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EXORDIO 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

Entre los muchos causas intereses para la prestaci6n de un servicio en el tipo 

de institucién elegida, estan: 

a) Primeramente, la observacién del deterioro de las relaciones 

interpersonales en nuestra sociedad (fijando la mirada de manera un tanto 

mas concreta en jos j6venes) manifiesta en el aumento de la violencia 

intrafamiliar y su derivacion. 

b) En segundo lugar, buscar un acercamiento para la apreciacién de la 

intervencién que en los tltimos tres afios ha tenido el Poder Judicial de 

nuestro pais en la vida civica de manera asistencial. 

c) Como un tercer causal e integrador, los consecuentes de la educacién en el 

saneamiento de la persona. 

Estos tres incisos son a mi consideracién los de mayor peso para la eleccién 

realizada.



Estimo importante el trabajo interdisciplinario que conlleva la labor 

pedagdégica en esta institucién para servir a una misma persona as{ como fue 

de alto interés para mf, la valoracién que el Derecho puede obtener sobre la 

labor educativa y la comunicacién de ambas disciplinas en el respeto mutuo 

de sus propias injerencias.



JUSTIFICACION 

El vinculo que presenta la Pedagogia con cada uno de los tres incisos, 

descritos, lo desgloso nuevamente en su correspondencia con ellos: 

a) Para participar en el contexto de lo social, la Pedagogia entiende que el 

dafio en las relaciones interpersonales procede de un desmoronamiento de 

la integridad personal. Y la desintegracién de la persona fomenta las 

conductas delictivas. 

Sin embargo, Jaime Funes nos hace una novedosa e importante aportacién al 

referirse a las hipdétesis que contempla en el tratamiento de la delincuencia 

infantil y juvenil. El estima que: 

«Quizds la principal de esas hipétesis sea la eliminacién de un supuesto 
demasiado generalizado hasta ahora: el que detrds de la conducta delictiva 
hay siempre una conducta psicoldégicamente patolégica. La realidad descubre 
sujetos con alteraciones importantes en alguna esfera de la personalidad, pero 
sefiala también una gran mayoria con otros fallos dificilmente interpretables 
como patoldgicos. 

Todos los textos sefialan que el dmbito familiar es clave en el problema que 
abordamos, aqui se intenta matizar que esta incidencia presenta variables muy 
diferentes, que no coinciden necesariamente con el estereotipo de familia 
destruida y agresiva hacia el medio infantil o juvenil. También existen los 

problemas de identificacion con los personajes familiares; pero sobretodo, me 
permite formular la hipdétesis de que en la mayoria de las familias hay un 
punto clave de fracaso educativo generalizado» ! 

' FUNES, Jaime La Nueva Delincuencia Infantil y Juvenil p. 15-16.



Aunque nuestra mirada esta puesta en la victima y no en el delincuente, bajo 

estas luces podemos situar el trabajo pedagégico en su misiédn de formar 

personas, atendiendo a la primera inclusién de relaciones de que son 

participes: el micleo familiar, a partir del que inician su realizacién; desde y 

en el que proyectan su evolucién personal aportando ademas esta misma 

persona para formar el entramado social que cimenta Ja cultura y consolida la 

civilizacién de una sociedad, en este caso especifico, de nuestro pais. 

Por ello, la labora del pedagogo en la institucién en que colabora va a ser el 

asistir a la familia destacandola como punto primordial de sanacién y como 

puede extensivo de accién social. Lo que acontece en ja familia es decisivo 

para todo sujeto de la sociedad, y lo que de Ja sociedad proviene, determina la 

salud de la cédula que la nutre. 

El pedagogo buscardé atender a la victima de delito en toda su naturaleza de 

ser social, distribuyendo los pesos de la dinémica de su atenci6n a través de la 

orientacién familiar, personal y, sin sustraerlo de la realidad del contexto en 

que debe llegar a su autorrealizaci6n humana y espiritual.



b)Para apoyar lo antes expuesto sobre la familia como foco de atencién en el 

tratamiento de la victima, procedo a este inciso para destacar que entre los 

antecedentes de las iniciativas de accién del Poder Judicial, en concreto en el 

Distrito Federal, aparece como relevante en 1996 la “Ley de Asistencia y 

Prevencién de la Violencia Intrafamiliar” en la cual quedaron plasmados los 

lineamientos relativos a esta problemdtica que junto con Ia Iniciativa de Ley 

de Justicia para las Victimas de Delito en el Distrito Federal, constituyen los 

pfimeros acercamientos para la procuracién de justicia al servicio de la 

victima del delito. ” 

De cémo esta procuracién es Nevada por el Estado en las instituciones que 

crea para la atenciédn especifica de la victima como en el caso de la 

institucién elegida - deviene el quehacer pedagégico en su tarea de 

asesoramiento y vigilancia. 

Asesoramiento de quien se encuentra a la cabeza, para que ésta institucién 

cumpla los fines para los que fue creada fundamentada en Ios fines Ultimos de 

las personas que la constituyen. 

2 efr., VILLANUEVA C, Rut, LABASTIDA D.A., La Procuracién de Justicia al Servicio 
de la Victima del Delito, p. 13-14. 

 



Vigilancia de la ética con que se desempefia la institucién como tal y los 

profesionales que laboran en ella para procurar la verdadera justicia, en el 

tratamiento de la victima que va, desde las condiciones de seguridad e 

higiene de los recursos materiales con que se cuenta, hasta los recursos de 

aprendizaje que los profesionistas tienen a su alcance para integrar la 

elevacién de su calidad de vida. De forma tal, que el pedagogo se desarrolla 

como promotor de la vida interna de la instituci6n organizando ademas los 

cauces que desde ésta proyecten resultados efectivos en la sociedad. 

Favoreciendo la intencién de dar a la victima una asistencia integral. 

c) Un aspecto importante de la procuracion de justicia es la reparacién del 

dafio sufrido. 

La Pedagogia intervendrd en la readaptacién de la persona a la vida cotidiana 

a través del acondicionamiento de sus estructuras internas mediante la 

educacién. 

La labor pedagégica consiste pues, en la seleccién y/o disefio del sistema de 

ensefianza-aprendizaje mas adecuado para la aproximacién de la visi6n de los 

recursos con que cuenta la victima en todas sus dimensiones como persona,



de forma que el mundo, sus circunstancias y realidad no sean un todo cadtico 

sino una escuela donde haya cabida para la trascendencia de su ser. 

La historia de una persona puede verse quebrantada desde una edad muy 

temprana o bien ser abruptamente interrumpida por factores miiltiples y 

diversos sin tener reservas para clases sociales, raza o religion. 

En la actualidad el desarrollo de 1a psicologia humana se esté viendo afectado 

por deformaciones serias que provienen de la adquisicién de patrones ciclicos 

e incidentes. Asi, la salud mental se ve trastornada por y refleja en: 

e El aumento de la utilizacién de Ia violencia psicolégica (ademds de la 

fisica). 

e Las muchas causas que propician el estrés y los engendros de éste 

(neurosis, depresiones, etc.). 

¢ Los elementos de trans-culturizacién a que se ve sometida la persona en 

nuestro pais y bajo la condicién econémica actual. 

Todo ello puede causar una crisis en la persona que la lleva a buscar y 

aprender esquemas mentales no siempre atinados que le permitan



<sobrevivir>. Sin embargo, el destino de una persona no es la zozobra, sino 

vivir plenamente. 

El tratamiento de la victimologia puede decirse como reciente, no asi de la 

antigiiedad del tratamiento delictivo. 

La Pedagogia busca que el hombre no se acostumbre a sobrevivir 0 a vivir 

con el estado de violencia que enfrentamos sino que reconozca como 

anormales estas situaciones y que, si desaprender es una tarea ardua -a veces 

concebida como imposible- la adquisicién de una metodologia para formar 

nuevos hdbitos para la construcci6n de esquemas de salud mental mds 

amplios, fuertes e incidentes, propicie si no la desaparicion, la reduccién de 

los habitos nocivos en toda persona, Hlamese en este caso la victima, quien 

viéndose afectada por algtin delito, pueda a través de la educacién no s6lo 

restablecer el orden de su vida, sino hacerse del goce de vivir.



I. CUERPO DEL TRABAJO 

1.1. DESCRIPCION GENERAL. 

1.1.1. Tipo de Institucién 

La Direccién de Atencién a Victimas de Delito (D.A.V.LD.) es una 

institucién gubernamental de asistencia social dependiente de la Procuraduria 

de Justicia del Estado de Jalisco, 6rgano del Poder Ejecutivo que tiene por 

objeto, entre otros, organizar, controlar y supervisar la institucién del: 

Ministerio Piblico quien a su vez se encarga en su diversa labor, de ejercitar 

ante los tribunales del estado la accién penal y la reparacién del dafio, motivo 

que concierne a la labor de D.A.V.LD: es aquella Direccién a la que pueden 

acudir las personas que han sido victimas de un delito o sus familiares, a fin 

de que se les proporcione asesoria juridica, atencién médica de urgencia, 

psicolégica y psiquidtrica, siendo canalizadas mediante previa accién del 

departamento de trabajo social de la misma instituci6n. 

D.A.V.LD. cuenta pues, con un equipo humano de profesionales médicos 

(ginecélogas), psicdlogos, abogados, psiquiatras, trabajadores sociales, 

policia judicial, personal de limpieza, personal de secretariado y recepcién,
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asistentes técnicos; eventualmente con prestadores de servicio social y por 

supuesto, con un profesional a la cabeza como director. 

Existen cinco departamentos correspondientes a cada area, una recepcién y 

una direccién. 

En cuanto recursos materiales, se acondicioné una casa habitacién ubicada en 

Avenida Hidalgo No. 1760 col. Ladrén de Guevara, sector Hidalgo, C.P. 

45895 para la instalacid6n de dos Direcciones: la de Prevencién del Delito y 

D.A.V.LD. 

La Direccién cuenta con reja, garaje para un coche, una entrada principal con 

iluminaci6n, una mAéquina de refrescos, una sala de espera, escritorio de 

recepcién, cuatro despachos de diferente amplitud (para los departamentos), 

un cuarto médico, un cuarto de terapia, otro mds que funge ademas como 

despacho; un despacho de direccién, dos pasillos, un patio, dos terrazas, dos 

escaleras, tres bafios, una cocina con alacena y un sotano. 

A continuacién describo de menor a mayor amplitud los espacios que 

conforman el inmueble y los recursos materiales especificos de cada uno:



li 

Tanto un despacho de psiquiatria como el de trabajo social en el primer piso, 

cuentan con archivero, escritorio con cajones, tres sillas, un organizador de 

escritorio, un ventilador y una maquina de escribir. 

Otro espacio psiquidtrico cuenta con escritorio con cajones, tres sillas, un 

espejo de cuerpo completo, planta de omato, una ventana con cortina, 

organizador de escritorio y maquina de escribir. 

El departamento juridico tiene a su disposicién un escritorio con cajones, tres 

sillas, un archivero, un organizador de escritorio, mAquina de escribir y una 

ventana con cortina. 

En el segundo piso existe un espacio que sirve como despacho de psicologia 

y cuarto de terapias, cuarta con un escritorio con cajones, tres sillas, planta de 

ornato, espejo de cuerpo entero, un cidset, mufiecos especiales de trapo para 

terapia, juguetes, reloj, una ventana con cortina. 

Frente a este despacho existe otro cuarto destinado exclusivamente a terapias 

que cuenta con cldéset, reloj de pared, ventanal, alfombra de pared a pared, 

cojines, juguetes, un juego de mesa y dos sillas pequefias.
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En este mismo piso, hayamos un pasillo donde se encuentra un escritorio con 

cajones, una mdquina de escribir con mesa, un dispensador de agua, y sobre 

la pared un corcho para avisos. Este es un espacio de uso general. 

El pasillo da a una terraza con vista a la calle que cuenta con barandal y en el 

otro extremo conduce a un bafio con tina, sanitario, espejo de rostro, una 

ventana y lavamanos. 

La direcci6n se encuentra en un nivel intermedio al primero y segundo piso, 

su anexO exterior consiste en un bafio pequefio con sanitario, iluminacién y 

lavamanos. 

El 4rea del despacho es rectangular, sus muebles son: un archivero, un 

escritorio con cajones, computadora, teléfono, organizador de escritorio, 

chimenea falsa, ventana a la calle con cortina, un sill6n y dos sillas, algunos 

libros sobre derecho y victimologia. El cuarto médico cuenta con dos anexos: 

un bafio con regadera, iluminaci6n, una ventana, sanitario, espejo de rostro y 

lavamanos. El otro anexo es una terraza con vista al patio. 

Dentro del equipo encontramos un escritorio con cajones, cuatro sillas, un 

botiquin, una computadora, una bascula, un gabinete, una mampara, una



13 

cama de exploraci6n con estribos, puertas conectoras y una ventana amplia 

con cortina. 

El patio es grande, rectangular y cuenta con iluminacién al igual que todo el 

inmueble. 

La sala de espera consta de una mesa, dos sillones individuales y un sillén 

grande. 

La recepcién estd equipada con reloj de pared ventilador, mueble para 

computadora, equipo de cémputo, un radio, un teléfono, un escritorio 

individual con cajones, tres sillas, un mueble con gavetas, un archivero, 

maquina de escribir, tres sillas y una barra de atencién al ptiblico. 

La cocina posee tres archiveros, un mueble despachador de agua, gavetas y 

lavatrastes. La instalacién de gas ha sido cancelada pero la corriente de agua 

esta disponible. La alacena funge como almacén para articulos varios. 

En el sétano se almacenan los instrumentos de limpieza y el cesto de basura.
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Los articulos de oficina de uso diario o corriente (l4pices, colores, cintas 

adhesivas, tijeras, papeleria, etc.) son escasos y de baja calidad. 

En lo referente al estado de ingreso-egreso del gasto monetario en D.A.V.LD 

me es desconocido.
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].1.2. Misién Institucional. 

La Direccién de Atencién a Victimas de Delito fue creada en el mes de 

agosto de 1995. 

Con su creacién se cubre el gran desinterés que existia por el sujeto que se ve 

més afectado por una conducta delictiva: la victima, y viene a darle un 

completo cumplimiento a la adicién del 3 de septiembre de 1993 al artfculo 

20 Constitucional en el que se les reconoce a las victimas de delito el derecho 

a recibir asesoria juridica, coadyuvar con el Ministerio Ptiblico, a recibir 

asistencia médica de urgencia y toda la necesaria para lograr la reparacién 

integral de su salud. * 

El objetivo general de la Direccién de Atencién a Victimas de Delito es el 

abordaje, estudio y tratamiento de la victima de manera oportuna, integral y 

multidisciplinaria con calidad y calidez. 

La Direccién de Atencién a victimas de Delito brinda servicio a las victimas 

de abuso sexual, lesiones, violencia intrafamiliar, farmacodependencia y 

> cfr. ibidem, p. 8-9.
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alcoholismo, conflictos conyugales, delitos patrimoniales y cualquier otro 

delito, asi como a las victimas indirectas de estos delitos como lo son los 

familiares y las personas que viven con la victima directa, pues es comin que 

no la comprendan y sobrevictimicen o le resten valia a su situacién; 

identificandola asi, como un sujeto nico, como individuo singular, con su 

propia personalidad y problematica con el fin de que se le realice un estudio 

individual y directo asf como brindarle tratamiento debido a que éste debe de 

ser considerado como un derecho del ofendido por una conducta criminal. 

La atenci6n esta a cargo de un equipo multidisciplinario de profesionales en 

el trabajo social, en la psicologia, la psiquiatria, el parte médico y lo juridico 

con el objeto de abarcar la mayor cantidad de conocimiento para lograr hacer 

un estudio integral del problema en busca de un 6ptimo resultado. 

Dicha atencién s6lo se le brinda a las personas que acudan de manera 

voluntaria a recibir los servicios con los que se cuenta, ya que de la voluntad 

de la persona dependera el éxito de su tratamiento y obligarla seria violatorio 

de sus derechos y una forma mas de victimarla.
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La atencién es cien por ciento gratuita y se caracteriza por la discrecidn con 

la que se deben manejar todos los casos, esto en atencién a la victima y su 

familia. 

El Departamento de Trabajo Social esta encargado de atender al total de la 

poblacién que acude en busca de ayuda a esta Direccién mediante una 

entrevista en la cual se tomarén la mayor cantidad de datos posibles e 

informacién relevante con el fin de conocer y detectar la problemdtica que 

aqueja a la victima para que el encargado de éste departamento la canalice a 

los diferentes departamentos que crea conveniente para ayudarla a solucionar 

su situacion, todo dependiendo del problema. 

Este departamento también se encarga de realizar las visitas domiciliarias en 

las cuales se observan las condiciones de vida, las caracteristicas de la 

vivienda, el medio ambiente social y la forma de interaccidn entre los 

miembros de la familia con el fin de conocer, un poco mas sobre los habitos 

de la victima asi como tomar las medidas necesarias en los casos en que el 

agresor habite en el mismo domicilio de la victima.
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Y por ultimo, éste mismo departamento se encarga de estar al pendiente de 

que Ja victima siga asistiendo a sus citas, es decir, se encarga de darle 

seguimiento, apoyo y rescate en caso de que Ja victima se ausente. 

El Departamento Juridico es de gran importancia pues tiene el objeto de 

brindarle asesoria y la orientaciédn legal que corresponda a las victimas de 

delitos y a sus familiares de tal modo que permita al ofendido defender sus 

derechos fundamentales que han sido violentados informandole acerca de su 

derecho a denunciar o querellarse o bien a otorgar el perd6n cuando proceda, 

ademas de la posibilidad de coadyuvar con el Ministerio Ptiblico presentando 

pruebas, proporcionar todos los datos necesarios para justificar la reparacién 

del dafio, etc. 

El apoyo juridico se le brinda a Ja victima no sdélo durante la averiguacién 

previa sino también durante el proceso penal con el fin de darle seguimiento 

hasta que verdaderamente se le repare el dafio material y moral causado por la 

conducta criminal. 

El departamento juridico establece una constante comunicacién como los 

agentes del Ministerio Puiblico con el fin de saber el estado de la averiguacién
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previa para su debida integracién as{ como para conocer el estado que guarda 

el expediente criminal para una pronta reparacién del dafio; igualmente, 

canaliza a las victimas de delito a la institucién competente para conocer su 

problema a fin de agilizar los tramites y ahorrarle tiempo. 

Tratandose de delito violento y de los que afectan en la salud o integridad a la 

victima, el Departamento Médico. Esté a cargo de su atencién, realizando los 

exdmenes clinicos, los dictémenes y el tratamiento necesario. 

El estudio realizado por el médico es de suma importancia pues de su opinién 

depende en mucho la tipificacién del delito. En dicho estudio se describen las 

lesiones y dafios fisicos causados por la victimacién asf como el tiempo que 

duran en sanar y toma en cuenta segiin lo delicado del problema, las posibies 

consecuencias posteriores como enfermedades, embarazo y enfermedades 

venéreas en caso de abuso sexual. 

La Direccién ha considerado favorable que el médico especialista en 

ginecologia sea de sexo femenino con el propdsito de brindar mayor 

tranquilidad a las victimas de abuso sexual, recordando que en el trato a la 

victima la calidez es un concepto inmerso en la calidad de atencién.
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La asistencia médica brindada por D.A.V.LD. no se limita a realizar 

dictémenes 0 exdmenes clinicos, intenta brindar una atencién mds completa 

brindando un tratamiento si es posible en la misma Direccién o ya sea 

canalizando a la instituciédn que pueda proporcionar la atencidén requerida. 

No toda agresidn causa dafios fisicos, la gran mayoria produce dafios 

psicolégicos de mayor o menor magnitud dependiendo principalmente de las 

caracteristicas personales de la victima y de la gravedad del delito, por lo que 

también se cuenta con un Departamento de atencién Psicoldégica. Es el en 

cargado de realizar evaluaciones clinicas, psicométricas, de  brindar 

psicoterapia ya sea individual, grupal o de pareja, valoraciones y dictamenes. 

A través de este departamento se puede valorar el dafio moral causado a la 

victima y es por ello la relevancia de su papel. 

La atenci6n de psicoterapia brindada est4 dirigida inicialmente a disminuir la 

ansiedad y angustia que sigue al trauma victimal, posteriormente se tiene 

especial cuidado en atenuar los sentimientos de culpa para después, reordenar 

la estructura de Ja personalidad y disminuir los sentimientos de venganza y en 

general, los efectos de la victimacién con el fin de que los usuarios se integren
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a sus ambientes cotidianos asf como a su nticleo social y que le permita un 

mejor desarrollo personal. 

Para complementar el sistema multidisciplinario de atencidn a victimas de 

delito, se agrega un Departamento de Psiquiatria. Este realiza la evaluacién 

clinica, interconsulta, psicofarmacoterapia, psicoterapia familiar o de pareja, 

valoraciones y dictémenes. 

Viene a brindar un gran apoyo en los casos en que las victimas padecen 

cualquier tipo de lesidn cerebral, una discapacidad mental o algtin tipo de 

psicosis, depresiones org4nicas, etc., con el fin de que se logre brindar una 

asistencia especializada. 

Con todo lo anterior es posible observar que el objeto basico de la Direccién 

de Atencién a Victimas de Delito es eliminar o disminuir los efectos de la 

victimacién y brindar un verdadero apoyo a la victima sirviendo con 

confianza y respeto a ésta.
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J.1.3 Estructura General. 

La organizacién de D.A.V.LD. esta pues, a cargo de una sola cabeza directiva 

que trabaja a su vez con cinco Departamentos, supervisando las funciones 

aut6nomas de cada uno, otorgando las autorizaciones para los procedimientos 

departamentales e institucionales y levando la representacidn entitativa al 

contexto de difusi6n social, comunitario y legal. 

Los departamentos cuentan con dos profesionales, uno para el turno matutino 

y otro para el vespertino. 

No existen suplentes permanentes pero el sistema de contratacién expidiendo 

licencias temporales puede cubrir dichas plazas en ausencia de quienes se 

desempefian en ellas. 

El horario de atencién es de las 9:00 Hrs. a las 21:00 Hrs. de lunes a viernes. 

Los profesionales cuentan con 20 minutos para comer sin asigndrseles una 

hora fija para ello.
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Durante la semana, un policfa judicial hace guardia por las noches cuando las 

labores han concluido; los fines de semana también, cubriendo las 24 hrs; 

cada dia es asignada la vigilancia del lugar por parte de la Procuraduria. 

Los prestadores de servicio pueden cubrir un determinado nimero de horas 

(si la institucién de la que proceden lo permite) haciendo guardias en el 

horario especial durante los dias festivos. 

Tanto los prestadores de servicio como quienes laboran en la institucién, 

deben registrarse en la libreta de asistencias correspondiente, indicando hora 

de entrada y salida y firmando ambas a su turno. Este control, las funciones 

secretariales, de recepcién y administraci6n de los materiales de almacén 

(folleterfa, papeleria, etc.) est4 a cargo de una sola persona de planta que 

puede ser auxiliada por algtin prestador de servicio. Igualmente se ocupa de 

dar el auxilio telefénico de que se trate (orientaci6n, informacién, base de 

datos, etc.) a quien la solicite. De hallarse ausente e) responsable de este 

cargo, momenténea oO permanentemente, los profesionales pueden suplir 

alternativamente esta funcién sin tomar por supuesto, ningtin tipo de 

atribucién no propia de su competencia laboral y funcional dentro de 

D.A.V.LD.
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Cada mes, profesionistas y prestadores rinden informe de sus actividades. Los 

prestadores de servicio que Hegan a la institucién deben entrevistarse con el 

director para su ingreso y contar con su carta de asignacién para iniciar su 

servicio. Eligen su horario segtin los parémetros de permisién de la institucién 

de procedencia. Todo cambio debe constar con autorizacién del director por 

escrito y toda ausencia o solicitud debe constar en memorandum igualmente 

aprobado. Asf mismo, debe hacerse entrega de copia de los informes 

mensuales y uno final, otro juego de copias debe ser entregado y autorizado en 

la Direccién General de Capacitacion e Investigacion Juridica directamente al 

area de Trabajo Social. Un juego mds es para el prestador de servicio. 

D.AV.LD. entrega mensualmente la carga horaria acumulada por el prestador y 

la carga horaria final asf como da el Visto Bueno avalado por la firma del 

director y el sello de la institucién. La recoleccién de estos documentos en 

debido orden procede a la expedicion de la carta de terminacién de servicio 

por la D.G.C_LJ. 

Los profesionales Wevan su propia agenda de citas. En ocasiones son 

autorizados para actuar en peritaje y pueden pedir permiso para asistir a cursos 

de formacién, capacitacién profesional... Cada profesional es responsable de 

su material de trabajo asi como de su despacho y los muebles que lo ocupan.
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Prestadores y personal de planta tienen acceso al acervo bibliografico en 

DA.V.LD. 

Se realizan juntas disciplinarias e interdisciplinarias y consultas organizadas 

por el propio staff segtin las necesidades y posibilidades de cada uno. 

El director convocard a junta segtin lo considere pertinente y establece la 

participacién de cada integrante en los congresos, simposios, etc. 

El camino que recorre la persona que acude a D.A.V.I.D. ha quedado explicito 

en el inciso anterior, s6lo basta afiadir que de ser necesario, se le brinda una 

ayuda econémica para su transportacién a D.A.V.LD. de tal manera que el 

factor econédmico no obstaculice Ja intencién de Hevar a buen término su 

tratamiento. 

La institucién posee volaterfa especialmente disefiada para la difusién de su 

existencia y de los servicios que presta. Esta volateria es escasa y esta 

configurada por los principales mensajes que pueden interesarle a la victima 

tales como: el conocimiento de sus derechos como victima, alertas a 10s padres 

de hijos menores que han sido victimas de abuso sexual, material de reflexion
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para mujeres disefiado para identificar sintomas de violencia y de abuso 

sexual, y la creacién de un “circulo” diddctico para identificar situaciones de 

violencia familiar y de la relacié6n arménica. 

La distribucién de esta volanteria se aboca a los foros y demas eventos en que 

la institucién se da a conocer y a ja contribucién voluntaria del staff. No 

existe una persona de planta que se dedique a la promocién ni al disefio 

permanente de estos materiales.
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1.2 DESCRIPCION ESPECIFICA 

1.2.1. Funciones y Acciones Desarrolladas. 

Hasta mi ingreso, no se habia presentado la oportunidad de establecer un drea 

de asistencia educativa ni en D.A.V.I.D ni en el Centro de Atencidn a la 

Violencia Intrafamiliar (C.A.V.]) en la ciudad de México; hago referencia a 

este centro puesto que dentro de las dependencias en que se organiza la 

estructura de ja atencién a victimas en el Distrito Federal es éste el que 

incidid en su promocién a través de carteles y su participacién en algin 

programa de televisién, lo suficiente para suscitar mi interés y el primer 

intento por mi parte de informarme acerca de las posibilidades de prestar mi 

servicio social en ese lugar. La variable fue una sorpresa para ellos y se me 

refirid a una entrevista con el responsable del departamento de trabajo social. 

La manera en que configura la labor el C.A.V.I. es muy similar a la 

organizacional en D.A.V.LD. 

Debido a mi traslado a la ciudad de Guadalajara me fue imposible continuar 

con aquél tramite de forma tal que, una vez ya establecida en el estado, fui 

remitida por la Sra. Maria Luisa de Obeso de Lépez (esposa del ex-Procurador
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de Justicia Dr. Lépez Vergara) quien a su vez es coordinadora General de 

Centro de Investigacion y Atencién ala Mujer A.C., hacia D.A.V.LD. 

En D.A.V.ILD. como ya cité, existfa y permanece una composicién 

departamental andloga al C.A.V.I. y que ya he descrito en sus funciones. Sin 

embargo la propuesta sobre mi participacién fue bien acogida por la direccién 

en turno de la institucién. Bajo este contexto es que inicié mis labores dentro 

de D.A.V.LD. 

Puesto que no existia un drea ni formal ni material para mi trabajo - 

previamente en funcién, tuve la libertad de realizar el disefio y la coordinacién 

de todo el quehacer pedagégico y a la vez enfrentar la carencia de un espacio 

delimitado de trabajo y las consecuencias de ello, asi como ser el soporte de 

toda esta tarea ya que entre las prestadoras de servicio en turno no existia 

alguna dedicada a la tarea educativa. La aproximacién mds cercana fue de una 

prestadora proveniente de estudios de trabajo social pero en su caso, estaba a 

disposicién de la encargada del departamento de Trabajo Social. Sin que por 

ello fuese imposible la colaboracién de ella u otro prestador en mis quehaceres 

o bien que yo prestara auxilio en los ajenos.
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En un primer momento me dediqué a realizar un diagndstico de necesidades a 

través del acercamiento a cada area. Comencé prestando servicios alternos en 

los departamentos de psicologia, trabajo social y psiquiatria, observando y 

elaborando hipdtesis para la mejora de las técnicas en las dindmicas 

empleadas ademas de contribuir con el acercamiento al acervo bibliografico, 

auxilio en el conteo estadistico, etc. 

Una vez que pude ubicarme en mis campo de accién y los recursos de todo 

tipo a que tenia acceso, logré concretar la primera de mis aportaciones que 

consistié en la elaboracién de un programa denominado: “Programa 

Educativo de Recuperacion Integral para Victimas del Delito”: Este programa 

cubria la necesidad de alcanzar a tres tipos de poblacién de manera mds 

incipiente y global, considerando que el haber brindado un espacio para la 

proyeccién de esta drea representarfa un avance importante en la integracién 

de las labores que la institucién pretende llevar a cabo con la victima. 

El objetivo _del_Programa La_participacién educativa en la recuperacién 

integral de la victima del delito a través _de_una adecuada intervencién 

pedagégica basada en el dominio cognoscitivo y_afectivo, como del psico 

motriz.
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Estuvo constituido por tres médulos: uno dirigido a nifios, otro a adolescentes 

(especificamente se trabajaba ya en otra dindmica con chicas que proventan 

del Instituto Cabafias, institucién de asistencia privada. Las chicas fueron 

sujetos susceptibles de esta nueva dinémica sin que se cerrara la puerta a 

nuevas integrantes procedentes de otro medio) y por Ultimo un mdédulo 

delicado a padres de familia (de igual forma este mddulo estaba abierto a 

quienes ya Ilevaban a sus hijos a terapia a D.A.V.I.D como a cualquiera de 

diferente procedencia que necesitara de este servicio como parte de la misién 

institucional que tiene D.A.V.LD. para quienes son victimados o sus 

familiares). 

El médulo destinado para los nifios se expresaba a manera de taller cuya 

intencién era elevar en los nifios su conocimiento y comprensioén del mundo a 
  

través del esbozo artistico para que logren_una_mejor_estimacién_de su 
  

persona, 

El mdédulo segundo, se liev6 a cabo mediante una serie de sesiones orientadas 

a trabajar con la técnica de visualizacién creativa para inducir a las 

adolescentes hacia un nuevo enfoque vital por lo que su propésito primordial 
  

se constituia en Lograr que las adolescentes obtengan una respuesta interna
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@_sus inquietudes a través del control de éstas mediante la creatividad. La 
  

orientacién de este médulo respondia a necesidades muy especificas del 

grupo con el que se trabajo. 

Por ultimo, el Programa comprendia en su tercer médulo un curso de 

valoracién para padres de familia. Se habla de una valoracién general tanto 

interna como externa, de la persona en si, hacia si y con su entorno de vida en 

todas sus dimensiones con un propésito de sanacién, por lo que intenta 

proporcionar_a los padres la orientacidn_educativa_necesaria para_que 

diferencien_gradualmente los cambios en_su visién familiar, comunitaria y 

social _ast_como_el que puedan_establecer_relaciones nuevas _y_mds 

productivas. Todo el Programa pues, fue una propuesta pedagégica para la 

recuperaci6n de la victima y siempre tuvo que tomar muy en cuenta gue el 

delito mas recurrente era el abuso sexual, de manera que, el tratamiento 

pedag6gico se orientaba a modificar los esquemas en relaci6n al dafio sufrido 

vinculado con este tipo de delito, dejando muy claro que la terapéutica 

psicol6gico-psiquidtrica se hallaba aparte de la puesta en marcha de este 

programa que, sin embargo, ineludiblemente requeria de la asesoria de los 

profesionales en estas dreas para elevar su efectividad.
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El interés de la direccién en turno se centré en el desarrollo inicial del 

médulo segundo destinado a la atencién de las adolescentes por Io que 

procedi a los trabajos correspondientes para su ejecucién, a la vez que 

alternaba mi labor con el apoyo al area de psiquiatria al tratar a las hijas de 

una paciente que necesitaban orientacién educativa y presentaban algunos 

trastornos de aprendizaje debido a elementos psiquicos a causa de abuso 

sexual. Esta labor tuvo dificultades para establecerse de manera regular 

debido al progreso que la paciente tenia en su terapia psiquidtrica asi como de 

la viabilidad entre su horario y el mio. Esto finalmente lev6 a la suspensién 

de mi accién sin reflejar dafio alguno. 

Se acordé con el d4rea de trabajo social y psiquiatria con quienes se venfa 

realizando Ja asistencia a las adolescentes del Instituto Cabafias, que el 

tiempo estimado para mi acci6n mas adecuado era de dos veces por mes para 

el 6ptimo resultado del trabajo en conjunto realizado. Explicito con mayor 

amplitud ésta en el inciso 1.1.2. y sus efectos. Por el momento s6lo afiado que 

se logré un mayor interés y organizacién por parte de trabajo social y 

psiquiatria como dreas en si y en su trabajo interdisciplinario.
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Se sucedieron tres cambios de direcci6n durante mi estancia en 

D.A.V.L.D.Hacia la mitad del tiempo cubierto de mi servicio, proyecté la 

colaboracién comunitaria entre las prestadoras de servicio social para la 

elaboraci6n de materiales diddcticos como lo son: folletos, cartulinas 

ilustrativas, instructivos y sefialamientos dentro de la institucién que 

permitieran facilitar la difusién de los procesos asistenciales que se realizan 

en D.A.V.LD y fuera de aqui, que tuvieran que ver tanto con la victima como 

con él profesional que la asiste. Esta labor fue desglosdndose con la atencién 

y manifestacién que cada prestadora quiso darle a la propuesta y abarcé su 

expresiOn en los turnos en que cada una fue concluyendo su prestacién de 

servicio de manera que existid un cierto “seguimiento” respecto de esta labor. 

Mi aportaci6n consistié en una serie breve de pésters de tipo informativo con 

t6picos frecuentes en la victimologfa que revelan aspectos importantes para la 

victima sin embargo, probables de ser poco conocidas para ella. Quise aportar 

un péster vinculado a cada area departamental. Fueron colocados en lugares 

visibles como lo son los dos pasillos que existen (uno en cada piso) para que 

de alguna forma su presencia fuera una previa atencién a la victima 

acercandole e introduciéndole al proceso propio de su recepcién dentro del 

lugar atin cuando no se haya atendido todavia a su derivacién. Este tipo de
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informaci6n requirié ser seleccionada con cuidado para que fuera lo més 

ilustrativa, a la vez concisa y clara tanto en lo que expone como en la 

sencillez del lenguaje que utiliza para propiciar en la victima una primera 

orientacién basada en el acercamiento que se logra a través de la 

identificaci6n con el sujeto y su problema. 

Mientras tanto, se dio de alta a las adolescentes del Instituto Cabafias a 

consideracién de las tres 4reas que las atendimos y una vez concluida mi 

participacién, quedé plasmada en una carpeta diddctica toda tarea que 

hubiese sido desarrollada -dando por resultado un total de cinco “sesiones”, 

no tomando en cuenta las diagnosticales- con su correspondiente curriculum 

y planes de sesi6n anexando a escala los materiales de apoyo e incluyendo un 

protocolo para el uso de dicha carpeta y la continuacién de la técnica 

empleada y metodologia aplicada si fuera necesario posteriormente. 

Haciendo un diagndéstico sobre la viabilidad y la utilidad de evar a cabo los 

mddulos restantes del Programa educativo consideré conveniente el 

desarrollo de otra actividad. Parte de la problemdtica que encontré para 

proseguir la ejecucién del Programa lo representaron los cambios sucedientes 

en la direccién, lo que hacia imposible dar inicio y seguimiento al desarrollo
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de las actividades, por otra parte, el sistema de difusién externo de la 

institucién estaba en descuido lo que no hacia suficiencia en la captacién de 

la poblacion a que se atenderia y, por ultimo, la limitacién de espacio con que 

se contaba para darle permanencia y ejecucién adecuada a las actividades asi 

como los recursos econdédmicos que eran insuficientes para nutrir de los més 

minimos apoyos diddcticos a la labor. Por tanto me concentré en el trabajo 

hacia los profesionales Ilevando a cabo una de mis intenciones primigenias 

en Ja institucién que no tuvo eco en la direccién que me recibié. Este 

proyecto trat6 sobre la elaboracién de hojas informativas y formativas 

mediante la edicién de desplegados denominados “Hoja d”. El propésito de 

esto fue brindar un servicio educativo también a los profesionales, con una 

orientacién formativa. De esta manera, la Pedagogia accederfa a nuevas 

intervenciones institucionales que se distinguieran de entre el entrenamiento, 

la capacitacién, el adiestramiento, selecci6n y evaluacién de personal que son 

desempefios a los que se ha dedicado dentro de Ja tarea institucional. 

Pretende ademas brindar técnicas y métodos de aprendizaje que permitan al 

personal de planta y al eventual elevar su calidad de vida sobrepasando la 

mera informacién, para promover el pensamiento. Ocupdndose del andlisis, 

reflexion y procesos mentales varios. La orientacién profesional y humana
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estA presente siempre y reiterando su estrecha vinculacién; es un medio que 

convoca y abre espacios intelectuales brindando a Ja par contenidos 

procedentes del auto aprendizaje y la investigacién personal. 

Pretende servir como medio de consenso -si ello fuera necesario- respetando 

siempre los principios éticos de la Pedagogia. 

Se trata por tanto, de un trabajo teérico-préctico con cardcter interactivo, de 

acuerdo ala demanda de nuestra época. 

Se emitieron tres ntimeros de estos desplegados. Sus caracterfsticas 

especificas seran descritas y analizadas dentro del apartado correspondiente a 

la valoraci6n critica. 

Como intento sefialar, la labor de mi parte en D.A.V.1.D. ha ido 

extendiéndose de manera horizontal en el servicio, y horizontal-vertical en la 

atencién. Ascendiendo fos estratos que dentro de la institucién se dan, asf 

como promoviendo a la par, la proyeccién de esta misma al exterior a través 

de una labor mas completa reflejada en la intencién del tratamiento global e 

Integrador a la victima.
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[.2.2. Selecci6n y Exposicién de un Proyecto 

A continuacién presento el médulo 2 (“Visualizacién Creativa para 

Adolescentes”) contenido en el Programa Educativo de Recuperacion 

Integral para Victimas de Delito. 

Este mddulo fue creado de manera independiente al tratamiento de las 

adolescentes que ya recibian atencién regular en D.A.V.LD. Se aplicé a este 

grupo sin embargo, presta4ndose a la posibilidad de que se integrase cualquier 

otra adolescente que, presentando la misma demanda de atenci6n, proviniera 

de otra instituciédn o de modo personal deseara participar en él. 

Aunque no fue creado en especifico para las chicas del Instituto Cabafias, sf 

fue de gran valia los datos de diagnostico que el trato con ellas pudo aportar 

asi como su participacién en el desarrollo del trabajo. 

Cinco adolescentes (Lupita, Sabina, Gloria, Tania y Silvia) cuyas edades 

oscilaban entre los 12 y 15 afios habian sido tratadas por espacio de un ajio 

aproximadamente dentro de la institucién y cubriendo los diferentes aspectos 

de su problematica. derivando en una “terapia’” no estructurada impartida por
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el 4rea de servicio social y psiquiatria. La atencién que recibfan era de una 

hora a la semana. En este tiempo la psiquiatra a cargo y/o la trabajadora 

social, entablaban charlas con ellas sobre las diferentes situaciones-problema 

que vivian. Su comin denominador era que habian sido abusadas 

sexualmente. Cada caso era tinico. El Instituto Cabafias fungia como escuela- 

hogar ya gue la situacién familiar de la que provenian era inconveniente o 

habian sido abandonadas. Los rangos de las actitudes con que asumfan su 

vida era muy versatil. La disposicién para el inicio del trabajo en el médulo 

era inestable y enconiré una mayor resistencia a mediados de éste, que en sus 

inicios, lo que me lleva a pensar en la incidencia que la dindmica pudo estar 

teniendo en ellas, que a la par proporciona el dato de su impacto como 

favorable para quienes las tratébamos. 

Su dificil caracter habia sido atenuado por las charlas que habian venido 

sosteniendo con la trabajadora social y con la psiquiatra. Por otra parte lo 

pesado de una labor no estructurada para con las chicas acarreaba disturbios 

en las labores rutinarias de ambas dreas maxime, si eran solicitados 

dictamenes psiquidtricos en ese dia . Esto fue provocando un cierto 

“desinterés” en las profesionales y por consecuencia un mayor descuido en la 

organizacion de la tematica en una sesién. Las sesiones funcionaban a manera
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de debate en ocasiones donde las agresiones entre las chicas no eran posibles 

de prever y/o controlar. No habia direccién en el pensamiento y si existfa un 

cierto orden para hablar, las chicas llevaban a cabo una “catarsis” que no 

concluia en una orientacidn practica ni podia -como no fue posible durante el 

médulo- darseles un seguimiento de la “terapia” dentro de su estancia en el 

Instituto Cabafias ya que no habfa una persona interesada en ello ni por parte 

del Instituto ni de D.A.V.LD. Esto, en mucho, representé un serio obstaculo 

para elevar la efectividad del tratamiento integral que era posible de brindar 

pero carecia de una fijaciédn adecuada. 

Mediante la puesta en marcha del méddulo, Ja trabajadora social y la 

psiquiatra encontraron una motivacién para organizar el trabajo con las 

chicas. El entusiasmo profesional y humano se elev6 y tuvo su reflejo en Ia 

cooperaci6n que cada servidora prest6 para conmigo antes, en y después de 

las sesiones. 

Evaluando los efectos que las dinémicas tenfan, se acord6é que las sesiones 

del médulo se realizaran cada quince dias para alternarse con el trabajo que 

propiamente correspondia a cada érea de forma tal que, la psiquiatra pudiese 

elaborar formalmente las historias clinicas de cada chica (con las que no se
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contaba) asi mismo vigilar el tratamiento farmacéutico que Ilevaran, como su 

evolucién a nivel psicoldgico, dando cabida al area de trabajo social para 

ocuparse de la tematica personalizada en el plano de lo social-familiar. De 

esta manera el trabajo conjunto resultaba muy agradable, organizado, 

interesante y rico en aportaciones. 

Si no existieran prioridades, durante las sesiones que me correspondian 

recibia el apoyo de ambas 4reas con su presencia y participacién, lo que nos 

mantenfa mds en contacto con un desarrollo global de la labor tinica que 

realizdbamos con las chicas. Finalmente esto nos llevaria a su alta de la 

institucion. 

De manera particular, se intent6 exhortar a la direccién a contactar con un 

responsable del Instituto Cabafias para lograr un seguimiento de nuestra 

labor. Los cambios de direccién experimentados en D.A.V.ILD nos lo 

imposibilitaron. 

Como sefialo anteriormente, el curso, aunque no disefiado para las chicas, fue 

moldeandose atendiendo a la diagnosis obtenida de elias ya que no hubo 

incorporacién ajena alguna. Esto dio por resultado que quedara plasmada en 

cada plan de sesidn de la carpeta diddctica, la numeracién de las sesiones
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como inductivas al uso de la técnica de visualizacién ya que por los dafios 

varios que las chicas presentaban hubiese sido inadecuado y poco fructifero 

pretender utilizar la técnica sin una preparacién previa. 

La carpeta pues, consta como un antecedente para el uso de la técnica que a la 

vez muestra la metodologia que requiere en un grado menor de complejidad. 

Los recursos materiales fueron aportados alternativamente de manera 

personal, por mis compafieras y yo. 

La elaboracién de la carpeta fue una aportacidén de tipo personal a la 

institucién, habiendo dejado una copia de ella a su servicio. 

La estimacién final que tuvimos interdisciplinariamente de las chicas fue de 

progreso, estabilizacién y suficiencia para su adaptacién al entorno 

inmediato. 

La elaboracién del presente informe ha pretendido llevarse a cabo en lo 

correspondiente a la seleccién, exposicién y fundamentacién del proyecto 

aplicado, atendiendo el orden de los cuatro momentos didédcticos. Estos,
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encontrandose explicitos o de forma implicita, son facilmente identificables 

en la lectura del texto de manera continua (que ha procurado ser lo mds claro 

y descriptivo posible al respecto en cada apartado). 

La presentaci6n del protocolo de la carpeta diddctica elaborada para 

D.A.V.LD, es meramente un nota referencial para el trabajo descriptivo que 

se desarrollaré posteriormente en este informe, ya que su razén de ser 

responde a otros fines menos extensos de los que el presente documento 

recepcional supone. 

La misma funciOn tiene el presentar la carta descriptiva. Afiadiendo quizé, 

que ésta nos permite identificar de manera inmediata y obvia una mayor 

cantidad dei total de los elementos diddcticos involucrados. Sin embargo, 

para completar los siete correspondientes he de mencionar que los contenidos 

serdn conocidos de forma general mds adelante a la presentaci6n de la carta y 

con mayor detalle durante la valoracién pedagégica, asf como el tipo de 

metodologia, que corresponde a la inductiva-psicoldégica. 

Pretendo con todo lo anterior, una lectura mas ligera y menos esquemética sin 

detrimento de Ia satisfaccién de las exigencias propias del informe.
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VISUALIZACION CREATIVA 
PARA ADOLESCENTES 

(PROTOCOLO) 

Visualizar es ver, definir una imagen susceptible de ser modificada en nuestra 

mente. Es abstraccién, movimiento y novedad. 

La Creatividad es la capacidad de versatilidad de que esté dotada una persona 

para alterar su entorno generando este cambio a través de un proceso interno 

basado en la percepcién y valoracién de su circunstancia vital, material y por 

supuesto, inmateriai. 

Esta labor educativa aqui desglosada esta orientada a la utilizaci6n de un 

poderoso elemento mental: la imaginacién, como medio para reparar imagenes 

conceptos y percepciones adquiridas en un pasado bajo eventos criticos. La 

intencién pedagégica se vuelve asi auxiliar y terapéutica. Estableciendo sus bases 

en la reintegracién de la persona a su vida cotidiana a través de un método 

autocurativo y continuo. 

La tarea especifica en este caso con las adolescentes, ha sido meramente 

inductiva. Esto es, una preparacién que pueda disponerlas, al manejo de su 

imaginaci6n como una herramienta de sanacién, como un apoyo importante y 

como un método de aprendizaje global. 

Estamos hablando de crear habitos para una higiene mental, de afiadir nuevas 

estructuras al pensamiento, de modificar la l6gica dafiada y de lograr habilidades
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para la vida. Asi, hemos tornado en su aspecto mas importante al dominio 

cognoscitivo, al afectivo y al psicomoiriz parta hacer de ésta una labor integradora. 

La induccién requiere de preparacién en cada actividad, esto es, de instrucciones 

que, deberdn ser lo mas claras y sencillas. El cardcter que deberda Ilevarse es el 

participativo. Es muy importante la motivacién. No puede forzarse a un sujeto 

nunca a participar como tampoco abandonarle a favor de su negativa. Se trata de 

una tarea que requiere tanto fuerza como sutileza. 

La inducci6n es entonces, seduccién (recordemos que sdlo se nos puede seducir 

por medio de nuestros propios deseos) por lo que la planeacién de toda actividad 

es imporiantisima en su caracter diagnéstico. Se requiere de mucha observacién 

y generacién de multiples hipotesis. 

Por otra parte, la induccién requiere también: repeticion. 

Repeticién de términos, frases, acentuar y enmarcar. 

Repeticién como eco. 

Repeticién motriz e instructiva. 

Repeticién para la habilitacién en la produccién de imagenes. 

Apoyo. Los materiales diddcticos son utilizados en su funcién primera: facilitacién 

y apoyo. 

Dado que es una induccién es importantisimo que su participacién sea muy 

concreta, directa y breve. Puesto que fa intenciédn es retomar los elementos
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radicales que subyacen directa y breve. Puesto que la intencién es retomar los 

elementos radicales que subyacen en los estratos de la mente: las imagenes; y el 

proceso por el que se elaboran: la abstraccién, de forma que el intento es poder 

lograr el desprendimiento mds extenso y sostenido posible del vinculo efecto 

material - estructura mental. 

Se debe trabajar con lo almacenado, atin sin que en muchas ocasiones sea 

expreso. Debemos actuar en la actitud de un supuesto, de cierta fina 

comunicacién que implicita los topicos mas ocultos. 

Es pues, labor alternativa. Un medio que va paralelo a una crisis que esta siendo 

tratada en su aspecto psiquiatrico y social, por vias distintas a la educativa ain 

cuando el proposito de ésta sea readaptativo e integral en cuanto a la dindmica de 

trabajo disciplinario. 

Concluyo pues, que estamos creando imagenes nuevas que aparentemente no 

tienen vinculo alguno con las ya almacenadas y que, sin embargo, a base de ser 

modelo, van sustituyendo, modificando (o quien sabe si hasta: borrando) los 

errores concepciones albergadas en ej sujeto sobre su historia personal. 

Resulta particularmente valioso acentuar que la responsabilidad recae siempre en 

cada uno de los participantes como personas Unicas, individuales y capaces de 

producir las alteraciones necesarias para crear las miras de un mejor nivel de 

vida, salud mental y destino mas orientado a la superacién, trascendencia y 

felicidad.
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La induccién se convierte en método cuando el sujeto transforma sus esquemas 

por la adquisicién de esta técnica como habito. 

Una ultima nota relevanie es que la imaginacién no debe superar Jas realidades 

para convertirse en fantasia. Nuestro trabajo se asienta en lo palpable en uno o 

todos los tipos de dominio No se trata en ningtin caso de un medio para evadir 

sino todo lo contrario.
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transferencia de este ejercicio 
ejemplificativo. 

Crayolas. 

  

  

  

  

3. El Orden 2 hrs. Que las chicas reconozcan el Texto con tarea: 
Universal orden en el universo y lo “El Orden Universal” 

identifiquen con el orden Cartulina negra con 
necesario en sus vidas para Interior. ilustraciones de planetas, sol, 
que logren integrar metas luna, astros, papirolas de 
especificas inmediatas. mariposa, abejas; pdsters de 

las estaciones del afio. 
Cancién; “Cuaderno de 
Golorear”. 

4. Ventana a mi interior, Que las participantes Cartulina con cuatro divisiones. 
ctistales y reflejos de los the. investiguen y analicen los Diurex 
otros . conceptos que sobre su \nterior. Plumones. 

persona se derivan de los 
entornos mas préximos para 
integrar un concepto que les 
permita calificar la imagen que 
proyectan. 

5, Autoestima Thr. Las participantes deberan Poema: "Yo soy Yo” 
discriminar entre las imagenes de Virginia Satir. 
y versos aquellos que tengan (copias) 
eco en su persona. interior Tijeras, diurex y colores.     Relataran el vinculo que 
establecen con dicho concepto 
e imagen y apoyandose en 

esto, elaborardn una 
apreciacién personal sobre si 
mismas.     
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A continuacién presento las notas educativas que caracterizaron al médulo en 

sus objetivos, en su desarrollo y en sus resultados. 

Respecto al Objetivo General: 

El objetivo expresa que la intencién es lograr que las adolescentes obtengan 

una respuesta interna y un control, adjudicando estas ambiciones al esfuerzo 

de tener un primer acercamiento en ellas mediante la puesta en marcha de una 

serie de actividades educativas en el médulo con la esperanza de que sirvan 

como primigenia motivacional para un cambio de actitud que se traduzca en 

un futuro en una vida mds equilibrada. 

Buscamos que las adolescentes establezcan una primera comunicacién 

consigo mismas recurriendo a una propuesta de trabajo con su ser histérico, 

intentando sea Util en cuanto accesible para la revaloracién de la experiencia 

de agresién vivida y de su realidad, actual esto es, antes de cualquier trabajo 

grupal ya se trabaja con lo individual para establecer un primer sistema de 

seguridad en la persona, y alternativamente se le orienta en el uso de las 

herramientas y mecanismos con que cuenta para el proceso de su 

reconstrucci6n integral teniendo muy presente que nuestra expectativa es
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ambiciosa y el presente trabajo brinda modestamente una primicia del 

desarrollo en ellas pretendido. 

En cuanto a Ja primera sesion: «Una Pequefia Historia», aqui se les prepara 

en este sistema se les prepara en este sistema de autoconfianza, de manera 

sutil a través de la identificacién con el personaje y la sensibilizacién expresa 

al actuar. Se acenttian las notas cordiales de la historia que enmarcan pautas 

educativas para una vida armoniosa. La disposicién en esta sesién fue 

excelente asf como el desempefio en los roles y la asimilacién de los 

contenidos. 

En la segunda sesién. «Abundancia y vida» 

Se expone ejemplificativamente de manera cualitativa y cuantitativa el 

material vital, psico-emocional, y entitativo con que las chicas cuentan para 

desarrollarse sanamente en su vida, creando una concepcién acogedora sobre 

el mundo, los seres y la vida. Se obtuvo suficiente participaci6n y asimilacién. 

Durante la tercera sesi6n: «El Orden Universal» 

La tematica fue la observacién del orden como un requisito para el goce de lo 

comprendido en la anterior sesidbn. Se comenz6 por la observacion y el
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reconocimiento del orden en el universo como pardmetro de motivacién para 

la bisqueda e interpretacién del significado del orden en la vida personal. 

Esta sesi6n abarcé dos horas e implica una tarea en casa. 

Es una sesién extensa, por la importancia de la fijacién del contenido asi 

como el cardcter integrador de la dinémica y los contenidos en total del 

modulo. Se puede Ilamar una sesién de “transicidn” pues enlaza la 

preparaci6n con la induccidn propiamente. 

La experiencia comienza con una observacién del entorno y pasa a una praxis 

inmediata del reforzamiento de lo aprendido a través de un ejercicio donde se 

patentiza en el sujeto su posibilidad creativa, a su vez retomando el concepto 

de su capacidad para tomar el control de su vida, esto implicito tanto en la 

tarea del texto leido como en el mensaje de la cancién con que se lleva a cabo 

el cierre de la dindmica. 

Se persigue ademas el logro de metas sencillas a corto plazo como: el 

mantener arreglado su espacio de trabajo en 1a escuela o su dormitorio; el 

observar el desarrollo de una plantita que crece para tener una comparacién
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de la paciencia y cuidado que deben observar para con su propio crecimiento 

el dia de hoy, etc. etc. 

EI trabajo durante la primera hora (1 visita) encontr6 resistencia y mal humor. 

En la segunda hora (1 visita) la participacién y el d4nimo se elevaron 

notablemente. 

La cuarta sesi6n: «Ventana a mi interior (auto imagen) 

Sobre la base de la autoconfianza fincada se empieza a clarificar esta misma 

construccién a través de que las participantes investiguen y analicen Jos 

conceptos que sobre su persona se derivan de los entornos mds préximos para 

integrar un concepto que les permita calificar la imagen que proyectan. 

Se utiliza la técnica de una ventana, la idea de que, dentro de esa ventana que 

es la persona hay cristales que son los otros y que de esos otros emanan 

reflejos que son considerados los conceptos que tienen de esa persona, que en 

conjunto con lo que ésta piensa, siente y cree de sf misma, le brindan un matiz 

Unico. 

Se recurre a bases como el yo real contra la imagen idealizada del yo; la 

identidad del yo; la persona plenamente funcional, etc.
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La finalidad se extiende a que las chicas no s6lo tengan una fuente de 

informacién de si mismas interactuando, un autoconcepto, una autoimagen 

sino que, ademas, sean capaces de modificar toda estructura conceptual de si 

mismas, anterior, en la biisqueda de una percepcién més sana para una vida 

personal mejor integrada. 

Todas las chicas participaron alegremente y con interés en la dindmica. 

Expresaron sentirse complacidas por la sesién. 

La quinta y ultima sesién versé sobre; «autoestima» 

En esta sesiOn se utiliz6 un poema titulado “Yo soy yo” de Virginia Satir y 

tuvo por intencién el descubrimiento y reafirmacién de la estima que la 

persona tiene por si misma, de la afectividad con la que para consigo misma 

se desenvuelve cotidianamente. las participantes deberdn discriminar entre 

las imdgenes y versos aquellos que tengan eco en su persona. Relataran el 

Vinculo que establecen con dicho concepto e imagen y apoydndose en esto 

elaborarén una apreciacién personal de sf mismas. 

El desarrollo de la sesién se Hevé a cabo de la siguiente forma: Previamente 

se tuvo un juego de copias del poema recortando de manera individual cada 

pagina. Se colocaron interecalados sin orden _alguno, sobre la pared, las
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imagenes y versos que componen el texto. Incluyendo 1a paginas en blanco. 

Una de las gufas le entonces en voz alta, clara y pausada, el texto entero una 

primera vez. A continuacidn se da la instruccién de atender a la lectura y 

hacer una pausa silenciosa y personal en aquello ofdo que haya Ilamado la 

atencién. Se realiza por segunda vez la lectura. Después se invita a las 

participantes a elegir una imagen y un verso que haya considerado importante, 

a expresar sus motivos, y a llegar a una apreciacién (dirigida) personal de sf 

misma, apoyada en el vinculo que ha establecido al elegir dicho verso e 

imagen. 

En esta sesién la presencia de una servidora y sus compafieras profesionales 

fue importante puesto que, como evaluacion, una de las guias que haya tenido 

mas tiempo de conocer a las chicas o bien haya logrado una relacién mds 

estrecha, expresara la evolucién observada en la autoestima de cada 

participante. Esto reforzara la evaluacién particular que cada chica realizé de 

su persona. 

Con esta sesin se da el cierre del médulo y se hall6 en ella una actitud de 

mucha prestancia para su trabajo asi como de agradecimiento de las chicas.
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Il. VALORACION CRITICA 

I.1 FUNDAMENTACION DE LA CRITICA. 

IL1.1. Valoracién pedagégica del proyecto seleccionado. 

Al elaborar el Programa Educativo de Recuperacién Integral mi intencién 

fue que cumpliera con un sentido globalizante del trabajo asistencial y 

personalizado. Es por ello que seleccioné las tres poblaciones atendiendo a 

las etapas evolutivas mds significativas en el préstamo de asistencia que 

realiza D.A.V.LD., buscando ademas, el recurso educativo mds adecuado 

para llevar a cabo una dindmica eficaz de trabajo. 

Este sentido globalizante se instituye en cada médulo con la finalidad de 

conservar en la victima la insercién grupal, previniendo el aislamiento que 

dificulte la re-articulacién de la relacién victima (como individuo social, 

como civil) - sociedad. 

Sefialaba en el exordio de este reporte el papel tan importante que juega la 

familia en la recuperacién y reintegracién del sujeto afectado y de la 

misma familia, paciente de los efectos a que se ha visto expuesta la
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victima. Asi mismo, que la primera inclusién de relaciones de que es 

participe la persona, se halla en el nticleo familiar. 

Quiero exponer el significado histolégico de la palabra <inclusidén> para 

hacer una analogia de las implicaciones que tiene con respecto al trabajo 

que se pretende desarrollar con la victima, a quien se busca readaptar bajo 

la dinémica grupal-personalizada: 

«Inclusién: Histol. Operacién que consiste en introducir una pieza 
anatomica en un medio homogéneo (generalmente parafina) que le confiere 
el grado de destreza necesaria para que pueda ser dividida en cortes» 

En este trabajo, la victima, se nos presenta como pieza preconfigurada 

anat6micamente como ser social. Se pretende hacer homogéneo el medio, a 

través del mismo (por ello se trabaja en grupo), con la contemplacién y 

valoracién de que éste es maleable por el sujeto. Hay que Ilevarlo a la 

identificaciédn de que, el medio: le confiere, dota, provee de un grado de 

destreza sin que lo predetermine vitalmente, sino que, mds bien, io ha de 

llevar a la proyeccién de miiltiples facetas obtenidas del paso por diversas 

etapas que deben integrarse para resultar en la construcci6n de la persona 

unica. 

* CREDSA: Diccionario Enciplopédico Universal p. 1818.
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Estamos tratando asi, de una operacién que reduce el sentido de 

marginalidad en la persona (marginalidad en la acepcién también de J. 

Funes), la reafirma en quien es y quien debe llegar a ser tomando como 

instrumento de trabajo su propiedad; conduciéndola en el uso de la 

reflexion y de la relacién. Por tanto, el desarrollo, la sanacién y la 

aplicacién que se persigue obtener no se leva a cabo en un sentido 

meramente vertical sino también horizontal. Es éste pues, el cardcter que 

empaparia cada actividad en todo méddulo. 

Como pedagoga, al preparar un programa, no sdlo se toma en cuenta a 

quiénes ird dirigido sino con quiénes se estard trabajando 

disciplinariamente. Esta consideracién, en el particular caso, resulta 

relevante puesto que ademas de convertirme en docente o gufa dentro de la 

dinémica en una sesi6n, me desempefio en el ser instructora y formadora 

de mis colegas para comprender el trabajo multidisciplinario aplicado y 

poder valorar de forma amplia y conjunta los efectos tanto como los 

resultados en distintos 6rdenes y 4mbitos. Lo que nos conduce a una 

interaccién educativa profesional, muy enriquecedora.
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Puesto que no existia un 4rea educativa en la institucién que diera 

seguimiento a mi labor era atin mds importante el crear en mis colegas la 

conciencia de encontrar en su trabajo un medio autoeducativo. Este 

propésito se plasmaria en las “‘hojas d” posteriormente, pero tiene sus 

inicios en la aplicacién del médulo 2, en donde empiezan a plantearse los 

aspectos humanos de la tarea de cada profesional en la institucién y la 

atencién a la victima en todo lo que de humano tiene, en toda la bisqueda 

de su integraci6n como persona, no es una tarea desvinculada de quienes 

asisten, sino un medio relacional para la excelencia en el ser, capaz de 

comunicar sus contenidos y de realizarse en esta comunicaci6n: 

«La palabra trabajo evoca y hace surgir numerosas visiones de obras 
humanas, del trabajo de la humanidad a través de los tiempos. En el 
trabajo, pueden estar presentes todas las formas y aspectos de la vida. El 
trabajo es inherente a la vida humana en cuanto la vida humana tiende a 
expresarse al exterior, y el trabajo es precisamente expresién poyética de la 
vida, exteriorizacién de la vida. Pero no de cualquier manera, sino de 
acuerdo con formas mentales previstas y preordenadas que regulan el hacer 
externo. 

Por tanto, el trabajo es esencialmente una manifestacion expresiva de la 
vida personal que se traduce en formas de dominacién de la naturaleza 
(ciencia e industria) o en realidades absolutamente nuevas basadas en leyes 
constitutivas plenamente humanas (pensamiento y arte). En esto radica el 
profundo significado humano del trabajo, pues constituye una proyeccién 
del yo vivo y profundo hacia el exterior. Es manifestacién y expansion del 
poder creativo del hombre: autoexpresion, creatividad. (...) 

Si, pues, el trabajo es una prolongacioén externa del yo como autoconciencia 
y como eticidad (...) y si, de otro lado, el educar implica esencialmente un 
desarrollo o maduracién de la conciencia psicolégica y ética del educando, 
esté claro que el trabajo, entendido en este sentido, viene a situarse como 
“mediador” en el desarrollo educativo. En otros términos, el trabajo como 
obra consciente se hace instrumento de expansi6n vital» 

> TITONE, Renzo; Metodologia Didactica; p. 156.
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Mi participacién entonces, no podia centrarse en un mero planear para 

satisfacer las necesidades de los adolescentes, tenfa que pensar a la vez en 

Hevar una secuencia didactica de trabajo con mis compafieros para ejercer 

en ellas también una cierta educacién de adultos, inserta de una manera 

muy sutil pero con el impacto suficiente como para arrojar resultados 

notorios que les ofrecieran una fuente de motivaci6n al ir experimentando 

diferentes estados de su crecimiento profesional. Involucrarlas en los pasos 

a seguir en un diagnostico de necesidades era una primera tarea con la que 

ellas tomaban contacto de las extensas repercusiones que tiene su trabajo 

asf como de las implicaciones de valia sobre una buena planeacién y sus 

efectos en la ejecucién. Por otra parte, como capacitadora, desde aqui las 

iba llevando por los diferentes niveles de capacitaci6n que en algin 

momento requerian ya que, como cité antes, algunos profesionales fungian 

como peritos a solicitud de la Procuraduria 0 bien, psiquiatras y psic6logos 

se habjan visto en la necesidad de elaborar terapias (a peticién de la 

direcci6n en turno) y halléndose desprovistos de los conocimientos 

adecuados para ello resultaba importante dotarlos de guias para la 

investigacién, bases educativas y criterios éticos como elementos 

referenciales ya que la ausencia de un departamento pedagégico en 

D.A.V.LD. les priva de esta asesoria.
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Puede resultar dificil creer que profesionales de la salud mental 

desconozcan, no sepan aplicar o seleccionar una terapia -sobre todo si es 

grupal. Pero aqui debo hacer notar que los profesionales que laboran en la 

institucién -contrario a lo deseado, a lo ideal, no son profesionales de alta 

calificacién. A lo que he de afiadir muchas fallas y abandono en lo que a 

sistema organizacional se refiere y que cobra altos costos humanos dentro 

y fuera de D.A.V.I.D. 

Mi servicio estuvo, para dotar de herramientas mentales, para ensefiar a 

pensar y crear, para facilitar entre mis colegas el acceso a la salud mental - 

que de continuo se vefa amenazada por las condiciones profesionales de 

trabajo y la falta de un sistema de formacién humana permanente que 

permitiera el saneamiento. 

La propuesta personal, pues, al llevar a cabo las sesiones de visualizacion, 

fue dual: esperaba que mis compafieras no sélo aprendieran a aplicar, sino 

que vivenciaran, transfirieran a su vida lo que a su vez observaban en 

aplicacién ajena. Que comprendieran ademas que un sistema de calidad no 

se establece del exterior al interior -se podia corroborar mediante la falta 

de presencia directiva eficaz- sino que, un sistema de calidad comienza
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dentro de la persona, en lo que piensa, en lo que encuentra para si como 

motor de sentido para ser, hacer y tener, en lo que genera para los demas 

tanto como para si mismo, en el orden y sinceridad que pone en su vida, asi 

como el servicio propositivo, el entusiasmo, la perseverancia y el deseo de 

superacién. Y estas ensefianzas no podian ser meramente teéricas sino 

pragmaticas, llevadas en la secuencia de la elaboracién de un trabajo 

concreto, que consistid en el mdédulo de visualizacién creativa para 

adolescentes. 

Para dotar a mis compajieras de una conciencia sobre el trabajo especffico 

a realizar habia que comenzar por hablar de una labor que se distinguiria 

de la que ellas se ocupaban (una mejor distribucién del trabajo segin 

nuestras funciones se daria mds adelante). Esta labor con las chicas habla 

de una relacién “novedosa”, una relacién educativa, sobre la que es 

necesario ilustrarse: Por ello considero importante compartir lo que sobre 

relaci6n educativa seria adecuado tener presente para el buen inicio de 

nuestro trabajo profesional, eligiendo para esto, la estimacién de Joan- 

Carles Mélich; Sangra al respecto: 

«Toda actividad educativa se constituye como un proceso, una relacién. 

(...) la educacién es un proceso que tiene lugar en la estructura de un 

educando y que es provocado por la actividad de un educador. Su resultado 

ultimo consistird en una modificaci6n de conducta. {...)



La aplicacién de la fenomenologia al andlisis de la paideia son lleva en 

primer lugar a considerar que la esencia de todo proceso educativo podria 

constituirse como una relacién de conciencias. 

(...) No hay paideia en el reino del ego puro puesto que no es real, no es 

homo, y la educaci6n sélo puede darse en el reino antropologico. El Ego 

trascendental es perfecto, acabado, inmdévil. Si la paideia existe es 

precisamente porque hay «impureza». La educacién es una impureza 

antropolégica que sélo puede darse en el dmbito existencial, nunca en el 

simplemente psico-biolégico o en el trascendental. Vedmoslo grdficamente 

a modo de resumen: 

Clases Sujeto psico-bioldgico ——» dominio, instrucci6n, 

de domesticacion. 

sujetos Sujeto trascendental ———» soledad, solipsismo. 

Sujeto existencial ——~———*_ educacién 

La educacién, si existe, no puede ser otra cosa que una relacién entre 
existencias, esto es: entre nosotros, entre personas, entre «seres-en- 
Situaci6n-limite». Existir y educar resultan inseparables «Educar» 
etimolégicamente derivado de educere, significé «sacar afuera». Es 
sorprendente el paralelismo con «existir». «Existencia» estd tomado del 
latin exsistere, «salir», «nacer», «aparecer». (...). 

Los modos de la relacién educativa. 
Toda relacién antropolégica puede reducirse a tres niveles: 
a) alla de la conciencia consigo misma 
b) La de la conciencia con un grupo 
c) La de la conciencia con otra conciencia. 

El yo-mismo, el Nosotros, 0 el Ta; no hay més relaciones que pueda 
establecer el sujeto humano. En rigor la primera no acaba de constituirse 
como auténtica dado que, o bien nos movemos en el mas puro narcisismo, o 
bien hay un desdoblamiento de personalidad en una especie de «falso ti». 
La relacién narcisista conduce a la muerte del sujeto. El solipsismo no 
solamente niega la educaci6n, sino que se niega a si mismo. (...) La soledad 
es la destruccién. No puede haber educacién en el total abandono, en el 
absoluto aislamiento. Veamos, no obstante lo que sucederia en la opcién 
«b». 

Suele hablarse de paideia en la relacién sujeto-grupo, pero realmente es 
esta una opcién tan falaz como la primera. Entre conciencia y educando 
colectivo jamds puede darse la educacién. Entre maestro y clase no hay 
proceso pedagégico sino simple instruccién y domesticacién. 

EI maestro no «ve» rostros, personas, existencias.... sino solamente objetos, 
cosas, elementos, individuos. (...) 

Observamos ademds que tanto en la opcién «a» como en la «b». jamds 
puede irrumpir el «acto moral». No hay ética en la absoluta soledad, en la 
relacion solista y narcisista de la conciencia consigo misma, como tampoco 
se da en el proceso «conciencia-grupo». En este ultimo caso la ética deja 
paso a la costumbre. La conciencia colectiva no es mal moral sino social. 
S6lo la conciencia individual deja paso a la ética. (...).
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Todo acto educativo es, en su esencia, un fenémeno ético. Paideia y ethos 
estén en mutua coimplicacién. En el momento en que la moral abandona la 
esencia de la educacién, ésta fallece como tal y se convierte en dominio, 
instruccién y domesticacién. Sélo hay educacién en la relacién «dual», 
porque sélo hay moral en tal relacién. Sédlo hay educacién ante el Ti, 
porque sdlo él puede aparecérseme como «cémplice», y la educacién, como 
la ética, es una «relacién de complicidades». La Existencia -también 
llamaba «pneuma» por algunos autores- es la tinica realidad que puede 
hacer posible el «encuentro» y, en consecuencia, la educacién. (...) 
Ante la multitud del grupo sélo, se me aparecen «extrafios». El Ti 
unicamente florece ante el didlogo» 

1) Relacién de la consciencia 
consigo misma o_O) narcisismo 

singular 

Relaciones 2) Relacion de la conciencia instruccion, dominio- * >» eae educativas con un grupo domesticacién. 

plural 

3) Relacion de la conciencia a) extraiio: dominio 
con otra conciencia > »b) cémplice: educacién 

dual   
Una vez comprendida la relacién que ha de establecerse en nuestro trabajo, 

es importante empezar a considerar los siguientes aspectos que 

intervendraén en él, éstos los constituyen la diversidad caracterolégica de 

los sujetos que participan en esta relaci6n educativa, relacién entre 

existencias y personalidades. 

6 apud; PAGES S., Anna, Hombre y Educacién; p. 187, 193-194, 196-198.
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El desempefio diario exige retos, muchos de tipo académico éstos, son 

resueltos a través de los conocimientos y las técnicas adquiridas en el 

transcurso de la practica profesional. Sin embargo, podemos hallar un 

consenso entre opiniones sobre lo dificiles que resultan las relaciones 

humanas en todo 4mbito, empero, si no se cuenta con una referencia 

minima de los factores bio-psicol6gicos que intervienen en el modo de ser 

de los sujetos. 

Conocer no hace «vivencia», se necesita la practica. Es necesario practicar 

sobre el conocimiento de la propia tipologia tanto como observar, 

descubrir, tratar y relacionarse con la tipologia ajena para conocerla y 

conocemos mejor. Esto exige una cierta constante de estudio para sacar 

mayor provecho de los estadios emocionales por los que atravesamos en 

las diferentes etapas de nuestra via y para lograr la transformacién de 

aquello que se nos presenta como obstdculo, en tarea que nos Ileve a la 

maduracién en cada edad. 

Si el llevar a cabo ejercicios al respecto de todo esto es importante, 

mayormente cuando los sujetos con quienes estableceremos esa relacién 

educativa, son personalidades «fracturadas» por algtin evento. Nuestra 

incidencia esta, entonces, en desarrollar dentro de ja relacién educativa una 

educaci6n para unas relaciones humanas creativas a fin de «resanar esa
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fractura con un Ileno integral. Esto, pues, ha de conducirnos a un anilisis 

ciertamente, al igual que nos exige un respeto por nuestros educandos, 

respeto a la responsabilidad que ellos tienen para llevar a cabo su singular 

proceso de sanacién y reconstruccién, de proyeccién individual y 

personalisima; respeto a los tiempos, que implica paciencia, igual 

exigencia, porque no se trata de ser laxos ni de Ilegar de la flexibilidad a la 

dejadez ni al abandono a su propia suerte al educando. No, se trata de 

servir guiando, orientando, despejando, dotando, acercando... 

Ahora bien, todo lo anterior no puede ser una consideracién de quienes 

«asisten» a quienes «recurren». La dindmica, el «fluir» de la accién en el 

modulo, es una dindmica que ciertamente va a atender la peculiaridad de 

cada ser pero con la intencién de una transferencia de tipo social, grupal, 

comunitario. No sdlo se aprende de la sesién sino que es posible aprender 

en la sesi6n para... Lo que como orientadoras contemplamos previamente 

es importante que los adolescentes lo contemplen en el desarrollo de la 

actividad como un sub-estrato de la finalidad perseguida, de los contenidos 

desarrollados. El conocimiento, descubrimiento, la aceptacién, el esfuerzo 

y el respeto son piezas de presencia permanente en la conciencia del 

trabajo dentro de cada sesi6n.
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Asi, a continuacién vamos a hablar sobre consideraciones al respecto de la 

tipologia humana basica que hemos de tomar como primer punto de 

referencia para comprender nuestras relaciones y extender nuestras 

expectativas sobre éstas. José Ma. Quintana Cabafias nos explica: 

«Cabe dar una normativa para mejorar las relaciones humanas; queremos 

decir para evitar bastantes de los problemas que suscitan y para conseguir 

que sean positivas y eficaces. Llamamos relaciones humanas «creativas» al 

caso en que son sabiamente controladas, estableciendo, sobre el mecanismo 

relacional primario (relaciones espontdéneas o caracteriales, que el lastre 

de las dificultades temperamentales), unos elementos correctores que 

eliminan este inconveniente y dan lugar a un modo «secundario» de 

relaciones que esté de acuerdo con las conveniencias objetivas de los casos 
de relacién. Con ello se conseguird que ésta sea tal cual debe ser: se habré 
«creado» asi un clima de relacién positiva. 

Lo que mds urge ver son los casos de relacién negativa, es decir, cuando 

surgen dificultades que la deterioran. Las causas pueden ser miiltiples; 

tantas como factores que condicionan la marcha de las relaciones humanas, 

y que de un modo suscrito podriamos ennumerarlos aludiendo a la cultura 

ae las personas, su actitud ética, su disposicién de voluntad y sus hébitos 

sociales y comportamentales. Todo esto es muy importante, pero no menos 

decisivo es el factor psicologico; la atraccién o repulsién instintiva entre 

las personas, la actitud espontdnea de aceptacion o rechazo que entre ellas 

se crea y que explica, en gran parte, la facilidad o dificultad de la relacién. 

Es bastante facil establecer las leyes que rigen esos contactos espontdneos y 

que, por supuesto, explican el qué y el cémo de buena parte de las 

relaciones personales. Pero refiriéndose estas leyes a la disponibilidad de 

relaciOn que existe entre los diferentes tipos humanos, es preciso comenzar 

por establecer éstos. Es decir, hemos de partir de una tipologia, y la 

prdactica nos ha demostrado que la mds funcional es la que, siguiendo no 

sdélo a Kretschmer y a Sheldon, sino también a muchos otros autores, 

considera tres tipos caracterolégicos fundamentales; el introvertido, el 
extravertido y el activo. 

1. El introvertido no tiene tendencia a la relacién, amante como es de la 

soledad y el silencio. Al ser poco expresivo, carece del don de gentes y de 

las cualidades que facilitan la relacidn social. Por otro lado no sélo es 

timido, lo cual resta posibilidades a sus contactos humanos; sino que, 

ademas, es terco y obstinado, o intransigente y extremado en sus ideas, lo 

cual tampoco favorece la convivencia. A menudo es hipersensible, es decir, 

muy susceptible, hallandose asi predispuesto a molestarse con facilidad.



2. El _extravertido tiene un modo de ser opuesto al anterior, lo cual le 
facilita la vida de relaci6n. 

3. El cardcter activo. es también extravertido, con todas las ventajas de este 

temperamento. 

Leyes caracterolégicas de las relaciones humanas. 

Partiendo de este esquema y pensando en los tipos humanos puros (tinicos 

de los que cabe hablar en Caracterologia; pensemos que son el paradigma 

desde el cual se entienden todos los tipos humanos reales, muchos de los 
cuales son mixtos), las leyes que explican la atraccién y repulsion 

instintivas entre las personas pueden reducirse a las seis siguientes: 

la. Dos introvertidos se repelen entre si. 

2a. Dos extravertidos pueden y suelen convivir bien. 

3a. El cardcter introvertido y el extravertido se atraen fuertemente, aunque 

esto no impida que su relaci6n social se vea, a la larga, sujeta a algunos 

contratiempos. 

4a. Dos caracteres activos congenian bien entre si. 

5a. Un introvertido y un activo resultan extrafios el uno para el otro; su 

relacion tiene muy pocas posibilidades. 

6a, Un extravertido y un activo se entienden bien, 

Este esquema puede aplicarse a todo tipo de relaciones humanas, y 
representa el substrato psicolégico de las mismas, encima del cual operan 

los demds factores personales mencionados (cultural, ideoldgicos, éticos, 

actitudinales, sociales...), para dar como resultante final la fenomenologia 

de cada relacién en concreto. 

Unas relaciones humanas «creativas». 

Todo lo anterior pertenece al campo de lo que suele acontecer; no de lo que 

convendria que sucediera. Nos encontramos sin duda ante un asunto diftcil: 

las reacciones instintivas son demasiado acuciantes, y la mayoria de 

individuos demasiado desaprensivos como para conseguir que los peligros 

delatados no malogren muchos casos de relacién humana. 
Una gran posibilidad terapéutica nos la ofrece, con todo, la 

Caracterologia. Pues, ensefiando a los individuos la comprensidn de los 
caracteres humanos, los dispone a dos cosas muy importantes: 

la. «Comprender» las reacciones temperamentales de cada persona, con lo 

cual no se interpretardn mal algunos comportamientos ajenos desde que se 

sabe que son hijos de un modo peculiar de ser, no de una intencion 
deliberada. 

2a. «Regular» las propias reacciones temperamentales, pues, supuesto que 

en bastantes casos son inadecuadas o excéntricas, una vigilante 
autoeducacion evitard que se manifiesten ciertas tendencias que resultan 

nefastas para la convivencia. 

67
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Este segundo punto aunque dificil, es muy interesante, pues posibilita que la 

persona, superando su -a veces- mal temperamento, o a pesar de la poco 

favorable disposicién del otro, consiga que las relaciones humanas no 
sucumban a un peligro de fracaso, resultando positivas. Esto se logra 

sabiendo lo que puede y debe hacerse y, ademds, queriendo hacerlo. Esta 

praxis es lo que llamamos relaciones humanas creativas, pues son fruto no 

del azar de una tecnologia consciente e intencionada. 

Conviene que las relaciones humanas no las abandonemos a si mismas, 

pues facilmente degeneran. Las abandonemos a si mismas, pues facilmente 

degeneran. Las buenas relaciones personales son, especialmente, resultado 
de un cultivo inteligente y buscado. 

Haciendolo asi, los padres no defraudardén a sus hijos, los maestros 
educardn bien, los jefes tendrdn una mejor imagen ante sus subordinados; 

los matrimonios se evitardn conflictos, las parejas superardn problemas y 

las relaciones humanas, en todos los niveles, se ahorrardén traumas y 
fracasos». 7 

Hablemos ahora de: el grupo y su significado. 

Al hablar de labor interdisciplinaria, ya estamos llevando a cabo la primera 

labor interdisciplinaria, ya estamos Ilevando a cabo la primera asociaci6n, 

el primer conjunto, la reunién de sujetos que concentrarén sus esfuerzos en 

vistas de un fin comin. 

Tomando en cuenta lo que sobre relacién educativa ya se sabe y lo que 

sobre relaci6n humana creativa se pretende, las personas que estamos 

directamente involucradas con la labor para las adolescentes conformamos 

un equipo de trabajo en el que interacttian fuerzas internas y externas. 

7 apud. ibidem. pags. 244-248.
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Estas fuerzas internas bien pueden ser la tipologfa humana de cada uno 

(como ya vimos) que favorece 0 resta esponténeamente, el flujo positivo o 

negativo del desarrollo del trabajo, los valores personales; el nivel de 

preparacién profesional; la experiencia segtin amplitud y tiempo; la 

identificacién con la problematica; etc. Quiero decir, todo aquello que 

ponemos de nosotros, de nuestra persona intencional o naturalmente, todo 

aquello que somos capaces de desplegar con nuestra presencia y nuestra 

patticipacién hacia nuestros compafieros. Asi mismo, al convertirnos en 

conductoras de la dindmica en las sesiones, somos parte de otro grupo que 

se conforma con las chicas y con nosotros, pasando a ser una nueva 

unidad en la que vuelven a surgir fuerzas internas como la identificacién 

que las chicas puedan alcanzar con nosotras, como parte del grupo como 

piezas interiores y no como elementos ajenos que las estudian; los 

elementos caracterolégicos que se den entre ellas mismas; su propio interés 

y apertura; etc. 

Respecto a las fuerzas externas, podemos considerarlas también desde 

distintos 4mbitos: como grupo profesional nos enfrentamos a Ja interaccién 

que nos sea posible con los colegas que no se encuentran trabajando 

directamente la dindmica con las chicas, su prestancia para apoyarnos o 

asesorarnos; otra fuerza la constituye la presencia directiva en la
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instituci6n y cémo se involucra con los proyectos que en ella se 

desarrollan, la compatibilidad ademds con los profesionales de manera 

personal, etc.; la cultura del lugar, los esquemas de pensamiento; la 

asimilacién de los cambios sociales, de la tecnologia, el avance cientifico y 

en investigacién; la respuesta socio-comunitaria a la victima de delito y los 

prejuicios hacia las instituciones de asistencia gubernamentales; etc. 

Hemos pues, de tener una disposicién humana amplia hacia nuestro 

trabajo, que sea medio cooperativo para el manejo de ambas fuerzas. 

Tanto en nuestro equipo como en el grupo que formamos con las chicas es 

importante llevar un caracter democrdtico, cabe reiterar que con atenta 

adecuaciOn por el tipo de educandos que tenemos. El sentimiento de 

participaci6n, respeto y responsabilidad propia (de la que ya tratamos) 

deberén ser cuidadosamente manejados a modo de que, sean bien 

interpretados por las participantes eviténdonos situaciones fuera de 

control, agresiones entre si, entre otras cosas. 

Por otra parte, hacer participe de este término a las chicas ha de accionarse 

dentro de un engranaje ético bien considerado para ser entendido como
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posible no sélo de aplicarse en las dindmicas sesiénales sino transferible 

(por ello relevante en su correcta aplicacién) a la vida social presente. De 

aqui que pueda derivarse una confianza que dé acceso al interés por una 

mejor participacién personal relacionante. 

«Grupo democrdtico es la asociacién voluntaria de un grupo de iguales en 

una entidad capaz de actuar y reconocida como tal tanto por quienes la 
integran como por quienes no forman parte de ella.» ® 

Bajo este concepto, retomamos uno de los condicionantes para la asistencia 

en D.A.V.LD. éste es: que la persona ha de recurrir libremente a Ia peticién 

de asistencia como parte de su derecho de victima y para no victimizarle 

mas. De igual manera pueden hacerse consientes a las chicas de la valia de 

aprovechar las sesiones que se imparten, mas se presenta a manera de 

invitacion y no de obligacién; en este caso en que las chicas proceden de 

una institucién de planta que las asiste cotidianamente, considerar esto 

reporta para nosotros un mayor progreso puesto que es necesaria la 

acticulaci6n interinstitucional para tener un seguimiento terapéutico y un 

reporte de la fijacién de los aprendizajes. 

Dentro del concepto estamos tratando también de un grupo de iguales, con 

esto aludimos a solidaridad en el interés por la recuperacidn del otro con la 

conciencia de lo que esto implica en la propia recuperaci6n.
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Hay ademds un sentimiento de valia a base de la fuerza centrada en la 

capacidad, y de reconocimiento, lo que enmarca un caracter generativo y 

auto extensivo. 

Con respecto a la construccién del grupo democratico en nuestro equipo 

de trabajo, debemos considerar para nuestro bien esto: 

«La caracteristica esencial del grupo democrdtico consiste en que las 

decisiones son tomadas por el grupo como un todo, participando cada 

miembro sobre ia base de sus habilidades e intereses. 

Idealmente, una caracteristica adicional es que las ideas son valoradas 

mas bien sobre la base del mérito y de su conveniencia para el logro de la 

meta que por la posicién relativa de sus proponentes. 

Ademds, un grupo es una unidad social cuyo proceso puede ser analizado. 

El funcionamiento de un grupo estdé bajo el control de sus integrantes y se 
puede hacer mds eficiente y eficaz, en una palabra, puede madurar, El 
primer paso en tal programa de mejoramiento es analizar la participacion e 
interaccion de sus integrantes.» 

Esto debera entusiasmarmos para vigilar nuestra organizacién. Por otra 

parte, ha de surgir el compromiso personal que haya refuerzo en la 

adquisici6n del mismo, de manera grupal. 

Hemos, ademas, de ser muy perceptivos en los aspectos de conduccidn 

para ir a ritmo y adaptarnos al igual. Hemos de ser previsores y pacientes. 

Detectar los conductores informales en el grupo y la difusidn de la 

  

8 BEAL, George M. et al. Conduccién y Accién Dindmica del Grupo: p. 21. 

° ibidem. p. 23. 
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conducci6n en el mismo, su movimiento hacia las metas elegidas por el 

mismo grupo enfrentando también las fuerzas que en é1 actiian. 

Para llegar a las metas, haremos uso de técnicas, en este caso concreto, de 

la de visualizacién bajo la metodologia creativa. 

Ya reconocemos la caracterologia bdsica, ahora hemos de comprender un 

tanto mds a fondo cémo es que ésta afectar4 en el individuo dentro del 

ambiente grupal. 

Uno de los primeros aspectos es la respuesta a los estimulos como un 

recurso. En el curso hemos de trabajar con estimulacién como una funcién 

y con estimulos como un recurso. La aprehensién tanto de la manera como 

del concepto va a ser variable dados los factores de personalidad asi como 

los de la experiencia y dafio. 

Estos mismos factores de personalidad y dafio nos pueden Ilevar a la 

facilitacidno no de la disposicién personal en diferente o una misma sesién 

o actividad. Lo que define para nosotros el grado de incidencia que debemos 

cuidar. Armamos asf una cierta cadena que eslabona con la calidad de la
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respuesta, que debemos evaluar entonces, interdisciplinariamente para 

obtener los datos reflejos que sean guias de integracién. 

El grupo debe contar con un sistema de valores bien definido y consistente. 

La jerarquizacién de estos valores y su extensién seré observable en los 

ecos en cada persona. Poseer una base de valores es de prioridad en 

nuestro equipo pues ello va constituyendo los lazos integradores de nuestro 

trabajo. Respecto a las chicas, constituye un sistema de sustento espiritual 

que trae grandes beneficios, entre ellos, repercusiones en sus esquemas de 

motivacién: el grado de seguridad que la dindmica puede ofrecerle, el tipo 

de experiencia que aparece o que es buscada por cada participante; la 

representatividad de Ia persona dentro de Ja actividad o grupo, también 

para consigo misma y hacia sus compafieras; la implicacién del 

saneamiento del sentimientos tales como el ser necesitado, del deseo de 

respuesta, etc. 

En la observacién de todo esto nos toparemos con Jas razones que las 

alentaron a participar en la afiliacién al grupo e igualmente iremos 

discriminando los diferentes factores de dificultad para tomar parte en la 

acci6n, asi como los mecanismos de defensa de la persona y la atencién 

que requiere su manejo para la liberacidén del potencial auténtico.
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Todo el proceso por el que se integran las caracteristicas, afiadidos los 

caracteres de personalidad que hemos venido tratando, dan por resultado la 

constitucién de un grupo. 

Conservar la unidad lograda es tarea de cuidado. Pero ;cémo se llega a la 

unidad cuando el grupo esta abierto a la insercién de nuevos miembros de 

manera permanente?. 

La pérdida, como la renovacién de miembros, exigen un trabajo minucioso 

de previsién basado en la constancia de los mensajes y la fundamentacion 

del sentido de comunidad. La asimilacién de la vida comunitaria facilita en 

mucho la adaptabilidad entre los miembros. El pedagogo como formador 

de valores intensifica la asimilacidn de este concepto al transmitirlo en la 

vivencia del trato en el equipo y en el grupo de adolescentes. 

Hay que recordar que el mddulo fue contemplado y elaborado bajo 

perspectivas diferentes que hubieron de ser revaloradas y acondicionadas 

al grupo de chicas con el que los departamentos de trabajo social y 

psiquiatria ya venian trabajando, sin embargo la primacia se basé en que el 

médulo estuviera permanentemente abierto a la incorporacién de 

adolescentes provenientes de otras instituciones o de forma particular, que
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tuvieran interés de participar, teniendo los antecedentes de la problematica 

que atiende D.A.V.LD. 

Si esto Ilegase a suceder, los integrantes que hayan Ilegado a la elevacién 

del nivel medio, es de esperarse que gracias a la adecuada intervencién 

pedagégica en el desarrollo del médulo, dada esta misma elevacién de su 

nivel personal y por ende de los efectos grupales que acarrea, haga propicia 

la adaptabilidad y la recepcidn del grupo hacia los nuevos miembros y 

viceversa, provocando ademas que el flujo de la dindmica y la estabilidad 

grupal alcanzada se mantengan. Ello implicara de parte de nuestro equipo 

profesional un conocimiento fntimo de los miembros de manera constante 

y la aplicacién de los recursos humanos y metodolégicos adecuados, asi 

como de las técnicas y su innovacién necesarios (as) para sostener la 

conduccién y difusion. 

Existe, pues, una dinémica interna en los grupos que comprende una 

variedad de aspectos de los cuales aqui he de retomar aquellos que se 

encontraron estrecha y permanentemente relacionados con nuestra tarea. 

La atmésfera del grupo, por supuesto, fue pasando por distintos matices 

atendiendo a la temdtica a tratar en la sesi6n, a todos los factores
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personales, a la asimilacién de los objetivos y tareas, etc., todo lo anterior, 

refiriéndome a las chicas. 

Como equipo de trabajo procuramos brindar un clima amistoso y cdlido a 

través del uso de nuestro lenguaje, los refuerzos no verbales, la explicacién 

amplia y sincera, la clarificacién de los objetivos, en fin... proporcionando 

todo aquello que de nuestra prestancia fuera necesario para provocar la 

confianza y con ello el mejor desempefio. 

En cuanto a planeamiento dentro del programa modular, cada sesién 

cuenta con cinco minutos para Ja preparacién de los participantes a las 

actividades a realizar. 

En cuanto a las condiciones de nuestro espacio fisico, por el momento, 

sdlo sefialo que si nos ofrecieron limitantes en la produccién de un clima 

mas favorable. 

Las normas del grupo se establecieron sobre la base del sistema de 

valores que debiamos manejar, esto es el orden, respecto, libertad, etc.
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Las normas dentro de las dindmicas se hayan contenidas en la expresién 

misma de la condicién con la que trabajamos 1a dindmica de la visualizacién 

creativa: que sea basada en la realidad y no en un medio de evasién. 

Creo que la norma mas dificil de introyectar asi mismo, como valor, lo 

representa el : compromiso, Antes de Iegar a la sesi6n de autoestima, el 

tratar de provocar en las chicas la conciencia del compromiso ante sf 

mismas por Ja valfa de su persona y el compromiso de nuestra parte como 

una donacién y no como un servicio retribuido de alguna forma fue dificil 

aunque finalmente, posible. 

Como ya habia sefialado, el mantener la flexibilidad y la formalidad, a la 

vez, en el trabajo con ellas, era de suma importancia y cuidado para 

graduar y al mismo tiempo, diferenciar conceptos entre sf como 

relacionarlos ademas con un mismo fin ya fuera en una misma sesién 0 a lo 

largo del médulo. 

Asi, las normas abarcaron tanto lo implicito como su manifestacién clara. 

La definicién del papel general fue otro aspecto que estuvo en nuestras 

manos para ir siendo cambiado y referido a la importancia y
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descubrimiento del papel personal dei individuo frente asf mismo y para 

con el grupo. Debja abrirse paso a la modificacién de las expectativas que 

el grupo tenfa sobre el desempefio de cierto integrante para establecer unas 

relaciones mas justas a nivel personal y grupal. 

Los factores de heterogeneidad_y homogeneidad para nosotros 

representaron lo siguiente: el comin denominador de nuestras chicas era el 

abuso sexual, lo que las diferenciaba era la casuistica personal. Lo que las 

unificaba era el mismo problema, lo que las distingufa era la interpretacién 

particular psico-emotiva que cada una daba a éste, desde los factores de su 

caracter y temperamento. 

El hallarse asiladas por la institucién de la que provenian las colocaba en 

un medio comtn, las expectativas que ellas tenfan sobre su estancia ahi y 

sobre las posibilidades de proyeccién de su vida a nivel familiar, socio- 

profesional, etc., las hacfan muy distintas. 

Acondicionar a nuestras chicas y acondicionar la presentacién del medio 

vital para ellas a través de la homogeneizacién de éste, es la tarea a cumplir
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a través de la dindmica de la visualizaci6n creativa. Que ofrece, desde la 

singularidad de su persona una perspectiva uniforme y sana. 

El tamafio de nuestro grupo ayud6 mucho al desempefio efectivo y a la 

retroalimentacién al final de cada sesién, dio mayor y amplio 

aprovechamiento de los tiempos asf como permitid una atencién 

personalizada mejor Ilevada. Todo gracias a los beneficios que el trabajo 

con un grupo de cinco integrantes proporciona. 

También exigiria que como equipo de profesionales estuviésemos bien 

capacitados para la asistencia y en los manejos temdticos. 

La evaluaci6n_ Se procuré que al igual que se otorgaban cinco minutos 

para la preparacién inicial, se reservaran otros cinco para la evaluacién. De 

manera que las chicas contaran con un aspecto mds de ayuda para la 

integracion de su aprendizaje y la fijacién. 

La evaluacién se planed breve y sencilla. Se hacia verbalmente y a modo 

de “consideraciones” aplicadas a una situacién determinada.
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Nos fue util como un reporte de cierto grado de progreso grupal, de 

conocimientos de las potenciales y debilidades de nuestro grupo de 

adolescentes, pero como informacién no constituy6 un elemento 

determinante ya que habfamos de considerar las caracteristicas de cada 

chica en una gama de ideas extensa. 

Como equipo de trabajo la realizabamos en torno a sociodramas también 

sencillos y con estudios comparativos del historial de las chicas y su 

atencién en D.A.V.LD. 

Sobre las metas _y los objetivos perseguidos hablaré més adelante al 

referirme a los contenidos de las sesiones. 

Puede ser que nuestras metas hayan estado en continuo movimiento dados 

los resultados que cada sesién reportaba, sin embargo, el objetivo seguia 

siendo el poder readaptar a las chicas a la vida de sociedad, no como 

estaban antes de ser victimadas sino entregarlas en una calidad de persona 

superior. 

Hablar de Ja dinémica externa de los grupos es referirnos a cémo se coloca 

un grupo en la comunidad (cémo se instala en la dindmica social y cudl es



82 

su lugar jerarquico), que relaciones tiene con otras organizaciones, c6mo 

son asimiladas las fuerzas externas y los roles de un mismo individuo 

dentro de varios grupos. 

Como grupo modular sélo tenfamos vinculacidn al Instituto Cabafias. Las 

observaciones al respecto de esto las haré posteriormente: 

Los criterios de “productividad” del grupo y “madurez”, nosotros los 

planteamos sobre la base de la agilizacién que las chicas adquiriesen en el 

uso de la técnica y su capacidad de manifestacién creativa en pro de un 

beneficio personal, secundariamente, del grupo como tal -lo que no le resta 

por ello la importancia debida. Una proyeccién mds adecuada de esto 

vendra al hablar de los logros, posibilidades y limitaciones obtenidos. 

A manera de conclusién me permito citar lo siguiente, tomando en cuenta 

el caracter terapéutico y pedagdégico de esta labor: 

«Sea cual sea el medio social, el grupo reviste una capital importancia. 

Importancia acrecentada mds en nuestros dias, en la medida en que se ha 

creado una cierta «cultura joven» y se ha extendido la posibilidad de la 

adolescencia. 

El grupo es el marco imprescindible para ja autoafirmacién, para la 

tranquilizaci6n de las angustias evolutivas, para evitarla despersonalizacién 

(...) Cualquier trabajo con juventud disocial a ha de tener presente la
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realidad del grupo y su momento evolutivo para poder ofrecer una respuesta 
educativa justamente en funcién de ese marco grupal». 10 

Para continuar con el esquema de nuestro trabajo -el cual he sefialado es 

globalizador y personalizado- toca el turno a la exposicién de lo relativo a 

la victimologia, los adolescentes y el delito. 

Lo que pretendo hacer corresponder a este trabajo, sobre el estudio de la 

victima, es la fundacién de la conciencia y el interés de parte de los 

profesionales involucrados en el servicio asistencial, sobre el tema. 

Tarea individual y responsiva de parte de cada uno es la lectura completa y 

apropiada de la materia, asi como del aprovechamiento de la actualizacién 

oportuna que ofrezca la Instituci6n (D.A.V.I.D). 

Para emprender nuestra labor debemos partir de un grado de consenso 

conceptual sobre el tratamiento victimal, que unifique nuestro lenguaje y 

metas. A esto hemos, posteriormente, de afiadir la experiencia profesional 

ya obtenida y el enriquecimiento continuo a través de nuestras 

aportaciones. 

Rodriguez Manzanera en su vasta obra nos ofrece una excelente 

intervenci6n en este propésito. Quiero tomar pues, la siguiente idea sobre 

‘© FUNES, J; op. cit: p. 65,67.
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nuestra labor y en donde atafie el Pedagogo el guiar la integracidén y dotarla 

de elementos formativos pertinentes: 

«El objeto de estudio no puede limitarse a la victima en si, pues parece 

légico, como veremos mds adelante, atacar el objeto desde tres niveles de 
interpretacion a saber: 

a) Nivel individual: la victima. 

b) Nivel conductual: la victimizacién 

c) Nivel general: la victimidad 

Es decir, el objeto de estudio no se circunscribe a la victima, su 

personalidad y caracteristicas; debe estudiarse también su conducta, 

aislada y en relacién con la conducta criminal (si la hay), asi como el 

fenémeno victimal en general, en su conjunto, como suma de victimas y 

victimizaciones, con caracteristicas independientes de las individualizadas 

que la conforman» 7" 

Entendamos, pues, que el acopio de los datos no es suficiente. Falta la 

consideraci6n de los detalles y la organizacién de los conceptos ademas de 

una inteligencia a la vez aguda y sutil, para descubrir y tratar las 

posibilidades que emanan de los tres niveles. Por ejemplo: zcdmo es que 

puede victimizar la civilizacién? gquién es considerada una victima 

equivocada?, etc. 

En lo que nos especializamos al tratar a los adolescentes es en su género, 

su personalidad y su medio. 

"RODRIGUEZ MANZANERA, Luis; Victimologfa: p. 32.
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La personalidad es, sin duda, un factor victimégeno de gran importancia, 

por lo que nos propusimos el desarrollo y refuerzo de su autoestima. Pero 

no debemos olvidar que esta personalidad reconstruida, vuelve a la 

realidad de un medio que, en mucho, ni en lo mejor, puede haber sufrido 

alteraciones. Asi, al centrarnos en tratar la autoestima, pretendemos 

corregir -de entre muchos- los factores predisponentes, preparantes y 

desencadenantes. Que, de alguna forma, esto pueda contribuir igualmente, 

a la reparacién de nuestra célula madre social: la familia. 

«El aprendizaje juega un papel importante en la prevencion victimal, ya que 
las personas pueden aprender a no ser victimas. Se debe investigar el 
fendémeno contrario, o sea si se aprende a ser victima» * 2 

De lo anterior se desprende que, en la personalidad de la victima, 

intervendrdn factores psicolégicos, ciertamente, de amplio estudio, si bien, 

han de intervenir procesos cognoscitivos relevantes, de entre ellos: 

memoria, légica, fantasia e imaginaci6n. Esta Ultima sera clave en nuestro 

trabajo. A través de ella penetraremos el campo afectivo-volitivo, para 

administrar el mecanismo de correcci6n a través de una dotacién didéctica 

de valores que tienen por propdésito un control, entendido no como 

represivo, sino como libertador. 

” ipidem, p. 119.
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Al hablar de la victima no podemos dejar a un lado al delincuente. Las 

relaciones entre victima y victimario son de nuestro interés pues, la 

Direccién de Atencién a Victimas de Delito de apoyo a la victima cuando 

ésta tiene que pasar por el proceso de encaramiento con su agresor. A 

saber, éste puede estar permanentemente ligado con la victima a causa de 

lazos familiares, cohabitacién de espacios domiciliarios u otros. 

Bajo las anteriores condiciones, nos importa el estudio de la pareja penal 

para alterar el patrén dindmico de sus percepciones y cambiar las afinidades 

en pro de la salud mental y de la ubicaci6n de los roles para su fracturaci6n. 

Un dato que me parece sumamente interesante, son las similitudes 

espaciales entre criminal y victima asf como de su misma situacién de 

victimas. La asimilacién de este cierto caracter es, lo que en terreno 

pedagégico nos ocupa, pues, lo que citabamos sobre el medio anteriormente, 

aunado a esta asimilacion, da la pauta de un circulo conductual a romper. 

Reparar el dafio causado a la victima es muy importante para que no ejerza 

venganza y con ello fomente el circulo victimal. 

Manzanera expresa que la taza de victimizacién descenderfa si las 

relaciones interpersonales fueran mds cercanas -con lo que refuerzo la idea



87 

que sostengo en el primer inciso de mi exposicién de motivos para verme 

interesada en este trabajo- y, por otra parte, afiade que la victimizacién 

produce en la victima actitud aislante y generalmente busca medios de 

B autodefensa. 

Puntualizando obtenemos tres aspectos que atender. 

1. Las relaciones interpersonales 

2. Actitudes (entre ellas, el aislamiento) 

3. La btisqueda de medios de autodefensa. 

Estos podrian ser considerados como las notas caracteristicas de la 

reaccién de la victima, que, deberemos asociar al medio vital, para 

asegurar su completa asistencia. 

A mi parecer, si la victima logra comprender la dinamica que lleva su 

entorno, y el desfasamiento que implica con respecto a su nueva realidad - 

no sélo como percepcién sino como modificacién de conducta -conociendo 

ademas, el fendmeno delictivo especifico o general que se desarrolla en su 

medio y el papel que en él juega, son susceptibles de modificarse 

favorablemente las relaciones interpersonales a que est4 sujeta, encontrar 

actitudes mayormente saludables y utilizar medios de defensa adecuados y 

8 ofr, ibidem. p. 154
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efectivos. Con todo ello, pues, promovemos no sélo su mejor proyeccién 

sino su mayor superacion. 

Amplificando lo anterior y situéndolo especificamente en nuestros 

adolescentes a atender en el médulo (atin sin hacer las consideraciones 

sobre el sexo a que pertenezcan) hablamos del delito como un factor que 

debe apreciar la victima en la mayor amplitud que podamos brindarle para 

su proteccién, de esta manera, el estudio no se limita a nosotros como 

profesionales que asisten sino que proporciona a la victima los recursos 

para responsabilizarse de su vida post-trauma. 

Por ello, hemos de entender que: 

«La delincuencia no puede examinarse sédlo como un proceso psicolégico 

aisiado. El barrio es una pieza clave para entenderio, y es en funcién de la 
historia y del contexto de los barrios de la ciudad como se produce nuestra 
delincuencia juvenil» 1 

El globalizar la problematica social -sin pretender agotarla es importante, 

as{ como el dar pie a las consideraciones del impacto que representa el 

fenémeno delictivo. 

“ EUNES J; op. cit. p. 16.
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Desarraigar la victima de ciertos sentimientos, implica la presentacién de 

los esquemas tipoldgicos delictivos * con el fin de que pueda identificar la 

cercania que tenga con ellos dentro de su medio. Principalmente, 

reiteramos, la intencién de evitar el marginalismo a base de infundir las 

posibilidades pata adquirir una manera de ser a través de modelos que sean 

guia para la construccién de un yo coherente y estable. 

Toda institucién que se preste como colaboradora en una misién asistencial 

del tipo que realiza D.A.V.I.D, deberd comprender la composicién de los 

barrios de los que surgen nuestras.victimas, asi como su estructura o 

desestructura social y sus causas, esto nos da orientaciones sobre el ser 

hist6rico de nuestros sujetos a ayudar, la extensi6n y alcances de nuestra 

tarea. 

En el ojo del huracan, se encuentra la familia. Con el método de la 

visualizaciOn, pretendemos minimizar el sufrimiento emocional grave que 

pueda emanar de las dificultades familiares que pudiesen a su vez, incidir 

en la adquisicién de conductas delictivas. Esto es, a través del reflejo de la 

familia propiciadora del delito, hacemos el contraste sobre lo que 

pretendemos obtener de la familia de la victima ya tratada. 

* No olvidando que Funes no est tratando el término delictivo en su sentido estricto.
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Probablemente, una de las mayores dificultades que enfrentemos ser el 

hailar los modelos de adultos cercanos que sean buen ejemplo y claro 

contraste para nuestros educandos. Habremos entonces no sélo de ensefiar 

a diferenciar sino de ensefiar a pensar, a generar pautas de procesos de 

pensamientos conque nuestros adolescentes puedan discernir y elegir 

modelos de adultos cercanos o no, como en el caso de aquellos que 

presentan los medios de comunicacién. 

Otro incitador delictivo es el fracaso educativo proveniente de el no haber 

asimilado un patrén de comportamiento social minimamente completo. Por 

eso, nuestra intervencidn deviene globalizadora y reintegradora social. Y 

no sélo eso, es: readaptativa. 

Es necesario de nuestra parte, dotar a la familia de recursos para la 

adaptacion. (Esta ambicién fue proyectada en la atencidn dedicada a padres 

de familia, en la contemplacién del médulo 3 del Programa Educativo de 

Recuperacidn Integral para Victimas de Delito). Prepararemos a la familia - 

como una extensidn del tratamiento de la victima- para afrontar las crisis 

que provengan de la cultura, lo econémico, la identificacién de la autoridad 

y lo educativo, etc. etc., a través de formar en nuestros adolescentes el 

convencimiento y practica de la toma de control de su vida que permita en
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un futuro, su proyeccién personal en la conformacién de una familia sana 

que contribuya a su vez a una sociedad regenerada. 

«Fracaso escolar y marginacién» 

1)La escuela es un elemento importante y decisivo en la evolucién de los 
procesos de disociabilidad y marginalidad. 
2) La escuela actia, ademds, como catalizador y pararrayos de 
innumerables conflictos del chico o la chica socialmente problemdticos. 
(...) Para prevenir o modificar la conducta delincuente es imprescindible 
modificar las condiciones escolares. 

(...) Globalmente considerada, la importante dificultad escolar 
desencadena dos grandes procesos interconectados e inseparables: el 
atraso y la lentificacién de los aprendizajes instrumentales y de los 
automatismos escolares, y la conflictualizacién progresiva de la 
personalidad. Ambos, a su vez, acaban produciendo una progresiva 
automarginacion o una exclusion del grupo de clase y de su dindmica».° 

Aqui halla justificacién nuestro constante interés por lograr una vinculacién 

adecuada con el Instituto Cabafias: incentivar, alimentar, el trabajo realizado 

en D.A.V.LD. 

Aunado a un cuidadoso estudio sobre la etapa evolutiva, debemos hablar de 

las siguientes consideraciones que atafien al trabajo con nuestros 

adolescentes: 

- Estamos interesados en provocar cambios psico-afectivos, siempre insertos 

en una realidad social de la que, a la vez, para el sujeto, parten la generacion 

0 la destruccién de los medios de defensa apropiados. En la adolescencia, el 

caracter social reviste un espectro equipresente al de los cambios psico- 

corporales. 

 ipidem.,p. 45-48
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~— La realidad de nuestro acontecer diario, no es algo ajeno al tratamiento 

de los adolescentes, a su comprensién. Requerimos de la afectacién de 

esta realidad cotidiana para entender la conmutacidén que atrae a esta labor. 

— Esqueméaticamente, el adolescente se desarrolla en una colectividad - 

sociedad- que se mayormente sano este desarrollo es nuestra tarea, ampliar 

para el chico (a) la comunicacién, el entendimiento y la correcta 

adaptacién a los mecdnicos que la conforman y hacer de la sensacién de 

hostigamiento y la correcta adaptacién a los mecanismos que Ja conforman 

y hacer de la sensaciédn de hostigamiento que provenga a ésta y este 

proceso, sea aligerado proporcionandoles las pautas para la eleccién y 

definicién de sus roles. 

— La cosmovisi6n que el adolescente logre integrar (tarea del Pedagogo 

orientarlo en ello), le facilitaraé la adquisicién de posturas frente a la 

sociedad y para consigo asi como la instalacién en los diferentes tipos y 

grados de marginalidad. 

De esto ha de emanar nuestra preocupacién por formar en los esquemas de 

reflexién. El razonamiento formal del adolescente ciertamente se desdobla
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hacia lo social pero a la par existe un desdoblamiento hacia la 

consideraci6n del propio ser. El manejo de la capacidad conceptual 

adecuada, sera provocador o inhibidor de la disociabilidad. 

— Todos los involucrados en la asistencia a victimas hemos de concentrar 

esfuerzos para guiar el aprovechamiento del ocio. 

~ Los medios de comunicacién son una fuerte competencia o un gran 

aliado en nuestra tarea readaptativa. Es nuestro deber estar 

permanentemente vinculados con los avances en comunicaciones para 

brindar un mejor servicio y establecer mds canales de acercamiento. 

— El Pedagogo y el Psiquiatra tendrén una relacién bien integrada en la 

medida en que logren hacer més libres a los adolescentes de toda adiccién, 

mediante el uso sdlo auxiliar y moderado de los medicamentos y la 

formacién en la templanza del cardcter. Esto por otra parte, si no se Heva 

a cabo provoca otro tipo de victimizacion. 

— Atendiendo al género de nuestros adolescentes (chicas) es importante 

librarlas de toda marginalidad por su sexo y del post circulo victimal
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posible. Es tarea dificil en lo social, pero partiendo de lo personal adquiere 

una fuerza influyente y expansiva de grandes repercusiones. 

— Aqui se reporta que el trabajo realizado abarcé sélo cinco sesiones. Yo 

pretendo resaltar la siguiente nota para el profesional que decidiera 

proceder al uso de la carpeta posteriormente: 

— Un trato digno y justo para las mujeres victimas de cualquier tipo de 

violencia, resaltando el dafio a lo sexual (asf como para cualquier varén - 

recordemos que el médulo se contempla mixto), incluye el discernimiento 

de 1a valfa personal en su género; de forma que, realmente se produzca una 

ayuda al reacomodar los conceptos sobre hombre y mujer y no caer en 

feminismos mal entendidos asi como clarificar los errores provenientes del 

machismo dominante en nuestro pais. La vida post-trauma que se pretende 

de la victima lleva implicito un aprendizaje en la obtencién de una 

habilidad para equilibrar sus emociones y elaborar definiciones. 

Es una expectativa ambiciosa sin duda pero va planteandose delicadamente 

en el trato y la guia. Debe recordarse que:
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« Al pensar, decir o hacer algo en orden a la dignidad y vocacién de la 

mujer, no se deben separar de esta perspectiva el pensamiento, el corazon y 

las obras».'® 

Sugiere una relacién mas equitativa entre los sexos sobre la base de que la 

diferenciacién genérica constituye la igualdad dignitativa. Por ello, es 

nuestra intencion educar para que sea denunciada toda concepcién errénea 

sobre los roles masculino y femenino asf como toda forma de victimizacién 

de que sea objeto la mujer. 

El espacio personal de la mujer debe ser defendido por ella misma a través 

de una serie de actitudes repelentes a las agresiones que recibe mediante 

miradas, palabras sucias e invasi6n de la privacia; también del manejo de 

su agresividad y de otro tipo o factor emocional que pueda estar 

influenciandola. 

Finalmente, el trabajo de Doc Lew Childre ha sido de gran valia para 

nosotros al tratar halos adolescentes. Es una importante e inteligente 

aportacién sobre cémo abrir caminos de comunicacién en ellos y habilitarlos 

para la comprensién de sus inquietudes y el manejo de éstas. Refuerza en 

mucho la labor con el método que aplicamos de visualizacién y lo que 

'S JUAN PABLO Il; Carta Apostélica Mulieris Dignitatem: p. 17.
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pretendemos con él. Su obra es amplia, sencilla y muy accesible.” Mi 

Unica observacién a ella es la sugerencia de una revisién sobre el manejo 

de algunos conceptos como la relacidén que se establece entre la mente y el 

coraz6n tanto como el valor de cada uno. Lo anterior requiere de una 

apreciacién pedagégica que nos libre como educadores de guiar a nuestros 

educandos hacia un sentimentalismo que no harfa otra cosa mds que 

volverlos a victimizar. 

Doc parte y se apoya del trabajo con el corazén y ciertamente, una de las 

mAéximas que he logrado formular a través de mi experiencia de vida es, 

que: “somos lo que dejamos entrar en el corazén”, pero asf como la 

relaci6n entre el deber ser y Ja realidad conlleva un grado de justicia, la 

relacién entre la cabeza y el coraz6n exige ser arménica. 

La obra de Doc es apreciable para nosotros por tener un efecto inmediato en 

el adolescente, sin embargo, nos exige un andlisis y formacién en virtudes 

que debemos transmitir, entre ellas la de la prudencia, para solventar el 

planteamiento anterior y apoyar la intencién de Lew Childre en el logro de 

una vida espiritual digna para los adolescentes; por lo que podemos recurrir 

a autores como Pieper, seguros de obtener certeras apreciaciones dadas su 

* Adolescentes Seguros, 1997. 
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vasta capacidad profesional y como expositor en su trabajo impreso. 

Refiere asf sobre la prudencia que: 

« La educacion y autoeducacién, en orden a la emancipacién moral, han de 

tener su fundamento en la respectiva educacién y autoeducacion de la 

virtud de la prudencia, es decir, en la capacidad de ver objetivamente las 
realidades que conciernen a nuestras acciones y hacerlas normativas para 

el obrar, segtin su indole e importancia».”” 

Un autor con el que, los adolescentes pueden esclarecer las relaciones 

mente-corazén asi como hallar un espacio de serenidad espiritual, puede 

ser Ignacio Larrafiaga quien en “Del Sufrimiento a la Paz” también ofrece 

una fuente de informacién y alivio para la comprensién de los procesos de 

vida, etapa evolutiva y destino, de forma sumamente sencilla y un refuerzo 

sutil por ende, de la personalidad y autoestima. 

u PIEPER, Josef; Las Virtudes Fundamentales; p. 17
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La visualizacién creativa 

Como ya lo he venido mencionando repetidas veces, elegir el método y la 

técnica mds adecuados, son resultado de una observacién y un diagndéstico 

lo mds completos posibles. 

Al elegir la visualizacién creativa para mi trabajo en el segundo médulo, 

contemplé la utilizacién de los materiales de dafio en la victima (méviles, 

circunstancias, hébitos, ser histérico, etapa evolutiva, etc.) en su aspecto 

reversible a través del instrumento de la mente: imaginacién. 

El protocolo de la carpeta expone los conceptos, propdésitos y manejos 

esenciales en el uso de la técnica’® a través de las sesiones, que, de manera 

mas precisa, gufan la construccién de la experiencia; dando asf una pauta, 

un esquema de trabajo, que conserva el respeto a la libertad creativa del 

animador, conductor o responsable que emprende la tarea de aplicacién. 

El contenido esquematico, pues, ha sido inspirado en la Visualizacién 

Creativa de Shakti Gawain y modificado en sus enfoques finales con el 

propdsito de otorgar la necesaria critica pedagdgica a su labor para un 

mejor aprovechamiento de ésta por nuestra parte.
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Se han tomado las bases y la utilizacién de su concepcién sobre la 

visualizacion creativa, de donde aporto el siguiente material para los fines 

de este aparato, a manera de sintesis y en donde me permito sefialar nuestra 

apreciacion de intereses con respecto a estos contenidos: 

Shakti Gawain define la visualizaci6n creativa como la técnica que 

implica utilizar la imaginacién para crear aquello que se desea en la 

vida 

Imaginacion es la habilidad para crear una idea o imagen mental. Deseo 

ampliar esta definicién para un mejor entendimiento sobre el por qué 

estimé adecuado el uso de la visualizacién creativa en relacién al caso de 

los adolescentes: 

« La imaginacién se desarrolla por la actividad del conocimiento sensible. (...) La 
imaginacion tiene un esbozo bioldgico, pero su formacién es biogrdfica y depende 
naturalmente de la educacién y de las relaciones sociales. Un hombre que creciera 
aislado se encontraria con una imaginacién «atrofiada> . (...) Conservar es la primera 
Juncién orgGnica de la imaginacién y este conservar es a la vez lo que va constituyendo 
el propio organo de la imaginacién. Por tanto la imaginacién como érgano se 
configura de una manera progresiva, no de una sola vez. A ello se debe la importancia 
psicolégica y pedagégica de la imaginacién. (...) Debe resaltarse la importancia de la 
imaginacion porque sobre sus imdgenes formales «actia» la inteligencia a través de 
una operacion ya puramente intelectual que es la abstraccién. Sin «imagenes formales» 
no hay abstracci6n, y sin abstraccién no hay prosecucién operativa de la inteligencia, 
es decir no es posible ni el juicio ni el ragonamiento»'® 

  

'8 vid supra. , p.43-46 
ROS AMADOR, Carlos; Los Estudios y El Desarrollo Intelectual: p. 55-59



100 

Entendiendo la calidad emocional en que se hayan las chicas con las que 

trabajamos y la circunstancia de vida que enfrentar asf como las cualidades 

de cada una en sus historial de desarrollo de habilidades de pensamiento es 

importante pretender que consigamos un mejoramiento intelectual, que 

aprendan a “Leer dentro” y fuera de sf a través del alfabeto de las imagenes. 

Y que precisamente, sean capaces de conservar lo mejor del material que 

lean. Otra justificacién en relacién con la condicién que presentan los 

adolescentes -pensada de manera genérica para la estructuracién del 

modulo utilizando esta técnica, proviene de las implicaciones que la 

imaginaci6n tiene en la vida del adolescente y los conflictos conductuales 

que puede provocar; idea en la que subsiste la insistencia sobre el que la 

etapa adolescente -tal y como apoyamos- és una etapa mayoritariamente de 

cardcter social o bien las incidencias de éste son de un aspecto en 

importancia paralelo a los cambios psicofisicos: 

«Es una falacia suponer que se necesita entender slo al adolescente. Con 

frecuencia, para comprender a fondo los problemas y el comportamiento de 

un adolescente se requiere un conocimiento general de la psicologia de los 

adultos con quienes vive y trabaja. Entre estas importantes personas no 

sélo figuran sus padres, maestros o parientes, sino también sus jefes en el 

trabajo y aun otros adultos que conoce casuaimente a medida que crece. 

Las funciones del adolescente como miembro de una comunidad las 

controlan personas de mayor edad, preocupadas por las exigencias de la 

vida adulta. Ademds, existe el mundo propio del adolescente, donde él es el 

unico habitante, y es libre para hacer lo que quiera con sus suefios y 

conceptos de si mismo. De ahi que haya dos mundos para el adolescente: el 

mundo social o tridimensional de la realidad y su propio mundo invisible de 

la imaginacion, la «cuarta dimensién», en la cual podré retirarse siempre 

que lo desee. Como individuo debe aceptar, y en un sentido real,
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tratar de desempefiar distintos roles en ese mundo tridimensional y en el de 
su cuarta dimensién. Cada aspecto del mundo social tiene un diferente 

patrén de normas restricciones, privilegios y responsabilidades; ademds, 

estos patrones estén a menudo en conflicto directo entre si. (...) Una de las 
principales causas de los problemas del adolescente comienza cuando el 

nifio trata de desempefiar en un mundo, el papel que le corresponde en otro 

de los mundos en que vive. En general, esto ocasiona que surjan problemas 

y falta de entendimiento entre todos los que participan»™® 

Cambiamos este esquema y lo Ilevamos a utilizar estos mundos 

imaginarios para corregir los efectos nocivos de la experiencia vivida y 

ubicar al adolescente en un mundo mental sano que se transfiera a un 

mundo real, minimizado gradualmente los problemas y la falta de 

entendimiento de y en su alrededor. 

La modificacién en la creaciédn de estas ideas a las que nos referimos al 

hablar de la imaginacién en la visualizacién creativa es nuestro asunto en 

cuanto no sdlo novificar a través de la aportacién de estfmulos més 

insistentes que progresivamente sean sustitutivos, afinando ademés la 

educacién perceptual, sino ubicarnos en la reconstruccidén de las imagenes 

conservadas para emplearlas a favor de la victima -sin distorsionarlas- a 

través de un sistema de educacién para la re-creacién de expectativas 

personales sobre la vida (sanacién). 

Para Gawain, en la visualizacion creativa, las metas a alcanzar pueden estar 

a cualquier nivel -fisico, emocional, mental o espiritual. Aqui intervienen, a 

nuestra consideracién, tanto la fe como la prudencia nuevamente. Por otra 

20 HORROKS, John E.; Psicologia de la Adolescencia; p. 15-16
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parte, comprende el eniendimiento y su alineacién con los principios 

naturales que gobiernan al funcionamiento del universo, y aprender a usar 

estos principios de la forma mas consciente y creativa. Nuestra tarea 

estara, asi, para conducir a la persona hacia la toma de contacto consigo 

misma, esto es, propiciar la reflexién sobre su naturaleza, su potencial 

humano y su destino, lo que requiere ensefiar a descubrir, desarrollar y 

fomentar la capacidad de asombro y el saber pensar para el 

aprovechamiento total de su ser. 

Se expone que hay dos principios diferentes respecto de Ja visualizacion 

creativa: uno es el receptivo y otro el activo. En el principio receptivo 

simplemente nos relajamos y permitimos que imagenes e impresiones 

lleguen hasta nosotros sin elegir los detalles de las mismas; las recibimos 

tal y como vienen. En el principio activo, estamos, en forma consciente, 

eligiendo y creando aquello que deseamos ver o imaginar. Ambos 

procesos son una parte importante de la visualizacién creativa, y sus 

habilidades receptiva y activa se fortalecen por medio de la prdactica. 

Estos dos principios encierran el contenido de nuestro objetivo primordial: 

que haya una asumcidén de la responsabilidad tanto de poder modificar la 

“huella” de la experiencia vivida como de crear una nueva imagen mental
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para beneficio personal y autoextensién. Apoyarnos en la idea de que no 

hay nada dentro de nosotros mismos que pueda lastimarnos y que 

unicamente es nuestro miedo a experimentar nuestro propios sentimientos 

lo que nos mantiene atrapados, es una de las bases primordiales a trabajar 

con las chicas que han sufrido agresién sexual. 

Los cuatro pasos para una visualizacién creativa efectiva son: 

—  Fijar la meta. 

—  Fabricar la idea o imagen con claridad. 

—  Enfocarla a menudo. 

—  Darle energia positiva. 

Si hay algo que beneficia a nuestra metodologia, de emplear la visualizacién 

creativa, eso es en mucho, la insistente preparacién a la disposicién, que 

pretende lograr en la persona para que acepte su bien. La prosperidad al 

alcance asi como el establecer un orden en el ser, hacer y tener vinculados al 

desear, creer y aceptar, son el segundo factor que nos refuerza y haciendo 

alusién a esto mismo, la utilizacién de las afirmaciones, se afiaden a nuestro 

esfuerzo por reconstruir la autoestima y formarla moralmente.
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Reitero, que he modificado el enfoque de esta técnica extraida de Shakti 

Gawain, para reformarla en el aspecto espiritual que traduce en su obra 0 

bien para esclarecer algunos conceptos que pueden resultar audaces , 

infundados, etc. Dando por consecuencia, Ja necesaria formacién de mis 

compafieros de trabajo (y propia) asf como tomar el “esqueleto” de la 

técnica como materia fundamental de que me valgo para configurar el 

método de trabajo en este segundo médulo dirigido a adolescentes. 

Es mi creencia fuerte y sostenida en las potencialidades del ser humano, en 

la maravilla de su capacidad creativa y expansiva a través de los dones de la 

mente y la dicha de la participacién del espiritu Divino en el hombre y es 

esta participacién la que exige de mi profesidn el cuidado de orientar a 

través de las capacidades humanas en que se manifiesta, recordando que, 

como participacién que es, no es totalidad. Llevarla pues, a la abundancia 

en el desempefio cotidiano de la vida del ser humano mediante la educacié6n 

auxiliada de otros medios, es el propdsito de mi labor profesional y el matiz 

de que tifio todas las acciones llevadas a cabo mediante el uso de la técnica.
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Creatividad 

La creatividad es un tema extenso de diversos enfoques y por su 

procedencia, personalisima. Este trabajo no pretende llegar al fondo de 

este t6pico sino que ha venido implicando en su recorrido, datos para una 

conceptualizacién de ella en relacién a cada uno de los aspectos con que se 

haya involucrada en nuestro trabajo y contenidos modulares. Asi, al hablar 

de la tipologfa humana bdsica, hemos citado un tipo de relaciones llamadas 

«creativas»” , en estas mismas se expone un punto de nuestro objetivo 

general y ése es: el sentimiento 0 sensacién, asf como la real capacidad de 

control que esperamos inspirar en los adolescentes con respecto a sus 

inquietudes incluyendo en dicho logro el efecto de correccién en sus vidas, 

impulsdndolos a ser «creadores» y «creativos». 

Al ser creadores se responsabilizan: 
«Si expresan emociones descontroladas, recibirdn una accién o reaccién igual a 

la que expresaron. Si reaccionan con un control emocional responsable 
(poder del corazén), obtendrdén ese mismo respeto. Sus esfuerzos por 

emplear el poder del corazén y el control emocional podrian darles como 
resultado un sentimiento de responsabilidad»? 

Y al ser creativos se gratifican (si logramos que adopten una metodologia de 
saneamiento): 

«(...) volvamos a verlo desde un punto del sentido de la experiencia. La 

primera reacci6n (la respuesta de la cabeza) desgasta mucha energia, 

disminuye su nivel potencial de diversion * (...) y les deja una sensacién 

« 

2! vid supra., p. 67 
? CHILDRE Lew, D.,op.cit., p. 26. 

(*) Separemos aqui esta palabra para magnificar su significado no sélo como 

entretenimiento sino como "di-versidn", aceptacién que se torna importante para Ja
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desagradable (...) El sentido de la experiencia es darse cuenta que no sé 

pueden divertir al maximo si la tension y la frustracién chocan en su 

sistema. (..) Prueben con su programa «creativo». Un programa 

creativo les ayuda a ver la situaciones de la vida como un juego o un 

rompecabezas, donde las condiciones diarias, que parecen ser un 

problema, jse pueden convertir en una aventura! (...) Felicidad es llevar 

en nosotros ese sentimiento de seguridad a pesar de lo que la vida nos 
depare. La seguridad interna, una vez adquirida, es algo que nada ni 

nadie les puede quitar. Asimismo, solo ustedes pueden proporcionarse 

esa seguridad. Ustedes la forman, como si construyeran una fortaleza 

(...) el buscar este sentimiento interior significa crearlo y desarrollarlo 

en el coraz6n. (...) Al usar tu coraz6n, podrds sintonizar programas 

eficientes a lo largo de tu vida. Por lo tanto, no eres la victima de los 

pensamientos o programas de los demas». 

De esta forma, hemos recurrido una vez mds a Lew Childre para enriquecer 

el concepto de creatividad. 

Creatividad, pues, implica opciones. Opciones que tienen que ver con la 

imaginacién, imaginaci6n que tiene que ver con el ser biolégico e hist6rico 

de la persona. Y todo esto a su vez, con una puesta en prdctica. 

Mayoritariamente, la literatura sobre creatividad se propone a manera de 

ejercicios, de dindmicas porque, la creatividad en realidad es, una 

personalidad, una manera de ser que se comunica. Formar esa manera de 

ser es sobre lo que se puede teorizar y sobre sus producciones. 

Formar, al sensibilizar para redescubrir y desarrollar la capacidad de 

asombro y el manejo de este redescubrimiento. Y esto ultimo, lo 

fundamento en una experiencia vivida durante un curso de “Educacién 

  

creatividad, que recurre al pensamiento divergente y a la vez, lo ofrece como producto de 

su desarrollo.
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Creativa” donde pude constatar, precisamente, la necesidad de que haya 

una preparacién -que no puede ser exacta por lo singularfsima que es la 

creatividad, pero si “preventiva”- para asimilar este redescubrimiento de la 

mejor manera. Por ello, ser creativo no exige meramente sentimiento, 

exige inteligencia. Esta forma de inteligir es nuestra ocupacién guiar, 

dotar, habituar. Asi, volviendo a nuestro objetivo general y lo que se 

refiere al control, la creatividad intentara el que concienticemos a los 

adolescentes sobre los tipos de areas de control con respecto a su vida y 

cémo manifestarse en ellas utilizando la técnica de visualizacién. 

El estudio de la creatividad esta, pues, compuesto a su vez de estudios 

sobre la personalidad humana (actitudes) y sobre el uso de la inteligencia. 

Y debe estarlo tanto en sus aspectos ”palpables”, “materiales” (ffsicos), 

como en sus manifestaciones espirituales, incluyendo ja religiosidad. 

Reitero que presentar aqui un resumen sobre creatividad  resultarfa 

insuficiente asi como pretender tomar algtin enfoque para exponerla, 

reduccionista. Por lo que opto por proporcionar datos bibliograficos al 

respecto, al termino de este reporte y me propongo tinicamente en este 

  

 ibidem., p. 27- 28, 31- 32, 34
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apartado, la exposicién de algunas consideraciones sobre creatividad y 

proyecto curricular as{ como sobre el método creativo: 

* La creatividad ha de estar presente en el disefto curricular si queremos que 

lo esté en el desarrollo profesional y en la realizacién personal del adulto. 

La carencia de estimulos creativos en la vida escolar diftcilmente se 
recupera en la vida profesional. 

* Si desarrollamos en nuestros alumnos habilidades, hdbitos y actitudes de 

pensamiento creativo, divergente, heuristico, etc. estamos aumentando el 
potencial innovador de esas personas. 

* La importancia de desarrollar actitudes y habilidades creativas desde la 

educaci6n infantil hasta la universidad viene urgida por la necesidad de 

una mejora social continuada. La riqueza de un pais no estd tanto en sus 

recursos naturales sino en la capacidad innovadora y creativa de las 

jJovenes generaciones. (...) Porque toda mejora permanente es fruto de 

innovaciones, y estas surgen de la iniciativa y creatividad de las personas y 

de los grupos humanos. (...) El desarrollo y bienestar social debe levar 

consigo un mayor grado de satisfaccién y realizacién personal. 

* Incorporar la creatividad en el proyecto curricular tiene como primer paso, 

tomar conciencia de su importancia como valor social. El cambio de 

conciencia, para que sea real ha de pasar por la confrontacién de sus ideas 

con los de otros y la implicacién en proyectos concretos de innovacion. 

® La creatividad, en su doble vertiente de capacidad y de actitud, debiera 

estar presente en cada uno de los componentes de un proyecto curricular: 

i.En los objetives: recogiendo aspectos que contribuyen a describir la naturaleza 

de la creatividad 

2.En los contenidos: incluyendo la estimulacion creativa. 

3.En_las_estrategias docentes y actividades discentes: caracterizéndolas por 

planes y diversas para que puedan adaptarse a los diferentes sujetos. 

Predominando los procedimientos indirectos, la metodologia heuristica, las 

estrategias de simulaci6n el aprendizaje auténomo y por descubrimiento. 

4.£n_los recursos materiales: siendo tan variados como la metodologia. 

Provocadores de la inventiva y la divergencia. 

5.En_la_evaluacién: siendo esta divergente, valorando las aportaciones 

personales y realizando transferencias. 

% La creatividad en la dieta educativa:
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ajla analogia como “transformador de alta imaginacién” que convierte la 
realidad conocida en realidad sorprendente. 

b)el pensamiento creativo forma parte de las capacidades que estén en la base del 

desarrollo personal y social del hombre. 
c)una dieta educativa no puede prescindir de la creatividad, pero ha de tener en 

cuenta el nivel de los sujetos. 
A este respecto, en la adolescencia han de formarse situaciones de 
indagacién y descubrimiento, desarrollar las habilidades cognitivas y 

comunicativas a través de situaciones experienciales o participativas, 

entendiendo que la creatividad es el uso inteligente de la imaginacion.”* 

El método creativo perfila las actividades que realicen en él impregnadas de 

una ensefianza que persigue el aprendizaje relevante y este aprendizaje 

“relevante” es lo que nosotros entendemos como “significativo” pues 

envuelve a la persona toda en su actitud aprehensiva y consecutiva, por ello, 

insiste en que la ensefianza creativa es flexible y adaptativa y una vez mds: 

divergente. 

Crea situaciones que mueven al sujeto y provocan la imaginacién a la vez 

que dan pauta al uso de Ja inteligencia asi como la estimulacién para el uso 

de materiales e ideas. 

La relacién que hace surgir entre docente y discente es célida, ya que se 

fundamenta en la vivencia y en los procesos mds que en la transmisién de 

los conocimientos y su evaluacién. Evaluacién que, como hemos dicho, asi 

24 crf., DE LA TORRE S., Creatividad y Formacion., p. 145-152.



110 

se lleva a cabo, pero reviste caracteristicas menos determinadas por items y 

mas humanas. 

En el proceso didactico crea “situaciones problema” asf como “climas”. El 

primer factor lo entiendo mucho a la manera de Kilpatrick y el segundo en 

cuanto la propuesta gestdltica del “insight”. 

Propone la estimulacién a través de la generacién del apoyo y el retraso de 

la critica. Lo que viene dando como resultado un efecto -que se considera 

factor- y es la estimacién. La estimacién se encuentra estrechamente 

relacionada al aprecio y evaluacién. 

El método creativo busca habilidad comunicativa, actitud transformadora y 

posibilidad transferencial. Presenta opcién por lo novedoso, original, 

innovador, generador, productor. 

A estas breves notas sobre el método creativo sélo deseo afiadir las 

siguientes precisiones: 

El aprendizaje relevante busca la integracién de la cultura vulgar y la 

cultura académica. Dicho en términos conceptuales, el aprendizaje 
relevante es la reconstruccién reflexiva de los conocimientos, formas de 

sentir y modos de actuar. 

Especificamente, en los métodos de ensefianza, la creatividad es el modo 
creative de organizar la acci6n al aplicar el método diddctico.
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Donde, la creatividad se hace capacidad en la persona, estimulo en el 
medio, secuencia en el proceso y valor en el producto.” 

Voy a tratar en esta parte que constituye el sustento pedagédgico del 

presente trabajo -por Ultimo- lo concerniente a los contenidos que 

alimentan el propésito y la dinémica del objetivo general y las sesiones 

llevadas a cabo en el mddulo.Previamente he presentado algunas notas 

educativas que caracterizaron dicho trabajo y que vinculo a las 

os : 6 
exposiciones que siguen.” 

De esta forma, apoyandome en D.A. Dondis, recapitulo y enriquezco lo 

tratado sobre la visualizacién creativa como técnica y sobre la creatividad 

como actitud, al concretar la descripcién educativa de las herramientas con 

que hemos de trabajar la visualizacion creativa, éstas son: las im4genes. 

El objetivo general se plantea como el “logro de una respuesta interna y un 

control”. 

Lo referente al control, su logro e importancia ya ha sido abordado con 

anterioridad; en cierto grado, aquello sobre ja provocacién de una respuesta 

interna, también. Aqui importa entender la implicacién de ambos con la 

> cfr. ibidem, p. 154-164
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propuesta de ensefianza sobre la alfabetidad visual puesta al servicio de una 

metodologia de sanaci6n y proyeccién personal. 

La primera sesién fue preparatoria, se buscaba identificar, relacionar y 

transferir jas condiciones educativas a través de un _ primer 

acondicionamiento a través de imagenes. 

De ello se pretende que primeramente la (s) guia (s) comprendan las 

caracteristicas, contenido y composicién de las imagenes a producir y 

formar partiendo del entendimiento de la procedencia de estos factores y la 

connotacién pedagdégica que habrén de tener para nosotros. Accedemos 

pues, al referendo de Dondis: 

a Buscamos un apoyo visual de nuestro conocimiento por muchas 

razones, pero sobre todo por el cardcter directo de la informacion y 

su proximidad a la experiencia real. (...) La visién es una experiencia 
directa y el uso de datos visuales para suministrar informacion 

constituye la mdxima aproximacién que podemos conseguir a la 

naturaleza auténtica de la realidad. 

a La experiencia visual humana es fundamental en el aprendizaje para 
comprender el entorno y reaccionar ante él. 

a Al ver, hacemos muchas cosas mds: experimentamos lo que esta 

ocurriendo de una manera directa; descubrimos algo que nunca 

habiamos percibido o posiblemente ni siquiera mirado; nos hacemos 

conscientes, a través de una serie de experiencias visuales de algo que 

eventualmente Hegamos a reconocer y saber; contemplamos cambios 

mediante la observacion paciente. Tanto la palabra como el proceso 

de la vista han llegado a tener implicaciones mucho mds amplias. Ver 

ha llegado a significar comprender., (...) Expandir nuestra capacidad 

  

°6 vid supra., p. 49-55
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de ver significa expandir nuestra capacidad de comprender un 
mensaje visual y, lo que es atin mds importante, de elaborar un 

mensaje visual. La vision incluye algo mds que el hecho fisico de ver 

o de que se nos muestre algo. Es mds parte integrante del proceso de 

comunicacién que engloba todas las consideraciones de las bellas 

artes, las artes aplicadas, la expresién subjetiva y la respuesta a un 

proposito funcional. 

Formar las capacidades de nuestros educandos, en la habilitacién y 

la reforma de su comprension que da reiterada entonces, asi como la 

consecuente provocacién de reacciones nuevas, producto de la 

correccion y la innovacion. 

La informacién anterior nos revela otro hecho que hemos considerado 

desde el inicio de nuestro trabajo y ése es, que el hombre es un ser 

que sé comunica. 

La observacién del deterioro de las relaciones interpersonales en 

nuestra sociedad, manifiesta en el aumento de la violencia 

intrafamiliar y su derivacion, fue mi primer apunte en este trabajo que 

por ende, no debe perderse en la perspectiva de este modulo ya que, si 

bien se recuerda, fines adyacentes como el devolver a la sociedad 
individuos reconstruidos en su integridad personal para favorecer la 

generacién progresiva de personalidades mds sanas, empacan la 

labor pedagoégica global. 

Que el adolescente logre comunicarse consigo y hacia el exterior, que 

halle en la técnica de visualizacién un medio util, se aplica a que 
pueda expresar los contenidos de su ser y responderse la 

interrogantes vitales. Conocer y saber cémo emplear la vista y la 

“yista mental” a través de el descubrimiento de un “cédigo 

personalizado” a leer en las imagenes es lo que se pretende. 

Siguiendo con Dondis, pues: 

(...) En nuestra mente, de manera misteriosa y mdgica vemos, creamos, la 

visiin de cosas que nunca hemos visto fisicamente. Esa visién o 

previsualizacién va intimamente ligada al salto creador, al sindrome 
de Eureka, como medio primario de resolver los problemas. Es este 

mismo proceso de darle vuelta a imagenes mentales en nuestra 

imaginacién el que nos lleva muchas veces al punto de ruptura y a la 

solucién. Koestler, en The Act of Creation lo ve de este modo: El 

pensamiento en conceptos emergié del pensamiento en imagenes (...) 

Si consideramos la cita del autor a quien recurre Dondis, 

encontramos un refuerzo a nuestra teoria: que al guiar la reparacion 

de las imdgenes que ha conservado la victima, se da una nueva 

conceptualizacion de si y de su proyecto de vida.



Alfabetidad visual: (...) El examen de los sistemas de educacién 

revela que el desarrollo de métodos constructivos de aprendizaje 

visual es ignorado, salvo por aquellos estudiantes especialmente 
interesados y dotados. 

Existe una sintaxis visual . Existen lineas generales para la 

construccién de composiciones. Existen elementos bdsicos que 

pueden aprender y comprender todos los estudiantes de los medios 

audiovisuales, sean artistas 0 no, y que son susceptibles, junto con 

técnicas manipuladores, de utilizarse para crear claros mensajes 
visuales. El conocimiento de todos estos factores pueden llevar a una 

comprension mds clara de los mensajes visuales. (...) 

El cémo vemos el mudo afecta casi siempre a lo que vemos. (...) El 

control de la mente viene frecuentemente programado por las 

costumbres sociales. (...) El entorno ejerce un control rotundo sobre 
nuestra manera de ver. (...) 

Una cosa.... es cierta. La alfabetidad visual nunca podrdé ser un 

sistema légico tan neto como el del lenguaje. Los lenguajes son 

sistemas construidos por el hombre para codificar, almacenar, y 

descodificar informaciones. Por tanto, su estructura tiene una légica 
que la alfabetidad visual es incapaz de alcanzar. (...) 

Algunas caracteristicas de los mensajes visuales: 

Es perfectamente comprensible la propensién a conectar la estructura 

verbal con la visual. Una de las razones es natural. Los datos 

visuales presentan tres niveles distintivos e individuales: el input 

visual que consiste en una miriada de sistemas de simbolos; el 
material visual representacional que conocemos en el entorno y que 

es posible reproducir en el dibujo, la pintura, la escultura y el cine; y 

la infraestructura abstracta, o forma de todo lo que vemos, ya sea 
natural o esté compuesto por efectos intencionados. 

Nos atafie todo lo anterior por la representacién que vamos a tener 

como disefiadores de imagenes y por cuanto disefiadores queremos 

que sean los adolescentes. Afiadiendo pues, que como Pedadoga, es 
arte también a producir. 

Composicién: los fundamentos sintécticos de la alfabetidad visual. 

(Connotaciones pedagédgicas). 

En el contexto de la alfabetidad visual, sintaxis sélo puede significar 

la disposicién ordenada de partes y sigue en pie el problema de cémo 

abordar el proceso de composicién con inteligencia y saber cémo 

afectardn las decisiones compositoras al resultado final. 

Para entender lo anterior, hagamos alusién aqui a la creatividad y el 

producto creativo, resultado de tal personalidad: 
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Percepcién y comunicacién visual: En la confeccién de mensajes 

visuales, el significado no estriba sélo en los efectos acumulativos de 
la disposicién de los elementos bdsicos sino también en el mecanismo 
perceptivo que comparte universalmente el organismo humano. Por 

decirlo con palabras mds sencillas: creamos un disefio a partir de 
muchos colores, contornos, texturas, tonos y proporciones relativas. 

Interrelacionamos activamente esos elementos; y pretendemos un 

significado, El resultado es la composicién, la intencidn del artista, el 
fotégrafo o el disefiador. Es su input. 

Ver es otro paso distinto de la comunicacién visual. Es el proceso de 
absorber informacion dentro del sistema nervioso a través de los ojos, 

del sentido de la vista. Este proceso y esta capacidad es comin a 

todas las personas en mayor o menor grado, y encuentra su 
significancia en el significado compartido. Los dos pasos, el ver y el 

disefiar y/o la confeccién son interdependientes tanto para el 

significado en sentido general como para el mensaje en el caso de que 
se intente responder a una comunicacion especifica. 

De tal forma, hemos de educar a los adolescentes para seleccionar 

los elementos que han de ver tanto como para elegir las opciones de 

la composicion al visualizar. Con ellos, se aportan los significados 
patentes dentro del sistema de sanacién que practican. 

Verifiquemos asi el entendimiento de los elementos compositivos en 

nuestro labor, andlogos a los grdficos: 

Equilibrio: el equilibrio es, la referencia visual mds fuerte y firme del 

hombre, su base consciente e inconsciente para la formulacién de 

juicios visuales. 

Los datos de dafios en la imagen recurrente almacenada se conectan 

a emociones recurrentes a esta imagen, equilibrar la percepcién en 

las imagenes a través de la conciencia de control, sirve de base para 
el equilibrio de la personalidad y sus manifestaciones relacionales. 

Tension: muchas cosas del entorno parecen no tener estabilidad. 

Hemos de reducir esta tension a través de la ensefianza de la técnica 

aqui empleada, primeramente, para acceder a la proposicién de un 

hdbito en las chicas ( o los chicos). Ast aparece la vida para ellas: el 

entorno parece no tener estabilidad; en muchos casos asi_es: ya 

explicdbamos que la readaptacién supone comprender que el sujeto es 

capaz de insertarse en su antiguo medio, dotado de elementos 
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actitudinales que le permitan la defensa de los logros terapéuticos 

obtenidos y su permanente progreso personal y profesional. 

Nivelacién y aguzamiento: el poder de lo previsible palidece ante el 
poder de la sorpresa. Armonia y estabilidad son polos de lo 

visuaimente inesperado y de lo generador de tensiones en la 

composicién. Estos opuestos se denominan en psicologia nivelacion y 

aguzamiento (leveling y sharpening). 

Preferencia por el dngulo inferior izquierdo: 

Hay que ayudar a los adolescentes a darse cuenta de las preferencias 

que tienen en lo que perciben y de las que pueden elegir y servirse 

para visualizar positivamente. 

Atracci6n y agrupamiento: Requiere brindar la informaci6n sobre las 

leyes gestdlticas en que se apoya y la transferencia a sus actitudes al 
discriminar en las imagenes. 

Positivo _y negativo: Lo que domina la mirada en la experiencia 

visual se considera elemento positivo, y elemento negativo, aquello 

que actiia con mayor pasividad. ”” 

El primer contacto con las adolescentes, ha quedado representado por la 

oferta de “alivio” mediante la invitacién a participar en el médulo. La 

primera experiencia debié dejar en ellas una inquietud. Debié plantearles 

una nueva perspectiva real y bondadosa de la vida, abrirlas a la posibilidad 

de disposici6n para crecer y crear, a través de formas sencillas de 

reconocimiento y de estimulacién subconsciente. 

La segunda sesién esta basada en los conceptos de: abundancia y vida. Se 

combate la sensacién de despojo de todo tipo y se da un acercamiento a los 

materiales césmicos y entitativos personales. El mundo representa una gran
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mansi6n donde los duefios somos todos y las posibilidades de libertad y 

felicidad son para todos también. 

El programarse para la prosperidad es una parte muy importante del 

proceso de visualizacién creativa significa tener la comprensién o tener el 

punto de yista consciente de que el universo es abundante y que todo 

aquello que podemos desear material, emocional, mental y espiritualmente, 

esté esperando simplemente a que le llamemos. 

Para que acuda a nosotros es necesario partir de la creencia de que esto es 

posible, realmente desearlo y algo mds: estar dispuesto a aceptar que asi 
sea. 

Fracasamos a causa de nuestras actitudes o creencias acerca de la vida . 

Creemos que la vida toda es sufrimiento, que no hay suficiente espacio, 

comida, techo, etc., para todos que la vida es tropiezo, que es mejor y “mas 
noble” ser pobre pera libre. 

Cuando no comprendemos cémo trabaja el universo o malinterpretamos 

algunos principios espirituales, caemos en estas ideas. Y estas ideas no le 
sirven a nadie, sélo limitan. 

Podemos ser ricos y libres si logramos crear un concepto de que el mundo 

es un buen lugar para estar y que puede funcionar bien para todos, que la 

naturaleza humana es bdsicamente amorosa y que tener lo que queremos en 

la vida contribuye al estado general de felicidad de la humanidad y apoya a 

otros para crear mds felicidad para st mismos.”* 

La tercera sesidn abarca el tema de! “el orden universal” con el propésito 

de dar los primeros pasos para abordar el establecimiento de una jerarquia 

de valores basada en la observacién y el reconocimiento del orden en el 

universo como parametro de motivacidn para la busqueda e interpretacién 

del significado del orden (y otros valores) en la vida personal. 

  

27 erf., DONDIS Donis A., La Sintaxis de la Imagen., p. 14-50 

°8 orf. GAWAIN S.,op.cit., p. 64-66
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La complejidad del trabajo va en aumento e introducimos la respuesta a un 

ejercicio (lo que nos va dar la pauta sobre el aprendizaje significativo que 

vamos logrando) afiadimos una tarea mds (para obtener igualmente datos 

sobre el grado de reflexi6n que estamos provocando) y reforzamos el 

trabajo visual por medio del estimulo lingtifstico (atendiendo a Io citado 

previamente sobre la aproximacion a la alfabetidad visual y su relacidn con 

el lenguaje verbal.” ) mediante el recurso did4ctico de una cancién. 

En esta sesidn ademds, se patentiza el propdsito de que puedan 

experimentar un contro] de sus emociones y obtengan una respuesta, un 

esclarecimiento de los limites de su problematica. 

Todo cuanto vemos en el universo tiene un orden. La naturaleza nos 

provee de elementos para cumplirlo. La vida nos ofrece metas a alcanzar, 

obstdculos que superar, retos para crecer y todo esto sélo podemos 

aprovecharlo para nuestro bien si descubrimos, conocemos y aceptamos 

primeramente con honestidad y prudencia “las reglas del juego” implicitas 

en nuestro mundo, realidad y circunstancias. 

Andrew Matthews, uno de mis autores favoritos, nos habla sobre el 

aprender de la creacién: 

vid supra., p.114
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«Somos parte del Universo y nos gobiernan leyes, como a todo el Cosmos. 
Necesitamos mantener un equilibrio, como lo mantiene el resto de la 

Naturaleza. Toma tiempo crecer y tomar tiempo sanar. La vida siempre se mueve 

en ciclos, pues tal es la ley universal. Necesitamos tiempo para descansar y 

recuperarnos, al igual que el resto de los seres vivientes. 
Todo toma tiempo. 

La naturaleza siempre toma su tiempo. Los enormes robles no crecen de la 
noche ala mafiana. Ademds, pierden muchas hojas, ramas y corteza antes 

de erigirse en gigantes. Tampoco los diamantes se forman en una semana. 

Todo lo de valor, belleza y majestad, demora en Uegar a serlo. 
Lo mismo ocurrird con nuestro propio crecimiento y desarrollo. Toma 

tiempo obtener seguridad en uno mismo, desarrollar un cuerpo saludable o 
adquirir un buen aspecto. Toma tiempo establecer un negocio o lograr la 

independencia econdmica. En el mundo real, ocurren muy pocos éxitos de 
la noche a la mafiana. 

Cielos. 

Tan cierto como que la Tierra gira alrededor del Sol y que el invierno 

precede a la primavera, es que nuestra vida se desarrolla en ciclos. De 

modo que siempre habra tiempos faciles y tiempos dificiles, con la misma 

inexorabilidad con que una estacién sigue a la otra. Uno de los grandes 

retos de la vida es enfrentar el invierno, mientras esperas que mejoren las 

cosas. 
Las cosas habraén de mejorar. Siempre es asi. El problema es que mucha 

gente se rinde y regresa a casa demasiado pronto. La marea siempre 

baja»*° 

La cuarta sesi6n exige un gran esfuerzo y representa un gran avance a su 

vez. Un esfuerzo por parte de la (s) gufa (s) para ser inteligentes y sutiles y 

un esfuerzo por parte del educando para visualizarse a si mismo sin sentirse 

determinado por las impresiones de los demds. Esta es una “prueba de 

fuego” para el educador y para el educando, pues la imagen que se maneja y 

compone es nada mas y nada menos que la propia: la autoimagen. Asimilar 

el aspecto creativo de nuestra persona y compatibilizarlo con el didlogo



120 

exterior, para hacer una composicién en la que habra que cuidar y descubrir 

los elementos imaginativos que ya hemos citado, en su connotacién 

pedagégica. 

El grado de ejercitacién que Jas adolescentes hayan logrado en el uso de la 

visualizacién creativa, dara el tipo de respuesta a la dindémica. 

(Karen Horney) 

«El ye real contra la imagen idealizada del yo 

Al describirnos a nosotros mismos, recurrimos a nuestro propio concepto 

del yo, que puede ser o no una representacién de nuestro yo real. También 

podemos tener una nocién mds o menos vaga de lo que deseariamos ser, 

nuestra version idealizada del yo. Para la persona normal esta distincién 

se mantiene. En el caso de la neurosis, la versién idealizada del yo se 

adopta como el yo real, lo que desde el punto de vista de Horney, crea 
tension y conflictos internos. (...) 

Hay muchos factores que promueven una concepcién defectuosa del yo. 

Necesitamos una imagen precisa de la propia imagen como guia de 
conducta, pero nuestras capacidades y habilidades son dificiles de valorar: 

es muy natural sobrestimar o auin menospreciarlas. (...) 

Deberiamos examinar constantemente nuestra imagen ideal del yo y 

compararlo con nuestros verdaderos logros y desempefios. Siempre deberia 

haber una percepcion clara de la diferencia entre el yo real y el yo ideal o 

al que se aspira. Por iltimo, deberiamos tratar de actualizar nuestro yo 

real con el fin de perfeccionarlo. Deberiamos luchar continuamente para 

asegurar una correspondencia estrecha entre lo que realmente somos y 
nuestra concepcién o@ imagen del yo. El funcionamiento adecuado del yo 

presupone un ambiente favorable, sobretodo en el ambiente temprano.»*! 

Retomando una vez mds a Koestler de la obra de Dondis que hemos 

empleado™, podemos encontrar la intima relacién de correspondencia que 

  

°° MATTHEWS A., Por Favor Sea Felfz., p. 153-154. 
3! DICAPRIO Nicholas S., Teorfas de la Personalidad., p. 253-254 
2 vid supra ., p. 118
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hay entre la formacién de la imagen de si mismo y del autoconcepto para 

enriquecerla: 

«El pensamiento operacional formal y el autoconcepto. La capacidad 
para pensar en uno mismo es necesaria en el proceso en el que los 
adolescentes desarrollan su identidad y el autoconcepto. Al hacerlo tienen 
que formular una serie de postulados acerca de ellos mismos. (...) Estos 

postulados se basan en una serie de puntos especificos (...) El pensamiento 
operacional formal les permite recibir varias ideas simulténeamente y 

probarlas una a la vez (...) Gradualmente empiezan a separar lo que creen 

que es verdadero de lo que consideran erréneo acerca de ellos y a formular 

conceptos totales de si mismos».*? 

Asi mismo, podemos distinguirla (y afiadir los cuidados ya propuestos para 

su correcta composicién): 

«Autorreferencia 

Similar pero diferente es la autoinformacién o autorreferencia (...)Es lo que 

un individuo cree acerca de él; la totalidad de sus experiencias con respecto 
a él mismo. 

La autorreferencia raramente sera idéntica al autoconcepto, aunque sé 

aproxima al autoconcepto real del sujeto. Es esencialmente una 

introspeccién y no mds. (...) La autorreferencia dependerd al menos de los 

siguientes factores: 

La claridad de la sabiduria individual. 
El aprovechamiento de los adecuados simbolos de expresion. 
La franqueza del individuo para cooperar. 
Las expectativas sociales. 

El sentimiento personal adecuado del individuo. 
Su sentimiento de libertad desde la amenaza (...), no pudiéndose utilizar 

como una medida directa del autoconcepto. 

A
w
A
W
N
D
 

Por todo ello para estudiar el autoconcepto es necesario hacerlo desde las 

observaciones de la conducta del individuo. Por ejemplo, lo que el sujeto 

tiene que decir acerca de si mismo. 

En la investigacién realizada por Combs, Soper y Courson (1963) se 
encontr6 que no existe relacién entre autoconcepto y autoinformacién. »** 

33 RICE F. Philip., Desarrollo Humano., p. 375. 
* DE ONATE Ma. Pilar., El Autoconcepto., p. 28.
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Una vez mds hemos de insistir en todo lo que a cardcter social reviste 

importancia, procedencia y relacién con los propésitos con los propésitos 

que perseguimos y la teorfa que proponemos. Por ello revisamos lo 

referente al autoconcepto en la teoria del aprendizaje social esperando 

tener presente todo lo que se ha venido mencionando sobre 1a implicacién 

social en el aspecto de tratamiento: 

«En la teoria del Aprendizaje social, Bandura ((1969) introduce dos 

variables en el estudio del self: auto recompensa y autocastigo; lo que 
podriamos llamar auto-refuerzo. El autoconcepto o cualquier concepto del 

self depende de la frecuencia de autorefuerzo, de modo que el desarrollo del 
self se puede considerar como un caso especifico de los procesos de cambio 

de actitud. Estos procesos serian: el condicionamiento clésico y el 

operante. En el primero, el self se puede comparar a un suceso u objeto que 

provoca una reacci6n de emocién placentera. En el operante el refuerzo de 

las diferentes manifestaciones del self aumentard o disminuird la frecuencia 

de su aparicién. La naturaleza y frecuencia de estas manifestaciones o 
respuestas, constituye el autoconcepto de cada persona. 

El aprendizaje social afiade al modelo de condicionamiento un elemento 

que se enfoca hacia el autorefuerzo y aprendizaje vicario. Asimismo 

incorpora una serie de procesos internos del individuo, aunque da mds 

importancia a la conducta observable. Los procesos mentales se asumen 

implicitamente. 

La teoria conductista esta muy cerca de la posicién interaccionista al optar 

por ia conducta futura orientada, el autocontrol y la autoestima. 

Bandura (1977) utiliza coneeptos que se refieren a procesos simbélicos o 

cognitivos en la descripcién del proceso de socializacién en el que estdé 

inmerso el self o es una consecuencia. Rechaza los modelos mecanicista de 

un periodo mds temprano y enfatiza los procesos vicarios, simbélicos y 

autorreguladores en el aprendizaje humano (Musitu, Pastor y Romdn, 
1980). ye? 

Nuestra quinta y tiltima sesién versé sobre la autoestima. Tépico que viene 

enlazado por el anterior que hemos tratado. La autoreestructuracién de la 

% ibidem., pags. 21,22.
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estima propia es el mayor logro que se puede alcanzar al trabajar la 

visualizacién creativa con las adolescentes. El logro de ese control que 

posibilita la proyeccién sana de su persona en adelante (progresivamente, 

claro) viene apoyado en mucho, del cimiento de la autoestima adecuada. 

La dindmica la hemos construido partiendo del texto de la Virginia Satir: 

“Autoestima”, que consta de los versos que a continuacidn presento: 

«Yo 

soy 

yo 

En todo 

el mundo, 

no hay 

nadie 

como yo. 

Hay personas 

que tienen algo en comin 

conmigo, 

pero nadie 

es exactamente 

como yo 

Por lo tanto, 

todo lo que surge 

de mi 

es verdaderamente mio 

porque 

yo sola lo escogi 

Soy 
duefia 

de todo 

lo que me 

concierne: 

De mi cuerpo, 

incluyendo 

todo 

lo que hace; 

mi mente, 

incluyendo
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todos sus 

pensamientos e ideas; 
mis ojos, 

incluyendo 
las imagenes 

de todo lo que contemplan; 

mis sentimientos, 

sean lo que sean, 

ira, 

gOZ0, 

frustracion, 
amor, 

aesilusién 

excitacion; 

mi boca, 

y todas las 

palabras que 

de ella salen, 

corteses, 

tiernas o rudas, 

correctas o incorrectas; 

mi voz 

fuerte 

o 
suave, 

y todas mis acctones 

ya sean para 

otros 

o 

para mi misma. 

Soy duefia 

de 

mis 

fantasias, 

mis 

suenios, 

mis 

esperanzas, 

mis 

temores. 

Soy 

duefia 

de todos 

mis 

triunfos 

y 
logros,
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de todos 

mis 

fracasos 

y 
errores 

Como soy duefia 

de todo mi yo, 

puedo 

llegar a conocerme 
intimamente. 

Al hacerlo, 

puedo amarme 

y ser afectuosa conmigo en todo 
lo que me forma. 

Puedo asi 

hacer posible que todo lo que soy 

trabaje para mi mejor provecho. 

Sé 
que 
hay 

aspectos 
de 

mi misma 

que 
me 
embrollan, 

y 
otros 

aspectos 
que 
no 
conozco. 

Mas mientras siga 

siendo afectuosa 

y amorosa conmigo misma, 
valiente y esperanzada, 

puedo 

buscar 

las soluciones 

a los embrollos 
y los medios 

para llegar 

a conocerme 
mejor, 

Sea cual sea mi imagen 
visual y auditiva, 

diga lo que diga, haga lo que haga
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piense lo que piense y sienta io que sienta 

es un instante del tiempo, 

esa 

soy 

yo. 

Esto es real 

y refleja dénde estoy 

en ese instante del tiempo. 

Mads tarde, 

cuando 

reviso 

cudl era mi imagen 

visual y auditiva, 

qué dije y qué hice, 

qué pensé y qué senti, 

quiza 

resulte 

que 

algunas 

piezas 
no 

encajen. 
Puedo 

descartar 

lo que 

no encaja 

y conservar 

lo que demostré 

que si encaja. 

E 
inventar 

algo 

nuevo 

en vez 

de lo 

que 

descarté. 

Puedo 

ver, 

oir, 

sentir, 

pensar, 

decir 

y hacer. 

Tengo las herramientas 

para sobrevivir, 

para estar cerca de otros,
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para ser productiva, 

y para encontrar el sentido y el orden 

del mundo formado por la gente 

y las cosas que me rodean. 
Soy duefia 

de 

mi 

misma, 

Y 
por ello 

puedo 

construirme. 

Yo 

Esta preciosa obra de Virginia Satir es para nosotros de una valfa cuantiosa 

por el cardcter compendiador de todo el trabajo que se desarrolla en el 

mddulo. 

Unicamente nos queda por afiadir una breve consideracién sobre la 

autoestimacion y sobre su papel c actitudinal: 

«Al haber construido un concepto de st mismo y formado una identidad a 
partir de él, surge la pregunta relacionada con la estimacién, con la cual el 
adolescente se ve entonces a si mismo. 

gQue valor le confiere entonces al yo que percibe? Muchas de las 

decisiones que debe tomar se basan en su evaluacién de si mismo y en su 

identidad hipotetizada. 

(...) Los origenes y el desarrollo subsecuente de la autoestimacion son en 

gran parte una interaccion entre la personalidad de un individuo y sus 

experiencias sociales. 

(...) Los estudios de investigacién han demostrado que el nivel de 
autoestimacién es de particular importancia para determinar la 

receptividad de un individuo hacia otras personas. 
Walster (1965) ha informado que la autoestimacion tiene influencia sobre la 

respectividad de una persona al afecto de otra, y observa que un sujeto 

36 SATIR Virginia., Autoestima
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momentdéneamente bajo en autoestimacién es mds propenso a tener simpatia 

por alguien que lo acepta y le proporciona afecto de lo que seria alguien 

con autoestimacion alta. (...) 

Pero la autoestimacién alta también establecer expectativas sociales de 

aprobacién por parte de otras personas. Kimble y Helmeirch (1972) 
descubrimiento que en comparacién con personas de autoestimacién 

moderada, los sujetos de autoestimacién alia o baja muestran una mayor 

necesidad de aprobacion. (...) 

La autoestimacion come una actitud 
Roserberg (1965) ha observado que “cuando un individuo se enfrenta a una 
decision seria urgente, y cuando el fundamento principal para su decisién 

es la visién que tiene de si mismo, entonces es mds probable que la imagen 

de si mismo se traslade al primer plano de su atencién”. Roserberg (1965) 

observa ademds que las personas tienen actitudes que aplican hacia 

objetos, y que el yo puede considerarse como un objeto hacia el cual uno 
tiene una actitud: “no hay una diferencia cualitativa en las caracteristicas 

de las actitudes hacia el yo, y las actitudes hacia la sopa, el jabén, el cereal 

o el suburbio”. Al referirse a las actitudes, Rosenberg sefiala que éstas 
difieren en contenido, direccién, intensidad, importancia, preeminencia, 

consistencia, estabilidad y claridad, y que los individuos hacen las 

clasificaciones de si mismos con base en estas ocho dimensiones. 

Se podrian consideran estas ocho dimensiones en términos de la actitud 

hacia st mismo del adolescente. En lo que se refiere al contenido, gqué ve 

un adolescente cuando se observa a si mismo?, gcudl es su descripcién 
general de si mismo?. Esto podria incluir su sexo, religién, atributos, 

estatus a académicos, habilidades y constitucion fisica. En lo que se refiere 

a la direccién qué tan favorables o desfavorables, positivos o negativos, 

son sus sentimientos hacia si mismo?: La intensidad se refiere a la fuerza de 

esos sentimientos: puede tener sentimientos muy adversos hacia si mismo o 

sélo moderados. La preeminencia de la actitud hacia el yo tiende a ser 

indicada por el tiempo y el esfuerzo que el adolescente dedica a la 

consideracioén de si mismo, sus caracteristicas y atributos, en comparacion 

con otras cosas que realiza. La importancia se indica, como el término 

sefiala, por to importante que se siente el adolescente en comparacién con 

los otros aspectos de su ambiente. La estabilidad se determina por el grado 

con el que las actitudes del adolescente hacia si mismo fluctiian de vez en 

cuando. La consistencia, muy relacionada con la estabilidad, depende de lo 

contradictoria que pueda ser esta actitud fluctuante hacia si mismo. Y por 

ultimo, la claridad se determina por el grado en el que la actitudes del 

adolescente hacia si mismo sean nitidas y bien definidas en vez de ser 
vagas, confusas y ambigtias.» *7 

37 HORROCKS John E., op. cit. p. 92,93.
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IL.1.2. LOGROS, POSIBILIDADES Y LIMITACIONES 

Los logros de nuestro trabajo modular pueden estimarse como: 

38 

39 

La innovacién en los dominios de aprendizaje que contempla el 

Programa propuesto para la recuperaci6n integral de la victima de delito. 

El trabajo grupal interdisciplinario con cardcter globalizador. 

La terapéutica personal y grupal asf como autosuficiente. 

En cuanto a criterio de productividad grupal, enriquecimos los modos de 

la relacién de conciencia dentro de la relacién educativa.® 

En lo referente al criterio de madurez grupal, expusimos a las 

adolescentes a la experiencia de trabajo grupal e individual asf como al 

reconocimiento tales como: la solidaridad, el compromiso, el trabajo, el 

orden, el agradecimiento, la disposici6n, etc. 

El fomento de la busqueda de la salud mental y la readaptacién al medio 

de vida (favorecedor o no), dotando ademds a la victima de medios de 

defensa adecuados. 

Apoyo para la construccién de la autoestima de las chicas. 

Atendimos la victimologia en sus tres niveles.”” 

vid supra., p. 63 
vid supra., p. 84
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* Consideramos al adolescenfe en cuanto a su género, personalidad y 

medio. 

* Agilizar la eficacia del tratamiento victimal mediante una nueva 

propuesta de trabajo. 

* Trabajar un sistema de evaluacion no tradicional. 

* Patentizar mediante la experiencia, la responsabilidad que tiene el 

adolescente para con su vida, esclareciendo los eventos negativos y 

servir de punto de referencia y apoyo para proyectar su futuro. 

Las posibilidades fruto de este modulo han sido: 

a) Estimular el trabajo profesional, mediante: 

e Una aportacién novedosa metodolégica para el tratamiento victimal. 

e La promocidén de la interdisciplinar de una manera mds efectiva a través 

de la interconsulta, la participacién en el disefio y evaluacién sesiona. 

e La propuesta para continuar esta labor modular ofreciendo como guia la 

carpeta diddctica. 

b) La rectificaci6n de conductas. 

« Aument6 el interés profesional y humano en la labor de atencién victimal.
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¢ Se observaron cambios significativos en la participacién de las 

adolescentes durante las sesiones, de manera gradual y constante. 

c) Propiciar la reflexidn. 

e Punto que procede del modelo educativo que intenta instaurar en las 

dindmicas modulares. 

e Se estimula el pensamiento divergente a través de la imaginacion. 

d) Flexibilidad de trabajo 

¢ Dado que la labor sesiona atendfa progresivamente las necesidades 

presentes en las adolescentes ofreciendo a los educadores versatilidad en 

sus acciones sin desviarlos del propdsito primordial en el médulo. 

Las limitaciones a las que nos enfrentamos fueron de tipo: 

Material: los espacios fisicos de las instalaciones de D.A.V.LD. frenaban 

en mucho la ambientaci6n para las tareas y su desarrollo. 

Institucional: en cuanto a la promocidén interna de esta labor dados los 

criterios dominantes de la direccién en turno asi como la falta de estabilidad
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en la direccién de D.A.V.LD. La posibilidad de contar con el personal (que 

es escaso) de manera permanente para lograr una secuenciacién mas 

uniforme y dejar asentado un aprendizaje profesional més profundo. 

Caracterolégicas:_ debido al dafio que presentaban las chicas, fue necesario 

trabajar la técnica de manera inductiva y apoyarnos en materiales concretos 

para el estimulo y la rehabilitacién del pensamiento formal. 

De extension y tiempo: el ntimero de sesiones Ilevadas a cabo tuvo que 

sintetizar la esencia de la técnica y buscar la manera dindmica més efectiva 

para el empleo de los 60 minutos semanales conque contébamos. Ademds, 

elegir las temdticas que solventaran las necesidades mds urgentes. Asi 

pues, no pudimos tocar temas expresamente familiares y debimos confiar 

en el aprovechamiento que las chicas tuvieran en Ja habilitacién de la 

visualizaci6n creativa y su transferencia vital. 

De organizacion: una vez mds menciono que no fue posible establecer una 

coordinaci6én entre D.A.V.1.D. y el Instituto Cabafias.



11.2. PRESENTACION DE LA PROPUESTA. 

La proposicién inmediata, resultado de la experiencia lograda es, la 

formacién primera de los profesionales correspondientes, en 

capacitadores efectivos para el trabajo modular (Refiriéndonos al 

Programa Educativo de Recuperacién Integral para Victimas e 

Delito). 

Es de importancia la btisqueda de un espacio donde la labor 

interdisciplinaria del pedagogo (0 responsable) trascienda los efectos 

de disefio y cubra el 4mbito vivencial de donde, quienes se ocupen del 

tratamiento victimal, obtengan una asimilacidn antecedente de la 

metodologia a utilizar mediante la propia experimentacién. Esto 

motiva en mucho el 4nimo para la transferencia. 

En el caso presente dicha intencién no fue posible de llevarse a cabo, 

es por ello y por el aumento en beneficios que reporta toda prueba 

piloto, que constituye mi propuesta inicial. 

Otra de mis intenciones es que, a través de la oportunidad que me fue 

brindada para prestar mi servicio social en D.A.V.I.D, pueda yo 
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ofrecer a la vez, la exposici6n del trabajo que el pedagogo realiza en 

una institucién como ésta y de los beneficios que de ello puedan 

derivarse para favorecer los fines en que se fundamenta la existencia 

de dicha institucién. Por ello: 

- Propongo la instalacién de un departamento pedagégico dentro de 

D.A.V.LD de manera permanente y que se halle en estrecha 

relaci6n de trabajo con la direccién para obtener 6ptimos beneficios 

humanos, institucionales, sociales y comunitarios. 

El sustento de esta propuesta se halla en todo el trabajo aqui 

expuesto, tanto en el que logré su desarrollo como al que no pudo 

darsele vida por las causas ya explicitas, mismas que consolidan la 

necesidad de la labor pedagégica. 

- Por otra parte, hago una invitacién a todos mis colegas a la 

explotacién del campo pedagégico en otros servicios tales como los 

que he Ilevado a cabo en D.A.V.LD. 

Es de extrema importancia y urgencia que en nuestro pafs haya una 

conciencia cada vez més clara y amplia sobre la pedagogia y sus 
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posibilidades. Esto beneficia a la materia prima de que se constituye 

la nacién: sus ciudadanos, seres humanos... personas. 

- Para extender el campo pedagdédgico y poder  solventar 

problematicas nuevas, producto de la evolucién humana, hay que 

extender Ja conciencia, el conocimiento y la apertura al andlisis de 

los “productos” que esta misma evolucién trae consigo, para estar 

pendientes de que la trascendencia del ser humano sea auténtica y 

no se detenga, ademas de que la persona logre su fin ultimo al vivir 

en plenitud dia a dia. El pedagogo debe ser persona de didlogo. 

a



Hil. CONSIDERACIONES FINALES. 

Los resultados que he obtenido y manifestado en el informe, en 

relacién con los motivos que dieron pie para prestacién de servicio en 

D.A.V.LD. pueden enunciarse como siguen: 

*1 El logro de presentar e incidir en algunos de los que consideré 

factores posibles causales o favorecientes para ocasionar el 

deterioro de las relaciones interpersonales en nuestra sociedad que 

se manifiestan en el aumento de la violencia intrafamiliar y su 

derivacién. Asi, abordé el trabajo de Funes en ocasiones para dar 

una perspectiva de lo que habria que considerarse “desde el otro 

lado”, el dado de la delincuencia a evitar propiciar en nuestras 

victimas y con la idea de corregir el rumbo del posible fomento del 

circulo victimal a que se estuviesen exponiendo éstas 

cotidianamente. 

Ademéas, para el acercamiento a la comprensién de este deterioro de 

relaciones he afiadido referencias educativas y caracterolégicas asf 

como de corte grupal, tratando de fundar conciencia e interés por 

parte de quienes se dedican a la labor asistencial profesionalmente, 
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sobre el tratamiento victimal interpretado en sus tres niveles, 

considerando en el estudio a la victima como persona en la que 

atendemos sus relaciones, actitudes y medios de autodefensa 

procurando la constancia en insertar el aspecto social en sus pros y 

contras para “nuestra labor y para con el entorno de la victima 

enfocdndola en su género y terapéutica. 

*2 El acercamiento a la apreciacién de la intervencién que ha tenido 

recientemente el Poder Judicial de nuestro pais en la vida civica de 

manera asistencial, en este caso a través de la institucién a que hago 

menci6n, se lleva a cabo dentro de la exposicién que corresponde a 

la misién institucional que cubre el tipo de institucién que explicito 

en su estructura general y cuya accién proyecta un reflejo concreto 

en lo que ha concernido a mis funciones dentro de ella, la 

produccién y desarrollo de acciones especificas que han involucrado 

ja interdisciplina, asi como mi desempefio en  formacidn, 

capacitacién y adiestramiento a que tuve acceso de ofrecer a los 

profesionales. Cabe resaltar que a pesar de mi interés no tuve acceso 

a manual operativo alguno por su inexistencia en la institucién, lo que 

revela uno de varios datos que a lo largo del informe vienen
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acumulandose para dar testimonio de la falta de atencidn en ella hacia 

ciertos aspectos que la definen en su organizacién. Sin embargo, no 

debemos olvidar aqui que se trata sdlo de la busqueda de un 

acercamiento que ademas, no puede generalizarse puesto que los 

alcances de este trabajo son someramente representativos y guardando 

su proporcidn en Ja experiencia. 

*3 Los consecuentes de la educacién en el saneamiento de la persona 

han intentado Ilevarse a cabo mediante la proposicién del Programa 

Educativo de Recuperacién Integral para Victimas de Delito 

(elaborado por quien presenta este reporte) sobre el curriculum 

modular de dicho Programa y acciones vicarias a éste llevadas a 

cabo, versan los resultados obtenidos de la aplicacién de la labor 

pedagégica victimal. Derivando de esta labor la propuesta 

tecnolégica del uso de la visualizacién creativa asentando en este 

informe las notas propias para su utilizacién, el fundamento del 

método y su importancia en la dieta educativa, abordando el tépico 

de la creatividad como formador actitudinal y propiciando una 

investigaci6n mAs extensa por parte de quienes se interesaren en 

una realizacié6n modular, a través de las referencias bibliogrdficas y
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citas que se encuentran en el material que representa a los 

contenidos sesiénales ya que la oferta de este material se constituye 

como muestra pues es necesario todo un trabajo previo de 

alimentacién intelectual y prdactica sobre Ila temdtica para la 

integracién de una labor dinaémica como la que se ha Ilevado a 

cabo. Fundamentar a través de este reporte el trabajo practico 

realizado da por resultado un material complementario valioso para 

guiar en la tarea pedagdgica a los profesionales que no se 

encuentran en contacto con un pedagogo y desean trabajar en si 

mismos o en otros las tareas desempefiadas por mi: insistiendo en 

que se trata de una guia motivadora cuyo propésito seria extender 

las posibilidades formativas y asistenciales. 

*4 Este informe revela los frutos de un trabajo de seleccién, 

complicaci6n y andlisis de obras diversas que pueden no pertenecer 

a una misma corriente pero donde la intencién ha sido rescatar el 

material formativo pertinente en cada una para volverlas productos 

utiles a través del enfoque pedagdgico adecuado informando asi de 

la habilidad que debe tener el pedagogo para hacer uso de los 

recursos con que cuenta en cada circunstancia (ya que no siempre



es posible tener a la mano los recursos culturales ni tecnoldgicos 

mas vastos y hay que solventar una problemdtica inmediata de 

trabajo). 

*5 Consecuencia de los puntos anteriores es la ampliacién diddctica y 

de campo que en el desarrollo del presente informe he mostrado, 

Nevando a satisfacer mi interés por encontrar el reconocimiento del 

valor al relacionar disciplinas respetando a la vez mutuamente, su 

caracter propio. 
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