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INTRODUCC:ION, 

Esta investiqación comenzó con mi autoobservación dentro de un pro

ceso terapéutico, aunque en real.idad sus oriqenes son aún más profun

dos. Desde hace mucho tiempo encontré en las artes, emociones que no he 

encontrado en otras actividades, y que era difícil c!arles explicación, 

surqiendo innumerables interroqantes a1 respecto; con el tiempo comen

cé a interesarme en el origen de l.os sentimientos y en cómo l.oqrar que 

éstos cambiaran. Al. enfrentar mi probl.emii.tica sentí l.a necesidad de a

cercarme cac!a vez mii.s a la pintura, en ocasiones los trabajos que rea

lizaba aparentemente no tenían ning(ln sentido, lo único que distinquía 

era un cambio anímico, y el surgimiento de sensaciones nuevas. con el. 

avance del. tratamiento, las pinturas empezaron a cobrar razón, ayudán

dome en diversas formas; desde el poder expresar cosas que se me difi

cultaban, hasta el hecho de loqrar una autopercepción mii.s real y cons

ciente, esto lo fuí revalorando paulatinamente, hasta conformar un prg 

ceso independiente al terapéutico. Después tuve la ic!ea de formar un 

qrupo de manera experim~ntal con parte de mi autoobservación,pero hubo 

poco control. y metodología, y no obtuve J.o que esperaba del proyecto, 

aunque encontré datos importantes que comenzaron a dar forma al proce

dimiento aquí presentado. 

Además de todo lo anterior realicé una revisión del uso del arte en 

la psicología, encontrando que se ha empleado la danza, el arte dramá

tico, la música y la pintura como diagnóstico y tratamiento, pero en 

México l.a pintura es la menos usada como medio terapéutico,y de la que 

menos .i~vestiqación existe, por esto consideré relevante prosequir con 
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este trabajo. 

Este experimento está basado en dos teorías psicolóqicas: la Ges

talt, y el Humanismo, porque son parte de mi formación personal, y por 

considerar que son las teorías que más se aproximan al objetivo de es

te proyecto. 

Por ejemplo, la Gestalt es necesaria por la manera que plantea el 

mánejo de la totalidad del campo perceptual, y el valor que le dan 

a los sentidos.considera que todo fenómeno natural es una totalidad y 

no una simple suma de partes. Esta totalidad se estructura como una 

conf~ quración o forma (TARAGANO, 1974). 

Por otra parte el Humanismo plantea que el hombre tiene diversas n~ 

cesidades que de no ser satisfechas puede provocar transtornos psicol2 

qicos o fallas en el desarrollo psíquico. Alqunas de las necesidades 

presentadas por Maslow,son: las fisiolóqicas,las de sequridad, de amor 

y de pertenencia, de aprecio, de actualización del yo, de saber y com

prender, de lo estético, y de crecimiento (GLOBE, 1988). Fromm plantea 

que exiten necesidades de arraiqo, conservación, relación, sentimiento 

de identidad, trascendencia, y de una estructura que oriente y vincule 

(FROMM, 1955). También el Humanismo ofrece la visión de darle mayor im 

portancia a las posibilidades de desarrollo y crecimiento, que a la e~ 

fermedad misma, basando esto en el estudio de las personas excepciona! 

mente saludables. 

El objetivo de que el experimento fuera qrupal deriva de la refle

xión de que el ser humano por su naturaleza tiende a aqruparse,un ejem 

plo de esto es la familia, la escuela, los centro recreativos, etc.,p~ 

ro es en la familia donde un individuo se capacita para amar, relacio

narse, adquirir hábitos conductuales, reqlas morales, patrones de com

portamiento, y muchas cosas más, es decir, es la base de la personali-
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dad; y es aqui taml>ién donde puede adquirir y desarrollar trastórnos 

psicológicos. 

Es un hecho que el ser humano pasa qran parte de su vida de qrupo 

en qrupo,y esto indica .que necesita de éste para satisfacer alqunas n~ 

cesidades, como la de retroalimentarse, la de sentirse perteneciente 

y la de relacionarse, pero así como el qrupo puede enfermarl.o, 

taml>ién puede curarlo, muestra de esto úl.timo son las terapias 

grupales, que ofrecen: 

- Proporcionarse apoyo reciproco y ayudarse mutuamente a resolver 

los problemas que se les presentan. 

- Aprender qracias a la retroalimentación recibida de l.os demás 

mieml>ros. 

- Los miembros de qrupos pueden ensayar nuevos roles viendo como 

reaccionan los demás, y esto l.es sirve de apoyo y de refuerzo. 

- servir de catalizadores para el desarrollo de recursos y capacidA 

des J.atentes (DALLEY, 1987). 

Un factor que es re~evante para el hombre, dentro y fuera de su qry 

po, es el autoconcepto; en este trabajo decidi ponerl.e un interés eap~ 

cial., por su fácil. acceso y medición, porque, junto con otros indicad2 

res, determinan trastornos emocionales, y sobre todo porque se encuen

tra relacionado con las necesidades del. hombre, de esta manera consid~ 

ré al. autoconcepto, una pieza el.ave de la constitución psíquica. 

Es así que de l.a autoobservación, desarrollé un procedimeinto tera

péutico, por medio de la pintura, en una condición qrupal., tomando co

mo objeto de tratamiento al. autoconcepto, bajo l.as aproximaciones teó

ricas de la Gestal.t y la Humanista. El interés de la real.ización de é.! 

ta tesis se vió incrementado, después de haber realizado una investiq~ 

ción sobre los experimentos en esta área y encontrar que no se realiza 
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la suficiente investiqación,ni se empléa lo suficiente en México la e~ 

presión pictoqráfica como medio terapéutico. 

La presente investiqación cuenta en su fundamento teórico con los 

siquientes temas: 

En el capítulo 1 "ANTECEDENTAS HISTORICOS", se abordarán los antec.@ 

dentes históricos sobre la psicoloqía del arte y las investiqaciones 

realizadas en este cam~o. 

En el capítulo 2 "LAS CORRIENTES GESTALT y HUMANISTA, y EL AUTOCON

CEPTO, COMO FUNDAMENTO DEL PRESENTE ESTUDIO", se hablará de los prin

cipales puntos de las corrientes Gestalt y Humanista, y además de los 

fundamentos fisiolóqicos de éstas. Así como la definición, componentes 

y dimensionas del autoconcepto. 

El capítulo 3 "PROYECCION y SIMBOLISMO", se tocarán los temas de an 

tecedentes históricos de la proyección, su naturaleza, formación,valor 

expresivo, cateqorías. También se abordará el tema de los planos de la 

expresión, así como el.simbolismo. 

En el capítulo 4 "PSICOTERAPIA DE GRUPO", se abordarán los princip~ 

les puntos que se relacionan con la psicoterapia qrupal, como la cohe

sión y transferencia, además de la definición,qestación, y proceso del 

qrupo. Así como de los enfoques qestalt y humanista como fundamentos 

para la técnica de psicoterapia de qrupo.Y por último dos puntos impo~ 

tantee dentro de la psicoterapia, la creatividad y la terapia axpresi-

va. 

En el capítulo 5 "METODO", se establecen las prequntas da invastiq~ 

ción, las variables, los sujetos, el tipo de estudio, al disafio,instry 

mantos y procedimiento. 

En el capítulo 6 "RESULTADOS", se describen los resultados de las 

5 fases del procedimiento, además del análisis de casos. 1 
l 
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El capítulo 7 "DISCUSION", se presentan las observación que surqie

ron a manera de discusión en ésta investiqación. 

En el capítulo e "CONCLUSIONES", se plantéan las conclusiones a las 

que se lleqaron del presente trabajo. 

Y por último en el capítulo 9 "LIMITACIONES, SUGERENCIAS Y APORTA

CIONES", se describen las limitaciones,aportaciones,y suqerencias, que 

se encontraron en el presente estudio. 

-r 
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CAPITULO 1. 

1. ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El acto de pintar es casi tan antiguo como el hombre, y existe sufi 

ciente evidencia que demuestra que ha sido usada como medio de comuni-

cación y expresión a lo largo del tiempo, de hecho hay una polémica 

con respecto a que si la pintura deriva de la escritura o viceversa, 

pero lo que si es un aspecto real es que ambas se originan de las téc-

nicas pictográficas figurativa y abstracta, y actualmente estas técni

cas han servido como fundamento para la pintura contemporánea,(ELLIOT, 

1976). 

En la actualidad la pintura está considerada como una manifestación 

del arte plástico, haciéndola ver como algo inaccesible para el comün 

denominador de la gente, perdiendo con esto un medio de expresión que 

pertenece a el ser humano, asi como otras muchas cualidades relacio

nadas con la pintura, como la creatividad, la estética, la catarsis 

emocional, el sentimiento de productividad, la diversión, y algunas o-

tras más. 

Bien es conocido que los pintores son considerados fuera de la nor

ma, debido a la manera en que viven, y muchos de ellos se han encontrs 

do como bordelina, y a otros tantos se les ha diagnosticado claras pa-

tologias, sin embargo a su pintura se le ha dado un lugar muy especial 

dentro de la sociedad, indicando que conectan con sentimientos univer-

sales que los observadores de su obra pueden reconocer como comün a 

ellos, y que además se les dificulta manifestarlo. otro aspecto impar-

i 

¡ 
t 
~ 
r 
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tante que se pasa por alto frecuentemente,es el de que los pintores en 

el momento de elaborar una obra, plasman también una parte de si mis

mos, ya sea en simbolos de color o forma, que hablan de aspectos cons

cientes e incoscientes de su personalidad. 

Algo que es claro, es que la pintura es un "medio" muy rico y menos 

explorado, que otras áreas del conocimiento humano, por la psicologia, 

el cual puede ser y debe ser empleado de múltiples formas para el autQ 

conocimento humano. 

1.1. PSICOLOGIA DEL ARTE. 

Con el paso del tiempo diversas áreas del conocimiento han ido to

mando interes en las producciones artisticas, como la filosofia, la a~ 

quitectura, el diseño, las matemáticas, las ciencias de la comunicación, 

asi como la psicologia. 

Al definir a la psicologia como la ciencia que estudia los procesos 

internos y externos, como las conductas, pensamientos, emociones y sen 

timientos del ser humano, y a la pintura como una manifestación inter

na, en donde sus funciones principales son la de profundizar en los 

problemas de la estética,alterar el espacio vacio con lineas y trazos, 

además de expresar aspectos internos o externos, y en otras ocasiones 

la de traducir la realidad a un lenguaje artistico, se entiende que la 

psicologia se debe de encargar de los procesos que rodean a la pinty 

ra; asi que se puede distinquir la relación existente entre ambas. 

Poco a poco se ha ido conformando, de manera especial, y por la com 

plejidad de la materia, el campo de la Psicologia del Arte, pero se en 

cuentra desperdigado, P.ºr esto es dificil resumirlo, además porque no 

constituye una ciencia definitivamente integrada ni una rama del cono-
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cimiento con métodos consistentes u objetivos y fronteras unánimemente 

aceptadas. 

Actualmente es un área de discusión e investigación poco definida, 

altamente diversificada en cuanto a sus métodos y materias, y escindi

da en muchas lineas de pensamiento casi desconectadas. Sin embargo, la 

mayoría de los investigadores desconocen que muchos problemas de los 

que se ocupa son importantes para la comprensión de la naturaleza y la 

civilización humana. Existe la creencia de que la psicología del arte 

es nueva, pero en realidad se le ha estudiado desde hace varios siglos 

y bajo diferentes enfoques. 

Platón, por ejemplo, enseñaba que la formación musical durante la 

juventud influye en el carácter, decía que: " la enseñanza musical es 

un instrumento más poderoso que cualquier otro porque el ritmo y la a~ 

manía se abre camino hasta los lugares más recónditos del alma, y que 

la musica sencilla al viejo estilo ayudaba a formar una juventud viril 

y mesurada, debido a que los suaves aires y los ritmos complicados con 

tribuían frecuentemente a desintegrar y ablandar el carácter. También 

decía que una especie de locura divina se apodera del alma del verdad~ 

ro artista, y que la simple habilidad no basta para hacer un buen poe

ta. La teoría de Platón sobre la creación artística es religiosa y miª 

tica" (CITADO POR HOGG, 1969}. Por otro lado Aristóteles describía la 

inspiración de una manera más empírica. Según él cada tipo de arte, CQ 

mo la tragedia y la comedia pueden despertar un tipo especifico de pls 

cer. El efecto de la tragedia era suscitar piedad y temor, por lo que 

servia para purgar las emciones. Seria interesante explicar, cómo un 

hecho, cuya contemplación seria penosa en la vida real, es a veces una 
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emoción placentera. 

Horacio, el epicúreo romano, tenía una visión empírica y hedonista 

del arte. Trató de formular las reglas que debía seguir el artista pa

ra divertir e instruir a su público; pero el neoplatonismo, las aproxi 

maciones empíricas y racionalistas fueron barridas por una religiosi

dad mística, que influyó en San Agustín y el pensamiento cristiano me

dieval, con énfasis en los aspectos morales y teológicos del arte, ea 

pecialmente en el peligro de tentación que entraña la belleza sensual. 

Más adelante en el sig!o XVII Le Bossu, en Francia desarrolló una aprQ 

ximación algo tecnológica al arte en cuanto adaptación sistemática de 

unos medios a sus fines. Los fines eran pasiones especificas y otros 

efectos mentales, y los medios eran las distintas clases de formas y 

contenidos del arte. En consecuencia creían poder idear reglas que asg 

guran el éxito artístico. 

El empirismo de John Locke minó la fe platónica y cartesiana en las 

ideas innatas, incluidas las reminiscencias de la perfección celestial, 

y abrió el camino al pensamiento revolucionario del siglo XVIII, colo

cando en primer plano la sensación, no sólo como fuente única del cong 

cimiento cierto, sino como fuente principal de placer y dolor, y por 

tanto de valores morales y estéticos. 

Por otro lado David Hume, elaboró una aproximación empirista y he

donista a la estética. Dentro de la psicología, el empirismo desarro

lló la teoría asociacionista, que pretendía explicar la imaginación y 

el conocimiento por la reordenación en la mente de pequeñas unidades 

de sensación, (impresiones, imágenes o ideas) que constituía así for

mas complejas, regidas por la contigüidad, la similitud y otras leyes 
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asociativas. 

El asociacionismo abordó también la tarea de explicar cómo adquie

ren los objetos y las ideas una cualidad emocional, incluido el agrado 

y el desagrado.Esto se.explicaba mediante asociaciones con placeres y 

sufrimientos más primarios,y tenian una repercusión obvia sobre la fo~ 

mación de los gustos artisticos y sobre las causas de la actitud de un 

artista hacia ciertos temas, formas y estilos. 

Es también en el siglo XVIII que las teorf.as inglesas, francesas y 

alemanas sobre criticas de arte adquieren un tono psicológico y se alg 

jaron en parte de la metafísica y la teologia¡ se centraron sobre todo 

en el análisis de los procesos de creación y apreciación. 

Blake, Shelly, wordworth, Coleridge y Hazlitt, dieron mucho impor-

tancia, en la época romántica a la imaginación y la emoción en detri

mento de la razón como fuente de riqueza vital en las artes. Insistig 

ron en que no podia producirse un gran arte recurriendo a las reglas 

racionales o a la simple habilidad para controlar los sentimientos del 

observador. El genio dicta sus propias reglas y procede fundamentalmen 

te por la expresión de sus propias emociones y visiones espontáneas.Pg 

ro la mayoría de los grandes artistas románticos intentaron analizar 

intelectualmente los procesos psicológicos del arte. Al realizar los 

elementos irracionales.o no racionales del arte, el romanticismo llamó 

la atención de los teóricos hacia lo que más tarde se llamaría el in-

consciente. Parecía que no se encontrarían las fuentes y motivaciones 

principales del arte estudiando sus elementos racionales o sensuales.A 

veces se encuentran en los sueños, en las fantasías inducidas por las 

drogas, en la enfermedad y en la locura. (MUNRO, HOGG, 1969). 
1 
t 
¡ 
¡ 
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La versión evolucionista de los origenes naturales de todas las fa

cultades mentales del hombre, fortaleció la visión naturalista del mun 

do. Y esto contribuyó a sentar las bases de la psicologia como ciencia 

empirica, lo cual se oponia a la aproximación metafisica,especialmente 

a las teorias dualistas e idealistas sobre la mente. Se concedió más 

atención a la fisiologia del cerebro y al sistema nervioso como meca

nismo directamente responsable de los procesos mentales más elevados 

del hombre y de sus productos, el arte incluido. Varios de los prime

ros psicólogos fisiólogos se interesaron mucho por los proceso artisti 

cos, y consideraron que su trabajo encajaba en el marco general de la 

evolución; entre ellos.estaban Grant Allen, Helmholtz y Wundt. John Dg 

wey llevó esta aproximación evolucionista hasta la psicologia del si

glo XX, atacando la concepción dualista del arte por considerarla eso

térica, puramente espiritual, en cambio realizó la influencia de Dar

win en todos los campos del pensamiento, asi como los origenes y fun

ciones biológicas de la inteligencia en GUS contactos con el entorno, 

la continuidad existente entre el arte y la experiencia estética, por 

un lado, la experiencia ordinaria por otro, y las funciones del arte 

en una sociedad democrática (MUNRO, HOGG, 1969). 

El critico frances Hippolyte Taine, concedió importancia a la parte 

psicológica del arte, y según él,existen tres tipos principales de faQ 

tores responsables de los estilos y gustos caracteristicos de cada na

ción y cada época, que son: el entorno tanto fisico como social y psi

cológico;la raza hereditaria a la que concedia más importancia que los 

psicólogos actuales, el "momento", término con el que designaba la con 

figuración cambiante y temporal del arte y la cultura de un determina-
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do grupo en un momento dado. Taine propuso una aproximación objetiva 

empirica y cientifica del arte y la estética, (MUNRO, HOGG, 1969). 

Freud describia al artista como una persona propensa a la neurosis, 

pero a menudo capaz de escapar a ella y compensar sus frustraciones m~ 

diante el éxito y el descubrimiento de "un rodeo a la realidad"¡ cons~ 

guia esto expresando sus fantasias en forma satisfactoria para los de

más. En sus últimas obras Freud asignó un papel más contructivo y nor

mal al arte y a los artistas y se ocupó más extensamente de los f enóm~ 

nos artisticos relacionados con el folklore, los sueños, la religión pri 

mitiva y la eterna lucha entre las fuerzas destructivas y constructi

vas de la civilización.Sus escritos fueron de suma importancia para el 

simbolismo de todas las artes; su imagineria y las razones de que cie~ 

tas imágenes tuvieran un poder emotivo de indole positiva u negativa 

agradable o desagradab~e. sostenia que existen determinados conflictos 

inconscientes y casi universales que surgen en el hombre desde su más 

temprana infancia, casi siempre a causa del enfrentamiento entre sus im 

pulsos sexuales básicos y las inhibiciones morales y prácticas impues

tas por la civilización. Algunos individuos lo resuelven y subliman de 

un modo que se considera normal; el arte es uno de los grandes medios 

de lograrlo, otros fracasan y recurren a la neurosis,el crimen y otros 

medios que la sociedad desaprueba (MUNRO, 1969). 

Por otro lado la versión del psicoanálisis elaborada por Jung reali 

zó el papel de las imágenes arquetipicas en el arte y el de la polari

dades extroversión-introversión en la estructura de la personalidad. 

Mostró cómo ciertos tipos de personalidad, -la configuración mandala, 

las figuras de los antiguos sabios, la gran madre y el eterno niño-,res 
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parecen una y otra vez, no sólo en los sueños, sino también en el arte 

y la religión. Según él los arquetipos innatos actúan como marcos en 

los que cada pueblo y cada individuo vierte sus experiencias especifi

cas, (HOGG, 1969). 

La psicologia de la gestalt que, como muchas otras aportaciones al 

tema, tiene unas facetas positivas y otras negativas. Entre las negati 

vas está su ataque al asociasionismo por considerarlo demasiado "ato

mista", falsificador de la experiencia al describirla en términos de 

ideas unitarias impresiones sensoriales y conceptos similares. En con

secuencia, tiende a rechazar la postura asociacionista, según la cual 

los datos sensoriales, tanto en el arte como en otros campos,adquieren 

una cualidad emocional terciaria al asociarse con experiencias agrada

bles o desagradables. 'Entre sus facetas positivas está la preferencia 

de esta escuela por concebir las experiencias, artisticas o no, en te~ 

minos de configuraciones vastas y complejas. sus investigaciones han 

realizado determinados aspectos de la percepción visual,como las dive~ 

sas maneras de ver las .relaciones entre las figuras y el fondo en un 

cuadro.El proceso global de la percepción,no se reduce a una simple sg 

cuencia de sensación e interpretación, sino que varia mucho en función 

de las expectativas, los deseos y las actitudes emocionales involucra

das. 

Los psicólogos gestatl han planteado de nuevo la vieja cuestión de 

las cualidades emocionales que parecen tener la música y el arte visu

al. Algunos sostienen que la música es "realmente triste", en el senti 

do propio de la expresión;esta tristeza no es una simple proyección de 

los sentimientos del observador al sonido. La aproximación gestalt ha 
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sido aplicada recientemente a las motivaciones de la conducta social, 

lo cual tiene también repercutsiones para el arte.sus principales apo~ 

taciones a la psicología del arte se refieren a la percepción y la a-

preciación, y la creación de teorías de la personalidad, el carácter, 

test de diagnóstico e interpretaciones del arte (MUNRO, HOGG, 1969). 

Gustav Theodoro Fechner obtuvo datos cuantitativos sobre la psicolQ 

gía de las proporciones visuales. Desde entonces la psicología general 

ha ido acumulando una buena cantidad de resultados sobre la percepción 

y, ultimamente, ha perfeccionado métodos aceptables para la investiga-

ción de la personalidad humana, de la motivación y de las relaciones 

sociales. Durante este periodo se han realizado algunos trabajos sobre 

psicología del arte. En todos los nümeros de los Psychological AbstraQ 

ts se mencionan unos cuantos estudios sobre el terna. Pero verdaderarnen 

te no puede decirse que la psicología del arte haya avanzado al paso 

marcado por los logros de la psicología general. El retraso se pone de 

manifiesto especialmente si uno no se contenta con hacer el recuento 

de aportaciones y se formula la siguiente pregunta: ¿ hasta qué punto 

sido sometidos los rasgos esenciales de la obra de arte del proceso a~ 

tístico y de la personalidad del artista a procedimientos válidos de 

investigación psicológica? 

La relativa escasez de estudios importantes resulta más llamativa 

si se considera lo mucho que se habla, piensa y escribe sobre el terna 

del arte todos los afios.Más aün,los estudiantes de la teoría y la práQ 

tica del arte se han hecho conscientes de la importancia de la psicol2 

gia,no sólo porque esté de moda, sino porque en su trabajo han sentido 

la necesidad cada vez más apremiante de recurrir a ella. La ensefianza 

1 

1 
1 

t ¡ 
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del arte se ha transformado en educación sobre arte, es decir, se ha 

aceptado el arte como instrumento esencial para la formación y expre

sión de la personalidad humana. Los historiadores están habituados ya 

a contemplar la obra de arte como una manifestación de la mentalidad 

de una cultura, grupo social o individuo creador dados. Y en psicopatQ 

logia algunos casos concretos han puesto vivamente de manifiesto que 

una persona trastornada puede hacer frente a sus problemas mediante la 

expresión artística en pintura, escultura, música,literatura, teatro 

o danza. 

otros dos hechos además de los anteriormente mencionados, impiden 

que la psicología haya.conseguido responder adecuadamente al resto y 

pertrechar a la teoría estética con una base más sólida de hechos y 

conceptos. En primer lugar, hay muy poco contacto entre las dos áreas. 

A un psicólogo le puede picar la curiosidad al observar las extrañas 

actividades que abserben a ciertas por motivos desconocidos. Tal curiQ 

sidad es bagaje necesario, pero insuficiente. No puede esperarse que 

sea también un artista de mérito, pero a menos que haya aprendido a ms 

nejar un pincel o un escoplo, o a tocar un instrumento musical a un ni 

vel suficiente para que en sus ojos, oidos y manos se mantenga viva la 

sensación de la genuina experiencia artistica,no es probable que de su 

parte pueda provenir avance auténtico alguno en este campo. La razón 

es, evidentemente, que la ciencia nbo sólo exige el dominio de métodos 

rigurosos, sino además un instinto especial para captar lo esencial y 

una penetrante anticipación de la verdad que se trata de verificar. La 

cuidadosa aplicación de las técnicas de investigación usuales no dará 

por si misma a un estudio sobre psicología del arte el indispensable 

¡ 
1 

1 
l 
~ 
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sabor de autenticidad que emana de los diarios de Delacroix,de las con 

versaciones de cezanne o de los escritos de Van Gogh, Matisse,Henry MQ 

ore o Paul Klee. 

Asi pues, el primer·requisito previo para el progreso es un contac

to más intimo entre arte y psicologia. Cuando se haya derribado el mu

ro que separa ambas disciplinas, el estudiante de arte podrá esperar 

que la psicologia aporte unos fundamentos más sólidos para esas geners 

lizaciones que tan importate papel desempeñan en toda práctica de esty 

dio y especialmente en la enseñanza del arte. Análogamente, el psicólQ 

go encontrará en las obras de arte,asi como en las observaciones info~ 

males consignadas por los artistas,una rica información que no sólo sg 

rá provechosa para esta esfera de estudios especifica, sino que permi

tirá una mejor comprensión de la mente humana en general (ARNHEIM, 

1980). 

1.2. EL ARTE. 

El arte no es solamente, como algunos lo afirman, una actitud inme

diata de impresión de expresión.No es jamás simple estimulo,simple exy 

berancia de la vida, liberación de una sensibilidad demasiado intensa, 

expresión espontánea e irresistible. El arte consiste en una dirección 

de intención y en el ajuste de la expresión a la intención: trata de 

asegurar a la intención la juzta expresión a la que legitimamente aspi 

ra, (DELACROIX, 1951). 

"Que el arte plástico en sus comienzos sea o no una especie de geo

metria; que se complazca o no en las formas regulares o en el libre mQ 

vimiento de la vida, lo cierto es que, tanto la proyección sobre una 

superficie como el dibujo de una forma,son creaciones espirituales. La 
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linea trazada sobre la arena o la arcilla,o pintada sobre el cuerpo es 

cosa mental; conduce a la escritura lo mismo que a la imagen.El simple 

contorno significa el acceso al mundo de la representación plástica,al 

mismo tiempo que al de las formas geométricas. El mundo sonoro de la 

música se sobrepone al campo auditivo común. una escala de sones musi

cales es matemática. 

Es asi como el arte comienza por crear sus medios de expresión, su 

lenguaje, su simbolismo. En la base del arte se advierte el mismo acto 

intelectual que observamos en la base del lenguaje 11 (DELACROIX, 1951). 

La misma observación se aplica al contenido del arte, que es el mun 

do de las ideas y de los sentimientos. Lo que ha expresado siempre, es 

una visión y no un dato; una visión que supone desde luego, el pensa

miento del mundo, la constitución de un universo mental.No el mundo de 

los estimules sensoriales y de las réplicas, sino más bien el que ela

bora y organiza el juicio y el pensamiento simbólico. El mundo del ar

te es el mundo del pensamiento, se sobrepone y sustituye a la excita

ción y a la acción directa; es el mundo a través del pensamiento y del 

lenguaje. 

Se podria decir de todo arte lo que Hegel dice de la poesia lirica, 

que no aspira a liberar simplemente el espiritu del sentimiento que lo 

oprime, sino a liberarlo en la esfera misma del sentimiento. Por este 

desvio, el alma se abre a la expresión de si misma.Lo que no hacia más 

que intentar, lo concibe y lo expresa bajo forma de pensamiento y de 

imágenes. Renouvier dijo que la emoción en el artista está obligada a 

reflexionar para reproducir artificialmente y expresarse hacia afuera. 

Para volver su emoción hacia si mismo, es menester que el artista la 
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exteriorice en alguna forma y se vuelva imitador de si mismo. Leonardo 

da Vinci expresó que toda pintura es una representación metal,y que se 

podia decir lo mismo de todas las artes.El arte es creación y no copia 

de una realidad. Es necesario no dejarse engañar por los realismos, ni 

por los datos trascendentales (DELACROIX, 1951). 

Una representación artistica no puede ser la copia de una cosa, es 

la representación que el artista se forma y que quiere transmitir de 

la cosa.El hombre reflexiona el espectáculo en si mismo; lo elabora y 

lo reconstruye; después lo proyecta, lo exterioriza en el cuadro, como 

si fuera su propia obra, realizada en lo exterior, y no la obra de na-

turaleza en él (DELACROIX, 1951). 

Para realizar cualquier proceso creativo dentro del arte se requie-

re de meditar en el tema deseado,es decir de hacer una autoobservación 

de las imágenes internas hasta constituirlas en ideas concretas,aunque 

en el momento de transmitirlas no se perciban asi,y es en este momento 

donde existe la probabilidad de provocar insight en el individuo, siem 

pre y cuando se tenga el objetivo adecuado, y se halla preparado al sy 

jeto previamente. Lo anterior es de suma importancia, ya que para el 

ser humano el arte siempre ha ocupado un lugar muy especial en su vi-

da, asi como en su evolución, satisfaciendo ciertas necesidades intrin 

secas a él. 

Cada vez que un artista contempla su creación se produce una desea~ 

ga emocional debido a la conexión que establece con la idea que le llg 

vó a pintar el cuadro. Por lo tanto,funciona una especie de circulo:la 

idea le hace crear una representación externa de ésta y, a su vez, la 

representación evoca la idea original (DALLEY, 1987). 

1 

1 
1 
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1.3. ESTUDIOS DENTRO DEL CAMPO DE LA PSICOLOGIA DEL ARTE. 

Es enorme la cantidad de estudios psicológicos que pueden y deben 

llevarse a cabo en la esfera del arte. Corno por ejemplo en el campo de 

la motivación, en el cual algunos psicólogos siguen dándose por conten 

tos con la explicación de que el arte se produce y consume porque re

sulta satisfactorio, o placentero, pero la teoría hedonista lo explica 

todo y nada a la vez, pues mientras no se pregunten por qué una activi 

dad es placentera ni siquiera habrá dado comienzo la investigación.Una 

de las teorías específicas de la motivación artística que se presenta 

con coherencia y vigor es la psicoanalítica. Puede formularse objecio

nes muy serias a esta teoría, pero no tiene sentido criticar las opi

niones de los analistas sobre el proceso artístico sin reconocer que 

lo absurdo de tal teoría alternativa de suficiente solidez ha sido ca

paz de mantener vivo el proceso dialéctico de ataque y contraataque. 

Carentes de esa posibilidad de contraste, los movimientos van desarro

llándose sin ser sometidos a prueba hasta convertirse en caricaturas 

de sí mismos (ARNHEIM, 1980). 

otra teoria de la motivación que se ha conducido por la vía de la 

unilateralidad es la que afirma que la obra de arte expresa y transmi

te emociones. Pero hay·que distinguir el componente emotivo de la acti 

vidad mental de sus aspectos motivacional y cognitivo.Una vez aclarado 

que la eornoción no es más que la tensión que acornpafia a prácticamente 

todos los procesos psíquicos, el trabajo será demostrar que la emoción 

no puede ser el contenido de una obra de arte, sino tan sólo un efecto 

secundario de ese contenido, y que el arte no es más emotivo de lo que 

pueda serlo cualquier otra actividad humana razonablemente ineresante. 
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Otra cuestón que merece la pena investigar es la de los aspectos 

sociales de la motivación artistica.Existe todavia la creencia por pa~ 

te de las personas que no se dedican al arte,de que los artistas crean 

para comunicar algo a los demás, mientras muchos artistas hacen caso 

omiso de esta motivación o la rechazan explicitamente. 

En los últimos años se ha venido elaborando una interesante teoria 

sobre la motivación humana, basada en el concepto de equilibrio e ins

pirada por fuentes tan diversas corno el principio de entropia de la f1 

sica, la horneostasis de la fisiologia y la lay de la simplicidad de la 

psicologia gestáltica.· 

Pero en realidad son pocas las investigaciones a respecto, asi corno 

en lo referente a la percepción visual, la percepción de la profundi

dad, el color, y los aspectos terapéuticos (ARNHEIM, 1980). 

Bowman realizó una investigación sobre los sueños bajo la aproxima

ción gestáltica, del contenido natural proyectivo, donde el objetivo 

fue la ampliación en la comprensión de los sueños, para la autocornpren 

sión y lograr el desarrollo personal. En donde 5 mujeres pintaron sus 

sueños durante 10 semanas, reportando su desarrollo personal y autocom 

prensión a través del proceso de pintar los sueños puede favorecer la 

comunicación con el inconciente y el proceso transpersonal (BOWMAN, 

1989). 

Egger también efectuó investigaciones dentro de la terapia artisti

ca y con la aproximación gestáltica y jungiana, sobre el proceso de lQ 

grar el contacto con la imagen interior por medio de la pintura. De la 

observación de dicho trabajo resultaron 5 condiciones generales que 

son: 1.La clarificación personal; 2.El aceptar los errores; 3.La flui-
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dez de la imagen; 4. La imagen desconocida; y 5. El tomar decisiones. 

Del contacto con la imagen interna resultaron 3 condiciones, que son: 

l. las estrategias para empezar a pintar; 2.los simbolos y las abstrag 

cienes; 3. romper las resistencias (EGGER, 1988). 

Vendetti, hizo un experimento en el cual la meta era presentar una 

inovadora terapia para tratar la incapacidad emocional en la pobla

ción; los ejercicios estaban encaminados a que los participantes logr2 

ran un adecuado ajuste psicológico y social. Los dibujos de esta invea 

tigación frecuentemente son excelentes vehiculos para alentar a los in 

dividuos a verbalizar y expresar su interior, sus pensamientos y sent1 

mientes. El utilizar la pintura terapéutica a diferencia de las técni

cas tradicionales ofrece salud mental a quien participa en ella. Esta 

técnica inovadora, está disefiada para facilitar al cliente a hacer cam 

bios positivos hacia la reactivación de su potencial (VENDETTI,1988}. 

Siegel, llevó a cabo una investigación con pacientes esquizofréni

cos y con otros rasgos esquizoides. Primero comenzó con los terapeutas 

del hospital psiquiátrico, que a causa de una intoxicación provocada 

por la prolongada inhalación accidental de substancias tóxicas, empezs 

ron a presentar una serie de sintomas esquizoides,hasta que dejaron de 

atender el piso que les correspondia, entonces los separaron, y uno de 

los terapeutas comenzó a hacer una pintura en la pared, diciéndoles a 

los demás que iban a dejar el lugar donde estaban que se iban a mover 

a una isla,asi que se tenian que dibujar en algün lugar de esa isla;al 

irse pintando cad uno representa sus sintomas, y después platicaban al 

respecto hasta que volvian a dibujarse, asi numerosas veces hasta que 

poco a poco fueron desapareciendo los rasgos esquizofrénicos, después 
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fueron introduciendo a algunos de los pacientes del mismo piso con los 

terapeutas que aún perrnanecian internados, y uno a otro seguian la tég 

nica de invitar a la isla a los pacientes que llegaban a esa sala del 

hospital; algunos mejoraban, por ejemplo desaparecia el sintorna de ai2 

lamiento, logrando integrarse poco a poco al grupo,pero a otros se les 

dificultó; lo que en general obtuvieron fue un bienestar en la comuni

cación y disminución de los rasgos (SIEGEL, 1990) • 

Powell, Ma, Faherty, y Licaw, hicieron una investigación sobre un 

diseño de tratamiento para abordar especial y especif icarnente las necg 

sidades de los niños que han sido victimas de abuso sexual. Se preparó 

un grupo con 8 niñas, en el que se combinó las teorias de terapia ar

tistica y creativa, junto con el proceso grupal, con un tiempo limita

do. La meta, que se pensó llevar a cabo en 20 sesiones, era empezar a 

trabajar el proceso del tratamiento sobre lo complejo del abuso se

xual. El grupo contaba con varias conductas en comün,que presentan las 

victimas de abuso sexual, corno son: sentimientos de culpa, miedo,deprg 

sión, negación, dificultad para relacionarse, ira, desconfianza aisla

miento, confusión de su roll, e inmaduración. El tratamiento contaba 

con 4 fases, corno son:a)introducción,b)experiencia común entre las pa~ 

ticipantes, c)integración y finalidad, d) terminación del tratamiento. 

Las participantes en algunas de las fases llevaban a cabo ejercicios 

por medio de pinturas, y juegos, en donde expresaban sus sentimientos 

en general y particular en relación a la violación de la que habian si 

do victimas; poco a poco se fueron integrando y descargando todas sus 

emociones hasta lograr el manejo y la comprensión de lo que les habia 

sucedido (POWELL, MA, FAHERTY, LICAW, 1990). 
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Por otro lado Kris plantea que en un punto del curso de la enferme

dad de los pacientes psicóticos, algunos comienzan a dedicarse a acti

vidades creadoras, que no sólo se cumplen ocasionalmente, sino que de

sempeñan un papel importante en la vida del paciente. Se hace manifie§ 

ta una clara ansia de crear,de utilizar los más variados materiales y 

herramientas. Cualquier trozo de papel, las paredes o los pisos,pueden 

ser utilizados para dibujar. No hay un punto fijo del proceso patológi 

co en el que aparezca el impulso de crear: Parece ser algo más frecuen 

te en las fases iniciales.La nueva preocupación señala a menudo un cam 

bio en el curso de la enfermedad y puede también iniciar una de sus úl 

timas fases agudas. En la literatura no se informa de una relación es

pecifica entre el surgimiento del ansia de crear y otras característi

cas de la personalidad. El ansia de crear puede darse en pacientes en 

los que el lenguaje y la escritura están intactos o en casos de avan

zado deterioro del lenguaje. En la mayoría de los casos la creación a~ 

tistica se convierte en un medio de expresión igual o levemente prefe

rido al habla y a la escritura. Frecuentemente las formas de expresión 

son utilizadas al mismo tiempo. 

"Al intentar analizar los cambios que los procesos psicóticos prod.)! 

cen en los artistas creadores, se pueden distinguir cuatro tipos posi

bles de resultado: 1.La habilidad artística permanece intacta y no oc.)! 

rren cambios pertinentes. 2. La actitud creadora no es parte del procg 

so psicótico; 3.La actividad artística es interrumpida y reanudada deª 

pués de la mejoría del paciente; en lo restante, ocurre en la obra del 

artista cambios que no se relacionan con el proceso psicótico. La difg 

rancia entre ambos tipos reside en la naturaleza del cambio. En el te~ 
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cer tipo la perturbación se manifiesta en un cambio de estilo,pero aún 

cuando el estilo haya cambiado se conservan las conexiones con las ten 

dencias artisticas del individuo y su ambiente. Considerando la obra 

total del artista, se puede aún decir que se encuentra intacta. Se ha 

considerado el ansia de crear del psicótico como parte del proceso de 

la enfermedad, como un intento de recuperación dentro de dicho proce

so, y trataremos luego ae señalar ciertas caracteristicas que parecian 

estar determinadas por ese factor 11 (KRIS, 1964, l?AGS. 58-59). 

1.4. TERAPIA ARTISTICA. 

En lo que respecta a este campo,y en especifico a la utilización de 

la pintura, se ha encontrado que los dibujos y cuadros muestran distin 

tas cualidades comunicativas y constituyen en especial una forma de CQ 

municación no verbal. El proceso del dibujo/pintura puede ser averbal, 

lo que significa que el cuadro se realiza sin comentario alguno, o pa

raverbal, que implica que él se acompaña de verbalizaciones. Esta fo~ 

ma especifica de comunicación a través del dibujo y la pintura está li 

gada al lenguaje de imágenes, en contraste con el lenguaje verbal que 

está ligado a señales sonoras. Los niños de cuatro a once años pueden 

expresar mejor sus conflictos internos a través del dibujo y la pintu

ra. Esto se debe, en parte, a su lenguaje, todavia poco diferenciado, 

aunque también, a que el proceso gráfico permite expresar las situaciQ 

nes conflictivas del "yo" sin censura ni control conciente. Las repre

sentaciones de dibujos y cuadros no pertenecen sólo a lo inconsciente, 

sino también a lo conciente Hay que partir de la base de que los pensª 

mientes que se ponen de manifiesto en un dibujo en forma de recuerdos 

o de representaciones mentales, no son, en modo alguno, una producción 
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exclusiva del inconsciente. 

En términos psicoanaliticos, el dibujo permite una satisfacción pa~ 

cial de los afectos, de la fantasia,pero no puede lograr satisfacerlos 

plenamente.La cualidad comunicativa especifica del dibujo y la pintura 

se asocia también a la terapia de personas impedidas que se ponen en 

contacto con su entorno a través de la configuración plástica. En esto 

se ve una posibilidad de ayudar a los niños con impedimentos fisicos, 

psiquicos en los que a menudo aparecen no sólo una, sino varias pertu~ 

baciones. Al observar,por ejemplo, a un niño impedido mientras dibuja, 

se puede determinar,con frecuencia, que tipo de perturbaciones padecen 

y cómo éstas se concatenan entre si (SCHUSTER, 1982). 

"Los pretendidos efectos terapéuticos de la obra de arte siguen 

siendo muy inciertos y no acaban de comprenderse plenamente. cualquier 

actividad inocua centrada en un objeto, como los oficios manuales,puede 

tener un valor terapéutico al liberar las ansiedades internas. Y para 

ello tal vez lo que menos importe sea la cualidad del producto. El in

tento de crear una obra de arte seria en cualquier rama puede ser una 

liberación en algunos aspectos, pero también una fuente de tensiones, 

ansiedades y preocupacíones en otros. De hecho, ha contribuido al des

fallecimiento mental de muchso artistas. Lo mismo puede decirse de 

otras clases de trabajos dificiles, y que conste que con todo esto no 

quiero decir que el arte sea especialmente afin a la neurosis. 

Digo todo esto como.una llamada a la cautela. Sin embargo,no hay dy 

da de que el arte puede ser muy valioso en psiquiatria y ortopsiquia

tria tanto para fines terapéuticos como de diagnóstico.Pero se debe em 

plear inteligiblemente y junto con otros métodos de diagnosis y trata-

. ·¡. 



26 

miento. La clase de material artistico y de actividad utilizados, asi 

como sus modos de empleo, tendrán que variar en función del caso en 

cuestión. En general,el arte ofrece un medio prometedor de ayuda a que 

el paciente perturvado_cobre cada vez más conciencia de sus propios 

conflictos inconscientes,y por tanto de capacitarlo para ajustarlos de 

una manera realmente inteligente"(HOGG, 1969). 

Arnheim escribe sobre la terapia artistica lo siguiente:"El enfoque 

práctico del terapeuta no parte del arte sino que comienza con las ne

cesidades de los pacientes, unos seres humanos que sufren trastornos. 

Cualquier recurso que prometa tener éxito será bien recibido por el tg 

rapeuta: medicación,ejercicio y rehabilitación del cuerpo,conversación 

clinica, hipnosis, y arte. Recibido con dudas y algunas sospechas, el 

facultativo del arte entra en escena.Y debe probar sus validez no sólo 

mediante sus logros prácticos sino también ofreciendo una argumenta

ción teórica persuasiva. Se espera de él que describa los principios 

por los cuales el arte pretende ser beneficioso. 

Mi propia opinión es que las artes cumplen, antes que nada, una fun 

ción cognitiva.Todo conocimiento que adquirimos acerca del entorno nos 

llega a través de los sentidos;pero las imágenes que recibimos por los 

ojos y los oidos, a través del sentido del tacto están lejos de consti 

tuir diagramas fácilmente legibles de la naturaleza y función de las 

cosas. Un árbol es un espectáculo confuso, como también lo es una bici 

cleta o una multitud humana en movimiento.La percepción sensorial, por 

consiguiente, no puede limitarse a registrar simplemente las imágenes 

que llegan a los órganos receptores. La percepción debe buscar estruc

turas. De hecho, la perqepción es el descubrimiento de estructuras. Las 
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estructuras nos dicen cuáles son los componenetes de las cosas y me

diante qué tipo de orden interaccionan entre si. Una pintura o una es

cultura son el resultado de una investigación sobre la estructura. Es 

el complemento clarificado, intensificado y expresivo de la percepción 

del artista. 

Aún más importante para nuestro presente objeto es el hecho de que 

toda percepción es simbólica.Dado que todas las caracteristicas estruQ 

turales son generalidades, percibimos las apariencias concretas como 

clases de cosas, clases de comportamiento.La percepción concreta reprª 

senta simbólicamente una categoria completa de cosas. Asi, cuando los 

poetas o pintores o los clientes del terapeuta artistico perciben y rg 

presentan un árbol como si se esforzase por alcanzar la luz o un vol

cán como un terrible agresor,se basan en la capcidad perceptiva normal 

para divisar una generalidad de amplia significación en cualquier caso 

especifico. 

Recordemos,además,que los rasgos significativos percibidos en nues

tro entorno se materializan en cualidades expresivas como la forma, el 

color, la textura, el movimiento. Por consiguiente,aun cuando se dejen 

de lado los objetos fisicos del entorno y se retengan solamente las 

formas, colores, etc. , estas apariencias "abstractas"pueden interpretarse 

simbólicamente por si mismas un comportamiento relevante.Esto hace po

sible que el terapeuta encuentre actitudes básicas de sus clientes re

flejadas no sólo en los objetos reconsibles presentes en sus obras ar

tísticas, sino también en pautas abstractas. Por la misma razón desde 

luego, las formas abstractas de la música son acogidas como enunciados 

sobre modos de ser y de actuar" (ARNHEIM, 1986, PAGS. 289-291). 
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La dactilopintura es otra técnica utilizada dentro de la psicotera-

pia, que se comenzó a emplear por Ruth F. Shaw como técnica educativa 

para superar un problema especifico en la escuela donde trabajaba. En 

dicha escuela se reunían niños de múltiples nacionalidades, que habla-

ban muchos idiomas, asi que se utilizó como un método satisfactorio de 

expresión que no dependía de la verbalización.se observó que servia pª 

ra liberar a sus pequeños alumnos de sus inhibiciones,ayudándolos a sy 

perar los temores y fortaleciendo su autoconfianza. En la infancia la 

dactilopintura tenia mucho en común con el juego con barro. 

La dactilopintura cumple los requisitos teóricos y prácticos para 

provocar una proyección desinhibida de la personalidad. Un buen método 

proyectivo debe presentar al examinado los siguientes elementos: 

Un campo con relativamente poca estructura y modelamiento cultural, 

de modo que la personalidad pueda proyectar sobre ese campo plástico 

su manera de ver la vida, sus significados, patrones y sobre todo sus 

sentimientos, que pueden estructurar su espacio vital. 

Al crear una técnica, por lo tanto, la finalidad del psicólogo debe 

consistir en eliminar todos los factores que puedan inhibir el libre 

flujo de los impulsos, ·las emociones y las tendencias. Las principales 

influencias restrictivas que deben eliminarse son las limitaciones mo-

toras mecánicas, las pautas culturales,el temor a la presión social y 

las limitaciones impuestas por la edad,que en su mayoría son cubiertas 

por la dactilopintura. 

Una de las ventajas más importantes que ofrece la dactilopintura es 

el hecho de que el examinador puede observar el proceso mediante el cy 

al el examinado llega a su producto terminado. Ruth F. Shaw afirma que 

i 

1 
1 

l ! 
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la finalidad de los métodos proyectivos es presentar la personalidad 

como el proceso de organizar el mundo privado del individuo. En esta 

técnica el examinador puede observar ese proceso en la formación de 

conceptos o en el desarrollo de expresiones emocionales a través de la 

sucesión del color, las lineas y los movimientos utilizados durante la 

pintura. En el análisis de ésta es importatne observar cuidadosamente 

los cambios progresivos en la conducta del examinado. El observador dg 

be tomar encuenta, por ejemplo,no sólo los colores que elige, sino tam 

bién la forma en que el examinado modifica sus elecciones cromáticas 

desde la primera hasta las últimas etapas de su pintura. 

Desde un punto de vista terapéutico, la experiencia subjetiva que el 

individuo tiene de la dactilopintura es de mayor importancia que lo 

que concretamente produce. 

En una situación clinica, no existe ninguna división clara entre el 

diagnóstico y la terapia.La técnica puede involucrar el hecho de vivir 

y pintar impulsivamente los problemas del examinado, mientras que al 

mismo tiempo el pintar impulsivamente se vuelve evidente para el tera

peuta que observa. Asi,.la dactilopintura es diagnóstica y al mismo tig 

mpo terapéutica. 

En el curso de la terapia, la situación pictórica constituye una 

fuente de comunicación con el si mismo interiro que el examinado no 

puede expresar en términos verbales. Por comunicación se entiende el 

grado en que la pintura expresa para el pintor y para el observador la 

experiencia fisica, kinestésica,intelectual y emocional,que se ha traª 

mitido a través del color y el espacio. Representa 4na integración de 

los sentimienots internos y la experiencia externa. cuando más profun-
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damente se siente la experiencia, mejor es la comunicación lograda. Pª 

receria que este es exactamente el tipo de comunicación que la dactilQ 

pintura lográra y que el terapeuta necesita establecer con su examina

do a fin de integrar eficazmente la dactilopintura como parte de la si 

tuación terapéutica total.Esta técnica tiene la función terapéutica de 

contribuir a la preparación emocional para una situación verbal e intg 

lectual de insight. La ·dactilopintura permite una actuación del mate

rial encuabierto que evoca experiencias emocionales. Esto, es el act

ing out o painting out que prepara el camino para una elaboración ver

bal del problema del individuo. 

otra función que cumple esta técnica en el proceso terapéutico es 

la catarsis.A menudo el proceso permite al examinado el acting out o 

panting out de sus hostilidades en la situación pictórica. La resisten 

cia, que surge comúnmente a medida que la terapia progresa, puede mani 

festarse como incapacidad para producir material, como sueños, asocia

ciones libres y fantasías.Además puede desempeñar un papel muy útil al 

ofrecer una oportunidad para que el paciente supere su resistencia.Tam 

bién puede ser utilizado exitosamente como barómetro del éxito terapéy 

tico, facilitando asi al terapeuta el tiempo de sus interpretaciones 

y ayudándolo a desarrollar su táctica terapéutica (ABT/BELLAK, 1985}. 

A la combinación de arte con psicoterapia se le denomina terapia a~ 

tistica, en teoria, cada uno de estos elementos se ve estimulado por 

su fusión con el otro. El arte implica la creación de representaciones 

de la realidad estéticamente estimulante. La psicoterapia conlleva el 

tratamiento de individuos psicológicamente desequilibrados.En relación 

con esto, esas dos distintas disciplinas tienen pocas cosas en común.De 
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hecho, sin ernbargo,arnbas se ocupan de cuestiones emocionales y los prQ 

fesionales que las ejercen deben ser sensibles e intuitivos. 

Parte de la tarea del terapeuta artistico consiste en sacudir y de§ 

entrañar la clara y elegante formulación de la creación estética, rom

piendo su fachada de orden y regresando al torbellino subyacente,antes 

de que fuese sometido a una compostura convencional y convertido en 

aceptable. 

En el caso del trabajo con adolescentes, el terapeuta artistico de

be de tener en cuenta la dificultad que se presenta en esta etapa para 

saber lo que sienten, ya que por regla en esta época se muestran arnbi-

valentes con respecto a si mismo, por esto es recomendable que el terª 

peuta plantee un terna que provoque la salida al exterior de sentimien

tos, a un nivel que sesulte manejable para los adolescentes. Por ejem-

plo, en un grupo de adolescentes el terapeuta propone el terna: -Yo, CQ 

rno soy ahora y corno me 'gustaria ser de manera ideal-, que en ocasiones 

ha causado bromas al respecto, pero más allá de la hilaridad habia un 

elemento serio, dado que los adolescentes luchaban con sus conflictos, 

sentimientos acerca de su cuerpo, su sexualidad y sus ansiedades ante 

el establecer relaciones. Hablando de las pinturas,que contenian estos 

sentimientos rnezclados,lograron compartir algunas de dichas ansiedades 

de una manera segura. El terapeuta se centró en los sentimientos y en 

las relaciones entre los miembros del grupo y señaló las semejanzas 

que aparecian en los trabajos realizados (DALLEY, 1987). 

Parte de la tarea del terapeuta artistico consiste en sacudir y de§ 

entrañar la clara y elegante formulación de la creación estética, rom-

piendo su fachada de orden y regresando al torbellino subyacente,antes 
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de que fuese sometido a una compostura convencional y convertido en a

ceptable (DALLEY, 1987). 

A diferencia de los sueños, las creaciones de terapia artística pug 

den presentarse en una forma concreta a la vista de todos. A veces re

sulta significativa la.elección de colores y materiales utilizados. No 

se trata sólo de lo que se ha representado sino de la forma en que se 

ha hecho y de cómo se describe lo que se ha representado. Una vez que 

ha sido creado, el cuadro al igual que una fotografía, fomran un docu

mento permanente acerca del estado de espiritu del sujeto y de la for

ma en que construyó su situación vital, así como de las personas que 

resultaban importantes para él en ese momento. Puede hacer referencia 

a minutos, semanas,meses o años después y examinarse junto con cuadros 

posteriores. Una secuencia de cuadros a menudo revela gráficamente de

terminados cambios en las actitudes o las relaciones a lo largo del 

tiempo. 

La terapia artistica,por lo menos en la fantasia, permite volver a 

crear algo que se habla perdido o que había roto, y comuniarse con al

guien con el cual ya no se halla en contacto.Puede reconstruir una es

cena perturbadora, por ejemplo, un accidente grave o un momento de pe~ 

plejidad.Puede dibujar un retrato de alguien ya fallecido y decirle aJ 

go que nunca se había atrevido a manifestarles o retractarse de cosas 

que lamenta haber dicho. Puede representarse así mismo cuando era más 

joven o volver a crear una escena familiar anterior. Al aparecer reprg 

sentadas escenas del pasado también surgen emociones asociadas a ellas 

y junto con éstas,puede liberarse alguna inhibición actual. También es 

posible que le permita al sujeto que represente en forma pictórica,sin 
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ningún peligro para él, cosas que considera atemorizantes: por ejemplo 

estar en un lugar cerrado, manipular serpientes o pronunciar un discu~ 

so ante un auditorio.Puede reproducir sueños terrorificos,como caer a 

través del espacio o correr desnudo por la calle, puede hablar como si 

se encotrase en tales situaciones y permitir que se expresen sus emo

ciones, asi como sugerirsele que efectúe nuevas versiones de escenas 

que el resulten más perturbadoras. De este modo,aprende un poco más sQ 

bre el motivo de sus temores y, al plasmarlos pictóricamente, le provQ 

can menos temor. De igual manera es posible escirbir en eltras de tamª 

ño creciente y en colores cada vez más brillantes palabras o frases 

que le gustaria decir en alta voz o gritar,como etapa previa a hacerlo 

en la práctica. Puede permitir al sujeto, por lo menos en su fantasia, 

llevar a cabo actos no aprobados o prohibidos; abrazar a alguien que 

no se halle a su alcance, o tener relaciones sexuales de diferente elª 

se, o mostrarse exageradamente cruel o sádico, incendiar edificios de§ 

truir objetos valiosos o comportarse de una manera agresiva. Todo esto 

puede representar motivaciones latentes o suprimidas, cuya expresión 

parcial permite que la personalidad las asimile de manera más comple

ta. Aceptará menos energia negando su existencia. 

En relación con lo anterior,está la posibilidad de aprecer,sin rie2 

go alguno irracional o ·abiertamente psicótico sobre el papel. Resulta 

muy aceptable dibujar cosas completamente extravagantes, mostrarse to

talmente ridiculo,manifestar regresiones infantiles, permitir que vean 

la luz cosas crentes de sentido e incomprensibles, representar una con 

fusión declaradamente caótica y dar via libre a la propia imaginación. 

Quizás cabe afirmar que estas explicaciones a través del arte mantie-
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nen sano al individuo. Por desdgracia existen todavía quienes utilizan 

las imágenes pintadas en sesiones de terapia artística corno ayuda para 

el diagnóstico y no tienen en cuenta que las pinturas locas no necesa

riamente han sido pintadas por individuos locos (DALLEY, 1987). 

Debido a que las creaciones estéticas se parecen a los sueños, la tg 

rapia artística se ha mostrado tradicionalmente af in a la psicología 

analítica de Jung o al psicoanálisis freudiano, puesto que tanto Jung 

corno Freud escribieron mucho sobre la naturaleza y la interpretación 

de los sueños, pero sin embargo, Freud no mencionó demasiado este enfQ 

que, prefiriendo en cambio agrupar acontecimientos significativos para 

la historia vital del paciente, lo cual constituye un enfoque más a la~ 

go plazo y menos dramático. La más desarrollada de las nuevas terapias 

es la que recibe el nombre de terapia gestalt.Fritz Perls,el autor más 

vinculado a ella, propuso una nueva forma de examinar los sueños y de 

hablar acerca de ellos, lo cual puede aplicarse asi mismos con eficacia 

a los cuadros creados en terapia artística (PERLS, 1973). Perls afirma 

que cada personaje y cada objeto que aparece en un sueño constituyen, 

esencialmente, una parte del soñador mismo. Este,por lo tanto, tendría 

que ser capaz de asumir esas distintas facetas de si mismo y de refe

rirse a ellas. Siguiendo estos principios de análisis onírico propues

to por Perls dentro de la terapia artística, puede pedirsele al sujeto 

que se ponga en el lugar de un personaje o un objeto representado en 

el cuadro y diga lo que siente dicho personaje u objeto. También se le 

puede sugerir que se dirija a uno de los personajes u objetos. De este 

modo se establece una posición segura, en un punto rnedio,el sujeto pug 

de gritar y acusar a un dibujo de su madre, aunque le resulte dificil 
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hacerlo cara a cara. Al igual que los gestos físicos o las palabras, 

puede dibujarse de nuevo con un tamaño y una relevancia mayores algún 

rasgo del cuadro que parezca poseer más importancia. una vez más,el sy 

jeto puede tratar de convertirse en lo representado nuevamente o tra

tar de hablarle (DALLEY, 1987). 

Una de las nociones ·propias de la terapia gestalt afirma que el su

jeto debe ser estimulado a que asuma riesgos, por ejemplo, a que se a

treva a susurrar al oido de vucino algo de tipo personal y embarazoso. 

Igualmente, hay que estimular al sujeto que participa en terapia arti2 

tica para que asuma riesgos pictóricos. 

En la terapia artística se pueden utilizar las imágenes como punto 

focal que básicamente implica hablar acerca del contenido pictórico y 

hablar de éste. En el transcurso del proceso puede sugerirse la reali

zación de nuevas imágenes corno medio de enfocar el centro de interés, 

pero sólo se trata de u'nos rápidos bosquejos que no interrumpen el fly 

jo verbal o el surgimiento de la tensión emocional.La terapia se lleva 

a cabo, de manera prirnordial,mediante la emoción que se libera y la vi 

sión que se obtiene a través de la verbalización. De hecho, se avanza 

cuando se logra decir con palabras aquello que sólo se babia represen

tado pictóricamente. 

cabe mencionar que la obra de arte representa una solución de com

promiso entre diversas necesidades en conflicto: el mensaje frente al 

medio, el caos frente a la armonía y, quizá lo más importante, la fran 

queza frente a las convenciones sociales. 
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CAPITULO 2. 

LAS CORRIENTES GESTALTICA Y HUMANISTA, Y EL AUTOCONCEPTO COMO FUNDAMEM 

TO DEL PRESENTE ESTUDIO. 

2.1 FILOSOFIA EXISTENCIALISTA Y FENOMENOLOGIA. 

Tanto el existencialismo como la f enornenologia dan fundamento 

a los enfoques humanista y gestáltico; entre los autores que destacan 

se encuentran: Kierkegaard, Heidegger, Buber, Jaspers, Sartre, y Hus

serl. 

Corno centro de una filosofia existencialista se encuentra la contem 

plación y exploración del ser hurnano,la existencia; esto se refiere en 

primer lugar,a la existencia individual, esta existencia se asigna üni 

camente a las personas no a las cosas; se le considera como forma de 

ser tipica dal hombre. Desamparado, solo ante la nada, arrojado a una 

realidad incomprensible y absurda, marcado por el miedo, son las caraQ 

teristicas esenciales del ser humano. Lo que caracteriza todo el exis

tencialismo es la ruptura continua con todas las tradiciones f ilosóf i

cas y su transmisión. La tesis fundamental afirma: el desarrollo de la 

filosofia desde Platón y Aristóteles hasta Hegel es desacertado,por lo 

que al descartarla se trata de empezar completamente de nuevo. Este em 

pezar completamente desde el principio significa, entre otras cosas, 

aceptar, tanto desde l~ metodologia como desde la sistemática, unas 

formas de contemplación racional no en el sentido clásico,asi como la 

exclusión del conocimiento racional. 

Soeren Kierkegaard (1813-1855) fue el primero en llevar a cabo la 
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ruptura radical con la filosofía tradicional. Este cambio decisivo de 

dirección fue recogido y continuado un siglo después de la muerte de 

Kierkegaard. su principal representante fue Martín Heidegger (1889-

1976) que con el desarrollo de su ontología fundamental y de su conceQ 

ción, más bien dirigida hacia el individuo en cuanto individuo, entró 

completamente en la linea radical de Kierkegaard. Martin Buber (1878-

1965) dio por el contrario un valor especial a su filosofia del diálo

go, mientras que Karl Jaspers (1883-1969) y Jean Paul Sartre (1905-

1980) se pueden situal entre ambos. 

El método cientifico del existencialismo es la fenomenología. Aquí 

Edmund Husserl (1859-1938) quien, continuando el pensamiento de Franz 

Bretano (1838-1917), introdujo un cambio en el procedimiento metodoló

gico de la ciencia. 

En el centro de este método filosófico de investigación se encuen

tra la consideración de un objeto cientifico desde su apariencia.A es

to pertenecen tanto las apariencias del mundo exterior de los sentidos 

como la evidencia en la esfera de las vivencias y la visualización sim 

bélica de imágenes espirituales. 

La fenomenologia, según Husserl, no es conocimiento en sentido ver

dadero, sino un mirar espiritual, intuición. Husserl contrapone cons

cientemente la intuición a la abstracción. La visión de la esencia se 

encuentra en el centro del método fenomenológico: una expresión inter

na y espiritual del objeto, tal como está dado en la visión espiritual 

y no como existe fuera de la conciencia. Se trata de alcanzar la vi

sión de la esencia,sobre todo con la ayuda de la 'reducción eidética', 

es decir, de la concentración sobre la esencia del objeto y los actos 
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psiquicos que comprenden dicha esencia, la 'exclusión' del mundo exte

rior, de la conciencia, del conocimiento que ya se tenia sobre el objg 

to, de los métodos científicos conocidos, de toda demostración de cual 

quier tipo. En la exigencia de Husserl a la fenomenología de ser 'psi

cología descriptiva' y de volvera a las cosas mismas se basa el no re

conocimiento de las ciencias tradicionales.Plantea que el hombre no es 

el resultado o el punto de intersección de causalidades varias que de

terminana su cuerpo o su psique; el hombre no puede concebirse como 

parte del mundo ni como simple objeto de la biologia, de la psicologia 

y la sociologia; ni agotarse completamente en el universo de las cien

cias; todo lo que el hombre sabe sobre el mundo, incluso lo aprendido 

a través de la ciencia, lo conoce a partir de su visión o experiencia 

del mundo, sin la cual 'los simbolos de las ciencias carecerian de sen

tido. 

Ambas corrientes se cruzan por vez primera en la persona de Heideg

ger desarrollándose a partir de allí, sobre todo también a través de 

sus exponentes como Sartre, Merleau-Ponty y Marcel, que aceptaron el 

método fenomenológico como método fundamental y básico para ellos. Se 

puede decir que en realidad todos los filósofos existencialistas son 

simultáneamente también fenomenólogos si bien, a la inversa, no todos 

los fenomenólogos son también filósofos existencialistas (QUITMANN, 

1989). 

2.2. TEORIA DE LA GESTALT. 

Max Wertheimer en 1912 plantea que existen totalidades cuyo compor

tamiento no está determinado por el de sus elementos individuales,sino 
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que por el contrario, los procesos parciales están ellos mismos deter-

minados por la naturaleza intrínseca de la totalidad. Considera que tQ 

do fenómeno natural es una totalidad y no una simple suma de partes.E.§ 

ta totalidad se estructura como una configuración o forma, a la que se 

denomina Gestalt. De m~do que resulta imposible obtener la comprensión 

del todo estructural si se parte del análisis de los elementos o aspeQ 

tos parciales que los componen.El proceso de comprensión debe comenzar 

siempre por el del todo estructural,para luego,sólo en un segundo tiem 

po, intentar la comprensión de las partes que lo componen. Wertheimer 

formula que los atributos o aspectos de las partes que lo componentes 

quedan definidos por sus relaciones con el sistema como un todo dentro 

del cual funcionan. Se deben observar y analizar las interrelaciones 

que existen entre las partes para estar en condiciones de comprender 

las catacterísticas de la estructuración que contribuyen a configurar. 

La teoría de la gestalt señala que en la naturaleza existe un número 

limitado y finito de modos posibles de organización. Sus formas orden2 

das y racionalmente inteligibles hacen que sea factible comprender sus 

dinamismos internos (TARAGANO, 1974). 

La palabra "Gestalt" es un sustantivo alemán sinónimo de la palabra 

latina "Forma". La experiencia tal corno se le da al observador de un 

modo directo, constituye el problema central de la psicología. 

Wertheimer sostiene que la percepción no es una operación que depen 

de de los diferentes elementos que constituyen por la secuencia el me-

saico de la experiencia, sino que la percepción es la significación 

esencial de las organizaciones reconocibles en la experiencia que lle

van al individuo a su conocimiento. Se percibe el rnunco porque se toma 
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el movimiento unificado que diferencia sus partes. La totalidad es en

tonces mayor que la suma de sus partes, cuyas cualidades y funciones 

derivan de su pertenencia a la totalidad (TARAGANO, 1974). 

La gestalt es una configuración total, organizada, una relación es

tructural. Es el total organizado y significativo de una figura y su 

ambiente de fondo. El fondo, en psicología de la gestalt, significa el 

contexto contra el cual la figura o elemento se destacan.El interjuego 

entre figura y fondo es el aspecto central de la teoria de la gestalt. 

Max Wertheimer, además de definir la gestalt, desarrolla dos conceR 

tos básicos para su teoría: 

l. La organización de los elementos configura todos gestálticos. 

2. Existen leyes que rigen la organización de los elementos en to

dos gestalticos. 

Con respecto al primer punto, la organización de los elementos en 

todos gestálticos,expresa que las partes que constituyen un todo deben 

considerarse en sus interrelaciones para poder comprender la estructu

ra como una totalidad, estando los procesos parciales determinados por 

la naturaleza intrínseca del comportamiento de la totalidad (TARAGANO, 

1974). 

Los gestaltistas afirma que es necesario observar y entender los 

acontecimientos psicológicos tal corno se dan en la experiencia direc

ta, como un primer paso necesario para el desarrollo de una psicología 

sitemática. Por lo que afirman que es cientificarnente legitimo intere

sarse por las experiencias cotidianas, tales como el deseo, el poder, 

la influencia, el liderazgo, la cooperación, el cambio de actitudes, 

etc.,comprendiéndolas como componentes de un todo organizado y amplio. 
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En resumen Kohler, Koffka, y wertheimer, descubre que el humano pe~ 

cibe totalidades organizadas como configuraciones y patrones naturales 

y que éstos aparecen en la experiencia directa del individuo. Esta es

cuela se centró sobre todo en el estudio de la percepción visual acer

ca de la que elaboró un sin fin de leyes. 

De las investigaciones de Kohler se abstrae su conclusión sobre que 

el proceso de aprendizaje es secundario a la percepción; la llave para 

aprender es el descubrimento de la respuesta adecuada, la que depende 

de la estructuración del campo y del surgimiento de una gestalt.Cuando 

nace una gestalt figurá por medio de un insight, surge el darse cuenta 

de dicho momento el cual puede aparecer como si fuera un "flash". El 

verdadero insight se caracteriza por la producción de una nueva condug 

ta, la que podrá repetirse y aplicarse a una situación semejante a la 

original donde surgió el aprendizaje (SALAMA, 1988). 

El concepto 'gestalt' es tomado por Perls con el mismo significado 

que tenia entonces para los psicológos de la gestalt, quienes decían: 

que la manera más concisa de caracterizar a la psicología de la ges

tal t es diciendo que se ocupa de los todos y que sus datos son los llg 

mados fenómenos.Los psicólogos de la gestalt creían que la palabra ge2 

talt llevaba implicitos estos 2 significados, en parte porque estaban 

convencidos de que realmente la experiencia que el hombre recibe cons

cientemente, siempre le es dada en todos. Al percibir una melodía, uno 

recibe la forma melódica, no una serie de notas, un todo unitario es 

algo más que la lista total de sus partes e incluso que su pauta.Es la 

forma como el hombre recibe la experiencia en todos estructurados de 

significado, en gestalten. 
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Perls aplicó el concepto gestáltico no sólo a los estímulos sensi

bles externos, sino también a la propia percepción interna, a la persQ 

nalidad en su conjunto, a la conducta y a las relaciones interpersona-

les (SALAMA, 1988). 

Edgar Rubin (1912), ·fenomenólogo fue el primero en investigar la rg 

lación figura-fondo en los fenómenos visuales, hallando que el compo 

perceptual se divide en estos dos elementos, que tienen diferentes ca

racterísticas.Perls toma este principio y lo considera una de las apoª 

taciones más important~s de los psicólogos gestaltistas. Este concepto 

aparecerá una y otra vez enunciado a lo largo de toda su obra y plan

tea que algo tiene significado sólo cuando existe una clara relación 

entre la figura (lo que está en el primer plano de la ate~ción) con el 

fondo contra el que aparece la figura. Es por ello que una figura no 

puede ser substraída de su fondo sin que cambie su significado, ya que 

éste viene dado por conexión con la situación en que aparece. La cuali 

dad más importante de una gestalt es su dinámica. Tal vez el mejor nom 

bre que se pueda dar a una gestalt incompleta es llamarla sencillamen

te situación inconclusa (SALAMA, 1988). 

Regresando a la base existencialista y fenomenológica Perls subraya 

que su comienzo sobre estas bases,se dá en contraposición a las restan 

tes filosofías existentes, que él parte del fenómeno de la gestatlt da 

do en la naturaleza, es decir, buscaba una teoria que no se fundara, 

a su vez, en otra teoria; siendo esta una posibilidad de una orienta

ción extravagante, donde la existencia, el hecho y el medio de la exi~ 

tencia, se manifiesta a sí misma, debido a su inherencia con la natura 

leza. 
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2.2.1 SOBRE LA AUTORREGULACION DEL ORGANISMO. 

El organismo es la forma de exitencia del hombre, siendo ésta 

biológica y social.Perls parte de la idea de que toda la vida orgánica 

se rige por el principio de la homeostasis,entendiendo de ésta como un 

proceso en cuyo transcurso el organismo satisface sus necesidades me

diante un continuo intercambio de equilibrio y desequilibrio. Conside

ra que no son los instintos es decir,formas de comportamiento predete~ 

minadas especificamente por la información genética, quienes originan 

el comportamiento humano, sino las necesidades que surgen como reacciQ 

nes individuales ante este proceso homeostático o de ajuste (QUITMANN, 

1989) • 

Perls relaciona este proceso de la homeostasis con la composición de 

la gestalt; es decir, la aparición de figuras sobre fondos; ello signi 

fica que la necesidad más fuerte vigente, emerge del fondo de las dis

tintas necesidades como figura y todo el organismo, cada uno de los ó~ 

ganas, los sentidos, los movimientos. los pensamientos se ordenan bajo 

esta 'necesidad emergente'.Si la neceisdad es satisfecha, se diluye en 

el fondo y una nueva necesidad emerge como figura. En un prpceso de e§ 

te tipo no se alcanza nunca el estadio de una satisfacción definitiva, 

pues el cierre de la gestatlt ocasiona satisfacción,pero la simultánea 

reapertura produce frustración. Lo decisivo en todo este proceso es el 

creciente intercambio de los polos junto con la creciente tendencia de 

éstos hacia el equilibrio, hacia el punto medio. En el transcurso de 

esta tendencia permanente hacia el equilibrio, el organismo tiene que 

entrar en contacto consigo mismo y con el entorno, tiene que tomar del 

medio aquellas cosas que le falta,o bien desprenderse de ellas, si las 
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posee en sobreabundancia; la ley fundamental de este proceso. El orgª 

nismo humano tiene dos sistemas para entrar en contacto con el mundo: 

el conjunto de los sentidos y el conjunto de los movientes (QUITMANN, 

1989). 

2.2.2. SOBRE EL SI MISMO. 

En su teoria sobre el si mismo, Perls, Heffferline y Goodman 

subdividen el si mismo en 3 sistemas parciales: el yo,el ello y la pe~ 

sonalidad,estas 3 partes actúan como figuras destacadas sobre el fondo 

del organismo. 

En el límite del contacto el si mismo con sus sistemas parciales 

sirve para la toma de contacto entre el organismo y el campo del ento~ 

no.La función del yo en este contexto consiste en identificarse con la 

impresión, que se ha convertido en figura, o bien alejarse de ella. Lo 

importante en este caso no es saber por cuál de las dos opciones se dg 

cidirá el yo, sino que realmente se decida; ya que el organismo no es 

quien toma las decisiones. La decisión es una disposición establecida 

por el hombre. Aunque las identificaciones o los distanciamientos ocu~ 

ren algunas veces de manera espontánea y natural, en otras situaciones 

pueden llevar conflict~s; el conflicto se manifiesta como destrucción 

de la homogeneidad del fondo e impidela aparición de la siguiente figy 

ra perfilada con f9erza y viveza. El yo tiene la función de decidir, 

y el si mismo, como limite de contacto en actividad, la de expresar 

el conflicto y cambiar.lo dado (QUITMANN, 1989). 

Para Perls,Hefferline y Goodman la vivencia y la experiencia de los 

conflictos son un componente necesario en el proceso de la adaptación 

creadora.No se trata de dar a los conflictos la solución deseada, sino 
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de algo más: afirmar el hecho o la existencia del conflicto en cuanto 

tal. La tarea es dificil porque los conflictos también provocan miedo: 

'la ansiedad nace de 2 fuentes, el dolor producido por una impresión 

creciente, y el temor a rechazar o a ser rechazado'. Asl el organismo 

sano fluctüa siempre entre el afán de seguridad y el atenerse al statu 

quo, que está vinculado con aquél, por un lado, y el anhelo del cambio 

de perspectivas, acompañado del dolor que supone la amenaza del destry 

ir la seguridad, por otro (QUITMANN, 1989). 

El intento de desprenderse, por ejemplo en el transcurso de la terª 

pia, de las represiones y de la inhibición, que éstas traen consigo, 

mediante la confrontación con el conflicto suscita inmediatamtnete el 

miedo,ya que la situación de estimulo es reanimada de nuevo y debe ser 

interceptada de inmediato. 

El concepto de terapia de la gestatl se fundamenta precisamente en 

estas interrupciones. Durante la terapia hay que averiguar: 

1) en qué estadio del proceso de contacto del hombre lo interrumpe 

y 2) de qué manera interrumpe el contacto. 

Si se sabe con claridad en qué fase tiene lugar la interrupción,es 

posible concentrarse en ella,recurriendo a los medios de la terapia de 

la gestalt. 

Para apoyar a los clientes en este fin, la terapia de la gestalt pQ 

ne de relieve los siguientes principios: 

1. Aqul y ahora, 

2. Autoconciencia (awareness), 

3. Confrontación, 

4. Relación yo-tü entre terapeuta y cliente (QUITMANN, 1989). 
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su transfondo filosófico se puede redondear explicando que Perls rg 

coge la influencia del budismo Zen, en lo que se refiere a la disponi

bilidad al ser humano tal como es, concebirlo y percibirlo con sus po

sibilidades y sus limites,cuando está viviendo en el presente del aqui 

y ahora, asi como la renuncia a una autoridad suprema,propia del budiª 

mo, impresionaron mucho a Perls.Sin embargo las corrientes filosóficas 

existencialista y fenomenologia ejercieron mayor influencia sobre él. 

La terapia gestalt es un principio existencialista, esto significa que 

no sólo se ocupan de tratar sintomas y estructuras de carácter sino 

que se ocupa de toda la existencia del ser humano.A esta existencia tQ 

tal corresponden el nacimiento y la muerte, el sentido y el absurdo, la 

claridad y la confusión,etc.El respeto poco temeroso y al mismo tiempo 

positivo de los existencialistas ante el estar lanzando de la existen 

cia humana, ha encontrado su expresión en el concepto de confrontación. 

Perls y sus colegas colocan los procesos del 'darse cuenta' (aware

ness) y de la conciencia en el punto central de la investigación cien 

tifica. Según Perls, l'a conciencia comprende tres ámbitos: percepción 

consciente del si mismo, percepción consciente del mundo y percepción 

consciente de aquello que hay entre ellos, del reino intermedio de la 

fantasia. El presupuesto 

cuenta de estos distintos 

para esta conciencia es awareness, el darse 

planos en los que la conciencia no puede 

manifestarse. Para Perls un proceder metódico sobre la base del aware

ness ofrece la posibilidad de una integración de lo subjetivo y de los 

objetivos, permite abandonar el principio causalidad en favor de una 

acentuación más fuerte de la descripción fenomenológica, es decir una 

acentuación más fuerte del cómo en lugar del por qué (QUITMANN, 1989). 
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2.3.TEORXA HUMANISTA. 

Maslow propone introducir una nueva área informativa en la psicolQ 

gía y el la psiquiatría, al sostener la idea de que se puede aprender 

mucho acerca del hombre mediante el estudio de gente excepcionalmente 

saludable y madura, de un segmento de la especie humana que califica 

como la vanguardia radiante.Sostiene que una teoría total de la conduQ 

ta debe incluir los determinantes internos(intrínsecos) tanto como los 

de orden externo (extrínsecos) y los ambientales; menciona que un esty 

dio objetivo de la conducta no es suficiente para lograr una compren

sión global; lo subjetivo debe de tomarse en consideración: sentimien

tos, deseos, esperanzas y aspiraciones de la gente deben ponderarse 

a fin de aprehender el comportamiento individual.Además las caracterí2 

ticas de los propios cientif icos de la conducta son determinantes fun

damentales de su habilidad para entender ésta; el científico debe ser 

sólido, firme en sus juicios y mentalmente sano,a objeto de lograr una 

buena percepción de la ·realidad que tiene bajo estudio; debe de afron

tar los problemas con espíritu abierto y centrarse en éstos más que en 

su propio yo (GOBLE, 1988). 

Al hacerse demasiado programática la psicología, evita áreas tan 

fundamentales como las de placer, la diversión, el juego, la belleza, 

el goce, el amor, el arte y la felicidad.Maslow encuentra que los pro

blemas morales y espirituales caen dentro del dominio de la naturale

za, es así como los considenra parte de la ciencia, no ámbito opuesto 

y afirma que ésta, en su papel de institución social y empresa humana 

tiene en verdad metas, "ética, moral, o en términos más simples, valo

res .Sostiene también una actitud critica hacia lo que él llama enfoque 
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atómico: aquél común en la física, de desintegrar las cosas en sus pa~ 

tes constitutivas, por separado. El hombre, piensa, debe ser estudiado 

como una entidad, como un sistema;cada parte está relacionada con otra 

y, a menos que se estudien éstas como un todo, las respuestas resulta

rán incompletas. 

La mayoría de los científicos de la conducta ha intentado aislar 

las pulsiones, las necesidades y los instintos y analizarlos por sepg 

rada, cosa que considera menos productiva que el enfoque holístico, el 

cual establece que el todo es más que la suma de sus partes (GOBLE, 

1988). 

El estudio de los individuos autorealizados, sus costumbres, carac

terísticas personales y habilidades, condujo a Maslow a elaborar su de 

finición de salud mental y su teoría sobre la motivación humana;median 

te el estudio de estas personas se puede dirigir la mirada hacia todo 

tipo de concepciones básicas (GOBLE, 1988). 

El estudio de los seres autorrealizados se basa en el fundamento de 

las teoría de la necesidad, la motivación o los valores; Maslow fue el 

primer psicólogo que no realizó la investigación de la personalidad SQ 

bre la base de estudi,as en personas enfermas o mediante experimentos 

con animales, sino que quería estudiar la autorrealización, que había 

postulado como tendencia fundamental sana de la vida humana, en seres 

humanos que, según su opinión, hubiesen alcanzado durante su vida esta 

meta; de dicho análisis produjo 18 características con las que se pue

den caracterizar tanto los seres humanos autorrealizados como también 

una "sociedad sana", y que son: 

1. una mejor percepción de la realidad. 
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2. Aceptar a uno mismo, a otros, a la naturaleza. 

3. Espontaneidad, sencillez, naturalidad. 

4. Enfoque hacia los problemas y no hacia el yo. 

5. La propiedad de la objetividad, la necesidad de un espacio privs 

do.Los que se autorrealizan pueden estar solos sin dafio y sin malestar 

para si mismos. 

6. Autonomía, independencia de la cultura y del entorno voluntad,pe~ 

senas que obran de forma activa. 

7. Estimación no utilizada. Tiene la capacidad de sobreestimar con2 

tantemente, sin utilizarlos y de forma ingenua, los bienes de la vida 

con veneración, alegria sorpresa e inclusive éxtasis, por pequeñas que 

sean. 

a. La experiencia mística, o la experiencia cumbre. 

9. Sentimiento de comunidad. 

10. Las relaciones interpersonales. Las relaciones de los hombres 

que se autorrealizan son más profundas y valiosas que las de los otros 

hombres. 

11. La estructura democrática del carácter. Pueden ser amables con 

todas las personas de cualquier carácter, credo,educación,clase social 

o raza. 

12. Diferencia entre medio y fin, bueno y malo. Tienen normas mora

les definitivas, hacen lo correcto y no lo erróneo. 

13. Setido filosófico, no hostil del humor. 

14. Creatividad. Todos estos seres de una u otra forma muestran ori 

ginalida y capacidad de invención. 

15.Resistencia a la adaptación, la trascendencia de toda cultura pa~ 
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ticular. 

16. Las imperfecciones de los seres humanos que se autorrealizan.E§ 

tos seres muestran muchos de los pequeños defectos humanos. 

17. Valores y autorrealización. Maslow ha determinado que lo que dg 

fine un valor está esencialmente vinculado al fenómeno de la acepta-

ción. 

18. La eliminación de dicotomias en la autorrealización. En estas 

personas las polaridades y contradicciones se encuentran formando la 

unidad (QUITMANN, 1989). 

2.3.1. POTENCIAL HUMANO. 

William James, quien en los primeros años del presente siglo, llegó 

a la conclusión de que el individuo promedio emplea únicamente una pa~ 

te de la totalidad de su potencial. Consideró lo anterior como uno de 

sus hallazgos fundamentales. Por alguna razón , psiquiatras y cientif1 

cos de la conducta han perdido de vista esa importante conclusión; prQ 

bablemente, a causa de la orientacion de sus disciplinas hacia el esty 

dio de la enfermedad mental del individuo promedio y de los animales. 

La idea de que la especie huamna posee un amplio potencial que no ha 

llegado a poner en funciones, constituye un importante aspecto de la 

extensa teoria masloviana sobre la motivaicón del individuo.Maslow op1 

na que todos o, casi todos los lactantes poseen el potencial o la necg 

sidad suficiente para desarrollarse psicológicamente (GOBLE, 1988). 

La mayoria de los hombres, experimentan la necesidad de autorreali

zarse o tienden a ello. A pesar de que, en apariencia, todos poseen e§ 

te potencial,sólo un escaso porcentaje llega a ponerlo activo; esto se 
' 

\ 
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debe,en parte, a que la gente está ciega en lo que se refiere a la prQ 

pia dotación, desconoce sus posibilidades individuales y no alcanza 

a comprender la recompensa de la actualización del yo. 

Una experiencia cumbre es aquel momento en que el individuo funcio

na a plenitud y se siente fuerte, seguro y en completo control de si 

mismo. La persona inmersa en el ámbito de la experiencia cumbre,decide 

con más atingencia, es más fuerte, de pensamiento más sólido, capaz de 

enfrentar la oposición y de desenvolverse con aplomo; ante un buen ob

servador, aprece más digna de confianza, más segura de si, más formal 

(GOBLE, 1988) • 

El concepto que sustenta Maslow acerca del crecimiento está profun

damente relacionado con sus ideas en lo que se refiere a potencial; su 

labor de investigador lo ha llevado a concluir que el desarrollo hacia 

la actualización del yo es tan natural como inevitable. Asi, para él. 

crecimiento significa constante despliegue de talento, capacidad, ereª 

tividad, conocimientos y carácter; la satisfacción progresiva de nece

sidades de más amplio y mejor nivel. La evidencia de tal conclusión se 

hace patente en el hallazgo de que el desarrollo psiquico conduce ha

cia la salud de igual indole y que aquellos que fracasaron en el logro 

de esa evolución sufren sintomas patológicos, mentales o fisicos. 

El conocimiento y la comprensión de si mismo son, en opinión de Ma§ 

low, el camino más importante hacia la autorrealización, proceso este 

último que puede ser impulsado o impedido por los padres, los maestros 

o el medio cultural.Los terapeutas profesionales que entienden las se

cuencias del crecimiento pueden resultar alli de invaluable ayuda. Si 

una persona se comprende, comprenderá también sus propias necesidades 
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básicas y su verdadera motivación individual y aprenderá a comportarse 

de manera que pueda satisfacer esas urgencias.La comprensión de si mi2 

mo también capacita para comprender a los otros más eficazmente y relª 

cionarse con ellos. Si la especie tiene las mismas necesidades funda

mentales, ello implica·que la comprensión de la propia persona conduce 

a comprender a toda la humanidad (GOBLE, 1988). 

2.3.2. NECESIDADES BASICAS. 

Maslow distingue.entre necesidades básicas y metanecesidades.Las 

necesidades básicas son para él necesidades de deficiencia y las meta

necesidades las denomina necesidades de crecimiento. Las necesidades 

más básicas son las de la supervivencia fisica,es decir, alimentación, 

bebida, alojamiento, vestido, sexualidad, sueño y oxigeno. Maslow desª 

rrolló la visión de una jerarquia de las necesidades, es decir,en cuan 

to estas necesidades psicológicas están por ejemplo satisfechas, aparg 

cen inmediatamente otras, y mayores, y éstas dominan el organismo, mas 

a modo de hambre psicológica. Y cuando estas son satisfechas aparecen 

otras mayores, y asi sucesivamente. Esto es a lo que se refiere Maslow 

con la afirmación de que las necesidades humanas fundamentales están 

organizadas en una jerarquia de hegemonia relativa. En dicha jerarquia 

las necesidades psicológicas, las más importantes y necesarias para la 

vida, están situadas abajo de todo. Y le siguen: 

- las necesidades de seguridad 

las de amor y pertenencia, 

las necesidades de atención, 

que Maslow define como necesidades de deficiencia, antes de que en la 
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jerarquia ascendente sigan las necesidades de crecimiento, como son: 

l. Totalidad; 2. Perfección; 3. cumplimiento; 4. Justificación; 5. Vi

da; 6.Riqueza de contenido; ?.Simplicidad; a.Belleza; 9.Bondad; 10.Sin 

gularidad; 11. Facilidad; 12. Juego; 13. Verdad; 14. Modestia {QUIT

MANN, 1989). 

Todas las necesidades básicas deben considerarse como simples esca

lones a lo largo del camino hacia la autorrealización general, bajo la 

cual pueden quedar englobadas todas las necesidades básicas. La auto

rrealización es para Maslow algo asi como la fuente de la vida; parece 

comos ei fuese un valor aislado último para la humanidad, un objetivo 

lejano hacia el que tienden todos los hombres. Diversos autores lo de

signan como autoactualización, autorrealización, integración, salud 

psicológica, individuación, autonomia,creatividad, productividad, pero 

todos están de acuerdo en que esto conduce hacia la realización de las 

potencialidades de la persona, es decir, a volverse completamente hum~ 

no, todo lo que una persona puede llegar a ser (QUITMANN, 1989). 

"Maslow se sirve - de acuerdo con su orientación filosófica- de una 

metodologia analitico-holistica que concede gran importancia al análi

sis de fenómenos aislados cada fenómeno aislado<<como una expresión de 

todo organismo>>.Una característica esencial del análisis holistico de 

la personalidad es para él, en la práctica, <<que debe existir una in

vestigación anterior o una comprensión de todo el organismo y que nosQ 

tras investigamos entonces el papel que juega nuestra parte del todo 

en la organización y la dinámica del organismo en su totalidad>>. La 

semejanza con Goldstein es sorprendente, y Maslow escribe en sus expli 

caciones acerca del punto de vista dinámico-holistico, que su punto de 
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vista se puede denominar también organismico en el sentido goldsteinig 

no" {QUITMANN, 1989, pag. 235). 

En el acceso psicológico de Maslow a la ciencia, los valores adoptan 

una posición importante. Las necesidades del ser humano son la base de 

la ciencia a la que imponene metas, y la satisfacción de dichas necesi 

dades es un valor. Estos valores no pueden eliminarse de la actuación 

cientifica en el sentido de una ciencia libre de valores. Lo ünico que 

puede hacerse para evitar la falsificación de la percepción de la naty 

raleza, de la sociedad o de si mismo mediante valores humanos, es ser 

constantemente y siempre consciente de dichos valores, entender su in

fluencia sobre la percepción y llevar a cabo, con ayuda de dicha com

prensión, las necesarias correcciones {GOBLE, 1988). 

Rogers presenta él mismo su trabajo en vinculación con sus muy expg 

riencias personales, con su propia socialización familiar y profesio

nal. El fundamento de su convencimiento teórico y filosófico es encon

trarse, como psicólogo, profesor, cientifico, etc., con los hombres en 

primer término como hombre; de esto se derivan dos consecuencias: 

l. Se está siempre afectado de un modo personal por lo que se hace 

en ese momento, es decir, se es personalmente parte de un trabajo cien 

tifico, y se es también personalmente parte de las relaciones que se 

tienen con los hombres;sin decirlo expresamente, Rogers emplea aqui la 

idea del"estar en el mundo" de Heidegger y Merleau-Ponty, asi como los 

pensamientos de la relación entre yo y tü, mostrando paralelismos con 

Perl, Cohn, Maslow, Goldstein, Binswanger y Boss. 

2. Hay que sacar a la luz esta relación para que la puedan ver no 

sólo uno mismo sino también otros hombres. 
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Lo anterior se puede comprender con mayor claridad al abordar las 

enseñanzas que Rogers considera significativas, como son: 1. El no re

sulta beneficioso comportarse como si se fuera distinto de lo que se 

es dentro de las relaciones interpersonales. 

2. "Soy más eficaz cuando puedo escucharme con tolerancia y ser yo 

mismo. Con el transcurso de los años he adquirido una mayor capacidad 

de autoobservación que me permite saber con más exactitud que antes lo 

que siento en cada momento .••. En otras palabras creo que soy más capaz 

de permitirme ser lo que soy" (ROGERS, 1991, pags.26-27). 

3. Este punto ha tenido una especial significación para Rogers, y 

es: "he descubierto el enorme valor de permitirme comprender a otra pe;¡;:_ 

sena" (ROGERS, 1991, pag. 28). 

4. El descubrir que abrir canales por medio de los cuales los demás 

puedan comunicar sus sentimientos, su mundo perceptual privado, es una 

experiencia enriquecedora,pues el eliminar barreras de la comunicación 

permite revelarse, si asi lo desean, más plenamente. 

5. El poder aceptar a otra persona tal cual es. 

6. "C.uanto más me abro hacia las realidades mias y de la otra persQ 

na, menos deseo 'arreglar las cosas'. cuando trato de percibirme a mi 

mismo y observar la experiencia que en mi se verifica, y cuanto más me 

esfuerzo por extender esa misma actitud perceptiva hacia otra persona, 

siento más respeto por lo complejos procesos de la vida •••• Experimento 

mayor satisfacción al ser yo mismo y permitir que el otro sea él mis

mo" (ROGERS, 1991, pag.30). 
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2.3.3. COMO FACILITAR EL DESARROLLO PERSONAL. 

A continuación se dqrá un resumen de las condiciones implicitas que 

se encuentran en una relación interpersonal,que facilitan el crecimien 

to del ser humano, y que han sido planteadas en una hipótesis general 

y los resultados que permiten lograr la relación antes mencionada: 

"Si puede crear una relación que,de mi parte,se caracterice por:una 

autenticidad y transparencia y en la cual pueda yo vivir mis verdade

ros sentimientos;una cálida aceptación y valoración de la otra persona 

como individuo diferente, y una sensible capacidad de ver a mi cliente 

y su mundo tal como él lo ve. Entonces el otro individuo experimentará 

y comprenderá aspectos ·de si mismo anteriromente reprimidos; logrará cs 

da vez mayor integración personal y será más capaz de funcionar con 

eficacia; se parecerá cada vez más a la persona que queria ser;se vol 

verá más personal,más original, y expresivo; será más emprendedpr y se 

tendrá más confianza;se tornará más comprensivo y podrá acceptar mejor 

a los demás, y podrá enfrentar los problemas de la vida de una manera 

más fácil y adecuada" (ROGERS, 1991, pags. 45-46). 

2.3.4. SOBRE EL ORGANISMO. 

Rogers está convencido de que cualquier organismo vivo,y también el 

hombre, está dotado de una tendencia de actualización. Asigna al orga

nismo la capacidad de valorar experiencia, impresiones y estimulos,y 

que la tendencia de actualización, es la escala para la valoración, es 

decir,el organismo valora un suceso como positivo, si éste refuerza la 

tendencia de actualización, y como negativo, si la contradice. La ten

dencia de actualización se caracteriza por una aspiración en la direc-
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ción de metas tales como salud, satisfacción de las necesidades, me

diante expansión y adaptación autolimitadora,desarrollo corporal y es

piritual en el campo de tensión entre autonomia y adaptación, dependen 

cia e independencia, integración y diferenciación. La naturaleza humana 

se considera en el fondo y con profundidad positiva, tanto en lo refe

rente al desarrollo individual como en la confrontación constructiva 

y creativa en relaciones con otros seres humanos y con el mundo.De es

te modo,para Rogers, toda elección realizada por los seres humanos es 

expresión de búsqueda de autorrealización,de desarrollo total. Esta a2 

piración a la completitud personal es para él una caracteristica de la 

experiencia humana (QUITMANN, 1989). 

A diferencia de Maslow, para el que la autorrealización es algo asi 

como un punto en la vida del hombre,que éste alcanza, en caso de hace~ 

lo, hacia el final de su vida, Rogers concibe la autorrealización más 

bien como un proceso. 

Todo ser humano plantea, en su opinión, dos preguntas: "¿Quién soy? 

y ¿cómo puedo convertirme en mi mismo?".Para contestar estas preguntas 

el hombre debe atravesar una maraña de máscaras de defensa antes de 

descubrir quién es. Un hombre que sigue este proceso es, según Rogers, 

una persona que desarrolla confianza en su propio organismo, que hace 

valoraciones a partir de si mismo; que ve su vida como un proceso que 

fluye, en el que descubre constantemente nuevos aspectos de su ver en 

la corriente de su experiencia. Un proceso de actualización como éste, 

que se prolonga a lo largo de toda la vida, contiene un expanderse y 

desarrollarse, hacia un ser,en el que se es, cada vez más, sus propias 

posibilidades (QUITMANN, 1989). 
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2.3.S. SOBRE EL SI MISMO. 

Para Rogers el si mismo es la realidad experimentada a través del 

organismo, el campo fenoménico, un marco de referencia individual, que 

conoce tan sólo el propio individuo. 

Si bien el campo genoménico no es idéntico al de la conciencia, las 

experiencias conscientes e inconscientes y los sucesos son igualmente 

componentes del campo fenoménico, dado que el organismo es sensible a 

las experiencias de ambos campos, y el comportamiento adecuado de un 

indiciduo resulta, en último término, de las comparciones de las expe

riencias conscientes con la realidad 'de fuera', es decir, de la con

traposicoón de las realidades subjetiva y objetiva. Este proceso aca

rrea problemas en cuanto supone la capacidad del individuo de poder di 

ferenciar entre una imagen subjetiva, que no reproduce de forma adecuª 

da la realidad, y una que conrresponde a ella. Rogers defiende aquí la 

concepción de que la imagen subjetiva que el ser se hace de la reali

dad es un supuesto previo que se confirma o se rechaza más tarde me

diante la comprobación de la realidad. Denomina a esta estructura de 

comprobación el sí mismo, que se separa a lo largo del desarrollo del 

ser humano más y más del campo fenoménico; lo define como 'la gestalt 

organizada y conceptualemnte consistente, formada por percepciones de 

las características del yo o a mí y por las percepciones de la rela

ción entre el yo o a mí con otros y los diferentes aspectos de la vi

da, junto con los valores ligados a estas percepciones. Es una ges

tatl accesible a la conciencia,aunque no necesariamente consciente; es 

fluida y cambiante, un pr2 ceso, pero en un determinado momento es una 

entidad especifica. En·este concepto del si mismo es importante notar 
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que el ser huamno notiene un si mismo,sino que es si mismo; es un aman 

tonamiento de experiencias que se representa a través de éste, a pesar 

de que se encuentra constantemente en un proceso fluido de cambio, su 

estructura integrada y·ordenada se conserva siempre (QUITMANN, 1989). 

En el marco del desarrollo de una estructura de valores, el indivi

duo se valora finalmente a si mismo,esta valoración es la base psicolQ 

gica de su existencia y sus experiencias se organizan de tal forma que 

el sistema de valores ~xistente no pueda desequilibrarse. Por ello, el 

organismo humano intentará comportarse por regla general de tal forma 

que, en principio independientemente del entorno,el comportamiento mo§ 

trado sea consistente con el concepto propio, es decir, que coincidan 

(QUITMANN, 1989). 

Rogers designa con ideal self el concepto del si mismo que más le 

gustaria poseer al individuo, sobre el que éste sitúa el máximo valor 

para él mismo. En todos los demás aspectos se define de igual modo que 

el concepto del si mismo (ROGERS, 1991). 

2.3.6.TERAPIA CONVERSACIONAL. 

La contribución más importante de Rogers a la psicologia humanisti

ca consiste en que, al igual que Perls, ha llevado la confianza incon

dicional en el organismo humano a una forma de terapia del encuentro. 

Estos dos autores han logrado que la tendencia organismica de la auto

rrea l i z ación se hiciese viva en la actuación interhumana concreta. Ro

gers pudo demostrar que la auténtica confianza de un terapeuta o ayu

dante en su organismo y en el de su cliente posibilita un proceso que 

permite el crecimien~o personal de todos los que participan en él. 
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cuando Rogers anima, no sólo en la terapia sino también en la educa

ción, a meterse dentro del otro y apercibir su mundo de experiencias 

desde su interior, detrás de ello está el convencimiento de que todo 

ser humano individual puede y debe encontrar en último término el ca

mino de su vida. Nadie puede ahorrarle percibier el mundo que le rodea 

y decidir cuál es el camino correcto para la auotorrealización. El prQ 

ceso de autorrealización lo potencian por tanto sólo aquellas relacio

nes que representan encuentros en el sentido buberiano; ya que sólo en 

el encuentro puede el niño desplegar su percepción y hacerse capaz de 

decidir en el sentido existencialista; sólo en el encuentro puede detg 

nerse el proceso de deformación de la realidad y poner nuevamente 

a disposición la capacidad de decisión en el seno de una percepción 

de la realidad repuesta (QUITMANN, 1989). 

2.3.7. CONCLUSrON. 

Concluyendo, Rogers.y Perls aportan de este modo una contribución 

parecida a la psicologia humanistica. Ambos han creado, en primer lu

gar, un concepto terapéutico y, sólo más tarde, desarrollado la teoria 

psicológica correspondiente. Igualmente la superposición de sus conce~ 

tos y teorias psicológicas con las corrientes filosóficas se ha puesto 

de manifiesto en ambos más tarde. Los conceptos existencialistas de 

elección, decisión, responsabilidad y encuentro, así como la renuncia 

del budismo a una autoridad absoluta se vincula en Perls y Rogers con 

la creencia en el bien en el hombre y con el convencimiento, a ella li 

gada, de la tendencia constructiva del organismo. La diferencia entre 

ambos conceptos reside en la formulación de las teorias psicológicas 
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sobre las que se basan. Para Perls es la teoría del contacto, para Ro

gers la del sí mismo. 

2.4. AUTOCONCEPTO. 

A lo largo de numerosos estudios se ha considerado al autoconcepto 

como parte de la estructura del ser humano. En la cual se puede refle

jar el nivel de desarrollo que tiene una persona, sus capacidades e in 

clusive su malestar .y el tipo de afección que padece. Por lo que se 

consideró en la presente investigación, como un punto en el que se pu~ 

de observar el desarrollo personal que ha alcanzado un individuo, y CQ 

mo indicador de posibles conflictos emocionales. 

"Se ha demostrado que la imagen que el individuo tiene de sí mismo 

es de gran influencia en su comportamiento y está directamente relaciQ 

nada con su personalidad y con el estado de su salud mental. Las persQ 

nas que se ven a sí mismas como indeseables tienden a actuar de acuer

do con esta idea. Aquellas que tienen autoconceptos desviados tienden 

a comportarse en forma desviada. Así pues, el conocimiento de cómo el 

individuo se percibe a sí mismo es muy útil para poder ayudarle o para 

evaluarlo" (FITTS, 1965). 

La teoría del Self mantiene que la conducta del hombre es siempre 

significativa y que ~sta podría ser comprendida mejor si se pudiera 

comprender su mundo fenomenológico como él lo percibe. Debido a que e§ 

to es imposible, la aproximación más cercana es entender el autoconceR 

to del individuo. 

La importancia del autoconcepto es ilustrada por el hecho de que no 

sólo el self es el aspecto más prominente del mundo fenomenológico del 
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individuo sino que también tiende a ser el rasgo más estable. El medio 

ambiente de una persona es constantemente alterado y cambiado, pero el 

autoconcepto está relativamente fijo y estable. Fitts propone que autQ 

concepto puede ser significativamente afectado en forma positiva por: 

l. Experiencias, especialmente las de tipo interpersonal, las cuales 

generan sentimientos positivos,y un sentimiento de estimación y valor. 

2. Competencia en áreas que son valoradas por el individuo y por o

tros. 3. Autorrealización o la implementación y realización de las ve~ 

daderas potencialidades personales del individuo, cualquiera que sean. 

Y en forma negativa cuando éstos mismos puntos no se cumplen(SANDOVAL, 

1991). 

2,4.1. CONCEPTO. 

El concepto de si mismo es un constructo central en la teoria de RQ 

gers, es una noción fenomenológica, es decir se dá directamente de la 

experiencia.Lo define como el conjunto de percepciones o imágenes rels 

tivas a la persona en si; es un agente interno capaz de reorganizarse 

y reorganizar la personalidad. 

Su definición operativa, dentro de esta misma teoria, se refiere a 

que: es una configuración organizada de las percepciones del si mismo, 

que son admisibles a la conciencia. Se compone de: 

a). Las percepciones de las caracteristicas y capacidades. 

b). Los perceptos y conceptos de bÍ mismo en relación con los demás 

y con el medio. 

¡ 
¡. 
! 
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c) • Las cualidades de valor que se perciben como asociadas con las 

experiencias y con los.objetos. 

d) • Las metas e ideales que se perciben como poseyendo valor positi 

ve o negativo. 

Es por tanto, la pintura organizada existente en la conciencia,bien 

como figura, bien corno fondo, del sí mismo y de este en relación con 

los valores positivos o negativos asociados a estas cualidades y rela

ciones, percibidos corno existentes en el pasado, presente, futuro (COR 

DOVA, APUNTES SOBRE EL SELF 1990). 

Kohut (CITADO POR FLORES, 1990) considera al self como "una abstra,g 

ción psicoanalitica;y la define como: una estructura interna de la men 

te que constituye la base de las sensaciones del individuo de ser un 

centro independiente de iniciativa y percepción, integrado con sus arnbi 

cienes e ideales más básicos con sus experiencias de que el cuerpo y 

la mente constituyen u~a unidad en el espacio y un continuo en el tiem 

po. Esta configuración psíquica cohesiva y perdurable en relación con 

una serie correlacionada de talentos y aptitudes que atrae hacia si 

misma o que se desarrolla corno respuesta a las exigencias de las ambi

ciones e ideales del si mismo nuclear, forma al sector central de la 

personalidad •.. tiene continuidad en el tiempo ..• posee localización 

psíquica •.. pueden existir representaciones contradictorias del self 

conscientes y preconscientes, unas junto a las otras" (FLORES, 1990, 

pag. 8-9). 

Allport (CITADO POR·FLORES, 1990) propone el nombre de 'propium' pª 

ralo que otros psicólogos han llamado "si mismo", 11yo11 ,designando con 

tal nombre a los aspectos propios de la personalidad que determinan su 
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unidad interna, todas las regiones de nuestra vida que se consideran 

como peculiarmente propias.Las funciones y propiedades principales que 

asigna son: 

1. Sentimiento corporal. 

2. Autoidentidad. 

3. Exaltación del yo. 

4. Estensión del yo. 

5. Agente racional. 

6. Imagen de si. 

7. Aspiraciones propias. 

8. El conocedor, que es la función cognitiva por la cual no sólo se 

conocen las cosas sino también los rasgos empiricos del propio "propi

um", el acto unificador de percibir y conocer. 

2.4.2. COMPONENTES DEL AUTOCONCEPTO. 

El autoconcepto incluye varios componentes como son: a) el percep

tual; b). el conceptual; c). las propias actitudes. 

a). El componente perceptual es la forma en que la persona, se per

cibe a si mismo, y como se ha hecho de las impresiones de las otras de 

las otras personas. 

b). El componente conceptual se refiere a los conceptos que tienen 

de sus caracteristicas, habilidades, recursos, ciertas fallas y limits 

ciones, asi como la conceptualización de su pasado y futuro. 

c). Las actitudes, que incluyen los sentimientos acerca de si mismo 

y desenvolvimiento ante el estatus social y frente a su futuro(GARCIA, 

1987). 
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2.4.3. FORMACION DEL SELF. 

Rogers (CITADO POR MAGAÑA, 1988) afirma que "como resultado de la 

interacción con el ambiente y en particular, dada la interacción valo

rativa con otros, se forma la estructura del yo: un patrón conceptual 

organizado, fluido y consistente para percibir las caracteristicas y 

relaciones del "yo" o del "mi" junto con los valores atriuidos a esos 

conceptos". 

2.4.4. DIMENSIONES DEL AUTOCONCEPTO. 

La percepción que una persona tiene de si misma es multidimensio

nal. Para Fitts (CITADO POR SANDOVAL, 1991) los factores más importan

tes que la describen son: 

A) Dimensión interna: 

a). Identidad del self. 

b). comportamiento del self. 

c). satisfacción del self. 

B) Dimensión externa: 

a) Self fisico. 

b) Self ético-moral. 

c) Self profesional. 

d) Self familiar. 

e) Self social. 

La suma de estos elementos dan un nivel determinado de autoconcepto. 

A) Dimensión interna: 

El término self tiene dos significados distintos: las actitudes,sen 

timientos, percepciones y evaluaciones se consideran integrantes del 
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self como objeto, mientras que el pensar, percibir y ejecutar actividª 

des definen al self como proceso. El self total, como es experimentado 

por el individuo, es pertinentemente llamado self fenomenológico; este 

self es el observado, ~xperimentado y juzgado por el si mismo del indi 

viduo y del cual es consciente. La suma total de todas éstas percepciQ 

nes es su imagen, es decir, su autoconcepto. El autoconcepto es una tQ 

talidad dinámica y unificada, en donde cualquier parte de ésta totali

dad puede interactuar con aspectos externos de su mundo fenomenológi

co. 

a). Identidad del self. La necesidad que el individuo tiene de con

testar a la pregunta "¿quién soy yo?", es una necesidad de establecer 

su identidad. Esto lo logra a través de las etiquetas que el individuo 

y otros le asignan. Cada una de estas etiquetas de identidad influirán 

en la manera en que él percibe su mundo fenomenológico, la manera en 

que él responde a ésto o interactúa con ésto y las observaciones que 

él hace acerca de si mismo. 

b). Conducta del self.Las consecuencias que la conducta puede tener 

influyen en si ésta continuará o desaparecerá, también determinan si 

nuevas conductas son abstraidas, simbolizadas e incorporadas a su iden 

tidad del self.Es intrinsicamente recompensante el hacer cosas que uno 

es capaz de hacer.Las consecuencias internas refuerzan la conducta, la 

conducta es practicada'y dominada y la capacidad para realizar la con

ducta se convierte en parte de la identidad. 

c) .Satisfacción del self.La interacción entre la identidad y la con 

ducta del self, y su integración en un autoconcepto total, involucra 

también la tercera parte del self,la satisfacción. La satisfacción del 
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self funciona como observador, idealista, comparador y sobre todo eva

luador; también sirve como mediador entre los otros dos. La satisfac

ción observa a la ident;idad y a la conducta y dice "bien hecho" o "me 

gusta" (SANDOVAL, 1991). 

B) Dimensión externa. 

El autoconcepto en multidimensional puesto que se dá de acuerdo a 

los roles desempeñados por el individuo y que las principales dimensiQ 

nes en cuanto a esos roles son: 

a). Self físico. El individuo no solo desarrolla percepciones corpQ 

rales o de físico que se modifican gradualmente y se extienden a lo 

largo de su desarrollo, hasta llegar a coincidir con la estruvtura ca~ 

potar real, sino que también adopta hacia si mismo las actitudes de 

otras persnas hacia su cuerpo y sus partes. Tal vez desarrolle un con

cepto corporal satisfactorio o llegue a considerar su cuerpo y sus 

partes como desagradables. 

b). Self ético-moral. cuando la conciencia está tranquila,existe un 

equilibrio psíquico y moral. Pero una conciencia intranquila atormenta 

y afirma que se ha violado de un modo y otro el estilo de vida del in

dividuo. Este remediará la situación mediante una racionalización o se 

arrepentirá y tratará de reparar lo que está mal. Con frecuencia, el 

self ético-moral está integrado por un sentimiento religioso, pero 

otras veces no ocurre así; es frecuente que personas no religiosas ten 

gan normas morales muy rígidas. 

c). Self personal. Los logros del individuo en las diferentes áreas 

en las que se desarrolla le permiten obtener mayor seguridad y confian 
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za en si mismo.La realización de sus potencialidades influye en su sen 

tido de valor personal, el grado en que se siente adecuado como perso

na y en su evaluación de si mismo. Es un indice de dónde el individuo 

se encuentra dentro de un continuo de autorrealización, es decir,hasta 

dónde él ha desarrollado sus potencialidades. 

d). Self familiar.Se refiere a la percepción que el individuo tiene 

de si mismo en relación a la naturaleza y efectividad de sus relacio

nes con los miembros de su grupo primario, los familiares y amigos ce~ 

canos, y su sentido de adecuación como un miembro de familia. 

e). Self social. Una actitud derivada de una relación personal fami 

liar hacia otras personas en el mundo externo y hacia si mismo, ejerc~ 

rá influencias favorables o desfavorables sobre las relaciones del in

dividuo, éstas a su vez le ayudarán a ubicarse dentro de un grupo, sen 

tir que pertenece a él y de que está satisfecho con ello,asi mismo sen 

tir que puede relacionarse con las personas en general(SANDOVAL,1991). 

2.5. CONCLUSION. 

Tanto la teoria gestalt, como la humanista, cuyas bases filosóficas 

se encuentran en la fenomenologia y en el existencialismo, abordan el 

autoconcepto desde sus respectivos enfoques, llegando a un punto de in 

tersección referente a la totalidad de la persona, asi como de que la 

experiencia interna y externa influyen de manera determinante en la 

globalidad del ser humano. 

Ambas teorías tienen puntos similares y otros en los que se comple

mentan; realmente ambas giran en la misma dirección, desarrollar al ser 

humano, llevarlo a un encuentro con sigo mismo, a un autoconocimiento 
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y aceptación, asi corno a la exploración de áreas desconocidas para la 

consciencia, cuya finalidad es la integración del ser humano, reflejan 

dese en diferentes áreqs de la personalidad como lo son las relaciones 

interpersonales, la creatividad, felicidad, y autorrealización. 

r 
t 
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CAPITULO 3. 

PROYECCION Y SIMBOLISMO. 

3.1. ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA PROYECCION. 

La "proyección es' un concepto que se tomó de los escritos freu

dianos para dar nombre a una forma indirecta de conocimiento de otro,y 

que llegó a constituir las llamadas técnicas proyectivas, y fue Frank, 

L. K. en 1939 quien empezó a utilizarlo. Las ordenó en cuatro catego

rías: constitutivas, interpretativas, catárticas, y constructivas. So

bre los planteamientos de Frank, Ali (1982) afirma que la personali

dad de un individuo se puedecaptar e inducirlo a revelar su manera pa~ 

ticular de organizar la experiencia,ofreciéndole un campo, relativamen 

te poco estructurado y poco dotado deorganización cultural, a fin de 

que pueda proyectar sobre este campo maleable sumanera de ver la vida, 

sentido que tiene para él, sus valores,susestructuras y sobre todo sus 

sentimientos. De este modo, menciona, se provoca unaproyección del mun 

do privado, especifico de la personalidad del individuo,ya que este úl 

timo debe organizar el campo, interpretar el material y reaccionar ante 

él afectivamente. Desde este punto de vista, los procedimientos proyeQ 

tivos habituales tienen la particularidad de confrontar al sujeto con 

un material amorfo que debe ser estructurado activa y espontáneamente. 

Bellak es considerado como uno de los teóricos más influyentes de la 

psicología proyectiva, y cuya investigación se puede clasificar en dos 

grupos: 

a) una serie de experiencias tendentes a fundar el valor psicológi-
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ca del concepto; b) la formulación de una teoria general de la proyec

ción cuyo eje es el concepto de distorición aperceptiva. 

Este mismo autor propone el concepto más general de apercepción por 

el de proyección, y lo define como "una interpretación (dinámicamente) 

singificativa que un organismo hace de una percepción.Esta definición, 

y el uso del término apercepción, nos permite sugerir, a los meros fi

nes de una hipótesis de.trabajo, que puede haber un proceso hipotético 

de percepción no interpretada,y que toda interpretación subjetiva conª 

tituye una distorsión aperceptiva dinámicamente significativa; en cam

bio, también podemos establecer operativamente, una condición de per

cepción 'objetiva'cognoscitiva, casipura, en la que una mayoria de exª 

minados concuerdan sobre la calidad exacta de un estimulo"(BELLAK,1987 

pag. 57). En el fondo de esta definición seencuentra la idea de asimi

lar la percepción actual con el conjunto de la experiencia pasada del 

individuo,y se produce una distorsión aperceptiva,en el momento en que 

la percepción 'pura', es retomada en una red designificaciones indivi

duales donde sufre una deformación más o menos importante; esta es la 

razón por la cual la distorcián aperceptiva se comporta en grados que 

van desde lo normal a lo patológico (ALI, 1982). 

Un ejemplo de lo anterior, es que en la lámina 1 del T.A.T. la mayQ 

ria de los examinados están de acuerdo en que se observa a un muchacho 

con un violin;es asi como se puede establecer esta percepción como una 

norma,y decir que todo aquel que, por ejemplo, describe esta lámina CQ 

mo un muchacho junto a un lago(como ocurrió con un paciente esquizofrg 

nico) distorsiona aperceptivamente la situación que sirve de estimulo. 

Con todo si se permite que cualquiera de los examinados prosiga con la 
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descripción,se encontrará que cada uno de ellos interpreta el estimulo 

de distinta manera; por ejemplo, corno un muchacho feliz, o triste, am

bicioso, exigido por los padres. Así que se debe establecer que la pe~ 

cepción puramente cognoscitiva sigue siendo una hipótesis y que toda 

persona distorsiona aperceptivamente, siendo sólo de grado la diferen

cia entre una distorsión y otra (BELLAK, 1987). 

En una investigación realizada por Bellak, en la que dos grupos,uno 

de ellos era control, se les presentaban dos series de imágenes que r~ 

presentaban escenas de violencia,y a los cuales las historias eran cri 

ticadas en la sexta lámina, y en cuyo resultado se encontró que el nú

mero de palabras agresivas está relación directa con la actitud repro

badora del examinador, sin embargo las dos series de imágenes están prQ 

vistas del mismo poder para suscitar la agresividad. Por otra parte,se 

verifica que los sujetos varían significativamente entre ellos en cuan 

to a la intensidad de sus respuestas agresivas; de cualquier forma, la 

agresión ha sido proyectada según la aptitud del esrímulo a ser inter

pretado corno agresivo, o en términos generales, la proyección se efec

túa sobre estímulos que se prestan por su naturaleza a tal interpreta

ción (ALI, 1982). 

El análisis cualitativo tiene en cuenta el material temático y la 

manera en que las imágenes son interpretadas,Bellak señala que los sy 

jetos atribuyen la agresividad a los personajes del T.A.T. en la medi

da en que estos inhiben la expresión directa. Como si la proyección e2 

tuviese sostenida por rechazo, voluntario o no, de reconocerse y de r~ 

conocerse al examinador en los personajes de ficción. Por otra parte, 

los héroes son representados de manera diferente según el modo en el 
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que cada sujeto siente la agresión verbal: los sujetos inestables in

ventan héroes que sugren pasivamente la agresión, a diferencia de los 

más estables, que se identifican con personajes activamente agresivos. 

El proceso que ésta experiencia puso en marcha puede escribirse del 

siguiente modo: a partir de sus criticas el experimentador provoca en 

el sujeto una reacción agresiva que va contra las normas culturales, 

los hábitos adquiridos. En este sentido debe ser inhibida. A partir de 

esto crea una disponibilidad rapidez-prontitud a la agresión que impu~ 

sa al sujeto a interpretar como agresivas las situaciones que lo son 

relativamente,lo cual motiva una nueva inhibición de la agresividad y 

asi puede continuar (ALI, 1982). 

Se cree que el primer hecho (que una lámina que muestra una figura 

escondida y una pistola,por ejemplo, conduce a más relatos de agresión 

que otra que representa una tranquila escena campreste)es precisamente 

lo que el sentido comün se esperaría. En términos psicológicos, ello 

significa simplemente que la respuesta es, en parte, función del esti

mulo. En términos de la psicología aperceptiva, significa que una mayQ 

ria de examinados concuerdan en alguna apercepción básica de un estimy 

lo, y que ese acuerdo representa la definición operativa de la natura

leza "objetiva" del estimulo.La conducta congruente con estos aspectos 

de la realidad "objetiva"del estimulo ha sido denominada conducta ada12 

tativa por Gordon W. Allport (CITADO POR BELLAK, 1987). 

La psicología proyectiva se encarga de hacer un estudio funcional 

del individuo, que se expresa en términos dinámicos y no estáticos de 

la conducta.Este punto de vista dinámico para la psicología proyectiva 

exige que se considera toda conducta como activa e intencional, activa 
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en el sentido de que el individuo tiende a desarrollar una relación 

con el mundo de la realidad fisica y social, e intencional o funcional, 

en el sentido de que la conducta del individuo apunta a una meta. Den

tro del marco de la psicología proyectiva, la conducta siempre está di 

rigida hacia una meta, y busca eliminar o reducir la pauta de estimula 

ción que la provocó. 

Al decir que la psicología proyectiva insiste en un análisis dinámi 

co y funcional de la personalidad significa sugerir que no se ocupa de 

segmentos aislados de conducta, sino más bien de las técnicas importan 

tes y más complejas por medio de las cuales el individuo busca organi

zar su experiencia con el ambiente fisico y social y adaptarla según 

sus singulares necesidades. La psicología proyectiva quiere investigar 

el papel de todas las funciones y procesos psicológicos que actúan den 

tro del contexto de la personalidad total. Por lo que, el punto de viª 

ta proyectivo utiliza un criterio holista, por el que la conducta en 

una modalidad particular de expresión, se estudia dentro de la matriz 

de la personalidad total, y debe ser comprendida en relación con todas 

las otras expresiones de conducta del individuo. Las producciones pro

yectivas de los individuos deben considerarse, por lo tanto, como me

ras partes de un todo.Es este enfoque del estudio y el diagnóstico de 

la personalidad, más aún que las limitaciones especificas de los dive~ 

sos tests proyectivos, lo que explica la necesidad de utilizar diversos 

métodos proyectivos, asi como técnicas no proyectivas, para la evalua

ción y el diagnóstico de cada personalidad. E inclusive cuando los es

fuerzos insistentes por comprender la totalidad del proceso de la per

sonalidad han proporcionado un gran número de datos de conducta,la psi 
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colegia proyectiva sostiene que,en el mejor de los casos,se ha logrado 

sólo un corte transversal de la gestalt temporal que es el proceso de 

la personalidad (ABT, 1987). 

Por otro lado Ali (1982)ha definido a la proyección como un proceso 

esencialmente imaginario que enfrenta al sujeto con el mundo esterior. 

Favorecido por una modificación relacional global donde se transforma 

el sentido de lo percibido,el mundo desempeña, de ahora en adelante,un 

papel "análogo" al del yo o al de una parte del yo; este papel no lo 

desempeña porque un objeto es privilegiado por lo imaginario, sino po~ 

que los objetos y el espacio aparecen como algo irrall. Toda la reali

dad exterior, al presentarse bajo los rasgos de una presencia espacial 

más o menos percpetible,se transforma en un' fondo oculto sobre el cual 

se destacan las figuras de lo imaginario. 

si la proyección es un proceso imaginario, éste debe definirse como 

una actividad interpret~tiva espontánea, más o menos explicita,cuya eK 

tensión es variable. Esto impide, que pueda estar completamente presen 

te en cada uno de los actos por los que las cosas se revelan bajo la 

forma de conjuntos significativos, como tantas otras percepciones que 

quieren decir alguna cosa.Aunque la actividad interpretativa es el re

sultado, en última instancia, de la elaboración secundaria, se presenta 

infinitamente más rica que un simple acto perceptivo, más compleja que 

una operación de desciframiento que se dedica a llenar las lagunas de 

la experiencia sensible sin abandonar por esto el plano especifico de 

la percepción. 

La elaboración secundaria, en el nivel mismo de la experiencia per

ceptiva, persigue un fin invariable: elegir, entre una infinita canati 
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dad de datos, aquellos que servirán para la formación de una analogia 

en particular. El resultado de esto es una ecuación del "adentro" y el 

"afuera" que fundamenta la identidad de las percepciones internas y e.K 

ternas. Lo que primitivamente pertenece al "adentro" aparece en el plª 

no opuesto de la percepción de las cosas.Entre uno y otro de estos té~ 

minos existe una relación expresiva bastante singular ya que la expre-

sión del adentro por el afuera realiza una serie de rodeos, que no son 

otros que los del contenido manifiesto, que deja filtrar,por alusiones 

y sustituciones sucesivas, un contenido que intenta imponerse a la con 

ciencia. La relación de simbolización entre el contenido latente y el 

contenido manifiesto forma parte del movimiento dialéctico global al 

que están sometidos los intercambios entre el sujeto y el mundo exte-

rior. Movimiento imaginario que afirma y niega a la vez la existencia 

de una linea de demarcación entre el yo y el no yo. Estos dos términos 

divergentes reenvian a imágenes del cuerpo a las cuales se reduce el 

espacio en tanto estructura imaginaria que engloba al sujeto y al mun-

do exterior (ALI, 1982). 

3.2. NATURALEZA DE LA PERCEPCION. 

Todos los métodos proyectivos, en una forma o en otra, dependen de 

la acción de los mecanismos perceptuales del individuo, asi que la psi 

colegia proyectiva debe llegar a un acuerdo en cuanto a la naturaleza 

y la función de la percepción.Por esto es que se ha fundamentado en la 

psicologia gestalt,cuyo principal esfuerzo experimental ha apuntado a 

un estudio de los procesos perceptuales y su papel en el gobierno de 

la conducta del organismo, sino también con el núcleo principal de la 

psicologia experimental general, y en gran medida, con la labor experi 
¡ 
1 ¡ 
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mental reciente y significativa dentro de la psicologia social. Estos 

diversos enfoques convergentes del problema de la percepción hacen po

sible las etapas iniciales del desarrollo de una teoria básica de la 

percepción que debe ser de gran utilidad en la psicologia proyectiva. 

Para los fines de ésta,el primer factor significativo que surge de los 

variados esfuerzos experimentales en el campo de la percepción es la 

selectividad general de· todos los procesos perceptuales. Diversas prug 

bas teóricas y experimentales sugieren que la selectividad de los esti 

mulos pueden considerarse como una función de los marcos de referencia 

del individuo. Toda la corriente de la psicologia experimental ha so

portado, entre otras, la carga de establecer claramente el principio de 

que es necesario considerar que los estimules no tienen en y por si 

mismos ningún valor absoluto de estimulo. Sobre la base de varios expg 

rimentos se ha llegado a establecer que cada estimulo se percibe siem

pre en relación con la configuración de otros estimules entre los que 

aquél aparece enclavado en la realidad o con los cuales ha llegado a 

relacionarse funcionalmente a través de la experiencia pasada del indi 

vicluo. Kohler sugiere, desde el punto de vista de la psicologia de la 

gestalt,en qué formas y bajo qué condiciones las caracteristicas de un 

estimulo están determinadas por su relación con una configuración to

tal de la que forma parte. La selectividad general se encuentra en to

dos los actos perceptuales del individuo está determinada o, más preci 

samente, es una función de ciertos factores internos y externos de la 

percepción que actúan en forma legal (ABT, 1987). 

El hecho de que hay un cambio en la importancia relativa de los faQ 

tores internos y externos en la percepción, en relación con la natura-
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leza de los diversos campos de estímulo que pueden presentarse a un in 

dividuo,constituyen el fundamento en que todos los métodos proyectivos 

descansan en última instancia.si no fuera posible establecer una serie 

de situaciones con las que la persona puede relacionarse bajo condiciQ 

nes razonablemente controladas, en las que los factores perceptuales 

subjetivos se convierten en determinantes decisivos de la conducta en 

un individuo, tal vez no se contaría con las oportunidades para la in

ves tigación y el análisis de la estructura de la personalidad que los 

tests proyectivos proporcionan (ABT, 1987). 

Como resultado de un gran número de pruebas que se han establecido 

y de las consecuencias teóricas que se derivan de él, se puede considg 

rar a la percepción como un proceso activo e intencional que involocra 

a todo el organismo en relación con su campo. Por su naturaleza, la aQ 

tividad perceptual tiene raíces que llegan muy hondo en la matriz to

tal de las experiencias pasadas del individuo, y las actividades per

ceptuales del individuo se extienden hacia el futuro para moldear su 

orientación.Por lo tanto,todos los procesos perceptuales no sólo están 

íntimamente ligados con las experiencias pasadas separadas y distintas 

del individuo, que han llegado a organizarse en la conducta para pro

porcionar cierto significado y unidad en el presente, sino que también 

están hondamente vinculados con su anticipación del futuro, sobre todo 

del futuro cercano,del que puede considerarse que constituyen una sue~ 

te de reflejo. Algunas pruebas sugieren que, como resultado de sus ac

tividades perceptuales pasadas, el individuo tiende a construir o adqui 

rir un sentimiento de certidumbre con respecto a las consecuencias de 

sus experiencias perceptuales presentes. Perceptos que en el pasado 



79 

fueron validados por sus experiencias posteriores, evidentemente tien

den a fijarse como tendencias de respuesta perceptual y a llevar a un 

sentimiento de bienestar o seguridad. Los perceptos que no han tenido 

una validación posterior en la conducta tienden a producir un estado 

de tensión y se experimentan como malestar o ansiedad (ABT, 1987). 

Una de las principales funciones de la percepción, considerada en 

el sentido más amplio, es la de permitir que el organismo se proteja 

contra situaciones y circunstancias que le resultan nocivas y penosas 

y que no contribuyen a su bienestar y supervivencia. Los actos percep-

tuales establecen la base para que el individuo pueda ejercer una cier 

ta previsión con respecto a situaciones y circustancias potencialmente 

nocivas. Por tal razón, cada acto separado de percepción involucra ne

cesariamente un juicio de algún tipo por parte del individuo con res

pecto a las consecuenci~s que un determinado curso de acción puede te-

ner para él. 

En la actualidad, se está reuniendo lentamente una serie de pruebas 

algo suttiles, la cual comienza a sugerir que una de las funciones im-

portantes de la percepción es la de actuar como una defensa yoica(ABT, 

1987). 

Abt (1987) formula dentro del marco de la psicologia proyectiva,que 

los procesos perceptuales actúan de tal modo que permiten al individuo 

mantener un estado o un nivel de ansiedad para el cual ha adquirirdo, 

a través del aprendizaje, un grado adecuado de tolerancia. El monto de 

ansiedad que una persona ha aprendido a tolerar es, sin duda, una fun-

ción de un número considerable de variables de la personalidad, que sg 

gún se pueden suponer, están afectadas de distintas maneras y en dis-
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tintas medidas por las experiencias del individuo. cuando el mecanismo 

proyectivo entra en juego, permite al yo adaptarse a relaciones nuevas 

y adecuadas con la realidad física y social. Como consecuencia del fun 

cionamiento del mecanismo proyectivo bajo tales condiciones, el monto 

de ansiedad que experimenta el individuo tiende a disminuir hasta el 

punto en que éste vuelve a sentirse aliviado y seguro.Al formular este 

proceso, Abt,ha utilizado como principio central el concepto de horneo§ 

tasis psicológica, que, sin duda, es una construción de amplia genera-

lidad y aplicación. 

En principio, puede presentarse casi cualquier tipo de material es

timulo a una persona para provocar una conducta proyectiva. Lo impor-

tante es el grado de estructura del campo de estímulos, y lo esencial 

es la forma en que se interpreta la reacción del examinado.El grado de 

estructura del campo de.estímulos puede ser considerable, pero es pre

ferible mantenerlo en un nivel mínimo, a fin de que los factores inte~ 

nos o subjetivos de la percepción puedan entrar en acción, permitiendo 

asi que el individuo atribuya a las situaciones estimulo sus propias 

necesidades, valores, fantasías, etc., en la mayor medida posible. 

Los tests proyectivos se han aplicado sobre todo en el estudio y el 

diagnóstico de la personalidad. No obstante, es una experiencia común 

para el clínico comprobar que la aplicación de un test proyectivo a mg 

nudo tiene un valor terapéutico para el examinado. La reacción inicial 

del individuo suele ser· un aumento de la ansiedad.A medida que el test 

se desarrolla, sin embargo, su conducta se estabiliza,y la tensión y 

la ansiedad tienden a recuperar el nivel previo al test. Es particula~ 

mente durante el interrogatorio, si éste forma parte del procedimiento 1 

' 

l\ ¡ 
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del test, cuando puede producirse una ventilación de los sentimientos 

con la consiguiente disminución de la ansiedad (ABT, 1987). 

3.3. FORMAS DE PROYE'cCION. 

La hipótesis de Murray señala que existen dos clasificaciones de 

proyección, la cognositiva,en la que se incluye la proyección invertida 

de Bellak; y la proyección imaginativa, que es la que considera que in 

terviene en las técnicas proyectivas, en las que se pueden incluir las 

proyecciones simple, sensibilización y autista de Bellak. En la proyeg 

ción imaginativa el proceso implícito que está funcionando cuando se 

le pide al paciente que imagine algo, merece ser diferenciado del con

cepto de proyección (BELLAK, 1979). 

Sobre lo anterior Murray hace una diferencia útil entre proyección 

suplementaria y proyección complementaria;el primer término se refiere 

a la proyección de los elementos del yo, es decir, para la deformación 

que se hace de los objetos externos en base a las propias necesidades, 

impulsos, deseos y temores. El otro término,proyección complementaria, 

se refiere a la proyección de los componenetes de la imágenes, mismas 

que define como: "las tendencias y cualidades que caracterizan las im-ª. 

genes que de la gente tiene el sujeto (objeto imaginario),imágenes que 

están en la corriente del pensamiento del sujeto y con las cuales él 

interactúa en la fantasia. En resumen, las personas son capaces de ad

judicar los componentes del yo a un personaje de la historia (T.A.T.} 

y los componentes de las imágenes a otros personajes" (CITADO POR BEL

LAK, 1979, pag. 75). 

Desde las investigaciones de Bretano y de Husserl, las de Binet en 

Francia,se sabe que la percepción es ante todo un acto y que la imagen 

\ 
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que resulta de éste es mucho más el efecto de las intenciones del sujg 

to y de sus aptitudes que el reflejo de las cosas mismas.Igualmente la 

transposición de la imagen vista en la que está representada sobre la 

superficie del cuadro o del papel no procede por leyes geométricas sim 

ples, independientes de las intenciones del dibujante y respecto de las 

cuales dependeria solamente la cantidad de la reproducción (WIDLOCHER, 

1988). 

3.4. VALOR EXPRESIVO DE LA APERCEPCION. 

Bellak (1979) reporta que Allport y Vernon fueron quienes primero 

plantearon la existencia de rasgos expresivos en la apercepción,Bellak 

mismo hizo esto pero como un colorario de la conducta aperceptiva, en 

la que plantea que: "al hablar de aspectos expresivos de la conducta 

queremos decir que si una variedad de artistas están sometidos a cond1 

cienes idénticas, no podemos esperar producciones creadoras idénticas. 

Habria diferencias individuales expresadas en la forma en que esos ar-

tistas hacen sus pinceladas o usan el cincel;habria diferencias en los 

colores que eligen y diferencias en la organización y distribución del 

espacio. En otras palabras, ciertas caracteristicas predominantemente 

mioneurales, como Mira las denomina, determinarian ciertos rasgos de 

los productos. 

La conducta expresiva difere en cuanto a su naturaleza de la adaptª 

ción y la distorsión aperceptiva. Dada una proporción fija de adapta-

ción y distorsión aperceptiva en la respuesta de un examinado a cual-

quiera de las láminas del stanford-Binet,las personas pueden variar en 

cuanto a su estilo y su organización. Entonces, si la adaptación y la 

distorción aperceptiva determinan qué hace cada uno y la expresión de- ( 

~ 
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termina cómo cada uno hace qué. La conducta adaptativa, la aperceptiva 

y la expresiva siempre coexisten" (BELLAK, 1987 pag. 155). 

En este sentido el acto de pintar es, pues, un acto en el sentido 

completo del término, no sólo un gesto motor que actúa de la misma fo~ 

ma que el brazo registrador de un aparto, es sobre todo, un acto crea

dor, que se funda en un registro de expresiones simbólicas y de ningu

na manera naturales (WI_DLOCHER, 1988). 

3.5. LAS CATEGORIAS DE LAS PRUEBAS PROYECTIVAS. 

Al desglosar los procesos inherentes a las pruebas consideradas co

mo proyectivas se llegó a cinco categorías comúnes: 1.el contenido; 2. 

los datos expresivos; 3. la formación de la gestalt; 4. la imagen cor

poral; 5. un estudio de preferencias; y que acontinuación se describi

rán: 

1. Métodos basados en el estudio del contenido. Aquí lo que intere

sa es lo que el paciente dice,ejemplo de esto son el T.A.T.,hasta cie~ 

to punto, la encuesta del rorschach y la pintura de dedos. 

2. El estudio de aspectos expresivos estructurales.El énfasis se pQ 

ne en cómo el sujeto dice o hace algo; esto se refiere a las técnicas 

como la de mira, la de la prueba de mosaico, el rorschach y la grafolQ 

gía, que pertenecen a los niveles subsemánticos, pues éstos son proce

dimientos válidos para entender los factores de la personalidad y la 

estructura de ésta. 

3. Funciones gestálticas. Cuando el sujeto no es capaz de percibir 

la lámina como un todo o cuando se aleja totalmente del estímulo,inte~ 

vienen estas funciones,·especialmente en el T.A.T.; sin embargo quedan 
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bien ejemplificadas con la prueba gestáltica visomotora de Bender,y la 

prueba de mosaico, además del rorschach. 

4. Imagen corporal o imagen de si mismo. El dibujo de la figura hu

mana está basado principalmente en este enfoque, inerviene en el rors

chach, cuando, por ejemplo, el sujeto se identifica con muñecos; en el 

T.A.T. cuando el sujeto ve al héroe como lisiado, o al violín como ro

to. 

5. Métodos de preferencia. De una manera sobresaliente, el szondi 

está basado en que la elección de preferencias es un indicador de la 

personalidad.La elección del color en la pintura de dedos, la selección 

de los personajes en el juego de muñecas, asi como el MAPS, etc., caen 

dentro de esta categoría (BELLA!<, 1979). 

Las categorías anteriores cubren diferentes áreas de la totalidad 

de un individuo, así como diversas necesidades expresivas, sin embargo 

lo que proporciona una, muchas veces no lo cubre la otra, es decir, no 

todas las pruebas satisfacen todas las categorías; pero en lo que se 

refiere a esta investigación tiene la capacidad de brindar dichas catg 

garfas, y algo más que no corresponde al diagnóstico solamente, y que 

está en relación directa con el valor terapéutico,utilizando para ello 

el contenido obtenido en cada categoría. 

3.6. EL DIBUJO EN EL NIÑO. 

El dibujo en el niño tiene una significación más allá de percibir, 

cuya definición es la de actuar sobre el mundo, recortarlo según leyes 

que tienen en cuenta las instrucciones propias y la sujeción que es im 

puesta por la presencia corporal en el mundo; y más allá de dibujar en 

tendido corno: el hacer uso de cierto registro de formas para suscitar 

\ 
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en cada persona un acercamiento entre la imagen y una cosa verdadera; 

el dibujo se vuelve a su vez un estilo, auténtica expresión de una ac

titud perceptiva que le es propia (THOMAS ANO SOLK, 1990). 

Luquet (CITADO POR WIDLOCHER, 1988) al referirse a la actitud per

ceptiva propia, menciona la existencia de un modelo interno que posee 

una identidad entre la imagen y la representación mental del objeto, 

que procede de una operación intelectual que se realiza en la percep

ción de lo real. La representación del objeto se traduce al dibujo por 

lineas que se dirigen al ojo, toma la forma necesariamente de una ima

gen visual, pero no es una copia del objeto percibido. Es una refrac

ción del objeto que se ha de dibujar a través del espiritu del niño, 

una reconstrucción original que resulta de una elaboración complicada 

a pesar de su espontaneidad. 

La representación de· las cosas no depende solamente del objeto extg 

rior. El modelo interno se interpone entre la visión pura y el dibujo, 

el niño no copia el objeto real sino su modelo interno. Luquet no eli

mina la experiencia de una imagen visual,indica que correspondería a 

la sensación bruta que estimula al niño cuando percibe el objeto. Po

dría consentir en reproducirla,si no existiera en él una tendencia a 

servirse de manera exclusiva de esquemas formales de que dispone (WID

LOCHER, 1988). 

La constitución del modelo interno depende de la ejemplaridad, que 

consiste en atribuir un valor general a este de un objeto individual; 

es igualmente necesaria una facultad de síntesis que permita utilizar 

los elementos de varios dibujos particulares. En resumen, la constitu

ción del modelo interno implica una actividad original del espíritu, 

1 
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una elaboración inconsciente de los materiales provenientes de la ex

periencia, es decir, las impresiones visuales suministradas por el ob

jeto real. Esta elaboración se presenta bajo la forma de selección, es 

decir mediante el establecimiento que el niño hace de una jerarquia.En 

la percepción y en la memoria, el espiritu no se halla reducido al pa

pel de un recipiente inerte donde se verteria y se conservaria tal 

cual la experiencia, el dato (WIDLOCHER, 1988). 

El dibujo está hecho de signos gráficos, se peculiaridad principal 

es la de parecerse en cierta medida a los datos de la percepción visu

al. 

También se le considera al dibujo como un tipo de escritura, es de

cir un lenguaje de la imagen. Pero los signos gráficos que constituyen 

la imagen no se refieren, por convención, a los de la lengua.Lo que e~ 

presan,lo significan por ellos mismos y el relato o la descripción con 

la ayuda de las palabras. Ningún signo de la imagen corresponde a una 

palabra o un conjunto de palabras precisas (WIDLOCHER, 1988). 

3.7. PLANOS DE EXPRESION DE LOS SENTIMIENTOS Y DEL CARACTER A TRA

VES DEL DIBUJO. 

l. El gesto gráfico, la manera con que el sujeto trata la superfi

cie blanca, la elección de las formas y de los colores, expresa ciertos 

elementos de su estado emocional; esto es lo que se llama el valor ex

presivo del dibujo. 

2. El estilo general de la figuración revela ciertas disposiciones 

funda-mentales de la visión del mundo del sujeto y constituye, por tan 

to, su valor proyectivo. 
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3. En el momento en el que el sujeto muestra los productos de su 

imaginación,revela también sus centros de interés, sus preocupaciones, 

y sus gustos, que es el valor narrativo del dibujo. 

4. El dibujo revela además sentimientos y pensamientos desconocidos 

para el sujeto, es decir, que se escapan al conocimiento de éste,no SQ 

lo por su naturaleza, sino también porque el individuo no quiere saber 

nada de ellos y son objeto de una verdadera repulsa, y que constituyen 

el valor inconciente del dibujo (WIDLOCHER, 1988). 

En lo que se refiere.al valor expresivo del dibujo, depende del ge§ 

to gráfico mismo. La inscripción sobre una superficie plana de rasgos 

gráficos manifiesta,a un nivel psicológico,el temperamento del sujeto, 

sus reacciones tonicoemocionales, por lo menos en el instante en que 

realiza el dibujo. Antes del gesto perseguido por si mismo,existen los 

que pertenecen a los efectos dinamogenéticos del padecimiento y del 

bienestar.No podrian estar disociados de los estados afectivos que les 

corresponden,como una expresión no puede disociarse de lo que expresa. 

Por razón de existencia están unidos mediante una especie de reciproci 

dad inmediata y comienzan ya por confundirse totalmente con ellos. De 

tal razón, el dibujo registra el estado emocional y se nota por ejem

plo el rasgo iracundo y agresivo que puede llegar al limita de rasgar 

el papel, o el rasgo oscilante apenas percibido. 

Estudios con niños han mostrado que manifiestan, sobre todo, un in

terés por las lineas rectas y los ángulos, son niños realistas, a m~ 

nudo bastante agresivos y oponentes, dotados de buena capacidad de o~ 

ganización e iniciativa. Los que prefieren, por el contrario, las li

neas curvas son niños sensibles,preocupados en buscar la aprobación de 
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los adultos,muy imaginativos,pero con falta de confianza en si mismos. 

El predominio de las formas circulares seria un signo de falta de mady 

rez y también un signo de femineidad. Un justo equilibrio entre for-

mas circulares y las lineas verticales seria el reflejo de un buen e-

quilibrio y de un contr.ol de la impulsividad (WIDLOCHER, 1988). 

La superposición expresa el conflicto de las tendencias, el aisla-

miento testimonia la rigidez y el temor, la mezcla sin discriminación 

la inmadurez y la impulsividad. 

El predominio de formas angulares seria el reflejo de un ademán agrg 

sivo, las disposiciones en zigzag y las lineas rotas, signos de inestª 

bilidad. La preferencia concedida a los puntos, a las pequeñas manchas 

expresaria el orden, inclusive la meticulosidad. 

La cantidad de espacio utilizado y de la manera que está recortado, 

se puede analizar la tendencia a sobrepasar el marco presentado que sg 

ria una flata de control, un signo de falta de madurez o una actitud de 

oposición y de rebelión respecto a la autoridad y a las reglas. 

El relleno sistemático de toda la hoja es muchas veces igualmente 

un signo de inmadurez. Por el contrario, muchos niños no utilizan más 

que una parte del espacio gráfico, si esta parte es excéntrica, exage-

radaemte pequeña, será el indice de cierto desequilibrio. El niño que 

se sirve de la parte superior de la página expresa con ello su propen

sión al orgullo, el que asienta su dibujo de la hoja muestra su estabi 

lidad, está fuertemente arraigado. 

El recurso a las verticales seria lo propio de los temperamentos vi 

riles, activos, constructores y abiertos hacia el exterior. En cuanto 

1 

1 
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al predominio de las líneas horizontales, más raro, sería frecuentemen 

te el índice de conflictos psicológicos {WIDLOCHER, 1988). 

El color tiene también un valor expresivo. Cada color posee efectos 

propios y sus combinaciones igualmente. Los colores fríos, los azules 

en particular, tienden a concentrarse en ellos mismos y a dar una sen-

sación de aleja- miento, y los colores rojos irradian, difunden y tien 

den a dar una sensación de acercamiento. Hay colores que se completan 

o se oponen; ciertas combinaciones dan una impresión de armonía, de CQ 

herencia, otros, por el contrario, provocan un efecto de choque. 

El empleo de los tonos y de sus combinaciones expresa cierta tonali 

dad emocional. La noción misma del tono y del tono frío es significati 

va y parece estar ligada con propiedades físicas elementales del ca·· 

lor (WIDLOCHER, 1988). 

Independientemente de efectos propiamente físicos que tienen un pa-

pel en la elección de los colores, las relaciones entre los tonos pue

den depender de factores más complejos.La oposición de los efectos prQ 

pios de un tono frío y de un tono caliente, de un color y de su complg 

mentario, poseen un gran poder expresivo. Dos tonos complementarios,un 

azul y un naranja, sin son separados, forman un contraste atenuado y 

crean un sentimiento de equilibrio,pero si en la zona fronteriza de es 

tos tonos el pintor hace deslizar los tonos azules hacia los verdes, 

los anaranjados hacia los rojos, el contraste se aviva y hace percibir 

entre los complementarios, nuevas tensiones (WIDLOCHER, 1988). 

En cuanto al valor proyectivo se puede observar que, en cada deta

lle, el dibujo lleva la marca de la vida emocional del sujeto. si se 

considera ahora el dibu]o en su conjunto, se puede decir que refleja 
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una vista de conjunto de la personalidad. No se trata en si de analiar 

los detalles acumulados, sino de captar el efecto global provocado por 

el dibujo, es decir, su estilo, y considerar la personalidad como una 

totalidad. Tal perspectiva está de acuerdo con la noción de proyección 

aplicada al estudio de los tests (WIDLOCHER, 1988). 

El valor narrativo, que se refiere al tema del dibujo, está en relª 

ción con ciertos móviles determinados que han inclinado al sujeto a hª 

cer este dibujo y no otro. Raramente el sujeto escoge su tema por sugg 

rencia de un tercero. Y aún en este caso, el sujeto se somete tanto 

mejor si el tema asi sugerido le es familiar. 

Más frecuentemente es la situación quien determina la elección del 

objeto. Una estacia en la playa o en la ciudad va a desencadenar temas 

apropiados. La vista de· un objeto puede igualmente proporcionar la ocª 

sión, pero es necesario que este objeto haya marcado por una razón con 

ciente o no la imaginación del sujeto. 

La elección del tema está pues determinada en general, por dos se

ries de móviles: el deseo de representar al objeto,el placer de reprQ 

ducir ciertos esquemas gráficos habituales y con ocasión de mutacio

nes deliberadas de probar la aplicación en la representación de otros 

objetos que no serian elegidos por si mismo. 

El valor narrativo en el dibujo tiene un significado simbólico,mue§ 

tra la manera en que el.sujeto vive las significaciones simbólicas que 

les atribuye, a través de las cosas. Se refleja en su dibujo el con

junto de su mundo imaginario. Lo que no puede decir de sus sueños, de 

sus emociones en las situaciones concretas, lo indica por su dibujo 

(WIDLOCHER, 1988). 
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Como se ha podido observar la psicologia proyectiva involucra una 

serie de procesos, que en su conjunto o de forma individual se pueden 

emplear con diversos fines, ya sea como un medio diagnóstico, o utili

zando toda la información de la apercepción como valor terapéutico,y 

que en esta investigación fue la manera en que se empleó, por conside

rar el mecanismo de la apercepción una parte importante dentro de la 

terapia artistica, sobre todo en lo que respecta a sus fundamentos geª 

tálticos, pues fue este el que mayor utilidad tenia para el presente 

trabajo. 

3.8. SIMBOLISMO. 

Dentro de los procesos aperceptivos surgen los simbolos individua

les y colectivos, que son parte de una compleja forma de comunicación 

y que en esta investigación son reelevantes debido al mensaje que 

transmiten, por tanto fueron manejados como parte de la totalidad del 

proceso de comunicación aperceptiva. 

A continuación se desarrollará la idea anterior y algunos significs 

dos simbólicos universales,además de la manera en que se interpretaron 

los simbolos que fueron surgiendo en las pinturas de las participan

tes. 

En las últimas décadas se han realizado diversos estudios sobre la 

comunicación y sus diferentes formas,asi como sobre los efectos que se 

tienen en el receptor y en el emisor, y de los cuales surgieron una sg 

rie de interrogantes que aún no han sido del todo resueltas, entre las 

que se encuentran el cómo es que el hombre lee,descifra y comprende tQ 

dos los signos o elementos participantes en un mensaje, sobre todo los 

que son transmitidos de forma audiovisuales. Esto se debe a la costum-
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bre que existe en el hombre a descifrar el lenguaje verbal y a conocer 

las reglas que los rigen, en tanto que, no se cuestiona si los elemen-

tos no verbales, que son mucho mayores en número, y en ocasiones en ex 

presión de contenido, pueden o no descifrarse. 

Como resultado de las observaciones anteriores se ha llegado a las 

siguientes consideraciones: el hombre actual comunica más de lo que 

piensa a través de signos no lingilisticos. 

De que no se puede seguir con la idea de que unicamente existe el 

lenguaje verbal, o el escrito, y que los otros elementos participes en 

el mensaje como son las señas, los colores,movimientos,distancia,etc., 

son una serie de elementos que giran alrededor de dicho lenguaje sin 

significado. 

La evolución de este tipo de comunicación lleva a una transforma-

ción radical de la vivencia de la imágen; además de que es conveniente 

llevar a cabo los estudios necesarios para analizar los diferentes elg 

mentes o signos de los mensajes asi como sus efectos, partiendo del CQ 

nocimiento real de dichos signos a través del significado y de las asQ 

ciaciones que han dado lugar a las actuales interpretaciones, para lo 

cual es necesario recurrir a los antecedentes culturales del grupo del 

cual se pretende comprender dichas interpretaciones (ORTIZ, 1984). 

La semiótica es la ci.encia general de todos los signos o simbolos a 

través de los cuales el hombre se comunica entre si. En donde el signo 

es la unión de un significante y de un significado, el significante o 

forma puede ser descripto exaustivamente sin recurrir a ninguna premi-

sa extraligilistica, en tanto que el significado o sustancia no puede 

ser descripto sin dicha.premisa. Es asi como el signo resulta ser una 
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correlación de una gama de significantes en una unidad que se define 

como significado, este ültimo constituye el plano del contenido, y los 

significantes el plano de la expresión {ECO, 1976). 

Sin embargo, se puede decir que el significante y 

las dos caras de una sola y ünica producción, ya que 

siempre está en posición de significante. 

significado son 

el significado 

Es necesario subrayar que existen diversas expresiones que poseen 

una serie de contenidos o diferentes funciones de significación, que 

van desde la descripción del objeto hasta las abstracciones llenas de 

significado del mismo, lo que hace por un lado que signo sea semióticª 

mente autónomo respecto al objeto y por el otro,que el signo sea menor 

que el concepto, y representa más de su significado evidente e inmediª 

to, pues se considera la representación psíquica de las cosas {ORTIZ, 

1984) • 

Levi-Strauss {CITADO POR ORTIZ, 1984) dice que "el signo tiene la 

función de ser elemento' del lenguaje que directa o indirectamente ex

presa un pensamiento y que explicitamente funciona como medio de comu

nicación, por lo que el signo es el intermediario entre la imágen y el 

concepto, lo que da lugar, por un lado a que estos signos adquieran un 

significado reconocible mediante el uso comün, y por el otro, que ese 

significado no sea estrictamente descripto de la imágen o del concepto 

sino que esté cargado de otros significados análogos que impliquen un 

trabajo y diversos tipos de conocimientos por parte del destinatario 

y también del emisor de dicho signo que permita desglosar los signifi

cados, como en el caso de los símbolos". 
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Los signos están regidos por reglas especificas, basadas en un códi 

ge, las cuales van a establecer las relaciones que deberán existir en

tre los diferentes signos, estableciendo la correlación entre el plano 

de la expresión y el plano del contenido, lo que hace que dicha corre

lación aunque es convencional no sea arbitraria; lo que si es arbitra

ria es la relación de la significación. Por lo que se dice que un sig

no jamás representa a un objeto o referente, aunque si es un acto de 

referente, siempre y cuando, el código le muestre al interprete a que 

clase de objeto pertenece dicho significante, y es por ello que el sig 

no tiene la desventaja de perder su función como tal,o sea de elemento 

con significado, si se le aisla o se le coloca fuera del contexto de 

dicho proceso (ORTIZ, 1984). 

Entonces el código resulta ser una condición necesaria y sufiente 

para que el signo exista, sin importar que el código sea impreciso y d~ 

bil, de manera tal que esté sujeto a una restructuración rápida, o que 

esté incompleta, que sea provisional, como seria el caso en que el de2 

tinatario puede ser remplazado, o que el código sea contradictorio en 

el sentido de que forma parte de un subsistema que asigna a un signifi 

cante un significado opuesto al que le asignan otros códigos dentro 

del mismo subsistema (ORTIZ, 1984). 

Existen expresiones plenas de abstracciones,a tal grado que casi ha 

perdido su relación con el objeto, por lo que se requiere de una inte~ 

pretación para ser descifrado por parte del destinatario. A este tipo 

de expresiones se les conoce como simbolos.Es definido como todo signo 

que evoca, por medio de una relación natural, algo ausente o imposible 



95 

de percibir.Es necesario enfatizar que si bien un simbolo es un signo, 

no todos los signos son simbolos (ECO, 1976). 

La razón por la cual existen los simbolos,surge de la necesidad que 

ha tenido el hombre de entender el mundo que lo rodea, y se simplifica 

cuando se le presentan hechos que pueden ser explicados a través de r~ 

presentaciones directas en donde, interviene la percepción y la sensa

ción; pero exiten situaciones en donde esas representaciones no pueden 

ser explicadas de esa manera, porque la mente humana ha creado una se

rie de preguntas que van más allá de los elementos concretos que perci 

be, lo que ha dado lugar a que recurra a procesos psicológicos más com 

plejos (ORTIZ, 1984). 

Para Shaff (1984) los simbolos son signos sustitutivos en la medida 

en que tienen la función de sustituir algo, especificamente nociones 

abstractas, y se distinguen por tres caracteristicas: 1. Por los obje

tos materiales que representan ideas. 2. La representación da lugar al 

reconocimiento del simbolo. 3. La representación convencional se base 

en la representación de una noción abstracta por un signo que dirige 

a los sentidos. 

Sobre el tema Fromm (1972) explica que existe un lenguaje simbólico 

en el que las experiencias internas, los sentimientos y los pensamien

tos son expresados como.si fueran experiencias sensoriales, aconteci

mientos del mundo exterios. Tiene una lógica distinta del idioma con

vencional que se habla a diario, en la que no son el tiempo y el espa

cio las categorias dominantes, sino la intensidad y la asociación. Es 

el único lenguaje universal que elaboró la humanidad, igual para todas 

1 
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las culturas y toda la historia, y que posee su propia gramática y sin 

taxis. 

Fromm (1972) define al simbolo como algo que representa otra cosa; 

son expresiones sensoriales de la vista, el oido, el olfato y el tacto 

y cuyas "otras cosas" que representan son sensaciones internas, senti

mientos o pensamientos. 

El lenguaje simbólico es aquel con el que se expresan experiencias 

internas como si fueran.sensoriales; es un lenguaje en el que el mundo 

exterior constituye un simbolo del mundo interior que representa el al 

ma y la mente del ser humano. 

Se pueden distinguir 3 clases de simbolos: el convencional, el acc1 

dental, y el universal;.pero sólo los últimos expresan experiencias in 

ternas como si fueran sensoriales, y sólo ellos poeseen los elementos 

del lenguaje simbólico (FROMM, 1972). 

El simbolo convencional es el más conocido de los tres, por que se 

usa a diario, cuando por ejemplo se ve la palabra "mesa" o se escuha 

dicha palabra; las letras M-E-S-A representan el objeto mesa que se ve 

y se usa. La relación que existe entre la palabra y el objeto es nula, 

la única razón que hay para que la palabra simbolice al objeto es el 

convenio de llamar a un objeto determinado con un nombre determinado, 

relación que se aprende· en la nifiez, mediante la repetida experiencia 

de escuchar el uso de la palabra, llegando a crear una asociación per

manente, de tal forma que luego ya no se tiene pensar para emplear el 

vocablo necesario (FROMM, 1972). 

El simbolo accidental, es el opuesto al simbolo convencional,aunque 

ambos tienen algo en común, y es el que no hay relación interna entre 
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el slmbolo y lo que simboliza. suponiendo que alguien haya pasado un 

mal rato en una ciudad cualquiera, al oírla nombrar relacionará inmediª 

tamente el nombre de la ciudad con un estado de ánimo depresivo, lo mi§ 

mo que lo relacionarla con un estado de ánimo placentero si hubiese pª 

sado un buen rato.Evidentemente el episodio individual enlazado con la 

ciudad el que la transforma en el slmbolo de un estado de ánimo(FROMM, 

1972). 

El slmbolo universal es aquel en el que hay una relación intrlnse

ca entre el slmbolo y lo que representa,y tiene una significativa relª 

ción con una disposición de ánimo de ansiedad y desorientación.El slm

bolo universal es el único en el que la realción entre el slmbolo y 

lo que representa no es· coincidente sino intrlnseca. Tiene una ralz en 

la experiencia de la afinidad que existe entre una emoción o un pensa

miento, por una parte, y una experiencia sensorial, por la otra. Puede 

ser llamado universal porque es compartido por todos los hombres. El 

slmbolo universal tiene.sus ralees en las propiedades del cuerpo huma

no, sus sentidos y su mente,que son comunes a todos los hombres, y por 

consiguiente es ilimitado. El lenguaje del slmbolo universal es,en ve~ 

dad, la única lengua común que produjo la especie humana, lenguaje que 

olvidó antes de que lograra elaborar un lenguaje convencional univer

sal (FROMM, 1972). 

Jung (1982) plantea que la historia del simbolismo muestra que todo 

puede asumir significancia simbólica, los objetos naturales (como pie

dras, plantas, animales, hombres, etc.), o cosas hechas por el hombre 

(casas, barcos, coches,. etc.), o incluso formas abstractas (números,fi 

guras geométricas, etc), de hacho, afirma, todo el cosmos es una slmbQ 
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lo posible. Menciona también que el hombre tiene una propensión a cre

ar simbolos, transformándolos inconscientemente, dotándolos,por tanto, 

de gran importancia psicológica, y los expresa ya en su religión o en 

su arte visual. La historia entrelazada de la religión y del arte, rg 

montándose a los tiempos prehistóricos, es el relato qu~ los antepasa

dos dejaron de los simbolos de ls piedra, el animal y el circulo, por 

ejemplo, los que tienen su significancia psicológica permanente desde 

las más primitivas expresiones de la conciencia humana hasta las for

mas más artificiosas del arte del siglo XX. 

Sobre el simbolo del.circulo,por ejemplo, la doctora M.L. ven Franz 

(CITADA POR JUNG, 1982), ha explicado que simboliza el "si mismo"; ex

presa la totalidad de la psique en todos sus aspectos, incluida la re

lación entre el hombre y el conjunto de la naturaleza. Ya el simbolo 

del circulo aparezca en el primitivo culto solar, en la religión rnode~ 

na, en mitos y sueños, en dibujos "rnandalas" de los monjes tibetanos, 

en los trazados de las ciudades o en las ideas esféricas de los prime

ros astrónomos, siempre señala el único aspecto más vital de la vida: 

su completarniento definitivo. 

Arnheirn (1986) hace una observación sobre los principales autores 

del simbolismo mencionando que: "Las ideas de Freud sobre los simbolos 

derivan, indudablernente,de su interpretación de los sueños,carl G.Jung 

y otros autores, tales corno Erich Frornm, se ha opuesto a su punto de 

vista y han señalado que los sirnbolos sirven más para revelar que para 

ocultar sus referentes. Vamos comprendiendo que, durante el sueño, el 

hombre recupera la plena posesión de una de las facultades más básicas 

y valiosas de la mente hurnana,que es la de representar situaciones ab§ 
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tractas a través de imágenes llamativas. En esta facultad, tremendamen 

te deteriorada durante las horas de vigilia en nuestra cultura occiden 

tal, se apoya también el artista. Lejos de ocultar su referencia, los 

simbolos artisticos dotan de aspectos tangibles a las ideas que repre

sentan. Reviven y clarifican los problemas de la existnecia humana". 

En sus escritos Jung ha sugerido que los elementos formales de for

ma idéntica o análoga derivan de lo que él llama imágenes primordia

les, dominantes o arquetipos. Como caracteristica principal de estos 

motivos menciona la complejidad y el orden caóticos, el dualismo, la 

oposición de la luz y tinieblas, arriba y abajo, derecha e izquierda, 

la unificación de los opuestos en un tercero, lo cuaternario (cuadrado, 

cruz), la rotación (circulo, esfera),y, por último, la centralidad y 

las disposiciones radiales organizadas, por regla general, con arreglo 

a un sistema cuaternario Casi siempre deja Jung bien claro que consi

dera hereditarias las disposiciones inconcientes que contribuyen a la 

creación de tipos concretos de formas. Como la herencia sólo tiene lu

gar a través del organismo, la teoria de Jung viene a decir en resumi

das cuentas que el plasma germinal de todo ser humano contiene los me

canismos responsables de la producción espontánea de las formas visua

les en cuestión (ARNHEIM, 1986). 

Widlocher (1988) toca el tema del simbolismo en el dibujo infantil 

y menciona que, mientras la interpretación simbólica de los sueños pe~ 

mite el desciframiento del inconciente del adulto, el juego, el dibujo 

y los relatos imaginarios le permite en los niños, ya que el dibujo es 

considerado como una via de acceso al inconciente. Además plantea que 

el niño no sólo expresa. ciertos pensamientos o sentimientos, sino que 
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proyecta sobre el dibujo una imagen total de si mismo. La imagen del 

cuerpo es el reflejo de todo lo que el sujeto ha vivido en sus relaciQ 

nes con lo que le rodea, no sólo en lo que él ha sentido, sino en lo 

que ha captado simbólicamente; no se expresa sólo en los autorretratos 

o en los dibujos de personajes, sino en todas las representaciones de 

objetos, vegetales, animales, e incluso en un dibujo no figurativo. Es 

asi como la organización del espacio gráfico, que se hace simbólica de 

la imagen del cuerpo, es expresiva de toda la personalidad y de sus r~ 

laciones con otro. 

Widlocher (1988) menciona también que es absolutamente necesario 

anotar los comentarios del niño mediante la elaboración del dibujo, ya 

que estos son en ocasiones más ricos que el grafismo en si, admás de 

que es un complemento importante del dibujo para una buena aproxima

ción de la totalidad. 

El simbolismo tradicional y constante del niño, ratifica y codifica 

las relaciones que están casi totalmente establecidas en el origen en-

tre ellas y el elemento del cual parece ser la manifestación, por ejem 

plo: el zaul con el cielo o agua, el verde con la vegetación, el amari 

lle con el fuego y la luz (adelante se profundizará en el significado 

de los colores). Los colores expresivos de la luz y del sol serán siem 

pres solidarios a las ideas de pureza y de virtud,de sabiduria divina. 

El simbolismo tiene bases tan profundas y universales que se encuentra 

idéntico, con pocas variantes, en todos los lugares del mundo y en to-

das las épocas. 

Las aportaciones de Nauratil (1972) sobre el simbolismo y el manejo 

de éste por los esquizofrénicos,han sido consideradas en este trabajo, 
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pero con algunas restricciones, debido a que la presente investigación 

no basa su trabajo en esa población en particular. Sobre esto a conti

nuación se presentarán lo más reelevante, para este trabajo, de dichas 

aportaciones. 

Por ejemplo sobre el "contorno" explica que su unidad está al servj,_ 

cio de la delimitación de objetos en un mundo dado. Al organizarse la 

percepción material y objetiva, tiene lugar una separción entre el mun 

do interior y el exterior. En la percepción de objetos independientes 

y encerrados en sí mismos se refleja la unidad y la autonomía del yo. 

Tanto la acentuación excesiva como el descuido de los contronos son 

características del dibujo esquizofrénico.Ambos fenómenos indican traª 

tornos de la integración del yo y de la relación del individuo con el 

mundo exterior. Los contornos dobles y múltiples y la continuación de 

la linea, se trata de consecuencias de elevación de los procesos de 

frenado y control de sus funciones reguladoras. Se ha observado que el 

realce del contorno se da en la fase de restitución del brote esquizo

frénico, o en enfermos crónicos. 

Perfil mixto, esta denominación se emplea para las vistas laterales 

y frontal de la cabeza humana, por regla general ésta falta típica se 

presenta en los nifios cuando quieren reproducir un perfil, pero no sa

ben hacerlo, por esto es que se toma como un indicador de la esquizo

frenia. Aunque tanto se encuentran en las perturbaciones de la concien 

cía debido a psicosis exógenas, en la desintegración intelectual condi 

cionada coeficiente intelectual elevado, independientemente de la fase 

en que se halle la psicºosis. 
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El perfil mixto se basa en una discrepancia entre el querer y el PQ 

der, entre tendencias formales y emocionales,entre afán de alejamiento 

y necesidad normal de contacto,entre la tendencia a la objetivación y 

el desbordamiento del subjetivismo. En virtud de este desequilibrio,la 

frontera entre el yo y el mundo exterior pierde terreno, se origina la 

vivencia de la disociación y de la duda de la propia identidad. El pe~ 

fil mixto es uno de los simbolos más impresionantes de la disociación 

esquizofrénica. 

Geometrización, segun Kritschemer (CITADO POR NAURATIL,1972) la ten 

dencia a la geometrización está estrechamente relacionada, como la re

petición de las formas, con las tendencias ritmicas de la zona psicomQ 

tora,y hay que considerarla como una tendencia propia muy antigua y 

primaria al aparato psiquico. No se puede suponer que las categorias 

geométricas fuesen introducidas en el dibujo desde fuera a través de 

la percepción sensorial, si no más bien surgen desde el aparato psiqui 

co. La capacidad de la creación de efecto geométrico es innata, y su 

manifestación está relacionada con la represión de los instintos. 

La pérdida de realidaddel esquizofrénico revela el transtorno de la 

capacidad de comunicación en la zona racional. Su propensión a la ereª. 

ción de efecto geométrico nace del intento de establecer radicalmente 

el orden. Este empeño puede conducir a la rigidez en el estado de efeQ 

to esquizofrénico o a la curación. si se produce un restablecimiento 

total,entonces desaparece en la mayoria de los casos la marcada tenden 

cia a la geometrización (NAURATIL, 1972). 

Deformación.La creación esquizofrénica se caracteriza o por una acen 

tuación exagerada o por la pérdida de las categorias formales. El for-
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malismo rigurosos y la destrucción de la forma, como demuestra con la 

máxima eficacia de la producción esquizofrénica,están íntimamente relª 

cionados. Ambos métodos violentan el ambiente natural. En él reside lo 

común de estas tendencias opuestas y su relación con la esquizofrenia. 

Bajo influencias afectivas, el contenido de la percepción se transfor

ma, lo cual con cierta frecuencia de lugar a una desfiguración considg 

rable. Además de las anteriores características de contenido simbólico 

también están: el borde, el espacio, y lleno formal, el movimiento, la 

transparencia, el número, lo enigmático, el ojo, la anatomía y la máscg 

ra (NAURATIL, 1972). 

El simbolismo del color se establece de forma intuitiva al relacio

nar el parentesco elemental y primitivo que se advierte entre un color 

y el elemento de la naturaleza, por lo que no obstante que el simboli§ 

mo cambia de acuerdo a diferentes culturas, grupos humanos y aún entre 

diversos individuos de un mismo grupo, existen simbolismos permanentes 

entre los cuales se podría citar al amarillo color del sol y por lo 

mismo asociado con la luz, al rojo color de la sangre y del fuego que 

va generalmente asociado a la palabra ardor. 

Esto podría deberse a que lo simbólico tiende a relacionarse por ang 

logia a la naturaleza y·a1 universo, lo que hace que el simbolismo de 

los colores sea una realidad casi exclusivamente anímica que se proyeg 

ta luego sobre la naturaleza,ya sea tomando a sus seres como elementos 

idiomáticos o llegando a una transformación de ellos, lo cual con duce 

muchas veces a un mensa~e ambiguo, nunca explicito, lleno de redundan

cia mítica y de rituales iconográficos que remiten a un significado 

inegable e invisible. Todo esto permite que existan significados dua-
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les y en algunos casos opuestos, como es el caso del color rojo y sig

nifica vida y muerte (ORTIZ, 1984). 

A continuación se dá el significado de los colores que en su mayor 

parte fue tomado de 2 autores la doctora Georgina ortíz (1984) y Max 

Lüsher (1982) . 

ROJO. Se considera corno el color de la sangre,por esto se ha emples 

do como señal de peligro; se considera que representa algunas emocio-

nes ya que estas provocan rubor en el rostro. Se le asocia con el po

der, la masculinidad, ira, velicismo, crueldad, salud, belleza,amor y 

felicidad.Es excitatne y estimulante. También significa deseo en todas 

las gamas de apetencia y anhelo; fuerza de voluntad, temperamento y sg 

xualidad. 

Irradia energía, representa lo excéntrico, ofensivo, locomotor, com 

petitivo,autónomo y se le ha considerado como sinónimo de una buena rg 

lación afectiva. 

ANARANJADO. Dá una sensación de calor, produce shock, y disturbio, 

sentimientos de fuerza y energía, ambición, determinación,alegría y 

triunfo. Simboliza el amor apasionado que origina reacciones emociona-

les negativas. Transmite entusiasmo,calidez,intimidad, acogedor; evoca 

al fuego, al sol y a la luz. Representa una condición órganica de excg 

so de energia. 

AMARILLO. Es el color de la luz solar, simboliza el camino central; 

es atrayente,significa claridad, fuerza, afinidad; posee una dondición 

alegre, risueña, y dá una impresión marcadamente grata y confortable. 

Representa al mis mo sol. Cuando es amarillo verdoso representa a per-

sonas malignas, la envidia los celos, y la mentira. También es refle-

1 

~ 
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xión, brillo, alegria, expansividad, desinhibición, relajación, excén

trico, activo, ambición. 

VERDE. Se le considera como matiz de transición y comunicación en

tre los cálidos y frias. La mayoria de los sginificados del verde es

tán asociados con la naturaleza, principalmente con la vida, la prima

vera y el desarrollo de la vegetación, por esto ha simbolizado a la jy 

ventud, lealtad,esperanza, resurección y vida.Asi como la inmoralidad, 

la victoria, temperamento austero, voluntad constante, inmadurez, tran 

quilidad e inmovilidad. El verde azulado representa pasividad, lo con

céntrico, autónomo y obstinación además de la autoestima; sensibilidad 

y capacidad de contactos psicológicos. 

AZUL.Muchos de los simbolismos y significados del azul provienen de 

las asociaciones con el firmamento y el agua. Es el color de la priva

ción, sombra, oscuridad, debilidad, lejania, repulsión, inquietud,serg 

nidad. Con este color se caracteriza a los dioses,significa esperanza, 

constancia, fidelidad, serenidad, generosidad, inteligenciam, verdad, 

libertad, aristocracia, melandolia, ternura, sensibilidad y tristeza. 

VIOLETA. Este color es el preferido por los adolescentes,pues se le 

asocia con la magia, con una unión intima y erótica y se le relaciona 

con la mafia.Contiene un sentido fisico y espiritual, inspira tristeza. 

Significa frialdad, pasión, nostalgia, recuerdo y devoción. 

PURPURA. Este color causa la impresión de dignidad. Significa riqug 

za, coraje, y virilidad, espiritualidad y nobleza. 

INDIGO. Este color sugiere magestuosidad y misticismo. 
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BLANCO. Es turbiedad absoluta, elemento neutro. Significa luz, purg 

za, castidad,paz,verdad, modestia e inocencia; simbolizando debilidad, 

delicadeza y feminidad. También es evidencia de muerte. 

NEGRO. Revela usos que podrian llamarse negativos, pues significa 

des gracia, duelo, oscuridad, noche, ignomia, misterio, desesperanza, 

terror, maldad, crimen y muerte. Además de, melancolia, solemnidad,prQ 

fundidad, depresión, y simboliza a la negación, estados de angustia 

y amenaza vital. 

GRIS. Significa sobriedad, penitencia, humildad, tristeza, madurez, 

frialdad, retraimiento, distanciamiento, cansancio, inconformidad,ocul 

tamiento, misterio y ansiedad, asi como ausencia de compromiso. 

CAFE. En ocasiones se le dá un significado de ambivalencia. Signifi 

ca tristeza, goce, vigor, fuerza, solidaridad, confidencia, dignidad, 

madurez y destrucción. 

ROSA. Este color está relacionado con lo etéreo, dulce, agradable, 

amor, e inocencia. 

Por otro lado en lo que se refiere a la idea planteada sobre la co

municación, y especificamente en la obra de arte Moles (CITADO POR DOE 

FLES, 1978) dice: "la obra de arte es ciertamente un "mensaje" entre 

artista y público, que abodece a las reglas generales de la teoria de 

la información. Pero para que la percepción de tal mensaje se transfo~ 

me en verdadera y propia 11 fuisión" estética, es necesario admitir que 

tanto el artista como la gente común puedan disponer de un código co

mún de simbolos preestablecidos y suminstrados por el cudro social y 

cultural, dentro de los que están inmersos, y que, en general, son prQ 

porcionados por la educación". 
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El término "discurso estético" define un tipo particular de lengua

je que está constituido en la obra de arte como tal. En tal sentido 

son "discurso estético" todos los casos concretos de obras de arte, CQ 

mo un cuadro, un fragmento musical, o una poesía. El discurso en torno 

al arte es algo muy distinto,pues es obvio que el arte es un lenguaje, 

un signo o un complejo signo. Por consiguiente, si la obra de arte pug 

de ser considerada corno un signo o complejo signico, se tratará de es

tablecer la naturaleza de tal signo y de lo que por él viene designa

do, o sea la naturaleza del "vehículo signico" y del designatum.El sig 

no estético designa las propiedades de valor de la obra y es signo ic2 

nico (una imagen) en cuanto incorpora tales valores a un "mediurn" don

de pueden ser directamente inspeccionados; en otras palabras, el signo 

estético es un signo icónico, cuyo designaturn es un valor (DORFLES, 19 

78). 

Por eso el arte se puede considerar como aquel lenguaje que sirve 

para la comunicación de valores.con esto se afirma que el arte está en 

condiciones, precisamente a través de su estrctura simbólica-metafóri

ca, de comunicar algo (DORFLES, 1978). 

La imagen artística puede ser considerada como válida en cuanto 

transmita la concepción del artista a través del simbolismo espontá

neo de su forma. 

Este simbolismo de la forma no es solamente un medio para interpre

tar el ambiente, es también un reflejo de la personalidad del artista 

(DORFLES, 1978). 
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CAPITULO 4 

4.1. PSICOTERAPIA DE GRUPO. 

El ser humano por su naturaleza tiene diversas necesídades,y muchas 

de ellas solamente se ven satisfechas dentro de un grupo de personas, 

un ejemplo de esto es la familia en donde el índívíduo encuentra la 

satisfacción de ser protejído, amado y alimentado; otros grupos son 

las pandillas de adolescentes, que en primer instancia cubren la nece

sidad de pertenencia, promueve la independencia del núcleo familiar; 

tambíen estan los clubs, asi como los grupos de amigos que se reúnen 

con cierta frecuencia, logrando catar sis y entendimiento asi como rel-ª 

jacíón y esparcímíento,en fin cada grupo cubre diferentes necesidades. 

Algo importante de mencionar es que el hombre, a lo largo de su vida, 

pasa de grupo en grupo para sobrevivir, además que gran parte de lo 

que cree de si mismo proviene de la retroalimentación que adquiere a 

partir de las interacciones con otras personas.La interaccíónbrínda al 

individuo ciertos beneficios que le permiten desarrollarse; sin embargo 

muchos de estos grupos se encuentran enfermos, deteriorados en su comy 

nicacíón o interacción, o en ocasiones la estancia de determinados íntg 

grantes no favorece el crecimiento de los miembros. Así es que un indi 

viduo dentro de un grupo, puede tanto desarrollarse como decreser. 

una mirada retrospectiva a cívílízacíones tanto prímítívas como al

tamente desarrolladas muestra como una antiquísima sabíduria el dar un 

papel decisivo a las fuerzas de grupo en la configuración de la vida 

social. La psicoterapia de grupo es más antigua que la terapia índivi 
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dual. Pronto se reconocio que dentro del grupo es más fácil objetivar 

y resolver los problemas individuales.La psicoterapia de grupo ha exsi 

tido incosciente universal, mucho antes que se desarrollara la actual 

metódica y consciente. Un ejemplo de esto son las danzas rituales de 

los primitivos "el consejo de los ancianos" así corno el consejo de 

guerra de las tribus indigenas. 

4.2. DEFINICION DE PSICOTERAPIA DE GRUPO. 

Es un método para tratar conscientemente y en el marco de una cien 

cia ernpirica las relaciones interpersonales y los problemas psiquicos 

de los individuos de un grupo. El instrumento teórico está centrado en 

el grupo, esto es, es interactivo e interpersonal. Por lo tanto la psi 

coterapia de grupo es una metodologia clinica desarrollada, consciente 

y siternática.Emprende el tratamiento de varios individuos dentro de un 

grupo, y consiste en el tratamiento de los problemas psíquicos y sociª 

les de los miembros del grupo; de sus dolencias somáticas sólo se ocu

pa en la medida en que son psicógenas. Es un método fundado en investi 

gaciones ernpiricas y que se practica en un marco empirico (MORENO, 

1987). 

Una ampliacion de la de_finición anterior expresa que un principio 

fundamental de la psicoterapia de grupo es que todo individuo, y no SQ 

lo el terapeuta que los trata puede actuar como agente terapéutico reª 

pecto a otro individuo, y todo grupo respecto a otro grupo. También se 

procura una reagrupación de los miembros, cuando es necesaria para po

ner de acuerdo la constelación del grupo con las motivaciones e incli

naciones espontáneas de los miembros. Este método no trata al indivi

duo aislado, sino a todo el grupo y a todos los individuos que están 
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relacionados con él,existen muchas variantes,pero las operaciones esen 

ciales son en todos los casos las mismas {MORENO, 1987). 

4.3. EL GRUPO. 

El grupo terapeutico es más que una reunión de personas. Los miem

bros de un grupo comparten algunas actitudes y valores en común, se 

aceptan mutuamente y se relacionan los unos con los otros de muchas mª 

neras. Aceptan ser miembros del grupo para hacer frente a los proble

mas que tienen en común, asi como para satisfacer algunas necesidades 

individuales. 

El grupo no es otra cosa que un microcosmos de la sociedad y,si bien 

la gente hace grandes esfuerzos para ocultar ciertas conductas, la miª 

ma personalidad que se exhibe en la vida real acabará por manifestar

se. El grupo puede ayudar a la gente a examinarse y comprenderse,ayu

dándose por lo tanto, a interpretar sus conductas (HANSEN, 1976). 

4.4. COHESION DE GRUPO. 

"Evidentemente la relación en la terapia de grupo, análoga a la re

lación que hay entre el terapeuta y el paciente, es un concepto más am 

plio, que abarca la relción del paciente con su terapeuta de grupo,con 

los otros miembros,y con el grupo como un todo. A riesgo de caer en la 

confusión semántica denominaré a todos estos factores con el término 

'cohesión de grupo'" {YALOM, 1986). 

La cohesión se define como el resultado de tadas las fuerzas que aQ 

túan en todos los miembros para permanecer en el grupo. o más sencillª 

mente, la atracción que ejerce el grupo sobre sus miembros. También hay 

una diferencia entre la cohesión total de grupo y la cohesión de un s§ 

lo miembro,es decir la atracción que siente un individuo hacia el gru-
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po. La cohesión del grupo no es per se un factor curativo,sino una con 

dición previa necesaria para la eficacia de la terapia (YALOM, 1986). 

Rogers (Citado por YALOM, 1986) ha subrayado que la aceptación y la 

comprensión mutua entre lqs miembros puede ser más vigorosa y más sig

nificativa que ser aceptado por el terapeuta. Los otros miembros del 

grupo después de todo, no tienen que preocuparse, ni tienen que com-

prender; tampoco les pagan por esto, ni es su trabajo. La intimidad que 

se desarrolla en un grupo puede parecer una fuerza equilibradora en 

una cultura que parece inclinarse a la deshumanización del indiviiduo 

y a deshumanizar las relaciones humanas.La experiencia humana profundª 

mente sentida en el grupo puede tener gran valor para el paciente; aun 

que no haya un resultado visible, ni un cambio externo de la conducta, 

el paciente puede sentir que cuenta con una parte más humana, más rica 

dentro de si mismo y usarla como un punto de referencia interno. 

La aceptación mutua de los miembros del grupo, aunque critica en el 

proceso terapéutico del mismo, puede lograrse de un modo muy lento. La 

aceptación por parte de los otros y la aceptación de si mismo son mu-

tuamente dependientes; no sólo la propia aceptación por parte de los dg 

más depende básicamente de que el individuo pueda aceptarse 

(YALOM, 1987). 

4.5. TRANSFERENCZA. 

Todos los pacientes, en mayor o menor grado, perciben al terapeuta 

en forma incorrecta debido a las distorciones transferencia les. Muy pQ 

cos se ven libres de conflictos en sus actitudes ante problemas como 

la autoridad paterna, la dependencia, Dios, la autonomía y la religión, 

todas las cuales a menudo llegan a encarnar en el terapeuta. Estas di§ 
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torsiones continuamente actúan bajo la superficie de la conversación 

del grupo. Es deficil que transcurra una reunión sin que haya algün 

claro indicio de los poderosos sentimientos que encarnan en el tera

peuta (YALOM, 1986). 

4.6. SOBRE EL ESPACIO GRUPAL Y LA POSICION INDIVIDUAL. 

Un paciente puede expresar mucho a través de la silla que elige para 

instalarse dentro del grupo, es un mensaje del lenguaje corporal sobre 

la transferencia,pues el espacio grupal habla con tanta claridad y con 

tanta fuerza como su lenguaje gesticular. Por ejemplo: a la derecha se 

sienta por lo general el ayudante del padre o alguien que desea senti~ 

se bajo la protección de la madre.La posición de la izquierda la ocupa 

por lo general alguien que se considera favorito del terapeuta. En el 

rincón de la extrema izquierda se sienta la persona que ha decidido OQ 

servar desde el flanco y que espera se le formule una invitación espe

cial a incorporarse. El recién llegado se sienta cerca de la puerta o 

en el rincón de la extrema derecha como para mostrar que todavia no se 

ha incorporado y desea mantener el camino de la retirada. La persona 

que desesea observar antes de ser vista se sienta con la espalda con

tra la ventana, mientras que alguien que desea que se le vea en sus mg 

jores aspectos puede elegir un asiento que dé frente a la luz del dia. 

Si un paciente repentinamente cambia de lugar, ello indica un cam

bio en sus relaciones transferenciales (GROTJAHN, 1979). 

4.7. SOBRE EL PROCESO GRUPAL. 

"Sugiero que el cambio terapéutico es un proceso enormemente complg 

jo, y que ocurre mediante una interacción intrincada de varias expe

riencias humanas guiadas, que llamaré 'factores curativos' 11 (YALOM, 

i ~-

\ 
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1986). 

Yalom (1986) plantea que las lineas de fragmentación dividen los 

factores curativos en once categorías básicas que son: 

l. Infundir esperanza; 2. La universalidad; 3. Ofrecer información; 

4. El altruismo; 5.La recapitualción correctiva del grupo familiar pr.i 

mario;6.El desarrollo de las técnicas de socialización; 7. La conducta 

de imitación;a. El aprendizaje interpersonal; 9.La cohesión del grupo; 

10. La catarsis; 11. Los factores existenciales. 

l. Infundir esperanza. El infundir esperanza es necesario para man-

tener al paciente en la terapia meintras otros factores curativos pue

den surtir efecto, además .de que la fe en un tipo de tratamiento puede 

ser en si terapéuticamente eficaz. 

2. La universalidad. En la terapia de grupo, en especial en las pri 

meras etapas, ver negado su sentimiento de singularidad constituye una 

poderosa fuente de consuelo. Después de escuchar a otros miembros revg 

lar preocupaciones similares a las suyas, los pacientes informan sen-

tirse más en contacto con el mundo. 

3. Ofrecer información. Algunos terapeutas consideran importante el 

brindar informanción a sus pacientes sobre el sistema nerviosos cen-

tral, y la importancia de este material para los síntomas y los problg 

mas psiquiatricos, ya sea en forma de conferencias, estudiando libros 

de texto, o asistiendo a cursos semanales. 

4. El altruismo. En los grupos de terapia los pacientes también re

ciben dando, no sólo como ~arte de la secuencia reciproca de dar y re

cibir, sino también en el acto intrínseco de dar. Ofrecen apoyo, segu

ridad, sugerencias, ideas, y comparten problemas similares mutuos. 



114 

5. Recapitulación correctiva del grupo familiar primario. El grupo 

se parece a la familia en muchos aspectos, y muchos grupos son dirigi

dos por un equipo de coterapia masculino-femenino en un deliberado es

fuerzo por simular muy estrechamente la configuración de los padres. 

Dependiendo de su mundo supuesto, los miembros interactúan con los je

fes y los miembros del grupo como antes interactuaron con sus padres 

y sus hermanos. 

6. Desarrollo de las técnicas de socialización. El aprendizaje so

cial, el desarrollo de las capacidades sociales básicases un factor 

curativo que opera en todos los grupos de terapia, aunque el tipo de 

capacidades que se enseñan y lo explicito del proceso varian mucho se

gún el tipo de terapia de grupo que se aplique. Por ejemplo en adoles

centes pueden enfatizar sobre la importancia en desarrollar el trato 

social. 

7. La conducta de imitación.En la psicoterapia los pacientes pueden 

sentarse, caminar, hablar y hasta pensar como sus terapeutas. En la 

terapia de grupo no es muy raro que un paciente se beneficie observan

do la terapia de otro paciente que tiene problemas similares, fenómeno 

que por lo general se llama terapia vicaria o de espectador. Aunque la 

conducta imitativa especifica dure poco puede funcionar para ayudar a 

"descongelar" al individuo experimentando nuevas conductas. 

B. Aprendizaje interpersonal. Se divide en interpersonal "insumo"y 

"producto". En el primero el grupo le enseña al individuo el tipo de 

impresión que causa; cómo trata a los otros y se dá cuenta que en oca

siones confunde a la gente al no ser sincéro. Además los miembros del 

grupo le enseñan lo que le disgusta a la gente, diciendo lo que pien-
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san sinceramente. En el segundo aprendizaje el individuo mejora sus hª 

bilidades para tratar a la gente, logra sentir confianza en los grupos 

y en otras personas. La persona se da cuenta cómo se relaciona con los 

otros miembros del grupo. 

9. La cohesión grupal.La cohesión de grupo como factor curativo fun 

ciona de la manera siguiente:hace sentir al individuo perteneciente y 

aceptado dentro del grupo; permitiéndole contacto intimo continuo con 

otra gente. Le facilita revelar cosas embarazosas acerca de él y aún 

asi no ser rechazado. Cubre se sentimiento de soledad. 

10. La catarsis. El facilitar la expresión franca del afecto es vi

tal para proceso terapéutico del grupo, sin esto el grupo puede degeng 

rar hasta conbertirse en estéril. 

11. Los factores existenciales. Los factores existenciales se divi

den en 5 elementos que son: a) reconocer que la vida a veces es injus

ta; b) reconocer que en última instancia nadie puede liberarse de las 

penas de la vida ni de la muerte; c) reconocer que no importa que tan 

intimamente esté relacionado con otra gente, aun se tiene que vivir S.Q 

lo su propia vida; d) enfr·entar los problemas básicos de la vida y de 

la muerte; y asi vivir la vida más sinceramente y estar menos atrapado 

por las trivialidades;e) saber que se debe hacer responsable en última 

instancia de la manera como se vive la vida, sin importar cuánta orien 

tación y apoyo se obtenga.de los otros (YALOM, 1986). 

4.8. ENFOQUE HUMANISTA. 

El proceso grupal dentro de la corriente huamnista se encuentra di

rigido más hacia la comprensión del si mismo y la autoaceptación, asi 

como la expresión del si mismo. A continuación se mensionará dicho pr.Q 
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ceso descripto por Rogers (1984). 

l. Enfrentamiento de rodeos. Los individuos enfrentan el hecho de 

que en el grupo no existen estructuras, excepto las que ellos crean. 

2. Resistencia a la expresión o exploración personal. 

3. Descripción de sentimientos de pasado. A pesar de la ambivalen

cia en cuanto a la confianza que merece el grupo, y al peligro del de

senmascaramiento de si mismo, la expresión de sentimientos se vuelve 

cada vez mayor. 

4. Expresión de sentimientos negativos. Se expresan casi por lo ge

neral en actitudes negativas en el 11 étqui y en el ahora" hacia otros 

miembros. 

5. Expresión y exploración del material personalmente significativo. 

Esto se debe a la comprensión del miembro de que forma parte del gru

po. Se comienza a general un clima de confianza permitiendo que conoz

ca el grupo alguna parte más honda de si mismo. 

6. Expresión de sentimientos interpersonales inmediatos dentro del 

grupo. Tarde o temprano en.tra en el proceso la manifestación explicita 

de los sentimientos inmediatos que un miembro experimenta haica otro. 

7. Desarrollo en el grupo de la capcidad de aliviar el dolor ajeno. 

Ciertos miembros muestran una aptitud natural y espontánea para enca

rar en forma útil, facilitadora y terapéutica el malestar de otros. 

8. Aceptación de si mismo y comienzo del cambio.La aceptación de si 

mismo da la pauta para el inicio del camibio. 

9. Resquebrajamiento de las fachadas. con el paso del tiempo el gry 

po exige del individuo que sea él mismo,que no oculte sus sentimientos 

acuales, que se quite la máscara del trato social corriente. Esta exi-
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gencia surge de manera intuitiva e incosciente. 

10. El individuo recibe ralimentación. En el proceso de esta inte

racción libremente expresiva, el individuo recibe muy pronto gran can

tidad de datos acerce de la forma en que aparece ante los demás. 

11. Enfrentamiento. En dichas interacciones un individuo enfrenta 

a otro poniéndose directamente en "el nivel" de este. 

12. La relación asistencial fuera de las sesiones del grupo. con el 

transcurso de la terapia y al enfrentarse con si mismo surge una fuer

za entre los participantes por ayudar a aquel que está pasando por un 

transe doloroso o de descubrimiento personal. 

13. El encuentro básico. Los individuos establecen un contacto mas 

o menos intimo y directo que en la vida cotidiana. Parece que este es 

uno de los aspectos mas centrales, intensos y generadores de cambio de 

la experiencia grupal. 

14. Expresión de sentimientos positivos y acercamiento mutuo. A me

dida que las sesiones se suceden surge una creciente sensación de cor

dialidad y confianza, también un espiritu de grupo, que no brota solo 

de actitudes positivas, sino de una autenticidad que incluye, al mismo 

tiempo, los sentimientos positivos y negativos. 

15. cambios de conducta en el grupo. De la observación parece dedu

cirse que se operan en el grupo muchos cambios de conducta. 

4.9. ENFOQUE GESTALTZCO. 

En la descripción de los procesos anteriores, asi como en el que se 

planteará a continuación,las secuencias en las que se presentan tienen 

fines didácticos explicativos,debido a que cada grupo, en cada momento 

vive una condición distinta, por lo que las faces en que se divide el 
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proceso pueden aparecer de manera simultánea,o en diferente tiempo; pg 

ro en lo que respecta al proceso gestáltico tiene menor posibilidad de 

darle una secuencia, al igual que dividirlo, por razones del mismo en

foque, así que se plantearan los puntos básicos, partiendo de una acti 

tud gestáltica, sin descuidar la totalidad (SALAMA, 1988). 

Este ciclo está compuesto de las siguientes faces: A) Reposo, en el 

que el individuo ya ha resuelto una gestalt o necesidad anterior. B) 

sensación; la persona distraída de su estado de reposo anterior,al sen 

tir físicamente "algo" que, en esta etapa todavía no logra definir o 

diferenciar. C) Darse cuenta; la persona conscientica entiende su sen

sación, la cual ya puede definir, y lo hace por medio de la autoobser

vación, es decir un darse cuenta. D) Energetización; la persona movili 

za la energía; es decir reune la fuerza o la concentración necesaria 

para llevar a cabo lo que su necesidad le demanda. E) Acción; el indi

viduo moviliza su cuerpo y hace lo que sea necesario para satisfacer 

su necesidad. F) Contacto; la culminación del proceso se logra al lle

gar a esta etapa, pues la persona encuentra satisfacción y disfruta el 

haber alcanzado lo que se proponía. Y nuevamente la persona regresa a 

su estado de reposo, para localizar otra sensación inexplorada(SALAMA, 

1988). 

El modelo actual del Gestalt Institute of Cleveland considera al 

grupo como una totalidad que tiene una fuerza po_tente; esta totalidad 

determina las partes y es más y diferente que la suma de las mismas. 

Con este modelo de terapia de grupo, el miembro del grupo puede arrieª 

gar y crear nuevas situaciones que conduzcan a la solución de sus pro

blemas, lo que corresponde a una integración de la terapia gestalt y 
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la dinámica de grupo. Este modelo de psicoterapia gestáltica está inti 

manente relacionado con el ciclo de la experiencia que se ha descrip

to. Las etapas por las que atraviesa un grupo ha sido resefiadas por 

Kepner (Citada por CATANEDO, 1988). Para Kepner, el lider de un grupo, 

cuando aplica terapia ges:tal, debe tener lentes bifocales que utilice 

sin interrupción, poniendo atención en el desarrollo de los individuos 

en el grupo, y en el desarrollo del grupo como un sistema social. Las 

cuatro etapas del grupo son: 

l. Identidad: darse cuenta de uno y de los otros. Esta etapa contiª 

ne una fase de dependencia (pseudo-intimidad). La identidad de cada 

miembro del grupo es dependiente, en algún grado,de la forma en que el 

individuo es percibido y respondido por cada uno de los miembros del 

grupo, incluyendo al facilitador. 

2. Influencia: energía y excitación,ansiedad, resistencia,moviliza

ción, blocage. Aqui se da también la contradependencia. En esta etapa 

cada miembro del grupo está consciente de que está siendo influido por 

todo lo que ocurre en el grupo y que ciertas normas implícitas o expl1 

citas en el grupo hacen di.ficil conducirse diferentemente de lo que 

parece ser aceptado por el grupo. Es obvio que las normas son medios 

de describir lo que está permitido o tiene valor en el grupo; o lo que 

no está aceptado y por lo tanto es devaluado en el grupo. Las normas 

están inferidas por la conducta y reflejan el cómo las cosas deben 

ser. En este sentido, esta· etapa se caracteriza por influencia autori

dad-control. 

J. Intimidad: contacto, acción para completar el ciclo. Esta etapa 

contiene la independencia. Esta etapa consiste en ayudar al grupo a 
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realizar el cierre y, en segundo lugar, dar a conocer a los miembros 
_•: 

del grupo los asuntos inconclusos que no han podido enfrentarse. 

4, Cierre: reposo, retirada de la energía reconocimiento de lo que 

no es posible,y apreciación de lo que se ha realizado en el grupo. Los 

grupos, independientemente de su duración, son sitemas temporales que 

deben pasar por un proceso de cierre,al que sigue una nueva entrada en 

el mundo real. Los miembros deben decir adiós a aquellas personas con 

las que compartieron la experiencia grupal, planeando cómo transferir 

los aprendizajes realizados y el soporte recibido en grupo a sus vidas 

cotidianas.Esto generalmente requiere alguna estructura que enfoque la 

atención de los miembros en esos asuntos.un modelo que se puede seguir 

en esta etapa es preguntar a cada miembro del grupo qué es lo más im

portante que ha aprendido ·de la experiencia, y qué piensa acerca de la 

forma en que puede darse autosoporte con estos procesos cuando regrese 

a las tareas de su vida cotidiana. 

4.10. ASUNTOS ZNCONCLUSOS. 

Dada la naturaleza cíclica de las etapas del desarrollo de un gru

po, no todos los grupos terminan cuando se encuentran en la etapa final 

de intimidad e interdependencia. En estas situaciones grupales incom

ple tas el proceso de cierre sirve para que los miembros tomen concien 

cia tanto de los aspectos negativos como positivos de la experiencia; 

las necesidades que no fue.ron satisfechas, las expectativas que no fug_ 

ron cumplidas y las experiencias que no fueron realizadas. También con 

estos grupos debe hacerse una evaluación de la discrepancia existente 

entre lo que se esperaba y lo que realmente ocurrió. A partir de este 

proceso de evaluación se aprende a tomar contacto con las polaridades 
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4.11. TECNICAS EN PSICOTERAPIA GESTALTICA. 
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La creatividad en la terapia gestalt es una de sus habilidades más 

reconocidas. A continuación se presentarán algunas técnicas que se puª 

den utililizar en terapia gestal sin que esto signifique que el tema 

se ha agorado, o que no se pueda seguir experimentando. 

Las técnicas en terapia gestalt se pueden dividir en 2 grandes 

áreas: 1. Técnicas supresivas y 2. Técnicas expresivas e integrativas. 

Ambas son interdependientes entre si y son como las manos derecha e i~ 

quierda del terapeuta gestáltico. 

l. Técnicas supresivas.En este tipo de técnicas se deja de hacer lo 

que sea necesario, para describir la experiencia que se oculta detrás 

de una determinada actividad. 

2.Técnicas expresivas e integrativas.cuando el paciente es capaz de 

expresar lo que hasta ese momento no se habia atrevido, no sólo estará 

revelando su ser a otro sino a si mismo, asi como el verdadero artista 

obtiene autoconocimiento a través de su obra. 

Asi, todos los actos de autoexpresión dentro de su contexto, no son 

sólo una ocasión para darse cuenta,sino una invitación abierta a la aQ 

ción, es decir, a tener una experiencia correctiva en la que el pacien 

te aprende que puede ser él mismo, sin que sus expectativas catastrófi 

cas sean confirmadas,en la que, tomando el riesgo, rompa con sus patrQ 

nes fóbicos y aprenda que la expresión de si mismo es reconfortante y 

única base para el contacto real con otros (SALAMA, 1988). 

Las técnicas expresivas en la terapia gestalt pueden resumirse en 

tres principios: a. expresar lo no expresado; b. terminar o completar 1\ 
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la expresión; c. buscar la dirección y hacer la expresión directa 

(SALAMA, 1988). 

A. Expresar lo no expresado.Este principio se aplica en terapia ge.e_ 

talt en distintas formas, una de ellas es la minimización de la condug 

ta no expresiva, corno clichés y verborreas. otra es la de provocar si

tuaciones no estructuradas o no previstas por el paciente. En la medi

da en que una situación no esté estructurada el individuo se confronta 

con sus propias elecciones, en tanto no existan reglas de interacción 

o alguna conducta especifica esperada, el paciente determinará sus prQ 

pias reglas y se hará responsable por sus acciones. 

B. Terminar o completar la expresión. A veces el paciente presenta 

un sentimiento de "no haber terminado", es decir palabras que no se di 

jeron, cosas que no se hicieron y que alguna vez quisieron decirse o 

hacerse, dejan una huella que los enlaza al pasado. Algunas veces el tg 

rapeuta invita al paciente a actuar sus fantasias sin descuidar el a

qui y el ahora. otra de las técnicas que se utilizan durante la sesión 

terapéutica, para evitar en lo posible que el paciente se quede con CQ 

sas que le gustarian decir o hacer, es primero reconocer los momentos 

o elementos que carecen de verdadera expresión y hacer una invitación 

para su desarrollo. 

c. Buscar la dirección y hacer la expresión directa. La exageración 

es un paso más allá de la simple repetición y casi siempre se da auto

máticamente después de la repetición. 

Quizá la persona no descubre algo totalmente distinto, pero si algo 

que estaba ahi en su conducta original corno una semilla invisible y 

que sólo mediante la exageración podria ser obvio. 
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Traducir. En esta técnica se dan palabras a algunas conductas no 

verbales.con esto se logra que el paciente haga explicito lo que antes 

era implicito y además integre su sensación de totalidad, es decir que 

no sólo es un sujeto pensante sino también es un corazón(SALAMA,1988). 

Las fantasias dirigidas es otra erramienta utilizada dentro de la 

psicoterápia, en particular en gestalt,y que cobra cada vez mayor fue~ 

za en la práctica diaria. Consiste en dar al paciente verbalmante una 

frase, historia, o tomar un sueño que contenga tantos elementos ambivs 

lentes como sea posible, y que le permita depositar emociones y pensa

mientos, muchas veces de forma simbólica, desde su interior sin ningún 

impedimento. Cada fantasia tiene una dirección y un objetivo, es decir 

apesar de que su contenido sea ambivalente, tiene una estructura direg 

tiva que encamina al paciente a contactar con una parte de su si mismo 

(CASTANEDO, 1990). 

Las imágenes mentales constuidas por la mente o las fantasias diri

gidas, por la persona misma o por el facilitador, son tan extendidas en 

su uso en psicoterapia que incluso la psicologia soviética otorga una 

gran importancia a la formación de imágenes mentales producto de la 

imaginación. Asimismo se acuña el término fantasia emocional para ref~ 

rirse a la suposición que el organismo tiene un modelo de conducta ba

sado en imágenes del espacio en que actuará, la relación de su cuerpo 

con el espacio, y la secuencia con que intentará lograr sus objetivos. 

Se puede decir que estas fantasias dirigidas se basan en el principio 

oriental de que el hombre sabio se guia por lo que siente y no por lo 

que ve. Esto es lo que significa traer el mundo real a la psicoterapia. 

En otras ocasiones se da lo contrario; hay que llevar la psicoterapia 
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al mundo real, lo que consiste en revivir en las sesiones situaciones 

que anteriormente han sido vividas o soñadas por el cliente(CASTANEDO, 

1990) • 

4.12. TERAPIA EXPRESIVA. 

"El valor terapéutico de la expresión reside justamente en que, a 

través de actividades concretas, el individuo tenga cada vez más fácil 

acceso a su acontecer interior y una más fácil manera de comunicarlo" 

(Mocero, 1991). 

Desarrollar la expresión está planteado como un camino hacia la ar

menia entre pensamiento, sentimiento y acción. Lograr que el individuo 

se desenvuelva en base a actos con un contenido emocional, una direc

ción y objetivos didácticos por una conciencia presente y orientadora. 

En este mismo sentido se podria hablar de búsqueda de coherencia, eli

minando disociaciones, las distancias entre pensamiento y emoción. Er

nest Harms, cuando habla sobre las técnicas de dibujo y pintura como 

elementos diagnósticos, enfatiza y fundamenta las bases de este recurso 

en la cualidad expresionista del arte infantil. La capacidad de comuni 

cación que tienen los niños en todos sus trabajos es la clave de su in 

estimable valor para el descubrimiento de dificultades (MOCCIO, 1991). 

Se ha observado que las tareas expresivas llevan necesariamente a 

la comprensión del individuo en su presente, en su producto actual. El 

"aqui y ahora" se instala sin esfuerzo en la manera de observar "cómo" 

y "qué" produce un individuo. 

En los pacientes, el acento estará puesto en la liberación de los 

conflictos a través de los medios que faciliten su expresión. La inevi 

table habilidad conseguida con las experiencia puede ser utilizada co-
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mo una forma de "esconderse" detrás de las formas estéticas (MOCCIO, 

1991). 

En sintesis, sus conclusiones se pueden dividir en tres grandes te

mas: primero, que los pensamientos y sentimientos del hombre derivados 

del inconsciente se expresan en imágenes, más bien que en palabras;se

gundo, que todo individuo posee una capacidad latente para proyectar 

sus conflictos interiores en forma visual; tercero, como un dato de OQ 

servación en toda tarea expresiva, la doctora Naumburg señala que las 

producciones incoscientes escapan más fácilmente que las expresiones 

verbales a la propia censura mental (Mocero, 1991). 

"Siempre he creido que el propio ejecutante debe tratar de compren

der el material que ha producido y aunque sólo lo he conseguido en pa~ 

te, mi vocación es la de ser un buen guia del paciente o del alumno pª 

ra que logre su esclarecimiento. Un guia prepara el campo para que el 

alumno despliegue ante su presencia y aceptación lo que se propone co

municar acerca de si mismo y del mundo que lo rodea e intenta compren

der" (MOCCIO, 1991). 

Una manera de facilitar la explicitación de un sentimiento, sin ex

plicaciones, que cuanto más claras, más alejadas están del calor de la 

emoción, es utilizar las imágenes, el nivel imaginario a través de los 

dibujos. 

4.13. SOBRE LA CRATXVXDAD. 

La terapia es el proceso de cambiar la toma de conciencia y la con

ducta. La condición sine qua non del proceso cretivo es el cambio: la 

transmutación de una forma en otra, de un simbolo en un insight, de un 

gesto en un nuevo conjunto de comportamientos, de un seño en una reprg 
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sentación dramática. De este modo la creatividad y la psicoterpaia se 

interconectan en un nivel fundamental: la transformación, la metamor

fosis, el cambio. Es obvio que toda relación entre dos personas se con 

vierte en una creación cuando su encuentro tiene el movimiento y el 

sentimiento de la transformación mutua. El terapeuta presta una estrug 

tura, una fórmula, un proceso disciplinado a las formulaciones genera

das constantemente por la relación entre él y su cliente. El terapeuta 

crea un espacio, un laboratorio, un campo de prueba para que el clien

te se explore activamente a si mismo como ser vivente. Esta es la res

ponsabilidad primaria del terapeuta hacia su cliente (ZINKER, 1991). 

"Hacer arte es una forna de concretar nuestra necesidad de un tipo 

de vida más amplia y más profunda. En el proceso de creación, extende

mos nuestra psiquis, tocando aspectos de nuestros orígenes, tanto per

sonales como arquetípicos. El acto de creación es una necesidad tan bª 

sica como la de respirar o hacer el amor. Nos sentimos impulsados a 

crear. Debemos arriesgarnos a proyectar la imagen más personal e idio

sincrática sobre los objetos, las palabras y otros símbolos: el mismo 

tipo de riesgo que aceptamos al amar a otro" (ZINKER, 1991). 

Cada encuentro creativo es una búsqueda y una resolución parcial de 

un problema, en el más amplio sentido estético del término. Si se hace 

algo corno un manchón redondo, rojo, en el centro de un lienzo blanco, 

y luego se desea continuar pintando más allá de esa masa inicial de 

color,se tiene un problema que resolver ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué 

forma? ¿Cómo lograr el equilibrio o la asimetría de la obra? Con la tg 

rapia ocurre lo misrno,sólo que es mil veces más complejo(ZINKER,1991). 

Movilizar tres cualidades importantísimas, que configuran la perso-
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nalid'\~ del ser creativo, es uno de los pilares de los métodos de en

trenamiento en creatividad. Estas son: 

Fluidez: una manera de responder a un problema con la capacidad de 

utilizar cada paso terminado como una nueva posición desde la cual va

lorar el problema para seguir adelante. Es la expresión del pensamien

to lógico, y su desarrollo es por el encadenamiento de las ideas. 

Flexibilidad: comprendida como versatilidad,una manera libre de pen 

samiento. Sus imágenes o ideas parecen provenir desde áreas distintas 

y no relacionadas por vias asociativas próximas. 

originalidad: como res~uesta no'comün a un problema (Mocero, 1991). 

A medida que se asciende .. en la linea de los desbloquos, el "desper

tar de la creatividad" se acerca a los niveles de ralización de "pro

ductos creativos". Productos son las distintas formas de ilustrar las 

ideas o imágenes que los alumnos dramatizan a veces,o bien desarrollan 

individualmente o en pequeños grupos en dibujos, pinturas,collage o un 

material escrito en diversos estilos literarios. O simplemente las vi

vencias recogidas en el transcurso de la sesión (MOCCIO, 1991). 

La presente investigación utilizó ciertas frases que tenían como o~ 

jetivo dirigir el pensamiento y el sentimiento del paciente hacia una 

meta preestablecida, su integración, autoaceptación, y la modificación 

de actitudes que le ocasionaban malestar, y que se veian reflejadas en 

su autoconcepto, aáemás de que le impedían su desarrollo personal. Em

pleando para esto la expresión pictográfica como un medio de darse 

cuenta, y asi desbloquear su creatividad que trairia como conseéuencia 

la movilización de la energía y con esto un cambio en la totalidad del 

individuo. 
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4.14. INTEGRACION GENERAL. 

La pintura a lo largo de la historia ha tenido diversas funcio-

nes, una de estas es que ha servido de medio para que el ser humano se 

comunique y se exprese. Este medio fue tomado por un número de indivi

duos a los que se les llamó artistas, y que con el paso del tiempo se 

les ha considerado como fuera de la norma, sin embargo a sus pinturas 

se les dá un lugar privilegiado dentro de la sociedad por C!ontactar 

con sentimientos universales, que el espectador puede reconocer como 

común a ellos. 

Un aspecto importante que frecuentemente se pasa por alto, es que 

los pintores al elaborar una obra plasman también una parte de si mi2 

mos, por medio de simbolos de color y forma que hablan de aspectos 

conscientes e incoscientes de su personalidad. 

Todo lo que rodéa a una.producción artistica a ido cobrando interés 

en diversas áreas del conocimiento, una de estas, la psicologia, comen 

zó a hacer estudios sobre los procesos de creador y espectador, los 

efectos creativos, y la relación entre la expresión y quien la reali-

za, llegando a constituir una rama especializada en el ámbito artisti

co llamada "Psicologia del Arte". 

De lo anterior se deriva la terapia artistica, en la que se ha des

cubierto que las producciones a este nivel constituyen un tipo de len-

guaje no verbal, que provoca diversos efectos en cada persona. 

La elaboración de cualquier pintura, o cualquier obra artistica llg 

va implícita la exploración y manifestación del si mismo, que a su vez 

se acompaña de la apercepción que el individuo tiene del medio que lo 

rodéa. El si mismo también se manifiesta en la realización de otras aQ 
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tividades diarias, por lo que se ha utilizado endiversas teorías psicQ 

logicas, y muchas veces ha servido corno punto de partida para estable

cer un diagnóstico. Este elemento central de todo individuo se define, 

dentro de la corriente humanista como una noción fenomenológica, es dg 

cir que se dá directamente de la experiencia, como un conjunto de per

cepciones o imágenes relativas a la persona, un agente interno capaz 

de reorganizarse y reorganizar la personalidad.Por otro lado dentro de 

la corriente gestáltica representa el límite del contacto con el que 

se activa la energía. Es decir que si se logra un efecto en el si mis

mo se afectará a toda la personalidad. Esto sólo se logra cuando un in 

dividuo entra en contacto con el medio ambiente e interactua con otras 

personas. 

Tanto la teoría humanista como la gestátl, parten de las mismas ba

ses filosóficas, que son la fenomenología y el existencialismo; estas 

teorías hablan de la importancia que tiene la experiencia y el el fe

nómeno en la vida humana, por lo que conceptos como "el aqui y el aho

ra, el ciclo de la energía., la figura y el fondo, la autorrealización, 

las necesidades básicas, y el potencial humano" se vuelven fundamenta

les para que el si mismo se desarrolle, y logre un equilibrio. 

Para que todos los mecanismos anteriores entren en acción, es vital 

que el ser humano se desenvuelva en un ambiente grupal. 

Es decir que al brindarle a un individuo una condición en la cual 

se pueda ver a si mismo,y logre movilizar su energía, en una situación 

grupal, podrá desarrollar su potencial humano. Para esto la pintura o 

cualquier actividad artística que le permita expresar y crear algo, le 

ayudará a que logre una mejor comunicación con su si mismo y esto al 
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mismo tiempo le facilitará llegar a la acción antes mencionada. 



CAPITULO S. 

METODOLOGIA. 

TIPO DE INVESTIGACION: De campo. 

TIPO DE ESTUDIO: Exploratorio 
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DISEÑO EXPERIMENTAL:Preexperimental,pretest-postest de un sólo grupo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ¿ Será la expresión pictográfica un medio 

terapéutico, adecuado,para trabajar en el nivel de autoconcepto,de un 

individuo en un contexto grupal? 

La importancia de los resultados de ésta investigación será el he

cho de explorar la pintura como un medio terapéutico,para trabajar el 

autoconcepto,en una condición grupal,y que dará lugar a futuras inve~ 

tigaciones,que puedan brindar alternativas de tratamiento, dentro del 

campo de la psicología del arte. 

PREGUNTA DE INVESTIGACION:¿El utilizar la expresión pictográfica como 

un medio terapéutico, elevará el nivel de autoconcepto de un indivi

duo, en una situación grupal? 

VARIABLES. 

Dependiente.- Nivel de autoconcepto de cada sujeto. 

Independiente.-La expresión de aspectos personales por medio de la 

pintura en una situación grupal. 

SUJETOS. 

se utilizaron 3 grupos con 9 personas en total, que se integraron 

de la siguiente manera: GRUPO 1, 2 personas; GRUPO 2, 3 personas; GRll 

PO 3, 4 personas. 

cuyo rango de edad osciló entre 18 y 25 años. De sexo indistinto. Que 



pertenecieron a la Escuela Nacional de Artes Plásticas (E.N.A.P.). 

ESCENARIO. Jardín de las instalaciones de la E.N.A.P. 

INSTRUMENTOS. 

Entrevista clínica no estructurada. 
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Escala de Autoconcepto Tennessee.La escala consta de 100 afirmacio 

nes autodescriptivas que el sujeto usa para describir la imagen que 

tiene de sí mismo. La escala se autoadministra y se aplica, tanto en 

forma grupal,como individual.Puede usarse con sujetos de doce años o 

más que tengan un nivel de lectura por lo menos de 6to. año de educª 

ción básica. También, es aplicable a todo rango de ajuste psicológi

co, desde sujetos sanos y bien ajustados hasta pacientes psicóticos. 

La escala se encuentra· disponible en dos formas, una para orienta

ción y una para clínica y la investigación.Ambas formas usan el mis

mo folleto y los mismos reactivos. La diferencia entre las formas se 

centra en la calificación y en los perfiles. 

En el presente estudio se utilizó la forma de orientación. 

MATERIALES. 

cualquier tipo de papel,de indistinta dimensión.Crayolas,pasteles, 

óleos, acuarelas, acrílicos, u otros materiales que contengan diferen

tes colores. 

METODO ESTADISTICO. 

Tipo de muestréo: casual. 

Se realizó un análisis de casos. 

PROCEDIMIENTO. 

La investigación tuvo una duración de 8 meses,cada fase constó de 

8 a 10 sesiones, de 2 a 3 horas,2 y 3 veceses por semana, dependiendo 

del grupo por la disponibilidad del horario.La entrevista y la Esca

la de Autoconcepto Tennessee se aplicaron al principio y al final del 

• I 
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tratamiento, en forma individual. 

El procedimiento estuvo dividido en 5 fases que se describen a con 

tinuación. 

FASE I. SE DENOMINA COHESION. 

En ésta fase se llevó a cabo la integración del grupo,entablandose 

la relación con el facilitador; se les pidió que pinten en grupo e in 

dividualmente, ejercicios que promovieran la unión de los participan 

tes, con las siguientes pinturas: 

I.1. Pintura de presentación. Se les pidió que dibujaran cualquier 

cosa, persona, o animal, con lo cual se sintieran identificados,o que 

describieran caracteristicas personales que les sirvieran para intro

ducirse a un grupo. El objetivo fue, observar la autopercepción y autg 

descripción, que manifestaban al introducirse e interactuar en un gry 

po. 

I.2.Pintura de grupo en silencio.se les indicó que realicen,en fo~ 

ma grupal,y sin hablar, una lámina sobre el grupo. La finalidad fue, 

fomentar la integración de los participantes. 

I.3. Pintura con el terapeuta. En este ejercicio el facilitador se 

dibujó primero en la hoja y después se les dijo que se pintaran en 

cualquier lugar dentro de la misma hoja. El objetivo fue observar la 

transferencia y la predisposición, asi como las espectativas,tanto a 

la figura del terapeuta como al tratamiento. 

I.4. Pintura ¿cómo te sientes en este grupo?Se les pidió que elabg 

raran un trabajo de los sentimientos que les produce formar parte de 

ese grupo en particular.El objetivo fue explorar los sentimientos en 

relación al grupo en si,además de observar la transferencia entre las 

mismas integrantes. 

I.5. Pintura grupal hablada.En la realización de esta lámina si se 
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les permitió hablar. Se les dijo que dibujaran cualquier cosa que de

searan sobre el grupo,y de manera grupal.La meta fue continuar con la 

cohesión de las integrantes. 

I.6. Pintura de regalo. Se les indicó que crearan un trabajo, cuyo 

contenido fuera una escena de su vida, un sentimiento, pensamiento,o 

emoción,y que pensaran en una persona del grupo para dárselo,pero que 

no lo hubieran compartido con nadie más, después se les pidió que en 

tregaran el trabajo a la persona que habian pensado, para que se lo 

llevara a su casa y tratar de identificar que era lo que les haian rg 

galado;comentando sobre ésto en la sesión siguiente.Este ejercicio se 

diseñó para promover la comunicación e integración del grupo. 

I.7. Repetición de la pintura en silencio. En este caso la instrug 

ción y el objetivo fueron los mismos que en el ejercicio anterior que 

lleva el mismo nombre, pero en este caso se verificó el grado de cohg 

sión grupal. 

I.8.Pintura ¿qué estas dispuesto a dar y qué pides a cambio dentro 

del grupo? Se les dijo que hicieran un dibujo donde expresaron lo que 

esperaban recibir,y lo que pensaban que podian brindar. Esta composi

ción tuvo como propósito conocer los pensamientos relacionados con lo 

que el grupo les podia ofrecer, además de fortalecer la unión de los 

integrantes. 

I.9. Se repitió la pintura de grupo hablada. La instrucción y el 

objetivo serán los mismos que en la pintura I.5.,pero además se obse~ 

vará la disponibilidad en la participación. 

r.10.Pintura la familia. En este trabajo se les pidió que pinten 

todo lo que quieran respecto a su familia, como sentimientos, emocig 

nes, pensamientos, o algo que los caracterizára. La finalidad fue que 
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presentaran a los integrantes de su núcleo familiar, y observar la PQ 

sición psicológica,asi como algunos datos de ésta, por ejemplo la pe~ 

cepción que tienen,que caracteristicas les ponen, y las emociones re

lacionadas con ésta. 

I.11. Pintura personaje importante.Se les indicó que realizaran un 

dibujo para mostrar a una persona que hubiera sido significativa,e im 

portante para su vida. Este trabajo tuvo como objetivo el conocer pa~ 

te del modelo psicológico que poseen. 

I.12. Pintura yo desde que naci hasta la primaria. se les dijo que 

elaboraran una pintura que narrara lo más reelevante de esa etapa del 

desarrollo. La función de éste ejercicio fue el conocer parte de la 

historia personal del sujeto, haciendo énfasis en las vivencias es

colares. 

I.13. Pintura yo de la primaria a la secundaria. Se les pidió que 

hicieran un trabajo para narrar lo que consederaran más importante SQ 

bre ésta etapa del desarrollo,enfocándose hacia la percepción del cam 

bio entre la primaria y la secundaria.El objetivo fue conocer la his

toria personal de cada participante,en este lapso de tiempo, y además 

saber la manera en que han enfrentado los cambios de grupo y de nivel. 

I.14. Pintura yo de la secundaria a la preparatoria.En esta lámina 

se les indicó que hicieran la descripción de lo que consideraran de 

importancia durante ésta etapa de su desarrollo, y que pusieran espe

cial interés al cambio de grado escolar. En este trabajo se pretendió 

conocer la historia personal de las participantes,dando especial relg 

vancia a su desenvolvimiento escolar, y a la manera de enfrentar los 

cambios en ese momento de sus vidas. 

I.5. Pintura yo de la preparatoria hasta el momento actual.En este 

dibujo se les dijo que plasmaran los eventos de mayor importancia que 
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han vivido durante esa etapa del desarrollo, y que atendieran de man~ 

ra especial el cambio experimentado en ese momento. La intensión de 

esta pintura fue la de conocer la historia personal y desenvolvimien

to escolar de cada integrante, además de observar la manera en que se 

enfrentan a los cambios, asi como los resultados de éstos. 

I.6. Pintura de sensación.En esta lámina se les pidió que expresa

ran qué hablan sentido en el grupo desde el inicio de éste.En la rea

lización del ejercicio se pretendió observar el nivel de cohesión gry 

pal. 

I.7.Pintura del facilitador.Se les indicó que dibujaran lo que sen 

tian o pensaban en relación al terapeuta.El objetivo fue conocer la 

transferencia de cada integrante, y lo que esperaban y demandaban del 

terapeuta. 

En cada sesión se comentó lo que les comunica en su totalidad los 

trabajos de cada una de las integrantes del grupo,asi como también se 

habló de lo que cada quie.n pretendia decir por medio de su trabajo. 

FIN DE LA FASE DE COHESION. 

FASE II. AUTO EXPLORACION E INTERPRETACION DEL PROBLEMA. 

se llevó a cabo al análisis del conflicto que cada participante 

presentaba, además que se fomentó la exploración del si mismo, utili

zando los ejercicios que acontinuación se describen. 

II.1. Pintura especial.Se les pidió que elaboraran alguna experien 

cia relevante de sus vidas, que desearan compartir con el grupo, pero 

que pensaran que dicha experiencia fuera de caracter privado,del tipo 

de información que no se comparte con el común de la gente. La meta 

fue que continuaran hablando y construyendo su historia personal, com 

partiendo los momentos que eran confidenciales para cada integrante,y 

- - ' 
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asi promover la universalidad, la catarsis, el aprendizaje interpers2 

nal, que pertenecen a los factores curativos grupales. 

II.2. Pintura otros personajes importantes.se les indicó que reali 

zaran un ejercicio sobre todas aquellas personas que consideraran ha

bian sido significativas en sus vidas. El fin era conocer qué perso

nas, y sus caracteristicas,conforrnan los modelos psicológicos con los 

que se han identificado a lo largo de sus vidas. 

II.3.Pintura de fragmentación.Se les dijo que pintaran una lámina, 

sobre la Pintura especial,profundizando más en esa experiencia respeº 

to a sus emociones y pensamientos.Esta pintura tuvo corno finalidad el 

observar con mayor detalle la experiencia que cada integrante compar

tió, además de promover la catarsis grupal. 

II.4. Pintura mis padres.se les pidió que crearan un dibujo acerca 

de lo que sentian, pensaban,o cualquier caracteristica que considera

ran importante de sus padres. El objetivo fue conocer el tipo de per

cepción que tenian de las figuras paternas, la relación que existe en 

tre ellos, y las caracteristicas que les atribuyen,adernás de promover 

la catarsis y la universalidad grupal. 

II.5. Pintura grupal ¿cómo nos sentirnos ahora? se les indicó que 

realizaran en grupo una pintura sobre la manera en que se sienten CQ 

me integrantes de ese grupo en particular. Con esta lámina se preten 

de observar el nivel de cohesión, catarsis, y universalidad, pertene

cientes a los factores curativos grupales. 

II.6. Pintura ¿con quién me llevo mejor en casa? se les indicó que 

elaboraran un dibujo en donde plasmaran las caracteristicas de la pe~ 

sana con quien mejor relación lleven en su casa.Este ejercicio se re2 

lizó con la finalidad de saber cómo es y con qué tipo de personas han 

entablado las relaciones que consideran menos conf lictuadas dentro 
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del núcleo familiar. 

II.7.Pintura ¿cómo soy y cómo me gustarla ser?Se les pidió que pin 

taran una lámina de su autopercepción, cual era su autoconcepto, y la 

manera en que les gustarla cambiarlo.El objetivo fue promover la autQ 

observación, conocer el concepto que tenían de si mismas,además de su 

percepción, así como su ideal de yo, y los aspectos personales que d~ 

searan cambiar. 

II.8. Pintura con quién me llevo peor. Se les dijo que hiciera un 

dibujo de las características que les disgustara de otras personas, 

así como a las personas mismas, y que les impedían mantener una rela

ción no conflictuada.El fin era conocer las caracterlsticas de su prQ 

pia personalidad que los conflituaba en una relación, y que proyecta

ban en otras personas. También el favorecer la autoexploración y la 

universalidad, el aprendi'zaje interpersonal y la catarsis. 

II.9. Pintura lo que sentimos del terapeuta.se les indicó que diby 

jaran en forma grupal,lo que sentían, pensaban o les transmitía la fi 

gura del terapeuta. El objetivo fue conocer la transferencia grupal, 

promover la catarsis la autoexploración. 

II.10. Pintura especial de una escena. Se les dijo que elaboraran 

otra experiencia, distinta a la lámina anteriro con el mismo tema, de 

sus vidas que fuera relevante, que desearan compartir con el grupo,y 

de caracter privado. La meta es que aborden aspectos de su vida que 

les eran diflciles de tocar porque estaban directamente relacionados 

con su conflicto,y que perteneclan a la historia personal, de la cual 

se pretende que se siga hablando, y así seguir promoviendo los facto

res curativos grupales. 

II.11.Pintura grupal cómo siento a mis compañeras.Se les pidió que 

pintaran en grupo, la percepción que tenían entre si. La finalidad era 

'. 
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promover la autoexploración de los sentimientos hacia los integrantes 

del grupo, el aprendizaje interpersonal, la catarsis, de los factores 

curativos grupales. 

II.12. Pintura mis fracasos.Se les dijo que realizaran una composi 

ción donde expresaran todos aquellos eventos que consideraran como de 

no haber obtenido el éxito que perseguian, ya sea una relación perso

nal, una carrera,o cualquier meta no alcanzada,y que les produjera un 

sentimiento de fracaso.En este ejercicio se pretende promover la autQ 

exploración, la catarsis,la universalidad, y el aprendizaje interper

sonal. 

II.13.Pintura especial de una escena.Se les indicó que hicieran un 

ejercicio para expresar una escena de un momento que consideraran im

pactante. También se les dijo que pensaran que cada vez más se podia 

hablar en ese grupo de cosas profundas y dolorosas.En este trabajo se 

pretendió conocer escenas de la historia de cada participante que con 

sideraran importantes en su vida, así como facilitar la catarsis, la 

universalidad como:"aprender que no soy el único que tiene mi tipo de 

problema; todos estamos en el mesmo bote; saber que otros tienen algg 

nos pensamientos malos como yo¡ saber que los otros tienen padres y 

antecedentes tan infelices o confusos como los mios; saber que no soy 

muy diferente de los demás me causó un sentimiento de ser bienvenido 

a la raza humana"(YALOM,1986). 

Los siguientes ejercicios se aplicaron sólo en los casos que lo rg 

quirieron y a consideración del terapeuta.Estos ejercicios estaban rg 

lacionados con las resistencias que se presentan en un tratamiento tg 

rapéutico, y con la finalidad de observar estas resistencias. 

l. Pintura de fal~as. Se les pidió que elaboraran una composición 

sobre los motivos por los que hablan faltado a alguna sesión. 
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2. Pintura de retardos.se llevó a cabo para conocer las causas por 

las que habian llegado tarde a la reunión. 

3. Pintura de las dificultades para pintar.Se plasmó en una compo

si ción el por qué, y la ocasión en que se les dificultó hacer alguna 

lámina. 

4. Pintura de olvidos.En ésta realizaron dibujos de tareas, que no 

realizaron o no trajeron a la sesión. 

Al final de cada sesión se comentó sobre los trabajos en forma gry 

pal. 

FIN DE LA FASE DE AUTOEXPLORACION E INTERPRETACION DEL PROBLEMA. 

FASE III. MANEJO DEL PROBLEMA Y COMIENZO DE LA AUTOCOMPRENSION. 

Se crearon ejercicios que estaban encaminados a que cada partici

pante comprendiera su problemática, así que las pinturas estaban relª 

cionadas con los conflictos personales y los que se daban dentro de 

la instancia grupal, mediante la elaboración de trabajos a continua

ción descriptos. 

III.1. Pintura ¿cuándo me siento mal? Se les pidió que dibujaran 

una composición con todos aquellos momentos en que por lo general les 

produjeran sentimientos de malestar, como: miedo, angustia,tristeza,o 

ira, y que les fuera repetitivo. El objetivo fue conocer los eventos 

asociados con signos o síntomas de su problemática,además de promover 

la comprensión de sí mismo. 

III.2 Pintura de confusión. se les dijo que elaboraran un trabajo 

donde plasmaram las escenas de su vida que no han entendido,y que les 

probocara una sensación de confusión. La finalidad del ejercicio fue 

la de conocer los eventos que les han perturbado y que están relacio

nados con su conflicto. Pudiendo desencadenar en signos o sintomas; 
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continuando con la promoción del aprendizaje interpersonal, y la com

prensión de si mismo. 

III.3. Pintura mis pérdidas.Se les indicó que dibujaran todas aqug 

llas personas, animales y objetos,que les fueran significativos,y que 

los hubieran perdido en el transcurso de sus vidas,y que aún en el mQ 

mento actual les preobocara una sensación de malestar.Este trabajo se 

realizó con la finalidad de conocer la capacidad y la manera en que 

enfrentan situaciones de pérdida, al mismo tiempo que se fomentó la 

comprensión del si mismo, y el aprendizaje interpersonal. 

III.4. Pintura qué me desagrada de mis compañeras.Se les pidió que 

realizaran un trabajo en forma grupal,donde expresaran todos aquellos 

astas que les disgustaran y que les hallan producido algún conflicto 

entre las integrantes de su grupo.Este ejercicio se hizo con el obje

to de promover la comprensión de si mismo, el aprendizaje interperso

nal, así como para trabajar su problemática en las relaciones interpe~ 

sonales. 

III.5. Pintura ¿qué conozco de mi hasta ahorita? Se les dijo que 

plasmaran, en una composición, todas las cosas de las que se han dado 

cuenta desde que iniciaron el tratamiento, hasta ese momento. Esta lª 

mina se elaboró con la finalidad de verificar el conocimiento que tig 

nen de si mismas, de manera conciente, que tanto conocen de su problg 

mática, sus posibilidades de cambio,y en que medida se dió la autocon 

prensión. 

III.6. Pintura mis miedos. Se les indicó que dibujaran todas aque

llas situaciones,personas o cosas,hacia los cuales sintieran miedo.El 

objetivo fue el de conocer las limitantes que se ponen en forma de 

miedo, los síntomas y signos asociados con éstas. 

III.7.Pintura sobre el sexo.se les pidió que dibujaran todo lo que 
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pensaban o sentían respecto a su sexualidad,como confusiones, dudas, 

miedos, culpas,curiosidades o ideas.El motivo para haber realizado e2 

te ejercicio,es el de explorar el área de la sexualidad de las parti

cipantes. 

III.8. Pintura mis mentiras.se les indicó que hicieran una pintura 

en donde pusieran todas aquellas situaciones en las que mentían de mª 

nera sistemática, y que les hubieran producido conflicto. Esta lámina 

se hizo con la finalidad de observar las situaciones que les costaba 

trabajo enfrentar y la manera en que utilizaban la mentira. 

III.9.Pintura ¿qué siento? Se les dijo que pintaran lo que sentían 

durante la sesión.Este ejercicio se hizo después de cada sesión,de mª 

nera individual, con la finalidad de conocer el producto de la misma. 

FIN DE LA FASE DE MANEJO DEL PROBLEMA Y COMIENZO DE LA AUTOCOMPRENSION 

FASE IV. AUTO COMPRENSION E INTEGRACION DE LA PROBLEMATICA. 

En esta fase se hicieron trabajos que facilitaran la concientiza

ción del conflicto,la integración de las causas y del problema en si. 

El objetivo fue elaborar todo el material tratado en las fases ante

riores, trayendo los trabajos de cada persona,previamente elaborados, 

que hablaran de problemas o conflictos no resueltos, y toda aquella 

información que sea necesaria para la aceptaicón e integración de la 

problemática, asi como para encontrar nuevas formas de acción. Todo 

esto se abordó de la siguiente manera: primero se les dió un grupo de 

pinturas hecho por ellas mismas, y de forma individual,pidiéndole que 

las observaran con un objetivo específico,que fue determinado por el 

terapeuta, y después se les pidió que hablaran sobre lo que compren

dían de la observación de sus trabajos. Segundo,se les dijo a las de

más integrantes que observaran las láminas de la compañera que estaba 
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hablando, para que aportaran su interpretación al respecto. Tercero, 

el terapeuta intervino resumiendo, intengrando, e interpretando el cª 

so que estuviera en turno. Esto se hizo con cada una de las integran

tes. Después se les pidió. que elaboraran una lámina de lo que enten

dian del análisis total de su trabajo. En seguida se comenzó con los 

ejercicios propios de esta FASE, que a continuación se describen. 

IV.l.Pintura ¿qué de mis recursos no he usado? Se les pidió que di 

bujaran sobre todos los recursos con los que contaban y que no habian 

usado,ni se habian percatado de que los tenian.El objetivo fue que mg 

ditaran acerca de las herramientas de acción que poseian, pero que se 

les babia dificultado verlas para solucionar su conflicto, o de las 

que habian adquirido en el grupo. 

rv.2. Pintura ¿qué me gustarla cambiar de mi? Se les dijo que diby 

ja ran sobre todo lo que no les gustaba de si mismas, y deseaban cam 

biar. Este ejercicio se realizó con el objeto de observar que tan 

inconformes se encontraban con su personalidad, y su autoconcepto. 

IV.3. Pintura ¿Cául siento que es mi problema real? Se les pidió 

que pintaran,tomando encuenta todo lo que ya conocian de si mismas,lo 

que consideraran que era su problema real. Esta lámina tuvo como finª 

lidad el verificar el nivel de conciencia que tenian respecto a su 

problemática real, y la autocomprensión en referencia al mismo, para 

poder seguir promoviéndola. 

IV.4. Pintura¿Cúal siento que es el probjema de mis compañeras? Se 

les indicó que hicieran, en forma individual, lo que pensaban acerca 

del problema de cada una de sus compañeras. Este trabajo se realizó 

con el objeto de que cada participante se confrontara y percibiera 

empáticamente como "él me vé", enriqueciéndose a través de la inter

acción en las relaciones interpersonales. 
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IV.5. Pintura mis intentos por salir.se les dijo que realizaran un 

dibujo acerca de la manera que habian intentado solucionar su conflig 

to.La finalidad de estalémina fue la de conocer el tipo de soluciones 

que estaban empleando,contando con toda la información que habian ob

tenido a lo largo del tratamiento, además de promover los factores 

existenciales, y algunos otros factores curativos grupales. 

IV.6. Pintura ¿Qué de mí provoca mis problemas? se les pidió que 

crearan una composición, de manera individual, acerca de todo lo relg 

cionado con su conducta que produjo su problemática. El objetivo fue 

conocer la integración que habian hecho sobre su problemática y la ay 

tocomprensión respecto a. la misma, también el seguir favoreciendo el 

aprendizaje interpersonal. 

FIN DE LA FASE DE AUTOCOMPRENSION E INTEGRACION DE LA PROBLEMATICA. 

FASE V. OPCIONES DE CAMBIO. 

En esta fase se trabajó sobre las alternativas de cambio, para los 

conflictos de cada participante, durante el proceso grupal,y se llevó 

a cabo el cierre del grupo.Todo esto por medio de los ejercicios acon 

tinuación descriptos. 

V.1. Pintura mis nuevos recursos.Se les pidió que pintaran de man~ 

ra individual,los nuevos medios que habían adquirido durante le tratª 

miento para superar su conflicto. El objetivo fue conocer las herra

mientas y acciones adquiridas de las participantes durante el proceso 

grupal, y el resultado de los factores curativos grupales. 

v.2. Pintura ¿qué estoy haciendo para mi cambio? se les indicó que 

dibujaran las acciones que habían llevado a cabo para lograr su cam

bio. La finalidad de esta lámina fue la de conocer las acciones que cª 

da integrante hacia para cambiar, habiéndolos obtenido a través del 

1 

L 
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tratamiento. 

V.3. Pintura recapitulación de mis opciones. Se les dijo que reali 

za ran un trabajo, de manera indivdual, sobré todas las opciones con 

las que contaban para la solución de su conflicto.Esta lámina se hizo 

con el objeto de recordar todas las herramientas con las que contaban 

hasta ese momento para solucionar su problemática, asi como reforzar 

las opciones que aún permanecian débiles, y facilitando la introyec

ción de algunas otras. 

V.4. Pintura con el terapeuta. En este ejercicio,el facilitador se 

pintó primero y les dijo ~ue se dibujaran en la misma hoja, en el ly 

gar que desearan. En este ejercicio se quizo observar nuevamente la 

posición espacial que ocupaban cada participante en relación al tera

peuta, y asi diferenciar los cambios en relación a las espectativas al 

tratamiento y al terapeuta, además de la transferencia,casi para fins 

lizar el tratamiento. 

v.s. Pintura ¿qué he aprendido del grupo? Se les pidió que dibujs 

ran lo que habian aprendido de la situación grupal.En este trabajo la 

finalidad fue conocer su aprendizaje grupal, provocado por los factQ 

res curativos grupales. 

V.G. Pintura mis cambios. se les dijo que pintaran sobre todos los 

cambios que habian experimentado durante el tratamiento. La realiza

ción de este ejrcicio tenia como objeto el de saber si el tratamiento 

les habla proporcionado lo que querian, también el conocer su autope~ 

cepción, y en general los logros de cada participante. 

V.7. Pintura ¿quién soy ahora?Se les indicó que hicieran una compQ 

sición que represente, cómo se percibian en ese momento. Este trabajo 

se creó con la finalidad de conocer, al finalizar el tratamiento, su 

autoconcepto y percepción, producido por el proceso grupal. 
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v.a. Pintura grupal final.Se les pidió que pintaran en grupo sobre 

el término del tratamiento, y la despedida del grupo. El objetivo fue 

terminar de trabajar el cierre del grupo. 

FIN DE LA FASE DE OPCIONES DEL CAMBIO Y DEL TRATAMIENTO. 

NOTA 1. Cada grupo vive un proceso distinto, individual y colectivo, 

por esto tienen necesidades diferentes, asi que independientemente de 

los trabajos que fueron pedidos,también existió la posibilidad de trª 

bajos nuevos distintos a ·los aqui mencionados, a solicitud tanto de 

los participantes, como del facilitador. 

NOTA 2. La secuencia de la reelavoración de la FASE IV,en lo que res

pecta a la presentación de las láminas fue distinta en cada grupo de

pendiendo de sus necesidades y a consideración del terapeuta. 

NOTA 3. No todos los trabajos se realizaron durante la sesión,algunos 

se dejaron para elaborar en casa,dependiendo de las condiciones prevª 

lecientes en el grupo. 
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CAPITULO S. 

METODOLOGIA. 

TIPO DE INVESTIGACION: De campo. 

TIPO DE ESTUDIO: Exploratorio 
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DISEÑO EXPERIMENTAL:Preexperimental,pretest-postest de un sólo grupo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: ¿ Será la expresión pictográfica un medio 

terapéutico, adecuado,para trabajar en el nivel de autoconcepto,de un 

individuo en un contexto grupal? 

La importancia de los resultados de ésta investigación será el he-

cho de explorar la pintura como un medio terapéutico,para trabajar el 

autoconcepto,en una condición grupal,y que dará lugar a futuras inveª 

tigaciones,que puedan brindar alternativas de tratamiento, dentro del 

campo de la psicología del arte. 

PREGUNTA DE INVESTIGACION:¿El utilizar la expresión pictográfica como 

un medio terapéutico, elevará el nivel de autoconcepto de un indivi-

duo, en una situación grupal? 

VARIABLES. 

Dependiente.- Nivel de autoconcepto de cada sujeto. 

4 Independiente.-La expre~ión de aspectos personales por wedio de la 

pintura en una situación grupal. 

SUJETOS. 

se utilizaron 3 grupos. con 9 personas en total, que se integraron 

de la siguiente manera: GRUPO 1, 2 personas; GRUPO 2, 3 personas; GR.!l 

PO 3, 4 personas. 

cuyo rango de edad osciló entre 18 y 25 años. De sexo indistinto. Que 



pertenecieron a la Escuela Nacional de Artes Plásticas (E.N.A.P.}. 

ESCENARIO. Jardín de las instalaciones de la E.N.A.P. 

INSTRUMENTOS. 

Entrevista clínica no estructurada. 
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Escala de Autoconcepto Tennessee.La escala consta de 100 afirmacio 

nes autodescriptivas que el sujeto usa para describir la imagen que 

tiene de sí mismo. La escala se autoadministra y se aplica, tanto en 

forma grupal,como individual.Puede usarse con sujetos de doce años o 

más que tengan un nivel de lectura por lo menos de 6to. año de educª 

ción básica. También, es aplicable a todo rango de ajuste psicológi

co, desde sujetos sanos y bien ajustados hasta pacientes psicóticos. 

La escala se encuentra disponible en dos formas, una para orienta

ción y una para clínica y la investigación.Ambas formas usan el mis

mo folleto y los mismos reactivos. La diferencia entre las formas se 

centra en la calificación y en los perfiles. 

En el presente estudio se utilizó la forma de orientación. 

M..~TERIALES. 

cualquier tipo de papel,de indistinta dimensión.crayolas,pasteles, 

óleos, acuarelas, acrilicos,u otros materiales que contengan diferen

tes colores. 

METODO ESTADISTICO. 

Tipo de muestréo: casual, 

Se realizó un análisis de casos. 

PROCEDIMIENTO. 

La investigación tuvo una duración de 8 meses,cada fase constó de 

a a 10 sesiones, de 2 a 3 horas,2 y 3 veceses por semana, dependiendo 

del grupo por la disponibilidad del horario.La entrevista y la Esca

la de Autoconcepto Tennessee se aplicaron al principio y al final del 
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tratamiento, en forma individual. 

El procedimiento estuvo dividido en 5 fases que se describen a con 

tinuación. 

FASE I. SE DENOMINA COHESION. 

En ésta fase se llevó a cabo la integración del grupo,entablandose 

la relación con el facilitador; se les pidió que pinten en grupo e in 

dividualmente, ejercicios que promovieran la unión de los participan 

tes, con las siguientes pinturas: 

I.1. Pintura de presentación. se les pidió que dibujaran cualquier 

cosa, persona, o animal, con lo cual se sintieran identificados,o que 

describieran características personales que les sirvieran para intro

ducirse a un grupo. El objetivo fue,observar la autopercepción y autQ 

descripción, que manifestaban al introducirse e interactuar en un grg 

po. 

I.2.Pintura de grupo en silencio.Se les indicó que realicen,en fo~ 

ma grupal,y sin hablar, una lámina sobre el grupo. La finalidad fue, 

fomentar la integración de los participantes. 

I.3. Pintura con el terapeuta. En este ejercicio el facilitador se 

dibujó primero en la hoja y después se les dijo que se pintaran en 

cualquier lugar dentro de la misma hoja. El objetivo fue observar la 

transferencia y la predisposición, asi como las espectativas,tanto a 

la figura del terapeuta como al tratamiento. 

I.4. Pintura ¿cómo te sientes en este grupo?Se les pidió que elabQ 

raran un trabajo de los sentimientos que les produce formar parte de 

ese grupo en particular.El objetivo fue explorar los sentimientos en 

relación al grupo en si,adernás de observar la transferencia entre las 

mismas integrantes. 

I.5. Pintura grupal hablada.En la realización de esta lámina si se 
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les permitió hablar. se les dijo que dibujaran cualquier cosa que de-

A,, searan sobre el grupo,y de manera grupal.La meta fue continuar con la 

cohesión de las integrantes. 

I.6. Pintura de regalo. se les indicó que crearan un trabajo, cuyo 

contenido fuera una escena de su vida, un sentimiento, pensamiento,o 

emoción,y que pensaran en una persona del grupo para dárselo,pero que 

no lo hubieran compartido con nadie más, después se les pidió que en 

tregaran el trabajo a la persona que habían pensado, para que se lo 

llevara a su casa y tratar de identificar que era lo que les haían rg 

galado;comentando sobre ésto en la sesión siguiente.Este ejercicio se 

diseñó para promover la comunicación e integración del grupo. 

I.7. Repetición de la pintura en silencio. En este caso la instruQ 

ción y el objetivo fueron. los mismos que en el ejercicio anterior que 

lleva el mismo nombre, pero en este caso se verificó el grado de cohg 

sión grupal. 

I.8.Pintura ¿qué estas dispuesto a dar y qué pides a cambio dentro 

del grupo? Se les dijo que hicieran un dibujo donde expresaron lo que 

esperaban recibir,y lo que pensaban que podían brindar. Esta composi

ción tuvo como propósito conocer los pensamientos relacionados con lo 

que el grupo les podía ofrecer, además de fortalecer la unión de los 

integrantes. 

I.9. Se repitió la pintura de grupo hablada. La instrucción y el 

objetivo serán los mismos que en la pintura I.5.,pero además se obse~ 

vará la disponibilidad en la participación. 

I.10.Pintura la familia. En este trabajo se les pidió que pinten 

todo lo que quieran respecto a su familia, como sentimientos, ernociQ 

nes, pensamientos, o algo que los caracterizára. La finalidad fue que 
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presentaran a los integrantes de su núcleo familiar, y observar la PQ 

sición psicológica,asi como algunos datos de ésta, por ejemplo la pe~ 

cepción que tienen,que caracteristicas les ponen, y las emociones re

lacionadas con ésta. 

I.11. Pintura personaje importante.se les indicó que realizaran un 

dibujo para mostrar a una persona que hubiera sido significativa,e im 

portante para su vida. Este trabajo tuvo como objetivo el conocer pa~ 

te del modelo psicológico que poseen. 

I.12. Pintura yo desde· que naci hasta la primaria. Se les dijo que 

elaboraran una pintura que narrara lo más reelevante de esa etapa del 

desarrollo. La función de éste ejercicio fue el conocer parte de la 

historia personal del sujeto, haciendo énfasis en las vivencias es

colares. 

I.13. Pintura yo de la primaria a la secundaria. Se les pidió que 

hicieran un trabajo para narrar lo que consederaran más importante SQ 

bre ésta etapa del desarrollo,enfocándose hacia la percepción del cam 

bio entre la primaria y la secundaria.El objetivo fue conocer la his

toria personal de cada participante,en este lapso de tiempo, y además 

saber la manera en que han enfrentado los cambios de grupo y de nivel. 

I.14. Pintura yo de la secundaria a la preparatoria.En esta lámina 

se les indicó que hicieran la descripción de lo que consideraran de 

importancia durante ésta etapa de su desarrollo, y que pusieran espe

cial interés al cambio de grado escolar. En este trabajo se pretendió 

conocer la historia personal de las participantes,dando especial relg 

vancia a su desenvolvimiento escolar, y a la manera de enfrentar los 

cambios en ese momento de sus vidas. 

I.5. Pintura yo de la preparatoria hasta el momento actual.En este 

dibujo se les dijo que plasmaran los eventos de mayor importancia que 
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han vivido durante esa etapa del desarrollo, y que atendieran de mang 

ra especial el cambio experimentado en ese momento. La intensión de 

l esta pintura fue la de conocer la historia personal y desenvolvimien

to escolar de cada integrante, además de observar la manera en que se 

enfrentan a los cambios, asi corno los resultados de éstos. 

I.6. Pintura de sensación.En esta lámina se les pidió que expresa

ran qué habian sentido en el grupo desde el inicio de éste.En la rea

lización del ejercicio se pretendió observar el nivel de cohesión gry 

pal. 

I.7.Pintura del facilitador.Se les indicó que dibujaran lo que sen 

tian o pensaban en relación al terapeuta.El objetivo fue conocer la 

transferencia de cada integrante, y lo que esperaban y demandaban del 

terapeuta. 

En cada sesión se comentó lo que les comunica en su totalidad los 

trabajos de cada una de las integrantes del grupo,asi como también se 

habló de lo que cada quien pretendia decir por medio de su trabajo. 

FIN DE LA FASE DE COHESION. 

FASE II. AUTO EXPLORACION E INTERPRETACION DEL PROBLEMA. 

Se llevó a cabo al análisis del conflicto que cada participante 

presentaba, además que se· fomentó la exploración del si mismo, utili

zando los ejercicios que acontinuación se describen. 

II.1. Pintura especial.Se les pidió que elaboraran alguna experien 

cia relevante de sus vidas, que desearan compartir con el grupo, pero 

que pensaran que dicha experiencia fuera de caracter privado,del tipo 

de información que no se comparte con el común de la gente. La meta 

fue que continuaran hablando y construyendo su historia personal, com 

partiendo los momentos que eran confidenciales para cada integrante,y 
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asi promover la universalidad, la catarsis, el aprendizaje interpersQ 

nal, que pertenecen a los factores curativos grupales. 

II.2. Pintura otros personajes importantes.Se les indicó que reali 

zaran un ejercicio sobre todas aquellas personas que consideraran ha-

bian sido significativas en sus vidas. El fin era conocer qué persa-

nas, y sus caracteristica.s,conforman los modelos psicológicos con los 

que se han identificado a lo largo de sus vidas. 

II.3.Pintura de fragmentación.Se les dijo que pintaran una lámina, 

sobre la Pintura especial,profundizando más en esa experiencia respeg 

to a sus emociones y pensamientos.Esta pintura tuvo como finalidad el 

observar con mayor detalle la experiencia que cada integrante campar-

tió, además de promover la catarsis grupal. 

II.4. Pintura mis padres.Se les pidió que crearan un dibujo acerca 

de lo que sentian, pensaban,o cualquier caracteristica que considera

ran importante de sus padres. El objetivo fue conocer el tipo de per

cepción que tenian de las figuras paternas, la relación que existe en 

tre ellos, y las caracteristicas que les atribuyen,además de promover 

la catarsis y la universalidad grupal. 

II.5. Pintura grupal ¿cómo nos sentimos ahora? Se les indicó que 

realizaran en grupo una pintura sobre la manera en que se sienten CQ 

mo integrantes de ese grupo en particular. Con esta lámina se preten 

de observar el nivel de cohesión, catarsis, y universalidad, pertene-

cientes a los factores curativos grupales. 

II.6. Pintura ¿con quién me llevo mejor en casa? Se les indicó que 

elaboraran un dibujo en donde plasmaran las caracteristicas de la pe~ 

sana con quien mejor relación lleven en su casa.Este ejercicio se reª 

lizó con la finalidad de saber cómo es y con qué tipo de personas han 

entablado las relaciones que consideran menos conflictuadas dentro 
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del núcleo familiar. 

II.7.Pintura ¿cómo soy y cómo me gustaria ser?Se les pidió que pin 

taran una lámina de su autopercepción, cual era su autoconcepto, y la 

manera en que les gustaria cambiarlo.El objetivo fue promover la autQ 

observación, conocer el concepto que tenian de si mismas,además de su 

percepción, asi como su ideal de yo, y los aspectos personales que dg 

searan cambiar. 

II.8. Pintura con quién me llevo peor. Se les dijo que hiciera un 

dibujo de las caracteristicas que les disgustara de otras personas, 

asi como a las personas mismas, y que les impedian mantener una rela

ción no conflictuada.El fin era conocer las caracteristicas de su prQ 

pia personalidad que los conflituaba en una relación, y que proyecta

ban en otras personas. También el favorecer la autoexploración y la 

universalidad, el aprendizaje interpersonal y la catarsis. 

II.9. Pintura lo que sentimos del terapeuta.Se les indicó que diby 

jaran en forma grupal, lo que sentian, pensaban o les transmitia la fi 

gura del terapeuta. El objetivo fue conocer la transferencia grupal, 

promover la catarsis la autoexploración. 

rr.10. Pintura especial de una escena. Se les dijo que elaboraran 

otra experiencia, distinta a la lámina anteriro con el mismo tema, de 

sus vidas que fuera relevante, que desearan compartir con el grupo,y 

de caracter privado. La meta es que aborden aspectos de su vida que 

les eran dificiles de tocar porque estaban directamente relacionados 

con su conflicto,y que pertenecian a la historia personal, de la cual 

se pretende que se siga hablando, y asi seguir promoviendo los facto

res curativos grupales. 

II.11.Pintura grupal cómo siento a mis compañeras.Se les pidió que 

pintaran en grupo, la percepción que tenian entre si. La finalidad era 



139 

promover la autoexploración de los sentimientos hacia los integrantes 

del grupo, el aprendizaje interpersonal, la catarsis, de los factores 

curativos grupales. 

II.12. Pintura mis fracasos.Se les dijo que realizaran una compos1 

ción donde expresaran tod.os aquellos eventos que consideraran como de 

no haber obtenido el éxito que perseguían, ya sea una relación perso

nal, una carrera,o cualquier meta no alcanzada,y que les produjera un 

sentimiento de fracaso.En este ejercicio se pretende promover la autQ 

exploración, la catarsis,.la universalidad, y el aprendizaje interper

sonal. 

II.13.Pintura especial de una escena.se les indicó que hicieran un 

ejercicio para expresar una escena de un momento que consideraran im

pactante. También se les dijo que pensaran que cada vez más se.podía 

hablar en ese grupo de cosas profundas y dolorosas.En este trabajo se 

pretendió conocer escenas de la historia de cada participante que con 

sideraran importantes en su vida, asi como facilitar la catarsis, la 

universalidad como:"aprender que no soy el único que tiene mi tipo de 

problema; todos estamos en el mesmo bote; saber que otros tienen algy 

nos pensamientos malos como yo; saber que los otros tienen padres y 

antecedentes tan infelices o confusos como los mios; saber que no soy 

muy diferente de los demás me causó un sentimiento de ser bienvenido 

a la raza humana"(YALOM,1.986). 

Los siguientes ejercicios se aplicaron sólo en los casos que lo rg 

quirieron y a consideración del terapeuta.Estos ejercicios estaban rg 

lacionados con las resistencias que se presentan en un tratamiento tg 

rapéutico, y con la finalidad de observar estas resistencias. 

1. Pintura de faltas. Se les pidió que elaboraran una composición 

sobre los motivos por los que habían faltado a alguna sesión. 
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2. Pintura de retardos.Se llevó a cabo para conocer las causas por 

las que habian llegado tarde a la reunión. 

3. Pintura de las dificultades para pintar.Se plasmó en una compo

si ción el por qué, y la ocasión en que se les dificultó hacer alguna 

lámina. 

4. Pintura de olvidos.En ésta realizaron dibujos de tareas, que no 

realizaron o no trajeron a la sesión. 

Al final de cada sesión se comentó sobre los trabajos en forma gry 

pal. 

FIN DE LA FASE DE AUTOEXPLORACION E INTERPRETACION DEL PROBLEMA. 

FASE III. MANEJO DEL PROBLEMA Y COMIENZO DE LA AUTOCOMPRENSION. 

Se crearon ejercicios que estaban encaminados a que cada partici

pante comprendiera su problemática, asi que las pinturas estaban rels 

cionadas con los conflictos personales y los que se daban dentro de 

la instancia grupal, mediante la elaboración de trabajos a continua

ción descriptos. 

III.1. Pintura ¿cuándo me siento mal? Se les pidió que dibujaran 

una composición con todos aquellos momentos en que por lo general les 

produjeran sentimientos de malestar, como: miedo, angustia,tristeza,o 

ira, y que les fuera rep~titivo. El objetivo fue conocer los eventos 

asociados con signos o sintomas de su problemática,además de promover 

la comprensión de si mismo. 

III.2 Pintura de confusión. se les dijo que elaboraran un trabajo 

donde plasmaram las escenas de su vida que no han entendido,y que les 

probocara una sensación de confusión. La finalidad del ejercicio fue 

la de conocer los eventos que les han perturbado y que están relacio

nados con su conflicto. Pudiendo desencadenar en signos o sintomas; 
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continuando con la promoción del aprendizaje interpersonal, y la com

prensión de si mismo. 

III.3. Pintura mis pérdidas.Se les indicó que dibujaran todas aqug 

llas personas, animales y objetos,que les fueran significativos,y que 

los hubieran perdido en el transcurso de sus vidas,y que aún en el mQ 

mento actual les preobocara una sensación de malestar.Este trabajo se 

realizó con la finalidad ae conocer la capacidad y la manera en que 

enfrentan situaciones de pérdida, al mismo tiempo que se fomentó la 

comprensión del si mismo, y el aprendizaje interpersonal. 

III.4. Pintura qué me desagrada de mis compañeras.Se les pidió que 

realizaran un trabajo en forma grupal,donde expresaran todos aquellos 

astes que les disgustaran y que les hallan producido algún conflicto 

entre las integrantes de su grupo.Este ejercicio se hizo con el obje

to de promover la comprensión de si mismo, el aprendizaje interperso

nal, así como para trabajar su problemática en las relaciones interpe~ 

sonales. 

III.s. Pintura ¿qué conozco de mi hasta ahorita? Se les dijo que 

plasmaran, en una composición, todas las cosas de las que se han dado 

cuenta desde que iniciaron el tratamiento, hasta ese momento. Esta lª 

mina se elaboró con la finalidad de verificar el conocimiento que tig 

nen de si mismas, de manera conciente, que tanto conocen de su problg 

mática, sus posibilidades de cambio,y en que medida se dió la autocon 

prensión. 

III.6. Pintura mis miedos. Se les indicó que dibujaran todas aque

llas situaciones,personas o cosas,hacia los cuales sintieran miedo.El 

objetivo fue el de conocer las limitantes que se ponen en forma de 

miedo, los síntomas y signos asociados con éstas. 

III.7.Pintura sobre el sexo.Se les pidió que dibujaran todo lo que 
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pensaban o sentian respecto a su sexualidad,como confusiones, duda~, 

miedos, culpas,curiosidades o ideas.El motivo para haber realizado ee 

te ejercicio,es el de explorar el área de la sexualidad de las parti

cipantes. 

III.8. Pintura mis mentiras.se les indicó que hicieran una pintura 

en donde pusieran todas aquellas situaciones en las que mentian de mª 

nera sistemática, y que les hubieran producido conflicto. Esta lámina 

se hizo con la finalidad de observar las situaciones que les costaba 

trabajo enfrentar y la manera en que utilizaban la mentira. 

III.9.Pintura ¿qué siento? Se les dijo que pintaran lo que sentían 

durante la sesión.Este ejercicio se hizo después de cada sesión,de mª 

nera individual, con la finalidad de conocer el producto de la misma. 

FIN DE LA FASE DE MANEJO DEL PROBLEMA Y COMIENZO DE LA AUTOCOMPRENSION 

FASE IV. AUTO COMPRENSION E INTEGRACION DE LA PROBLEMATICA. 

En esta fase se hicieron trabajos que facilitaran la concientiza

ción del conflicto, la integración de las causas y del problema en si. 

El objetivo fue elaborar todo el material tratado en las fases ante

riores, trayendo los trabajos de cada persona,previamente elaborados, 

que hablaran de problemas o conflictos no resueltos, y toda aquella 

información que sea necesaria para la aceptaicón e integración de la 

problemática, asi como para encontrar nuevas formas de acción. Todo 

esto se abordó de la siguiente manera: primero se les dió un grupo de 

pinturas hecho por ellas mismas, y de forma individual,pidiéndole que 

las observaran con un objetivo especifico,que fue determinado por el 

terapeuta, y después se les pidió que hablaran sobre lo que compren

dían de la observación de sus trabajos. Segundo,se les dijo a las de

más integrantes que observaran las láminas de la compañera que estaba 
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hablando, para que aportaran su interpretación al respecto. Tercero, 

el terapeuta intervino resumiendo, intengrando, e interpretando el cª 

so que estuviera en turno. Esto se hizo con cada una de las integran

tes. Después se les pidió que elaboraran una lámina de lo que enten

dian del análisis total de su trabajo. En seguida se comenzó con los 

ejercicios propios de esta FASE, que a continuación se describen. 

IV.1.Pintura ¿qué de mis recursos no he usado? Se les pidió que di 

bujaran sobre todos los recursos con los que contaban y que no habian 

usado,ni se habian percatado de que los tenían.El objetivo fue que mg 

ditaran acerca de las herramientas de acción que poseían, pero que se 

les babia dificultado verlas para solucionar su conflicto, o de las 

que habian adquirido en el grupo. 

IV.2. Pintura ¿qué me gustaria cambiar de mi? Se les dijo que diby 

ja ran sobre todo lo que no les gustaba de si mismas, y deseaban cam 

biar. Este ejercicio se realizó con el objeto de observar que tan 

inconformes se encontraban con su personalidad, y su autoconcepto. 

IV.3. Pintura ¿Cául siento que es mi problema real? Se les pidió 

que pintaran,tomando encuenta todo lo que ya conocian de si mismas, lo 

que consideraran que era su problema real. Esta lámina tuvo como finª 

lidad el verificar el nivel de conciencia que tenian respecto a su 

problemática real, y la autocomprensión en referencia al mismo, para 

poder seguir promoviéndola. 

IV.4. Pintura¿Cúal siento que es el probjema de mis compañeras? Se 

les indicó que hicieran, en forma individual, lo que pensaban acerca 

del problema de cada una de sus compañeras. Este trabajo se realizó 

con el objeto de que cada participante se confrontara y percibiera 

empáticamente como "él me vé", enriqueciéndose a través de la inter

acción en las relaciones interpersonales. 
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IV.5. Pintura mis intentos por salir.se les dijo que realizaran un 

dibujo acerca de la manera que habian intentado solucionar su confliQ 

to.La finalidad de estalémina fue la de conocer el tipo de soluciones 

que estaban empleando,contando con toda la información que habian ob

tenido a lo largo del tratamiento, además de promover los factores 

existenciales, y algunos otros factores curativos grupales. 

IV.6. Pintura ¿Qué de mi provoca mis problemas? se les pidió que 

crearan una composición, de manera individual, acerca de todo lo relª 

cionado con su conducta que produjo su problemática. El objetivo fue 

conocer la integración que habian hecho sobre su problemática y la ay 

tocomprensión respecto a la misma, también el seguir favoreciendo el 

aprendizaje interpersonal. 

FIN DE LA FASE DE AUTOCOMPRENSION E INTEGRACION DE LA PROBLEMATICA. 

FASE V. OPCIONES DE CAMBIO. 

En esta fase se trabajó sobre las alternativas de cambio, para los 

conflictos de cada participante, durante el proceso grupal,y se llevó 

a cabo el cierre del grupo.Todo esto por medio de los ejercicios acon 

tinuación descriptos. 

V.1. Pintura mis nuevos recursos.se les pidió que pintaran de man~ 

ra individual,los nuevos medios que habian adquirido durante le tratª 

miento para superar su conflicto. El objetivo fue conocer las herra

mientas y acciones adquiridas de las participantes durante el proceso 

grupal, y el resultado de los factores curativos grupales. 

V.2. Pintura ¿qué estoy haciendo para mi cambio? Se les indicó que 

dibujaran las acciones qu_e habian llevado a cabo para lograr su cam

bio. La finalidad de esta lámina fue la de conocer las acciones que cª 

da integrante hacia para cambiar, habiéndolos obtenido a través del 
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tratamiento. 

V.3. Pintura recapitulación de mis opciones. Se les dijo que reali 

za ran un trabajo, de manera indivdual, sobre todas las opciones con 

las que contaban para la solución de su conflicto.Esta lámina se hizo 

con el objeto de recordar todas las herramientas con las que contaban 

hasta ese momento para solucionar su problemática, así como reforzar 

las opciones que aün permanecían débiles, y facilitando la introyec

ción de algunas otras. 

V.4. Pintura con el terapeuta. En este ejercicio,el facilitador se 

pintó primero y le~ dijo que se dibujaran en la misma hoja, en el ly 

gar que desearan. En este ejercicio se quizo observar nuevamente la 

posición espacial que ocupaban cada participante en relación al tera

peuta, y así diferenciar los cambios en relación a las espectativas al 

tratamiento y al terapeuta, además de la transferencia,casi para finft 

lizar el tratamiento. 

V.5. Pintura ¿qué he aprendido del grupo? Se les pidió que dibujft 

ran lo que habían aprendido de la situación grupal.En este trabajo la 

finalidad fue conocer su aprendizaje grupal, provocado por los factQ 

res curativos grupales. 

V.6. Pintura mis cambios. Se les dijo que pintaran sobre todos los 

cambios que habían experimentado durante el tratamiento. La realiza

ción de este ejrcicio tenia como objeto el de saber si el tratamiento 

les había proporcionado lo que querían, también el conocer su autope~ 

cepción, y en general los logros de cada participante. 

V.7. Pintura ¿quién soy ahora?Se les indicó que hicieran una compQ 

sición que represente, cómo se percibían en ese momento. Este trabajo 

se creó con la finalidad de conocer, al finalizar el tratamiento, su 

autoconcepto y percepción, producido por el proceso grupal. 
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V.B. Pintura grupal final.Se les pidió que pintaran en grupo sobre 

el término del tratamiento, y la despedida del grupo. El objetivo fue 

terminar de trabajar el cierre del grupo. 

FIN DE LA FASE DE OPCIONES DEL CAMBIO Y DEL TRATAMIENTO. 

NOTA l. Cada grupo vive un proceso distinto, individual y colectivo, 

por esto tienen necesidades diferentes, asi que independientemente de 

los trabajos que fueron pedidos,también existió la posibilidad de tra 

bajos nuevos distintos a los aqui mencionados, a solicitud tanto de 

los participantes, como del facilitador. 

NOTA 2. La secuencia de la reelavoración de la FASE IV,en lo que res

pecta a la presentación de las láminas fue distinta en cada grupo de

pendiendo de sus necesidades y a consideración del terapeuta. 

NOTA 3. No todos los trabajos se realizaron durante la sesión,algunos 

se dejaron para elaborar en casa,dependiendo de las condiciones preva 

lecientes en el grupo. 
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CAPITULO 6. 

RESULTADOS. 

FASE I. COHESION. 

En ésta fase se llevó a cabo la integración del grupo por medio de 

ejercicios, que se realizaron en forma individual y colectiva, también 

se estableció la relación con el terapeuta, y comenzaron a entrar en 

contacto con los beneficios del proceso terapeutico.A continuación se 

reportan los resultados observados en cada lámina. 

I.1. Pintura de presentación. 

GRUPO l. Los ejercicios de este grupo muestran elementos de fª 

cil a asimilación, a los que se les puede atribuir caracteristicas PQ 

sitivas, que hablan de la adecuada capacidad de cada participante para 

demostrar aspectos de ellas mismas que les conducen a ser aceptadas e 

integrarse en un grupo, indicando también, que se autoperciben con cuª 

lidades que les permite la interacción grupal de manera convencional. 

En este caso en particular utilizaron un lenguaje accesible, que no 

requiere de gran interpretación para percibir la intención con la que 

se elaboró, sin embargo en fases posteriores se profundizará en el anª 

lisis de estos dibujos. 

En el caso de Jacaranda, que dibujó dos flores como figuras princi

pales, con un sol que se ve a través de una ventana y un fondo en colQ 

res pastel, que se pueden asociar con la naturaleza, el calor del sol, 

la energia, la luz, la belleza, la armenia y tranquilidad. 

En el caso de Rosa, se aprecia un globo aéreo para viaje, con dive~ 

sos colores, como figura central; un paisaje con flores y pájaros como 
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fondo, que se pueden asociar con la libertad, la naturaleza,con una in 

vitación a viajar, con la tranquilidad y la diversión. NOTA:En el apén 

dice se encuentran las láminas antes descriptas. 

GRUPO 2. En este grupo, a diferencia del anterior, maneja en algu

nos de sus casos, elementos más complejos y profundos,necesitando ma

yor observación, con el fin de darles interpretación a la cantidad de 

sirnbolos que utilizan. 

En el caso de Carrnina, presenta un teclado corno figura, y corno fon

do un sol y un cielo que se unen al teclado,que en su totalidad hablan 

de un mensaje menos accesible a simple vista, que se asocia con la mú

sica, la sensibilidad, la energia reprimida, la serenidad, la profundi 

dad, quietud, pasividad, depresión, frialdad, que muestran las cualidª 

des con las que se autopercibe, y que posiblemente le dificulten y le 

ocacionen problemas para introducirse, ser aceptada e integrada en un 

grupo. 

En el caso de Tere se observa una figura femenina con lentes,flotan 

do, y un árbol con frutos rojos, y un libro en la base, una casa con 

humo, las cuales fueron hechas en color negro y caracteristicas infan

tiles corno figura. En el fondo maneja colores fuertes,corno azul,negro, 

cafe y rojo, que coloca de forma revuelta, con elementos corno letras, 

un sol, aves, pequeñas figuras humanas, una flor, expresadas de manera 

poco clara, que en su totalidad se asocian con agresión, confusión, SQ 

ledad, infantilismo, y que indican que su autopercepción se encuentra 

deteriorada, y que se atribuye cualidades poco positivas,que le llevan 

a presentar un conflicto para introducirse, ser aceptada e integrarse, 

asi corno interactuar en grupo. 

A diferncia de estos dos casos,Cintia presenta un jarrón con flores 

de diversos tonos en pastel corno figura, que se asocian con aspectos 
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convencionales, asi como con la belleza, ansiedad, tranquilidad, y la 

armonía, que son elementos y atributos más accesibles para asimilar,pg 

ro que al mismo tiempo indican que solo muestra lo que para ella es mg 

jor, ocultando una parte que posiblemente sea conflictiva. Esto habla 

de que su capacidad para introducirse e integrarse a un grupo no se en 

cuentra deteriorada, pero que en la interacción, o en sus relaciones 

interpersonales, puede presentar conflicto. Además que se percibe con 

cualidades positivas que puede utilizar dentro de un grupo. 

NOTA: En el apéndice 1 se encuentran las láminas antes descriptas. 

GRUPO 3.La diferncia con los otros grupos es que en éste manejª 

ron un lenguaje con mayor carga simbólica, que requieren de mayor ob

servación e interpretación para poder tener acceso a la persona. Difí

cilmente se les pudo asociar con características positivas. Como el cª 

so de Nallely, que dibujó dos figuras de pies, poco claras, de color 

verde con azúl,que se encuentran estáticas, sin dirección como figura, 

y que tienen como fondo una mancha en morado con azúl,todo esto situa

do en la parte inferior central de la lámina, dejando un gran espacio 

en blanco, y que se asocia con una sensación de vacio, con desconoci

miento personal, confusión, soledad, angustia, dificultad para mostra~ 

se, indicando que tiene conflictos para introducirse, ser aceptada e 

integrarse, así como interactuar en grupo; que su autopercepción es pQ 

co clara, o le desagrada. El espacio en blanco puede ser interpretado 

también como defensa o resistencia al tratamiento. 

En el caso de Frida, se observa una figura femenina de espaldas,que 

da la sensación de alejarse; tiene un ojo con una gota de lágrima, y 

dentro unas manos estrchándose, todo esto se encuentra en la espalda 

de la figura. Toda la figura la dibujó en café,a excepción de la gota, 

para la que utilizó un tono rojiso; puso un fondo verde, y dejó un ma~ 
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jen de aproxirndarnente 1.5 c.rn. corno contorno del dibujo.Esto se asocia 

con angustia, dolor, sensación de querer huir, tristeza,añoranza,estar 

limitada, confusión, dificultad para mostrarse, miedo, que indican una 

autopercepción deficiente y confusa que le ocasiona problemas en la in 

tegración, introducción, e interacción dentro de un grupo. 

El caso de Fenicia, que realizó una composición, en donde en la pa~ 

te de la mitad superior de la hoja, dibuja un arbusto plantado en la 

tierra, en colores ocre como figura, y un fondo azúl muy claro, y en 

la parte inferior derecha, pone la mitad de un rostro incompleto,en CQ 

lor morado, dejando más de un cuarto de hoja en blanco, y que se rela

ciona con depresión, ansiedad, estancamiento, agresión,soledad,aridéz, 

decadencia, desconocimiento personal, dificultad para mostrarse, que 

indica que su autopercepción se encuentra deteriorada y que tiene con

flictos para introducirse, ser aceptada e integrarse en grupo. 

El caso de Pricila, que dibujó unas olas de perfil, de mayor a me-

nor y con la terminación de las olas en pico, de color azúl con ama

rillo, poco diferenciables, un tanto infantil,y que se encuentra situ2 

do en la parte central de la hoja dejando espacio en blanco arriba y 

abajo de la figura, con un fondo azúl que se confunde con las olas.AsQ 

ciandose con la agresión, la inmovilidad, depresión, desconocimiento 

personal, dificultad para mostrarse, ansiedad, soledad, vacio,rigidez, 

y que indican que su autopercepción se encuentra deteriorada,y que tig 

ne problemas para introducirse, ser aceptada e integrarse a un grupo. 

Los espacios en blanco pueden ser interpretados como defensa, resisten 

cia, o agresión al tratarniento.NOTA:En el apéndice 1 se encuentran los 

dibujos antes descriptos. 

x.2. Pintura de grupo en silencio. 

GRUPO 1. Este grupo, sin hablar, realizó una composición, en donde 
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los elementos estaban relacionados entre si, teniendo como temática un 

dia de campo; hay coherencia, armenia, e integración, demostrando que 

existía comunicación y entendimiento entre las integrantes, y que habia 

comenzado el proceso de integración, que fué facilitado porque este 

grupo sólo tenía dos integrantes. 

GRUPO 2 . En la lámina de este grupo se pueden obaervar di versos elg 

mentos desintegrados, sin sentido ni tema, donde solamente se dibujaron 

por separado, conservando su individuación, mostrando falta de comuni

cación de las participantes, asi como de que no se habia iniciado el 

proceso de integración. 

GRUPO 3. Lcomposición de este grupo muestra a los elementos relaciQ 

nados entre si, utilizando un tema abstracto, que tiene coherencia, a;i;: 

monia, y relación en el color y la forma, mayor individuación en cuan-

to al espacio, indicando que existe comunicación entre las participan-

tes y que el proceso de integración ya estaba en marcha. 

I.3. Pintura con el terapeuta. 

GRUPO l. En este grupo la figura de Ja car anda, pintada en azul, 

se encuentra situada a la derecha del terapeuta, la cual se puede dis

tinguir en posición de querer partir, pero muy cerca de éste,algo im-

portante de sei'ialar es que no se dibuja rostro. Expresando con esto 

su temor o indesición sobre el tratamiento, y la dificultad que tiene 

para mostrarse en grupo. Rosa se situa a la izquierda del terapeuta, 

con un color morado, y características infantiles, e interrogantes,y 

confusión de pensamiento;se situó junto y debajo del brazo del facili 

tador, indicando su posición de permanencer en el tratamiento,con me-

nos resistencia que Jacaranda, y esperando mayor protección y aten

ción del terapeuta. 

GRUPO 2.En este grupo se observa que dibujan 5 integrantes de los 
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que estaban constituido el equipo inicialmente,después solamente qug 

daron 3 participantes.A la izquierda superior se encuentra Cintia,que 

se dibuja en rojo,de frente,en posición de querer tocar al terapeuta, 

hablando de su necesidad de contacto y de ocupar un lugar preferente. 

Abajo,casi de frente al terapeuta,está Genaro,que se dibujó en verde, 

y sin rostro,mostrando su actitud oposicionista o de reto,éste es uno 

de los participantes que dejaron el tratamiento. En seguida se encuen

tra carmina, que se dibujó en azúl, del lado derecho del facilitador, 

demostrando su necesidad de ser ayudada y buscando ser ayudante del tg 

rapeuta; en la parte derecha junto a carmina se encuentra una pequeña 

figura en verde, con la que se dibujó Tere, otro aspecto importante de 

resaltar son los lentes que se dibuja constantemente, indicando que dg 

sea obtener contacto con el terapeuta, pero bajo la protección de Kari 

na. Por último en la parte de atrás, en rojo se encuentra Karina, que 

se oculta, y se sale de la visión del terapeuta,parece que está en una 

posición de observadora,antes de decidir si se involucra o no; esta es 

la otra participante que dejó el tratamiento. 

GRUPO 3. Este grupo en su principio contaba con 5 integrantes, pero 

uno de sus integrantes desertó del tratamiento. En la parte inferior 

izquierda se encuentra situada Frida, que se pintó en color rojo, mueg 

tra una actitud pasiva y de expectativa, queriendo ocupar un lugar prg 

ferente en relación al terapeuta; atrás de ésta está Pricila, que se 

dibujó en color verde, mostrando su deseo,o necesidad de entrar en con 

tacto con el terapeuta,y buscando también un lugar preferencial con el 

facilitador, y entrando en competencia con Frida.Del lado derecho está 

Nallely, que se dibuja en azúl cielo, que muestra su necesidad de pro

tección, asi como de asistir al facilitador.Junto a ésta,en color azúl 

marino está Fenicia,en una posición de reto a la figura del terapeuta. 
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En la parte superior izquierda se dibujó en verde Miguel, con una acti 

tud de coraje, y en posición de observador, sin querer involucrarse en 

el tratamiento, este participante fue el que dejó el tratamiento. Si 

este ültirno se compara con la figura de Karina en el grupo 2,se puede 

distinguir que se situaron en la misma posición, y con expresiones fa

ciales parecidas. 

r.4. Pintura ¿cómo te sientes en este grupo? 

Todos los grupos en general llegaron a la expresión de senti

mientos, que en algunos casos no les eran claros en relación al grupo, 

y que decidieron transmitirlos, unos en forma abstracta y otros utili

zando elementos de la naturaleza u objetos que estaban relacionados 

con el grupo, verificando la aceptación, aunque en algunos de los par

ticipantes el temor era grande. Comprobaron que tenian sentimientos P-ª 

recido, que se podían acompañar, empezaron a conocer corno expresar sus 

sentimientos, pero en general lo que se observó más claramente fue una 

mayor integración en todos los grupos, siguiendo aün con su individua

ción. 

En el caso del grupo 2 se distingue la expresión de sentimientos, 

que en algunos casos no estaba muy claros en relación al grupo, y que 

en ese momento creyeron que los podían transmitir sin ser rechazados, 

y el proceso de aceptación se seguía dando; en este grupo la diferen

cia es que la escena está integrada, pero las participantes están pre

sentes en forma individual,además de sirnbolos incoscientes en color y 

forma, que en este caso utilizaron figuras abstractas para formar un 

todo. 

r.s. Pintura grupal hablada. 

En este ejercicio se dió mayor integración en todos los grupos. 

Aunque en general la individuación siguió existiendo, pero lograban in 
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tegrarse en el todo,ya que se observa una temática en común,utilizando 

en algunos casos la abstracción y en otros temas de escenas en el mar 

y en un jardin. Ya desde esta lámina se empiezan a distinguir los sim

bolos personales en color y forma, y la posición que usa cada partici

pante. 

I.6, Pintura de regalo. 

La tendencia en este ejercicio fue la de expresar sentimientos 

personales significativos, aunque utilizaban el simbolismo, y de mane

ra verbal no lo reportaban en su totalidad, ésto debido al temor que 

aún tenian en relación a la situación grupal.En particular en el grupo 

3 compartieron sentimientos muy especiales, como el de la muerte, empa 

tia de coraje en un tono elevado, la fragilidad de lo bello, y en el 

menor de los casos la fuerza y el apoya, lo cual cumple con el objetivo 

del ejercicio. 

I.7. Pintura repetición de la pintura en silencio. 

Con este ejercicio todos los grupos lograron fortalecer su in

tegración y tuvieron un avance significativo en la cohesión, esto se 

pudo verificar porque escogieron un tema en común, que tenian sentido 

y armenia en color y forma. En particular el grupo 2 no se encontraban 

integradas anteriormente, y ya en esta lámina se puede observar la in

tegración, y que el proceso de cohesión estaba iniciado, esto se mues

tra en que sin hablar, realizaron una composición en la que se percibe 

la coherencia, armonia, una sola temática en común, pues ponen diferen 

tes frutas dentro de una cesta, indicando también que existe comunica

ción entre los participantes. 

r.a. Pintura ¿qué estas dispuesto a dar y qué pides a cambio dentro 

del grupo? 

La constante en los tres grupos fue, la de darse a conocer y 
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hablar de los aspectos, tanto de los más fáciles como los más difíci

les, logrando el descubrimiento del si mismo a través de la declara

ción de los otros, como por ejemplo los sentimientos de confusión, du

das, deseos, necesidades, carencias,asi como un imágen de cordialidad, 

compañerismo, de brindarle lo mejoi: de cada uno, como la amistad, el 

apoyar y escuchar, que de alguna manera están relacionados con el pro

ceso mismo. 

I.9. se repite la pintura grupal hablada. 

Para este momento los grupos ya están conformados. En general 

tuvieron un avance significativo,consolidándose la integración grupal, 

y continuándo con el proceso de cohesión.Esto se distinguió en que eli 

gieron un tema en común, en el que cada participante colaboró con sus 

ideas y en la ejecución. 

z.10. Pintura la familia. 

Hubieron dos constantes que se denotaron en este ejercicio, 

una fue la expresión del objetivo de la lámina de manera convencio

nal, pero utilizaron un sin número de símbolos en color y forma, que 

serán tratados en la Fase IV.La otra constante es la de mostrar más la 

realidad familiar, y su desintegración provocada por la separación del 

padre;la cual también tiene riqueza simbólica, que se interpretarán en 

su momento. Como en el caso del grupo 2, en el que Tere hizo dos lámi

minas, en la primera, manifiesta gran confusión, agresión,y un vinculo 

fálico,caracteristicas relacionadas con la violencia, y desintegración; 

los colores que utiliza son obscuros y contrastantes, también emplea 

varios símbolos pictográficos que indican angustia y dolor. Cuando se 

dió cuenta que lo que estaba expresando era muy cercano a su realidad, 

subió su nivel de angustia y decidió hacer otra, tratando de corregir, 

o disfrazar lo ya expuesto, sin obtener mucho éxito, pues en la segun-

'. 
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da pintura, aunque más clara, expresa falta de contacto, depresión, an 

siedad, desconocimiento, dolor, agresión, carencia de sentimientos o 

emociones, e incapacidad para expresarlos.Es conveniente mencionar que 

ésta persona fue victima de hostigamiento sexual por parte de su pa

dre, y de otras figuras masculinas afectivamente importantes, y lo ma

nifiesta en forma verbal hasta casi finalizar la fase III; esto se se

ñala con el fin de que se Qbserve que la información empieza a salir 

primero en forma pictográfica que verbal. 

En el caso de carmina, su dibujo habla de rigidez, falta de contac

to, convencionalismo, ansiedad, inmadurez, distanciamiento afectivo, 

sensación de vacio, represión y energia, en función a su percepción fs 

miliar. 

El caso de Cintia, expresa en su dibujo: sobriedad, rigidez, desco

nocimiento, o los percibe deficientes, pues los dibuja incompletos,tam 

bién con dificultad para expresar el afecto, pero expresa sin embargo 

cierta energia, vitalidad, unión, armenia, como parte de su convencio

nalismo que la caracteriza. 

I.11. Pintura un personaje importante. 

Una constante fue la figura materna rica en simbolos, en el 

segundo de los casos, las participantes hacen dibujos muy parecidos en 

forma y tamaño, ambas se ven rigidas, con dificultad para expresar sen 

timientos y para hacer contacto afectivo y corporal, asi como con lim1 

taciones, es importante mencionar que en los dos casos se presentaban 

conflictos con la figura materna. La otra constante fue la de dibujar 

figuras masculinas, aunque representando diferentes personas como el 

hermano mayor, el padre, o el artista idealizado, asi como una figura 

imaginaria. En el caso del personaje, imaginario,que lo vive como algo 

real,lo realiza Frida, pone en el fondo un rio, a ambos les atribuye 
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cualidades de amor, amistad, confianza, paz, en su reporte vebal, pero 

en su expresión pictográfica muestra ansiedad, angustia y depresión,un 

detalle importante es que la figura está situada en la parte superior 

izquierda, perteneciente al ambito de las fantasias y lo espiritual,en 

forma regresiva, en la interpretación del test del árbol. cabe señalar 

que este caso es el que presenta mayores problemas de desorde psicoló

gico, y lo empieza a manifestar verbalmente al finalizar la Fase II. 

z.12. Pintura, yo desde que nací hasta la primaria. 

En este ejercicio existen dos tendencias, una se refiere a la 

realización de composiciones que hablan de aspectos agradables, gustos 

propios de la edad, y de varias cosas de caracter convencional;la otra 

tendencia es la de expresar sentimientos y acontecimientos más profun 

dos relacionados con el dolor, la confusión, la angustia, y el miedo¡ 

como en el caso de Frida,que maneja un sin número de simbolos en color 

y forma que hablan de lo anterior y de sentimientos ambivalentes, de-

seos de morir, desesperanza, preocupación por lo que hablen, y la vean 

otras personas, el sentirse atrapada y desvalida. También expresa el 

momento en que se comenzó a dar el conflicto psicológico, que es a la 

edad de 3 años, y la manera en que se va desarrollando, hasta verse en 

la angustia, desesperación y el dolor a los 12 años. o Tere, que tam-

bién expresa sus sentimientos, primero los propios de la edad, después, 

la confusión, dolor y agresión, que experimentó durante la primaria, 

además que se puede observar los colores azúl, rojo, negro, que los uti 

liza de manera simbólica, para manifestar su problemática, además indi 

ca dos periódos en los que fue victima de hostigamiento sexual, que 

fueron en JQ, y 6Q de primaria. 

I.13. Pintura, yo de la primaria a la secundaria. 

En esta lámina se puede observa, en general, la expresión de 

'. 
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una gran actividad, además de que entablan diversas relaciones inter

personales a lo largo de esta etapa. También se ve dos corrientes, la 

primaera es la de permanecer casi constantes con la etapa anterior, en 

relación a la expresión de varias cosas de caracter convencional, asi 

como sentimientos y acontecimientos más profundos. Y la otra es la de 

dar un cambio, en el que reafirman su personalidad. Destacando ciertos 

aspectos individuales que permanecen hasta el momento actual, como son 

el manejo simbólico de lentes oscuros, que representan una defensa, o 

instrumentos musicales, representación de sensibilidad, o una alberca, 

representación de momentos felices, o la depresión en la expresión de 

color y rasgos faciales. 

x.14. Pintura, yo de la secundaria a la preparatoria. 

En esta lámina, en general dibujaron la continuación del ejer

cicio anterior en relación a las escenas que expresan convencionalismo 

y cotidianidad,pero también es donde se ve que su problemática se acen 

tua, al mismo tiempo que les es más evidente y lo manifiestan. Utilizª 

ron en su mayoria simbolos en color y forma,aunque verbalmente también 

reportaron hechos relacionados con su conflicto. 

x.1s. Pintura, yo de la preparatoria hasta el momento actual. 

En este ejercicio,en general se manifiesta gráficamente, la con 

flictiva de cada participante, por lo que llegaron al grupo, como la 

confusión de cosas que les sucedian, su problema de relaciones inter

personales, la falta de conocimiento personal, la depresión,y dependen 

cia, además los simbolos personales pictográficos, los adoptan con ma

yor firmeza. Se puede observar también que a la mayoria se les dificul 

tó el cambio a la universidad, y la elección de la carrera. 

x.16. Pintura de sensación. 

La tendencia en este trabajo fue la de expresar el proceso que 

.m 
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vivieron desde el inicio del grupo, cómo poco a poco han pasado de te

ner dudas, y miedo, a sentirse integradas, con libertad, y unidas.Finª 

lizan la etapa con esperanza,se liberan de algunas defensas y resisten 

cias, comenzando asi el proceso terapéutico. 

I.17. Pintura del facilitador. 

Todas las participantes sostenian transferencia positiva.En la 

expresión pictográfica algunas participantes manifestaron aspectos con 

cretas, como la actitud del terapeuta hacia ellas. otras de las partic.!. 

pantes trabajaron elementos más profundos, como la ambivalencia, la d!! 

da, la identificación, el ideal, la agresión, el dolor,sentimientos rg 

lacionados con la figura del terapéuta. En general tienen la esperanza 

de ser ayudadas, mostrando dependencia para recibirla. Todo esto por 

medio de simbolos pictóricos, pero verbal y conscientemente se elaboró 

en fases posteriores. 

FIN DE LA FASE DE COHESION. 

FASE II. AOTOEXPLORACION E INTERPRETACION DEL PROBLEMA. 

Se llevó a cabo el análisis del conflicto que cada partic.!. 

pante presentó, además que se fomentó la exploración del si mismo, utj,_ 

!izando los ejercicios ya descriptos. Los resultados encontrados son: 

II.1. Pintura especial. 

En todos los casos dibujaron momentos que les produjeron dolor, 

y que de una u otra forma se encuentran relacionados con su problemát.!. 

ca. La diferencia aqui radicó en el nivel en el que trabajaron,algunos 

casos hicieron escenas cuya temática era superficial y concréta, como 

en las láminas en que aparecen una habitación en desorden, o un viaje 

a Disneylandia,pero que en su lenguaje simbólico indicaban lo que reai 

mente querian decir.Hubieron otros casos que realizaron ejercicios con 



160 

contenidos más profundos, en donde el conflicto se hacia más evidente, 

y la riqueza simbólica se manifestaba, corno se puede observar en los 

dibujos de Tere y Frida. La primera pintó una escena en un elevador, 

que sucedió cuando tenia a a 9 años,el hombre que aparece con ella,era 

un adolescente corno de 17 años con el que frecuentaba jugar, mientras 

su mamá trabajaba dentro del mismo edificio,en esa ocasión el muchacho 

intentó juegos sexuales,corno caricias y frotamientos en sus genitales. 

Este dibujo tiene caracteristicas muy primitivas en comparación con 

los anteriores que habia estado trabajando; utilizó un tamaño distinto 

(más chico), y también comienza a emplear el azúl,el negro, el morado, 

y el rayoneado, para caracterizarlas escenas y personas relacionadas 

con el hostigamiento sexual. Frida, plasmó las ideas suicidas, el sen 

tirse observada, su problema de relaciones interpersonales, arnbivalen 

cia emocional, el vacio que sentia, y la desorganización de su persons 

lidad. 

rr.2. Pintura otros personajes importantes. 

En esta lárnina,una parte de las participantes dibujaron a sus 

familias, padres, o novios, o a sus amigos más cercanos. Y otra parte 

dibujaron solamente a sus amigos y maestros; hubo un caso especial, T~ 

re, que incluyó a su artista idealizado. 

rr.3. Pintura de fragmentación. 

En este ejercicio, las participantes seleccionaron una emoción 

que les era muy desagradable, que les provocaba dolor, y que no enten

dian por qué les sucedia; pero una parte de las participantes se resi2 

tieron a elaborar ésta lámina, representando con esto también resisten 

cia a trabajar su conflicto. Reportando verbalmente que no tenian nada 

que fragmentar, y que no le encontraban objeto al ejercicio. otro caso 

de resistencia fue el presentado por Tere,que no quiso fragrnentar,pero 
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realizó una lámina en la que se podía observar mayor confusión y ansiª 

dad, de la cual no dió reporte verbal,diciendo que era un problema que 

aün no tenia confianza para contarlo, este trabajo tenia las mismas di 

mensiones que el de la escena en el elevador, así como los mismos colQ 

res, pero esta vez lo saturó de negro,tapando todo el contenido del di 

buje. En la secuencia de elaboración se observó que primero lo dibujó 

claramente, y después lo tapó, dejando ver sólo colores. Esta pintura 

estaba preparando al grupo,al mismo tiempo que media su capacidad,para 

poder trabajar las escenas de hostigamiento sexual que había vivído en 

repetidas ocasiones. 

II.4. Pintura mis padres. 

En este trabajo expresaron aspectos profundos de la relación 

con sus padres, como la ubicación que le dan a cada uno,el grado de im 

portancia, las emociones y sentimientos que les producen,como la confy 

sión, la soledad, agresión, ambivalencia, depresión, ansiedad; también 

las cualidª des que les atribuyen, como la capacidad de producción, la 

dedicación al trabajo,etc. Algo importante de señalar es que las pers2 

nas que en fases posteriores elaboraron situaciones relacionadas con 

conflictos hacia las figuras paternas, en este ejercici~ los rodearon 

o separaron con una franja de color corno queriendo protegerlos;esto se 

puede observar en el caso de carrnina, que pintó a sus padres,en lapa~ 

te superior de la lámina, en un fondo gris, sin cuerpo, ni rostro,solª 

mente utilizando el contorno; en donde el puño de cada uno de los pa

dres están en posición de querer golpearla,y los separa con una franja 

negra dibujándose en la parte infª rior izquierda. Nallely, dibujó un 

corazón cuartedo, con varios detalles dentro de él, como oido con una 

puerta cerrada y una lágrima; el corazón se encuentra rodeado de aspas 

corno una sierra circular,y sale de él un brazo en representación de la 
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fuerza, que representa a la figura materna, la imágen encerrada en un 

circulo de un hombre incompleto y saturado de interrogaciones, que re

presenta a la figura paterna. En esta lámina se logró, que cada parti

cipante pudiera decir lo que le molestaba an vez de guardar silencio, 

dejaron que salieran cosas de su interior, aprendieron que no son las 

únicas que tienen su tipo de problema, se dieron cuenta que otras per

sonas tienen padres y antcedcntes tan infelices o confusos como los sy 

yos. 

xx.s. Pintura grupal ¿cómo nos sentimos ahora? 

Ya en este ejercicio se observa que en los tres grupos se ha 

dado la cohesión, e integración, se sienten pertenecientes al grupo,y 

saben que pueden expresarse tan libremente como lo necesiten, sintien

dose para esto, confortables y con bienestar. Hay un hecho importante 

de resaltar en el grupo 2, éste grupo en un principio estaba constitui 

do por 5 personas, y justamente antes de éste trabajo decidieron sali~ 

se del tratamiento dos de sus integrantes, quedando sólo tres; la pér

dida se trabajó en forma grupal durante 3 sesiones, hasta que se vol

vieron a sentir con seguridad en el grupo y superaron la pérdida (para 

este fin se utilizaron 3 láminas con el mismo tema) . 

XX.6. Pintura ¿con quién me llevo mejor en casa? 

Algunas de las participantes dihujaron a su mamá, otra parte 

dibujaron a sus hermanos menores,y solamente hubo un caso, Nallely,que 

dibujó cualidades o actitudes que le agradan como: el sonreir,verse f.@ 

liz, que le demuestren afecto,que quieran compartir cosas con ella,que 

la tomen en cuenta, que la gente sea cariñosa, que no le griten, y que 

la traten con respeto, de las personas que viven con ella, y dijo que 

cuando esas cualidades o actitudes estan presentes,su relación se mejQ 
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ra mucho con sus familiates, pero que en realidad sólo son momentos en 

los que se lleva bien con ellos, pues en general sus relaciones están 

muy deterioradas. 

II.7. Pintura ¿cómo soy y cómo me gustaría ser? 

Todos los casos hicieron dibujos donde sólo se pusieron cara2 

teristicas o cualidades que les desagradaban o percibían como negati

vas (con excepción de Cintia, que mantuvo su cualidad de amar,como una 

constante), y que querían cambiar comoson: la envidia, venganza, confy 

sión, dolor, insensibilidad, tristeza, infantilismo, agresión, e hipe~ 

sensibilidad, indicando una autopercepción deteriorada,y un autoconce~ 

to devaluado. En ese momento su energía estaba ocupada en "cómo soy", 

por lo que se les dificultaba el manejo de su ideal,por esto es que lo 

expresan de manera confusa,no alcanzando a integrarlo, ni concretarlo, 

a excepción de cambiar defectos por cualidades.sin embargo el ideal se 

observa de forma más clara en los símbolos de color que por la expre

sión pictórica. En lo referente a su autoconcepto en realidad no lo CQ 

nocen, lo van a construir en el transcurso del tratamiento. Con éste 

trabajo también se fortalecieron algunos aspectos del factor curativo 

de la universalidad, como "el aprender que no soy el ünico que tiene mi 

tipo de problema, saber que otros tienen algunos pensamientos tan malos 

como yo,saber que los otros tienen padres y antecedentes tan infelices 

o confusos como los mios". 

II.8. Pintura con quién me llevo peor. 

En este ejercicio se observó que en la verbalización hay con

fusión en cuanto a identificar las características, personas, o senti

mientos que proyectaron. Sin embargo en la expresión pictórica y en su 

simbología, se observa claramente la proyección plena de sentimientos 

y características que son más repudiadas en el otro y que pertenecen 

-, 
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al si mismo, como la superioridad como sentimiento compensatorio de su 

autodevaluación, la envidia como justificación a sus propios fracasos 

y ante la centralidad, el control de la propia agresión, y la hipocresía 

ante la incapacidad de mostrarse sinceramente. 

rI.9. Pintura lo que sentimos del terapeuta. 

La transferencia en los tres grupos fue positiva,pero la per-

cepción era distinta, por ejemplo el grupo 1 veía al terapeuta como un 

guia que les iba a mostrar la salida,con una actitud dependiente hacia 

dicha figura. El grupo 2 lo percibían como alguien que las integraba, 

las protegía y del cual dependían.El grupo 3 lo veían como alguien que 

las iba a escuchar y observar con detalle y paciencia,que les brindaba 

ayuda y cariño; éstos aspectos positivos que eran brindados por el te-

rapeuta, le permitieron a éste grupo en particular tener una actitud 

más madura y menos dependiente que los otros grupos. Asi mismo en este 

ejercicio pudieron expresar sentimientos positivos o negativos en tor-

no a la figura del facilitador, y en algunas personas manifestaron el 

factor curativo de guia. 

II.10. Pintura especial de una escena. 

Todas las participantes trabajaron eventos que les produje-

ron mucho dolor, y que estaban intimamente relacionados con su proble

mática como sentimientos de culpa, de confusión, de frustración, de im 

potencia, y soledad, además de la carencia afectiva y traición; la di-

ferencia radicó en el nivel de conciencia y profundidad con el que trª 

bajaron; otra diferncia fue que algunas de las integrantes trabajaron 

sus conflictos de relaciones interpersonales que se dieron dentro del 

mismo grupo. Un caso importante de señalar es el de Tere que en éste 

ejercicio aparentemente no tocó ningún aspecto relacionado con el hos

tigamiento sexual, pero la lámina que elaboró muestra el abandono al 
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que fue expuesta por su madre, provocándole la soledad y carencia afeQ 

tiva, misma que se sucede en las escenas de hostigamiento sexual,de al 

guna manera la resistencia se hizo presente al pintar sobre un tema 

que no estaba relacionado con lo que en verdad queria trabajar.Otro cª 

so importante es el de Nallely, que plasmó una escena donde presenció 

el acto sexual entre su madre y su amante,evento que le ocasionó extrg 

mo dolor y confusión, y en la sesión lo manifestó de manera conciente, 

y produjo catarsis en el grupo, además de sentimientos de culpa, frus

tración, impotencia para realizar alguna acción que la liberara de sus 

sentimientos, y soledad. 

rr.11. Pintura grupal ¿cómo siento a mis compañeros? 

En ésta lámina se forman dos vertientes, una fue la de exprg 

sar solamente los sentimientos agradables que les provocaban sus compª 

ñeras,y el temor a que el grupo se desintegrara.Y la otra fue,la de di 

bujar aspectos tanto desagradables como agradables de sus compañeras. 

La importancia de ésta lámina radica en que puede aprender el tipo de 

impresión que causan en las personas,el saber cómo tratan a los demás, 

el que los miembros del grupo enseñan los hábitos o modales de algún 

participante que disgusta a la gente, el saber que a veces la gente se 

confunde cuando no se le dice realmente lo que piensa, y el poder ana

lizar los problemas con un miembro particular en el grupo, es decir el 

poderse reflejar, y encontrarse en la interacción con los otros. 

rr.12. Pintura mis fracasos. 

En ésta lámina algunas participantes manifestaron que fraca

saban en cierto tipo de relaciones,como con sus compañeras de la escug 

la, o cuando están involucrados sentimientos de coraje, dolor, rencor, 

y envidia;solamente uno de los casos reportó que era un fracaso total, 

y fue Fenicia. otras de las participantes expresaron que su fracaso e§ 
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taba en sus relaciones con familiares y amigos; otro caso particular 

fue el de Jacaranda que reportó que era un fracaso con toda la gente, 

pero especificamente cuando tenia que hablar ante un grupo. Lo que han 

vivido como fracaso tiene que ver con los demás en la interacción so

cial, y se percatan de ello en su relación con los demás, y al final 

les queda como un sentimiento de incapacidad propia, y esto las lleva 

a una autodevaluación. 

rr.13. Pintura especial de una escena. 

En ésta lámina las participantes hicieron diversos temas,pe

ro todos estaban relacionados con su conflicto,la diferencia radicó en 

el nivel de conciencia con que lo hicieron, algunas hablaron directa

mente del problema y en otros casos se hizo la interpretación en fases 

posteriores. Como en el caso de Frida, que elaboró una composición en 

donde dibujó varias figuras de personas, no muy claras que se encontrª 

ban conectadas a su pensamiento, lo cual le producia confusión,solamen 

te utilizó el negro como fondo y el verde para dibujarse ella y las f1 

guras; verbalmente reportó que se preocupaba mucho por lo que sufria 

las personas, pero posteriormente con el avance del tratamiento se en

contró que las figuras eran voces que oia desde hace mucho tiempo y 

que la perturbaban demasiado. También está el caso de Fenicia,que diby 

ja más conscientemente sus pleitos con su madre,hermana y entrenadora. 

o el caso de Tere que dibujó una figura humana, simple, y con caracte

risticas que indican una regresión en cuanto a su expresión pictográf1 

ca, en negro, con el rostro rayado, y alrededor cubierto en rayas azu

les, rosas, negras,moradas y rojas; la figura está puesta de tal forma 

que expresa imposición o reto, tiene las piernas abiertas y unas li

neas puestas de manera descuidada, simulando un pene;en ese momento Tg 

re no quizo hablar sobre el tema, mencionando que aún no se sentia prg 
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parada para hacerlo, y más ade lante expresó que tenia relación con el 

hostigamiento sexual de la que fué victima por parte de su padre. Por 

otra parte Carmina se resistió dibujando un velorio al cual habia asi2 

tido y que no tenia relacin directa con ella,ni su conflicto.Estos son 

aspectos que de algún modo justifican los fracasos anteriormente expli. 

cados. 

FIN DE LA FASE DE AUTOEXPLORACION E INTERPRETACION DEL PROBLEMA. 

FASE III. MANEJO DEL PROBLEMA Y COMIENZO DE LA AUTOCOMPRENSION. 

Se llevó a cabo la comprensión de la problemática de cada partici

pante. Las léminas utilizadas estaban relacionadas con los conflictos 

personales y los que se dieron dentro de la instancia grupal. A conti

nuación se reportan los resultados observados en cada lámina de ésta 

fase. 

III.1. Pintura icuindo me siento mal? 

Para este momento la cohesión, la catarsis y la universali

dad ya se habian dado en todos los grupos, entonces lo que se comenzó 

a establecer con mayor énfasis fue el aprendizaje interpersonal y la 

comprensión de si mismo, de manera autoreflexiva. En éste ejercicio tQ 

das las participantes dibujaron los momentos en los que se sentian mal 

y expresaron en forma simbólica y/o verbal,sintomas y signos asociados 

a su conflicto, que principalmente eran de relaciones interpersonales 

y de sentimientos inaceptables, disociados e inconcientes en ese mamen 

to para ellas, como por ejemplo cintia, que expresó pictórica y verba1 

mente su malestar en relación con el hecho de que le griten, el senti~ 

se inferiro y debilitada ante tal situación, que está conectado con su 

problema de centralismo e incapacidad, y su necesidad de aprobación en 

un circulo conflictivo. O el caso de Nallely, que dibujó el malestar 

'. ---·-----~-::-\ 
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producido por sentirse observada, que se burlen de ella, y sus propios 

pensamientos y sentimientos inaceptables,con una sensación de vacio in 

terior y su confusión, que está relacionado con su bajo autoconcepto, 

y su problema de identificación psicosexual. 

rrr.2. Pintura de confusión. 

En éste ejrcicio ya todas las participantes estaban trabajan 

do al mismo nivel de profundidad, y expresaron situaciones especificas 

que les causaban sensación de confusión, como en las relaciones inter

personales, que estuvo presente en casi todas las participantes, o como 

en el caso de Carmina,que se confunde ante la incapacidad para definir 

y ubicar sus sentimientos. También está el caso de Tere, que en este 

ejercicio dibujó la última lámina de la secuencia sobre el hostigamien 

to sexual, en donde elimina el color azúl, que representa a los perso

najes afectivamente importantes para ella,empleando solamente el rojo, 

morado, y negro, que representan el coraje, la confusión, violencia,y 

el misterio del evento; cubrió la lámina con una capa traslúcida de CQ 

lor negro, asi que se puede observar el contenido del dibujo,y en ésta 

ocasión si habló sobre todas las escenas en las que habia sido victima 

de hostigamiento sexual durante la infancia, pero la que relató con ms 

yor interés fue la producida por su padre y maestro,por los cuales sen 

tia mayor culpa y vergüenza, además la necesidad de comprender y solu

cionar sus sentimientos en conflicto. 

rrr.3. Pintura mis pérdidas. 

La tendencia en ésta composición fue la de dibujar a personas 

que se han muerto, o relaciones personales, familiares, y de amistad 

que han perdido. Existen dos casos en los que no dibujaron personas,el 

caso·de Pricila, que dibujó 3 objetos, una cruz, una pulcera, y un mo

nedero, que eran de suma importancia por el sentido afectivo que te-
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nian, valores espirituales, afectivos y materiales; Jacaranda que dijy 

jó la etapa de su vida de la infancia, que era una etapa tranquila,sin 

responsabilidades, y que se le ha dificultado superar,Hnpidiéndole erg 

cer. Al realizar ésta composición acepta la pérdida de la etapa, e ini 

cia su crecimiento interno. Por otro lado Nallely además de poner per

sonas dentro de sus pérdidas, incluye también una navaja, una creden

cial, y una rosa, que simbolizan su capacidad para defenderse, su iden 

tidad y ciertas características de sensibilidad femenina, cabe señalar 

que el papel en el que realizó su pintura, lo arrugó y dobló como si lo 

hubiera tomado de la basura, demostrando su angustia sobre el tema. En 

éste ejercicio se observa con más claridad la problemática que en su 

mayoría presentan las participantes para interactuar socialmente. 

III.4. Pintura qué me desagrada de mis compañeras. 

En la realización de éste trabajo se obtuvieron distintos rg 

sultados en cada grupo. En el grupo 1 se negaron las participantes a 

realizar el ejercicio, diciendo que se llevaban muy bien, y que no ha

bia nada que les disgustara de ellas o su relación; la explicación a 

ésto es que este equipo solamente tenia dos integrantes, y existió el 

temor constante de que se desintegraran, por tanto habian cosas que se 

guardaban de no trabajar directamente en el grupo, sino más bien por 

medio de su trabajo individual. El grupo 2, manifestó aspectos que les 

inquietaron desde un principio sobre sus compañeras, pero que no les 

provocaba ningún conflicto, y que con el transcurso del tratamiento 

fueron perdiendo interés y modificándose, como el verse agresiva, o de 

dificil acceso, el comportarse con altivez, el ser demasiado callada, 

el no ser sincéra en la expresión de los sentimientos, y el tener edu

cación e intereses distintos. El grupo 3 si pintó los aspectos que con 
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sideraban de mayor importancia de cada participante, por los que ha

bían tenido algún conflicto o que les disgustaban aún en ese momento; 

éste grupo tenia mayor seguridad del aprendizaje y beneficios de la in 

teracción grupal. En este ejercicio si se dió la interpretación en el 

momento en que lo realizaron. 

rrr.s. Pintura ¿qué conozco de mí hasta ahorita? 

En éste trabajo pintaron en forma más conciente y real lo 

que consideraban su principal problema, pero lo asombroso es la elabo

ración pictográfica, en la que se dá la transformación del símbolo em 

pleado en cada conflicto como en Tere de poner rayas negras, rojas y 

moradas, dibuja lineas más claras en naranja y verde.Fenicia cambia su 

garabato incompleto por uno mejor estructurado y claro. Jacaranda adoR 

ta en su figura femenina las estrellas que antes dibujó en el cielo cQ 

me ajenas a ella, además de que incluyó una gama de colores que la ro

dean, simbolizando sus emociones no aceptadas. o Nallely que cambia la 

representación corporal deforme,por una con mayor estructura, una boca 

claramente dibujada que no confunde, y un oído en color verde, el cual 

puede distinguir su confusión, aunque se autoevalúa de manera radical. 

Todo lo anterior significa el que se pueden observar cualidades que an 

tes no se percibían o algunas posibilidades de cambio para su conflic

to, estas últimas las pintaron como aún no integradas, sólo con el co

nocimiento de que las tenia, y que hasta ese momento las estaban descy 

briendo. El nivel de autoconocimiento y autocomprensión se incrementó, 

sin embargo todavía era deficiente. 

rir.6. Pintura mis miedos. 

En éste ejrcicio un gran porcentaje de las participantes trª 

bajaron en forma inconciente sus miedos,teniendo que ser interpretados 

posteriormente; por ejemplo en el grupo 3 expresaron diversas situaciQ 



171 

nes o cosas aparentemente distintas que les causaban temor,pero en reª 

lidad las 4 participantes tenían miedos muy similares como el de estar 

sóla, aislada, y la expresión de su propia agresión, que solamente fug 

ron entendidos y concientizados en el momento de la interpretación. El 

caso del grupo 2,manifestaron miedos que tenían más concientes, que no 

requerían de una interpretación compleja, como en los otros grupos,adg 

más de que lo plasmaron de forma más concreta, como el miedo a las al

turas, a la obscuridad, a ser rechazada, a la soledad, o a los padres. 

Y en el grupo 1, pintaron situaciones y animales que les provocaban tg 

mor, pero que tenían un gran contenido simbólico,como es el caso de la 

aragnofóbia de Jacaranda.Todos los grupos manifestaron miedos universs 

les al rechazo, soledad, y abandono. 

III.7. Pintura sobre el sexo. 

En ésta lámina expresaron de manera defensiva su ansiedad y 

confusión, y de forma convencional su opinión acerca del sexo, eleván

dose la resistencia para trabajar este tema en particular. Hay que re

cordar que el promedio de edad en los grupos fue de 18 años,que es la 

finalización de los cambios físicos y psicológicos de la adolescencia, 

también es importante señalar que solamente una de las participantes 

habían tenido relaciones sexuales completas (Fenicia) , y que de alguna 

manera justifica la resistencia a trabajar el tema. Hubieron grupos en 

los que se tuvieron que realizar dos láminas del mismo tópico, con la 

finalidad de esclarecer y profundizar en el tema,no logrando vencer la 

resistencia, y aunque en forma simbólica se veían claramente la confu

sión o los puntos a tratar, además de la problemática. En forma verbal 

manifestaron que no existía problema alguno, como en el caso de Nalle

ly, que dibujó una figura sin tronco, pequeña, y con varias interrogan 

tes, las cuales dijo que se referían al hecho de que no sabia que po-
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ner, porque no tenia ninguna duda, sin embargo su expresión pictográfi 

ca representa que está ocultando gran parte de su cuerpo y sexualidad. 

Por otro lado Tere expresó pictóricamente, en su primera lámina dibujó 

un cambio de color que fue del negro con rojo, en el que in cluyó una 

botella, al rojo y morado, con signos de interrogación, y al último el 

verde con naranja, con dos figuras femeninas, una de las cuales tiene 

un rostro calavérido, localizada en la derecha inferior de la hoja, y 

la otra en la parte superior central, con el rostro indiferenciado, rg 

presentando simbólicamente su confusión sobre su sexualidad, y la for

ma en que divide sus sentimientos, llegando a intelectualizarlos como 

mecanismo de defensa, verbalmente mencionó no tener ninguna duda sobre 

la sexualidad, que todo le babia quedado claro en la preparatoria cuan 

do la maestra les habló al respecto, separando su sexualidad de su si 

mismo. Y en su segunda pintura,tanto verbal como en su dibujo se incrg 

mentó la resistencia para tocar el tema, utilizando solamente colores 

muy vivos de forma abstracta. 

zzz.a. Pintura mis mentiras. 

En éste ejercicio, en el grupo 1 mencionaron que no sabian 

que hacer como composición,debido a que ellas no mentian, lo que se in 

terpretó como resistencia, la cual se trabajó en fases posteriores. En 

el grupo 2 predominó la utilización de la mentira hacia los padres,con 

el fin de poder realizar acciones que los padres les prohibian. El gry 

po 3 expresó pictóricamente la manera en que usaban la mentira,que fue 

más en situaciones determinadas que con personas en si,como el dar una 

opinión contraria sobre algo erroneo, diferente a la que realmente era 

o se pensaba, el mostrarse ante la gente de una manera lejana a la reª 

lidad personal, o el tener que cubrir la verdad con la mentira por com 

placer a las personas que las rodeaban. En general tienden a expresar 
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verbalmente más el engaño hacia afuera que hacia adentro, osea hacia si 

mismas. Todo lo anterior se analiza con mayor detalle en la FASE IV. 

III.9. Pintura ¿qué siento? 

Este ejercicio es paralelo a las 8 sesiones anteriores de é§ 

ta fase y se elaboró al finalizar el tema de cada seseión, con la fina 

lidad de identificar los sentimientos que produjo cada trabajo de cada 

tema. 

GRUPO l. 

Debido a la rapidez con la que trabajaron realizaron la fase en 4 

sesiones. A continuación se describen los temas de cada sesión y los 

resultados obtenidos en cada trabajo de la sesión. 

sesión 1. Tema: Pintura ¿cuándo me siento mal?, y Pintura de confu-

si6n. Las participantes dibujaron diferentes cosas con un significado 

simbólico y verbal muy parecido. Reportaron verbalmente que se habian 

sentido libres, con la sensación de un encuentro consigo mismas, y con 

la posibilidad de continuar este proceso; simbólicamente manifestaron 

el estar preparadas para mostrarse y entregarse a la experiencia. 

Sesión 2. Tema: Pintura mis pérdidas y Pintura qué me desagrada de 

mis compañeras. En esta sesión las integrantes expresaron pictográfica 

mente el sentimiento de soledad y confusión que habian experimentado. 

Sesión 3. Te1:ia: Pintura qué conozco de mi hasta ahorita, y Pintura 

mis miedos. Esta ocasión una de las participantes dibujó el sentimiento 

de cambio que experimentó, de sentirse dividida,a la integración y co:m 

prensión de si misma; la otra participante pintó el sentimiento de ha-

berse entendido y el darse cuenta de nueva información sobre si misma, 

asi como el detenerse a observarse. 

Sesión 4. Tema: Pintura sobre el sexo, y Pintura mis mentiras. En 

ésta sesión expresaron pictóricamente, por un lado el asombro y la con 
' 
1 
i ¡'}, 
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fusión, por otro lado el sentirse que estaban trabajando en si mismas, 

además de el estarse transformando. 

NOTA: Cabe mencionar que en ninguna sesión hablaron para ponerse de CQ 

mún acuerdo sobre lo que iban a pintar o lo que habian sentido; verbal 

mente expresaban cosas distintas, pero simbólicamente el significado 

era similar. 

GRUPO 2. 

Llevó a cabo la FASE III en 7 sesiones. A continuación se desciben 

los temas de cada sesión y los trabajos realizados en cada una de 

ellas. 

Sesión l. Tema: Pintura ¿cuándo me siento mal? En esta sesión exprg 

saron el sentimiento de permisibilidad,y aceptación para mostrarse, el 

entregarse, los cambios en el estado de ánimo vividos en la sesión, el 

aclarar dudas, y la tristeza experimentada como resultado de esa reu

nión,todo esto lo manifestaron por medio de la expresión pictográfica. 

Sesión 2 y J. Tema: Pintura de confusión. En esta ocasión, Tere pin 

tó sus sentimientos de angustia y desesperación, su temor a ser recha

zada por el grupo ante su confesión sobre el hostigamiento sexual, sin 

embargo, tenia la clara percepción del terapeuta como dador de vida y 

seguridad y vitalidad, aceptando al grupo como personas queridas y ce;i;: 

canas a ella. Por otro lado las demás integrantes dibujaron la confu

sión y tristeza que sintieron al empatizar con Tere. 

Sesión 4. Tema: Pintura mis pérdidas. En esta sesión expresaron el 

sentimiento de desahogo, y el cambio de emosiones que van, de la confy 

sión y tristeza, a la claridad y tranquilidad que viveron durante la 

reunión. 

Sesión 5. Tema: Pintura qué me desagrada de mis compañeras. En esta 

ocasión dibujaron el sentimiento de unión, dependencia, libertad de el!;_ 
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presión, y la comprensión que sintieron dentro del grupo. 

Sesión 6. Tema: ¿qué conoxco de mi hasta ahorita?,y Pintura mis mig 

dos.Durante esta sesión pintaron la apertura en la expresión,el senti~ 

se liberadas,la fuerza, unión, el afecto hacia las integrantes del gry 

po, la protección, el sentirse comprendida, escuchada, el compartir la 

confusión,el sentirse atendidas,y el darse cuenta de si mismas como el 

punto central de su propio proceso. 

Sesión 7. Tema: Pintura sobre el sexo, y pintura mis mentiras.En eª 
ta ocasión dos de las integrantes expresaron gran ansiedad, confusión, 

y tristeza por sus propias experiencias referentes a la sexualidad co

mo: la represión y el hostigamiento sexual; además de la seguridad y 

protección que el ambiente grupal les proporcionaba. Cintia pintó el 

sentirse liberada, escuchada, comprendida y tranquila, como resultado 

de la sesión. 

GRUPO 3. 

Llevó a cabo la FASE III en 8 sesiones. A continuación se describen 

los temas de cada sesión y los trabajos realizados en cada una de 

ellas. 

Sesión l. Tema: Pintura ¿cuándo me siento mal? En esta sesión exprg 

saron tristeza, depresión, autoobservación, sensación de haber encon 

trado y liberado algo,el haberse dado cuenta de cosas que les causaban 

confusión, el ser aceptadas, comprendidas, asi como la depresión como 

expresión limitante a otras emociones, manifestados a través de símbo

los pictográficos. 

Sesión 2. Tema: Pintura de confusión.En esta ocasión expresaron sen 

timientos de ansiedad, temor, y una sensación de aceptación y claridad 

consigo mismas, que representaron por medio de símbolos en la pintura. 

Sesión 3. Tema: Pintura mis pérdidas. En esta sesión dibujaron su 
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ansiedad, confusión, agresión, tristeza, el sentirse incompletas e incom 

prendidas y les producia cargas emocionales;Nallely actuó su impulsiv.!. 

dad cortando su hoja del dibujo con una navaja. 

sesión 4. Tema: Pintura qué me desagrada de mis compañeras. En esta 

ocasión, pintaron su malestar, coraje, tristeza, y dolor, y el cambio 

de emociones que experimentaron en ese momento. 

sesión 5. Tema: Pintura ¿qué conozco de mi hasta ahorita?. En esta 

ocasión expresaron su entrega, y sentimientos de fortaleza, y restaurª 

ción, que conllevan al sentimiento de bienestar, a diferencia de Pric.!. 

la, que pintó su cambio animice, de la confusión, a la ira, y por últi 

mo a la desintegración. 

sesión 6. Tema: Pintura mis miedos. En esta sesión :?intaron el cam

bio animico,de la confusión a la claridad que vivieron en ese momento, 

la confusión como resultado de la ira, el desagrado de algunos aspec

tos personales, admás de un sentimiento paralelo de bienestar, por sen 

tirse acompañadas y aceptadas por el grupo. 

Sesión 7. Tema: Pintura sobre el sexo. Dibujaron el cambio del estª 

do de ánimo, que fue de la confusión a la admiración y esclarecimien

to, la tranquilidad, y en algunos casos también su ansiedad, todo esto 

en un ambiente de permisivilidad; solamente Nallely pintó un simbolo 

que ya habia manejado, y que expresa su sentimiento de malestar,debido 

a su problemática de identificación psicosexual. 

Sesión B. Tema: Pintura mis mentiras. En esta sesión las integran

tes expresaron diferentes cosas, por ejemplo Fenicia dibujó su sensa

ción de alivio, Pricila su confusión, y el sentirse indefensa al iden

tificar su comunicación agresiva como defensividad al interrelacionar

se; Nallely manifestó su desesperación e inconformidad,y reclamo hacia 

el grupo por no ser comprendida(en sesiones anteriores habia manifestª 
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do su sentimiento de malestar por la confusión, además el no hablar de 

su problemática psicosexual le provoca estallar en llanto en esta se

sión, que irónicamente el tema es "las mentiras", que de algún modo rg 

fleja el autoengaño en el que ha vivido); Frida pintó su sentimiento de 

solidaridad hacia el grupo. 

FZN DE LA FASE DEL MANEJO DEL PROBLEMA Y COMZEZO DE LA 

AUTOCOMPRENSZON. 

FASE ZV. AUTOCOMPRENSZON E ZNTEGRACZON DE LA PROBLEMATZCA. 

Se realizaron trabajos que facilitaron la concientización del con

flicto, la integración de las causas y del problema en si. Las láminas 

que se elaboraron en fases anteriores,y que en esta fase se vuelven a 

dar a las participantes, en las cuales expresaron problemas o conflic

tos no resueltos, se agruparon en 6 segmentos que son: 11 la presenta

ción", "las etapas del desarrollo" , "la familia", "qué doy y qué pido 

a cambio", "cómo soy y cómo me gustaría ser", y "la secuencia final". 

A continuación se reportan los resultados obtenidos, y en el orden en 

que se utilizó cada sección anteriormente mencionadas. NOTA: En el seg 

mento denominado "la presentación"se muestran los resultados de los 3 

grupos, pero apartir del segmento "etapas del desarrollo", se selecciQ 

nó el caso más sobresaliente por su problemática o por su expresión 

pictórica, de tal forma que con la narración del caso se pudiera obse;r_ 

var el resultado de haber realizado el ejercicio. 

"LA PRESENTACZON". 

En este segmento se les regresaron solamente su lámina de la pintu

ra de presentación (I.1.). Se les indicó que observaran su trabajo con 

mucho cuidado, y que trataran de sentir lo que les transmitía el dibu-
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jo, pensando en que era la manera en que se presentaban a un grupo. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS. 

Este ejercicio originó en el agrupamiento de sus laminas,que de una 

u otra forma expresaran su conflicto principal,sin que lo tuvieran con 

ciente, además de algunos de sus recursos; y en la reelavoración psicQ 

lógica provocó una reacción de impacto por descubrir la manera en que 

se habian presentado, además de mostrar las defensas que empleaban pa

ra protegerse de la gente, sus problemas en las relaciones interperso

nales, la percepción parcial de su realidad, su temor a ser rechazada 

por los demás, la conscientización de su problemática, su decisión al 

cambio, su optimismo,y el deseo de presentarse a un grupo en forma más 

abierta. 

GRUPO l. 

Jacaranda: se presentó con una pintura que expresa aspectos estéti

cos, tranquilidad, vitalidad, calidez, fraternidad, asi como ansiedad, 

necesidad de una guia que le de seguridad; asi como dependencia, y se 

percibia a si misma con algunas áreas con problemática,sin que pudiera 

identificarlas con claridad,se le dificulta integrarlas, enfrentarlas, 

y la limitan a crecer. No presenta problemas para introducirse o inte

grarse a un grupo,aunque se pueden presentar en la interacción social, 

pero el conflicto principal es la falta de contacto y comunicación 

con la figura paterna, que le causa cierta ansiedad,además de limitar

la, también plasmó su dependencia hacia su núcleo familiar,en especial 

con su hermana menor y madre. 

Realizó un dibujo como resultado del análisis anterior en el que mª 

nifiesta la_ aceptación, en forma más conciente,de su problemática, adg 

más de el poder estar en contacto directo con ésta, y la ruptura de la 

barrera par lograr el acercamiento con la figura paterna, asi como el 
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hecho de sentri la calidez de éste, y aceptando los defectos de dicha 

figura; obteniendo con esto mejorar su comunicación, aunque todavia le 

provoca ansiedad, pero puede manejarla.También se observa que se encon 

tró más asi misma, sigue dependiendo del padre, sin embargo, al mismo 

tiempo le permite verse a ella misma. Lo anterior lo manifestó por me

dio de una flor (girasol), que está sembrada en un campo verde, el cual 

tiene una sombra clara y pegada a ella, con un sol que se encuentra a 

la altura de la flor y que tiene color obscuro en los extremos, y que 

alumbra con una luz naranja. 

Rosa, en su lámina de presentación,expresó ciertas cualidades de e§ 

tética, además de tranquilidad, calidez y fraternidad, asi como infan-

tilismo, vacuidad, dependencia,dificultad para desarrollarse y crecer; 

indicando que no tiene conflictos para integrarse a un grupo, pero pug 

den presentarse en la interacción grupal. Donde presenta su principal 

problema es en la dependencia con el núcleo familiar, en especial con 

la figura materna,y en su tendencias infantiles que la limita y le prQ 

voca estar sóla. 

Del análisis anterior realizó un dibujo que expresa su decisión pa

ra detenerse a observarse, y emprender un camino distinto,además de la 

aceB taci6n de su problemática, en especial sus tendencias infantiles, 

pero ahora puede percibir mayores opciones de cambio,logrando una ape~ 

tura para las relaciones interpersonales.Para expresar lo anterior uti 

lizó un sendero, en color café, con árboles a los lados, con un sol a 

la izquierda,y que va por el centro de la hoja de izquierda a derecha, 

al término del cual pone una figura humana sin que se le distinga el 

sexo,con un juguete en la mano;abajo del camino pone la silueta de una 

puerta en azúl,que está entre abierta, y en la que dentro se puede ver 

el piso verde. t 
' .~ 
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GRUPO 2. 

Tere. El resultado del análisis de su pintura fue el de que expresa 

agresión, confusión, infantilismo, tendencias a la fantasía, soledad, 

necesidad de afecto,manifestaciones todas de haber sido muy lastimada; 

una percepción deteriorada,que la lleva al sentimiento de devaluación, 

dificultad para introducirse e integrarse a un grupo, que indica un ay 

toconcepto devaluado, desconocimiento personal, autopercepción deteriQ 

rada, y relaciones personales conflictivas; mostrándose defensiva ante 

el medio ambiente. 

El análisis anterior ,dió como resultado una lámina donde expresa su 

propio proceso dentro del grupo, por medio de 3 aves grises y 3 figu

ras femeninas, una en rosa, otra verde,y la última verde más claro,que 

simbolizan también a las integrantes de su grupo y a ella misma; descy 

bre que tiene otras emociones, que aún no logra integrar, representado 

por los colores y la olla, pero visualizandose con mayor energia y con 

mayor seguridad para hacerlo, indicado por la intensidad del color; s~ 

parando su parte depresiva y se decrementa, re presentado por el color 

gris. 

carrnina, expresó pictográficamente en su pintura de presentación se 

muestra corno una persona pasiva, receptiva, con sensibilidad inhibida, 

comportándose defensiva poniendo distancia en sus relaciones afectivas 

para poder estar tranquila,esto es una deficiencia funcional que la cs 

racteriza, además expresa depresión y frialdad,que le ocasionan problg 

mas en la comunicación, integración e interacción social, que también 

está relacionado con su autopercepción limitada y confusa. 

El análisis de este ejercicio la llevó a realizar uno den el que di 

buja un tubo de donde sale con gran fuerza lineas en color amarillo y 
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rojo, asi como notas musicales, dando la sensación de explosión, y que 

significa que se percibe con energia para romper con su represión y pª 

ra contactar con su sensibilidad, y con otras emociones,mismas que pug 

de expresar. 

Cintia expresa, en su primera pintura, su convencionalismo, tratan-

do de dar una buena imagen para los demas,su ansiedad, defensa y miedo 

para mostrarse, expone su inseguridad, además de ciertos atributos es-

téticos,que son los que le facilitan itroducirse e integrarse a un gry 

po,pero ya en el momento de la interacción social presenta conflictos, 

esto indica que su autopercepción se encuentra limitada. 

Del análisis anterior realizaó un dibujo en el que expresa su deci

sión de mostrarse más auténtica,ser flexible para autoobservarse,y con 

energia para enfrentar su problemática, esto lo hizo por medio de una 

figura femenina dibujada de forma muy suelta, con un corazón y otros 

elementos que representan su conflictiva, rodeados de una silueta ama-

rilla, además de una figura pequeña rodeada de lineas amarillas en ac-

titud de continuar un camino poco accesible,que la lleva a unas lineas 

negras con rosa, representando un gran problema. 

GRUPO 3. 

Nallely, se presenta pictográficamente mostrando su desconocimiento 

personal, inseguridad, agresión, un medio ambiente pobre, con un auto-

concepto devaluado, temor a mostrase, posible debilidad yóica,asi como 

sensibilidad, tendencia a lo mistico, además con cierta energia y vitª 

lidad para actuar, resultando que lo que transmite es confusión, difi-

cultad para mostrarse a un grupo,que la lleva a una problemática en la 

interacción social. 

Del análisis anterior elaboró 2 pinturas que expresan, en la prime-

ra su sentimiento de haberse integrado al grupo, de protección y acep-
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tación, que experimentó dentro del grupo. En la segunda pintura, con un 

camino sin final, que simboliza su vida, un automóvil, que la represen 

ta a ella misma,una estación de mantenimiento al principio del camino, 

simbolizando el lugar de donde va a sacar la enrgia necesaria,asi como 

los recursos necesarios para enfrentarse a la gente;pone un señalamien 

to de alto, que representa la necesidad de detenerse a observarse que 

le está sucediéndo;inumerable cantidad de caras con diferentes estados 

de ánimo a los extremos de la carretera; expresándo con ésto la aceptª 

ción de su conflicto en las relaicones interpersonales,y desconocimien 

to personal, además de lo anteriormente mencionado, pero accediéndo a 

hacer un alto para atenderse y solucionar su conflicto. 

Frida en su primer trabajo no se dibuja de frente debido a que eso 

implicaria mostrase, y para esto tiene que verse asi misma, lo cual le 

provoca temor, además si se muestra su hipersensibilidad podria destry 

irla, y se pierde en ella; esto lo utiliza como defensa en sus relaciQ 

nes. También transmite confusión, angustia, dolor, tristeza, un medio 

ambiente que la limita, autopercepción deteriorada, y una posible pro

blemática para el contacto personal y afectivo, que le provoca un autQ 

concepto devaluado, problemas para introducirse y ser aceptada en un 

grupo, asi como en su interacción social. 

Del análisis anterior realizó 3 dibujos,en el primero plasma con 3 

figuras femeninas, la del centro en la misma posición que en su lámina 

de presentación, y las dos laterales de frente, poco trabajadas técni

camente, y dos manos que transmiten rayos por el dedo indice,que se en 

cuentran localizadas en la esquina izquierda superior, y en la derecha 

inferior, todo en dolor verde, con toques de azul, representado la sen 

sación de shock que experimentó en la sesión, por haberse dado cuenta 

de lo que comunicaba,que le ocasiona tomar la decisión de mostrarse de 
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frente,con el deseo y la experanza de poder interactuar mejor,pero áun 

mostrando sus deficiencias y problemática no resuelta.En el segundo di. 

buje expresa su deseo y decisión de contactar con su sensiblidad repri. 

mida, que es parte de si misma, que no conoce, y aún no acepta;esto lo 

hace por medio de la silueta de una güitarra con barrotes rotos, en la 

cual va entrando, y que en el interior tiene mucha vegetación en color 

verde; notas musicales y aves volando. El tercer dibujo expresa el ha

ber accedido a verse, y ingrentarse a si misma, para poder aceptarse, 

aunque esto aún le causa demasiada ansiedad, por el temor de lo que va 

a descubrir de ella misma. 

Pricila. se presentó con un dibujo que transmitia agresión, depre

sión,desconocimiento personal,dificultadpara mosstrarse, con una per2 

pectiva interna y externa muy limitada, ansiedad, soledad, vacuidad,ri 

gidez, inmovilidad, ambivalencia afectiva, altivez, tiende a la fanta

sia, con resistencia al tratamiento, indicando que su autopercepción se 

encuentra deteriorada,que tiene problemas para introducirse y ser aceQ 

tada en un grupo, asi como en sus relaciones interpersonales. 

Del análisis anterior elaboró dos dibujos, en el primero plasma una 

serie de figuras casi amorfas, los cuales divide en 2 secciones,del lª 

do derecho pone una figura femenina en color café, poco distinguible, 

y en la parte superior un globo terraqueo, y manchas verdes, que se pª 

san del lado izquierdo,el cual se encuentra dividido por una linea amª 

rilla, pone los extremos en color café;del lado izquierdo está una man 

cha grande en azul con naranja,y pequeñas manchas amarillas,con lineas 

azules,indicando con esto la aceptación de el desconocimiento perso

nal, la pobreza de su medio ambiente,la incapacidad para contactar con 

una parte importante suya, la problemática en las relaciones persona

les, asi como la baja de sus degensas y resistencias al tratemiento.En 
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la segunda pintura expresa la ansiedad producida por el deseo de inte

gración de su parte desconocida, y de superar su agresividad, asi como 

de enriquecer su mundo interior,todo esto lo manifestó en el dibujo de 

un mar con olas uniformes y redondeadas, con colores intensos en azul, 

amarillo, y verde, además de una playa en color café. 

Fenicia. En su presentación transmite su depresión, soledad, ansie

dad, agresión, estancamiento, aridéz, decadencia, que indican que su 

autopercepción se encuentra deteriorada, que su autoconcepto está devª

luado, y que tiene conflictos para introducirse y ser aceptada en un 

grupo, además de en la interacción social. 

Del análisis anterior realiza dos láminas; en la primera dibuja su 

deseo de transformarse, de un garabato casi amorfo, a una figura más 

estructurada, aceptando su desconocimiento personal, dificultad en su 

autoaceptación, asi como en la integración e interacción social, esto 

lo expresó por medio de 3 figuras moradas en forma de garabato,el cual 

a empleado como símbolo personal para autorepresentarse, que van de i~ 

quierda a derecha, de la menos estructurada a otra con mayor estructu

ra,y otro garabato en rosa,con varios más representando a mucha gente, 

esto en color naranja.En la segunda lámina dibuja una mariposa de colQ 

res, volando de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba, represen

tando la linea proyectiva de la vida, con un fondo que se integra a 

ella en amarillo con unos triángulos,que son su defensa para no verse, 

con una base café, expresando con esto su decisión y deseo de cambiar, 

de emprender un camino distinto, además de la aceptación de gran parte 

de su problemática, e integrando su energía, aunque tiende a comportarse 

de forma misteriosa, ocultando aún ciertas cosas de ella a los demás. 

"LAS ETAPAS DEL DESARROLLO". 



185 

En este segmento se les regresaron todas las láminas que habian reª 

lizado sobre su desarrollo como son:Pintura yo desde que naci hasta la 

primaria, yo de la primaria a la secundaria, yo de la secundaria a la 

preparatoria,yo de la preparatoria a la época actual. con la finalidad 

de que las observaran,pensando en que esa era parte de su historia pe~ 

sonal,y que de alguna manera cada elemento que habia puesto las consti 

tuia,además de brindarles información sobre aspectos importantes de si 

mismas que desconocian. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS. 

La realización de este ejercicio condujo a las participantes, que en 

las primeras pinturas se pueden observar que plasman el desarrollo de 

su porblemática, el momento en que se origina, y lo que lo provoca,y 

que en su mayoria tenian esta información de forma inconciente, proyeg 

tándola simbólicamente en sus dibujos. 

En la reelaboración psicológica pintaron,en casi todos los casos,el 

haber podido focalizar parte de su conflicto, teniendo corno resultado 

la aceptación de lo que encontraron,además alternativas para superar-

lo. En las escepciones que se dieron dentro de los grupos, llegaron SQ 

lamente a observar y aceptar que tenian un conflicto, pero no lograron 

focalizarlo. 

GRUPO 1. 

Rosa. En las pinturas sobre el proceso de desarrollo de esta pacien 

te, se observa que la percepción que tiene de su nacimiento hasta prin 

cipios de la secundaria,es la de estar rodeada de estimules y situaciQ 

nes que le producen sentimientos agradables, pero que dichos estimulas 

y situaciones se encuentran relacionados con la sobreprotección y la 

dependencia, permaneciendo a lo largo de su desarrollo, impidiéndole di 

ferenciar un cambio,porque su visión que tiene de su contexto no ha si 
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do estimúlada para modificarse, casi siendo la misma desde el preesco

lar hasta la secundaria. También se distinguen, en general aspectos de 

tipo convencional,que le han ayudado a interactuar, mas sin embargo en 

la primera pintura,ya muestra cierta duda sobre su autopercepción,relª 

cionada con su deficiencia en el paladar, que le ocasionaba sentirse 

distinta a los demás, y su necesidad de protección; pero es hasta el 

trance entre la secundaria y la preparatoria donde la falta de auto 

aceptación, su deficiencia en el crecimiento psicológico manifestada en 

infantilismo, más su dependencia y sobre protección, le provocan que 

cuando el medio circundante le exige un pensamiento y actitud acordes 

con su edad, lo viva como un momento caótico y se perciba incapaz de 

enfrentarlo,produciéndole afianzarse en su dependencia e incrementando 

la sobreprotección. Ya para la última lámina muestra parte de la sintQ 

matologia presentada como la vivia en ese momento, en confusión, pro

blemas en las relaciones interpersonales, depresión, ansiedad, senti

mientos de pérdida, tendencia al aislamiento y sensación de devalúo. 

En su reelavoración psicológica realiza 2 dibujos que expresan, en 

el primero, la aceptación y la concientización de su problema de depen 

dencia, infantilismo y sobreprotección, por medio de una figura femeni 

na en actitud de mostrar, de la cual sale un pensamiento que contiene 

solo las figuras paternas. En la segunda lámina manifiesta la responsª 

bilidad que adquiere de si misma para enfrentar su conflicto, dándose 

cuenta que tiene varias opciones de cambio,aunque todabia no se decide 

a tomar ninguno. 

GRUPO 2. 

Tere.En las pinturas que elaboró de las etapas de su desarrollo,ex

presa que, con una marcada división entre el periódo preescolar y la 

primaria;su autopercepción del priemr periódo de su vida que va de los 
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o a los 6 años aproximadamente, es de un sentimiento de bienestar, adg 

cuado a ese momento, pero también comienza a dar indicadores sobre el 

medio ambiente, donde crecía con una madre que le transmitía mucho do

lor y sufrimiento, deficente para demostrar el afecto; con un hermano 

al cual permanecía unida; carente de una figura paterna, y rodeada de 

algunos juegos propios de la edad. Después en el periódo que correspon 

de a la primaria se ve el cambio radical hacia el malestar, llena de 

miedos y confusiones, que se van incrementando hasta el JQ grado,donde 

se origina un caos por las primeras escenas de hostigamiento sexual 

que experimentó, provocando en ella sentimientos de mayor confusión,de 

ser mala, sucia, incrementando sus miedos, ocasionándole devaluación en 

su autoconcepto, perdiendo la percepción de sus valores y cualidades. 

Las vivencias que les han suceden refuerzan su malestar (como el hecho 

de que fue llevada a un internado en 5g de primaria por la enfermedad 

de su hermano) .En el cambio a la secundaria se enfrenta a la escena de 

hostigamiento sexual por parte de un maestro, que provoca la estancia 

de la problemática, pero que va desencadenando defensas, que se mani

fiestan en diferentes símbolos, como el color negro, los lentes oscu

ros, y la forma de su cuerpo,que primero fue gorda y después con caraQ 

terísticas masculinas.La diferencia en el lapso de la secundaria,es el 

concepto de ella misma que le transmiten las otras personas,haciéndole 

ver ciertas cualidades que no identificaba;el conflicto sigue su curso 

hasta que la combierte en una persona hóstil,rígida,con un autoconcep

to devaluado, confusa, reprimida, con una percepción de si misma y del 

exterior muy limitada, con problemas en las relaciones interpersonales, 

con ideas de referencia y llena de miedos en relación a ser aceptada 

en un grupo, asi como a enfrentar su conflicto. 

En la reelavoración psicológica, realiza un dibujo en el que indica 
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la aceptación de su problemática, una autopercepción más real, encon

trando la opción de integrar, de manera más expontánea que anteriormen 

te, una gama de emociones que ella misma seleccionó como suyos y que 

pudo identificar en forma clara algunas de esas emociones, que en la 

vez anterior se le dificultó identificar;desechando casi por completo 

su parte agresiva y depresiva; aunque aún no ha podido complementarse 

e integrarse. Todo ésto lo representó con una figura pequeña de color 

rojo, naranja y amarillo,poco definida, (sin rostro, ni pies o manos), 

y una serie de lineas de color ondulados, con un corazón y una falda 

encerrados por un circulo naranja, que lo acerca a ella, además de mu

chas manchas en amarillo, naranja, y verde; en el extremo derecho infg 

rior una pequeña silueta negra. 

GRUPO J. 

Frida. En los dibujos sobre su proceso de desarrollo, expresa su ay 

topercepción de la temprana infancia, en donde ya se sentia diferente 

a los demas,pero es en la étapa entre los 3 y los 6 años cuando comien 

za su problemática de sentirse observada y preocupada por las burlas 

de las que era victima,causándole un gran dolor,esto se debió al medio 

ambiente poco favorable que le rodeaba, y por los golpes, regaños, re

chazos, y sentimientos de culpa, de las que fue victima, que a su vez 

le provocaban mucho miedo y angustia, todo esto se sumó s su hipersen

sibilidad, y su débil estructura yoica. Más adelante continuó viviéndo 

las mismas situaciones,hasta que comenzó a sentirse cada vez más extrª 

ña al resto de la gente, vacia y con una depresión que se fue incremen 

tando. Después presentó una crisis psicótica de tipo depresivo, deribª 

da de sintomas maniaco-depresivos, con deseos de suicidarse, la apari

ción de dolores de cabeza, voces, sombras, que la perturbaban, además 

de un amigo imaginario en el que depositaba todos sus sentimientos po-
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sitivos, para resguardarlos del cáos que sentía interiormente y no qug 

darse por completo vacía; dicho amigo la hacia sentir bien, sentía sus 

caricias, y le daba consejos. Ya en la secundaria comienza apresentar 

problemas en el contacto y la interacción social, tiende a aislarse,a 

sentirse que no es ella misma; pero es en el segundo de secundaria don 

de la sensación de alienación se incrementa, así como la depresión, el 

dolor y las ideas de referencia,además que la represión de la agresión 

fomenta su aislamiento aún más, pero comienza a tener contacto con la 

música y el dibujo, que representa su parte sensible,con la cual se le 

ha dificultado estar en comunicación; en tercero de secundaria,sus sen 

timientos agresivos reprimidos los vuelca contra si misma, las voces y 

las sobras vienen y va, pero cada vez más permanecen por mayor tiempo, 

produciéndole mucho dolor;el aislamiento se incrementa. En el lapzo de 

la preparatoria a la época actual, es donde los síntomas se incremen

tan y desencadenan en confusión, sentimiento de alienación, vacuidad, 

despersonalización, represión de impulso sagresivos, ideas de referen

cia, dificultad para relacionarse e interactuar, así como para aceptar 

y contactar con su parte sensitiva, provocándole a nsiedad, angustia, 

depresión, autopercibiéndose limitada, con un autoconcepto devaluado. 

Tiende a reprimir cualquier tipo de emoción que no puede controlar, 

tanto agradable como desagradable,además de sus impulsos sexuales. Las 

alucinaciones auditivas y visuales se incrementan permaneciendo por 

periodos largos de tiempo, ocasionándole malestar y transtornos en el 

sueño, dolores de cabeza, y tiene sentimientos de soledad. 

En su reelavoración psicológica elabora una lámina que expresa que 

comienza a dejar la sensación de vacío, decidiéndose a entrar en con

tacto con una variedad de emociones que le producen angustia y que re

primía, además de su parte sensitiva, superando lo que la limitaba; t2 
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davia esto le produce mucho temor y ansiedad; sus sintomas maniacode

presivos aún están presentes, incluyendo la sensación de extrañesa, y 

muchos sintomas anteriormente mencionados. Todo lo anterior lo expresó 

por medio de un dibujo con un fondo de colores vivos,difuminados,y una 

media güitarra localizada en el centro de la hoja, con un rostro incom 

pleto que se asoma de entre la güitarra, y un pincel que continúa pin

tando la güitarra, que no está terminada, con una figura femenina en 

rosa, sin rostro, tomando el pincel. 

"LA FAMILIA". 

En este segmento, se les dieron todas los dibujos, en los que incly 

ian a algún miembro de la familia, que indicaran su interacción, o prQ 

blemática y modelo familiar, como son: Pintura la familia, los padres, 

personaje importante,y algunas escepciones de otras pinturas,según sea 

el caso, y a considración del terapeuta. se les pidió que las observa

ran, pensando en que sus pinturas expresaban de donde venia, como eran 

sus familias, y como las percibian. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS. 

En el agrupamiento de sus pinturas se observa la percepción que tiª 

nen sobre su familia, las caracteristicas que les atribuian,la dinámica 

familiar, la posición de cada uno de los integrantes, que tipo de relª 

cienes sotenia, con quienes tenian problemas y de que tipo, los senti

mientos que les producian su núcleo de origen. 

En su reelavoración psicológica, dibujaron lo que habian entendido 

de la problemática en función al núcleo familiar, proponiendo alterna

tivas de cambio, y en varios casos los llevaron a cabo de inmediato;sQ 

lo a una de las participantes se le dificultó la comprensión del anál.i 

sis de las láminas que se le devolvieron, por lo tanto en su reelavorª 
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ción no pudo proponer acciones de cambio, sino sólo amplió la informa

ción del conflicto, manifestando su angustia; en general en esta parte 

del tratamiento se mostraron más accesibles a la interpretación, decrg 

mentán dese sus defensas. 

GRUPO 1. 

Jacaranda. En la agrupación de sus láminas mostró una tendencia a 

idealizar a su familia, protegerla, dando un lugar preponderante a su 

mamá, como la persona con mayores cualidades y atributos,asi como a su 

hermana como la persona que está más unida a ella; sin embargo al pa

dre, lo pone con caracteristicas de "super papá", que aparentemente sg 

ria una percepción óptima para su relación,pero es con la figura pate~ 

na con la que presenta el conflicto principal,y esto lo expresa en sus 

láminas, describiéndolo como fria, poco expresivo, con dificultades en 

la comunicación hacia ella, con problemas para transmitir energia,agrg 

sivo, con menor riqueza personal que la madre, muy fuerte, dificultán

dosele a Jacaranda conocerlo, y lo manifiesta no pudiéndole dar forma 

en el dibujo, también lo ve como alguien generoso.Asi mismo indica que 

su familia está unida e integrada,pero con deficiencias en la comunicª 

ción, además la percibe en general como amorosa y armónica. Presenta 

confusión, temor, sentimientos ambivalentes de la figura paterna y una 

percepción poco realista de éste, probocada por la influencia de la mª 

dre, hacia la que siente una gran admiración y le asigna caracteristi

cas en exceso positivas. La posición que ocupa en la familia es la de 

primogénita, seguida por su hermana de 17 años,y después su hermano de 

9 años, aunque en la dinámica familiar ella en ocasiones se comporta 

como menor a su hermana. 

En la reelavoración psicológica expresó la comprensión de la problg 

mática, en especial la parte de la comunicación y lo relativo a la fi-
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gura paterna, pero lo que se refería a la figura materna, se mostró un 

tanto defensiva al principio, sin embargo más adelatne lo aceptó. Corno 

alternativa de cambio propuso mayor acercamiento y comunicación entre 

los miembros de su familia, ésto por medio de reuniones familiares en 

las que se hablaran de los temas en los que se veían involucrados y 

les afectaba a los integrantes de su familia, excuchando a cada uno de 

los que hablaran, con la finalidad de atender propuestas y necesidades 

que en la vida diaria se pierden.Esta propuesta la llevó a cabo dentro 

de la misma semana, y manifestó con alegria la aceptación por parte de 

todos de su plan; aunque no les fue sencillo, pero acordaron hacerlo 

con mayor frecuencia,y cumplir con los tratos a los que llegaran. Todo 

esto lo manifestó por medio de 2 láminas; en la primera se aprecia los 

integrantes de su familia al rededor del símbolo de la comunicación,en 

la que la madre y ella juegan los papeles principales, Jacaranda propQ 

niéndo cosas nuevas, y su mamá dirigiendo la reunión; en la segunda se 

ven los resultados de la junta, en la que también se aprecian los intg 

grantes familiares, pero la diferencia es que al hermano lo cambia de 

posición, y lo situa entre la madre y el padre;la figura materna la di 

buja con cierta deficiencia en el pie, y al padre con una acentuación 

en el brazo izquierdo; incluye una ventana con luz, corno símbolo de e§ 

peranza, aunque aún le provoca angustia éste tema. 

GRUPO 2. 

Tere. Expresó en el agrupamiento de sus trabajos, la percepción de 

una familia fría, depresiva, agresiva, caótica,la cual le ha producido 

mucho dolor, tienen problemas para contactar y demostrar afecto entre 

ellos, y se encuentra desintegrada,sus padres están separados, su papá 

vive fuera de México, al igual que su hermano, pero no vive con el pa

dre, Tere vive con su mamá. Es en el núcleo familiar donde adquirió el 
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simbolo de los lentes como mecanismo de defensa ante la situación que 

vivió en su casa de abandono y hostigamiento sexual. Tiene una visión 

idealizada de la figura paterna y masculina, colocándola en un plano 

superior a ella, más fuerte, con mayores capacidades de sentir, hasta 

el dolor,pero los sentimientos más positivos los desplaza hacia un can 

tante que admira mucho debido a la realidad que vive en su casa. con 

quién tiene mayor conflicto es con el padre, porque fue el primero en 

agredirla sexualmente; se le dificulta comunicarse con él, le causa an 

gustia, depresión, temor, dolor, confusión, y lo ve como alguien que 

sólo le puede dar dinero; tiene sentimientos ambivalentes de odio, ren 

cor,deseos de venganza, que en ocasiones la llevan a desconocerlo.Toda 

la imagen que menciona de su papá, sobre aspectos positivos y afecti

vos, son deformaciones producidas por la madre, en donde a la figura 

paterna le da un lugar muy especial de fuerza, capacidad,cualidades y 

poderio, contrario a la mujer, que la hace sentir inferior, devaluada, 

e incapacitada; además de que su madre le da la responsabilidad de re

tener al padre en su casa. Con la figura materna presenta poco conflig 

to, debido a que la proteje mucho de ser mostrada,dificultándosele trª 

bajarla en terapia, sin embargo expresa su incapacidad para manifesta

se afectivamente, que es rigida y sensible. Todo este tema le provoca 

demasiada angustia, depresión y dolor. Con su mamá presenta tembién prQ 

blemas para comunicarse y expresarse. Es la mayor con 19 años, después 

sigue su hermano con 18 años. con quien mejor se lleva es con su mamá 

y hermano, cuando está en México. La figura masculina es como un extrª 

ño, pero con una presencia constante. 

En su reelavoración psicológica realizó un trabajo dodne dibuja la 

esperanza a la resolución de su conflicto,la expulsión del padre de su 

familia, la integración y protección de su núcleo familiar, además de 
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la comprensión de la problemática en relación al hostigamiento sexual, 

y a su problema de relaciones interpersonales, sintiendo menos culpa, 

y dolor en relaicón a su padre. Todo esto por medio de una pintura,don 

de encierra en verde un sol,el agua y a los integrantes de su familia, 

unidos por un tronco verde, y expulsando del circulo a la figura pate~ 

na con un color naranja. 

Carmina. En el agrupamiento de sus pinturas, expresa la percepción 

familiar de unidad, armonía, orden, rigidea, carencia de contacto afeg 

tivo, distanciamiento, frialdad, extremado convencionalismo, y sintien 

do que su núcleo familiar necesita de protección, provocando en ella 

tensión y ansiedad. El padre es frecuentemente dominado por la madre; 

con quien se lleva mejor es con su hermana menor, la cual tiene una 

buena relación con los padres.son 4 de familia,carmina es la mayor con 

18 años, luego sigue su hermana de 17 años. Tiene problemas con los PE 

dres debido a que no la dejan salir,la restringen y la vigilan constan 

temente, no puede ir sóla a ningún lado, pues donde sale una, va toda 

la familia, el padre le cuenta historias sobre los peligros del exte

rior a ella y a su herman, para atemorizarla;cada vez que quiere reali 

zar alguna actividad sóla la agreden dicíendole que es una mal agrade

cida y desobediente. El conflicto principal es con la figura materna, 

pues la hace sentir que no tiene ningún valor, ni cualidad,la reprende 

frecuentemente por que muestra sus deseos de contactar con otras persQ 

nas.La familia es hermética y tiende a impedir el contacto con el extª 

rior,frecuentemente se siente en peligro,y manifiesta no poder confiar 

en nada que no sea de la familia. 

Con ninguno de los 2 padres puede contactar, no los conce, y se le 

dificulta hablar de ellos, constantemente tratan de atemorizarla. Es 

una familia cerrada,apesar de que funciona como subsistemas, cada miem 
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bro está encerrado en si mismo. La figura paterna le produce sentimien 

tos ambivalentes,pues admira al padre por su fuerza y por ser el direQ 

tor de un colegio. Ambas figuras le causas ansiedad, derpesión, agre

sión, confusión y temor. 

En su reelavoración psicológica dibuja un ejercicio en el que mani

festó la comprensión de su problemática, en relación a la incapacidad 

de comu nicación y de expresión del afecto, además de la extrema rigi

dez que presentan sus padres,asi como la agresión que le expresan. Dió 

como alternativa la posibilidad de protección por medio de la fuerza 

que estaba descubriéndo, para evitar el temor,la culpa,y rencor, hacia 

sus padres. Se muestra más auténtica e independiente de su hermana y 

padres; aunque el tocar este tema aún le produce angustia,pero se sien 

te menos confundida,y tiene una visión más clara y real de su familia. 

GRUPO 3. 

Nallely. En el agrupamiento de sus pinturas, expresó que percibe a 

su familia como unida, rigida, estática, con dificultad para demostrar 

afecto,limitada,ajena a ella y en la cual no la integran. Mantiene una 

imagen idealizada sobre la familia y la coloca en una posición supe

rior a ella y a sus propias necesidades. Las caracteristicas que les 

atribuye son las que desearla que tuvieran, pero en la realidad son 

agresivos,frios,e incomunicativos. Entre los integrantes de su familia 

se forma un subgrupo con su hermana mayor, su hija, su esposo, su tia 

(hermana menor de la madre), y su madre, y en ocasiones su hermano en 

tra a este subgrupo, sin embargo no permanece de forma definitiva. El 

padre se fue de su casa cuando Nallely tenia como 4 años,asi que no se 

acuerda como es. Su familia está constituida por su hermana mayor con 

22 años, Nallely de 19 años, su hermano de 18 años,su hermana menor de 
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6 años, su tia de 21 años, su madre de 45 años, su cuñado de 24 años, 

y su sobrina de 4 años. Con quien mejor se lleva es con su hermano, su 

cuñado, tia,hermana menor y sobrina,pero no puede decir que con alguno 

de ellos se lleve muy bien, es en ocasiones, y según la respuesta que 

recibe de ellos. La mayor problemática la presenta con la figura mate~ 

na, pues agrede a Nallely constantemente tanto fisica como psicológicª 

mente, y en ocasiones Nallely no puede defenderse, muchas de las veces 

no sabe el motivo de las agresiones, pero la hace sentir confundida y 

devaluada e incapacitada, causándole dificultad para establecer conta2 

to afectivo con otras personas.En sus dibujos muestra una figura pate~ 

na agresiva, fuerte, rigida, dominante, incapacitada para expresar afe2 

to, con un tono afectivo depresivo, que ha vivido experiencias muy do

lorosas, con serios problemas en la comunicación, y que todo esto le 

produce temor, confusión, dolor, y mucha ansiedad, aunque verbalmente 

y pictóricamente manifiesta una gran admiración hacia su madre,tendien 

do a idealizar y a deformar la visión que tiene respecto a ella. En r~ 

lación a la figura paterna, también presenta cierto conflicto, debido 

a la ausencia de su padre,provocando en ella confusión ansiedad, dolor 

y tristeza. Todo esto ocasiona en Nallely un autoconcepto devaluado, 

sentimiento de minusvalia, culpabilidad, soledad, depresión, agresividad 

en rencor y deseos de venganza, además de ideas de referencia. 

En este caso en particular, en la reelavoración psicológica, surgió 

demasiada angustia, ansiedad, sintomas depresivos, y sentimientos de 

culpa, producidos por el análisis anterior, ocasionándole resistencia 

y defensa, asi que sólo pudo expresar lo anteriormente mencionado, ad~ 

más de su confusión, ni siquiera pudo entender lo que se trató en la 

sesión;lo anterior se debió a la idealización y formación reactiva que 

tenia hacia su familia, poniéndole en primer plano,siendo lo más impo~ 

.. ~-
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tante para ella. Ademas que su visión familiar se encontraba distorciQ 

nada, pues lo que mencionaba como cualidades, eran razgos de la problg 

mática que presentaban, como: union, que más bien era una dependencia 

a la figura materna, y la manipulación que ésta ejercía en ellos, o la 

fortaleza de la madre, que era la expresión de agresión y rigidés. Hay 

que tomar en consideración también los sentimientos ambivalentes hacia 

el núcleo familiar, y en especial hacia la madre.Por tanto se dejó que 

terminara de elaborar todos los sentimientos que expresó,hasta que po

co a poco fuera aceptando lo que se le planteó, para que encontrar al

ternativas de cambio. 

Frida. En la agrupación de sus pinturas,expresó que percibe a su fª 

milia como ajena a ella, unida, aunque no integrada, con problemas en 

la comunicación, deficientes, con muchas carencias de distintos tipos, 

como afectivos, económicos, de relacionarse, expresarse, comprenderse, 

y confiar. Los caracteriza porque tiende a aislarse y no permiten las 

relaciones interpersonales. Frida manifestó que con quien mejor se llg 

vaha era con su hermana Navidad, mas sin embargo en el dibujo de la fª 

milia no se sitúa junto a ella, si no que la pone junto con la hermana 

menor;acomoda a la familia en subsistemas de 2, que es como en general 

mantienen sus relaciones. Los dibujos de sus hermanas expresan vacío, 

rigidéz, y cierto desajuste emocional. Ella es la mayor de 7 hijos, es 

importante aclarar que no se dibuja con la familia; después sigue su 

hermana Navidad de 22 años, Cristina de 18 años,Susana de 16 años, Ana 

de 15 años, Tania de 10 años,y Fernando de 8 años.A su hermana Navidad 

tiende a idealizarla, viendo en ella cualidades que no ve en sí misma, 

y lo mismo hace con su amigo imaginario, deposita en .ambos atributos 

como de compresnsión,afecto, tranquilidad, atención, que dan consejos, 

y con los cuales puede desahogarse, protegiendo con esto una parte de 
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ella misma. Con los que presenta mayor conflicto es con los padres, la 

mamá padece una depresión ciclotimica, y no se puede comunicar con 

ella, pues siempre tiene que estar escuchando sus lamentaciones y que

jas, llora constantemente por cosas que pasaron hace varios afios,y siem 

pre está demandando que la atiendadn, frecuentemente la acosa con jui

cios religiosos y morales. Con el padre tiene dificultad debido a que 

con frecuencia se burla de ella y de lo que hace, la recrimina constan 

temente de todo lo que a él no le gusta, se comporta de manera rigida 

y represiva. Con ninguno de los 2 se puede comunicar¡ al~padre lo per

cibe insensible. La familia le provoca sentirse devaluada,ajena a 

ellos, incapacitada para relacionarse, solitaria, confusa, limitada, 

culpable, con poca confianza y ajena a si misma, alienada, fea, senti

mientos ambivalentes, agresión, dolor, coraje, temor, ansiedad, y una 

angustia elevada. 

En su reelavoraicón psicológica, con el análisis anterior, elaboró 

plan-un cuadro, en el que expresa la comprensión de su problemática, 

teando el poderse protejer de la presión ejercida por el núcleo fami-

liar,dejándolos vivir sin querer cambiarlos, ni hacerse responsable de 

ellos,y sobre todo no haciendo caso a las exigencias y demandas de sus 

padres, como lo hacia con anterioridad, sino a las demandas y necesids 

des propias, poniendo más atención en la rg solución personal, que en 

la de la familia. 

"¿QUE DOY Y QUE PIDO A CAMBIO?". 

En este segmento se les dieron sus trabjos relacionados con las re

laciones interpersonales,y su problemática al respecto, con las siguien 

tes láminas: Pintura ¿qué doy y qué pido a cambio?, pintura de regalo, 

mis fracasos, cuándo me siento mal, y pintura de una escena especial. 
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Hay que aclarar que no a todas las participantes se les regresaron las 

mismas láminas, debido a que se seleccionaron según el objetivo ante

riormente mensionado, pero la selección se hizo dentro de los titulas 

arriba especificados. Se les dijo que antendieran a sus trabajos, pen

sando en que esas pinturas mostraban la manera en que se relacionaban, 

sus sentimientos y posibles problemáticas. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS. 

En la realización de las primeras pinturas dieron a conocer la manª 

ra en que entablaban sus relaciones interpersonales, de qué tipo son, 

y la problemática que les surge, ya sea que les impida relacionarse o 

que ocasione la ruptura de la relación, ademas de los resultados de su 

interacción social.Por ejemplo, los regalos son caracteristicas propias 

sintomatológicas, corno la agresión, depresión, que era lo que podian 

dar, pero es corno una apertura del lado oscuro para darse a conocer a 

otra persona, que se percibia corno imposibilitada para dar, por esto 

tendian a confundirse y no sabian que dar ni que pedir. 

En su reelavoración psicológica tendieron a dibujar la comprensión 

del conflicto en sus relaciones interpersonales, su causa,y en la mayQ 

ria de los casos las posibles acciones de cambio. sin embargo estas ag 

cienes estaban a un nivel razional e intelectual, sin que pudieran in

tegrarlas. 

GRUPO 2. 

Tere. Al agrupar sus láminas se observó, que para relacionarse se 

comporta poco expresiva, que aunque tiene la energia del impulso para 

llevar a cabo alguna actividad que favoresca las relaciones interpers2 

nales, no puede realizar ninguna, en ocasiones porque no sabe como, o 

por miedo a que la rechacen,ya que lo que muestra son aspectos como dª 

presión, confusión, agresión, y situaciones que expresan demasiado do-
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lor, además que tiende a no mostrarse, aspectos todos relacionados con 

su problemática.Para Tere en realidad no le queda claro que puede ofrg 

cer,o que debe ofrecer, al igual de que debe pedir, o lo que espera en 

una relación, entonces se comporta con agresión, de forma confusa, y 

brindando todos sus aspectos devaluados, que le han ocasionado la pér

dida y ruptura de relaciones personales, miedo, ansiedad,y la confirmª 

ción del rechazo que tanto teme por parte de la gente, ocasionándole 

una autopercepción devaluada y confusa. 

En su reelavoración psicológica,plantea el que ha podido aclarar lo 

que considera aspectos negativos y positivos, llegando a la aceptación 

de éstos, pero sobre todo de su parte sensitiva, la cual rechaza cons

tantemente, y no ha podido entrar en contacto con ella; expresando tam 

bién que comprende que su problema en las relaciones interpersonales 

proviene de la confusión de sus sentimientos y de la falla en la auto

percepción, ya que sólo habia podido verse aspectos negativos, que le 

causaban malestar, además del rechazo que tenia de si misma y de sus 

emociones. La opción que presenta, es la aceptación de ella misma y de 

la totalidad de sus emociones, de una forma distinta. Lo anterior lo 

representa con una pintura en la que pone una figura humana en color 

verde, de expresión infantil, grande, en la parte central de la hoja; 

sobre la figura atraviesan lineas onduladas en color naranja y amari

llo ocre; tiene una base lineal en color verde, donde pone la palabra 

"aceptome", en la parte superior, separa con una linea negra otras li

neas onduladas, pequeñas, en color azul; también pone dos pequeñas fi

guras humanas, sin rostro, y de expresión pictográfica infantil, una del 

lado superior izquierdo, en color negro, y la otra en la parte media 

derecha de la hoja, en color rojo; la actitud expresada en la figura 

central es de fuerza para enfrentar y rechazar. 
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Cintia. En las composiciones que se le agruparon, indica que las rª 

laciones personales le provocan ansiedad, y frecuentemente se confunde 

sobre que hacer y que no hacer en una relación. Tiende a mostrar va

rios de sus aspectos sintomáticos, como son: depresión, confusión, senti 

miento de alienación y soledad, dificultad para expresarse, su compor-

tamiento dependiente, demandante, egocéntrica, defensiva,y rigida. Tam 

bién se confunde sobre que puede ofrecer,y que le gustaria recibir den 

tro de una relación personal. Por todo esto ha desarrollado tendencias 

al aislamiento e ideas de referencia, agresión, y devaluación de su ay 

toimagen, asi que presenta problemas para relacionarse, además que fa-

cilmente tiene rupturas de relaciones personales. 

En su reelavoración psicológica planteó, la comprensión de su pro

blemática para relacionarse, sobre todo que se comporta de manera ego-

céntrica; que lo que ofrece y muestra es una gran confusión, además de 

varios aspectos negativos, como tristeza, rigidez, que la ocasionan de 

alguna manera su conflicto. También expresó el haber entendido que es 

ella la que tiene que decidirse a cambiar, proponiendo ser más flexi-

ble, menos agresiva, aceptarse como es, incluyendo su parte sensitiva, 

la cual quiere mostrar, expresar sus emociones, ser compartida,y sobre 

todo poner mayor atención en las necesidades de las otras personas. TQ 

do esto lo expresó por medio de 2 láminas, en la primera se dibuja con 

un rostro encerrado en un circulo rosa,y al otro lado un circulo gris, 

con negro y azul, que lo ha venido utilizando para simbolizar toda su 

problemática, además de una figura en morado, que está tomada de una 

flecha verde en posición de que se va a mover, y un rostro con un pen

samiento, que contiene números y una lágrima;hasta abajo pone un tache 

en gris. Y en la segunda lámina pone unas sonrisas con una flecha que 

apunta hacia su simbolo de la problemática, el cual lo ha cambiado a 

l 
·--':,\ 
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color rojo, con naranja dentro, y amarillo, y junto a esta un símbolo 

que se refiere a la flexibilidad, a un lado de esto pone unas pesas,si 

nónimo de fuerza; hasta abajo, un rostro rodeado de lineas, con diver

sas formas y colores, además de unos corazones, que representan la ex

presión de sus emociones, y la integración de las mismas. 

GRUPO 3. 

Frida, En la agrupación de sus láminas indica una gran dificultad 

para relacionarse, debido en su mayoría a su problema de la expresión 

de sus emociones y en la comunicación. Se encuentra preocupada por lo 

que le van a decir, ocasionado por ideas de referencia, también mani

fiesta ansiedad por contactar con otras personas. Tiende a comportarse 

confusa, temerosa, a utilizar el mecanismo de defensa formación reacti 

va en sus relaciones, emocionalmente se muestra ambivalente, en ocasiQ 

nes su actitud es de extrema bondad, de depresión, con ideas suicidas, 

además deque tiende a reprimir la agresión. constantemente está proban 

do a las personas que la rodean, así que la defraudan facilmente. Con 

frecuencia no sabe que dar ni que recibir de otras personas, tampoco 

por qué se alejan de ella y la agreden tanto.Presenta una especial prg 

ocupación por las burlas, situación que la ha llevado a la ruptura de 

varias de sus relaciones personales. Por todo lo anterior tiende a ai~ 

larse, y a mantener una autoestima devaluada. 

En su reelavoración psicológica elabora 2 láminas, en las que exprg 

sa la comprensión de su actitud confusa y ambivalente, además de la ng 

cesidad de mostrarse más auténtica. Junto con esto plantea el acerca

miento con su parte sensible, que se le ha dificultado,y la aceptación 

de su problemática en las relaciones interpersonales, aunque continuó 

preocupada por lo que podían decir y observar en ella, así como lo que 

ella podía decir y observar en los otros, manteniendo la esperanza y 



203 

confianza en lograr el cambio. El primer dibujo lo hace en papel már

mol, en un acto de desesperaci6n de querer calmar lo que siente, pro

ducto de tantas cosas que la confunden; dibuja una figura femenina in

completa, que está en acción de quitarse un disfrza de ángel en color 

morado (siempre se va a los extremos, o es na bruja, o es un ángel);en 

el segundo dibujo pinta una figura femenina saliendo de dentro de una 

flor, todo en color verde. 

Fenicia. En los trabajos que se le agruparon expresa que no se le 

dificulta el contacto con otras personas, pero en le interacción, fre

cuentemente le surgen problemas que la llevan a la ruptura de la rela

ción, por lo general esos problemas son que le tienen envidia, la trai 

cionan, la agreden, y antes de la ruptura siempre hay un pleito. De hg 

cho muy seguido se pelea con las personas que la rodean, y en especial 

con las más cercanas, como familiares o amigos. Lo que muestra para 

relacionarse son aspectos que tienen que ver con su problemática,como: 

su agresión, altivez, confusión. La imagen que presenta no es clara, 

tampoco sabe qué ofrecer para mantener la relación, ni qué pedir. Con§ 

tantemente se siente ajena al medio en que se desenvuelve, además de 

que tiene muchos sentimientos ambivalentes que no puede integar. En la 

interacción se siente rechazada y agredida, y últimamente ha ido desa

rrollando una preocupación especial por las burlas y la observación de 

otras personas hacia ella. Tiende a comportarse de manera centralista, 

agresiva y confusa, por esto no puede sostener una relación personal. 

En su reelavoración psicológica manifiesta haber entendido en por

que de su problemática, en especial lo que se refiere a la transmición 

de agresión, envidia, poca sinceridad,y confusión,asi como la falta de 

aceptación e integración de las distintas emociones que le surgen en 

las relaciones personales.Y propone mostrarse de forma más auténtica 
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y clara,además de integrar la gama de emociones que ha venido rechazan 

do. Lo anterior lo expresó en una pintura en la que dibuja un garabato 

en color morado, que lo ha utilizado constantemente como simbolo para 

referirse a ella misma, junto con rostros o parte de ellos,donde exprg 

sa distintas reacciones emocionales en color café, que la llevan a da~ 

se cuenta de aspectos de si misma; y por último, un autoretrato en el 

que incluye varios colores, representando la integración de las emoci2 

nes. 

"¿COMO SOY Y COMO ME GUSTARJ:A SER?". 

En este segmento se les facilitaron sus láminas que estaban relaci2 

nadas con la manera en que se autopercibian, y el concepto que tenian 

de si mismas,además de su imagen ideal de yo, con pinturas como: ¿cómo 

coy y cómo me gustarla ser?, ¿qué conozco de mi hasta ahorita?, con 

quién me llevo mal, mis fracasos, mis miedos, pintura especial,pintura 

de una escena, y mis mentiras. Hay que aclarar que no a todas las par

ticipantes se les regresaron las mismas láminas, debido a que se seleQ 

cionaron según el objetivo anteriormente mencionado, pero la selección 

se realizó dentro de lso titules arriba especificados.se les pidió que 

observaran sus trabajos, pensando en que estaban expresando la manera 

en que se veian a si mismos, y lo que deseaban cambiar. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS. 

En los trabajos que se les devolvieron, todos los grupos tendieron 

a dibujar aspectos negativos, signos y sintomas, que en su mayoria les 

ocasiona diferentes problemas, y que se les dificulta observar y acep

tar .Además mostraron su ideal de yo, y el descubrimiento, junto con la 

aceptación, de ciertas cualidades que no hablan podido integrar. Mos

trando con ésto su lado oscuro,que tanto temor y ansiedad les causaba. 



205 

En su reelavoración psicológica plantean el haber descubierto una 

parte de ellas mismas que lek costaba trabajo ver, y el haber empezado 

a integrar esa parte,además que se dieron cuenta de otros aspectos del 

motivo de su malestar,que antes desconocian;en la moyoria de los casos 

dieron opciones de cambio. 

GRUPO 1. 

Jacaranda. Er. las láminas que se le devolvieron planteó una autope.i;: 

cepción deteriorada, viéndose rígida, incapacitada para relacionarse, 

por el temor y la angustia que siente por ser rechazada,hipersensible, 

y de manera inconciente burlona y agresiva. Se conoce poco y se le di

ficulta observarse, pero casi todas las características que dibujó, e.§!. 

tán relacionadas con su problemática, además de una serie de emociones 

que ha ido diferenciándo e integrando poco a poco. Su autoconcepto es 

de una nifia que necesita ayuda. Su imagen ideal, es de libertad y de 

poder entrar en contacto consigo misma y con otras personas, además de 

el deseo de querer transformar a positivas todas las características 

que se percibe como negativas. 

En su reelavoración psicológica realiza una pintura, en la que aceR 

ta tener diversas emociones concientes e incosncientes, además de su 

problema en comunicarse.Propone la integración de las emociones que le 

surjan, para comportarse de forma madura y flexible. Esto lo expresó 

por medio de una pintura, en la que dibuja una figura femenina y otra 

masculina, en color verde, con una serie de elementos que representan 

su conflicto, y unas lineas en color amarillo y rojo, simbolizando la 

flexibilidad, además de un sombreado en rojo entre el hombre y la mu

jer, que indica,por un lado su ansiedad y deseo de mejorar su forma de 

comunicarse, y por otro la existencia aún del problema de agresión en 

la comunicación entre el hombre y ella. 
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GRUPO 2. 

Tere. En las pinturas que se le devolvieron, muestra una autoperce.12 

ción devaluada y confusa, debido a que tiende a observarse aspectos CQ 

mo la envidia, hipocresía, chismosa, agresiva, con dificultad para re

lacionarse, floja y que la rechazan facilmente. Además de que se ha dª 

do cuenta en el transcurso del tratamiento de ciertos aspectos emocio

nales positivos,que se le dificultan integrar, más sin embargo, los em 

pieza a utilizar, aunque no le queda claro cuales son. Se describe co

mo mentirosa,hipócrita, envidiosa, con pocas cualidades intelectuales, 

y con problemas para relacionarse. su autocritica es muy severa.su imª 

gen ideal, es el cambiar todos sus aspectos negativos por positivos,cQ 

mo ser más estudiosa, menos violenta y agresiva. 

En su reelavoración psicológica realiza una pintura en la que exprª 

sa la aceptación e integración de todos sus sentimientos negativos y 

positivos, asi como menor confusión. Plantea que puede ser auténtica, 

menos agresiva, además de que está decidida para emprender un cambio, 

que la conduzca al crecimiento personal. Lo anterior lo representó por 

medio de una pintura en la que pone una figura humana, tachada y caóti 

ca, en el lado contrario una figura humana en amarillo, con un corazón 

rojo, con manchas azules y rojas, además de un camino que simula el dª 

sarrollo y la integración, de forma clara de sus emociones. 

Carmina. En sus rimeros trabajos expresó, desconocimiento personal, 

una autopercepción devaluada, debido a la represión de sentimientos, 

como la agresión, la hipocresía, la depresión, mentira, tiende a ser 

poco expresiva en lo que respecta al afecto, ternura, y su sensibili

dad, lo cual le ocasiona una gran confusión y malestar. su concepto de 

si misma es pobre,por no poder valorar sus cualidades,ni conocerse. su 

ideal de yo, es de libertad, desarrollo personal, y el de desechar tQ 
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das sus características que se percibe como negativas, además de el pQ 

der integrar todas las emociones que le surjan, sin que le ocasione an 

siedad. 

En su reelavoración psicológica realiza un trabjo en el que manifeª 

tó la aceptación de su problemática,en especial el aspecto de la reprg 

sión e incapacidad para demostrar afecto, que se origina del temor por 

las situaciones que ha vivído; dá como alternativa, el dejar salir to

das sus emociones, e integrarlas; además de que fomenta un mayor cono

cimiento personal. Esto lo expresó por medio de una lámina, en la que 

dibujó una pared en rojo, rota, de la que deja salir una esencia,reprg 

sentada por lineas, de color azul, que simboliza sus sentimientos. 

GRUPO 3. 

Frida. En las pinturas que se le devolvieron plantea una autoperceR 

ción confusa, deteriorada, que la incapacita y la limita; siente ansig 

dad y temor para relacionarse.Varios aspectos de sí misma no los tiene 

de manera conciente, así que muestra características como depresión, 

confusión,ansiedad por establecer contactos personales, y una acetuada 

procupación por ser observada, asi como el sentirse la victima de bur

las. Su imagen ideal le causa mucha ansiedad, no quedándole claro como 

le gustaría ser,debido a que se le dificulta la integración de ciertas 

emociones, como la envidia, la agresión, la depresión,además del maleª 

tar producido por las burlas. Mas sin embargo piensa que tiene que eli 

minar, de manera radical, su forma de ser ya descripta. 

En su reelavoración psicológica realiza 2 pinturas,en las que exprg 

sa el haberse dado cuenta de sus sentimientos ambivalentes, y la acep

tación de los mismos, esto aún le provoca gran ansiedad. Propone estar 

más en contacto con su parte sensitiva, tratando de observar también 

sus cualidades y actuar de forma acorde a lo que siente. En el primer 
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dibujo pone una figura femenina corriendo en un camino entre el bos

que, con la expresión de llorar y reir en el rostro, todo en color ve~ 

de, con algunos toques de azul, rosa y amarillo. En la segunda pintura 

dibuja una figura femenina, incada, con aves e insectos acercándose a 

ella, con unas flores de colores como tocado en el pelo y un especial 

énfasis en la boca. con una mano sostenla unos pétalos,y la otra la pQ 

ne en posición de dar, todo en color verde, con algunas partes en morª 

do, rojo y naranja. 

Fenicia. En los trabajos que se le devolvieron mostró una serie de 

caracteristicas negativas que se autopercibia, como falsedad, necedad, 

vanidad, confusión, inconformidad con su fisico, en especifico su altg 

ra, el ser pesimista, el provocar conflictos en sus relaciones personª 

les, el ser mentirosa, y que en ocasiones se confunde facilmente;estos 

aspectos los manejaba de manera conciente, pero también dió a conocer 

otros que tenia a nivel inconciente, como la depresión, agresión, alt1 

vez hacia ser burlona, que p~oyecta rasgos no aceptados de ella misma. 

su concepto de si misma se encuentra deteriorado, describiéndose incom 

pleta y con caracteristicas devaluatorias,que indican la inconformidad 

consigo misma, por ejemplo se describe en su dibujo como un "gusano". 

Conoce que tiene una serie de emociones que no ha podido integrar, que 

no le quedan claras,además de la confusión en diversas áreas de si mi~ 

ma. La imagen ideal, consiste en cambiar todos los aspectos que se pe~ 

cibe como negativos, y que son signos y sintomas de su conflicto prin

cipal, por aspectos que considera positivos,y que le van a traer sent1 

mientes de bienestar. 

En su reelavoración psicológica dibujó una lámina, en la que expre

sa la aceptación de algunos de sus signos y sintomas inconcientes, co

mo la depresión, agresión,y problemas para interactuar socialmente,prQ 

.. J 
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poniéndo como alternativa, el conocimiento e integración de sus emociQ 

nes, la aceptación de sí mimsa, tanto física, como mental y emocional

mente, la disminución de la agresión y la depresión. Esto lo mostró en 

un dibujo en donde, en el lado izquierdo pone la mitad de un rostro,en 

morado, y otras caras pequeñas en color café y rosa. Hasta abajo una 

mancha de color gris. Del lado derecho un rostro completo en morado y 

rosa, abajo de éste, dos manchas, una amarilla y otra rosa, con una pg 

queña en color gris, además de pequeñas cabezas en café,cuya expresión 

facial es sonriente. 

11SECUENCI:A FI:NAL". 

En este segmento se les dieron todas aquellas láminas que se encon

traban relacionadas con aspectos muy personales que no se habían podi

do tratar con anterioridad por resistencia, o por no estar preparados 

para recibir la información,así que en esta parte en particular, todas 

las láminas variaron según el caso, pues con algunas personas se trabg 

jaron el nódulo de su conflicto principal, y en otras, aspectos incon2 

cientes que les causaban angustia. Por tal motivo en cada caso se espg 

cificará el objetivo y las láminas utilizadas. Se les pidió que obser

varan sus trabajos en forma individual,y que pensaran que estaban fren 

te a información que les indicaba aspectos que se les dificultaba mang 

jar y aceptar,pero que de una u otra forma eran parte de ellas mismas, 

y que tenían que integrar. 

RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS GRUPOS. 

En los trabajos que se les devolvieron, mostraron de manera general 

aspectos muy dolorosos de su vida, que en muchos de los casos fueron 

por lo que llegaron al tratamiento, o que se puede considerar como el 

núcleo de su problemática, y que para todos los casos les producía an-

•. ____ .... -.-"" 
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gustia, además de que se les dificultaba tratarlo. 

En la reelavoración psicológica dibujaron, por una parte el haber 

comprendido e integrado los aspectos que se trabajaron de su problemá

tica, pero algunas participantes no pudieron integrarlo,necesitando de 

una mayor explicación, o de más autoobservación; la mayoría de las in

tegrantes propusieron una opción. También la realización de éste ejer

cicio comenzó a indicar el pronóstico con respecto al tratamiento, al 

que podían llegar al terminar el tratamiento. 

GRUPO l. 

Jacaranda. Láminas: ¿qué sentí en sesión?, pintura de una escena, 

mis miedos, pintura especial sobre las arañas, pintura especial qué 

siento cuando me gritan, pintura sobre la sexualidad, pintura especial 

sobre las pérdidas por su padre, pintura sobre el terapeuta. 

Objetivo: en este caso las láminas que se seleccionaron estaban di

rigidas para tratar su conflicto relacionado con la figura masculina, 

una de las causas por las que llegó a la terapia, además de su aragno

fobia y su problema de no poder contactar con su agresividad. 

En sus trabajos muestra sentimiento de inferioridad y sumisión en 

relación a la figura masculina,la vive como agresiva y poderosa,además 

de que desconoce cómo es el hombre, pues se le dificulta el acercamien 

to y la comunicación con éste. Esto provoca en ella angustia,temor,con 

fusión, y problemas para relacionarse con los hombres. Debido también 

a que la imagen que transmite su madre de su padre es la de que es muy 

agresivo, violento, hay que temerle,no enseñándola a acercarse a su P-ª 

dre, esto se complica con su inmadurez e infantilismo.También presenta 

en sus pinturas ansiedad en lo que se refiere a el manejo de sus impu.1 

sos agresivos, los cuales reprime, y se le dificulta integrarlos, pue2 

to que la agresividad solamente es aceptada en los hombres de su casa, 

'· 
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ya que la madre le dice "que ella no debe enojarse, y que acepte a su 

papá con su carácter un poco violento", además que la actitud de la fª 

milia es hacia que la mujer no debe sentir coraje u odio,entonces para 

Jacaranda, el tan sólo pensar en éste sentimiento le ocasiona culpabi

lidad, rompiendo con su imagen de niña buena y bien educada, para la 

cual la han preparado y le han dicho que debe ser. Por otro lado exprg 

só también su fobia a las arañas, esto en especial le costó mucho tra

bajo encontrar el origen y aceptarlo. El origen radica en que en su in 

fancia aproximadamente a los 5 años,se asustó por una araña grande que 

se acercaba a ella y su hermana, la cual mató su madre con el pié, y la 

araña se abrió y le salieron muchas arañitas, situación que le impactó 

en grande manera, y lo relacionó con el hecho de que en ese momento su 

mamá estaba embarazada, el ver el cambio físico que sufría su madre lo 

asoció con el de la araña, pero la fobia surge en el momento en que la 

madre, por su estado de salud,tiene que permanecer en absoluto reposo, 

y a Jacaranda y a su hermana, las mandan a casa de una tia, explicándQ 

les que su mamá iba a tener un niño,y que se lo sacarían del estómago, 

en esos momentos Jacaranda se sintió abandonada, situación que le pre

dijo un intenso dolor y confusión, que se fue convirtiendo en coraje, 

al mismo tiempo tenia miedo de que su madre muriera como la araña, al 

ser abierta y sacarle un niño del estómago como le fue explicado, y rg 

sultando en su miedo irracional a los arágnidos. Esta información fue 

más verbalizada que expresada pictográficamente, puesto que el manejo 

de esta información era inconciente y no la había integrado,pero en su 

pintura realiza una producción simbólica estrechamente relacionada con 

el problema. Además de lo anterior, hay que tomar encuenta que el sig

nificado simbólico de la araña es el de la "mala madre", y que es este 

caso en particular, representa los sentimientos de abandono y agresión 
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que Jacaranda sintió hacia su madre, asi como e hecho de que no le fa-

cilita el acercamiento con su padre, y que tiende a manipular a todos 

los integrantes de la familia, y a obstaculizar la comunicación entre 

el padre y los hijos. 

En su~rcee~3voración psicológica, realizó 2 pinturas, en las que plan 

tea una posición de enfrentamiento con la figura paterna,distinta a la 

sumisión, y en igualdad con su hermana, reportando verbalmente el sen-

tir la energia para acercarse a su papá, y decirle todo lo que no le 

gusta de él, asi como lo mal que la hace sentir, sobre todo cuando le 

grita. Además de que acepta observarse para poder confirmar la informª 

ción recibida, referente a la agresividad y a su aragnofobia, pudiendo 

ahora enfrentarse al problema y aceptarlo con menor angustia.Todo esto 

fue expresado por medio de una lámina, donde dibuja un tablero de aje

dréz, y pone al rey del lado izquierdo, y dos caballos, con los cuales 

identifica a su hermana y a ella misma, enfrente al rey,en color azul, 

dorado y plateado en todo el dibujo. En la segunda pintura, en la que 

se dibuja ella de perfil, en esta composición si se puede ver con cla

ridad su rostro; sostiene un espejo, en el que refleja el color azul, 

el cual utiliza en su lámina de la agresividad, y en la de la araña, 

poniendo en su contorno lineas de colores circulares que utiliza en la 

mayoria de sus láminas. 

GRUPO 2. 

Tere. Láminas: pintura especial, pintura especial de una escena,pin 

tura de confusión, pintura sobre el terapeuta,pintura sobre la sexuali 

dad. 

Objetivo:Las pinturas seleccionadas estaban enfocadas hacia abordar 

su problema de hostigamiento sexual,su conflicto con la figura masculi 

na, y el manejo de su sexualidad. 
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Nota: Los trabajos que se le devolvieron, los fue realizando en fo~ 

ma secuenciada, pero con una diferencia considerable de tiempo en cada 

uno. 

En los que expresaba lo referente al hostigamiento sexual no podia 

hablar, además de que lloraba mucho; y fue hasta el último dibujo, don 

de se puede expresar verbalmente. 

En los trabajos que se le agruparon manifestó sus sentimientos, como 

la culpa, el miedo a ser rechazada, el estar atrapada, la confusión de 

la agresión, odio, dolor, depresión, deseo de venganza, angustia, el 

estar sucia, asi como la impotencia. Lo que le provoca mayor confusión 

es que las personas que la hostigaron, son hombres importantes en su 

vida,por los cuales ha sentido cariño,por ejemplo su papá, su maestro, 

su amigo de juego, y que de alguna manera han tenido la función de f i

gura paterna. También expresa la confusión que siente en toda su sexug 

lidad, y la dificultad que tiene para aceptar e integrar lo que le ha 

sucedido. Aunque de algún modo, el in mostrando paulatinamente ese con 

flicto, ha sido para ella una manera de aceptarlo. En este caso se trg 

bajó con el esclarecimiento de sus sentimientos y dudas a través de la 

expresión, pictográfica y verbal, y el análisis de las mismas. Asi mi§. 

mo presenta sentimientos ambivalentes hacia la figura masculina de 

agresión,depresión,y afecto. En lo que respecta a su sexualidad, tiene 

cierta ansiedad que ha podido manejar, tendiendo a intelecualizar sus 

emociones y pensamientos. 

En su reelavoración psicológica expresó, el haber podido esclarecer 

sus sentimientos e irles integrando, rescatando al mismo tiempo, una 

parte de ella que consideraba que no servia, que es toda su parte sen

sitiva, que involucra sus habilidades artisticas.También decidió comen 

zar un camino nuevo, entrar en contacto con su sensibilidad y con ella 
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misma. Esto ya lo habia empezado a realizar en sesiones anteriores. Ea 

to lo representó por medio de un dibujo, en el que pone del lado iz

quierdo, los colores con los que expresa el hostigamiento sexual, pero 

en esta ocasión no estaban mezclados,pudiendose distinguir claramente, 

dejando como parte de ella misma el color azul,también pone una mancha 

verde que separa estos colores de una figura femenina que la represen

ta, la cual tiene una paleta de pintor y un pincel en la mano derecha, 

se encuentra de frente a un camino naranja, que representa su sensibi

lidad y la esperanza de vida, y la aceptación que tiene de si misma,y 

saber que puede encontrar un nuevo camino hacia su sexualidad. 

GRUPO 3. 

Frida. Láminas: pintura de una escena, pintura especial, pintura SQ 

bre el terapeuta, pintura sobre la sexualidad, y pintura qué senti en 

sesión. 

Objetivo: En este daso se seleccionaron los trabajos que estaban rg 

lacionados con sus sentimietos confusos,sobre todo los que se refieren 

a la agresividad, ideas de referencia y amor. Además de sus sentimien

tos hacia la figura masculina y hacia la sexualidad. 

En los trabajos que se le devolvieron expresó mucha angustia,y agrg 

sión, respecto a que se burlen o hagan alguna observación referente a 

alguna deficiencia que tenga. También manifestó una gran ansiedad, en 

cuanto a su relación y los sentimientos hacia la figura masculina, com 

portandose de manera ambivalente, depresiva y en forma limitada y rigi 

da, además de que se confunde facilmente. En relación a su sexualidad, 

plantea desconocimiento, temor, angustia y confusión, además de rigi

déz, situación que ha manejado de forma intelectualizada, asi como una 

extremada preocupación por mostrarse tal como es, por temor a ser re

chazada, todo esto ha sido provocado por el contexto en que se ha desª 
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rrollado. 

En su reelavoración psicológica, realiza dos pinturas, en las que 

expresa, que ha entendido que para no ser rechazada, tiene que rnostra!: 

se tal cual es, y que para esto debe de aceptarse. Plantea el haber tQ 

rnado la decisión de hacer lo anterior y mostrarse, aunque implique prQ 

vocar burlas y agresión en las personas que la ven, cabe señalar que 

aún se muestra muy ansiosa al tocar estos ternas. En lo que respecta al 

resto de su problemática, dijo verbalmente,que tenia que pensar más al 

respecto y que por el momento no queria hablar sobre eso. La expresión 

pictográfica anterior,la realizaó en 2 láminas, en la primera pone una 

figura femenina en un escenario, en posición de bailar, saliendo de en 

tre las cortinas, pero no percibiéndose en forma clara, todo en un co

lor café. El segundo dibujo lo hizo todo en color azul, y pone una fi

gura femenina en forma clara,saU.endo de atras de una cortina hacia un 

escenario, donde estan el terapeuta y sus 3 compañeras de grupo, a las 

cuales les pone los sentimientos con los cuales las identifica;y en la 

parte derecha superior, una mano entregando un papel en el que pone "es 

para ti". 

Nallely. Láminas: pintura otros personajes importantes, pintura so

bre la sexualidad, pintura con quién me llevo mal, pintura qué conozco 

de mi hasta ahorita, pintura especial, pintura qué senti en sesión,pin 

tura cómo soy y cómo me gustaria ser, pintura sobre el terapeuta, pin 

tura cúando me siento mal, pintura mis miedos, pintura especial de una 

escena. 

Objetivo:Los trabajos que se le devolvieron, están relacionados con 

su problema de relaciones interpersonales, su identificación psicosexy 

al, confusión, y autopercepción, y relaciones con la figura masculina. 

En las pinturas que se le agruparon expresó, el percibirse a si mi§ 
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ma con deficiencias en sus percepciones visuales y auditivas, con pro

blemas para comunicarse, con mucha ansiedad y confusión, con sentimien 

tos ambivalentes generalizados, agresiva, depresiva, un vacio interno 

y temor;este miedo es hacia ser observada, libre, quedarse sóla, y ser 

rechazada, lo que le ha ocasionado una conducta un tanto hostil, y que 

provoca en ella, junto con su confusión emocional, problemas en las r~ 

laciones interpersonales, llegando a perder las relaciones que comien

za, tendiendo a aislarse, deprimirse, y a sentirse lastimada. Lo ante

rior tiene su origen en el medio ambiente y trato hostil,y su relación 

con la figura materna, hacia la cual hay sentimientos ambivalentes,po;i;: 

que por un lado la quiere,y por otro la odia y la rechaza, asi como su 

confusión respecto a su identificación psicosexual, su s_exualidad, y 

conocimiento personal, produciéndo en ella, ideas de referencia,temor, 

ansiedad y aislamiento. Hacia la figura masculina presenta sentimien

tos confusos de amor, comprensión, ayuda, asi como de agresión,y rechª 

za. 

En su reelavoración psicológica hace una pintura, en la que expresó 

la aclaración de su confusión respecto a la figura masculina, la com

prensión de la causa de sus problemas en sus relaciones interpersona

les, la decisión de autoobservarse, con el fin de modificar sus auto

percepciones,admás de la aceptación y el comienzo de enfrentamiento a 

su problema de identificación psicosexual. Esto lo representó en una 

lámina, donde se coloca en tamaño pequeño en el centro, utilizando una 

figura como de caricatura, y con 4 pensamientos, el de su relación con 

el terapeuta, en la parte superior derecha, el de su problema de sexuª 

lidad, en la parte inferior derecha, la autobservación, en el cuadran

te inferior izquierdo, y las relaciones interpersonales, en el cuadran 

te superior izquierdo. 
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Pricila. Láminas: pintura qué senti en sesión,pintura sobre el terª 

peuta. 

Objetivo: abordar su problema de expresión y aceptación de senti

mientos, en especial su agresividad. Además de la resolución de la con 

fusión de sus emociones, y en relación a la figura masculina. 

En los trabajos que se le devolvieron manifiesta, negación de cier

tos rasgos personales defensivos, como agresión,burla y una actitud de 

no mostrarse, cerrandose en su interacción con los demas, y posterior

mente, gran confusión y ansiedad, por lo que va descubriendo de ella, 

hasta que poco a poco fue aceptando y percibiendo, las observaciones 

que la llevan a confrontarse con sus propias defensas, y con sus áreas 

ciegas hasta ese momento, y que del exterior recibia,sobre su conducta 

burlona y agresiva,llegando a rechazar esta actitud. Además expresó tg 

mor a sentir o manifestar cualquier otro afecto o emoción, dificultán

dosele el contacto con esta parte de ella, llevándola a presentar pro

blemas de aceptación en las relaciones interpersonales.En lo que se rg 

fiere a la figura masculina, la percibe con sentimientos ambivalentes 

de amistad, afecto, pero también reprobación, confusión y ansiedad por 

contactar y ser observada por el hombre.comportándose con el hombre de 

forma desconfiada y exigente. 

En su reelavoración psicológica hace 2 dibujos, en los que pone, en 

el primero,la comprensión de su problemática en su interacción social, 

en las cuales ella se muestra con caracteristicas masculinas, de agre

sividad, el ser distante, negando caracteristicas femeninas, como la 

ternura, reflejando una confusión en lo que respecta a su rol sexual; 

y su incapacidad para expresar sus emociones, y atender los sentimien

tos de las otras personas. Y en la segunda lámina,propone el comporta~ 

se de manera más abierta, utilizando todos sus sentidos,aceptandose al 
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mismo tiempo, su dificultad para expresar sus emociones, por lo que r~ 

curre a las defensas ya descriptas con anterioridad. En la primer lámi 

na pone en el cuadrante superior izquierdo una figura humana, sin ros

tro, con características masculinas, y en posición de reto,o agresión; 

junto a ésta pone una linea como paréntesis, a un lado un signo de 

igual, y en el cuadrante superior derecho, coloca otra figura humana, 

parecida a la anterior, pero la diferencia es que la posición de sus 

brazos los cambia, bajándolos, y ya no expresando reto.En la parte cen 

tral izquierda dibuja un rectángulo, adentro del cual pone un ojo y un 

oido unidos, los marca con una cruz; en la parte inferior derecha pone 

una figura humana de espaldas, con las espaldas grandes, y en actitud 

de estar observando la parte superior, esta figura está incompleta, le 

faltan las piernas, y en la parte superior de la figura coloca una li

nea como dividiendo las 2 figuras, todo lo realizó en color café y ma

rrón. En la segunda lámina pone un ojo, en color azul, verde y amari

llo, que lo integra con una mano azul, y un oido morado; sobre los de

dos de la mano coloca una boca en color naranja, la cual se une a una 

nariz café; hacia la parte mas central del dibujo,y sobre los dedos de 

la mano, coloca un rostro en color marrón, sin pelo, y que dá la sensª 

ción de ser una máscara. 

FIN DE LA REELAVORACION DE LOS EJERCICIOS DE LA FASE IV. 

EJERCICIOS CORRESPONDIENTES A LA FASE IV: 

Iv.1. Pintura ¿qué de mis recursos no he usado? 

En este ejercicio plantearon la existencia de enrgia para llevar a 

cabo, acciones encaminadas a enfrentar y superar su conflicto. Estas 

acciones no las han podido realizar en el pasado, como el poder hablar 

en un grupo,tomar un colectivo, pensar y atender sobre lo que hablan, 

para evitar conflictos, entrar en contacto con otro grupo de personas 
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diferentes a las que ha tratado, ofrecer ayuda, pintar o tocar algún 

instrumento musical, etc. Una parte de las participantes tendieron a 

expresar el deseo de entrar en contacto con ellas mismas, en su parte 

sensitiva, la cual habia rechazado; otras integrantes tomaron iniciati 

vas que las llevaron a acciones concretas, rápidas, y prácticas. Ejem-

ple de lo anterior es el caso de Tere,en el que expresó ser la sensibi 

lidad y la creatividad, y su deseo de entrar en contacto con ésta par

te, que se representa con la pintrua y el color naranja que pone en su 

lámina,y el rechazo de la opinión de la figura materna, que lo pone en 

la actitud de la figura central del dibujo, que es ella misma. Aceptan 

do con esto su parte sensible, que tanto trabajo le ha costado, y lo 

representa con el cuadro que pone dentro del dibujo, y del cual salen 

dos brazos que la van a tomar.Su sensibilidad está ligada al padre, y 

al hostigamiento sexual, y en ésta ocasión elabora una nueva represen-

tación del padre, lo pone como piso, pero ahora se puede distinguir 

claramente que es una figura masculina,quedándole claro a ella cómo es 

la figura paterna, a la cual no le dá ningún valor. 

IV.2. Pintura ¿ué me gustaría cambiar de mi? 

Este trabajo llevó a las participantes a que mostraran lo que aún 

no habia superado, y que tenia que ver con su conflicto principal. Esta 

lámina, junto con el segmento de la secuencia final, son un posible in 

dicador de pronóstico en relación al paciente; y el término del trata-

miento. Como en el caso de Frida, que desea entrar en contacto con sus 

emociones positivas, y que indicó un pronóstico dificil, o Cintia, que 

expresa su egocentrismo,depresión y confusión,y que se observa un buen 

pronóstico. Presentando en la mayoria de los casos un bajo autoconcep-

to. 

IV:3. Pintura ¿cuál siento que es mi problema real? 
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La realización de ésta pintura,indica el nivel de conciencia y aceR 

tación sobre su conflicto, y mayor precisión del mismo.Como en el caso 

de Fenicia, que maneja como conflicto principal, su exesivo interés en 

el dinero, el desconocimiento de una parte de ella, su problema en la 

comprensión de mensajes, o el sentirse constantemente rechazada y agrg 

dida. Asi como el caso de Tere, que manifiesta, que el verdadero pro

blema sobre el hostigamiento sexual y el miedo relacionado a éste, es 

el hecho de enviar un mensaje que provoque la repetición del problema, 

asi como su pensamiento negativo. O el caso de Rosa, que plantea su dg 

pendencia hacia la figura materna, e incapacidad para expresar e inte

grar sus emociones. 

IV.4. Pintura ¿cuál siento que es el problema de mis compañeras? 

Cada una de las integrantes hicieron sus observaciones sobre aspec

tos que veian en sus compañeras,y que se percataban de que ellas no lo 

habian notado, asi que éste ejercicio también ayudó a lograr un mayor 

grado de conocimiento y comprensión de su problemática,como en el caso 

de Nallely, que expresó la problemática en la percepción por parte de 

Frida, el problema de expresión afectiva de Pricila, y la depresión de 

Fenicia; o el caso de Tere que manifestó el egocentrismo de Cintia, lo 

cual corroboró Carmina, y dió una visión que no habia podido percibir 

Cintia de si misma, que era de una problemática en la interacción gru

pal. 

IV.s. Pintura mis intentos por salir. 

En este ejercicio se dieron 2 tendencias, la primera la dificultad 

para poner en práctica y con resultados satisfactorios, las alternati

vas que ellas habian propuesto, esto debido a que en la mayoria de los 

casos, sus opciones las manejaban de forma idealista,tendiendo a raciQ 

nalizarlas, asi mismo presentaron dudas sobre cómo podrian llevar a cª 
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bo y de manera satisfactoria, sus ideas, como por ejemplo: Pricila,que 

propuso ser más sensitiva,expresar sus emociones y dar más atención a 

las personas que la rodean, y su interrogante fue el de cómo podia ex

presar más sus emociones, y ser sensitiva. o el caso de Frida, que prQ 

puso entrar en contacto con su parte senditiva, pero no lo lograba de 

manera satisfactoria. La otra tendencia fue la de manifestar los pequg 

ñas resultados que habia obtenido de sus opciones, como en el caso de 

Jacaranda, que expresó su gusto por que pudo lograr que su familia se 

reuniera a platicar,el acercamiento con su padre y el que todos siguig 

ran los acuerdos de las reuniones familiares. O Tere que encuentra di§ 

tintos mecanismos para defenderse de un agresor,aunque esta sea en fo~ 

ma verbal, y el haber podido recuperar cierta parte de su autoestima. 

IV.6. Pintura LQUé de mi provoca mis problemas? 

En este trabajo expresaron, en todos los casos, el haber podido com 

prender, aceptar, e integrar, su problemática principal. como el caso 

de Rosa, que manifestó su dependencia a su madre y tendencia al infan

tilismo, aspectos que le han impedido desarrollarse. Tere planteó que 

su peoblema de ser rechazada por los demás, radica en su falta de autQ 

aceptación, y en los mensajes que transmite para ser agredida. Frida 

explicó, sobre su pintura, que su conflicto era provocado por sus pen

samientos y por el rechazo que siente por ella misma, y en especial de 

su sensibilidad. cintia indicó,que su problemática es originada por su 

falta de autoaceptación, infantilismo, por su posición centralista y 

egocéntrica, que ha adoptado,además de una deficiente percepción,y una 

imagen diferente a la que en realidad desea transmitir; imagen que asi 

mi 16 culturalmente, y es diferente a la que desea. 

FIN DE LA FASE DE AUTOCOMPRENSION E INTEGRACION DE LA PROBLEMATICA. 



. ' 

222 

FASE V. OPCIONES DE CAMBXO. 

v.1. Pintura mis nuevos recursos • 

En la realización de esta pintura, en general, las participantes e~ 

presaron el haber podido contactar y enfrentarse con ellas mismas como 

un nuevo recurso, además de tener energía para llevar a cabo acciones 

que las llevaran a la solución de sus problemas, como el poder defen

derse de las agresiones;así mismo como el descubrimiento de que pueden 

hacer actos, como el poder comunicarse de manera diferente a la ante

rior, que las llevaron a sentrise mejor. Por ejemplo: Nallely plantea, 

el hecho de sentrise menos conflictuada, con energía para enfrentarse 

a ella misma, y con mejor capacidad para comunicarse,así como la adqui 

sición de mecanismos que la ayudan a defenderse del ambiente hostil en 

el que se desenvuelve. Tere expresó,el haber adquirido la energía y la 

capacidad de poder detener las posibles agresiones que se le pudieran 

presentar, aunque todavía esto le provoca miedo y ansiedad.Por otro la 

do Cintia expresó, el hecho de que obtuvo la posibilidad de comunicar

se con otras personas de manera distinta y mejor de lo que lo había eª 

tado haciéndo, además de que puede expresar sus sentimientos afectivos 

con menor dificultad, y sobre todo el haberse dado cuenta de que es 

capaz de entablar relaciones interpersonales con toda clase de perso

nas, y no solamente con el grupo terapéutico, o grupo de su clase. 

v.2. Pintura ¿qué estoy haciendo para mi cambio? 

Los resultados a los que se llegaron por la realización de este eje~ 

cicio fueron: por un lado, las participantes expresaron, que lo que hª 

cian para su cambio era pensar acerca de las posibles salidas, que aun 

que ya las tenían localizadas, y las podían observar,aún no podían 11~ 

var a cabo. Por otro lado, las participantes expresaron, la aceptación 

de aspectos de ellas mismas, que antes rechazaban o no se daban cuenta 

----.-··--.---;;\ 
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que los tenia, y que el hecho de aceptarlas les produce cambios favorª 

bles. Por otro lado las participantes llevaron a cabo acciones, que yá 

habian manejado como un ideal a lograr,y que les han dado buenos resul 

tª dos. Por ejemplo: Nallely, que dibuja el hecho de sentarse a pensar 

en si misma, y sobre todo en lo que es su problema,además de en lo que 

puede hacer para cambiarlo. Pricila, que pinta la aprovación de sus 

sentidos, en especial en el del habla, el oido, asi como el sentir en 

general, situación que anteriormente rechazaba. Cintia dibujó, el poner 

en práctica una forma distinta de comunicación con su papá, que es sin 

gritarle y escuchándolo;el no ser tan demandante, el expresar y entrar 

en contacto con otras personas distintas a las que ha tratado; el ser 

más independiente, realizando actividades sóla, el aceptarse como es, 

y el no llorar sin que el motivo sea lo suficientemente fuerte para 

provocarlo.Fenicia, que dibuja su rostro completo,con lentes, y que se 

acerca más a su imagen real, mostrando una mayor aceptación e integra

ción, dejando de ser solo un garabato en su representación pictográfi

ca, y en su comportamiento diario, esto es, comportándose menos miste

riosa y más clara; sigue presentando ansiedad por lo que habla, y por 

lo que entiende, además de que sigue sintiendose deprimida, sin embar

go ahora se encuentra conciente de estas cosas, y logra aceptarlas. 

V.3. Pintura recapitulación de mis opciones. 

En este ejercicio las participantes indicaron, el reafirmar las op

ciones que habian manifestado con anterioridad; en la mayoria de los 

casos pintaron otras opciones, que ya habian puesto en práctica con 

buenos resultados. Se puede observar claramente mayor seguridad en la 

expresión pictográfica,que indica la firmeza con la que han tomado sus 

opciones.En lo que se refiere a las participantes que solamente podian 

pensar en su problemática,y en las posibles opciones de cambio,en esta 
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lámina tendieron a pensar más y de manera más clara,en el cambio deseª 

do. Por ejemplo: Jacaranda expresó, el haber entablado mayor comunica

ción con su padre utilizando diferentes vías, como un juego de ajedrez, 

o en el carro de camino a su escuela, o promoviendo partidos de tenis, 

en los que se puede enfrentar a su padre, percibiéndose con las mismas 

capacidades que él, indicando una mayor posibilidad de acercamiento,sin 

embargo también adopta una actitud competitiva ante la figura masculi

na, que posiblemente dificulte dicho acercamiento. Pricila pintó, la 

integración de sus sentidos como opción de cambio,pero en esta ocasión 

agrega el sentido de la vista y del tacto, indicando la utilización de 

los sentidos para entabalr mejor sus relaciones interpersonales. carmi 

na afirma su opción de comenzar a relacionarse con otras personas,pero 

esta vez plantea la posibilidad de abrirse y mostrarse con la gente 

que se acerca a ella, además de expresarles su afecto, otro punto que 

propuso como opción, fue el no darle tanta importancia a los reclamos, 

exigencias, y acciones represivas, por parte de sus padres. Tere dibu

jó su energía para detener las posibles agresiones, pero con mayor én

fasis, y además el hecho de ser aceptada por varias personas cercanas 

a ella y la posibilidad de relacionarse con diferentes gentes, también 

manejado como opción de cambio el entrar en contacto con su sensibili

dad y habilidad pictográfica. Así como el sentirse y tener la energía 

para autoprotegerse, y con una gran capacidad afectiva, que yá puede 

poner en práctica sin el temor de que la lastimen, como le habia sucg 

dido antes. Frida pinta, el tener la energía de enfrentar su mundo de 

fantasía y sensibilidad que la confunde tanto, y que en esta lámina lo 

expresa con gran claridad. En otra lámina dibuja la opción de tener la 

energia para entrar en contacto con el exterior y mostrarse tal como 

es, con sus síntomas maniaco-depresivos, y su sensibilidad, la cual no 
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ha podido integrar y la confunde. Fenicia, que dibuja el aceptarse y 

verse de manera más clara, ya no como un garabato, además de que toma 

la iniciativa de defender su independencia, quererse,percibiéndose con 

capacidades de organización,de relacionarse sin conflicto,de trabajar, 

y de aprender de sus errores, logrando revalorarse como persona. Nallg 

ly dibuja una figura humana, deforma, en la parte central de la hoja, 

de la boca de ésta salen dos palabras "ser yo", y en la parte de en 

medio de la figura la palabra "hurra"; todo lo anterior representa la 

aceptación que logró de si misma, y el que ha podido observarse de ma

nera más cercana a su realidad, sin embargo desea ser una persona difg 

rente. 

v.4. Pintura con el terapeuta. 

En esta segunda lámina sobre el mismo tema, se observa que las par

ticipantes se dibujan más cerca del terapeuta,casi todas tomadas de la 

mano de él,algunas inclusive se dibujaron dentro de la figura del terª 

peuta (en el grupo 3), a diferencia de la lámina anterior (I.3.); tam

bién se dibujaron, en su mayoria, más grande de estatura, y algunas de 

igual tamaño o más grande que el terapeuta. Otra diferencia es, la de 

dibujar la expresión emocional en su rostro,que en general fue de feli 

ci dad. Observándose también el nivel de dependencia, confianza y aceR 

tación hacia la figrua del terapeuta. Por ejemplo, el GRUPO 1, en la 

primera elaboración ( I. 3.) , Jacaranda se sitúa del lado derecho del tg 

rapeuta, en color azul, y sin rostro,y en posición de que va a partir; 

en su segunda elaboración, se situó también en el lado derecho del te

rapeuta, utilizó un color azul más suave, la.diferencia es que se diby 

jó un rostro, y su posición es de frente al terapeuta en actitud de 

atención, no hubo diferencia significativa en la estatura, de una lámi 

na a otro. Rosa, en su primera elaboración (I.3.), se sitúa al lado i~ 
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quierdo del terapeuta, utilizando una expresión pitográfica infantil, 

en color morado, y con signos de interrogación en su cabeza, y debajo 

del brazo del terapeuta; en su segunda elaboración se situó también al 

lado izquierdo del terapeuta, utilizando una expresión pictográfica rng 

nos infantil y más acorde con su realidad física, en color rosa, sin 

interrogantes, y más separada de la figura del terapeuta, la medida de 

su figura no varió de una lámina a otra. 

En el GRUPO 2, en su primera elaboración (I.3.), Tere se sitúa del 

lado derecho del terapeuta, con una expresión pictográfica infantil, en 

color verde oscuro, su rostro está serio, sus brazos extendidos, usa 

lentes, y se encuentra en el cuadrante superior derecho, de un tamaño 

reducido (5 cm. aproximadamente); en su segunda elaboración, se sitúo 

del lado derecho del terapeuta, de un tamaño mayor a éste, en color nª 

ranja, y utilizando una expresión pictográfica más acorde con su real1 

dad física. 

Cintia, en su primera elaboración (I.3.)se sitúa en el lado izquie~ 

do del terapeuta, en el cuadrante superior derecho, en color rojo, con 

los brazos extendidos, con una expresión facial de sonrida,y con un tª 

maño de aproximadamente de 5 cm.; en su segunda elaboración se sitúo 

del lado izquierdo al terapeuta, en color rojo, de la misma altura del 

terapeuta, con una expresión pictográfica menos infantil, pero aún no 

logrando semejanza con su realidad física, y se encuentra entre metida 

con Carmina y el terapeuta, tomada de la mano de éste, indicando con eg 

to su dependencia hasta ese momento. 

Carmina, en su primera elaboración se sitúa del lado derecho del tg 

rapeuta, tocando su brazo la mano de éste, y casi de su mismo tamaño, 

utilizó el color azul, y una expresión pictográfica infantil; en su sg 

gunda elaboración, se sitúo del lado izquierdo al terapeuta, sin varig 
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ción de tamaño, con una expresión facial de felicidad, y una expresión 

pictográfica menos infantil, pero aún no logrando similitud con su reª 

lidad fisica, en color azul, y tomada de la mano del terapeuta. Cabe 

señalar que este grupo fabricó el tamaño de la hoja que desearon. 

GRUPO 3, que en su primera elaboración (I.3.) ,Frida se dibujó en el 

cuadrante inferior izquierdo, en color rojo intenso, llorando, e inca

da, con un tamaño de aproximadamente 5 cm.; en su segunda elaboración 

se dibujó en color azul, y con una boca abierta, situada en la parte 

del corazón del terapeuta, indicando con esto su nivel de dependencia. 

Nallely, en su primera elaboración (I.3.), se sitúa en el lado de

recho del terapeuta, bajo su mano, utilizando una expresión pictográf1 

ca infantil, en color azul, y con rostro sonriente;y en su segunda elª 

boración se dibujó del lado izquierdo del terapeuta, a la altura de su 

codo, y tomada de la mano de éste, utilizando para su expresión picto

gráfica, diferentes tonos de azul, pero aún no logrando semejanza con 

la realidad física, y estructurando su figura con lineas onduladas, su 

expresión facial es de sonrisa. 

Fenicia, en su primera elaboración (I.3.),se sitúa del lado derecho 

del terapeuta, de frente a éste y a la altura de su mano,utilizando el 

color azul oscuro, figuras geométricas para estructurar su figura; en 

la segunda elaboración se sitúo del lado derecho del terapeuta, tomada 

de su mano,asi como de la mano de Pricila, y a la altura del hombro de 

éste,con una expresión pictográfica más acorde con su realidad fisica, 

pero desproporcionada (con una cara demasiado grande), su expresión 

facial es de serenidad, y empleó el color morª do y amarillo. 

Pricila, en su primera elaboración (I.3.),se sitúa del lado izquie~ 

do del terapeuta, forzando a su mano a que se tomara del terapeuta, a 

la altura de su codo, en color verde ocre, con una expresión facial de 
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serenidad, y con una expresión pictográfica acorde a su fisico; en su 

segunda elaboración, utilizó el color azul, con el que rellenó la figy 

ra del terapeuta, y del cual, a su lado derecho, saca de su pierna una 

mano que toma a Fenicia, y al terapeuta, indicando haber introyectado 

la figura de éste. 

v.s. Pintura ¿qué he aprendido del grupo? 

El primer punto que expresaron fue, la aceptación de ellas mismas, 

tal como eran dentro del grupo, además de expresarse libremente,y gran 

parte de los beneficios que obtuvieron por los factores curativos gru

pales propios del proceso terapeutico; lo cual se puede observar en el 

caso de Jacaranda, que expresó el haber aprendido a escuchar a otras 

personas, y pensar con calma en sus problemas, que los percibia muy pª 

recidos a los de su compañera, y el haber obtenido un nuevo camino pa

ra crecer y enfrentarse a ella misma, superando en éste varios proble

mas, logrando mejorar su comunicación. 

Tere dibujó, el sentirse protegida, integrada y perteneciente a un 

grupo, que la acepta tal cual es, en el que puede decir la verdad, y 

mostrarse como es, sin ser rechazada;el aceptar, comprender y escuchar 

a los demás de diferente forma, con la posibilidad de verse con clari

dad y demostrar su afecto, sin que por ésto la rechacen. 

Frida,pintó la aceptación de su forma de ser,asi como el haber aceR 

tado a otras personas y a sus emociones; el sentirse atendida, compren 

dida,con la posibilidad de dar y recibir, además de poder expresar sus 

sentimientos, asi como el darse un tiempo para pensar en ella misma. 

v.&. Pintura mis cambios. 

En este ejercico se puede observar una autopercepción más real y bg 

nigna de si mismas, una mayor aceptación,además de dibujar los cambios 

que yá eran un hecho, como: enfrentarse a su problemática, tener dive~ 
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sas opciones para defenderse, el haber crecido, el poder relacionarse 

mejor, el contactar con si mismas, el aceptarse como son, el poder ex

presar sus sentimientos mejor que antes, Por ejemplo: 

Rosa, que se pintó con caracteristicas menos infantiles y más de my 

jer, asi como el ponerle rostro con la expresión de la emoción que sen 

tia en ese momento. 

Jacaranda, se dibujó con más caracteristicas adecuadas con su edad, 

y el haber integrado emociones que se le dificultaban. 

Tere pintó, los mecansimos que encontró para defenderse, la integrª 

ción de su problemática principal, la posibilidad de relacionarse y dg 

mostrar afecto por otras personas, sin temor,el poder enfrentar su prQ 

blemática, y la capacidad de escuchar a otras personas. 

Nallely, dibujó la decisión de tomar un nuevo camino, dejando el pª 

sado atras, el estar menos confusa y empezar a aclarar sus pensamien

tos, aunque esto aún le causaba dolor. 

Frida, pintó el mostrarse y aceptarse como es con su ansiedad, y dg 

presión, además de su dolor; el intentar contactar con el exterior,cam 

bies que le han costado mucho trabajo, debido a la situación familiar 

que vivia. 

Fenicia, de dibujarse como un garabato, cambia su expresión pictóri 

ca a un rostro completo en color morado, y que se acerca más a su rea

lidad, logrando aceptarse y quererse; consientizó su depresión, mejoró 

sus relaciones interpersonales, conflictúandose menos, pudiendo escu

char mejor a las otras personas. 

V.7. Pintura ¿quién soy ahora? 

En este ejrcicio se puede observar, que en general todas las parti

cipantes sufren un cambio, su expresión pictográfica es más rica en CQ 

lorido, y con más trabajo en su elaboración, donde se puede apreciar 
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con mayor claridad su cambio a nivel estructural, que en la mayoria de 

los casos es de la aceptación, concientización, e integración de la tQ 

talidad de su si mismo.Tienen una percepción más real de ellas mismas, 

y con esperanza de mejoria hacia su vida futura. Se ven de manera más 

benigna, observandose capacidades y cualidades que en un principio no 

se distinguian, indicando un cambio estructural en la elevación de su 

autoconcepto. Por ejemplo: 

Jacaranda,que realiza un dibujo en donde se coloca del lado izquie~ 

do-central de la hoja, representada por una figura femenina en color 

azul, completa, con rostro, que en la mano derecha tiene una llave, y 

la izquierda la cubre con el color rojo, en una posición y actitud de 

caminar hacia adelante, indicando seguridad, y autoconfianza para em

prEnder un cambio, y la capacidad para enfrentarse con su agresividad 

reprimida. En el cuadrante superior izquierdo, dibuja los mismos 7 ci~ 

culos que habia puesto en su lámina I.1.,y que le impedian desarrolla~ 

se, pero en este trabajo no impiden su crecimiento, y se pueden ver en 

su contenido, utiliza el color morado y negro, simbolizando el que no 

quiere mostrar esas partes porque las considera negativas, pero está 

conciente de tenerlas. En el lado derecho, coloca, en la linea proyec

tiva de la vida, una serie de puertas en colores amarillo, naranja, rQ 

jo, las cuales tienen una llave en el suelo,representando aspectos emQ 

cionales y de su yo, que aún no ha explorado, pero que ahora se siente 

con la capacidad para hacerlo; en la parte inferior a esta linea pro

yectiva, coloca dos puertas grandes,con gran decoración en los marcos; 

en la primera se observa un árbol,con diversos colores y tonos,grande, 

ocupando el centro de la puerta,y al que se le puede ver sus ramas,y 

que simboliza a su padre; del lado izquierdo al árbol dibuja una flor 

(girasol), y que so encuentran debajo del follaje del árbol, de color 
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naranja con azul, y que representa a la madre. Del lado derecho del 

árbol coloca una flor roja, junto a esta una flor azul,y frente a las 

dos, un árbol pequeñito, y que representan a su hermana,ella misma,y 

a su hermano, en ese mismo orden; todo esto significa el que se enfre

ntó a la problemática familiar, logrando cambios, como acercamiento y 

conocimiento de la misma, y que fue lo que trabajó más y con mayor im

portancia dentro del tratamiento.La otra puerta se encuentra pegada a 

la de la familia, e incompleta, y representa los aspectos que trabajó 

de su carrera. 

Rosa fraccionó su trabajo en tres hojas, de las cuales unió 2, y la 

otra la dejó separada, en ésta última se coloca a ella misma, con una 

expresión pictográfica menos infantil, casi acorde con su realidad fi

sica, en color morado,cuya posición está cargada hacia el lado izquie~ 

do, y viendo hacia éste mismo lado, la cual está parada en una pendien 

te, de color café, sin embargo en la parte donde coloca sus pies lo dg 

ja en blando; todo lo anterior representa que ha comenzado a meditar 

sobre su dependencia y situación infantil, logrando concientizarla,sin 

embargo, por la condición familiar, que favorece su dependencia, no se 

decide a subir la pendiente, pero si toma de manera concreta acciones 

para comenzar a superarlo (zona blanca en los pies). De dicha figura 

sale un pensamiento, en el que dibuja un camino lleno de colores, que 

está fraccionado, y que tiene maderos, que representan los obstáculos 

a los que se va a enfrentar,este camino termina hacia abajo,al rededor 

del cual coloca árboles y libros, flores y gentes; en el principio del 

camino se vuelve a dibujar con una figura femenina, pequeña, que exprg 

san temor, y que está intentando tomar la decisión de caminar, todo lo 

cual significa,que por la sobreprotección, que ha vivido como la única 

condición de desarrollo,no puede imaginar un camino que la condusca a 
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un lugar diferente que no sea su núcleo familiar, sin embargo se obse~ 

va con capacidad, aceptando una gama de emociones y condiciones nuevas 

para integrar en su vida, y cuando menos ahora yá puede pensar en cómo 

podria cambiar su condición de dependencia e infantilismo. 

Tere realizó una_.lámina con recortes de papel,de múltiples colores, 

los cuales pone de fondo, y simbolizan la gama de emociones que la ro

dean, las mismas que enfrenta, acepta, y comienza a integrar. Se colo

ca en la parte central de la hoja, con una figura femenina, que en la 

expresión pictográfica se observa más acorde con su realidad fisica, 

vistiéndose con una minifalda negra, y una blusa morada con negro, es

tos colores los ha utilizado para expresar las escenas de hostigamien

to sexual, y el hecho de que se vista con ellos, simboliza la acepta

ción y esclarecimiento de las emociones de dichas escenas; por otra 

parte el significado de los colores son de misticismo, y de estar con

ciente de aspectos que oculta (morado) ,y de depresión, terror (negro), 

que los utiliza como defensa a su medio ambiente, aún temiendo inter

actuar socialmente, sin embargo dicha defensa está en posibilidad de 

quitarsela y ponersela cuando sea necesario (esto se observa en que es 

en la ropa en la que pone los colores). La piel de la figura es de co

lor naranja, este color lo ha utilizado para representar su sensibili

dad, la cual ha ocultado, y en esta ocasión está dispuesta a mostrar, 

con más aceptación y menos temor; el color en si, simboliza energia,cª 

lidéz, triunfo, e intimidad.Se pone algunos recortes punteagudos en su 

cuerpo, representación de su agresividad defensiva.La posición y el tª 

mafio de la figura, indica crecimiento y que es una persona centrada. 

Cintia en su lámina, se dibujó en el cuadrante superior izquierdo, 

que en la parte superior se pone unas ondas amarillas, y cuya expre

sión pictográfica aún es infantil, la diferencia consiste, en que la 
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posición de sus brazos están hacia abajo, indicando disponibilidad pa

ra relacionarse, aunque en si toda figura habla de su dependencia, y 

de cierto temor a perder el contacto con la realidad, además de cierta 

preocupación por el pasado, y la aceptación de su necesidad de sobre

salir. Incluye en su composición cuatro palabras que son: "abierta, flg 

xible, sensible, espontánea", que ahora la caracterizan, y las toma CQ 

mo base para entablar sus relaciones personales, a cada palabra la asQ 

cia con un color, que al mismo tiempo representan una emoción que va in 

tegrando. También incluye manchas de colores morado, azul, verde y naran. 

ja, representantes de su energia, tristeza, y vitalidad, además de que 

está conciente de estas caracteristicas y otras más; incluye también un 

corazón que representa su necesidad de dar y recibir afecto. En la pa~ 

te de atras de la lámina le pone el titulo, pero utiliza recortes de 

letras de diversas formas, tamaños, y colores, que habla de su capaci

dad estética. 

carmina elabora una composición, en la que se dibuja en la parte 

central de la hoja, y cuya expresión pictográfica es más acorde con su 

realidad fisica. En la expresión facial se observa tristeza y melanco

lia. Por el tamaño de la figura se aprecia su tendencia a la expansibi 

dad. La figura está incompleta, le faltan parte de las piernas, de la 

rodilla para abajo, que posiblemente esté indicando no mucha seguridad 

en si misma, en el cómo es, y en lo que está haciendo. Sus manos están 

difusas, y se mesclan con el fondo de colores, indicando ansiedad en 

cuando a no saber como contactar con las personas, debido a la repre

sión que ha estado viyiéndo, misma que rompe, y lo expresa utilizando 

unas lineas circulares en negro, que son rotas por la figura, logrando 

empezar a contactar con las emociones que le produce su medio ambien

te, y que las simboliza por medio de colores difuminados,y algunos me2 

', 
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alados, que pone en el fondo; parte de esas emociones le quedan claras 

y las puede identificar, y algunas otras todavia no. El color azul que 

porta en la indumentaria de la figura, simboliza la depresión que está 

viviéndo, producida por el percibirse sóla en su medio ambiente, y por 

no saber como comportarse. 

Pricila, en su composición dibuja un rostro cubierto por una másca

ra dorada, que está cuarteada, y deja ver un cuarto del rostro de aba

jo, que es de color azul, y en el que se puede apreciar su ojo con elª 

ridad, a diferencia del de la máscara, que se ve vacio,todo ésto reprg 

sentando el hecho de que se empieza a mostrar, y al mismo tiempo a ve~ 

se a si misma, comenzando a romper sus defensas, las cuales le ha cos

tado mucho trabajo superar; el azul del rostro significa su profundi

dad, y magnificensia, ternura, afecto, generosidad, dignidad, aristo

cracia, verdad, y espseranza. A la cara se le une una oreja,con un arg 

te, indicando la alerta en cuanto a la percepción auditiva, presentan

do atención en detalle a lo que escucha. En el cuadrante superior derg 

cho, coloca el perfil de unos labios, en color rojo-naranja, indicando 

también una especial percepción de lo que habla. Sobre el rostro y los 

labios, coloca la huella de la palma de su mano,impresa en color azul, 

que además de simblizar lo anteriormente descripto,representa también, 

la comprobación de que esa es ella, atestiguando su cambio. En la pin

tura en general se observan los 4 sentidos de los más importantes, de 

forma clara, integrándose. 

Nallely utiliza para su composición, un fondo azul grisaceo, que 

indica un tono afectivo depresivo. Se sitúa en el cuadrante inferior 

izquierdo, con una expresión pictográfica acorde con su realidad fisi

ca, utiliza un tono café, que significa ambivalencia, tristeza,fuerza, 

y dignidad, situaciones particulares de su yo, por ejemplo la ambiva-

c.\ ... · 
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lencia también está relacionada en la forma que atraviesa el rostro, 

que por un lado es un símbolo fálico,y por otro representa una vagina, 

con lo que expresa su problemática de identificación psicosexual, la 

cual le impide ver con claridad,puesto que lo pone en un plano de suma 

importancia, el rosa significa cierta inocencia hacia dicho problema. 

En el cuadrante superior coloca un corazón,en cuyo rededor difumina el 

color púrpura, que significa riqueza, además del coraje, virilidad, e§ 

piritualidad, y nobleza, que representan ciertas características de su 

afecto; dentro del corazón dibuja un camino rodeado de verde oscuro y 

naranja, y cuyo final no se alcanza a apreciar, poniendo el color ama

rillo hasta el último, significando la esperanza de encontrar un cami

no nuevo, que la leve a la luz y la energía. 

Fenicia elaborá una pintura, en la que se sitúa en el lado derecho 

de la hoja, y se representa con un rostro, cuya expresión es de tristg 

za y melancolía, el rostro se integra en los colores que utiliza en el 

fondo, que son el morado y el naranja, y que simbolizan, por un lado 

energía, calidéz, triunfo, e intimidad; y por el otro, el ser una per

sona que tiende a ocultar las cosas, y a comportarse de manera miste

riosa, estando conciente de lo que oculta. En la parte izquierda de la 

hoja, dibuja una cola de ballena, lo cual representa su egocentrismo, 

expansibidad, y centralismo,todos estos rasgos los acepta e integra a 

su yo de forma conciente; aunque también se puede ver su limitación, 

porque no se dibuja completa. 

Frida realiza una pintura, en la que muestra dos partes de ella, la 

primera está representada por su cuadro el cual está pintando el fon

do, y en el que se distingue del lado izquierdo un tronco de un árbol 

en el que está ella misma recargada,con unos grilletes en los pies, y 

que expresa su depresión, la cual tiene su origen en su infancia;en la 
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parte central del cuadro, llama la atención,una parte de una güitarra, 

y dentro tiene unas manos de perfil, que se unen con las puntas de los 

dedos formando un triángulo, y en la punta expande rayos de luz amari

lla, todo el cuadro es de color azul oscuro, a escepción de la güita

rra, que es de azul claro, simbolizando el hecho de enfrentarse a su 

depresión, y a su sensiblidad, con la decisión de seguirse conociendo, 

y desarrollándola. La otra figura está situada en el lado derecho del 

dibujo, y está elaborada en realce, y con extremo realismo, se encuen

tra de espaldas, y en posición y actitud de estar pintando, simbolizan 

do que está poniendo mayor atención a su si mismo, a su mundo interno 

y sensiblidad, que al mundo exterior, que en realidad fue lo que más 

trabajó durante el tratarniento;sin embargo,apesar de que está de espa1 

das y sin mostrarse, enseña su cuadro, que es su esencia, y lo que me

jor la describe, y que de algún modo la pone en contacto con el exte

rior. En la parte de abajo, pinta una serie de siluetas de colores, y 

el suelo en el que está parada, está cargado de realismo, pues utilizó 

tierra pegada para representarlo, queirendo reafirmar su contacto con 

la realidad y su base, además que el blanco que utiliza, neutraliza 

cualquier otro color, por lo tanto cualquier emoción instintiva. Algo 

que llama la atención es una caja q~e coloca en el suelo,de color blan 

ca, y en realce, que simboliza su intento de establecer un orden, que 

puede conducir a la rigidez o a la curación. También existe la posibi

lidad de que la caja simbolice algunos aspectos que permanecen aún in

conscientes. En todo el trabajo se observa un cuidado y excesivo rea

lismo, que significa el intento que está haciendo de equilibrar las 

fuerzas emocionales y las tendencias formales. Este equilibrio inte

rior corresponde a una relación con el mundo que posibilita un cambio 

activo,tanto en la zona de los instintos corno en la racional objetiva. 
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Intentando establecer un parámetro de igualdad entre su mundo interno, 

representado por su cuadro, y el exterior, utilizando el realismo o el-ª 

sisismo corno medio. 

NOTA: En el apéndice se podrán observar cada una de las láminas de este 

ejercicio, al igual que las de la pintura de presentación. 

v.a. Pintura grupal final. 

En este ejercicio, las participantes muestran su estado de ánimo en 

el momento de la separación del grupo, además de que se puede observar 

el nivel en el que trabajaron, es decir, algunos grupos compartieron 

aspectos concretos, y otros más emocionales e inconcientes; también se 

ven ciertos símbolos grupales que ellas mismas crearon, y que los esty 

vieron manejando a lo largo del proceso. Por ejemplo GRUPO 1. expresan 

la preparación que tienen para emprender un camino nuevo, separándose 

en un estado de arnistad,felicidad y armenia, entregándole al terapeuta 

algo de ellas mismas corno símbolo de gratitud y terminación, testimo

niando el haber estado constituidas en ese grupo en particular. Cada 

uno de los objetos que colocan en las manos de las tres figuras, reprg 

sentan una característica personal,con la cual interactuaron en el gry 

po (jarron, agua, y flores) ,además de que estos objetos indican que su 

trabajo terapéutico se basó en aspectos sumamente concretos de ellas 

mismas. Los símbolos que utilizaron corno grupo son:las aves,el jarron, 

las flores, el color azul de Jacaranda, y el color verde y rosa de Ro

sa. 

GRUPO 2, expresó la dificultad que tienen para separarse,debido a 

la dependencia que se estableció entre el grupo en sí, ya que la proteg 

ción que les ofrecía, no la encuentran de forma individual, sin embar

go saben que se tienen que separar, y deciden comenzar a romper la de

pendencia, percibiéndo el exterior con mayor esperanza, y sintiéndose 
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capases de enfrentarlo. Este grupo se caractererizó por que estaban 

unidas por el afecto, y era lo que las constituia,y con lo que sentian 

seguridad y fuerza, su trabajo fué más emocional que concreto.El árbol 

que colocan del lado derecho, representa al desarrollo al cual se van 

a enfrentar, y es un simbolo que crearon en grupo, lo estuvieron utili 

zando a lo largo del tratamiento, además de los colores naranja, azul, 

morado,rojo, negro, y amarillo; las lineas negras representan rayos 

que simbolizan las dificultades que surgen en el medio ambiente. 

GRUPO 3, expresó la tristeza que les produce la desintegración del 

grupo, aún manejándolo como algo que va a ocurrir, se observa también 

la entrega que se dió entre ellas, y que el nivel de trabajo terapéuti 

co fue más profundo que en los otros grupos, por esto es que la separª 

ción les cuesta más trabajo. Este grupo también hace un testimonio grg 

pal, que es una foto, con el fin de regalársela al terapeuta, para que 

éste no las olvida, y el contacto permanesca a nivel de recuerdo. Los 

simbolos que crearon como grupo son solamente los colores que se apre

cian en su lámina, como el amarillo, morado azul, y naranja. 

FIN DE LA FASE DE OPCIONES DE CAMBIO, Y DEL PROCESO TERAPEUTICO. 
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ANALISIS DE CASOS. 

CASO l. 

Nombre: Jacaranda; edad 18 años; es la mayor de tres hijos;vive con 

sus padres y hermanos. 

El motivos de ingreso al tratamiento fue por su problema para enta-

blar relaciones personales, para comunicarse con su padre,y la dificu1 

tad paraexpresarse, en ocasiones esto le produce sentirse confundida 

consigo misma. 

En el prestest se describe como una persona que duda de su valor, 

con baja autoestima, con una pobre confianza en si misma, triste, con 

una autopercepción deteriorada, e inadecuación en su interacción soci-

al, por esto es que en la entrevista reportó que las personas con las 

que tiende a relacionarse, tienen una tendencia a ser rechazadas por 

los grupos, reforzando su incapacidad para relacionarse. En sus otras 

relaciones se observa que su comportamiento es infantil,insistiendo en 

que los grupos a los que ingresa sean al de la primaria. 

En cuanto a su pintura I.l. de presentación, se observa que dibuja 

su linea de proyección espacial, o linea de la vida, representada por 

el pasto, en el que al principio intersecta 3 colores,y al final de la 

linea los une, con una mancha negro con 7 circules pequeños en color 

claro, que representan aspectos inconcientes que impedian su desarro-

llo, y que después del tratamiento (pintura V.7. ¿quién soy ahora?) CQ 

loca la mancha en la parte superior izquierda, perteneciente a la zona 

de la nostalgia, y en la que los circules se agrandan y se distinguen 

unos más que otros en su parte interior, dando a entender, que tiene 

mayor conciencia y aceptación de su zona oscura. Sobre el pasto coloca 
.. 1.>-····· 

···--"t;¡, 
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tan la dependencia hacia su núcleo familiar, en especial con la madre 

y hermana, asi como desorientación en su identidad, conociendo que es 

igual a su hermana,pero no pudiendo distinguir quién es ella de entre 

las dos. También pone un marco con un cuarto del sol alumbrando, pero 

sin contactar con las flores ni la tierra, que simboliza la limitación 

y aislamiento de la figura paterna. 

Durante el tratamiento trabajó su problema para comunicarse con su 

padre, logrando ahora realizarlo de forma independiente y concreta, CQ 

mo jugar tenis, ajedrez, platicar en el camino a la escuela, etc., que 

la fueron acercando, y dándole una visión más real de la figura pater

na, descubriendo que la imagen deteriorada del padre, se debia a la 

información proporcionada por su madre, a la cual ha idealizado,vivién 

dala como una figura dotada y fuerte, y que en éste periódo se comien

za a desmoronar, situación relacionada con la aragnofobia que trabajó 

en el proceso, ya que la araña, a la que tanto temia, simboliza la fi

gura materna, de como es percibida y los sentimientos que le ha produ

cido, y que niega en la figura real de la madre, desplazándolos hacia 

la araña. En este mismo proceso se enfrenta a aspectos inconcientes de 

si misma, como,su agresión reprimida, tristeza, miedos, y la expresión 

del curso de pensamiento, éste último estrechamente relacionado con la 

dificultad para comunicarse con la figura paterna, y con su autoconceR 

to devaluado, logrando acciones concretas que le produjeron satisfac

ciones inmediatas, y que le fueron dando una visión realista de si mi2 

ma, incrementando su autoestima y autoconfianza, mejorando la comunicª 

ción familiar, la interacción social, utilizando características más 

acordes con su edad, pero aún con ciertos rasgos infantiles. Sin emba~ 

go a nivel autodescriptivo, sufre deterioro, en especial a el enfrentª 
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estructura, mismo 

se representa con 

una figura femenina, sola,en posición de abrir otras puertas distintas 

a las que yá abrió, que son la familia y la escuela,que simbológicamen 

te significan aspectos inconscientes con cargas emocionales de si mis

mas, los cuales úbica en la linea vital proyectiva espacial, que ahora 

no tiene ningún obstáculo para su desarrollo; además incluye las caraQ 

te risticas que se atribuye como negativas, o que le desagrada, en la 

parte que pertenece a los recuerdos e interiorización, y que en ésta 

pintura se distinguen con mayor claridad que en la pintura I.1 .. 

CASO 2. 

Nombre: Rosa; edad 19 años; es la mayor de dos hijos; vive con sus 

padres y hermano. 

El motivo por el cual ingresa al tratamiento es, su dificultad en 

entablar relaciones sociales, irritándose con facilidad;se deprime por 

cualquier cosa, en especial por el recuerdo de la enfermedad de su he~ 

mano menor, y que le sucedió hace 9 años (fiebre meninjitis). 

En el pretest muestra, una tendencia defensiva,con autoestima baja, 

dudando de su propia valla, sintiéndose insegura, ansiosa, y con ras

gos depresivos, y con poca confianza en si misma. En la entrevista ini 

cial, se reporta que su núcleo social se restrige a 2 amigas y a su n~ 

aleo familiar, y que por su problema de paladar congénito,que le prody 

ce gangosismo, se refuerza su baja autoestima y la inseguridad en sus 

relaciones sociales, su sentimiento de minusvalia, y dependencia a las 

figuras de autoridad. 

En su pintura I.1., se muestra centralista, dependiente, pasiva,con 

··----0..--·-·".ó·· 
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misma. 

Durante el proceso terapéutico, se enfrenta a sus caracteristicas 

infantiles, dependencia, depresión, frustraciónes, etc., que han sido 

propiciadas por la negación de los padres a su problema fisico y a la 

sobreprotección que ejercieron sobre ella, misma que ha sido mantenida 

por sus maestros, y que la ha limitado;ésta actitud de los padres con

tinüa hasta la fecha. 

Trabajó sus sentimientos de culpa, en relación al episodio de la en 

fermedad de su hermano, quién le quitó su posición central que ocupaba 

en su casa, y la protección familiar momentáneamente, disminuyendo en 

esta elaboración sus rasgos depresivos, y mejorando la relación con su 

hermano. Responsabilizándose en conductas concretas para superar sus 

limitaciones, como: salir sola, para realizar determinas actividades, 

subirse a un colectivo, manejar el coche, etc., que le producen mayor 

confianza en si misma, y autoaceptación, mejorando asi sus relaciones 

interpersonales, y su autoconcepto. sin embargo no puede lograr una in 

tegración y estabilidad,debido a que tiene temor para emprender un cam 

bio en forma individual, puesto que la sobreprotección le ha impedido 

imaginar un camino distinto al que ha vivido, todo esto se puede obse~ 

var en los datos de la entrevista final, en el postest, y en su lámina 

V.7. (¿quién soy ahora?) en la cual el camino que dibuja está fragmen

tado, y el dibujo de si misma se encuentra separado de éste. 

CASO 3. 

Nombre: Tere; edad 18 años; es la mayor de dos hijos; vive con su 

madre. 

El motivo por el que ingresó al tratamiento fue, que presentaba di-
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podía expresar con facilidad, y se incomodaba por ser observada, esto 

representaba un conflicto, porque no le gusta estar sola, estas situa

ciones que se contraponen le han ocasionado sintomas depresivos. 

En el pretest se describe como una persona frágil y poco ajustada a 

su medio ambiente, por tanto, cualquier critica u observación, afecta 

su autoestima, se siente devaluada, sobre todo en función a la figura 

masculina, la cual ha sido idealizada y sobrevalorada por su madre,pe!: 

cibiéndose a si misma, inferior al hombre, información que ha sido tran 

smitida a Tere por su madre, llegando a introyectarla; asi mismo le ha 

hecho pensar, que es por medio de la sumisión, pasividad,y servilismo, 

como puede retener a su padre, y que solamente es ella quién logrará 

que él regrese, ya que en los datos de la entrevista, se informa, que 

viene de una familia desintegrada, con figura paterna ausente, y la mª 

dre le aconsejaban que se comportara con las conductas anteriormente 

mencionadas,para poder retener a su padre. Todo esto ha ocasionado que 

la percepción del mundo exterior no sea muy agradable, y sobre todo i!: 

real, viéndo el mundo por medio de la información de la madre, asi que 

en sus elaboraciones pictográficas, se pinta unos lentes oscuros, que 

simbolizan además de lo anterior, su defensa para no mostrarse. 

No se acepta, se siente inadecuada dentro de su núcleo familiar. Lo 

anterior se corrobora con la información que proporciona en la entre

vista, al sentirse desplazada por su hermano, cuando la mandaron a un 

internado, por la enfermedad que padecia él. Tiene necesidad de afecto 

de parte de la figura paterna,debido a la ausencia de su padre, con el 

que lleva una mala relación, como sustitutos del padre.Además sus relª 

cienes con el sexo opuesto son confusas, por un lado, con hombres de su 

misma edad, no quiere involucrarse, siente que sólo la buscan para sa-

. -·-··7-···--:-:""\ 
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padre, tiene sentimientos ambivalentes, que van desde el odio,hasta el 

amor y comprensión. A la figura materna tiende a idealizarla, provocán 

dole bloqueos en su desarrollo personal.En su pintura I.1., se observa 

una gran riqueza simbólica, y en lo que corresponde al color, expresa 

su sentimiento de depresión, misterio y terror, agresión, coraje, y ng 

gación de aspectos emocionales con plena conciencia de tenerlos, y que 

rodean su medio ambiente, los colores fueron: naranja, rojo, y azul. 

También se distingue, en el todo, una descomposición pardial de la ge§ 

talt,con tendencias infantiles. Busca satisfacer sus necesidades a trª 

vés de la fantasia, se presenta defensiva, con un débil control de su 

yo, indicando al padre como la figura de mayor autoridad, que se encuen 

tra en el dibujo de la casa; en el árbol expresa sus sentimientos de 

opresión, exposición a coacción, el no saber defenderse,ansiedad sobre 

aspectos de su sexualidad, dependencia a la figura materna. Los lentes 

de la figura femenina,expresan preocupación por ser descubierta, y una 

visión irreal y negativa de su medio ambiente; por la herida que pre

senta en el costado derecho, indica haber sido lastimada por la figura 

paterna. En general expresa confusión, dolor,y agresión en ella misma. 

Durante el proceso terapéutico se enfrentó, al hecho que vivió de 

hostigamiento sexual, asi como a los sentimientos confusos que con llg 

va un evento de ésta naturaleza, como el coraje, odio, amor, rechazo, 

dolor, depresión, temor, etc., y que fueron provocados por su amigo de 

juego, maestro, y en especial por su padre; sobre el que también trabª 

jó la visión idealizada e irreal,producto de la opresión de la informª 

ción de su madre, logrando aceptar e integrar lo anterior mencionado; 

dando como resultado una mayor autoestima,y en especial una mejor autQ 

aceptación, y autoconcepto, logrando relacionarse de diferente manera 
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ta de la manipulación de su madre, para evitar la pérdida del padre y 

que favoreció el hostigamiento sexual, comenzando a derrumbarse la imª 

gen idealizada de ésta,además empieza a romper su dependencia y su prQ 

ceso de individuación comienza,por lo que su identidad se ve afectada. 

Se siente con seguridad y capaz para hacer lo que quiere, y defen

der se, pudiendo diferenciar entre quienes la quieren y quienes no,asi 

como lo referente a la manera de dar y recibir el afecto.comienza a vª 

!orarse y a percibirse como una persona sensible;por esto es que en su 

postest se describe como frágil y poco ajustada a su medio ambiente, 

tendiendo a tener un autoconcepto que varia de un área a otra, y reflg 

jando poca integración, sin embargo su autoaceptación se eleva.Por tan 

to en su lámina V.7., proyecta la aceptación de una gama de emociones 

que la rodean y que son representadas por los recortes de colores,adg 

más de su sensibilidad y feminidad, representado por la falda y el co

lor naranja de su cuerpo, ubicándose en una posición que indica creci

miento y una persona mejor centrada; más sin embargo se pone los colo

res negro y m<Jrado, que representan el acontecimiento de hostigamiento 

sexual, adoptando el misterio y la depresión como defensa al medio am

biente.Mayor conciencia de sus áreas problemáticas y no los logra intg 

grar ni resol ver en su totalidad. 

CASO 4. 

Nombre: Cintia; edad 18 afies; es la mayor de dos hermanos; actual

mente vive con sus padres y hermano. 

El motivo por el que ingresó al tratamiento fue, por su dificultad 

para relacionarse e interactuar socialmente, no logrando sentirse agug 

to en grupo, además tiene problemas con su papá,constantemente se pelg 

\, 
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se siente rechazada, con síntomas depresivos, y confusa, asi que ahora 

no puede distinguir un verdadero amigo, tendiendo a aislarse. 

Reportó en la entrevista una infancia y en general un ambiente so

bre protegido, que a propisiado la dependencia a la figura materna y 

una conducta infantil, con una posición centralista demandante, y una 

visión irreal de su contexto, siendo incongruente con su edad cronoló

gica, causándole criticas y burlas de los adolescentes que la rodean, 

y que a su vez le provoca ideas de referencia,confusión en cuanto a la 

sinceridad de las personas con las que se relaciona, síntomas depresi

vos y tendencias a aislarse. En su pretest, se describe con un autocon 

cepto, autoestima, y autoaceptación deterioradas, que resultan en insª 

tisfacción personal e inadecuación en cuanto a su interacción social, 

y familiar. En su lámina I,l., se observa debilidad y depresión, así 

como yn yo frágil, represión y negación, de ciertas emociones, como la 

agresión, representado por los tonos pastel que utiliza; tiene necesi

dad de ser controlada, por que tiende a ser impulsiva, se siente ansiQ 

sa, y está procupada por no poder distinguir la realidad, esto está rg 

presentado en el contorno del florero, y la calidad de las lineas con 

lo que lo forma. Por la temática que utiliza (jarren con flores), indi 

ca un profundo temor a ser rechazada, por lo que se comporta de manera 

convencional en sus relaciones, dificultándosele entablar relaciones 

profundas. 

Durante el tratamiento trabajó su dependencia, y logra sentirse con 

mayor capacidad y fuerza para comenzar su proceso de individuación, py 

diendo observarse la conducta infantil, y su posición centralista-de

mandante que utiliza para relacionarse, disminuyendo sus ideas de refg 

rencia, se siente menos ansiosa,mejorando su interacción social y fami 
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sentimientos y actitud hacia la figura paterna, mejorando su comunica

ción, y la imagen idealizada de la madre, provocándole un desajuste en 

cuanto a su identidad;en general se percibe menos adecuada a su núcleo 

familiar. Aumenta su autoestima y autoconcepto,pero en lo que logra un 

mayor abanee es en la autoaceptación, que se puede observar sobre todo 

en su dibujo V.7., en el que se pinta completa, como se percibe, y prQ 

tegiéndose por ella misma; con menor defensividad y más auténtica. sin 

embargo conserva ciertos rasgos infantiles y dependientes, que se pue

den verificar en la ubicación de la figura que hace en la parte supe

rior izquierda, además de la temática y contorno, que rodea a la figu

ra femenina; incluye 4 palabras que la caracterizan como una nueva pe~ 

sena, que son: espontaneidad, apertura, flexibilidad y sensibilidad. 

Permanece su tendencia a la fragilidad del yo, y a la angustia, debido 

a su deficiente autopercepción,que le ocasionan describirse con cierta 

problemática en su postest, y que se confirma en su pintura V.7. Tiene 

mayor conocimiento de si misma, incluyendo sus áreas problemáticas, con 

mayor integración de éstas, lo cual le produce una angustia motivante 

para trabajar sus problemas. 

CASO 5. 

Nombre: Carmina; edad 18 años; es la mayor de dos hijas; vive con 

sus padres y hermana. 

El motivo del ingreso al tratamiento fue, por su deseo de mejorar 

sus relaciones personales, por problemas con sus padres, que la limi

tan, le dan una visión del mundo negativo, en donde sólo puede estar 

segura en su propia casa,por la falta de comunicación que existe entre 

ellos, pues constantemente discuten por que ella quiere salir sola a 
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Reportó en su entrevista que ha tenido un trato de sobreprotección 

paterna, que se fue transformando en conducta de acoso, que le ocasio

nan reacciones de temor, agresión, y que la limitan corno persona,y que 

han sido desarrolladas por un núcleo familiar rígido, represivo,que le 

exigen una conducta perfecta, que le infunden miedo, además de una vi

sión irreal de las relaciones personales,corno que le van a hacer daño, 

no favoreciendo la interacción social y si las relaciones de tipo con

vencional, en la que se dificulta expresar sentimientos que no están 

permitidos por las buenas normas, logrando con esto sentirse más o me-

nos adecuada en cuanto a aspectos normativos morales. Parte de su autQ 

estima está basada en la posición que ha ocupado su padre corno direc-

tos de la escuela. su imagen paterna es de una persona de gran autori-

dad, rígida, por la que se debe sentir temor.Y su imagen materna es de 

una persona insensible, egocéntrica, envidiosa y que adopta una posi

ción competitiva con ella, ambas figuras le ocasionan confusión. 

En su pretest se describe corno defensiva, duda de su valor, se mueª 

tra ansiosa, y con síntomas depresivos, con un autoconcepto, y autoes

tima devaluadas; aceptandose con franca incapacidad para definirse. 

En su pintura I.1., expresa una preocupación por la ubicación y con 

trol de sus emociones, esto está representado por los colores azul y 

negro. con marcada tendencia a relacionarse de manera convencional, y 

comportandose de forma insensible, expresando por medio de su ternáti-

ca, asi corno una flata de integración de sus emociones. 

Durante el tratamiento trabajó la represión de la que era objeto en 

su núcleo familiar, encontrando que su dependencia se relacionaba con 

el temor producto de la acción de éste núcleo.En el transcurso del trª 

tamiento, también se ve a si misma, permitiendose explorar sus senti-

-----"'z·~ 
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como la envidia, y comienza a exprezarlos de forma más auténtica. La 

figura paterna la vive con mucha autoridad, agresiva, fria,débil,y con 

sentimientos ambivalentes, que en parte ha sido provocada por la info~ 

mación que da la madre sobre su padre. La figura materna, la percibe 

como competitiva, rigida, insensible, envidiosa, y al igual que el pa-

dre le provoca sentimientos ambivalentes, frecuentemente tomando el ly 

gar del padre en las decisiones importantes, sin que le quede claro 

quién lleva la dirección de la familia; su relación con ellos ha sido 

por miedo,dificultándosele la comunicación; al darse cuenta de esto se 

enfrenta a las figuras paternas autoritarias, principalmente hacia la 

madre, comunicándole sus sentimientos, deseos, ocasionándole con esto 

mayores fricciones en su relación (observese postest) • 

Su autoobservación se incrementa, logrando mayor aceptación, y autg 

estima, sintiendose más segura y con energia para defender lo que quig 

re hacer; asi que su proceso de individuación dá inicio, mejorando sus 

relaciones personales. 

En su pintura V.7., se proyecta con mayor autenticidad, y con un ay 

toconcepto elevado, representado por la figura que dibuja y su tamaño, 

logrando mostrar se y mostrar sus sentimientos, rompiendo la represión 

que vivía, representado por los colores que incluye y la linea negra, 

como simbolo de algo que se rompe, aunque queda con ciertos rasgos de

presivos (expresión facial) e inconpelta, teniendo todavia dificultad 

para relacionarse en ese mundo descripto tan hostilmente por los pa-

dres (observar manos difusas). Todos estos cambios fueron a nivel es

tructural, sin embargo a nivel descriptivo pierde su actitud defensi-

va, hacia una apertura saludable consigo misma,y se refleja en su con-

ducta con los demás, logrando aceptarse con sus aspectos devaluativos 
\· 

-----1,,,. 
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disposición de trabajar en base a esta información sus conflictos. 

CASO 6. 

Nombre: edad 18 años; es la décima de 12 hijos;vive con sus padres, 

hermanos y una sobrina de 4 años. 

El motivo por el que ingresó al tratamiento fue, por problemas famj,_ 

liares,ya que es la única a la que le exigen que cumpla con las normas 

de la casa, y que haga trabajos domésticos cuando está ocupada, y por 

conflictos que en especial tiene con sus padres;además de que desea CQ 

nocerse y superarse. 

En su entrevista reportó,que no hay comunicación entre los miembros 

de su familia,careciendo de contacto y expresión del afecto, situación 

que ha vivido y percibe como normal; con frecuencia se ha se~tido re

chazada e inadecuada dentro de su familia. A su padre lo percibe rigi

do, controlador, con una imagen deteriorada de un padre débil, qu le 

produce sentimientos confusos, y frecuentemente discuten. su madre tam 

bién la percibe rigida y controladora,además de fria y poco expresiva. 

De ambos padres ha sentido deficiéncia afectiva, por lo que los ha su2 

tituido por alguno de sus hermanos, en especial a su papá,con su hermª 

no menor, pero tiende a manipularlo y ha ser dependiente de su afecto, 

por lo que su separación la vivió como abandono,produciéndole sintomas 

depresivos. Debido a la estrecha relación que tuvo con el hermano, co

mienza a adoptar ciertos rasgos masculinos, producto de su identifica

ción, como caracteristicas de lider o de ser directiva, mismas que en 

ocasiones le han provocado conflicto en su interacción social; o su ag 

titud defensiva y retatadora. 

En su pretest se describe con tendencias a ser frágil y a estar po-

1 .· 
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actitud altanera y de sobrevaloración. Se siente ansiosa,deprimida,con 

pobre autoconfianza;se percibe deteriorada, con problemas en su identi 

dad básica, con conductas deficientes, asi como un estado fisico gene

ral deteriorado, en ocasiones se confunde en cuanto a su autoacepta

ción, por lo que su autoconcepto se ha deteriorado,en ocasiones se con 

funde en cuanto a su autoaceptación, por lo que su autoconcepto se ha 

deteriorado, todo esto se ve reforzado por su tendencia a la critica 

severa. 

En su lámina I.1., proyecta su ansiedad y depresión representados 

por la calidad de linea y el color azul; por la posición de su dibujo, 

expresa tendencia a la fantasia y una visión irreal de si misma(figura 

en medio de la hoja con espacios en blanco arriba y abajo). También se 

observa su agresión e impulsividad, en la calidad de linea y en la te~ 

minación puntiaguda de las olas; por la temática, una posible dependen 

cia materna (paisaje marino); por la forma en que colocó al mar, su 11 

mitación en el desarrollo personal (de perfil y con terminación). 

Durante el tratamiento trabajó su dificultad para expresar sus emo

ciones, en especial la afectividad, tomando una actitud defensiva, por 

medio del convencionalismo para no entablar relaciones profundas que 

involucren afecto; conducta que adquirió de la interacción familiar y 

de la cual no estaba conciente, provocándole dificultades en sus rela

ciones personales, y que la hacía sentir rechazada, esto a su vez pro

duciéndole agresividad y poca autenticidad.Al lograr concientizar cie~ 

tos aspectos de sí misma,logra verse ciertas fallas que puede cambiar, 

y con esto mejorar sus relaciones familiares e interacción social, mo§ 

trándose sin temor, indicando que aumenta su autoaceptación, puede ob

servar sus sentimientos, descubre que tiene errores, y aprende a dar 

. 1 
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pulsividad, logrando una visión más real,enfrentándose a su actitud ai 

tiva, que es producto de su percepción devaluada de si misma. se perci 

be capaz, abierta, comprensiva,fuerte para enfrentar problemas y resoi 

verlos, capaz de reflecxionar y pensar en si misma, y en general con 

una mayor autoestima y autoconcepto. Sin embargo, aún se siente frágil 

y poco ajustada a su medio ambiente, con tendencia a encasillar estas 

áreas de su autoimagen (postest); por lo que en su lámina V.7., dibuja 

un rostro cubierto por una máscara cuarteada, que representa su defen-

sa, pero con mayor atención e integración a sus sentidos, logrando ex

presarlos, dando una sensación de profundidad y autenticidad, represen 

tado por la boca, güella palmar, oido, y ojo, asi corno el color azul 

cielo; autodescubriendo su propia sensibilidad (máscara). 

CASO 7. 

NOMBRE: Fenicia; edad 19 años; es la segunda de 3 hijas; vive con 

su madre y hermanas. 

El motivo para ingresar al tratamiento fue que tenia problemas farni 

liares que desencadenaban pleitos con su hermana mayor, y en especial 

con su madre, porque la reprime y controla de lo que quiere hacer. Con 

su padre, el cual no vive con ellas desde que tenia 10 años, no se llg 

va bien, cuando se ven riñen, en especial por que no le quiere dar di

nero, al igual que su madre la quiere controlar. También habló del prQ 

blema en sus relaciones sexuales,sentia culpas, tenia miedo de ser prQ 

miscua, n.o sabía porque tenía relaciones sexuales con hombres que no 

eran sus novios, cuestionándose sobre la moralidad y normalidad. Otro 

problema es que pierde las relaciones personales, y tiene conflictos 

en la interacción grupal, que le produce síntomas depresivos. 

·---··-:t\. 
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ca-social con actitudes de altivez, arrogancia, discriminativa con pe~ 

sanas que consideraba inferiores, para compensar su autoconcepto deva

luado y su situación real, con una posición centralista, y con senti

mientos de envidia, rela.cionándose de manera convencional, poco autén

tica, y que le ocasiona problemas en la interacción social, reportando 

pocas amistades. su imagen paterna es de un hombre proveedor,agresivo, 

con poco valor, débil, falso, insensible, irresponsable, produciéndole 

sentimientos ambivalentes. Nunca ha sentido afecto por parte de su pa

dre, asi que la imagen deteriorada le ocasiona que su relación con los 

hombres sea de no compromiso, a través de sus caracteristicas histeroi 

des, por esto es que le dá mucha importancia a la situación económica 

y fisica de sus partidos, buscando en ellos estatus social y la imagen 

de proveedor,provocado por la información transmitida por su madre,mi2 

ma de la que tiene una imagen de ser una persona critica, severa, ine~ 

preciba, rigida, y le produce sentimientos de confusión,pues la agrede 

constantemente, y Fenicia nunca la puede complacer; la utiliza como in 

termediaria con el ex-esposo,y su autovaloración parte de la situación 

económica, logrando que la autoestima de Fenicia se fundamente del mi§ 

mo modo, asi mismo le transmite una moral rigida sobre la sexualidad, 

de aqui su actitud poco responsable, sus sentimientos de culpa, miedo, 

y confusión sobre la sexualidad; todo esto ocasiona peleas entre las 

dos. Por otro lado, las fricciones con su hermana mayor, son debido al 

subgrupo de ésta con su madre. 

Por lo anterior, tiende a buscar sustituir la figura materna, como 

hizo con su entrenadora, y tiene un autoconcepto devaluado, duda de su 

identidad básica, sintiéndose inadecuada como persona y en su núcleo 

familiar,mostrandose segura de lo que conoce de si misma,esto se puede 
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En su lámina I.1., proyecta, que su estado animice a nivel estructy 

ral, es depresivo (utiliza colores ocre), es dependiente a la madre,si 

tuación que la limita (pone el arbusto directo a la tierra, de un tamª 

fio pequefio y sin espacio para que cresca), tiende a la fantasia y solg 

dad (posición de la composición en en cuadrante superior), esto le prQ 

duce ansiedad y tiene problemas para controlar sus irnpulsos(calidad de 

linea); se le dificulta mostrarse, y prg senta un pobre autoconocirnien 

to (rostro incompleto). 

Durante el tratamiento, se enfrenta a la aceptación del material in 

conciente, como las causas de su agresión, actitud critica,envidia,cu! 

pas, miedos, asi corno a su actitud centralista, irresponsable y depen

diente, además de sus imagenes paternas y su influencia en ella.Logran 

do una actitud menos impulsiva, más comprensiva y comprometida, pensan 

do antes de hacer las cosas, que le permite conocer a las personas an

tes de elaborar un juicio, se comporta menos agresiva, resultando en 

menos pleitos con su hermana y madre, además de que su interacción so

cial mejoró más sin embargo se sigue sintiendo rechazada, debido a que 

las relaciones con su padre estaban mejorando, pero por problemas fami 

liares (discutieron su madre y hermana mayor por dinero con él) se alg 

jó de ella. También logra mayor aceptación y autoobservación, confun

diendose menos, elevándose su autoestima y autoconcepto, porque se fun 

damenta en que cualidades personales y no en su situación económica, 

percibiéndose capaz de actuar y mejorar, con cualidades como la creati 

vidad. Su visión de la figura masculina cambia, percibiéndola sensiti

vo y afectuoso y no como proveedor, al mismo tiempo que desaparece su 

sentimiento de culpa sobre su sexualidad, tomando una actitud responsa 

ble, y rescatando valores morales y normativos en relación a su compo~ 
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embargo su actitud centralista y sus caracteristicas histeroides permª 

nece, pero en forma conciente, por esto es que autodescriptivamente 

trans mite una imagen devaluada y un autoconcepto deteriorado (pos-

test). 

En su pintura V.7., se observa mayor aceptación y conocimiento per-

sonal, asi como depresión (rostro), el color amarillo-naranja indica 

calidez, alegria y fuerza en si misma; el color violeta mistisismo,sin 

ceridad, fragilidad y tristeza, erotismo, propios de la adolescencia. 

La totalidad del dibujo y la cola de la ballena, indican su expansivi-

dad y centralismo, asi como un mejor autoconcepto. 

CASO 8. 

Nombre: Frida;edad 23 años; es la mayor de 7 hijos; vive con sus pª 

dres y hermanos. 

El motivo por el que ingresó al tratamiento, fue porque deseaba co-

nocerse, mejorar sus relaciones personales, pues presentaba problemas 

en la interacción social,debido a un sentimiento de alienación, además 

de que deseaba mejorar sus relaciones familiares. 

En su entrevista reportó, que se sentia rechazada por parte de sus 

padres,por ser el motivo por el cual sus padres se tuvieron que casar, 

además de que su padre siempre deseó un varón como primogénito, todo 

esto a su vez, ha provocado una no aceptación que hasta la fecha la 

acompaña. Se ha desenvuelto en un ambiente hostil, que ha ido desde el 

maltrato fisico, hasta el psicológico, como golpes, criticas y burlas, 

por parte, en especial de su abuela materna, tios y primos,siendo aprQ 

hado por los padres; también habló de una crisis psicótica a los 11 

años, manifestando alucinaciones, fue atendida por un médico familiar, 

-------·\';'. .... 
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hecho no fue valorado por la familia. La preocupación por las burlas, 

las criticas, y el sentirse agredida,se hace presente en todas las etª 

pas de su vida,creando en ella actitudes defensivas, como suspicacia, 

e ideas de referencia, y una conducta extraña, como retraimiento,y sen 

timientos de no ser entendida por nadie, que a su vez reforzaban la aQ 

titud de rechazo, que al mismo tiempo cierra el circulo vicioso de su 

conflicto. 

Desde su infancia ha tendido hacia el aislamiento, situación que no 

favorece su interacción social,además de que tiende a relacionarse con 

personas que tienen problemáticas similares, como para expresar sus 

emociones o relacionarse. 

Habló de un ambiente familiar, represor, y poco afectivo,siendo que 

la relación entre suspadres está deteriorada, manipulándola por medio 

de chantajes sentimentales, dándole una visión irreal del mundo. En 

conde la percepción de su madre es de ser débil, incopetente, aislada, 

y devaluada; habiendo padecido de un episodio depresivo por un periódo 

largo de tiempo, y hacia la que tiene sentimientos ambivalentes, y nun 

ca se ha sentido apoyada por ella. Por otro lado, su padre ha tomado 

una actitud de rechazo hacia la mujer, sobrevalorándose como hombre,y 

por lo tanto depositando una alta autoestima en su hijo menor (varón), 

indicando que la función de la mujer, es la de servir al hombre,resul

tando en Frida que perciba a la figura paterna como débil,severo, agrg 

sivo, insensible, produciéndole dolor, sentimientos de culpa y senti

mientos ambivalentes. Ha impuesto rigidas normas morales y sobre la sg 

xualidad,que le han ocasionado a Frida,represión en sus impulsos sexuª 

les, depresión y confusión.Se caracteriza por ser una persona hipersen 

sible, buscando siempre el acercamiento al arte. Tiende a tomar una aQ 
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que su autoconcepto sea severamente devaluado por ella misma(pretest), 

duda de su valor, viéndose como indeseable, y intiéndose ansiosa y de

presiva; presenta pobre autoconfianza, llegando a presentar un diagnó§ 

tico borde line de psicosis maniaco-depresiva.Se percibe con un estado 

fisico general deteriorado,asi como inadecuación en su núcleo familiar 

e interacción social. 

En su lámina I.1., muestra su actitud de aislamiento y de no mos

trarse (posición de la figura), sus sintomas depresivos, asi como su 

preocupación por ser vista (ojo y lágrima); el color verde indica tran 

sición en su estado animice, inmovilidad; el margen indica un desarro

llo limitado, asl como gran ansiedad, que se comprueba con la calidad 

de linea. 

Durante el tratamiento, trabajó la confusión y aspectos inconscien

tes, relacionados con su núcleo familiar, como el ser rehcazada y difg 

rente, el odio,la burla, y otros sentimientos que en ocasiones también 

reprimia, por el temor de ir en contra de las figuras paternas, logran 

do una mayor autoaceptación e identificación con ella misma.Aclaró los 

sentimientos ambivalentes hacia sus padres, pudo ver, de manera más rg 

al, la problemática de depresión de su madre,y falta de expresión afeQ 

tiva de su padre, logrando con ésto, enfrentar la rigidéz y represión 

a la que ha sido sujeta, aunque esto ella lo percibe como que sus relª 

cienes se deterioraron, porque aumentaron las discusiones, sin embargo 

no es asi, puesto que tiene la energia que antes no tenla para enfren

tarlos, aumentando la seguridad y confianza en si misma. Trabajó tam

bién su actitud grupal de aislamiento, oposicionismo, expansividad, y 

periódos maniacos, responsabilizándose de su problemática y con esto 

mejorando su interacción social. Asi mismo se incidió en sus sintomas 
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pectes inconscientes que le perturbaban, logra aceptarse y con esto se 

siente con fuerza para mostrarse. No pudo mejorar su autoconcepto,pero 

si logró una mayor seguridad de lo que es poder separar los sentimien

tos de rechazo profundo, enajenación, de sensibilidad extrema a sus rg 

cursos propios, concretos reales, con los cuales está empezando a tra

bajar su problemática. Logra pensar en si misma y atenderse. En lo que 

respecta a su defensividad, permanece, al igual que la inadecuación a 

su núcleo familiar (postest). 

En su lámina V.7., se observa un avance a nivel estructural, mani

festándolo en las formas geométricas que pone,más sin embargo,está prg 

ocupada,y lucha por no perder el contacto con la realidad, indicado por 

el material arenoso que pone en el piso de su trabajo y el remarcado 

realismo de la figura derecha; se siente más segura para mostrarse, al 

mismo tiempo, se enfrenta con ella misma, y entra en contacto con su 

esencia sensitiva y vocasión artística, describiendo esto como su futy 

ro, que se observa por el fragmento de güitarra con las manos dentro, 

uniéndose en una luz, por la composición de estar elaborando un cuadro 

sobre ella misma; dejando atras su melancolía, dependencia, e inmovili 

dad, indicado por la figura femenina, en el cuadro del lado superior 

izquierdo. 

CASO 9. 

Nombre: Nallely¡ edad 19 años¡ es la segunda de 4 hijos;vive con su 

madre, hermanos, cuñado, tia, y sobrina. 

El motivo de ingreso al tratamiento fue, que tenia problemas en sus 

relaciones personales, así como con los familiares, en especial con su 

hermano menor, el cual le había dejado de hablar, provocándole confu-

l· 
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to, y sintomas depresivos. 

En su entrevista reportó, un marcado interés por su fisico, estando 

inconforme con él, criticándose de forma severa, y en actitud de rechª 

zo, percibiéndose gorda y alienada,situación que ha sido reforzada por 

su madre; se percibe agresiva, y tiene miedo de autoobservarse, por lo 

que se ha mostrado defensiva para abordar ciertos temas, como el de la 

sexualidad.No soporta la critica,por lo que cualquier comentario sobre 

su persona la hace sentir rechazada,produciéndole sintomas depresivos, 

aislamiento, sentimiento de traición, y baja autoestima, situación en 

la que ha fluctuado desde hace ya tiempo;tiende a canalizar su energia 

hacia el área intelectual, obteniendo buenos promedios. En general, en 

su familia carecen de buena comunicación sin embargo, con quién mejor 

relación tenia, su hermano, se ha deteriorado, porque éste adopta una 

actitud muy protectora, que posiblemente se deba a deseos incestuosos 

inconscientes, no queriéndo que tenga novios, la hace sentir culpable, 

como que lo lastimó. Con su madre su relación no es muy buena, la per

cibe rigida, represiva, autoritaria, en ocasiones la ve débil y otras 

fuerte, produciéndole sentimientos ambivalentes;frecuentemente se sien 

te rechazada por la figura materna, y menos preciada; se comporta con 

Nallely poco expresiva en el afecto. Nallely se siente culpable y con-

fundida por los sentimientos de odio hacia su madre, y en ocasiones se 

percibe como mala. Al igual que por la madre, por el padre también se 

siente rechazada y abandonada, pues los dejó cuando ella tenia 2 años, 

siente odio por él, sin embargo con el padrastro lleva una buena rela-

ción, como si fueran amigos. Hacia su tia tiene sentimientos ambivale.n 

tes producto de que se siente en competencia por el afecto de la madre 

(la edad de la tia es de 20 años). 
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za y aceptación personal, asi como confusión en su identidad básica,en 

especial en el área psicosexual;se percibe con un autoconcepto en geng 

ral deficiente, y con cierta perturbación emocional. 

En su lámina r.1., proyecta su confusión,en particular en su identi 

dad básica (temática 2 huellas), con ciertos impedimentos que ella mi§ 

mase pone para desarrollarse (posición huella superior),con sensación 

de vacio (espacio en blanco), depresión y ansiedad (color azul y cali

dad de linea), tendiendo a ocultar que adopta una actitud defensiva in 

terna (color morado). 

Durante el tratamiento trabajó su problemática en sus relaciones 

personales, enfrentándose a su agresividad, confusión, aislamiento,prQ 

blemas de comunicación de emociones, como el coraje y la envidia, asi 

como a su percepción deteriorada, resultando en un comportamiento me

nos impulsivo, cambiando asi su interacción social, y aunque todavia 

discute, ahora entra en reflexión, atiende y llega a una conclusión, 

tratando de entender a la otra persona.La relación y la imagen del hom 

bre mejoraron, pero aún siente miedo, y en ocasiones se muestra defen 

siva. Por otro lado la relación familiar, piensa que empeoró, porque 

empieza a seder su represión, y con esto se expresa más, atreviéndose 

a enfrentarse, aumentando con esto las discusiones; por otro lado se 

lleva mejor con su hermano, y ha comprendido lo que les sucedió. Ha lQ 

grado aclarar algunos sentimientos producidos por sus padres,cambiando 

en cierto grado su opinión; yá no se siente culpable, ni rechazada, y 

logra tener una mejor aceptación de si misma.su autoconcepto y autope~ 

cepción cambiaron, logrando pensar en sus problemas y buscarles solu

ción, más sin embargo se siente aún devª luada y fea, y conserva cier

tos sintomas depresivos. 
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mayor devaluación, e incluso se siente indeseable; permanece la confu

sión en su identidad psicosexual,y conserva su percepción de inadecua

ción general, producto de la concientización de su problemática. 

Sin embargo a nivel estructural muestra en su pintura V. 7., un cam

bio importante, logrando conocerse y aceptar cierta parte de si misma 

(rostro), con disposición para enfrentar de lleno su problemática figy 

ra abstracta frente a su rostro, que simula un simbolo sexual, tanto 

fálico, como vaginal, que yá anteriormente lo habia usado, lo pone en 

color rosa;con una percepción de su futuro alentador, mostrando seguri 

dad en su camino y directriz (corazón con un camino en color verde, 

y una luz amarilla en el fondo rodeado de naranja), mejorando su auto

estima (por el corazón en si), pero aün maneja ésto de forma ideal(po§ 

ición del corazón, superior izquierda) ;sintiéndose capaz de realizarlo 

(color rojo del corazón), pero sus sintomas depresivos se lo impiden, 

restándole fuerza (fondo azul). Una mayor aceptación de sus emociones, 

entre estas su tristeza, y de lo desconocido, de lo que oculta a los 

demás. El cambio en si, es la disposición a trabajar, que significa 

apertura,y la esperanza y optimismo.De la lámina I.l.a la lámina V.7., 

se mantienen los colores, pero varian en intensidad, forma de empleo, 

que se observa en la posición, y nivel de conciencia expresiva. 
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CAPrTULO 7. 

orscusroNEB. 

El análisis estadistico que se empleó fue una T de student, sin em

bargo no hubo resultados significativos, asi que se obtó por elaborar 

un análisis de casos, que enriquece los resultados de la investigación 

por su caracter descriptivo-analitico. 

Un aspecto importante de considerar es el referente a los sujetos, 

que en un principio se propuso un grupo de 12 personas, pero por situª 

cienes de horario de las participantes se tuvieron que divir en 3 gru

pos, además de que se salieron en el transcurso del proceso 3 partici

pantes. 

En lo referente a la NOTA 3 del procedimiento, se tuvo que dejar el 

trabajo para que lo realizan en su casa debido a que muchas veces las 

participantes tenian demasiado trabajo de su carrera,y en ocasiones se 

les dificultaba elaborar las láminas dentro de la misma sesión. 

Algo importante de mencionar es que el total de láminas de los 3 gry 

pos fue aproximadamente de 456, por lo que solamente se seleccionaron 

para ilustrar este trabajo escrito la pintura de presentación (I.1.), 

y la de quién soy ahora (V.7.),debido a que estos dibujos muestran có-

~ mo iniciaron el tratamiento y la manera en que lo terminaron, pudiendo 

observarse el cambio en cada una de ellas. 

En cuanto a la variación de los resultados obtenidos en el test "Ee 

cala de Autoconcepto Tennessee", que se pueden observar en el ápendice 

2,muestran que en algunos casos el cambio que presentaron no fue el e§ 

perado, es decir que en lugar de que el autoconcepto se incrementara, 

se vió decrementado, o inclusive las participantes que aparecian en un 

--·--- ··-. "'% 
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principio con un nivel de autoconcepto estable sufrieron un cambio po-

co alentador. Todo esto se considera que fue debido a que, en la mayo

ria de los casos, eran jóvenes adolescentes finalizando una etapa de 

cambio, influyendo su edad con el conflicto que padecian; en otros ca-

sos se dió una mayor concientización de la problemática que presenta

ban, alterando con esto la totalidad de su si mismo, provocando los rg 

sultados antes mencionados. 

En cuanto al tiempo en el que se realizó la investigación,en un prin 

cipio se habia previsto para 6 meses, con 48 sesiones de duración, sin 

embargo se tuvo que extender a 8 meses (64 sesiones), por lo complejo 

del procedimiento y los conflictos que presentaban las participantes. 

I 
•' 
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CAPITULO 8. 

CONCLUSIONES. 

A lo largo de esta investigación se puede distinguir, que el emplear 

la pintura corno un medio terapéutico, facilita la expresión de emocio

nes, pertenecientes a acontecimientos que se han sucedido en el pasa

do de las personas, que no han podido integrar, y que pueden estar 

de manera inconsciente o no dentro de la estructura interna de un indi 

viduo, y que además tienen corno caracteristica particular el estar es

trechamente asociados con la problemática o conflicto que presentan 

las personas dentro del tratamiento. 

La expresión por medio de la pintura tiene varias funciones para la 

estructura interna de un individuo, una de ellas es la de servir corno 

c3t~lizador, otra es la de facilitar la comunicación, disminuyendo la 

tensión, angustia y resistencia provocadas por el diálogo verbal dire2 

to, que en ocasiones no permite la revelación de situaciones dolorosas 

para el individuo.Es decir las personas pueden dar mensajes ocultos de 

sentimientos o acontecimientos que le perturban, sintiéndose tranqui

las por haberlos expresado,y al mismo tiempo por no darlos a conocer. 

Asi mismo es posible distinguir la apercepción que tiene el indivi

duo, al igual que su percepción,tan idéntica corno la vive, de el medio 

ambiente en el que se desenvuelve o ha vivido. 

Al realizar cada una de las láminas que se les indicaron, las parti 

cipantes abrian y cerraban un ciclo de movilización de la energia,faci 

litando con esto la integración y manejo de sus emociones. 

Cada una de sus pinturas funcionaba como un todo, en el que expresª 
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ban los sentimientos en el aqui y ahora de las situaciones a las cua

les las conduelan los titulas de los ejercicios del método aqui presen 

tado. 

Las pinturas funcionan también como ventanas del interior de una 

persona, por la cual un individuo,observa de manera consciente sólo un 

fragmento de ese interior que está mostrando, y lo demás se le tiene 

que revelar para que pueda darse cuenta de ello, y asi integrarlo. Asi 

mismo dá la posibilidad de ir verificando el cambio, y el avance de la 

persona en tratamiento, de forma más objetiva y concreta, por medio de 

los simbolos en color y forma que va plasmando en cada ejercicio, lo 

cual puede ser observado tanto por el paciente como por el terapeuta, 

logrando con esto mayor seguridad y certeza sobre el tratamiento a sg 

guir. 

Lo anterior queda claro cuando se sabe que una pintura dá más inf o~ 

mación que el diálogo acostumbrado, por lo que esto también se considg 

ra importante dentro de la investigación,es decir la riqueza simbólica 

con la que fueron creadas cada una de las láminas de este procedimien

to, dieron a conocer, sobre sus participantes mayor información, en mg 

nor tiempo, que tal vez una plática terapeútica convencional. 

Para terminar se mencionará que es necesario realizar más investigª 

cienes sobre la psicologia del arte, y en especial sobre la expresión 

pictográfica como procedimiento terapéutico, al igual que del procedi

miento aqui presentado,puesto que,se ha podido observar a lo largo del 

presente estudio, la pintura es una puerta por la que se puede penetrar 

a una parte importante de la estructura interna de un individuo, y que 

bien entendida y manejada !agraria producir efectos benéficos en la 

persona a la que se le aplique. 
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CAPITULO 9. 

LIMITACIONES, SUGERENCIAS Y APORTACIONES. 

9.1. LIMITACIONES. 

Se considera una limitación de esta investigación, el reducido 

nümero de participantes, al igual que el rango promedio de edad que se 

manejó, puesto que la etapa de la adolescencia lleva consigo infinidad 

de cambios internos y externos que dificulta el ver con claridad los 

avances producidos por el procedimiento aqui propuesto. 

Otra limitación, que dificultó el tratamiento en general, pero so

bre todo su terminación, es el de que todas las integrantes de los gry 

pos pertenecían a un mismo grupo escolar, es decir que no era fácil pg 

ra ellas distinguir entre el grupo terapéutico y el que integraban den 

tro de su escuela,por lo que en ocasiones se sucitaban enfrentamientos 

o se daban solución a conflictos de interacción grupal, fuera de la si 

tuación del grupo terapéutico. 

El tiempo fue otra limitante para este trabajo, ya que se tuvo que 

concluir en 8 meses, cuando que debido a la problemática que presenta

ban las participantes se debió haber extendido a un afio o más. 

9.2. SUGERENCIAS. 

Seria conveniente que en base a los resultados aqui expuestos, 

se cambiaran algunos titules de ejercicios, al igual que la duración y 

frecuencia de las sesiones, y plantear hipótesis mas relacionadas con 

el procedimiento, y de forma más concreta, para la realización de una 

nueva investigación, en la que se tuviera la participación de los 12 
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integrantes como mínimo en cada grupo, y con 5 grupos a los que se les 

aplicara el tratamiento, empleando también grupos control, para poder 

rechazar o aceptar hipótesis y así obtener resultados más eficaces en 

cuanto a su control. 

9,3, APORTACIONES. 

La presente investigación dá como aportación las bases de la 

exploración sobre el manejo de la pintura como medio terapeútico, pu

diendo con esto extraer hipótesis que permitan confirmar algunas de 

las ideas aquí planteadas. 

Asi mismo, proporciona una vía de acceso a la totalidad de un indi

viduo, diferente a la convencional, que permite la comunicación entre 

paciente y terapeuta,sobre todo en casos en los que se dificulta la e~ 

presión verbal, es decir es un medio de comunicación indirecta que pe~ 

mite el tratamiento de las personas que lo siguen. Dando confianza y 

mayor tranquilidad a los pacientes. 

También facilita la integración del si mismo por medio del darse 

cuenta a través de la realización de las pinturas. 
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A P E N D I CE I, 

FOTOS DE LAS PINTURAS. 



GRUPO l. NOMBRE: ROSA. 
PINTURA I.l. (SUPERIOR) Y V.7. (INFERIOR). 



GRUPO 1. NOMBRE: JACARANCA. 
PINTURA I.1 (SUPERIOR) Y V.7 (INFERIOR). 



GRUPO 2. NOMBRE: TERE. 
PINTURA I.1. (SUPERIOR) Y V.7. (INFERIOR). 



GRUPO 2. NOMBRE: CINTIA. 
PINTURA I.1. (SUPERIOR) Y V.7. (INFERIOR). 
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GRUPO 2. NOMBRE: CARMINA. 
PINTURA I.1. (SUPERIOR) Y V.7. (INFERIOR). 



GRUPO 3. NOMBRE: FRIDA. 
PINTURA I.1. (SUPERIOR) Y V.7. (INFERIOR). 



GRUPO 3. NOMBRE: FENICIA. 
PINTURA I.1. (SUPERIOR) Y V.7. (INFERIOR). 



GRUPO 3. NOMBRE: NALLELY. 
PINTURA I.l. (SUPERIOR) Y V.7. (INFERIOR). 



GRUPO 3. NOMBRE: PRICILA. 
PINTURA I.1. (SUPERIOR) Y V.7. (INFERIOR). 
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