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Una de las desgracias mas grandes que nos pueden suceder a 

los seres humanos es el llegar a estar de acuerdo y creer, 

algunas de las "etiquetas" negativas sobre nuestra persona 

que nos son adjudicadas por Figuras Parentales. 

Este es el caso de muchas menores que ingresan al Consejo 

Tutelar para Menores, con el cargo de "incorregibles 11
, porque 

su conduela resUlta ser ingobernable para sus padres o 

tutores, quedando dicho rubro estampado en su expediente y 

muchas veces en su conciencia para siempre. Si se le pregunta 

a una de estas chicas, ¿por qué estas aqui?, ella responderá: 

"porque soy incorregible". 

Dicha 11 Atribución" la coloca ante una posición sin esperanza 

. ante la vida, sin que nadie ni el la misma, se de cuenta de la 

trascendencia que ésto implica, puesto que este 

"diagnóslico 11
, se realiza sin ninguna base que justifique o 

permita comprender la conducta de la menor como reacción a 

estímulos adversos en su medio ambiente. 

Esta rué una de las inquietudes íniciales que se vivieron 

durante la realización del Servicio Social en dicha 

Institución, al observar que algunos de los expedientes de 

las menores, presentan como motivo del internamiento P.l 



2 

titulo ''Incorregible'', específicamente en los casos en que 

las menores son internadas por sus propios padres. 

Este trabajo rué realizado en la Unidad de Tratamiento de 

Mujeres, dónde además se pudo observar que no se contaba con 

un método de tratamiento psicoterapeútico que cumpliera las 

funciones de la Institución en cuanto al objetivo de 

rehabilítac16n y readaptación social, motivo por el cual 

existía la necesidad de imylementar una teoría y técnicas de 

tratamiento apropiadas para trabajar con la problemática del 

menor infractor. 

Como consecuec1a de entrevista.e; personales con las menores y 

con el personal que trabajaba en dicho lugar, de una amplia 

revisión de las historias biográficilS de las menores y de 

pruebas psicológicas que se les aplicaron, se llegó a la 

conclusión de que el problema básico que afectaba la conducta 

de las menores, se encontraba en una deficiente introyección 

tanto de normas y valores, como de afecto, apoyo y propia 

protección, por haber carecido de modelos adecuados en sus 

figuras parentales y 

desarrollado. 

medio 

Se escogió para trabajar 

ambiente dónde 

la teoría del 

Transaccional, porque uno de sus principalP.s 

se habían 

Análisis 

fundamentos 

teóricos se basa en la existencia de tres Estados del Yo, que 

conforman la estructura de la personalidad de cada individuo: 
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El Estado del Yo Padre, El Estado del Yo Adulto y El Estado 

del Yo Nifto; pensando que la problemática de las menores 

consistía en haber "grabado" en su Estado del Yo Padre, 

dichos modelos inadecuados, que necesitaban modificar para 

poder lograr un apoyo interno, que les permitiera aumentar su 

autoestima y responsabilizarse de sus propias vidas. 

De dicha teoría, específicamente se escogió la técnica de 

Autorreparentalización, que consiste en enfocarse 

directamente en lograr un cambio en el Estado del Yo Padre, 

de tal manera que por medio de un proceso psicoterapeútico, 

la persona aprenda a ser un buen papá y mamá de sí mismo. 

También rué seleccionada esta teoría, porque es considerada 

como un método de psicoterapia breve, además de que ofrece al 

individuo la posibilidad de comprender de manera sencilla, 

los complejos mecanismos de su personalidad. 

Por lo tanto el principal objetivo de este estudio rué el 

probar la uli 1 idad del Análisis Transaccional en el trabajo 

psicot.erapeúlico con las menores infractores, m~diante la 

técnica de Autorreparentalización y a través de una 

experiencia con la utilidad de ella. 

La técnica de AULorreparcntalización desde hace varios ai\os 

ha sido aplicada como terapia con otro tipo de sujetos. Esta 

investigación. de acuerdo con Sidman, trató de probar su 



Generalización, a través de la Rep11cabilidad Sistemática, 

que es la posibi 1 idad de reproducir en una forma clara y 

consistente los resultados de un experimento o técnicas, 

cuyos datos favorables nos permiten generalizar la aplicación 

de una misma idea a una clase entera de personas. Esta rué 

la primera vez que se aplicó la lécn i ca de 

Autorreparentalización tanto con 

menores infractores. 

adolescentes, como con 

La intención de dicho trabajo rué la de colaborar. como parte 

del trabajo de Servicio Social, en la rehabilitación y 

readaptación social de las menores, facilitándoles los medios 

para lograr un cambio en el concepto de sí mismas y de los 

demás, que les pudiese ayudar a mejorar su autoestima, así 

como motivar para realizar su propio potencial. 

El Análisis Transaccional CATl, es una teoría de la 

personalidad y una psicoterapia sistematica para crecimiento 

y cambio personal, que apoya sus principios filosóficos 

humanistas en el convencimiento de que todas las personas 

independientemente de la conducta que mostramos, tenemos un 

centro básico que es amoroso y tiene el potencial y deseo de 

un positivo desarrollo personal. 

El AT menc!óna en otra parte de su teoría, el efecto 

perjudicial de las "Atribuciones", en el desarrollo de la 

personalidad de un individuo. Dichos mensajes parentales, 
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entre muchos otros mAs, tanto verbales como no verbales, con 

el tiempo pueden llegar a formar parte de su "Guión" o estilo 

de vida, es decir, la persona puede llegar a internalizar 

dichos mensajes en sus Estados del Yo, pasando éstos a formar 

parte del concepto que tiene de si misma y muchas veces 

afectando severamente su autoestima. 

Eric Berne, el creador del Análisis Transaccional se refiere 

en una parte de su teoría a la existencia de un plan 

preconsciente de vida, decidido por cada persona 

primera infancia, al cual denominó guión de vida. 

en su 

Se considera que el guión de vida de una persona se encuentra 

en su Estado del Yo Niño, firmemente apoyado por la 

estructura de su propio Estado del Yo.Padre. Por medio de la 

toma de conciencia de su Estado del Yo Adulto y con la ayuda 

pstcoterapeútica de algunos ejercicios específicos, en los 

que el AT se combina con terapia Gestall, las personas pueden 

lograr un cambio en la estructura de su personalidad y 

"redecidir" su guión de vida. 

Además de 1 os objetivos planteados anteriormente, el 

interés de este trabajo rué do lograr que las menores 

pudieran "redecidír" que su conducta es corregible y que 

ellas mismas son personas dignas, que valen y pueden dar y 

recibir amor y respeto. 
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El AT ha sido aplicado tanto en Hf!clusorios como 

Correccionales y Sislemas Penitenciarios. on di fercntes 

países del mundo, principalmente a través del Análisis de 

Guiones con resul lados muy sal isfactorios <Me Cormick, 1973; 

Adams, 197-\; Sleiner, 1976; Corsover, 1979; Hodgeman, 1979; 

Samenow, 1980; Siegel, 19831. Parece ser que el AT no se 

había llegado a aplicar en México con este tipo de población. 

La Autorreparenlalización es una de las esctielas del Aná.lisis 

Transaccional, desarrollada por la Ora. Muriel James, que 

utiliza componentes cognitivos, educacionales y afectivos 

para lograr una reestructuroción de la personalidad, 

modificando el Estado del Yo Padre de la persona. Este método 

de tratamiento puede ser uti 1 izado tanto de manera individual 

como grupal. En este caso se trabajó con la modalidad grupal. 

Dicho tratamiento se llevó a cabo con toda la población 

existente por el momento, en la Unidad de Tratamiento 

Mujeres, por medio de un Taller de Autorreparentalización, 

cuyo diseño original está programado para trabajarlo a través 

de ocho pasos (James, 1987J; mismos que se llevaron a cabo 

du.rante una semana, con un total de 32 horas de duración. 

En el presente estudio primeramente se. trata de introducir al 

lector en algunos de los conceptos teóricos básicos del 

Análisis Transaccional, empezando por dar una breve 

explicación tanto de sus principios filosóficos, así como de 
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sus antecedentes. 

Posteriormente se presenta también un breve bosquejo de las 

causas de la conducta antisocial, desde el enfoque particular 

del Análisis Transaccional, buscando justificar ta 

utilización de la Autorreparentalización como 

terapeútica. 

alternativa 

Finalmente se procede a realizar un relato del Taller, a 

través de cada una de sus ocho sesiones, durante las cuales 

se trabajó paso por paso con las menores, de manera que se 

pueda apreciar la evolución que día con dia se rué logrando. 
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CAPITULO 1. 

MARCO TEORICO 

A. ANALISIS TRANSACCIONAL 

"El Análisis Transaccional es una teoría de la personalidad Y 

una psicoterapia sistemática para crecimiento y cambio 

personal". 

Esta es la definición del AT sugerida por la Asociación 

Internacional de Análisis Transaccional e• J. 

AT actualmente es todo esto y mucho mas 

Sin embargo e 1 

porque se ha 

continuado desarrollando y actualizando, desde su aparición 

hace aproximadamente 30 af1os. De entre todas ras 

aproximaciones psicológicas se ha destacado por la 

profundidad en su teoría y por su ampl ta variedad de 

aplicaciones, en diferentes países del mundo, entre los que 

destacan Estados Unidos y Alemania. 

El AT es primeramente una filosofírt del ser humano, que lo 

coloca dentro del marco de referencia de la Psicología 

Humanista. Segundo, es una teoría del desarrollo de la 

personalidad, de su funcionamiento intrapsiquico y de la 

conducta interpersonal. Tercero, es 11n sistema de técnicas 

<•J International Transacl1ona1 Analysis Association <ITAAJ. 
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en continua expansión disefiadas para ayudar a la gente a 

comprender y cambiar sus sentimientos y conductas < Woollams 

y Brown. 1978 l. Se considera como un tipo de psicoterapia 

breve, la cual se trabaja por medio de contratos de cambio y 

preferentemente de manera grupal, aunque también se puede 

aplicar en terapia individual, cte pareja y familiar. 

En su aplicación clinlca, el AT ofrece un sistema y un método 

de psicoterapia, muy útil nara trabajar en el tratamiento de 

todo tipo de trastornos psicológicos, desde los problemas de 

la vida cotidiana hasta las psicosis. 

También el AT puede ser utilizado en el Area Educacional, 

dónde sirve como una herramienta de ayuda tanto para los 

maestros como para los alumnos. 

Otra es el Area Organizacional, aplicándolo en las empresas, 

como una potente herramienta que facilita la comunicación y 

las relaciones humanas. 

Además el AT lambién ha sido ulilízado por trabajadores 

sociales, por ministros religiosos y en los sistemas 

penitenciarios, así como en cualquier 

existir la necesidad de comprender 

otro campo donde pueda 

las relaciones y la 

comunicación entre los seres humanos. 

19871. 

CStewart y Joines, 



Actualmente existen varlas _escuelas 

fundamentándose en la teoría basica de su 

Er 1 e Berne, han venido desarrollando 

aportaciones. <Barnes, 1977). 

10 

del AT, que 

fundador, el Dr. 

sus propias 

Entre éstas podemos distinguir como las mas importantes: La 

Escuela Clisica, dentro de la cual se encuentra, como una de 

sus ramas, la Fundación Asklepieion, representada por Martin 

Grodcr, quien se ha dedicado a formar una comunidad 

terapeútica aplicando el AT en poblaciones cautivas tanto en 

Reclusorios como en Correccionales con adolescentes. <Barnes, 

1977, p. 1341. Otra es la Escuela Cathexis, representada por 

Jacqui Schiff, con la teoría de Reparentalización, la cual se 

especializó en el tratamiento de la esquizofrenia. <Schiff, 

1970, 19751. Una más es la Escuela de ·Redecisión fundada por 

Robert y Mary Goulding, la cual se continúa aplicando en 

diversas ramas de la psiocología, como son la Terapia 

Familiar y el tratamiento de fobias, entre muchas otras, asi 

como el Entrenamiento de psicoterapeúlas de diversas 

instituciones y nacionalidades. !Goulding, 1978, 1979>, 

Por último tenemos la Escuela de Autorreparental1zación, 

fundada por Muriel James, la cual también ha tenido múltiples 

aplicaciones y que ahora ha sido escogida para trahajar con 

las menores infractores. CJames, 1982, 1985). 

El objetivo final del Análisis Transaccional, a través de sus 
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iiferenles escuelas y aplicaciones, e~ el logro de la 

Autonomía, la cual la define Berne como la t·ecuperación en la 

persona de tres capacidades básicas que son: 1) Conciencia de 

la realidad, lo cual significa vivir aquí y ahora, habiendo 

resuelto asuntos pendientes del pasado. Zl Espontaneidad, que 

se refiere a contar con diversas opciones que permitan la 

resolución de problemas y el desarrollo del propio potencial, 

con lo cual como consecuencia se logra una más 1 ibre 

manifestación de nuestra alegria de vivir. 3J Intimidad, lo 

cual significa poder comparlir nuestros genuinos sentimientos 

de amor y ternura en una relación de confianza y respeto con 

otras personas, en la cual nos mostramos auténticamente y 

somos aceptados como la l . < Berne, 1966 l . 

l. FJLOSOFIA Y PRINCIPIOS 

El AT mantiene una filosofía positiva y humanista, no solo 

como fundamento para su aplicación, sino que también promueve 

el cambio permitiendo durante el proceso sentirse seguro, 

sensibilizado, motivado e inclusive divertirse, porque para 

estar bien se considera que es nece~;ario el saber disfrutar 

de todo lo que se hace. 

Su principio fundamental es que todos nacemos bien <O.K.>, y 

que los problemas o alteraciones en nuestra personalidad, que 

podemos llegar a desarrollar, no son mas que una consecuencia 
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de nuestras identificaciones o interpretaciones del medio 

ambiente que nos rodea. Berne era muy dado a utilizar 

aforismos, el decía: "Las personas nacieron principes y 

princesas hasta que sus padres las volvieron ranas". Como se 

comprenderá más adelante, ésto no significa que los culpables 

sean nuestros padres, sino que cada uno de nosotros muy 

aparte de nuestro es ti lo personal de conducta, tenemos en 

centro básico que es amoroso y tiene también un potencial y 

deseo de crecimiento. 

Como creemos que existe una esencia básicamente positiva en 

el ser humano, la buscamos y la encontramos. Una vez que 

establecemos dicho contacto con nuestros aspectos positivos, 

les damos atención, los protegemos e invitamos a florecer. 

Consideramos que por momentos. pueda ser que a uno no le 

guste o aceple lo que otros hacen, pero siempre podemos 

aceptar lo que son y lo vamos a respetar. A ésto se refiere 

la posición Yo estoy bien - Tu estas bien. 

La teoría del AT esta basada en un modelo decisional. Cada 

uno de nosotros aprendemos conductas específicas y decidimos 

sobre un plan de vida conforme vamos creciendo. Aunque 

nuestras decisiones de la infancia es tan fuer temcm te 

influenciadas por los padres y otros, nosotros mismos somos 

los que las tomamos en nuestro propio y único estilo. Asi 

como mosotros hemos decidido nuestro plan de vida, también 

tenemos el poder de cambiarlo, lomando nuevas redecisiones en 



13 

cualquier momento. 

El AT es también un método contractual. Esto sifnifica que se 

trabaja por medio de contratos de cambio, que necesitan ser 

claros, específicos y medibles, permitiendo que la persona 

establezca prioridades realistas en su crecimiento personal y 

que además tenga una manera de evaluar sus cambios, tomando 

de esta manera responsabilidad por si misma. tStoiner, 1980¡ 

Slewart y Joines, 1987; Wooll.arns y Brown, 1978>. 

Además la teoría y las técnicas del AT, ofrecen la 

posibilidad de ser flexibles para adaptarse con otras 

técnicas psicoterapeúticas, especialmente con la terapia 

Gestalt, cuando existe la necesidad de trabajar con los 

sentimientos del individuo y con su percepción de Jos 

objetos. 

2. ANTECEDENTES DEL AT 

Su creador original rué el Dr. Er!c Berne, quien nació con el 

nombre de Eric Lennard Bernsleln el 10 de mayo de 1910, en 

Montreal, Canada. 

Su padre fué David Bernsteln, médico general y su madre Sarah 

Gordon, escritora profesional, misma que se hizo cargo del 
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soporte de la familia a la muerte de su esposo, cuando el 

pequeño Eric tenia nueve años. 

Estudió medicina, siguiendo los pasos de su padre, con quien 

mantuvo una relación muy cercana y cuya pérdida influyó 

notablemente su vida. 

En 1935 cambió de residencia a los Estados Unidos, donde 

inició sus estudios de psiquiatrla. Pocos afios después en 

1938, se nacionalizó como estadounidense y acortó su nombre. 

En 1941 empezó su entrenamiento en el Instituto 

Psicoanalítico de Nueva York. Su analista alli rué Paul 

Federn, quien había sido alumno de Freud y 

famosa sociedad de los miércoles por la noche 

Federn, 1979 >. 

miembro de la 

Numberg y 

En 1943 estuvo en la guerra, dónde empezó a practicar terapia 

de grupo con pacientes militares y civiles en hospitales de 

la armada y a experimentar con sus estudios sobre intuición 

que le sirvieron de base para el desarrollo de su teoria 

sobre los tres Estados del Yo. 

Después de la guerra, continúo su análisis con Erik Erikson y 

empezó a escribir sobre sus nuevas ideas. 

Cuando Berne tenia cuarenta y seis af\os de edad, abandono su 
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instrucción como psicoanalista, después de haber buscado 

obtener reconocimiento en psicoanálisis durante quince afios .• 

cuando su solicitud para ser admitido como miembro rué 

rechazada por el Instituto Psicoanalltico de San Francisco. 

Nunca hizo mención del motivo de su rechazo, sin embargo se 

supone fué debido a el debate que sostenla contra el 

psicoanálisis, consistente en su sentir de que un terapeuta 

efectivo tenia por fuerza que ser más activo en su lucha por 

la curación de sus pacientes de lo que les era permitido a 

los psicoanalistas. Sin embargo parece ser que este rechazo 

lo impulsó a intensificar su ambición de sumar algo nuevo a 

la teoría psicoanalitica. 

Pasó gran parte de su vida viviendo en Carmel, California y 

después en San Francisco, dónde organizó los seminarios de 

Psiquiatría Social, a los cuales asistían varios de sus 

actuales seguidores y los cuales sirvieron de base 

posteriormente, para la formación de la Asociación 

Internacional de Análisis Transaccional. 

La muerte de Bern~ aconteció repentinamente. El miércoles 15 

de julio de 1970, al igual que su madre. corno consecuencia de 

un ataque cardiaco y a la edad de 60 años. So picnsíl que su 

muerte la tenia decidida de manera inconsciente, como parte 

de su programación de guión. Para Berne como veremos mas 

adelante el ''guión" es un plan preconsciente de vida. 
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A través de su vida escribió un total de ocho libros y varios 

articulas, los cuales han sido traducidos a más de 15 idiomas 

y algunos editados por sus seguidores hasta después de su 

muerte. Su meta de trabajo siempre rué ''curar pacientes, en 

lugar de sólo hacer progresos". <Cheney, 1971. Stelner, 19BO. 

Jorgensen, 1984.> 

sus principios teóricos se aproximan más a los puntos de 

vista de Paul Federn y su pupilo Edoardo Weiss. Otros autores 

también influyeron el pensamiento de Berne, como fueron el 

mismo Freud, los descubrimientos de Penrield y Roberts, 

Chandler y Harman, así como René Spitz <Berne, 1978, 1977>. 

Federn menciona entre sus conceptos la existencia de una 

unidad dinámica del ego, es decir, un concepto de estado del 

ego que permanece relalivamente estable a través de la vida 

de una persona. Federn, como consecuencia de sus propias 

investigaciones concluyó, que los estados del ego se 

mantienen relativamente coherentes y pueden ser reproducidos 

de manera intacta bajo hipnosis. El observó que tanto durante 

un trance hipnótico, como en un estado de vigilia, una 

persona puede reproducir respuestas de su infancia <Federn. 

1952>. 

Mas tarde Penfield demostró la oxistencia de estados del ego 

completos y discretos en sus experimentos neurológicos con 

epilépticos, en los cuales, a través de estimular 
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eléclicamente la corteza temporal desnuda de cada hemisferio 

cerebral, los individuos podían revivir eventos de su pasado, 

inclusive de su infancia, evocando las mismas emociones, 

escenas y memorias auditivas, como si las estuviesen viviendo 

en el momento presente y volviendo a vivir las mismas 

interpretaciones, verdaderas o falsas, que él mismo dló a la 

experiencia en primera instancia. Sin embargo el mismo 

Penfield no llegó a emplear el término "estado del ego". 

<Penfield y Roberls, 19591. 

Posteriormente otros el lnicos han apoyado el hecho de que 

dichas condiciones existen y pueden ser revividas en sueftos, 

hipnosis y psicosis. Entre ellos se encuentran también los 

experimentos de Chandler y Harman, trabajando con LSD-25, 

demostrando la sorprendente similitud entre la reactivación 

farmacológica de estados del ego arcaicos y la que· se 

obtiene por medio de la estimulación eléctrica de la corteza 

cerebral lBerne, 19761. Berne demostró por medio de casos 

clinlcos con sus propios pacientes, la existencia de dichos 

estados del ego también en momentos de vigilia y lucidez, 

describiendo como algunos de sus pacientes en momentos 

piensan razonablemente y sienten y se comportan como personas 

mayores, mientras que en otros momentos se comportan como 

cuando eran ninos, pudiendo estar conscientes de ambas 

dimensiones. aunque también con manifestaciones inconscientes 

de los mismos. Con éslo Berne conluy6 que t.anto el ego como 
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el id estaban involucrados en la existencia de dos estados de 

consciencia diferentes, a los cuales denominó posteriormente 

Adulto y Nifto. 

Más tarde Berne por medio de sus mismas observaciones con sus 

pacientes descubrió actitudes que no correspondian ni al 

Adulto ni al Ni~o, sino que mas bien correspondían a la 

existencia de otro estado del ego, de tipo parental, porque 

se manifestaba cuando el paciente actuaba por momentos de 

manera similar, como si estuviera imitando, las descripciones 

que el mismo había hecho de alguno de sus padres. Por lo cual 

a este estado del ego acabó denominándolo Padre <Berne, 

19771. 

El AT para su estudio se divide en Análisis de los Estados 

del Yo, Análisis de las Transacciones, Análisis de los Juegos 

Psicológicos y Análisis de Guiones. 

No es el propósito de este estudio el delinear las bases 

teóricas completas del Análisis Transaccional. La parle de 

esta teoria que se relaciona direc;tamente con la 

Autorreparentalización es unicamente su teoría estructural. 

Por lo tanto ésta será la parle que se discuta con mayor 

amplitud en este trabajo. 
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3. ANALISIS ESTRUCTURAL DE LOS ESTADOS DEL YO 

Eric Berna definió a los Estados del Yo de la siguiente 

manera: 

"Fenomenológicamente, un estado del ego se puede 

describir como un sistema coherente de sent !mi ent os 

relacionados a un sujeto dado, y operacionalmente como un 

conjunto de normas coherentes de conducta; o, 

pragmáticamente, como un sistema de sentimientos que 

motiva a un conjunto relacionado de normas de conductaº. 

<Berne, 1976, p. 15l. 

Además también agrega una explicación: 

"La exterecpsiquis, la neopsiquis y la arqueopsiquis se 

consideran como órganos psíquicos qua se manifiestan 

fonomenológlcamenlP. como estados del ego exleropsiquico 

!os <!acir: idenlificalorlol,' neopsíqulco <procesamiento 

de dalos> y .arqueopsiquico <regresivo>. En lenguaje 

simple y familiar empleamos para estos estados del ego 

los términos Padre, Adul lo y Nif\o respectivamente". 

< Berne, 1976, p. 23 l . < • 1 

!•l En lo subsecuente, cuando se utilize Padre, Adulto y Niho 

con mayúsculas se refiere a Estados del Yo, con minúsculas a 

personas. 
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Se explicará mas adelante que Padre, Adulto y Nlno no son lo 

mismo que los conceptos a que Freud se refiere como superego, 

Ego e Id, s !no real ldades fenome.nol ógicas. 

El Estado del Yo Padre esta formado por la introyección e 

identificación de nuestros padres o figuras parentales, es 

decir, es una colección de actitudes, pensamientos, conductas 

y sentimientos que la persona ha tomado de fuentes externas y 

que han pasado a ser parte del concepto que tiene de si 

mismo. 

El Estado del Yo Adulto es un procesador de dalos que 

funciona como una computadora que ?rganlza información, 

estima probabilidades y funciona por medio de la lógica, de 

manera objetiva, consciente y ree.lista en el aquí y ahora. 

El Estado del Yo Nino es la parle de nuestra pGrsonalidad que 

conserva los mismos sentimientos, actitudes, conductas y 

pensamientos con los cuales vivimos en nuestra infancia y 

adolescencia. 

Los Estados del Yo se representan gráficamente, por medio de 

un diagrama con tres círculos enlazados uno encima del otro. 

<Flg.ll. 
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IFlg. ll, Diagrama estructural de los Estados del Yo. 

4. COMPARACION DE PADRE ADULTO Y Nl~O CON SUPEREGO EGO E ID. 

Es frecuente que las personas busquen relacionar los Estados 

del Yo del AT, con los conceptos psicoanalíticos de Superego, 

Ego e Id. Sin embargo, no son lo mismo y al compararlos se 

encuenlran algunas similitudes, asi como también algunas 

diferencias significativas. 

En psicoanálisis el 

abstractos. 

Id, Ego y Superego son conceptos 

Los estados del Yo son fenómenos de conducta observables y se 

pueden identificar a través de los signos de conducta que 

son: palabras, tono de voz, gestos, expresión racial y 

actitud corporal. 

En la teoría de Berne los tres Estados del Yo forman la total 
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estructura de la personalidad y los tres mantienen contacto 

con el ambiente externo. 

El Ego es el componente de la personalidad que mantiene al 

ser en contacto con el ambiente externo, percibe los 

es t lmul os sensoriales del ambiente y es mediador entre las 

varias demandas y factores externos de la real !dad, as! como 

tambión P.ntre las demandas internas del Id y el superego. 

El Adulto maneja la realidad externa en forma desapasionada y 

objetiva, reuniendo información, estimando probabilidades y 

desarrollando opciones y toma de decisiones con conciencia de 

Jos valores del Padre y Jos sentimientos y deseos del Nifio. 

Las slmllltudes entre el Adulto y el Ego son obvias, sin 

embargo se diferencian en que el Ego maneja Jos mecanismos de 

defensa, cosa que el Adulto no, sino que ésta función 

corresponde más bien al NiHo sin conciencia del Adulto. 

El Id no interactúa con el ambiente directamente, es 

reservado de organizar sus necesidades instintivas, mantiene 

contacto con el Ego y no con el ambiente externo. 

El NiHo es Ja parte original de la personalidad que mantiene 

sus necesidades a través del contacto externo 

emocional. 

físico y 
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El Superego incluye el Ego ideal, no tiene funciones de 

cuidado y proteccioón, tiende a ser una Influencia 

prohibitiva y su contacto con el ambiente externo solo lo 

realiza a través del Ego. 

El Estado del Yo Padre también Incluye el Ego Ideal, pero 

además contiene la historia, tradiciones y valores, asi como 

las lntroyecciones de varias figuras parentales o de 

autoridad, con quienes el individuo se ha identificado a 

través de su vida. Por ésto el Superego se considera menos 

variado, porque es más como una reflexión de las demandas de 

autoridad parentales y sociales, lo cual solo correspondería 

a una parte del Padre, cuando ejerce una función critica que 

estimula Ja vergüenza y la culpa. <Forman y Smith Ramsburg, 

1978>. 
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B. CAUSAS DE LA CONDUCTA ANTISOCIAL DESDE EL ENFOQUE 

PARTICULAR DEL ANALISIS TRANSACCIONAL 

l. EL GUION DE VIDA 

Para comprender de manera mas profunda la conducta de un 

individuo, es necesario tomar en cuenta su Guión o argumento 

de vida. 

El Guión es un plan preconsciente de Vida, que la persona 

"decide" en su infancia, como reacción a su interpretación dé 

los eventos tanlo externos como internos. <Wool lams y Brown, 

1978). 

El concepto del Guión o Argumento de vida, que utiliza el 

Análisis Transaccional, coincide en algunos aspectos con la 

teoria de un 1'estilo de vida 11
, a la que se refiere Alfred 

Adler. 

Eric Berne definió al Guión de la siguiente manera: 

"Un guión es un plan de vida formado en la primera 

infancia bajo la presión paterna y que después continúa 

en vigor. Es la fuerza psicológica que impulsa a la 

persona hacia su destino, tanto si la persona la combate 

como si dice que es su libre voluntad. 11 <Berne, 1974, p. 

471. 
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Como se puede percibir Berne mantuvo una creencia pesimista 

con respecto al concepto de guión. Sin embargo, Bob Y Mary 

Goulding, unos de sus seguidores mas destacadas y ~utores de 

la Escuela de Redecislón dicen lo siguiente; 

''Nosotros creemos que el individuo escribe su propio 

guión y puede reescrl~irlo con la ayuda de un Padre 

fuerte que forme para sí mismo ... "(Mc.Clure Goulding y 

Goulding, 1979, p, 42>. 

Ellos creen que la persona tiene el poder de cambiar y que la 

labor del terapeúta consiste en crear un ambiente propicio en 

el cual la persona pueda tomar nuevas decisiones en su vida y 

sal irse de su guión, para vivir de manera autónoma, 

respondiendo a su nuevo atnbiente de manera apropiada en 

tiempo y espacio, dejando de aferrarse a sus viejos 

sentimientos del pasado y de buscar razones para 

justificarlos. tGoulding, 197Bl. 

La teoría del Guión se basa en la creencia de que las 

personas trazan planes conscientes de vida en su nif\ez, o 

primera adolescencia, los cuales influyen en el resto de sus 

vidas y posibilitan un pronóstico de las mismas, puesto que 

delermlan el rol o papel que el Individuo va a desempeñar en 

ésta, de manera similar al papel que un actor representa en 

una obra de teatro. 
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2. DECISIONES TEMPRANAS 

Los guiones de vida están basádos en lo.que en AT se conoce 

como "decisón temprana". Sin embargo no 

decisiones como las que realizamos los adultos 

problemas en el aquí y ahora, sino que 

se refiere a 

para resolver 

mas b1en son 

pensamientos aunados a un sentimie11to vivido, de manera 

repetitiva o bajo condiciones de stress, lo que lleva al nifio 

a formarse una idea del "Qué y Cómo", vi vira su vida a 

fu tura. 

Las Decisiones Tempranas real izadas en infancia o 

adolescencia, funcionan como una manera de sobrevivir a las 

situaciones dolorosas que se vivieron de nii\o. Dichas 

decisiones, después durante la vida, se continúan reforzando 

por medio de Juegos Psicológicos, no conscientes, a manera de 

una compulsión repetitiva. 

Por ejemplo, como consecuencia de un maltrato o de abandono 

etc los padres, una menor pudo haber decidido "Yo soy malaº o 

"Nadie me quiere" y fundamentar su estilo de vida en dicha 

ctecisión, confirmándola cada vez que transgrede las normas de 

la sociedad. 
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3. MENSAJES PARENTALES Y MANDATOS 

Tanto los mensajes parentales, verbales como no verbales, que 

se reciben, a través del desarrollo, así como las 

atribuciones que se le imponen a un niño o adolescente, 

pueden ser introyectados en su personalidad convirtiéndose en 

Mandatos que continuará obedeciendo por el resto de su vida. 

CBerne, 1974>. Muchas v~ces, frecuentemente sin darse 

cuenta, los padres les envían a sus hijos mensajes 

patológicos, que si el niño llega a creerlos, pueden llegar a 

convertirse en problcmns de vida crónicos para él. Dichos 

mensajes generalmente son no verbales y se les conoce con el 

nombre de Mandatos. 

Los Mandatos son mensajes provenientes del Estado del Yo Niño 

de los padres, enviados bajo circunstancias en que los padres 

estan viviendo su propio dolor: infelicidad, ansiedad, 

inseguridad, frustración, deseos secretos, etc. 

Bob y Mary GouJding describen una lista de algunos Mandatos 

básicos, que resultan ser muy útiles tanto en la etapa de 

diagnóstico, como en el disef\o de un tratamiento adecuado: 

"No vivas. No existas. No te acerques. No seas 

importante. No crezcas. Apurate a crecer. No Pienses. 

No sientas. No tengas éxito. No seas tu mismo. No cstes 

sano. No astes bien. No pertenezcas. No confies.º 

<Goulding, 1979, p. 35>. 
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Uno de los pasos a seguir en el proceso de 

Au torreparen tal izac i ón, cons í s te en exp 1 i car cada uno de 

estos Mandatos para que el paciente pueda Identificar cual ha 

estado siguiendo y de qué manera éste le está perjudicando en 

su vida. 

En esta ocasión con las menores, no se les dló dicha 

explicación, debido al bajo nivel intelectual que prevalece 

en esta población, sin embargo se utilizó dicha información 

como base de diagnóstico individual y de tratamiento, para 

fundamentar la base de una posible Redecisión de Guión. 

4. ATRIBUCIONES 

Las atribuciones son un tipo especial de mensaje parental muy 

potente, debido a que define o etiqueta al receptor de alguna 

manera. Este resulta ser el caso de todas aquellas menores 

que han sido internadas bajo el cargo de "incorregible11
• 

R.O. Lalng compara el proceso de atribución con la sugestión 

hipnótica: 

"Por lo tanto, si yo te hipnotizo, no le dlré "Te ordeno 

el sentir frío, yo simplemente te indicaré que está frio 

Y tu inmediálamenle lo sen tiras frio.,.," <incluido en 

Woollams y Brown, 1978, p. 157>. 
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Las atribuciones* son probablemente la. más comün, así como la 

más insidiosa y potent.e manera de enviar mensajes de típo 

argumental. 

5. MANIFESTACIONES DEL GUION 

Para algunas personas su Guión consiste en repetir el mismo 

estilo de vida de alguno de sus progenitores, realizando una 

identificación de la figura parental distante afectivamente 

por medio de in terna l izar 1 a en su Es lado del Yo Padre. 

Tal era eJ caso de muchas de las menores que realizaban 

conductas tanto antisociales como parasocialcs, al igual que 

alguno de sus padres o hermanos mayores. 

Una de las menores, de quince años de edad, sabia que su 

madre mur í 6 cuando el la tenia e i neo af\os y que rué u.na mujer 

promiscua y drogadicta, por lo cual ést.a menor tenía dos 

medios hermanos, cada uno de diferente papa. El Guión de esta 

chica había consistido en repetir las mismas conductas de la 

madre ausente, prostituyéndose y drogándose, con ta excepción 

de que habia "decidido" no tener hijos, "para que no vengan a 

este mundo a sufrir", por lo cual lleva practicados cinco 

abortos, con el consecuente peligro de su vida, que la puede 

llevar a morir joven igual que su madre. 
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Para otra de ellas su Guión consistia en pasarse IR vida 

intentando ''reparar 1
' situaciones del pasado, Lales como 

"castigar a mamá por haber abandonado a papá cuando estaba en 

la cárcel", provocando el la misma el ser detenida por las 

autoridades. El padre de esta ,chica rue asesinado por otro 

recluso, mientras purgaba una condena en el reclusorio. La 

madre de la menor decidió abandonarlo porque la maltrataba y 

tener otro compaBero, q1Je la protegía tanto a el la como a sus 

hijos, con el cual vivía en unión libre, situación que la 

menor no aceptaba. 

Con algunas menores, como consecuencia de abusos sexuales o 

de una violación, el Guión consistía en tratar de 11 demostrar 1
' 

su valor como mujer, o de lograr el reconocimiento y el amor 

de los demás actuando de manera libertina o promiscua o 

dedldándose a la proslitución. 

Existen guiones de vida banales y hamárticos. tSteiner, 

1980l. Estos últimos son de los que nos ocupamos, porque son 

aquellos que se manifiestan en las conductas tanto 

antisociales como parasociales, por medio de finales trágicos 

tales como homicidio, suicidio, cárcel, drogadicción, 

violación, etc. 
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6. JUEGOS PSICOLOGICOS 

La manera como una persona desarrolla su Guión de vida, es a 

través de Juegos Psicológicos. 

Eric Berne definió a los Juegos de la siguiente manera: 

ºUn juego es una serie de transacciones Ul leriores, 

complementarias, que 

previsto y bien 

progresan hacia un resul lado 

definido. oescriptivamente, os un 

conjunto de transacciones recurrentes, frecuentemente 

prolijas, superficialmente plausibles, con una motivación 

oculta; o en lenguaje familiar, una serie de jugadas con 

una trampa o truco. 11 <Berne, 1966, p. 52l. 

En términos de AT, las transacciones se refieren al 

intercambio de estímulos y respuestas, entre los Estados del 

Yo de dos o más individuos, cuando éstos buscan comunicarse 

entre si. 

Especificamente las transacciones ul lerioros con aquel las que 

contienen un doble mensaje. La comunicación puede ser tanto 

verbal como no verbal, algunas vec~s decimos algo con 

palabras y nuestros gestos o actitudes están diciendo algo 

distinto: o muchas veces también al realizar un intercambio 

de estimulos o respuestas 

verdadera intención queda 

con otros 

encubierta, 

individuos, 

éste es el 

nuestra 

mensaje 
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oculto o bien la transacción ulterior que existe en todos los 

juegos psicológicos. 

Por dichos motivos los juegos· psicológicos invariablemente 

nos llevan a sentirnos mal, o confundidos. 

Todos los Juegos son repetitivos y terminan en un Pago Final, 

que consiste en confirmar una y otra vez, determinados 

pensamientos, sentimientos y creencias, sobre nosotros mismos 

y el mundo que nos rodea. Dicho pago final, no es más que la 

confirmación de alguna de nuestras Decisiones Tempranas, 

tomada en la infancia, sobre 

nuestro Guión de vida. 

ta cual está fundamentado 

Otra caracteristica de los Juegos, es que no los realizamos 

de manera consciente, porque a través de éstos estamos 

repitiendo, en diversas situaciones y con diferentes 

personas, algunos de los asuntos pendientes no resueltos de 

nuestro pasado, con el deseo de poder encontrar nuevas y 

mejores soluciones a viejos problemas, pero sin poder 

lograrlo, porque invariablemente a lo que llegamos es 

ünicamente a confirmar nuestras decisiones tempranas. Por lo 

tanto, los Juegos son intentos que realizamos de cerrar una 

Gestalt incompleta del pasado. 

Los Juegos Psicológicos y tos Guiones de vida están 

íntimamente relacionados entre si, correspondiendo también de 
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alguna manera al concepto de Freud de ''compulsión 

repetitiva"; como un sistema sobre el cual nos mantenemos 

funcionando de manera recurrente, mientras se tengan asuntos 

pendientes por resolver. 

Por lo tanto, después de identificarlo, la manera de resolver 

un Juego Psicológico, es realizando una Redecisión sobre la 

Decisión Temprana, lo cual.significaría cambiar el Guión de 

vida, para lo cual en muchos casos será necesario recurrir a 

una pslocoterapla. 

En su libro Los Juegos en que Participamos, Berna clasificó 

varios Juegos denominándolos de acuerdo a su contenido. 

Algunos ejemplos de Juegos Psicológicos que 

observar en las menores fueron los siguientes: 

se pudieron 

El más frecuente motivo de reclusión en las menores es el 

robo. Varias de ellas, que trabajaban como domésticas, 

estaban detenidas porque sus patrones las hablan denunciado 

por robo. A través de las entrevistas que se llegaron a 

realizar, se pudo observar que en su gran mayoria, se trataba 

de un juego conocido con el nombre de Policias y Ladrones; 

que consiste en el acto de robar, motivado por un 

resentimiento social y deseo de hacerse justicia por su 

propia cuenta, buscando 

material por antiguas 

poder lograr una indemnización 

injusticias, pero cometiendo errores 
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para dejar una huella y ser pillado, para confirmar 

rtnalmenle el sentirse como una perdedora anle la vida. 

Como consecuencia del abandono 'e indiferencia de los padros, 

muchas menores pudieron también aprender a jugar "Patéame 

pero demuéstrame que me quieres". Esto significa aprender a 

llamar la atención negalívamente, aunque fuera recibiendo 

golpes o malos tratos, porque para un ser humano que no 

recibe el amor y la atención que necesita, prefiere recibir 

agresión a indiferencia. Esta dinamica de tipo 

sadomasoquista se aprende en Ja infancia, la persona se 

habitúa a la agresión, como forma de sentirse tomada en 

cuenta y después de manera inconsciente se busca confirmar, 

tanto en situaciones laborales cometiendo faltas para ser 

despedido, como en relaciones sentimentales, con parejas 

agresivas que sirvan pa~a complementar el juego de manera 

bilateral. Este puede ser el caso de menores que han sido 

detenidas por vagancia o Inclusive por llegar a cometer actos 

de homicidio a lesiones~ como consecuencia de relaciones de 

pareja de tipo sadomasoqulsta. 

En los casos de farmacodepenctencia, as! como de alcoholismo, 

se puede observar el Juego ae "Alcoholico", que puede 

consistir en seguir reforzando el ser mala y merecer un 

castigo, así como un reto y provocación para ser detenida, 

recibiendo agresión; debido a una dificultad para poder 

expresar sus sentimientos y buscando liberar dicha represión 
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por medio de adicciones, lodo ésto motivado por sentimientos 

de dependencia afectiva, debidos a fijaciones orales, que no 

han podido canalizar de manera adecuada. 

En las familias de tas menores es muy frecuente observar la 

ausencia del padre, por lo cual es comprensible que por 

carecer de su presencia, busquen satisfacer esta carencia 

buscando un papá en todos las hombros, mismo que finalmente 

las abandonará, para confírmar que todos los hombres son 

iguales. Entre los Juegos Sexuales, 

el nombre de ºRapó", que consiste 

existe 

en una 

uno conocido con 

dinámica de 

seducción y rechazo, el cual puede también provocar agresión 

de la pareja, y en sus casos extremos hasta llegar a dar 

lugar a una violación. Este puede ser el caso de muchas 

menores dedicadas a 

conductas promiscuas. 

la pros ti tuc i 6n o que manifiestan 

En éste medio es muy común saber que las menores provienen de 

familias numerosas, con muchas carencias tanto afectivas como 

económicas y de educación. Por lo mismo muchas de ellas no 

fueron deseadas al nacer, o bien no contaron con una 

protección adecuada porque tuvieron que salir a ganarse la 

vida a la calle desde muy pequenas, o fueron tachadas de 

"malas" por no querer hacerse responsables de sus hermanos 

menores. También es frecuente identificar fuertes 

sentimientos de abandono, por haber tenido que quedarse solas 

en sus casas desde muy peque!\ itas, porque e¡ padre es taba 
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ausente y la madre tenia que salir a trabajar, regresando 

cansada y canalizando su enojo y frustración, a través de sus 

hijos, por medio de violencia y agresión. 

Todas estas situaciones, que generalmente no son 

comprensibles para la menor, la orillan a interpretar su 

realidad, asumiendo creencias con respecto a sí mismas y el 

mundo que las rodea, las cuales, con el tiempo pueden pasar a 

convertirse en Decisiones Tempranas, que servirán como 

fundamento de su Guión de vida y las cuales seguirán, de 

manera inconsciente confirmando por medio de los Pagos 

Finales de sus Juegos Psicológicos. 

De ésta manera, como en los ejemplos anteriores, las menores 

pueden estar confirmando, de acuerdo a su propia situación 

particular, Decisiones Tempranas lales como: "La vida es una 

porquería", 11 Yo no debería de haber nacido" 1 "Soy mala", "Soy 

irresponsable''. ''Soy floja'', ''Nadie me quiere'', ''A nadie le 

intereso'', ''Soy incorregible''. etc. 

7. CARICIAS 

Tambien en su libro Los Juegos en que Parltcipamos, Berne se 

refirió primeramente a los trabajos de Spitz, quien descubrió 

que los niños pequenos Privados de contacto físico durante un 

largo periodo, tienden a declinar irremisiblemente y están 
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propensos a sucumbir eventualmente a una enfermedad 

inlercurrenle. <Berne, 1966, p. 15>. 

Berne observó un fenómeno parecido que sucede en los adultos 

que son somelidos a confinamiento lemporal y por lo lanlo que 

sufren de una privación emocional. 

Conocemos que aparte de es~ar privados de la libertad, ésta 

ha sido y muchas veces sigue siendo una de las maneras más 

temidas de "castigar" a los reclusos, encerrándolos en 

11 apandos 11
, a pesar de tener el conocimiento experimental, de 

que dicha siluación puede provocar una psicosis lransiloria, 

o cuando menos 

temporales. 

dar lugar a perturbaciones 

Independientemente de ésto, aún antes de ser 

mentales 

recluidas, 

muchas de tas menores también han sufrido de privación 

emocional, es decir de carencias por falta de afecto e 

indiferencia. Fué muy común et observar en tas historias 

clinicas experiencias tales como et rechazo al ser 

concebidas, ·abandon·o, abusos tanto f is icos, como sexual es y 

psicológicos, asi como negligencia por parte de sus padres, 

lo que igualmente las pudo conducir a sufrir de trastornos 

similares. 

A la imprescindible necesidad que lenemos lodos los seres 

humanos de recibir amor y ser tocados fisicamente, Berne la 
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denominó "Hambre de estimulos 11 y se refiere a la misma como 

una necesidad biológica, que al no satisfacerse puede dar 

lugar a provocar cambios orgánicos. Si el sistema reticular 

activador del cerebro no es suficientemente estimulado, 

pueden ocurrir cambios degenerativos 

nerviosas. IBerne, 1966, p. 16>. 

en las células 

De hecho se dice que en un ser humano el hambre de est.imulos, 

puede ser mas fuerte que el hambre de alimentos, porque 

sabemos que una persona puede pasar muchas días sin comer y 

1 o gr ando sobr~ev i vi r, sin embargo cuando un ser humano es 

privado de estímulos, algunos trastornos mentales, tales como 

alucinaciones, pueden aparecer con mucha mayor rapidez. 

Sin embargo tanto el hambre de estímulos, como ol hambre de 

alimentos, son muchas veces paralelas, porque la malnutrición 

de muchos nifios, aparte de la pobreza, en muchas ocasiones se 

debe a una apatía por parle de los padres, como en el caso de 

los niños que han llegado a enfermarse de marasmo. 

Posteriormente el Hambre de estímulos, en la vida adulta pasa 

a convertirse en un Hambre de Reconocimiento. Las hambres de 

contacto y reconocimiento pueden ser apaciguadas con 

Caricias, las cuales son "cualquier acto que implique el 

reconocimiento de la presencia de otro'' <Berne, 1966, p. 17>. 
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Otra definición de Caricias es Ja siguiente: 

" Una caricia es una unidad de reconocimiento. Existen 

tres tipos de caricias: físicas Ccon contacto físico, 

tocandoJ, verbales fcon palabras. hablando> y no verbales 

ccon movimientos y gestos). Las caricias pueden darse por 

''ser'' rincondicionaJesl y por ''hacer'' <condicionales>. 

Pueden ser positivas, tales como un cálido contacto 

físico, palabras de afecto y reconocimiento o gestos 

amistosos, o pueden ser negativas, tales como golpes, 

1~egaf'los o insul los y ges tos de rechazo o dcsaprobac i ón." 

<Goulding y Goulding, 1979, p. 29>. 

Al igual que varios otros investigadores, también S. Levine 

llegó a demostrar experimentalmente la vital importancia 

biológica de la es t imu l ación en animales. Lo más 

signiftcativo de estos experimentos con ratas fue que tanto 

el contacto suave, como los dolorosos choques eléctricos, 

eran igualmente efectivos para fomentar la salud de los 

animal es. <Berne 1966, p. 19 > • 

De igual manera se ha logrado observar, que cuando las 

personas no reciben suficientes Caricias positivas, buscan 

satisfacer dicha carencia aunque sea con Caricias negativas 

para sentirse vivas y estimuladas y así poder sobrevivir. Los 

Juegos Psicológicos proveen de abundantes Caricias negativas. 
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El Guión de vida de cada persona, en gran parte está 

determinado por el tipo de Caricias que recibió en su 

infancia. De ésta manera muchas personas están literalmente 

condicionadas a recibir Caricias negativas, por medio de 

estímulos agresivos y de lástima, tanto que si no los 

reciben, los buscarán para mantener su propia homeostasis. 

Cuando las gentes necesitan ayuda o tienen algún tipo de 

problema, como en los casos de las menores, la manera en que 

se manifiestan, puede ser muy desagradable. Sin embargo, lo 

harían de manera diferente si pudiesen entrar en contacto con 

su potencial y con la vida que poseen y representan. 

Por lo tanto, por medio de Caricias positivas, lo que se 

buscó lograr fué tocar dicha vida, con la convicción de que 

en las menores, como en toda persona que sufre por no poder 

resolver sus problemas: existe un centro que no han tocado ni 

peréibldo, de auloestimación y sentido de la vida, que 

necesita ser estimulado para crecer. CSatir, 1989). 

Se cree que el afecto es curativo. Por eso se consideró tan 

importante el trabajar la psicoterapia, creando un ambiente 

nutritivo, en medio del cual, las menores pudieran vivir, tal 

vez por primera vez en su vida, experiencias de contacto 

humano, que les permillera sentirse más vivas, más dignas de 

amor, con más esperanzas y más creativas, de manera que 

pudiesen ver nuevas maneras de manejarse a si mismas y de 
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conectarse con otros seres humanos, para poder hacer frente a 

sus problemas. 

carl Rogers decía: "La experiencia me ha enseñado que las 

personas se orientan en una dirección básicamente positiva.'' 

11 cuanto más comprendido y aceptado se siente un individuo, 

más fácil le resulta abandonar los mecanismos de defensa con 

que ha encarado la vida hasta ese momento y comenzar a 

avanzar hacia su propia maduración." < Rogers, 1961 l . 

AT, se trabaja también con los mismos principios. 

En el 

Las dinámicas que se desarrollaron en el trabajo con las 

menores, estuvieron encaminadas a lograr un contacto 

completo, tanto con ellas mismas, como·con las demás, con el 

terapeúta sirviendo de modelo; porque se considera que tanto 

el conlacto fisico como emocional proporciona el mensaje de 

que la otra persona es importante para uno de manera profunda 

y personal, considerando dicho contacto como una base vital 

para desarrollar cualquier cambio. 

Sin embai·go cuando se trabaja con individuos agresivos o 

violentos, no es conveniente acercarse hasta que uno pueda 

empezar a sentir cierta elasticidad. Esto es de gran 

importancia sobre todo con respecto al contacto físico. Uno 

necesita aprender a percibir y respetar la distancia que las 

personas mantienen y solamente buscar acercarse cuando uno 

perciba que la persona ya está preparada para aceptarlo. 
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Es necesario que el terapeúta desarrolle su Intuición y 

lambien que cuente con la información, de que al trabajar con 

contacto físico, se precipita la transferencia. Es muy 

frecuente cuando las personas no están acostwnbradas a ser 

tocadas con afecto, que confundan éste tipo de acercamiento, 

con algún estímulo de tipo sexual, por eso muchas veces antes 

de acercarse a algún pac~ente, es necesario aclarar la 

intención y respeto que se tiene por la persona. 

Por cierto, la necesidad de afecto, por medio del contacto 

físico, puede también ser el motivo por el cual muchas de las 

menores, presentan conductas promiscuas y de homosexualidad. 

Es la sensación de ser tocado la que nos permite reconocer 

que existimos y nos pone en contacto con nuestra propia 

sensación de realidad. 

El contacto físico, como ya se dijo, tiene una 

vital y es fundamental para lograr un sano 

porque provee de abundantes Caricias 

Incondicionales y además absorbe la angustia. 

197BJ. 

importancia 

crecimiento, 

positivas 

Olontagu, 

Para satisfacer el Hambre de 

necesitan desarrollar un adecuado 

estímulos, las personas 

intercambio de Caricias, 

aprendiendo a dar. pedir y aceptar Caricias positivas, tanto 
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fisicas. como verbales y gestuales. Esto suele suceder de 

manera natural cuando el proceso de la terapia está enfocado 

sobre los principios anteriores. 

Se considera que el trabajar con Caricias es muy potente y 

tiene una importancia fundamental para poder lograr cambios Y 

un crecimiento personalt aún con personas bastante 

perturbadas; porque nos permite entrar en contacto con el 

amor, que es la escencia básica en común para todos los seres 

humanos. 

B. ESTRUCTURA DEL ESTADO DEL YO PADRE 

El Estado del Yo Padre es como un archivo hlslórico de las 

figuras parentales de una persona. cuando una madre esté 

realizando alguna tarea, en su hijo estaran sucediendo dos 

cosas: ll Estará respondiendo con su Estado del Yo Niflo a lo 

que mama está haciendo y probablemente de esta manera llegue 

a tomar algunas de sus Decisiones Tempranas. 2l 

Simultáneamente estará grabando en su Estado del Yo Padre su 

propia interpretación de lo que ella esta haciendo. Estas 

grabaciones pueden incluir eventos tales como mamá 

alimentándolo, gritándole a su hermano, ignorando a su padre, 

etc. 

El Estado del Yo Padre es como una colección de grabaciones 



de diferentes personas significativas para un individuo. La 

madre y el padre son generalmente los más importantes, 

seguidos por hermanos, abuelos, niñeras, otras personas que 

vivan en la casa, compafteros, maestros, figuras religiosas. 

etc. También los mensajes cut tura les, así como 

tradiciones y costumbres familiares, son grabadas 

Estado del Yo Padre. 

tas 

en el 

Aunque originalmente Berne no lo pensaba asi, recientemente 

ya ha sido aceptado el hecho de que nueva información pueda 

ser asimilada en et Padre a cualquier edad. 

El nifto pequefto graba casi lodo en su Padre; es tan pequefto y 

vulnerable que el poder de sus padres es enorme. El nino 

mayor graba de manera más selectiva y el adulto puede que 

solamente grabe a un amigo que le guste, a la pareja, o 

alguna autoridad en quien confíe, tal como su torapeúta, jefe 

o algún Jider político o religioso. 

Los mensajes parentales, se pueden convertir en cintas 

grabadas de experiencias y eventos pasados que pasan a formar 

parle de la fisiología de la persona. CWoollams y Brown, 

1978). 

Los padres sirven como modelos que se graban en los cerebros 

de sus hijos. Por lo tanto el Estado del Yo Padre es una 
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mezcla de las actitudes y del comportamiento de las personas 

emocionalmente importantes que sirven como figuras parentales 

al nlflo. 

Los padres establecen un clima familiar emocional, que puede 

ser cálido o rrío, benigno o riguroso, constructivo o 

destructivo para el crecimiento. Los padres pueden 

proporcionar a sus hijos firme pero tierno y cari~oso cuidado 

por medio de caricias positivas; o pueden descontarlos, con 

lo cual se fomentan guiones destructivos o improductivos. 

El Estado del Yo Padre se puede expresar tanto de manera 

externa, como interna. Cuando se exp~esa hacia el exterior, 

la persona efectúa transacciones con los estados del yo de 

otros de la misma manera en que vt6 hacerlo a sus padres. 

Esto se puede observar con toda clari~ad en la crianza de 

niños. 

Los humanos aprenden de sus propios padres a ser padres, por 

lo mismo es muy frecuente que las personas repitan con sus 

hijos las mismas pautas de formación, buenas o malas, que 

ellos mismos recibieron de sus padres. <James, 1976, p. 96>. 

De esta manera, las menores que fueron abandonadas por sus 

padres, será probable que en algí.m momento sientan el impulso 

de hacer lo mismo con sus hijos; o aquellas que fueron 
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golpeadas por sus padres, aún a pesar de estar en desacuerdo 

y de no querer hacerlo, será fácil que pierdan el control y 

que les peguen a sus propios hijos. 

También en otras situaciones, cuando la persona tenga que 

tomar actitudes parentales de juicio, mando, cuidado o 

protección con otros, tendrá la tendencia de hacerlo de la 

misma manera que sus padres. 

En la Unidad de Tratamiento de Mujeres, se pudo observar, que 

el principal problema, por el cual transgreden las menores, 

de debe a una formación deficiente en la estructura de su 

Es lado de i Yo Padre, por haber realizado una pobre 

introyección de normas y valores, como consecunncia de haber 

vivido rodeadas de "modelos" parentales inadecuados. En su 

mayoría las conductas de robo, alcoholismo y drogadicción, 

obedecian a estar imitando cor.ductas parentales. 

El Estado del Yo Padre también se expresa de manera interna. 

La persona no solél!flente incorpora la conducta de sus padres, 

sino también una serie de mensajes parentales que, después, 

escucha interiormente como si fuesen grabaciones, a manera de 

diálogos internos. 

Algunos mensajes parentales son alentadores, otros no lo son. 

Por la mismo pueden funcionar como un permiso para 
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comportarse de maneras que pueden ser positivas; o bien puede 

que 10 que se diga a si misma, sea muchas veces para 

desprecirarse o devalorarse~ De esta manera, por medio de sus 

pensamientos y sin darse cuenta, se estará Impidiendo lograr 

una autoestima, asi como poder desarrollar una seguridad y 

apoyo propio. 

cunndo la persona tiene demasiados diálogos internos, algunas 

veces éstos pueden llegar a volverse obsesivos y 

persecutorios, o bien mantenerse reciclando una culpa con la 

cual se está agrediendo y daftando a sí misma, sin canalizar 

su sentimiento de manera adecuada, para realmente reparar 

algún dafto cometido. Esto hace que ~a persona no pienso 

claro, se sienta confundida, además de dislraida y ocasiona 

dificultad para lograr una concentración y atención. 

En la autoestima, Jos diálogos Internos juegan ltn papel muy 

importante, siguiendo el principio de la Terapia Racional 

Emotiva: Los sentimientos, son una consecuencia de los 

pensamientos. Un nlfto aprende a valorar aquello que sus 

padres valoran. Si él mismo no es valorado por sus padres, no 

podrá después valorarse a si mismo. 

Ensenarles una nueva manera de pensar con respecto a ellas 

mismas, rué parte del método con el cual se trabajó con las 

menores, porque se considera que la psicoterapia es un 
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proceso a través del cual el paciente educa su pensamiento, 

comprendiendo sus deficiencias en su manera de pensar y los 

errores en sus valores y premisas, sobre los cuales está 

basando sus problemas; enseñándoles cómo mejorar la eficacia 

de su proceso de pensamiento y cómo reemplazar los valores y 

premisas irracionales por otras más razonables, que le puedan 

hacer sentirse bien consigo mismo, porque cambiando lo que 

piensa, podrá cambiar lo que siente. <Brandon, 19691. 

El Estado del Yo Padre puede funcionar de manera critica, 

firme o devaluante, o de manera nutritiva, cálida, afectuosa 

o melosa. Por lo mismo el diálogo entre los Estados del Yo 

Padre y N lf\o , puede ser permisivo, pro toe tor, con ruso, 

indulgente, moral o rígidamente moralista. 

Estos mensajes son como repeticiones de viejas expresiones 

parentales. Por ejemplo, una adolescente quiere robar una 

bufanda de una tienda, pero interiormente oye la voz de su 

madre: "Las chicas decentes no roban". En una situación 

similar otra chica puede escuchar: "Anda, hazlo; pero ¡que no 

te agarren!" y una tercera puede oír: "Como robes. te voy a 

dar una paliza que no te va a quedar un hueso sano 11 • (James, 

1976, p. 1001. Las perturbaciones en· las menores, . fueron 

diagnosticadas como Guiones de vida y problemas en la 

estructura de sus Estados del Yo y no como trastornos de 

personalidad incurables. Por esta razón rué posible 
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comprender y tener acceso al problema, perm 1 ti éndonos 

intervenir, con el apoyo de técnicas apropiadas, para 

facilitar el que las menores .Pudiesen "darse cuenta" y 

"Red.ecidir" su estilo de vida, con apoyo de cambios en la 

estructura de su Estado del Yo Padre, a través de un proceso 

de "AutorreparenlaliZRción". 
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C. LA AUTORREPARENTALIZACION COMO ALTERNATIVA TERAPEUT!CA 

Con el tiempo se ha descubierto y comprobado por modio de 

investigaciones, que se puede modificar la estruclura básica 

del Estado del Yo Padre, lográndose como consecuencia un 

cambio estructural de la personalidad. 

Dicho proceso se ha llevado a cabo por medio de técnicas 

conocidas bajo el nombre de Reparenlalización 

Autorreparentalización. 

l. DIFERENCIA ENTRE AUTORREPARENTALIZACION Y 

REPARENTALIZACION 

o 

Reparentalización es una técnica del AT, que se llegó a 

util1zar prin=ipalmente, para 

trastornos esquizoides o de 

trabajar con personas con 

esquizofrenia. Consiste en 

reemplazar totalmente el Estado del Yo Padre, por medio cte 

técnicas regresivas a las diferentes etapas evolutivas de la 

infancia, con la finalidad de que el paciente introyecte 

nuevos mensajes parentales. que le permitan vivir mejor, lodo 

con la ayuda del terapeú ta que toma e 1 ro 1 de padre sustituto 

durante el proceso. <Shiff, 1970; 1975J. 

Autorreparenlalización, es diferente. En lugar de reemplazar 
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el Estado del Yo Padre completo, se busca afirmar lo que esta 

bien y funciona sanamente en el Padre, porque se considera 

que ésto proporciona al Nif'í.o del cltente la confianza, 

seguridad y valor necesarios para acelerar el proceso de 

cambio; así como modificar lo que funciona mal en su 

personalidad. <James, 1974; 1882; 1985l. 

Eslu último proceso fué diseftado por la Dra. Muricl James y 

consiste en logre.r la incorporación de un Nuevo Padre en el 

Estado del Yo Padre original, que sirva para balancear y 

borrar las caraclcristicas negativas que le estan afectando 

en su vida. 

Además en dicho proceso es el cliente, cuando se da cuenta 

por el mismo, y no el terapeúta, quien decide y realiza el 

cambio: El Estado del Yo Adulto, cuando se le informa, se 

hace cargo conscientemente de seleccionar cualidades de un 

Nuevo Padre, provenientes de modelos reales o imaginarios y 

de mantenerse activo cuando el Eslado del Yo Nifio lo 

necesita. El terapeúta sirve como guía y raci.li lador durante 

el cambio. <Moroney. 19891. 

2. INVESTIGACIONES REALlZADAS 

Por medio de investigaciones, se ha demostrado recientemente, 

como utilizando las técnicas de Autorreparentalización, la 



persona puede realizar un cambio 

concepto que liene de si misma 

parentales. !Franklin, 19661. 

positivo 

como de 

tanto 

sus 
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en el 

figuras 

Desde 1983 en la ciudad de Cuernavaca, a través del Instituto 

Privado de Análisis Transaccional, ubicado en la ciudad de 

México, habiendo llevado un Entrenamiento y Supervisión 

directa por la misma Muriel James y con previa autorización 

de ella; tanto el Dr. Emilio Said Diaz de la Vega, como 

Gloria Noriega Gayol, han venido realizando Talleres de 

Autorreparental ización anuales, con grupos de adultos, con 

muy buenos resultados. En estos talleres aparte de los 

ejercicios que en el consejo Tutelar se aplicaron, se ha 

real izado un trabajo de regresión y renacimiento en agua, 

utilizando técnicas de hipnosis. En esta ocasión, dicho 

ejercicio se omitió por no contar con las instalaciones y 

condiciones necesarias para lograrlo. 

El Análisis Transaccional ha sido aplicado con resultados 

bastante salisfactorios lanlo en Reclusorios como en 

Correccionales, en otros paises del mundo, generalmente a 

través del Análisis de Guiones y en otras ocasiones aplicando 

algunos otros aspectos de ésta teoría. <Mc.Cormick, 1973; 

Adams, 1974; Bentley, 1975; Steiner, .1976; Corsover, 1979; 

Hodgeman, 1979; Samenow, 19601. 
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3. AUTORREPARENTAL!ZACION EN EL CONSEJO TUTELAR PARA MENORES 

Sin embar¡:o, la Autorreparcntalización, no habla sido 

aplicada con éste tipo de poolac!ón y ésta rué la primera vez 

que se hizo tanto con un grupo de adolescentes, como con 

menores infractores, pensando que si en experiencias previas, 

se habían obtenido buenos resultados, éstos se podrían 

generalizar a otro tipo de población, realizando algunos 

ajustes necesarias durante la intervención. 

Esta alternativa torapeútica, fuA ofrecida al Consejo Tutelar 

para Menores, como un esfuerzo, por parte del Servicio 

Social, de coolaborar en Ja rehabilitación de las menores y 

con el interés de poder contribuir a su readaptación social. 

La técnica de Autorreparentalización, fué seleccionada para 

trabajar con las menores, porque se pudo detectar, como 

problema en comun, una deficiente inlroyección de apoyo 

propio, protección, normas y valores. que de acuerdo con la 

teoría del Análisis Transaccional, se puede ubicar en la 

estructura del Estado del Yo Padre, como consecuencia de la 

influencia de figuras parentales. 

Dicha técnica, específicamente ofrece la posibilidad de 

iniciar una modificación de esta estructura. 

Se pensó también que al aplicar la Autorreparenlalización, se 
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estaria trabajando a la vez con un cambio de guiones, porque 

al entrar en contacto con las necesidades y decisiones 

tempranas en el Estado del Yo Nifto, el consecuente trabajo 

psicoterapeútico sería una Redecisión del Guión, al mismo 

tiempo, que dicho trabajo eslaria firmemente apoyado por un 

cambio en la estructura del Estado del Yo Padre. Dicho cambio 

aparece cuando se logra modificar la percepción que se tiene 

de uno mismo y de las propias figuras parentales. 

Con respecto a las menores, se pensó también que dicha 

técnica, les ofrecería la ventaja fundamental de que conforme 

la persona va logrando restructurar su Estado del Yo Padre, 

éste empieza a funcionar de manera intrapsíquica, como un 

fuerte apoyo interno, orientado a vivir bien, de manera 

realista, responsable y constructiva, con un. consecuente 

aumento de la autoestima y de la autonomía, lo cual permite 

disfrutar del proceso de cambiar. 

Para Muriel James, ser autónomo significa "gobernarse a si 

mismo, determinar· el destino propio, aceptar responsabilidad 

por las acciones y los sentimientos propios y deshacerse de 

patrones inapl lcabl'es e inapropiados para vivir en ei aqui y 

el ahora". <James y Jongeward, 1976, p. 250>. 

Además se pensó que la Aulorreparentalización también podría 

ser útil en el Consejo Tutelar para Menores por los 

siguientes motivos: 
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l. Porque serviría para realizar un cambio estructural en la 

personalidad, a través del Análisis de los Estados del Yo, 

lográndose como consecuencia un cambio del Guión. 

2. Porque se podría iniciar a través de un Taller que 

provocara un fuerte impacto positivo de motivación al cambio, 

para llevar a cabo un tratamiento consecuente en terapia 

individual. 

3. Porque dicho Taller se podría repetir sistemáticamente en 

un determinado período de tiempo para iniciar el tratamiento 

con tas recién ingresadas. 

4. Porque permitirla trabajar en aspectos profundos de la 

personalidad de una manera práctica, sencilla y fácil de 

comprender para las menores. 

5. Porque se podría prestar 

Capacitación y Entrenamiento 

psicólogos de la Institución, 

las menores. 

a 

para llevar a cabo una 

corto plazo, con los 

encargados del tratamiento de 

B. Porque combinándola con ejercicios de terapia Gestalt, de 

manera segura y protegiendo tanto la Integridad como la 

organización de la personalidad, facil ilaría la 

sensibilización y la catársis tan necesarias en personas que 
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actúan sus sentimientos y emociones en lugar de poder 

expresarlos adecuadamente. 

7. Porque podría ayudar a que Ja menor lograra 

responsabi !izarse de su propia situación y decidí era cambiar 

además de su conducta el concepto que tiene de sí misma, 

aumentando su autoestima y permitiéndose un desarrollo en su 

motivación de logros. 

8. Porque permitiría facilitar el que la rnenor pudiese pensar 

claro y decidir por ella misma un mejor estilo de vida, 

independientemente de su 

social. 

si tuacíón 

4. CARACTERIST!CAS DE LA JNSTITUCJON 

tanto familiar como 

El Consejo Tutelar par Menores, tiene como objeto promover la 

readaptación social de los menores de 18 a~os, cuando éstos 

infringen las leyes penales o los reglamentos de la policía y 

las autoridades, o manifiestan otra forma cte conducta que 

haga preswnir fundamentalmente una inclinación a causar dafto 

a si mismo, a su familia o a la sociedad, y ameritan, por lo 

tanto, la actuación preventiva del Consejo. La readaptación 

social busca promover, mediante el estudio de la 

personalidad, la aplicación de medidas correctivas y de 

protección y la vigilancia del tratamiento. <Ley de los 
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cosejos Tutelares, Tocaven, 1976, p.15>. 

Los menores que ingresan en dicha Institución son recibidos 

por el Consejero Instructor en turno, éste escuchará y 

analizará su caso en presencia de un Promotor quien 

intervendrá en todo procedimiento desde el momento en que el 

menor quede a su disposición. El objeto de esta entrevista es 

establecer las causas de su ingreso y las circunstancias 

personales del menor·, para que en base a los elementos 

reunidos, se pueda resolver en el curso de las siguientes 48 

horas si queda en libertad incondicional, si se entrega a sus 

familiares o tutores o si se le interna en un Centro de 

Observación. 

La observación U ::ne como finalidad conocer la personalidad 

del menor, dP~tlro de un periodo de 32 días, durante los 

cuales se )e deben aplicar varios estudios con un enfoque 

biopsicosocial. El programa que se lleva a cabo en las 

Unidades de Observación es del tipo interdisciplinario, por 

lo cual dichos estudios consisten en: Exámen Médico, Estudio 

Psicológico, Estudio Pedagógico y Estudio de Trabajo Social. 

Todo ésto con el objeto de poder determinar la situación 

pat'licular de cada uno y apoyar la resolución que el ConsP.jo 

deberá lomar. 

La resolución que el Consejo determina va encaminada al 

logro de la forma de rehabilitación míl.s positiva; por lo 
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regular, cuando el menor no resulta nocivo en su conducta, se 

busca rehabilitarlo dentro de su ambiente familiar o social, 

a través de lnstitucioes Abiertas o Semiabiertas. 

En otros casos. cuando se trata de menores que presentan 

trastornos antisociales de la personalidad o irregularidades 

de conducta, que tos hace peligrosos tanto para el los mismos 

como para la sociedad y cuyo pronóstico de rehabi 1 i tacíón es 

más o menos a la!--go plazao, se procede a recluirlos en 

establecimientos de educación correccional, conocidos bajo el 

nombre de Unidades de Tratamiento de éstas existen dos; una 

para varones y otra para mujeres. 

Dichos lugares estan destinados a proporcionar a los internos 

un tratamiento psicológico, educación escolar y 

adiestramiento en oficios comunes y agropecuarios. 

El lugar donde se llevó a cabo la aplicación de la técnica d~ 

Autorreparentalización, rué en la Unidad de Tratamiento 

Mujeres CVer organigrama, Anexo A>, dónde al pricipio nos rué 

bastante dificil el poder entrar y posteriormente el 

convencer at personal, para que nos permitieran realizar 

nuestro trabajo con las menores. 

A través de las observaciones que se lograron realizar 

durante el Servicio Social, se pudo llegar a la conclusión de 

que la Institución carecia de un método de Tratamiento, 
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debido a que el trabajo de las psicólogas en dlcho lugar, se 

limitaba a llevar a cabo entrevistas indiyiduales con las 

menores, sin un objetivo bien definido, ni un plan de terapia 

previamente establecido. Esto no estaba permitiendo el 

cumplir con el propósito de rehabilitación de las menores y 

se pensó que ésta podría ser la causa que originara la 

reincidencia en muchos de los casos. 

Esta rué otra de las razones, por las que se propuso el 

implantar el Análisis Transaccional como modalidad 

psicolerapeútica, debido a que por ser una técnica de terapia 

contractual, permite establecer con claridad los objetivos, 

además de que puede ofrecer tanto un marco teórico como una 

metodología especifica de tratamiento, .Que a su vez puede ser 

flexible para combinar con terapia Geslalt, cuando aparte del 

trabajo cognoscitivo, resulte necesario el trabajar con los 

sentimientos. 

5. LA TEORIA Y EL PROCESO DE AUTORREPARENTALIZACION 

La Autorreparentaltzación es una nueva teoria, fundamentada 

en el Análisis Transaccional, que utiliza un procedimiento 

especifico, basado en la decision personal de desarrollar un 

nuevo Padre para uno mismo. 
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Se puede definir de la siguiente manera: 

"La Autorreparenlal ización es un proceso para actual izar 

y reestructurar el Estado del Yo Padre" (James, 19741. 

Por su tiempo de duración, puede ser clasificada como una 

teoría de psicoterapia breve, que uti 1 iza componentes 

cognoscilivos, educativos y afectivos para reestructurar la 

personalidad. Ayuda a liberar la influencia negativa que las 

figuras parentales pueden haber llegado a ejercer en el 

concepto de sí mismo de un individuo, permitiéndole cambiar 

sus respuestas negativas y destructivas, ori~inadas por 

dichas figuras internalizadas. 

La técnica aborda el problema de las dificultades de relación 

entre el nifto y sus padres, combinando la utilización de 

material didáctico, ejercicios cognoscitivos, imaginación con 

fantasía guiada y técnicas regresivas. También se combina con 

ejercicios de terapia Gestalt. 

El método que se -uli 1 iza provee de un sistema para crear 

cambios duraderos de personalidad que pueden ser inicialmente 

aprendidos y practicados en un Taller, dónde se trabaja con 

terapia de grupo. Como la terapia se enfoca a lograr cambios 

tanto en el pensamiento como en los sentimientos, los cambios 

de conducta y actitud suelen aparecer de manera natural y 

prevalecer, de tal manera, que la persona puede continuar 
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adaptándolos a problemas subsecuentes que se le puedan 

presentar. Una vez que los 

proceso, realizan contratos 

participantes completan el 

conductas que les 

deseadas. 

sirvan 

para 

par.a 

continuar practicando 

reforzar sus respuestas 

Durante el proceso, los participantas examinan la percepción 

que tienen, de sus figuras parentales de la infancia, asi 

como también las actitudes parentales, valores y conductas 

que ellos mismos han internalizado. Entonces pueden empezar a 

disenar y a buscar incorporar un nuevo e ideal Estado del Yo 

Padre. que les permita sustituir aquellas caracteristicas 

negativas internalizadas por otras mas positivas. Como 

resultado de este análisis sistemático de los aspectos 

positivos y negativos de sus figuras parentales de la 

infancia, los participantes pueden lograr tener una visión 

más balanceada e integrada de sus padres y una visión 

diferente y mejor de si mismos. 

Junto con la reestructuración del Estado del Yo Padre, en la 

Autorreparentalizaclón se refuerza la utilización del Estado 

del Yo Adulto y al Estado del Yo Nifio se le anima para lograr 

éxito en la vida, con la oportunidad de poder expresarse 

dentro de los limites apropiados. Cuando ésto ocurre los 

participantes logran modificar el 

mismos y de los demás, sintiéndose 

autoestima. 

concepto que tienen de si 

bien y aumentando su 
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Lo que se busca, no es desconocer a las figuras parentales 

históricas que se encuentran en el Padre y que ahora forman 

parte de la propia personalidad, de lo que se trata es de 

agregar un nuevo Padre, que tenga las cualidades que los 

padres de uno no tuvieron. Dichas cualidades en el nuevo 

Padre, serán aquellas que uno decida desarrollar con el 

9ropósito de mejorar la propia vida y la de otros también. 

La autora cree firmemente que cualquier contenido que 

funcione de manera adecuada en nuestro Estado del Yo Padre, 

aunque no sea mucho, debe ser afirmado como tal y utilizado 

apropiadamente. Esto le proporciona al Nif!o interno, 

sensaciones de seguridad y valor, que le permitirán sentirse 

apreciado y motivado para desarrollar algo más que le ayude a 

enriquecer su personalidad. 

Las figuras parentales que hemos 

pueden ya actualizarse, pero a 

Autorreparentalización, el estado 

grabado en el Padre 

través del proceso 

del yo puede 

no 

de 

ser 

rees true turado . Cuando una persona aprende a paren ta 1 izarse, 

es porque ha desarrollado un Nuevo Estado del Yo Padre, que 

incluye a los viejos padres. cuando la persona logra 

reconocer los aspectos buenos de sus p~dres ésto facilita y 

acelera el proceso de Autorreparentalización y reeducación en 

el Nil!o. 

Osear Wilde dijo: "Los nil!os comienzan amando a sus padres, 
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después los juzgan y algunas veces los perdonan". Durante 

este proceso los clientes frecuentemente empiezan a juzgar a 

sus padres, si es que todavía no lo han hecho. Esto lo 

realizan fenomenológicamente desde su Nifto, con ayuda de 

ejercicios y dinámicas geslalt y analíticamente desde el 

Adulto, utilizando técnicas específicas de procesamiento de 

información. Al conluir, generalmente los clientes logran 

perdonar y amar a sus padres nuev~mente, porque comprenden 

cómo rué lo sucedido; de esta manera logran conservar lo que 

esta bien en su Padre y se permiten descatectizar lo que les 

lesiona, desarrollando un Nuevo Padre. 

También se logra el que la persona p~eda perdonarse a si 

misma y enfocar sus sentimientos desagradables de manera 

adecuada, porque durante el proceso se facilita la catársis 

de viejas emociones reprimidas, que generalmente están 

obstaculizando el proceso de cambio. Al perdcnarse a si 

misma, la persona logra liberarse de sentimientos 

desagradables, utilizando su culpa de manera reparadora y 

permitiéndose pensar con mayor claridad, lo que le permite 

poder tomar nuevas decisiones en su vida. 

·La razón para desarrollar un Nuevo Padre como parte del viejo 

Estado del Yo Padre, está basada en la creencia que un Nuevo 

Padre servirá para "borrar", o ayudar a que pierdan fuerza, 

las parles negativas. 
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Durante este proceso, el cliente participa en la realización 

de su propio diagnóstico, para lo cual se le ensefta una parte 

de la teoría que menciona algunos de los estilos de padres 

negativos, que pudo haber grabado y que por lo tanto estén 

interfiriendo en evitar su crecimiento personal. 

Estos estilos son Jos siguientes: 

Padres exageradamente críticos, padres exageradamente 

protectores, padres inconsistentes, padres discutidores, 

padres desinteresados, padres superorganizados y padres 

exageradamente necesitados emocionalmente. 

Se trabajó explicando los conceptos teóricos de la 

Autorreparentalización y aplicando Jos ejercicios disenados 

específicamente en cada 

dur~nte el proceso el 

paso, partiendo de la premisa que 

Estado del Yo Adulto, Iba a funcionar 

como un padre sustituto con el Nlno. 

El proceso de Autorreparentallzaclón está dlsenado para ser 

trabajado a través de determinados pasos especificas, que se 

pueden llevar a cabo de manera individual o grupal. Sin 

embargo lo más recomendable, es el 

el Consejo Tutelar para ~enores; 

Autorreparentalizaclón, dónde uno 

especializados hagan Jas veces de 

empezar, como se hizo en 

con un 

o varios 

facilitador, 

Taller de 

terapeútas 

porque la 

fuerza del grupo, anade la potencia y motivación necesarias 
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para cambiar. 

Además de la aplicación teórica, técnica Y metodológica, el 

proceso de Aulorreparentalizaci6n, se lleva a cabo desde un 

enfoque humanista, a través del cual se busca que todos los 

participantes puedan vivir una experiencia tierna y amorosa, 

que les permita aceptarse a si mismos como son. Partiendo de 

esta base, se inicia el proceso, explicándo que durante el 

Taller, se aprenderán los principios para lograr un cambio, 

pero que el seguir adelante con un crecimiento personal, será 

una decisión personal, una tarea para toda la vida y una meta 

que siempre se puede continuar, porque conforme uno se va 

desarrollando, van surgiendo nuevas maneras de liberar el 

potencial que lodos llevamos dentro. 
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CAPITULO II 

REPORTE DE LA INVESTIGACION 

A. METODO 

Desde hace varios aftos se ha trabajado en México, con adultos 

de clase media, el Taller de Autorreparentalización, con 

resultados favorables <Norjega y Said, 1981-1990>. 

El objetivo de esle trabajo ha sido el demostrar que dicha 

técnica lamblén puede resultar de ulllidad para lrabajar con 

menores infractores. 

Por lo tanto esta investigación trató con un problema de 

Generalización, a través de la Repllcabilidad Sistemática, 

que es la poslbi ! !dad de reproducir on una forma clara y 

consistente los resultados de un experimento o técnicas, 

cuyos dalos favorables nos perm! len generalizar la apl !cación 

de una misma idea a una clase entera de personas lSidman, 

1960). 

Sidman diferenció dos clases de repl lcabl 1 idad: La 

replicabilldad directa en la cual los datos son reproducidos 

esencialmente bajo las mismas condiciones y que ayuda a 

establecer la generalidad de un fenómeno en el mismo tipo de 

sujetos y la repl!cabilidad sistemática en la cual los 
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resultados se repiten bajo condiciones claramente diferentes 

de las originales, a la vez que extiende la generalidad del 

fenómeno en cuestión a una gran varíedad de situaciones 

distintas. 

l. PLANTEAMIENTOS 

Este estudio e~aminó los siguientes plantea~ienlos: 

l. La técnica de Autorreparentalizaci6n es útil para lograr 

cambios de conducta con las menores infractores, 

2. Reestructurando el Estado del Yo Padre, se puedo aumentar 

la autoestima. 

3. El Taller de Aulorreparenlalizacl6n permite que la persona 

Inicie un cambio en su Guión de vida. 

2. CARACTERISTICAS DE LA POBLACION 

Se trabajó con la poblacl6n total que por el momento ocupaba 

dicho lugar, constituida por 28 menores, del sexo femenino, 

una tenía 11 afias; 3, trece afios; 4, catorce aftas; s, quince 

aftas; 8 más dieclseis aftas y 4, diecisiete aftos. Dos de ellas 

eran hermanas gemelas, las otras no tenían níngün parentezco 

fami llar. 
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En cuanto a su estado civil, 18 eran solteras, 6 vivían en 

amasiato y 4 estaban casadas. 

En esta población con cierta frecuencia se presenta una 

actividad sexual precoz, por Jo que 2 de las menores estaban 

embarazadas y 9 de ellas hablan sido madres 16 solteras y 3 

casadas>. Sus hijos estaban al cuidado de alguno de sus 

familiares, con excepción de una que lenia allí mismo a su 

bebé recién nacido. 

El tiempo que cada una tenía de permanecer en la Institución 

variaba según el caso, desde un recién ingreso hasta un a~o, 

o en algunos casos mayor tiempo tomando en cuenta la 

reincidencia. 

En esta ocasión no se les aplicó ninguna prueba para medir su 

capacidad intelectual, sin embargo, por medio de sus 

historias cllnicas, de acuerdo con el Test de Matrices 

Progresivas de J. C. Raven que se les aplicó al ingresar, 

obtuvimos Jos siguientes datos de diagnóstico de 

inteligencia: 6 con un C.!. entre 90 y 110, que corresponde 

al término medio o normal; Zl con C.!. entre 70 y 89, que 

corresponde a inferior al término medio y l con un C.!. entre 

50 y 69, que corresponde a retraso mental leve. 
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Los datos obtenidos en cuanto a rendimiento académico Y 

escolaridad fueron los siguientes: 2 casos de analfabetismo, 

1 con 2o. de primaria, 2 con 3o. de Primaria, 3 con 4o. de 

Primaria, 4 con So. de Primaria, 10 con Go. de Primaria y 6 

con lo. de Secundaria. 

El medio ambiente en que las menores se hablan desarrollado, 

correspondía a un bajo nivel socioeconómico. 

Por lo que se refiere a la actividad u ocupación que 

desempeftaban antes de ingresar en oslc lugar, se encontraron 

los siguientes datos: 6 ninguna ocupación, 6 estudiantes, 5 

hogar, 4 servicio domestico, 3 comerciantes ambulantes, 3 

prostitución, 2 auxiliar de educadoras en una guardería. 

En cuanto al motivo de ingreso los dalos fueron los 

siguientes: 8 por "incorregibles", 6 por robo, 4 por daft:os 

contra la salud, 3 por homicidio, 2 por robo y lesiones, l 

por robo y dafio~ en propiedad ajena, l por lesiones y 

homicidio, l por alentado al pudor, l por vagancia y l por 

denuncia de hechos y prostiluclón. 

a. Escenarlo 

La Unidad de Tratamiento de Mujeres, se encuentra ubicada en 

una vieja casona de Coyoacán, que perteneciera en pasado al 

ilustre "aposlol del árbol", Don Miguel Angel de Quevedo. 
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Con el objelo de poder dar a las menores una atención mas 

individualizada, se procedió a dividirlas en dos grupos, con 

los cuales se trabajó por separado en algunas sesiones, y en 

otras con ambos simultáneamente. 

Para cubrí r las necesidades 

privacidad; se escogieron 

habitaciones. 

tanto de espacio 

para trabajar dos 

como de 

ampl las 

Con un grupo se trabajó ?.n la biblioteca y con el otro en un 

salón bastante ampl lo que se utl liza gene1·almenle para la 

realización de labores manuales con las damas del 

voJu.ntariacto. Este Ultimo, se escogió porque cuenta también 

con una amplia terraza, que a falta de jardín, sirvió para 

realizar sesiones con ambos grupos, cuando se requería de un 

medio ambiente agradable al aire libre. 

b. Materiales 

Pizarrón con gises 

Rotafol ío 

Cuadernos 

Plumas 

Plumones de colores 

Hojas blancas 



Cartulinas 

Grabadora 

Audiocaseltes, con música grabada 

3. PROCEDIMIENTO 
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Antes de iniciar el Tal Ier de Autorreparental ización, fué 

necesario llevar a cabo los siguientes pasos, con el objeto 

de adecuar la técnica a las circunstancias de trabajo y a la 

población en particular: 

a. Diagnóslic 

Para evitar molestar a las menorest teniendo que narrar 

nuevamente su historia personal, se procedió a revisar cada 

ut10 de los expedientes, los cuales incluían sus historias 

biográficas, real izando las anotaciones pertinentes, pñra 

familiarizarse con cada caso en particular y poder de esta 

manera realizar un diagnóstico presuncional, individual y de 

grupo. 

También previamente a la realización 

aplicaron pruebas psicológicas, que 

del Taller, se les 

lenian por objelo 
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explorar el concepto que tenían de si mismas, así como sus 

relaciones familiares. 

Como la aplicación de las pruebas se real izó de manera 

individual, también se aprovechó la ocasión para llevar a 

cabo una breve entrevista con cada una y empezar a buscar 

establecer un vinculo de confianza. 

Las pruebas aplicadas fueL~on I as sigui en tes: El Test de 

frases incompletus de Joseph M. Sacks y Sidney Levy CL.E. 

ABT/L. Bellak, 1987> y el Test del Dibujo Kinill!co de la 

Familia CK.F.D.l, CBurns, R. c. y Kanfman, S.H., 1978>. 

De esta manera se pudieron observar rasgos de un patrón de 

conducta, en el que destacaba la violación de los derechos 

fundamentales de los demás, o las reglas o normas sociales 

adecuadas a su edad, lo que se pudo ubicar, en el DSM III, 

aunque no llenando todos los crilerios, como un Trastorno de 

Coducta de inicio en la nifiez o adolescencia. 

En su comporlamiento se mostraba un común denominador de 

conductas "actíng Óut", como manifestación emocional de una 

larga historia de carencias afectivas y 

deficiente medio ambiente. 

reflejo de un 
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b. Adaptación del contenido del Taller 

Se tomó como base para llevar a cabo la aplicación del Taller 

el manuscrito original cuyo título traducido responde al 

nombre de Aulorreparentalización: Una Guía para Lideres de 

Grupo disef'iado por su autora la Ora. Muriel James <James 

1987>. Este consiste en un proceso por medio del cual a 

través de ocho pasos, se busca lograr el que la persona pueda 

iniciar una reestructuración de su personalidad, con la ayuda 

de determinadas explicaciones teóricas, así como con algunos 

ejercicios especificas de sensibilización. 

Con dicho modelo como base, el Dr. Emi 1 io 

lrabajando en México 

Said y Gloria 

Noriega, han venido 

habiéndole realizado algunas adaptaciones para 

desde 1983, 

facilitar la 

comprensión de la teoría y su aplicación en una población 

latina. 

Esta rué la primera vez que se aplicó la 

Autorreparentalización en un grupo de adolescentes, con 

menores infractores y en un bajo nivel tanto socioeconómico, 

como académico y cultural. 

Por lo tanto fué necesario realizar otra readaptación al 

diseno original del Taller, lomando en cuenta las 

características particulares de esta comunidad. 
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c. Capacitación y Entrenamiento 

Es recomendable para los lideres de grupo de este Taller, el 

que ellos mismos a su vez lo hayan tomado primeramente como 

participantes, con fines de crecimiento personal, porque se 

considera que nadie puede dar a otro lo que primeramente no 

llene para sí mismo. 

Además como sabemos el psícoterapeúta generalmente será 

objeto de transferencias t.anto positivas como negativas por 

parte de sus pacientes en un grupo. Esta situación queriendo 

o no, lo coloca como "modelo" en un rol de figura parental, 

que el paciente mismo llegará muchas veces a inlroyectar en 

su Estado del Yo Padre. Por lo tanto es de gran 

responsabilidad el desempefio que haga de su persona, porque 

puede llegar a influir de manera determinante, tanto curativa 

como patológica, en el cambio de estructura de personalidad 

de los participantes. 

Por dichas razones y para un mayor conocimiento, de si mismo, 

que le perml la hacer conscientes sus propias 

contratransferencias, es igualmente recomendable ·que el 

lerapeúta haya llevado a cabo su propia terapia. 

En esta ocasión fué necesario el entrenar y capacitar como 

colerapeútas a dos compafieras pasantes de psicología. 



75 

Como de momento no existía la oportunidad de que ellas a su 

vez, participaran en un Taller 

tomando en cuenta que ambas 

de 

ya 

Autorreparentallzacíón y 

hablan tenido algunas 

experiencias en el trabajo con.grupos; se procedió a dlsenar 

un breve programa de entrenamiento y capacitación tanto 

teórico como vivencia!, para que aparte de la información, 

pudiesen ellas mismas 

realizar. 

sensibilizarse con el proceso por 

También durante Jos días de aplicación del Taller t se 

llevaron a cabo reuniones diarias de supervisión y 

retroalimentación mulúa, de los resultados que se estaban 

obteniendo, realizando algunas 

readaptaciones sobre la marcha. 

4. TALLER DE AUTORREPARENTALIZACION 

modificaciones y 

El Taller de Autorreparentalización, rué realizado, con una 

duración de ocho dias, trabajando en sesiones diarias, de 

cuatro horas cada una, con un breve descanso intermedio 

<total 32 horasl; por convenir de esta manera al horario de 

las menores en la Institución. 



ograma de Tratamiento 

Establecimiento de un medio ambiente agradable. 

Inicio del proceso de grupo. 

Ejercicios de Introducción. 
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Primer paso Conciencia de la necesidad de un nuevo 

Estado del Yo Padre. 

Segundo paso - Diagnóstico históric~ de las Figuras 

Parentales. 

Tercer paso - Aprender a ser un buen padre de uno 

mismo. 

Cuarto paso - Reconocimiento del propio Nifio interno. 

Quinto paso 

Sexto paso 

Diálogo interno entre el Padre Ideal y 

el Nifio. 

- Perdonando a 1 os padres y pP.rdonáridose a 

sí mismo. 

Séptimo paso - Contratos. 

Octavo paso - Reforzamiento posi t.ivo. 

Celebrando el cambio. 
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b. Proceso de grupo 

En la mayor parte de las sesiones se trabajó, repartiendo a 

las menores, en dos grupos de tr.abajo, con el objeto de que 

cada grupo reuniera el número de participantes necesnrias 

para poder trabajar terapia de grupo y para poder darles una 

atención más individualizada. 

Se trabajó con Lodas reunidas únicamente al principio de la 

primera sesión, asi corno en toda la sexta y al final de la 

última, por convenir de PSla manera para el logro de algunas 

de las dinámicas de grupo. 

A continuación se describirán cada uno. de las ocho sesiones, 

y en cada una se incluirán comentarios de las respuestas del 

grupo, aparte de un breve resumen de la explicación verbal y 

de los ejercicios prácticos realizados. 
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1\ 1a. Sesión 11 

Para lograr el establecimiento de un medio ambiente agradable 

de trabajo, se consideró, que era importante crear 

primeramente una atmósfera informal y amistosa. 

Por lo lanlo se preparó un almuerzo ser1cillo, al cual 

asistieron todas las menores, y dónde se tuvo la oportunidad 

rte reslejar el cumplcafios de una de ellas. 

Esto nos permitió establecer un ambiente cálido y familiar 

que sirviera para racl l i lar la disposición para aprender algo 

nuevo. 

Se inició el proceso de grupo, procediendo a darles la 

bienvenida y explicándolos que el objetivo del Taller era el 

que aprendieran a conducirse mejor en la vida, logrando un 

mayor dP.sarrol lo de sus propias capacidades; a través de un 

conocimiento y reflexión sobre ellas mismas, que les podría 

servir de base para realizar cambios que les beneficiaran en 

su propia personalidad. También se les dió información sobre 

el horario y la forma de trabajar que se seguiría en los 

siguientes días. En seguida se les ·repartió a cada una un 

cuaderno y una pluma, diciéndoles que éste les servirla para 

anotar ejercicios e información, que posteriormente podrían 

uli 1 izar como fuente de consul la y apoyo en su crecimiento 
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personal. 

En seguida se distribuyó a las menores al azar en dos grupos. 

Una vez ubicado cada grupo en sus respectivos salones, se 

procedió a solicitarles a cada una de las menores que se 

presentara diciendo su nombre y "algo que le guste de ella 

misma", así como lo que espera del Taller. 

Al principio la respuesta rué participativa por parte de 

algunas, pero muchas otras empezaron a tratar de sabotear el 

Taller, mostrandose renuentes para hablar, haciendo bromas 

irónicas y burlándose de las que si respondían. Aparte de la 

actitud agresiva que prevalece en este tipo de población, se 

piensa que esta conducta se debió a que ninguna tenía una 

motivación propia para realizar un cambio en su persona, por 

lo que se rebelaban, además de que no se tuvo la oportunidad 

de haberles ofrecido una información previa en cuanto a la 

utilidad de este trabajo. 

Por dicha razón rue necesario empezar motivándolas para un 

cambio y estableciendo los límites apropiados. Esto se rué 

logrando poco a poco tornando una acti lt.td amable, asi como 

firme y seria a la vez; ya que se considera igualmente 

importante el mostrarles afecto y comprensión, así como 

límites oportunos y adecuados que paren sus conductas 

"acting out" para que puedan expresar sus sentimientos, de 

manera adecuada. 
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Esto permitió lograr el que finalmente todas se presentaran, 

mostrando una gran dificultad para poder reconocer algo que 

les gustara de ellas mismas. Con ésto se pudo corroborar. 

desde un principio, la existencia de un problema generalizado 

de baja autoestima. 

PRIMEH PASO: Conciencia de la necesidad de un nuevo Padre, 

que pueda compensar, reemplazar o mejorar parte 

del viejo Padre. 

Lo primero que se hizo, rué explicar que 

Autorreparental ización consiste en un proceso mediante el 

cual la persona aprende cómo poder ser un buen papá y mamá de 

sí misma. 

Se les dijo que muchas de ellas son madres, y otras 

probablemente querrán serlo también y que ta.l vez en momentos 

se han preguntado cómo podrían lograrlo de manera adecuada. 

tal vez mejor de como sus propios padres lo hicieron con 

ellas mismas. 

Se explicó que nadie puede dar a otro lo que no tiene para sí 

mismo, y que para poder ser un buen padre para otros, primero 

necesita uno aprender a serlo con uno mismo, dándose cuenla 

de que todos tenemos un Ni~o interno y las mujeres una Niña, 
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que nos necesita y está esperando que la aceptemos tomándola 

en cuenta, para poder quererla, cuidarla y protegerla toda la 

vida. 

En seguida se les dió una breve explicación teórica, adecuada 

a su edad, dibujando en el rotafolio el diagrama de los tres 

Estados del Yo y explicándoles de qué manera éstos forman la 

estructura de nuestra propia personalidad, asi como su 

func1onamiento tanto interno como externo <Fig. 2l. 

Padre 

Adulto 

Niflo 

Fig. 2 
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Se encuentra uno en el Estado del Yo Padre, cuando se 

comporta, piensa y siente de manera similar a alguno de 

nuestros padres, o figuras parentales. 

El Estado del Yo Adulto es cuando uno se comporta, piensa y 

siente, en respuesta a lo que esta sucediendo, alrededor de 

uno, en el aquí y ahora, utilizando todos los recursos 

disponibles, de acuerdo con la realidad que se vive. 

Algunas veces uno también se comporta, piensa.y siente, de la 

misma manera que lo hacía en la infancia, en esos momentos, 

uno se encuentra en el Estado del Yo Niflo <Stewart y Joines, 

1987>. 

Se complementó la información con algunos ejemplos prácticos. 

En seguida también con la ayuda de los diagramas apropiados, 

se realizó o.na expl icací ón teórica de la 

Autorreparental i·zación, por medio de la cual se buscara 

estructurar un Nuevo Estado del Yo Padre, permitiendo durante 

el proceso que el Adulto funcione como un Padre sustituto que 

pueda comprender y.atender las nccesidade~ de la Nifia interna 

de cada una fFig. 3>; para que después, de esta manera, la 

información actualizada en el Adullo, pase a formar parle de 

nuevas grabaciones en el Padre rfig. 4 J. 
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Fig. 3 Fig. 4 

A continuación se realizó el siguiente ejercicio: 

Se les pidió a cada una el que hicif~ran dos dibujos, uno que 

representara uno de su logros en la infancia y otro de uno de 

sus fracasos, dibujando las diestt·as con su mano izquierda y 

las zurdas con la dcr·echa lel objetivo era activar el otro 

hemisferio de su cerebro>. 

Es lo les permi lió enlrar en contacto con la parle 

inconsciente de su Estado del Yo Niño y revivir experiencias 

tanto positiva& que les sirviera!'? de reforzamiento y apoyo 

para may-01~es logros. así como otras negativas, con las cuales 

se pudo iniciar un trabajo psicolerapoUlico de cambio, 

buscando el que aprendan a modificar la percepción de 

fracaso, por una oportunidad de aprender de sus propias 

experiencias y errores. 

Para concluir se les pidió a cada una que imaginaran corno un 

''padre íóeal", se podría comportar en ambas sit.uaciones y 

cómo ellas también pueden lograr hacerlo consigo mismas. 
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2a. Sesión 

En este segundo día, desde el principio las menores se 

mostraron motivadas e interesadas en continuar con el proceso 

y nosotras nos sentimos muy contentas por pensar que ya 

habíamos logrado una integración de grupo. 

SEGUNDO PASO: Diagnostico histórico de las Figuras Parentales 

de la infancia. 

Primeramente se les explicó que las figuras parentales son 

los padres, abuelos, hermanos mayores, padrastros, 

madrastras, maestros, asi como en general, todas aquel las 

personas mayores, que han ejercido autoridad sobre nosotras o 

nos han cuidado durante la infancia y adolescencia. 

También se les enseñó que dichas personas llegan a funcionar 

muchas veces como 11 mode lo", de tal manera que con frecuencia 

1 Iegamos a "grabar" < inlroyectarl, sus maneras de pensar 

sentir y actuar, tanto positivas como negativas, las cuales 

llegan a formar parte de nuestra propia personalidad a través 

del Estado del Yo Padre. 
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Para continuar con la explicación teórica correspondiente, se 

Ies explicó a las menores, que para desarrollar un nuevo 

Padre y aprender a ser un buen padre para u no mi srno, es 

necesario conocer las caract~rist.icas o estilo de 

personalidad de nuestras figuras parentales y darnos cuenta 

de que algunas fueron buenas y otras tal vez con buena 

voluntad, pero no tan buenas. 

Se les pidió que mientras escuchaban la explicación, fueran 

pensando en s11 propia situación, con el objeto de identificar 

el ''estilo de Padre'', que pudiesen haber grabado~ 

. Padres exageradamente críticos 

Constantemente realizan comentarios críticos, devaluantes y 

algunas veces agresivos sobre nuestra persona. cuando esté en 

su Estado del Yo Padre ia persona que ha tenido padres así, 

tendrá la tendencia a repetlr lo mismo, ya sea consigo misma 

o con los demás. Cuando esté en su Estado del Yo Nifio esa 

persona se sentirá devaluada y confundida fáci !mente, asi 

como muchas otras veces se rebelará para no aceptar actitudes 

que percibe como injustas e impasi ti vas, propiciando el 

aumento de la critica. 
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. Padres exageradamente protectores 

Buscan facilitarnos todo en la vida, son sobreprotectores, 

nos resuelven los problemas, y consienten demasiado. cuando 

es té en su Es ta do del Yo Padre, 1 a persona con padres así , 

actuará melosamente con los demás. Cuando esté en su Estado 

del Yo Nifto se sentirA con frecuencia desvalido y actuará de 

manera dependiente, buscando siempre cuidados y protección . 

. Padres inconsjst.entes 

Son los que un día dicen una cosa y al día siguiente algo 

distinto. Cuando una persona ha tenido padres inconsistentes, 

cuando esté en su Estado del Yo Padre, actuará de manera 

similar y dudará en cuanto a lo que espera de los demás, por 

lo cual podrá ser considerada como voluble o tal vez injusta. 

cuando esté en su Estado del Yo Nifto, se sentirá insegura y 

actuará de manera incongruente . 

. Padres discutidores 

Sucede cuando Jos padres generalmente estan en desacuerdo, 

papá opína una cosa y mamá lo opuesto o viceversa. Las 

discusiones pueden ser sobre distintos temas, tanto de manera 

agresiva, como divertida. Las personas con padres asi, cuando 

están en su Estado del Yo Padre, a menudo libran una batalla 
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interna de pensamientos en conflicto, también puede ser que 

con frecuencia busquen entrar en pleitos o discusíones. 

Cuando están en su Estado del Yo Niílo, será fácil que se 

asusten cuando oigan que alguien levanta la voz y pueden 

mostrar una tendencia a evadir los problemas . 

. Padres desinteresados 

Son los que permanecen fuera del hogar mucho tiempo, o cuando 

estan, se retraen y muestran indiferentes. También se llega a 

vivir de esta manera cuando alguno de los padres muere o se 

aleja de sus hijos a consecuencia de un divorcio o 

separación. Cuanoo está en su Estado tlel Yo Padre, la 

persona con este estilo de padres, se mostrará igual de 

distante e indiferente. Cuando está en su Estado del Yo Niño, 

suele actuar amistosamente pero sin seguridad, con temor de 

sel· abandonada o de quedarse so 1 a . 

. Padres superorganizados 

Tienen que mantener lodo bajo control y exageradamente 

ordenado, procesan información sin cesar, no muestran 

actitudes parentales, ni tampoco expresiones de afecto. Las 

personas con padres así, cuando están en su Estado del Yo 

Padre, serán impacientes y bien organizadas esperando que los 

demás también lo sean. Cuando están en su Estado del Yo Niño, 

generalmente se mostrarán rebeldes o indiferentes ante 1a 
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necesidad de organizarse . 

. Padres exageradamente necesitados emocionalmente 

Los papeles se invierten y son los padres los que esperan ser 

tratados como niBos, siendo mimados, cuidados y aplaudidos 

constantemente. También esperan que sus hijos los hagan 

felices o los critiquen o perdonen. cuando las personas están 

en su Estado del Yo Padre expresarán necesidades emocionales 

similares o las reprimirán. Cuando estén en el Estado del Yo 

Niño, mostrarán una tendencia a comportarse 

parental con los demás, olvidándose de si mismos. 

1982, pp. 28 - 30> 

de manera 

<James, 

Una vez terminada la explicación, se procedió a realizar por 

grupos, varios ejercicio de "roleplaying 11
• Los primer·os 

consistieron en tomar ellas el papel de padres y representar 

a fi~1ras parent.ales con cada uno de los estilos de padre. El 

segundo consistió en actuar como nifias, hijas de estos 

padr~s. platicando de sus sentimientos. 

Esto les v•stó mucho porque les pareció divertido y a la vez 

les sirvió para lograr un "insight" e iniciar un proceso 

catártico. 

Después de un descanso, se continuó con otra breve 

explicación teórica de los estilos de padres positivos y las 
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respuestas mas comunes 

ocasión se dejó que 

con que responden sus hijos. En esta 

ellas mismas idenlificaran las 

características correspondientes en cada uno de los casos, 

observando ademas que éstos sirven de modelo de cambio con 

respecto a los anteriores. Estos son los siguientes: 

Razonable 

Alentador 

Consistente 

Mediador 

A lento 

Calmado 

Responsable 

Durante el proceso se les explicó que el medio ambiente que 

rodea a un niño en su infancia influye en la formación de su 

propia personalidad, pero que finalmente es e 1 propio 

individuo quien dec1de responder a los estimulo.;, de una u 

otra manera, por lo cual cada quien es responsable de si 

mismo y hacer culpables a otras personas por nuestra 

conducta, no seria mas que una manera de evitar cambiar. 

También se les hizo notar que a nuestros padres seguramente 

les sucedió lo mismo, con respecto a nuestros abuelos, con la 

diferencia de que ellos no tuvieron nunca la oportunidad de 

tener esta información. Además se les dijo que nadie tiene el 
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poder de cambiat· a otros y que tampoco es necesario para 

estar bien. porque a la única persona que podemos cambiar, si 

queremos, es a nosotros mismos y de esta manera, con nuestra 

conducta, "i nvi lar" a los demás, 1 os cuales muchas veces I o 

llegan a aceptar. 

Para concluir se pidió que cada una contestara en su cuaderno 

las siguientes preguntas: 

¿De qué manera yo estoy repitiendo las acti ludes de mis 

padres conmigo rnisma? 

¿De qué manera yo estoy repitiendo las actitudes de mis 

padres con los demás? 

¿cómo es que yo estoy respondiendo a las actitudes de mis 

figuras parentales? 

Flnalmente por medio de una dinámica de grupo se les pidió 

que cada una leyera sus respuestas en voz alta. 
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3a. Sesión 

TERCER PASO; Aprender a ser un buen Padre de uno mismo. 

Al inicio de este día la conducta de las menores habia vu~Jto 

a ser grosera, rebelde e indisciplinada, mostrando una 

generalizada apatía y aparente falta de motivación. 

Esto era comprensible, porqua tanto la infonnación como los 

ejercicios del dia anterior, empezaron a remover emociones 

reprimidas. Una característica en común de todas era una 

dificultad para hablar de sus sentimientos y sobre todo para 

llorar, por lo que sus emociones las empezaron a manifestar 

de la manera corno acostumbran, es ~ecir, 

conductas "acting out". 

a tra\•és de 

Por lo tanto fué necesario, empezar primeramente con algunas 

dinámicas de "caricias'', para facilitar la retroalimentación 

y reconocimiento entre ellas mismas, con la idea de 

ofrecerles una manera más adecuada de poder canalizar sus 

emociones 

En esta ocasión Ja explicación teórica se centro en la 

importancia de tener un Padre interno tierno, afectuoso y 

flrme a la vez, 
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Se habló sobre varios ejemplos de actitudes y conductas que 

podrían corresponder tanto a un Padre Afectuoso, como a un 

Padre con Límites. enfatizando sobre la importancia de los 

límites, como una muestra de afecto y protección, de los 

padres hacia sus hijos. 

Después de haber concluido con la explicación, se procedió a 

realizar el siguiente ejercicio por parejas: 

Una debería sentarse en una silla representando el papel de 

un Padre Ideal, i:fUe le daría a su hija únicamente lo que ella 

Je pidiera y fuese conveniente. Mientras tanto la otra, 

permanecería sentada en el suelo. representando el papel de 

Niña y le pedtria a su papá o mama lo que necesita. Después 

se repetiría cambiando de roles. 

Este ejercicio fué muy emolivo, porque cuando a las menores 

les tocó representar el papel de niftas, pudieron con mayor 

facilidad entrar en contacto con sus senlimicntos y 

empezarlos a expresar. Además el representar el papel de 

padres, también fué de mucha utilidad para poder comprenrter 

la importancia tanto de saber poner límites adecuados, como 

de mostrar sus sentimientos de amor y ternura. 

Tanto con este ejercicio, como con los otros, primero rué 

necesario que el terapeúta lo realizara con algunas menores, 

enfrente del grupo, con el objeto de "modelar" conductas. 
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Para concluir la sesión se les pidió que cada una compartiera 

su experiencia. a tr~avés de una dinámica de grupo. 

CUARTO PASO: Reconocimiento del Nino Interno. 

En esta ocasión el incio de la sesión rué mas fácil, puesto 

que las menores ya empezaron a sensibilizarse y poi· lo tanto, 

a bajar sus defensas y comprender los beneficios del TaJler. 

Además de que con los ejercicios reaJizados, han empezado a 

confiar en ellas mismas y sobre todo a sentir la necesidad y 

deseo de cambiar. 

Primeramente se explicó el funcionamiento de los Tres Estados 

dP.l Yo, tanto intrapsiquico, como extrapsíquico y de 

intercambio personal. 

En seguida se inició con una explicación de las conductas 

adaptativas tanto positivas como negativas, que decidimos 

desarrollar en la infancia, como respuesta a las figuras de 

autoridad y como una manera de "sobrevivir" bajo tensión, al 

medio ambiente que nos rodea. 

Dichas conductas adaptativas son: la obediencia, la rebeldía 

y la conducta dilatoria. 
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Se les explicó, que la obediencia es negativa, cuando se 

enseña a los hijos a que obedezcan ciegamente, sin pensar, 

porque eso interfiere con su capacidad para juzgar con 

inteligencia su vida ulterior. Sin embargo es necesario poder 

distinguir otro tipo de obediencia necesaria que corresponde 

a la introyección de normas y valores. 

En cuanto a la rebeldía, también se habló de aprender a 

diferenciar la 11ue puede ser una manifestación sana de la 

persona, con la cual se busca superar 

situaciones desagradables con otro tipo 

un ambianle o 

de rebeldía 

destructiva que puede estar basada en llevar la contra a todo 

tipo de autoridad como transferencia de respuestas reprimidas 

ante las figuras parentales. 

Por lo que se refiere a la conducta di laloria. se les dí jo 

que algunas personas, en su infancia, no deciden si rebelarse 

o someterse, de manera que desarrollan un estilo de vida de 

dilación, cor,stituida. por lácticas comunes de aplazamiento 

que adopta el niño que desearía decir ¡No! y no se atreve; 

siendo ésta una manera de utilizar e 1 poder pet·sonal par.:t 

bloquear el poder de los demás. <James, 1982>. 

También se les explicaron los 

el pasado tuvieron dichas 

benefici-0s 

conductas 

originales, que en 

adaptativas y la 

necesidad de actualizarlas en el aquí y ahora, para beneficio 

propio y mejoramiento de nuestras relaciones interpersonales. 
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El trabajo vivencia! de esta sesión consistió en trabajar 

sobre los ejemplos y casos que espontáneamente fueron 

surgiendo en el grupo, dentro de un proceso de terapia de 

grupo. 

De esta manera tuvimos varios ejemplos de casos lerapeúlicos, 

con los cuales se pudo trabajar psicoterapia, que les sirvió 

para ''darse cuenta'', de procesos internos que no estaban 

conscientes y como consecu~ncia r·ealizar nuevas decisiones 

sobre sus estilos de vida. 

Uno de estos casos rué el de M., quien había ingresado aquí 

bajo el cargo de "incorregible", porque sus padres ya no 

sabían como poder controlar sus conductas de rebeldía. A 

través de un ejercicio, donde se le· pidió colocar en una 

silla vacia, su parte 1'incorregible 11
, M. pudo realizar un 

diálcgo con ella misma y redecidir que su conducta es 

"corregible", porque ella vale y es import;inte, por lo cual 

no necesita ya de hacerse dai'i.o, lomando ac ti ludes negativas 1 

para llamar la atención de sus padres. 
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5a. Sesión 

QUINTO PASO; Diálogo lntcrno enu·e .,¡ Padre Ideal y el N1f\o. 

En esta sesión, como asimismo al inicio de las otras, al 

principio hubo la necesidad de trabajar algunos cte los 

asuntos no resueltos pendientes de los dias anteriores, asi 

como los pensamientos y emociones que fueron surgiendo en 

ellas duranle el proceso. 

En seguida se procedió a dar una explicación teórica de los 

"Dialogas 1nlernos", que son el funcionamiento inlrapsíquico 

de Jos Estados del Yo. 

A ellas se les explicó por medio de ejemplos y ejercicios el 

origen de dichos diálogos y sus efectos tanto en la 

concentración y atención. como en los sentimientos y en la 

autoestima. 

De ésta manera pudieran empezar~ a darse cuenta de lo que 

generalmente se estan diciendo a ellas mismas y como ésto 

influye tanto en su estado de ánimo, como en su conducta. 

Esta sesión fué también bastante emotiva, puesto que ta 

dinámica consistió en real izar 

terapia Gestall, con relajación 

un ejercicio grupal, de 

profunda, a través del cual 
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se trabajó con imágenes tanto visuales como auditivas, para 

facilitar un cambio positivo en la percepción del concepto de 

sí mismas. 

A continuación se hará una breve descripción de las palabras 

que el terapeúta utilizó durante la inducción: 

"Haz una imagen mentAl de tu propia nif"la interna. Cuando 

tengas esa imagen, levanta tu brazo derecho. Cb:;e.rva a esa 

nif"la. ¿qué edad tiene? ¿cómo está vestida? ¿en dónde está? 

¿qué está haciendo? ¿con quién está? Ahora acercáte a ella 

suavemente, tómala de la manita y llévala a un lugar bonito, 

donde las dos puedan estar sotas y tranquilas para platicar. 

Describe ése lugar, dónde está, cómo lo ves. Busca un sitio 

donde te puedas sentar y puedas sentarte a tu niña sobre tus 

piernas. Ahora abráza 1 a, observa su carita, y di 1 e con mucho 

amor y lernura: Mi amor, chiquila linda, ¿qué necesitas de mi 

ahora? Deja que tu nifta te conteste y empieza a responderle 

dándole lo que te eslá pidiendo. Puede ser que necesite que 

1 e expreses lu car i rio, o que platiques cnn ella y la 

comprendas, o que la aconsejes y la protejas, o simplemente 

que te des cuenta de 

importante que ella es 

perdóname por haberle 

que existe y que le desmuestres lo 

para ti. Ahora dile: Mi amor, 

dejado solita lanto tiempo, ya no 

volverá a suceder y en este momento quiero prometerte que 

nunca mas te dejaré se trate de lo que se trate, porque te 
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quiero, le necesito y eres muy importante para mí. Observa la 

carita de tu niña, qué te responde y sigue por un rato mas 

hablando con ella ..... " 

Al finalizar, para reforzar, se anotó en el rotafolio el 

siguiente "contrato" 

"Mi Adulto no va a dejar a mi Niña sola se trate de lo que se 

trate 11 

Se les dijo que este contrato sirve de apoyo incondicional 

con uno mismo y es muy útil para recordarlo en momentos 

difíciles. 

Este ejercicio es muy importante, porque faci 1i la un 

reencuentro y acP.ptación con uno mismo, a través de ir 

logrando un cambio en la aut.opercept:ión, aprendiendo a 

desarrollar un Estado del Yo Padre Nutritivo. Además las 

im?.genes que van surgiendo, suelen ser sumamente 

representativas del autoconcepto y de la manera como el 

clier.te se siente consigo mismo. 

Para finalizar se les pidió nuevamente a las menor as e 1 

compartir su experiencia con el grupo. 
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6a. Sesión 

SEXTO PASO: Perdonándo a los padres y perdonándose a sí 

mismas. 

En esta sesión se trabajó con los dos grupos reunidos. por 

tratarse de un momento culminante del Taller, en donde es 

necesario poder lograr un medio ambiente nutritivo, que 

facillte aún mas la sensibilización y como consecuP.ncia la 

catársis. 

Es importante hacer notar los bloqueos y represiones 

afectivas, que sufren las menores, porque a pesar de todos 

los ejercicios anteriores ninguna hasta este momento se ha 

permitido llorar. En otros grupos, donde se había trabajado 

con esta técnica, la catár5is por medio del llanto, se ha 

manifestado desde la primera sesión. 

Pri~eramente se explicó una vez mas, la importancia de asumir 

responsabilidad por uno mismo, por los propios pensamientos y 

sentimientos, así como por la calidad de vida que decidimos 

escoger. 

También se les habló del sentimiento de culpa, y como éste 

puede tener runciones internas, tanto reparadoras como 

expiatorias, explicándoles las consecuencias que puede tener 
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el seguir culpando a olros o seguir culpándose a si mismas de 

lo que les sucede. 

En seguida haciendo uso de un tono de voz afectivo Y de 

metáforas que inviten a la sensibilización, se procedió a 

buscar transmitir conciencia de la necesidad e importancia 

del "perdónº, que permite lograr una liberación interna de 

los resentimientos del pasado, que estan ocupando nuestra 

energia y no nos permiten vivir bien aquí y ahora. 

Todo lo anterior se hizo con la intención de motivar un 

ejercicio terapeúlico que consistió en escribir tres cartas, 

una para papá, otra para mamá y otra para ellas mismas. 

Se les explicó que dichas cartas no eran para entregárselas a 

sus padres, sino que ten i an por objc ti vo, e 1 que e 11 as 

pudiesen expresarles lodo lo que siempre han querido decirles 

y no han podido hacer. Se les invitó a expl'·esar sus 

pensamientos y sentimientos, así corr.o también sus 

resentimientos y lo que ahora han alcanzado a comprender; 

para finalmente poder perdonar tanto a sus padres como a 

ellas mismas. 

Para la realización de las cartas, se les invitó a tas 

menores a salir a la terraza y a dispersarse un poco, 

separandose unas de otras, pero sin que se les perdiera de 

vista, para que pudiesen lograr una mayor intimidad con ellas 
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mismas. También se ulilizó música instrumental, sentimental Y 

agradable. para lograr un fondo ambiental que sirviera para 

racílitar el que pudiesen aflorar sus sentimientos reprimidos 

cClayderman, 19831. 

Como dicho trabajo suele ser s~~amente emotivo, durante el 

ejercicio que duró aproximadamente 90 minutos, las terapeútas 

nos mantuvimos todo el tiempo, a lentas y vigi !antes, con una 

actitud amorosa y comprensiva, para peder proveer y "modelar" 

en tas menores, actitudes de protección y apoyo en su Estado 

de 1 Yo Padre . 

Esta sesión tuvo una importancia transcendente, porque rué 

hasta esta ocasión cuando las menores pudieron llorar y 

realmente lograr una abreacción que les permitiera expresar 

sus verdaderos sentimientos r&primidos por tanto tiempo. 

Dicha situación fué aprovechada para trabajar asuntos no 

res u e 1 tos con sus padres y facilitar su 11 i ns i ght" y 

comprensión, lo cual les fué permitiendo modificar su 

percepción tanto de ellas mismas, como de sus figuras 

parentales y como consecuencia real izar cambios 

renomenológi,cos en sus Estados del Yo, propiciando un cambio 

de Guión, a través de redecisiones en su Estado del Yo Nifto, 

asi como introyectando nuevos mensajes en su Estado del Yo 

Padre. 
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La sesíón se finalizó reuniendo a todas nuevamente, para 

comparlir las experiencias y cerrar con apoyo del grupo, los 

asuntos no resueltos que pudiesen haber quedado pendientes. 

7a. Sesión 

SEPTIMO PASO: Contratos. 

Para iniciar las menores que asi lo quisieron leyeron en voz 

alta sus cartas del día anterior, est.o sirvió para facilitar 

de inmediato el trabajar terapia de grupo y concluyeron 

decidiendo destruir sus cartas, como simbolo de romper con 

algo no resuelto del pasado. 

A continuación se les explicó quo el Análisis Transaccional, 

es un tipo de terapia contractual J lo cual sigini fica que se 

trabaja por medio de contratos que ayudan a facilitar un 

cambio, como en el caso del contrato realizado anteriormente, 

en la sesión en que realizaron un Diálogo Interno y se 

comprometieron con su Ni~a para no déjarla sola. 

Se les dijo que un contrato es un acuerdo fundamentado en una 

decisión. Como cuando uno decide rentar una casa y realiza un 

contrato de arrendamiento con el duef\o, de la misma manera, 

se puede realizar un contrato con uno mismo para desarrollar 
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un nuevo padre en el estado Padre del Yo, que funcionará 

positivamente con el Niño interior. 

Hay varias preguntas fundamentales que nos necesitamos 

plantear al establecer un contrato, las cuales se convertirán 

en el plan de cambio: 

¿Qué puedo hacer para enriquecer mi vida? 

¿Qué necesito hacer para lograrlo? 

¿Qué estoy dispuesta a hacer para lograrlo? 

¿Cómo podría medir mi éxito? 

¿Cómo podria sabotearme? 

¿Qué tnedida. posit.iva puedo adoptar en caso de sabotearme? 

¿Qué decido? 

< James, 1982, pp. 136 y 137 > 

En seguida se les invitó a realizar otro contrato, que 

sirviera para reforzar y mantener después del Taller, tanto 

sus nuevas decisiones de vida como los cambios que ya han 

real izado. 
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Se anotaron en el rotafolio las preguntas, se explicaron los 

pasos y se les pidió a las menores que las copiaran en sus 

cuadernos, dejándoles después tiempo para resolverlas. 

Una vez que terminaron de contestar sus preguntas, se les 

repartieron pequeHas cartulinas rectangulares, para que 

escribieran en ellas con plumones de colores sus nuevos 

contratos, los cuales después se pegaron en las paredes dal 

salón, hasta concluir la sesión, para después conservarlos. 

Por último se hizo con el grupo, un ejercicio de relajación, 

a través del cual se les llevó a visualizarse a si mismas 

realizando su contrato y vivenciando en el presente los 

sentimientos agradables que surgen como consecuencia de un 

logro realizado. 

OCTAVO PASO: Reforzamiento positivo, celebrando P.! cambio. 

Esta fué Ja última sesión, por lo cual desde un principio, 

las menores se encontraban bastante sensibles con una mezcla 

de emociones entre alegría y 

realizados y tristeza porque se 

carifto, asi como nosotras a ellas. 

afecto, por los cambios 

termina y nos han tomado 
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Por 10 mismo se inició la sesión permitiendo que cada una 

expresara libremente lo que pensaba y sentía y se les pidió 

que en el futuro, cuando tuviesen en su vida momentos 

difíciles, como todos los tenemos, que no dejen de recordar 

estos momentos y cómo se han sentido, lo cual les servirá 

siempre para reforzar lo positivo de ellas mismas, asi como 

sus propias capacidades, siempre con una actitud de fé y 

esperanza ante la vida. 

Más adelante se les repartieron hojas de papel de escribir, 

decoradas con motivos alegres, propios para su edad, 

diciéndoles que éstas eran para que se escribieran una carta 

a ellas mismas, desde su Nuevo Padre expresándole a su Nifta, 

todo el reconocimiento, amor, apoyo y confianza que les 

merece. Una vez que escribieron las carlas, algunas de ellas 

quisieron leerlas en voz alta. 

Despu6s se les dijo que ahora fabricarlamos entre todas un 

"poster", que les quedaría al grupo, como 

Taller. 

recuerdo del 

En una hoja de rotafolio grande, se dibujó un gran circulo, 

al cual se le puso como titulo hasta arriba: '1Mi Nuevo 

Padreº. 
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En seguida se les pidió que fueron pasando una por una a 

escribir su nombre dentro del circulo, con plumones de 

colores, junlo con un pequeño dibujito que para ellas 

representara simbólicamente su cambio. 

Una vez que terminaron, reunimos a los dos grupos nuevamente, 

en el salón grande, dónde se les indicó sentarse en el suelo, 

lomadas de las manos y formando un gran círculo. En seguida 

se les pidió que cerraran sus ojos y de ésta manera se les 

fué induc1-0ndo verbalmente a reforzar los cambios decididos, 

así como a confiar en ellas mismas, apreciándo tanto su 

energía propia como compartida. Al terminar, todas nos dimos 

un fuerte aplauso y nos abrazamos unas a otras. 

Para finalizar organizamos 

almuerzo y amenizando con 

;Celebrando el cambio! 

una fiesta, compartiendo un 

música para bailar y globos, 
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CAPITULO ! l I. 

RESULTADOS 

A. SUJETOS 

Una vez concluido el Taller do Autorreparentalización, con 

Jas 28 menores que participaron, se realizó una evaluación de 

los resultados, consistente en un registro dfarJo de los 

cambios de conduela que se fueron observando, los cuales se 

pueden apreciar, en Ja descripción, a manera de relato, que 

anteriormente se realizó de cada una d~ las sesiones. 

También, al final del Taller, se les solicitó a cada una de 

las menores, un testimonio por escrito contestando a la 

siguiente pregunta: 

¿De qué me sirvió el Taller de Autorreparentalización? 

<ver Anexo B>. 

Se observaron resultados favorable en toda la población, con 

excepción de una menor, que mantuvo su resistencia con 

rebeldía. Este es un caso de farmacodependencia, que 

requeriría de un tratWniento especializado. Además su 
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historia clinica refiere abuso y maltrato por parle de los 

padres, por lo que parece que la menor real iza una 

transferencia negativa, con todas las figuras de autoridad, 

provocando el ser agredida y rechazada. 

Los resultados observados en las menores, podrian resumirse 

de la siguiente manera: 

1. Resolución de conflictos con sus padres, despertando el 

interés por lograr una reconciliación con ellos, aceptándolos 

como son y cambiándo eJlas mismas. 

2. Reducción de Ja resistencia, manifestada a través de la 

negación y la proyección, como principales mecanismos de 

defensa, lo cual les permitió identificar en ellas mismas sus 

áreas de conflicto, despertando el interés por resolverlas. 

3. Motivación para tratar y resolver algunos problemas 

específicos en terapia individual. 

4. Incremento de su capacidad de insi¡rht, desarrollando una 

mayor conciencia de. la responsabi 1 !dad de sus propias vidas. 

5, Reducción de conductas acllng out, con ayuda de 

diferentes manifestasiones catárticas, que les permitieron 

poder liberar muchas emociones reprimidas, de una manera 

segura. 
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6. Aumento de su autoestima, manifestada a través de una 

recuperación de su alegría de vivir y de la confianza en 

el las mismas. 

7. Reconocimiento propio del valor de ser mujer con un mayor 

conocimiento de la importancia de su papel en la familia y en 

la sociedad, desarrollando la confianza en su capacidad de 

poder educar bien a sus hijos. 

8. Oesa~rollo de su capacidad de logro, 

interés y motivación para establecer metas de 

despertando su 

vida a corlo y 

a largo plazo, como manera de poder planear una vida exitosa 

a futuro. 

9. Inicio de un aprendizaje en dar y recibir amor, asi como 

reconocimiento del efecto positivo que ésto 

nuestras vidas. 

produce en 

10. Parece que r.mchas de ellas lograron modificar la 

percepción de ellas mismas y del mundo que las rodea, lo cual 

pudo permitir cambiar algunas de sus decisiones tempranas de 

la infancia e iniciar un proceso de Redecísión de su Guión o 

estilo de vida. 

11. Se pudo observar una modificación de sus creencias 

bástcas y un cambio en el concepto de sí mismas, con lo cual 
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se Infiere el Inicio de una reestructuración de su 

personalidad. con nuevas inlroyecciones, 

cambio en su Estado del Yo Padre. 

a través de un 

B. PLANTEAMIENTOS 

Tanto el desarrollo del Taller como los resultados obtenidos, 

permitieron responder favorablemente a los planteamientos que 

origindlmente se hablan realizado, al principio de este 

estudio, de la siguiente manera: 

Planteamlent41 

ºLa técnica de Autorreparental ización es ütil para logar 

cambios de conducta con las menores infractores." 

El Taller de Autorreparentalización se llevó a cabo esperando 

obtener los mismos resultados favorables que anteriormente se 

habían obtenido con la aplicación de esta técnica, con otro 

tipo de poblaclónes y en circunstancias diferentes. 

Por lo tanto se concluye que los resultados obtenidos 

corresponden a una Generalización, a través de la 

Repllcabllldad Sistemática, de una técnica que al haber sido 
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reproducida en una forma clara y consistente, generalizan la 

aplicación de la misma a una clase entera de personas. 

Los resultados favorables, consistieron en cambios de 

conducta y de actitud de las menores, registrados tanto antes 

como después del Taller. 

Dichos cambios también fueron apreciados y comentados con 

interés y entusiasmo, tanto por las autoridades del Consejo 

Tutelar para Menores, como por el mismo personal de 

vigilancia, el cual estaba asombrado porque por primera vez 

pudo dejar de ejercer medidas represivas para lograr el orden 

y la disciplina, debido a que las menores empezaron a 

responder de buena gana y con responsab i 1 idad en la 

realización de sus tareas cotidianas. 

De la misma manera al guno.'i miembros de 1 persona 1 de la 

Institución, hicieron el comentario de haber observado una 

notable reducción de la agresividad y una mayor conciencia e 

interés por parte de las menores en cambiar y mejorar su 

calidad de Vida. 
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Planteamiento 2: 

"Reestructurando el Estado del Yo Padre, se puede aumentar la 

autoestima." 

Parece ser que el desarrollo del Taller permitió a las 

menores mejorar su autoimágen y modificar la percepción de 

ellas mismas y del medio que las rodea. 

El trabajar los asuntos pendientes no resueltos con sus 

figuras parentales y el lograr una mayor comprensión y 

reconciliación con las mismas, parece que ayudó a que las 

menores, pudiesen modificar algunas introyecciones e 

identificaciones desfavorables en su Estado del Yo Padre, 

empezando a sustituir dichas grabaciones por otras más útiles 

en el logro del afecto y aceptación de ellas mismas. 

Además parece que también fué posible el que realizaran 

cambios cognitivos, porque lograron desconrundirse, pensar 

más claro y utilizar sus sentimientos de culpa de manera 

reparadora, orientando su energía 

conductas constructivas. 

hacia el desempefto de 

Como consecuencia de lo anteriormente citado, se podría 

concluir que se logró el que las menores aumentaran su 

autoestima. 
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Planteamiento 3: 

"El Taller de Aulorreparenlalización permite que la persona 

inicie un cambio en su Guión de Vida." 

A través de liberar sus verdaderos sentimientos reprimidos, 

muchas de las menores pudieron tomar conciencia, por primera 

vez, del papel destructivo que estaban desempenando en su 

vida. 

Varias de ellas inclusive vivieron momentos de lnsighl 

reveladores que les permitió experimentar algunas de sus 

decisiones tempranas y recuperar la motivación, fé y 

confianza en ellas mismas, tan necesarias para cambiar. 

La Re:iecisión del Guión de vida no siempre se realiza de 

manera consciente, sino que mas bien aparece de manera 

natural, como una consecuencia del cambio en la percepción cte 

los problemas y del concepto que se llene de sí mismo. 

Por lo tanto se concluye que el Taller sirvió. para iniciar un 

cambio en el Guión de Vida de las menores, que deberá de 

seguirse apoyando con ayuda de terapia individual. 
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CAPITULO !_Y_,_ 

CONCLUSIONES 

A. LIMITACIONES METODOLOGICAS 

El poder llevar a cabo el Taller de Autorreparentaliz&ción ~n 

la Unidad de Tratamiento de Mujeres, no fué larea fácil. Al 

principio nos tuvimos que enfrentar con bastante resistencia 

por parte del personal que trabaja allí. Además las menores 

tienen todo su tiempo estructurado, porque mientras 

permanecen en la Institución, asisten a la escuela, laboran 

en talleres y realizan la limpieza diaria del local; por lo 

CU3l sus respectivos maestros y custodios no parecían estar 

dispuestos a ceder su llempo. 

Finalmente se pudo lograr contar con las menores, cuatro 

horas por las mafianas, por espacio de ocho dias seguidos y 

como ésta decisión se nos comunicó precipitadamente y había 

que aprovecharla, no. contamos con el tiempo suficiente para 

disenar o seleccionar algunas pruebas estandarizadas 

adecuadas y específicas para poder medir, antes y después del 

Taller, algunos rasgos de personalidad tan importantes de 

evaluar como la autoestima. 



115 

Es por éste motivo que el presente estudio se limitó a 

realizar una Replicabilidad Sistemática de Ja técnica con el 

objeto de poder demostrar su Generalización en éste tipo de 

población. 

B. SUGERENCIAS PARA FUTUROS ESTUDIOS 

Con el presente estudio se hs. demostrado que la técnica de 

Autorrcparentalización es útil para trabajar psicoterapia con 

las menores infractores, porque permite lograr cambios 

positivos de conducta. 

Las autoridades del Consejo Tutelar para Menores, también se 

mostraron interesadas y entusiastas con los resultados, 

expresando su deseo de continuar realizando estos Talleres 

sistemáticamente, cada determinado periodo de tiempo, para 

que se puedan 

ingreso. 

seguir beneficiando las menores de nuevo 

Por lo tanto se sugiere, el completar el presente estudio, 

llevando a cabo la aplicación de pruebas eslandarizadas, 

tanto antes como después de futuras aplicaciones del Taller 

de Autorreparontalización. con el objeto de poder contar 

también, aparte de las medidas cualitativas, con medidas 

cuanlilalivas, que permitan demostrar con mayor amplitud los 

beneficios de esta técnica. 
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Además también se sugiere realizar estos Talleres, en la 

Unidad de Tratamiento de Varones, porque se piensa que 

t.ambién podría lograrse una generalización de los resultados 

con éste otro tipo de población, 

Para futuras aplicaciones del Taller, se sugiere prime.ramente 

motivar a las menores 

personal, con quien se 

objeto de que reciban 

con una plática, por parte del 

encuentran identificadas; 

información de los objetivos 

con 

que 

el 

se 

pretenden y que sepan de antemano, los beneficios que pueden 

obtener, roalizando una acl iva pact lclpación desde un 

principio. Esto podría servir para disminuir resistencias. y 

que no se vuelva a repetir el desconcierto que las menores 

vivieron en ésta ocasión, por desconocer, los objetivos del 

Taller. 

Una sugerencia más seria la de establecer un programa de 

capacitación, basado en el Anál isls Transaccional, no 

solamente para el personal encargado de llevar a cabo el 

Tratamiento psicoterapeútico, sino también hacerlo extensivo 

a todo el personal, tanto de vigilancia, como administrativo 

y autoridades en general. Esto tendría por objeto el poder 

implantar un sistema a través del cual se pueda modificar el 

medio ambiente, de manera integral, .para que exista una 

congruencia en el trato de las menores, por parte de todas 

las figuras de autoridad, ya que todas éstas, quieran o no, 

funcionan como "modelos 11
, positivos o negativos, que las 
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menores pueden introyectar en su Estado del Yo Padre. 

Algunos estudios realizados en otras correccionales y 

reclusorios, en los Estados Unidos, nos hablan del valor Y la 

importancia de contar con equipos de tratamiento organizados, 

por medio de comunidades terapeút.icas, en los cuales exista 

una participación en conjunto, por parte de todo el personal 

qu" labora en la Institución. <Johnson, 1974, p.p 492-496>. 

C. CURSOS DE CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO PARA LOS PSICOLOGOS 

Las autoridades del Consejo Tu t.e lar p~t·a Menores, quedaron 

muy satisfechas con el trabajo realizado, considerando la 

posibilidad de incluir la Autorreparentallzación, como 

técnica de tratamiento 

Tratamiento. 

sistemático en las Unidades de 

Por dicho motivo, solicitaran la imparlición de un programa 

inicial de Capacitación y Entrenamiento, para lodos los 

psicólogos, que trabajan en las diferentes unidades de dicha 

Institución. 

El programa de Capacitación, consistió en dos cursos: el 

primero rué un Curso lntroductorio al Análisis Transaccional, 

conocido con el nombre de AT 101, y el segundo rué en curso 
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Introductorio de Entrenamiento en Autorreparenlalizaclón. ~os 

dos cursos fueron tanto teóricos como prácticos, con una 

duración tola! de 32 horas y con una participación de 47 

personas. 

A los participantes de estos cursos, también les impresionó 

muy favorablemente la ínformación y los ejercicios 

real izados, por lo cual, muchos do el los quedaron motivados 

para empezar a incluir esta técnica dentro de su trabajo 

cotidiano, dado que el AT tiene la ventaja de poder ser 

compatible también con otras técnicas de psicoterapia. cVer 

Anexo C>. 

También asistieron algunos otros pasantes del Sistema de 

Universidad Abierta, de la Facultad de Psicología, de la 

Universidad Nacional Autónoma de México; que est.aban 

realizando su Servicio Social en el Consejo Tutelar para 

Menores, así como algunos otros alumnos que most.raron interés 

en aprender la teoría y técnicas del Análisis Transaccional. 

Finalmente se sugirió, para futuras aplicaciones de Talleres 

de Aulorreparenlal ización, que aparte de ampliar el tlcmpo de 

entrenamiento, se cubra la necesidad de que los psicólogos 

reciban una supervisión, para cuidado y_ protección tanto de 

las menores, como de ellos mismos; porque aunque parezca 

sencillo, el trabajo que se realizó rué de mucha profundidad, 

e implica riesgos, cuando no se trabaja con el conocimiento 
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necesario, mismos que se deben de evitar con un adecuado 

Entrenamiento y Supervisión especializada. 

D. CONCLUSION FINAL 

Este estudio representó la primera investigación realizada, 

con el objeto de demostrar la nti ! !dad de trabajar con 

grupos, utilizando la técnica de Autorreparentalización con 

menores infractores. 

Por lo tanto, se espora que este trabajo pueda haber 

despertado inquietudes para futuras investigaciones, así como 

haber podido contribuir de alguna manera, para contar con 

mayores recursos en el tratamiento, rehab 111 tac! ón y 

reintegración de las menores a la sociedad; pensando que no 

existen personas ''incorregibles'', sino conductas 

"corregibles", que se pueden modificar, con una adecuada 

orientación psicoterapeútica. 
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ll-lo.)o. (.C>'}~\o Oie..(o. _i m_\ --\O.Y\. , bul?>JC( t<>)l\0 't'l\~ }al\ d'd.a t 

~-·(mxo .-?'lR ~ú:J - h.. 1 ~f\S .} ~ C<>'Vl 1.Jt.kho5 

deseos ~ gw .{'_JJ4- /1'bertuq c.1r_ac<1. de.1 

..lno ele. v.U 1 h<e 6vwJc:o --l-o.-<.u.h1e""- -('O >1 )'YlU· 
c..\to b.1-\012. J_ 90.1ú e"-+,"-c:?:f'-1 -.,uQlo ~ e-.,_:\:,.e~lo 
• S1 '\<\. ¿_,'s. \:~,o.e e__., .. 

1~.e y.m ./)?Jtl?z#ú-., .-úi7'a /»lQ ,Dllfcb-.. __,¿.;,1--<..,_,;,, . .t:-l~ _.,1«--
ui'-rl"'-- ~e . \-t.íl_ \.lQ Q ':,Q/1\Jl'l ~ 
\_µ.>- C 1>.~21\0 ch_~¿_,,¡ ~ º.,'~" Ae: m<, 
VV.> 0 "'- e o. W\. h ; o d_.d_ b ; ) YÜ. -\-\ ll t..-\" o. •d-~ 
""'--~C'..'i.-c. ~ "9\0b\e 1 , SÚJtJ \\\"""'<2... ~ com~,..,o 
1'¡e..:hdo 1 i¡>oiCfu..SL ó.-&1 \o <1a::.A o 

9 - .JJ.o... crLI! :_.._~'"n_ ·-':-"--to - ,,.u r-:ct ". 1--<;~L..,> 
~ \e, ~,u ... J .. o _c'Cú..L/J'' ~" .,.u... f,a_f,(}¿;. 

'PCl.l'o..__ a:J'Yl\\)M~t\1 ~L \;b~1QCJO~l. ~ ll_ijUdw 

ú.. q W! ot~o::. lo l0<34"-H J ~ COilA. -htu..t~ 
°;, s: rfY0._::.l...lO~) C\..<:51.p-\-c.."'-deise ~ 1.0\0- l'Efl'IC•clc¡_ 
\QCJ_·,..,_(\c :,-e_ P . , -

" ~¡~ ~be.'1~ ~1 ~¿.,.f»Ll_ 
o._ u~~~ JU)~ vm -+:si.:, le ¡x:.cho' r:oo!:,Oi .. ~IHl.> E-S, (CM 

·-~- - ~- - 1 ~"- 'j\UJl-< o • M t c_l\~1fu.D-
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¿~ fil! /!lt /J: tl.7/c (/Jflf/¿¡ ? ,_i): f''' 11,·,fdf •• "- "',/,.,cif.;u,~ e~r<« d~ .anN 

tlPÍ;rl¡qfr1:laÚ.iPul7>J, /?" ~d ~-c.·.f4.t'A.(.,J e~ m'!I /1:1.(.,~ /b""W t,o.r -j;.>t-,1_;:Y.:, ?<A _ 

cf,¡,,,ri;.,,,j O r<fJ¡,.,,l,yo -

Ó Clu/ O/f1ml/' ~'lt/I ? A C:ll'/-:JCi!l;,,e o ~,,/'/~N;/.~,u ,,., . .,:(<'Jd&r M/~· cb~:;z<J 
~VJ l/f/./1nl'1 h ¡u~"' Hltj/ 11aic:i50 ~ ,fh't< ,,,e¿;f~/;g .NNd ¿',,nrr'<Ut/C~/ ¡:>tá.d 

r}¿,,-,,rt; ~'' ,~· 11ud..eO <1""'{i,./:~~ ... 

(,. floP10 A't S/¿,,tlá .? frá.uy-<A.~{v ¿.,¡ ck.t;~o""'Ít''""""·tdo 

,· J, 0f~ ;.~""' r.:<..· ed ¡,,,-/-'·./~ '},;11 ¡.-"'" m/ wd! /.",;""'"/ .' 
/a-ra, '°<iíÍ~r c~L:;,,4 /{u.<> ""'"éf<M ,..,, ¡,.,.,,, "1'.... 1-...,~7!,z.,,,, 

l ~< !,;'{ fi/t}')!~,;¡ ci.1i lf'' /U.Ccl~ 5CTJ·'/'r JI t. .f't./é'<f0 a,//b5d)/ e''( 

,,,, lr-1¿,y.., ? . {',-; ,._/ ¡,,,;,r ,.;1r:lt2u:,&..,,_/ JI ¿,,,¡{,/yo 

á« «/".f~ hr::J ú"/"'Tu.,,;¡¿, df.jt'&t dawac/h 4s 9úu~ 
/ti(' t•dú,-,~.¡ ""' ,,k.t.u _' 
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