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PROLOGO 

Hemos lIegado a comprender, como es que IIE~ga a angustiarse una persona en 

10 ruralidad guatemalteca. Hemos descrito 10 relccion que existe entre las estructuras 

socioculturales y socloeconornicos de los contextos en los que vive 10 gente, con su 

angustia, pslcodlncrnlcomente concebida desde 10 pulsional y desde 10 subjetivo. 

Descubrimos, fascinados, aquellas experlencios infantiles tempranas que, se pasean 

manifiestas y alevosas, en las aulas de los procesos de ensefionzo y aprendizaje, en 

los intercombios adultos y en las octivldodes productivas de 10 ruralidad. 

Interactuamos con personas, con sus esferas afectivas, pulsionales y emocionales, con 

sus subjetividades y psiquismos, con sus historias familia res y personcles. 

eQue hace que 10 gemte continue con sus cotidianidades, con sus vidas, oun a 

pesar de su cargo emociional?, lIegamos a prequntornos finalmente. Sus relaciones 

con el otro, sobre 10 base del genero --principalmente en 10 ruralidad- y sobre 10 

base de 10 escolaridad, y de 10 cornpetenclo, supusieron aquello que nos demostr6 10 

psicologfa del trabajador. Aquellas experiencias del pasodo, que nos arrojaron 10 

vida pulsional y subjetiva de 10 cnqustlo, odemcs de 10 que esperdbornos encontrar 

en 10 realidad, para presentorselo a los clinlcos, a los socioloqos de 10 psicologia y a 

los economistas, pues entendicmos nosotros, debian conocer, para que supiesen pues, 

que el sujeto que hcce cclculos sobre sus recursos, relacionalmente con sus 

necesidades, que se organiza -espontanea 0 planificadamente en grupo y/0 
colectividad- y que slente, es el mismo, unlco, lrrepetlble e indivisible. 
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CAPiTULO I 

INTRODUCCI()N 

A troves de 10 trodlclon del pensamiento interpretative dentro de lo psicolog!a, 

de la lnvestiqoclon cualitativa, y de la perspectiva marginalista de 10 escuela 

austriaca de economic, nos oproximamos 01 trobojcdor angustiado de 10 ruralidad 

guatemalteca, dentro de contextos soci<oculturales muy concretos (EI Rincon, Amatitlcin, 

Xeso], Chimaltenango, Sajcavill6, Socotepequez), opelondo para ell0, a 10 historia 

c1inica, a 10 observocion, ol ancilisis discursivo, ncrrotlvo y coyuntural, y considerando 

sus elementos socioles, econernlcos y pslcoloqlcos. 

Asl, definimos el proceso productivo a partir de 10 concepcion del valor subjetivo 

de bienes y servicios, de 10 ley de oferrc y demanda, del sistema de precios, y 

finalmente a partir de un teoremo de /a cccion humana, dado todo dentro del 

entorno hist6rico del capitalismo agrari10 nacional. lDefinimos esa ruralidad, como el 

contexte social dentro del cuol el trobojador se ol1gustiaba, estructurado, sobre 10 

base de la producdon tanto mini como latifundista c1entro de un modo de producclon 

considerado como yo se dijo, un copltolismo de carcicter agrorio. Y 10 angustio 

misma, como un estado afectivo de tension y ornenozo, generado por estresores 

mayormente externos, constltuldo en su respuesto a estos, desde las primeras 

experiencias infantiles, en espacios educativos y de intercambio comercial, as! como 

de trabajo agricola. De eso manera general, nos aproximamos al trabajador rural 

angustiado, a 10 Angustia y los Procesos Productivos en 10 Ruralidad. 

11 



Marco Teorico 

"La angustia es el unico afecto que no engafia" 
Lacan 

l,Que es angustia? Hacia una Concepcii6n Integral. Freud, iniciolmente, 

conclbio 10 angustio como uno tronsforrncclon de la libido que oun no ho sido 

debidamente desccrqodo. Sin emborgo, durante subsiqulentes periodos de su obra, 

conciblo 10 misma como uno "reoccion 0 uno sltuocion troumctlcc", Los personas 

experimentamos 10 angustia 0 troves de emociones y sentimientos. Nuestro 

pensamiento -estrechamc~nte vinculado-- con nuestra vida emocional y sentimental, 

tombien es epicentro de angustia. Pero, eque es la angustia?, epor que nos 

angustiamos?, ecuales son sus causos y orfgenes historicos en nosotros?, ecomo nos 

afecta?, y, eque formas hemos desorrollodo para defendernos de ella? 

La respuesta a 10 primera pregunta, se pudo encontrar en muchos lugares. 

Etlrnoloqlcomente, hemos definido y asociado 10 onqustlo con categorfas como las 

siguientes: cfllcclen, congoja, ansiedad 0 mledo. Anctorntco y flsloloqlcomente, con 

sofoco, sensacion de opreslon en 10 region torcclco 0 abdominal -del lat. angustTo, 

angostura, dificultad- pero nuestro lnteres era obvlcrnente pslcoloqico. Freud en este 

sentido, nos remite a uno voloroclcn del posodo, contemplando de cerco los 

consecuencias del trauma, )' por otro lode, en fa opropiodo descarga y desrepresi6n 

pulsional y libidinal. Lacan, por su porte, 10 hace desde uno comprensi6n 

pslcodincmlco del desarrollo humano, 0 partir de 10 siqnlflcocion simb61ica y 10 

Interocclon, tornblen pslcodinomlcc, entre entes e instandas estrechamente 

interrelacionadas dentro de,1 ceno familiar, que sequn el reorico frances y seguidores, 

12 



condicionarian la existencia y la vida en sociedad. Por ello, hablamos de angustia 

cuando, reconocemos por un lado, lo importanda de las primeras experiencias 

infantiles, sus eventuales situaciones traum6ticas que, han reprimido el "miedo" y la 

afectividad que han gmbado, asi mismo la actividad pulsional que podria haber 

detr6s de ello, inadecuadamente expresada. Pero tomblen valoramos el aspecto 

simbollco de la vida psiquica, la orflculoclon del rnlsrno por medio del lenguaje, y la 

riquisima psicodinamia entre los integrantes de la estructura familiar. Muchos 

observadores c1inicos, de distintas orientaciones teorlcos, han identificado 

comportamientos, cctitudes y afectos que con el trcnscurrlr del tiempo, han asociado 

a la angustia, independientemente de su concepcion. Asi, una madre, por ejemplo, 

teme por la vida de su hijo porque Ie ha salido un pequefio granito en la cora. De 

este tipo de observaciones y esrudlos de caso, se nos recomienda diferenciar la 

angustia del miedo: el primero es uno reoccion proporcionada al peligro que se 

debe encarar -un carro aproxim6ndose a rode velocidad hacia la acera 

peatonal-, mientras la segunda es una reoccion desproporcionada al peligro, 0 

inclusive una rencclon ante riesgos imaginarios -apelamos tornbien a la concepcion 

de y a los aportes de Lacon- (Evans, 2005: 3B). 

La angustia fue definida pues, como un fenomeno psiquico. De ahi se portlo. 

Habia que determinar, que factores intervenian en la dlferencloclon anterior entre 

miedo y la angustia, pero tornblen de 10 naturaleza de estes factores. En ese sentido, 

el psicoan61isis supuso una aproximaci6n profunda, hlstoriccrnente anclada en los 

misterios de nuestra natumleza pulsionall. De ello, se dedujo, que la naturaleza de la 

actividad subjetiva de al91uien que esta por ser envestido por un carro en la acera 

peatonal, y la madre que' teme por 10 vida de su hijo gracias a un granito facial, 

tienen rakes similares, sino iguales. En potencia, cualquier impulso tiene 10 capacidad 

de provocar angustia, (Horney, 1993: 3B) este fue un principio util y fundamental 

para nuestro investlqoclen, a pesar de nuestras reserves -al menos parciales- ante 

el complemento de tal principio por parte de 10 autora, que supone su tesis de que 

estes impulsos, potencialrnente angusticmtes, independientemente de su contexto 

sociocultural, no son en si mismos 10 base de respuestas neurotlccs ante esa angustia, 

sino esta serio mas bien, 10 hostilidad subyacente que acompaiia a esos Impulses. 
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Pero tomblen la angustia es un fenorneno de lo subjetividad humono. Se deriva y 

se estructura desde sus significantes, por ello, aunque inicialmente se opto, 

metodoloqlccrnente hablando, por comprenderlo desde la instrumentocion y el 

lenguaje freudianos, es decir, desde lo comprenslon del pasado con la finalidad de 

comprender la estructuro presente de la personalidad, sus caminos pulsionales y la 

constituci6n libidinal del sujeto que hoy esto angustiado; se pretendio luego, con la 

intenclon de complementar esta lnforrnocion disponible, de enriquecer nuestra 

cornprension, atendiendo al fencmeno subjetivo de lo angustia. Para eso, se apel6 a 

una aproximaci6n lacaniana de los fenornenos psicodin6micos, teniendo en mira 

siempre, esa subjetividad, ese gran significante. 

Nuestras indagaciones tornblen tuvieron que ver con procesos productivos. Las 

personas eran quienes produdan y decidian en que medida 10 hadan, como 10 

hadan, para quien, y para satisfacer que necesidades (Mises, 1985: 7), y para ello 

habia que cooperar socialmente. Las relaciones interpersonales fueron fundamentales 

para todo tipo de intercambio y produccion, y esto, fue, fuente potencial de angustia. 

EI entorno social conternporcneo, independientemente, -no nos lntereso esto 

como parte central de la investigaci6n, a pesar de que mas adelante nos referiremos 

a las connotaciones simbollcos, reales e imcqlnorlos de la ruralidad- de su 

desarrollo hist6rico-econ6mico, exigia a los personas copocidad de competir, y esas 

situociones suponfan tornblen, fuentes potencioles de ongustia. La competencia fue 

elemento importante para la satisfocci6n de necesldodes, y para 10 movilidad social, 

-profundamente apreciada en los contextos socioculturoles locales- a esto los 

economistas proxeol6gicos Ie lIaman competencio social (Mises, 1985: 44), y 10 

consideramos tomblen, detonante de neurosis (Horney, 1993: 155), pues 10 evidencia 

cHnica senoia, elementos que nosotros esperobornos poder encontrar en nuestro 

trobo]o de campo: personolizoclon en los situociones de competencia, es decir, 

comporcclon con personas que no suponen rivales 0 posean metas en cornun, 

outopercepclon de absoluta grondiosidad, ocompoiioda de una ornblclon que se 

suele reprimir, y 10 hostllldcd subyacente que ocompofio a sus ambiciones... solo yo 

soy hermoso, inteligente, Etc. Se cdcro que, no era ICl neurosis por sf misma, nuestro 

objeto de estudio, sino /a angustia, y hoy scbernos que, la causa de /a segunda, es la 
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primera, por 10 que desde 10 "enfermo", podemos determinar /0 que es su causa y su 

relaci6n con procesos sociales y econ6nnicos de un lugar determinado. 

A pesar de 10 anterior, la autora de 10 que partimos en este punto de 10 

investigaci6n, nos proponio un buen criterio para seporor definitivamente 10 neur6tico 

de 10 que no 10 era: si el individuo se siente 0 no, perturbado por sus confJictos y si 

puede enfrentarlos y superorlos directamente (Horney, 1993: 230). 

(,Como se origina la angustia? Identificar y Comprender 

una Estructura de fa Angustia. Uno vez definidos los elementos necesarios 

para concebir el fen6meno de 10 angustia -psic:odinamia subjetiva- con obvios 

elementos JingUlsticos, hoblo que recobor informacibn de car6cter empirico, es decir, 

sintomas, desde 10 rurolldcd, por medio de histories cllnlcos y la observaci6n. De alii, 

luego, identificar que elementos podlcn asociarse de manera tal, que permitieran 

identificar primero un orden estructural de la angusf;o.... en 10 rura/;dod, y 

posteriormente 10 mejor comprension dE! este proceso en los contextos mencionados. 

Se hizo necesario realizar una descrlpclon de /a rurolldcd para tal fin. 

Esto nos obligaba a estoblecer una reloclon temporal, es decir, eque ton lejos en 

el tiempo ubic6bamos la bose pslcodinemlco de aquello que angustiaba en 10 

ruralidad?, para ello se apel6 a las hist6ricas cllnlcos y a esquemos individuales de 

an61isis psicodindmico. La recopilocion de 10 historic. La respuesta, otra vez, estuvo 

inicialmente en 10 psicologfa analitica, que empezamos a explorer con un enfoque 

sociol6gico. Hobic que volver a los viejos principios c1inicos: 10 teorfa interpretativa. 

Para ello, nos remontamos a uno de los primeros principles freudianos: Algo psfqu;co 

que en el presenfe produce enfermedad, es inconcienie (Nunberg, 1995: 19). 

Pero eque es 10 que perturba?, uti! nos fue 10 dlferencloclon entre 10 subjetivo de 

10 angustia, y 10 objetivo del miedo, pues determinamos gracias a ello que, no era 10 

"causa" presente 10 cnqustlonte, sino aquellas experlenclos infantiles -de la primera 

infancia sobretodo--, en las que se lnstolo 10 represion de sentimientos y emociones 

poderosos. Asf en esencia, se estoblecio 10 subjetivo. 
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Aunque 10 vida instintual 0 pulsional sea, por naturaleza, algo biol6gico, pueden 

estudiarse sus representontes psfquicos 0 equivalentes pslcoloqtcos. En ese sentido, se 

observ6 a, y se interactu6 con, individuos angustiados, y de ellos, no del investigador, 

se obtuvo las relaciones subjetlvos de 10 angustia. 

Un cnolisls del discurso, permiti6 aproximarse a las expresiones IingUfsticas 

verbales. A 10 palabra hablada. De chi, se alcanz6 elementos inconscientes de 

corocter simb6lico (Evans, 2005: 146), que arrojaban significantes de 10 angustia en 

10 ruralidad. Apelando a 10 que antes hemos IIamado nosotros: "10 psicologia de 10 

subjetividad" que supone el enfoque lacaniano. 

EI Yo tuvo tornblen su lugar prominente en las observaciones. Fue el Yo quien 

detectaba 10 angustia, 0 quien 10 ignoraba por completo -inconscientemente- y 

quien 10 afrontaba, fue el Yo quien 10 enfrentaba, y quien influfa en el inconsciente, 

en donde se originaban los representc:mtes psiquicos de las pulsiones, que debian 

atravesar varias instonclos hasta lIegar a 10 conciencia. EI Yo, mediaba y Iidiaba con 

10 realidad -en 10 ruralidad-, y empezaba a diluirse con 10 imaginario y con 10 

slmbollco, que todas estas instancias integran 10 subjetlvo, y que tomblen interesaban 

en nuestras observaciones. La conciencia -el Yo- solo percibio las pulsiones 

cuando, estas con su energia -Iibidc>- eran 10 suficientemente poderosas como 

para vencer las barreras de acceso a lo conciencia, y se convertfan en estados 

conscientes y acciones (Nunberg, 1995: 63). EI Yo, influia en este proceso, por 10 que 

el ondlisls del mismo, fue crucicl para entender como alguien tiende a angustiarse. Es 

el Yo quien reprime 0 desinhibe, y esto primero, fue 10 que causaba la angustia. De 

10 anterior basamos nuestro conocimiento existente d·e las relaciones que hay entre el 

Id y el Yo. 

Lo simbollco, por su parte, habria radicado en contextos educativos 

particularmente en lnstonclcs hidiccs infantiles en ambientes escolares- 10 IIamado 

por Lacon "real", en el cfrcnrornlenro de la onqusrlo, pues supondria el trabajo del 

Yo ante ella (Evans, 2005: 163). En entrevistas no estructuradas y dldloqos con 

personas, se pudo determinar como fue el desarrollo yoko que hoy, les permite 
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enfrentar la angustia, el Yo desde las primeros experiencias infantiles (Nunberg, 

1995: 63). 

Asi mismo, tuvo que c:onsiderarse, uno de los conceptos boslcos de la trodlclen del 

pensamiento interpretative dentro de la psicologia occidental. Este concepto es el del 

Complejo de Edipo, del cuol se derivan las princ:ipales consideraciones acerca del 

desarrollo de la personalidad, y concretamente -·10 que a nosotros interesaba- los 

significantes de la angustia. Nosotros 10 deflnlmos como: un sistema de relaciones 

intersubjetivas entre suletos y significantes, estnucturado y condicionado por el 

lenguaje, del cual surge 10 personalidad (Evans, 2005: 54). 

Aunque en el Edipo, se establecen los significantes que estructuran al sujeto -el 

inconciente de la cnqustlo-e-, tomblen era necesorlo para comprender los fen6menos 

psiquicos que debian observarse en la ruralidad, que podian asociarse con la 

angustia, el proceso psiqulco, altamente simb61ico en el cual, priman las percepciones 

de ausencia de elementos afectivamente slqnlflcotlvos, a manera de significantes, y 

dentro de aquel sistema de relaciones intersubjetlvos ya seiialado, que supondria el 

origen de muchas de las expresiones de angustia: EI Complejo de Castraci6n (Evans, 

2005: 52). 

los signos psicol6gicos y las distintas sintomatologias, suponen la esencia de la 

expresi6n de cualquier dlndmlco psicol6gica, pero como la nuestra, se trcto de una 

investigaci6n orientada a 10 cualitativo, preferimos prescindir, de estructurar un 

conjunto de sintomas con siqnlflccclon dinica en un sindrome, (Pichot, 2002: XXIX) pues 

implicaba inconvenientes metodol6gicos. 

Por signo psicol6gico, entendimos, los rncnlfestoclones afectivas expresadas a 

troves del aspecto general de una persona, 10 sensorlo, el contenido del pensamiento, 

el autoconodmiento y el [ulclo, el lenguaje, el comportamiento, la conducta, las 

actitudes y la orientad6n de la ccclon, sin que todas elias, hayan implicado, como ya 

se dijo, una sintomatologfa con significad6n diagn6stica 0 dinica. Entendiamos 

tambien, que estos signos, tales como la agresividad, la introversion, la timidez y la 

hiperactividad, habian de presentarse principalmente, en el contexto de la etapa de 
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0 

desarrollo psicosexual (Nunberg, 1995: 84), que define su naturaleza y los 

condiciona. Por ejemplo, la ogresividod dentro de una personalidad joven 

emergente de corccter 'f6lico, 0 la introversion dentro de la oralidad, asf mismo, se 

presentaban tombien dentro de ambientes socloculturoles y erniccs concretos, odomos 

de ser matizados por el !genero. 

Por otro parte, 10 observocion de sf, es una funcien yoica, sin embargo, el Yo tiene 

varias funciones y su naturoleza tcmblen es inconciente y no unlcornente conciente 

(Nunberg, 1995: 137). LI::J observoclon de sf que eil Yo realiza, se produce en varias 

instancias y para varios motivos, primero como una funclen endopsfquica, plenamente 

perceptiva, como facultad inhibidora, seleccionadora y criticadora, que observa los 

pensamientos, deseos, emociones, necesidades y sentlmlentos. EI Yo y sus funciones, 

suponfan en las personas -comerciantes, maestros y nlfios de cuatro a catorce cfios, 

y agricultores- una lnstcnclo crucial para enfrentar la angustia, y en la percepclen y 

produccion de esta, pues tcrnbien el Yo, influfa determinantemente 10 inconsciente 

(Bleichmar, 2001: www.google.com Modelo Modular Transformacional). EI proceso de 

observocion supone, una mcnifestocion psfquica de lo real. 

En cuanto al senfirnienfo de culpa, este puede ester dirigido tanto al exterior como 

hacia el propio Yo. En el primer caso, hay compulsiones por hacer obsequios, 

servilismo, buscar el favor de los demos, envestidos de sentimientos de malestar 

constante, aquf, hay un evidente esfuerzo con reconc:iliarse con el mundo externo, 

conducta que pudo observarse e interpretarse, del resultado de la lnteroccion con 

una persona, que tuvo portlclpcclon direeta, como agresor, en procesos de violencia 

y represlon pollticas, durante el conflieto armado interno, al interior de su comunidad, 

como parte de instituciones gubernamentales, en la reqlon rural del Departamento de 

Chimaltenango, en forma manifiesta, siendo lotentes, los elementos intrapsfquicos, 

observados y detectados, len la poblocion del estudio-. En relocion a 10 que esta 

dirigido al mundo interno --al propio Yo-- se expresaba con sufrimiento, hurnlllccion, 

sentimiento de inferioridad y alcoholismo. 
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La culpa es un senrlmlento presente en la vida de personas angustiadas, y 

condiciona la conducta de muchas maneras, por I~) que fue importante observarla y 

analizar su papel. 

En la psique, hoy conflicto. Quiza, uno de los puntos centrales de 10 investigaci6n, 

desde 10 psicologia, fue establecer c6mo se confllctuon las instancias psiqulcos entre 

si. Como el Super Ego, ocnio, como inhibe, onulc, censura y moraliza al Yo, y como 

estas instancias psiquicas particularmente se relaciemaban las unas con las otras, si el 

Super Ego ha consequldo Iimitar 01 Yo, y par 10 tanto 10 vida instintual 0 pulsional, y 

en ese coso, se sentaban los bases para la generclci6n de angustia posterior, por 10 

que tombien se debia orlentor 10 observaci6n hacia ella. 

Otra gran fuente de inspiraci6n epistemol6gica para nuestros esfuerzos, tuvo que 

ver con el pr610go de 10 obro de la psicoanalista Alice Miller: Por tu Propio Bien, en 

el que se nos ofrecia, uno visi6n antropol6gica, psic:oanalfticamente orientada, de la 

pedagogia de nuestras socledcdes, a la que, en !3eneral, no escapa 10 nuestra, ni 

siquiera en sus espacios rurales -espacios de nuestros estudios- y por ello, 

perfectomente susceptible, porque cderncs, lnteqrobo esta visi6n, los valiosos 

principios anteriormente propuestos como guia, sabiendo que observar y analizar, 

par que y para que (Miller, 1980: III). 

En dicho proloqo, 10 outoro expone, por que Ilos sistemas educativos -suti! 0 

abiertamente- inhiben lo emocionalidad y sentimentalidad del nino -0 favor, 

decimos nosotros, del mantenimiento y reforzomiento, de estructuras socioculturales 

concretas de la ruralidad 9luatemalteca, que tienen como elementos sobresalientes, el 

machismo, el silencio, la violencia, la agresi6n, el prejulclo y 10 discriminaci6n- desde 

sus primeros ofios de vida, 01 igual que 10 hacen los padres, quienes, tornblen fueron 

victimas de dicha represlon, coso que habiamos tornblen de estudiar en nuestro 

espacio (Miller, 1980: 271) .. 

En 10 ruralidad, existe el exterminio de Yo. AI hoblor de ella, se hace desde 10 

perspectiva del Yo mismo. Lo constante represi6n y escisi6n de 10 vida sentimental del 

nino, en funclen de 10 cultura, y especificamente, dE~ las amenazas constantes que 
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encore debido a los maestros, padres, tutores y sociedad en general -una de 

adultos- sembraban la semilla de la debilidad yolcc -sobre todo en la mujer, que 

disponia de otros espacios de expreslon ernocionol, esencialmente distintos, tanto en 

la vida secular en general como en los espacios educativos -, de la angustia no 

vivida desde los prirneros ofios. Esta sltuoclon permitia establecer los momentos 

socioculturales y las rakes de esta depresion. 

Tornblen se busc6 historias personoles, historias de vida, que pudiesen ser capaces 

de i1ustrar 10 anterior. Una historia de vida que, debic contener la valiosa 

informacion de la que ibomos detrcs. Solo con una historia real, de una persona real, 

de un ser humano existente, podfamos establecer los relaciones que busccbomos, 

para comprender mejor a esos seres humanos que s,e angustian. 

La sutilidad de los metodos educativos, pOI' otro lado, hace que los nifios no 

tengan conciencia alguna de la vitalidad que esto les hace perder desde sus 

primeros ofios de vida. La reloclon de esta lnconsclenclo emocional, con los angustias 

posteriores, es innegable, y se comprobo lncontestoblernenre. EI dofio estructural, a 

nivel individual, grupal 'I' colectivo, que esto hoce, es extensible tombien a la 

urbanidad de Guatemala, es decir, a la realidad sociocultural de toda una noclon, 

tal y como Miller osumlo con la Alemonlo de prlnclpios del siglo XX (Miller, 1980: III). 

La parte final de la obro de A. Miller, es esperanzadora, sin embargo, al hablar 

de ira, odio y robia, se vinieron a la mente --pOl' automatismo-- conceptos 

inundados de moralismos. Se suelen considerar como vicios estos sentimientos, 

perfectamente humanos, y no como reac:ciones normales, predecibles y sonos de un 

nino, despues de ser mcltrorodo, humillado y/0 vlolentudo -sutil 0 abiertamente

pues son, esta robia, ira, u odio no vividos, los que deben vivirse, osi se gestan los 

duelos, y el duelo tiene el poder de cllvlcr, por mas que el dofio james sea revertido. 

Las psicologias de Hermon Nunberg, Alice Miller, Karen Horney y Hugo Bleichmar, 

fueron la base pslcodlnomlco y psicoanalftica de nuestro Investlqocion acerca de 10 

angustia, con un enfoque que, se oproxlmo a las principales concepciones de 10 
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pulsion, como unidad referenre de 10 psiquico. Y la subjetividad de 10 psiquico, 

abordado a troves de las exposiciones de Dylan Evans, del enfoque lacaniano. 

Una vez que nos hemos aproximado a una cornprenslcn real de la angustia, habia 

que pasar a comprender a la persona que se angustia, en aquel contexto rural en el 

que vive e lnterccmblo, Luego, debiamos pasar a definir, tque entendemos pOI' 

proceso productivo?, pues era eso, 10 que hadan las personas que, viven angustia. 

EI Trabajador de la Ruralidad. La mayoria de trabajadores que 

participan de procesos productivos en los espcclos rurales visitados, habitan en 10 

que nosotros lIamamos un contexto sociocultural de corccter falico (Evans, 2005: 87). 

Esto se entiende, como un contexto, que se expreso tanto en los espacios educativos 

de ensefionzc-oprendlzoje, durante las primeras experiencias infantiles, y en los 

espacios rurales donde :se practica la agriculturel, as! como en los mercados de 

intercambio, en don de, en gE!neral, predomina, una actitud psiquica hacia el otro, 

marcada y orientada a la agresividad, y sobretodo, a "privar al otro" de 10 

afectivamente necesario pare el desarrollo de su autoimagen, autoconcepto, 

autoestima, resultando esto, en la actual sltuoclon de las relaciones entre generos, 

porque supone la expreslon grupal de esta conflictividad. Como se desarrolla a 

contlnuccion, el contexto hist6rico y socloeconomlco en el que habita el proletario 

rural, consiste en una estructura agraria, ccnforrncdo como tal, desde los tiempos de 

la colonia politica y econ6mica del Reino Espofiot sobre el territorio, de manera 

centralizada y violenta, sobre la base de enormes concentraciones de tierra en 

terratenientes criollos -!cltifundios-, desde 10 cue] se produce una economia de 

corte agricola y copltollsto, que permite que el proletario rural, sea pequefio 

propietario -minifundio-·, pero a su vez, continue dependiendo de la venta de su 

mano de obra a las grandes fincas. En 10 sociocultural, el machismo, el silencio y la 

agresividad, resultan ser elementos de importancia a la hora de caracterizar esta 

ruralidad, en donde no son frecuentes los espacios de expresi6n emocional. 

EI Proceso Productlvo en la Ruralidad. Los espacios rurales visitados, 

son una realidad socloeconomico e hlstoricc. Su estructuro, socioecon6micamente 
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hablando, puede carac:terizarse de forma esendal como un capitalismo agrario 

(Figueroa I., 1980: 107). Siendo eso csi, el trcbojodor de la ruralidad atendida y 

observada, por 10 general, pequefio agricultor tanto indigena como ladino, realiza 

sus procesos productivos inmediatos dentro del ordenamiento social, sobre todo, de 

un minifundio (Figueroa I., 1980: 112), aunque ello, en el fondo, solo supone un 

microdima de intercambio y productividad, que no solo es temporal, sino que 

tcrnbien, obedece y depende, de una estructura de intercambios y de productividad 

mayor, que condiciona, casi determinantemente, el ccrocter de estos pequefios 

espacios productivos suyos, y que podemos ubicar en el latifundio. 

De 10 anterior, tombien se extrae, 10 que se produce e intercambia en los espacios 

rurales y socioculturalmente semi-urbanos, que representan los mercados. Los 

comerciantes de dichos espacios, pertenecen socioec:on6mica, hist6rica y culturalmente 

a 10 ruralidad. Asi es pues, el contexto general dentro del cual se genera el 

intercambio y el proceso productivo de la ruralidad guatemalteca. 

Dicho esto, identificando con daridad y precision los elementos que hacen 

funcionar estructuralmente· la Ruralidad, socioeconbmicamente hablando, se torna 

necesario caracterizar sodalmente, uno poblaci6n, lo del lIamado proletariado rural, 

como un grupo diverso, heteroqeneo (Figueroa I., 1980: 167). Inicialmente, hablamos 

de semi-proletarios rurales, que trabajan 10 primeror mitad del ofio en sus pequeiias 

parcelas minifundistas, que son rentables solamente durante un determinado periodo. 

Durante el resto del cfio, deben emplearse en el gran latifundio de las fincas 

mayores en el tiempo de cosecha. Luego, se habla de proletarios que, no poseen 

propiedades minifundistas, que se empleon tanto en los minifundios como en los 

latifundios. Y finalmente los moses, que se emplean en el latifundio permanentemente. 

Nuestro estudio, tuvo como sujetos de su lnteres, proletorlos rurales y comerciantes. A 

continuaci6n, se define nuestro marco conceptual de los procesos productivos. 
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Los Procesos Productivos segun la 'Teoria 

No resultaba aneedbtieo definir los principios que rigen 10 occion humana (Mises, 

1985: 7) euando el hombre emprende producir bkmes y servicios para satisfaeer sus 

neeesidades, 01 contrario, deseubrimos que, es precisamente euando cctuc, euando 

ese ser humane es movido e impulsado, no solo pOI' pulsiones, sino tornblen pOI' fines 

eonscientes, que motivan su aecionar. La aedeSn Inumana parece entonces, ser el 

elemento basico que eenstifuve la naturaleza ba:sica de los procesos productivos, 

pero, eeual era esa ncturolezot 

La praxeologfa es 10 cienda que estudia 10 aed6n humana. La cotclcctlco es 10 

parte de 10 prcxeoloqlo que estudia los intereambios entre humanos definidos en 

termlnos rnonetorlos. Ha sido Ludwing von Mises el que ha divulgado el uso de estas 

expresiones. Etimol6gieamente praxeologfa viene del griego praxis, occlon. 

De este eoneepto de occlon se pudieron extraer algunos axiomas fundamentales 

de conducta, sobre los cuoles se portio: 

•	 Todo aed6n humane es un proeeso mediante el que el individuo 

paso de un estado poco sctisfoctorio, a otro mas satisfoctorio, 

mediante el intereambio de bienes -coso que indudablemente 

oeurre entre personas del creo rural, todos los dies, Y sequn 

testlmonlos, este intereambio permltlo, que las generaciones 

presentes, dispongan de un nivel socloeconomlco de vida 

superior, al del inmediatamente anterior-. Ese intereambio 

puecle ser interpersonal 0 intrapersonal. Cuando realizamos 

inten:ambios Iibres con otras personas, entregamos bienes que 

valoramos en menos a cornblo de bienes que valoramos en 

mas. Cuando realizamos lnterccrnblos intrapersonales 10 que 

haeemos es intereambiar bienes presentes pOI' bienes futuros, 

renunciando 01 que volorornos menos a eambio del que 

volorornos en mas. 
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l.os hombres eligen fines y buscan los medios adecuados para 

conseguirlos. 

•	 Los medios son escasos y susceptibles de usos alternativos, por 

10 que se destinorcn en primer lugar, a obtener 105 fines de 

mayor valoraci6n -esto fue cierto, particularmente, en el 

c6kulo economico que las familias hacen en relaci6n al 

eventucl acceso a la educaci6n de sus hlios menores-. Esta es 

la Illamada ley de la utilidad marginal decreciente. 

•	 Siempre se prefiere poder disponer de un bien en el momento 

presente, a poder disponer de el en un momento futuro. Esta es 

la lIamada ley de la preferenda temporal. 

Pero las acciones se dobon dentro de un contexte de corccter econ6mico general. 

La economia de mercado E!S el sistema social de la division del trabajo y la propiedad 

privada de los medios de produccion. Cada uno ccnic para si mismo; pero los 

acciones de todos perslquen 10 satisfacci6n de las necesidades de los demos, tanto 

como la satisfacci6n de las proplcs (Mises, 1985: .45), -esto fue cierto, al apreciar 

10 que en los mercados las personas hadan en sus cotidianidades-. 

Los principios de la occlon humana --0 praxeologfa- nos sugieren analizar los 

fines, los intercambios -interpersonales e intrape·rsonales- y 10 elecci6n, como 

fen6menos psiqulcos, Hemos visto que esc angustia, aquella no vivido desde los 

primeros ofios de vida, es la que se instala en la vide pslqulco de la persona, y pasa 

a regir toda 10 vida pulsional, el Yo Iimitado y debilltcdo por las exigencias del 

Super Yo, siempre mediatiiza 10 realidad muy pardalmente, -manifestaciones de 

ello, fueron, patrones dl~ crianza, mecanismos de afrontamiento, formas de 

comunicaci6n y resoluci6n de conflictos, que fueron aspectos de 10 ruralidad 

guatemalteca que, arrojaron 10 comprensi6n de las yo mencionadas estructuras 

socioculturales-. Es el, qulen debe realizar los intercambios, quien debe definir sus 

fines, y las maneras de satisfacer sus necesidades, por ello, en las indagaciones sobre 

los procesos de producci6n que emprenden las personas, es importante deHnir 10 

historia yoka, pues es el Yo" el prlneipel recurse parci producir. 

24 



"En la naturaleza existen conflictos irreconciliables de intereses" 

Mises 

No pudo Mises exponerlo rnejor. Efectivamente, hay conflicto, pero aunque Mises 

se referia aqui a un conflicto proxeoloqlco y cotolcctlco, sin quererlo y quiz6s sin 

saberlo, menciono un conflicto pslcodlnomlco e intrapsiquico que, tiene implicaciones 

interpersonales: la compel'encia (Horney, 1993: 155). 

Nosotros planteamos esie conflieto asi: c,D6ndt! se encuentra 10 simbolico, es 

decir 10 inconsciente en el mereede, ern los preeies y en el intercambio?, y c,Donde 

10 real y 10 imaginall'io dentre del interccmble mlsme, dentro de 10 cataladico? Asi 

10 planteamos, teniendo presente que, 10 real supone un ente actuante soberano en 

sus afectos, y en su occlon, duefio de ella, 10 cual dotaria de un enorme ccrccter 

racional 01 intercambio, lc division del trabajo y el establecimiento de precios Pero 

consideramos que 10 imaginario, es decir, 10 expreslon del inconsciente del actuante, 

rombien interviene en el proceso productive, y 10 mismo de 10 simbollco. 

Por otra parte, el rerminc competencia, cuando 10 aplicamos a las condiciones de 

la vida animal, signific6 lo rivalidad que existe entre animales y que se manifiesta 

cuando buscan su alimento. A este fenomeno se Ie llama competencia bio/ogiea. La 

competencia bloloqico, no debia confundirse con lei competencia social, es decir, el 

esfuerzo de los individuos, encaminado a lograr lo posicion mas favorable en el 

sistema de cooperoclon social (Mises, 1985: 44). Por consiguiente, concluimos que la 

competencia social esta presente en toda formia concebible de organizacion 

social, principalmente condicionada, en la ruralidad guatemalteca, por el genero, 

pues dentro de la lIamada organizaci6n social, la competencia generaba angustia, 

yo que implicaba relaciones interpersonales, sobre la base del poder, y sobre 10 

base del esfuerzo descrito, mostrando con toda daridad, en situaciones en las que los 

generos competian, la psicodinamia de la angustia. Y Lacan, nos proponia considerar 

su principio socloloqlco que tiene que ver con, 10 estructuroclon del orden social, a 

partir de las directrices del lenguaje (Evans, 2005: 117). 
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Para Mises, hay un "Impulse" implantado en todos los seres vivos que los dirige 

hada la oslmllcclon de materia que preserva, rernueve y fortalece su energia vital 

se habla de axiomas, no de norm as de comportamiento universales, pues estas habfa 

que enmarcarlas dentro dl~ su particular vldo pulsional y subjetiva- en 10 

prosecuclon de esta finalidad, su ingenio 10 !leva a 10 construcci6n de instrumentos que 

01 principio Ie sirven para agenciarse alimentos y luego, mas tarde, 10 induce a 

diseiiar rnetodos para aumentar la cantidad de alimentos disponibles y, finalmente, 

Ie permite satisfacer los mas urgentes deseos que son espedficamente humanos 

(Mises, 1985: 13). 

La producclen de biEmes para el consumo requiere la utlllzcclon de bienes de 

capital que, a su vez, han sido producidos por otros bienes de capital. Hay bienes de 

capitol que eston muy pr6ximos 01 consumo final, es decir, que el plazo de tiempo 

que requiere producir con ellos un resultado consumible es muy breve. Hay otros 

bienes de capital, en cambio, que estdn muy alejados del consumo. Solo sirven para 

producir otros bienes de capital 0 productos intermedios, que produciron 0 serdn 

transformados en otros y asf sucesivamente, -en ese sentido, las semillas que 

utilizaba un floricultor lIIamado Jorge, de 10 Aldea Sojcovlllo, Socotepequez, 

constituian, sus bienes de capitol lejanos, como el pinol de Dona Feliciano, constituia 

su bien de capital inmediato en el mercado de son JIJan-. 

Otros tecrlcos han llamado bienes de primer orden a los bienes de consumo. los 

bienes de capitol y biene:s intermedios necesorios para producirlos, seron de orden 

segundo, tercero, Etc. Seron de orden superior cuonro mas alejados esten del consumo 

final. La estructura productiva de un bien de consume se puede representor como un 

conjunto de etapas en code una de los cuales se utilizan bienes de un orden 

determinado, -como 10 Horicultura de Sojcovlllo, Sccorepequez, por ejemplo--. Es 

previsible que diferentes empresorlos se encarguen de producir bienes de capital de 

distinto orden -como los mercados de Chlmoltenonqo, San Juan y Arnotltlcn, 10 

demostraron, ante lo enorrne variedad de productos que en ellos se encuentran-. 

Algunos odqulrlron bienes de capitol de orden cuorto, por ejemplo, para producir 

con ellos bienes de orden tercero que venderon a otros empresarios, -en los 

mercados ocurre ello, pues el productor de poroflnu, beneficiaba 01 vendedor de 
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candelas, que a su vez se beneficiaba de otros vendedores-. los bienes de orden 

superior son menos espedficos, es declr, pueden ser utilizados en diferentes procesos 

productivos. En cambio los bienes de capitol y productos intermedios prcxlrnos 01 

consumo seron yo muy espedficos y no podron ser destinados a otros usos -como el 

incienso que habia en gn:mdes cantidades-. 

En porte, yo se hcbic contestado a la pregunta de: icomo se transforman los 

recursos en riqueza en los espacios rurales?, pero habia que preguntarse entonces, 

ique es la ruralidad? 

A esta pregunta, se le sumabo el contexto de ICI globalizacion, que en opinion de 

algunos te6ricos como Trivelli, ha modificado el concepto de 10 "rural". Este fue el 

desarrollo de esta ideo: segun el enfoque de Trivelli, los criterios para definirla, 

tienen que vel' con 10 preponderonclo de 10 agricultura en la economia local, y 10 

dispersion poblacional por area geografica. Si nQS deteniamos a pensar en ello, 

habra que replantear 10 idea de 10 que uno conceptualiza como "rural", y en efecto, 

hubo que hacerlo. AI lIegar a Arnotltlcn, por elernplo, debimos reconsiderar de 

inmediato algunos aspec:tos conceptuales, como que coso se consideraba como 

"rural", y metodoloqicomente, surgi6 10 necesidad de comparar los elementos de 10 

productividad y el psiqelsmo, desde 10 rural -los aldeas- y 10 urbano -el 

pueblo- con fines comparativos. En Zlzek, encontramos sugerido tornblen, el 

concepto de como 10 interc:ultural configura como un elemento mas, 10 rural, asumimos 

nosotros por medio de la integracion de elementos de otros medios socioculturales. 

En el coso de 10 ruralidacl gucltemalteco, hablamos de la integracion de 10 urbano 

dentro de 10 rural -y 10 pudimos constetaren Amofltlon, San Juan Scccrepequez y 

en Chimaltenango- (Zizek, 1998: 

www.//en.wikipedia.org/wiki/slavoL%c5%bdi%c5%be.ek). 

Sin embargo, y mas en el piano de 10 abstracto y 10 politico, que de 10 concreto, 

que es con 10 que el investigador se encuentra ineludiblemente en el primer contacto, 

la concepcion de ruralidad esto cambiando rodicclrnente como resultado de 10 

mlqroclon del campo a 10 ciudad -0 en relocion 01 tronsporte desde 10 aldea, hasta 

el pueblo, como tuvimos qUE! vivirlo nosotros, pasando de la ruralidad a la urbanidad 

en pocos minutos, y teniendo qUI~ conserver elementos en cornun, que hadan dificil su 
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distlnclon-e-- proceso relevante en America Latina. Asi, 10 "nueva ruralidad" considero 

aspectos integrales que van m6s 0116 de los demogr6ficos -tamano de la 

poblocion-s-- y econornicos --solo centrado en 10 clgricultura-. EI concepto referia a 

un proceso mas dlnomlco. 10 consrrucclon de correteros 0 caminos y la mayor 

inrerreloclon entre los mercedes han intensificado las relaciones entre las ciudades y 

el campo. A partir de 10 ldentlflcoclcn de nuevos roles para los espacios rurales, 

como de aspectos de ortlculccicn interinstitucional, se viene impulsando una nueva 

propuesta de desarrollo territorial en 10 region latinoamericana. 

Y habia que plantearse un punto de partida eplstemlco y rnetodoloqico desde el 

cual comprender 10 social, y hosro 10 psicosocial: 

La primera alternativa a las dificultades tecrlco-eplsternoloqlcos conslstlo en 10 

odopclon de una nueva octltud con respecto a 110 relocion entre teoria y hecho 

psicosocial, a 10 que lIamamos "realismo critico". Martin-Bol'o 10 antepone a 10 que 

denomina el "idealismo merodolcqlco" que caracteriza habitualmente 01 

procedimiento de 10 investigaci6n y el onolisls dentifico de 10 realidad social. 

/dea/ismo quiere decir oqui, onteposldon de los esquemcs ideales que proporciona 10 

teorfa a las irnpreslones dlrectos que 10 realidad nos impone en cuanto portfclpes de 

ella. EI rea/ismo crftico, conslste en forzar un cambia en 10 dlrecclon del proceso 

intelectivo, tratando de ir del hecho a 10 teorio y haciendo que sea nquel el que 

plantee problemas a esto, seficlcndo sus Iimitaciones y sugiriendo las posibles vias de 

su desarrollo. 

II' del hecho a 10 teoria significo para nosotros -entre otras cosas- alguna 

experiencia previa en las comunidades y con las personos de esas comunidades. La 

gente real, de carne y hueso, que intercambiaba, prcduclo, planeaba, se angustiaba 

y actuaba -sobretodo--, que formaba parte de procesos de ensefionzo y 

aprendizaje, y que formaba parte, a troves de su vida cotidiana, de las estructuras 

socioculturales que Ie eran propias, de ohl que, intentamos describir, partiendo de los 

hechos -economicos, psicosociales, y estrlctomente psicoloqicos, en este coso-- las 

directrices proxeoloqicos que region sus intercambios de todo tipo. Asf nos cuidamos, 

por un lado, de aceptar ocriticcrnente, los modelos yo disponibles y formulados en 

contextos ajenos 01 propio 0, por el contrario, general' una "psicologfa nacionalista" 
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-como Bore 10 lIama- cuyo unlco criterio de vallidez, se basara en 10 neqoclcn de 

las teorias y los metodos procedentes de los poises del lIamado primer mundo 

(Martin-Baro, 1987-1998: 310-318). 

Sobre esta bose -<:Ilgo mas sensata- aunque porodollcornente idealista 01 

final, pues el mismo Barb expone 10 que 10 ideollogfa es para el hombre en otros 

trabajos, partimos hacia lei conoclmlento de 10hlstorlco en el individuo -las primeras 

experiencias infantiles- y 10 aparici6n temprano de su angustia, osl como un 

referente general de su presencia a troves de las oeneraciones en el lugar en el que 

se produce, teniendo tornblen en cuenta 10 hist6rico del contexto -historia de los 

procesos productivos en aquel lugar- para no eliminar 0 despreciar 10 historicidad 

de 10que se investiga. 

Pero odemos, Martfn-Baro recomienda, definir metodoloqicomente las directrices 

de 10 investigaci6n, proponiendo un posicionamiento entre, por un lado, por 10 que 

llama: "Refinamiento Metodologico", privilegiando 10 slstemorizoclon como en las 

ciencias naturales, por otro lado, no tanto el prestcr otencion a 10 estructura de 10 

conducta, sino mas bien a 10 experiencia subjetivo, es decir, una perspectiva mas 

cualitativa (Martfn-Baro, 1986: 17). Ello, fue nuestro posicionamiento. 

Lo que caraderiza fundamentalmente al sujeto humano, en cuento ser vivo, es 

la acci6n, y no la cenduere. A su vez, el corocter sil;Inificado de 10 occlon humana es 

asunto que interesa, sobre todo, 01 pslcoloqo social, puesto que 10 misma genesis del 

significado es un fenomeno social, imposible sin 10 exlstenclo de una comunidad de 

sentido, es decir, un conjunto de personas que comporton un c6digo comun. Por ello, 

10 noci6n de occlon rectlflcobo a 10 de conducto en dos sentidos importantes, 

destacando por un lado el corocter propositivo de 10 actividad humana, intencional y 

motivada, y lig6ndola 01 mismo tiempo a estructuras sociales de significado. 

Se lIego a otra conclusion parcial: que 10 cornprension de 10 acci6n humana en el 

intercambio, gracias 01 contraste de las directrices de 10 praxeologfa con los hechos, 

y 01 an6lisis de los primeros ofios infantiles -hechos pasodos- y 10 comproboclon 

de 10 que lIamamos hlpotesls, es vital para el trabajo del psicoloqo sin importar su 

orlentoclon, 
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La otra pieza central alrededor de fa cuol articulaba Martrn-Baro su concepcion 

de 10 realidad social 'Y psicoloqico y de fa intersecclon entre ambos pianos de 

onollsls es el concepto de Poder. 

EI poder se definio de monera casi exclusiva por elusion a sus manifestaciones en 

el ambito de las relociones interpersonales -l~n todas las comunidades de 10 

ruralidad en las que estuvlmos, el generOt ere el elemento sobresaliente que, 

condicionaba las relociones de poder entre las personcs-e-, pero generalmente 

descontextualizado con respeeto 01 todo sociaIt de olli, que habra que partir de como 

se generaba un orden soclol (Martfn-Barot 1989: 56). Por el contrariot aunque 

Martin-Baro planteaba SIJ definicion en terminos genericost afirmaba 10 universalidad 

de 10 llamado rnotivocion de poder. A esta concepcion psicoloqico, se Ie une 10 de 

Horney (Horney, 1993: 135)" Y si hay poder, se debra evaluar en relcclon a los 

procesos produetivos locales y su capacidad para generar angustia en quienes 

participaban en ellos. 

Asr rnisrno, desde el pslcoondllsls de Hugo Blelchrnor, se torno necesario 

preguntarse: ecomo entra el otro en nuestro pslqulsmo, sobre que necesidad interior 

se lnstolo, por que es buscodos, -de nuevo, el gE~nerOt el silencio, el rnochlsmo, 10 

violencia y 10 agresividad, supusieron elementos, en este sentido, vitales para aspirar 

a 10 comprension que buscobcmos-e- Yt epor que hay que responder a esto para 

comprender como interocnio el individuo? Esta prequntc, estaba formulada desde el 

sujeto. La otra perspective, ero que no siempre 10 presencia del otro es buscada 0 

satisface las necesidades e) deseos del sujeto. En no pocas ocasiones 10 presencia es 

lnrruso, no es producto de 10 busquedo del que ublcomos como sujeto sino que deriva 

de las necesidades del otro, Es el objeto perturbador. Pero era necesaria una 

cdcrocion preliminar antes de entrar en tema. Que habl6ramos de sujeto u objeto 

dependia exdusivamente de 10 perspectiva en 10 que nos ubiquemos; en realidad, 

coda uno es objeto para el otro; siempre se trata de encuentro entre dos sujetos. 

Habia que adarar que, Bleichmor, un neopsicocnollsto con todas las letros, 

diferenciaba fundamentalmente dos maneras de conceblr el psiquismo humano para 

todos aquellos que siguen -independientemente de 10 medida- a Freud. La 

prirnero, tenia que ver con 10 que llama homogeneidadt pues se parte del orden 
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bioquimico de base sexual, para describir el pslqulsmo humano. La otra -10 que el 

suscribe--, tiene que ver con 10 heterogeneidad del psiquismo, comprendida esto 

como 10 presencia de distintas naturalezas y funciones de 10 inconsciente, con distintos 

sistemas motivacionales como base. Aun asi, continuamos presentando a 10 angustia, 

como el rnicieo central de 10 que los seres humanos lnterocnicn entre si (Bleichmar, 

2001: www.google.com Enfoque Modular Transformacional). 

Pudimos caracterizar 01 objeto, en sentido amplio, como aquel que cumple ciertas 

y especificas funciones en su economia psiquica en relaci6n a los m6dulos. 

Complejidad- que constituyen su psiquismo. Es el que tiende a satisfacer 

enfatizamos tiende, no que 10 logre--, las necesidadesj deseos de los distintos 

m6dulos motivacionales: las necesidadesjdeseos de regulaci6n psicobiol6gica, las 

necesidadesjdeseos de apego, las necesldodes / deseos sensual/sexuales, las 

necesidadesjdeseos de hetem-autoconservaci6n, de regulaci6n del funcionamiento y 

10 estructura psiquica, los deseos del sistema norcislstc, Etc. De esto, hay que 

determinar, c6mo influye 1'0 angustia sobre los estratos psiquicos. 

Sin dud a, Bleichmar impulse un modele de relativa novedad. Aqui se nos ofrecen 

umbrales de actividad pslcodlndrnlcc. Coda unc de ellos, con sus respectivos 

significantes simb6licos. 

En base 01 estudio de: La Angustia y los Prcceso s Productivos en la Ruralidad 

de Guatemala, se encontr6 10 suguiente problemctlco. 

La angustia, como fenomeno pulsional, psicc)dinamico, emocional, afeetivo, 

psicosocia/, social, subieiivo y psicopedagogico, se encuenfra, amplia y diversamente 

presente, en 10 cotidianidad de /cIS personas que habitan areas principalmente rura/es de 

Guatemala. Esta angustia, alcanza su expresion en los intercambios, no solo cata/aeticos, 

sino tambif~n intersub;etivos, entre los individuos que conforman y generan eI sistema de 

cooperacic5n social existente, que les brinda 10 division del troboio, el sistema de precios, 

y los medios de produccion de bienes y servicios, sobre 10 cual /levar ade/ante sus 

procesos productivos, asi como en los procesos de enseiionzo y aprendiza;e durante 10 

version temprano de 10 dinamica cmgustiosa, es decir, durante los primeros oiios de vida 

de 10 persona, y en 10 estruetura sociocultural y socioeeonomico que Ie do forma, 01 yo 
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mencionado sistema de cooperacion social, sobretcldo por medio de factores como el 

genero, la violencia -estructlJral y loco/-, e/ silencio, 10 ogresividad, los patrones de 

crionza y e/ machismo. 

Esto angustia por el otro, principa/mente, parece ser, resultado y condicionante a /a 

vez, de aquello que esiruciura y conforma el eniotno social, colectivo, grupal y 

personal, de manera hisl~6riccr, sociocultural y sodoeconc5mica, de las personas que 

participan de procesos prc>duetivos, educativos y sccioles en areas rura/es. 

Asf mismo, como resultado de 10 anterior, se definieron los siguientes objetivos 

espedficos: 

•	 Ofrecer espocios de expreslon emocionol a las personas que integran las 

comunidades docentes, estudiantiles y laborales de areas rurales, con la 

finalidad de ilustrar distintas formas de manejo de la angustia. 

•	 Identificar la presencia de signos pslcoloqlcos de angustia, en las relaciones 

interpersonales Ie intrapersonales relocioncdcs con ella, y conocer la 

psicodinamio de las personas lnvolucrodos a troves de una metodologfa 

psicol6gica. 

•	 Establecer RAPPORT (espoclos de conflonzo), 

•	 Conocer como SE: transforman los recursos existentes en riqueza, y que 

elementos consti'tuyen la producci6n, observando y analizando las 

actividades productlvcs de los trcbcjcdores y la influencio de su angustia 

en elias, asf como de elias, en sus estados angustiosos. 

Se obtuvieron las siguientes variables para la constituci6n de 10 hip6tesis 

anterior: 

•	 Angustia 

•	 Procesos productivos 

•	 Nueva ruralidad gucltemo!teca 

•	 Violencia 

•	 Agresividad 
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CAPiTULO III 

Tecnicas e Instrumentos 

La angustia como elemento psicodin6mico, y los procesos productivos en la 

ruralidad, como elernento socioeconomlco, supusleron retos metodol6gicos y h~cnicos 

en el contexte de una investlqccion psicol6gica. Por ello, y con la finalidad de holler 

coherencia epistemoloqicu, optomos, metodologicamente hablando, por la larga 

tradici6n del pensamiento interpretativo dentro d,~ la psicologfa, es decir, por el 

recorrido del psicoana/isis" para abordar la angustia en su naturaleza profunda e 

individual, as! como sus manifestaciones psicosexuales en el desarrollo temprano, el 

impacto de estes en la vida adulta, y sus implicaciones en los procesos productivos As! 

mismo, dentro de esta misma tro dlcion lnterpretcttvci, apelamos de forma totalmente 

necesaria, al enfoque de la subjetividod psicodin6mica, con el fin de abordar los 

aspectos del inconsciente expresodos tanto en el individuo como en la cultura como 

slmbolos y significantes, estructurados sobre la base del lenguaje, condicionantes de 

la cultura y, generadores die la personalidad. Apoyondo esto, con los principios de la 

psico/ogfa e investigacion cualitativas, para un obordomiento integral de los aspectos 

socioculturales y socioecon6micos a nivel comunitario, dentro de 10 cual se enmarca la 

angustia, en un contexto dEl trabajo con grupos de personal docente y trabajadores 

rurales, a partir de la metod%gfa accion-participativa -Vease: Propuesta 

Metodol6gica. Memoria, Verdad y Espercnzo, GUlla para la Reflexi6n y Acci6n 

Comunitaria. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado- Lo anterior, tuvo la 

finalidad de encontrar un cuerpo central y una directriz general para nuestra 

investigaci6n, complement6ndolo, perlferlccmente, con algunos principios de la 

orientacion psicopec/agogica y la actividad psicosocial para los aspectos relacionados 

con los espacios educativos. En 10 socioecon6mico, anteriormente mencionado, el 
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ancilisis coyuntural, tomblen fue para nosotros, uno propuesta conceptual bosico, que 

se expresaba en cuorro ospectos fundcrnentcles. el psicol6gico, el social, el 

economlco y el politlco-ldeoloqlco. 

Una vez definida la direcci6n metodoloqlco, los distintas h~cnicas que ofrece 10 

psicologia para la reco!ecci6n de datos, el procesamiento de la informacion, y el 

desarrollo de 10 interacd6n entre el pslcoloqo y las personas, tuvieron que vel' con 

Iineas asociadas pOI' su naturaleza, a las diferentes tendencias metodol6gicas, 

anteriormente mencionadas. 

Inicialmente, en 10 relacionado con 10 pslcodindmico, fue utll, pOI' sobre todo, la 

historia clinica, como principal tecnlco, dada la naturaleza de los aspectos a 

investigar en este apartado. La asociaci6n fibre, la interpretacion, la catarsis, el insight, 

la observacion, la transferencia, 10 escucha activa y el amilisis de caso, osi como la 

historia de vida -Vease: Trcducdon del Iibro titulado A Manual for Psychiatric Care 

Study. K. Menninger, MD--. y 10 entrevista abierta y no estructurada, de esa forma se 

obtuvo en los diferentes espacios, datos relativos 01 elemento pslcodlnomlco de 10 

angustia. Lo cuolitativo, pOI' S1J parte, fue representado pOI', 10 Ifuvia de ideas, las 

preguntas clave y genercJdorCls, el acompaiiamienj'o de la cotidianidad, dinamicas 

grupafes participativas y I'ompehielo, el grupo come apoyo -Veose: Metodologio, 

Grupo como Apoyo. Diplomodo en Solud Mental C:omunitoria, Segundo Promoci6n. 

Cordaid, PNUD, ECAP, USAC 'y GTZ-. EI rapport (o establecimiento de espacios de 

confianza), la observacion, c;onstrucci6n cognitiva de la realidad. Lo socloeconomico, pOI' 

el an6lisis de 10 expresodo pOI' las personas, que en esto perspectivo se hizo pOI' 

medio del analis;s del discurso, el analisis narrativo y el analisis de contenido del discurso, 

como parte del an6lisis coyuntural yo especificado. Y finalmente 10 psicopedoqoqlco, 

pOI' el trabaio con pares, en 10 concerniente a 10 lnterocclon observada en las aulas de 

los centros educativos. 

Anallsts Narrativo y Dlscursjvo 

Lo socioeconomlco fue entonces, un elemento importante, aunque no determinante, 

definidor del car6cter del contexte rural dentro del cuol se presento el momento de 
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nuestro Investiqoclon de 10 onqustio en el trabajador de 10 rauralidad. EI AnalisiJ 

lNarrativo y Discursivo, fue entonces 10 propuesta tecnlco para "recolecror" aquello

l que provenio de 10 expresodo por las personas. Esta actividad anaHtica, es 

frecuentemente asociado con 10 sociolingiHstica, que es 10 disciplina que estudia el 

funcionamiento del lenquoje dentro de una estructura social determinada -10 

ruralidad guatemaltecc:l-. Esta vinculacion reorlco, nos permiti6 definir, 

conceptualmente, tres elementos propios de estos tipos de ondlisls, su utilidad y 

viabilidad dentro de nuestro oferta investigativa, y de ello se desprende: el aspecto 

interactivo, que consiste en una obtenclon de dotes por medio de 10 comunicaci6n 

directa, cora a cora, 10 entrevlsto, 10 conversocion, 10 ncrrodon de los hechos, 

relacionando el resultado de las mismas, con el medio social, geografico y cultural 

circundante, aspecto este, que fue de muchfsima utilidad en mercados, escuelas, 

parcelas y pequeiios centres productivos. En un segundo momento, se lIeg6 a 

considerar e identificar 10 cuantitativo, que hublese tendido que ver con, un onolisls 

profundo de las estructuros comunicativas utilizadas en las distintas regiones, aunque 

tenemos que decir, que metodol6gicamente, no fue vinculante con nuestro 

Investiqoclcn dada su noturolezo cualitativa, tanto en 10 pslcodlndrnlco como en 10 

sccloeconomlco, a pesar de las diferencias tecnlcos en cuanto 01 aspecto de 10 

recolecclcn de los datos. Y el tercer elemento sociolinglHstico percibido del An61isis 

Narrativo y Discursivo, fue, 10 ploniflcocion Iinglifstica, que estudia aquellas 

comunidades en las que no existe una lengua unitaria reconocida por todos los 

hablantes como comun, coso que metodoloqicornente, tampoco obedecio a nuestros 

intereses. 

Sin embargo, hay que decir tornblen, a modo de descripci6n de este modelo 

propuesto tecnlccmenre, que los estudios de sociolingiHstica se lIevan a cabo en un 

plano empirico, con datos recogidos directamente por medio de 10 observocion, y del 

onollsls, 10 cual conduce a una expliccclcn sistematica de los datos recogidos. Los 

Hmites teorlcos de esta disciplina son muy difusos y, a menudo, se confunden con otras 

areas de estudio afines, como 101 antropologia, 10 psicologfa social, 10 proqmctico, el 

an6lisis del discurso y, por supuesto, 10 sociologia y lo IingiHstica. Asi mismo, hay que 

sefiolcr, que 10 articulad6n filosofica que da base a esto, corresponde 

perfectamente, con nuestro posic:ionamiento y concepcion respecto a 10 economia, 10 
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CAPITULO III 

Presentacion de Anallsis e Interpretacion de Resultados 

1. Estudios de Caso. 

LOS PRIMEROS ANOS 

EI Nino Trabajador de la Ruralidad, la Escuelal, Cotidianidad y su 

Desarrollo Psicosexual. EI Juego. Primeros Afios de la Competencia 

EI qenero, como ya hemos sefiolodo, expresodo a troves del machismo, esro 

presente en muchos procesos importantes de la vi do en sociedad de los espacios 

rurales visitados, y constituye, [unto con otros elementos socioculturales -como 10 

violencia, que abordaremos a su tiempo- poderosos condicionantes para el 

desarrollo psicoloqico del nifio y 10 nlfio, MetodoI6gic1:lmente, sin embargo, debemos 

empezar por describir y analizor, las qenerolldc des del desarrollo psicodlnomlco 

subjetivo, que a troves de 10 observocion e Interoccion, fue posible obtener, de los 

espacios educativos, tanto urbanos como rur oles, estableciendo similitudes y 

diferencias, entendiendo, reolmente, 10 que psicoloqicomente impliea, criorse y crecer 

en estos espocios rurolos de los que hablamos, que luego es extensible a la 

cotidianidad de los adultos que realizan procesos productivos. 

Hobio que establecer una dlferencioclon entre, un primer criterio de onolisis, 

basado en la conslder ocion del comportamiento de nifios y nlfics, que presentaban 

notables expresiones pslcodlnornlcos, a troves de rerniniscencios de etapas, en teorio 

ya supero dcs del desarrollo, 01 Iquol que, manifestaciones de actividad dinornico en 

el presente, Luego, el imoginario infantil puede inferlrse desde el juego. Alii se 

extraen los significantes de la angustia. 
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CASO/SITUACION - nino de 9 afios, al que lIamaremos S. Escuela
 

Nacional Rural Mixtal, Sa,jcaviIIil, Sacatepequez, de 3er. Grado.
 

$ era un nino extrovertldo y sensible, lntellpente y afectuoso, que nos dijo: 

"Ouiero ser secretorio de uno empreso, porque los secreiorios Ie arreglon los papeles a 

10 gente"... 10 cual nos habla relativamente bien, del periodo de latencia, instalado, 

pues existe cierto principio de realidad, sobre todlo en 10 intensidad de su afecto y 

humor, en relocion dlrecro, con las situaciones sodoles en las que se encontraba 

generalmente, 01 momenta de conocerlo -momento de otencion 01 recibir un dictado, 

y formas de acercarse a saludar a un adulto desconocido, cuando nos saludaba-. 

Notese que hablamos de un perfodo, en el que los conflictos psicosexuales estdn 

particularmente poco expresudos en sfntomas, sin embargo, es posible encontrar, 

como algunos autores 10 mencionan (Nunberg, 1995: 97), manifestaciones de 

conflictos eventuolmente durante perfodos como ese, pero, y en efecto, en S, fue 

posible, mediante 10 observocion y 10 lnterpretocion, identificar comportamientos, que 

suponen reminiscencias de etapas del desarrollo y 10 expresion psicosexual, 

supuestamente yo superadas, como por ejemplo, su reiterada insistencia a que Ie 

observoromos mientras partidpaba de situaciones competitivas y fisicas, que 

asociamos con, vestigios de libido narcisista fcllco, pues era buscado el contacto fisico 

con otros varones lnsistenternente, 01 perecer, como mecanisme de defensa 

desplazamiento- ante 10 angustia generada por el juego, en el que por ejemplo, 

y ello constituye otra sltuocion social interesante--, S competfa -vease nuestro 

planteamiento della competencia- contra el otro genero, por Ilegar corriendo 01 

otro lade del patio, rnlentros se hada educcclon flslcc. Los roles de liderazgo que 

tomaba, por ejemplo, hocerse corqo de alcanzar el boron, mientras sus compaiieros 

lanzaban un por uno sabre el oro de boloncesto, monopolizando el belen, 

eventualmente por varios segundos, provocando 10 molestia del grupo, habla de 

manifestaciones de tipo sexual, que deben contextualizarse correctamente con el 

resto de su vida psfquica y familiar, 0 en el coso de una fllocion, 10 cual, no se esto en 

condiciones de afirmar. 

A manera de comentorlo, el imaginario predominante expresado en 10 frase: 

"Ouiero ser secretario de uno empreso, porque los secretarios Ie orreg/an los pope/es a 
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10 gente" ... representa con daridad, el conflicto follco vinculado con el padre. La 

necesidad aqui, es de apoyo. La carencia, es decir, el falo, es la angustia -yaqui 

especulamos un poco- que produce la "ausencia de apoyo" ten relocion a que? .. 

CASO/SITUACION - en otra situaci6n de competencia e 

intercambio sexual y pulsional, de eclucaci6n fisica, 

Sajcavilla, Sacatepequez: 

Me lIamo poderosornente la otendon, un nino, die abrigo largo en un die caluroso, 

en una manana radiante, perfectamente peinado con vaselina, sobrio para su edad, 

unos 7 u 8 ofios, Iider sllencioso, articulado y coherente en su actitud. Introvertido, 

tranquilo, sin exaltarse por 10 ansiedad que todos los demos vivian al hacer la fila 

para correr de un extremo 01 otro con el belen, CClSa que cuando hizo, la hizo muy 

bien, tornbien kinesteslcornente muy bien ortlculodo. En otro momento, me rorno la 

mano y me invito a entrar al salon, "como para mostrarme algo", tal vez angustia 

latente, con un tone que hocio denotar una relocion de poder directa que se estaba 

dando en el momento entre el y nosotros, que logramos detectar inmediatamente. Un 

posible conflicto felico, se interpreto en relaci6n con la transferencia con mi persona. 

Angustia de castraci6n (Evens, 2005: 39). 

Hay tornblen, sin dude, mecanismos de afrontamiento y de defensa en el juego. 

Como en el caso de una nifia Kckchiquel ' de unos ocho ofios de edad, quien en plena 

actividad hidlco y competitiva, se outoexctuyo de participar en ello, a troves del 

grupo que sus compofieros habian formado. En otro caso, en la misma sltuoclon, un 

grupo de nlfios de tres, se unia a otra, quien al igual que la primera, se habfa 

autoexcluido y autoaislado del grupo, clejcndose, despues de experimentar un par 

de veces 10 derrota social y grupal que siempre significan estas situaciones de 

competitiva ludlco ante los varones, los grupos femeninos se reunen en subgrupos, 

para de esta manera compensar y afrontar afectivamente de rnejor manera, la 

sltuoclon de desventaja, y su logico oprobio potencial yoico que /leva implfcito esto, 

En esas reuniones, que p crecen ser tornblen espontcneos, por cierto, las nifios forman 

pequefios drculos, 0 reunlones, en las que de diversas maneras, continua la actividad 
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· . _ :amenre, sObre 10 base ae 10 

entonces, los g€meros, vein gemerando espontoneomente en la ruralidad, de manera 

grupal y desde las prlmeros experiencias infantiles, mecanismos de defense ante 

situaciones socialmente angustiantes. Estos mecanismos surgen, desde 10 carencia que 

produce 10 falico. 

Los signos psicoloqicos que fueron propuestos, tales como 10 introversion, la 

agresividad, sobre todo, 10 timidez y 10 hiperactividad, fueron esenciales en 10 

detecci6n, no solo de 10 angustia, como tal, sino de 10 actividad sexual. Y como el 

genero -yo 10 profundizorernos mas adelante- es un factor altamente 

condicionante en 10 expreslon de angustia, y de sexuolldcd, porque ofrece acado 

variante -nifio y nifia- una manera distinta de, no solo de expresion emocional, 

sino de aprendizaje, pues en los nlfios, 10 hiperactiviidad flslco, no solo es socialmente 

de mayor oceptocion que en las nlfios, 10 extroversion, se les estimula con mayor 

frecuencia a los varones en e~ aprendizaje orlentodo a la portlclpoclon dentro de 

close. Todo ello, supone, el rnorco dentro del cual se genera 10 vida infantil en 10 

ruralidad, que luego puede observarse y palparse, en 10 cotidianidad del adulto: 10 

sexualidad scdlco-onol del hombre trabajador, expresodo, 01 igual que en 10 

infancia, a troves de su cqreslvldcd permanente y cultural, como padres de familia, 

agricultores, tronsportlstcs, comerciantes, Etc. Estas observaciones, deben 

interpretarse correctomenre, es un intento de estoblecer elementos en cornun de 

corccter psicosexual y sociocultural, entre los prlrneros ofios de vida de las personas 

de 10 ruralidad, con 10 vida cotidiana adulta. 

2. Esquema Psicosocial de Observaci6n 

Este esquema, tomado en cuonto a los elementos que 10 integran, de la proctlco 

psicosocial, fue implementado tonto en escuelas del area rural de Sccotepequez, 

Chimaltenango y Arnotltlon, csl como en el contexto del onollsls del c1ima 

organizacional y laboral de una panaderia del area semi-rural de Amatitl6n. 
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Lugar: Escuela NacionaJ Rural Mixta de Sojcovlllc, Socotepequez. 

Fecha: Enero 2,007. 

-
Estresores Psicosocialles: 

-
• Dificultades familia res. 

• Potrones de crianza machistas. 

Redes de Apoyo: 

-

• Asombleos para padres de 
fornlllo, orqcnlzodos por el 
COCODE local en las 
instalaciones de la escuela. 

• Soclcllzoclon entre personal 
docente, 

• Comunicocion agresivo/pasiva. 

• Juego. 

• Soclollzocicn. 

Tipos de Comunicaci6n: 

-Mecanismos de Afrontami4~nto: 

Necesidades objetivas: 

•	 Reparaciones al inmueble en plomeria e infraestructura. 

• Mayor presupuesto local. 

Necesidades subjetlvas: 

•	 Establecimiento de espacios de expresion emocional para el personal 

docente, padres de familia y estudiantes. 

•	 Conclentizoclon de los integrantes de la comunidad educativa (maestros, 

estudiantes y podres de familial, ocerco del impacto de los patrones de 

crianza orientados 01 genero, sobre su vida cotidiana. 

CASO/SITUACION .- observacion de una situaci6n directa de 

competencia, mientras se lIevaba a cabo una sesi6n de 

educaci6n fisica, Xesuj, ChimaltenanSJo: 

Eran dos files enormes, uno de nlfios, siempre a la izquierda de la maestra, y la 

otra de nlfios, siempre o la derecha. Se trataba del 6to. Grado de Primaria, 

compuesto por unos veinticlnco nifios, que sin equipccion adecuada, ni mucho menos 

-zapatos tenis-, debian correr una distancia en parejas. Un representante 

masculino contra uno fernenlno, de quince metros ICl cancha, y luego volver, siempre 
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rebotando un belen dE~ boloncesto. Motricidad fina y gruesa, lateralidad y 

coordlnocion, debian probarse en el ejercicio. 

En las filas masculinas, ansiedad, articulada con empujones, rodillazos, 

agresividad. En la de las nlfios, pasividad -mas lentas y menos coordinadas 

kinestesiccmente-e--, formociones de grupos pequefios, en los que era posible ejercer 

compensaciones sociales ante una derrota social, vivida grupalmente. Mayor 

tolerancia a la frustrcclon. Dos 0 tres nlfios, cuyo turno hobio pasado ya, se 

apartaban y expondion a troves de todo el Ilugar, corriendo y gritando, sin 

conciencia alguna de su conducto, interceptaban a lias nffios a mitad del camino, y se 

ponian enfrente para obstocullzorlos, ante ICJ legitimaci6n --0 01 menos, 

normalizaci6n- inconsciente de 10 agresi6n, por porte de /0 maestra que no percibia 

ninguna situaci6n onorrnol 0 an6mala, denotando obviamente rasgos de angustia 

durante 10 competencia. 

En el ultimo die de nuestros visitas 01 Departamento de Chimaltenango, y en el 

ultimo dio de trabajo de campo que tuvimos, entramos en 10 escuela, luego de 

recorrer algunos pasos sobre uno entrada polvorienta, coincidiendo con el recreo. De 

pronto, me tope, con olqo que pareda ser, /0 representaci6n inconsciente de uno 

cdrcel, en la que "los moles" eran metidos. Se trataba de un grupo de unos seis nifios 

y nlfios de entre 8 y 9 ofios ,01 los que ya hobio conocido. Las tres nifios, peredan 

tener el "control de 10 situaci6n", metiendo, despues de perseguir a los nifios, a 10 

corcel imaginaria (Evans, 2005: 109). Aqui, mcnlfestoclon inequivoca de una sltuoclon 

afectiva inconsciente gestada como respuesta a /0 castrocion durante el Edipo, por 

parte del genero femenino, que socialmente se expresa en el juego, es decir, en 10 

imaginario. Los imaginarios de 10 ruralidad. 

CASO/SITUACION - una pareja de nifios, un varon de 7 

afios, y una hembra tarnbien de 7, de la Escuela Rural Mixta 

David Vela, Xesuj, Chimaltenango, de' 1er. Grado, 

extremadamente agresivos y hostiles, entre sl, 

43 



AI entrar al salon, nos presentamos, diciendo nuestro nombre, comunicando el 

motivo de nuestra presencia, haciendo saber que dese6bamos converser con quien 

fuese por unos instantes, recibiendo como respuesto aplausos y saludos masivos. 

Luego de unos instantes, M, un nino de siete ofios, nos dijo su nombre y su edad, luego 

de preguntarle, mostraba gran agresividad, y un enorme deseo de expresar 

afectividad ante nuestra presencia. AI sentarnos en un pequefio pupitre, este 

cbondono su lugar de trabajo, no muy lejos, y se sento instolondose definitivamente 

alii, me pregunto si podia tomar mis anteojos oscuros, y yo accedi, pero se rehuso a 

devolverlos y se nego a d6rselos al resto de sus compofieros que se los pedian, luego 

lIego A, la chica, quien de inrnediato, despues de saludarnos y hablar sobre cosos 

que nos gusto ban hacer --esp1ejo y transferencia- nos dijo: "eso no es cierto ... yo no 

quiero a nadie... " refirlendose a M, quien Ie decio insistentemente que estaba 

enamorada de otros nlfios, 10 cuol era detonante principal de su colero, A nos reloto 

brevemente, que su madre hobio muerto, y 01 mencionar el lugar de donde provenia, 

sus compofieros la desmenticm, hociendose evidente, 10 necesidad del duelo, y 

algunos elementos de corocter sexual. 

Luego se desoto la pelea, continua, con potodos, pufietozos, oruriones e insultos, 

recriminaciones mutuas, colerc, roblo. Ambos se oferron a mis piernas, uno de cada 

lado, inconscientemente, ton fuerte, que 10 lostlrnobon, cruficndorne, de 10 colero y la 

ira, y 01 anunciar mi marcha, amenazan ellos, y otros nlfios, en impedir mi salida, pues 

significaba que quedaban desprotegidos ante su angustia, a la que tampoco 

escapaba 10 maestro misrna, quien nos reporto estar muy nerviosa ante sus constantes 

rlfios, de una cqreslvidod llornotlvos. Aqui, la confllctlvldcd edipica, devenia en 

agresividad. Pero, aero ell fclo, 10 ausencia de espacios de expresion emocional? 

La angustia grupal ero evidente ccc, y mi presencia consiqulo, entre otras cosas, 

generar un efecto transferencial ante 10 misma duronte unos instantes, 10 cual explica 

el incremento del displacer a causa de 10 seporocion que se avecinaba -angustia 

por seporoclon-e-- en varios nifios y nlfios de entre 6 y 7 ofios de edad, compofieros 

de los dos nliios que sostenian uno disputa personal. 
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3. Esquema de Analials Individual Pslcodlnamlco 

La oproximocion a la personalidad del trabajador de la ruralidad, fue 

fundamental para la cornprension de la angustia y los procesos productivos en la 

ruralidad. A troves de esta aproxlmocion, fue poslble conocer una muestra del 

afrontamiento bcslco que el trabajador rural ortlculo ante su angustia. Pero oderncs, 

fue poslble con ello, oproxlrnorse a la relocion existente entre recursos psicoloqlcos 

disponibles y la angustia, 10 c:ual supone un elemento central en los enfoques mas 

recientes acerca del ofrontomlenro, Este esquema de Analisis Individual Psicodinornlco 

que proponemos, se estruetura con datos relativos a la constitucion boslco del ego, 

estados afectivos presentes, apego, aetividad pslcocllncmlco profunda, expresada en 

la cotidianidad, como su fuceto retroactiva, y sintomatologia neurotico, que 

supondria un dato de reconsideroclon de la angustia. 

Dona H, comerciante de verdurcs y pinol indigena koc chiquel, oriunda de San 

Juan Socotepequez, trabajadora del mercado local (ambiente semi-rural), supone 

una expresion: 

Nombre: Dona H.
 

Sexo: Femenino.
 

Edad: 54 ofios,
 

Fecha y lugar: Enero de 2007, Mercado de San Juan Socotepequez.
 

-Edipo (Super Ego): En el testlmonlo acerca de los patrones 
de crian:za, Dona H evidencia 
ldentificoclon con la costumbre, 
atribuyendo a esta laboriosidad, 
cualidades deseables y el rnerlto de su 
presente slruoclon vital. En referencias a 
las autoridades locales, evidencia deseo 
de cdrnlnlstroclon de justicia, para 
individuos responsables de actos 
delictivos. 

Mecanismos de Defensa Formoclon reactiva y evasion. 

Predominantes: 
Mecanismos de Afrontamiento: Scdollzoclcn. Dona H seficlo, que 

- hablando logra sentirse mejor, ante las 
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Capacidad de insight: 

. 
Juicio y Memoria: 

. 
Tipo de Transferencia: 

Actividad Onirica Recu rre
 
Repetitiva:
 

Afecto y Humor:
 

Etapa de Fijacion: 

. 
Angustia y Agresividalj 

. 
Modulo Motivacional
 
Predominante:
 -

-


An6lisis: 

Los dos principales estresores identificados, fueron la inseguridad ciudadana y la 

situaci6n economicc del hogar. lnterpretotlvomente, se ldentlflco 10 evasion como 

principal mecanisme de defense, articulado a troves de la socializaci6n, que segun 

Dona H (y otros comerciantes de mercados en localidades semi-rurales), supone su 

principal forma de "senrlrse mejor", ante las recurrentes preocupaciones, que provoca 

el estresor. EI Yo, articulo cqui, 10 real (Evans, 2005: 163), es declr, el afrontamiento 

de la angustia. EI Super Ego, se encuentra frecuentemente asociado a costumbres y 

elementos socioculturales arraigados, y expresados a troves de un autoconcepto 

estereotipado en el gene~ro y 10 religion, entre comerclontes de zonas semi-rurales 

(mercados de distintas localidades). Puede decirse, que cuando menos es posible, y 

-_._--~.,-_._-_._~_._-~----,---_._.----_._-_._-_._---- --,--- ------ -- - -

-

preocupadones de 10 delincuencia local 
y 10 monutencion del hogar, que se 
identificaron como los mayores estresores 
y generaclores de angustia. 

-

Buena. Verbolizoclon de emociones 
(preocupaci6n .... Y capacidad de 
csoclccion entre eventos y sentimientos). 

-

Aproplodos. Evocaci6n a largo plazo, de 
primeros (~nOS conyugales e infancia. 
Capacidad descriptiva de 10 
cotidianidad presente y csoclocicn de 10 
misma con su estado afectivo. 

-
POl' medic) de lenguaje verbal fluido. 
Di610go 'l sodollzoclen. 

nte y 

-

Sin evidencia. 

. 

Predlsposlclon a la sociabilidad, 10 
empatfa 'Y la interacci6n. Dlsposlclon a 
las actividades propias del mercado, 01 
dloloqo yolo evocaci6n. 

. 
Sin evidencia. 

Angustia ante 10 inseguridad ciudadana 
y 10 violenclo delictiva, as! como ante la 
situaci6n econ6mica del hogar. 

Auto-conservcclon, 
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razonablemente probable, uno csocloclon entre la naturaleza del Super Ego, 

especificamente en cuanto c autoconcepto, estereotipado en el gemero, como se dijo, 

y las posibilidades de afrontamiento personal de 10 angustia -'lei que puede 

hacerse"-. Asi mismo, una afectividad ortlculcdc y expresiva, anuente a la 

interuccion y 01 intercambio de opiniones, pensornlentos y sentimientos, no parece 

alterar significativamente en esta muestra de poblocion -comerciantes informales de 

mercados semi-rurales-, el ofrontornlento que S4~ Ie do a la angustia, ni la 

percepcion de los estresores que 10 originan. No parece ser de importancia, un 

conocimiento acerca de poslbles fijaciones pslcosexuoles, en el proceso del oncllsls 

del afrontamiento de 10 angustia en sectores de intercambio productivo en contextos 

al menos semi-rurales. Los estresores identificados, son las causas inmediatas de 

angustia. Sequn la teoria modular transformacional de Bleichmar (Bleichmar, 2001: 

www.google.com Teorio Modular Transformacional), que concibe al inconsciente en 

modules motivacionales lnconscientes de distintas inclinaciones libidinales; el de 10 

outo-conservocion, es espedalmente afectado por 10 angustia psicodin6micamente. Lo 

imaginario en la ruralidad, esto Iigado 01 outoconcepto, que a su vez se vincula con 

niveles elevados de angustia. 

4. Entrevista no Es1truc:turada 

LA PSICOLOGiA DEL TRA,BAJADOR 

"EI trabajo, mecanismo de defensa y mecarusmo de afrontamiento? 

reminiscencias de 10 lnfantll, movilidad social, resiliencia 

un dia mas para sublirnar, LAS MUJRES DEL PiNOL. .. una entrevista no 

estructurada 

En San Juan Socctepequez, en el rnercodo, hay angustia, generada por 

reminiscencias del pasodo, en 10 mente de las personas que participan del 

intercambio, y procesos productivos. Hay meconlsrnos de defensa, en subllmoclon y 

evasion, hay mecanismos de afrontamiento, en 10 sodcllzoclen constante. 

_._-~.,=-=-----_ .._-_._------------_._----- - --- -

47 



En una manana algo frio, pero soleada, nos acercamos a una venta de pinol 

maiz tostado pulverizado-- en un costado de 10 parte en 10 que se vende todo tipo 

de atoles en el mercado. Alii estobo una senora de nombre F, de 54 ofios de edad, 

de origen koq ' chiquel provenlente del pueblo, ofredendonos de inmediato al vernos, 

un poco de su producto pore probarlo. L1egamos al punta de poder tener un espacio 

para poder charlar e lnterccmblor, 10 hicimos, y mientras oun probaba su producclon, 

oclcrobomos procedencias y quehaceres. Le afirmarmos que nuestro trabajo consistia 

en hablar con 10 gente, escuchondo aquello que dijeran, y que en esta ocoslon, 

vlolcbomos a diversos lugares de nuestro pais, pam conocer un poco mejor aquellas 

cosas que todos pasamos todos los dias, y que nos causan preocupaciones, y que por 

el/o estdbornos alii ese dio, Pasoban los dias, y es que en aquel primero, fue posible 

acordar vernos una hom cada manana alii mismo, para poder conversar, y fue 

posible conocer a Dona F y a su hermana Dona H, de unos 45 ofios de edad, 10 cual 

nos proporciono muchisima informacion en cuanto a la gestacion familiar de angustia. 

A 10 largo de nuestra observocion de 10 ruralidad guatemalteca, nos encontramos con 

patrones familia res, generalizl::Jbles, 01 punta de adlquirir naturaleza sociocultural, en 

las distintas regiones. Esto misma actitud cientifica, puede encontrorse con facilidad, 

en otras investigaciones de corocter psicosocial (Perez-Arrnlfidn, 2006: 61), y loqro 

mostrarnos, como ya hemos dicho antes, una estructura sociocultural, basada en el 

machismo, 10 violencia, la agre~sividad y el silencio. 

EI machismo, se expresaba con daridad, en los testimonios tanto de Dona F, como 

de Dona H -volga cementer, que ello tomblen representa el imaginario de la 

ruralidad- (Perez-Armificn, 2006: 1) que nos dijeron, a troves de sus ojos, como 

muchas mujeres del area eran excluidas de la poslbllldod de la escolaridad, pues 

dentro de su rol de genero, no estaba contemplcdc, asi mismo, 10 resiliencia, tornbien 

estuvo presente en fa estructura de sus vidas, yo que, repetidas veces, no solo elias, 

sino, otras personas, nos decfan: "Que nuestros hijos, no posen por 10 que nosotros 

pasamos", esta frase significativa, se puede encontrar repetidamente en 10 ruralidad 

que visitamos. Asi mismo, el alcoholismo: "Usted, porque no sabe 10 que es vivir con un 

clcchcllcc".,; -nos declo Dona H-, constltuye otro elemento sociocultural 

importante como mecanisme de afrontamiento que puede observarse en 10 ruralidad. 

La subjetlvidod orientada a figuras religiosas, tornblen, implica un mecanismo de 
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afrontamiento, de una crnpllo presencia entre los personas que participan de 

procesos productivos. Hay clerto movilidad social, dentro de estas localidades, 

tuvimos la posibilidad de (:onoc:er e interactuar personalmente, con el hijo -un adulto 

joven de 24 aiios- de dona F,. quien como resultudo del esfuerzo que su madre hizo, 

logro acceder a una escolaridad superior a la de su progenitora, siendo perito 

contador, cosa que puede observarse tornblen, en muchas familias involucradas con 

la ruralidad, incluso, es posible especular, ocerco de las posibles implicaciones 

pslcodlncrnlcos de las primeras experiencias infantiles que vivieron los progenitores 

de la generacion lnrnedloto anterior, respecto de SUiS hijos, pues fue posible detectar 

que como una de las cctlrudes predominantes, dentro de las dlnornlccs familiares, 

respecto de etapas ternpronos espedficas en el desarrollo infantil, tiene que ver con 

una fuerte afectividad, resultado de las privadones y carencias educativas y 

econornlcos que los padres vivieron, expresadas por frases signHicativas tales como: 

"si yo fui a estudior... con un loptz y una hoja... que estos no pidan tanto" ... y es que, 

esta movilidad social, que mencionamos, ha provocado, que las generaciones [ovenes, 

tengan expectativas soclceconornlcos y hasta socloculturoles distintas, a las de la 

generacion anterior. Una frase significativa, que i1ustra esto es: "ahora los patojos 

piden mas ... " 

La culpa, tornblen esto presente en la vida psiquica del trabajador de 10 

ruralidad. Un f1oricultor de lo a/dea Sojcovlllo, Socotepequez, de nombre J, nos 

norrc su vida, luego de establecer espacios de confianza. La culpa, era originada a 

causa de la pobreza, en la que su familia ha vivido en los ultimos ofios, pues se sentio 

culpable de no poder proporclonor a sus hijos, uno calidad de vida material mejor. 

Nos conto, como dos de sus hijos, asisten en la actualidad a 10 Universidad, 

estudiando Medicina y Dereclho respectivamente, pero que habitualmente, se siente 

culpable, por no poder brindarles elementos de uso cotidiano, como e/ costo del 

transporte. En este coso, encontramos, tornblen, que la fe religiosa, constituia un 

importante mecanismo de afrontamiento, y enfatizamos 10 religiosidad, despues de 

poder percibir una notoble agudizacion de sus expresiones afectivas, 01 

preguntarnos, nuestra orlentoclcn religiosa, que no colncidio con 10 suya, siendo este 

momento, /0 que deflnlo el corocter de 10 reloclon y de los espacios mismos de 

confianza, pues a partir de aqui, fue imposible encontrorle de nuevo en su domicilio. 
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Esta actitud, fue percibida de nuevo, en N, un comerdante joven voron, del mercado 

de Chimaltenango, quien a pesar de vender insumos utilizados en ritualidades mayas, 

oflrmo que tales, "no eran coscs de Dios"... y su ofectlvldod respecto de nuestra 

persona, tambien p orecio girClr alrededor de esto creencia. Son las creencias 

religiosas, pues, un factor ~lenerador de cambios en 10 afectividad en el trato social 

cotidiano, en personas con un marcado contacto con la culture de la ruralidad, a 

juzgar por estas dos experiencics intersubjetivas. 

La actividad productive, como parece ser, por sf misma, un mecanisme de 

afrontamiento de la onqustio. Este es el caso, del joven muchacho, al que lIamaremos 

N, comerciante de granos, poroflno, incienso, celreales y otros insumos de uso 

cotidiano y espiritual, en ef Mercado Central de Chirnoltenongp. Aquf, algunas frases 

significativas, nos ayudaron a secor la anterior conclusion: "trobajar... para no 

pensar cosos que te hacen mol pues ..." -respondia 01 preguntarle por aquellas 

cosas que hada, cuando se sent/a mal- y tornblen. "platicar... es bueno, porque 

hcces amistad ... " Estas frases, 1105 dejan saber, junto con otras simi/ares, en espacios, 

tornblen similares de intercambio, que en cuanto a mecanismos de defensa, hablamos 

de evasion, y la soclollzcclcn, como mecanisme de afrontamiento, tornbien aparece 

en otros comerciantes. La fe religiosa, es otro mecanismo de afrontamiento, uno de los 

principales, que se tienen acerca de situaciones angustiantes que surgen en la 

cotidianidad, lnnurnerobles referenclos aDios, cuandlo se dialoga con las personas de 

la ruralidad, en torno al trobc]o, la educccion de los hijos, la salud y la enfermedad, 

la seguridad personal ante el entorno de violencia delincuencial y durante la 

trcnsportoclon de un lugar a otro, csl como otros importantes procesos de la vida, son 

tornblen, como ellos dicen: "dejados en manos de Dlos" ... 

N, nos dijo, que sus plcmes l~n la vida, tienen que ver con: "casarme y tener hijos ... 

humilde..• sencilla, tener para el pan de cada die, nada mas... " y dijo que 

esperaba poder tener su negocio algun dio, prodlucir parafina, perc dl]o tombien 

que, esta se utilizaba para ritualidades mayas, asodando estes con cosas ajenas a su 

fe: "como esas no son cosas de Dios... entonces no". EI desarrollo de su cotidianidad 

laboral, impedfa por momentos el dlcloqo directo, por 10 que este debia ser 

interrumpido. 
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Hay timidez. En San Ml:lrtin Jilotepeque, un area prlnclpolmenre urbana, con una 

enorme proximidad sociocultural, economlcc y geogr,5fica con la ruralidad, tuvimos la 

oportunidad de dia/ogar e intercambiar subjetivarnente hablando, con una joven 

Koq" chikel comerciante dl~ fruta de 16 cfios de eclad, que experimentaba timidez 

constante, en reloclon a la sltuoclon social que implic:aba nuestro dlcloqo, en el cual, 

nos hizo saber, que preferio no someterse a situadones escolares, pues Ie pareda 

aburrido, mientras que la cctlvldcd comerdal, pareda ofrecerle, la soclollzcclon que 

percibfo cdecucdc. AI hablar can ella, y hacerle 10 rnisrno pregunta, que Ie hadomos 

a todos los comerdontes ell lugares tanto urbanos como rurales: iQue hace cuondo se 

siente mal?, y su respuesta, fue reforzadora de nuestro hipotesis. "me pongo a 

platicar con mis ornlqcs"... 10 cual como decimos Ie' da fuerzo a 10 idea de que 10 

evasion de pensamientos angustiantes, que oporecen, pOI' cierto, mientras se 

intercambia en los mercados locales, toma 10 forma de soclcllzcclon. 

5. Esquema de Preguntas Clave 

Lugar: Escuela Oficial Rural Mixta "David Vela", Aldea Xesuj, San Martin
 

Jilotepeque, Chimaltenango.
 

Fecha: enero 2,007.
 

Poblaci6n docente (trabajadora) del area rural, Afrontamiento de la 

angustia a traves de la construccton Cognil:iva del Conocimiento. 

Construcci6n de un concepto de la anqustla, por medio de la 

metodologia acci6n-participativa. 

Pregunta clave 

l, Que sienten cuando se 
angustian? 

Respuestas y Frases 
Significativas 

•	 Mal corocter 

•	 La quijada se pone tensa... 10 

coro tornblen 
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EI estomoqo• 
•	 Estres 

•	 Suder 

•	 FI'IO 

lnsornnio• 
Hlnchozon• 

•	 Plcozon 

Depresion• 
Siente uno que se ahoga• 
Tic en la cara• 
Temblor• 
Escalofrios• 

-
i,Que es la angustia?	 • Un problema que nos tiene1
 

intranquilos.
 

Como que estamos inseguros
 • 
Un estado de animo• 

•	 Preocupaciones 

Dolor• 
Ansiedad• 
Un sentimiento negativo.• 

i,Que hacen cuando estan • Pensar las cosas 
angustiados? 

•	 l.loror 

•	 Tomer•.. beber ... chupar ... 

•	 Salir, estar uno solo 

•	 Darle solucion al problema ..• 

cuondo bien nos va -interrumpia 

(Jlguien

•	 I~ematar con otro. 
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Como enfrentan ellos --maestros- la angustia 

A troves de espacios y tiempos facilitados amablemente por los distintos 

directores y dlrectoros de diferentes centros educotlvos tanto de areas rurales, como 

de areas urbanas, fue posible efeetuar breves encuentros aeerca de la angustia, en 

los que se pudo reflexionar en conjunto sobre el temo, utilizando una metodologia 

participativa, y tecnlcos como lo lIuvia de ideas y la transferencia. En dichos espacios, 

se pudo apreciar lniciolmerrre, resistencia, pues la solo reflexi6n, estimulobo 

obviomente el insight. A continuaci6n, ofrecemos olquncs froses significotivos que 

i1ustron mejor 10 experiencia. 

Anollsls 

Oulzcs, uno de los contactos mas plenos con In angustia del trabajador de 10 

rurolidod guotemalteca, supuso el que se tuvo durante reuniones con el personal 

docente de 10 Escuela "David Vela", de San Maririn Jllotepeque. Aqui fue posible 

obtener el afrontamiento, a troves de 10 acci6n y el sentimiento, cderncs de un 

concepto grupalmente construido de 10 angustia, [o cual lrnplico para nosotros una 

muestra, socialmente dada, en un contexto rural concreto, de 10 que por angustia se 

entiende. De 10 construccion del concepto, declrnos que, surge desde una 

preponderancia de referentes internos sobre los externos. En frases significativas 

como: "ansiedad"... "un estado de animo"... "como que estamos inseguros". 

Esto fue 10 que se pudo recoger de los lntercornblos con los maestros. Merece 

comentario, que aparecen entre los mecanismos de afrontamiento -eQue hacen 

cuando se sienten asi- el olcohollsmo, que forma parte de 10 estructuro sociocultural, 

csi como la agresividad -mal corccter-s--, que pudo percibirse, sobretodo en los 

hombres, pues tas respuestas provenian de los vorones adultos, 10 somatizaci6n y 10 

evasion, las podiornos asociar con las mujeres, de nuevo, diferenciaci6n entre 

generos, y machismo. Entre los principales estresores, podemos mencionar, 10 

delincuencia, 10 presion relativa a cuestiones estriictamente laborales, que tornblen 

pudieron observarse y obtenerse, de lugares urbanos, como por ejemplo, los 

empleados de la Panaderia La Reinita, Amctltlcn, los estresores familia res, como los 
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problemas maritales, tornblen pudieron percibirse, tanto en la ruralidad como en la 

urbanidad, con 10 que pudimos establecer correloclon entre ambos espacios 

diferenciados. 

6. "Yo y mis hijos somos feJices equ!"... UNA HISTORIA DE 

VIDA 

En la Aldea EI Rincon, Amati'tlan, tuvimos la oportunidad de conocer a una familia 

numerosa de escosos recursos, habitante de la ruralidad, gracias a Don Tiliano 

Ponciano, propietario de la pequefio parcela en donde moraba esta familia, a 

cambio de brindar trabajo de agricultura. Esta, es la historic familiar y de vida de 10 

familia H, y de Dona SH: 

Historia de Vida 

Dono 5, es una mujer de' 44 ofios de edad, ama de coso, guatemalteca, 

originaria del Departamento de Santa Rosa, en la IRegion del Oriente del Pais, que 

proviene de una familia ladina de escasos recursos, cuyo padre es agricultor y su 

madre tcrnblen es ama de casa, al igual que ella, qulenes no avanzaron mas all6 del 

sexto grado de primaria. Su adolescencia transcurre en su lugar de origen, entre 

carencias econornlcos, y patrones de crianza proplos de la ruralidad -los yo 

mencionados-- conoce a su I~SPOSO actual en esta etapa de su vida, e inmigra 

despues de unirse maritalmen1ie y tener a su primer hijo voron, hacia Arnotltlcn, en 

donde las op<ortunidades de 1irabajo, atraen a la nueva familia. AlII se instalan, a 

cambio de trabajo de agricultura, en 10 propiedad de Don Tiliano Ponciano, pequefio 

terrateniente local, en la Aldea EI Rincon. EI esposo de Dona S, es olbofill, quien hasta 

la fecha trabaja en las afueras de 10 region. La vida es calma, pues la pequefio 

parcela esto rodeada c!le un hermoso valle bosc:oso, con un c1ima moderado, la 

pareja tiene, con el tronscurso del tiempo, seis hijos mas, entre los que se cuentan a 

seis varones y a una mujer, para un total de siete. Recientemente, Dona S, ha 

trabajado verndiendo comida a las afueras de escuelas locales y centros de saJud, sin 

embargo, quebrantos de salud severos, como problemas en su higado, que han 
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requerido intervencion qulnirqicc y que con muchas dificultades han sabido sufragar, 

han impedido, que Dona 5, continue trabajando a pesor de su voluntad, por 10 que el 

padre de familia, en solitario, ha tenido que hocerse cargo economlcomente de 10 

familia, a pesor de sus bajos ingresos, que se han tornado insuficientes. Ella ha 

insistido en retornor a las labores del trabajo, pero sus hijos insisten en que esto Ie 

ofectoro a su salud, su lnslstencio Ie provoca recaidas, y /0 familia sobrevive, entre el 

corlfio mutuo, SlJ amabilidad y 10 cohesion para sollr odelonte. 

En relcclon a 10 historio de vldo de Dona 5, podernos comentar, que los patrones 

de crianza de la ruralidad, 0 01 menos los que hemos podido observar de ella, nos 

muestran 10 repeficlon como patron cultural, despues de percibir su presencia 

nuevamente en su pasado familiar. Aqui, no nos sentimos autorizados para hablar de 

actividad psicosexual manifestada en su cotidianidad, mas bien, de 10 que sl 

podemos hablar, es ocerco de una esfera de corocter trascendental, que hemos 

tocado 01 comentar y analizar 10 fe que 10 gente tiene y siente por Dios, y que ello, 

constituye, su mecanismo de afrontamiento principal, en muchos casos. En el coso de la 

familia de EI Rincon, adoptaba la forma de 10 que !Frankl lIamaba sentido de vida, y 

aunque sabemos bien, que esto no pertenece a nuestro epistemologia, es un concepto 

que utilizamos para introducir el senti do de 10 que pudimos observar en este grupo 

de personas, una ofiliacion cohesionadota ante 10 adversidad, que bien podria 

considerarse fortolezo, un nivel de insight muy aceptable, al intercambiar con Dona 5, 

impresiones acerca de 10 realidad circundante, 01 momento de establecer espacios 

de confianza, y odernos, auto-conocimiento este, expresodo a troves de una frase 

significativa que 10 i1ustra bien: "en 10 capital. .. no hoy esto ... oqui somos felices" ... 

refiriendosa 01 lugar, un espiritu resiliente, podia percibirse, tanto en Dona 5, como en 

todos y coda uno de sus hijos: "cuando este bueno, voy a ir a trabajar ... y voy a 

ayudar" decia el hijo mayor, que 01 momento de conocerlos, tenia una pierna 

fracturada enyesada, que experimentaba sus ultlmos dias de recuperocion. 

En 10 Alclea EI Rincon, Amotltlcn, estando en fa Escuela de 10 comunidad, 

observamos, otras reminiscencias de la sexualidacl, aunque estas las ubicamos mas 

bien, a los adultos del proceso de enseficnzo y aprendizaje, en donde, mientras un 

grupo de nifios, realizaba uno coreografia, en visperas a una reunion de padres de 
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familia, la maestra que las tenia a cargo, las retaba constantemente, amenazando 

con agredirlas ffsicamente, si la rutina coreoqrcflcc no salia bien. La rutina fue 

repetida, unas veinte veces, Y E~S posible creer, que 110 obsesivo-compulsivo, asociado 

con la introversion, propia de la cotidianidad femenina, sea parte integral de esa 

cotidianidod relacionada Cl la mujer de la ruralidad. 

Nuestras experiencias en esta aldea en pcrtlculor -Sajcavillo, Sccotepequez-e-, 

01 abrir espacios de confianza, estuvieron marcadas, por la desconfianza, de muchas 

personas 01 recibir un visitante, aunque se nos csequro, que se debra a la inseguridad 

ciudadana generalizada, 10 cuol asociamos nosorros, con 10 cultura de violencia, que 

conforma 10 estructura sociocultural de 10 region. 

7. Historia Clinica 

DATOS GENERALES 

Nombres: S 
Apellidos: P 
Direcci6n Residencial: Aldea EI Rincon, Amotlrlon. 
Telefonos: . 
Sexo: femenino. 

Edad: 45 ofios. 

Fecha de Nacimiento: 1/962 
Lugar de Origen y Nacionalidad: guatemalteClJ. Santa Rosa. 

Etnia: ladina 

Religi6n: cotollcc 
Ocupaci6n y/o Profesi6n: ama de casa, prepcroclon de alimentos y pequefio 
agricultora. 

Lugar de Trabajo (direcclon y tels.) 
Horario de Trabajo:-----
Estado Civil: casada 

No. de Cedula de Vecindad: ----
Peso:----
Estatura: 
Tipo de Sangre: ----

Descripci6n Familiar: 

Familia integrada de cinco hijos de 7, 8, 13, 17 y 22, siendo la de 13 la unlcc mujer 
entre cuatro hermanos. ESPClSO aibaiiil, habitondo parcela rural, grupo familiar 
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dedicado a la agricultura. lInicc) ingreso economlco, E~I del padre. familia de escasos 
recursos y escolaridad primaria en los miembros mas [ovenes. 

Historia Familiar de Partos (peso, condici6n, Etc): 

Historial de bajo peso, en umbos varones de 7 y 8 ofios. 

Enfermedades Infantiles: 

Amebiasis en edades tempranas en los hijos varones de 7 y 8 cfios. 

Alergias: a _ 

Historial Familiar en des6rdenes alimenticios, del sueno, cancer, 
HIV/SIDA, retraso mental, s. Down, alcoholismo, tabaquismo, diabetes, 
etc.: 

lnflomoclon hepatica 

Lesiones Anat6micas y Fisiol6gicas: 

lesion hepatica. 

Accidentes Pasados y Presentes: ----------------

Intervenciones Quirurgicas: 

lntervencion quinirqico como porte de tratamiento hepdtico. Abril de 2,006.
 

Tratamientos y Hospitallzaclones:
 

Abril de 2,006. Escuintla.
 

Historia del Problema Actual: 

Dona S convalece de sus dificultades hepaticas, 10 cual Ie impide trabajar. la 
precaria sltuoclon economlco, castiga a la famiilia, ante un solo ingreso como 
paliativo. Dona 5, trata de recuperarse con rapidez, pues se siente obligada y 
presionada a participar de actividad productiva con urgencia, pero ello Ie produce 
recaidas importantes, que han conllevado su hosplrcllzoclon. Aqui radica su estresor. 

Motivo de Consulta (en adultos a partir de 18 anos): 
isita domiciliar 

Queja Principal (en menores de edad): 

Testimonios: 
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Psicometria: 

Impresi6n Clinica 

Dona 5 experimento onsiedod y desesperccion ante no poder trcbojor, dados sus 
problemas de saIud. No hay evidencia de mecanismos de afrontamiento que 
permitan reduc:ir estos niveles de afectividad, que s;uelen devenir en la reaparici6n 
de sintomatologia recurrente de sus dificultades hepaticas. Posible sornotlzoclon de 
angustia, instalada pOI' creencias, y elementos sobre el autoconcepto -De nuevo, 
aparece el auto-concepto entre trabajadores de 10 ruralidad, como elemento de 
influencia en el estilo 0 mecanismo de afrontamiento de 10 angustia-. 

Anollsls 

Como se propuso con anterioridad, la historia clinico seria de gran utilidad, para 

la asociaci6n de la angustia con procesos de somatizaci6n. EI proceso de 

somotizcclon de Dona 5, pudo registrarse mediante el instrumento, y se interpreta 

que, a menor posibilidad de afrontamiento, que conlleve soclclizoclon de la 

afectividad y su expresion, moyor incidencia de procesos de somotlzocicn. 5e pudo 

constatar tonto en comercicntes informales de espacios de intercambio semi-rurales, 

como aqui, E~n el trabajo agricola rural, que el auto-concepto presenta una 

vinculacion directa con el perfil de afrontamiento que se tenga de la angustia. 

8. Analisis Coyuntural, Discursivo y Nlarrativo 

Analisls Coyuntural de 10 Psicol6gico 

Como hemos sefiolodo, la palabra se convierte Em una unidad bcslco generadora 

de subjetlvldod (Evans, 2005: 145). De chi, se hcce necesario un oncllsls de tipo 

discursivo y narrativo, con lo finalidad de acceder a 10 imaginario, en primera 

instancia, 0 dicho de otra monera, acceder al inconsciente pOI' medio del an61isis de 

10 que la gente dice. La angustia desde las prlrneros experiencias infantiles en la 

Ruralidad guatemalteca, puede csi mismo observarse, analizarse, interpretarse, y 

finalmente, describirse, a portir, de los espacios educativos de la ruralidad. Lo 

imaginario, como ex presion dIe 10 inconsciente, se manifiesta en la ruralidad, y dentro 

de espacios educativos, en forma de expresiones ludlcos. Ello obedece a la 
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necesidad subjetiva -en parte tornblen sociocultural y politica- de los participantes 

de la ruralidad, de meyer equldod de genero, 0 cuando menos, de mayor 

portlclpoclon activa, reconocimiento y volidoclon de 10 misma, desde y para la 

generacion de lo misma subletlvldcd en el entorno fcrnlllor, hasta la porticlpoclon 

estructuralmente significativa- en espacios sociales, laborales y educativos, que 

reconfiguren 10 sociocultural, y por 10 tanto la rurolidod. 

Lo imaginario, en la angustia, al igual que 10 real, se manifiesta por medio del 

afrontamiento, que el psicoloqo puede percibir a troves de la observcdcn, 

Intercccton y 10 escucha ac:tiva, en el afrontamiento de la angustia. Aqui, predomina 

un afrontamiento en el que, existen marcos de referencia externos -que incluye a 

personas y entornos- y creendas asociadas a pobre autoestima y autoimagen. 

Lo real, en el intercambio, est6 dado por las le)/es de 10 prnxeoloqico, es decir, 

de 10 occlon por medio de la cual se da el mismo. E:I proceso de oferta y demanda, 

el sistema de precios y 10 ley de csocloclon, Lo real tambien se percibe para el ojo 

entrenado, en el ofrontomiento del estres, pues es el yo quien responde y10 
reacciona a el, EI ofrontcrnlento se caracteriza por marcos de referencia internos y 

buena capacidad de insight. 

Pero tombien, pudo hacerse, desde aquellas urbanidades, que geogrefica y 

socioeconomicornente, esron pr6ximas, ya que comparten una amplia base 

sociocultural, a troves de c:orrelaciones directas entre 10 recopilado de las realidades 

que plantean. 

La angustia infantil boslco, como la que nos propuso Horney, (Horney, 1993: 93), 

puede ser identificada en 10 ruralidad, por medio de signos psicoloqlcos, tales como: 

agresividad, introversion, tlmldez e hiperactividad, ten niiios y nlfics que participan de 

procesos de enseficnzo 'Y aprendizaje. Esta angustia bosico infantil, osl como sus 

signos psicolcqicos principoles, eston estrechcrnente interrelacionados sociocultural y 

psicosexualmente. 
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Ante todo, la angustia, expresada sociocultural y/0 psicosexualmente, es 

extensiva, como fen6meno psicosocial, a la cotidianidad comunitaria, y de 10 adulto, 

de /0 social cornunitario, a 10 int.:::mtil. 

Desde 10 sociocultural, identificamos una estructuro con elementos importantes, 

sobre 10 base de los cuales parece girar la vida de las comunidades rurales -y la 

evidencia empfrica 10 desplozo tornblen a 10 urbano-- tales como: el machismo, la 

cultura de vlolencio, la culture cle silencio, el miedo 'I' 10 agresividad, elementos estos, 

reforzados, gl::lnerados y reproducidos, a partir de los patrones de crianza 

inconscientes- que surgen de los nucleos familiares, y conforman la naturaleza de 10 

estructura soclol. 

Lo pslcosexuol aquf, esto altamente condicionaclo --y no determinado- por 10 

anterior, pero 10 psicosexual es tombien, origen, de /0 sociocultural. 

AI intentar, interpretar, el desarrollo psiquico infantil de 10 ruralidad, hay que 

empezar, obviamente, por el desarrollo psicol6gico, sin dejar de poner los ojos, en 10 

social y en 10 cultural. Lo agresividad, por ejemplo, junto con la hiperactividod, 

terminaron slendo rnonlfestoclones, no 5010 conductuales, sino tombien afectivas, 

emocionales 'I psicodlnornlcos de cltislmo impacto, dentro de la cotidianidad infantil, 

sino tornblen dentro de su educoclon. La connotccicn sexual de 10 ogresividad y la 

hiperactividad, esto dada, primero, poria correlaci6n estrecha entre estes dos signos, 

que casi siempre aparedan juntos, tanto en nifios como en nlfios de entre 5 ofios, 

hasta edades preadolescentes, y segundo, poria hidicc que no solo las expresaba 

con toda daridad, sino tornblen dejaba vel' cuestiones socioculturales, tales como, la 

resoluci6n de conflictos, la violencia, como forma de solucionar conflictos, las 

relaciones entre 105 generos, sobre la base de esa violencia y agresividad 

estructurales. La leqlttrnoclen del agresor, entre otros. Y factores psfquicos en el 

iuego, que revelobon reminiscenclcs follcos, que se expresaban en cuestiones tales 

como: la aute>imagen, que constantemente cambiaba, teniendo 0 10 violencio mismo, 

como elemento de ccmblo, 10 agresividad como mecanismo de afrontamiento de la 

angustia. EIIc> evidenciaba conflictos generados, en la fase donde las relaciones 

intersubjetivas se gestabcm, desde las primeras experiencias infantiles. 

---,_._----,-~----------------- --- --- -

60 



EI tercer elemento de 10 pslcosoclol, est6 presentado por 10 educocion de 10 

ruralidad, que metodoloqlccrnente, influida lnconsclenternente por el genero, 

facilitaba experiencias de aprendizaje, con mayor regularidad, a psiquismos 

estructurados alrededor de 10 activo, y 10 extroversion, como actitudes psiquicas 

predominantes, es decir, 10 de los varones y en cuanto a las ninas agresividad b6sica 

estimulada por un patron general sociocultural de car6cter s6dico-anal, se veian 

estimuladas por octlvldcdes educativas gestadas alrededor de menor verbollzocion 

e introversion, 10 cual tombien se manifestaba en los diferenciaciones de expreslon 

de 10 agresividad segun el genero. Por su parte, la cultura parece ofrecer distintas 

vias de expresion hacia Un4)S y hacia otros. 

Entonces, en la psicodin6mico, se remontan los principales mecanismos de 

afrontamiento de 10 angusticl en 10 ruralidad: 'La fe religiosa, el trabajo, el 

alcoholismo y la soclollzocion, el silendo, y 10 violenc:ia, han servido como manto 

protector y como rnoneros de afrontar los estresores psicosociales, en el caso de la 

violencia, como dijimos uno forma de solucionar confllctos cotidianos. Asi mismo como 

sus prindpales mecanismos de defensa: la evasion y 10 formoclon reactiva, que no son 

otro coso, que las represenroclones psiquicas del ofrontomlento. 

La mayoria de los espac:ios rurales visit ados suponen una orqcnlzoclcn de 

coopercclon soclol generada espont6neamente sobre 10 fcllco (Evans, 2005: 87), ya 

que la "p rivad6n" porece ser la actitud psiquica predominante hada el otro. Dicha 

actitud psiqui<:a inconsciente hoclo el otro, se expresa con daridad, en las reladones 

entre los gimeros, que se dan en los espacios educotivos rurales de las primeras 

experiendas infantiles, as! como en los espacios de intercambio. 

Si a 10 anterior Ie sumamos, 10 implidto de 10 edipico en el machismo, pues es la 

organizaci6n f61ica en donde se genera nuestro octitud psiquica profunda, en 

relocion a 10 pasividad o actividad sociocultural, lo cual do nacimiento 01 genero, 10 

autoimagen 'l los roles sod ales. 
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---------------- ---- - - --- ----------

LA CULTURA Y LA SOCIEDAD DE LA ANGUSTIA
 

Estructura sociocultural, resoluclon de conflictos, sistema de 

cooperaci6n social. 

Analisis Coyuntural de 10 Social 

La estructura sociocultural de 10 Ruralidad visitada, se expresa a troves de 

elementos importantes, toles como el machismo, 10 cultura del silencio, 10 culture de 10 

violencia, el miedo y 10 agresividad. 

Estos elementos que conforrnan 10 estructura soclol, son el resultado del desarrollo 

cultural a 10 largo de 10 historia [Perez-Armlfiun, 2006: 19), Y es que, 10 cultura, 01 

final, es el resultado de 10 adaptaci6n 01 ambiente, que en este coso las mismas 

poblaciones humanas han generado espontcneornente, tal y como el pensamiento 

social contemporcineo 10 ha mostrado (Hayek, 1995: I). 

Pero si la estructura sociocultural, es el resultado de procesos evolutivos y 

adaptativos, entonces hay que preguntarse: iPor que ha side necesario 

hist6ricamente guardar sHencio?, ia coso el silencio ha resultado ser, producto de 10 

evoluci6n sodocultural, 0' un mecanisme de afrontamiento colectivo que nos ha 

otorgado 10 sobrevlvenclcj, pues en este sentido, quizcis, comunidades en donde hay 

procesos productivos pero tombien angustia, y cuyos habitontes han experimentodo 

en tiempos recientes 10 violenclo y represi6n politicos propios de 10 que fue el 

conflicto armado interno --como San Martin Jilotepeque- efectivamente trcitese de 

esto que nos preguntamos. 

iY por qUI€! ha hobido necesidad de evadir 0 SE~r mochista 0 de "chupor" -como 

dijo uno de los profesores, 01 preguntar que se hoce cuando se siente mal- 0 de 

jugar juegos en los que 10 [usticlo es el elemento centro], 0 de "meterse en el trabajo 

para no pensar" ... como nos dijo un joven comerclonte, 0 de reunirse en grupo 

despues de uno derroto $ocia~? 
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Es muy posible que el surqlmlento, evoluclon, reforzamiento y transmisi6nae 

aquellos elementos que integrcm 10 estructura sociocultural de 10 angustia en 10 

ruralidad, sean 10 materia prlrno de los mecanismos de afrontamiento, asf como de 10 

misma fljccion pslcosexuol, que supone una evidente sexualidad scdlco-cnol y 

edfpica. 

Analisis COylUntural de 10 Economico 

En 10 ruralidad, existe kl division del trabajo, un sistema de precios, sobre 10 base 

de 10 ley de oferta y demanda, hay propledod privada de los medios de 

produccion, hay ley de utilidad marginal decreciente, es decir, los recursos escasos, 

son empleados respecto de las necesidades mas urgentes, segun colculos econ6micos 

individuales y propios de codo persona -0 fcmlllo-e-. Hay cclculo econ6mico, que 

quiere decir, que 10 gentl:~ pienso 10 manera de sctlsfocer sus necesidades, de 10 

rnejor manera posible y en la nnedida poslble, Hay ley de preferencia temporal, que 

quiere decir, que 10 gente prefiere, efectivamente, disponer chore, de los bienes que 

Ie satisfacen necesidades, que despues -esto fue cierto, sobre todo, en el coso de 

las generaciones mas [ovenes, aunque se percibi6 de parte de quienes daban 

testimonio acerca de ofios anteriores- al no dorse este principio de preferencia 

temporal, se producia angustia, pues impedfa funcionor dentro del sistema de 

coopercclon, con mayor eficlencio, aunque no con mayor eficacia -Ej. La gente se 

angustiaba por los resultados que el no asistir a 10 escuela produda-. 

Hay que mencionar, que los elementos anteriores, podrfan ir definiendo una 

estructura socloeconcmicc, dentro de 10 cual se elfectuaban los intercambios, y los 

procesos productivos, que no vorlcbcn rnucho, del pueblo a 10 aldea como principios. 

EI tipo de relaciones interpersonales, tanto, entre quienes constitufan 10 oferta como la 

demanda de bienes y servlcios, como entre quines eran duefios de los medios de 

producclon y los empleados de estes, condicionaba profundamente, el intercambio 

cotolcctlco, es decir, aquel que se daba en el contexte de 10 cooperocion social, 

cooperocion social, que se basaba en esta propuesta estructura socioeconomica 

anterior, que por cierto, tenio un alto de grado de complejidad, porque en buena 

mediad, era esponrcnec 
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Se utilizaban bienes de copltol, para la producclcn de otros bienes, mas pr6ximos 

al consumo flnol -el moiz, fUEl el principal ejernplo-e-, los anteriores procesos, se 

daban, independientemente, no solo de 10 etnico, sino tornblen, de la estructura 

productiva loco', pues en 1015 regiones visitadas, la agricultura, f1oricultura, el comercio 

dentro de la ec:onomia pcrolelo 0 informal -dentro de la cual fue posible identificar 

los principios de la economia de mercado-, fa explotaci6n de recursos minerales y 

f6siles, constituian las actividades econ6micas producrlvos principales. 

Un elernento de nuestro analisis en esta materia, que para nosotros fue muy 

importante descubrir empiricamente, tuvo que vel', con 10 eliminaci6n correlacional de 

la escolaridad, con el nivel de productividad y de renta. Esto se ilustra en los 

variados testimonios de comerciantes y docentes locoles, en los que se ilustraban 

casos cercanos, y relatos de la propia vida, en algunos casos, en ·10 que a bose de 

ahorro -0 capitalizac6n-- personas con escoso escolaridad, lograban reunir capital 

suficiente, como para mender a sus hijos a lo escuelo de manera sostenible, y ello, 

junto con ahorro mismo, constituion el aumento sustcncicl de la renta, y por 10 tanto 

una mejora sustancial de la calidad de vida en ge,neral, fen6meno que nada tenia 

que vel', con la estructura sociocultural, que perrncnecio inconmovible ante el 

enriquecimiento, estas variables de la realidad soCioecon6mica y sociocultural de la 

ruralidad, tal vez, podemos expresarlas en la siguientes ecuaciones, que 

correspondan a cada variable: 

A) + ESCOLARIDAD no igual a + PRODUCTIVIDAD 

B) + AHORRO =+ CAPITAL. =+ RENTA 

c) + RENTA no es igual a - MACHISMO 

As], 10 estructura sociocultural, en 10 ruralidad visitada, no tiene relaci6n causal 

con la distribuci6n de la renta, pues la primera, no, se modifica con 10 segunda, sino 

mas bien, poria acci6n de 10 pedagogia, y sobretodo, ante la estimulaci6n de los 

espacios de expresi6n emoclonol, que se tornan capaces de desinstalar, los conflictos 

pslcodincmlcos que originan 10 sociocultural. 

------- ----- ---- ------ .-------- ---- ---
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Amilisis Coyuntural de! 10 Politico ldeoloqlco 

Una vez definidas, tanto lOIS estructuras socloculrurcles -el machismo, la cultura 

de violencia, lo cultura de sllenclo, el miedo y la agresividad- de la ruralidad 

visitada, y de 10 pslcodlnomlco, asi como la estrucruro de 10 psicosocial 

socializaci6n, alcoholismo y el trabajo como meconismo de afrontamiento de la 

angustia al igual que el sllenclo, y la evasi6n y la formaci6n reactiva, como 

mecanismos de defensa de esto angustia- estructuras que se dan en la rural, hay 

que pasar a definir, finalrnente, los principios ideol<6gicos y politicos que hay detrcs 

de las mencionadas esrructurcs. 

Alice Miller, y los psicoloqos Karen Horney, Huqo Blelchrnor y Herman Nunberg, 

en los que nos hemos inspirado, por su preocupad6n en la persona humana, y su 

necesidad de Iibertad pslquico, mas alia de 10 cultural, asi como en los socloloqos y 

economistas Karl Menger, ludwing von Mises y f. v. Hayek, con sus trabajos, tombien 

nos han guiado y hemos perclbldo en ell os, igualmente outentlco interes por el 

individuo y su accionar en sociedad. Nos han dado un mensaje de alerta 

contemporcneo acerca de los tiempos duros que son estos, nos han mostrado su 

preocupaci6n por la llbertcd econ6mica del lndlviduo, 

Pues es la ausencia hlstorico de Iibertad para €'I ser humano, tanto politico, como 

econ6mica, psicol6gica y hasto sociocultural, 10 que a nuestro juicio, podemos rescatar 

de todos ellos. Esta ousenclo de Iibertad que como resultado, ha generado, 

parad6jicamente de manera espontcnec, estructuras de pensamiento surgidas del 

autoritarismo, la plonlflccclon centralizada crblrrorlo de la vida cotidiana de 

millones y la centrollzoclcn del poder con toda su capacidad de coercion de la 

voluntad humcnc. Esta plcniflccclon centralizada de la vida en sociedad, promotora 

de lo falta de libertad crcnlco, a la que nos referlmos, ha generado un estado 

presente bajo distintas fachadas y formas cultur oles, pasando por las sociedades 

precolombinas, por la c.rganizacion politica, economico y social del mestizaje y 

choque culturales, la colonia, y los primeros pasos republicanos, de ausencia 

estructural de Iibertades para el sujeto. 
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Y la escasa portlclpoclon, que el m6s reciente imaginario social, el Estado Noclon 

de /a Republica, fundada en 1821 -y esto es indirectamente una expresion 

slmbollco colectiva de 10 soclo-politico, pero deducldo de 10 imaginario, del 

inconsciente de la nccion-e--, aunque siempre sobre el pilar del poder centralizado, 

como muchos siglos antes, y como hoy, boslcomente como resultado de una pugna 

entre elites criollos -consE~rvadoresy "liberales"- que erroneornente se ha lIamado 

Estado liberal, puesto que nada tiene que ver esa expreslon moderna de la 

plonlficocion centrollzo dc, con el verdadero pensomlento filosofico, politico y 

economlco del liberalismo. Esa exclusion masiva de la construccion de la nueva 

republica, de la nueva institucionalidad, con bose en Ie racismo, el prejuicio, la 

violencia, el machismo, reminiscencias de 10 de hoy, provoco esto. EI escaso desarrollo 

institucional historlco de una democracia poco representativa, de una estructura 

agraria ampliamente controlada por el poder politico -el subsuelo, los rios y los 

lagos, son propiedad del Estado, osl como alguna vez 10 fueron del Rey- y el 

paternalismo absurdo, que no puede concebirse como otra cosa mas all6 de la 

expresion del m6s profundo y sutil desprecio por enormes cantidades de la 

poblcclon, que al saber "inferior", debe ser asistidla, por medio de 10 tutelar de la 

ley laboral, bancaria, pensionol, comercial, Etc. Lo politico ideoloqlco de la angustia, 

siempre, desde tiempos inrnemorloles, ha estodo vinculado con la ausencia de 

Iibertad pslcoloqlco, politica, econornlcc, y sociocultural, la plonlflcocion centralizada 

la ingenieria social, el autoritarismo y la violencia 

Anallsls Discursivo y Narrativo 

En adultos... 

• Evococlon del pasado (sus experiencias infantiles). 

• Discurso en primera persona. 

• Cotidianidad. 

• Estresores pslcosocloles, 

En nlfios ... 
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• EI juego. 

• Investimiento 01 lnvestlqodor de identidades ajenas a su realidad. 

• Motivaciones. 

• Reproches y recriminaciones. 

Estos fueron los elementos recabados desde el discurso de los adultos, y desde los 

nlfios, donde las experiencias infantiles estaban plenas de slqnlflcoclon emotiva, 

siendo muestras de sexuclldod. La cotidianidad, principal fuente de angustia, 

planteaba situaciones concretes que genera ban molester psiquico. EI juego, se 

monifestaba como el principal mecanismo de defense. La evasion, motivaciones a 

futuro en el coso de nlfios moyores, y una constonte ldentlflccclcn del investigador, 

con identidades etnlccs extronjeros, tombien en el COISO de los odultos. 
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CAPiTULO IV 

Conclusicmes y Recomendaciones 

Conclusiones 

•	 La Angustia en los espacios rurales vlsltodos, se define en general, a 

troves de 10 observccicn y la Interpretoclon, como un estado afectivo 

caracterizado pOI' una sensocion general de alerta y amenaza, originado 

principalmente pOI' factores de corocter externo 01 sujeto que se 

encuentran en el contexte social 0 real, que oun no han podido ser 

simbolizados yverbcllzodos concretornente. 

•	 Los procesos productivos en los espacios rurales visltodos, consist/an en 

actividades de intercambio de bienes y productos mayormente de origen 

agricola, dado en un contexto socloeconornlco asociado fundamentalmente 

01 latifundio y a un capitalismo agrario, sobre 10 base de 10 oferta y 10 

demanda. 

•	 Los espacios ruroles visitados, suponion en general, espacios productivos 

de ccrccter olgricola, minifundista, semi urbano -en el caso de los 

mercados de lnterccmblo-e-, con alcance mediado de servicios como agua, 

energia electrlcc, drenajes, osl como de salud, y atenci6n ciudadana, que 

representaban subjetlvomente para los habitantes angustiados, estresores 

comunes, tales como: 10 delincuencia y 10 inseguridad ciudadana, en 

entorno y 10 sltuoclon familiares, osi como el nivel de ingreso del cual 

disponian para leI sotlsfocclon de necesldodes. Estas caracteristicas, 

pudieron observorse en todos los espoclos visitados. 

•	 La angustia observcdo, en general, como un estado de amenaza, 

presenta una estrecho reloclon con el entrono rural visitado, a partir de los 
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estresores pslcosocloles que dicho entorno supone para el psiquismo y 10 

subjetividad de los trabajadores de estes espoclos. Esto pudo constarse en 

los trabajadores rurales de 10 aldea EI Rincon, Arnotltlcn, as! como en 

varies miembros del personal docente de la escuela de la localidad, y 

entre todos los comerciantes de 105 mercados visitados. 

•	 La mayoria de las personas angustiadas que participaban de procesos e 

intercambios productivos en las areas rurales visitadas, experimentaban 

en su cotidianidad, sensaciones de olerto y amenaza, expresadas pOI' 

medio de ldeos repetitivas vinculadas a estresores de lo vida cotidiana 

como la dellncuenclo, el coste de la vida y las relaciones conyugales y 

familia res. Esto se polpo en todos los comerciantes entrevistados de los 

mercados de intercambio visitados. Un rnimero importante de maestros de 

centros educativos rurales, apelaba a marcos de referencia internos 

ideas de referenclo, respecto de los mecanismos detonantes de 

angustia-. Aigiunos comerciantes, presentaban autoesHma y autoconcepto 

desfavorables, 10 cual defina el ccrccter de su afrontamiento. 

•	 La mayoria de las personas angustiadas que participaban de procesos e 

intercambios productivos en las areas rurales visitadas, afrontaba la 

angustia pOI' medio de la socicllzoclon, la actividad productiva misma 0 

mecanismos subjetivos como la sublimaci6n y las creencias religiosas. Los 

maestros de lars centros educativos vlsltodos, empleaban la sociolizocion 

de forma porticulor, en espacios cornunes, mientras que entre la mayoria 

de los comerciontes entrevistados, predornlnobon las creencias religiosas, 

que conformaban su subjetividad, como manera de afrontar lo angustia. 

Entre 105 trcbojcdores rurales ocupados en actividades de tipo agricola, 

entrevistados en la Aldea EI Rincon de Amatitl6n, predominaba la 

orticulncion de la actividad misma y meconlsmos subjetivos de sublimaci6n 

vinculados con el arnbiente. 

--_._-----~-- --_.---"-'-~-"- ---_._,--~----------_...
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Recomendaciones 

A las Juntas EscolcllreSi, COEDUCAS, Comites Civicos y otras 

organizaciones civiles locales de toda la Republica: -Padres de 

Familia, Poblaci6n Estudicllntil, Liderazgo Comunitario y Comunidad 

Docente: 

•	 Generar espacios y mementos dentro de sus comunidades educativas, y en 

con junto con la comunidad docente, los padres de familia, asi como con el 

Iiderazgo comunitorlo local -Junta Escolar y COEDUCA-, con la finalidad 

de expresarse emocionalmente, respecto de aquello que tensione y /0 
preocupe en la vida cotidiana, tanto en los contextos del hogar, como el 

laboral, asi como Em el educativo. Teniendo por objetivos especificos, cdemos 

de la expresion, lo promocion de la orqonlzoclon comunitaria, en biisquedo 

de propuestas de solucion hacia los estresores que afecten a la comunidad, y 

el establecimiento del grupo como apoyo personal, ante los estresores 

cotidianos, utilizando una metodologia de Acdon-Portlclpotlvo, Construccion 

Cognitiva de la Reclldcd, Escucha Activa, Transferencia, Catarsis e Insight. Asi 

mismo, delimitar, estos espacios y momentos, en funcion de los segmentos 

poblacionales, recomendando la creoclon de uno para la poblccion docente, 

y otro para podres de familia, promoviendo en algun momento 10 inteqrocion 

en un pleno general, teniendo en cuenta los mismos objetivo y elementos 

metodol6gicos, buscando la sefiorio y el acompaiiamiento de al menos dos 

profesionales de 10 Solud Mental, especlollzodos en la orientaci6n c1inica y en 

la orqcnlzodon social comunltor!o, 

•	 Articular la iniciativa anterior, sobre la estructura de un Proyecto Comunitario 

de Salud Mental desde los Espacios Edu1c:ativos, exponiendo sus objetivos 

generales y especificos, sus metodologias, los recursos a utilizar, la 

corocterizocion dl~ la pobloclon benefidaria y los resultados esperados, asi 

como el presupuesto requerido, por medio de las organizaciones comunitarias 

locales -Justas Escolares, COEDUCAS y Municipalidades- hada 
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organizaciones no gublernamentales sin fines de lucro, especializadas en el 

apoyo de proyectos educativos cornunltcrlos y de salud mental, hociendose 

asesorar por un profesional en 110 investigacion y generocion de proyectos 

comunitarios. Hacerlo !Iegar, paralelamente, 101 Ministerio de Salud Publica y 

Asistencia Social, 101 MINEDUC y a 110 Red Nacional de Salud Mental. 

AI Ministerio de Educaciolr1 de la Republica: 

•	 Crear el Programa de Bonos Comunitarios pnra la SallJd Mental, que funcione 

por medio de las distintas representaciones municipales del MINEDUC, asi 

como Juntas Esco/ares y COEDUCAS, con cdmlnlstrocion y recursos que 

provengan del mismo municipio, a troves de bonos solamente canjeables, por 

servicios relcclonodos con 110 Salud Mental. Estos pueden ser cobrados, 

directamente por los grupos familia res, a troves del sistema bancario 

nacional, y serian dirigidos, directamente, a nombre de los grupos familiares 

de manera individual, registrados en las Juntas Escolares, asi como en las 

instituciones educativas privadas locales, sobre 110 base del precio de mercado 

vigente para estos servicios. Se recornlendo exonerocion tributaria. Las 

directrices recomendadas para 110 prestoclon de tales servicios son: ASPECTO 

PSICONEUROLOGICO -Estimulacion Temprana y Oportuna, Neuronet y 

Gimnasia Cerebral--, ASPECTO SOCIALAFECTIVO -Psicoterapia 

Reconstructiva y Reeducativa Individual, Grupal y Familiar. Grupos de 

Autoapoyo, Visualizacii6n Creativa y Biodanza- ASPECTO SOCIOLABORAL 

-Integracion de Valores a la Gestion de las Organizaciones Humanas. 

Metodologia OER y Nlesa Redonda-. Dicho Programa, formaria parte del 

Pensum Regular de Estudio, y requerirc 10 porticipccion de todo el grupo 

familiar. 

•	 Crear comisiones qUE! descentralizadamente, y por medio de presencia 

logistica y administrativa constante en las mgiones de ingerencia municipal, y 

por medio a su vez, de las organizaciones c:iviles locales, como los COEDUCA, 

con el fin de que osesoren y supervisen constantemente los procesos de 

prestoclon de serviciios, atendiendo 101 control de calidad total y 110 
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receptividad de los usuarios de los mismos, csi como su viabilidad sequn 10 

realidad sociocultural y educativa local. 

•	 Generar, de manera descentralizada, y en consenso y coordlnocion con las
 

Juntas Escolares locales, comisiones profeslonoles de lnvestlqoclcn, que se
 

ocupen del estudio de 10 estructura sociocultural local, y su reloclcn con el
 

sistema educativo y pedagogico de 10 regi6n, planteando recomendaciones,
 

como resultados de sus indagaciones, a los miembros de 10 comunidad
 

docente, yolo comunidad en general, a troves de las Juntas y Comites, osi
 

como propiciar espacios informativos dirigidos a estudiantes, dlsefiodos para
 

ellos, en donde se dlscuton elementos perdbidos de sus cotidianidades, en
 

relaci6n a 10 expresi6n de las emociones.
 

A los Profesionales de la Salud Menta.l: 

•	 Propiciar, en cuanto y cuando sea posible hocerlo, desde cualquier campo de
 

trabajo y coyuntura, espoclos y momentos de ex presion emocional, en las
 

comunidades educotlvos ruroles, dirigidos a grupos docentes, padres de
 

familia y comunidades estudiantiles. Teniendo como objetivos principales:
 

cdemcs de 10 expresi6n, 10 promod6n de 10 orqonlzoclon comunitaria, en
 

busquedo de propuestos de solucion hada los estresores que afecten a 10
 

comunidad, y el establecimiento del grupo como apoyo personal, ante los
 

estresores cotidianos, utilizando una rnetodoloqic de Acci6n-Participativa,
 

Construcci6n Cognitiva de la Realidad, Escucha Activo, Transferencia, Catarsis,
 

Insight.
 

AI Ministerio de SClIlud Publica y Asistencia Social: 

•	 Generar de manera descentralizada, conjuntamente con el MINEDUC, un 

Programa de Educacion Afectiva y Salud Mental Integral para Padres de 

Familia de Comunidades Rurales de todo 10 Republica. Estableciendo 

presencia administrativa permanente cerco de las Juntas Escolares y 

COEDUCAS, haciendo IIegar los recursos loqisticos y financieros por medio de 

dichas orqonlzociones locales y, obteniendolos de los ingresos locales 
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municipales. Su objetivo general serio: Prornover e institucionalizar espacios y 

momentos de expresi6n emocional entre los padres de familia de las 

comunidades educotlvos de 10 ruralidad, con 10 finalidad de lograr una 

condentlzcclcn y comprension globales de 10 afectividad propia, y su impacto 

en 10 vida cotidiana y en el estilo de vida, a troves del trabajo y 

abordamiento lnteqrol del ASPECTO PSICONEUROLOGICO, con 10 

Estlrnuloclon Temprano y Oportuna, Neuronet y Gimnasia Cerebral. EI 

ASPECTO SOCIALAFECTIVO, con Psicoterapia Reconstructiva y Reeducativa 

Individual, Grupal y Familiar, Grupos de Autoapoyo, Vlsucllzoclon Creativa y 

Biodanza Y finalmente, el ASPECTO SOCIOLABORAL, por medio de 10 

lnteqroclon de Valores a 10 Gestlon de~ los Organizaciones Humanas. 

Metodologia OER y Me~sa Redonda-. 

•	 Invertir en 10 lnvestlqocion de campo, tanto de corocter cualitativo como de 

corocter cuantitativo, en relcclon 01 popel de 10 afectividad en 10 salud 

mental del trabajador del area rural. Dirigir los esfuerzos, 01 oncllsls del 

impacto de 10 ausencia estructural de espacios de expreslon emocional dentro 

de las situaciones educctlvos de enseficnzc-cprendlzo]e yolo proposlclon de 

metodologias educativas, que atiendan en principio, las diferencias en los 

estilos de aprendizaje, dodos por 10 diversidad de genero socioculturalmente 

generada. 

73 



BIBLiOGRAFIA. 

•	 Ayau, F. Manuel, Asturias Montenegro, Gonzolo, Como Meiorar el Nivel de 
Vida. 2da. Edicion, Centro Impresor Piedra Sonto, -UFM-. pp 33. 

•	 Ayau, F. Manuel. De Robinson Crusoe a Viernes, un ensayo sobre 10 cooperacion 
social. Centro de Estudios Econ6micos y Socloles, Guatemala, C. A. 1996. pp 
5l. 

•	 Cabrera Perez-Arrnifion, Marfa Luisa. Violencia e Impunidad en Comunidades 
Mayas de Guatemala, 10 masacre de Xornon desde una perspective 
psicosocial, F&G Editores, Mixco, Guatemala" 2006. pp 349. 

•	 De /a Corte, L. (1998). Compromiso y ciencia social: el eiemplo de Ignacio 
Martin-BarO. Tesis doctoral. Madrid: Universidad Aut6noma de Madrid. pp 
36l. 

•	 "10 Nueva Ruralidad", eloborodo sobre 10 base de Echeverri y Ribero 2002, 
FAO 2003, ASDIjClDER/IiCA 2001, Caputo 2002, Espfndola 2002, y 
Planteamiento del Problema. 

•	 Enciclopedia Virtual Encarta 2003. Microsoft.. Todos los Derechos Reservados. 

•	 Evans, Dylan. Oiccionario Introductorio de Psicoanalisis Lacaniano. Editorial 
Paid6s. 1era. Edici6n. Buenos Aires 2,005. pp 254. 

•	 Figueroa Ibarra, Carlos. EI Pro/etario Rural Em el Agro Guatemalteco. Editorial 
Universitaria de Guatemala. 1980. pp 301, aprox. 

•	 F.v. Hayek. EI Orden de 10 Libertad. traducci6n y proloqo de Rigoberto 
Juarez-Paz, Editora Ester Bien, UFM, 1995. pp 65. 

•	 Horney, Karen. La Perscmalidad Neurotica de Nuestro Tiempo. Editorial Paid6s. 
Barcelona, 1993. pp 257. 

•	 Martin-Bar6, Ignacio. Psico/ogia, Gencia y Conciencia. UCA Editores. 
Guatemala, 1986. pp, 248. 

•	 Martin-Bar6, Ignacio. Sistema, Grupo y Poder. Psico/ogia Social desde 
Centroomericc: II. UCA Editores. EI Salvador, 1989. pp 336. 

•	 Miller, Alice. Por Tu Propio Bien. raices de la violencia en 10 educocion del nino. 
Tusquets Editores. Borcelono, 1980. pp 264. 

•	 Nunberg, Herman. Principios del Psicoanalisis. su aplicacic5n a las neurosis. 
Amorrortu Editores. BUE!nOS Aires, 1987. pp 247. 

•	 Pichot, Pierre. Manual Oiagnc5stico y Estadistico de los Trastornos Mentales 
(OSM-IV). Masson SA pp 1055. 

•	 Soto, Felipe. Apuntes de Estadistica no Parametrica para la Ciencia de los 
Procesos Psiquicos. Quinta Edici6n. pp 

----.--._--- -- ----- ~ ---- -- - _ •.. -------- -_.---- 

74 



-- --------------- - ---

•	 V. Mises, Ludwing. EI A1ercado. Publlccclones de la Universidad Francisco 
Marroquin. Guatemala, 1985. pp 160. 

•	 www.cees.org.gt 
•	 www.eumed.net/emvi.htm 
•	 www.google.com Enciclopedia Multimedia Virtual Interactiva y Biblioteca 

Gratuita. 
•	 www.google.com Hugo Blelchmor, Enfoque Modular Transformacional. 

•	 Zizek. Slavoj. www.//en.wikipedia.org/wiki/slavoL%c5%bdi%c5%be.ek 
•	 Zorrilla A. Santiago, Torres X., Miguel. Guia Para Elaborar la Tesis. Mc Graw 

Hill. Segundo Edici6n. Mexico. pp 187. 

75
 

---_. -----_. 



9L 

soxaue
 



I 

INVESTIGACION DE LA ANGUSTIA Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA RURALI 
CHIMALTENANGO/escuela nadonal
 

PLANIFICACION DE TRABAJO
 
SEMANA DEL 22/1 AL 26/1
 

OBJETIVO SUPERIOR Describir y comprender, como lIega a angustiarse un individuo en un espacio rural concreto, des de las primeras experiencias infantiles, 
en ambientes educativos urbanos, y principalmente rurales. 

OBJETIVO
 
GENERAL
 

Establecer
 
RAPPORT


1 de 

OBJETIVOS
 
ESPECiFICOS
 

Dar a conocer el 
proyecto de 

(espacios lnvestlqccien, y 
confionza) 1solicitar los espacios 

Detectar signos 
pslccloqlcos de 
angustia en la 
pobloclon escolar 

1
 

Ofrecer espacios 
de expreslon 
emocional a la 
comunidad 
docente y 
estudiantil con lo 

y la colcborocion 
necesarios 

Observar y analizar 
la conducta y las 
expresiones 
emocionales de la 
comunidad escolor 

Brindar tecnlccs 
para el manejo de 
la angustia. 

METODOLOGiA 

Exposlclon breve del 
proyecto de 
lnvestlqoclon al 
personal docente. 

Vivencia y observoclon 
de la cotidianidad de 
la comunidad escolor 

11 5 a 20 minutos en 

Grupo de Autoapoyo, 
Nuestros Molestias y 
la ventana Yohari 

ACTIVIDADES 

Entrega de 
trifoliares: aque es la 
ANGUSTIA? y lIuvia 
de ideas entre los 
docentes sobre eque 
es la Angustia? 

lnterocclon con los y 
las estudiantes 
durante el tiempo de 
recreo, presencia 
durante periodos de 

ios salones de close 
en actividad 
curricular. Entrevista 
no estructuradas a 
docenres. 

Se reunlro al 
personal docente 0 

estudiantil en un 
espoclo especifico 
con 10 intenclon de 
trabar y establecer 

RECURSOS 

Humano, 
popelcqrofos, 
trifoliares y 
marcadores 

Humanos 

Humanos, 
pcpeloqrofos, 
marcadores, tape y 
pelotas 

OBSERVACIONES 

La presente plonlflccclon, implica el 
trabajo integral de una semana de 
actividades en orden cronclcqico 

Dependiendo de los espacios, tiempos y 
circunsta ncia s disponibles, se escoqero 
metcdolcqlcomenre el trabajo pslcoloqico 

1 
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, 

finalidad de
 
i1ustrar distintas
 
formos para el
 
manejo de 10
 
angustia
 

, 

I
 
I
 
I
 

I
 

I
 
,
 

, 

I
 
I
 

I
 

i
 
I
 

i
 
I
 
I
 
I
 
I
 

un grupo de
 
autoapoyo, 10
 
dlnornlco de nuestras
 
molestias 0 10
 
ventana Yohari, osi
 
como recnlcos de
 
reloiaci6n.
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INVESTIGACION DE LA ANGUSTIA Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA RURAlIDAD 
AMATITlAN/escuela nacional john f. kennedy 

PLANIFICACION DE TRABAJO 

OBJETIVO SUPERIOR Describir y comprender, como lIega a angustiarse un individuo en un espacio rural concreto, desde los primeras experiencias infantiles, 
en ambientes educativos urbanos, y principalmente ruroles, 

OBJETIVO
 
GENERAL
 

Establecer 
RAPPORT 
(espacios de 
confianza) I solicitor los espocios y 

io ccloborcclcn 
necesarios 

Detector 
pslcoloqlcos 
angustia 
poblaci6n 
escolar 

sig

en 

nos 
de 
10 

Observar y analizar 
10 conducta y los 
expresiones 
emocionoles de 10 
comunidad escolar 

OBJETIVOS
 
ESPECiFICOS
 

Dar a conocer el 
proyecto de 
investigacion, y 

METODOLOGiA 

Exposlclon breve del 
proyecto de 
investigaci6n 01 personal 
docente. I los docentes sobre I morcodores 

ACTIVIDADES RECURSOS 

Entrega de trifoliares: Humano, 
ique es 10 ANGUSTIA? papelog rafos, 
y lIuvio de ideas entre trifoliares y 

Vivencia y observcclon 
de 10 cotidianidad de 10 
comunidad escolar 

eque es 10 Angustia? 

lnterocclon con los y los 
estudiantes durante el 
tiempo de recreo, 
presencia durante 
periodos de 15 a 20 
mlnutos en 10'5 solones 

de close en actividad 
curricular. Entrevista no 
estructuradas a 
docentes. 

Humanos 

OBSERVACIONES 

La presente plonlflcoclon, impliea el 
trabajo integral de uno semana de 
actividades en orden cronol6gico 

I I
 
Dependiendo de los espacios, 
tiempos y circunstancias disponibles, 
se escoqero metodol6gicamente el 
trabajo pslcolcqlco 

I 
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PLANIFICACION DE TRABAJO
 
INVESTIGACION DE LA ANGUSTIA Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA RURALIDAD
 

',MATITLAN/escuela nacional john f. Kennedy
 

OBJETIVO SUPERIOR Describir y comprender, como Iiega a angustiarse un individuo en un espacio rural concreto, desde los primeras experiencias infontiles, 
en ombientes educativos urbonos, y principalmente rurales. 

OBJETIVO
 
GENERAL
 

Establecer 
RAPPORT 
(espacios de 

OBJETIVOS 
ESPEciFICOS
 

Dar a conocer el
 
proyecto de
 
lnvestlqoclon, y
 

METODOLOGIA 

Exposiclon breve del 
proyecto de 
lnvesrlqcclon 01 personal 

ACTIVIDADES 

Entrega de trifoliares: 
eque es 10 ANGUSTIA? 
y lIuvia de ideas entre 

RECURSOS 

Humano, 
papel6g rafos, 
trifoliares y 

OBSERVACIONES 

La presente plonlflccclon, implica el 
trabajo integral de uno semano de 
actividades en orden cronol6gico 

I
 ._- -1 ____ &. __
 __1- __ 
mnr,.nrlnr~<:I solicitor los espoclos y l-

lo colcborcclon I aque es 10 Angustia? I I Inecesarios 

Detector signos Observar y onollzor Vivencia y observaci6n Interacci6n con los y los Humanos Dependiendo de los espacios, 
psicol6gicos de 10 conducta y los de 10 cotidianidad de 10 estudiantes durante el tiempos y circunstancias disponibles, 
angustia en 10 expresiones comunidad escolar tiempo de recreo, se escoqero metodol6gicamente el 
poblaci6n emocionales de 10 presencia durante trabajo psicol6gico
 
escolar
 comunidad escolar periodos de 15 a 20 

_ minutos en los salonesI I de close en actividad 
curricular. Entrevista no I 
estructuradas a 
docentes. 
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docente y 
estudiantil con la 
finalidad de 
ilustrar distintas 
formas para el 
manejo de la 
angustla 

con la lnrenclon de 
establecer un grupo 
de autoapoyo, la 
dinomica de nuestros 
rnolestlos 0 10 
ventana Yohari, osl 
como tecnlcos de 
relaiaci6n. 
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INVESTIGACION DE LA ANGUSTIA Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA RURALIDAD
 
SAN JUAN, SACATEPEQUEZ/escuela nacional
 

PLANIFICACION DE TRABAJO
 
SEMANA DEL 15/1 AL 19/1
 

OBJETIVO SUPERIOR Describir y comprender, como lIega a angustiarse un individuo en un espacio rural concreto, desde los primeras experiencias infantiles, 
en ambientes educativos urbonos, y principolmente ruroles. 

OBJETIVOS METODOLOGIA 
ESPECiFICOS 

Dar a conocer elEstoblecer Exposlclon breve del 

OBJETIVO
GENERAL 

RAPPORT I

10 conducta y los
expresiones 

de 10 

proyecto de I proyecto de 
(espocios de 
confianza). 

Detector signos 
psicoloqlcos de 
ongustia en 10 
poblaci6n escolor I emocionoles 

Ofrecer espocios 

de expreslon 
emocional 0 10 

comunidad 

lnvestlqcclon o! 
personal docenre. 

Vivencia y observocion 
de 10 cotidionidod de 
10 comunidad escolar 

Grupo de Autoapoyo, 

ACTIVIDADES RECURSOS OBSERVACIONES 

Entrego de Humano, La presente ploniflccclon, lmplico el 
rrlfollcres. eque es 10 
ANGUSTIA? y lIuvia 

pcpelcqrofos, 
trifoliares 

rrobo]c integral de una semano 
y I actividades en orden cronoloqlco 

de 

, 

I 

I 

I 
I 

, I 

I 

I 

lnvestlqoclon, y 
solicitor los espacios 
y 10 coloborcclon 
necesarios 

Observer y analizar 

comunidad escolar 

Brindor tecnlcos 
para el manejo de 
la angustia. 

de ideas entre los 
docentes sobre eque 
es 10 Angustia? 

marcadores 

lnterocclon con los y 
los estudiontes 

Humanos 

durante el tiempo de 

~:~:~~ pe~~~S:~~~~ I 
15 0 20 minutes enI
los scrones de close 
en octividod 
curricular. Entrevista 
no estructuradas a 
docentes. 

Se reunlrc 01 
personal docente 0 

estudiantil en un 
espccio especifico 

Humanos, 
popelcq rafos, 
rnorccdores, tope y 
pelotas 

Dependiendo de los espacios, tiempos y 
circunstancias dlsponlbles, se escoqero 
metodclcqlcomente el trabajo pslcoloqlco 



INVESTIGACION DE LA ANGUSTIA Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA RURALIDAD
 
EL RINCON, AMATITLAN/escueia nadonal rural mixta, el rincon
 

PLANIFICACION DE TRABAJO
 

OBJETIVO SUPERIOR Describir y comprender, como lIega a angustiarse un individuo en un espacio rural concreto, desde las primeras experiencias infantiles, 
en ambientes educativos urbanos, y principalmente ruroles. 

OBJETIVO
 
GENERAL
 

Establecer 
RAPPORT 
(espacios de 

OBJETIVOS
 
ESPECiFICOS
 

Dar a conocer el
 
proyecto de
 
lnvesflqocion, y
 

METODOLOGiA 

Exposicion breve del 
proyecto de 
investigaci6n 01 personal 

ACTIVIDADES 

Entrega de trifoliares: 
zque es 10 ANGUSTIA? 
y lIuvia de ideas entre 

RECURSOS 

Humano, 
popeloqrofos, 
trifoliares y 

OBSERVACIONES 

La presente picnlflccclon, implica el 

trabajo integral de una semana de 
actividades en orden cronol6gico 

I 
, _I ____ ~ _ _ ~ L _" ~ mcrccdores .I solicitor los espcclos y 1

10 cclcborcclcn I eque es 10 Angustia? I I
necesorlos 

Vivencia y observaci6nDetecta r signos Observer y analizar lnterocclon con los y las I Humanos Dependiendo de los espacios, 
pslcoloqicos de 10 conducta y las de 10 cotidianidad de 10 estudiantes durante el tiempos y circunstancias disponibles, 
angustia en 10 expreslones comunidad escolor tiempo de recreo, se escoqero metodol6gicamente el 
poblaci6n escolar emocionales de 10 presencia durante trabajo psicol6gico 

comunidad escolor perfodos de 15 a 20 

I ~~,u;~~seer~~c~C~~i;:~ I Icurricular. Entrevista no 
estructuradas a 
docentes. 
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INVESTIGACION DE LA ANGUSTIA Y LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA RURALIDAD 
AMATlTLANjpanaderia la reinita 

PLANIFICACION DE TRABAJO 

OBJETIVO SUPERIOR Describir y comprender, 10 influenda de los procesos productivos en 10 generacion de angustia, en espacios urbanos y /0 rurales 
concretes, a troves del intercambio y los axiomas de conductc. 

OBJETIVO OBJETIVOS METODOLOGiA ACTIVIDADES RECURSOS 
GENERAL ESPECiFICOS 

Establecer Dar a conocer el Exposlclon breve Entrega de trifoliares: Humano, 
RAPPORT (espacios proyecto de del proyecto de sque es la ANGUSTIA? pnpeloqrofos, 
de confianza). lnvestiqocion, y lnvestiqocion al y lIuvia de ideas entre trifoliares y 

solicitar los personal. el personal sobre aque marcadores. 
espoclos y !o I es la Angustia? I coloboroclon I
necesarios 

Detectar signos Observar y Vivenda y lnterocclon con los Humanos. 
pskoloqlcos de analizar la observccion de miembros del personal 
angustia en el conducta y las la cotidianidad durante la jornada 
personal. expresiones de lo en la loborol, 

emocionales del panaderia. aproximadamente por 
personal de la 45 minutos. 
pcncderlo. 

Ofrecer espacios Brindar tecnlcos Grupo de Se reunlc al personal Humanos, 
de ex presion para el manejo Autoapoyo y de la panaderia en el pa peloq rafos, 
ernocloncl a las de 10 angustia. Terapia Breve contexte de un Grupo marcadores, tape 
personas que y de Urgencia de Autoapoyo, y se y pelotas. 
integran las psicoanaliticame lnteroctuo en un espacio 
comunidades nte orientada individual con principios 
docentes, pslcoteropeutlcos de: , 
estudiantiles y escucha responsable, 
laborales de areas insight, catarsis, 

OBSERVACIONES 

La presente plonlflccclon, implica el trcbo]o 
integral de una semana de actividades en orden 
cronoloqico. 

I 
Los trabajadores, dentro de un orden 
esponrdneo ', solicitaron tiempo y espacio para 
expresarse emocionalmente, pues algunos 
experimentaban sobrecarga afectiva debido a 
sus vidas familia res y matrimoniales. 

1 Vease: F.v. Hayek. EIOrden de la Libertad. traducci6n y pr61ogo de Rigoberto Juarez-Paz, Editora Estar Bien, UFM, 1995. 

I
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rurales, con 10 
finalidad de 
ilustra r distintos 
formas de manejo 
de 10 angustia 

Conocer como se 
transforman los 
recursos existentes 
en rlquezo, y que 
elementos 
constituyen 10 
produccion,

I observondo y 
anaJizando los 
actividades 
productivas de los 
trabajadores y 10 
influencia de su 
angustia en elias, 
as! como de elias, 
en sus estados 
angustiosos. 

tronsferencio, 
interpretacion 

Conocimiento de Observoclon y 
10 division escucha 
interno del responsable. 
trabajo, y su 
efecto en los 
trobajodores 

I 

lnteroccicn con los 
trabajadores de 10 
panaderfa mientras 
realizan sus actividades 
cotidianos, 

Humanos 

I I 
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RESUMEN
 

La Angustia y los Procesos Productivos en la Ruralidad, supone una investiqocion de 

corocter cualitativo, articulada sabre la base de la tr o dlclon del pensamiento 

interpretative dentro de la psicoloqic, que explora la experiencio afectiva de tension y 

amenaza generada por estresores psicosociales externos, que vive el trabajador de la 

ruralidad guatemalteca planteada por EI Rincon, Amotitlon, Jesuj y San Martin 

Chimaltenango, y San Juan y Scjccvillc, Sccctepequez. 

La investlqoclon, recoge informacion lingUistica, subjetiva, psicol6gica, sociocultural y 

economico, por medio del estudio de coso, la historia clinlco, la observocion sistematica, 

la interpretacion, el onolisis coyunturo! de 10 politlco-ldeolcqico, 10 econornico y 10 social, 

as! como el cmolls!s de 10 discursivo )' narrativo. EI esfuerzo indagativo, recorre espacios 

educativos analizando las primeros experiencias infantiles de angustia, espacios 

comunitarios de intercambio comercial, como mercados, atendiendo la cotidianidad de 

la angustia y su afrontamiento, que tornbien se obordo en una exploraci6n del 

minifundio agricola y su trabajador angustiado. Se plantean, signos de angustia, 

relaciones generales entre rurolldod y afectividad de angustia, se define la misma, 

desde 10 observado, se expresa la vinculacion entre el corocter de los procesos 

productivos observados con dicho afectividad. 
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