres humanos como sistemas
vivientes. Conlleva reflexiones orientadas al entendimiento de sistemas vivientes, su
historia evolutiva, el lenguaje como un fenómeno biológico, la naturaleza de las
explicaciones y el origen de la humanidad.
Humberto Maturana
H. Maturana decide enfrentar el problema de cómo conoce el hombre,
desde el operar biológico completo del ser vivo.
Autopoiesis: Es la capacidad de un sistema para organizarse de tal manera
que el único producto resultante es el mismo.
 


	48. ¿Qué es la  mirada sistémico relacional?
- Una manera de mirar que pone el acento en las relaciones que establecen las partes
en su pertenencia a un todo.
- Mirar un sistema es mirar el TODO, compuesto por PARTES , que están
INTERCONECTADAS ENTRE SÍ, y que por lo tanto son INTERDEPENDIENTES. Es decir,
QUE ESTÁN EN RELACIÓN.
- Cualquier cambio en una de las partes se relaciona con un cambio en otra parte del
sistema.
 


	49. De la intersubjetivo  a lo intersubjetivo/ el
enfoque relacional en psicología
cuando dos personas establecen un tipo especial
de contacto mental, o sea, un contacto
intersubjetivo.
Esto implica la interpenetración mutua de mentes
que nos permite decir: “Sé que sabes que sé” o
“Siento que sientes que siento”. Se leen los
contenidos mentales del otro. Tales lecturas pueden
ser mutuas
 


	50. Por lo tanto,  los momentos de contacto intersubjetivo entre las personas son
contextos muy relevantes que debemos examinar.
Somos capaces de “leer” las intenciones de otras
personas y sentir dentro de nuestro cuerpo lo que ellas
están sintiendo.
Esto no ocurre de una manera mística, sino al observar
su rostro, movimientos y postura, escuchar su tono de voz
y percatarnos del contexto inmediato de su conducta.
Somos muy buenos en esta “lectura de mentes”, aunque
nuestras intuiciones requieren de verificación y ajustes
(Whiten, 1991).
 


	51. Cerebro racional. Pensamiento  de nivel alto,
razonamiento, creatividad, innovación,
pensamiento
Cerebro anterior (Neocorteza)
Emociones, respuesta de lucha y Huida,
memoria corto plazo, regula hormonas,
responde a los estímulos.
Cerebro Medio (Sistema límbico)
Cerebro de la supervivencia Auto-
preservación. En peligro se paraliza,
responde a los estímulos.
Tronco Cerebral ( cerebro reptiliano)
CEREBRO TRIÚNICO
 


	52. Nuestro sistema nervioso  está construido para ser captado por el sistema nervioso de
otros, de manera que podamos vivenciarlos como si estuviéramos dentro de su piel y
de la nuestra. Una especie de ruta emocional directa hacia la otra persona está
potencialmente abierta y resonamos con y participamos en sus experiencias y ella en
las nuestras.
Las otras personas no son solo otros objetos, sino que se
reconocen inmediatamente como tipos especiales de
objetos, objetos como nosotros, disponibles para
compartir estados internos. De hecho, nuestra mente
funciona naturalmente para buscar las experiencias en los
demás con las cuales podemos resonar. Analizamos en
forma natural la conducta de las otras personas en
términos de los estados internos que podemos
aprehender, sentir, participar en y, por ende, compartir.
 


	53. En resumen, nuestra  vida mental es cocreada. Este
continuo diálogo cocreativo con otras mentes es lo que
llamamos la matriz intersubjetiva.
En este sentido, ya no es sostenible la idea de una
psicología unipersonal o de fenómenos puramente
intrapsíquicos.
En los últimos tiempos, el pensamiento actual en
psicoanálisis ha recorrido un largo camino desde una
psicología unipersonal a una psicología bipersonal (Renik,
1993).
Dos mentes crean intersubjetividad. Pero igualmente esta
moldea ambas mentes. El centro de gravedad se ha
desplazado desde lo intrapsíquico a lo intersubjetivo.
 


	54. Apego e intersubjetividad
LA  SITUACIÓN EXTRAÑA
 




	57. Enfoques en terapia  familiar
 


	58. ENFOQUE ESTRUCTURAL
Salvador Minuchin
  


	59. CONCEPTOS ESTRUCTURALES BÁSICOS
Enfoque  fundado en la inmediatez de la realidad presente, orientado a resolver
problemas y referido al ambiente social.
Enfasis en el contexto Social. Cosideración del ecosistema
Funciones básicas de la familia:
•la protección psicosocial de sus miembros
•la acomodación a una cultura y la transmisión de esa cultura
 


	60. CONCEPTOS ESTRUCTURALES BÁSICOS
•  La familia es un grupo natural que va evolucionando a través del
tiempo.
• Desarrolla pautas de interacción que componen la estructura
familiar que gobiernan el funcionamiento de los miembros de la
familia.
• Las transacciones repetidas establecen pautas acerca de qué
manera, cuándo y con quién relacionarse.
 


	61. ESTRUCTURA DE LA  FAMILIA
• La estructura familiar debe ser capaz de adaptarse
cuando cambian las circunstancias.
• Familia debe responder a cambios internos y externos.
 


	62. ESTRUCTURA FAMILIAR
• Es  el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan
los modos en que interactúan los miembros de una familia.
• Cada familia desarrolla su propio repertorio estructural para
llevar a cabo sus funciones.
 


	63. Dimensiones Estructurales
LIMITES
• Son  las reglas que definen quienes participan y de que
manera.
• Su función es proteger la diferenciación de un sistema.
• Son un buen parámetro para medir el funcionamiento familiar.
 


	64. FAMILIAS AGLUTINADAS
1. Límites  difusos hacia el interior
2.Incremento en la comunicación y
preocupación de sus miembros, la
distancia entre ellos disminuye.
3. Puede haber pérdida de autonomía,
desalienta la exploración, privilegiando la
pertenencia.
FAMILIAS DESLIGADAS
• Limites rígidos hacia el interior
• Aumentado sentido de
Independencia
• Desalienta la pertenencia y cohesión
en pos de la autonomía y exploración
 


	65. SUBSISTEMAS
• Forma a  través de la cual los miembros de un sistema familiar diferencian y
desempeñan sus funciones.
• Se constituyen según generación, sexo, interés o función
• Todo individuo pertenece a distintos subsistemas donde tiene diferentes
niveles de poder y donde aprende diferentes habilidades
• SUBSISTEMA INDIVIDUAL
• SUBSISTEMA CONYUGAL
• SUBSISTEMA PARENTAL
• SUBSISTEMA FRATERNO
 


	66. MODELO
CIRCUMPLEJO
DE OLSON PARA
LA  EVALUACIÓN
DE LAS
FAMILIAS
 


	67. MODELO SISTÉMICO DE
EVALUACIÓN  FAMILIAR
DE BEAVERS
 


	68. Enfoque Estratégico
  


	69. IDEAS GENERALES
• Modelos  mayormente inﬂuidos por Bateson y su concepción de
cibernética
• Comparten una visión sistémica (circular) de la mantención del problema
y una orientación al cambio estratégico (planiﬁcado).
• Su foco está en la resolución de problemas
• Diseñan intervenciones para cada problema
 


	70. • Centrado en  síntomas (o problemas).
• Personas saben que hacer, pero no
saben cómo
• Romper con los patrones habituales
de comportamiento o pensamiento
IDEAS GENERALES
 


	71. • Terapias lo  más breves posibles.
• Responsabilidad del cambio en quien
interviene.
IDEAS GENERALES
 


	72. PRINCIPALES ESCUELAS
Escuela Interaccional  o MRI
Enfoque estratégico de J. Haley y Cloé Madanes
Escuela de Milán
 


	73. CONCEPTOS
• CAMBIO
– Cambio-1
•  Más de lo mismo
– Cambio-2
• Capacidad de aprender, cambio en reglas
• DIFICULTAD ES DISTINTO A PROBLEMA
– Una diﬁcultad puede ser convertida en problema según
los intentos de solución que se le dan.
 


	74. OBJETIVO DE LA  INTERVENCIÓN
• Identificar el problema
• Identificar los intentos de solución del problema
• Encontrar las reglas que mantienen esas interacciones
• Encontrar un modo de cambiar esos circuitos o reglas
 


	75. ESCUELAS TRANSGENERACIONALES
Escuela de  Roma
M. Bowen
I. Boszormenyi Nagy
 


	76. •El triángulo como  unidad de observación
Abuela
Madre
Hija
Abuelo
Padre
EscueladeRoma
M.Andolﬁ
 


	77. SUPUESTOS
Los vínculos establecidos  por las personas, están en
parte compuestos por expectativas y necesidades, y en
caso de no ser satisfechas buscan respuestas en otras
relaciones.
 


	78. Es probable entonces  que las expectativas y necesidades no satisfechas que
tengan por ejemplo uno de los padres con sus propios padres, se transfieran
a uno de los hijos, por lo tanto éste hijo debe resolver de algún modo estas
expectativas no satisfechas
Marca de necesidad
 


	79. CONCEPTOS CENTRALES
Mito Familiar:  Un relato, una historia que supone
un “Conjunto de creencias compartidas” por toda
la familia y eventualmente transmitidas de
generación en generación
Los mitos familiares surgen del margen de ambigüedad en las relaciones de sus miembros
Corresponde a la parte no expresada, en donde coexisten elementos reales y elementos
fantásticos
Se constituye en un elemento de unión y cohesión familiar
 


	80. Losmitosfamiliaresseexpresan, semodiﬁcanysetransmitena travésdelosritos.
"Los'ritos'sonunaseriede  actosydeconductas estrictamentecodiﬁcados dentrode
la familia, que se repiten con el correr deltiempo y de los cuales participan todos los
miembrosdelafamiliaouna partedeellos”
 


	81. Individuación
M. Bowen
Diferenciación del  sí mismo:
Proceso a largo plazo en el que el hijo se desvincula
lentamente de la fusión inicial con la madre y se mueve
hacia su propia autonomía emocional.
 


	82. Dependede:
• GRAD0 DE  DIFERENCIACIÓN DE LA MADRE Y DEL PADRES CON SUS
PROPIOS PADRES.
• LA NATURALEZA DE LA RELACIÓN DE LA MADRE CON EL PADRE Y
OTRAS FIGURAS SIGNIFICATIVAS
• LA TOLERANCIA DE LOS PADRES AL ESTRÉS DE LA REALIDAD
• CLIMA EMOCIONAL DE LA FAMILIA DE ORIGEN
 


	83. Características
Bajo niveldediferenciación
• Dependenciaemocional
•  Incapacidad paradiferenciarsistemaafectivo delintelectivo
• Desequilibrioentreproximidadydistancia
• Diﬁcultad para adaptarse al stress de la realidad
• Rigidez
• Apegoemocionalnoresuelto Masayoicaindiferenciada
 


	84. Características
Alto niveldediferenciación
• Escapazdediferenciarsistemaafectivodel  intelectivo
• Equilibrio entreproximidad ydistancia
• Mayor adaptación alstress
• Mayor ﬂexibilidad
 


	85. Serefierealgrado deindiferenciación
Amenorgradodediferenciación
- Mayorgradodeapegoemocional  noresueltohacialos
padres.
- Mayoresintentosporcontrolarla indiferenciación.
APEGO EMOCIONAL NO RESULETO
 


	86. contexto
síntoma
  


	87. La mirada sistémico  relacional de la familia
La dimensión relacional de la familia se observa a través de
• Sus comportamientos interrelacionados
• Los significados atribuidos o construidos para esos comportamientos
• Las emociones y sentimientos que esos comportamientos
despiertan.
 


	88. La mirada sistémico  relacional de la familia:
Qué observamos
Una queja o problema
Qué, cuándo, dónde, desde cuándo, para quién, entre
quiénes, cuando no, cómo
Podemos observar más de una queja o problema.
No es uno u otro; sino uno y otro
 


	89. La mirada sistémica  relacional de la familia:
Qué observamos
Un contexto de referencia
• La familia es esa familia y no otra
• La familia llega a un programa o centro de tratamiento por alguna vía
• Cada vía es distinta y determina mapas distintos de construir la
relación de ayuda
• Cada contexto de referencia determina expectativas diferentes, y
contratos distintos
Ejemplos – consulta espontánea, derivación de colegio, derivación de tribunales,
etc.
 


	90. Acerca de la  Pauta Interaccional
La Pauta Interaccional nos dice qué ocurre, cómo ocurre lo que ocurre,
cuando ocurre lo que ocurre. Pero no nos dice Por Qué ocurre lo que
ocurre.
Tiene una cualidad descriptiva pero no explicativa
Para tener una visión más comprensiva tenemos que recurrir a la
Pauta Semántica y al Mundo Emocional, que nos entrega una
comprensión más profunda de por qué las personas entran en “esas”
pautas interaccionales; desde qué motivos, desde qué necesidades
 


	91. Qué observamos
Un Mundo  de Significados – Pauta Semántica
Qué y Cómo los distintos miembros de la familia otorgan sentido y
significado a las acciones e interacciones. También se observan
creencias – prerreflexiva, sin mayor cuestionamiento. Se está en la
creencia como en una certeza.
En el mundo de significados y creencias, se traen a a la mano la
propia historia, la cultura, la historia transgeneracional
 


	92. Qué observamos
Un Mundo  Emocional
• De los distintos miembros de la familia
• Emociones relacionales – qué le sucede a cada uno con lo que el otro
dice, siente o hace
• Emociones “semánticas”- en qué momento de la conversación surgen
qué emociones, de quiénes hacia qué o hacia quiénes
De si mismo como profesional que interviene – resonancias
Un clima emocional – un estar en una emoción
 


	93. Qué observamos
• Una  hipótesis relacional o sistémica
• Organizamos nuestra percepciones de conductas, interacciones,
pautas, emociones, significados y creencias en categorías
•
• Para ello echamos mano de los distintos marcos conceptuales
sistémicos que podemos manejar (estructural-estratégico,
transgeneracional, Bowen, diferenciación, ciclo vital, deudas y
lealtades, etc)
 


	94. TRABAJO GRUPAL
Película Regresa  a mí
https://www.youtube.com/watch?v=FksM_RxJ-LU
 


	95. TRABAJO GRUPAL PELÍCULA
REGRESAA  MÍ
Análisis comprensivo Elementos que nos ayudan
Propuestas de exploración Propuestas de intervención
 


	96. Curso
Intervención Familiar
sistémica
“Un acercamiento  a la teoría
y la práctica del trabajo con
Familias”
SONIA MUÑOZ FUENTES
PSICÓLOGA, PUCV
TERAPEUTA FAMILIAR Y DE PAREJAS, ICHTF
SUPERVISORA CLÍNICA ICHTF
MG. GESTIÓN Y LIDERAZGO EDUCATIVO, PUCV
 


	97. ¿ Cómo llegamos  hoy?
TERMÓMETRO EMOCIONAL
 


	98. Objetivos del curso:
✓Desarrollar  herramientas teórico-conceptuales del
diagnóstico familiar desde el modelo sistémico.
✓Identificar pautas relacionales y construcciones
narrativas que perpetúan las problemáticas abordadas.
✓Desarrollar habilidades de intervención, a nivel
individual y familiar, promotoras de cambio de las
pautas problemáticas y desarrollo de factores
protectores para los individuos.
 


	99. PPROGRAMA
9:00 Inicio –  Bienvenida
Contenido Ciclo Vital Familiar
Familias Ensambladas
10:50 Break
11:20 El Modelo Contextual Relacional
Intervención Familiar con niños pequeños
Intervención Familiar con Hijos Adolescentes
13:00 Cierre día 2
 


	100. La Familia y  su Ciclo Vital
Todas las familias experimentan cambios a lo largo del tiempo, y estos cambios observan unas
determinadas regularidades, que se ajustan a un patrón previsible que se puede describir en términos de
etapas, de transiciones o de crisis (Carter y McGoldrick, 1989).
No es el individuo el que con la familia al fondo va a travesando una serie de etapas en el transcurso del
tiempo, sino la familia como tal la que evoluciona (Friedman, 1989).
La familia nace, crece, se desarrolla y eventualmente muere.
◦ Todas o casi todas las familias atraviesan estas crisis evolutivas
◦ El aspecto evolutivo se muestra como un factor importante en muchos casos clínicos
◦ Aunque los aspectos relacionados con las transiciones evolutivas no jueguen originalmente un papel
relevante, es inevitable que interactúen con el problema.
 


	101. Diferentes etapas demandan  cambios, nuevos repertorios de habilidades o el manejo de procesos
emocionales potencialmente difíciles y también nuevos contratos de las pautas distancia e intimidad.
Estos cambios en la definición de la relación no es sólo diádica (en especial en la relación de
pareja/parentalidad), sino que incluyen transformaciones profundas en dimensiones tan amplias como
pueden ser la cohesión y la adaptabilidad descritas por Olson.
 



	103. Que observamos en  el ciclo vital de la Familia
• Tareas del desarrollo ( Adaptabilidad y
transición)
• Cada fase posee tareas del desarrollo que
permiten transitar de una etapa a otra
• El paso de una etapa a otra conlleva crisis y
adaptación
• Existen Crisis Normativas y No normativas
 


	104. Que observamos
• Estilos  de Crianza, parentalidad ( procesos de autonomía)
• Los padres aprenden la paternidad en su experiencia de ser hijos
• Las creencias familiares respecto de la crianza se transmiten
generacionalmente.
• Creencias individuales, de pareja y familiares
• Los padres generan un nuevo estilo de crianza propio de esta familia a partir
de los señalado anteriormente.
 



	106. Ciclo de vida  de una familia ensamblada
Establecimiento de la familia nuclear a través del matrimonio
Expansión y estabilización de la unidad biparental
Disolución de la familia nuclear
Reorganización como familia uniparental
Expansión y organización como familia simultánea
Contracción de la unidad familiar por la partida de los hijos
Reestablecimiento de la unidad marital sin hijos en el hogar
 


	107. Características generales que  tienden a ser constantes
FAMILIAS ENSAMBLADAS
Tienen estructura compleja:
◦ Comienzan después de pérdidas y cambios
◦ Ciclos vitales individuales, maritales y familiares son incongruentes
◦ Niños y adultos vienen con expectativas desde sus familias previas
◦ Relaciones padres/hijos, interfieren en la nueva pareja
◦ Padres biológicos rondan de hecho o de recuerdo
◦ Niños a menudo son miembros de dos hogares
 


	108. Características generales que  tienden a ser constantes
FAMILIAS ENSAMBLADAS
2.- TIENEN MÁS ESTRÉS QUE LAS FAMILIAS NUCLEARES
3.- ALCANZAR LA INTEGRACIÓN SATISFACTORIA TOMA AÑOS
4.- A MENUDO HAY SEPARACIONES TOTALES
5.- PUEDE HABER TRANSICIONES CONTINUAS
6.- HAY GRAN VARIEDAD DE PATRONES HOGAREÑOS
 


	109. La Intervención Sistémica
de  lo intrapsíquico
Del por qué
(unidireccional, causa
orientada hacia el pasado)
a lo interpersonal
Hacia el qué
(centrada en las conductas,
comunicación, lenguaje,
creencias)
 


	110. De la pauta  relacional al
circuito problema
 


	111. Niño con
pataleta
Madre trata  de
calmarlo, ofrece un
dulce
Padre la acusa
de malcriarlo
Madre lo acusa de insensible y
señala ser mejor en manejar al
niño porque pasa mayor
tiempo con él
El padre molesto
le dice toda la
presión que él
debe tolerar para
sostener la vida de
ella
Ella argumenta de
vuelta tener 2
trabajos
Padre sale y
vuelve tarde,
no le habla
Madre tolera el
silencio un par
de días, luego
hace las paces
Secuencia interaccional
 


	112. Significaciones y sentimientos  en RELACIÓN AL CICLO
El esposo se siente
cansado y molesto
después de 12
horas de trabajo
Escucha el llanto del niño y
siente que no puede
descansar en casa. Desea
que su esposa maneje la
situación, piensa que no le
pone límites.
Ella escucha sus
sentimientos como:
“no eres una buena
madre”. Se siente
acusada, no apoyada
ni reconocida
Estos sentimientos le
señalan “que no está
involucrado con su
hijo”, no se siente
reconocido ni validado
en su rol de proveedor.
Escucha “tú no eres
un buen padre ni
esposo”
Se siente enojado,
culpable, no apoyado y
como no sabe manejar la
rabia ni verbalizarla, se
va y vuelve silencioso.
Esto es
experimentado
por ella como
un castigo, ella
se siente mal y
culpable, se
disculpa
El experimenta la disculpa
como un reconocimiento de
su buen rol como proveedor
familiar
 


	113. Una intervención puede  ser: identiﬁcar la secuencia
de acciones y reacciones, interrumpir el circuito y
modiﬁcar las pautas que lo mantienen.
… Entonces al igual como todas las
interacciones humanas, los problemas
también se insertan dentro de pautas
relacionales. Si se integran los intentos de
solucion: circuitos problemas .
 


	114. La intervenciónfamiliaren contextos  De
Vulnerabilidad yExclusión
Social
Docente
 


	115. Modelo contextual relacional
  


	116. • Detrás de  cada puerta hay un mundo
• Siempre hay una organización que trasciende a los sujetos individuales.
• Siempre hay vínculos, afectivos , normativos y de pertenencia.
• Requerimos acceder a la comprensión de esa organización para ligarlo a un plan de
intervención.
• Esa organización es en muchos sentidos funcional y adaptativa para las personas que la
integran en relación a sus contextos .
• Los cambios pueden amenazar equilibrios adaptativos válidos.
 


	117. No somos observadores  de
pautas…....estamos y somos parte de ELLAS.
 


	118. Modelo contextual relacional:
QUIEN  TOCA LA PUERTA TRAE CONSIGO UN MUNDO
• Nuestros mandatos y contextos institucionales
• Nuestras creencias, resonancias,juicios y prejuicios
• Lo que representamos paraelotro
• Nuestra mirada que se hace parte de la realidad que
observamos
 


	119. • Loscontextosnosdeterminanynosdemandan
• Lo  relacional se constituye en elmodo en quenos organizamos frentea esa
demanda.
• Lamiradacontextualrelacionalrelevaelespacioqueseconstituye entre la familia y
los centros de atención.
 


	120. 1.- Co-construcción: La  realidad y el sentido se
construye con el otro
• Es laconstrucción conjunta de objetivosy estrategias en torno a una tarea,enla
que, activamente se busca conﬂuir en un mundo de signiﬁcaciones
compartidas.
• El resultado alcanzado de este modo, no remite a la simple yuxtaposición de
información, sino a la elaboracióny reformulacióndelos‘quése habla’yde los
‘cómo se habla’en laconversaciónquetranscurre entretodoslos participantes.
IDEAS CETRALES
 


	121. 2.-Siempre hay recursos:  La Mirada apreciativa del otro
vs mirada centrada enlosdéﬁcits
Centrarse en los logros de las personas, los equipos y sus
intervenciones, facilita que aparezcan los recursos en los cuales es
posible apoyarse para construir las soluciones, identiﬁcar las
salidas y contextualizar las diﬁcultades. Permitiendo hacer la diferencia
entre‘unsistema con un problema’de ‘un sistemaproblemático’.
 


	122. Los modos concretos  y técnicos de aplicar una
mirada apreciativa en la práctica incluyen:
• Preguntar por loque si resultao por lo queharesultado
algunavez
• Buscar las excepciones, estimular la zonas libresde
problema,
• Reforzarlos circuitosvirtuosos
 


	123. 3.- La importancia  de hacer preguntas más
que de tener respuestas–
Hacer preguntas permite ir pensando
junto con la persona en lo que le está
pasando.
 


	124. 4.-Resistiralafragmentación
Entendiendo el contexto  institucional de laintervención
Las políticas públicas han sido diseñadas en su gran mayoría
desde una mirada individual y/o unidimensional.
 


	125. ¿Cuáles son las  principales dificultades con las
que nos encontramos en el trabjo con familias en
contextos vulnerables?
DESDE LA FAMILIA
DESDE LA FAMILIA DESDE LOS EQUIPOS
DE TRABAJO
DESDE LAS
INSTITUCIONES
 


	126. El contexto de  nuestra intervención:
Relación familia e instituciones
 


	127. Muchas veces conocemos  a las familiasa través de lo que las
instituciones noscuentan.
• Muchas veces las familias se presentan a nosotros como se han presentado históricamente con las
instituciones.
• Muchas veces las instituciones tienen ideas sobre quienes son estas familias, quienes las componen, lo
que ha resultado y lo que no, que no han sido contrastadas con ellas.
• Las deﬁniciones de cuáles son los problemas o las jerarquías de éstos, pueden ser distintas para las
familias que para las diversas agencias sociales.
• Muchas veces el vínculo afectivo y las conexiones entre los individuos es pasado por alto
 


	128. Las familias multiasistidas
Las  familias tienden a ser erráticas en su compromiso con el
tratamiento, “esquivándolo” o cumpliendo solo
superﬁcialmente con sus requerimientos.
La coordinación de esfuerzos con otros operadores, e incluso
acuerdos básicos sobre los objetivos del tratamiento, son
difíciles de obtener.
A menudo la disfuncionalidad del sistema familiar
difícilmente se puede separar de la del contexto del
servicio receptor. (Seelig, 1976; Schwartzman, 1985;
Elizur y Minuchin, 1989, Colapinto 1997)
 


	129. ▪Permanecen implicados con  “el sistema” durante años, incluso durante generaciones.
▪Patrones de negligencia crónica, más vulnerables a abusos por parte de otros.
▪Sistemas abiertos en el sentido de que operan como una unidad más amplia y no como
una unidad transaccional autorreguladora.
▪Los profesionales que intervienen juegan roles decisivos en la negociación del proceso
de la familia, actuando como agentes de alianzas y triángulos, amortiguadores entre
miembros de la familia, y reguladores sobre cómo tomar decisiones, manejar
conﬂictos y criar a los niños.
 




	132. CÓMO SER FACILITADORES  DE CAMBIO
– ANTES DE PLANTEARNOS OBJETIVOS DE INTERVENCIÓNES IMPORTANTE
 


	133. • Conocer cuales  son los sistemas involucrados y cómo entiende cada uno la
problemática familiar.
• Conocer cómo son los límites entre la familia y las instituciones
intervinientes (comparten información entre ellos, la institución puede
acceder a la casa, llaman ellos cuando tienen algún problema).
• Conocer cuáles son las soluciones que se han intentado con los demás
sistemas involucrados, conocer el historial de las intervenciones y sus
resultados.
• Conocer cuáles son los mitos y las creencias que tiene la familia sobre las
instituciones y las instituciones sobre las familias.
 


	134. • Estar atentos  a las trabas o mensajes contradictorios
que la familia ha recibido
• Saber reconocer y anticipar el efecto en la familia de
las transiciones en las instituciones (rotación en los
equipos, cambios de políticas institucionales, etc.)
• Reconocer la importancia del lugar del profesional
que atiende: Las Ideologías, creencias del profesional
y el impacto emocional que se produce en el
encuentro con otros tiene un efecto en su forma de
aproximarse.
 


	135. ¿Por quéimporta entenderelcontexto  institucionaldela
intervención?
• Porque hay una lógica institucional que define el marco de ayuda posible
• Porque hay prácticas institucionales que inhiben o facilitan
determinados rangos de acción.
• Porque existen culturas institucionales que determinan no sólo el rol del
profesional sino también lo que el consultante espera de él.
• (ej: es distinto salud que sename, paciente-usuario, atención en el box, encuentro
en el terreno, dr. vs señorita o tía)
 


	136. ¿Porquéimporta entenderel contexto  institucionalde la
intervención?
Porque existe una orgánica que está en la historia y en la proyección de los procesos
(ej. Develación de un ab.sx)
Porque existen contextos coactivos que determinan un rol al interventor y eso tiene un efecto en el
otro, en el uno, y en la intervención.
 


	137. LOS COMPONENTES DE  UN MODO DE
INTERVENCIÓN
Pauta
relacional
Circuito
Problema
Recursos
Construcción
de la
Demanda
Foco
 


	138. CO-CONSTRUYENDO
LA DEMANDA DE
AYUDA
Análisis  de lademanda
(Neuburger,1998)
Distinguir:
• Síntoma
• Sufrimiento
• Peticióndecambio
Nivel deintervención:
Nivel
Individual: las tres en una misma persona
Familiar: si las tres características están
repartidas en la familia
En red: si se encuentran repartidas en
diferentes sistemas
 


	139. Construcción de
la demanda:
contexto  de la
intervención
(Cirillo, 2012)
Convocatoria Flexible
• Distinguir petición de ayuda de la agencia, de la necesidad que trae la
familia.
• Detenerse en qué de esto nos podemos hacer cargo
• Construir en conjunto un para qué (objetivo alcanzable) de nuestra
intervención.
• Considerar la pertinencia y oportunidad de la intervención al momento en
que se recibe a la familia. (desfase – estado actual – recursos desplegados
en la espera)
• Ofrecer Transparencia, trabajo en red, tránsito de información de un
profesional a otro.
 


	140. Construcción de la
demanda  en Contexto
Coactivo
Se requiere aclarar el marco
de control y de ayuda:
• Deﬁnir Marco de control y de ayuda
• Trabajamos con ellos, para el juez, a favor del niño, no en contra de
los padres.
• Ofrecer una claridad de trabajo desde el primer
encuentro
• “Prestar la motivación nuestra” apostando al
surgimiento de la de ellos.
 


	141. ALGUNAS PREGUNTASQUE NOS  AYUDAN A CONSTRUIR LA DEMANDA
Para la agencia/institución
• ¿Cuál es el interés que tenemos para que
la familia sea atendida?
• ¿Cuál es la idea que tenemos sobre el
problema de la familia y sobre la
familia?
• ¿Qué intervenciones se han realizado y
cuáles han sido sus resultados?
• ¿Cómo ha sido la relación de la familia
con quienes han intervenido?
• ¿Qué expectativas tiene la institución
de nuestra intervención?
• ¿Cuál es el problema? ¿Desde cuándo
existe?
• ¿Qué sabe la familia sobre la razón de por qué
se la deriva al programa?
• ¿A quiénes involucra?
• ¿Para quién esto es un problema?
• ¿Quién lo deﬁne como problema?
• ¿En qué necesitan o quisieran recibir ayuda?
• ¿Quiénes podrían ser parte de la solución?
• ¿Qué espera o qué quisiera cada uno que
cambie?
Para la Familia
 


	142. ASPECTOS IMPORTANTES DE  CONSIDERAR EN EL MOMENTO DE LA EVALUACIÓN:
• Conocer las evaluaciones anteriores o en curso y preguntarse por el efecto y/o utilidad de una nueva
evaluación
• Evaluar la severidad del riesgo psicosocial que afecta al niño/a o adolescente, el daño, el nivel de
negación/responsabilidad de los padres, los recursos de la familia y la contextualización de la crisis.
• Evaluar el apoyo social con que cuenta la familia,
• Investigar cuáles han sido las soluciones intentadas por ellos.
• Hacer un mapa de los otros actores de la red que han estado, o están, involucrados con la familia.
• Conocer las explicaciones y creencias que tiene la familia sobre el problema.
• Recoger información que nos permita identiﬁcar las pautas de interacción que pueden ser modiﬁcadas.
• Evaluar si la conducta sintomática, o el problema, puede ser mejor comprendido considerando el contexto
en que se originó.
• Identiﬁcar los aprendizajes y crecimientos que las personas han tenido a partir de experiencias dolorosas
del pasado o de historias traumáticas.
 


	143. Pauta
relacional
Circuito
Problema
Recursos
Construcción
de la
Demanda
Foco
MODELO DE  INTERVENCIÓN
 


	144. Pauta Relacional
Elementos necesarios  para identiﬁcar pautas relacionales
a.- Distinción entre niveles de Contenido y Relación de la
comunicación
b.- Descripción de acciones
c.- Circularidad
 


	145. Ejemplo circuito problema
Sebastián  de 15 años vive actualmente con su tía abuela, llega al PIE
derivado del listado 24 horas por estar involucrado en un hurto. Se evalúa
su situación familiar como compleja en tanto no aparece un adulto que
haya estado constantemente a cargo de él.
 


	146. • Tía abuela  amenaza con internarlo
• Sebastián pideayuda alequipo: “que me ayuden alcomportamiento”
• El equipo PIE interviene focalizándoseen pequeñas metas
• Sebastián obtienelogros: vuelve alcolegio,salemenos
• La tíaabuelaloacoge escépticamente
• Sebastián tieneuna disputa con los pares en elcolegio,disminuye progresivamente suasistencia.
• Se acerca a grupos de jóvenes mayores que élcon compromiso delictual, anhelando pertenecery se siente
acogido.
• Queda involucradoen un delito y/oconsumo “me condorié”
• La tíaabuela se decepcionadeSebastián y “baja laguardia”
• El equipo se decepcionade latíaabuela por no haber persistido en la escolarización
• La tíaabuela se siente sobrepasada y amenaza con internarlo
 


	147. LOS
COMPONENTES
DE UN MODO
DE
INTERVENCIÓN
Pauta
relacional
Circuito
Problema
Recursos
Construcción
de  la
Demanda
Foco
 


	148. Mirada
Apreciativa
• Todos los  sistemas tienen los recursos necesarios para solucionar sus
problemas.
• Ver a las personas en su contexto y sus luchas vitales: Los
sistemas se han adaptado lo mejor posible
• Los déﬁcit abren o cierran opciones a las personas afectadas.
• Atención en la construcción de soluciones.
RECURSOS
 


	149. Modelo Centrado en  los Recursos:
La intervención
• ELECCIÓN DE UN FOCO CLARO
• CENTRARSE EN PEQUEÑOS LOGROS
• ESTIMULAR EL RECONOCIMIENTO DE ZONAS LIBRES DE PROBLEMAS
• RELEVAR LAS INTERACCIONES POSITIVAS
• PREGUNTAS RELACIONALES QUE APUNTES A LA CONSTRUCCIÓN DE
POSIBILIDADES
• REVISAR CON ELLOS OTRAS ALTERNATIVAS QUE SE SIENTAN CAPACES
DE DESARROLLAR MÁS QUE SUBRAYAR LIMITACIONES
 


	150. Algunas preguntasque nos  ayudan a conocerlos recursos
dela familia
Preguntascentradasenlospuntosfuertes(Walsh,2004)
• ¿Cuáles son las conexiones familiares signiﬁcativas?
• ¿De qué modo intenta la familia amortiguar los efectos del estrés, cuando debe lidiar con una crisis?
• ¿Qué miembros pueden contribuir a fortalecer a la familia?
• ¿Qué patrones de interacción intensiﬁcan la ansiedad y el conﬂicto, aumentando la
vulnerabilidad y riesgo de disfunción grave?
• ¿Qué recursos ocultos pueden ponerse en práctica para manejar el estrés y superar las barreras que
se oponen al éxito?
• ¿En qué sentido puede un cambio, en el núcleo de la familia, tener un efecto de onda positiva sobre
todos los miembros?
• ¿Cómo hizo la familia para recomponerse luego de haber vivido situaciones traumáticas?
 


	151. Qué recursos se  pueden observar en estos distintosniveles:
• Individual
• Familiar
• Del Sistema“Intervención”
• La red
Experiencias exitosas de intervención familiar
 


	152. LOS
COMPONENTES
DE UN MODO
DE
INTERVENCIÓN
Pauta
relacional
Circuito
Problema
Recursos
Construcción
de  la
Demanda
Foco
 


	153. Foco
• Elegir un  foco para la intervención signiﬁca identiﬁcar un aspecto de la pauta que mantiene el
problema y diseñar una estrategia que apunte a interrumpirla y que permita que aparezcan
nuevas formas de organización.
• Cualquier cambio en una de las partes se relaciona con un cambio en otra parte del sistema.
 


	154. Foco
En un contexto  de crisis recurrentes, mantener el foco de intervención permite:
•Aportar organización al sistema
•Evaluar logros
•Regular expectativas
 


	155. Foco de
intervención
Objetivos de  Intervención
¿ Que queremos lograr, qué es lo que la familia
quiere lograr?
¿qué podemos lograr?, ¿qué es lo que ellos creen
que pueden lograr?
 


	156. PELÍCULA: UN ASUNTO
DE  FAMILIA
https://pelisplus.me/pelicula/
un-asunto-de-familia/
 


	157. Trabajo Grupal
✓Qué podemos  observar en la película respecto del modelo revisado?
✓Qué observaron, analizaron, consideraron los profesionales que intervienen?
✓Qué análisis pueden hacer de la película y la conexión con sus casos?
 


	158. Pensar en la  familia como una organización es una manera de mirar en la que ponemos la atención no
sólo en el individuo, sino que, preferentemente, en las relaciones entre individuos. el comportamiento
de una persona se entiende en el contexto relacional en el que ocurre, no se entiende de manera
aislada, así también, los problemas se comprenden en el contexto en que se producen.
LA FAMILIA UNA ORGANIZACIÓN RELACIONAL
 


	159. EJEMPLO
Cuando Camila, de  15 años, no llegó una noche a la casa, la familia se vio enfrentada a una crisis. Los
padres, por su parte, están reciente- mente separados y en conflicto. La madre (Paola) se ve en la
disyuntiva de: pedirle ayuda al padre de Camilo (Alberto), a quien el adolescente escucha y podría
hacerle caso, o bien, decidir excluirlo y apoyarse en su propio padre como figura de autoridad. Esto
puede parecer arriesgado a la madre porque ella siempre ha estado preocupada que su madre (Rosa),
dada la separación, vuelva a tomar el control de sus decisiones no pudiendo ella posicionarse como la
adulta a cargo de su propia vida y de sus hijos.
 


	160. Si al preguntar  hemos podido contar con la participación de diferentes integrantes de la familia
en forma simultánea, tendremos una visión más completa de la complejidad y particularidad
del mundo de esa familia.
Al ir haciendo las preguntas
propuestas podemos conocer
no sólo el problema que trae a
la familia sino también el modo
en que se relacionan.
Podemos representar
esquemáticamente la
estructura de la familia de
Camila en un genograma,
donde los diferentes símbolos
representan distintas relacio-
nes dentro de la familia:
relaciones conflictivas,
cercanas, etc.
ROSA
40
ALBERTO
33
PAOLA
28
EVA
7
15
8
7
CAMILA CATY ANA
IVAN
 


	161. ¿CÓMO ENTENDEMOS LA  FUNCIONALIDAD PARENTAL DESDE UNA MIRADA RELACIONAL?
El gran desafío para los padres es cómo
poder transitar, a lo largo de la crianza,
entre la satisfacción de la necesidad de
pertenencia y autonomía de sus hijos. Re-
quiere poder tolerar la dependencia
temprana y la autonomía creciente.
✓ EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
✓ PRÁCTICAS DE APEGO
 


	162. ¿Cuándo hablamos de  disfunción parental?
➢Cuando los modos de adaptación de las organizaciones familiares
no están respondiendo a las necesidades de cuidado, pertenencia y
autonomía de cada uno de sus miembros.
➢Cuando las familias, frente al estrés, incrementan la rigidez de sus
pautas de transacción y de sus fronteras y evitan explorar
alternativas o son renuentes a hacerlo.
➢Cuando la presencia de estresores psicosociales di- ficulta la tarea
de ser padres. La sobrecarga que supone la atención a dichos
estresores, compite con la necesaria atención e implicación en la
crianza de los hijos.
 


	163. La resiliencia familiar  se entiende como una recuperación del equilibrio: “con- junto de
procesos de reorganización de significados y comportamientos que activa una familia
sometida a estrés, para recuperar y mantener niveles óptimos de funcionamiento y bienestar,
equilibrar recursos y necesidades familiares y aprovechar las oportunidades de su entorno”
(Walsh, F., 2004).
 


	164. Nunca más se  habló del tema.
Hace 2 años que la hija deja de ir al colegio, se relaciona con un pololo hijo de fa- milia narcotraficante
conocida en el barrio. Su grupo de pertenencia comienzan a ser jóvenes mayores que ella vinculados a delitos
como robos y asaltos. Se supone que en este tiempo ella comienza a consumir marihuana frecuentemente y
queda la duda de suparticipaciónen lasconductastransgresorascometidasporsusamigos.
La abuela materna y la tía la critican por sus conductas sexualizadas y sus “malas juntas”. El padre siempre la
ha protegido frente al resto de la familia, y la madre queda desautorizada por no protegerla de las
descalificaciones de la familia, como por no saber controlarla en sus conductas de “riesgo” y sólo movilizarse
cuando hay una crisis evidente.
La madre hace una denuncia a Carabineros cuando la niña no llega a la casa una noche.
A partir de ese momento la familia es intervenida por diferentes agencias sociales, que ponen en cuestión
no sólo las competencias parentales en relación a Camila, sino también respecto de sus hermanos menores.
La madre se siente asustada y confundida, no sabiendo a quien responder. Se le hace un diagnóstico de
depresión y se la deriva a tratamiento individual. El padre ex- presa su compromiso con Camila, sin embargo, no
asiste a las citaciones y no parece disponible para llegar a acuerdos con la madre, a quien descalifica
constantemente. Los hermanos están siendo actualmente evaluados.
El equipo de intervención centrado en Camila (drogas, escolarización y dificultades con la familia) se
complica cuando se entera del hecho de abuso sexual sufrido por la niña anteriormente, porque aun cuando
visibilizan la importancia de romper el silencio familiar sobre este hecho, si lo abordan explícitamente como
parte del plan de inter- vención se verían obligados a derivarla a una nueva instancia especializada, lo cual su-
maría otra intervenciónatentandocontrala adherencialograda conmucha dificultad.
 


	165. el ecomapa es  una herramienta
gráfica que nos permite contar con
una visión de las instituciones y
personas que están interviniendo
en un momento a una familia, nos
ayuda a distinguir el lugar que
ocupamos y las coordinaciones
que pueden ser útiles de
intencionar en beneficio de volver
coherente la intervención con la
familia (no redoblar esfuerzos, no
fragmentar, no tensionar
contradictoriamente una realidad
que la familia vive como una sola).
 


	166. ¿Cómo reconocer cuando  no estamos participando de la solución de los problemas?
✓ Cuando hay un cuestionamiento de los valores familiares
✓ Cuando el vínculo afectivo y las conexiones entre los individuos es pasado por
alto.
✓ Cuando nos debatimos entre la confianza y la sospecha.
✓ Si hay subversión de las relaciones jerárquicas, quedando el operador por
sobre los padres en el control de la vida familiar.
✓ Cuando no respetamos la delicada ecología familiar
✓ Cuando no incluimos el efecto relacional (acá y allá; ellos, nosotros) de nuestra
intervención.
✓ Cuando no es vista la composición real de la familia ni las pautas que des-
criben su funcionamiento.
✓ Cuando no nos articulamos con los distintos actores de la red que forman
parte de la intervención
 


	167. La entrevista Relacional
TIPOS  DE PREGUNTAS BÁSICAS
1. PREGUNTA
ABIERTA
Permiten obtener información,
comprender la postu- ra del otro y hacer
que elabore más lo que está diciendo.
¿Qué te gusta del alcohol? Es una
pregunta que abre, que le da la
oportunidad al otro de explayarse. A
diferencia de la pregunta ¿Te gusta el
alcohol? Es una pregunta cerra- da, sí/no.
no se trata de que una sea mejor que la
otra, pero como son herramientas resulta
importante reconocerlas para intencionar
su uso.
2.
AFIRMACIÓN,
REFUERZO
POSITIVO
estimula y rescata el esfuerzo personal y
transmite respeto
Gracias por venir hoy
Aprecio tu puntualidad (si es difícil llegar)
Has pensado mucho en esto
Quieres ser buen padre
3. REFLEJAR Permite mostrar qué entiendes y
chequear hipótesis. Reflejos simples:
repetir,ponersinónimos.
Reflejos complejos: añadir más
sentido a través de una paráfrasis
(amplificar, metáfora, reflejar senti-
mientos) o un resumen.
“Me trajeron obligado”
“Debe ser difícil para ti estar aquí”
4. RESUMIR es un conjunto de reflejos que se
presentan para co- municar que se ha
escuchado bien y que se está tratan- do
decomprender.
“Entonces, tú me has dicho que para
ti es importan- te…, qué te gustaría
cambiar, por qué..., y lo que temes que
suceda es...”
 


	168. PREGUNTAS SOBRE LA  CONSTRUCCIÓN DE LA
REALIDAD
Buscan aclarar el contexto actual.
1. Preguntas
sobre el
contextode
la
derivación
· Preguntar por el contexto
de laderivación
¿Quién los mandó? ¿Cómo
llegaron acá?
· Preguntarpor lasexpectativas
¿Quién espera algo de
alguien? ¿Qué es lo que espera?
¿dequién? ¿Quién es
optimista/escéptico?
¿Qué tendría que hacer yo para
satisfacer/frustrar expectativas?
2. Preguntas sobre el
contexto del problema
· deshacer el “paquete” del problema
(delimitaciones globalesdel problema).
· ¿Qué conductas constituyen el problema?
¿Ante quién se manifiesta? ¿Ante quién no?
¿dónde, cuándo? ¿en qué se notaría si el
problemase resolviera?
· descripciones en torno al problema (estable-
cer las diferencias en el modo en que las
distintas personas ven el problema): ¿Quién
fue el primero en definirlo como problema?
¿Quién lo negaría? ¿A qué se refiere
exactamente?
3.La“danza”entornoal
problema
· Circuitos de interacción en que se inserta y de
los que se nutre.
· ¿Quién reacciona más ante la conducta
problemática y quién menos? ¿Cómo
reaccionan otras personas? ¿Cómo
reacciona (el niño/a o adolescente), frente a
las reacciones? ¿Cómo reaccionan los otros
frente a estas reacciones?
4. Explicaciones del
problema:
· ¿Cómoseexplicaqueelproblema aveces
apa- rezca y a veces no?
· ¿Quéconsecuencias tienenesas
explicaciones?
5.Larelevanciadel
problema en las
relaciones
· ¿Qué cambió en las relaciones desde que
apareció elproblema?
· ¿Qué pasaría sidesaparece?
 


	169. preGuntAs sobre lA  construcción de lA posibilidAd
Buscan evidenciar nuevas posibilidades
1. Preguntas orientadas a
la solución
· Preguntas por las excepciones
· Preguntas por los recursos: ¿Qué
cosas se le dan bien en su vida?
¿Qué cosas manten- dría igual?¿Qué
tendría que hacer para hacer más de
esas cosas?
· Pregunta milagrosa: ¿Qué sería lo
primero que haría distinto? ¿Qué
echaríademenos?
2. Preguntas orientadas al
problema
· ¿Qué tendría que hacer para
perpetuar o agravar el problema?
¿Qué tendrían que ha- cer los
demás?
· entendemos que estás furioso con
tus pa- dres y quieres castigarlos.
¿Cuándo crees que sentirás que los
hascastigadobastante?
 


	170. LAS FASES
  


	171. CONSIDERACIONES PARA EL  TRABAJO
CON FAMILIAS Y ADOLESCENTES
 


	172. TRABAJO FAMILIAR CON  ADOLESCENTES
“No quiero ser nadie, soy muy ridícula para existir y no
merezco ni una guea
quiero desaparecer y que nadie sepa nada de mi
no quiero ser humano, no quiero trabajar, no quiero fingir,
no quiero ser
Para que chucha nací, me duele el cuerpo, me duele la
cabeza, no quiero sentir mas
soy penosa, doy pena, doy cualquier pena
soy una mala persona, soy egoísta, soy feliz de mentira
no se que siento, todo lo que siento es mentira, todo lo
que soy es mentira
Apuñalenme la guata”
 


	173. Desarrollo del cerebro  durante la adolescencia
✓REORGANIZACIÓN DEL CEREBRO
✓LO ÚLTIMO EN MADURAR ES LA CORTEZA PREFRONTAL
✓SISTEMA LÍMBICO Y Y SISTEMA DE RECOMPENSAS SE DEARROLLAN ANTES
✓DESEQUILIBRIO ENTRE ÁREAS SUBCORTICALES Y ÁTREAS PREFRONTALES
 


	174. Desarrollo del cerebro  durante la adolescencia
El desarrollo cerebral adolescente y los patrones de comportamientos típico de los
adolescentes.
La alta plasticidad del cerebro adolescente permite tener influencias para ejercer
efectos particularmente fuertes sobre los circuitos corticales.
El desarrollo intelectual y emocional del adolescente también abre la puerta a
influencias potencialmente dañinas.
 


	175. Desarrollo del cerebro  durante la adolescencia
Comportamiento elevado de riesgo.
Conducta de riesgo y aprobación social del grupo de pares.
Comparación entre niños y niñas.
Maduración neurobiológica estructural: interacción de factores genéticos con
demandas ambientales.
Comprensión neurobiológica y toma de decisiones.
 


	176. Percepción del adolescente  como un individuo
atravesado por tormentas y tensiones
Pasar por alto problemas serios.
Reaccionar exageradamente.
Profecías autocumplidas.
Inhibir el crecimiento al restringir la libertad.
 


	177. Un objetivo central  es el desarrollo de vínculos
afectivos y habilitadores hacia el adolescente.
Que las familias cumplan con la función de estimular
el crecimiento y la diferenciación de sus hijos, al mismo
tiempo que ejerzan funciones normativas y de cuidado
requiere que los adultos a cargo se sientan capaces y
que se mantengan conectados con las necesidades
de sus hijos/as adolescentes, aunque en momentos
queden inundados de emociones.
A medida que se van sucediendo las crisis, los
vínculos se van debilitando y ante las necesidades
del/la adolescente para construir una identidad
diferenciada, se tensan las funciones parentales que
deben ofrecer límites, al mismo tiempo que
pertenencia afectiva y cuidados.
 


	178. Nuestra intervención puede  transformarse en una experiencia
reparadora y protectora para los/as adolescentes a la vez que
orientadora y contenedora hacia las madres/padres y cuidadores, si se
trabaja al mismo tiempo con ambos subsiste- mas aquello que les
permite resituar, construir o reparar de la funcionalidad paren- tal del
sistema familiar.
Una intervención entonces es útil si es capaz de configurar un
sistema de per- tenencia primario claro, desde el cual pueda surgir la
necesaria exploración hacia otras pertenencias. Lo anterior es posible:
- Cuando reconecta a las figuras parentales, si los vínculos están debilitados
- Cuando organiza a las figuras parentales, si los vínculos son aglutinados y
confusos.
 


	179. ¿CÓMO?
Acceder a la  organización afectiva significativa:
Los procesos individuales de adolescentes no son viables si no se considera desde el primer
momento de la intervención al sistema familiar al que pertenece, estableciendo una alianza
colaborativa con estas familias.
Para esto es necesario:
- Herramientas técnicas que nos permitan acceder al mundo del otro
- Una mirada centrada en reconocer los recursos de los otros, que permita aceptar la validez
de distintos modos de adaptación de estos sistemas familiares en un ambiente en el que
ser joven significa estar más expuestos a correr riesgos vitales, los adolescentes se
encuentran con la dificultad para pensar sobre sí mismos.
 


	180. Los padres requieren
-  Ser reconocidos en sus afectos, intenciones, dificultades y logros
- tener apoyos o saber cómo y dónde buscarlos
- Sentir confianza y atribuirle sentido al rol parental
- tener espacios para ensayar modos de hacerlo
- tolerar frustraciones, sobrellevar crisis, y mantenerse presente
 


	181. Tres grandes modos  de organizaciones familiares en familias con hijo/as
adolescentes:
El/la adolescente cuenta actualmente con un hogar en el que ha existido un NÚCLEO familiar
identificable:
Aunque se hayan producido cambios en sus integrantes, (salidas de hermanos mayores,
separaciones, fallecimientos), éstos han podido ser asimilados a través de una
reorganización que no atenta con un sentido de pertenencia estable en el tiempo.
El/la adolescente en circulación en distintos hogares con al menos un vínculo estable:
Convive con al menos un adulto significativo que representa un vínculo afectivo seguro y claro, con
quien (es) ha circulado por distintos hogares y ha convivido con distintas personas de la familia
extensa u otros
Adolescente en permanente circulación entre hogares con figuras adultas distintas:
No cuenta actualmente con una estabilidad en un vínculo comprometido con un adulto significativo,
y está permanentemente cambiando de domicilio y con una gran labilidad en los vínculos con sus
figuras parentales y/o cuidadores.
 


	182. Funciones del PROCESO  DE INTERVENCIÓN
• Ser facilitadores activos
• Demostrar cuidado, interés, respetuosa curiosidad,
apertura, empatia, contacto y entusiasmo
• Adoptar una postura de no saber que permita ser guiado
por la historia de la familia.
• Ayudar a los miembros de la familia a construir una historia
alternativa preferida
• Separar a la persona del problema
• Crear una relación de colaborador siendo la familia el socio
principal.
 


	183. Técnicas de NTERVENCIÓN
–Movimiento  estratégico: lo principal es bloquear las
soluciones intentadas
–La mejor forma de que alguien deje de hacer algo, es que
haga algo distinto.
 


	184. TÉCNICAS
1.- Redeﬁniciones, reformulaciones  (apunta sobre las ideas)
– Conjunto de técnicas destinadas a hacer que una persona abandone sus
esfuerzos estériles, a través de modiﬁcar el modo como ella interpreta la
situación.
2.- Directivas sobre el comportamiento
– Sugerencias, prescripciones, tareas: actividades especíﬁcas que quien
interviene solicita
– Directivas: no implican tareas especíﬁcas sino llevar a la familia a un determinado
comportamiento, apuntan a conductas especíﬁcas
• Directas o paradojales
 


	185. 3.- Connotación positiva  del síntoma
y del contexto relacional donde adquiere su funcionalidad. Esta
intervención sienta las bases para la prescripción paradójica.
4.- Preguntar por excepciones
 


	186. • Relatos de  las personas acerca de sus vidas
– Determinan significados dados a sus vivencias
– Seleccionan aspectos de las vivencia que van a
significar
• Estos relatos moldean la vida y relaciones de las personas
Las narraciones no abarcan toda la riqueza de
nuestra experiencia
 


	187. CURSO INTERVENCIÓN FAMILIAR
SISTÉMICA,  DÍA 3
 


	188. ¿ Cómo llegamos  hoy?
TERMÓMETRO EMOCIONAL
 


	189. Objetivos del curso:
✓Desarrollar  herramientas teórico-conceptuales del
diagnóstico familiar desde el modelo sistémico.
✓Identificar pautas relacionales y construcciones
narrativas que perpetúan las problemáticas abordadas.
✓Desarrollar habilidades de intervención, a nivel
individual y familiar, promotoras de cambio de las
pautas problemáticas y desarrollo de factores
protectores para los individuos.
 


	190. LOS COMPONENTES DE  UN MODO DE
INTERVENCIÓN
Pauta
relacional
Circuito
Problema
Recursos
Construcción
de la
Demanda
Foco
 


	191. PELÍCULA: UN ASUNTO
DE  FAMILIA
https://pelisplus.me/pelicula/
un-asunto-de-familia/
 


	192. Trabajo Grupal
✓Qué podemos  observar en la película respecto del modelo revisado?
✓Qué observaron, analizaron, consideraron los profesionales que intervienen?
✓Qué análisis pueden hacer de la película y la conexión con sus casos?
 


	193. Pensar en la  familia como una organización es una manera de mirar en la que ponemos la atención no
sólo en el individuo, sino que, preferentemente, en las relaciones entre individuos. el comportamiento
de una persona se entiende en el contexto relacional en el que ocurre, no se entiende de manera
aislada, así también, los problemas se comprenden en el contexto en que se producen.
LA FAMILIA UNA ORGANIZACIÓN RELACIONAL
 


	194. EJEMPLO
Cuando Camila, de  15 años, no llegó una noche a la casa, la familia se vio enfrentada a una crisis. Los
padres, por su parte, están reciente- mente separados y en conflicto. La madre (Paola) se ve en la
disyuntiva de: pedirle ayuda al padre de Camilo (Alberto), a quien el adolescente escucha y podría
hacerle caso, o bien, decidir excluirlo y apoyarse en su propio padre como figura de autoridad. Esto
puede parecer arriesgado a la madre porque ella siempre ha estado preocupada que su madre (Rosa),
dada la separación, vuelva a tomar el control de sus decisiones no pudiendo ella posicionarse como la
adulta a cargo de su propia vida y de sus hijos.
 


	195. Si al preguntar  hemos podido contar con la participación de diferentes integrantes de la familia
en forma simultánea, tendremos una visión más completa de la complejidad y particularidad
del mundo de esa familia.
Al ir haciendo las preguntas
propuestas podemos conocer
no sólo el problema que trae a
la familia sino también el modo
en que se relacionan.
Podemos representar
esquemáticamente la
estructura de la familia de
Camila en un genograma,
donde los diferentes símbolos
representan distintas relacio-
nes dentro de la familia:
relaciones conflictivas,
cercanas, etc.
ROSA
40
ALBERTO
33
PAOLA
28
EVA
7
15
8
7
CAMILA CATY ANA
IVAN
 


	196. ¿CÓMO ENTENDEMOS LA  FUNCIONALIDAD PARENTAL DESDE UNA MIRADA RELACIONAL?
El gran desafío para los padres es cómo
poder transitar, a lo largo de la crianza,
entre la satisfacción de la necesidad de
pertenencia y autonomía de sus hijos. Re-
quiere poder tolerar la dependencia
temprana y la autonomía creciente.
✓ EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD
✓ PRÁCTICAS DE APEGO
 


	197. ¿Cuándo hablamos de  disfunción parental?
➢Cuando los modos de adaptación de las organizaciones familiares
no están respondiendo a las necesidades de cuidado, pertenencia y
autonomía de cada uno de sus miembros.
➢Cuando las familias, frente al estrés, incrementan la rigidez de sus
pautas de transacción y de sus fronteras y evitan explorar
alternativas o son renuentes a hacerlo.
➢Cuando la presencia de estresores psicosociales di- ficulta la tarea
de ser padres. La sobrecarga que supone la atención a dichos
estresores, compite con la necesaria atención e implicación en la
crianza de los hijos.
 


	198. La resiliencia familiar  se entiende como una recuperación del equilibrio: “con- junto de
procesos de reorganización de significados y comportamientos que activa una familia
sometida a estrés, para recuperar y mantener niveles óptimos de funcionamiento y bienestar,
equilibrar recursos y necesidades familiares y aprovechar las oportunidades de su entorno”
(Walsh, F., 2004).
 


	199. Nunca más se  habló del tema.
Hace 2 años que la hija deja de ir al colegio, se relaciona con un pololo hijo de fa- milia narcotraficante
conocida en el barrio. Su grupo de pertenencia comienzan a ser jóvenes mayores que ella vinculados a delitos
como robos y asaltos. Se supone que en este tiempo ella comienza a consumir marihuana frecuentemente y
queda la duda de suparticipaciónen lasconductastransgresorascometidasporsusamigos.
La abuela materna y la tía la critican por sus conductas sexualizadas y sus “malas juntas”. El padre siempre la
ha protegido frente al resto de la familia, y la madre queda desautorizada por no protegerla de las
descalificaciones de la familia, como por no saber controlarla en sus conductas de “riesgo” y sólo movilizarse
cuando hay una crisis evidente.
La madre hace una denuncia a Carabineros cuando la niña no llega a la casa una noche.
A partir de ese momento la familia es intervenida por diferentes agencias sociales, que ponen en cuestión
no sólo las competencias parentales en relación a Camila, sino también respecto de sus hermanos menores.
La madre se siente asustada y confundida, no sabiendo a quien responder. Se le hace un diagnóstico de
depresión y se la deriva a tratamiento individual. El padre ex- presa su compromiso con Camila, sin embargo, no
asiste a las citaciones y no parece disponible para llegar a acuerdos con la madre, a quien descalifica
constantemente. Los hermanos están siendo actualmente evaluados.
El equipo de intervención centrado en Camila (drogas, escolarización y dificultades con la familia) se
complica cuando se entera del hecho de abuso sexual sufrido por la niña anteriormente, porque aun cuando
visibilizan la importancia de romper el silencio familiar sobre este hecho, si lo abordan explícitamente como
parte del plan de inter- vención se verían obligados a derivarla a una nueva instancia especializada, lo cual su-
maría otra intervenciónatentandocontrala adherencialograda conmucha dificultad.
 


	200. el ecomapa es  una herramienta
gráfica que nos permite contar con
una visión de las instituciones y
personas que están interviniendo
en un momento a una familia, nos
ayuda a distinguir el lugar que
ocupamos y las coordinaciones
que pueden ser útiles de
intencionar en beneficio de volver
coherente la intervención con la
familia (no redoblar esfuerzos, no
fragmentar, no tensionar
contradictoriamente una realidad
que la familia vive como una sola).
 


	201. ¿Cómo reconocer cuando  no estamos participando de la solución de los problemas?
✓ Cuando hay un cuestionamiento de los valores familiares
✓ Cuando el vínculo afectivo y las conexiones entre los individuos es pasado por
alto.
✓ Cuando nos debatimos entre la confianza y la sospecha.
✓ Si hay subversión de las relaciones jerárquicas, quedando el operador por
sobre los padres en el control de la vida familiar.
✓ Cuando no respetamos la delicada ecología familiar
✓ Cuando no incluimos el efecto relacional (acá y allá; ellos, nosotros) de nuestra
intervención.
✓ Cuando no es vista la composición real de la familia ni las pautas que des-
criben su funcionamiento.
✓ Cuando no nos articulamos con los distintos actores de la red que forman
parte de la intervención
 


	202. LAS FASES
  


	203. La entrevista Relacional
TIPOS  DE PREGUNTAS BÁSICAS
1. PREGUNTA
ABIERTA
Permiten obtener información,
comprender la postu- ra del otro y hacer
que elabore más lo que está diciendo.
¿Qué te gusta del alcohol? Es una
pregunta que abre, que le da la
oportunidad al otro de explayarse. A
diferencia de la pregunta ¿Te gusta el
alcohol? Es una pregunta cerra- da, sí/no.
no se trata de que una sea mejor que la
otra, pero como son herramientas resulta
importante reconocerlas para intencionar
su uso.
2.
AFIRMACIÓN,
REFUERZO
POSITIVO
estimula y rescata el esfuerzo personal y
transmite respeto
Gracias por venir hoy
Aprecio tu puntualidad (si es difícil llegar)
Has pensado mucho en esto
Quieres ser buen padre
3. REFLEJAR Permite mostrar qué entiendes y
chequear hipótesis. Reflejos simples:
repetir,ponersinónimos.
Reflejos complejos: añadir más
sentido a través de una paráfrasis
(amplificar, metáfora, reflejar senti-
mientos) o un resumen.
“Me trajeron obligado”
“Debe ser difícil para ti estar aquí”
4. RESUMIR es un conjunto de reflejos que se
presentan para co- municar que se ha
escuchado bien y que se está tratan- do
decomprender.
“Entonces, tú me has dicho que para
ti es importan- te…, qué te gustaría
cambiar, por qué..., y lo que temes que
suceda es...”
 


	204. PREGUNTAS SOBRE LA  CONSTRUCCIÓN DE LA
REALIDAD
Buscan aclarar el contexto actual.
1. Preguntas
sobre el
contextode
la
derivación
· Preguntar por el contexto
de laderivación
¿Quién los mandó? ¿Cómo
llegaron acá?
· Preguntarpor lasexpectativas
¿Quién espera algo de
alguien? ¿Qué es lo que espera?
¿dequién? ¿Quién es
optimista/escéptico?
¿Qué tendría que hacer yo para
satisfacer/frustrar expectativas?
2. Preguntas sobre el
contexto del problema
· deshacer el “paquete” del problema
(delimitaciones globalesdel problema).
· ¿Qué conductas constituyen el problema?
¿Ante quién se manifiesta? ¿Ante quién no?
¿dónde, cuándo? ¿en qué se notaría si el
problemase resolviera?
· descripciones en torno al problema (estable-
cer las diferencias en el modo en que las
distintas personas ven el problema): ¿Quién
fue el primero en definirlo como problema?
¿Quién lo negaría? ¿A qué se refiere
exactamente?
3.La“danza”entornoal
problema
· Circuitos de interacción en que se inserta y de
los que se nutre.
· ¿Quién reacciona más ante la conducta
problemática y quién menos? ¿Cómo
reaccionan otras personas? ¿Cómo
reacciona (el niño/a o adolescente), frente a
las reacciones? ¿Cómo reaccionan los otros
frente a estas reacciones?
4. Explicaciones del
problema:
· ¿Cómoseexplicaqueelproblema aveces
apa- rezca y a veces no?
· ¿Quéconsecuencias tienenesas
explicaciones?
5.Larelevanciadel
problema en las
relaciones
· ¿Qué cambió en las relaciones desde que
apareció elproblema?
· ¿Qué pasaría sidesaparece?
 


	205. preGuntAs sobre lA  construcción de lA posibilidAd
Buscan evidenciar nuevas posibilidades
1. Preguntas orientadas a
la solución
· Preguntas por las excepciones
· Preguntas por los recursos: ¿Qué
cosas se le dan bien en su vida?
¿Qué cosas manten- dría igual?¿Qué
tendría que hacer para hacer más de
esas cosas?
· Pregunta milagrosa: ¿Qué sería lo
primero que haría distinto? ¿Qué
echaríademenos?
2. Preguntas orientadas al
problema
· ¿Qué tendría que hacer para
perpetuar o agravar el problema?
¿Qué tendrían que ha- cer los
demás?
· entendemos que estás furioso con
tus pa- dres y quieres castigarlos.
¿Cuándo crees que sentirás que los
hascastigadobastante?
 


	206. CONSIDERACIONES PARA EL  TRABAJO
CON FAMILIAS Y ADOLESCENTES
 


	207. TRABAJO FAMILIAR CON  ADOLESCENTES
“No quiero ser nadie, soy muy ridícula para existir y no
merezco ni una guea
quiero desaparecer y que nadie sepa nada de mi
no quiero ser humano, no quiero trabajar, no quiero fingir,
no quiero ser
Para que chucha nací, me duele el cuerpo, me duele la
cabeza, no quiero sentir mas
soy penosa, doy pena, doy cualquier pena
soy una mala persona, soy egoísta, soy feliz de mentira
no se que siento, todo lo que siento es mentira, todo lo
que soy es mentira
Apuñalenme la guata”
 


	208. Desarrollo del cerebro  durante la adolescencia
✓REORGANIZACIÓN DEL CEREBRO
✓LO ÚLTIMO EN MADURAR ES LA CORTEZA PREFRONTAL
✓SISTEMA LÍMBICO Y Y SISTEMA DE RECOMPENSAS SE DEARROLLAN ANTES
✓DESEQUILIBRIO ENTRE ÁREAS SUBCORTICALES Y ÁTREAS PREFRONTALES
 


	209. Desarrollo del cerebro  durante la adolescencia
El desarrollo cerebral adolescente y los patrones de comportamientos típico de los
adolescentes.
La alta plasticidad del cerebro adolescente permite tener influencias para ejercer
efectos particularmente fuertes sobre los circuitos corticales.
El desarrollo intelectual y emocional del adolescente también abre la puerta a
influencias potencialmente dañinas.
 


	210. Desarrollo del cerebro  durante la adolescencia
Comportamiento elevado de riesgo.
Conducta de riesgo y aprobación social del grupo de pares.
Comparación entre niños y niñas.
Maduración neurobiológica estructural: interacción de factores genéticos con
demandas ambientales.
Comprensión neurobiológica y toma de decisiones.
 


	211. Percepción del adolescente  como un individuo
atravesado por tormentas y tensiones
Pasar por alto problemas serios.
Reaccionar exageradamente.
Profecías autocumplidas.
Inhibir el crecimiento al restringir la libertad.
 


	212. Un objetivo central  es el desarrollo de vínculos
afectivos y habilitadores hacia el adolescente.
Que las familias cumplan con la función de estimular
el crecimiento y la diferenciación de sus hijos, al mismo
tiempo que ejerzan funciones normativas y de cuidado
requiere que los adultos a cargo se sientan capaces y
que se mantengan conectados con las necesidades
de sus hijos/as adolescentes, aunque en momentos
queden inundados de emociones.
A medida que se van sucediendo las crisis, los
vínculos se van debilitando y ante las necesidades
del/la adolescente para construir una identidad
diferenciada, se tensan las funciones parentales que
deben ofrecer límites, al mismo tiempo que
pertenencia afectiva y cuidados.
 


	213. Nuestra intervención puede  transformarse en una experiencia
reparadora y protectora para los/as adolescentes a la vez que
orientadora y contenedora hacia las madres/padres y cuidadores, si se
trabaja al mismo tiempo con ambos subsiste- mas aquello que les
permite resituar, construir o reparar de la funcionalidad paren- tal del
sistema familiar.
Una intervención entonces es útil si es capaz de configurar un
sistema de per- tenencia primario claro, desde el cual pueda surgir la
necesaria exploración hacia otras pertenencias. Lo anterior es posible:
- Cuando reconecta a las figuras parentales, si los vínculos están debilitados
- Cuando organiza a las figuras parentales, si los vínculos son aglutinados y
confusos.
 


	214. ¿CÓMO?
Acceder a la  organización afectiva significativa:
Los procesos individuales de adolescentes no son viables si no se considera desde el primer
momento de la intervención al sistema familiar al que pertenece, estableciendo una alianza
colaborativa con estas familias.
Para esto es necesario:
- Herramientas técnicas que nos permitan acceder al mundo del otro
- Una mirada centrada en reconocer los recursos de los otros, que permita aceptar la validez
de distintos modos de adaptación de estos sistemas familiares en un ambiente en el que
ser joven significa estar más expuestos a correr riesgos vitales, los adolescentes se
encuentran con la dificultad para pensar sobre sí mismos.
 


	215. Los padres requieren
-  Ser reconocidos en sus afectos, intenciones, dificultades y logros
- tener apoyos o saber cómo y dónde buscarlos
- Sentir confianza y atribuirle sentido al rol parental
- tener espacios para ensayar modos de hacerlo
- tolerar frustraciones, sobrellevar crisis, y mantenerse presente
 


	216. Tres grandes modos  de organizaciones familiares en familias con hijo/as
adolescentes:
El/la adolescente cuenta actualmente con un hogar en el que ha existido un NÚCLEO familiar
identificable:
Aunque se hayan producido cambios en sus integrantes, (salidas de hermanos mayores,
separaciones, fallecimientos), éstos han podido ser asimilados a través de una
reorganización que no atenta con un sentido de pertenencia estable en el tiempo.
El/la adolescente en circulación en distintos hogares con al menos un vínculo estable:
Convive con al menos un adulto significativo que representa un vínculo afectivo seguro y claro, con
quien (es) ha circulado por distintos hogares y ha convivido con distintas personas de la familia
extensa u otros
Adolescente en permanente circulación entre hogares con figuras adultas distintas:
No cuenta actualmente con una estabilidad en un vínculo comprometido con un adulto significativo,
y está permanentemente cambiando de domicilio y con una gran labilidad en los vínculos con sus
figuras parentales y/o cuidadores.
 


	217. Funciones del PROCESO  DE INTERVENCIÓN
• Ser facilitadores activos
• Demostrar cuidado, interés, respetuosa curiosidad,
apertura, empatia, contacto y entusiasmo
• Adoptar una postura de no saber que permita ser guiado
por la historia de la familia.
• Ayudar a los miembros de la familia a construir una historia
alternativa preferida
• Separar a la persona del problema
• Crear una relación de colaborador siendo la familia el socio
principal.
 


	218. Técnicas de NTERVENCIÓN
–Movimiento  estratégico: lo principal es bloquear las
soluciones intentadas
–La mejor forma de que alguien deje de hacer algo, es que
haga algo distinto.
 


	219. TÉCNICAS
1.- Redeﬁniciones, reformulaciones  (apunta sobre las ideas)
– Conjunto de técnicas destinadas a hacer que una persona abandone sus
esfuerzos estériles, a través de modiﬁcar el modo como ella interpreta la
situación.
2.- Directivas sobre el comportamiento
– Sugerencias, prescripciones, tareas: actividades especíﬁcas que quien
interviene solicita
– Directivas: no implican tareas especíﬁcas sino llevar a la familia a un determinado
comportamiento, apuntan a conductas especíﬁcas
• Directas o paradojales
 


	220. 3.- Connotación positiva  del síntoma
y del contexto relacional donde adquiere su funcionalidad. Esta
intervención sienta las bases para la prescripción paradójica.
4.- Preguntar por excepciones
 


	221. • Relatos de  las personas acerca de sus vidas
– Determinan significados dados a sus vivencias
– Seleccionan aspectos de las vivencia que van a
significar
• Estos relatos moldean la vida y relaciones de las personas
Las narraciones no abarcan toda la riqueza de
nuestra experiencia
 


	222. GRACIAS
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