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INTRODUCCIÓN 

•4No había fbnna de escapar al trauma .. las a.margas confrontaciones radstas con 
linchanlientos brutales. las explosiones en las ciudades. el atestiguamiento del asesinato de 
lideres por televisión ... la fraudulencia de aJtos funcionarios públicos ... Una genc1·ación habia 
crecido sufriendo la ·neurosis colectiva de nuestro tiempo'. De niños. se sentaban frente a la 
televisión a presenciar un desfile de violencia. ficción y realidad entremezclada con las sucias 
mentiras de los comerciales Al ir haciéndose mayores. escuchaban una sucesión de avisos de 
desastre inminente del gJobo - explosión demográfica. contaminación del aire. del agua.. de la 
tierra y crisis energética. Como jóvenes. enfrentaron infructuosos esfuer.zos para evitar que 
el gobierno Jos enviara a una guerra que detestaban. Produjimos la primera generación de 
americanos que crecía con un endeble optimismo hacia el fi1turo" (\Vinh. 1979. pp :::!29-
230) 

Este era el panorama de sensación de •sin sentido• que se extend1a entre los 
a.niericanos a pt...~ de la chispa de esperanza que encendio el Presidente Kenncdy durante su 
canipaiia de elección en los años sesentas 

La descripción continua. ·"Tales eventos causaron an'la.rgura cnt.rc viejos y jovenes. 
Al llegar a los seten~ los periódicos de la nación reportaban una epidemia de depresión 
mental. Los que Ja padecían se quejaban de sentimientos de desesperanza. Docenas de miles 
se refugiaron en la seguridad del alcohol y drogas. Otros más aíortunados. encontraron 
doctores que les prescribieron drogas recién descubiertas. Cualquier ayuda era bienvenida, 
pero se necesitaba algo más que pastillas o terapia. La tarea impostergable era regenerar las 
instituciones para que los jóvenes pudieran considerar que la vida valía la penan. (Wirth,. 
1979~ loe. cit.) 

La imagen suena familiar y hace surgir la pregunta: (.CuUntas generaciones hemos 
producido asi?~ 6 Cuántas más pensamos producir? 

El hombre en su carrunar por la vida se enfrenta de n1anera inevitable a la 
angustia de la muerte. de la soledad, de la libertad y del sentido de la vida_ En 
su condición de humano ha pasado o pasará por esas situaciones productoras 
de angustia. 

Ante una situación de cambio o transición. se ve en1pujado a tomar una 
decisión,. la incertidumbre del resultado de esa decisión Je angustia. Buscando 
deshacerse de la soledad se relaciona con otros; las relaciones interpersonales 
pueden ser tucnte de sufrimiento.,. especialmente si se dan de manera 
equivocada. El enfrcntainiento con Ja nad~ la muerte,. también es una tuente 
priJnaria de angustia. 



Encontrar un sentido a la propia vida es la motivación primaria del 
hombre~ y nos abru1na cuando parecemos ir por la vida sin ru1nbo. ni dirección. 

El análisis existencial. aborda estos aspectos humanos desde un enfoque 
dinámico que se concentra en las preocupaciones enrai7...adas en la angustia del 
individuo. Nos aporta una explicación ontológica de la ~existencia' hun1ana. 

Desde esta concepción surge la Logotcrapla con-.o una fonna de trabajar 
con las personas que sufren. ya sea el sufrimiento evitable o inevitable. 

La logotcrapia aborda el problema del sentido de la vida como principal 
motor del hombre al que conceptualiza con10 un ser llainado a la libertad y a la 
responsabilidad. considerando ainbas corno ineludibles. Desde la logotera.pia la 
vida siempre 'tiene sentido' en cualquier circunstancia, por dificil y extren1a 
que sea_ Cada situación tiene un sentido y descubrirlo. lleva al hornbre a la 
trascendencia. 

Cuando al ser humano le falta la orientación hacia el !"Cntido y los valores 
no existen o están confl.mdidos .. el individuo replegado sobre sí mismo. cae en 
la frustración de la voluntad de sentido, apareciendo el vacío existencial. 

Vivirnos una época de vacío existencial .. esa es la gran enfermedad de 
nuestro tiempo. Reflejo de esto son la insatisfacción generalizad~ los índices 
de delincuencia, la drogadicció~ la deserción escolar .. el maltrato,. la violencia, 
la gran incidencia de probl~mas psicológicos (basta ver la gran demanda de tas 
múltiples psicoterapias que hay en el mercado). 

Frente a este contexto .. la logoterapia se presenta como wta -forma de 
psicoterapia y orientación .. especiahnente indicada para ayudar a las personas a 
orientar su vida hacia .. sentidos· de carácter personal que se develan desde el 
mundo objcúvo. 

La antropología logoterapéutica ofrece lllla opción de trabajo en 
psicología partiendo de una concepción integral del ser hun1ano .. frente a los 
reduccionismos y determinismos de otros enfoques. La logoterapia orienta el 
trabajo., hacia la búsqueda de sentido, incidiendo en los procesos educativos en 
los cuales son aplicables los postulados logoterapéuticos. 

Educar a lll1 pueblo es una forma de prevenir y planear el futuro, desde 
dentro~ desde su gente. Entendiendo la educación como el n1edio por el cual se 
transmiten los conocinlientos~ la cultura y los valores de una generación a la 
siguiente y co1no un proceso que se inicia en la faITiilia~ se continua en la 
escuela y dura toda la vida .. la educación no solarnente deberla ser intbnnativa.. 
si no tai:nbién fonnativa. Se puede enseñar a descubrir el sentido desde la 
libertad y la responsabilidad. 

Las áreas de ta psicología educativa donde pueden ser aplicables estos 
conceptos logoterapéuticos son: la fornmción de profesionales de ta educación, 

.. 



la planeación educativa~ la solución de problemas educativos (como deserción~ 
violenci~ desvalorización y bajo rendimiento), la motivación dc.::ntro dc:l 
proceso de ensci'lan.za-aprendiz..ajc, orientación vocacional. cunsejcria 
educativa.. y asesoría a padres. 

La aplicación de la logoterap1a en el á.Jnbito educativo rcpre::;cnta una 
alternativa en la búsqueda del sentido de vida~ necesaria para educar 
generaciones <le jóvenes y adultos qu~ consideren que la vid~ vale Ja pena de 
ser vivída_ 

La adolescencia es una etapa de muchos cambios y una epoca de la vida 
en la que se toman muchas decisiones trascendentes. En el trabajo (.:"Onjóvenes 
he podido convivir con sus preocupaciones y con el impacto que causa el usin 
sentido"' en sus vidas y en las de quienes los rodean. Considero que en este 
periodo critico de la adolescencia~ el psicólogo puede hacer w1a importante 
labor educativa que incida en los aspectos formativos de la educación que 
muchas veces son dejados de lado_ 

El presente trabajo~ es la propuesta de wt programa de orientación para 
los jóvenes de nivel preparatoria a través de la creación de un espacio de 
reflexión que permita encontrar el sentido, corno una manera de contribuir a Ja 
realización de una sociedad más libre y responsable. 



l. LA l.OGOTERAPIA 

1.1 Antecedentes 

... Planear la vida., diseñarla,. ponc1 le fronteras. acotarla. 
dibujar- sus contornos. y luego andada •· 

Enrique Rojas r-..1ontcs ( 1994). 

Set,.'lin Quitmann ( 1989). la psicología hurnanista~ considerada como 
.. tercera fuerza• después del psicoanálisis y el conductisrno. se desarrolló 
alrededor de los años cincuenta en los Estados Unidos. Sin embargo. no es ahí 
donde se gesta_ Después de la subida de Hitler al poder. emigraron a los 
Estados Unidos._ alb'Unos psicólogos y psiquiatras -en su mayoría alcmanes
como Kurt Goldstein. Erich FroIIllil. Fritz Pcarls. Charlotte Bühler, Ruth Cohn, 
Max Wertheimer. Wolfgang Koltler, Kurt Kotlka. Alfred Adlcr, Otto Rank y 
Karen Horney entre otros. Todos ellos fueron importantes para el desan-ollo de 
la psicología y especialmente para la psicología hwnanist.a. E1Jos llegaron con 
el bagaje de la psicología ex.istencialista. que encontró terreno rertil en los 
Estados Unidos. 

Dentro de la psicología existencial que se desarrolló en Europa~ Vik-tor 
Frankl es considerado como su máximo exponente y con10 el fundador de la 
'tercera escuela vienesa de psicoterapia'. Con la introducción de los trabajos de 
Viktor Frank.1 por Gordon W. Allport de la Universidad de llarvard se elimina 
el amplio vacío y la desconexión que había con Europa desde la n1uerte de 
Freud (Pareja, 1989. Frankl, 1993 ). 

A continuación. se expondrú w1a síntesis del desarrollo de esta 
psicologia existencial: la logotcrapia~ a través de la obra de su fundador: Viktor 
Emil Frankl. 

Los aconteciuucntos~ las experiencias y la...;; circunstancias de una persona 
a lo largo de su ·vida van confonnando de alguna manera su personalidad y por 
consigitlente su obra. En el caso de Frankl~ su vida esta estrecha e 
ine'-";tablc1nente vinculada al origen de la logotcrapia. Adentrarse en albrunos 
datos de su biografia posibilita u11a mcjtlr comprensión de la g0ncs1s y la 
esencia de la logoterapi.i (Fizzotti,. 198 I) 

Viktor Frankl nació el 26 de t\.1arLo de J 905 en el sc.;no de una familia 
judía en un céntrico barrio vienes. En los primeros años de nuestro siglo y hasta 
el inicio de la seb:runda guerra mundial de I 939 la presencia de la co1nunidad 
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judía en Viena era n1uy Ílnpurtantc. Por aquel entonces~ Viena era el centro 
cultural de Europa. Los científicos. 1nús1cos y escritores judio-vicncsc:-,, de esa 
é~ alcanzaron la fa.JTia tnundial. Fn este contexto. la infancia y adolcsccnna 
de Frank.I se descnvoh-icron en un atnbicntc faniiliannentc c¿luJo ) en un 
ambiente culturalmente rnuy nc.·o (FtLZotti, I 98 I ). 

Durante su adolescencia fue testigo de la contnoción profunda de la 
primera guerra numdial En esa Cpoca~ estudiaba en el · Realg:y1nnasirnn ·. la 
misma escuela donde muchos at1os atrás estudiara Sigmund Frcud. A Ja edad 
de dieciséis años comenzó a tener correspondencia con Freud., que ya era 
profesor en la facultad de rncdicina de la Universidad de Viena. En una de sus 
cartas incluyó un escrito que expresaba sus reflexiones en torno al ~origen de la 
mímica de la afinnación y de la negación~. Este trabajo fue publicado en l 92A 
en la Revista Internacional de Psicoanálisis que dirigía el nüsmo Frcud. 

A la edad de diecinueve afios int,'Tcso a estudiar med1c1na en la 
Universidad de Viena. En ese tiempo FrankJ publica numerosos anículos 
dirigidos a buscar respuestas para los jóvenes vieneses que resentían los 
estragos de la primera guerra mundial. 

Durante sus estudios de medicina empiez.a a cuestionar los alcazices y 
limitaciones del análisis freudiano. Veía poca flexibilidad en sus formulaciones 
conceptuales que no permitían una inragen tmitaria del ser hwnano sino una 
iJnagen reducida del mismo, esta reducción incidía especialmente en la 
capacidad humana del libre albedrío y la vohmtad que busca el sentido Je la 
vida. De estas cavilaciones resulta un progresivo distanciamiento de Freud que 
culnrina en el rompimiento de su relación cuando Frankl ingresa al círculo de 
colaboradores cercanos de otro ya famoso medic0 vienés: Alfred Adler (Pareja. 
1989}. 

Frankt no pcnnaTlcció largo ticrnpo en el círculo de especialista!>- en la 
Psicología Indi,."idual de Adler. Gn1dualn1cnte se aleJó de la posición ortodoxa 
de Adler .. lo cual motivó~ finahnente. su expulsión del círculo adlcriano. pero su 
participación le aportó un intenso aprendiz.aje que incorporo a su cxperienciu 
anterior dentro del psicoanálisis (Fizzotti, 198 l ). 

Después de terminar .sus estudios de 1ncdicina. Frankl fundó cenu·lb de 
orientación para jóvenes con probJcrnas. Estos centros de consulta cstu'\1cron 
dirigidos a Jos jóvenes que padecían las consecuencias de la situación social 
producto de la primera guerra mundial como un intento de incidir en su 
problen13.tica psicolób"1ca y n1oral. con10 eran los intentos de suicidio. las fugas 
de los hogares inexistentes o dcsorganiz.adns. los t:nfrentarrtientos. la dcprcsion 
y la f"alta de sentido de la ,_.;da cotidiana ante el derrumbe de los valores 
tradicionales. Estos centros se ubicaban en las cercanías de los colcg,ios. El 



impacto de estos centros fue grande y redujo el problema de los jóvenes de 
manera notable (Fi:r2.otti~ 1981 ). 

Con10 fruto de su experiencia en el trabajo con los jóvenes~ e influido por 
la filosofia existencial que entonces se cultivaba en Europa~ surge en Frankl. la 
necesidad de incorporar en la terapéutica los aspectos filosóficos de corte 
existencial presentes en el horiz~ontc del paciente. "Fue en esos sitios donde 
cobraron fonna las fom1ulacioncs fundan1cntalc:s de la logotcrapia~ a saber: que 
toda realidad tiene sentido (logos) y que la vida nw1ca dt.:ja de tener sentido 
para nadie; quc e1 sentido es sunuuncntc especifico y ca111bia de persona a 
persona y" para cada persona~ de n101ncnto a mon1!!nto; que toda pcl'"sona es un 
ser único y que toda '\:ida entraña una serie de objetivos que deben ser 
descubiertos y a los cuales si.! debe n.!~pondcr~ que es la búsqueda de las tareas 
específicas de la persona y su respuesta a c..'!stas lo que proporciona sentido Y~ 
fi.naln1entc~ que la fcliclda~ la satisfacción y la tranquilidad espiritual son 
simples productos derivados de esta busqueda" (Fabry. 1977. p. 35). Más 
adelante retornaremos estos puntos y los explicaremos con n1ás dt!tallc. 

En el año de 1936 recibe la cspcciaJi7..ac16n en Neuropsiquiatria por la 
Universidad de Viena_ En 1940 Frankl as\llllió ta dirección de la clínica 
neurológica dependiente del Rothschíldspital de Viena,. institución n1édica 
patrocinada por la comunidad judia. Ahí.. Frankl siguio investigando .. 
atendiendo a sus pacientes y arnplia.ndo su co1nprcnsión del ser hum.ano 
(Pareja. 1989). 

El l ºde scpt1cmbrc de 1939 se d.c.::claró la segunda guerra 1nundial con la 
invasión de Polonia poi- el ejercito nacionahoci~lista alemán. Austria habia sido 
ya profundamente herida desde su anexión a Alemania en 1938. La 
hostilización judía ~e puso en práctica con cruel eficacia entre los judíos en 
Viena. Se inició una ola masiva de emigración a otros puntos de Europa y hacia 
Ainérica antes de- la prohibición de emigración en el otoño de 194 l _ Los 
primeros transportes con prisioneros a Polonia sucedieron en octubre de 1939. 
El último transporte masivo de judíos austriacos se rcali7.Ó en septiembre de 
1942. El destino final de los que; logr..iron sobrevivir a esta brutal experiencia 
fue el cam.po de concentración de .r'\uscln.vit?-Birkennu~ Polonia~ donde la 
inmensa mayoría rnuricron. 

En los primeros años de la guerra Viktor Frankl solicitó una visa al 
gobierno de los Estados Unidos. La respuesta llegó hasta el año de 1941 _ El 
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anhelado pasaporte enfrenta a Frankl con la dificil decisión de ponerse a salvo 
y continuar su caJTera en el extranjero o pennanecer corno medico entre su 
gente. Sentía que su vida era una 1nisión que llevar a cabo y sentía su vida 
estrecha.ntente ligada por el afecto a muchos seres humanos. hCuando uno está 
confrontado con csla clase de preguntas uno ansía una respuesta del cielo~" 

(Frankl. en: Pareja., 1989 p. 3 1 ). Viktor Frnnkl dejó caducar la visa y 
pennaneció en Viena. 

En diciembre de ese mismo afio Frankl contrajo matrimonio. Nueve 
meses después él, junto con su esposa, sus padres y un hcnnano comenzaron el 
éxodo final hacia los campos de concentración. 

En septiembre de 1942 llega la Gestapo alemana a su clínica y en 
cuestión de segundos se ve obligado a abandomula_ Sólo puede llevar consigo 
el manuscrito de un lib.-o sobre su experiencia en la práctica clínica que 
expresaba su pensainiento hmn.a.nista .. una tnedalla al mérito alpino y una pieza 
de mosaico que perteneció a una sinagoga (Pareja,. 1989). 

Así empezó el principio del fin~ lo que Frankl denomina el 
'cxperirnentum crucis"_ La prueba más importante que tanto su teoría como su 
práctica hubieron de afrontar (Fra.nkl. 1994 ). 

Su primera parada fue el bhetto de Theresienstadt. Este bhctto fue la 
puerta que conducía al exterminio, es decir a Auschwitz_ En este primer campo 
de concentración pudo ofrecer sus servicios como médico y psiquiatra dando 
apoyo en psicoterapia individual y grupal y luchando contra las epidemias que 
contribuían a minar la población. Su estancia en TI1eresienstadt duró veinticinco 
meses,. durante los cuales hubo de poner a prueba la entereza del espíritu 
humano ante los condicionamientos biológicos~ psicológicos y sociales que 
reinaban en el ghetto. 

En octubre de 1944 fue conducido a Auschv...-itz. Después de varios días 
con sus noches., el tren lentamente se aproximó a la explanada del cmnpo. En el 
tren que lo condujo viajaron 1500 personas,. sólo 150 pasaron la primera 
·selección'. (Pareja, 1989). 

Tras su "'"recepción."' los prisioneros fueron conducidos a una sala donde 
entregaron todas sus pertenencias,. A continuación.,. los presos pasaron a otra 
sala donde debían quedar completamente desnudos en exactamente dos 
minutos.,. para ser totalmente afeitados y 'desinfectados"_ La descripción de 
Frankl de este mornento es Ja siguiente: ~~mientras esperarnos la ducha, 
experimentamos totalmente nuestra desnudez: el no poseer nada,. absolutamente 
nada,. excepto nuestro cuerpo desnudo -privado hasta de su pelo- no poseemos 
nada más que nuestra existencia literalmente desnuda" (Frankl. en: Pareja,. 1989 
p. 39). 
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Et ingreso de Frankl al campo de concentración .. su vida con10 preso 
común, marca radicalmente el nacinlicnto de la logotcrapia cuino una terapia 
existencial. Las vivencias en esta.e; condiciones extremas de su.frin1iento to 
llevan al análisis de las experiencias.. tratando de establecer una distancia 
científica de los acontecinlicntos, hasta donde su n1is1no suti-in1icnto lo permite 
y comprobar en 'su propia carne"' y en ta de sus compañeros sus postulados 
(Frankl. 1094). 

Frankl considera este .. cxpcrimcnturn cruc.;1s"' en u·cs dircrcntcs etapas y 
hace una descripción de los procesos del hornbrc, en estas tres fases .. cuando lo 
único que tiene es su .. existencia"'. 

Este análisis trasciende porque ... ~ .. El i1npactu de la entrada en un n1undo 
radicalmente distinto no fi.1c una experiencia propia de unos cuantos seres 
hwnanos. Esta fue una rcalida~ sien1pre presente en la vida e historia de 
rniltones de seres humanos. El impacto, la sorpresa.. se presenta hoy con 
diverso rostro, llámese este: verse cesado de pronto en el trabajo, afrontar la 
presencia de una enfermedad incurable o un accidente repentino, el estallido de 
un conflicto social., político o económico .. etc_ .... (Pareja.. 1989 p. 40). 

Esta primera etapa.. la fase de la reacción inicial .. la denon1ina.., desde el 
punto de vista psiquiátrico como .. el shock del ingreso"'. Se puede observar una 
despersonalización aguda, una división sujeto-objeto.. co1no mecanismo de 
defensa del ego. Se produce el cuadro clínico del delirio de indulto que 
brutalmente se disipa. En palabras de Frankl: •• ___ hago lo que representa el 
pllllto más elevado de toda esta primera fase de reacciones psicológicas: ¡Trazo 
una raya de separación a toda mi vida anterior•" (Frankl. 1994. p. 201 )_ 

En ese campo habría de perder a su esposa,. a sus padres y a su hermano, 
despojado de todo .. torna ta decisión de no arrojarse a la alan1brada del campo y 
poco a poco va tornando conciencia del sentido escondido en su vida y 
circunstancias concretas. (Pareja" 1989). 

La segunda etapa, que Frankl denomina la fase de adaptación.. 1a 
considera a partir de que el estado de pánico del ingreso va cediendo el paso a 
una indiferencia con el lento camino en descenso hacia la pérdida del sentido 
del tiempo., la inco1nunicación con el mundo ex-terior .. la desesperanza,. ta 
muerte interior y la apatía que significa que el preso ha matado una a una sus 
sensaciones anímicas. Lo que sucede llega a la conciencia de fonna 
amortiguada. Hay un retiro a modos de comporta.miento prinlitivos de 
supervivencia. Además de la apatía hay una pronunciada irritación" la primera 
producto de la subalimentación y la segunda por el cansancio y el déficit 
crónico de sueño. Hay el sentimiento de Lllla existencia provisional por la 
incertidumbre del fin., lo que conduce a la experiencia de un futuro inexistente y 
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la vida se conviene en una existencia prcdo1n1nantemente retrospectiva. Hay 
una existencia momcntá..nca. sin ningún punto para proyectar el presente hacia 
el filturo. Una existencia sin sentido La apatía total. la faJta de sentido total, 
conducía a la muerte (Frnnkl. 1994 ). 

Frankl observa en esta etapa que ·· .. c:l dccain1icnto ps1qwco-corporal 
dependía de la actitud espiritual y esta .actitud espiritual era un ai;;tO hbl""c.. de 
romar una actitud u otr;1 .llll<' s\! convertía c11 un detenido típico,, ... incluso .. en 
esta situación lírrlitc uno seguía siendo hornbt·c ... lo que he denominado la 
... fuerza de obstinación del espíritu· ... es una realidadH (Frankl. 1994. p. 210 ). 

En lo que Frankl describe como w1a tercera etapa, la excarcelación .. se 
descarga repentina.incnte la pl""csión psíquica.. el preso no se atreve a creerlo, ha 
soñado literaln1ente con ese n1omcnto y despertado a la .-calidad del can1po. 
Ahora. el pasado deja de ser to aflorado para convertirse en w1a pesadilla_ hay la 
necesidad de una atención psicoló_µ.ica. H •. no puede disfrutar de la vida 
plenamente~ prit11cro tiene que volver a aprender a disfrutar> él lo ha olvidado" 
(Frankl, 1994, p. 212). 

uPese a las limitadas posibilidades~ Frankl consiguió a veces practicar 
una especie de psicoterapia colectiva> mediante la que ayudaba a sus 
compañeros a redescubrir la interioridad~ a valorar su responsabilidad a 
comprendcl"" como el sacrificio que les consurnía tenía sicn1prc un significado"'' 
(Fizzotti, 1981 > p. 31 ). 

Algo muy ünporta.ntc en el descubrimiento del sentido para Frankl 
durante su permar1cncia en los cainpos de concentración es la conciencia de lo 
que a pesar de todo no han podido quitarle; esto incluye los gratos recuerdos de 
su pasado> la inmgcn de su querida cspo.:;a,. la libertad de su cspÍl;tu~ la ayuda a 
los demás y la ilusión de algún día reescribir el manuscrito del que le despojan 
al llegar a Ausc]n.~;tz. Sueño que logra al ser libcl""ado, este libro se publicó en 
1946 con el notnbrc de '"Psicoanálisis y Existencialismo .. 

Frank.l tuvo que aplicar en sí mismo y, en muchas ocasiones a sus 
compafieros, su fonnación filosófica y psicológica, toda su riqueza cultural y 
ética. Con ello .. ,._-alida, de fonna drainática., su tesis principal: el hotnbrc para 
vivir,. tiene sobre todo, necesidad de sentido. Con éste .. puede superar cualquier 
situación~ conscn.:ando sicn1prc su libertad y responsabilidad últimas (Fr3.Ilkl~ 
1993) 

Desde la posguerra a la actualidad. la obra de Fr.ankl alcanza la madurez. 
Su trabajo con la logoterapia ha sido muy intenso y productivo logrando un 
reconocimiento mundial. 

Viktor Frankl considerado el FtIDdador de la Tercel""a Escuela Vienesa de 
Psicoterapia.. ha publicado 27 obras traducidas a 21 idiomas. lla sido 
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distinguido con el titulo de •Doctor Honoris Causa' por 20 universidades. Ha 
ocupado diversas cátedras en las Universidades de Viena,. Harvard, Stanford, 
Dallas. Pittsburgh y San Diego y ha sido invitado por 208 universidades como 
conforencista, incluyendo la Universidad Iberoamericana de México en 1978. 
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1.2. Definición de logoterania 

La logoterapia como teoria y método psicoterapéutico se presenta como 
una alternativa ante los reduccionisn1os y el determinismo biológico, 
psicológico y sociológico de las ciencias del hombre. 

Critica las concepciones antropológicas subyacentes a tales posiciones 
(reduccionistas y nihilistas) y propone (sobre la base de una revisión personal 
de los presupuestos de la filosofia existencial y de la experiencia como médico 
y como hombre de su fimdador) una concepción rnultidimensional de la 
existencia incorporando a ésta... la dimensión espiritual del hombre. Al 1nismo 
tiempo~ como derivación coherente de tal concepción, desarrolla un método 
terapéutico con técnicas concretas y eficaces. 

Comparada con el psicoanálisis.. la logoterapia es un método menos 
retrospectivo y menos introspectivo. la logoterapia n1ira más bien aJ futuro~ es 
decir a los cometidos y sentidos que el paciente tiene que realizar en el futuro 
(Frankl. 1984). 

La logoterapia es una terapia centrada en el sentido. Al aplicar la 
logoterapia el paciente ha de enfrentarse con el sentido de su propia vida para~ 
a continuación rectificar la orientación de su conducta en tal sentido. La 
logoterapia se centra en el significado de la existencia hwn.ana .. así como en la 
búsqueda de dicho sentido por parte del hombre. (Frankl. 1993 ). 

Para Noblcjas de la Flor (1994) los elementos que conforman la 
estructura de la logoterapia serian: 

-una visión antropológica y del mundo específica .. 
-una concepción original de Jos trastornos psíquicos. 
-unas técnicas terapéuticas coherentes con tal visión y concepción. 
En base a estos tres aspectos enuncia la siguiente definición: 
.... La logoterapia es una torma terapéutica de trabajar con las personas que 

sufren, derivada de una itnagen analítico-existencial del hombre y del mundo~~ 
(p. 24). 

Por .. fonna terapéutica" se refiere a la ayuda para (volver a) alcanzar la 
capacidad de percibir las formas de sentido dadas .. reconociéndolas y actuando. 
En otras palabras .. para descubrir el sentido de una situación dada y actuar con 
la mira puesta en el futuro. Es una ayuda para la liberación y desarrolJo de las 
capacidades hwnanas. 

Respecto al sufrimiento .. la logotcrapia cuenta con una tcoiia sobre las 
neurosis y psicosis. Ante ellas se interesa no por lo que enfe~ sino por lo 
que cura; no por las :formas de conducta patológicas .. sino por las capacidades 
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inherentes del hombre., no por lo que condiciona al ser hun1ano .. sino por lo que 
lo hace incondic1onablc. no por lo que oprirne,. sino por las posibilidades para 
tomar una decisión n1ás lib1·c y responsable. Considt.:ra que cuando el 
sufrimiento es inevitable~ puede constituirse en una ocasión de sentido para el 
hombre si se afronta con una actitud adecuada que lo dignifique. 

La visión analit-ico-existcncial del hombre se refiere a la forma de 
conceptualiz...."lr al hotnbrc. rrescntc en todo mo1nento en el trabajo 
logoterapéutico. Incluye la dirncnsión espiritual del hombre (no en sentido 
religioso) sino corno la fucrL..a de oposición del cspíntu desde la que el honibrc 
se opone a los dctcnninisrnos para superarlos. 

""La logotcrapia es el procedimiento específico para aquellos cuadros 
neuróticos desencadenados desde la dinicnsión cxistcncial-csp1ritual o noc.!tica 
del ser humano que se denorninan neurosis noogenas'" (Pareja~ I 989. p. 317). 

En palabras de Viktor Frankl: "~La logoterapia está indicada no sólo en 
casos de neurosis noogenas sino tan1bién en casos de alcoholismo, criminalidad 
y drogadicción"'"'. Ya que .. ~~En mayor o menor grado,. ~stus están basados en 
un vacío existencial" (Frankl. 1988. p. 177). 

Con base en lo anterior .. la logoterapia tarrabién puede ser definida como 
una forma de orientación o ~counschng' que ante todo considera importante el 
descubrimiento del sentido. 

La logoterapia se basa en que la fuerza motivantc más importante de una 
persona para pensar y actuar, no 1·cslde principalmente._ en la búsqueda de 
placer,. o poder o en la autorrealización~ sino en la búsqueda de sentido a su 
propia vida (Frankl. 1984 ). 

Por ello~ la logoterapia ve corno funciones suyas: 
- despertar el deseo de la libertad hacia una propia decisión. 
- hacer consciente al hombre de su responsabilidad para la creación de la 

propia vida. 
- ayudar a apartar. dcsn1ontar y eliminar las barreras que impiden hallar 

el sentido. 
HEstas funciones son finalidades que pueden inscribirse en el campo de 

la orientación personal y de grupos. De ahí, que la logotcrapia también sea 
considerada cotno una profilaxis de trastornos psíquicos y fisicos y tenga un 
antplio quehacer dentro del carripo educativo de los valores .. la responsabilidad 
y la libertad" (Noblcjas de la Flor, 1994. p. 26). 

Por lo tanto. la logotcrapia, es un inétodo tcrapCutico sustentado por la 
teoria del análisis existencial, es en si misma nna fornl.a de análisis y de 
entender al ser hurnano. La logoterapia está enfocada a la búsqueda de sentido. 
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Su aplicación en el campo educativo puede ser útil para prevenir trastornos 
psíquicos. 

1.2.1. La logoterapia v el .. logos" 

En palabras textuales de Frankl: ... Una traducción literal del ténnino 
"'logoterapia" es la de .. terapéutica mediante el logos ... mediante el sentido .... 
(Frankl. 1984 p. 17). 

El significado dd vocablo gnego "logos .. (A.oyocr) se refiere a ·ta razón 
intixna de una cosa.. fundan1cnto .. n1otivo"'. Así,. en la logoterapia .. ·Jogos es 
equivaJente a .. sentido ...... sig.nificado .. o .. propósito .. (Frankl .. 1993) . 

.... Otras formas de entender la palabra .. logos .. como podrían ser las 
acepciones de lógica .. estudio o tratado .. etcétera .. no t1cn...:n relación alguna con 
el significado específico que le asigna el pensamiento frankliano"'"' (Pareja. .. 
1989. p. 238). 

El término,. (logo) no hace referencia lógica .. no se traduce corno 
•discurso' (latín). Frente a lo que se podría pensar de que la logoterapia 
consiste en acercarse al paciente ·con el discurso .. .,. con argun1entos puramente 
teóricos .. para disuadirlo de su posición .. la logoterapia no es persuasión sino 
autodescubriruicnto. Logos se en1plea con un significado n1ás profundo~ que 
sitúa la tarea de la logotcrapia en runpliar el campo visual del paciente para que 
descubra la gama de significados y di..~ valores que está llamado a rcaliz..."1.T. Para 
Frankl (1988, p. 86) el •Jogos' es el mundo espiritu=tl objetivo del sentido y los 
valores. un mundo ordenado. un cosmos, el cual 'Viene a ser el correlato de la 
existencia personal. 

Frankl (1978) define la logoterapia como una terapia que apela al espíritu 
rebasando e] nivel de lo fisico y de lo psíquico~ a este respecto habla de una 
psicoterapia que enfoque la existencia hu1nana no sólo en profundidad .. sino 
también en altura e incorpora el ámbito de lo espiritual, no sólo lo incluye~ sino 
que ... use tra~ ... de una psicoterapia que ~arranca de lo espiritual"'' (p. 31 ). 

Esta inclusión de lo espiritual es desde la perspectiva existencial .. no 
desde un punto de vista teológico. Ya que ··para la logoterapia la religión es y 
no puede ser otra cosa que w1 tc1na.,. nunca una posición básica. La logoterapia 
debe manejarse rnás acá de Ja fe en la revelación y responder a la interrogante 
por el sentido desde más acá de la bifurcación que divide la visión del mw1do 
en teísta y ateísta" (Frankl. 1988, p 1 14 ). 



Fizzotti ( 1989) señala que la insatisfacción por un planteamiento 
mecanicista-causal de Ja psicoterapia y la afinnación de la necesidad de 
considerar aJ hombre en su globalidad (en sus dimensiones fisico- psíquico
espirituales) y comprender la naturaleza de la unidad en la diversidad,. fueron 
haciendo madurar en Frankl Ja idea de crear una 1wcva tcndcnc;ia en el campo 
psicotcrapéutico. 

A este respecto nos dice Pareja: ~·cuando Frankl asun1c el témlino logos 
con10 sentido y co1no espíritu se refiere, por una parte, a la nl.!cesidad de 
descubrir y satisfacer Ja ncccsiUad profunda1ncntc humana de vivir una vida con 
sentido Y~ w1a vlda con sentido es 1.a consecuencia de experiencias con sentido 
para el ser humano" (Pareja., 1989, p. 238). 

La logotcrapia no pretende si:r un conjunto d<.! conocimientos 
esquematizados (FrankJ .. 1986 ), ni plantearse corno una panucca. ( FrdJlkl~ 1984, 
p. 15). Por tanto. pcnnancce abierta a la cooperación con otros n1étodos 
psicoterapéuticos así como a dcscub1ir nut:vos rwnbos, ab1ir nuevas 
posibilidades para su desarrollo científico y producir nuc,vos conocünicntos . 

... ... logoterapia es una dirección y no una doclrina para la invcstigacion. 
Si es dirección dice que puede evolucionar y que puede trabajar en 
colaboración con otros doctrinas (tanto terapéuticas como de desarroJio 
humano, preventivas y educativas)" (Pareja, 1989, p. 244 ). 

1 .2.2. La logoterapia y el análisis existenclé1I 

Toda psicoterapia tiene c-n su bas~ w1n in1agcn del hombre. unas 
premisas antropológicas o. al menos, unas in1plicacioncs antropológicas. No 
hay ninguna psicoterapia sin una concepción del hombre y sin una visión del 
mwido. Una psicoterapia que se tiene por libre de \.!alares en realidad, no es 
rr1ás que ciega a los valores. El a.n.álisis antropológico y de Jos valores que 
sustentan la tesis de la Iogoterapia Ja aporta el análisis existencial. El análisis 
existenciaJ caracteriza y califica la esencia de la existencia en el sentido de que 
la existencia es una ·forma de ser' del ser humano (Frankl, 1994). 

La logoterapia y et análisis existencial son dos 'facetas de un mismo 
planteamiento. Mientras que el análisis existencial aporta una explicación de la 
existencia y plantea la fuente de las angustias básicas del hombre. incluida la 
carencia de un sentido vital (Yalom, 1984), la logoterapia hace referencia 
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fimdainentalmente .. a un métcxio de tratantiento psicoterapeutico específico para 
la neurosis noogena (Frankl. 1994 ). 

El análisis existencia] no quiere decir solaITiente explicación de la 
existencia óntica sino también.. explicación ontológica de lo que es la 
existenci<J. Constituye el fundamento intelectual de la psicoterapia. Este. se ha 
de tomar corno análisis hacia la existencia y no como análisis de la existencia. 

El análisis c:\...istcnc1al pretende aportar a la psi1..:otcrapia una irnagcn cabal 
del hombre. 

l.a logotcrapia parte del espíritu (·noos') y conceptualiza aJ hombre 
como un ser libre para responder (se¡- responsable) a las prcb,TUntas que le: hace 
la vida. La pregunta fundamental es el sentido de la vida misma. Mas adelante 
se abordará está concepción del hombre y del mundo. 

La logotcrapia desemboca en el análisis existencial al igual que éste 
culmina en la logoterapia. El elemento teórico y el práctico están 
inescindiblernente unidos. 
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1.3. Los elementos de la Jogoteraoia 

La Jogoterapia cuenta con tma estructura que organiza tanto su teoría 
como su práctica. 

En este apartado se revisaran los cJcrnentos que conforman lo que 
algunos autores llatnan .. logoteoria". 

Dentro del imncnso panorarna de la investigación científica y de la 
reflexión filosófica podcn1os ver,. que el pcnsai11icnto de Viktor Frankl tjene 
·vinculaciones de necesidad y complementarias con otros autores. Pareja ( 1989) 
llaina vinculaciones de necesidad a aquellas que se dan por el sin1plc hecho de 
estar en el mundo y de que nadie parte de un punto ~cero' en Ja vida. Sin 
embargo~ pese a estas vinculaciones~ .. ~ ... a Frankl no se le puede alinear con 
ninguno de estos autoresn (p. 81 )~ porque en alb'l.l.nos casos tornará alb'Unos 
elementos y en otros hará una critica de los planteamientos. 

Podemos analizar las raíces del pensamiento frankliano desde el punto de 
vista científico en su vinculación con F•:eud. Freud develo una de las 
dimensiones de la realidad hUII1a11.a: e) inconsciente .. niarcando W1 momento 
histórico del pensamiento humano. Frankl, dando un paso más allá.. habla del 
inconsciente espiritual (más tarde abordaremos este tema con 1nás detaJle). 
Aunque la teoría de Freud es amplianicnte argu.rnentada por Frankl.. la 
diferencia entre Freud y Frankl es básicmnente respecto a la motivación básica 
de la conducta humana., para Freud es la búsqueda de placer y para Frankl es la 
búsqueda del sentido. Diferencia esta, muy significativa. 

La principal disensión con Adler (con quien Frankl trabajó) es 
nuevamente en este punto del motor de la conducta. Adler habla del ~poder" y 
Frankl del ~sentido~. Sin embargo introduce un aspecto importante para la 
logoterapia: la responsabilidad. 

Es a partir de estos dos "pilares'· Sigmund Freud y Alfrcd Adler que se 
considera a Vikt.or Frankl como el fundador de la ~Tercera Escuela Vienesa de 
Psicoterapia"_ 

uFreud señala que el problema de la neurosis es una limitación del yo a 
nivel de la conciencia. Adler por su parte~ señala que la neurosis es una 
)imitación del yo a nivel de la responsabilidad. Frankl hace una sfntesis. 
considerando como fundainentos radicales del ser humano ambas dimensiones: 
conciencia mas responsabilidad~ (Pareja., 1989 p. 89). Frankl va sin embargo. 
más allá en su formulación incluyendo la dimensión espiritual (noética o 
existencial) poniendo así, el acento de su teoría en la 6 existencia". 
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Jung como Adler y Frankl .. mantuvo una estrecha (atu1quc breve) relación 
con Freud. Su más importante desarrollo <:s el del inconsciente colectivo. Jw1g 
seilala que la neurosis es el sufrinllento del alma que no ha encontrado su 
sentido. La persona puede abrirse a nuevas experiencias y buscar en si nlisma 
el significado de su propia c:xpe1·icncla y existencia . .'\. simple vista pode1nos 
ver afinidades con Frankl,. sin e1nbargo .. tienen diferencias (radicales) a nivel di.: 
los condicionamientos y la libertad humana (Pareja~ J989). 

Respecto a los autores que tienen una influencia en Frankl desde el punto 
de vista filosófico,. Pareja (1989) considera coino los rr1ás in1portantcs a 
SchelCT (el mundo de los valores}. al Iartrriann (los estratos del conocirnicnto),. 
a Heidegger (ser-cn-cl-1nundo) y a Jaspers (existencia iluminada). 

Considerar en "1..:tallc estas tcoria.."'i excede el propósito d~ este trabajo,. 
sin embargo~ es itnportante mencionar la influencia de estos filósofOs 
existenciales en el desarrollo del análisis existencial frankliano v de su 
aplicación práct:ic,;-i.. la logotcrapia,. para una mejor comprensión de ~u visión 
antropológica y del 111w1do. Esta cunstituyc los cinüentos de su teoria ) su 
práctica como método terapéutico y de orientación en la búsqueda del sentido. 

1.3.1. La visión antropolóc:ica v del mundo 

Los sisternas terapéuticos y los que promueven el desarrollo de la 
persona.. como vcían1os en un inciso antc.-ior.. ncccsariaJTiente tienen un 
concepto o modelo de ser humano en la base y en su horizonte - lo que se 
entiende co1110 ant1·opologia filosófica. 

Aquí,. trataremos de dilucidar esa conceptualización de ser humano para 
Viktor Frankl en la formulación de la Iogoterapia.. para comprender su cnfoqu~,. 
su contenido y su praxis. 

Como señalainos a.ntcrionncntc .. "" ... la visión antropológica y del rnundo 
de la logoterapia,. no responde a un interés especulativo, sino ;..1. una necesidad 
vital que parte de Ja propia C'-'"J)Criencia. La producción científico-humanista de 
Viktor Frankl es precisatncnte eso: la expresión de Wla síntesis vital donde se 
hacen una ~totalidad en la unidad' Ja orientación científica y la oricutación 
filosófica 'en el mundo'" (Pareja,. 1989, p. 129). 

Para la logoterapia. lo humano sólo se puede descubrir a la luz de la 
totalidad de la persona. Esta es algo indivisible. la persona es un individuo, wi 
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ser único e irrepetible (Frank.1 .. 1994 ). La irrepetibilidad tiene w1a proyecc1on 
que se hace presente en el desarrollo del proyecto existencial personal. 

L"l crítica central de la logoterapia a otras corrientes psicológicas -sin 
devaluarlas en sus hallazgos- es que todas cuentan con una característica 
común: el n:duccionismo antropológico. Este, ünplica una visión w1ilateraJ, 
lll1idimcnsional del hombre, resultando una unagcn dc;;iOnnada del nlis1no. En el 
reduccionisrno, se interpreta el fenómeno hwnano en func..:ión de un aspecto, 
como si éste, fuera "el todo" del hombre. (Frankl .. 1984). "~ ... el reduccionisrno 
reduce al hombre no sólo en toda una diniensión sino qw: k resta .. ni más ni 
menos. la dimensión de lo especlficamente humano" (Frankl, 1988, p. 134). 

Los tres grandes reduccionismos son: el biologismo .. el psicologismo y el 
sociologismo. Desde estas posturas, el ho1nbrc no es otra cosa que un autó1nata 
de reflejos, un mecaniSITIO de instintos,. un mecanismo psíquico o un simple 
producto de las fuerzas de producción (Frankl. 1986). 

Estos rcduccionismos itnplican tanibién una postura dctcnninista cuando 
tratan de explicar que el hombre no es más que un ser delcmti.nado por la 
genética y los procesos bioquímicos que tienen la ultima palabra sobre su 
existencia, o en el campo sociológico cuando se afirma que el ser bUIT13Ilo no es 
más que el producto de las concepciones originadas por la clase social a la que 
pertenece y finalmente la postura del psicologismo que ctice que el hombre es 
solamente producto de sus condicionamientos aprendidos (Pareja, 1989). 

La logoterapia postula \Illa visión integral del hombre que incluya todas 
sus •partes·, la biológica., la psicológica y la espiritual. La propuesta de Frankl 
pretende superar las limitaciones de los reduccionismos con la inclusión de la 
parte espiTituaJ del hombre,. como la dimensión desde donde se pueden explicar 
los problemas existenciales del hombre tales como el sentido de su vida 
{Frankl. 1978). 

Para Frankl el hombre es el sujeto en su totalidad tridirn~nsional. El 
hombre participa del ser en tres formas: fisica. también llamada biolóbti.ca o 
somática)~ psíquica {o anímica) y noética (o espiritual o noológica). 

Reitera que entre los distintos niveles del ser del hombre hay peldaftos 
cuaJitativos: en el inferior (nivel biológico) se adscribe 'la vida", en la que 
coincide Ja esencia de la planta.. el animal y el hombre; al nivel intermedio o 
psicológico corresponde '"'el sentir"., lo cuaJ es propio de la esencia de Jos 
animales y de los hombres; por último, en el nivel superior o noético se sitúa 'el 
querer"',. atributos que sólo el hombre posee. 

Frankl habla más que de dfferencia cualitativa entre lo humano y lo 
subhumano.. de una diferencia dimensional. La ventaja de esta tenninologfa 
estnba en que una dimensión superior incluye siempre a la inferior. Los 
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térullnos ·superior~ e ~inferior~ no son términos valorativos sino que indican 
mayor o menor .. comprchensividad... A.si. una dunens1ón supcnor c.s 
COJlIPreheosi"'ra de una inferior (la contiene) .. "eliminándola' y ·guardándola .. 
simult.ánea.111cntc. 

Esto es lo que Frankl Ilan1a ·enfoque ontológicu-Jin1cnsiona.1 
(antropologia dimensional) que permite salvar la continuida.d de un fenómeno 
con los otros~ a pe!:>ar de la especificidad del fcnó1ncno de din1ensiún superior. 
Así, define al hombre como una unidad a pesar de la variedad. Existe una 
unidad antropológica a pesar de las diferencias entre las distintas clases del ser. 
Esta es la marca caractcristica de la existencia humana. 

La totalidad empieza donde SL! añade más allá de la unidad corporal
psíquica.. lo espiritual como tercera realidad~ la específicamente humana. En 
palabras de Frankl: ~"Ninguna unidad psicosomática en el hombre por 1nuy 
inti1na que sea consigue constituir su totalidad; a esta última pertenece 
esencialmente lo noético, lo espiritual,. en la medida en que el hon1bre 
representa un ser,. por cierto no sólo espiritual, pero si en su esencia y en la 
medida en que la dimensión espiritual para él es constitutiva, en cuanto que esta 
representa la dimensión .. ciertamente no ta única. pero sí la especifica,, de su 
existencia... sea que se considere lo espiritual en el hombre de n1ancra 
fenomenológica como su personalidad o de manera antropológica como su 
existencialidad" (Frankl. 1994. p. 64). 

En otras palabras,, aunque lo espiritual es una forma de ser propia del 
hombre (desde el punto de vista ontológico) y una forma de ser especifica 
(desde el punto de vista antropológico) hay que tener en cuenta dos 
limitaciones; lo espiritual no es la única región ontológica a la que pertenece el 
hombre (afirmar esto seria un 'espiritualismo" que no contempla que la unidad 
viene dada por la tridirncnsionalidad), y desde un punto de vista noológico. lo 
específico del hon1bre estaría más en lo e1nocional y existencial que en lo 
racional y lo intelectual. 

"'Este rcconocüniento libra al aniilisis cxist1,;ncia.1 frankliano tic tn;s 
peligros que amenaz.an a toda antropología que incluye lo espiritual en su 
esquema de concepción del hombre: el espiritualismo~ el racionalismo~ y el 
intelectualismo" (Noblejas de la Flor, 1994). 

Para explicar esta ontología dimensional, Frankl se apoya en analogías 
geométricas, formufo.ndo dos leyes (leyes de la ontología dimensional) (Frankl, 
1978.1988. 1994). 

La primera ley de la ontología dimensional (Fig. 1) dice así (Frankl. 
1978): 
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"'-Si sacarnos de su dimensión a wi objeto y lo proyectarnos a diversas 
dinlensiones que sean inferiores a su propia dimensión. toma fib,7llTas tales que 
se contradicen entre sí. Por ejemplo,. si sacamos del espacio tridimensional un 
vaso,. geométricamente un cilindro,. y lo proyectamos a los planos 
bidimensionales lateral y de la base, entonces obtendren1os. es W1 caso un 
cuadrado y en el otTo un círculo" (p. 49). 

:~:'; 

~~------------ --·- J 
Figura 1. Primera ley de la ontología dimensional. 

La segunda ley de la ontologia dimensional (Fig. 2) es la siguiente 
(Frankl. 1978): 

'''Si sacrunos de su dimensión (no uno sino) diversos objetos y los 
proyectamos (no en diversas dimensiones sino) en una sola dimensión,. inferior 
a la dimensión original,. se forman figuras que (no se contradicen entre si,. sino 
que) son ambiguas. Si poT ejemplo, proyectamos un cilindro, un cono y WUl 

esfera sobre el plano bidimensional de la base,. sacándolos de su espacio 
tridimensional,. obtendremos en los tres casos un círculo. Supongmnos que son 
las sombras producidas por el cilindro. el cono y la esfcrJ.. Entonces estas 
sombras son a.Illbiguas en cuanto que no puedo deducir de ellas. que son 
iguales, si las está produciendo un cilindro un cono o una esfera" (p. 50). 

º~ª 
. . 

. : ·, :~ ·"' 
: 1 : > .. ! : . ; 
~ ~ : ; ~ : 

Figura 2. Segunda ley de la ontología dimensional. 
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Aplicando esto al hombre~ vernos con respecto a la primera ley,. que si 
reducimos al ser hun1ano sac3ndolo de su ditncnsión específicarnente hmnana,. 
y lo proyectamos a los planos de la biología y la psicología~ forma in1ágenes 
que se contradicen entre sí_ La proyección sobre el plano biológico da 
fenómenos somáticos, mientras que la proyección sobre el plano psicológico da 
fenómenos psíquicos 

En la reflexión sohn.! esta primera analogía (primera ley) Frankl descubre 
que esto mismo es lo que sucede cuando proyectamos al hombre con10 en el 
caso del vaso en una diinensión inferior. En el caso del vaso, tanto el circulo 
como el rectángulo son fib"71.ll*aS cerradas,. mientras que el vaso es un cilindro 
abierto. 

Sin embargo~ a la luz de la ontología dimensional,. esta contradic.ción, no 
lesiona la unidad hwnana_ Como tampoco la contradice la proyección del 
circulo y el rectánbYlllo cuando se trata de w1 cilindro. 

La analogía con el hombre la contemplatnos si considerainos que en el 
plano psicológico el hombre proyecta la im..agen de un sistema cerrado de 
fi.mciones fisiológicas y sobre el plano psicológico, la proyección consiste en un 
sistema cerrado de reacciones psicológicas. Sin embargo, el hombre es un 
sistema •abierto' sólo así podemos explicar el problema del libre albedrío y la 
naturaleza autotrascenden.te del hombre como nn ~ser abierto al mundo'. Estas 
características~ que pertenecen a la esencia del hombre sólo se alcanzan desde 
la dimensión superior, la noética. 

El carácter cerrado de tos sistemas fisiológicos y psicológicos no 
contradicen la humanidad del hombre de la misma manera que las proyecciones 
basal y late1 al del vaso no están en contradicción con el carácter abierto del 
cilindro al considerar la tridimensionalidad. Es decir, el determinismo fisico y 
psiquico se superan si consideramos ta dimensión noética donde son posibles la 
autotrascendencia y el autodistanciamiento. 

Con ello también se explica que los descubrimientos efectuados en las 
dimensiones inferiores conscivan su validez dentro de tales dimefl!iiones. Sin 
embargo la ciencia tiene que tener la precaución de no ceder a la tentación de 
reduccionismos. Porque desde ahí .. no se pueden establecer generalidades a la 
totalidad del ser humano. En palabras de Frankl: .. Ahora comprenderemos que 
los descubriinientos efectuados en tas dimensiones inferiores conservan su 
validez dentro de sus dimensiones y esto es legítimo .. en idéntica medida, en 
orientaciones de investigación tan unilaterales corno la rcflexologia de Pavlov, 
el behaviorisnio de Watson. el psicoanálisis de Freud y la psicología individual 
de Adler" (Frankl, 1988, p. 141 )_ 
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Igual que no se puede decir que un vaso está cotnpuesto por un cilindro y 
un rectángulo .. así tan1poco el hu1nbrc se co1nponc de cuerpo, psique y espíritu .. 
es todo esto u.nitariarnente Lo espiritual .. ncccsit..."'l de lo psíquico y de lo corporal 
para su realización plena (Frankl, 1988). 

La unión úc la'-> ·cuntTadicciones' (soma). psique) .. sólo poden1os hallarla 
en una dilncnsión un ~rado rnás alta que los plano"> en Jos que: proyectaJnos al 
hornbrc. Es dt:cir, la unidad debe buscarse en la dimensión noética o espiritual. 
que no seria otra cosa que el nUclco más interno del ho1nbrc. su ~sí misrno"' _ En 
la ten1linología frankliana la palabra "espiritual.. indica tal dirnensión 
antropológica .. sin ninguna ahL-;ión al ámbito religioso o di"'ino, por ello Frankl 
prefiere hablar de- fcnó1ncnos noCticos o noodinatnicos (Ba.:7-..zi .. 1989)_ 

Respecto a la segunda ley de la ontologia ditncnsional, su aplicación al 
hombre nos sitúa ante el problema del reduccionis1no. Frankl ( 1988) propone la 
sib"Uiente con1paración: si proyectarnos -no cue11>os tridimensionales sobre un 
plano- sino. fi!:,rttras como Fedor Dostoicvski en el plano psiquiátrico .. podernos 
verlo nada n1ás que como un epiléptico .. como cualquier otro. Aquello en lo que 
sobresalen no se refleja en el plano psiquiátri<.:o ya que el logro artístico se sitúa 
fuera de este plano. 

Esto tiene repercusiones muy in1portantcs en el cainpo clínico por 
ejemplo. Nos lleva a la necesidad de considerar las tres dimensiones del 
hombre en el establecimiento de lll1. diagnóstico o un tratamiento. Toda 
patología necesita ....... una mirada al .. legos"' que pem1ancce detrás del "pathos~,. 
al sentido que tiene el sufrimiento'" (Frankl, 1988, p. 143). Además, en la 
medida en que una alteración es n1ultidimcnsional .. la sintornatología resulta 
polivalente. 

Para Frankl ( 1994 ).,,. lo espiritual es una fuerza, no una suh<;;tancia .. por 
ello prefiere hablar de ·10 espiritual~ y no <lcl ·cspíntu~ (p. 101) alu1quc en sus 
textos tamhíén encontramos el tém1ino ~espíritu". 

Esta fuerza espiritual se define con10 la capacidad que tiene el hombre de 
distanciarse de si mismo, de oponerse a sus condicionatnicntos, de adaptarse y 
tornar postura frente a Jo que no puede cmnbiar~ de reconocer fuera de si mismo 
los sentidos que se le ofrecen y de poder vivldos. Es lo •Jibre· en el hombre (lo 
cual está inrünarnente ligado con la responsabilidad). esto es lo que constituye 
a la persona espiritual como tal (Frankl .. 1994). 

·"[)e las realidades existenciales del hombre fon11an parte: la 
espintualidad, la libertad y la responsabilidad del hombre. Estas tres realidades 
existenciales no caracterizan sólo la existencia ln.unana como tal~ como 
humana .. sino que más bien la constituyenH (Frankl~ 1994, p. 78). 



AJ contrario del annnaL quf.! no ~uenc· instintos~ sino que ·es· ~us 

instintos" el hombre cnnucn/...a a ser hotnbrc (.;U3ndo es capa....-. dl: oponerse a 
éstos y de responder de.! sus propia~ dccisionc~. La fuerza de.: obstina1..'.1lH1 del 
espiritu ·~ .. que capacita a1 hornbrc para 1n1poncr su c.:.:irilctcr hurnano a pesar di..: 
los estados sotnato-psiquicos y de las l..".1n.::unstanL·1as soc1alcs. ·~ (Franh.I, 19'-1.t_ 
p. 99). 

Esta fucr....-..... 'l dt: opo!-.1C1Ún t.lcl c~ptntu es unponantc dentro de t1 

logotcrapia tanto para su práctica tcrapéutH.:a co1no de orientación (Frankt 
1978). 

Como scfialamos a11tcriom1cntc. para considerar al hornbn..: corno una 
totalidad:> es necesario considerar lo espiritual (el estrato csp1ritual) como su 
núcleo. Dentro de la espiritualidad htunana cxistc una espiritualidad c.:unscicnti..: 
y una espiritualidad inconsciente. l .a p.1nc C("l?lscientc y 13 inconsciente no estún 
nitidaJncntc delimitadas sino que hay ana 'porosidad- entre an1bas. Sin 
embargo. ''La persona cspiritu.a.l profunda es furzosarncrac incons<..:1cntc''. 
'"'Dicho en otros ténninos. el cspiritu cs .. p1ccisa1ncntc en su origen, espíritu 
inconsciente" (Frankl, 1991, p. 30). 

Frankl define esta espiritualidad 1nconscicntc de la siguiente Inancra . 
........ entendemos por espiritualidad inconsciente una espiritualidad cuyc.1 carácter 
inconsciente consiste en la carencia de la autoconciencia reflexiva - 1nicntras 
que se conserva la autocompasión :implícita e.Je la existencia hu1nana. puC''-> tal 
autocompasión corresponde a toda existencia a todo hon1brc·~. '"-La 
espiritu....-Uidad inconsciente cs Ja fuente y raíz de toda espiritualidad consciente·· 
(Fcankl. 1994, pp. 8!-82). 

Es decir,. Ja espiritualidad 1nconscicntc puede lla1narsc así porqui.; no es 
reflexiva y no es 1·cflexionablc_ La espiritualidad inconscicntc constituy~ la 
persona espiritual-existencial" la base fundan1cnta1 del espíritu consciente .. la 
que proporciona a c.!stc .. la posibilidad de desarrollar sus potencialidades. L!-> el 
núcleo de la personalidad_ I ,o espiritual-existencial en su dirnensión profunda es 
sicrnprc inconsciente. El cspiritu en su 01;gen es sicrnprc incon!'.>cicntc ( Fra11kl .. 
1991 ). 

El hombre es tarribién un ·ser-cn-cl-n1tmdo~ _ no es un ~c.:r a1$lad~l Su 
existencia se 1nanificsta en el nnmdo .. en sus circunstancias .. c:n un ti~rnpo Tiene 
una existencia espacial y temporal. en tanto implica la posibiliUad de.:- cxpn:sar~1..· 

corporalmcnt~ y con otros (Fr-d.Ilkl, l 978 ). 
Desde esta perspectiva .. el hornbrc es r..'ntonccs, un ser único e 11-rcpet1bk·. 

una unidad en la diversidad, es un sis1c1na abicno capaz de autot1ascenJ.crsc y 
de orientarse hacia algo o alguien~ es un ser que decide~ capaz de oponerse a 
los condicionamientos psico-fisicos (lihcrtad) desde su dllncnsión espiritual. 



Sólo desde esta dimensión (que contiene las inferiores)., el hombre 'existe' y,, 
sólo incluyendo esta dimensión noética se le puede comprendeI" mejor. 

La din1cnsión espiritual y el fenómeno de la libertad son inseparables. Lo 
espiritual es lo libre en el hon1brc y la libertad es n1anifcstación de lo espiritual, 
por lo tanto, es w1a característica cspccifican1cntc humana. 

Scglm hen1os visto antcriom1cntc el hornbre por su diin.cnsión espiritual 
(en sentido noCtico~ no religioso)~ es capaz de djstanciarse tanto de 
disposiciones inten1as corno de posiciones externas_ Por ello~ el ho1nbre es un 
ser esencialmente libre. 

EI hon1brc puede decidir hbrc1nentc sobr~ su vid.a gracias a una 
capacidad que no comparte con nint...rú.I1 otro animal. una facultad 
específicamente humana: el autodistancianüento. 

Frankl (1986) define el autodistanciamiento como " ... la capacidad de 
poner distancia de las situaciones exteriores. de ponernos firrncs en relación a 
ellas; pero son1os capaces no solrunente de poner distancia con el rnWldo, sino 
también con nosotros mismos" (p. 19). •·La libertad del hombre incluye Ja 
libertad de tornar posición frente a si mismo., enfrentarse a sí mismo., y con este 
fin., distanciarse en primer lugar, de sí mismo. Esto es la ....... esencial capacidad 
humana del •autodistanciamiento"' (FrankJ. 1988, p. 152). En otras palabras. se 
refiere a la capacidad que tiene el hombre de distanciarse no sólo del mundo 
sino también de sí mismo. 

Una manifestación de este autodistanciatnicnto es el .. humor~., el cual es 
muy utilizado en la logotcrapia y constituye llll elen1cnto importante de la 
""intención paradójica~ (técnica logoterapCutica que revisaremos más adelante). 

Decir que el hombre sea libre,, no significa que no esté condicionado por 
su biología, psicologia o circunstancias presentes o pasadas. El hon1bre está 
condicionado .. pero no determinado. El hombre puede distanciarse de estos 
condicionainientos y determinar librcrnente, su posición ante ellos. 

La libertad y la necesidad están relacionadas, pero esta relación es libre, 
porque la necesidad y la libertad no están en w1 mismo plano. La libertad 
trasciende la necesidad. El hombre trasciende las necesidades. u.Por cIIo. al 
abordar el problema del libre albedrío nunca debemos arriesgar una 
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contaminación de los planos del ser.. La necesidad y la libertad no están en un 
Dlismo plano, mas bien .. la lib~nad c:,tá y se construye por encinta de cualquier 
necesidad" (Frankl. J 994. p. 94 ). Desde la perspectiva de la ontologia 
dimensional, la necesidad pertenece al plano psico-fisico y la libertad al 
noético. Por eso'" la libertad se construye por c.:ncilna de cualquier necesidad, 
aunque es un presupuesto para ella. 

En este mismo sentido Frankl habla dt.:I destino <.:orno una condición dd 
hombre .. el cual le es necesario. La vida está enmarcada en nnas ciertas 
circunstancias~ a partir de las cuales él se iinpulsa. Sin c1nbrago .. este dcstmo, 
no detcnnina la existencia porque la persona es libre de aceptarlas o de 
oponerse a ellas. A este respecto Frankl ( 1978) dice: "La libertad sin destino es 
llnposible: la libertad sólo puede ser libertad frente a un destino·~~ el hornbn: es 
....... un ser que V-J. hbr.:u1dosc en cada caso c.k aquello que lo determina~· (p. 
129). 

Para Frankt (1988) ··1....a libertad del hon1brc es una libertad finita: el 
hombre no es libl""c de condicionan1icntos. sino que: c:s libre solamente rcsp~cto 
a la actirud como ha de asumidos. Pues. finahnente. le incun1be a él decidir si 
se va a dejar vencer. si se son1ete a los condicionamientos" (p. 150). La 
conducta no le es dictada por sus condiciones (internas o externas) sino por las 
decisiones que él ton1a. El hombre decide~ sea o no consciente de ello. si se 
resiste a esas condiciones o s1 se somete. Si se deja determinar totalmente por 
las circunstancias o sólo en albru.na medida. 

La persona no está libre .. de .. condicionarnientos
7 

sino '"ante" ellos. El 
hombre es libre ""f"rente a': (algo) los condicionarnientos. La libertad es 
esencialmente 'libertad de' algo y 'libertad para· algo. En concreto. Frankl 
(1994) se refiere a libertad frente a tres cosas. a saber: 

1) frente a los instintos 
2) frente a la herencia 
3) frente aJ medio an1bicntc 

Como dijimos anterionncnte el hombre posee instintos .. pero estos no le 
poseen a é:L El puede actuar a partir de ellos._ pero éstos no lo constituyen. El 
hombre .. tiene" instintos, el anin1al '"es" sus instintos. Lo que el hombre es frente 
a ellos constituye su libertad. HLos instintos son dirigidos y marcados desde !a 
persona: los instintos desde siempre están personalizados. Esta sie1nprc 
conserva la libertad de decidir frente a ellos. HEn el hombre no hay instintos sin 
libertad,. ni líbenad sin instintos" (Frankl. 1994, p. 95). Al igual que sucede con 
las necesidades y con el destino._ los instintos impulsan al hombre en su 
libertad. Es libre por ellos y desde ellos. 



Cuando el hontbrc es ~arrastTado' por los instintos. lo que sucede es que 
libremente ha renunciado a su hbcrtad. se ha son1etido a ellos. No es libre 
facticaJllentc. pero sib'LlC siCndolo potenciahnentc_ 

Respecto a la libertad frente a la herencia y la dctcnninación genética 
Frankl ( 1994) ilustra su posicil1n al hablar de un estudio de Lange sobre unos 
gemelos uni\..itclinos de los cuales, uno fue w1 astuto crin1inaL. n1ientras que el 
otro. llegó a s~r tm crirninalista igual de astuto. En este caso la característica 
.. astucia" es idCnlica. pero el valor es neutro y el resultado diferente depende de 
la libertad ante la tonta de una posición. 

Ante el medio a1nbientc. reitera que éste tan1poco dctcnnina al hornbrc. 
sino que el producto final depende de lo que el hon1brc hace con él. de la 
actitud que ton1a frente a Cl. Aquí n1l:nciona las diferencias individuales que se 
pusieron de tnanificsto por cjcn1plo en los canipos de concentración durante la 
Segunda Guerra Mwul1al y entre los soldados an1cric<.U1os prisioneros de guerra 
en Corea del Norte. En ambos casos se dieron tanto posturas altruista....;; como 
posturas de las fonnas tnás prinütivas de la lucha por sobrevivir~ las cuales no 
fueron dctcrn1ina<las por el ambiente. 

La historia y la vida cotidiana están 11cnas de estos casos. Refiriéndose a 
esta torna de posición frente a los condicionatllicntos biológicos .. psicológicos y 
sociales. Fabry ( 1977) en desarrollo de las ideas de Frankl respecto a la fuerza 
de oposición del espíritu. cita la opción que tiene un poliomiclítico de retirarse 
de la '\.!ida activa o convertirse en presidente de los Estados lfnidos (Roosuvclt) 
(P- 36). /\qui .. nuevamente vcn1os la iinportancia de la libertad en el 
autodistanciainicuto y en la oposición sobre los condicionainicntos y los 
destinos. 

l ,a libertad 'frente a' (los instintos, la herencia. el tnedio) existe en 
función de una libertad ·para'. Para Frankl (1988) este ·para' de Ja libertad lo 
constituyen el sentido y los valores. ante los cuales el hombre también es libre. 

~'Por cuanto ser hombre significa 'ser en el n1u11do\ el ·mundo" incluye 
un inundo de sentidos) valores. Si.;ntido:. y valores son ~razones' que n1ucvcn a 
los hombres a actuar de un n1odo u otro .. (p. 156). Puede responder a la 
exigencia de un valor con un .. sí' o con un ~no, ya que el momento de libre 
elección no solamente existe frente a los condicionamientos biológicos,. 
psicolóbricos y sociales, sino también~ frcntt:= a una posibilidad de valores 
realizables. El sentido y Jos valores 3 dlfi.:cencia de los instintos, implican al ser 
humano, lo atraen~ pero no lo c111pujan. 

La libertad es para la autodctcnninación. El hombre tiene libertad ante su 
n1odo de ser. para ser así. o para ser de otra manera. Lo primero implica la 
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autorreflexión (ser así)~ nticntras que lo scgwH.lo, la autodeterminación (ser de 
otra manera). 

La libertad es un3 .. posibilidad", pui..::s la cap~cidad de elección representa 
unas ciertas ~posibles"' opciones. Fl acto de la c:kcciUn implica ta rcaliz.aciún de 
una ~posib1hda'-..r y la no rcali.E.acion de otras. Ll acto de: la elección cot1!:.Utu).c 
la realidad. Asi .. el hombre va configurando su devenir, desarrollando las 
posibilidades iinplícitas en su existencia. Pw.:dc decirse, por lo tanto, que la 
existencia huntana es tma ~posibilidad' El decidir irnplica la posibilidad de 
excluir alguna ·posibilidad' significativa para la existencia personal. Por ello, la 
libertad en su origen i1nplica angustia~ porque el hon1brc no puede rcnw1cia.r a 
su liberta~ es w1a parte esencial dt.· seor ho1nbrc (lo hurnano en el ho1nbre) 
lnevitable1ncntc ha di.: asun1ir la incertidumbre y el ri~sgo inhcn .. .:nk a toJ.._) al.'.to 
de elección. (YaJon1 .. 1984-) El hontbrc no puede inhihir su obligaciún de 
escoger constante111cnte entre diferentes posibilidades que surgen e11 una 
situación personal~ histórica .. úulca~ e irrepetible. 

Esta ~libertad para· tanibiCn se interpreta coinu ?ihc1·tad p;lra responder a 
las preguntas de la vida,, en otras palabras: 'ser responsable·. La libertad es 
inseparable de la responsabilidad (Frankl. I 978). De la 1nisma 1nanera que el 
hombre no puede renunciar a su libertad. tan1pocu puede renunciar a su 
responsabilidad. 

Esta capacidad de autodetcnuinación. de ton-iar posición 'frente a· y de 
ser .. libre para~ es ilnportantc desde el p11nto de vista tcrapéuticu y de 
orientación hacia la prevención pues es esta libertad humana la única capaz etc 
oponerse a los condiciona.1nientos y de decidir si está bien ~ser' así o "ser· de 
otra 1nanera. Es la libertad de la volw1tad to que capacita al ho1nbrc para 
dirigirse hacia los sentidos que le atraen y lo que le habi!ita para poder 
responder a las prcf._'1.l.nt:i.s que le hace la ·vida. 

Si, co1no vciainos~ ~l huinbn.; es libre t:r:icrns a su capac¡úad de 
autodistanciamicnh >, es 1·csponsablc gracias a otra característica funda111cnta1 di.: 
la existencia hurnana: la autotrasccndcncia. La d1rcci..:ionalidaí..l hacia alguien u 
algo distinto de sí misn10. 

Vcían1os entonces~ que- b 11bcrtaJ del hombri.: ( a la que no puede 
renunciar) lo lkva~ ineludibkmc:ntc, a la n::sponsabilid:1d y al if!ual que la 
libertad tiene un ~de qué' y un "par~1 qut..'-". la responsabilidad tiene ta.rnbién lUl 
•cte qué" y un ·ante qui;!~. 

En el acto de decidir aparece un objeto de decisión que in1plica un "de 
qué". Por ello~ la rcspons:ibilidad supone ncccs.arian1cntc que uno es 
responsable 'de algo·. Este 'de algo· para rrankl l i 994). es la realización de 
un mundo objetivo del sentido y los valores. En otras paJabras~ el ho1nbrc es 
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responsable de realizar el sentido y los valores de su vida. Estos sentidos, estos 
valores, pueden incluir a '""otros' puesto que el hombre es un ser-en-el-mundo, 
un ser abierto al mundo, trascendente. 

Dcciarnos que el ho111brc es 1csponsablc: 'th: algo' (realizar los sentidos y 
los valores) y '"ante algo'. Ese '"ante: algo· para Frankl, es la conciencia y en 
Wtin1a instancia es responsable ·ante' lJios. su Dios. lláJncsc este como se 
llan1c En este sentido habla de la presencia ignorada de Dios en el inconsciente 
espiritual (Frankt 1991 ). Frankl define la conciencia con10: ··1a facultad de 
descubrir y locaJiz.ar ese único sentido que se esconde detrás de cada situación'" 
(p. 1 03 ). L.a. coni.;icncia es tar11bi.én el portavoz de la trascendencia. 

Frankl ( 1991) subraya la limitación de la conciencia humana que está 
marcada por Ja finitud del hombre y es capaz d(,,: caer en eI error. Su fiabilidad 
llega hasta tal pw1to que hasta el úJtiino rno111cnto e.Je la vida, el hombre no 
puede saber si cfcctivan1entc, ha realizado ~l sentido de su vida, o si se ha 
engaí\ado continuamente. De esta fonn~, et homhre ha de vivir entre 1a 
incertidumbre y el riesgo (libertad): la conciencia le deja la duda de haber 
fatlado el verdadero sentido,. pero el hornbrc no puede sustraerse al riesgo de 
obedecer a su conciencia (responsabilidad). 

La libertad y la responsabilidad son los requisitos para encontrar sentido. 
Pero lo que pueda significar sentido para la persona lo rcconocerri. ésta en su 
conciencia. 

El hombre es responsable de la respuesta existencial a las pregWJtas que 
le plantea la vida ... No es el hombre ... quien ha de plantearse la pregunta por el 
sentido de la vida, sino que más bien sucede al revés: el interrogado es el 
propio hon1bre; a él mismo toca dar la respuesta ... ,~. L'l respuesta a estas 
'"preguntas vitales"' solamente se puede encontrar en la acción. en los hechos 
objetivos. hEsta respuesta se da en la cesponsabilidad asumida en cada caso por 
nuestro ser" (Fra..Tikl, 1991. p. 19) 

La responsabilidad además de darse en '"la acción~ .. en ~los hechos, se da 
también en el .. aquí y ahora'. La responsabilidad se da en la concreción de cada 
pe¡-sona y de cada situación. No es una responsabilidad generalizada a todas las 
personas y a todas las circunstancias. El hombre como un ser único e irrepetible 
es responsable de aplicar sus propios principios a su propia situación. 

La función de la logotcrapia es hacer al hombre consciente de su 
responsabilidad o en otras palabras, de traer a su conciencia la responsabilidad 
propia del ser (Frankl. 1991 ). 

Esta concepción de la responsabilidad como señala Noblejas de la Flor 
(1994), tiene algunas implicaciones clínicas y educativas: la responsabilidad 

30 



recae siempre en la persona.,. taJ como es actualmente y con10 decide 
e"·olucionar y afrontar su futuro. 

Por ello" la logotcrapia puede concebirse co1no tu-ia t:ducación di.:stinadu 
a fomentar la responsabilidad. ~~Dt: wia u otra rnancra .. la educación es hoy niá~ 
que nunca una cdui.:ac1ú11 para la n.::sponsabihdad. Y ser rcspon!-abk: ::.1g111J"ii..'.a 
ser selectivo~ ir eligiendo.. tenemos que apn.!ndc1· a distinguir entre lo que es 
e.:.;cncial y lo qut.: Tlll lo .:s. entre lo que tiene sentido y no lo llene .. entre lo que 
es responsable y lo que no" (Frankl. l 990a, p. 32). 

HToda persona es rcsponsablc de rcali.z.ar.. ..:n la n1cd1da de su::. 
capacidades .. lo que le está cnco1ncndado~ de <les.arrollar sus potencialidades_ 
de sacarle el n1cjor partido posible a su vida y de aprovechar su vida como si se 
tratase de una gran ,,portunidad'" (Fabry, 1977 p. 69 ). Es d..:c1r, llc,·ar a cabo 
las posibilidades de sentido que le ofrecen la.s diversas situaciones_ 

De todo lo rcvi.sado hasta ahora~ st! desprende que la logoterapia no 
pretende conducir al hotnbrc a una vida exenta de tensiones. La tensión es 
necesaria al honi.bre. Sin ..::rnbargo .. debe evitarse la tensión cnfCnniza .. la que no 
lleva al logro de un sentido~ pero es preciso aceptar las tensiones saludables~ 
aquellas que '\-;enen de la dialéctica: ser/deber s..:r. Esta ha de enfrentarse desde 
la libertad y responsabilidad del espíritu (Frankl. 1994 ). 

1.3.3. l~"l voluntad de sentido 

HEl hombre está intentando sicn1prc encontrar sentido a las cosas. 
poniendo con::.tantcn1cntc en juego su búsqueda de sentido .. :·. Esto es lo que 
Frankl (1984) designa 'voluntad de sentido': 'la principal preocupación del 
hoinbrc"' _ 

Corno señalaJllos anteriormente. dentro de la antropología frankliana el 
hombre es concebido con10 un 'ser-en-el-mundo"'. Veíamos también que una 
caractcrístlca del .. ser~ hombre -como un sistema abierto que está en relación y 
que apunta hacia algo o hacia alguien distinto de sí mismo- es la trascendencia. 
Esta trascendencia es la esencia de.: la existencia hun1ana. 

~ser-en-el-mundo .. no es otra cosa que estar fundamentalmente orientado 
hacia un fin .. hacia unos valores que realizar~ hacia la comprensión personal del 
sentido, del significado de cada situación y de la propia existencia. En esto 
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radica la .. autorrealización" personal. La autorrealización es la consecuencia de 
la autotrascendencia. 

El hombre es un ser abierto orientado hacia el sentido h •• .la 
autotrascendencia, denota el hecho de que el ser humano sien1pre apunta y se 
dirige a algo o a alguien distinto de sí 111is1uo.. ··Sólo en la 1ncdida en que 
vivimos cxpansivaincnte nuestra autotrasccndcncia, nos convertimos reahnente 
en seres luunanos y nos rcalizan1os a nosotros 111is1nos'~ (Frankl, 1988, p. 26) . 
.... La conducta humana. es rcahnentc humana en la medida en que ella significa 
.. actuar en el mw1do'. Esto a su vez. significa ser motivado por el n1undo. De 
hecho. el mundo hacia el cual un ser hwnano se trasciende a si 1nisn10 es un 
mundo pleno <le sentidos. nosotros so1nos hUIIlanos en la medida en que somos 
capaces de no vcn1os, de no notamos y de olvidan1os de no~otros mismos 
dándonos a una causa para serv;r., o a otra persona para mnru·" (op. cit. p. 28). 

En el hon1brc existe una tensión que se origina de la existencia dialéctica 
entre el ser y el deber ser (ver inciso anterior)_ La motivación del 
cornportaJniento hurnano ~e sitúa en encontrar un sentido a cada situación en 
particular y a la propia vida en general. La motivación del hombre no es por 
tanto,. la reducción de la t~nsión como apunta la tcoria psicoanaHtica... sino que 
para Frankl (1988) esta tensión para hallar y realizar un sentido es la expresión 
de la autotrascendencia. Esta motivación primaria que Frankl llama ~voluntad 
de sentido" que impulsa al hombre hacia la autotrascendencia la define así: ~ .. A 
este respecto de la autotrascendcncia el hecho fundamental de que el hombre 
apunte más allá de si mismo hacia un sentido que primeramente debe descubrir 
y cuya plenitud debe lograr,. suelo describirlo con el concepto de la teoría de la 
motivación como una ~voluntad de sentido"'" (p. 22). 

La voluntad de sentido hace referencia a la voluntad de significado, al 
hecho de la intención dirigida hacia un sentido (concreto y personal) de la 
existencia, que espera ser actuali.7..ado por la persona en ·virtud de su libertad y 
responsabilidad. 

El significado es algo objetivo. fuera del hombre, qut: no le puede ser 
dado. El sentido se encuentra. El hombre ha de buscarlo y, si lo decide, 
reali.z.arlo tra...<; encontrarlo guiándose por su responsabilidad y su conciencia. 
La concil!ncía es el órgano del sentido. Es la parte espiritual que le dice al 
hombre si ese sentido es verdad. 

Todo ser hwnano consciente o inconscientcnH:ntc, cree en un sentido. 
Incluso el suicida cree en el sentido de la muerte. La tarea de la logoterapia 
será la de despertar la voluntad de sentido. despertar esa tensión para hallarlo y 
realizarlo. pues. a menudo permanece latente,. en un nivel no explícito. Después 
será la persona quien concrete la posibilidad de sentido contenida en la propia 
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existencia. Es decir.. la logoterapia ha de posibilitar que el significado 
.. resplandezca"' por si ni.ismo y que la "olw1tad lo busque y luche por realiL....·ulo 
(Frankl. 1988). 

La voluntad de sentido es la fucr:z.a que ünpulsa al hornbrc para hallar y 
realizar un sentido. Es la necesidad humana de encontrar un st:ntido a la v1da " 
hacerlo realidad .. t,;s el esfuerzo del hombre ·· ... por el n1cjor cun1pl11n1ent~1 
posible del sentido de su existencia"'' (Frankl. 1990a p. 81 ). 

El objetivo de un acto intencional es un valor y el placer que pudiera 
resultar de la realización de ese valor es una consecuencia del valor .. no el 
efecto buscado en sí mismo. Recordemos que para Frankt la 1notrvación es la 
búsqueda de sentido. no de placer. El argun1enta esta tesis una vez n1<i.s cuando 
habla del placer como consecuencia de la búsqueda de sentido. El ho1nbrc no 
es 6-empujado"' por los valores .. sino que es atraído por cJlos~ i.:01110 scfialan1os 
anteriormente. El placer es la consecuencia no el fin en sí ntls1nu . 

.... La voluntad de poder y la búsqueda <le placer., es decir~ el principio del 
placer,. aparecen propiruncntc cuando se frustra la vohmtad de.! sentido" 
(Frankl, 1988, p. 24 ). 

Cuando esta voluntad de sentido se frustrn, Frankl ( J 990a), habla de 
frustración existencial. Define ésta corno la sensación de la vaciedad o carencia 
del sentido de la propia existencia. es dl.!cir .. el sentimiento de vacío existencial. 
Este se produce porque u ... contrariamentc al animal .. los instintos ya no le 
indican al hombre lo que tiene que hacer .. y las tradiciones no le dicen lo que 
debe hacer y a menudo, éste ni siquiera parece ya saber lo que quiere. Tanto 
más se inclina entonces,. a querer lo que hacen los dcn1as, o bien a hacer sólo 
aquello que los demas quieren. En el primer caso se trata de confonnisn10,. en el 
último de totalitarismo" (Frankl. 1988. p. ló). 

Una tercera consecuencia del vacío existencial (además del confonnisn10 
y el totalitaris1no) es un ncuroticis1no específico. prccisaJTicnte la neurosis que 
FrankJ denomina como 'noogcna·. Frnnkl U98ó. 1988. !990a. 1992) cita Ju 
gran incidencia de este tipo de neurosis en la población en g~neral y 
especialmente entre los jóvenes. 

En esta linea Frankl (1986) nos dice: '"'"Es una pena .. porque hoy n1as que 
nunca la desesperación por la aparente falta de sentido de Ja vida se ha 
convertido en un problema clave y urgente a escala mundial. Nuestra sociedad 
industrial tiende a satisfacer todas y cada una de las necesidades y nuestra 
sociedad de consumo aún crea algunas nuevas necesida<lcs para satisfacerlas. 
La más importante necesidad .. sin embargo~ la necesidad básica de sentido, 
permanece ignorada y descuidada" (p. 204). 

JJ 



Tene1nos entonces. que sitúa las causas de este vacío existencial tanto en 
un nivel biológico (no detenninación del comporta.miento humano por los 
instintos). como en un nivel sociológico .. a saber: la pérdida de las tradiciones 
(va1ores). la sociedad de consumo (que crea nuevas necesidades}. el 
pensarn1cnto nihilista (reduccionist~ el hornbrc no es ~nada nl.<.is quc'(aspcctos 
discutidos en el inciso 1.3 l.) que constituye Wl.a falta de sentido aprendida. y 
la falta de.: modelos (personas, grupos e instituciones que 1nuestrcn con su vida 
y acción el ejemplo de la entrega a un sentido (Frankl. 1978. 1988, 1990a,. 
1992, 1994). 

La pérdida de las tradiciones tiene un origen parcial en el vacío 
existencial ya que éstas no afectan aJ sentido sino a los valores. El sentido 
siempre es algo único e inigualable. algo que sietnprc habría que descubrir, 
mientras que las tradiciones no pertenecen a situaciones únicas e inigualables 
sino a sítuacioncs típicas que se repiten (Frankl~ 1988). 

Como 1nanifcstacionc::; de este scntiinicnto de falta dt.:: sentido (vacío 
existencial)~ Frankl habla de el abwTimicnto y la apatía. El primero se puede 
definir con10 una taita de interés por el mundo y la segunda como una falta de 
iniciativa para catnbiar algo en éste. Situaciones estas que llevan al ho1nbrc a lo 
que él denomina conformisn10, totalitarisn10 y ncuroticismo específico 
(neurosis noogena) (Frankl. J 990a). 

Todas estas condiciones llevan a la sensación de inutilidad .. 
insignificancia, absurdo; es decir Ja sensación de falta de sentido acompañada 
del sentimiento de vacío existencial. 

De ordinario Ja frustración existencial no es manifiesta sino latente. Este 
vacío puede quedar larvado y permanecer enmascarado. Al!:,'Unas de estas 
máscaras bajo las que se oculta el vacío existencial son lo que Frankt ( l 990a) 
lJama la enfermedad de los "nl.anagcrs~. la neurosis de falta de ocupación y la 
neurosis del tiempo libre. 

En las ·neurosis de falta de ocupación' Frankl (198ó .. l990a .. 1994) 
incluye la depresión de Jos jóvenes en paro, las crisis de los Jubilados y 
pensionistas y las ·neuro:.;is don1inicalcs~ (depresión que aparece los domingos 
al cesar la actividad laboral). 

La erúermcdad del "n1anager~ se rt!fiere a la entrega a una actividad sin 
sosiego de quienes cn1pujados por una afán de trabajo cntrelaz.ado con una 
voluntad de poder (voluntad de dinero) reprimen la voluntad de sentido. 

A la anterior se contrapone la ··neurosis del tiempo libre" que padecen 
quienes no teniendo nada que hacer no saben como ocupar su tiempo ni como 
dotar de sentido a su "'ida intentando Henar o adonnccer su vacio interior con Ja 
bebida. los chismes. el juego. la velocidad. la violencia. 



.... Estudiando estas manifestaciones y consecuencias del vacio cx.istenc1al 
la logoterapia encuentra que la intenogante por el sentido de la vida se ha 
convertido en uno de los problemas más importantes de nuestra Cpoca. Se 
encuentra en los diíercntcs sectores de la población .. aw1que presenta especial 
Telieve en el ámbito de lajuvcntud"" tNoblejas de la Flur. 1994, p. 113). 

l\. este rc~pccto. Frankl ( 1994) expresa su preocupación hacia la 
proliferación de lo que él llarna la "triada neurótica de masa< que st: con1ponc 
de depresión. adicción y agresión. ·· .. lo que significa prá.cticarncntc. suicidio en 
el sentido estricto de la palabra~ smcid.io crónico en el sentido de la 
drogodependencia y sobre todo vioh:ncia incluso contra otros~· (p. 279). 

La pregunta por el sentido de la vida no es de por sí una n1anifestació11 
patológica_ Al contrario. la preocupación por dotar la propia cx1stcnci:::i dt: un 
sentido es una característica del hon1brc en cuanto tal. podría decirse que es lo 
más hwnano del hombre. no una dcb11idad o ~nfCnncdad. (Frankl. l Q90a~ 
1994). Esta blisqueda de sentido origina una tensión que es considerada corno 
"saludable". 

La voluntad de sentido le da al hon1brc la posibilidad de tener una 
existencia pcnnanentc, trascendente, dirigida al futuro. H.acia un sentido que 
realizar. 

La conciencia, corno hemos señalado anteriormente, es el órgano del 
sentido_ La conciencia es la facultad de descubrir y realizar ese único sentido 
que se esconde detrás de cada situación. Esta,. capacita a la voluntad de sentido 
a descubrir forn1as de sentido no sólo en lo real, sino también en lo posible 
(Frankl. 1991 ). 

En base a esta conceptualización sobre la volWltad de sentido, Noblejas 
de la Flor ( J 994) infiere algunas in1plicaciones clínicas y educativas : 

- La psicoterapia y Ja educación ha de tener en cuenta que el hon1brc es 
un ser orientado hacia el sentido. 

Lo que el ser hwnano necesita no es tanto el placer o el poder o la 
autorrealización sino una orientación adecuad.a hacia valores y significados que 
realizar. Por ello es necesario que se refuerce su volwitad con una existencia 
dirigida hacia algo 1nás allá de si rnisn1a. Cultivar su capacidad de 
autotrasccndencia en su expresión de voluntad de sentido. 

- A veces la voluntad de sentido puede encontrarse en Wl nivel 
inconsciente, de forma latente, tácita o rcprintida y la labor del logotcrapeuta y 
el orientador debe ser provocarla intencionalmente: ayudar a clarificar las 
posibilidades de sentido para que éste sea descubierto, para que la persona 
consciente de su libertad y dignjdad pueda aceptar su responsabilidad en la 
realización de su existencia. 



Apelar a la voluntad de sentido puede constituir una labor de prevención 
y atenuación c..lc proble1nas 1ncntales y sociales (neurosis noogcnas, 
confon11is1no, totalitarisn10, adicción, suicidio. ,,..iolcncia). 

Es necesario potenciar fonnas culturales y modelos de '\.rida 
con1pron1ctidos por valores concretos que sirvan de referencia a las 
generaciones jóvenes de ft.)nna que su búsqueda de sentido pueda contar con 
referencias. 

Es responsabilidad y un privilegio hwnano el tener la capacidad de 
plantearse la pregunta sobre t.!1 sentido de la vid.::1. 

El hombre se hace esta prC,b"Ullta en t:Ietnpos y maneras diversas. La 
pregunta por el sentido de la vida se da a lo largo de la existencia. Se presenta 
con aire desconcertante en la adolescencia, con tonalidades dramilticas en la 
adultcz y con modalidades parecida.e:; en los últünos años de la ,·ida. 

La pregunta puede surgir en el quehacer cotidiano .. cuando el ser hu1nano 
se pregunta por la finalidad de su trabajo y sus afanes~ surge tarnbiCn en el 
encuentro con otros seres humanos~ en las relaciones interpersonales .. 
espcciahnentc cu.ando estas son de tal tipo que implican la devaluación de la 
persona y especialn1ente se presenta como un desafio cuando éste se ve 
confrontado con el dolor y el sufrinlicnto momentáneo o crónico, con la 
experiencia de Ja culpa o de la mu.'.!rtc (Pareja. 1989). 

La pregunta por t!l sentido de la \.'ida es una problemútica esencial en el 
ser hwnano. Albert Can1us (1981) afinnó en cierta ocasión: ... tan sólo existe 
1u1 problen1a rcaln1cntc serio~ y este es el de "juzgar si la '\ida vale o no la pena 
de vivirla ... " (p. 11 ). 

Si la vida tiene o no sentido es la pregunta fundan1ental de la logoterapia 
en contraposición con otras corrientes. A este respecto dice Frankl ( 1984 ): ~~se 
ha pasado por alto. se ha ol\·idado. que si una persona ha hallado el sentido que 
buscaba .. esta preparada a sufrir, a ofrecer sacrificios e, incluso, si ello es 
preciso~ ;.l. dar su vida. Por el contrario .. si tal sentido no existe, será proclive a 
quitarse la vida y se hallará dispuesta a hacerlo aún cwindo sus necesidades, en 
todos los aspectos, se encuentren satistCchas"" (p. 18). Ahora, si el sentido de 
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Ja vida es la pregunta rnás aprcrniantc. surge entonces la necesidad dc darle una 
respuesta. 

El postulado fundainental de la logotcn1pia -junto con Ja libertad de la 
voluntad y la voluntad de sentido- es el sentido de la ";da. Estos son to~ tres 
pilares básicos de la logotcr~p1a. La logotcrapia postula qui.!' la '\.ltla tiene 
sentido en cualquier circunstancia (aún cxtrcn1a) que se encuentre la person;:J. 

El sentido de la ""lda. no es algo µcncral Hi tu1ivcrsal~ ·· ... el sentido di..: la 
vida difiere de W1 hon1brc a otro. <le un dia para otro~ de una hora a otra hora". 
¿Cómo es entonces posible vi...,,ir una '-··ida con sentido,. si Cstc es till1 volátil? El 
mismo Frankl ( l 993) responde esta pregunta cuando n1ú.s adelante continua: 
...... .lo que iinporta no es el sentido de la vida en tCrrninos generales, sino d 
significado concreto de la vida de cada indi ..... ;duo en un n1on1ento dado·- lp. 
107). No existe un sentido "álido para tndos lds htunanos ni el sentido de una 
persona es válido dur.intc toda la vida ni en todas las circunstancias. Sm 
entbargo~ habla de el sentido últin10 o suprd...::;cntido (del cual hablarc1nos rnás 
adelante). Por el n1omcnto nos refcrfrcn1os a lo qt:c Frankl ( 199--1) llaina sentido 
a ··rns de tierra" (p. 285 ). 

En la tensión diaJt!ctica que se deriva del ser y el deber si.::r -la 
discrepancia entre o.unbos- se puede encontrar el ~cntido reduciendo la 
discrepancia. en el accrcarriicnto del • sl!r~ al ~deber ser". En este sentido Frankl 
( l 990b) nos dice: ·· ... se trata de la rca.Jiz..aciún Jt! la posibilidad a.xiológica 
rcscn.rd.Cla a cada ind:viduo. La má..xinu1: ~llega a ser el que eres"" no significa 
sólo ~llega a ser el que puedes y debes sr.!r' sino también: 'llega a ser lo único 
que puedes y debes ser' N1J se tratJ sólo de ciuc yo sea hombre~ sino de que 
llegue a ser yo mismo" (p 245). 

Según esto. si el sentido de la vida con~istc en que el hLHnbrc rcalici..! su 
propia esencia~ se comprende que e:J sentido de la existencia haya de ser 
concreto y, por lo tanto, con10 dcdmno.s antes~ r·cü:rido a la persona indrvuiual 
y a la situación concreta. 

Por ello, el sentido no se puede ·dar'_ sino que ha de !:>Cr encontrado~ 

ningún hombre puede otorgar sentido a la '"ida de ot1·0~ el terapeuta no pu..;de 
.. da.rsclo' a su paciente, ni el maestro a su 3ltunno. Lo que si puc.:dc ~darle' es la 
certe7.a de que hay un sentido. 1~3 pn-:ipia pt:r:;;ona es quien ha th: descubrir '"el' 
sentido por sí misn1a. 

El sentido de la vicL.-:i es subjetivo en cuanto a que no hay un sentido para 
todos los ho1nbrcs, ~lno que cada uno tiene uno diferente y propio . ..-."\.si nlisn10. 
ta.Inbién es relativo. ya que está en relación con una persona concreta y con la 
situación (única e irrepetible) en que .;;e halle. 



Decíamos que la logoterapia postula que la vida no deja de ofrecer 
sentido al hombre en ningún momento,. incluso en la tDUerte. Se ha demostrado 
con procedimientos ctnpíricos (Frankl .. 1994), que .... las personas son capaces de 
encontrar un sentido a su vida independientemente del sexo. la edad. el 
cociente intelectual, el trasfondo educativo, la estructura del carácter. el medio 
anibiente. y ... del hecho nlis1no de ser creyente o no ....... (p. 285). 

Los proccd1mientos logoterapCuticos pueden constituir una ayuda en 
caso de dificultades de encontrar sentido. El descubrimiento del sentido se va 
dando en la captación Je que la vida de cada hombre tiene una mc;ta particular 
que se va develando en cada situación a la que la persona ha de responder. En 
el descubrinliento de que la \."ida le reserva a cada uno una misión específic~ 
que crunbia de individuo a Individuo y de n101ncnto a rnotncnto (el hon1bre es 
insustituible y la situación irrepetible) se descubre el sentido; si se deja de 
realizar el sentido implícito en uno.1 situación,. queda perdido par.a siempre. 

Dicho de otra forma.,. la responsabilidad ante la vida (la que responde a la 
conciencia), que despierta al asUJTlir la libertad humana en la constante 
búsqueda de sentido ha de concebirse como una respuesta a las preguntas que 
plantea l-lillel, un sabio Judío: (en: Pareja, 1989) 

- Si no lo hago yo ¿quién lo hará? 
- Si no lo hago ahor~ ¿cuándo lo haré? 
- Si no lo hago para mi mismo, ¿quién soy yo? 
En la afirmación de fOndo .. el hombre descubre el sc'"Tltido de ta situación 

viendo su aportación única y necesaria, sintiendo con ello su import.a.nci~ 
unicidad e irrcpetibilidad .. su valor y el sentido de la autotrascendencia. 

El sen6do de la vida para ~rankI, es equtpara..ble a una 'misión" en la vida 
como algo concreto lleno de significado. A este respecto dice: uNo deberíanlos 
buscar un sentido abstracto en la ·vid .... '1.~ pues cada uno tiene en ella su propia 
misión que ctunplir; cada uno debe llevar a cabo un con1ctido concreto. Por 
tanto ni puede ser reemplazado en la ftmción~ ni su vida puede n: .. .,etirse: su 
tarea es única como única es su oportunidad para instrumentarla~~ (Frank.J .. 
1993). 

Existen tres canlinos por los que e~ hombre puede encontrar sentido: 
t) I {acer o producir algo 
2) Vivcnciar algo o ainar a alguien 
3) Afrontar un destino inevitable con la actinid y firmeza adecuada 

Estos tres caITiinos corrcspo11dcn a los valores de creación, de 
experiencia y de actitud. 
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Como hemos visto~ el sentido está ligado a una situación única e 
irrepetible y es algo personal~ mientras que los valores son wios 'Wliversalcs' 
en d mundo del sentido (unas amplias posibilidades de sentido)~ existe una 
relación estrecha entre sentido y valores. Estos constituyen Wia ayuda con la 
que cuenta el hombre parJ la percepción del !:>Cntido. Los valores put.!dcn 
ayudar al hombre cuando se enfrenta a una situación concreta. 

Las caracteristicas que F"rJ.nkl ( 1986, 1988, I 990b) atribuye a los valores 
y su relación con el sentido ¡xxlrian cnw1ciarsc en los puntos siguiente~: 

a) Los valores atraen al hombre. igual que el sentido; no lo crnpujan 
como hacen los instintos. 

b) Pertenecen a la esfera del , <lcbcr ser,. 
e) Son universales. Es decir, Inherentes a situaciones que ~e r<.'pitcn, no a 

circunstancias únicas e irrepetibles. Se refieren a principios n1oralcs y éticos 
que han ido cristalizándose a lo largo de la historia, no a la decisión y 
realización de una persona concreta en una situacióu dctcnninada. 

d) Los "-alor-cs. aunque pueden 3yudar al hombre a encontrar sentido~ no 
constituyen el propio sentido. Se sitúan por encima de éste. La conciencia 
moral del hombre es la que, sirviéndose de los valorcs 7 encuentra el sentido 
único y particular. Por eso._ incluso en el derrun1bc de las tradiciones el hornbl'"c 
puede hallar un sentido. 

e) Los valores son múltiples y existen de un modo estructurado no en una 
yuxtaposición caótica. Existen esferas o áreas <le valor que presentan cierta 
autononúa entre sí. No existen en realidad ·conflictos de valor-' sino ~conflictos 
de conciencia' Los valores tienen llll orden jcrá¡-quico. cuando se descubre ese 
orden los conflictos desaparecen por la libertad de elección. 

Como hCillos apuntado con anterioridad es la conciencia ética la guia 
hacia el valor~ hacia lo que es "valioso, por eso la concicnci01 es el órgano del 
sentido y los v-alores el camino hacia el sentido (Frankl~ J 99 l ). 

Co1ncntarc1nos brevc1ncntc los c:unlnos a través de los cuales el ho1nbrc 
encuentra sentido a su vida: los valores de creación de experiencia y de actitud. 

Valores de Creación 
Los valores de creación consisten en llevar a cabo una acción o crear 

Wl3. obra,. hablan del trabajo. Se refieren a ser capaz de 'dar" algo al numdo a 
través de la. creación. El trc.1bajo puede representar un crunpo concl'"cto de la 
vida de la persona en que la peculiaridad del individuo se enlaza con la 
comunidad,. cobrando con ello.. su sentido y su valor. El hombre logra la 
autotrasceodc:ocia aportando a los den1as una contribución que sólo él puede 
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hacer en ";rtud de la unicidad.. singularidad e irrepetibilidad humana (Pareja. 
1989). 

Este sentido y este valor corresponde a la obra que realiza la persona 
(una obra en función de Ja comunidad) y no a la pruft.!sión concreta en cuanto 
tal (no existe Wla profesión de Jll3yor valor que otra) F.s decir~ no es la 
profesión la que posibilita al hombre a realizarse (ninbruna profCsión hace de 
por sí feliz al hombre)~ sino el cómo se ejerce. 

El vinculo natural que existe entre el hombre y su trabajo .. como catnpo 
para una posible realización de valores creadores y para el cun1plin1icnto Unico 
e insustituible de la propia vida .. suf're .. n1uchas veces~ una desviación por las 
condiciones en que tiene que realizarlo (mecanicismo~ anomia ... ). En tales 
casos .. el sentido del trabajo puede ser considerado con10 1ncdio para W1 fin 
(sustento para la vida. etc.) y habría que derivar a otras esfCras de la vida la 
realización de los valores (valores de experiencia o de actitud) (Frankl. 1978). 

En resumen. la persona realiza los valores de creación mediante su 
trabajo., sus pasatiempos o aquellos actos que ejecuta en bien de los demás. Es 
una :forma de autotrascendcncia puesto que es un abrirse a los demás (dar). El 
hacer creador es un caznino que conduce a encontrar el sentido. 

Valores de experiencia 
El ser humano tiene la capacidad de buscar y descubrir el sentido de su 

vida no sólo a través del trabajo sino también de los valores de experiencia. 
Con la vivencia de estos valores el hombre descubre que no solamente es capaz 
de ~dar .. algo al mundo sino también de ~recibir" algo. Estos valores manifiestan 
básicamente una dimensión de gratitud. Este ~recibir, puede darse a través de 
las experiencias concretas de encuentro con otras personas .. con la belleza .. con 
la naturaleza, la verdad, el arte .. 

El encuentro con la naturaleza y el arte representan oportunidades 
excelsas de experimentar estos valores, sin embargo, la experiencia más 
profunda y elevada en este segundo camino~ es la de encontrarse con otro ser 
humano y descubrir en él su unicidad, su irrepctibilidad, y todas las 
potencialidades aún por realizarse: la experiencia del arrtor. '"~Esta es la 
experiencia trascendente del encuentro humano., que adnlitc diversos niveles 
que recorren todos los tipos de amistad ha.sta llegar al amor profundo'" (Pareja, 
1989, p. 184 ) ..... El aIIlOr es el evento mas significativo desde el punto do "1'ista 
existencial el cual se extiende desde la perspectiva interpersonal. intrapcrsonal 
y mística" (p. 192). 

Frankl ( 1978) nos descnbe el amor profundo: .. En el amor, el ser amado 
es concebido como nn ser peculiar y singular es su ser-así y no de-otro-modo; 



es concebido como un tu y acogido como tal por otro yo: ( ... ). El anlor no es 
ningún .. mérito" sino sencillamente una ~gracia,_ No solamente gracia.,. sino 
también encanto. Para el runante,. el amor hechiz.a el mundo,. lo transfigura.., lo 
dota de rm val es un camino hacia el sentido a través de la conciencia que 
intuye a la persona que ha de realizarse en el otro ..... Es decir que el amor 
contempla y descubre posibles valores en el tu a.inado ... anticipa algo en su 
visión espiritual,. a saber,. lo que un hombre concreto (la persona amada) puede 
encerrar en si mismo en ctL'lnto posibilidades personales aún no rcali:r...adas~· (p. 
35). Tanto la conciencia con10 el an1or,. sólo tienen que ver con el ser· 
absolutanlente individual. HE) amor es lo primero y único que está en 
condiciones de contemplar a una persona en su singularidad,. de verla co1110 ·c1 
individuo absoluto' "(p. 38) 

En el amor el ho1nbre ejerce su capacidad de decisión,. el an1ur es una 
decisión.,. no un impulso incontrolado. ""En el amor el hombre es un 'ser que 
decide". Una elección de compru1cro,. una elección a.rnorosa sólo es 
verdaderan1cnte "amorosa~ cuando entnuta una decisión. ""Mientras un yo sea 
.. impulsado"' hacia un tu por un eIJo .. no es posible hablar de an1or.. es el yo 
quien se •decide' por un tu" (op. el/. p. 39). 

Con la conciencia del an1or al ~tu"' único.,. irrepetibli.;, insustituible e 
irrcrnplaza.blc,. el atnor tiene permanencia en el tiempo y se extiende n1ás allá de 
los estados anhnicos o la muerte (Pareja .. 1989). Por eso un amor verdadero y 
profundo es capaz de infundir sentido a la vida. 

Frankl (1978) establece una diferencia e111re sexualidad,. crotis1no y 
amor,. correspondiendo cada UI10 de ellos a una dimensión del hombre 
(corporal,. psiquica y espiritual) y a una actitud (sexual, erótica y a.1nor 
verdadero). 

Al it:,.7Ual que los valores de creación (dar),. los valores de experiencia 
(recibir) constituyen una vin complementaria a la anterior d~ encontrar y 
realizar el sentido de la ,rida. 

Valores de Actitud 
La vida deJ hombre no se coln1a solamente creando o gozando sino 

también adoptando una actitud adecuada cuando es <:onfrontado y avasallado 
con algo más allá de él .. cu.ando se enfrenta con un destino irremisible y fatal. 
El hombre es capaz de encontrar un ~cntido a la vida a través de la postura que 
tome~ aún ante circw1stancias adversas,. es decir,,. a través de los valores de 
actitud. Estos valores no sólo rescatan al hon1bre sino que la capacidad para 
realizar los valores de actitud es la que puede llevar al hombre hasta los 1nás 
altos logros humanos. 



En este sentido dice Frankl (1990a): hEn efecto no es sólo la creación 
(correspondiente a la capacidad de trabajo) la que puede dar sentido a la 
existencia (caso en el que hablo de realiz..ación de valores creadores), ni es sólo 
la vivencia,. et encuentro y el runor (correspondientes a la capacidad de placer o 
bienestar) lo que puede hacer que la vida tenga sentido, sino t.arnbién el 
sufrimiento. Más aún., en este último caso no se trata sólo de una posibilidad 
cualquiera.. sino de la posibilidad de realizar el valor suprc1no, de la ocasión de 
cumplir con el más pmfundo de los sentidos" (pp. 93-94 ). 

Los valores de actitud son el recurso ante lo que Frankl llaina la triada 
trágica: sufrin1iento, culpa y n1uertc. El sufrimiento se presenta en la vida de 
todo ser humano inesperadamente. Tornar una actitud ante el sufrinllento refiere 
a una postura frente a lo que se le presenta con10 •fatal., .. ante algo o alguien. La 
culpa es la expresión de una libertad no as\unida congruentemente y hace 
referencia a una postura ante .. mi m.is1110'. La muerte es 1a manifestación 
raclical de la finitud y transitoriedad de la vida. Nos enfrenta con el ·absurdo' y 
nos refiere al "suprascntido' (que revisaremos más adelante) (Pareja, 1989). 

Para Frankl (1994), el camino más importante en la búsqueda de sentido 
son los valores de actitud. Al tener que enfrentarnos a un destino que no está en 
nuestras n1anos cainbiar, nos vemos enfrentados con una pregunta a la que hay 
que responder (no con especulación intelectual y discursos, sino con actitudes y 
conductas concretas), nos sentimos interpelados a sobreponemos a nosotros 
mismos y a crecer más allá de nosotros nüsmos, en otras palabras a cainbiarnos 
a nosotros mismos ... ~ ... hasta el punto de que podemos convertir el sufrimiento 
en una realiz.ación y un logro hum.anos, deducir de la culpa la oportunidad de 
caznbiar a mejor, y ver en la transitoriedad de la vida un incentivo para actuar 
de manern responsable" (p. 286). 

Son innun1erables los eje1nplos que descubrimos en la obra de Frankl y 
de la log.otcrapia en general, de personas que encuentran sentido en el 
sufritniento. Todos ellos nos ponen de manifiesto que cuando no existe 
ninguna posibilidad de can1biar el .. destino~., lo in1portante es la actitud con la 
que se afronta ...... Cuando ya no existe ninguna posibíli<lad de ca.inbiar el destino, 
entonces es necesario salir al encuentro de este destino con la actitud acertada~" 
(Frnnkl, 1990a p. 94 ). 

De lo contrario.,. si e~ hombre se enfrenta con el sufrimiento pero sin un 
sentido, surge,, inevitablemente.,. la desesperación. Obvirunente el sufrimiento no 
tiene ningún sentido,, pero el hombre puede elegir actitudes significativas 
respecto a él y puede hallarle un sentido a través de su actitud frente a eso que 
se presenta como inevitable. Si esto es a..."=>í.,. la persona se .. eleva" pues los 
valores de actitud son superiores (en rango Ctico) a los valores de creación o 
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de experiencia. ··Es intei-esantc señalar que esta tricotonlia se v10 confirmada 
mediante análisis factorial con un n1atcrial de 1340 pcrso11a.s~ ( .. ).se pudu 
confirmar también por el mismo 1nétodo la jcrarquia que existe entre las tres 
categorías ax.iotógicas: los valores de actitud están por cncitna <le los ·valores 
creativos y los valores "ivcnclalcs" (Frankl, 1990b, p. 21 ). 

Lo anterior no significa que la persona persiga el sufrünicnto Este debe 
evitarse siempre que sea posible sin embargo ningün ho1nbre está exento de el 
dolor, ta culpa y la a1uertc y cuando estas ~situaciones linlite~ st: prc~cntan, 
entonces es que se vivencían los valores de actitud, elegidos libre y 
responsablemente, al igual que los otros valores. Su nivel superior., se debe a la 
exigencia... entrega y sacrificio que demandan del hombre. Su contribución al 
sentido deriva de esa libre elección. 

1-Iasta aquí hemos considerado el sentido ·a ras <le tierra' el cual sólo 
puede ser concreto e individual_ Frank1 (1990b) considera tainbién un 
.. suprasentido"' .. un sentido último o clc·va.do. Es decir, un sentido de largo 
alcance. 

Este ~suprasentido · es indemostrable .. inabarcable y rebasa la capacidad 
de comprensión hwnana. Este es suprarracional y a este respecto nos dice ... No 
es posible concebir el suprascntido; es preciso creer en él. Lo suprarracional. 
sólo puede: ser objeto de fe,. con\o todo lo cxtrascnsible .. co1no todo lo que no es 
sensible,. pero que no por ello es menos inmediato" (op. el/_ p. 246). 

Un aspecto esencial de la existencia del hombre es su carácter finito. 
Esta finitud del hombre en el tienl.po .. o sea la 1nucrtc, no priva al hombre del 
sentido de la ·vida sino por el contrario, si el hombre fuera inn1ortal podria 
demorJr sus actos hasta lo infinito, no sería imperioso realizarlos .. ahora~, en 
can1bio ....... viviendo como vivimos en presencia de la muerte como el lnnitc 
infranqueable de nuestro futuro y la inexorable limitación de todas nuestras 
posibilidades., nos vemos obligados a aprovechar el tien1po limitado de vida de 
que disponemos y a no dejar pasar en balde, desperdiciándolas~ las ocasiones 
que sólo se le brindan una única vez y cuya swna ~finita"' cotnponc la vida"" 
(Frankl. 1978. P- 117)_ 

Partiendo de la convicción de que la vida siempre tiene un sentido para el 
hombre .. la terapia .. la orientación y la educación en general ha de posibilitar el 
descubrimiento de los valores personales que orienten la búsqueda del sentido 
concreto de las situaciones para una persona. 

Para subrayar la in1portancia del sentido de la ";da en la existencia del 
hombre cerrarnos este apartado con una frase de I-Icbbcl que utiliza Frankl: ~~La 
vida no es algo .. sino que es siempre, simplemente., la ocasión para algo·· 
(Frankl. 1978. P- 167)_ 



1.4. Principales técnicas logoterapéuticas 

Fra.nk1 ( 1988) se refiere al proceso logoterapéutico como una ecuación 
con dos incógnitas: en la que \V es el método terapéutico .... x .. representa la 
única y singular individualidad del terapeuta y ~y" la única y singular 
individualidad de la persona que acude: \ji = X + Y 

Lo que en otras palabras significa que no todos los métodos se adaptan a 
todos los casos .. ni todos los terapeutas son igual de eficaces con cualquier 
método. 

La logoterapia establece tma relación terapéutica de persona a persona,. 
considerando a la persona como w1a totalidad, en el aqlÚ y ahora con una 
actitud fenomenológica por parte del terapeuta. La logotcrapia corno señalamos 
anteriormente no es dogtnática., sino que está abierta a contnbucioncs de otras 
teorias conservando la coherencia con su concepción cstnictural antropológica 
de considerar al ho1nbrc en todas sus dimensiones. Igua.hnentc, no pretende ser 
un sustituto, sino un complemento de la psicoterapia. Así la logoterapia ha 
contribuido a la psicoterapia con técnicas desarrolladas especialmente por ella 
y que se han utilizado con éxito tanto dentro de ella corno de otros enfoques 
psicoterapéuticos (Frankl. 1988. 1994. Pareja. 1989). 

Las principales técnicas desarrolladas a partir de tos principios 
logoterapéuticos que mayor importancia y difusión tienen en el campo aplicado 
son: la intención paradójica, la dcrrcilex.ión .. y el diálogo socrático. 

Las dos primeras,, intención paradójica y deneflexión son fiuto directo 
del trabajo de Frankl y constituyen las principales herramientas que aporta la 
Iogoterapia al tratainiento de las neurosis. El diálogo socrático representa W\a. 

forma de trabajo durante la terapia y el análisis existencial. 

Intención paradójica 

La técnica de la intención par..idójica fue utilizada por Frankl desde 1929 
aunque formalmente descrita en 1939, es publicada hasta 1946 en el primer 
libro que publica Frankl al finalizar la guerra: .. Psicoanálisis y Existencialismo~ 

(Frankl. 1978). Posteriormente fue incorporada con ese nombre al sistema de la 
logoternpia en 1956 con la publicación de su libro 'Teoría y terapia de las 
neurosis' (Frankl, 1984. 1988, 1992. Pareja, 1989). 

Esta técnica logoterapéutica ha obtenido un reconocimiento mundial y ha 
sido aplicada en la psicología científica dentro de la teoria del aprendizaje o 



terapia conductual así dentro de otros enfoques terapéuticos como el 
psicoanálisis y en la terapia familiar (Frankl, J 984, 1988, 1992, 1994, Bazzi y 
Fizzoti, 1989). 

Fra:n1d (1984) define la intención paradójica ~" ... como un proceso 
mediante e) cual el paciente es animado a hacer o desear que ocurra, aquello 
que precisamente terne,. (Frankl, J 984, p. 130). 

La intención paradójica debe formularse tan humorísticanlcnte con10 sea 
posible. Este (el humor), brinda al hombre Ja posibilidad de distanciarse de 
todo y de todos,. por consiguiente tan1bién de sí mismo. Este 
.. autodistanciam.iento, Je permite tener dominio de sí (Frankl,. 1988). 

En otras palabi-as el propósito de la intención paradójica es n1ovili.zar la 
facultad de autodistanciarnicnto cn1plcando el recurso del humor de fonna que 
la persona que solicita ayuda pueda objetivar los sinton1as y distanciarse, tornar 
una postura frente a ellos e incluso,. hacerles frente (oposición del espíritu). 

Para explicar lo que sucede cuando se en1plea esta técnica (Frankl,. 1988) 
parte del análisis de la angustia de expectación. Con esto se refiere a la 
expectación temerosa de que un suceso pucd.a repetirse ..... Esta es la naturaleza 
del miedo que atrae precisarrJente aquello que tememosn (p. 179). La fonna en 
que esto sucede en el caso de las fobias,. es que la angustia de expectación 
provoca el síntoma de la fobia, la fobia fortalece el síntoma, y el síntoma de tal 
manera reforzado,. corrobora al paciente en su lobia. Dicho esto misn10 de 
otro modo,. la persona siente éillgustia ante la angustia y la misnia se convierte 
en causa y efecto. Introduciendo el h\lllloT proponiéndose que suceda lo que se 
terne que podría suceder, se disuelve la angustia de expectación y de esta 
manera se rompe el círculo al sustituir el miedo por el deseo. 

Esta técnica resulta especialmente eficaz en e! caso de las neurosis 
obsesivo-compulsivas, en las neurosis de angustia. en Jas fobias en 
eníermedades psicosom.áticas (como la hiperhidrosis) y está contraindicada en 
la depresión endógena (Pareja, 1989). Otra liuútación es que no es útil en 
aquellos casos en que Ja persona (el terapeuta o el paciente) no cuenta con 
sentido del bum.ar. Esto nos remite a la ecuación que señalábamos a1 inicio. 

Lo importante de esta técnica,. cuya eficacia ha sido probada en 1núltiptes 
ocasiones,. es la inc]usión del sentido del hu1nor. .... El humor merecerla ser 
llamado un existencial, igual que la preocupación ... y el amor ___ ,. (Frankl. 1994, 
P- l 74). Su asim.ilación en la orientación y la educación puede ser también de 
gran beneficio especialmente en el trabajo con adolescentes. 



Derreflexión 

La dcrrefle'<ión fue presentada por Frankl ( 1978) junto con la intención 
paradójica en 1946. Para Frankl ( 1 992, 1994 ), derreflexión significa en última 
instancia ib7110rarse a sí 111isn10. 

El ser hu1nano necesita cierta n1cdida de auto-observación y auto
reflex.ion~ sin ctnbargo~ cuando se da en fonna excesiva (llipcrrcflexión o 
hiperintención) se producen trastornos fis1cos y psíquicos. 

La hiperreflexión puede definirse co1no una "obsesión de observación~., 
ésta puede centrarse en un solo síntonm (por cje1np]o un t:raston10 del sueño 
como el insomnio o una disfi.mción sexual) o puede constituir una actitud 
general hacia la vida de excesiva preocupación. En mnbos casos existe un 
esfuerzo para conseguir (!orzar) que ocurra algo deseado. Esta hiperintención 
impide que se de lo deseado (el sueño. el placer o estar libre de aflicción). 
Tanto la hiperintención como la hipcrrcflexión están n1otivadas por la angustia 
de expectativa (discutida en el inciso anterior)_ 

El neurótico obsesivo se caracteriza por la escrupulosidad y la 
meticulosidad; minuciosidad y un exceso de conciencia ..... Lo que busca es la 
decisión absoluta.Jnentc justa y el conocllnicnto absolutamente seguro. Pero en 
esta su voluntad forzada y violenta de lo absoluto.. en este absolutismo 
determinativo y cognitivo que sufre. también fracasa .. (Frankl. 1992. p. 240). 

Muchas veces interesa mucho más desligar la atención de algún síntoma 
que .. desmenuzar" el síntoma en sí. La derreflexión intenta., en estos casos. 
educar a la persona para que confie en su inconsciente espiritual frente a lo 
racional y lo intelectivo. ~~ .. .10 que muchos neuróticos no deberían jaxnás 
olvidar: más importante que despreciarse a sí mismo (exceso de minuciosidad) 
o prestarse a sí n1ismo demasiada atención (exceso de conciencia) seria 
olvidarse a sí mismo por completo de una vez,, (op. cit. p. 241). 

La derreflexión sólo se puede realizar orientando la atención hacia algo 
distinto. En otras palabras dejando de l'lbservarse a sí mismo (olvtdarse de sí 
mismo). El hombre es un ser orientado hacia algo o alguien o hacia una obra..,. o 
hacia un ser hUITiano., hacia una idea o hacia una persona. Esto hace referencia a 
la capacidad humana de ~autotrasccndencia". La dcrrcflexión fortalece su 
capacidad de autotrascendencia -su habilidad de salir rnás allá de su. 
egocentrismo hacia otras personas u objetivos con significado personal. Esta 
técnica terapéutica siempre va unida a una ampliación y enriquecimiento de la 
orientación al sentido. Es necesario un cambio en la actitud personal: pasar de 
estar centrado en si mismo para conseguir la autotrascendencia curativa. 

En su metodología consta de dos partes (Fabry 1988): 



- Cortar la hiperreflexión (liberación de la atención). 
- Dirigir la n1ente a otros pcnsamicnl05 (un objetivo nuevo). 

Esto es .. hacia un objeto que sea capaz de hacer que su vida tenga sentido 
un objeto que pueda dar plenitud a su vida y hacerla di!:,'tta de ser '\.ivida. Es 
decir, que la persona se entregue en cuerpo y ahna a un quehacer concreto cuyo 
curnpJimiento le está encomendado y reservado personahncnte. (Frankl. 1994 ). 

Este nuevo foco de atención no se logra con sólo pedírselo a la persona .. 
no es una técnica fácit se requiere de Ja crcafrvidad del Jogotcrupcuta y de Ja 
cooperación de la persona. 

Según Elisabeth Lukas, en w1a forma esqucmatica la dcrrcflt:x1ón consta 
de los siguientes pasos (En: Noblejas de la Flor, 1994 ): 

a) Autotrasccndencia (mirar fuera de sí 1nisn10). 
b) Activación de la orientación general de sentido y búsqueda de centros 

de atención adecuados. 
e) Reducción del síntoma. 
d) Cambio de Actitud. 
I.-a derrctlexión está indicada en las neurosis obsesivas. y en los casos de 

enf"ermcdad temtinal, tratllllatismos irreparables o pCrdidas. 

Diálogo socrático 

El diálogo socrático es la herraJtlienta más utiliz..&da para ayudar a una 
persona en la búsqueda de sentido, según afinna Fabry ( 1988 ). 

Este procedimiento toni.."l su nombre del método de introspección para 
encontrar el conocitniento procedente de la filosofia &'l"iega.. pero no se 
identifica con éL 

Como vimos anteriormente, uno de los presupuestos de la logoterapia es 
la existencia del inconsciente espiritual de] hombre, donde: Cstc conoce quien es 
en profi.mdidad y que valores tienen sentido para él,, aunque conscientemente no 
logre saberlo. Uno de los propósitos de la logoterapia es hacer conscientes esos 
contenidos para después hacerlos habituales y asj reintegrarlos aJ inconsciente 
espiritual (Frankl. 1994 ). 

Mas que un procedimiento específico,. consiste en un estilo de 
acercaniiento terapéutico a base de preguntas (dirib..-Jdas a obtener el 
conocim..iento de la perscna,. no es lllla indagación) para que la persona 
descubra esos contenidos y valores que tienen un sentido personal para eníocar 
y superar la situación de sufrimiento desde ellos. No es una discusión 
intelectual, sino un medio de educar a través de la ex:pcrienci~ para hacer a la 



persona consciente de su propia responsabilidad. Esta técnica también recibe el 
nombre de 'diálogo de autodescubrimiento' (Fabry. 1988)_ 

Otras técnicas Jogoterapéuticas 

La obrención ae datos y medidas objetivas en el funbito humano es algo 
de por si complicado por la gran cantidad de variables que interactúan. Dentro 
de la logoterapia esto es quizá aú.u más complicado por la naturaleza nllsma de 
sus supuestos~ sin embargo,. la logoternpia cuenta con una grdil cantidad de 
estudios empíricos. Dentro de éstos destacan los tests desarrollados para 
validar la premisa de la búsqueda del sentido de la vida_ Frankl (1988) recoge 
las referencias de diez tests logoterapéuticos,. de los cuales el ~ Pourpose in Liíe 
Test (P.I.L.)' de Crumbaugh y Maholick (1969) y el 'Lego Test' de Lukas 
(1988) son los más estudiados y difundidos. 

Estos tests intentan obtener una medida objetiva del constructo ~volw1tad 
de sentido". El uso de esta.e;; prncbas puede ser otra herrrunienta Iogoterapéutica 
tanto en la práctica como en la realización de ínvestigaciones con sopor1c 
estadístico. 

Hasta aqui hemos presentado una panorámlca de la teoría 
logoterapéutica de Vik-tor Frankl incluyendo los puntos más relevantes. El 
aspecto focal de la logoterapia: la búsqueda de sentido, ha sido empleado en 
diferentes situaciones prácticas. Su aplicacion, incluye progrruna...~ de 
orientación aplicables no sólo a1 campo de la recuperación sino también al de la 
prevención. Analizar las formas posibles de aplicación de esta teoría excede el 
propósito de este trabajo; no obstante, en el siguiente apartado se presenta wt 

panorama general de las apticaciones y propuestas que otros autores han hecho 
en el ámbito de Ja educación (tema que nos ocup.u) para Ja solución de distintos 
problemas en este vasto y complejo campo. 



1 .. 5. Aplicaciones de la logoterapia a la educación 

FrankJ ( l 990a) reconoce la educaciOn co1nu el medio para despenar la 
conciencia del ser responsable del hombre. Camino por el cual, se descubre la 
capacidad de decidir y oponerse a los condicionamientos y destinos. Con ella 
se despierta la voluntad que ntoviliza Ja búsqueda del sentido. 

La aplicación de la logoterJpia (sus plantcainientos teóricos y sus 
técnicas) en la educación, puede ser entonces~ un elemento muy in1portante en 
el logro de una existencia plena y en la prevención del vacío existencial. al 
plantear nuevas 111anera..o:;; de enfrentar las demandas y preguntas de la ·vida. 

Los principios básicos de la logotcoria son aplicables a la educación 
desde Ja perspectiva de 'educación para la vida" que plantea Dansart ( 1993). Se 
refiere a el principio de unidad en la diversidad~ a la consideración de la 
dimensión espiritual del hombre donde se ubican la libertad y la rcponsabihdaU. 
Ja autotrasceadcncia.. y a los valores 

1-Iirsch ( 1995) con~idcra la aplicación de la logoterap1a dentro de la 
educación corno una decisión prudente y práctica. Prudente, por el indice 
creciente de problemas t.:"lllto en la "ida de los estudiantes corno dentro de las 
escuelas mismas. Por tanto~ en su opinión, las escuelas deben proporcionar a 
sus alunmos ayuda en las áreas que les preocupan y que interfieren con su 
aprendizaje. Es w1a decisión práctica.. porque la lcgoterapia está orientada a la 
acción y demanda el desarrollo de la conciencia. de la voluntad~ de Ja libertad y 
de la responsabilidad de la conducta_ 

Algunas de estas aplicaciones van en la dirección de Ja orientación 
psicopedagógica.,. Ja orientación vocacional. el desarrollo de planes y prograrnas 
educacionales (considerando la naturaleza existencial del hon1brc), la formación 
de profesionales de la educación, la solución de problemas, la educación en 
valores .. Ja asesoria a padres y el papel de la motivación en el proceso de 
enseñanza aprendizaje entre otros (Noblejas de la Flor, 1994). El 'lnternational 
Forum for Logotherapy~ (revista cpcclalizada en logoterapia que se edita en los 
Estados Unidos desde 1978) ha publicado multiples artículos sobre la 
aplicación de esta teoría a dif"crcntes aspectos de la educación (Fizzotti~ 1990). 

AJ traspolar el concepto de .. sentido~ al aprendizaje, I-lirsch (op. cit.) 
sostiene, que existe la posibilidad de que una nueva conducta pueda ser 
aprendida y aplicada en el futuro si su significado puede ser aislado e 
identificado. Esto es .. el aprendizaje de una conducta se facilita si tal conducta y 
las decisiones que Ja precedieron fueron comprendidas. La identificacción del 
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significado de una conducta y el cuestionatniento sobre el valor de la conducta 
ayuda a los niüos a relacionar las causas con el efecto de w1a manera clara. 
Explorar varias opciones (conducta-efecto) puede ayudarles a hacer elecciones 
adecuadas en el futuro. La logoterapia puede ser útil para establecer cambios 
de conducta y de actitudes que les ayuden para obtener más control de su vida. 

La logotcrapia puede repn:sentar una fomia de intervención rápida y 
efectiva en las escuelas donde la carga de trabajo del psicólogo es muy grande 
para establecer planes de ayuda individual. El trabajo logoterapéutico se basa 
en el .. aqui y ahora~ así como en lo que puede hacerse hacia el futuro más que 
en el análisis de los eventos pasados. La orientación se hace sobre el análisis de 
donde está la persona en este momento~ donde quisiera estar y las acciones 
que serían necesarias para lograrlo. Todo esto requiere la asunción de la 
libertad y la responsabilidad en las acciones y actitudes personales (vivencia de 
valores). La responsabilidad cobra una importancia vital en al desarrollo de la 
conciencia de lo que las personas deciden hacer de su vida y la clase de 
personas que quieren ser o llegar a ser. Esto tiene aplicabilidad no solamente 
para los alunmos sino tan1bién para los maestros y los padres, y el psicologo 
escolar juega un importante papel en la orientación sobre estos aspectos. 

En esta línea, Hirsch p~antea por ejemplo que en los casos de crisis 
familiares, la escuela debe proporcionar un apoyo a sus alwnnos porque quizá 
ésta constituya la única instancia que pueda proporcionar estabilidad durante el 
periodo critico. La logoter-.ipia.. en estos casos puede ayudar al niño (o joven) 
en la identificación de lo que él puede o no puede hacer (identificar opciones) y 
facilitar que surja nna conciencia responsable de qué posición, actitud o acción 
tomar ante la crisis. 

Vale la pena recordar~ que esta orientación no es nna imposición de 
criterios pues el sentido que se oculta detrás de cada acción es algo personal~ 
que no se puede "dar~ sino que se .. descubre". Este descubrimiento se logra con 
la orientación en los valores (de creación, de experiencia y de actitud) y con la 
aplicación de las técnicas logoterapéuticas (diálogo socrático, intención 
paradójica y dcrreflcxión). 

Wilson (1994) considera la aplicación de la logoternpia eu la educación 
como algo "cn1cial" debido al creciente índice de problemas que enfrentan los 
adolescentes (embarazos,. abortos~ arrestos~ abuso de drogas,. accidentes y 
suicidios). Plantea la necesidad de utiliz.ar la logoterapia como nna herramienta 
organizada~ estructurada y sistemática dentro del curriculurn escolar para 
desarrollar en los alumnos los tres pilares que plantea la Iogoterapia; libertad de 
la voluntad, voluntad de sentido y el sentido de la vida. Describe el uso del 
diálogo socrático corno una técnica útil en el salón de clases para ayudar a los 
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estudiantes a desarrollar la habilidad de to111ar decisiones auténticas e 
independientes sobre lo que es esencial y ~significativo". 

La educación orientada al sentido de Hoppe ( 1989) propone rchumanizar 
la educación partiendo del supuesto de tonlar en consideración como referentes 
personales y profesionales los aspectos humanos de ta dimensión noética que 
propone Frankl: unicidad, irrepetibilidad, autodescubrimiento, libertad, 
responsabilidad, autodistancirunicnto, oposición del espiritu, autotrascendencia. 

Haines (1989) presenta el "logoplan' como procedimiento para diseñar, 
conjuntamente con el alumno.. un proceso educativo significativo. Este 
~logop\an, consiste en pasos concretos a realiz.ar para lograr aprendizajes 
significativos. En forn"La sintética .. considera el objetivo , los obsta.culos para 
lograrlo, los recursos para superarlos y la evaluación de los resultados. 

Fuera del ámbito escolar, en la familia, Lukas (1983) ha trabajado con 
padres en la educación de los hijos con un enfoque logoterapéutico .. abordando 
prob1e1nas y proponiendo soluciones de intervención en la relación padre-hijo y 
en el proceso educativo fa1niliar. 

En et tercer capitulo de este trabajo se presenta una proposición concreta 
de aplicación en la escuela preparatoria como W1 medio para prevenir el vacío 
existencial y para favorecer el logro del sentido entre los jóvenes. 

Sl 



2. LA EDUCACIÓN Y LA ADOLESCENCIA 

2.1 La finalidad de la educación conu•mporánea 

hDccia Immanuel Kant en el curso de pedagogía que publicó su 
discípulo Rink (1804) que kla educación es el problema más grande y dificil 
que puede ser propuesto al hombre'" (En: Delval, 1993, p. 1 ). 

El terna de la educación puede abordarse desde muy diferentes 
perspectivas y abarc~u- una gran diversidad de aspectos. Esto hace que sea Wl 

asunto muy complicado y casi in1posiblc de abordar en su totalidad. Encontrar 
una definición única es en extremo dificil~ sin embargo~ para el objetivo de este 
trabajo, entendemos la educación CO[IlO el medio por el cual se transmiten los 
conocin1icntos~ la cultura y los valores de una generación a la siguient~ y con10 
un proceso que se inicia en la ffirnilia., se continua en la escuela y dura toda la 
vida. La educación es un fenómeno n1uy aJIIplio y complejo, que se realiza a 
través de diferentes instancias. Para los fines de este trabajo, nos abocaremos al 
agente que comúnmente se encarga de este trabajo (educación formal)~ la 
escuela. 

El hombre puede educarse porque nace con disposiciones de tipo n1uy 
general que son susceptibles de ser moldeadas en diferentes sentidos. El 
hombre es un ser rnuy plástico y en cierto sentido dice Del val ( 1993) ~menos 
acabado" que otros animales. Esto hace de él un ser en continuo proceso de 
<ser ... La educación desempeña un papel importantísimo en las sociedades 
hlllllanas y es un elemento esencial de la hwnanización del hombre. 

Durante n1ucho tiempo se ha pensado que la educación tenia como fin 
llevar al hombre a un cierto destino., conducirle a una meta prefijada. En el 
mundo occidental~ esa meta podría ser llevnrle hacia Dios, hacia su salvación. 
Esto era especialmente cierto en la educación que heredamos del viejo mundo. 
La educación también puede ser concebida como una institución social ·que 
resulta de la interacción de diversas fuerzas sociales que no actúan 
necesariaITientc en el mismo sentido. Así., Dehtal ( 1993) considera que la 
educación ~-tiene la fUnción de reproducción del orden social, de promoción de 
la sumisión y la función de cierto n1odo de suministrarle instrtunentos para 
entender y transformar la realidad fisica y social" (p_ 99). 

Apoyando este mismo concepto Ball ( 1988) refiere que la educación tal 
corno está encamada. en las escuelas .. es una institución de una sociedad más 



amplia. Es una sociedad que refleja y da vida a la macrosocicdad de que- funna 
parte. La escuela, por tanto~ perpetúa los valores de la sociedad. Al ser una 
institución social también puede ser un vehículo para el catnbio social porque 
es un hecho que la educación y su agente: la escuel~ influyen en el crccinllcnto 
y desarrollo del niño. En la adolescencia corno veren1os 111<.is addantt:. la 
escuela es un n1edio ni.uy in1portm1tc en la vida de los jóvcucs 

Distintas soctcdadcs han tenido concepciones dtfCrcntes de la 
educación y los objetivos de Csta., han cambiado de una época a otra y de un 
pueblo a otro. En México por ejemplo~ los carubios suceden con extraordinaria 
rapidez, las politicas educativa...s ca.n1bian cada sexenio. Los cainbios propuestos 
no bien se han instaurado cuando aparecen nuevos carnbios~ qui:.:"...á.~ esto sea en 
si mistno un patrón que rnarca la concepción y los objcti-... os de la cducac1ó11 en 
nuestro país (Prawda, 1989). 

lJna explicación de lo anterior probablemente sea porque la escuela 
puede considerarse como una institución pern1ancnten1cnte en crisis~ en la que 
los participantes.. los 1·csponsablcs y el medio soclal consideran que es 
necesario introducir refonnas continuan1entc sin que se consigan a pesar de ello 
los objetivos deseados (Dclval .. 1993). Sin c1nbargo~ se sigue bu~ca.ndo el 
mejor carnina y la mejor forma de educar a un pueblo. 

Hcrnándcz (1991} considera tres grandes crunpos de incidencia de los 
fines de la educación relacionados con la realidad integral del ser hurnnno. El 
primero lo constituye la .. educación psicobiológica, .. encargada dei desarrollo y 
perfeccionamiento corporal, teniendo en cuenta su interacción con la dimensión 
psiquica. El segundo carnpo está conformado por la .. educación intelectual~ y 
abarca todo aquello que afecta el desarrollo y perfeccionamiento del 
conocimiento y del pensainiento. El tercer campo se relaciona con la 
"dixnensión afectivo-cornportan1cn!al" .. y se preocupa por el desan-o11o de 1a 
personalidad en su vertiente no acadénlica .. integra aspectos co1110 el ajuste 
emocional.,. la realización personal, el desarrollo moral .. la adaptación social y 
otros. Este tercer crunpo estaría relacionado con la íu1alidad formativa de la 
educación. Según este autor~ la psicología hwnanista es la que incjor representa 
esta tendencia. 

Desde Ja perspectiva de la escuela como agente de cambio y 
considerando ta preocupación mundlí1l por enseñar a los jóvenes no sola1ncntc 
las prácticas de .. sumisión' que perpetúen el sistema. Dclval (1993) nos dice: 
"""Desde un punto de vista psicológico, la r.:-scuela deberla contribuir a facilitar el 
desarrollo para que el individuo Jlcgue a ser nn adulto integrado a la sociedad 
capaz de aportar su contribución a la actividad colectiva. Propiciar el desarrollo 
de su inteligencia .. de su capacidad cognitiva, de su creatividad .. para que pueda 



interpretar la realidad,. dirija su propia acL:1ón y sea capaz de resolver 
prnblemas responsablemente'" lP- 91 ). 

Analizando lo anterior., resaltan tres puntos ünportantes, el pritncro es 
que la educación debe capacitar para ·contribuir' a la actividad colectiva. En 
otras palabras, capacitar para poder aportar algo a la sociedad. Esto dctnanJa 
una participación activa al mcjoran1iento y a la ap0rtación. La con1unidad debe 
proporcionar lt--..s rnc<lios, pero la cducac\()n debe sentar las bases para que el 
individuo no solamente reciba de ella .. ~ino que, en su n101ncnto., también sea 
capaz de aportar su contribución. 

Otro punto que resalta es que la escuela debe facilitar el desarrollo.,. 
desde e\ punto de vlsta psicológico, para que el incfrvi<luo llegue a ser un adulto 
·integrado - . Esto último. no sc refiere a que s..:: convierta en un cngs3.I1ajc bien 
ajustado al sistema~ sino a que~ se favorezca el desarrollo d.c ::>U capacidad 
cognitiva (inteligencia y creatividad) para que pueda in~crprct¡u- la realidad y 
sea capaz de dirigir su propia acción, esto es~ que sea capaz de totnar 
decisiones sobre bases reales_ 

E\ tercer y último punto a destacar es el de capacitar al individuo par.d. 
rcsolvc1· problc1nas responsabletnente. La condición de ·responsabilidad., está 
ligada con el proceso de ton1a de decisiones en la búsqueda dt.: solución a un 
problema_ Apuntába.Inos en el capítulo anterior~ que la responsabilidad y la 
libertad están incscindiblcmente un.idas. Si esto es asi.. entonces, ambos 
correlatos son necesarios para el planteamiento y la solución de un problema~ 

En reiteradas ocasiones Vil..~or Frankl ( 1988. \ 990a.. 1 CJ90b. 1994) ha 
hablado sobre la importancia de ·educación para la responsabilidad,_ Explica 
que ser responsable significa ser selectivo, ir eligiendo. En sus propias 
palabras: ~· .. tenemos que aprender a distinguir entn: lo qul;! es esencial y lo que 
no lo es. entre lo que tiene sentido y no lo tiene. entre lo que es responsable y 
lo que no"' (Frankl. 1 CJ90a. p. 32). 

En la actualidad ante los retos del futuro., la UNESCO rccomicnd:i la 
orientación de la educación hacia \os cuatro dominios de la fonnación hwnana: 
aprender a conocer. a hacer .. a convivir .. y a st.~r. (Dclors, 1996 )_ 

Aprender a conocer no significa sólo as.imitar conocimientos o saber 
111ancjar infonnación y recurrir a sus fucntl:S, ni siquit.!ra .sólo a.prender a 
aprender_ ln1p\ica desarrollar los instrumentos de la comprensión, las 
capacidades fundaincntalcs de la inteligencia~ analizar y sintetizar., razonar con 
lógica. deducir e inferir. relacionar, ordenar, plantear y resolver problemas, 
ponderar arguinentos, descubrir otros enfoques. intuir .. prever consecuencias~ 
comunicar con clarida.d y otras varias destrezas cognoscitivas como el 
desarrollo de la me1noria_ 
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Respecto a aprender a hacer invita a exploi-ar las capacidades humanas 
que serán necesarias para las tUturas fonnas dt: producción a pro111u\.c1 en lüs 
futuros trabajador-es no sólo la aplicación de lo que se aprende sino a 
desarrollar las capacidades de asilnilar métodos. de in1aginar soluciones 
diferentes~ de asu1nir riesgos calculados asi <.:orno t.h! trabajar en equipo y 
resolver conflictos. Par-a los países en desarrollo co1no d nut.".stro. señala~ que el 
aprendiz.aje debci-á responder al objetivo n1ás an1plio de participar en el 
desarrollo formal o infOrn1altncntc y ocuparse de destrezas sociales no n1enos 
que ocupacionales. 

El aprendiz.aje de la convivencia es calificado con10 una de las 
cuestiones más importantes en la educación de hoy~ ante la crcc1cntc viulcncia 
originada en la sobrevaloración di.; lo propio.,. los prejuicios y e1 cJi1na general 
de hostilidad fotncntado por- las desi,gualdadcs y las injusticias. 
Según este infonnc. son dos las orientaciones que ayudarán en el api-cndizajc 
de la convivencia: el descubrimiento del otro y el c.on1pronliso en proyectos 
compartidos. 

Conocer~ hacer y convivir convergen en nprcnder a ser que significa 
crecer en hwnanidad, llegar a ser personas n1as autónomas.,. libres y 
responsables. Más que nuncn~ el papel esencial de la educación parece ser 
dotar a la gente de la libertad de pensanliento.,. del juicio, del sentimiento y de la 
imaginación que requieren para desarrollar sus talentos y mantener~ hasta donde 
es posible~ el control de sus vidas. 

El fin del desarrollo (de la educación) es la realización plena del 
hombre, en toda la riqueza de su personalidad., la complejidad de sus formas de 
expresión y sus -varios compromisos como indjviduo.,. miembro de una familia ) 
una comunidad.,. ciudadano y productor, inventor de tCcnicas y soñador 
creativo. 

Todo lo anterior puede parecer utópico e irrealizable. En este sentido 
Quintanilla (1985) corncnta: HEn el terreno educativo es más importante que 
nllllca recuperar el pensamiento utópico. La denonünada crisis de 1a educación 
únpone la nccesicL"'ld de buscar alternativas que sustituyan~ transformen y 
cuestionen )as prácticas convencionales. La utopía es un recurso in1aginativo 
para el proceso de reflexión y cmnbio~ eleva la mirada 1nás allá dt:: las 
adaptaciones a corto plazo para insistir en la posibilidad de lOf:.'Tar 
transformaciones globales. Su nlayor fUcrza reside en la convicción de que se 
puede vivir y. por tanto educar, de otras maneras·· (p, 1 1 ). 
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2.2. El napel de- la psicologia educath·a 

La educación es una actividad multideterminada en la cual inciden 
diferentes aspectos_ La psicología ha aportado teorías y principios a este campo 
ampliando la cornprcnsión sobre los aspectos de desarrollo .. de los procesos de 
enseñanza aprendizaje. rnotivación y características de los individuos sobre los 
que recae la acción de educar_ 

La psicología contribuye también en el vasto carnpo de la n1ctodología 
educativa para el logro de las metas propuestas. 

Siempre que se imparte educación deliberada o no (formal o ilúOnnal) 
está ligada con la psicología, ya que ésta es el estudio de la conducta humana,. 
el desarrollo y el aprendizaje. No obstante. el significado del ténnino 
Psicología educativa es rnás que la swna de sus partes. 

La psicología educativa se ocupa principah11ente de: 
- Entender los procesos de enseñan.za - aprendizaje y 
- desa..-Tollar tOnnas de mejorar estos procesos. 
Para lograr lo anterior,. los psicólogos educativos aplican el 

conocimiento de la psicología y también el de otros campos creando el propio. 
Aplican su conocimiento para nlcjorar la cnseílanz.a y la instrucción (Woolfolk. 
1990)_ 

Good y Brnphy (1996) nos amplian el panorama de la psicología 
educativa señalando que la buena enseñanza requiere del dominio de tres áreas: 
conocimiento y habilidades conceptuales (et contenido de la psicología 
educativa); habilidades de enseñanza y habilidades de toma de decisiones. La 
buena enseñanza implica la integración del conocinllento de la enseñanza con el 
conocimiento del contenido y de los estudiantes y,. de IT'anera más arr .. plia Ja 
promulgación del curriculUITI. Se enfatiza el enfoque de toma de decisiones 
debido a que no hay una fóm1ula simple para el exito en el campo de la 
educación. La investigación produce conceptos valiosos y fonnas de observar 
los procesos,. no respuestas. Es necesaria la integración de los diferentes 
aportes al campo de conocimientos de la psicología educativa para aplicarlos 
en la "ida real de la escuela donde interactúan múltiples variables,. a través de 
decidir .. qué conceptos y de qué manera están presentes o cómo podrian estos 
combinarse para ser aplicados. En otras paJabras,. los principios teóricos y los 
hallazgos de investigación proporcionan rma base para la planeación y 
aplicación de la enseñanza. Los psicólogos educativos, sin embargo,. deben 
actuar como tomadores de decisiones independientes cuando aplican estos 
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conceptos y principios generales, teniendo en cuenta sus circunstancias 
(personas y medio) y objetivos particulares. 

En una forma esquemática, estos autores consideran que la psicología 
educativa incluye las siguientes áreas: 

- Objetivos educativos y diseño instruccionaJ. 
- Desarrollo. personalidad y aptitud del estudiante_ 
- El proceso de aprendizaje~ tcorias del aprendizajl.! y la motivación. 
- La psicología de los métodos de enseñanza (seleccionar~ organizar~ 

motivar. explicar y proporcionar una base a los esfuerzos de aprendizaje de los 
estudiantes. 

- Dinámica social (por ejemplo, conocer cómo organizar a los 
estudiantes para trabajo colaborativo en grupo, cognición social). 

- Manejo del salón de clases (prevenir y responder a los problcrnas de 
conducta,. obtener la cooperación de los estudiantes~ permitir a los estudiantes 
asumir una responsabilidad apropiada para tnancjar su propio aprendiza.je). 

- Evaluación de los resultados. 
Como se puede ver la psicología e;;:ducativa iinplernt!nta la aplicación del 

conocimiento psicológico (todas sus áreas) al campo de la educación, para lo 
cual utiliza los recursos disponibles de la psicología a la situación de 
enseftanza-aprendizaje. 

El papel del psicólogo educativo dentro del árr:Ibito educativo puede ser 
considerado corno un agente de can1bio en la in1plen1e11tación de soluciones 
novedosas y corno una pieT...a clave en el logro del sentido dentro de la 
educación. 
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2 .. 3 .. La motivación en ra e-ducación 

La rnotivación es un aspecto vital en cualquier teoría psicológica. 
Dentro de la educación este concepto cobra una especial importancia. Siempre 
ha habido un interés especial por lncrerncntar la motivación que facilite el 
aprendizaje, sin cn1bargo, ésta no c:s una tarea t3.cil debido a que los estudiantes 
traen diferentes niveles de interés, energía y capacidad al saJón de clases y por 
tanto varían en ainplitud en sus respuestas a las oponunidades de aprendiz.aje 
(GoodyBrnphy. 1996) 

Una sola tcotia no c..,;plica tudas las fuentes de n1otivación de una 
persona ni se adapta a todas las circunstancias. En los incisos si&,Tt..licntes se 
re\.;san algunos conceptos y tenias motivacionalcs importantes que se utilizan 
en educación y se plantea la posibilidad de incluir la voluntad de sentido corno 
una motivación humana que también juc:ga tut papel importante en el proceso 
educativo. 

2.3. 1. Definición de motivación 

EJ ténnino 'motivación" suele ser definido por Jos psicólogos como ulos 
procesos implicados en la suscitación.. orientación y n1antenllniento de la 
conducta" (Ball. 1988. p. 14). 

Afinando más esta definición. Good y Brophy ( 1996) definen la 
motivación como '~w1 constructo hipotético usado para explicar el iuicio~ 

dirección,. intensidad~ y persistencia de la conducta dirigida hacia un objetivo"'"' 
(p. 295). 

La motivación,. es n1ás fácil de describir cu ténninos de características 
que de definir. La definición anterior sei'lala que ésta es un ~constructo 

hipotético" esto quiere decir qui.! fa motivacióu no es algo que se pueda 
observar dírectmnentc .. sino que es algo que se ~infiere"'. 

DaJJ ( 1988) refiere que tradicionalmente un hproíesor considera que un 
alumno está motivado si éste desea hacer y hace, lo que él piensa que debería 
hacer e inmotivado si no lo hace, o es preciso obligarle a ellou (p. 13). 

En este sentido. Hemández (1991) habla del poder motivacional y lo 
define como ••Ja capacidad de influir en el comportamiento de los demás. o 
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controlarlo ..... (p. 281). De aquí que las técnicas motivacionales se en1pleen en 
diíerentes circunstancias con la idea de influir en el comportam.iento de otros . 
.. Para qué'" y .. cómo'" son cuestiones Ineludiblemente éticas. 

La importancia de la motivación radica no sólo en el rendimiento y en la 
satisfacción académica. La motivación es un proceso que c'\.plica todo el 
cornportanticnto humano. Aunque Jos psicólogos están de acuerdo en que toda 
conducta es motivada.., discrepan en lo tocante a origen y naturalc.za d\.! las 
fuer.zas activadoras. 

Se ha establecido una difCrcnciación entre la rnot.lvación e.xtrinscca 
(motivada por fu.ctores fuera del individuo) e intrínseca (generada por el 
individuo mismo) en el esfuerzo por entender por qué las personas si.!" 
comportan de determinados n1odos. 

Las conductas motivadas de 1nancra 1ntnnscca son tipos de 1notivación 
influidos de manera directa por el interés personal~ la .satisfacción o el placer. 
Son aquellas conductas que se realizan para. sentirse con1pctcntc y 
autodeterminado (Good y Brophy, 1996). 

A principios de siglo se aceptaba~ generalmente,. que las fuer.r__.as 
motivadoras primarias de la conducta humana eran los instintos. El instinto es 
un término poco preciso que recoge la idea de tendencia heredada u innata_ Sin 
embargo el concepto de instinto es poco explícito para el ser hwnano 
(Hernándcz. 1991 ). 

Generalmente, se babia de motivos> corno fuerzas motivacionalcs y se 
acentúa el influjo del aprendiz.aje. En este sentido se dice que los motivos se 
aprenden y no hay un solo proceso de aprendizaje, sino muchos. Son muchos 
los caminos por los que se pueden modificar los motivos il través del 
aprendizaje. Dos de estos caminos son el aprendizaje clásico y el 
condicionarn.iento instnunental dentro del enfOquc conductista. Estas teorías 
conductistas ponen el énfasis en las rccornpcnsas externas y en el arreglo 
sistemático de las contingencias de rcforz...mn.iento. A n1edida que el niño crece 
y se hace cada vez rnás autónorno, se reduce la posibilidad de que el profesor 
pueda manipular con éxito los motivos del que aprende empicando estos 
procesos de aprendizaje (condicionamiento) (Good y Brophy, 1996). 

Muchos enfoques motivaciona1cs se basan en el concepto de necesidad. 
Henry Murray en 1938 definió la necesidad con10 un constn1cto hipotético que 
representa a una fuerza que influye la percepción y la conducta de uno en el 
intento de cambiar Wla situación insatisfactoria. En este sentido w1a necesidad 
"es una tensión que conduce a la persecución de un objetivo, el cual si es 
logrado liberará la tensión sentida" (Good y Brophy, 1996, p. 297). La tcoria 

59 



motivacional de Abra.bain Maslow también incluye las necesidades en la 
formulación de su teoría. 

Otras leorias, eu cwnbio, acentúan la dimensión cognoscitiva y hablan 
de '"voluntad' refiriendo.se a la 1notlvación. La volUDtad implica la capacidad de 
decisión guiada por principios raciona.les. Este enfoque cobra relevancia en la 
teoría humanista '"'" ... y en la actualidad con mayor razón debido al predominio 
del paradign1a <.:ognoscitivo en Ja psicología''" (I-lcrna.ndez. J 991, p. 282). 

Explicar 'por qué' w1 indjviduo actúa de tal o (.;Ual fonna es swnainente 
complicado. Se han desarrollado ditCr-cntcs tcorias para abordar este problema. 
enfatizando diferentes aspectos. Las primeras teorías motivacionaJes describían 
a los hurnanos como impulsados por necesidades o n1anipulados por 
reforLadorcs cxtcn1os., pero a travCs de.; los rulos, con10 se nicn<.:ionó arriba, se 
han enfatizado en loJTila creciente los factores cognoscitlvos Así. las 
concepciones modernas de la r11otivación~ especialmente en el cam.po de la 
educación.. reconocen que ésta implica tanto cognición corno emoción. Existe 
un interés creciente en incluir objetivos y valores y se han enfocado más en 
cuestiones de persistencia y volición. Vale Ja pena señalar que estas teorías 
(aunque enfocadas a aspc..:tos intrínsecos) son sensibles a diferencias 
individuales e influencias sociales (<..lood y !3rophy. 1996). 

'"'La n1ayor partt.: de la teoría y Ja investigación sobre motivación 
hwnana ha sido cJesarroJiada por psicólo.e.os que trabajan dentro de uno de tres 
marcos de refCrencia teóricos importante:-:;: conductismo.. psicología 
cognoscith·a y hl!n1anisrno'~ (Good y Brophy .. J 996 .. p. 296). Los conductistas 
crc~n que la conducta está determinada por contingencias de reforL.alD.icnto .. de 
rnodo que buscan explicar la motivación identificando indicios que producen la 
conducta y el n:fOrzan:iiento que la mantiene. Los psicólogos cognoscitivistas 
creen que Jo~ procesos de pensarnicnto controlan Ja conducta.,. de modo que se 
enfocan en la 1nanera en que las personas procesan Ja intOnnacíón e interpretan 
los significados personales en situ:Jcioncs particulares. Los humanistas también 
creen que las personas actúan sobre sus ambientes y 11.._"lCen elecciones respecto 
a qué hacer, pero están más interesados en el curso general del desarrolio 
personal.. Ja realización del potencial~ la eliminación de obstáculos para la 



maduración personal,. la tr..i.sccndcncia y en Ultima instancia la búsqueda dd 
sentido de la 'ida_ 

La motivación implica muchos procesos y una sola teoria no 
propol"Ciona tma imagen con1pJc1a de ella. A continuación se revisan a1!,-?.unas de 
las teorías más sobresalicnt~.s en el á.rnbito educativo con has<.: en los tres 
marcos de referencia nornhrados 

Se abordaran taznbién Ja cxphcación de la motivación en el p~icoané:ilis1s 
de Freud y Ja psicología individual de AdJcr como rcfcrcutcs historicos de Ja 
vohmtad de sentido de V1ktur Frankl, dentro del enfoque humanista cx1stcnciaJ,. 
teoria cuya aplicación se propone como finalidad de este trabajo, al c:m1po de 
la educación en su aspecto formativo. 

Partircrnos pues, desde la teoría conductista af .:..:nfoque co!~nosc1tivo y 
finalmente a las aplicaciones de Ja teoría humanista. 

Según Bandura hay dos fuentes irnportantcs de rnotivación. trna fuente 
implica "'predecir los rcsult.ados' de la conducta (~si estudio 1nucho, 
¿aprobaré?). Con base en las consecuencias pasa.da..,, la persona int\!nta 
predecir las consecuencias de las acciones contempladas. Una segunda fuente 
de motivación es "'establecer objetivos" de manera activa de forma que se 
conviertan en normas personales para evaluar el desempeño. Mientras se 
trabaja hacia W1 objetivo, se iniaginan las cosas positiva.e:; que ocurrirán si se 
tiene éxito y las cosas negativas que ocurrirán si se talla. Se tiende a continuar 
con Jos esfuerzos hasta que se cumplen las norn1as que se han establecido. AJ 
alcanzar un objetivo, se está satisfecho por un ticrnpo pero entonces ~e 

comienza a identificar objetivos nuevos o a establecer norn1as nuevas. Esto,. en 
términos prácticos, significa que lograr qut! los estudiantes c..!Stable:zcan 
objetivos y bagan un con1promiso para intentar alcanzar esos objetivos 
Incrementa su dcsernpcño. El establecimiento de objetivos es efectivo en 
especial cuando Jos objetivos son: 1) próxirnos (LJ.quí y ahora),. 2) c.spccifi~os y 
3) desafianh!s (dificiies pero alcan7.ablcs). lJn objcti·-.10 no es generalizable para 
todos; estudiantes diferentes necesitan objetivos distintos. Los cstudiantl!s 
necesitan ayuda para establecer objetivos específicos y para entender la 
conexión <...'Tltre ellos ) los objetivos interrncdios para.. en últirno Jugar. lograr el 
objetivo fundantcntal. Así como para evaluar el desempeño y rcforL.arsc a si 
mismos por el éxito. Dicha ayuda se puede proporcionar por 1ncdio del 
moldeamiento, los indicios y el reforzamiento (Good y Brophy, 1996). 
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Teoría de la motivación de logro de Richard Atkinson 

Algunas personas tienen una necesidad de logro mayor que otras. El 
logro se vuelve w1a parte dominante de sus vidas y organiz.an su tiempo y 
talentos para perseguir objetivos de logro en lugar de objetivos afiliativos o de 
otro tipo. 

Atkinson postuló que la tendencia a enfocarse a w1 objetivo de logro o 
tendencia al éxito es un producto de tres factores: l) la necesidad de logro o el 
motivo para el éxito. 2) la probabilidad de éxito y 3) el valor de incentivo del 
éxito. El tcn1or al fracaso tainbién puede ser despertado en Wla situación 
relacionada con el logro. Por tanto> existe tan1bién w1a tendencia a evitar el 
fracaso> la cual es el producto de tres factores: l ) el 1notivo para evitar el 
fracaso. 2) Ja probabilidad del fracaso y 3) el valor de incentivo del fracaso. El 
individuo puede tener la capacidad para experimentar orgullo en el logro o la 
capacidad para experimentar vergücnz..a o culpa frente al fracaso. 

La cultura de una escuela influye de manera clara en la manera en que 
es expresada la motivación de logro (por ejemplo clima de cooperación más 
que de competencia). 

De acuerdo con esta teoría~ la tUerz.a de la motivación de \llla persona 
para luchar por Wl objet-ivo en particular está determinada por las fuerzas 
relativas de la motivación para enfocar la tarea y tratar de tener éxito en ella y 
la motivación para evitar el fracaso. 

La motivación de logro constituye un esquema de planificación de 
acciones y de sentimientos,. relacionados con el deseo de conseguir cierto nivel 
interiorizado de mérito,. en contraste por cjcniplo~ con el poder o la amistad. Lo 
importante es la acritud respecto al lot,..-ro más que las realizaciones en si 
mismas (Ball, 1988). 

Teoría de la atribución 

u.La teoria de la atribución es un análisis sistemático de las. formas 
posibles en que los indiYiduos perciben las cau..."-3.s de su éxito o fracaso en 
situaciones de logro .. tales corno capacidad .. esfuerzo .. dificultad de la tarea.. 
suerte o falla en usar la estrategia correcta para solucionar el problema'""' (Good 
y Brophy, 1996. p. 304). 

Las causas atribuidas al logro o al fracaso varían en diversos aspectos: 
1) en estabilidad (la pL>rcepción de la capacidad propia tiende a ser estable en el 
tiempo al igual que la percepción de la dificultad de la tarea, 2) en 
controlabilidad (no se puede controlar la suerte pero se puede controlar el 
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esfuerzo), 3) Jocus interno contra externo (localización de la responsabilidad 
del logro). 

El concepto de lugar de control (locus di.! control) procede de la lcoria 
de aprendiz.aje social de Rotter, indica que una persona penetra en una 
situación con unas expectativas en relación con lo~ n::suhados probabks de ~us 
posibles conductas. Con este ténnino, se alude a la causalidad pe<cibida d.: los 
resultados de la conducta. Se utili7..a para explicar la tendencia de las personas a 
explicar sus éxitos o fracasos. En un extremo (intcn10) el individuo se concibe a 
si nristno como responsable de su propia conducta,, de su éxito o fracaso. La 
capacidad y el esfuerzo son factores internos de la persona bajo su control. En 
el otro extretno (externo) el individuo ve corno responsables de su conducta a 
otros o a la suerte o a circunstancias que escapan a su control. La tarea y su 
dificultad son vistos corno factores externos que la persona no puede controlar 
y por tanto,. con..,..idera que tampoco tiene control sobre su éxito o fracaso. 
Como vemos.,. un área estrechamente relacionada con el lugar de control es el 
concepto de atribución de la <esponsabilidad (Ball. 1988) 

Este tipo de 'molde cognoscitivo· como lo llam.a I!ernándcz (1991) 
afecta, lógicamente, al comportantiento que se desarroll~ aunque las 
atribuciones parecen ser n1ás respuestas defensivas al cornportarrliento pasado 
que tendencias predictivas del tn.ismo.. las expcctat ivas en ca.tnbio (teoría 
anterior), son previas al comportruniento. 

El "'lugar de contror es tnta percepción aprendida que puede ser 
alterada (Good y Brnpby. 1996). En la medida en que el desempeño es 
atribuido a causas internas y estables (esfuerzo y capacidad) se puede esperar 
un desempeño similar en el futuro. Por otro lado, en la medida en que el 
desempeño es atribuido a caractcristicas externas e incsL.'lhlcs (suerte) se 
pueden esperar resultados aleatorios en el futuro. 

Cuando el "locus de contror es interno se habla de w1a n1otivación 
intrínseca. L.a promoción de este tipo de moti\.ración es deseable~ aunque 
dificil. Desde la perspectiva de la tcori~ de la atribución, el papel del profesor 
es ayudar a los estudiantes a desarrollar la capacidad para usar la 
retroalimentación de manera apropiada 

Expectativas de valor 

En la motivación csL.i. implicada una n1uy importante cuestión de 
valores. Cuando tienen lugar cambios espectaculares en las motivaciones del 
que aprendc2 adulto o adolescente, éstos están habitualmente ligados a la 
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reconsideración por parte de esa persona de los valores y del estilo de vida 
preferidos . 

... En el centro de la instrucción._ no se encuentra ni el profesor., ni la 
n1ateria._ ni el método. Esta el .. yo~ del alu1nno~ en la rncdida que ese 'yo" 
perciba con10 valiosa o significativa la instrucción.. se puede hablar de 
ensei\anz.a 1notivantc .. ~ (l·lernández._ 1991,, p. 292). 

/\este respecto (Rall .. 1988) ase!:--.rura que üen los niños mayon.!s y en los 
adultos.. unos valores cognitivaITlcntc fundatncntados suscitan,. dirigen y 
sostienen la conducta y tienden a prescindir de los refor:.r .. .an1ientos iná.s efimcros 
que tienen lugar en una situación dctenninadaH (p. 27). 

Los valores constituyen las expectativas más iinportantcs por cuanto 
garanti:z.an un aprendizaje basado en n1otivaciones intrínsecas. 

Jerarquía de las ncs;csidades de Abrahan1 Maslcnv 

Erunarcada en el enfoque humanista., esta teoría establee!.:! una jerarquía 
de necesidades ascendente en el sit,,"Uiente orden: 

l. Nccesida.des fisiológicas (sueño .. sed) 
2. Necesidades de seguridad (.libertad dl!l peligro, ansiedad o mnenaza 

psicológica 
3. Necesidades de pertenencia y an1or (aceptación de los padres, 

proCesores._cornpat1eros) 
4. Necesidades de cstin1a (experiencias de dominio .. confianza en la 

capacidad propia) 
5. Necesidades de autorrealización (autoexpresión creativa. .. intento de 

satisfacer la curiosidad propia) (Good y Brophy, 1996). 
En esta teoría se destaca el papel de la autorrealización como capacidad 

del ser hu1nano de ejercer como persona~ actuando de manera consciente y Libre 
para que pueda explicitar su creatividad en el desarrollo de su propia 
existencia. 

A manera de explicación de la jerarquía de las necesidades, Maslow 
considera que hay ciertas necesidades fisiológicas básicas que deben cubrirse, 
como en la base de una pirámide,,. luego existen .. otros escalones de 1notivos, tal 
corno la necesidad de contar con seguridad y protecGión, la necesidad de 
pertenecer a un grupo, de sentir amor. Después están las necesidades de 
valoración v estima_ En el nivel más alto, coronándolas a todas .. se encuentra la 
autorreali~ción., que se menciona junto con las necesidades epistémicas 
(deleite por el saber) y con las éticas y estéticas (Hernández, 1991 ). 



La autorrcalización se refiere al deseo del hombre de alcanzar la propia 
plenitud, es decir.,. a la tendencia de llegar a ser lo que en potencia k 
corresponde. La propia rcali7.ación pudiera ser considerada como la üntca 
fuerza motivadora..,. siendo partes de ella las necesidades fisiológlcas.,. de 
seguridad de afecto y de cstil11a .. co1no escalones para llegar a la cúspl(k 
(Carroll. 1972 )_ 

Maslov.-· teonzó que a menos que puedan ser satisfechas las ncl,;c~ídJJc~ 
inferiores, las necesidades supcnorcs pueden no ser apreciadas siquiera, ya nu 
se diga,. n1ofrvar la conducta. Por cjctnplo, el estudiante bien descansado. 
psicológicamente seguro.,. puede buscar do1ninar habilidades académicas.,. pero 
el estudiante exhausto tendrá. poca energía para dicha actividad. 

Puede haber excepciones tcn1porales al orden en que las necesidades 
son satisfechas. La persona puede privarse a si rnisrn.a de w1a necesidad básica 
como eJ sueño .. por ejemplo.,. a fin de estudiar para un exainen.,. con la esperanza 
de dominar el material (necesidad de estimación). Además es probable que se 
trate de satisfacer varias nccesid..'ldcs al niismo tiempo. sin embargo, Maslow 
creía que las personas por lo general responden primero a la n13.s básica de dos 
necesidades. Una necesidad satis.fecha deja de ser un motivador activo. 

{Jn aporte importante de esta teoría a la educación es el desarrollo de 
una enseñanza en que el ahmmo es el principal constructor del saber (principio 
de autorrealiz-.ación) y en la que el conocimiento rnismo constituye la 
motivación principal. De esta fom1a., se pone el acento en el uso de 
motivaciones intrinsccas y no de extrínsecas., tal como preconiza el 
conductisrno con el manejo de refuerzos, extraños al acto nlismo del saber 
(Hernández. 1 991). 

Desde otra perspectiva. se presenta a continuación una breve 
descripción de dos tcorias niotivacionalcs que en su rnomcnto fueron 
representativas y que se utilizan para explicar la conducta. Estas teorías tienen 
aplicación tai:nbién en el arnbito educativo. Las tcorias a las que se hace 
referencia son el Psicoanálisis de Frcud y la Psic.ología Indi"\·;dual de A .. dlcr. 

La motivación en el psicoanálisis de Si.gn:iµnd Fr<;!!<;.i 

Freud basó su teoria de la motivación en la existencia d~ los insuntos. 
Eros, el instinto vital y TI1anatos .. el instinto de destrucción. Estos impulsos 
obedecen al principio hcdónico. El ·ello .. es un concepto dinán1ico que se 
refiere a los impulsos innatos básicos el cual se rige por el principio hedónico. 
Este se refiere a que las tensiones fisiológicas y mentales conducen a la 



ejecución de la conducta que haya de acarrear el rnayor placer. Cuando el .. ello' 
no está satisfecho,. se produce una tensión y el .. ello" lucha para eliminar dicha 
tensión lo mas rá.pidamcnte posible. Este principio opera en el infante con 
pocas restricciones.. el adulto en cainbio se ve obligado a hacer algw1as 
restricciones. Reconociendo esto .. Freud desarrolló el principio de la realidad. 
Este principio (realidad) dice que el individuo prescinde de la satisíacción 
inmediata de sus deseos con el objeto de evitar el sufrinlicnto o de lograr mayor 
placer en algún mon1cnto del futuro Et principio de la realidad está 
subordinado al hedónico. El .. yo" es la parte de la .personalidad que debe lidiar 
con la realidad. El .. super yo" es otra parte de la personalidad y es 
esencialnientc portadora de las normas morales de la sociedad. Equivale a lo 
que generalmente llamamos conciencia moral. 

Para Freud, la conducta del ser humano es w1a compleja interacción de 
fuerzas generadas por las tres estructuras dinámicas de la pcTsonalidad~ ello, yo 
y super yo. las cuales pugnan por obtener metas que no siempre pueden ser 
conciliadas. Según Freud, gran parte de la conducta está determinada por 
fuerzas lnaccesibles a la conciencia. Desde el punto de vista psicoanalítico. la 
motivación primaria del hombre es la búsqueda de placer. 

Los dos instintos del .. ello· son inconscientes .. así como muchas de las 
actividades del .. super yo". El yo es principalmente consciente, pero tiene 
tatnbién aspectos inconscientes tales como los mecanismos de defensa que lo 
protegen contra la ansiedad. 

El mecanismo de defensa que para Freud proporcionaba la oportunidad 
de adaptación en ténninos sociales era la sublimación. El recurrió a este 
concepto para explicarse la rica variedad de habilidades humanas (Carroll. 
1972). . 

La teoría psicoanalítica de gran aplicación en la psicología clínica, 
reprt!senta trunbién un n1arco de referencia en el quehacer educativo. En este 
sentido Hemándcz (1991) dice lo siguiente: "Por lo que se refiere al 
psicoanálisis, se debe deducir que hay distintos comportamientos .. tanto por 
parte del alumno como del profesor, que pueden encubrir motivaciones más 
profundas.. tnuchas de estas pulsiones encubiertas pueden dar lugar a 
conflictos no comprensibles en la relación profesor-alumno~ a menos que el 
profesor tenga conciencia de ello,~ (p. 283). La teoría psicoanalítica lo 
explicaria como relaciones trasferenciales. 
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La motivación en la psicologia 1ndivi_duaj_Qc l'"'lfr~d Adlcr 

Para Adler el impulso básico ~ra la necesidad de poder. En ~u tcoria .. la 
seguridad representa el impulso básico. debido a que los intentos de log:rar la 
superioridad son solainentc modos de alcanzar los fines de la seguridad. La 
búsqueda de superioridall es un intento de cornpcnsar los sentimientos 
subyacentes de inferioridad. Este s.cntinüento de inferioridad, inco1npctcncia o 
insegurida~ es el que determina las u1ctas dt:: la t:xistencia del indi-...;duo. 

La lucha contra los sentimientos de inferioridad e inseguridad .. 
comienza en la niñez. El dice que la meta hacia la que afluyen todas las 
acciones del ser humano es determinada por las influencias e i1npresiones que 
el ambiente ha ejercido en el niño. El individuo propone un plan de v;da con10 
medio de compensación de sus scntin1ientos de insebTUiidad. Estos sentimientos, 
según Adler .. van asociados a defectos físicos reales o imaginarios. Los 
sentimientos de inferioridad intensifican los deseos de dominio. 

Según esta teoría .. nna situación fanliliar y escolar que proporcione tanto 
seguridad emocional con10 oportunidades de éxito .. hace mucho para ayudar al 
nii\o a desarrollar una personalidad sana ( Carroll, J 972 ). 

2.3.3. La búsqueda de sentido 

Hasta aquí, hemos abordado albTt.lilas de las principales aproximaciones 
teóricas para explicar el concepto de ~n1otivación' dentro de la psicología 
educativa. Deno·o de estos modelos se utilizan ténninos coino necesidad .. 
pulsió~ impulso, 1notivos .. estimulo.,. lot,.YTo .. csfucrio, metas .. objetivos .. éxito, 
etc. Cada rnodclo utiliza su propio lenguaje para explicar el inicio, dirección .. 
intensidad y pcl'"sistcncia de la conducta dirigida a un objetivo. 

En la práctica.... vemos corno todas las teorías tienen validez desde 
diferentes ángulos y como cada una rc::;ulta ser una n1cjor aproxiinación que 
otra dependiendo de las circunstancias a cvalu..·u- o de las circw1stancias de 
intervención. No es la intención de este trabajo analizar cual postura es más 
Util .. y en que casos .. sino simplemente. a partil'" de las teorias rnotivacionales que 
se aplican en la practica educativa proponer la utilización de la teoría 
logotcrapéutica co1no otra alternativa válida en este catTipo. 

Decíamos que dentro de la psicología humanista cobran relevancia 
aspectos como la ~voluntad~ refCridos a la motivación como la capacidad de 
decisión guiada por principios racionales (ver inciso 2.3.1.). La voluntad tiene 



entonces. un refCrentc obligado de libertad. Desde esta perspectiva,. el hombre 
es atraído hacia algo. Ja rnotivación que se genera entonces. es intrínseca. 
Sen.atábamos también que cuando la 111otivación es intrínseca tiene mayores 
alcances especiahncnte en procesos cdu..:ativos. 

Uno d\.!: los pilares Lle la teoría logotcrapéutica. cn1narcada en la 
psicología hurnanista -la voluntad de sentido- (ver inciso 1.3.3.). basa su 
fonnulación en aspe'-~lus .J..: la 1nterprctaciún personal del significado. Aspecto 
este. que puede explicarse desde la tcoria cognoscitiva. no obstante, la 
logotcrapia va n1ás allá del proccsainicnto de infonuación para obtener un 
significado personal Je la cxish.::ncia niisrna. ya qut.! la voluntad de sentido 
apunta hacia el sentido de la vida vía la autotrascendencia. 

La autotrasccndcncia que plantea Frankl. se rcfit:rc a la orientación 
hacia un fin, hacia tmos valores que realiz.ar. hacia la comprensión del sentido y 
el significado de caJa sltuaciún y de la existencia 1nisma. En esto radica la 
autorrealiz..ación personal. asi concibe la autorrealiz.ación como una 
consecuencia de la autotrascendcncia de la nüsrn.a forn1a que la felicidad es la 
consecuencia de encontrar el sentido de la v-ida. 

La voluntad de sentido, t.."tltcndida como una fuerza 1notivacional .. 
in1pulsa al ho1nbre hacia el log.ro del sentido de la vida a través de la 
autotrasccndencia. 

Descubrir el sentido y el significado trascendente es equivalente a estar 
intrínsecamente motivado a el logro. Para la logoterapia. el 'logro"' no se refiere 
al éxito ba...cmdo en unos par.ímctros externos al individuo sino a unos 
parámetros referidos a su propia.. singular e irrepetible existencia. El '"logro~ 

remite a Ja persona a la oposición del espíritu sobre sus destinos mediante la 
voluntad que impulsa a la búsqueda dc1 sentido y del significado personal. 

La persona motivada de esta manera no solamente es capaz de acceder 
al '"éxito" .. sino que es capaz de librar los obstáculos que presenta la vida a 
veces con un intenso sufrimiento, corno cuando el hombre s~ ve <....--nfrcntado a 
situaciones lúnitc (sufrirnicnto, culpa y muerte). En estas circunstancias,. el 
éxito, no está ligado a premios, ascensos o reconocimientos sino a un sentido 
interno y autotrasccndcntc. En situaciones n1cnos apremiantes, el hombre que 
es motivado pcr la voluntad dt: sentido. 1.:ciu Jo que esto conlleva (libertad y 
responsabilidad). es cap;~z de rnantencr el csfucrLo que demanda la situación. 

La escuela d...:cíamos. es w1 microcosmos,. es una situación de vida 
donde hay la posibilidad de logros y tambit.!n donde hay la posibilidad de 
obstáculos. Si el fin de acceder a una t..~cucla es aprender a aprender. aprender 
a hacer .. aprender a convi'Vir y aprender a ser. entonces ¿(X>r qué no aprender a 
descubrir la fuerza que nos impulsa? 
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2.4. La adolescencia en el nivel nreparatoria 

El sistema educativo 1ncxicano está estructurado es varios niveles. E! 
primero: jardin de niños,. con w1a duración dr,; dos rulos al cual los nifio::. 
ingresan a los 4 años n..._·spuCs. el niño mgrc:-.a a la ~duc.::ac1C·1n pnmaria 
(educación básica). este ciclo tiene una duración de seis años. Los nifios 
terminan este ni" t::l al rededor de los doce af\os. El siguiente nivel es la cscuela 
secundaria (educación n1cdia) con una duración de tres afio..,; La educación 
primaria y secundaria es la educación obligato1·i;_i 

Después de la escuela secundaria puede accederse a la cscucL1 
preparatoria (educación media supenor). Este cido dura tres años y la edad a la 
que se ingresa es aproxünad.runcntc a los 1 5- l ú afíos. Este periodo escolar cst."1 
previsto con10 Lma p1·eparaclón para acceder a la educación supcnor 
(universit.."l.ria). 

El intciv-alo de cd . .ad de k)s estudiantes en este n:i,:cl va de los I 5 a lo::. 
18 años. Los ahunnos de Ja preparatoria se encuentran en el periodo de la vida 
que Erikson (1968) denomina: adolescencia y juventud te111pnma. 

En una sociedad hay ciertas influencias an1plias que afcct¡u1 a todos los 
niños de un grupo en algún grado_ Además de Jos roles de género., las más 
prominentes de estas influencias son los roles de edad_ "Conforme los niños 
desarrollan el entendimiento social .. se percatan de que el aumento de cda.d trae 
consigo no sólo nuevos privilegios y oportunidades. sino L-unbién nuevas 
responsabilidades y expectativas" (Good y Brophy. 1996. p. 73). Por lo tanto. 
los estudiantes de preparatoria comparten influencias y caracteristicas propias 
de las personas de su edad. Sin embargo, existe llll consenso en que no hay un~ 
""adolescencia"' que se presenta igual para todos. sino "adolescentes" co11 st1.s 
particulares rasgos (Casscll. 1989, Fernandcs, 1991 ). 

Aunque par.i Jos fines dc c~tc trabajo nos cnfcu.-:an:n10~ en la 
adolescencia y juventud temprana de este gn1po. cabe señalar. que la 
adolescencia se inicia antes de este periodo escolar. Delimitar c1 periodo de 
edad de la etapa de la adolescencia es complicado puesto que diferentes 
autores consideran diferentes edades. aunque no hay un consenso establecido 
nos apoyaremos para esta dclin1ltación en CassclI ( 1989) quien considera que 
esta etapa va de Jos I 3 a los 18 años. C'on todo. es más fácil dctenninar c1 
inicio de la adolescencia que su final. .r\ este respecto nos dice Ca.o;scll: "No 
hay duda de que la adolescencia empieza a la edad de la pubertad, pero no esta 
claro el momento en que concluye' .. (p 46)_ 

El joven de 1 5-16 aflos ha pasado ya por la etapa de la pubertad 
caracterizada por lo que Feniandcs ( 1991 ) considera ··amplias y profundas 
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mutaciones de naturaleza biológica y social. psicológica y afectiva" (p. IS). 
Los carnbios que se suceden rápid.aJnente en la pubertad van forzando al 
indiv-iduo a percatarse de que sus sentimientos y emociones poco o nada tienen 
que ver con su anterior modo de percibir las realidades .. con su anti1=,.rua forma 
de "iven1,;1ar la vida y hasta con sus anteriores patrones d1: cotnportanUento. 
Esto hace que el niño se perciba a sí mismo con10 ~a tientas', desorientado ante 
sí nlisn10 t.:on una profWlda necesidad de ajustar su esquema corporal. de 
reencontrar su propia unidad y organización interior. 

Cassell ( 1989) hace una clara distinción entre la pubertad y la 
adolescencia. Aw1quc pubcrt...-id se enlaza con adolescencia, existe una 
diferencia conceptual y cronológica. Señala que el tém1ino pubertad hace 
referencia a1 proceso biológico d~ n1adurai:ion scxuaJ y reproductora. La 
adolescencia no puede ser cxplicad..--i en térnünos puran1cntc biológicos puesto 
que ésta? está creada y definida por la cultura. La adolcsccni.:ia es tm fcnó1ncno 
complejo que varía según la historia de la vida dt.! un individuo~ su constitución 
fisica y el 1ncdio en el que tal tndividuo crece. 

Cassell ( 1989) sitúa la adolescencia en el contexto de un proceso en 
tres fases diferentes: la adolescencia prin1cra~ la adolescencia media y la 
adolescencia final. 

La primera fase (adolescencia pritnera) la denornina la etapa ¿quién soy 
yo? Esta etapa es la transición de nit1.o a adolescente? se dan cambios rápidos 
en todas las áreas y el joven se encuentra perplejo y confuso ante la imagen de 
su propio espejo~ en sentido literal y fibrurado. En esta etapa dice Cassell 
( 1989). ... ... se desarrolla la necesidad de intimidad~ adquieren enorme 
importancia las relaciones con compañeros del mismo sexo, y awnenta la 
curiosidad por el sexo~ el an1or y los chistes verdes~ los que en la primera 
adolescencia te1nen ser diferentes se preocupan por si mismos y cn1piezan a 
tantear los Iünites de la independencia. Están en w1a palabra,, crispados·· (p. 
47). 

En la siguiente etapa~ la adolescencia inedia, es la etapa de ¿quién 
podría ser yo? Este es un periodo de bUsqueda. ~~Los individuos suelen ser 
sensibles a la masculinidad y a Ja feminidad y son conscientes de su aspecto. 
( ... )Empieza a formarse la identidad sexual que conlleva una ,bTfan necesidad de 
aceptación por parte de los compañeros (con norn1as propias de 
cornportan1iento~ atuendo y de lo que es correcto y lo que no lo es). Las citas 
son más un experimento que un compromiso, y hay muchos ~noviazgos~ 

breves" (Cassell. 1989, p. 48). Surgen los idolos y la tendencia a copiar 
modelos. 
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Por último Casscll ( 1989), describe la etapa de la adolescencia final 
como la etapa de .. yo soy yo~. En esta etapa,,. se ha alcanzado la n1adurcz fisica 
y el equilibrio honnonal. La identidad personal es 1ná.s sólida. se ha dado 
respuesta a la pregunta de ¿quién podría ser yn? con la respuesta de ·yo soy yo~ 
(no soy como tal o cual persona sino como s~'ilo ) o puedo ser). Se entra al 
tnlUldo de los adultos para ser reconocido con10 tal !"v1t!joran las rclaciunt.:::. c.;011 

los padres y la co1nc1dcncia con los co111paf\cros pierde irnportancia. En esta 
etap~ las relaciones de pareja y las citas. adquieren un carácter m~is íntüno y 
comprometido. 

La tcoria de la las etapa~ de dcsan·o]}(l de la personalidad de Erik 
Erikson (1968) nos aporta una explicación n1ás fonnal de lo que succd~ en este 
periodo. Erikson identificó ocho etapas en el ciclo de la vida~ ~e1s de las cuales 
ocurren antes o dcrantc la educación escolar (incluyendo la universidad). 

Cada una de estas etapas irnplica una crisis de dcsan·ollo~ la solución de 
la crisis en cada edad afecta el desarrollo durante y dcspuCs de la etapa. Las 
etapas estan estructuradas en una polaridad con dos rcsolucionc.;s. La l.!Structura 
de la personalidad es rcsintct1zada cu.ando se resuelve cada etapa, según se 
integren los primeros desarrollos con los posteriores. c~on el objeto de ubicar la 
etapa de la adolescencia y la de adulto joven a continuación se presenta un 
cuadro que resume estas etapas con sus polos (en: Good y Ilrophy~ l 096~ p. 
75): 

Etapa 

2 

3 

4 

Edad 

l.actancia 

Infancia 

Niñez 
teinprana 

Nii\ez 
intermedia 

Conflicto ccntrul lmplicactoncs primarias 
___ __J?ara el desarrn!!._o óptimt:~'-----------i 

confianza V.':> ncsarrollo de seguridad general. opti1n1smo y 
dcsconfian;r.a confianza en Jos dctnas {con base en experiencias 

consist"'.!ntcs que in1plic:-¿:i la ~-itisfacción de 
necesidades bm.icas) 

autonornta vs Dt>sa1Tollo de un sentido de autonon1i.:1 e 
veq~~·-.Uenza y duda independencia segura (con base en experiencias 

consistentes que implican aliento y 
estabh...""Cimicnto de linlitcs sin rechazo o culpa). 

iniciativa vs Desarrollo de iniciativa en la exploración y 
culpa manipulación del ambiente (con base en 

experiencias consistentes de tolerancia~ aliento y 
reforzamiento). 

industria vs 
interioridad 

Disfrute y dominio de las tareas de desarrollo de 
la niñez. dentro y fuera de la escuela (con base 
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s 

6 

Adolescencia identidad "'s 
confusión de rol 

Edad adulta intimidad vs 
temprana aislarr.iento 

7 Edad adulta generatividad vs 
estancamiento 

S Vejez integridad vs 
desesperación 

en expci-iencias de c.xito y i-cconocimiento del 
progreso) 

Logro de un sentido de identidad y dirección 
estable y satisfactorio (con base en experiencias 
pcr::.u1nt.lc~ consistentes qui.: itnplican el exítu \. 
la satisfacción combinadas con la aceptación Y 
el rcconocin1icnto ::.nciales) 

Des.arrollo de la capacidad para mantener 
relaciones pci-sonales íntimas (con base en 
apertura y seguridad personales 
con1plemcntadas con experiencias 
rccornpcnsantcs de n1ancra consistente con 
otros mtimos) 

Satisfacción dt! necesidades pci-sonalcs y 
fanúliares complementadas por el dcsari-olln de 
interCs en el bienestar de los demás y del mundo 
en general (con base en el logro de una vida 
personal segura y recompensante y de una 
libertad de las presiones que lo limitan a uno a 
la preocupación por sí nllsmo) 

Reconocimiento y ndaptaciLn a la vejez y al 
prospecto de la muerte con una sensación de 
satisfacción acerca del pasado y una buena 
disposición acerca del futuro (con base en el 
éxito consistente en etapas anteriores~ lo cual 
proporciona una base real para la satisfacción 
de haber tenido una vida plena y buena y para 
aceptar 1a rnucrtc sin temores mórbidos o 

~-----------------s-·e~nccl~in~1~ie"-'ntos Je fracasl_>~l -----

Como vemos en el cuadro antenor hay cuatro estadios prc'.-ios al <le la 
adolescencia~ En éste, el indi"'iduo debe elaborar una representación coherente 
de sí rniSillo. La tarea fundamental de la etapa de la adolescencia consiste en 

integrar los elementos de identidad consecuentes a los estadios anteriores. Esta 
integración necesita .. según Erikson. de una .. tnoratoria • ~ esto es. de un üc1npo 

de reflexión en el que los cornprotnisos que conducen a la "'1da adulta son 
aplazados para más adelante. 

Ciertos problemas o comportamientos adolescentes pueden 
inteq>retarse con referencia a los estadios precedentes. Así., en 



correspondencia con el primer estadio (confianza vs descorúlanza). 
encontraremos adolescentes que buscaniu personas o ideas a las que puedan 
otorgar su fe o confian7...a, de manera recíproca.. personas frente a las cuales 
valga la pena probar que se es digno de confianza. 

Se puede as1nliJar al segundo estadio tautononlia "'~ vcrgut:nz.a). la 
necesidad que siente e! adolescente de cxpres~r su propia voluntad y el hc,·hp 
de que tem.a ser cn1pujado a la fuerza a realizar actividades con las que nn 
comulga. 

En relac1un con el tercer estadio (iniciativa YS culpa)~ se encuentra entre 
los adolescentes una vida imaginativa intensa en especial referida a .sus propias 
posibilidades o ambiciones. con la culpabilidad que a ello pueda adherirse. 

Por últüno, en correspondencia con el cuarto estadio (industria "s 
inferioridad), sit,'1.JC presente durillltC la adolescencia el placer de hacer 
funcionar las cosas e interviene en la problcn1ática de la identidad. La ~lecc.:ión 
de una profesión se relaciona con este nivel y llega a suceder que ciertos 
adolescentes prefieren no hacer nada antes que compro1nctcrsc en w1a 
profesión que no les permita funcionar de manera satisfactoria. 

El riesgo especifico de esta fase (adolescencia) es el de Ja "difusión' de 
la identidad. Este término de difusión se puede considerar con10 el inverso de 
•mtegración' (Lehalle. 1990)_ 

Durante: la etapa de la adolescencia Erikson ( 1978) resalta la crisis de 
identidad que surge cuando Jos adolescentes comienzan a cuestionarse 
creencias y sistemas de valores que habían intcrnaliz.ado antes sin pensar 
DlUcho. Conforme los adolescentes alcanzan las operaciones formales y una 
comprensión mayor de las personas y de las ideas, comienzan a ver que alb'Unas 
de las creencias y valores a los que han estado expuestos están en conflicto 
entre si y también que la prédica y la práctica no sien1pre coinciden en las 
palabras y acciones de padres, profesores y otros agentes socializadores. Todo 
esto conduce a una crisis de identidad la cual se caracteriza por ser un periodo 
de exploración y btisqueda intensa de compronlisos aceptables. 

Al descubrir que muchos valores son honrados más en teoría que en la 
prác.:tica... muchos jóvenes se vuelven idealistas de manera notoria por un 
tiempo. No solamente buscan valores que puedan aceptar .. sino que se toman la 
molestia de practicarlos a conciencia. 

Los adolescentes que resuelven estos dilemas con facilidad razonable 
tienden a adaptarse con suavidad a los cambios de papel y posición y a entrar 
en los papeles ocupacional~ conyugal y de paternidad adultos sin mucha 
dificuJtad. Sin embargo .. muchos se confunden respecto a quienes son y hacia 
donde V""dll.,. así que pueden ser at1os después cuando se "'encuentren a sí 
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mismos•. Pueden tener un mar de fondo continuo de insatisfacción con sus 
vidas.. w1 sentitnicnto de confusión que puede causar dificultades en la 
motivación .. una incapacidad para concentrarse en los estudios o problemas de 
adaptación personal. tantL dentro, con10 fuera de la escuela. 

La sit,ruicntc etapa de Erll,son (edad adulta tcn1prana, intin1idad vs 
aislamiento). se centra. en la crisis enfrentada en la adolescencia tardía o 
principios de la edad adulta. cuando la~ relaciones íntin1as. en partkular w1a 
con w1 novio único .. se vuelven viables y dt.!scables. Los individuos que tienen 
etapas prc...,1as superadas con éxlto entrarán en ésta confiando en los dc1nás .. 
con una sensación de autonornia. estando dispuestos a tomar iniciativas. 
teniendo una autocsti1na y seguridad en sí 1nis1nos saludable y estando seguros 
de manera razonable ai..:crca ch: quiénes son y quC: dcse¡ui_ En contraste. los 
individuos que ¡nucstra.n desconfianz..a en los dernás, baja autocstin1a o tc1nor a 
tomar decisiones estarán menos preparados para establecer relaciones í.ntin1as 
(aniorosas)_ Pueden desear tales relaciones pero carecen de la seguridad y 
habilidades necesarias para establecerlas y por tanto pueden sentirse frustrados 
y solos. 

Una verdadera intirnidad con el otro sólo puede expcnmcntarsc cuando 
la identidad está sufi...-:icntcrncntc constlfuida. T~u1to si ~e trata e.le anlistac.J como 
de encuentros ainorO$OS o de aspiraciones compartidas. Cuando la experiencia 
de intfrnidad resulta itnposiblc, el individuo puede cxpcrin1cnt.ar scntinlientos de 
profundo aislan1icnto. Esto subraya la importancia de la resoluc.ión de la crisis 
de identidad en la adolescencia. 

De todo lo anterior~ podc1nos Cl)ncluir que el óptimo desarrctlo de w1a 
etapa es condición necesaria para el dcsruTollo de la siguiente. Si un joven llega 
a la etapa de la adolescencia arrastrando las deficiencias de fracasos en las 
etapas anteriores s..: torna casi in1posiblc que llegue a la etapa de la edad adulta 
siendo una persona que logre desarrollar un interés por el bienestar de los 
demás y del mundo en gcncr:il con10 pI"oponc Erikson. 

Lo importante a resaltar de esta teoría es la crisis de identidad y la crisis 
de valores por la que pasa el adolescente en el rnomento t::n que se requiere de 
él la toma de decisiones trascendentes en la '\.-ida que lo conducirán a la etapa 
de adulto joven que eventualmente constniir.l. su propio nUcleo familiar y social .. 
como son las relaciones de pareja .. la elección de nna carrcr-..i, y la incursión en 
el ~n1undo de los adultos~ en una sociedad que proporciona satisfactores 
momentáneos y opciones de placer que puedan llenar los huecos que deja el 
vacío existencial resultado de la frustración de encontrar sentido. 

Para muchos autores la etapa de la adolescencia es Ja fase más 
importante de la existencia hwnana. Esta es la frontera entre el niño y el adulto 
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en la cual está en juego más que en ninguna otra ocasión todo el sentido de la 
existencia humana (Fernandcs. 1991 ). 

Frankl (1990a),, considera que los jóvenes son el grupo entre quienes 
tnás seriamente aíecta el vacío existencial. Esta observación coincide con la 
denw1cia de la ÜTgani7..ación Mundial de la Salud (C>.M.S.), respecto al 
aumento de la pn:valcncia en Lu1a serie de lndicadol""cs sncio-smlitarios entre la 
juventud. Algunos de estos indicadores son: 

-Ansiedad y depresión con10 notas 1nús caractcdsticas ante la 
inccrtidwnbre sobre su futuro, y el aumento en const.:cw.:ncla de las tasas de 
suicidio. 

-Mayor nútncro cntTc los adolescentes de c1nbara.:.ros no deseados y 
aUIDcnto del número de abortos pn.Y\ .. ocado~. 

-Mayores cifras de n1ucrtos por accidentes autorno'-'"llísticos 
-Consumo de psicotóxicos en ascen~o gradual y con pe1·spcctivas nnty 

preocupantes por la introducción de nuevas drogas de elaboración sintCüca. 

Vale la pena hacer la observación de que estos puntos coinciden con lo 
que Frank.l llama las consecuencias del vacío existencial que surge cuando ~e 
frustra la voluntad de sentido (ver inciso 1.3.3.). El vacío que deja la sensación 
de Wla existencia inútil. suele llenarse cspecialn1entc entre los jóvenes, con 
relaciones sexuales (no conftUtdir con relaciones amorosas, las cuales tendrían 
sentido), con velocidad y el consumo de drogas psicoactivas_ El párrafo 
anterior es una realidad de. lo que Frankl llaina ~triada neurótica de masas, la 
cual se refiere a la depresión, adicción y agresión (contra los demás o contra 
uno mismo. suicidio) (Frankl, 1990a, 1994). 

Desde esta perspectiva Fernandcs ( 1991) nos dice que la denominación 
de los adolescentes como ·grupo de riesgo" por organisn1os internacionales esta 
plen.r:unente justificada. 

La crisis de la adolescencia~ sin crnbargo.,. puede tarnbién representar 
la oportunidad de nna época fértil para planear la vida. diseñarla~ ponerle 
fronteras,, acotarla, dibujar sus contornos y luego andarla ... 

2.4.L Desarrollo moral y social. 

La constrt1cción de teorías o la adhesión a sistemas de ideas son 
características genera.les de la adolescencia. Podemos suponer que los 
progresos del desarrollo cognitivo hacen posible a partir de los l 1 ó 1 :2 afias, 



una evolución considerable en el plano de las ideas. Ademas, la busqueda de 
1u1a identidad. el desarrollo de los intt.::rcainbios entre pares (intin1idad) y de la 
socialización son. sin lugar a dudas. ocasión de confrontaciones y de can1bios a 
nivel de las creencias y de las opiniones. 

El dcs..1.n·olld nHnal y social supon!.! el estudio de la 1nancra en que los 
nif\os y los adolescentes consideran las nonnas 111oralcs y sociales co1no la 
nocion de valores univer~ak~s liustii..-:1a~ di::rccho individual, responsabilidad, 
cte.). 

Piagct es con.s1dt!rado el pn.:-..:ursor del t.:studio cJ¡,: los cainbios en el 
razona111icntu moral consecuentes a lns ca1nbius en el desarrollo cognoscitivo. 
El analiL..a el dt!sarrollo intelectual en tCnninos de estadios y aborda las 
difen.:m.:ias en el razonanucntu n1oral en diferentes etapas. Para Piagct~ la!j 
co1npetcncias cognitivas del adl.)Icsccntc están ligadas a la génesis que les 
precede. Desde un punto de ...,..;sta cognoscitivo el pc1io<lo <le la adolescencia se 
corresponde con la constitución de la..' operaciones fUrrnalcs. El desarrollo de 
las operaciones fonnalcs es un requisito en el desarrollo n1oral dentro de esta 
perspectiva (Lchallc, 1990 ). 

'"Los niüos no se "\uclvcn individuos n1oralcs en ·,:crdad~ capai.;cs dt.:: usar 
una serie de principios éücos estables para guiar la conducta~ hasta que entran 
en el periodo operacional concreto. ( ... ) ... conforme los niños desarrollan las 
capacidades cognitivas necesarias para asunlir la perspectiva de otra pcrson~ 
comicnZ<.Ll a tomar en cuenta las intenciones de una persona y a usar conceptos 
morales tales como equidad y reciprocidad cuando hacen juicios tnoralcs~~ 

(Good y Brophy, 1996, p. 94). 
La teoría del desarrollo del juicio n1oral de La"\\.Tcncc Koh1bcrg (1969) 

(En: Lchallc~ I 990) se refiere a la c\:oluciún de éste en el transcurso n1is1no de 
la adolescencia. Distingue. siguie1.1do la línea de pensamiento de Piaget ~ tres 
grandes ni"\·elc~ de dcsarro!lo n1oral. cada unn de ellos subdi"\-;d.idu a su vez en 
dos estadios. 

- Nivel I: J\1oralidad prc;.;o:-ivcncional. 
En este nivct el control dt.! la conducta es exterior a el sujeto. Las 

acciones son consideradas buenas o malas scgíu1 criterios prácticos y no en 
relación a unos valores abstractos. En este nivel el individuo no posee todavia 
un sistema organizado de conceptos mor.J..les. Es el nivel inicial de 
razonaniicnto moral caracterizado por la centralización en la anticipación de los 
propios intereses rna.ximiz..a.ndo las recompensas y minimizando el castigo. 

Estadio 1: Obediencia, evitación del castigo. Los sujetos se refieren a 
las consecuencias de 1a acción (premio/castigo) o bien~ por comodidad, se 
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conforman a juicios de personas consideradas poderosas o prcstibriosa.s. O sea, 
que sólo cuenta cJ sujeto indi,;dua! y las consr..::cuencias que para él tiene su 
acción y no se considera la intención del acto ni el punto de ,-ista de los dc1nús. 
E gocen tri sino 

Estadio ..,. I.a ...... accione" JUSta.s son las que: correspo11dcn a la:-. 
necesidades del yo o .. C'\Cntualmcntc, de los demús Fmpicza a con~rdcratsc la 
perspectiva de Jos dcrná.s. I .os sujeto.°' en este estadio pueden ser con_-,.c1cntc::

del relativismo de los puntos de vista .. de que flll tod<.J el n1undo ricne: Jos 
mi~"IlloS intereses ni los niistnos oqjctivos. P1..'lr lo general se l..'onccntran en 
satisfacer las necesidades propias y pcnnitir a Jos Ccruás hacer lo rrusrno 
Cuando las necesidades entran en <..:onflicto entati/..arán la equidad (todo~. 

parejos) o Ja rccip1·ocidad (ayud.'.lr a sat1::-;f..~cer la.s 11cccsidadcs di.: otro a fin de 
poder satist3cer las propias). l.os indi\.iduP'.'> en i.:src estadio 1·cíl~.i<-m una 
perspectiva indi";dualista concreta. 

Los estadios 1 y 2 reflejan principaln1cnte l.!I pensanlÍt.~nto de Jos ruflns 
en desarrollo No obsfanh,;. rnuchL>s ¡"lrlok~;cL·ntes i...: 1ndusu ;..iJulto:-. se 
encuentran en csros CSL."ldios respecto a su dcsan·oIIo n1oraJ 

Nivel II: Moralidad con\'cncional 
l:s el nivel intennedio de ra.zonarnicnto 1noral en el que el foco se 

runplia de los intereses indi,,.'1dualcs al bien de la socicd~id cunlo un todo con 
énfasis en cumplir con los deberes y obligaciones de uno. E~tt: nivel supone una 
representación de los valores y de fas i.":"xpcctativas dd grupo social o de la 
familia. El individuo considera nomwJ y ·rnor.al" confonnarsc con estas 
expectativas y respetar el orden cui1vcncional. Se h.1ma la pcrspcd1va de 
~micrnbro de la socit:·dad~. 

Estadio 3: El indi'"';duo considcr·a que .:ictfra. bic:n sJ es ~an1ab1c·~ si 
gusta, si ayuda a los dcrnás y los dc:rnás It.: apruebc.ui. Por lo tantD lo qui.: 
importa es el hecho de estar de acuerdo con los dc1n¿is~ de ser an1ado fH.lr· dio~ 

y no las consecuencias iisica._.:;. o personales de la acción. Desea ser visto co?no 
una persona buena~ por si mis1110 y por los demás. Intenta con1placcr a Ias 
figuras de autoridad sib"Uiendo las r·cglas y trata de ·no hacer a Jo.s demás. lo 
que no desea para sí mismo· en las inti.:raccioncs con parientes y mnigos. Existt.: 
entonces confom1idad con los estereotipos y consideración de bs intcncinnt:s 
en el juicio de Jos actos. Busca mantener relaciones rnutuas 1noslrando 
preocupación respecto a los dcrnás y c:xhibicndo virtudes tales como fa 
confian~ la lealtad~ el respeto y la gratitud_ 

Estadio 4: Mantenimiento de la conciencia y el sistema sociales. Las 
reglas sociales y las convenciones son aceptadas incondicionaln1cntc. La 
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perspectiva se ainplía de la preocupación acerca de las reacciones de las 
personas más cercanas a la preocupación acerca de la defensa del orden socia] 
y el mantenimiento del bienestar de la sociedad. 1-lay que hacer lo que ~se debe" 
hacer y la moralidad del orden social priva sobre las dctnás consideraciones. El 
individuo debe subordinar sus necesidades a. las necesidades del ~'Tupo. Todos 
tienen la responsabilidad de conservar el sistetna con10 w1 todo siguiendo sus 
l'"eglas y cumpliendo sus obligaciones definidas (con las instituciones y con los 
l'"oles sociales). Las leyes tienen que ser defendidas excepto en casos extremos 
donde están en conflicto con otros deberes sociales fijos. 

La mayoría de los estudiantes de secundaria y 1nuchos de preparatoria 
son predon1inantemente convencionales en su razona.miento rnoral. Sin 
embargo, durante la adolescencia hay una progresión importante J.c los juicios 
codificados en los estadios 4 y 5. 

El paso del estadio .¡ al 5 caractcri:.r.a el periodo de cucstionatniento de 
los adolescentes sobre los valores n1orales prescriptivos y coercitivos (Lchalle~ 

1990). 

Nivel Ill: Moralidad posconvcncional y de principios. 
En este punto se trata de un retorno al individuo pero JKff razones 

distintas a las 1nanifestadas en los estadios 1 y 2 (no egocCntrico). Este nivel es 
ideológicrunente interesante~ ya que consiste esencialmente en desprenderse de 
un orden social concebido como prcscriptivo pro-a pasar a considerar el 
relativisn10 de los valores. En este nivel los sistemas de valores aprendidos no 
sólo se verbalizan sino que se utilizan para guiar la propia conducta. Estos 
valores son inten1alizados y se vuelven la base para la autoguía hasta la 
articulación de un sistema de valores personal integrado. Hay un cambio de 
valores verbalizados a valores deliberados y adoptados de 1nanera consciente. 
En este nivel se desarrollan conceptos morales mas abstractos y mejor 
integrados. Es el nivel avanzado de razonamiento 1noral en el que las personas 
diíercncian entre tnoralidad y leyes y enfatizan los valores y principios 
fundamentales en su razonamiento tnoral. 

Estadio 5: Hay una totna de conciencia del hecho de que las reglas 
morales dependen del acuerdo de los 1nicn1bros del t.rrupo social. J--lay una 
postura reflexiva. Se trata entonces. de la moralidad del ~contrato social" y de 
la aceptación dcmocratica de la ley. El deber resulta de este contrato y es 
relativo a él. Crunbia el énfasis de obedecer los derechos a dc.::fCnder los 
derechos.. valores y contratos legales básicos de la propia sociedad. 
Reconocimiento de que las leyes son medios para lograr fines y no fines en si 
misn1as y que el pensamiento acerca de las leyes y los deberes interpersonales 
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deben estar arraigados en la preocupación por lograr el mayor bien para el 
mayor número de personas. Reconocimiento de que los puntos de vista morales 
y legales son diferentes y a veces entrdll en conflicto~ creando confusión 
respecto a lo que es correcto cuando esto sucede. Los valores básicos tales 
cotno la libertad o la justicia tornan prioridad sobre las leyes con10 las bases 
para preservar los derechos y el bienestar de todos los n1iembros de la 
SOCÍc.!dad. 

Estadio 6: Los individuos que alcanzan este estadio tienen 
concepciones claras de principios universales abstractos. Más allá de la 
autoridad de los grnpos existe la elaboración de los principios éticos 
universales. El pensamiento n1oral es t..TUiado por principios morJ.lcs universales 
Uusticia .. igualdad dt: Jos derechos humanos~ respeto por la dignidad de los 
individuos) que trascienden a otros valores~ incluso valores tales con10 el bien 
de la sociedad. Las. leyes particulares o acuerdos sociales son considerados 
válidos y seguidos en la medida en que descansan en estos principios. Los 
principios toman precedencia cuando hay un conflicto. Estos principios pueden 
conducir al indhriduo a la toma de posiciones con respecto del grupo social. 

Kohlbcrg creía que pocas personas alcanzan alguna vez este estadio. 
Sus ejemplos tendían a ser personas conocidas no solamente por su enseñanza 
moral sino por estar dispuestas a levantarse y de ser necesario a suf"rir por sus 
creencias. 

Para otros autores como Eisenbcrg ( 1982) (En: Good y Bropby, 1996) 
el acento radica en el desarrollo del razonamiento prosocial~ el cual~ según su 
teoría_ es hedonista en un principio (centrado en las necesidades propias}, luego 
se volvía orientado hacia la aprobación (centrado en Lhacer bien~)~ luego se 
enfocaba hacia la crnpatia (ponerse uno n1Ísmo en el lugar de la otra persona) y 
por último se fijaba dentro de un sistcn1a inten1a.liz.ado de valores y 
responsabilidades. Aunque está de acuerdo con el des.:lITollo moral que plantea 
KohJberg enfatiza la importancia que tiene el medio donde se desarrollan los 
niños como un elemento que puede propiciar o restringir el paso de una etapa a 
la siguiente. 

Como podernos observar, estos niveles de desarrollo moral,, no 
necesarian1ente se corresponden con el desarrollo cronológico. dependen más 
de otros factores como el desarrollo cognoscitivo (_desarrollo de operaciones 
formales) y la influencia social (padres y maestros). 

Good y Brophy ( 1996) señalan que el ambiente escolar es propicio para 
la promoción del desarrollo moral tanto por medio del modelamiento 
(adolescentes en busca de identidad) como por la articulación de -valores 
prosociales (facilitación de operaciones formales). Los programas que 
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aumenten el juicio rnoral djrigidos a rodas las facetas del desarrollo n1oral 
pueden ser t:fcctivos en el incrcn1cnto de la conducta 1noraJ Ílnplemcntados a 
través de técnicas ck socialización inductivas. 

La '\.is1ón de libertad y responsabilidad necesarias en la búsqueda del 
scnttdo para abatir h.ls estragos del vacío existencial entre los jóvenes~ se 
vincula con el desarrollo moral de niveles más avanzados en cuanto a Ja 
capai..'idaJ d~ clabu1a..r e integrar \alorcs y principios que funcionen como 
fuerza n1otivacional y que in1pulsc11 al hornbrc hacia la realización de su ·ser~ y 
a la autotra.sccndcucia. 



3. APLIC/l.CIÓ"i DE LA LOGOTERAPIA El" EL "":\!BITO 
EDUCATIVO. 

3 .. 1. ~Justificltciún. 

'"~La clase, d aula. 1.:onstltuycn una cnergia no explotada para d 
desarrollo de la pcrsonahdad y de la salud mental. Si hay intcrCs poi-t.¡uc cada 
persona alcance un n1ayor nivel de s~tisf"acción y de realu.ación personal, si h<:.1') 
interés por reducir l•L~ depresiones, toxico1na11ia.;; y delincuencia, si hay intcrcs 
por elevar la calidad de vida en la convivencia. si hay interés por sane.ir y 
dulcificar el ambiC"ntc social, solo hav una alternativa: la cducacH1n Y c~ta hu\ 
pasa prcdominantcn1cntc por la i.:scu~la'' (1 Icn1iindL:z. 1995. p. 22.1 J • 

En esta misrna linea.. el reporte de la Comision lntcnwcional de 
Educación para el Siglo Veintiuno de la UNESCO (Dclors, 1996L donde 
participaron investigadores de todo el rnundo, inc.:luido ?\.1éxico, cons1<lcra que 
la educación juega un papel fundamental en el desarrollo personal y social. Esta 
-explica- no es una cura rrulagrosa o una fonu.ula n1ág1ca que abra la puerta a un 
mundo en el que se hayan logrado todos los ideales.. pero es uno de los 
principales n1cdios disponibles para lograr una fonna de desarrollo hwnano n1as 
armónica y profunda .. para de esta tnancra reducir la pobrcz .. 'l.., la cxclu!-ión, la 
ignorancia, la opresión y la guerra. ScgUn este infonnc., el próxuno siglo~ 
doTninado por la globalización .. traerá consigo fuertes tensiones que superar, 
tensiones entre lo global y lo local .. lo w1iversal y lo individual .. la tradición y la 
rnoderni~ consideraciones a largo y a corto plazo .. con1pctcncia e igualdad 
de oportunidades.. lo cspintual y lo nlatcrial.. la ilnnitada expansión Je[ 
conocimiento y la linutada capacic:bd del ser· hUitlano para asiiniiaria. 
Cualquiera que sea Ia dn.crsidad d-.! culturas y sistc1nas de organi.?.a1.:.1nn S1..)t..:1al~ 

existe un reto universal de reinventar et ideal de la dernocracia, de crear o 
mantener la cohesión social. 

Los retos a tos que se enfrenta la humanidad~ requieren de ésta~ el 
aprendizaje responsable a Jo largo de la vida del individuo. La educación 
universal ba.sica sigue siendo considerada corno prioritaria. Sin cn1bargo. la 
educación que reciben los jóvenes antes de intcb"Tal"SC a la. tUern1 de trabajo o 
de inb'TCsar a la untvcrsidad para llevar a cabo estudios profcs1onaks 
(educación media y media superior) tic:ne una relevancia especial por el rol tan 
importante que dcscrnpcña entre la gente joven y por ende en el desarrollo de 
las sociedades (Dclors, 1996). 



Es imperativo se!:-Tt-.lll Delors ( l Q96) que la educación se fundamente 
sobre los cuatro pilares que postula: aprender a apn::ndcr. aprcnd!.!r a hacer, 
aprender a convlvü- y aprender a ser. Estas cuatro vertientes representan la 
posibilidad de capac1tar al hon1brc en su anhelada construcción de un inundo 
mejor. 

Tradicionalinenlc. la práctica escolar ha estado y si!!,UC estando 
respondiendo pnncipahncnte al papel institucional que la sociedad requiere 
para su supcrvi"encia y perfecciona1niento, quedando sus funciones reducidas a 
la transmisión de conoc1mientos, o cultura social y a proporcionar, en e) n1ejor 
de los casos, cotnpctencia proícsional para la efectividad social. Los contenidos 
afectivos .. los de realización personal e incluso los que alectan a la calidad de 
relaciones hwnanas quedan en el olvido. ~· .. Ja felicidad .. meta de cada pei-sona 
y que debe ser meta de políticos y educadores, es 1nás posibJc cuando el 
desarrollo tecnológico va emparejado con e) desarrollo personal y con el de 
valores sociales" (Hernández. J 995. p. 1 95). 

En otras palabras., la escuela, hasta ahord, ha puesto el énf3.sis de su 
enseñanza en ~aprender a hacer'. Es importante reton1ar el papel formativo de 
la educación y proporcionar a los cstudjantes no solo la oportunidad de 
enriquecer su fonnación acadénlica. sino también., el desarrollo de su 
personalidad en términos de una adaptación personal y social que les permita 
~aprender a convi'\.r:ir" y ~aprender a ser'. 

La psicología hwnanista propugna como fines y objetivos educativos, 
que el alumno aprenda a ejercer su sentido cntico, su reflexión., sus propios 
puntos de vista, su autonomía y n1ás específicantcnte dentro del 
existencialismo: su libertad y su responsabilidad. La educación. dentro de este 
enfoque~ resalta la posibilidad de experiencias significativas dando importancia 
a un aprendiz.aje que comprometa a la personalidad global. La educación debe 
ser un proceso que fon1entc el csdarccimicnto~ la asimiJacióu .. la realización y 
la creación de nuevos valores. La esencia de la educación es la ampliación del 
horizonte de sib'llificatlvidad (Gutiérrez, 1994). 

Considerada dentro de la psicolol-ria humanista y espccificamcntc en el 
análisis existencial, la logolerapia pucLfc conce'\.irsc como wu1 educación 
destinada a fomentar la responsabilidad. En palabras de Frankl~ uscr 
responsable significa ser selectivo, ir c!igicudo.. distinguir entre lo que es 
esencial y lo que no lo es, entre lo que tiene sentido y no lo tiene ... ~~ ( Frankl,. 
1990, p. 32). La educación. desde este enfoque, plantea la posibilidad de ser el 
medio par..i aprender a ser responsable ante nosotros mismos y ante los demás,. 
de aprender a elegir .. de descubrir los valores,. de aprender a descubrir lo que 
tiene sentido y lo que no lo tiene. Descubrir el sentido de la vida, no en una 
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forma abstracta si no concreta., de descubrir el sentido y la misión de nuestra 
vida 

De esta forma la educación puede ser un medio para fon1cntar la 
responsabilidad en la libertad inherente al scI" hmnano dentro de las cspcc1alcs 
circunstancias de vida de cada uno. 

El diseño de este programa tiene la intención de incidir en estos aspectos 
del desan-olJo de la personalidad ('aprender a convivir" y ~aprender a ser') 
desde los postulados de la Jogoterapia como algo innovador e imperioso en el 
desarrollo de nuestra sociedad. 

., 



3 .. 2.. Consideraciones metodológicas. 

El diseño (la plancación) se hace indispensable cuando los con1ponentcs 
y aspectos de una actividad son nun1crosos .. extra:s\os o imprev;siblcs~ cuando la 
actividad es n1cnos habitual~ cuando las condiciones son variables~ cuando la 
solución es menos dar.a.~ cuando se quiere c·vitar algún riesgo~ cuando lo que ~~ 
quiere conseguir es de alto valor~ cuando hay lllla exigencia social n1uy f uertc, 
etc. 

En el caso de la educación, es clara la cotnplcjidad de variables que 
inciden .. lo imprevisible de las reacciones de los alwnnos, la variabilidad de las 
características de éstos y de sus condiciones~ en especial en un país con alto~ 
contrastes como México. y sobre to....lo, es claro el valor que supone la acción 
educativa_ Todo lo cual hace que la phmcación educativa sea una labor 
compleja, más aún, si la plancación trata sobre los fines fonnativüs de la 
educación (Hernándcz., 1995). 

Para Díaz-Barriga (.. l 990} ...... un progra1na <le estudio rcpn.:sl.!nta los 
elementos constitutivos del plan curricular y describe un conjunto de 
actividades de enseñanza-aprendizaje~ estrt1cturadas <lf! tal forma que 
conduzcan al estudiante a alcanzar los objetivos de un cursoH (p. l 12 )_ 

En esa perspcctiv~ el plan curricular, es un ccnccpto n1ás amplio y 
general a partir del cual se desarrolla el progran1a especifico para su aplicación 
y estudio. 

El curriculum es distinto de la instrucción~ aunque están relacionados. El 
curriculum es el conjwlto planificado y organizado de los diferentes contenidos 
de aprendizaje, el cual apunta a determinadas intenciones educativas y está 
dirigido a un nivel, .b"TllPO o población específica de estudiantes. La instrucción, 
es el modo c.:,,mo desarrollar y aplicar el curriculw11 en una clase determinada a 
través del proceso de cnscfianza-aprcndizajc (l-lcn1.<indcz, 1995). La plancacion 
de la instrucción la elabora el tuaestro para su clase.: particular en base ul 
curriculum. 

Dentro de esta concepción. el pI·cscntc trabajo se abocarú al discJlo 
curricular del prograino. y no al desarrollo programático de cada una <le 1a.s 
sesiones. 

Para favorecer la atención~ interés y aplicación de.= los ahm1nos <lurantc el 
desarrollo del programa (motivación) se rccon"lienda plantear situaciones y 
temas significativos y que el alun1no tenga un papel act:ivo-part1cipativo qui.': 
promueva su libertad y responsabilidad. 

Es indispensable la creación y c1 fomento J.c w1 clima de respeto y 
cmpatía en la clase que genere el cumplimiento de las normas bfui:icas de 



convivencia.., la apcnura y aceptación necesarias. Asi 1nismo., promover WUl 
actitud de ayuda y coop~ración y el desarrollo de los hábitos de trabajo escolar. 

Los objetivos anteriores deben de ir dirigidos tanto al alumno individual 
como al grupo. El papel del n1acstro es altrunente importante. El profesor es un 
ele1ncnto fw1damcntal en la pro111oció11 di.! la personalidad del alumno. Cuando 
en la labor de enseñanza se involucran objetivos afectivos el mismo profesor 
debe implicar un proceso de autoanálisis y autopcrfeccionainiento (l-lcn1ández., 
1995). El profesor encargado de llevar a cabo este progrania debe ser Wla 
persona con la preparación suficiente y con la apertura necesaria para servir de 
modelo a los alwnnos y a su vez ser participe de las experiencias generadas. 
Idealmente., esta labor debe recaer en la persona del psicólogo. 
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3.3. Programa de orientación nara ióvenes de preparatoria: 'Planeación 
personal: una visión al futuro". 

La adolescencia es una etapa de muchos caxnbios y una época de la vida 
en la que se totnan muchas decisiones trascendentes. En esta edad se vive una 
crisis existencial que slll"ge del plantea1niento en el individuo de los temas 
existenciales primarios; la muerte, la soledad. la libertad y el sentido de la vida 
que se expresa en la búsqueda de identidad. 

La falta de respuestas sobre el sentido de la vida .. especialmente entre los 
jóvenes .. considerados corno un grupo de riesgo en el que con mayor frecuencia 
se experimenta el vacío existencial que muchas veces repercute en la vida 
adulta y que acarrea la proliferación de lo que Frankl (1994) llama la triada 
neurótica de masas: depresión. adicción y agresión nos enfrenta con la 
necesidad de abrir un espacio de reflexión en el ámbito educativo. 

Dentro de la función formativa de la escuela está la de enseñar a los 
jóvenes íormas de enfrentar esta crisis que lt!s aporten respuestas que los lleven 
a conservar y promover la salud mental. 

El prognuna se plantea corno W1 enriquecitniento al curriculum 
académico y representa una posibilidad de intervención primaria a nivel 
preventivo del vacío existencial que se presenta ante la frustración del sentido 
de la vida a través de aprendizajes significativos que orienten a1 joven en su 
búsqueda de respuestas como una manera de contribuir a la realización de una 
sociedad más libre y responsable. 

3.3.1. Población 

El programa está disefiado para jóvenes. hombres y mujeres, de entre 16 
y 18 afias estudiantes de preparatoria. 
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3.3.2. Objetivos: 

Objetivo general: 

1. A través de los elementos que conforman la teoría logoterapéutica. los 
alumnos aplicarán y trasladarán las experiencias del programa a otras 
situaciones reales y concretas de sus circunstancias personales que los impulsen 
hacia la biisqueda y el descubrimiento del sentido de la vida de manera libre y 
responsable. 

Obietivos intermedios: 

1.1. Despertar el significado de libertad y responsabilidad ante uno 
mismo y ante los demás. 

1.2. Identificar las posibles manifestaciones del vacío existencial en la 
situación concreta personal y plantear alternativas. 

1.3. Descubrir el sentido de la vida especifico para cada quien a través 
de la vivencia de los valores que propone Viktor Frankl. 

Qbjetivos esoecificos: 

Primer módulo (primer aflo): 

1. 1.1. Conocer el contenido, objetivos, forma de trabajo y a las personas 
participantes del taller. 

1.1.2. Desarrollar en uno mismo el concepto de persona única e 
insustituible. 

L l .3. Descubrir la autoirnagen y desarrollar valoraciones positivas de 
uno mismo y de los demás. 

1 .1.4. Anal.izar las circWJstancias especiales de vida de uno nlismo y 
conocer las de los demás miembros del grupo. 

1. I .5. Detectar sentimientos de infra o de sobrevaloración en uno mismo 
y establecer un juicio justo que mejore la autoestima. 

1. l .6. Detectar las personas importantes en la ,,..¡da de maucra personal y 
reflexionar sobre las razones de su importancia. 

l. l. 7. Descubrir el ejercicio de la libertad a través de las elecciones 
cotidianas. 
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l. l .8. Analizar los limites generaJcs y personales del concepto de 
libertad. 

1.1.9. Analizar la actitud personal a través de descubrir los sentimientos 
que surgen frente a la libertad reaJ. 

1.1. 1 O. Definir el concepto de responsabilidad a partir del ejercicio de la 
libenad. 

1. 1. 1 1. Analizar dentro del contexto personal e] Urca de responsabilidad 
de cada quien. 

1.1.12. Descubrir de fOnna personal "ante quien~ se es responsable 
cuando se ejerce la libertad. 

1. 1.13. Analizar los conceptos de culpa falsa y verdadera y descubrir 
esas culpas de manera personal. 

1. 1. 14. Elaborar la posibilidad del perdón como liberación de 
resentimientos ante tas culpas de otros. 

1. 1.15. Hacer un análisis de los conocimientos adquiridos, los cambios 
de opinión suscitados durante el taller y la posibilidad de transferir el 
aprendizaje a otras situaciones concretas personales. 

Segundo módulo (segundo año): 

1.2. 1. Conocer el contenido.,, objetivos.,, forma de trabajo y a las personas 
panicipantes del taller. 

1.2.2. Descubrir si hay sentimientos de insignificancia.,, soledad .. pérdida 
de n.nnbo,, carencia y vacío de manera personal. 

1.2.3. Analizar el uso del tiempo libre de manera personal y de las 
personas que nos rodean. 

1.2 .4. Descubrir formas efectivas de distribuir el tiempo y proponer 
alternativas productivas para el uso del tien1po libre. 

1 .2.5. Analizar las relaciones personales que son significativas y 
descubrir los motivos de esa importancia de manera personal. 

1.2.6. Conocer y exponer Ja biografia de un personaje sobresaliente que 
resulte significativo de manera personal. 

1.2.7. Descubrir afinidades y diferencias en las cosas que agradan y 
desagradan a cada uno las cuales llevan al desarrollo de un estilo personal. 

1.2.8. Descubrir el componente espiritual en la tridirnensionalidad de la 
persona. 

88 



1.2.9. Descubrir la fuerza de oposición del espíritu (volnntad) para 
oponerse a las condiciones adversas en la vida personal y en la de otras 
personas. 

1 .2.1 O. Descubrir de manera personal los logros alcanz.ados hasta este 
momento indcpendienteLnentc de su relevancia. 

1.2. 1 l. Descubrir las áreas de fOrtaJcza y de debilidad en cada unu con10 
lll1 autodescubrimiento que lleve al planteamiento de metas reales. 

l .2.12. Descubrir las áreas de interés y establecer metas relacionadas 
con esas áreas. 

1 .2.13. Valorar las posibilidades de viabilidad de esas metas 
considerando las circunstancias personales. 

1.2.14. Plantear posibles alternativas para librar los obstáculos en el 
logro de las metas propuestas. 

1.2. 15. Analizar y evaluar las posibles modificaciones o aportaciones al 
uso del tiempo y al plan de vida personal y su impacto en el afrvio del vacío 
existencial a partir del trabajo desarrollado en cs!c: módulo. 

Tercer módulo (tercer ai'io): 

1 .3.1. Elabor.ar un perfil personal autodescriptivo que refleje el cará.cter 
un1co e insustituible de la persona, incluir: habilidades, debilidades. 
preferencias,. sintilitudes y diferencias con otros._ aspecto fisico, etc. resaltando 
el aspecto de autoaceptación. 

1.3.2. Elaborar una autobiografia que incluya Jos aspectos sobresalientes 
del pasado. presente y futuro próximo que hacen de cada uno una persona única 
e insust.ttuible. 

1 .3.3. Plantear las án.":as de preocupación y los problt!1nas pt:rsonales que 
afectan a cada uno analizando las acciones que se han to1nado y las alternativas 
viables para su posible .solución en el n101ncnto actual. 

l .3.4. Analizar los elementos de un ~valor' y estab~ecer una jcr-..u-quia de 
valores de manera personal_ 

1.3.5. Analizar a partir de las preferencias personales los valores de 
experiencia según la teoría logotcrapéutica aportando eje1nplos personales de la 
forma en que esas vivencias pueden influir en el descubrinticnto del sentido. 

1.3.6. Analizar el runor profimdo y sus características scb"Ún la teoria 
logoterapéutica y descubrir en el amor una posibilidad de sentido a través de 
vivencias personales. 
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1-3. 7. Analizar los valores de creación dentro de la tcoria logoterapéutica 
y descubrirlos en las circunstancias especiales de cada uno. 

1.3.8. Descubrir en el trabajo una posibilidad del sentido de la vida 
analizando esa posibilidad desde un punto de vism general y personal. 

1.3.9. Analizar la difc["encia entre sufrlITlicnto evitable e inevitable y 
descubrir los valores de actitud como una alternativa ante el sutiitnicnto 
inevitable. 

1.3.1 O. Practicar técnicas de autod.istancianlicnto para el manejo de la 
tensión. 

1.3. 11. Dcscubi;r el sentido del hwnor en cada uno y aplicarlo a 
situaciones concretas como una posibilidad de autodistanciamiento. 

1.3.12. Practicar la técnica de la dcrreflexión en una situación concreta 
personal problemática. 

1.3. 13. Descubrir y plantear la posible misión en la vida en las 
circunstancias personales de cada quien. 

1.3.14. Plantear desde las circunstancias y la perspectiva personal una 
posible contribución para el bienestar de la comunidad resaltando la 
importancia de las elecciones libres y responsables. 

1.3.15. Evaluar los cambios de actitud y las posibilidades personales en 
el logro del sentido tanto en la vida cotidiana como en los planes a mediano y 
largo plazo a partir del trabajo realizado durante el taller_ 

3.2.3. Contenido 

El prograJTla está dividido en tres módulos correspondientes a cada uno 
de los tres un.os de la educación inedia superior. Cada uno de estos 
corresponde a uno de los tres pilares sobre los que se fundamenta la 
logoterapia; la libertad de la voluntad., la voluntad de sentido y el sentido de la 
vida. (Ver capitulo 1 ). 

Cada nno de estos módulos consta de los siguientes ternas los cuales 
corresponden a los objetivos específicos señalados arriba: 

Primer módulo: La libertad de la voluntad 

El hombre es un ser libre. No es tm ser .. detenninado' .. es un ser con la 
capacidad de torruir decisiones y la capacidad de responder ante ellas. La 
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libertad del hombre no es absoluta.. el hombre es libre ·de algo· y ·para algo'. 
La libertad es ineludible asi como la 1·esponsabilidad que conlleva. Ser libre 
significa estar apto para escoger entre varios vaJores que se presentan a la 
propia consideración. 

Contenido: 

1 _ Presentación del programa y de los participantes 
2. Concepto de unicidad 
3. ¿Quién soy yo? 
4. Mi entorno 
5. Autodescubrimiento 
6. Personas significativas 
7. Capacidad de elección 
8. Libertad •de qué' y •para qué' 
9. Actitud ante los limites de la libertad 
10. El ser responsable 
1 1. Responsable ¿de qué? 
12. Responsable ¿ante quién? 
13. La culpa 
J 4 _ El perdón 
15. Cierre 

Segundo módulo: L.i:fvoluntad de sentido 

La volimtad de sentido es la fuerza que impulsa al hombre para hallar y 
realizar un sentido. Es la necesidad humana de encontrar un sentido a la vida y 
de hacerlo realidad. La voluntad de sentido le da al hombre la posibilidad de 
tener una existencia permanente,. trascendente dirigida al futuro. Hacia un 
sentido que realizar. 

Contenido: 

1 . Presentación del programa y de los participantes 
2. El vacío existencial 
3. El tiempo libre 
4. El hacer creador 
5. Relaciones significativas 
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6. Personas ejemplares 
7. ¿Quién podrla ser yo? 
8. La fuerza del espiritu 
9. La fuerza de oposición del espíritu 
10. Capacidades y limitaciones 
1 1 . Los logros 
12. Los proyectos 
13. Las posibilidades 
14. La solución de problemas 
15. Cierre 

Tercer módulo: El sentido de ta vida 

La pregunta por el sentido de la vida es una problemática esencial en el 
ser humano. La vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia pero hay que 
descubrirlo. El sentido de la vida es subjetivo, no hay un sentido para todos los 
hombres. También es relativo~ ya que está en relación con la persona concreta y 
con la situación (única e irrepetible) en que se baile. 

El sentido de la vida lleva al hombre a la autorrealización de la 
trascendencia. 

Contenido: 

1. Presentación del programa y de los participantes 
2. Yo soy yo 
3. Autodistanciarniento 
4. Los valores 
5. Valores de experiencia 
6. El amor 
7. Valores de creación 
8. El trabajo 
9. Valores de actitud 
1 O. Manejo eficaz de la tensión 
1 1 . El sentido del humor 
12. La derreflexión 
13. El sentido de la vida 
14. Autotrasccndencia 
15. Cierre 

92 



3.3.4. Métodos y procedimientos: 

Se propone trabajar en grupo para el enriquecirriiento pcl"sonal a travCs 
de] trabajo personal y de las experiencias compartidas a través de la realización 
de un taller. 

El taller es una técnica que implica el desarrollo de ciertas 
caracteristicas. Su significado literal es el de un seminario donde se reúne un 
grupo de personas para la ensefianza y el aprendizaje común. 

El taller posee la siguiente estructura: 
a) El grupo debe estar fonnado por mínitno 10 participantes y má...ximo 30 

para facilitar Ja interacción en lapsos de corta duración y de trabajo intenso. 
b) Tiene propósitos y objetivos definidos que deben estar estrechamente 

relacionados con lo que el participante realiza habitua1n1ente. 
e) Se vale de la combinación de técnicds didácticas que propician el 

conocinliento a través de la acción. 
d) La infonnación que el conductor desea trans111itir se proporciona 

fundamentalmente a base de asesorías. que promueven el desarrollo de las 
capacidades y habilidades del participante y la elaboración de un producto que 
puede ser indistinta111ente w1 instrumento o una estrategia. pero que 
necesariamente debe ser evaluable, tangible, útil y aplicable. 

e) Se adapta a las necesidades de los participantes. lo que le da 
flexibilidad. 

La forma de realización del taller es ]a siguiente: 
l) El conductor del grupo debe ser un experto en el campo que contiene 

el tema (o Jos temas) de trabajo. 
2) El local debe contar con las facilidades suficientes para realizar el 

producto. En este caso. sillas para todos los participantes. mesas de trabajo .. 
pizarrón .. gises .. borrador y en su caso,. cualquier orro material o equipo que se 
requiera de manera específica pnra el tema como podría ser un rotafblíos. una 
televisión. proyector de diapositivas. etc. 

3) Se subctividc al grupo en grupos pequeños con la cantidad de 
miembros suficiente para el logro del objetivo didáctico. 

4) El conductor prepara el programa. (Desarrollo programático de la 
sesión) incluyendo: 

a) Selección de subtcmas. 
b) El objetivo de cada sesión. 
e) Asignación de tiempos para Ja exposición y la discusión de cada tema, 

la elaboración de tareas específicas,, la presentación de las mismas y las 
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conclusiones finales. Así mismo~ se incluyen las actividades relativas a 
descansos cortos durante la sesión si se considera que se requieren. 

d) Elaborar una lista de libros o artículos o cualquier material impreso 
que los participantes deban leer antes de iniciar el trabajo grupal. Este material 
puede ser distribuido con anticipación o al inicio del taller si se pretende que su 
lectura sea parte del 1nis1no. 

e) Preparar el matenal que ca<la participante utili:t' .. ara .. vigilando que no 
falte nada a ninguno. (l-Iojas~ lápices, etc.) 

f) Finalmente, al inicio del taller., el conductor explicará al grupo la forma 
en la que se piensa trabajar y se explica que el conductor (o facilitador) 
únicamente dirigirá la actividad, pero que el verdadero aprendizaje es 
responsabilidad de cada participante. 

Se sugiere que en cada sub!:,.7TI.lpo se seleccione de entre ellos mismos un 
líder, quien coordinará el trabajo en su grupo. Este líder se sustituye al tenninar 
cada actividad. 

f) Para cada tema. el conductor explica las tareas específicas a realizar 
por cada n1esa y qué material se espera que surja de ella después del tiempo 
que se disponga. El conductor permanece para orientar y resolver dudas. 
Transcurrido dicho tiempo~ se pasa a un miembro de cada subgru.po a que 
exponga su material. Después de que todos Ios representantes de cada 
subgrupo han hecho su exposición, se prosigue a obtener las conclusiones de 
dicho terna. 

Se sugiere no iniciar el siguiente tema hasta no haber concluido con el 
anterior (González. 1994). 

La intcracciün alu1nno-facilitador es muy relevante, por lo tanto es 
llnportante promover las actividades dinámicas y significativas que involucren 
la participación activa del alwnno. por lo que se proponen las actividades 
didácticas de plantear~ debatir, comentar, asesorar, consultar, retroalimentar, 
valorar y utilizar las técnicas y tácticas adecuadas de acuerdo a la íonnación 
del facilitador, la composición del grupo y los temas a tratar. 

Es importante la confidencialidad tanto por parte del facilitador como de 
los miembros del grupo debido al tipo de material privado que puede surgir en 
el taller. 

94 



3.3.S. Evaluación: 

Al termino de cada sesión se hará un reporte oral de la expe.-iencia de 
aprendiza.je personal en base a los objetivos específicos de cada tema y al 
finalizar el módulo se evaluará de n1anera conjunta (facilitador y alumno) los 
logros del aiio de manera personal. 

Con el fin de darle peso y fom1a1idad a la aplicación de este prObYTama en 
el áJnbito educativo se propone Ja acreditación o no acreditación en la boleta. 
Como criterio de acreditación se considerará la asistencia y la participación 
activa 

3.3.6. Organización del programa: 

Grnpos de trabajo: 
Los grupos de trabajo se formaran con los a1wnnos inscritos en la 

escuela en fonna regular. Se recomienda que el número de participantes en 
cada grupo no sea mayor de 30. Si el grupo regular consta de más alunmos, se 
sugiere dividir el grupo para no exceder ese límite. La asistencia al taller será 
obligatoria. 

Horario: 
Los horarios de trabajo los dispondrá la escuela según se adapte mejor a 

sus tiernpos. Se sugiere trabajar en sesiones de dos horas rnínilno una vez por 
semana. 

Lugar: 
El prograina está diseñado para llevarse a cabo en una aula de la escuela 

designada para el trabajo del taller. 

Coocdinación del programa: 
El prog:ra.ina intenta incidir en los aspectos fonnativos de la educación. 

Por tanto~ el taller debe ser coordinado por W1 psicólogo con formación 
psicoterapéutica,. de preferencia htunanista que posea conocimientos de 
logoterapia. Con experiencia en el manejo de grupos y en el trabajo con 
adolescentes. 



COMENTARIOS 

Que ·tos jóvenes son la esperanza de los pueblos' fonna parte de la 
sabiduría popular. Ellos con su fuer.La, cntusias1no y vitalidad l"epresentan la 
posibilidad de hacer realidad el ideal Je una vida mejor. Sin e1nbargo. awtque 
representan t.:1 futuro. rc~ibcn el itnpacto t.k los niales que aquejan a una 
sociedad con tal lucr..?.a, que a vece~ lo quc sucede. es que ellos 1nisrnos 
perpetuarán las condiciones que los llevaron al sufri1nicnto en su rnon1cnto. 

En el trabajo con jóvenes adolescentes~ surgía siempre la inquietud de la 
creación de un espacio dentro de las escuelas donde ellos pudieran recibir 
orientación sobre los problc:rnas que enfrentan, con10 una contribución a lograr 
una sociedad n1ás sana. Se hacía patente la necesidad de un espacio formal, los 
consejos y las ascsorias infonnaJcs en ciertos casos cdticos~ no son suficientes. 
Es necesaria la prevención. 

La educación en su aspecto fonnatlvo puede proporcionar a los jóvenes 
una orientación necesaria que muchas veces no está disponible en el arrtbiente 
familiar, en nnichos casos debido simplcn1cntc a que los padres cst.o-í.n,. ellos 
mismos, tratando de resolver la crisis que representa la edad madura. 

El ertloquc de la teoría logotcrapéutica es una opción para erunarcar el 
trabajo con los jóvenes hacia el logro de una sociedad más libI"c y responsable. 
Lo que se busca es presentar un panorarna., no hacer proselitismo. Desde el 
núcleo de este enfoque. la libertad y la responsabilidad inescindible de 
ejercerla, son postulados básicos. 

La logoterapia no es por supuesto el único camino, el trabajo de 
orientación desde otra perspectiva puede resultar también fructífero. La 
relevancia de la logotcrapia radica.. no obstante, en el énfasis en el sentido. Los 
jóvenes necesitan razones validas para enfocar sus vidas~ los valon.:s parecen 
cambiar rápido y estar condicionados a) éxito económico. La vida se torna 
vertiginosa .. injusta y dificil. La logoterapia plantea la posibilidad de buscar 
opciones de vida que aporten esas razones que los jóvenes necesitan descubrir 
dentro de ellos mismo~. Esa es la genialidad de la logotcrapta. postular que "la 
vida tiene sentido ... Descubrir ese sentido rnuchas veces puede significar la 
diferencia entre la vida y la muerte o entre la felicidad y la desesperanza en el 
mejor de los casos. 

En el arca de orientación vocacional, la inclusión de estos conceptos 
puede representar una alternativa valiosa en el trabajo de autodescubrimiento 
de las preferencias y las habilidades. La búsqueda del sentido en la elección de 
carrera puede ser un elemento determinante en la satisfacción laboral futura. 



La aplicación del progra.ina que aquí se;: propone es en este 1non1ento 1u1 
proyecto. Seria muy interesante aplicado y evaluar los i-csuhadu~ para poder 
fundmnentar2 no solo teóricamente, sino cmpírican1cnte~ la recomendación de 
su aplicación en las escuelas. 

Seria n1uy interesante hacer un prctcst sobre la:::. condiciones di.? ·sin 
sentido .. o de ~vacío existencial~ en el grupo de jóvenes antes de participar en el 
taller que aqui se propone. I-laccr a continuación la aplicación piloto del 
progra.nia y evaluar sus resulta<los con tu1 postcst. De esta manera tt-=ndriarnos 
una medida objetiva de la diferencia entre aplicar o no el progran1a 

El test logotcrapéutico del sentido de vida: 'Pourpose in LifC- TcsC de 
Cnnnbaugh (PIL) puede ser una opción para evaluar la linea base y los 
rcsuJtados post intervención. Atmquc esta prueba puede ser útil, su aphcaciün y 
estandarización en poblaciones de jóvenes mexicanos está aún por hacerse. 
Esto y su aplicación como pretest, es otra posibilidad de trabajo cuu la 
logoterapia aplicada al ámbito educativo. 

El progra¡na que se presenta en esta tesina está dirigido a los jóvenes de 
preparatori~ por ser ésta w1a etapa de la -....-ida en que se tornan decisiones 
trascendentales. Puede sin embargo, apJicarse con los debidos 3:.JUStes.. a 
poblaciones escolares de otros niveles. Aspectos como la toma de decisiones .. 
por ejetnplo .. son aplicables a cualquier grupo de edad, aún tos niños pequeños 
pueden aprender la trascendencia de sus elecciones y dcsarTollar una 
conciencia responsable dentro de sus circunstancias. 
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