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Although use of psychotherapy transcripts and other clinical materials is becoming
increasingly important in psychotherapy process research, large-scale collaborative
work is hindered by lack of suitable transcription standards. New guidelines more
detailed and complete derived from preceding researches (Mergenthaler y Stinson,
1992; Megenthaler y Gril, 1996) are presented here for the transcription of Spanish
discourse. These guidelines may be used not only for psychotherapy research but also
for other purposes (such as education, linguistics, anthropology, among others). This
protocol for transcripts arises here will be used for several tasks: a) It will be used for
transcripts and redeable by human judges; b) it will also be easily submitted for
computer-aided text analysis, making easier to obtain quantitative indicators in the
content analysis and the adequate preparation of texts for the ulterior qualitative
analyses. It is presented a brief summary of the main computer-aided text analysis.
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RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN DEL ANÁLISIS DE CONTENIDO
La investigación actual en el campo de la psicoterapia y de la psicoterapia

psicoanalítica está fundamentalmente basada en material primario (Luborsky y
Spence, 1978) correspondiente a protocolos verbales que contienen transcripciones
literales de sesiones de psicoterapia. Esto puede observarse en los principales
encuentros científicos donde se presentan y discuten investigaciones, como los de
la Sociedad de Investigación en Psicoterapia, donde cada vez más se presta mayor
atención a ese material como base de la investigación empírica. Podemos dividir las
distintas líneas de investigación entre aquellas que utilizan categorizaciones del
material producidas por evaluadores o jueces humanos y aquellas que se basan en
métodos computerizados. En función de la cuestión a investigar los investigadores

(P
ág

s.
 5

-2
8)



REVISTA DE PSICOTERAPIA / Vol. XIV - Nº 536

han desarrollado diferentes formatos especializados de transcripción. Pero a pesar
de que un formato de transcripción puede resultar útil para un análisis específico,
puede ser de poca utilidad o relevancia para otros estudios.

Esto causa problemas, especialmente en los estudios comparativos,
colaborativos o convergentes. Se hace difícil realizar comparaciones aplicando
métodos analíticos alternativos a las mismas sesiones, pero con diferentes normas
de transcripción. El lector queda entonces abandonado a imaginar cómo fueron
manejadas por el transcriptor las palabras interrumpidas por el tartamudeo, las
alteraciones del discurso y muchas otras interferencias y producciones singulares.

Transcribir intercambios verbales de registros de audio y vídeo presenta
innumerables, complejos y sutiles problemas para el investigador. Lo que hace que
una transcripción sea adecuada para su utilización en los análisis mediante compu-
tadora puede hacerla indescifrable para un lector humano y viceversa.

Desarrollar reglas siempre es difícil. En tanto parece poco probable que exista
una regla completa de transcripción que sea aceptada universalmente, es también
obvio que desarrollar algunas aproximaciones estandarizadas resultarán de suma
utilidad para la investigación.

El lenguaje, desde el punto de vista de la semiótica, es un sistema de símbolos
cuya estructura está determinada por reglas que se basan en la relación entre forma
y contenido. En consecuencia distinguimos mediciones formales, gramaticales y
sustantivas. Dependiendo de si se trata del texto de un único hablante o del discurso
completo de los participantes en un diálogo, se podrán introducir subdivisiones en
cada una de estas mediciones. Este tipo de mediciones posibilita hablar tanto de
valores monádicos o diádicos como emplearlas para detectar en el discurso de un
paciente patrones repetitivos condicionados por su enfermedad.

Las posibilidades de las mediciones formales, gramaticales y sustantivas
varían ampliamente. En el análisis formal, la más conocida es la frecuencia de
aparición, que sirve de base para las proporciones y las distribuciones estadísticas.
Uno de los ejemplos más antiguos es la variabilidad del discurso del paciente, que
se mide por la razón tipo-signo, que se puede considerar como la capacidad de hacer
uso de palabras nuevas o distintas en el transcurso de la sesión de psicoterapia o,
incluso, en todo el tratamiento. Esta razón se calcula dividiendo el número de
palabras diferentes (tipos, amplitud del vocabulario) entre el número total de
palabras (signo, extensión del texto) que existen en un texto determinado. Chotlos
(1944) demostró que esta medición no es independiente de la extensión del texto.
Herdan propuso emplear el logaritmo del valor de la razón «tipo-signo», cifra que
puede ser constante para muestras de textos de extensión variable. En lo sucesivo
nos referiremos a esta medición como «Gamma». De acuerdo con Holsti (1969), «la
hipótesis según la cual la variabilidad del discurso puede verse incrementada con
un tratamiento adecuado ha sido generalmente confirmada» (p. 75). Si bien en las
últimas décadas no se ha empleado demasiado la razón «tipo-signo» en la investi-
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gación psicoterapéutica, existen algunos estudios literarios que son importantes.
Baker (1988) ha encontrado que en las obras de Shakespeare y otros autores de
renombre, el ritmo (su sinónimo para la proporción «tipo-signo») está en relación
con la madurez y desarrollo de sus autores (p. 37). En el contexto de la investigación
psicoterapéutica consideramos que el aumento en la versatilidad verbal del pacien-
te, reflejado en la relación tipo-signo, es un signo de avance (hecho que suele estar
relacionado, aunque no siempre, con la mejoría del paciente); teniendo en cuenta
lo anterior, podemos considerarla como una medición objetiva del proceso
psicoterapéutico tanto desde la perspectiva macroanalítica como desde la
microanalítica. El concepto de «avance», lo empleamos aquí con el mismo sentido
con que se emplea en el trabajo clínico. Lingüísticamente hace referencia al empleo
de un mayor número y diversidad de palabras por parte del paciente para descubrir
el mismo núcleo temático.

Existen otros aspectos formales del discurso que pueden ser analizados desde
la perspectiva de la teoría de la información. A partir del trabajo de Shannon (1948),
han comenzado a adquirir importancia los conceptos de entropía y redundancia.
Spence (1968) fue quien introdujo estos conceptos en la investigación
psicoterapéutica: «Se define la redundancia como el complemento de la aleatoriedad;
si existe un conjunto de sucesos altamente redundantes, la aparición de los primeros
permite predecir la aparición posterior de los demás con un alto grado de fiabilidad
Sin embargo, una característica distintiva del material que se maneja en la clínica
psicoterapéutica es el alto grado de incertidumbre. Debido a ello, por definición, la
redundancia es baja» (p. 354). Spence (1968), en su análisis considera que en la
medida que se vaya avanzando en la terapia, cabría esperar que la redundancia fuera
incrementándose gradualmente. «En la medida que la adquisición gradual de
insight por parte del paciente se vaya acompañando de una resolución adecuada de
sus conflictos éste podrá al final del tratamiento, alcanzar una posición que le
permita comprender una mayor variedad de comportamientos que hasta ahora le
resultaban confusos. El paciente será capaz de ver qué comportamientos aparente-
mente aleatorios forman parte de un patrón mayor y reconocer las repeticiones de
un tema subyacente, lo que le permitirá ser más redundante que lo que era
anteriormente» (p. 358). Nosotros interpretamos el incremento en la redundancia
del paciente que aparece en el transcurso de la terapia como la adquisición de una
mayor «libertad interna» por parte de éste, hecho que contrasta con momentos en
la psicoterapia en los que predomina la resistencia y la redundancia será por ende,
menor.

Spence y Owens (1990) introdujeron recientemente los conceptos de co-
ocurrencia léxica y fuerza de asociación como aplicaciones de una medición formal.
Esta medición, que en un estudio referido a la monitorización de la superficie
analítica fue aplicada a los patrones existentes en el discurso del paciente en el
contexto de su análisis, era empleada en función de la tasa de co-ocurrencia de los
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pronombres de transferencia que son los pares «tú / a mí, me», «a mí / yo», «tú / yo».
Los autores concluyeron que las manifestaciones concretas hechas por el paciente
eran repetidas sistemáticamente en la intervención del terapeuta» (p 43).

Como ejemplo de las mediciones gramaticales tenemos el empleo de las partes
del discurso tal y como se comentó anteriormente. Sabemos, por estudios recientes,
que los pacientes difieren significativamente entre sí en cuanto al uso que hacen de
las categorías sintácticas; así, por ejemplo, los pacientes neuróticos tienden a
emplear más verbos que los pacientes psicóticos. La llamada «distancia del discurso
en partes» se refiere al uso distintivo que hacen el terapeuta y el paciente de las partes
del discurso, (en la sección de métodos se hablará del cálculo de esta medición). La
distancia del discurso en partes es una medida diádica que generalmente está más
allá del control de los que participan en el discurso, y nos da una idea del grado de
interacción que puede existir entre el paciente y el terapeuta. Consideramos que si
existe una buena «alianza de trabajo» existirá una menor separación y una conducta
más colaboradora entre ambos participantes. Esto significa que ambas partes
cambiarán el uso de las clases de distancia del discurso, existiendo así una
proporción más parecida de ambas clases en ambos participantes. Existen estudios
referidos a la construcción interactiva de frases que aportan evidencia lingüística
que sirve de apoyo para la interpretación de procesos tales como la «alianza de
trabajo».

La Abstracción es otro de los ejemplos que se incluyen dentro de las
mediciones gramaticales y que se refiere a los aspectos morfológicos; es un
constructo orientado al desarrollo de la compresión y de la percepción, teniendo
además efectos lingüísticos evidentes. El lenguaje, además de ser una fuente rica de
sustantivos abstractos, permite construir nuevos vocablos abstractos adicionales.
Así, partiendo de conceptos concretos se puede realizar una transformación
morfológica de las palabras; por ejemplo, a partir de «ser tierno» construimos
fácilmente la palabra ternura. La abstracción es una herramienta lingüística nece-
saria para la reflexión, discusión y descripción de interacciones complejas.

La expresión «análisis de contenido» se refiere generalmente a mediciones
sustantivas. Los diccionarios de análisis del contenido han sido empleados en
diversas áreas entre las que se incluyen el lenguaje de la afectividad, temas
relacionados con la ansiedad, imágenes de regresión y el tono emocional. Estos
diccionarios, que se han empleado tanto en estudios longitudinales como transver-
sales, son útiles a los efectos de la clasificación cuando se calcula la distribución de
frecuencias de estas categorías o sub-categorías. También sirven como instrumen-
tos de detección selectiva para localizar momentos claves de una sesión terapéutica
o para localizar sesiones importantes a lo largo de una serie de transcripciones que
sean más tarde susceptibles de análisis más detallados. Además pueden ser
fácilmente distribuidos entre los investigadores, con lo que se facilita los esfuerzos
conjuntos.
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Si bien las mediciones formales son independientes del lenguaje concreto en
que se hable, en las mediciones gramaticales como por ejemplo la distancia del
discurso en partes y en las técnicas de análisis del contenido sustantivo será
necesario recurrir a enfoques que sean específicos del lenguaje. Existe un número
creciente de diccionarios, disponibles en inglés principalmente, francés, alemán y
español, que incluyen procedimientos para identificar categorías sintácticas y
palabras abstractas. Algunos de estos diccionarios analíticos del contenido han sido
desarrollados en un idioma y luego traducidos y adaptados a otro. Un ejemplo de
ello es el Diccionario de Imágenes regresivas de Martindale (1975) que fue
desarrollado en inglés y luego traducido al alemán y al francés. Otros han sido
desarrollados independientemente en varias lenguas; este es el caso de los Diccio-
narios de Emoción y Abstracción de Mergenthaler (aquellos que estén interesados
pueden tener una copia escribiendo al Banco de Casos de Ulm: utb@sip. medizin.
uni-ulm. de, o como parte del software CM cuando son diccionarios inbuilt, esto es,
incorporados de forma automática en el programa), que fueron desarrollados
primero en inglés, y más tarde en alemán, español, holandés, italiano y francés. En
algunos casos se dispone solamente de la versión en uno de los idiomas. Entre estos
figuran el Diccionario de Temas de Ansiedad publicado en alemán y la Actividad
Referencial (E. Mergenthaler y W. Bucci) manuscrito aún sin publicar. Las
mediciones y diccionarios empleados en este estudio son o bien independientes del
idioma o bien están disponibles en versión inglesa.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS SOBRE LA GRABACIÓN Y LA
TRANSCRIPCIÓN

Sin la formulación de reglas definidas para la grabación y transcripción, los
materiales que se obtengan en distintos lugares no podrían ser comparados, o
generarían un volumen de problemas que dificultaría la investigación. Sistematizar
las reglas de transcripción no sólo beneficia a los métodos de análisis de textos
asistidos por computadora, sino que dichas reglas pueden ayudar a sincronizar
investigaciones multidisciplinarias convergentes abarcando registros de audio y
vídeo, parámetros fisiológicos, escalas de valoración (tipo Likert u otras), tanto
previas como posteriores a la sesión, así como otros datos. Además los textos
transcritos no deberán presentar incompatibilidades para su tratamiento informático
a través de los principales sistemas de análisis de textos (TAS/C, USALc, Code-A-
Text, Generador de Concordancias, Útiles de Texto)

El sistema de reglas para la transcripción, que se pretende independiente de los
objetivos específicos para la investigación, se organiza en base a seis principios,
resumidos a continuación:

1. Preservar la naturaleza morfológica de la transcripción. La presentación
grafémica de la forma de las palabras, la forma de los comentarios y el uso
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de la puntuación deben ser lo más semejante posible a la presentación y el
uso generalmente aceptado en textos escritos.

2. Preservar la naturaleza de la estructura de la transcripción. El formato
impreso debe ser lo más semejante posible a lo que es generalmente
aceptado, como las versiones impresas de obras de radio o guiones
cinematográficos. El texto debe estar claramente estructurado por
indicadores del discurso.

3. La transcripción debe ser una reproducción exacta. La pérdida de informa-
ción resultante de la transcripción de registros visuales o acústicos a
registros escritos de la entrevista debe ser la mínima posible. Una trans-
cripción no debe ser reducida prematuramente y debe permanecer en
forma de datos “directos”, es decir, tal cual se produjeron.

4. Las reglas de transcripción deben ser universales. Deben posibilitar en la
mayor medida posible que la transcripción sea adecuada tanto para uso
humano como para la utilización de computadoras, y los diversos proce-
dimientos de análisis de contenido.

5. Las reglas de transcripción deben ser completas. Debe ser posible para
quien realiza la transcripción prepararla utilizando sólo esas reglas,
basadas en su lenguaje diario. No se requieren conocimientos específicos
como p. e. “codificadores” provenientes de teorías lingüísticas. Debe ser
posible transcribir distintos tipos de discurso terapéutico y clínico con el
mismo grupo de reglas. Estas reglas deben ser independientes de quien
realiza la transcripción, comprensibles y aplicables tanto por personal
administrativo como por científicos.

6. Las reglas de transcripción deben ser intelectualmente elegantes. Deben
ser elegantes, limitadas en su número, simples y fáciles de aprender.

De acuerdo a la experiencia con estas reglas se estima que un mecanógrafo/a
hábil requerirá aproximadamente 8 horas para realizar el primer paso de una
transcripción de una sesión de psicoterapia cuya duración esté en torno a los 50
minutos, si la fluidez verbal es normal. En un segundo paso, se necesitan otras 4
horas para la verificación y corrección. La transcripción y la verificación puede
requerir un 50% más de tiempo para el discurso que sea grabado con dificultades
técnicas o para discursos poco claros, así como en discursos con una acentuación
muy marcada, discurso idiosincrásico, o discurso poco fluido con tartamudeo.
Incluir la codificación del tiempo, si es necesario, puede requerir una hora o más.
Los verificadores necesitan tener buenas habilidades de lectura y de escucha, con
cierto entrenamiento previo; la tarea puede ser llevada a cabo por mecanógrafos,
secretarios, alumnos de postgrado, ayudantes de investigación o los propios
científicos.

Los transcriptores de los materiales deben ser individuos atentos a los detalles,
motivados, interesados en el trabajo, conscientes del valor que tiene para la
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investigación. No deben tener límites rígidos de tiempo para completar las trans-
cripciones, permitiéndoseles trabajar sin interrupciones innecesarias. Existen dife-
rencias en el tiempo que lleva transcribir diferentes sesiones y el transcriptor
necesitará familiarizarse con las características del discurso de cada nuevo hablante.
Es asimismo necesario que los transcriptores y los verificadores estén alertas frente
a la posibilidad de experimentar sentimientos similares a los expresados en la
psicoterapia, especialmente depresión. Deben tener la oportunidad de tomarse
descansos así como de simultanearlos con otros materiales, menos cargados de
emociones. Por último hemos de resaltar el especial celo que debe tenerse en
salvaguardar las garantías éticas de respeto a los sujetos implicados en la investi-
gación, de acuerdo a las normas y convenios al respecto, y que en el caso de la
transcripción se concreta principalmente en la salvaguardia del anonimato, y la
codifcación-encriptación de todos los nombres propios, geográficos u otros que
pudieran conducir a la identificación de las personas. Un especial celo en el cuidado
de las normas éticas es responsabilidad tanto de los investigadores como
transcriptores, así como una custodia confidencial de los materiales, cuya difusión
estará restringida según los acuerdos a que en cada caso se haya llegado.

MÉTODOS DE ANÁLISIS DE CONTENIDO POR COMPUTADORA
El análisis de contenido asistido por ordenador se puede considerar como

una variante mecanizada del análisis clásico de contenido. El método usa listas
de palabras ordenadas temáticamente en categorías. Estas listas se llaman
diccionarios las cuales se comparan con el texto analizado, y se contabiliza a
continuación la frecuencia de ocurrencia de cada palabra única, dando como
resultado una distribución de frecuencias para las categorías asociadas. Como
asunción básica del análisis de contenido, esperamos que cuanto más promi-
nente sea un tema en un texto, más referencias podamos encontrar en él.
Berelson (1952) y Kracauer (1952) objetaron esta asunción a partir de un
estudio que llevaron a cabo en el que se centraron en los aspectos del análisis
de contenido cualitativo vs. cuantitativo. Aunque esta controversia nunca fue
resuelta, su importancia decreció en los años sucesivos, por lo se adoptó una
postura pragmática. Kracauer (1972) y más tarde Howe (1988) señalaron que
las dos aproximaciones coincidían en parte con análisis cuantitativos que
conducían a consideraciones cualitativas y con análisis cualitativos que con
frecuencia requerían una cuantificación. También esta controversia llegó a ser
menos crítica a medida que se produjeron más resultados por medio de los métodos
cuantitativos, particularmente los análisis de contenido asistidos por ordenador que
se dirigían a temas cualitativos (Oxman et al. 1988a, 1988b; Rosenberg, Scnurr &
Oxman, 1990). No se trata de cuantificar los diversos significados o los contenidos
de un texto sino más bien, identificar aspectos temáticos más generales. Una entrada
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del diccionario que se empareje con una palabra del texto analizado es considerada
un «marcador» el cual indicará la presencia de un constructo temático. Según esta
aproximación, la controversia sobre los aspectos cualitativos y cuantitativos se
vuelve de nuevo obsoleta al interpretar los hallazgos temáticamente cualitativos con
respecto a su significado. Los análisis de contenido asistidos por ordenador tal y
como se proponen aquí, proporcionan la siguiente información: ¿están en el texto
los fenómenos de interés? y si es así, ¿dónde se localizan?

Atendiendo a los métodos computacionales con los que este protocolo de
transcripción se puede utilizar, podemos iniciar nuestra exposición por el TAS/C©
(Mergenthaler, 1993). Este software fue específicamente concebido para aplicarse
al campo de la investigación psicoterapéutica y ofrece muchas maneras diversas de
investigar transcripciones literales. Así, se pueden hacer análisis separados del
discurso del paciente y del terapeuta aunque también se puede analizar un texto
completo sin hacer esta distinción. Además se pueden llevar a cabo análisis para
cualquiera de los segmentos marcados en un texto, como por ejemplo, las unidades
dadas para los marcadores del tiempo, los bloques de un número equivalente de
palabras o la identificación de los sueños, recuerdos tempranos u otros episodios.
El TAS/C© está diseñado para manejar grandes cantidades de texto. Así por
ejemplo permite analizar todas las transcripciones de un tratamiento completo de
una sola vez. El software del TAS/C© requiere por ahora, de una unidad de entorno.
Se está desarrollando una versión para Macintosh© y para ordenadores personales
que usan Windows©. El software del TAS/C© utiliza una interface de datos que
permite transferir sus resultados a otros programas entre los que se incluyen
SYSTAT© para Macintosh© de cara a los análisis estadísticos y Delta Graph Pro©
para Macintosh©, con el fin de representar gráficamente los hallazgos.

Para analizar sesiones de psicoterapia teniendo como marco teórico el Modelo
del Ciclo Terapéutico (Mergenthaler, 1996) se puede utilizar el software CM©. El
CM© combina el Modelo del Ciclo Terapéutico (Mergenthaler, 19996) con el Ciclo
Referencial (Bucci, 1997) y proporciona una representación gráfica de las trans-
cripciones de las sesiones psicoterapéuticas. En concreto, este programa usa como
input una transcripción realizada de acuerdo a las reglas anteriormente señaladas y
produce como output una representación gráfica de la sesión basada en bloques de
palabras que usan la Emoción (positiva y negativa), la Abstracción y la Actividad
Referencial Computerizada (Mergenthaler y Bucci, 1999) como medidas del
lenguaje. Opcionalmente el CM© proporciona otros muchos archivos de datos para
análisis estadísticos. El programa está disponible gratuitamente en la siguiente
dirección de internet: http://inf. medizin. uni-ulm. de

Un método innovador y desarrollado recientemente es USALc© (Sotelo y
Ávila, 2000) una herramienta pensada y creada para realizar estudios en los que el
propio lenguaje, la expresión verbal, la sintaxis, etc., se consideran y tratan como
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causa y efecto de cambios en la forma y estilo con que un paciente determinado
refleja su realidad, sus conflictos, su percepción del mundo y la de los demás a través
de sus expresiones habladas. USALc© está formado por una serie de utilidades
conectadas y fuertemente compenetradas que favorecen el trabajo de análisis y de
clasificación. Utiliza como material de trabajo sesiones de Psicoterapia grabadas y
pasadas a texto según un protocolo de transcripción estandarizado. Estos textos han
de formatearse según ciertas convenciones a través de una serie de sencillos pasos
con el fin de regularizar las entradas de texto en el corpus de análisis principal de
USALc©.

Cuando en una investigación se recogen datos verbales (u otros) a partir de
técnicas de observación nos encontramos ante la gran problemática de su codifica-
ción. En estos casos no resulta tan fácil obtener datos cuantitativos directamente,
por lo que se suele recurrir a utilizar un método de análisis cualitativamente flexible
pero adecuado. Nos referimos al Análisis de Contenido, en este caso de Textos
sacados de sesiones de Psicoterapia. Un caso simple de este tipo de análisis sería el
conteo de palabras de una determinada población de textos (p. e. artículos de
revistas) formulando las hipótesis adecuadas. En este caso se obtendrían las
frecuencias de aparición de una serie de palabras que pueden después utilizarse en
el análisis tanto como variables independientes como dependientes. Podemos decir
que esta técnica de trabajo esta abierta tanto a la creatividad del investigador como
a su experiencia. A pesar de su flexibilidad, este tipo de análisis precisa de una cierta
y mínima estructuración. Distinguir lo latente de lo manifiesto no sólo sería útil a
nivel metodológico y práctico, también lo sería a nivel lógico y conceptual. De esta
organización primaria puede depender en gran medida si se obtienen resultados
satisfactorios o no. Para el tipo de tarea que realizaremos con USALc© se distingue
entre lo que el sujeto dice (lo manifiesto) y lo que el sujeto quiere decir o lo que dice
entre líneas, (conscientemente en el primer caso y de forma inconsciente o no
totalmente consciente en el segundo. En ambos casos estaremos ante un análisis
latente). En definitiva, USALc es una potente aplicación con múltiples funciones
para gestionar y analizar textos de diverso tipo y procedencia. Está especialmente
orientado al análisis de diálogos, más orientado al análisis de entrevistas, sesiones
de terapia, etc. Una de sus grandes ventajas es que los objetos en los que se almacena
la información de cada análisis son bases de datos con un 100% de compatibilidad
con Access. Al ser máxima la compatibilidad el usuario puede abrir y trabajar las
bases de datos creadas por USALc en y desde Access. También cuenta con la
posibilidad de trabajar con audio como complemento y varias utilidades adicionales
(Doctor USALc, Contrastes «a posteriori», etc) que confieren mayor funcionalidad
a esta aplicación.

Otra herramienta codificadora de reciente difusión es el Code-A-Text©,
(Cartwright, 1996) un programa de software diseñado para fomentar la investiga-
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ción y la formación en psicoterapia ya que es un instrumento que facilita el análisis
en profundidad de los textos psicoterapéuticos. Además de para analizar los
diálogos de la terapia, puede utilizarse también para almacenar y codificar anota-
ciones del proceso, anotaciones del caso e informes y datos cualitativos obtenidos
a través de cuestionarios de respuesta abierta. Las grabaciones de los diálogos
pueden analizarse por separado o junto con la transcripción de los textos.

A lo largo de la conversación que el terapeuta y el paciente mantienen durante
la sesión terapéutica, cada interlocutor tiene un turno de palabra. En el Code-A-
Text, las palabras habladas en cada turno constituyen una Unidad del Discurso, que
puede subdividirse en segmentos más pequeños. Éstos a su vez pueden ser
codificados en función de las palabras contenidas en cada turno (Códigos de
Contenido); en función de las interpretaciones vinculadas a los segmentos (Códigos
de Interpretaciones) o también por último, se pueden aplicar los códigos a las escalas
desarrolladas con fines de investigación (Códigos de Escalas). Utilizando estos
códigos, el investigador puede examinar las relaciones entre los segmentos y usar
los procedimientos de clasificación que el Code-A-Text proporciona, para compa-
rar o contrastar los segmentos.

Cada proyecto o estudio que utiliza el Code-A-Text usa un único Marco de
Codificación, consistente en una base de datos de carácter relacional que contiene
todos los elementos requeridos para el análisis. Cada marco de codificación consta
de:

- Un Archivo: un diccionario de todas las palabras del proyecto.
- Un Manual de Codificación: que contiene todas las escalas, los códigos y

las instrucciones de codificación.
- Textos: las transcripciones de los diálogos.
- Códigos: los cuales se han aplicado a los segmentos del texto.
Las palabras y las frases del texto así como las interpretaciones del investiga-

dor pueden ser activas (de interés para el estudio) o pasivas. Cada palabra activa se
representa por medio de una escala dicotómica, la cual tiene dos valores: verdadero
o falso. Si el Code-A-Text encuentra una palabra activa en un segmento, entonces
ese segmento es codificado como verdadero. Esto se hace de forma automática y
toda la información es almacenada en el archivo. En cuanto a las interpretaciones,
el Code-A-Text realiza la misma función, sólo que no lo hace de forma automática
y además no almacena la información. En lo que respecta a las escalas, no hay
limitaciones numéricas referidas a la cantidad de las mismas que se pueden utilizar.

El Code-A-Text ofrece un rango de búsqueda y una serie de funciones
analíticas que ayudan al investigador a identificar los patrones subyacentes a un
texto o textos de marco de codificación. Estas funciones permiten establecer
complejos criterios de búsqueda y sus resultados nos servirán para la creación de
nuevos textos y escalas de codificación, además de proporcionarnos datos útiles
para programas estadísticos.
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Hay otras herramientas complementarias, de especial interés, como el Gene-
rador de Concordancias (CONC©) (Thompson, 1990) es un programa diseñado
para facilitar el estudio intensivo de un texto mediante la producción de una lista de
todas las palabras contenidas en él, incluyendo una breve referencia del contexto
anterior y posterior a la ocurrencia de cada palabra. En muchas áreas de estudio
dicha lista se llama Concordancia, y así la vamos a denominar en la exposición que
sigue. La concordancia se realiza en tres columnas. La del margen izquierdo señala
el lugar en que la palabra aparece en el texto. La columna central indica el contexto
inmediatamente anterior a la ocurrencia de la palabra. La columna del margen
derecho contiene una lista de las palabras incluidas en el texto por orden alfabético.
Cada palabra es seguida de una pequeña referencia del contexto posterior a la
ocurrencia de la misma. Entre las varias aplicaciones o utilidades que podemos dar
a CONC, destacamos que permite seleccionar las palabras que se incluyen en la
concordancia; bien haciendo una lista de ellas individualmente o bien usando un
patrón para describirlas. Además da la posibilidad de escoger u omitir palabras
cortas o largas así como palabras que ocurren frecuente o infrecuentemente.
También puede detectar solamente, si así conviene, múltiples ocurrencias de
palabras cuando son clasificadas conjuntamente. Asimismo ofrece la posibilidad de
realizar en el texto estudios estadísticos simples como por ejemplo, contar el
número de ocurrencia de las palabras que cumplen un determinado patrón. También
se puede con este análisis establecer otras concordancias con archivos de textos
simples y también con archivos de textos interlineares. Un texto interlinear consta
de un texto de línea base más otra u otras líneas de anotaciones que están ordenadas
verticalmente.

Además de la concordancia de palabras o de morfemas, CONC también puede
producir una concordancia de todas las letras (caracteres o fonemas) de un texto. La
concordancia de una letra puede limitarse justo a aquellas letras que ocurren en un
entorno particular. Esto puede resultar muy útil para hacer análisis fonológicos.
También añadir que las concordancias de letras pueden hacerse sobre textos simples
o interlineares. En la actualidad, CONC puede sólo tratar la relación entre dos
campos. Uno de ellos es el llamado primario; contiene las palabras que aparecen en
el contexto de la concordancia. El otro, llamado secundario, contiene anotaciones
que CONC usará para modificar la secuencia de clasificación o los patrones de
inclusión de palabras que podrían utilizarse si hiciésemos simplemente una concor-
dancia del campo primario.

Por último reseñaremos una herramienta sencilla, Útiles de Texto©, una
aplicación de Macintosh diseñada por los miembros del Instituto de Verano de
Lingüística (S. L. I., Dallas). Permite evaluar diversas características de un texto
aportando varios tipos de información:
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1- Lista de palabras: Proporciona una lista de todos los tipos de palabras
diferentes que aparecen en el texto con un recuento de la frecuencia de
ocurrencia de cada palabra.

2- Recuento de carácter: Muestra los distintos caracteres ortográficos conte-
nidos en el texto con un recuento de la frecuencia de ocurrencia de cada
carácter utilizado.

3- Recuento diacrítico: Ofrece una lista de todos los caracteres acentuados
que aparecen en el texto con un recuento de la frecuencia de ocurrencia de
cada carácter.

4- Formato estandar de marcadores: Se trata de un código que marca el inicio
y el final de un texto determinado. Está basado en estándares usados por
el Instituto de Verano de Lingüística.

5- Apuntes del proceso: Informe sobre los errores contenidos en el texto.
Este procedimiento nos va a permitir por lo tanto hacer un análisis
exploratorio inicial de la estructura de los textos dialogados, que comple-
menta análisis realizados por los otros sistemas mencionados: TAS/C,
USALc, Code-A-Text y CONC.

MÉTODO DE TRABAJO Y PROTOCOLO DE TRANSCRIPCIÓN
PROPUESTO

A continuación y como apéndice, se incluyen los documentos producidos que
incluyen: a) Instrucciones generales sobre la transcripción; y b) Reglas ejemplificadas
del Protocolo de Transcripción de Sesiones de Psicoterapia en Español. Aunque
este método y sus dificultades viene siendo contrastado desde hace varios años, se
prevé efectuar revisiones del mismo, recogiendo las sugerencias de los investiga-
dores que lo utilicen.



TRANSCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE SESIONES 17

INSTRUCCIONES DE TRANSCRIPCIÓN DE SESIONES DE PSICOTERAPIA
PARA EL ANÁLISIS DE CONTENIDO1

Material Clínico:
* La(s) cintas entregadas, las cuales serán custodiadas y tratadas de acuerdo a las
condiciones establecidas en el Contrato de Confidencialidad.

Equipamiento necesario:
* Magnetófono de cassettes (y auriculares)
* Protocolo de Transcripción de Sesiones.
* Listado de claves.
* Ordenador con procesador de textos (compatible con Word 6.0, Word 97). Si no se
dispone del mismo, se utilizarán en los horarios apropiados el aula de informática y/o los
de la Unidad de Investigación.

Procedimiento a seguir:
* Primera escucha y transcripción palabra por palabra, según las reglas del Protocolo de
Transcripción
* Si la transcripción no ha sido hecha directamente al procesador de textos, ésta se hará
antes de la revisión.
 Segunda escucha, revisión de la transcripción y toma de tiempos.
[Se recomienda que las tareas de escucha, transcripción y revisión sean recíprocas; En
cada equipo, integrado por dos personas, se sugiere que se alternen en dichas tareas, a
fin de reducir errores y vicios de transcripción]
* Las cintas y su transcripción en papel y diskette serán entregados en las fechas
acordadas.

Instrucciones especiales:
* Si no se indica lo contrario, todo nombre propio de persona o lugar se pondrá la primera
en mayúsculas precedida de un asterisco y si no aparece en el listado de claves, el nombre
completo irá en mayúsculas. De esta manera se facilita su posterior encriptación.

TAREAS COMPLEMENTARIAS

Material BASE:
* La transcripción (en papel y diskette), una vez revisada por un miembro del Equipo de
la Unidad de Investigación, será completada respecto de:
a) Corrección de errores y erratas
b) Encriptación de nombres propios y de lugar, generando un listado de equivalencias.
Y de nuevo entregar en diskette la versión corregida con el listado de claves al personal
de la Unidad de Investigación.

ANÁLISIS DE CONTENIDO:
Se procederá con los métodos indicados, de entre los siguientes: TAS/C, USALc, Code-
A-text, CONC, Útiles de Texto.

1 Unidad de Investigación en Psicología Clínica y Psicoterapia de la Universidad de Salamanca,
España. Dirección postal: Avenida de la Merced, 109-131 37005-Salamanca (España) Fax +34-
923294607; E-Mail: avil@gugu.usal.es. En este estudio han colaborado, además de los autores, los
becarios de investigación de la Universidad de Salamanca Silvia Rodríguez Oliva y Luis Angel Saul
Gutiérrez.
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1 Este estudio tiene lugar con ayuda del Research Advisory Board de la International Psychoanalytical
Association (1999). Han colaborado además los becarios de investigación de la Universidad de
Salamanca Silvia Rodríguez Oliva y Luis Angel Saúl Gutiérrez.

2 Director de la Sección de Informática en la Psicoterapia, Universidad de Ulm - Clínica Universitaria,
Alemania.

3 Investigadora y Profesora Adjunta del Departamento de Psicología Médica en la Universidad de
la República-Uruguay.

4 Catedrático y Director de la Unidad de Investigación en Psicología Clínica y Psicoterapia de la
Universidad de Salamanca, España. Dirección postal: Avenida de la Merced, 109-131 37005-
Salamanca (España) Fax +34-923294607; E-Mail: avil@gugu. usal. es

5 Becaria de investigación de la Unidad de Investigación en Psicología Clínica y Psicoterapia de la
Universidad de Salamanca, España

Es cada vez más clara la importancia de realizar transcripciones de sesiones y de
otros materiales clínicos de acuerdo a estándares para poder utilizar estos materiales
en estudios en colaboración y trans-nacionales en el ámbito de la investigación de
procesos en psicoterapia. Desarrollando aportaciones precedentes (Mergenthaler y
Stinson, 1992; Mergenthaler y Gril, 1996) se presentan aquí nuevas orientaciones más
completas y detalladas para realizar la transcripción del discurso en el idioma español.
Estas orientaciones pueden ser utilizadas no sólo con estos fines, sino también para
investigaciones en otras áreas (educación, lingüística, antropología, entre otras). El
protocolo de transcripción que se propone es utilizable para varias tareas: a) transcrip-
ción de materiales y su valoración por jueces; b) Análisis de textos por computadora,
facilitando la obtención de indicadores cuantitativos en el análisis de contenido y la
adecuada preparación de los textos para el posterior análisis del contenido cualitativo.
Se efectúa una breve presentación de las principales herramientas de análisis
computacional de textos.

Palabras clave: Investigación en Psicoterapia, Reglas de Transcripción, Análisis
de Textos
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