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RESUMEN:  

Antecedentes: El modelo cognitivo posracionalista nace con el neuro psiquiatra italiano 

Vittorio Guidano, hace ya varias décadas pudiendo rastrear sus inicios a mediados de la década 

del 70, sin embargo, ya en el 2019 se hace evidente que la investigación actual se distancia en 

cierta medida de los planteamientos originales, encontrando en la actualidad diferentes 

tradiciones del modelo coexistiendo. Objetivo: Describir, categorizar y analizar artículos 

científicos, publicaciones y textos asociados al modelo cognitivo posracionalista. Método: A 

través de una revisión de la literatura científica publicada entre los años 1979 y 2019, en 

diversas bases de datos y revistas indexadas, en relación con el modelo cognitivo 

posracionalista para un posterior análisis temático. Resultados: Los resultados se basan en los 

años de publicación, revistas, principales autores, país de origen del estudio, objetivo, 

conceptualizaciones principales, diseño del estudio, caracterización de los participantes, 

instrumentos de medición utilizados, principales resultados, conclusiones, limitaciones de los 

artículos analizados. Discusión: Se analizan las diferentes publicaciones y sus implicancias 

para el desarrollo actual y futuro del modelo cognitivo posracianalista, desarrollo y evolución 

histórica y conceptual del modelo y actuales divergencias en el mismo.  
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Formato del texto: 

Historia, Construcción y Desarrollo del Modelo Posracionalista 

     Existen diferentes desarrollos teóricos e incluso cambios epistemológicos a lo largo de la 

historia del modelo posracionalista, generando cambios no solo a nivel teórico, sino a nivel 

epistemológico, metodológico y en la clínica psicoterapéutica.  

     Para esto debemos entender ciertos cambios teóricos a lo largo del modelo desarrollados por 

el propio Guidano en vida, y los cambios y aportaciones realizados por sus discípulos, en lo que 

podemos ver: 

     El modelo cognitivo procesal sistémico, más conocido como el modelo cognitivo 

posracionalista desarrollado por el neuro-psiquiatra y psicoterapeuta italiano Vittorio Guidano 

(1944-1999), considerado uno de los fundadores del cognositivismo italiano, a finales de la 

década de los 70 junto a Giovanni Liotti (1945-2018). Desarrollan los primeros planteamientos 

del modelo posracionalistas, (Guidano & Liotti, 1983). En el que ya podemos ver la relación 

que se le confiere al apego en cuanto a la construcción de la identidad personal y la forma que 

tiene para organizar el conocimiento de forma activa (Leon & Tamayo, 2011) pese a que 

podemos encontrar indicios anteriores respecto a la construcción de “organizaciones 

cognitivas” y como se desarrollan (Guidano & Reda, 1981; Moltedo, 2008; Leon y Tamayo, 

2011). Con esta premisa podemos abordar el tema de interés de esta investigación el cual 

corresponde a la relación entre los patrones de apego y las organizaciones de significado 

personal, para esto expondré algunos antecedentes respecto del pensamiento de Guidano, como 

aborda la construcción de la identidad y la organización del conocimiento a través de la teoría 

del apego (Bowlby, 1969; 1973;1980; 1988), y como transforma este dispositivo de apego en 

un sistema de orden ontológico (Guidano, 1979; 1987; 1991). En esta forma podemos ver que 

en “Elementi di Psicoterpia Comportamentale” Guidano y Liotti (1979) acercan el apego a una 

epistemología que se aleja de lo que es meramente comportamental haciéndola compatible tanto 

con la teoría de sistemas, la cibernética, como con la teoría de la información (Moltedo, 2008).  

     Este cambio posteriormente será desarrollado a lo largo de la historia del modelo 

posracionalista, profundizado y abordado de diferentes formas por los discípulos de Vittorio 

Guidano.  

     La evolución del pensamiento de Vittorio Guidano surge de la crisis epistemológica en la 

psicología conductista y el marcado asociacionismo y reduccionismo del cognitivismo 

(Jaramillo & Lopez, 2017). Se tiene que destacar que Guidano se desarrolla primeramente como 



terapeuta conductista y posteriormente como terapeuta cognitivo-conductual (INTECO, 1999). 

siendo los avances existentes de la época, sin embargo, se observa la critica a las premisas 

básicas de los modelos imperantes, así como la inquietud intelectual y búsqueda teórica 

característica de Guidano referida por quienes lo conocieron.   

     Guidano incorpora varias tradiciones y especialidades (Piaget) 1970, y apego de Bolwby 

(1969; 1973; 1980). En esta fase del modelo posracionalista se la define por Moltedo como la 

etapa del “Guidano estructuralista”, en la cual la psicopatología se reducía a una patología del 

apego y la forma que influye a si mismo (Moltedo, 2008), sin embargo, no estoy de acuerdo 

con esta afirmación, dado que si bien en el texto de 1983 se observa la fuerte relación del apego 

en la construcción de las “organizaciones cognitivas” y la forma en que influye en el sí mismo, 

tomando el concepto desarrollado por Levanthal “emotional schemata” (Guidano, 1987) este 

concepto solo por sí mismo es base de múltiples modelos de psicología social cognitiva y 

terapia de esquemas emocionales (Leahy, 2019) se observa entonces no solo el predominio que 

se le confiere a los vínculos, sino también al predominio emocional el cual es base para el orden 

de la construcción de la identidad personal y permitiendo un orden en la experiencia que entrega 

una coherencia sistémica. 

     En lo que según Moltedo (2008) se define como el “Guidano posracionalista” ocurre tras la 

separación con Liotti. Este segundo mayormente interesado en el estudio de las teorías del 

apego en especial el apego desorganizado, trauma y los sistemas motivacionales (Korman, 

2011; Liotti, 1994/2005; Liotti & Monticelli, 2008, 2014; Liotti, Fassone & Monticelli, 2017). 

Guidano continua más ligado al paradigma de la Complejidad, la cibernética, la noción de auto-

poiesis (Maturana & Varela, 1972; 1980; 1984). “Tomando la biología del conocimiento como 

aspecto central en la concepción epistemológica del ser humano” (Inostroza, 2012, p.3). De 

los procesos irreversibles y orden a través de fluctuaciones (Prigogine, 1980; Prigogine & 

Stengers, 1984). Además de utilizar a Mead y a james para explicar “la tensión intrínseca de la 

dinámica de la mismidad, es decir, un “Yo” que experimenta y un “Mí” que continuamente 

reordena y explica a posteriori” (Oneto y Moletedo, 2002, p.88). Sin embargo, la teoría del 

apego seguirá siendo un marco integrador del desarrollo individual y de la organización de la 

identidad en su modelo.     

     Se puede observar cómo Vittorio Guidano a través del tiempo cambia su foco de atención 

respecto a su objeto de estudio pudiendo incorporar diferentes teorías (Mahoney, 1999; 

Granvold, 2000; Moltedo, 2008; Inostrosa, 2012; Zagmutt, 2006; 2009). Lo cual se observa en 



el desarrollo del modelo posracionalista, en lo que podemos ver que Guidano en los últimos 

años de su vida incorpora aspectos narrativos a su modelo (Zagmutt, 2006; Moltedo, 2008). Por 

influencia por su discípulo Giampiero Arciero, continuando este mismo posteriormente esta 

línea de pensamiento y dándole cada vez más relevancia a los aspectos narrativos e históricos, 

que a los aspectos vinculares asociados a la teoría del apego. 

Dice Moltedo (2008) respecto de Guidano: 

Paulatinamente se empezó a alejar de la noción de los procesos del self centrados en 

dicha circularidad al introducir la noción de “comprensión”, entendida como un proceso 

interpretativo del vivir. A partir de lo cual, se empezó a apreciar un claro interés 

narrativo y hermenéutico de Ricoeur (p.78).  

     No solo esto, sino que se puede ver un distanciamiento con los planteamientos de Maturana 

y Varela, respecto de los sistemas cerrados, en el cual en el 95, Maturana refiere que la 

experiencia subjetiva no puede acontecer en los sistemas cerrados, dado que son cerrados a la 

información, esto significaría que la única manera de comprender al otro seria teórica lo cual 

generó en Guidano una búsqueda de nuevos referentes, por lo que cambia su aproximación para 

entregar mayor coherencia a su modelo y decide utilizar los planteamientos de Ricoeur donde 

plantea una forma diferente de cómo se genera la permanencia del Sí mismo (Adasme, 2018; 

Zagmutt, Ferrer, & Barahona, 2019), lo cual Guidano plantea en el congreso de la universidad 

de siena en Italia en 1998, en el 1999 toma la noción de Ricoeur la noción de continuidad y 

discontinuidad, que para Guidano era en la mismidad, diferente de cómo lo explica Ricoeur, y 

aquí es el punto donde se puede separar la visión de Guidano, del desarrollo posterior de 

Arciero, en lo que hace es corregir el entendimiento que tiene Vittorio Guidano sobre los 

planteamientos de Ricoeur. Sin embargo, debemos entender el contexto y desarrollo teórico en 

el que se encontraba inserto Guidano en ese tiempo como refieren Cutolo & Adele (2019) 

respecto a uno de los escritos publicados póstumamente de Vittorio, en el cual se detalla los 

desarrollos teóricos a los que Guidano podía tener acceso en el desarrollo de su modelo 

(Guidano, Cutolo & Adele, 2019). Esto es especialmente relevante dado que como mencionaba 

anteriormente Vittorio Guidano realiza un giro hacia la narrativa de Ricoeur, tras un divorcio 

de los postulados de Maturana y Varela, como forma de sustentar su modelo de forma “más 

coherente”, poco tiempo antes de su fallecimiento, por lo que entendemos que no pudo tener 

acceso a las teorías y modelos actuales e incorporarlos, como lo haría posteriormente uno de 

sus discípulos Juan Balbi.        



     Como esto corresponde a los últimos años de Guidano, no se puede predecir cual hubiera 

sido el rumbo del modelo posracionalista, solo se puede intuir la influencia narrativa y 

hermenutica, habiendo realizado cambios significativos desde el inicio del modelo, de esta 

forma con estas premisas y usando las dos categorías anteriores me atrevo a definir tres etapas 

del modelo posracionalista, un Guidano Estructuralista, un Guidano Post-Racionalista, y un 

Guidano Narrativo. Pero que, sin embargo, independiente de su etapa, mantuvo a la teoría del 

apego como uno de los ejes centrales en la construcción de la identidad. Y Parafraseando a 

Bowlbi en una conferencia en el año 69, no hay nadie que haya entendido y representado mi 

pensamiento como lo hizo Vittorio Guidano.   

El Inicio de las Divergencias en el Modelo Posracionalista  

     De esta forma podemos ver como dentro del modelo cognitivo posracionalista de Guidano 

desarrolla cambios en sus planteamientos desde sus trabajos con Liotti, hasta un 

posracionalismo mucho más enfocado en la identidad narrativa, integrando los planteamientos 

de Ricoeur (1990; 1995), y principalmente la influencia de su discípulo Giampiero Arciero 

(2006), hasta el momento de su muerte en 1999. Es más, se puede percibir que aún se encontraba 

desarrollando el modelo, por lo mismo Guidano en 1991 en su humildad titula su último libro 

escrito en vida “The Self in Process: Toward A Post-Rationalist Cognitive Therapy” o en su 

edición en español el 1994 “El Sí Mismo en Proceso: hacia una terapia cognitiva post-

racionalista”, dando cuenta que para Vittorio Guidano, el modelo posracionalista todavía se 

encontraba en desarrollo.  

Como Moltedo (2008) afirma: 

Tras su muerte, se puede apreciar su legado en el desarrollo de diversos modelos que, 

basándose en esta inquietud y desarrollo teórico, buscan continuar este proceso sin fin. 

Dentro de los distintos núcleos de interés y especificidad bien definidos, se puden 

mencionar, entre otros: la depresión, la adolescencia y la filogénesis (Nardi, 2005); el 

evolucionismo (Liotti, 1994); el apego y la edad evolutiva (Lambruschi, 2004); la 

aplicación en los servicios públicos (Rezzonico & Lambruschi, 1996); el analisis 

conversacional (Lenzi & Bercelli, 1999) y el trabajo con dependencias (Panelli, 2003) 

(p.81). 

     A su vez se encuentran otros desarrollos teóricos como lo son el abordaje hacia las 

neurociencias y la fenomenología hemeneutica (Arciero & Guidano, 2000); en el cual existe un 

evidente cambio respecto al sustento del modelo en base al apego, así como las organizaciones 



de significado personal cambian al concepto de estilos de personalidad en el cual como premisa 

que no se centra exclusivamente sobre el significado sino también sobre la identidad (Arciero, 

2000; Arciero & Guidano, 2000; Arciero & Bondolfi, 2006; Moltedo, 2008). Es importante ver 

que “El paso de las organizaciones de significado personal a los estilos personales, no se trata 

solamente de una reelaboracion del concepto, sino que de un cambio epistemológico al interior 

del post-racionalismo” (Moltedo, 2008, p.82). Este cambio desarrollado por Arciero se hace 

más evidente en un inicio en su libro “tras la huella del si mismo” en el cual se observa un 

mayor énfasis en el estudio de imágenes cerebrales y estudio de la conciencia, la corporalidad, 

la fenomenología hermenéutica y constitución de la identidad personal (Arciero, 2003). 

Posteriormente en “Estudios y diálogos sobre la identidad personal” se aborda fuertemente los 

planteamientos de la identidad personal y los estilos de personalidad, así como la regulación de 

la coherencia interna, la dependencia e independencia respecto del ambiente, la identidad 

narrativa y regulación emocional mediante el proceso de continuidad y discontinuidad (Arciero, 

2006). En “Selfhood, Identity and Peronality styles” profundiza en la Ipseidad, identidad 

personal, “emotioning”, además de agregar un nuevo estilo de personalidad tendencia a 

“Hypocondria-Histeria” (Arciero & Bondolfi, 2009). En esta forma Arciero considera el 

cambio de las organizaciones de significado a estilos de personalidad como algo necesario para 

enmendar un error básico en el modelo que es comprender la identidad como apego, refiriendo 

que la organización es un concepto dentro de la teoría del apego, pero no es la teoría del apego 

y se basa en la idea de representación de modelos internos operantes, que se basan en los 

patrones de la relación mas no en la identidad personal (Arciero, 2012).  

En esta perspectiva León (2015) aborda un análisis crítico del modelo posracionalista 

hermenéutico de Giampiero Arciero:  

este modelo propuesto por Arciero no tiene que considerarse necesariamente como un 

reemplazo del posracionalismo tal y cómo se hallaba desarrollado por Guidano, además 

de que existen aportes desde otros autores posracionalistas que no se hallan inscritos 

dentro de una tradición fenomenológica-hermenéutica, y no por ello son menos viables 

sus aportes (p.2).  

     Aunque cada vez se muestra más un distanciamiento de las bases del posracionalismo 

“original” hacia una terapia fenomenológica (Arciero, Bondolfi & Mazzola, 2018). Además, de 

que al auto proclamarse como la postura oficial del modelo posracionalista argumentando que 

su modelo logra resolver los problemas teóricos y epistemológicos del modelo, no considera 



los cambios teóricos de otros autores del modelo como los desarrollados por Juan Balbi, los 

cuales corresponden a incorporar nuevos desarrollos teóricos posteriores a la muerte de Vittorio 

Guidano, que por obvias razones no llego a conocer, entendiéndolo entonces como una 

continuación del modelo, o mejor dicho una actualización del modelo cognitivo posracionalista, 

integrando los aportes teóricos y desarrollos en la investigación Manuel Froufe (1997) con el 

“Inconsciente Cognitivo”, o Stanislav Dehaene (2014) con los estudios científicos respecto de 

la consciencia, Jerome Bruner (1990) con “acts of meaning”, los planteamientos de Fernando 

Gonzales Rey (2009; 2011) respecto de la “subjetividad, y su articulación dialéctica entre la 

vivencia actual y el mundo psicológico históricamente estructurado del sujeto” en el cual se 

puede hacer un renovación del concepto de significado y ampliarlo en una visión desde la 

subjetividad transformándolo en producción de sentido, cabe destacar que esta no es solo una 

diferenciación semántica entre significado y sentido, Leslie Greenberg (1996) y su estudio 

científico de las emociones, la perspectiva del apego de Patricia Critenden (1991) y sus 

desarrollos en la actualidad, Peter Fonagy (Fonagy & Target, 1997; Bateman & Fonagy, 2014; 

Fonagy & Allison, 2015) y la teoría de la mentalización. Así como los propios desarrollos 

teóricos de Juan Balbi como el concepto de Metarrepresentacion afectiva tacita (2011), cambios 

en la percepción de la teoría del apego (Balbi, 2011; 2013; 2015; 2017), el rechazo de la 

organización de significado personal de los trastornos alimentarios psicógenos (DAP) como 

entidad en si misma (Balbi 2014 citado en Balbi 2015), como un cambio en la comprensión de 

las organizaciones de significado personal a organizaciones de sentido personal (Balbi, 2013; 

2015). A su vez podemos encontrar otros desarrollos dentro del modelo posracionalista, los 

cuales serían lo propuesto por Bernado Nardi respecto de un “adaptive evolutyve post-

racionalis (APR)” o posracionalismo adaptativo evolutivo, esto asociado a las características 

adaptativas de las organizaciones de significado personal (Nardi, 2007; Nardi & Bellantuno, 

2008; Nardi et al, 2008; Nardi, 2010; Nardi et al, 2010; Nardi et al, 2012), la cual consta de 

mayor validación por parte de las neurociencias con el uso de fMRI, estudios de genética y 

filogenetica asociados a la validación de las organizaciones de significado personal (Marini et 

al, 2017; Nardi, 2008-2019), la lectura al modelo desarrollada por Alvaro Quiñones (2001) 

además de las notas y perspectivas desarrolladas por Guidano y Quiñones en 1997 en Barcelona 

(Guidano & Quiñones, 2018), o la propuesta de Augusto Zagmutt respecto a los estilos de 

personalidad la cual sigue la línea de Arciero, pero con ciertos planteamientos y descripciones 

diferentes a las propuestas posteriormente por el autor (Zagmutt, 2010).  Es verdad que existen 

numerosos autores en el posracionalismo, cada uno con sus propios intereses teóricos, sin 

embargo, no todas sus publicaciones se centran en el desarrollo del modelo posracionalista 



(Moltedo, 2019) por lo que se hace difícil trazar una lista de todos los autores que han influido 

en el modelo por lo que se abordó a los que sus investigaciones han marcado un cambio en el 

entendimiento del posracionalismo. Sin embargo, podemos decir que Vittorio Guidano y el 

modelo posracionalista a influido fuertemente en la psicología, y en las practicas 

psicoterapéuticas. Especialmente en Italia, en Latinoamérica en países como Chile, Argentina, 

Colombia y Brasil (Jaramillo & Lopez, 2017; Kormand, 2011; Ruiz, 1992, 2006; Zagmutt, 

2009) y también, aunque en menor medida en EEUU (Álvarez-Posada, 2011). 
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