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1. INTRODUCCION

Quiz'ás sea inusual el hecho de que en un trab ajo de tesis, cuya realiza..;.-

ción rupuestamente persigue llenar el último requisito que nuestros estatutos -
universitarios exigen para obtener el debido reconocimiento académico, se tr..:.

te un tema cuya complejidad y profundas raíces sociales y humanísticas son ~

negables. Sin embargo, en este caso las motivaciones han sido mucho másp~

derosas que los supuestos y lo que al principio del desarrollo de la tarea fue te~

mor, se convirtió paulatinamente en una ingenua desfachatez, cuya única ex-

plicación razonable es la ignorancia.

La ignorancia es, probablemente, uno de los móviles más poderoros para

empujar a los seres poco dotados, pero ansiosos de verdad, hacia los medios a-

propiados para destruirla. Esta razón ha 8ioo la más importante para que el a~

tor no desmayara ante las enormes lagunas culturales y humanas que le acha~

can.

En una época en que nuestro país atravieza confusas fases de transcultu-

ralism os y prepotentes influencias a sus verdaderas raices culturales, es impos..!

ble desconocer el llamado a la investigaci6n de aquellas causas que motivan -
la ausencia de aceptaci6n de nuestra realidad. Estas causas son, a la larga, el

origen de nuestra inadaptación a los medios humanos y materiales que posee~~

mos y a la modesta pretensión de querer delinearlas o quiz~ sugerirlas, puede
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muy bien ser una obligación que todo profesional en ciernes debería asumir.
II. ALIENACION, UNA RESPUESTA DE NUESTRO TIEMPO

Darcalidac;l. de obligación a un objetivo es a todas luces un acto lesivo a la
Es indudable el aporte de la historia a la concepción que, hoy en día, -

libertad personal, sin embargo, en este caso, para el autor ha sido una op-
los seres humanos tenemos del tiempo. Los múltiples acontecimientos quea-

ción entre demasiadas selecciones. En tal opción es donde se ha encontra-
travez de los milenios, han venido a esculpir el carácter mismo de la época -

5:1o:elrearsignificado de la libertad personal como disciplina rígida y
abs~ actual, han contribuido grandemente a universalizar el principio que el tiempo

:lgtamentenaturaI, si de leyes queremos hablar.
es el resultado de Wla serie de sucesos, casuales o no, que rigen de manera ti-

ránica y fatuística el destino de la humanidad que vive su presente. El mismo

principio del destino, del "moira", se aplica al conglomerado humano de m~

nera banal y casuística convirtiéndose en dualidad tajante la aparente rela--~

ci6n hombre tiempo, cuyo apelativo conciliador es rlHistoria". Tal concepto,

entendido de esta m anera, vendría a ser poco más o menos un cíclico proceso

de autodestrucci6n, sin continuidad, en donde la explicaci6n de eITores com~

ti dos en el pasado y repetioos modernamente, es únicamente cuestion de inter

pretaci6n o de tenninología.

Se habla de evolución y se tiene la impresión de que el hombre preten~

de de ella una esperanza, quizás un consuelo a su situaci6n actual.

,Se pierde, entonces, el verdadero concepto de historia como factor di~

náínico de cambio y determinante universal de la conducta del grupo, adop--

tando en consecuencia tn1a actitud pasiva hacia el desenvolvimiento de los a-

contecimientos. que la misma regula. El conglomerado, que aún presentfw.do

esta actitud está.tica conserva cierta diná.mica interna existencial, se- ve supe-
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ditado sOIpresivamente al papel de espectador-participante; ei sistema en ea interna del grupo, que esrealmente, en su continuo variar, el reflejo de la

que se desarrolla le permite actuar de tal o cual manera, pero exclusiv3- necesidad de cambios y transfonnaciones. El grupo, como un sólo individuo,~

mente en base a prejuicios y m~ximas creadas a su hn~gen y semejanza. toma conciencia de su petrificación, se rebela contra la problemática; dejan-

Se establece paulatinamente una relación de autoridad coercible semeja,!! do a un lado, sin embargo, la inoperancia de las estructuras y surge el confli~

te a aquella que existe entre la causa y el efecto, si bien en este caso, la to como un nuevo factor de estancamiento entre la primera cambiante, :Ylas

causamisma se desconoce como tal, aun qUé se.m-anifiesta.en el hecho-- segundas estáticas. El espejismo "evoluci6n" se ha creado. El conflicto de la

que un grupo se vi':! forzado a la expectaci6nante situaciones que le atafien alienaci6n se convierte en explicaci6n más que suficiente para echar a un lado

directamente y que, lleI1do aún m$ lejos, son creadas por él mismo. las verdaderas causas del mismo y se cae así, en el fa180 concepto de que éste

Por otra parte, como cabria esperar, el efecto consiguiente regula la par!! es indice de evo1uci6n o m$ aún, la misma evoluci6n. El grupo satisfecho, ...

cipaci6n del mismo para resolver la situaci6n en cuesti6n. Esta particip~ se enb.'ega a a:1i:inentarlocon actitudes sub-realistas que requieren de la mayo--

ción, que es un término y no un factor, viene a ser un substrato inconcie~ ría de fuerzas instintivas con que cuenta.. Podemos afirmar, sin estar muy le-

te de enajenaci6n; un arma destrudiva que altera una realidad social, e- jos de la verdad, que la fuente m~ rica de situaciones y actitudes que entJ:'an

con6mica o cultural, pero no la cambia. El grupo encuentra su realiza...- en el campo de la psicopatología de grupo, reside prec::"isamente en tal ...-

ci6n en esa situaci6n y transmite la consiguiente reacci6n a otros grupos :despliegue de fuerzas no controlables por la voluntad, pero que son.aplieadás

vecinos o sucesores. El proceso se prolonga hasta que la misma realidad, concientemente para resolver una situaci6n que a pesar de todo, se reconoce ..

que antes requería una respuesta inmediata, se convierte en parte de la e- irreso1uble.

najenación creada, al principio únicamente dentro del grupo, pero que -- La conciencia y la- inconciencia, el conflicto y 10 estático, la lucha y...

ahora abarca la totalidad del contexto grupo-realidad. Se dá asi , el ca- la aceptaci6n, contradicciones, todas, que forman los anillos de una larga y

so que la acción no provoca reacci6n y el estancamiento de las estructu-... pesada cadena que ata la inteligencia y la voluntad de un grupo ya desorien-

ras b~icas condiciona de manera progresiva¡ quizás lenta, la problemáti.. tado por la b.'adici6n. El conflicto denb.'o del conflicto se establece y el in<!
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viduo'J--que'forma parte de un grnpo alienado de su realidad, se aliena a su ... III. LA AUENACION COMO PROBLEMA DEL INDIVIDUO
EN EL GRUPO

vepb'uScando salir desesperadamente de un contexto ali e t. nan e. El fenómeno
Como llega el indivudo a alejarse de su realidad y a constituirse térmi-

de expansiónpsico-social y cultural se realiza, asf, hasta alcanzar la etapa

no de conflicto dentro del grupo? .
di? desintegradón. En este momento el grupo despliega las fuerzas instinti--

Quizfu; alguna vez la respuesta a tal pregunta fue demasiado obvia; el -
vas--a que i:ios',ieferi:amos anteriormente y busca la unidad perdida en la mis-

hombre se revelatíene sus propias ideas, principios, la interacción con el gru-

Iíl'ailaturaleza conflictiva que causó su desintegración, Se forman de esa ma

po que que vive y se desarrolla es esb.'ictamente
personal y la contribuci6n --

nera sub-grnpos que, aún conservando problemática común, tratan de resol-
que brinda al mismo es un simple proceso de transferencia, casi automática,

ver el conflicto de manera distinta y propia. Se podrá observar que el feoo-
que no implica esfuerzo significativo de la voluntad ni de la conciencia. La

meno, a pesar de ceflirse a un aparente proceso de dinamismo interno racio

libertad personal es el bastión principal de estructura nuclear de la familia y

nal, no res ponde en absol to I du a a necesi ad incuestionable de romper el cir-

culo de la alienación y que m~ bien la empeora, do da rnán ola con los mitos

ésta actúa como \ID s6lo individuo, como verdadero sub-grupo, empeflado en

crear antagonismcx:cOItlO regla de supervivencia. Este hecho condiciona en -
de la evolución, el Progreso , el nfI .ea lcto como índice de cambios y, en fin

tantós otros nombres m~ que toman: la batuta, según la situación o el tiem-
gran parte la enorme necesidad de extensión del núcleo familiar para respon..

der a la exigencia, siempre creciente, que implica su progresivo aislamientoj
po10 pe'rmitan.

sin embargo, la imposibilidad de hacer10 así aumenta en razón directa a las ...

Incuestionable es tambi~ I h h,e ec o que conforme dicho proceso se

desarrolla, la formación de sub-grupos se multiplica hasta llegar a repercutir

restricciones materiales que presenta nuestra ~poca, La familia, como soo--

grupo y entidad de supervivencia, se vé" obligada a limitar el número de sus

enJas:misnias--re1aciones interpersonales de sus miembros d t I, e a manera que

el individuo se ve: aislado y atacado aún en 10 poco que resta de verdadero -
integrantes enfrentándose así a un verdadero aislamiento dentro de si misma,

que tiende decididamente a hacer mella en las relaciones interpersonales de

deseo de integrarse ,a su re alidad.

sus integrantes. Sobreviene un nuevo tipo de antagonismo dentro del núcleo

que provoca aislamiento, proyectado m~ tarde a la escala sociaLde impo-...

-
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" tencia ante situaciones que implican integración al grupo, y finalmente, de -
ción parcial cuyo fin principal es reestructurar un contexto que, a juicio de-.

ausencia de sentido en los valores que se suponen llhifiCadores .,ara la misma sus integrantes, pueda realkar el cambio necesario para la supervivencia del

supervivencia. Toda esta serie de sucesos constituyen, a la larga, el mismo grupo. Aparentementeel individuo ha logrado integrarse de nuevo a un con-

cartlcter de la alienación que malo bien se convierte en lUl factotmn de tipo glomerado que de manera optimista considera capaz de resolver sus problemas

moral, pero no social, parael individuo que la soporta y alimenta. Creemos sin embargo, esta misma necesidad de integración convierte su alienación en

necesaria la comprensión del sentido justificativo de la alienación para poder experiencia vivencial para hallar el ego o la identidad personal que él mismo

emprender lUla acción efectiva tendiente a sustituirla, pero jamás a destruir- desechó en etapa anterior. El aislamiento no ha sido vencido del todo, ya que

la. los integrantes del nuevo gropo se encuentran en la misma situac~ón, sufriendo

La alienación, desde el punto de vista antes mencionado, es real-- el mismo fenómeno que le hizo alcanzar la etapa de aparente reintegración.

mente, en' esta etapa del fenómeno, un arma de justificación a la misma-- Podríamos afirmar que la principal consecuencia de tal etapa es la desensibi1!

que afecta al grupo en conjunto; nos' atreveriamos a afirmar que actúa como zación progresiva a los términos del conflicto y, en últim a~instancia, a las .....

sedativo a catártico de las tensiones y ansiedades que provoca el aislamiento causas de la alienación. Este poderoso mecanismo permite, a la larga que ...

creado, por medío de mecanisma:: psíquicos que contribuyen, en gran parte - los diferentes grupos neoformados puedan conviv"ir sin dar cabida a uno de los

a amortiguar la acción destructiva del conflicto que la ha originado. En es- productos de la alienación mejor conocidos por la humanidad: la violencia.

ta etapa de aislamiento el individuo realiza su rebeldía y desacuerdo contra- En otras palabras la exposición constante a los objetos de conflicto crean

el sistema al explicar, o mejor, al convertir la ansiedad que suscita su situa- el hábito necesario para neutralizar la ansiedad que se ha establecido como <!

ción actual en actitudes que tienden a separarlo de ese ego que le hace imp~ rectora del actuar del grupo y, sobretodo, del individuo. En este momento se

tente ante la realidad; decide y J de cierta manera, se ve obligado a integr~ ha provocado la anestesia necesaria en la colectividad para que el momento ...

se a un nuevo grupo consistente en individuos con conflictos afines y ansieda- histórico siga su marcha.

des comunes. Esta nueva integración es en realidad un proceso de desintegr~ Aún así las causas que motivaron el proceso de alienación persisten y ...

hacen mella en las estructuras bMicas que, a pesar de todo, deben seguir su~.r.

I1
-~
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sistiendo inalteradas. Tal parece que el proceso se eterniza y encierra en un IV. SOLIDARIDAD Y ANTAGONISMO EN El. NUEVO
GRUPO CONSTITUIDO.

círculo Vidoso del cual no sepuede trascender.

Quizf1s la aparente estabilidad que ha originado el proceso de desensibi!!

zación empuje a los integrantes del nuevo grupo formado a crear lazos de inte..!,

dependencia mutua que subrayen la importancia de los objetivos comunes que

se han propuesto. En realidad este fenómeno, que de ninguna manera puede-

ser calificado como exclusivo del campo social, se realiza en una, etapa en que

los valores básicos de integración a la realidad aún no se han precisado. EI--

grupo aún no acepta, o es presionado a no aceptar el estado real de las cosas-

al que necesariamente deberá enfrentarse alguna vez cuando atente contra la

misma supervivencia; consiguientemente los elementos de interdependencia-

se estrechan m'ás y más en base a factores puramente personales que de nin-

gtU1a manera colaboran a movilizar el adormecido dinamismo grupa!. Es-

bien conocido el hecho que creando esta falsa interdependencia en un grupo -
ya alienado se obtiene la mejor garantia para que la alienación persista y aún

llegue a profundizarse hasta conseguir el completo controi del mismo. En 0--

tros tbminos, se produce W1 estado de cosas en que el individuo se v~ forzado,

violenta o paulatinamente, a ab andonar todo contacto consigo mismo y con la

realidad, a rechazar como falsos aquellos valores que probablemente podrian

devolverlo a la verdad. Se crea, a todas luces, só pena de mayor aislamiento

la obligación social y cultural de ser alienado y contribuir a que el grupo av~

I

~~
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ce en el fen6meno, todo en nombre de la solidaridad que, en un principio, -
únicamente se produjo por simple cuestión de necesidad. Muchas ve ces est a

verdadera presión, que progresivamente se convierte en normativa, se traduce

en actitudes antagónicas en el seno del grupo, las que inconcientemente tra--

tan de disgregar, desintegrar al gmpo mismo.

El antagonismo, a pesar de su apariencia sana y honesta, es en si la

voz del conflicto, de la rebelión controlada YJOporque no decirlo, de aquellas

fuerzas, cualquiera esas fueren, que ID antienen la situación de disgregación ...

necesaria para unificar criterios y enfrentarse a la realidad. Algunos no ce:en

razonable achacar del todo la responsabilidad de estas fuerzas, a organizacio-

nes de tipo político, económico o cultural, ya que éstas participan a todas l~

ces del fen6meno de alienación. M'ás bien tendemos a creer que existen fu,:!:

zas aún no reconocibles por el hombre que empujan toda la situación a travez

de un proceso que tildaríamos de inercia social.

Serán tales fuerzas las mismas que regulan el fenómeno evolutivo de

la humanidad? Si así fuere deberíamos concluir que. nuestro destino es lá ,;~.!!

todestrucción, construcción constante e incontrolable.

La comprobación de estas fuerzas en el grupo motivan movimientos

cismáticos ~ue qui~rase o nó, contribuyen a unirlo a otros. grupos que también

la experimentan. Se produce de esta manera una atracción períodica que --

coincide, casi siempre, con los momentos históricos de mayor alejamiento-

I
-13-

de la re alidad. Estas fuerzas que, repetimos, aún no son reconocibles por el

hombre, podrían tacharse de tUlificadoras si no diera el caso que actúan con

mayor intensidad en aquellos momentos en que el conglometado de grupos =

se vé en el zenith de la alienación. Durante el clímax de estos ciclos, 00--

dos los grupos actúan como uno sólo y reaccionan ante los hechos y su estru~

tura, sin embargo el producto es la violencia, que como indicabamos ante;;";"

riormente, se constituye de por sí, en fuerza vivificadora pero inconcluyente

al fin. Esta vez el antagonismo se establece entre los grupos unidos aparen-

temente y las fuerzas impulsaras. Quizás sea esta la única etapa en que se ...

tiene la oportunidad de romper el círculo de la alienación y convertir el acf!..

mulo de fuerzas impulsaras en instrumentos para enfrentarse a la realidad, "",,,,

aITancando, en consecuencia, la violencia de sus mismas raíces.

}
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V. VOLVIENDO AL INDIVIDUO COMO REACTO.R

DEL GRUPO.

Ya establecido Wl esquema general de 108 diferentes factores que intervie

nen en el origen de la alienación de los grupos, volveremos a analizar en forma

breve, algunas de las características que interfieren básicamente en el proceso

de readaptación del individuo a su realidad. Para ello es necesario examinar

previamente ciertos antecedentes históricos que han motivado en la actualidad

un nuevo enfoque de los trastornos a nivel del grupo.

a} Antecedentes Históricos:

Recordaremos que J en los albóres de la escuela psiquiátrica moderna, se

consideró al hombre como producto de las experiencias acaecidas en gran par;;.

te, durante aquel período de su vida en que la percepción encuentra procesos

de concientizacibn aún primitivos. De tal ID anera que las ulteriores experie~

cias, al progresar el desarrollo de la personalidad, estarían fuertemente condi

cionadas por las primeras hasta el punto de alterar a la misma percepción.

Experiencia y percepción guardarían, al parecer, después de la infancia, una

relación similar a aquella del estimulo al efecto en donde el único elemento

genuino del proceso está representadO por el mayor o menor grado de atenci6n

prestada a determinada situad6n o actitud.

La experiencia, que encuentra su puerta de entrada a la conciencia por -
la percepci6n, viene a depositar en ésta úIÚcamente elementos de infonnaeión
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alterando así, algunas de sus actitudes sin movilizar en absoluto las prfundas ra!.

ces que la infancia dej6 en el sub-condente. Las experiencias son interpreta~

das y la ulterior actitud es producto de este proceso, de tal manera que al bus-

car el origen de diferentes estados an6ma1os sería absolutamente necesario hur-

gar en las mismas experiencias de la infancia para tratar de lograr un cambio -
de actitud positivo en el individuo afectado.

Con el razonamiento antes expuesto, se lleg6 a la conc1usi6n que ha--

bría experiencias cumbres durante el período infantil que altel'arián. el proceso

de percepci6n en esa etapa y que, consecuentemente, orientarían la inteIpret~

ci6n de las futuras experlencias en tal o cual direcci6n en el campo de la psic~

patología. Tal es el caso de las experiencias edípicas o las actitudes excesiva

mente dominantes de los padres hacia el nifio. (17)

El hecho de buscar sucesos rec6nditos en el subconciente limitaba ...-

grandemente la proyección de una poSible acci6n terapéutica a un reducido -
número de individuos, quienes a su vez, se veían sometidos a un proceso de --
profundizaci6n tal, que llegaba a alterar la misma percepción presente. Se le

colocaba en estado de aislamiento aparentemente temporal que, sin embargo,

en muchos casos,'se convertía en W1 nuevo y mucho más grave problema para-

el terapeuta.

Una relaciim de autoridad por parte de éste se impoma forzosamente
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ante la situación creada, autoridad que no podía extenderse de manera alguna

a la vida diaria y rutinaria del paciente.

La gran responsabilidad que conlleva la aplicación del principio de auto

ridad creaba en el terapeuta estados de ansiedad tales que ¡ proyectados al "ob

jeto" del análisis ,venían a alterar aún más su actitud perceptiva.
En realidad

el hecho de separar voluntariamente los elementos de la personalidad para ob-

tener luego, una reordenaciÓh favorable no contribuía demasiado a la compre:!

sión de la actitud presumiblemente patológica del paciente, ya que éste se --
veía relegado a un segundo término. (12)

Al darse cuenta de esta situación quizás se deba, en buena parte al des~

rrollo de la teoría de la Gesta1t': que, colocando a la percepci6n en un plano -
de primera importancia, di6 cabida a que se considerara el hecho de que la ...

actitud de un individuo en el presente es, en sí, un reflejo de las expe--

riencias pasadas y que consecuentemente la comprensi6n de dicha actitud ex-

cIuiría la necesidad de profundizar en su pasado. (16) En estos términos el ..-

c.ambiar la actitud presente implicaría un reacondicionam'ento de la person~

lidad suficientemente efectivo para ajustar las experiencias pasadas y por en-

de, la misma calidad de la percepci6n.

Este enfoque dió lugar a una nueva actitud hacia el individuo creando -
un tipo de análisis que a la vez sería terapia, resueIto a remediar la situación

del momento, no en base de la autoridad, sino con miras a extenderse a todos
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los ámbitos de la vida diaria del paciente.

De cierta manera se pensó en términos de la necesidad que éste til:ne de

. ac,"'on de intf>rrelacionarse con el resto de individuos, de eliminar, encomunlc. , ~

un ambiente de relativa seguridad, las barreras que su actitud anómala creaba

con los demás. La idea de reunir a varios individuos con alteraciones similares"

~ al e te a afiadir un elementosurgió a raíz de estas nuevas ídeas que venlan re m n

de juicio a los campos de la Psicología y Psiquia11'ía.

Ya en 1903 Joseph Hershey Pratt había puesto en practica un método de

ensefianza en grupo tendiente a inculcar reglas básicas de higiene y alimenta....

ción en pacientes tuberculosiIs. Si bien el fin no era el hacer psicoterapia, se

constató el importante papel que juegan los factores emocionales y la mutua

colaboración en un grupo pequefio bajo control. Má tarde Trigant Burrow, pi~

nero del psicoanálisis en grupos, estudia los factores sociales e intrapsíquicos ~

que intervienen en los mismos con miras más bien investigativas que terapéuti..

La situación se mantuvo estacionaria hasta que, a principios de la déca-caso

da de los treinta, Slavson, Shilder y W1U1der, independientemente, estableci~

ron modelos claros de psicoterapia en grupos que sentaron las bases para que

se iniCiaran estudios sistemáticos al respecto. Particularmente Slavson hizo ......

d
"

rt
. uy bien en una verdadera-constar que la terapia en grupos po la conve lI'se m

disciplina en el campo de la salud mental encargándose, así, de reunir ele---

mentes humanos para iniciar estudiDs propios.
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Su objetivo era, principalmente, fonnar una organización profesional de

tipo multidisciplinariopara intercambiar información y conjugar así, los es--

fuerzos de diferentes investigadores para el estudio de las interrelaciones entre

grupos;

Por otro lado JOM Jacob Moreno, contemporáneo de SIavson¡ introduce

con enfoque más sociológico que psicoanalítico, los m~todos del socio y psi-

codrama. (3)

A principios de 1940, numerosos investigadores sociales y de la condu~

ta, desarrollaban y reW1ían nuevas ideas sobre la psicología de pequefios gru-

pos, produciendo munerosos datos sobre su formación, proceso y desarrollo.

Sin embargo, no se logró aplicar este caudal de conocimientos hasta princi--

pios de 1950, cuando dinamistas como Thelen, HUI, Stock, Harm y Debbs,

se interesaron grandementeen hacerlo. Inmediatamente surgieron críticas

por parte .del.movimien~o psicoanalista que arguía la imposibilidad de pensar

en psicoterapia de grupo sin previo entrenamiento en terapia psicopatológica

y que el grupo en si, no podía ser el principal foco de atenci6n en contrap~

ción ,al individuo. La controversia subió de tono hasta que W1 pequeRo grupo

de clínicos, entre ellos Schidlinger y Durkin, surgirieron que las OOSformas

de- trátar' el problema, grupo versus individuo, eran más bien complementa-

rias que antagónic as.

Paulatinamente las dos escuelas establecieron lazos de comunicaci6n
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más y m$ extrechos,hasta que la aparente dicotomía di61ugar a un sano t~r-

mino medio. También el mismo concepto psicoanalítico del ego sufrió der...:

tos cambios al reconocerse que éste no era el único factor sujeto a la influen-

cia terap~utica. De esta manera el método de regresi6n perdia importancia .-

dando lugar al análisis inmediato de las resistencias. El cambio en conceptos

resultó sumamente útil para los seguidores de la terapia en gmpo ya qué est~

blecia acuerdo entre las dos corrientes en cuanto a la innegable relación en--

tre realidad y las funciones del ego.

Prornm, Homey y Sullivan (3) introdujeron el concepto valioso de que -
la realidad y los aspectos culturales que influencias los desordenes emociona-

les no pueden de ninguna manera ser ignorados. (3) También propusieron que

el terapeuta poseyera cierta libertad de acci6n desde el punto de vista emoc~

nal manifestando SUSsentimientos de 'manera espontánea a modo de presentar-

se ante el paciente como "hombre real con personalidad propia". Estas ideas

constituian a todas luces, un rodo golpe para los conceptos psicoanalíticos el,!

sicos.

En esta atmósfera los terapistas de vanguardia, habiéndo observado los

efectos altamente emocionales producidos por laihteracCiónsubjetiva de los

miembros del grupo, principiaron a participar activamente en los mismosll~

gando, algunos, a expresar durante las sesiones sus propios sentimientos, fan-

tasias y sueRos. Por otro lado'los más conservadores continuaban usanoo la ~

I
J
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in~erpretaci6n transferencial, pero enfatizando el papel de la mutualida'd entre En realidad se quería sugerir el papel actualizante en la personalidad: ~

terapeuta y paciente. que ésta posee. La percepción aporta datos al individuo de su medio' ambie!!,

Actualmente han surgido numerosas técnicas que tiendén a situar los mé te, alimenta su personalidad con elementos que deberán sufrir transformacio-

todos psicoanaIíticos en segundo término y devolver a la conciencia aquellas nes propias para luego, pasara'Constituits,e: en manifestaciones, b~sicam'ente-

emociones profundas, muchas veces primitivas, que han permanecidorepriml de aprobación o desaprobación. La afirm ación o negación- qe un dato ofreci-

das por largo tiempo. Tales ~étodos aún no han sido sometidos a un estricto,

análiSis científico y se ven a menudo re cubiertos de toda una concepción hu~

do por la percepción es, en realidad mucho más que eso, es decir va más,,~

allá de un simple si o no ya que la misma percepción no es una furic:i6n-c4n-,:"...
~." --'- -,

manística que tiende a compens.ar::Ja-, ausencia de delineamientos concretos. parcial ni mucho menos organizadora de todo estimulo.

Esta influencia es, por otro lado, del todo saludable. En realidad el fenómeno perceptivo conlleva una relación de unid~á ...'"

b) La Percepthridad como Productora de Reactividad en el Individuo: con la conducta y de aislamientoJ a la vez de las consecuencia que la info!.

Podemos notar, tras la anterior exposición, que el desarrollo de nuevos mación aportada podría suscitar. El elemento voluntario, la atención, Se ~

conceptos a partir de la teoría de la Gestalt reunió diversas corrientes para -- túa como único contralor de los estímulos exteriores al ser dirig.ida hacia ellos
j

venir a desarrollar un concepto más dinámico y actualizado del individuo en es la luz de 'la percepción, que concentrada hacia detenninado
- óbjeto hace -

su Úmción dentro (~e 1a sociedad. del pensamiento un acto dinámico y no una situación estatíca.

Historia, o mejor momento histórico y desarrollo de la personalidad - Precisamente en este importante elemento interviene la acción de ex-

actuante y transformador a vienen a constituirse idealmente en unidad. El-
periencias pasadas que, coadyuvadas por la memoria, actúan dirigiéndola--

individuo percibe una realidad en todos los casos, su interpretación tiene que con mayor o menor intensidad hacia el objeto de la percepción. El sujeto -
ser el resultado de Una serie de procesos que pasaremos inmediat,amente a a- de ésta se vé así preparado para percibir, más sin embargo, al consentir la...

nalizar. voluntad, el acto pierde a la vez todo control en su ulterior, elabórad6n~ '-a-

Como afirmábamos en anteriores párrafos la teoría de la Gesta1t colo briéndose la puerta de los estratos de conciencia para que al repetii'seni'últi...

có a la ~nción perceptiva en un plano de primera importancia. pIes veces el estimulo, se forme una experiencia. (16)

.J
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~. obyio_,qW~( la repetición en tiempo y frecuencia de un estimulo va dismi-

nuyendo-gradualmente el grado de atenci6n preparatoria y porende, la ac-

ción que ejerce la vohmtad sobre la percepción. S:ería arriesgado plantear

~_a,~xistep,c~ade percepción involuntaria, sin embargo, los hechos tienden

a demostr~la al grado que ciertas percepciones llegan a radicarse tan pro-

fundamente en los estratos de conciencia que superan en receptividad a la

misma sensación. Recordemos, para el caso, el impacto que pr-oduce la

im~gen de un líder en un_grupo que lo ha aceptado como verdadera síntesis

de sus aspiraciones.

Por- otro lado la multiplicidad de estimulos que interesan al proceso-

perceptivo en un momento dado, puede comprcnneter seriamente el papel

'qu~ deset;lPefta la voluntad durante la fase interpretativa. Esta se ve real

m~nt~,.suprimida cuando se le ofrecen múltiples estímulos a un mismd ";;:'-

tiempo y a cortos intérvalos,- todos constituyifmdose en poderoso atractivo

para la atención. -Podríamos referimos a un verdadero bombardeo de estí-

;ntl~OS;;9Pt1l° actualmente acaece, que desmorona progresivamente la in~

terpretación voluntaria. La percepción se convierte, así en un acto auto-

mático que no discrimina en
-
absoluto la clase de información que se le -

,bri:n,da. "El falseamiento de la realidad, es por tal razón, consecuencia o.!!

,via-d~:~la:~pfermedad de la época: avalanchas de infoma ción, publicidad,

diversiones y atractivos para los sentidos que empujan al individuo a cerrar

I
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las puertas de su conciencia con medios artificiales y aún químicos.

Nos enfrentamos a una verdadera crisis de los fenómenos perceptivos,

en donde el elemento m'ás afectado es la capacidad interpretativa que todo

individuo debe poseer para asimilar su realidad.

Aquel elemento que posee la conciencia para responder a los estímu-

los aportados por la percepción, es decir la reactividad, se vé consiguiente-

mente lesionada y con ,él, el factor de adaptabilidad al medio ambiente que

permite a la respuesta adecuarse a la situación real del momento.

M uchos de los trastornos en las relaciones grupales o intergrupales, a

las que nos hemos referido en apartados anteriores, ven su punto de partida

en este proceso que se proyecta a todos los ámbitos y escalas del órden so-

cial.

1
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VI. APRENDIZAJE E IDENTIDAD: UNA RESPUE>TA A LA
ALIENACION.

ci6n del contexto universal. Institltfvamente .se:.: ha venido forj ando, hasta -
perfeccionarse el concepto de castigo como prueba a sus facultades para ad-

a) El Significado PW1itivo" de la Ensefianza: quirir" el conocimie:'1toj prueba y. castigo son, en la actualidad, dos eleme:~

Desde tiempos aún no registrados por la historia, el hombre ha necesi-
tos gémelos que integran en gran parte la aplicaci6n de la enseftanza a nivel

tado constantemente de elementos comprensibles para dirigir y canalizar su a~ de todas la generaciones. Son acampaflados, para ponerlos a la práctica, pOT

tividad en la lucha por la supervivencia. un principio de autoridad por parte del que transmite el conocimiento, princi

QuiÚs el primer elemento de esa indole haya sido la misma naturaleza,
pio que debe sostenerse a base de norm,as prefijadas y ampliamente comprob,!

que con su cmda realidad sugirió al hombre la existencia de factores fuera de - dasj si no fuere así el concepto punitivo perderia su validez
y pasaría a conv~

su alcance físico, que atentaban contra el deseo ÍImato de integrarse a un m~ tirse en una simple acción entre posibles decisiones.

do capaz de satisfacer su enorme necesidad de realización y, a la par de con-... La autoridad, que en sí es un prefijo, vial e a ser en la aplicación de -
servación. Sin embargo, el medio circundante, que se empefiaba en oponerse la enseñanza, una acción que no acepta decisiones acordes a alterar la iden!!

a sus necesidades, continuaba hostigf:t.ndole, indiferente al esfuerzo ingenuo e- dad de aquel que la sostiene, por lo que un estado de cosas poso flexibles a -
instintivo de superar la enorme barrera que existía entre él, un ser con relam- las mutaciones, favorece grandemente su efectividad. Generalmente los --
pagos de razón y la misma naturaleza, una masa de fenómenos intangibles pe- que se encargan de aplicar el principio de autor idad se constituyen en entes

ro sensibles. de supervivencia para los dein~ y sus instituciones, lo que les confiere cali-

El desarrollo de facultades, conocimient os, se vió matizado a partir- dad de jueces calificadores que se encargan de seleccionar las :alternativas -
de la decisión de sobrevivir por la idea del castigo y de la oposición a sus ne- para una determinada situación.

cesidades como iniciadora de la adquisición de conocimientos para combatir Innumerables situaciones ideales o reales son resueltas en la gran ma-

y a la vez castigar a la Maestra. yoría de instituciones y aulas basándose en el principio antes mencionado, -
Muchos imponderables se han planteado al hombre desde esas épocas presuporoendo, por supuesto, la existencia de alternativas que tantas veces

que le han situado ante hechos siempre empefiados en demostrarle su aliena-
ni siquiera poseen calidad de experiencia. El desorden vivencia! que susci-

L
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ta ~sta actitud, origina rebeli6n, inconformidad y
confusión que muy bien pueden

venir a fonnar parte de aquel antagonismo al que nos referíamos en exposiciones

anteriores.

En. el órclen intelectual el índivi~o sometido a la acción punitiva Como

motivación de conocimiento se ve forzado a mantener continuamente un estado-

de tensióncognocitiva que le impide desarrollar se creatividad y
satisfacer, así,

la necesidad siempre creciente de conocerse <1si rnismo, De hechola alteración

de las facultades interpretativas que esta situación conlleva le impiden estable......

cer con claridad su real identidad, es decir, el esencial cODÓcete a ti mismo in-

dispensable para intentar toda acción o actitud creativa. La misma capacidad
-

de presentar'alternativas para la 'resolución de determinada' situacióri, requiere

del desarrollo de facultades que sólo pueden surgir de conocimiento real de sí

mismo Y del me"éüo circundante. Su bloqueo implica verdaderos sismos en la ...

conducta que se traducen a la larga, en reacciones falsas e inusitadas que hacen

del individuo una masa monótómica, incontrolable y pasiva a la vez.
Tales--

reacciones s e ven condicionadas por un subco:hciente falto de experiencias pro-

pias que estanca la conducta en un falso sentido de seguridad que, a menudo, -
se confunde con la propia identidad. De alH surge la resistencia a alterar, mo

dificar el estado de cosas ya establecidas.

Consideremos, si no, mitiadas de jóvenes que claman contra el status ~

quo de los sistemas de ensef1anza pero, que sin embargo, se resisten a los Catn-
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bias que en ella puedan producirse, usando argumentos que evidencian la ang~

tia a perder su falsa seguridad, es decir su falsa identidad.

Este clamor s~_empxecreciente únicamente es escuchado por aquellos que

sostienen el principio de autoridad y el castigo que confiere verdadero énfasis

a la falsa identidad y es convertido convenientemente a un aparente patrón de c

competición. Al final de cuentas el concepto pmÚtivo y la libre competencia

son parte de un mismo contexto que se encielTa en el circulo constituido por la

necesidad de sobrevivir. Los que se someten al mismo saben perfectamente --

que si dejan de competir, es decir de ser castigados, no pddrán sostener su en!,.

tencia en una detenninada sacie dad.

Concluyamos pues, que el sistema actual de ensefianza en nuestro hemis-

feria se basa en el sistema competitivo que exige personalidades y valores ya -
do J

.
-de amoldarse a ellos esprogramados en standard; tan rígi s que a eXIgencia

tan vital como la misma supervivencia. El fenómeno de alienación encuentra

campo fértil en la estandarización de la vocación que pennite canalizar el fal-

seamiento de la realidad circundante en aspiraciones que contribuyen a la ada.2

tación del individuo a la misma alineaci6n.

b) Aprendizaje e Identidad:

Se ha dicho con razón, que en los periodos de relativa estabilidad, los

valores del individuo y de la sociedad coinciden, pero que al haber cambios-

sociales, se provoca una aguda divergencia entre los mismos (8). Teórica---
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mente, en tales períodos los valeres bfu>icos de cada individuo deberían preva-

Ieeer, sin embargo ~ no ocurre asf en aquellos cuyas personalidades no se en...~

cuenttan del todo formadas. Generalmepte el fenómeno redunda en cierta pr!:

dominad:a del sistema de valoración que en deterniinada etapa de "cam bic"

socia! y tales pemonalidades se ven obligadas a una continua reorganización de

los propios. Esta aparente reordenaci6n n1.JJ;l,cac'oincide~ con aquella que imPE

he la sociedad y el individuo, cuya personalidad aún no está lista para el pro-

ceso de valoración, tiende a separarse de los cánones en fase de estabilización

para buscar nuevas escalas que le permitan comprender lo que sucede a su a1-

rededor.

Practicamente la mayoría de adolescentes sOn víctimas de este fenó=

rneno cuyo enfrentamiento los sitúa al márgen de la acción de reestructura--

ción de valores. En realidad en el márgen de esta lucha está la búsqueda de

la propia identidad, es decir de la importancia' real que cada individuo le ~-

otorga a diferentes valores.

Esta búsqueda se constituye en verdadera necesidad que debe ser sati!.

fecha de cualquier fonna. Tenemos a guisa de ejemplo a aquel chiquillo, -
como lo cita W. Lifton ( 10), que no teniendo lU1am anera determinada de s~

tisfacer su necesidad de reconocimiento esgrime lU1 anna de fuego. En sí el

hecho de utilizar un instrumento de poder, es decir ofensivo, no traduce más

que una frustración, alguna contrariedad en el desarrollo normal de sus fa--

I
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cultades.

Que la necesidad sea resultado de alguna contrariedad, como lo plan~-

te an los miembros de un grupo b ajo psicoterapia descrito por Liften, no- es --
más que el reflejo del desórden valorativo, -resultante del enfrentamiento con

una norma establecida muy tempranamente en el período de fonnación de la

personalidad.

En este período la búsqueda de la identidad se convierte en' lU1a verd~

dera creación de valores individuales que más tarde deberán ser ordenadas ~

adecuada.¡pente por importancia para cada quien. Este orden viene a ser la ,...

misma base de la personalidad de nuestros tiempostancambiantes. Quiz'ás--

nlU1ca haya habido época como la nuestra que desprecia tanto lo inmutable y,

que a la vez, lo necesite exageradamente j la m ayoria de valores b 'ásicos que

posee nuestra sociedad, se ven destruidos y apoyados al mismo tiempo sin ....-

consideración para aquel que pretende poseerlos. Ante este hecho irrefuta--

ble, el adolescente no puede más que apoyarse en su capacidadcreativa pa-

ra eliminar las múltiples necesidades de orden social e individual que, a la

larga, pueden resultar ser sendas frustraciones a su aspiración de identidad,

por un lado, e identificación por otro. Esta aspiración viene a poseer lU1 ~

to contenido emocional que ,se m agnifica conforme se aClUIlula su contrari!.

dad con el medio circundante. Al mismo tiempo, las necesidades de segur..!

L..
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dad, satisfacci6n emocional y reciprocidad con los valores individuales de los

dem~ adquieren paulatinamente un car:icter pasivo que lo hacen agrupados -
para satisfacer las. otras necesidades m!ls.inmediatas y apremiantes. Habla--

mos.deJa necesidad de infonnaci6n y contacto emocional.

Los individuos que se ven apremiados por tales necesidades, es decir-

contrariedades, anhelos de seguridad en la actuaci6n, tienden, convemehtemeB;

te dirigidos a iniciar en grupo, Wl tipo de relaci6n cuyo carácter es inicialme.!!

te pasivo. Esta pasividad implica una verdadera catársisde.l ego, mal dirigido

por el proceso interpretativo anómalo, que sirve como catalizador para aumen-

tar el nivel de perc~ptividad.

A la larga percepción e identidad vienen a constituirse como coadyu--

va,ntes del proceso de adaptaci6n a la realidad circundante. Dicha adaptaci6n

que es aceptar y discriminar a la vez, conlleva un completo esfuerzo de apre~

dizaje de la situación que cada valer tiene en el mismo individuo y, en el án-

gulo opuesto, la sociedad.

Este aparente enfrentamiento se torna, confonn-e el proceso de apren<!!,

zaje avanza hacia la fase activa, es decir de participaci6n,en un poderoso ÍDS-

tl"umento ordenativo que intercala, por medio de la actitud congnoscitiva ad-

quirida; los valores que importan al individuo con aquellos que postula ~l gru-

po social.

J
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Cuando la 'identi:iaciori se une a la identificaci6n con los valores del

grupo social, el primer paso para romper el círculo de la alienaci6n se ha -
cumplido.Actualmente los esfuerzos que se llevan-a cabo para lograr este -
objetivo, han dado pequefi.os resultados que prometen, en un futuro no muy

lejano, el esperado encuentro con la realidad.

El hecho es que al reunir una serie de individuos, en especial adoles-

centesJ se establece automáticamente un tipo de-interaccfón que contribuye

a satisfacer las necesidades de información y apoyo emocional en sus actua-

ciones. El proporcionar un objetivo concreto y de alcance seguro, es cond.!.

ción sin la cual la i:trtera.cc16n no puede establecerse. La consiguiente -

reordenaci6n de los valores individuales induce a alterar actitudes equivoc~

das y prefonnadas, esquemas cognosdtivos" inadecuados a la realtdad del me-

dio circundante, maneras:deresolver conflictos Y standards dé interacd6n p~

sonal.

En el preciso momento en que los integrantes de un grupo de aprendi-

zaje se ve impelido a conside"rar estas~necesarias alteraciones, comienza el

proceso de reintegración, en realidad de aprendizaje, en el que se confiere

calidad de experiencia a los hechos percibidos atravez del nuevo sentido de

seguridad adquirido, se plantean alternativas e hipótesis con las; consiguie~

tes soluciones y se deducen conclusiones de aquellas otras experiencias que
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p1'Ovocaron, de 1D1au otra manera, asentimiento o castigo. Esta fase del apreE.

dizaje, activa perse, ayuda a aumentar e inclusive a crear interés del individuo

por los demás miembros de! grupo y por la realidad social que le rodea.

A la par el nÍ\~.el de atención, comprensión y control de los hechos per-

cibidos aumenta paulatinamente conforme el estado de alerta a la realidad, va

adquiriendo más intrumentos para moilificar lo eqUivocado y daftino. (8)

Este proceso se ha denominado como Ir adquisición de auto-conocimien-

to" o, lo que es lo mismo, apreciación de la propia identidad como medio pa-

ra obtener reorientación y desarrollo de nuevas actitudes.

Dicho desarrollo implica la protección del individuo de la masa de in-

formación, cualitativamente aperceptiva, qua se le brinda para, así, preservar

su capacidad creativa y su libertad para usada en las infinitas combinaciones...

que presenta.

El hecho de aceptar, rechazar, medir y seleccionar, separar analogías

falsas de las verdaderas, juntamente con la formulación de hipótesis e intui--

ciones, su aplicación a la práctica y, sobre tooo, la aceptación de las con--

dusiones verdaderas que puedanfuferirse ,forma un complicado proceso de ree..!

tructuración constante que exige continuamente una revisión de los procesos ~

psicocognoscitivos que componen la propia identidad.

La integridad de la percepCión en todas sus fases se aprecia en la ra-

I
-33-

pidez con que este proceso llega a realizarse en la preconciencia. Es a1li -
donde precisamente, los mec anismos cognoscitivos actúan sin interferencia

alguna, siempre y cuando no la haya previamente. Allí tanibién,es don-

de se establecen los patrones de comparación con la realidad que, más t~

de, serán formulados y aplicados durante la fase conciente del aprendizaje.

No dude'mos, por tal raron, que un enfrentamiento prematuro de la precon-

ciencia con la realidad, bloquea el establecimiento de aquellos mecanismos

asociativos condiCionados que aportan los elementos necesarios a la primera

para que el aprendizaje siga un curso libre y creativo.

Muchos enseflantes de Ciencias Exactas, pueden dar fe de este fenó-

meno cuando constatan conama¡gura que, a pesar de un a explicación te!

rica, clara y exhaustiva, el alumno no puede resolver problemas prácticos

que incluyan .variantes con la consiguiente desesperación y abandono de la

tarea por parte de éste.

En el mismo lenguaje, como lo índicaStumChase, (10) se COI1'e el

peligro de perder el sentido de la proporción y contenido cuando es mane-

j ado prematuramente en la nifiez, es decir cuando aún no se posee la con.!..

prensión de los símbolos que aquH encierra.

Concluyamos, entonces, afirmando el papel del aprendizaje en el -
encuentro con la realidad, con la identidad y, luego, con la realidad ci!.
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cundante.-::Tar.nbién enfaticeroos la importancia de los factores psico-cognos':!

tivq$_en }a-preconciencia,al constituiIse ésta en fase necesaria para iniciar la ..

edu~abP.idad del individuo y la ordenación de sus valores.
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VIII. EXPERIENCIAS EN CINCO PEQuEÑos GRUPOS DE APRENDI-

ZAJE DIRIGIDO Y MOTIVADO:

Al efectuar este trabajo de observación, se persiguió fundamentalmente,

estudiar la fase pasiva del aprendizaje en pequeilos grupos como placebo para...

estimular la interelación activa en sus miembros.

Los trabajos de Kubie, (8) Morales Chinchilla (11) Y Vi11agdm Mufioz,

( 14), fueron utilizados para establecer las bases del método (ver bibliografía).

a) Materiales:

Se dispuso de 1I'einta y siete estudiantes del'sexo masculino, todos cursan

tes del cuarto afto de bachillerato, en el Colegio de S an José de los Infantes, -
cuyas edades oscilaban de 15 a 17 afios.

Todos ellos pertenecían a un estrato social medio-ascendente, con es--

tructuras familiares m~s o menos estables, salvo algunas excepciones que pr~

venían de departamentos cercanos a la ciudad capital.

El 67% de los alumna; habían cursado más de tres afios de estudios en -
colegios cat6licos, mientras que el resto lo había hecho por un período equi....

valente en colegios de direcci6n no religiosa.

Todos ellos habían sido sometidos a m~todos de e~seft:anza cl~ica CO!!

sistente en clases magistrales diarias y evaluación períodica del aprovecha--

miento logrado en las asignaturas.

La materia que iba a ser objeto de estudio: era Física Fundamental, ...

~
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que, por sUScaracterísticas propias, se prestaba al anfilisis .del comportamiento

del conjunto de estudiantes ante situaciones que exigían sentido pd.ctico reso~
1- Fonnación de grupos por afinidad, consistentes en un nÚrtlero nomayór~de

tivo y abstracciQn síntetfzaw-. a.1 a. vez;. Tales elementos de juicio,favoredan -
seis estudiantes en cada uno.

el proveer a los grupos de un objetivo concreto y de alcance inmediato, tan n~
11- Cada grupo desarrollaríaUl!ltema concerniente a la asignatura en el tér-

mino de una semana. Para ello contada con la dirección de uncoordinaoor
C6~ario para precipitar en el término del entendimiento mutuo, el proceso de

perteneciente al mismo grupo que se encargaría de organizar las actividades
comlU1icación e interrelación.

investigativas que cada individuo debía desarrollar para comprender el obje!!
b) Descripción:

vo del tema.
El método consistía en reunir a los treinta y siete estudiantes en grupos

III- Dicho coordinador sería de carácter rotativo para que cada integrante del
que se formarían por afinidad.

grupo tuviera la oportunidad de adquirir responsabilidad directiva.

Comprendíamos por afinidad el hecho que cada indivi-duo escogiera --
progresivamente a aquel compañero que le servida mejor como objeto de sa--

IV~ L~s integrantes del grupo tenmían la opción incondicionada, de tratar so-

bre el tema -propuesto o de intercambiar impresiones sobre la interrelación -'
tisfacción de sus necesidades básicas, información y contactb emociOnal, de-

con sus compafieros y el nivel de aprovechamiento de la nueva experiencia.
proyección de sus aspiraciones de realización y, a la vez, de enmascaramiento

de la frustración que, hasta entoncés, la insatisfacción de tales necesidades --
V- El papel del orientador de la asignatura ¡e,circunscribiriaa Organizar 'l~

actividades básicas de los grupos, a indicar los temas que secian de utilidad
había provocado.

Tales grupos constarían de un número no mayor de seis estudiantes c~
para la comprensión de los procesos de abstracción y aplicación caracteris!!,

da uno a modo de evitar la dispersión de las funciones de relación esenciales
co$ de la materia, re1.U1ir criterios para la mejor comunicación de los inte...

para elevar las posibilidades de comunicación.
grantes del grupo y, finalrn'fnte, detectar aquellos elemento~ conespecial'op.9,

Esquematizando el método podemos dividir las diferentes fases de la - s!c:i;óu. al proceso de comunicación con el fin de integrarlos a otros grupoS

distinguidos por sus cualidades comunicativas.
experiencia en los siguientes puntos:

VI... Cada grupo tencIda la oportunidad de exponer ante, los dem!1s_;f'p()1'-:rri~

~
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dio:del coordinador de turno, el conocimiento adquirido, sus impresiones sobre los fundamentos prácticoS del sistema al conjunto de estudiantes escogidos pa-

el proceso de interrelaci6n en desarrollo y sus preocupaciones acerca del aprov.!:."- ra la experiencia. Sin demasiados detalles, para no suscitar actitudes preíar...

chamiento de la orientación queseponia a su alcance. madas, se pasó a explicar la estructura fisica que cada gmpo debía poseer, es

VlI- Todas las semanas se dispondría de dos horas para que el orientador desa-- decir J la disposición de escritorios y sillas en fonna circular y el orden que -
rrollara eltemapropuestoa modo de clase magistral, con la variante que cada se llevaría para no provocar demasiado ruido. En realidad la excesiva preoc~

cool'dinador'deturno podría ser requerido para ampliar, discutir,y objetar el te. pación del orientador al respecto reflejaba el consabido "miedo al ruido" que

ma que previamente había preparado consultando bibliografía mixta. todo ensefiante tiene ante W1grupo de adolescentes. Este miedo solo seria -

VIII- Elaprovechamiento del,curso se estirilaría,semanabriente'pormedio del grado vencido conforme avanzase la comprensión del significado del mismo y el ~

de control delgrupo~~esarrollo del tema propuesto e inovacionesal mismo que el sarrollo ulterior de un prof1D1do "miedo al silencio" durante las sesiones de ...

coordinador de turno demostraría. De esta manera todos los estudiantes obten- grupo.

drian cada seis semanas, o menos, una apreciación objetiva e individual} y c~ Formados los criterios de estructura fisica, se pidi6 que cada estudian-

da ,semana una apreciación global. En realidad lo que se pretendía valorar era te escogiera un compafiero de grupo y que este} a su vez, escogiera a otro -
el grado de ~ntegración e interrelación del mismo. más y así sucesivamente. Hubo risas, observaciones mordaces} inquietud;

IX... Al haber transcurrido tres meses del comienzo del curso, el orientador se - algunos se mostraban seguros en la elección, generalmente aquellos que e-

sometería a W1a evaluación por parte de los estudiantes, por medio de un cue.! jercían funciones de líder, otros titubeantes y casi ave!K°nzados. El hecho

tionario y'i:omunicación verbal, que reflejaría el grado de seguridad e integr~ es que si en toda la experienci.ad~be'exlStirun momento de aguda tensión,...

~~~n 'al grupo a1canzadc hasta entonces. aquel era el indicado para que se desarrollara ante la solicitud de escoger,

X- Dicha evaluación serviría a la vez, como sondeo para inferir los resultados seleccionar y deshechar compafleros que entrarían a form ar parte de una ~

obtenidos durante el tiempo plane arlo para la experiencia. lación de nutua dependencia~

c) A~licacibn: Al haber completado la fase anterior el orient;;ldorimpartib la prim.=.

El mismo día de inicio de actividadeS' docentes se dispuso a exponer - ra clase magistral sobre principios generales de calculo útiles en fisic a. -

L
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Hasta entonces todo parecla marchar bien, pero al día siguiente, cuando se -
en la comunicaciónverbal. En realidad estos eran los que iniciab an general-

indicó la formación de grupos para iniciar la libre discusión del temay/o el
mente una discusión agria dentro del grupo.

mutuo conocimiento, la totalidad de estudiantes se mostraban confuros y sO!. Tal observaci6n hizo que se introdujera lila variante en el método. Se

prendidos al punto que todo transcurrió enun silencio espectacular que:se hu-
trataba de poner a estos elementOs a la cabeza de ciertos grupos particular--...

biera seguramente prolongado toda la hora. Sin embargo, alguien pregWltó,
mente lentos en el aprendizaje con el fin de sensibilizarlos de manera gradual

exigente, si no se iba a impartir la clase. Se le replicó que ~l1os mismos -
a sus temores de menosprecio y burla por parte de los demás. Dicho en otros

debian desarrollar el tema propuesto el día anterior y que la persona indica-
terminos, se buscaba un motivo-placebo para que, en un ambiente de seguIi

da para contestarle era el coordinador de su grupo. Esta respuesta suscitó una
c1aq, inhibieran sus capacidades de fracaso. Este era solo un primer paso po.!

verdadera algarabía en donde lo único distinguible eran expresiones de exi--
supuesto.

gencia y mutuas recriminaciones que se volcaban, en un principio, sobre el
Tras una semana de acondicionamiento lleg6 el momento en que los-

coordinador y, más tarde, sobre los mismos integrantes del grupo.
coordinadores de grupo expusieron ante toda la clase sus impresiones y pre~-

Tal parecía que la responsable de esta reacci6n, violenta 5Í 0010 lo
cupaciones.

sopesamos cuantitativamente, era la ausencia relativa de un principio de -
El primero que asi lo hizo se mostr6 timido, azorado por el tipo de li':'

autoridad que les condujera por una mta deseable para ellos.
bertad que se le ponia al alcance. Sin embargo, tras algunas observaciones

La situación se agravó paulatinamente conforme el grado de rela-- del 'orientador, tendientes a hacerle percibir el ambi~nte de seguridad rei--

ción mutúa se elevaba, o sea que confonne profundizaba el conocimiento -
nante, expres6 su temor de no saber lo que estaba haciendo y que, mucho-;...

de cada integrante de un grupo por el otro, las recriminaciones de mal co~
menos, su grupo podía saberlo. Otro coordinador rebatió quee'n realidad se

portamiento, falta de aplicación y aún "inteligencia"subian de tono hasta
sabía 10 que se estaba haciendo, pero que el problema consistia en que no-

llegar a ser expuestas al ~rientador. Este medio era usadó más frecuente-
se sabia como hacerlo. Otro más opinó que probablemente nunca se lleg!,

mente por aquenos estudiantes que adolecían de inseguridad y anomalías -
da a saber como hacer lo que el orientador pretendiay que, a la larga, -

-010....-
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nunca
-

aprendería nada, sin 1llla guía mll.s enérgica. La apelacifm al principio bas para iniciar el proceso de interpretación y com'W1icación

de autoridad, era más que evidente y el orientador no podIa ignorarla del todo
Antes de que esto ocurriera se pidió a los grupos que constestaran a un

por toque, tras algún ajetreo verbal con los coordinadores, se procedió a im-~ pequeflo cuestionario fonnado por dos preguntas. Estas eran:

partir una .clase magistral con el objeto de fortificar la confianza aparenteme~
1, - Considera usted mayor el aprovechamiento de sus facultades con el método

t~ perdida. La reacción general fue bastante ambigua; mientras se mostraba
de aprendizaje en grupos que con el sistema de clases magistrales?

satisfacción por tal decisión había porotrolado, manifestaciones de inquietud 2. - Encuentra usted oportunidades en su grupo para aprovechar convenienteme~

y critica hacia los postulados que se exponían. Muchos estudiantes, en espe-- te sus facultades? .

cial aquellos que mostraban inseguridad y fallas en la comunicación verbal, :.:....
La primera pregunta fue formulada para estimar el grado de identifica--

pedian la palabra para rebatir ciertos puntos a la par que otros la pedian para.. ción alcanzado con el método de aprendizaje en grupos. En realidad su conte..!

discutir con su compaflero. El hecho es que el orientador tuvo muy pocas 0-- tación recaía directamente sobre la segunda pregunta ya que ésta trataba, a-

portunidades de exponer sus propias ideas. su vez, de estimar el grado de seguridad que cada estudiante experimentaba

Obviamente este fue el primer indicio que el principio de autoridad - en su grupo con el método.

cedía terreno a la creciente reciprocidad emocional que al encontrar resiste~
Tal cuestionario fue contestado individualmente Y el análisis de cada --

das naturales, se manifestaba todavía en actitudes hostíles. respuesta traía una buena carga de sorpresa para el orientador. Un setenta y-

La siguiente semana las recriminaciones bajaron de tono para dar lu~ cinco por ciento de los estudiantes contestaron no a laJ2I'imera cuestión y, de

gar, a- expresiones de mutua colaboración y de alientp. Naturalmente este --- ellos" un setenta por ciento contestaron si a la segunda. Aparentemente la

cambio:n° engafló al orientador quien sabía que, tarde o temprano la situa;"'..~
contradicción hacia pensar en un error en la fonnulación de las preguntas, --

ción volveria a convertirse en borrascosa. La raz6n era simple: ya colmadas sin embargo, un examen detenido de las explicaciones que se daban por tal

parcialmente las necesidades b1isicas de mutua información y contacto emo- o cual respuesta, descartó esa posibilidad.

cional, los muchachos exigirían una participación activa en el proceso de a- La realidad ,era que lo que se. habia dado en lla]1lar clases magistrales,

prendizaje ya que hasta entonces los temas propuestos, solamente eran place- venían a establecer, apesar de la lib,re diScus~ón directrices tan prepotentes pa-

L
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rael'actu.ar.del:gropo.duratrte-1a,semanaque el acaparamiento de gran parte del

caudal de seguridad de que se disponía era inevitable. El grupo dirigía deter-

minada .acCión hacia W1a direcci6n desconocida, peroque estaba prefija por

las exigencias que imponía la clase magistral. El1azo de unión entre los ---

miembros resultaba, entonces, totalmente falso.

Transcribimos literalmente, incluyendo elTores ortográficos, uno de -
los cuestionarios compilados que pueden demostrar, entre lineas, esta situa---

ción:

", .. yo tengo un criterio muy personal aserca de el metodo que estamos em-

pIe ando en la clase de fisica.

Para mi el metodo es fonnidable pero nosotros no nos adaptaremos a

el, bueno yo no me adapto a el no se como se espresaranmis compafteros --

del mismo.

no me adapto a ese metodo porque cuando seda la clase uno CAPta

muy poco! YEn el grupo lUlO no pregunta por sircunstancias ya sea por falta

de tiempo o porque los compaileros no quieren explicarle a los compafteros

10 que no entendieron, nosotros en lo tmico que pensamos cuando estamos re.!:!.

nidos en el gmp-o es de ver la forma como evadimos las responsabilidades del

estudio rapidamente tratamos de enfocar un tema fuera del estudio y allle-

gar a casa no sabemos como estudiar y dejamos pasar el tiempo!

,
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para mi que que este sistema es bueno para clase de alumnos que teli~an sen-

tido de cooperación y que ten~an deseo de superacion! y no de ver comoev~

den el estudio~ este sistema no rinde ni rendirá con los guatemaltecos ya que

solo pensamos en nosotros mismos. en este pedazo de boja no puedo espresar

todo 10 que siento pero mi criterio todo el afto deveria haber clase majistral.

. .. ~ito la mayoría venimos mal preparados a mi criterio el metodo anti--

~uo deberia se~ir porque mas vale lo vieto conocidol Ir

Como podremos notar en los párrafos anteriores/s:e expresa con mucha

dificultad verbal, el temor de abandonar una situación que ha procurado se-

guridad durante el período de formación de la personalidad. Por otro lado-

se m anifiesta un extrafio ,\~epticismo hacia el nuevo tipo de relación que-

estft llevando a cabo. No es de extrafiar este fenómeno, ya que durante te-

da la experiencia persistió a pesar de los esfuerzos de infundir confianza en

los miembros de cada gmpo. Precisamente tal persistencia hizo pensar al.

orientador que la resolución del problema no era tan sencilla como sedeli-

neaba al principio.

Lo que, quizfts, confirmaba esa sospecha era que los estudiantes aún

no habían logrado conocer sus potencialidades de aprendizaje en un medio

abierto y sin las agresiones de la auta idad a sus facultades., En realidad-

el problema consistía en una detenninadaausencia de conocimiento de sí

miSmos y que condicionaba totalmente el surgimiento de temores opues;":;"
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tOs'a,J~ inicJacJ6n delUlarelación espontánea y sin resistencias hacia los res-

tantesmiembros del grupo.

El se'ntimiento de impotencia que tal realidad suscitó en el orienta.--

oor'contribuyó,- en gran parte, aimplementar elementos de conducta hacia

los grupos que favorecían el surgimiento de una actitud pasiva a los esfuerzos

qU~$e hadan para devolverle el cetro de la autoridad.

Tal actitud, absolutamente espontánea, no tardó en rendir sus frutos.

Los grupos, paulatinamente, adquirí an mayor independencia del in!,

vitable influjo del orientador al darse cuenta que no podían contar con él --
para resolver sus crisis de autoridad. La formación original de estos bajo la

influencia de la misma, tenia necesariamente, que alterarse por esa razón.

Laíniciativa de alglUlOs muchachos de integrarse a otros grupos sac!!.

fíc'ando, así, el principio de afinidad nos indic6 que nuestra suposici6n era ...

cierta y que, además, las necesidades básicas estaban llegando a una relat.!..

va: satisfacción. Paralelamente las requisiciones de m:is referencias biblio-

gr:ificas, de artículos de experimentación y dlversific'ación 'de la tent'ática--

crec:fa:nhasta' alcanzar proporciones'de ,verdadera protesta. Se habi':lllegado,

entonces, :á la fase activa del aprendizaje?

Contrariamente a nuestra idea de que ésta no se haría esperar, tu--

vimos-que caer en la cuenta que no 'hubiera sido honesto decir sí a tal pre-

gunta~

1
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En otros tétmiIlO6 no era posible esperar aúii un ingreso triunfal a la eta...

pa activa del aprendizaje, por el hecho de que, a pesar de tantas exigencias

y laboriosidad, los muchachos no conseguían establecer metas concretas a sus

esfuerzos. La gran mayoría todavía se ahogaba en un mar de cQnfusión cuan-

do, ante situaciones objetivas aplicadas al campo de la pr:ictica, se les pedía

una resolución razonable. Se trataba a todas luces, entonces, de una situación

de transferencia de la autoridad al objetivo de estudio ya que el orientador, -..

con su actitud, había rechazado tal principio.

Surgió, entonces, un nuevo imprevisto en el curso de la experiencia.

Un imprevisto que m'as bien era un dilema. Reasumir la autoridad nueva---

mente o dejarla bajo el dominio de la espontfuleidad? Cierto era que tal a--

sunto podia planificarse, pero no eran éstos los objetivos de la experiencia, -
por lo que se procedio hnnediatamente a efectuar una evaluación del orienta-

dor mismo.

Para alcanzar ese fin se utilizó un cuestionario elaborado por el Dr. Vi-

llagrful Muftoz ( 14), en el curso de Estadística Médica, cuya referencia podrá

hallarse en la bibliografía adjunta.

Reproducimos en la hoja adyacente dicho.cuestionario en el que se P.9.

drá apreciar que buena parte de las preguntas son dirigidas a evaluar la actu.!

ción del orientador, Por supuesto se han hecho algunas adaptaciones para a-

moldarlo a nuestros objetivos y al medio de aplicación~

L
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Los resultados obtenidos son informados a continuación por porcentaje,

despu~s de la fonnulación de cada pregunta:

1.-La organización del curso le parece:

Muy mala 8. 1%

Mala 16.2>1;

Regular 47. 6Yo

Buena 27.0%

Muy buena 13. 9>";

2. - El sistema docente utilizando pequeftos grupos de trabajo le parece:
Muy malo 0J6

Malo 8. 1%
Regul¡l.r 37.8%
Bueno 51.~
Muy bueno 2,7%

3. - Usted piensa en,términos generales que está aprendiendo:
Muy poco 8. 1%

Poco 5.4%
Medianamente 40. '5%'
Lo adecuado 43.0%
Mucho 2. í%

4. - La velocidad con que se exponen los diversos temas le parece:
Muy lenta 2. í%
Lenta S. 4%
Regular 29. í%
Adecuada 51.3%
Muy adecuada 8.1%
Absticencias 2.7%

5. - Las- relaciones humanas profesor-alumno las considera:
Muy malas 0.0%

Malas 2. í%
Regulares 27. 0%
Buenas 37. $6
Muy buenas 32.4%

T
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6. - El catedrático se da a entender en sus explicaciones:
Muy mal 0.0J6
Mal 0.010
Regular 21. @6
Bueno 59. 4%
Muy bien 21. @6

7. - El inter~s puesto por el orientador en
Muy poco O. CPIo
Poco 2. ~,,;

Regular 18.9%
Bastante 62. 1%
Mucho 16. 2>1;

el Cl.U'SOle parece:

8. - La habilidad del orientador para explicar el curso y los temas difíciles

es:
Muy mala

Mala

Regular

Buena

Muy Buena

0.0''';
0.0''';

18.6'10
43.2>1;

37.8''';

9 Si desea plantear algún problema al orienta cbr,

S iempre dispuesto 56. 7'10

Poco dispuesto O. CPIo

Evasivo 5.4%

Algo dispuesto 10. 8''';
Muy dispuesto 27.0''';

uste d lo eilcuehtra:

10- la posibilidad de que usted participe en discusiónes durante el desa-...
rrollo del curso es:

Muy poca
Poca
Regular
Adecuada
Muy adecuada

5.4%
5.4%

24.31b

45.9''';
18.9%

-"
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11- El tiempo extra que ~ted necesita fuera de las clases programadas para ...

es tudiar el curso es:
Excesivo
Mucho
Poco

Adecuado

pendencia y que ello motivabal,ma carga emocional para cada uno de los iE,

2.7%

18.1%

24.3%
54.()¡6

tegrantes desproporcionada a las facultades interpretativas que poseían. Ta1!:

bién se les indicó que aminorancb la pre'sibn que se ejercían mutuamente, ...

12- La asistencia y participación activa de sus compafieros le parece:

Muy mala 10.8'10

Mala 5.4<>"

Regular 32.41'10

Buena 35. 1%

Muy Buena 16. ~

podían lograr una integración aceptable con los demás grupos.

Aquella explicaci6n:no fue del todo inútil, ya que el día siguiente uno

de los integrantes de dicho grupo pidió ser trasladado a otro que se caracteri-

zaba por ser el de más alto rendimiento.

~Como ,se podrá observar los resultados estaban a favor del orientador a El asentimiento a esa solicitud fue, quizás más intuitiva que racional,

pesar del hecho que había rechazado ser depositario de la autoridad y, por 10... ya que el riesgo que conllevaba era sumamente alto. Sin embargo, unos =...

tanto, de la dependencia de los estudiantes. días de adaptación bastaron para que el nuevo integrante fuera capaz de asu...

Esto definitivamente, venía a indicar que se estaba agotando la cllli=... mir las funciones de coordinador rotativo, a pesar de que el grupo al que se

dad dep1acebo de los temas de estudio y que las exigencias de comunicación había integrado desatt'ollaba cierto grado de hostilidad hacia sus actuacionesd

y mutua colaboración tendrían una motivación mucho m,ás sólida que al prin= Los resultados obtenidos en esta experiencia podrán ser juzgados por al-

cipio de la experiencia. gunos como poco concluyentes o dem,asiados efímeros; sin embargo, ,es de h.!,

El hecho es que algún tiempo despu~s de haberse presentado el cues-- cer notar, que al. finalizar la experiencia, el orientador obtuvo un verdadero

tionario, el coordinador de uno de los grupos menos adelantados en el aspecto tesoro de motivaciones que guiarán en gran parte sus actuaciones enel cam=

comunicativo hizo un llamado al orientador para que escuhase a los integrantes po de la Psiquiatría.

El objetivo de la entrevista era básicamente tratar sobre las dificultades exis--

tentes para integrarse a los dem~ grupos, ya que ellos se consideraban ineptos

para entablar una relación significativa, ni siquiera a nivel de grupo. Se les

hizo ver, con palabras adecuadas, que estaban buscando demasiada interde--

"
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IX. SUMARIO. 1.- La alienación es un fenómeno psico-social regulado por fuerzas no con..

Se postula el origen delfeDÓmeno de alienación V sus relaciones con trolables por la voluntad que, utilizanoo objetos de conflicto comóin~

algunos conceptos valorativos utilizadcs en nuestras sociedades para justifíc~ ces de evolución, provocan la disgregación de los grupos, hasta alcan-

los. Luego se pasa a analizar las causas principales por las que el individuo zar al mismo individuo.

de¡t"ide alejarse de su realidad usando té.rminos de conflictos para la aparente 2. - El fenómeno de alienación en las sociedades es productor de. aislamie!!,

reestructuración de la unidad perdida-o to para el individuo en el mismo núcleo familiar.

Habiendo establecido el fenómeno de alienación en el grupo se dis- 3. ... La misma alienación se convierte en una justificación para el aisla-......

cute el papel del individuo como re activo en el mismo, haciendo una rese- miento que provoca.

tla histórica de los movimientos que ha motivado este fenómeno. Luego se 4 La exposición constante a los t~rmilios del conflicto que suscita el fe~

postula el falseamiento de las facultades perceptivas en sus elementos cons- meno de alienaci6n origina una desensibilaci6n progresiva que neutra-

titutivos como causante de la alienaci6n del individuo per se, liza parcialmente el surgimiento de la viol encia en los grupos.

S e propone, entonces, la utilización de m~todos de aprendizaje en 5. ... La alienación se convierte en una verdadera razón de supervivencia al

sus fases pasivas y activas como instrumento para haQ:~ la identidad de cada imponer nonnas- sociales y culturales al grupo.

ilidividuo y, así, su adaptación a la realidad circundante. pero antes se inc! 6 La escisión que provoca el fenómeno de alienaci6n en el individuo, o...

ca el error en que ilicurren los métodos de ensetlanza c1dica al utilizar los. rígina el antagonismo consiguiente que reune sujetos con conflictos a-

principios de castigo y competencia como motivaci6n ,.para el aprendizaje. 'fines que crean solidaridad como único lazo de uni6n.

Se ha'Uevado a cabo una experiencia con pequeilos grupos de apre,!! 7, - La masa de información, diversiones y distractivos para los sentidos, -
dizaje motivado Y, dirigido para demostrar el papel de la necesidad que son elementos, 'creadOs por los mismos motivos alienantes que cont:i'ib~

cada individuo posee de infoma ción y contacto emocional para iniciar una yen a alterar en gran parte los constitutivos esenciales del fen6meno -
relaci6n objetiv'Q con el medio circundante. perceptivo.
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8 El 'ele'mento mfts gravemente lesionado con tales roecanismos, es la facul
14- Para que lo anterior suceda es necesario estimülar la emergencia de los

tad interpretativa dentTo,delfenómeno de la percepción.
factores psicocognoscitivos situados en la preconciencia. Esta tarea. es

9,';" Las facultades
perceptivas podrian tener una oportunidad para la recuper=.

llevada a cabo durante la fase pasiva del aprendizaje
persigui~ndose con

ci6n, sin embargo, los métodos clásicos de enseñanza aplicados hasta el

ella iniCiar la educabilidad del individuo
y la ordenaci6n de sus valores

momento, tienden a agravar la situacifm,creando nuevos conflictos en la
con los sociales.

juventud que le empujan a. rechazar aún más las oportunidades de hallar
15- En la fase pasiva del proceso de aprendiEaje, se obtienen los resultados

la reaiidad que el medio eventualmente les oír.ece.

antes expuestos, proporcionañdo al grupo un ambiente de seguridad en

10~ El origen de los conflictos que interesan a la pre,conciencia en la juven-....

donde puedan revisar sus actuaciones para e110gro
deunobjetivo'concreto

tud se encuentra totalmente en la ausencia de conocimiento de si mismos

y de alcance mm.ediato. Tal objetivof\U1ge
como,p1acebotnientras los in...

tegrantes del grupo se proporcionan inforn:aci6n mutua y contacto em~t

.

que estos pose en.

11- El desacuerdo existente entre los valores sociales
y aquellos del individuo cinnal.

frustra sus ,necesidades básicas de seguridad, satisfacción emocional

y re- 16- La fase pasiva del aprendizaje, es un paso obligado para pasar a la ac-

tivaci6n del mismo. En esta segunda etapa se logra conferir calidad-

ciprocidad.

de experiencia a los hechos percibidos a tTavez del nuevo sentido de

12- Tales necesidades se convierten en sendas' contrariedades que sirven como

cat;ilizador para que, al haber motivaciones suficiEntes se inicie una re1=.

seguridad adquirido, se plantean alternativas e hipótesis con las con~

ci6n de tipo pasivo en principio, tendiente: a satisfacer1as dentro. del ~

guientes soluciones Y se deducen conclusiones de aquellas otras expe...

riencias que provocaron, de una manera u otra, sentimiento de casti-

po.
go. Aumenta asi el interés del individuo por los demás miembros del

l~-:El proceso de aprendizaje tiene un papel importantisimo en el encuentro

'del grupo con la realidad interna, la identidad de sus integrantes
y

1 fi-- grupo y por la realidad social que le rodea.

nalmente con la realidad circundante.
17- Aplicando el sistema de aprendizaje en grupos a treinta

y siete estudi~



-56-

tes del nivel secundario, se observ6 que la dificultad más ap~ciable p.! B I B L 10 G R AF lA'

ra el orientador era despoj arse de la autoridad para dar paso a una rela.....

cibn más personal con los sujetos de la experiencia.
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	1. 
	INTRODUCCION 
	Quiz'ás sea inusual el hecho de que en un trab ajo de tesis, cuya realiza..;.- 
	ción rupuestamente persigue llenar el último requisito que nuestros estatutos - 
	universitarios exigen para obtener el debido reconocimiento académico, se tr..:. 
	te un tema cuya complejidad y profundas raíces sociales y humanísticas son ~ 
	negables. 
	Sin embargo, en este caso las motivaciones han sido mucho másp~ 
	derosas que los supuestos y lo que al principio del desarrollo de la tarea fue te~ 
	mor, se convirtió paulatinamente en una ingenua desfachatez, cuya única ex- 
	plicación razonable es la ignorancia. 
	La ignorancia es, probablemente, uno de los móviles más poderoros para 
	empujar a los seres poco dotados, pero ansiosos de verdad, hacia los medios a- 
	propiados para destruirla. 
	Esta razón ha 8ioo la más importante para que el a~ 
	tor no desmayara ante las enormes lagunas culturales y humanas que le acha~ 
	can. 
	En una época en que nuestro país atravieza confusas fases de transcultu- 
	ralism os y prepotentes influencias a sus verdaderas raices culturales, es impos..! 
	ble desconocer el llamado a la investigaci6n de aquellas causas que motivan - 
	la ausencia de aceptaci6n de nuestra realidad. 
	Estas causas son, a la larga, el 
	origen de nuestra inadaptación a los medios humanos y materiales que posee~~ 
	mos y a la modesta pretensión de querer delinearlas o quiz~ sugerirlas, puede 
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	muy bien ser una obligación que todo profesional en ciernes debería asumir. 
	II. ALIENACION, UNA RESPUESTA DE NUESTRO TIEMPO 
	Darcalidac;l. de obligación a un objetivo es a todas luces un acto lesivo a la 
	Es indudable el aporte de la historia a la concepción que, hoy en día, - 
	libertad personal, sin embargo, en este caso, para el autor ha sido una op- 
	los seres humanos tenemos del tiempo. Los múltiples acontecimientos que a- 
	ción entre demasiadas selecciones. 
	En tal opción es donde se ha encontra- 
	travez de los milenios, han venido a esculpir el carácter mismo de la época - 
	5:1o:elrearsignificado de la libertad personal como disciplina rígida y abs~ 
	actual, han contribuido grandemente a universalizar el principio que el tiempo 
	:lgtamentenaturaI, si de leyes queremos hablar. 
	es el resultado de Wla serie de sucesos, casuales o no, que rigen de manera ti- 
	ránica y fatuística el destino de la humanidad que vive su presente. El mismo 
	principio del destino, del "moira", se aplica al conglomerado humano de m~ 
	nera banal y casuística convirtiéndose en dualidad tajante la aparente rela--~ 
	ci6n hombre tiempo, cuyo apelativo conciliador es rlHistoria". Tal concepto, 
	entendido de esta m anera, vendría a ser poco más o menos un cíclico proceso 
	de autodestrucci6n, sin continuidad, en donde la explicaci6n de eITores com~ 
	ti dos en el pasado y repetioos modernamente, es únicamente cuestion de inter 
	pretaci6n o de tenninología. 
	Se habla de evolución y se tiene la impresión de que el hombre preten~ 
	de de ella una esperanza, quizás un consuelo a su situaci6n actual. 
	,Se pierde, entonces, el verdadero concepto de historia como factor di~ 
	náínico de cambio y determinante universal de la conducta del grupo, adop-- 
	tando en consecuencia tn1a actitud pasiva hacia el desenvolvimiento de los a- 
	contecimientos. que la misma regula. El conglomerado, que aún presentfw.do 
	esta actitud está.tica conserva cierta diná.mica interna existencial, se- ve supe- 
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	ditado sOIpresivamente al papel de espectador-participante; ei sistema en 
	ea interna del grupo, que esrealmente, en su continuo variar, el reflejo de la 
	que se desarrolla le permite actuar de tal o cual manera, pero exclusiv3- 
	necesidad de cambios y transfonnaciones. 
	El grupo, como un sólo individuo,~ 
	mente en base a prejuicios y m~ximas creadas a su hn~gen y semejanza. 
	toma conciencia de su petrificación, se rebela contra la problemática; dejan- 
	Se establece paulatinamente una relación de autoridad coercible semeja,!! 
	do a un lado, sin embargo, la inoperancia de las estructuras y surge el confli~ 
	te a aquella que existe entre la causa y el efecto, si bien en este caso, la 
	to como un nuevo factor de estancamiento entre la primera cambiante, :Y las 
	causa misma se desconoce como tal, aun qUé se.m-anifiesta.en el hecho-- 
	segundas estáticas. 
	El espejismo "evoluci6n" se ha creado. 
	El conflicto de la 
	que un grupo se vi':! forzado a la expectaci6nante situaciones que le atafien 
	alienaci6n se convierte en explicaci6n más que suficiente para echar a un lado 
	directamente y que, lleI1do 
	aún m$ lejos, son creadas por él mismo. 
	las verdaderas causas del mismo y se cae así, en el fa180 concepto de que éste 
	Por otra parte, como cabria esperar, el efecto consiguiente regula la par!! 
	es indice de evo1uci6n o m$ aún, la misma evoluci6n. 
	El grupo satisfecho, ... 
	cipaci6n del mismo para resolver la situaci6n en cuesti6n. 
	Esta particip~ 
	se enb.'ega a a:1i:inentarlocon actitudes sub-realistas que requieren de la mayo-- 
	ción, que es un término y no un factor, viene a ser un substrato inconcie~ 
	ría de fuerzas instintivas con que cuenta.. 
	Podemos afirmar, sin estar muy le- 
	te de enajenaci6n; un arma destrudiva que altera una realidad social, e- 
	jos de la verdad, que la fuente m~ rica de situaciones y actitudes que entJ:'an 
	con6mica o cultural, pero no la cambia. 
	El grupo encuentra su realiza...- 
	en el campo de la psicopatología de grupo, 
	reside prec::"isamente en tal ...- 
	ci6n en esa situaci6n y transmite la consiguiente reacci6n a otros grupos 
	:despliegue de fuerzas no controlables por la voluntad, pero que son.aplieadás 
	vecinos o sucesores. 
	El proceso se prolonga hasta que la misma realidad, 
	concientemente para resolver una situaci6n que a pesar de todo, se reconoce .. 
	que antes requería una respuesta inmediata, se convierte en parte de la e- 
	irreso1uble. 
	najenación creada, al principio únicamente dentro del grupo, pero que -- 
	La conciencia y la- inconciencia, el conflicto y 10 estático, la lucha y... 
	ahora abarca la totalidad del contexto grupo-realidad. 
	Se dá asi , el ca- 
	la aceptaci6n, contradicciones, todas, que forman los anillos de una larga y 
	so que la acción no provoca reacci6n y el estancamiento de las estructu-... 
	pesada cadena que ata la inteligencia y la voluntad de un grupo ya desorien- 
	ras b~icas condiciona de manera progresiva¡ quizás lenta, la problemáti.. 
	tado por la b.'adici6n. 
	El conflicto denb.'o del conflicto se establece y el in<! 
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	viduo'J--que'forma parte de un grnpo alienado de su realidad, se aliena a su ... 
	vepb'uScando salir desesperadamente de un contexto ali 
	. nan e. 
	El fenómeno 
	Como llega el indivudo a alejarse de su realidad y a constituirse térmi- 
	de expansiónpsico-social y cultural se realiza, asf, hasta alcanzar la etapa 
	no de conflicto dentro del grupo? . 
	di? desintegradón. 
	En este momento el grupo despliega las fuerzas instinti-- 
	Quizfu; alguna vez la respuesta a tal pregunta fue demasiado obvia; el - 
	vas--a que i:ios',ieferi:amos anteriormente y busca la unidad perdida en la mis- 
	hombre se revelatíene sus propias ideas, principios, la interacción con el gru- 
	Iíl'ailaturaleza conflictiva que causó su desintegración, Se forman de esa ma 
	po que que vive y se desarrolla es esb.'ictamente personal y la contribuci6n -- 
	nera sub-grnpos que, aún conservando problemática común, tratan de resol- 
	que brinda al mismo es un simple proceso de transferencia, casi automática, 
	ver el conflicto de manera distinta y propia. Se podrá observar que el feoo- 
	que no implica esfuerzo significativo de la voluntad ni de la conciencia. La 
	meno, a pesar de ceflirse a un aparente proceso de dinamismo interno racio 
	libertad personal es el bastión principal de estructura nuclear de la familia y 
	nal, no res 
	po 
	nde en absol to 
	mpeora, 
	do 
	a rnán ola con los mitos 
	ésta actúa como \ID s6lo individuo, como verdadero sub-grupo, empeflado en 
	crear antagonismcx:cOItlO regla de supervivencia. Este hecho condiciona en - 
	de la evolución, el 
	ro 
	gr 
	eso 
	el 
	nfI 
	. 
	tantós otros nombres m~ que toman: la batuta, según la situación o el tiem- 
	gran parte la enorme necesidad de extensión del núcleo familiar para respon.. 
	der a la exigencia, siempre creciente, que implica su progresivo aislamientoj 
	po10 pe'rmitan. 
	sin embargo, la imposibilidad de hacer10 así aumenta en razón directa a las ... 
	Incuestionable es tambi~ 
	restricciones materiales que presenta nuestra ~poca, La familia, como soo-- 
	grupo y entidad de supervivencia, se vé" obligada a limitar el número de sus 
	enJas:misnias--re1aciones interpersonales de sus miembros d 
	integrantes enfrentándose así a un verdadero aislamiento dentro de si misma, 
	que tiende decididamente a hacer mella en las relaciones interpersonales de 
	deseo de integrarse ,a su re alidad. 
	sus integrantes. 
	Sobreviene un nuevo tipo de antagonismo dentro del núcleo 
	que provoca aislamiento, proyectado m~ tarde a la escala sociaLde impo-... 
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	tencia ante situaciones que implican integración al grupo, y finalmente, de - 
	ción parcial cuyo fin principal es reestructurar un contexto que, a juicio de-. 
	ausencia de sentido en los valores que se suponen llhifiCadores .,ara la misma 
	sus integrantes, pueda realkar el cambio necesario para la supervivencia del 
	supervivencia. 
	Toda esta serie de sucesos constituyen, a la larga, el mismo 
	grupo. 
	Aparentemente el individuo ha logrado integrarse de nuevo a un con- 
	cartlcter de la alienación que malo bien se convierte en lUl factotmn de tipo 
	glomerado que de manera optimista considera capaz de resolver sus problemas 
	moral, pero no social, para el individuo que la soporta y alimenta. 
	Creemos 
	sin embargo, esta misma necesidad de integración convierte su alienación en 
	necesaria la comprensión del sentido justificativo de la alienación para poder 
	experiencia vivencial para hallar el ego o la identidad personal que él mismo 
	emprender lUla acción efectiva tendiente a sustituirla, pero jamás a destruir- 
	desechó en etapa anterior. 
	El aislamiento no ha sido vencido del todo, ya que 
	la. 
	los integrantes del nuevo gropo se encuentran en la misma situac~ón, sufriendo 
	La alienación, desde el punto de vista antes mencionado, es real-- 
	el mismo fenómeno que le hizo alcanzar la etapa de aparente reintegración. 
	mente, en' esta etapa del fenómeno, un arma de justificación a la misma-- 
	Podríamos afirmar que la principal consecuencia de tal etapa es la desensibi1! 
	que afecta al grupo en conjunto; nos' atreveriamos a afirmar que actúa como 
	zación progresiva a los términos del conflicto y, en últim a~ instancia, a las ..... 
	sedativo a catártico de las tensiones y ansiedades que provoca el aislamiento 
	causas de la alienación. 
	Este poderoso mecanismo permite, a la larga que ... 
	creado, por medío de mecanisma:: psíquicos que contribuyen, en gran parte - 
	los diferentes grupos neoformados puedan conviv"ir sin dar cabida a uno de los 
	a amortiguar la acción destructiva del conflicto que la ha originado. 
	En es- 
	productos de la alienación mejor conocidos por la humanidad: la violencia. 
	ta etapa de aislamiento el individuo realiza su rebeldía y desacuerdo contra- 
	En otras palabras la exposición constante a los objetos de conflicto crean 
	el sistema al explicar, o mejor, al convertir la ansiedad que suscita su situa- 
	el hábito necesario para neutralizar la ansiedad que se ha establecido como <! 
	ción actual en actitudes que tienden a separarlo de ese ego que le hace imp~ 
	rectora del actuar del grupo y, sobretodo, del individuo. 
	En este momento se 
	tente ante la realidad; decide y J de cierta manera, se ve obligado a integr~ 
	ha provocado la anestesia necesaria en la colectividad para que el momento ... 
	se a un nuevo grupo consistente en individuos con conflictos afines y ansieda- 
	histórico siga su marcha. 
	des comunes. 
	Esta nueva integración es en realidad un proceso de desintegr~ 
	Aún así las causas que motivaron el proceso de alienación persisten y ... 
	hacen mella en las estructuras bMicas que, a pesar de todo, deben seguir su~.r. 


	page 8
	Titles
	-10- 
	-11- 
	sistiendo inalteradas. Tal parece que el proceso se eterniza y encierra en un 
	círculo Vidoso del cual no se puede trascender. 
	Quizf1s la aparente estabilidad que ha originado el proceso de desensibi!! 
	zación empuje a los integrantes del nuevo grupo formado a crear lazos de inte..!, 
	dependencia mutua que subrayen la importancia de los objetivos comunes que 
	se han propuesto. 
	En realidad este fenómeno, que de ninguna manera puede- 
	ser calificado como exclusivo del campo social, se realiza en una, etapa en que 
	los valores básicos de integración a la realidad aún no se han precisado. EI-- 
	grupo aún no acepta, o es presionado a no aceptar el estado real de las cosas- 
	al que necesariamente deberá enfrentarse alguna vez cuando atente contra la 
	misma supervivencia; consiguientemente los elementos de interdependencia- 
	se estrechan m'ás y más en base a factores puramente personales que de nin- 
	gtU1a manera 
	colaboran a movilizar el adormecido dinamismo grupa!. Es- 
	bien conocido el hecho que creando esta falsa interdependencia en un grupo - 
	ya alienado se obtiene la mejor garantia para que la alienación persista y aún 
	llegue a profundizarse hasta conseguir el completo controi del mismo. 
	En 0-- 
	tros tbminos, se produce W1 estado de cosas en que el individuo se v~ forzado, 
	violenta o paulatinamente, a ab andonar todo contacto consigo mismo y con la 
	realidad, a rechazar como falsos aquellos valores que probablemente podrian 
	devolverlo a la verdad. Se crea, a todas luces, só pena de mayor aislamiento 
	la obligación social y cultural de ser alienado y contribuir a que el grupo av~ 
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	ce en el fen6meno, todo en nombre de la solidaridad que, en un principio, - 
	únicamente se produjo por simple cuestión de necesidad. 
	Muchas ve ces est a 
	verdadera presión, que progresivamente se convierte en normativa, se traduce 
	en actitudes antagónicas en el seno del grupo, las que inconcientemente tra-- 
	tan de disgregar, desintegrar al gmpo mismo. 
	El antagonismo, a pesar de su apariencia sana y honesta, es en si la 
	voz del conflicto, de la rebelión controlada YJO porque no decirlo, de aquellas 
	fuerzas, cualquiera esas fueren, que ID antienen la situación de disgregación ... 
	necesaria para unificar criterios y enfrentarse a la realidad. 
	Algunos no ce:en 
	razonable achacar del todo la responsabilidad de estas fuerzas, a organizacio- 
	nes de tipo político, económico o cultural, ya que éstas participan a todas l~ 
	ces del fen6meno de alienación. 
	M'ás bien tendemos a creer que existen fu,:!: 
	zas aún no reconocibles por el hombre que empujan toda la situación a travez 
	de un proceso que tildaríamos de inercia social. 
	Serán tales fuerzas las mismas que regulan el fenómeno evolutivo de 
	la humanidad? 
	Si así fuere deberíamos concluir que. nuestro destino es lá ,;~.!! 
	todestrucción, construcción constante e incontrolable. 
	La comprobación de estas fuerzas en el grupo motivan movimientos 
	cismáticos ~ue qui~rase o nó, contribuyen a unirlo a otros. grupos que también 
	la experimentan. S e produce de esta manera una atracción períodica que -- 
	coincide, casi siempre, con los momentos históricos de mayor alejamiento- 
	-13- 
	de la re alidad. 
	Estas fuerzas que, repetimos, aún no son reconocibles por el 
	hombre, podrían tacharse de tUlificadoras si no diera el caso que actúan con 
	mayor intensidad en aquellos momentos en que el conglometado de grupos = 
	se vé en el zenith de la alienación. 
	Durante el clímax de estos ciclos, 00-- 
	dos los grupos actúan como uno sólo y reaccionan ante los hechos y su estru~ 
	tura, sin embargo el producto es la violencia, que como indicabamos ante;;";" 
	riormente, se constituye de por sí, en fuerza vivificadora pero inconcluyente 
	al fin. 
	Esta vez el antagonismo se establece entre los grupos unidos aparen- 
	temente y las fuerzas impulsaras. 
	Quizás sea esta la única etapa en que se ... 
	tiene la oportunidad de romper el círculo de la alienación y convertir el acf!.. 
	mulo de fuerzas impulsaras en instrumentos para enfrentarse a la realidad, "",,,, 
	aITancando, en consecuencia, la violencia de sus mismas raíces. 
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	V. 
	Ya establecido Wl esquema general de 108 diferentes factores que intervie 
	nen en el origen de la alienación de los grupos, volveremos a analizar en forma 
	breve, algunas de las características que interfieren básicamente en el proceso 
	de readaptación del individuo a su realidad. 
	Para ello es necesario examinar 
	previamente ciertos antecedentes históricos que han motivado en la actualidad 
	un nuevo enfoque de los trastornos a nivel del grupo. 
	a} Antecedentes Históricos: 
	Recordaremos que J en los albóres de la escuela psiquiátrica moderna, se 
	consideró al hombre como producto de las experiencias acaecidas en gran par;;. 
	te, durante aquel período de su vida en que la percepción encuentra procesos 
	de concientizacibn aún primitivos. 
	De tal ID anera que las ulteriores experie~ 
	cias, al progresar el desarrollo de la personalidad, estarían fuertemente condi 
	cionadas por las primeras hasta el punto de alterar a la misma percepción. 
	Experiencia y percepción guardarían, al parecer, después de la infancia, una 
	relación similar a aquella del estimulo al efecto en donde el único elemento 
	genuino del proceso está representadO por el mayor o menor grado de atenci6n 
	prestada a determinada situad6n o actitud. 
	La experiencia, que encuentra su puerta de entrada a la conciencia por - 
	la percepci6n, viene a depositar en ésta úIÚcamente elementos de infonnaeión 
	-15- 
	alterando así, algunas de sus actitudes sin movilizar en absoluto las prfundas ra!. 
	ces que la infancia dej6 en el sub-condente. 
	Las experiencias son interpreta~ 
	das y la ulterior actitud es producto de este proceso, de tal manera que al bus- 
	car el origen de diferentes estados an6ma1os sería absolutamente necesario hur- 
	gar en las mismas experiencias de la infancia para tratar de lograr un cambio - 
	de actitud positivo en el individuo afectado. 
	Con el razonamiento antes expuesto, se lleg6 a la conc1usi6n que ha-- 
	bría experiencias cumbres durante el período infantil que altel'arián. el proceso 
	de percepci6n en esa etapa y que, consecuentemente, orientarían la inteIpret~ 
	ci6n de las futuras experlencias en tal o cual direcci6n en el campo de la psic~ 
	patología. 
	Tal es el caso de las experiencias edípicas o las actitudes excesiva 
	mente dominantes de los padres hacia el nifio. (17) 
	El hecho de buscar sucesos rec6nditos en el subconciente limitaba ...- 
	grandemente la proyección de una poSible acci6n terapéutica a un reducido - 
	número de individuos, quienes a su vez, se veían sometidos a un proceso de -- 
	profundizaci6n tal, que llegaba a alterar la misma percepción presente. 
	Se le 
	colocaba en estado de aislamiento aparentemente temporal que, sin embargo, 
	en muchos casos,'se convertía en W1 nuevo y mucho más grave problema para- 
	el terapeuta. 
	Una relaciim de autoridad por parte de éste se impoma forzosamente 
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	ante la situación creada, autoridad que no podía extenderse de manera alguna 
	a la vida diaria y rutinaria del paciente. 
	La gran responsabilidad que conlleva la aplicación del principio de auto 
	ridad creaba en el terapeuta estados de ansiedad tales que ¡ proyectados al "ob 
	jeto" del análisis ,venían a alterar aún más su actitud perceptiva. 
	En realidad 
	el hecho de separar voluntariamente los elementos de la personalidad para ob- 
	tener luego, una reordenaciÓh favorable no contribuía demasiado a la compre:! 
	sión de la actitud presumiblemente patológica del paciente, ya que éste se -- 
	veía relegado a un segundo término. (12) 
	Al darse cuenta de esta situación quizás se deba, en buena parte al des~ 
	rrollo de la teoría de la Gesta1t': que, colocando a la percepci6n en un plano - 
	de primera importancia, di6 cabida a que se considerara el hecho de que la ... 
	actitud de un individuo en el presente 
	es, en sí, un reflejo de las expe-- 
	riencias pasadas y que consecuentemente la comprensi6n de dicha actitud ex- 
	cIuiría la necesidad de profundizar en su pasado. (16) En estos términos el ..- 
	c.ambiar la actitud presente implicaría un reacondicionam'ento de la person~ 
	lidad suficientemente efectivo para ajustar las experiencias pasadas y por en- 
	de, la misma calidad de la percepci6n. 
	Este enfoque dió lugar a una nueva actitud hacia el individuo creando - 
	un tipo de análisis que a la vez sería terapia, resueIto a remediar la situación 
	del momento, no en base de la autoridad, sino con miras a extenderse a todos 
	-17- 
	los ámbitos de la vida diaria del paciente. 
	De cierta manera se pensó en términos de la necesidad que éste til:ne de 
	ac, 
	"' 
	on 
	un ambiente de relativa seguridad, las barreras que su actitud anómala creaba 
	con los demás. 
	La idea de reunir a varios individuos con alteraciones similares" 
	de juicio a los campos de la Psicología y Psiquia11'ía. 
	Ya en 1903 Joseph Hershey Pratt había puesto en practica un método de 
	ensefianza en grupo tendiente a inculcar reglas básicas de higiene y alimenta.... 
	ción en pacientes tuberculosiIs. Si bien el fin no era el hacer psicoterapia, se 
	constató el importante papel que juegan los factores emocionales y la mutua 
	colaboración en un grupo pequefio bajo control. 
	Má tarde Trigant Burrow, pi~ 
	nero del psicoanálisis en grupos, estudia los factores sociales e intrapsíquicos ~ 
	caso 
	da de los treinta, Slavson, Shilder y W1U1der, independientemente, estableci~ 
	ron modelos claros de psicoterapia en grupos que sentaron las bases para que 
	se iniCiaran estudios sistemáticos al respecto. 
	Particularmente Slavson hizo ...... 
	rt 
	uy 
	disciplina en el campo de la salud mental encargándose, así, de reunir ele--- 
	mentes humanos para iniciar estudiDs propios. 
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	Su objetivo era, principalmente, fonnar una organización profesional de 
	tipo multidisciplinariopara intercambiar información y conjugar así, los es-- 
	fuerzos de diferentes investigadores para el estudio de las interrelaciones entre 
	grupos; 
	Por otro lado JOM Jacob Moreno, contemporáneo de SIavson¡ introduce 
	con enfoque más sociológico que psicoanalítico, los m~todos del socio y psi- 
	codrama. (3) 
	A principios de 1940, numerosos investigadores sociales y de la condu~ 
	ta, desarrollaban y reW1ían nuevas ideas sobre la psicología de pequefios gru- 
	pos, produciendo munerosos datos sobre su formación, proceso y desarrollo. 
	Sin embargo, no se logró aplicar este caudal de conocimientos hasta princi-- 
	pios de 1950, cuando dinamistas como Thelen, HUI, Stock, Harm y Debbs, 
	se interesaron grandemente en hacerlo. Inmediatamente surgieron críticas 
	por parte .del.movimien~o psicoanalista que arguía la imposibilidad de pensar 
	en psicoterapia de grupo sin previo entrenamiento en terapia psicopatológica 
	y que el grupo en si, no podía ser el principal foco de atenci6n en contrap~ 
	ción ,al individuo. La controversia subió de tono hasta que W1 pequeRo grupo 
	de clínicos, entre ellos Schidlinger y Durkin, surgirieron que las OOS formas 
	de- trátar' el problema, grupo versus individuo, eran más bien complementa- 
	rias que antagónic as. 
	Paulatinamente las dos escuelas establecieron lazos de comunicaci6n 
	-19~ " 
	más y m$ extrechos,hasta que la aparente dicotomía di61ugar a un sano t~r- 
	mino medio. También el mismo concepto psicoanalítico del ego sufrió der...: 
	tos cambios al reconocerse que éste no era el único factor sujeto a la influen- 
	cia terap~utica. De esta manera el método de regresi6n perdia importancia .- 
	dando lugar al análisis inmediato de las resistencias. El cambio en conceptos 
	resultó sumamente útil para los seguidores de la terapia en gmpo ya qué est~ 
	blecia acuerdo entre las dos corrientes en cuanto a la innegable relación en-- 
	tre realidad y las funciones del ego. 
	Prornm, Homey y Sullivan (3) introdujeron el concepto valioso de que - 
	la realidad y los aspectos culturales que influencias los desordenes emociona- 
	les no pueden de ninguna manera ser ignorados. (3) También propusieron que 
	el terapeuta poseyera cierta libertad de acci6n desde el punto de vista emoc~ 
	nal manifestando SUS sentimientos de 'manera espontánea a modo de presentar- 
	se ante el paciente como "hombre real con personalidad propia". Estas ideas 
	constituian a todas luces, un rodo golpe para los conceptos psicoanalíticos el,! 
	sicos. 
	En esta atmósfera los terapistas de vanguardia, habiéndo observado los 
	efectos altamente emocionales producidos por laihteracCiónsubjetiva de los 
	miembros del grupo, principiaron a participar activamente en los mismosll~ 
	gando, algunos, a expresar durante las sesiones sus propios sentimientos, fan- 
	tasias y sueRos. Por otro lado'los más conservadores continuaban usanoo la ~ 
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	in~erpretaci6n transferencial, pero enfatizando el papel de la mutualida'd entre 
	En realidad se quería sugerir el papel actualizante en la personalidad: ~ 
	terapeuta y paciente. 
	que ésta posee. La percepción aporta datos al individuo de su medio' ambie!!, 
	Actualmente han surgido numerosas técnicas que tiendén a situar los mé 
	te, alimenta su personalidad con elementos que deberán sufrir transformacio- 
	todos psicoanaIíticos en segundo término y devolver a la conciencia aquellas 
	nes propias para luego, pasara'Constituits,e: en manifestaciones, b~sicam'ente- 
	emociones profundas, muchas veces primitivas, que han permanecido repriml 
	de aprobación o desaprobación. La afirm ación o negación- qe un dato ofreci- 
	das por largo tiempo. 
	análiSis científico y se ven a menudo re cubiertos de toda una concepción hu~ 
	manística que tiende a compens.ar::Ja-, ausencia de delineamientos concretos. 
	parcial ni mucho menos organizadora de todo estimulo. 
	Esta influencia es, por otro lado, del todo saludable. 
	En realidad el fenómeno perceptivo conlleva una relación de unid~á ...'" 
	b) La Percepthridad como Productora de Reactividad en el Individuo: 
	con la conducta y de aislamientoJ a la vez de las consecuencia que la info!. 
	Podemos notar, tras la anterior exposición, que el desarrollo de nuevos 
	mación aportada podría suscitar. 
	El elemento voluntario, la atención, Se ~ 
	conceptos a partir de la teoría de la Gestalt reunió diversas corrientes para -- 
	túa como único contralor de los estímulos exteriores al ser dirig.ida hacia ellos j 
	venir a desarrollar un concepto más dinámico y actualizado del individuo en 
	es la luz de 'la percepción, que concentrada hacia detenninado - óbjeto hace - 
	su Úmción dentro (~e 1 a sociedad. 
	del pensamiento un acto dinámico y no una situación estatíca. 
	Historia, o mejor momento histórico y desarrollo de la personalidad - 
	Precisamente en este importante elemento interviene la acción de ex- 
	actuante y transformador a vienen a constituirse idealmente en unidad. 
	El- 
	periencias pasadas que, coadyuvadas por la memoria, actúan dirigiéndola-- 
	individuo percibe una realidad en todos los casos, su interpretación tiene que 
	con mayor o menor intensidad hacia el objeto de la percepción. El sujeto - 
	ser el resultado de Una serie de procesos que pasaremos inmediat,amente a a- 
	de ésta se vé así preparado para percibir, más sin embargo, al consentir la... 
	nalizar. 
	voluntad, el acto pierde a la vez todo control en su ulterior, elabórad6n~ '-a- 
	Como afirmábamos en anteriores párrafos la teoría de la Gesta1t colo 
	briéndose la puerta de los estratos de conciencia para que al repetii'seni'últi... 
	có a la ~nción perceptiva en un plano de primera importancia. 
	pIes veces el estimulo, se forme una experiencia. (16) 
	.J 
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	~. obyio_,qW~( la repetición en tiempo y frecuencia de un estimulo va dismi- 
	nuyendo-gradualmente el grado de atenci6n preparatoria y por ende, la ac- 
	ción que ejerce la vohmtad sobre la percepción. S:ería arriesgado plantear 
	~_a,~xistep,c~ade percepción involuntaria, sin embargo, los hechos tienden 
	a demostr~la al grado que ciertas percepciones llegan a radicarse tan pro- 
	fundamente en los estratos de conciencia que superan en receptividad a la 
	misma sensación. Recordemos, para el caso, el impacto que pr-oduce la 
	im~gen de un líder en un_grupo que lo ha aceptado como verdadera síntesis 
	de sus aspiraciones. 
	Por- otro lado la multiplicidad de estimulos que interesan al proceso- 
	perceptivo en un momento dado, puede comprcnneter seriamente el papel 
	'qu~ deset;lPefta la voluntad durante la fase interpretativa. Esta se ve real 
	m~nt~,.suprimida cuando se le ofrecen múltiples estímulos a un mismd ";;:'- 
	tiempo y a cortos intérvalos,- todos constituyifmdose en poderoso atractivo 
	para la atención. -Podríamos referimos a un verdadero bombardeo de estí- 
	;ntl~OS;;9Pt1l° actualmente acaece, que desmorona progresivamente la in~ 
	terpretación voluntaria. La percepción se convierte, así en un acto auto- 
	mático que no discrimina en - absoluto la clase de información que se le - 
	,bri:n,da. "El falseamiento de la realidad, es por tal razón, consecuencia o.!! 
	,via-d~:~la:~pfermedad de la época: avalanchas de infoma ción, publicidad, 
	diversiones y atractivos para los sentidos que empujan al individuo a cerrar 
	~23- 
	las puertas de su conciencia con medios artificiales y aún químicos. 
	Nos enfrentamos a una verdadera crisis de los fenómenos perceptivos, 
	en donde el elemento m'ás afectado es la capacidad interpretativa que todo 
	individuo debe poseer para asimilar su realidad. 
	Aquel elemento que posee la conciencia para responder a los estímu- 
	los aportados por la percepción, es decir la reactividad, se vé consiguiente- 
	mente lesionada y con ,él, el factor de adaptabilidad al medio ambiente que 
	permite a la respuesta adecuarse a la situación real del momento. 
	M uchos de los trastornos en las relaciones grupales o intergrupales, a 
	las que nos hemos referido en apartados anteriores, ven su punto de partida 
	en este proceso que se proyecta a todos los ámbitos y escalas del órden so- 
	cial. 
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	ci6n del contexto universal. Institltfvamente .se:.: ha venido forj ando, hasta - 
	perfeccionarse el concepto de castigo como prueba a sus facultades para ad- 
	a) El Significado PW1itivo" de la Ensefianza: 
	quirir" el conocimie:'1toj prueba y. castigo son, en la actualidad, dos eleme:~ 
	Desde tiempos aún no registrados por la historia, el hombre ha necesi- 
	tos gémelos que integran en gran parte la aplicaci6n de la enseftanza a nivel 
	tado constantemente de elementos comprensibles para dirigir y canalizar su a~ 
	de todas la generaciones. Son acampaflados, para ponerlos a la práctica, pOT 
	tividad en la lucha por la supervivencia. 
	un principio de autoridad por parte del que transmite el conocimiento, princi 
	QuiÚs el primer elemento de esa indole haya sido la misma naturaleza, 
	pio que debe sostenerse a base de norm,as prefijadas y ampliamente comprob,! 
	que con su cmda realidad sugirió al hombre la existencia de factores fuera de - 
	dasj si no fuere así el concepto punitivo perderia su validez y pasaría a conv~ 
	su alcance físico, que atentaban contra el deseo ÍImato de integrarse a un m~ 
	tirse en una simple acción entre posibles decisiones. 
	do capaz de satisfacer su enorme necesidad de realización y, a la par de con-... 
	La autoridad, que en sí es un prefijo, vial e a ser en la aplicación de - 
	servación. Sin embargo, el medio circundante, que se empefiaba en oponerse 
	la enseñanza, una acción que no acepta decisiones acordes a alterar la iden!! 
	a sus necesidades, continuaba hostigf:t.ndole, indiferente al esfuerzo ingenuo e- 
	dad de aquel que la sostiene, por lo que un estado de cosas poso flexibles a - 
	instintivo de superar la enorme barrera que existía entre él, un ser con relam- 
	las mutaciones, favorece grandemente su efectividad. Generalmente los -- 
	pagos de razón y la misma naturaleza, una masa de fenómenos intangibles pe- 
	que se encargan de aplicar el principio de autor idad se constituyen en entes 
	ro sensibles. 
	de supervivencia para los dein~ y sus instituciones, lo que les confiere cali- 
	El desarrollo de facultades, conocimient os, se vió matizado a partir- 
	dad de jueces calificadores que se encargan de seleccionar las :alternativas - 
	de la decisión de sobrevivir por la idea del castigo y de la oposición a sus ne- 
	para una determinada situación. 
	cesidades como iniciadora de la adquisición de conocimientos para combatir 
	Innumerables situaciones ideales o reales son resueltas en la gran ma- 
	y a la vez castigar a la Maestra. 
	yoría de instituciones y aulas basándose en el principio antes mencionado, - 
	Muchos imponderables se han planteado al hombre desde esas épocas 
	presuporoendo, por supuesto, la existencia de alternativas que tantas veces 
	que le han situado ante hechos siempre empefiados en demostrarle su aliena- 
	ni siquiera poseen calidad de experiencia. El desorden vivencia! que susci- 
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	ta ~sta actitud, origina rebeli6n, inconformidad y confusión que muy bien pueden 
	venir a fonnar parte de aquel antagonismo al que nos referíamos en exposiciones 
	anteriores. 
	En. el órclen intelectual el índivi~o sometido a la acción punitiva Como 
	motivación de conocimiento se ve forzado a mantener continuamente un estado- 
	de tensióncognocitiva que le impide desarrollar se creatividad y satisfacer, así, 
	la necesidad siempre creciente de conocerse <1 si rnismo, De hecho la alteración 
	de las facultades interpretativas que esta situación conlleva le impiden estable...... 
	cer con claridad su real identidad, es decir, el esencial cODÓcete a ti mismo in- 
	dispensable para intentar toda acción o actitud creativa. La misma capacidad - 
	de presentar'alternativas para la 'resolución de determinada' situacióri, requiere 
	del desarrollo de facultades que sólo pueden surgir de conocimiento real de sí 
	mismo Y del me"éüo circundante. Su bloqueo implica verdaderos sismos en la ... 
	conducta que se traducen a la larga, en reacciones falsas e inusitadas que hacen 
	del individuo una masa monótómica, incontrolable y pasiva a la vez. 
	Tales -- 
	reacciones s e ven condicionadas por un subco:hciente falto de experiencias pro- 
	pias que estanca la conducta en un falso sentido de seguridad que, a menudo, - 
	se confunde con la propia identidad. De alH surge la resistencia a alterar, mo 
	dificar el estado de cosas ya establecidas. 
	Consideremos, si no, mitiadas de jóvenes que claman contra el status ~ 
	quo de los sistemas de ensef1anza pero, que sin embargo, se resisten a los Catn- 
	-Z7- 
	bias que en ella puedan producirse, usando argumentos que evidencian la ang~ 
	tia a perder su falsa seguridad, es decir su falsa identidad. 
	Este clamor s~_empxe creciente únicamente es escuchado por aquellos que 
	sostienen el principio de autoridad y el castigo que confiere verdadero énfasis 
	a la falsa identidad y es convertido convenientemente a un aparente patrón de c 
	competición. Al final de cuentas el concepto pmÚtivo y la libre competencia 
	son parte de un mismo contexto que se encielTa en el circulo constituido por la 
	necesidad de sobrevivir. Los que se someten al mismo saben perfectamente -- 
	que si dejan de competir, es decir de ser castigados, no pddrán sostener su en!,. 
	tencia en una detenninada sacie dad. 
	Concluyamos pues, que el sistema actual de ensefianza en nuestro hemis- 
	feria se basa en el sistema competitivo que exige personalidades y valores ya - 
	do 
	tan vital como la misma supervivencia. El fenómeno de alienación encuentra 
	tación del individuo a la misma alineaci6n. 
	valores del individuo y de la sociedad coinciden, pero que al haber cambios- 
	sociales, se provoca una aguda divergencia entre los mismos (8). 
	Teórica--- 
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	mente, en tales períodos los valeres bfu>icos de cada individuo deberían preva- 
	Ieeer, sin embargo ~ no ocurre asf en aquellos cuyas personalidades no se en...~ 
	cuenttan del todo formadas. 
	Generalmepte el fenómeno redunda en cierta pr!: 
	dominad:a del sistema de valoración que en deterniinada etapa de "cam bic" 
	socia! y tales pemonalidades se ven obligadas a una continua reorganización de 
	los propios. 
	Esta aparente reordenaci6n n1.JJ;l,ca c'oincide~ con aquella que imPE 
	he la sociedad y el individuo, cuya personalidad aún no está lista para el pro- 
	ceso de valoración, tiende a separarse de los cánones en fase de estabilización 
	para buscar nuevas escalas que le permitan comprender lo que sucede a su a1- 
	rededor. 
	Practicamente la mayoría de adolescentes sOn víctimas de este fenó= 
	rneno cuyo enfrentamiento los sitúa al márgen de la acción de reestructura-- 
	ción de valores. 
	En realidad en el márgen de esta lucha está la búsqueda de 
	la propia identidad, es decir de la importancia' real que cada individuo le ~- 
	otorga a diferentes valores. 
	Esta búsqueda se constituye en verdadera necesidad que debe ser sati!. 
	fecha de cualquier fonna. 
	Tenemos a guisa de ejemplo a aquel chiquillo, - 
	como lo cita W. Lifton ( 10), que no teniendo lU1a m anera determinada de s~ 
	tisfacer su necesidad de reconocimiento esgrime lU1 anna de fuego. 
	En sí el 
	hecho de utilizar un instrumento de poder, es decir ofensivo, no traduce más 
	que una frustración, alguna contrariedad en el desarrollo normal de sus fa-- 
	-29- 
	cultades. 
	Que la necesidad sea resultado de alguna contrariedad, como lo plan~- 
	te an los miembros de un grupo b ajo psicoterapia descrito por Liften, no- es -- 
	más que el reflejo del desórden valorativo, -resultante del enfrentamiento con 
	una norma establecida muy tempranamente en el período de fonnación de la 
	personalidad. 
	En este período la búsqueda de la identidad se convierte en' lU1a verd~ 
	dera creación de valores individuales que más tarde deberán ser ordenadas ~ 
	adecuada.¡pente por importancia para cada quien. 
	Este orden viene a ser la ,... 
	misma base de la personalidad de nuestros tiempostancambiantes. 
	Quiz'ás -- 
	nlU1ca haya habido época como la nuestra que desprecia tanto lo inmutable y, 
	que a la vez, lo necesite exageradamente j la m ayoria de valores b 'ásicos que 
	posee nuestra sociedad, se ven destruidos y apoyados al mismo tiempo sin ....- 
	consideración para aquel que pretende poseerlos. 
	Ante este hecho irrefuta-- 
	ble, el adolescente no puede más que apoyarse en su capacidadcreativa pa- 
	ra eliminar las múltiples necesidades de orden social e individual que, a la 
	larga, pueden resultar ser sendas frustraciones a su aspiración de identidad, 
	por un lado, e identificación por otro. 
	Esta aspiración viene a poseer lU1 ~ 
	to contenido emocional que ,se m agnifica conforme se aClUIlula su contrari!. 
	dad con el medio circundante. 
	Al mismo tiempo, las necesidades de segur..! 
	L.. 
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	dad, satisfacci6n emocional y reciprocidad con los valores individuales de los 
	dem~ adquieren paulatinamente un car:icter pasivo que lo hacen agrupados - 
	para satisfacer las. otras necesidades m!ls.inmediatas y apremiantes. 
	Habla-- 
	mos.deJa necesidad de infonnaci6n y contacto emocional. 
	Los individuos que se ven apremiados por tales necesidades, es decir- 
	contrariedades, anhelos de seguridad en la actuaci6n, tienden, convemehtemeB; 
	te dirigidos a iniciar en grupo, Wl tipo de relaci6n cuyo carácter es inicialme.!! 
	te pasivo. 
	Esta pasividad implica una verdadera catársisde.l ego, mal dirigido 
	por el proceso interpretativo anómalo, que sirve como catalizador para aumen- 
	tar el nivel de perc~ptividad. 
	A la larga percepción e identidad vienen a constituirse como coadyu-- 
	va,ntes del proceso de adaptaci6n a la realidad circundante. 
	Dicha adaptaci6n 
	que es aceptar y discriminar a la vez, conlleva un completo esfuerzo de apre~ 
	dizaje de la situación que cada valer tiene en el mismo individuo y, en el án- 
	gulo opuesto, la sociedad. 
	Este aparente enfrentamiento se torna, confonn-e el proceso de apren<!!, 
	zaje avanza hacia la fase activa, es decir de participaci6n,en un poderoso ÍDS- 
	tl"umento ordenativo que intercala, por medio de la actitud congnoscitiva ad- 
	quirida; los valores que importan al individuo con aquellos que postula ~l gru- 
	po social. 
	-31- 
	Cuando la 'identi:iaciori 
	se une a la identificaci6n con los valores del 
	grupo social, el primer paso para romper el círculo de la alienaci6n se ha - 
	cumplido. 
	Actualmente los esfuerzos que se llevan-a cabo para lograr este - 
	objetivo, han dado pequefi.os resultados que prometen, en un futuro no muy 
	lejano, el esperado encuentro con la realidad. 
	El hecho es que al reunir una serie de individuos, en especial adoles- 
	centesJ se establece automáticamente un tipo de-interaccfón que contribuye 
	a satisfacer las necesidades de información y apoyo emocional en sus actua- 
	ciones. 
	El proporcionar un objetivo concreto y de alcance seguro, es cond.!. 
	ción sin la cual la i:trtera.cc16n no puede establecerse. 
	La consiguiente - 
	reordenaci6n de los valores individuales induce a alterar actitudes equivoc~ 
	das y prefonnadas, esquemas cognosdtivos" inadecuados a la realtdad del me- 
	dio circundante, maneras:deresolver conflictos Y standards dé interacd6n p~ 
	sonal. 
	En el preciso momento en que los integrantes de un grupo de aprendi- 
	zaje se ve impelido a conside"rar estas~necesarias alteraciones, comienza el 
	proceso de reintegración, en realidad de aprendizaje, en el que se confiere 
	calidad de experiencia a los hechos percibidos atravez del nuevo sentido de 
	seguridad adquirido, se plantean alternativas e hipótesis con las; consiguie~ 
	tes soluciones y se deducen conclusiones de aquellas otras experiencias que 


	page 19
	Titles
	-32- 
	p1'Ovocaron, de 1D1a u otra manera, asentimiento o castigo. 
	Esta fase del apreE. 
	dizaje, activa perse, ayuda a aumentar e inclusive a crear interés del individuo 
	por los demás miembros de! grupo y por la realidad social que le rodea. 
	A la par el nÍ\~.el de atención, comprensión y control de los hechos per- 
	cibidos aumenta paulatinamente conforme el estado de alerta a la realidad, va 
	adquiriendo más intrumentos para moilificar lo eqUivocado y daftino. (8) 
	Este proceso se ha denominado como Ir adquisición de auto-conocimien- 
	to" o, lo que es lo mismo, apreciación de la propia identidad como medio pa- 
	ra obtener reorientación y desarrollo de nuevas actitudes. 
	Dicho desarrollo implica la protección del individuo de la masa de in- 
	formación, cualitativamente aperceptiva, qua se le brinda para, así, preservar 
	su capacidad creativa y su libertad para usada en las infinitas combinaciones... 
	que presenta. 
	El hecho de aceptar, rechazar, medir y seleccionar, separar analogías 
	falsas de las verdaderas, juntamente con la formulación de hipótesis e intui-- 
	ciones, su aplicación a la práctica y, sobre tooo, la aceptación de las con-- 
	dusiones verdaderas que puedanfuferirse ,forma un complicado proceso de ree..! 
	tructuración constante que exige continuamente una revisión de los procesos ~ 
	psicocognoscitivos que componen la propia identidad. 
	La integridad de la percepCión en todas sus fases se aprecia en la ra- 
	-33- 
	pidez con que este proceso llega a realizarse en la preconciencia. 
	Es a1li - 
	donde precisamente, los mec anismos cognoscitivos actúan sin interferencia 
	alguna, siempre y cuando no la haya previamente. 
	Allí tanibién,es don- 
	de se establecen los patrones de comparación con la realidad que, más t~ 
	de, serán formulados y aplicados durante la fase conciente del aprendizaje. 
	No dude'mos, por tal raron, que un enfrentamiento prematuro de la precon- 
	ciencia con la realidad, bloquea el establecimiento de aquellos mecanismos 
	asociativos condiCionados que aportan los elementos necesarios a la primera 
	para que el aprendizaje siga un curso libre y creativo. 
	Muchos enseflantes de Ciencias Exactas, pueden dar fe de este fenó- 
	meno cuando constatan conama¡gura que, a pesar de un a explicación te! 
	rica, clara y exhaustiva, el alumno no puede resolver problemas prácticos 
	que incluyan .variantes con la consiguiente desesperación y abandono de la 
	tarea por parte de éste. 
	En el mismo lenguaje, como lo índicaStumChase, (10) se COI1'e el 
	peligro de perder el sentido de la proporción y contenido cuando es mane- 
	j ado prematuramente en la nifiez, es decir cuando aún no se posee la con.!.. 
	prensión de los símbolos que aquH encierra. 
	Concluyamos, entonces, afirmando el papel del aprendizaje en el - 
	encuentro con la realidad, con la identidad y, luego, con la realidad ci!. 
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	cundante.-::Tar.nbién enfaticeroos la importancia de los factores psico-cognos':! 
	tivq$_en }a-preconciencia,al constituiIse ésta en fase necesaria para iniciar la .. 
	edu~abP.idad del individuo y la ordenación de sus valores. 
	-35- 
	VIII. 
	Al efectuar este trabajo de observación, se persiguió fundamentalmente, 
	estudiar la fase pasiva del aprendizaje en pequeilos grupos como placebo para... 
	estimular la interelación activa en sus miembros. 
	Los trabajos de Kubie, (8) Morales Chinchilla (11) Y Vi11agdm Mufioz, 
	( 14), fueron utilizados para establecer las bases del método (ver bibliografía). 
	a) Materiales: 
	Se dispuso de 1I'einta y siete estudiantes del'sexo masculino, todos cursan 
	tes del cuarto afto de bachillerato, en el Colegio de S an José de los Infantes, - 
	cuyas edades oscilaban de 15 a 17 afios. 
	Todos ellos pertenecían a un estrato social medio-ascendente, con es-- 
	tructuras familiares m~s o menos estables, salvo algunas excepciones que pr~ 
	venían de departamentos cercanos a la ciudad capital. 
	El 67% de los alumna; habían cursado más de tres afios de estudios en - 
	colegios cat6licos, mientras que el resto lo había hecho por un período equi.... 
	valente en colegios de direcci6n no religiosa. 
	Todos ellos habían sido sometidos a m~todos de e~seft:anza cl~ica CO!! 
	sistente en clases magistrales diarias y evaluación períodica del aprovecha-- 
	miento logrado en las asignaturas. 
	La materia que iba a ser objeto de estudio: era Física Fundamental, ... 
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	que, por sUS características propias, se prestaba al anfilisis .del comportamiento 
	del conjunto de estudiantes ante situaciones que exigían sentido pd.ctico reso~ 
	1- Fonnación de grupos por afinidad, consistentes en un nÚrtlero nomayór~de 
	tivo y abstracciQn síntetfzaw-. a.1 a. vez;. 
	Tales elementos de juicio,favoredan - 
	seis estudiantes en cada uno. 
	el proveer a los grupos de un objetivo concreto y de alcance inmediato, tan n~ 
	11- Cada grupo desarrollaríaUl!ltema concerniente a la asignatura en el tér- 
	mino de una semana. Para ello contada con la dirección de uncoordinaoor 
	C6~ario para precipitar en el término del entendimiento mutuo, el proceso de 
	perteneciente al mismo grupo que se encargaría de organizar las actividades 
	comlU1icación e interrelación. 
	investigativas que cada individuo debía desarrollar para comprender el obje!! 
	b) Descripción: 
	vo del tema. 
	El método consistía en reunir a los treinta y siete estudiantes en grupos 
	III- Dicho coordinador sería de carácter rotativo para que cada integrante del 
	que se formarían por afinidad. 
	grupo tuviera la oportunidad de adquirir responsabilidad directiva. 
	Comprendíamos por afinidad el hecho que cada indivi-duo escogiera -- 
	progresivamente a aquel compañero que le servida mejor como objeto de sa-- 
	IV~ L~s integrantes del grupo tenmían la opción incondicionada, de tratar so- 
	bre el tema -propuesto o de intercambiar impresiones sobre la interrelación -' 
	tisfacción de sus necesidades básicas, información y contactb emociOnal, de- 
	con sus compafieros y el nivel de aprovechamiento de la nueva experiencia. 
	proyección de sus aspiraciones de realización y, a la vez, de enmascaramiento 
	de la frustración que, hasta entoncés, la insatisfacción de tales necesidades -- 
	V- El papel del orientador de la asignatura ¡e,circunscribiriaa Organizar 'l~ 
	actividades básicas de los grupos, a indicar los temas que secian de utilidad 
	había provocado. 
	Tales grupos constarían de un número no mayor de seis estudiantes c~ 
	para la comprensión de los procesos de abstracción y aplicación caracteris!!, 
	da uno a modo de evitar la dispersión de las funciones de relación esenciales 
	co$ de la materia, re1.U1ir criterios para la mejor comunicación de los inte... 
	para elevar las posibilidades de comunicación. 
	grantes del grupo y, finalrn'fnte, detectar aquellos elemento~ conespecial'op.9, 
	Esquematizando el método podemos dividir las diferentes fases de la - 
	s!c:i;óu. al proceso de comunicación con el fin de integrarlos a otros grupoS 
	distinguidos por sus cualidades comunicativas. 
	experiencia en los siguientes puntos: 
	VI... Cada grupo tencIda la oportunidad de exponer ante, los dem!1s_;f'p()1'-:rri~ 
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	dio:del coordinador de turno, el conocimiento adquirido, sus impresiones sobre 
	los fundamentos prácticoS del sistema al conjunto de estudiantes escogidos pa- 
	el proceso de interrelaci6n en desarrollo y sus preocupaciones acerca del aprov.!:."- 
	ra la experiencia. Sin demasiados detalles, para no suscitar actitudes preíar... 
	chamiento de la orientación queseponia a su alcance. 
	madas, se pasó a explicar la estructura fisica que cada gmpo debía poseer, es 
	VlI- Todas las semanas se dispondría de dos horas para que el orientador desa-- 
	decir J la disposición de escritorios y sillas en fonna circular y el orden que - 
	rrollara eltemapropuesto a modo de clase magistral, con la variante que cada 
	se llevaría para no provocar demasiado ruido. En realidad la excesiva preoc~ 
	cool'dinador'deturno podría ser requerido para ampliar, discutir,y objetar el te. 
	pación del orientador al respecto reflejaba el consabido "miedo al ruido" que 
	ma que previamente había preparado consultando bibliografía mixta. 
	todo ensefiante tiene ante W1 grupo de adolescentes. Este miedo solo seria - 
	VIII- El aprovechamiento del,curso se estirilaría,semanabriente'pormedio del grado 
	vencido conforme avanzase la comprensión del significado del mismo y el ~ 
	de control delgrupo~~esarrollo del tema propuesto e inovacionesal mismo que el 
	sarrollo ulterior de un prof1D1do "miedo al silencio" durante las sesiones de ... 
	coordinador de turno demostraría. De esta manera todos los estudiantes obten- 
	grupo. 
	drian cada seis semanas, o menos, una apreciación objetiva e individual} y c~ 
	Formados los criterios de estructura fisica, se pidi6 que cada estudian- 
	da ,semana una apreciación global. En realidad lo que se pretendía valorar era 
	te escogiera un compafiero de grupo y que este} a su vez, escogiera a otro - 
	el grado de ~ntegración e interrelación del mismo. 
	más y así sucesivamente. Hubo risas, observaciones mordaces} inquietud; 
	IX... Al haber transcurrido tres meses del comienzo del curso, el orientador se - 
	algunos se mostraban seguros en la elección, generalmente aquellos que e- 
	sometería a W1a evaluación por parte de los estudiantes, por medio de un cue.! 
	jercían funciones de líder, otros titubeantes y casi ave!K°nzados. El hecho 
	tionario y'i:omunicación verbal, que reflejaría el grado de seguridad e integr~ 
	es que si en toda la experienci.ad~be'exlStirun momento de aguda tensión,... 
	~~~n 'al grupo a1canzadc hasta entonces. 
	aquel era el indicado para que se desarrollara ante la solicitud de escoger, 
	X- Dicha evaluación serviría a la vez, como sondeo para inferir los resultados 
	seleccionar y deshechar compafleros que entrarían a form ar parte de una ~ 
	obtenidos durante el tiempo plane arlo para la experiencia. 
	lación de nutua dependencia~ 
	c) A~licacibn: 
	Al haber completado la fase anterior el orient;;ldorimpartib la prim.=. 
	El mismo día de inicio de actividadeS' docentes se dispuso a exponer - 
	ra clase magistral sobre principios generales de calculo útiles en fisic a. - 


	page 23
	Titles
	-40- 
	-41- 
	Hasta entonces todo parecla marchar bien, pero al día siguiente, cuando se - 
	en la comunicación verbal. 
	En realidad estos eran los que iniciab an general- 
	indicó la formación de grupos para iniciar la libre discusión del temay/o el 
	mente una discusión agria dentro del grupo. 
	mutuo conocimiento, la totalidad de estudiantes se mostraban confuros y sO!. 
	Tal observaci6n hizo que se introdujera lila variante en el método. Se 
	prendidos al punto que todo transcurrió enun silencio espectacular que:se hu- 
	trataba de poner a estos elementOs a la cabeza de ciertos grupos particular--... 
	biera seguramente prolongado toda la hora. Sin embargo, alguien pregWltó, 
	mente lentos en el aprendizaje con el fin de sensibilizarlos de manera gradual 
	exigente, si no se iba a impartir la clase. Se le replicó que ~l1os mismos - 
	a sus temores de menosprecio y burla por parte de los demás. Dicho en otros 
	debian desarrollar el tema propuesto el día anterior y que la persona indica- 
	terminos, se buscaba un motivo-placebo para que, en un ambiente de seguIi 
	da para contestarle era el coordinador de su grupo. Esta respuesta suscitó una 
	c1aq, inhibieran sus capacidades de fracaso. 
	Este era solo un primer paso po.! 
	verdadera algarabía en donde lo único distinguible eran expresiones de exi-- 
	supuesto. 
	gencia y mutuas recriminaciones que se volcaban, en un principio, sobre el 
	Tras una semana de acondicionamiento lleg6 el momento en que los- 
	coordinador y, más tarde, sobre los mismos integrantes del grupo. 
	coordinadores de grupo expusieron ante toda la clase sus impresiones y pre~- 
	Tal parecía que la responsable de esta reacci6n, violenta 5Í 0010 lo 
	cupaciones. 
	sopesamos cuantitativamente, era la ausencia relativa de un principio de - 
	El primero que asi lo hizo se mostr6 timido, azorado por el tipo de li':' 
	autoridad que les condujera por una mta deseable para ellos. 
	bertad que se le ponia al alcance. Sin embargo, tras algunas observaciones 
	La situación se agravó paulatinamente conforme el grado de rela-- 
	del 'orientador, tendientes a hacerle percibir el ambi~nte de seguridad rei-- 
	ción mutúa se elevaba, o sea que confonne profundizaba el conocimiento - 
	nante, expres6 su temor de no saber lo que estaba haciendo y que, mucho-;... 
	de cada integrante de un grupo por el otro, las recriminaciones de mal co~ 
	menos, su grupo podía saberlo. Otro coordinador rebatió quee'n realidad se 
	portamiento, falta de aplicación y aún "inteligencia"subian de tono hasta 
	sabía 10 que se estaba haciendo, pero que el problema consistia en que no- 
	llegar a ser expuestas al ~rientador. Este medio era usadó más frecuente- 
	se sabia como hacerlo. Otro más opinó que probablemente nunca se lleg!, 
	mente por aquenos estudiantes que adolecían de inseguridad y anomalías - 
	da a saber como hacer lo que el orientador pretendiay que, a la larga, - 
	-010....- 
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	nunca - aprendería nada, sin 1llla guía mll.s enérgica. La apelacifm al principio 
	bas para iniciar el proceso de interpretación y com'W1icación 
	de autoridad, era más que evidente y el orientador no podIa ignorarla del todo 
	Antes de que esto ocurriera se pidió a los grupos que constestaran a un 
	por toque, tras algún ajetreo verbal con los coordinadores, se procedió a im-~ 
	pequeflo cuestionario fonnado por dos preguntas. Estas eran: 
	partir una .clase magistral con el objeto de fortificar la confianza aparenteme~ 
	1, - Considera usted mayor el aprovechamiento de sus facultades con el método 
	t~ perdida. La reacción general fue bastante ambigua; mientras se mostraba 
	de aprendizaje en grupos que con el sistema de clases magistrales? 
	satisfacción por tal decisión había por otro lado, manifestaciones de inquietud 
	2. - Encuentra usted oportunidades en su grupo para aprovechar convenienteme~ 
	y critica hacia los postulados que se exponían. Muchos estudiantes, en espe-- 
	te sus facultades? . 
	cial aquellos que mostraban inseguridad y fallas en la comunicación verbal, :.:.... 
	La primera pregunta fue formulada para estimar el grado de identifica-- 
	pedian la palabra para rebatir ciertos puntos a la par que otros la pedian para.. 
	ción alcanzado con el método de aprendizaje en grupos. En realidad su conte..! 
	discutir con su compaflero. 
	El hecho es que el orientador tuvo muy pocas 0-- 
	tación recaía directamente sobre la segunda pregunta ya que ésta trataba, a- 
	portunidades de exponer sus propias ideas. 
	su vez, de estimar el grado de seguridad que cada estudiante experimentaba 
	Obviamente este fue el primer indicio que el principio de autoridad - 
	en su grupo con el método. 
	cedía terreno a la creciente reciprocidad emocional que al encontrar resiste~ 
	Tal cuestionario fue contestado individualmente Y el análisis de cada -- 
	das naturales, se manifestaba todavía en actitudes hostíles. 
	respuesta traía una buena carga de sorpresa para el orientador. Un setenta y- 
	La siguiente semana las recriminaciones bajaron de tono para dar lu~ 
	cinco por ciento de los estudiantes contestaron no a laJ2I'imera cuestión y, de 
	gar, a- expresiones de mutua colaboración y de alientp. Naturalmente este --- 
	ellos" un setenta por ciento contestaron si a la segunda. Aparentemente la 
	cambio:n° engafló al orientador quien sabía que, tarde o temprano la situa;"'..~ 
	contradicción hacia pensar en un error en la fonnulación de las preguntas, -- 
	ción volveria a convertirse en borrascosa. La raz6n era simple: ya colmadas 
	sin embargo, un examen detenido de las explicaciones que se daban por tal 
	parcialmente las necesidades b1isicas de mutua información y contacto emo- 
	o cual respuesta, descartó esa posibilidad. 
	cional, los muchachos exigirían una participación activa en el proceso de a- 
	La realidad ,era que lo que se. habia dado en lla]1lar clases magistrales, 
	prendizaje ya que hasta entonces los temas propuestos, solamente eran place- 
	venían a establecer, apesar de la lib,re diScus~ón directrices tan prepotentes pa- 
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	rael'actu.ar.del:gropo.duratrte-1a,semanaque el acaparamiento de gran parte del 
	caudal de seguridad de que se disponía era inevitable. 
	El grupo dirigía deter- 
	minada .acCión hacia W1a direcci6n desconocida, pero que estaba prefija por 
	las exigencias que imponía la clase magistral. El1azo de unión entre los --- 
	miembros resultaba, entonces, totalmente falso. 
	Transcribimos literalmente, incluyendo elTores ortográficos, uno de - 
	los cuestionarios compilados que pueden demostrar, entre lineas, esta situa--- 
	ción: 
	", .. yo tengo un criterio muy personal aserca de el metodo que estamos em- 
	pIe ando en la clase de fisica. 
	Para mi el metodo es fonnidable pero nosotros no nos adaptaremos a 
	el, bueno yo no me adapto a el no se como se espresaranmis compafteros -- 
	del mismo. 
	no me adapto a ese metodo porque cuando seda la clase uno CAPta 
	muy poco! YEn el grupo lUlO no pregunta por sircunstancias ya sea por falta 
	de tiempo o porque los compaileros no quieren explicarle a los compafteros 
	10 que no entendieron, nosotros en lo tmico que pensamos cuando estamos re.!:!. 
	nidos en el gmp-o es de ver la forma como evadimos las responsabilidades del 
	estudio rapidamente tratamos de enfocar un tema fuera del estudio y allle- 
	gar a casa no sabemos como estudiar y dejamos pasar el tiempo! 
	-45- 
	para mi que que este sistema es bueno para clase de alumnos que teli~an sen- 
	tido de cooperación y que ten~an deseo de superacion! y no de ver comoev~ 
	den el estudio~ este sistema no rinde ni rendirá con los guatemaltecos ya que 
	solo pensamos en nosotros mismos. 
	en este pedazo de boja no puedo espresar 
	todo 10 que siento pero mi criterio todo el afto deveria haber clase majistral. 
	. .. ~ito la mayoría venimos mal preparados a mi criterio el metodo anti-- 
	~uo deberia se~ir porque mas vale lo vieto conocidol Ir 
	Como podremos notar en los párrafos anteriores/s:e expresa con mucha 
	dificultad verbal, el temor de abandonar una situación que ha procurado se- 
	guridad durante el período de formación de la personalidad. Por otro lado- 
	se m anifiesta un extrafio ,\~epticismo hacia el nuevo tipo de relación que- 
	estft llevando a cabo. No es de extrafiar este fenómeno, ya que durante te- 
	da la experiencia persistió a pesar de los esfuerzos de infundir confianza en 
	los miembros de cada gmpo. Precisamente tal persistencia hizo pensar al. 
	orientador que la resolución del problema no era tan sencilla como sedeli- 
	neaba al principio. 
	Lo que, quizfts, confirmaba esa sospecha era que los estudiantes aún 
	no habían logrado conocer sus potencialidades de aprendizaje en un medio 
	abierto y sin las agresiones de la auta idad a sus facultades., En realidad- 
	el problema consistía en una detenninadaausencia de conocimiento de sí 
	miSmos y que condicionaba totalmente el surgimiento de temores opues;":;" 
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	tOs'a,J~ inicJacJ6n delUla relación espontánea y sin resistencias hacia los res- 
	tantesmiembros del grupo. 
	El se'ntimiento de impotencia que tal realidad suscitó en el orienta.-- 
	oor'contribuyó,- en gran parte, aimplementar elementos de conducta hacia 
	los grupos que favorecían el surgimiento de una actitud pasiva a los esfuerzos 
	qU~$e hadan para devolverle el cetro de la autoridad. 
	Tal actitud, absolutamente espontánea, no tardó en rendir sus frutos. 
	Los grupos, paulatinamente, adquirí an mayor independencia del in!, 
	vitable influjo del orientador al darse cuenta que no podían contar con él -- 
	para resolver sus crisis de autoridad. La formación original de estos bajo la 
	influencia de la misma, tenia necesariamente, que alterarse por esa razón. 
	Laíniciativa de alglUlOs muchachos de integrarse a otros grupos sac!!. 
	fíc'ando, así, el principio de afinidad nos indic6 que nuestra suposici6n era ... 
	cierta y que, además, las necesidades básicas estaban llegando a una relat.!.. 
	va: satisfacción. Paralelamente las requisiciones de m:is referencias biblio- 
	gr:ificas, de artículos de experimentación y dlversific'ación 'de la tent'ática-- 
	crec:fa:nhasta' alcanzar proporciones'de ,verdadera protesta. Se habi':lllegado, 
	entonces, :á la fase activa del aprendizaje? 
	Contrariamente a nuestra idea de que ésta no se haría esperar, tu-- 
	vimos-que caer en la cuenta que no 'hubiera sido honesto decir sí a tal pre- 
	gunta~ 
	-47- 
	En otros tétmiIlO6 no era posible esperar aúii un ingreso triunfal a la eta... 
	pa activa del aprendizaje, por el hecho de que, a pesar de tantas exigencias 
	y laboriosidad, los muchachos no conseguían establecer metas concretas a sus 
	esfuerzos. La gran mayoría todavía se ahogaba en un mar de cQnfusión cuan- 
	do, ante situaciones objetivas aplicadas al campo de la pr:ictica, se les pedía 
	una resolución razonable. Se trataba a todas luces, entonces, de una situación 
	de transferencia de la autoridad al objetivo de estudio ya que el orientador, -.. 
	con su actitud, había rechazado tal principio. 
	Surgió, entonces, un nuevo imprevisto en el curso de la experiencia. 
	Un imprevisto que m'as bien era un dilema. Reasumir la autoridad nueva--- 
	mente o dejarla bajo el dominio de la espontfuleidad? Cierto era que tal a-- 
	sunto podia planificarse, pero no eran éstos los objetivos de la experiencia, - 
	por lo que se procedio hnnediatamente a efectuar una evaluación del orienta- 
	dor mismo. 
	Para alcanzar ese fin se utilizó un cuestionario elaborado por el Dr. Vi- 
	llagrful Muftoz ( 14), en el curso de Estadística Médica, cuya referencia podrá 
	hallarse en la bibliografía adjunta. 
	Reproducimos en la hoja adyacente dicho.cuestionario en el que se P.9. 
	drá apreciar que buena parte de las preguntas son dirigidas a evaluar la actu.! 
	ción del orientador, Por supuesto se han hecho algunas adaptaciones para a- 
	moldarlo a nuestros objetivos y al medio de aplicación~ 
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	Los resultados obtenidos son informados a continuación por porcentaje, 
	despu~s de la fonnulación de cada pregunta: 
	2. - El sistema docente utilizando pequeftos grupos de trabajo le parece: 
	4. - La velocidad con que se exponen los diversos temas le parece: 
	5. - Las- relaciones humanas profesor-alumno las considera: 
	-49- 
	6. - El catedrático se da a entender en sus explicaciones: 
	7. - El inter~s puesto por el orientador en 
	el Cl.U'SO le parece: 
	9 Si desea plantear algún problema al orienta cbr, 
	uste d lo eilcuehtra: 
	-" 
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	pendencia y que ello motivabal,ma carga emocional para cada uno de los iE, 
	tegrantes desproporcionada a las facultades interpretativas que poseían. Ta1!: 
	bién se les indicó que aminorancb la pre'sibn que se ejercían mutuamente, ... 
	12- La asistencia y participación activa de sus compafieros le parece: 
	podían lograr una integración aceptable con los demás grupos. 
	Aquella explicaci6n:no fue del todo inútil, ya que el día siguiente uno 
	de los integrantes de dicho grupo pidió ser trasladado a otro que se caracteri- 
	zaba por ser el de más alto rendimiento. 
	~Como ,se podrá observar los resultados estaban a favor del orientador a 
	El asentimiento a esa solicitud fue, quizás más intuitiva que racional, 
	pesar del hecho que había rechazado ser depositario de la autoridad y, por 10... 
	ya que el riesgo que conllevaba era sumamente alto. Sin embargo, unos =... 
	tanto, de la dependencia de los estudiantes. 
	días de adaptación bastaron para que el nuevo integrante fuera capaz de asu... 
	Esto definitivamente, venía a indicar que se estaba agotando la cllli=... 
	mir las funciones de coordinador rotativo, a pesar de que el grupo al que se 
	dad dep1acebo de los temas de estudio y que las exigencias de comunicación 
	había integrado desatt'ollaba cierto grado de hostilidad hacia sus actuacionesd 
	y mutua colaboración tendrían una motivación mucho m,ás sólida que al prin= 
	Los resultados obtenidos en esta experiencia podrán ser juzgados por al- 
	cipio de la experiencia. 
	gunos como poco concluyentes o dem,asiados efímeros; sin embargo, ,es de h.!, 
	El hecho es que algún tiempo despu~s de haberse presentado el cues-- 
	cer notar, que al. finalizar la experiencia, el orientador obtuvo un verdadero 
	tionario, el coordinador de uno de los grupos menos adelantados en el aspecto 
	tesoro de motivaciones que guiarán en gran parte sus actuaciones enel cam= 
	comunicativo hizo un llamado al orientador para que escuhase a los integrantes 
	po de la Psiquiatría. 
	El objetivo de la entrevista era básicamente tratar sobre las dificultades exis-- 
	tentes para integrarse a los dem~ grupos, ya que ellos se consideraban ineptos 
	para entablar una relación significativa, ni siquiera a nivel de grupo. Se les 
	hizo ver, con palabras adecuadas, que estaban buscando demasiada interde-- 
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	IX. 
	SUMARIO. 
	1.- La alienación es un fenómeno psico-social regulado por fuerzas no con.. 
	Se postula el origen delfeDÓmeno de alienación V sus relaciones con 
	trolables por la voluntad que, utilizanoo objetos de conflicto comóin~ 
	algunos conceptos valorativos utilizadcs en nuestras sociedades para justifíc~ 
	ces de evolución, provocan la disgregación de los grupos, hasta alcan- 
	los. Luego se pasa a analizar las causas principales por las que el individuo 
	zar al mismo individuo. 
	de¡t"ide alejarse de su realidad usando té.rminos de conflictos para la aparente 
	2. - El fenómeno de alienación en las sociedades es productor de. aislamie!!, 
	reestructuración de la unidad perdida-o 
	to para el individuo en el mismo núcleo familiar. 
	Habiendo establecido el fenómeno de alienación en el grupo se dis- 
	3. ... La misma alienación se convierte en una justificación para el aisla-...... 
	cute el papel del individuo como re activo en el mismo, haciendo una rese- 
	miento que provoca. 
	tla histórica de los movimientos que ha motivado este fenómeno. Luego se 
	4 La exposición constante a los t~rmilios del conflicto que suscita el fe~ 
	postula el falseamiento de las facultades perceptivas en sus elementos cons- 
	meno de alienaci6n origina una desensibilaci6n progresiva que neutra- 
	titutivos como causante de la alienaci6n del individuo per se, 
	liza parcialmente el surgimiento de la viol encia en los grupos. 
	S e propone, entonces, la utilización de m~todos de aprendizaje en 
	5. ... La alienación se convierte en una verdadera razón de supervivencia al 
	sus fases pasivas y activas como instrumento para haQ:~ la identidad de cada 
	imponer nonnas- sociales y culturales al grupo. 
	ilidividuo y, así, su adaptación a la realidad circundante. pero antes se inc! 
	6 La escisión que provoca el fenómeno de alienaci6n en el individuo, o... 
	ca el error en que ilicurren los métodos de ensetlanza c1dica al utilizar los. 
	rígina el antagonismo consiguiente que reune sujetos con conflictos a- 
	principios de castigo y competencia como motivaci6n ,.para el aprendizaje. 
	'fines que crean solidaridad como único lazo de uni6n. 
	Se ha'Uevado a cabo una experiencia con pequeilos grupos de apre,!! 
	7, - La masa de información, diversiones y distractivos para los sentidos, - 
	dizaje motivado Y, dirigido para demostrar el papel de la necesidad 
	que 
	son elementos, 'creadOs por los mismos motivos alienantes que cont:i'ib~ 
	cada individuo posee de infoma ción y contacto emocional para iniciar una 
	yen a alterar en gran parte los constitutivos esenciales del fen6meno - 
	relaci6n objetiv'Q con el medio circundante. 
	perceptivo. 
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	8 El 'ele'mento mfts gravemente lesionado con tales roecanismos, es la facul 
	14- Para que lo anterior suceda es necesario estimülar la emergencia de los 
	tad interpretativa dentTo,delfenómeno de la percepción. 
	factores psicocognoscitivos situados en la preconciencia. Esta tarea. es 
	9,';" Las facultades perceptivas podrian tener una oportunidad para la recuper=. 
	llevada a cabo durante la fase pasiva del aprendizaje persigui~ndose con 
	ci6n, sin embargo, los métodos clásicos de enseñanza aplicados hasta el 
	ella iniCiar la educabilidad del individuo y la ordenaci6n de sus valores 
	momento, tienden a agravar la situacifm,creando nuevos conflictos en la 
	con los sociales. 
	juventud que le empujan a. rechazar aún más las oportunidades de hallar 
	15- En la fase pasiva del proceso de aprendiEaje, se obtienen los resultados 
	la reaiidad que el medio eventualmente les oír.ece. 
	antes expuestos, proporcionañdo al grupo un ambiente de seguridad en 
	10~ El origen de los conflictos que interesan a la pre,conciencia en la juven-.... 
	donde puedan revisar sus actuaciones para e110gro deunobjetivo'concreto 
	tud se encuentra totalmente en la ausencia de conocimiento de si mismos 
	y de alcance mm.ediato. Tal objetivof\U1ge como,p1acebotnientras los in... 
	tegrantes del grupo se proporcionan inforn:aci6n mutua y contacto em~t . 
	que estos pose en. 
	11- El desacuerdo existente entre los valores sociales y aquellos del individuo 
	cinnal. 
	frustra sus ,necesidades básicas de seguridad, satisfacción emocional y re- 
	16- La fase pasiva del aprendizaje, es un paso obligado para pasar a la ac- 
	tivaci6n del mismo. En esta segunda etapa se logra conferir calidad- 
	ciprocidad. 
	de experiencia a los hechos percibidos a tTavez del nuevo sentido de 
	12- Tales necesidades se convierten en sendas' contrariedades que sirven como 
	cat;ilizador para que, al haber motivaciones suficiEntes se inicie una re1=. 
	seguridad adquirido, se plantean alternativas e hipótesis con las con~ 
	ci6n de tipo pasivo en principio, tendiente: a satisfacer1as dentro. del ~ 
	guientes soluciones Y se deducen conclusiones de aquellas otras expe... 
	riencias que provocaron, de una manera u otra, sentimiento de casti- 
	po. 
	go. Aumenta asi el interés del individuo por los demás miembros del 
	l~-:El proceso de aprendizaje tiene un papel importantisimo en el encuentro 
	'del grupo con la realidad interna, la identidad de sus integrantes y 1 fi-- 
	grupo y por la realidad social que le rodea. 
	nalmente con la realidad circundante. 
	17- Aplicando el sistema de aprendizaje en grupos a treinta y siete estudi~ 
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	tes del nivel secundario, se observ6 que la dificultad más ap~ciable p.! 
	B I B L 10 G R AF lA' 
	ra el orientador era despoj arse de la autoridad para dar paso a una rela..... 
	cibn más personal con los sujetos de la experiencia. 
	Por otro lado los resultados fueron compatibles con los supuestos del m~- 
	todo aplicado. 
	4 Frank, J. D. Methock oí assessing the results oí psychotherapy. Boston, 
	5 Freeman, T. The learning component in the dynamie therapeutic si...- 
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