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HEn toda acrivirlad humaua es la nocion r-Iaru del fin a obte.
ncr ]0 que orrlena Ia accicn total, y cuundo esta falta no hay
nada que pueda susr iru ir lu".

1 - Eficaddad animica y libido

Postulacion fundamental de la psico-
logia analitica es la de la eficacidad de
la psique, cuyo tema dio lugar a una
obra de gran aliento, publicada bajo el
titulo de Wirklichkeit der Seele.

Afirma J ung en tal obra que "se po-
dria calificar la idea de la realidad psi.
quica como la conquista esencial de la
psicologia moderna si fuese reconoci-
da como tal".

Con miras a captar el alcance sig-
nificativo del titulo de la ohra en su
lengua original, y la afirmacion trans-
crita, detengamonos un memento a con-
siderar el aspecto semantico de las pa-
lahras del titulo de tal ohra junguiana.

Efectivamente cuando reflexionamos,
segun el genio de la lengua alemana, en
la siguificacion de Wirklichkeit, tradu·
cida comunmente a las I nguas latinas
como "renlidad", pronto advertimo la
distancia conceptnal que separan ori-
ginal y traduc ion.

A! pa 0 qu la palahra al mana see
nala direccion hacia 10 pragmiitico, 0

ea: "Efica idad", la espa'lola (latina)
indica mas bi n ade ua ion con la co a
(res) y asi decimos "R·alidad". 0 s·a
que la " fi a idad" "1' alidad".

H. WORONIECKY.

~Y de donde pro cede la palahra al-
ma? Seele (en aleman) nos dice Jung,
y Soul (en ingles ) proceden del gotico
Saivata y del germanico primitivo Sai-
wato que etimologicamente se asocia al
griego aidos que significa movible, abi-
garrado, hrillante, ademas Saiwato guar-
da re1aciones tamhien con el eslavo Sila
que significa fuerza. Estas relaciones ex-
plican el sentido primitivo de la pala-
bra Secle (alma), como fuerza movil 0

sea [uerza vital:

Todo esto nos neva a pensar en el ca-
rueter verdaderamente dinamico del sis-
tema animico, tom ado empiricamente
asi por Ia psicologia analitica. Esta mo-
tilidad es su nota constaute y esencial,
si nos atenemos -al menos- a sus ma·
l1ifestaciones variadas.

Ahora bien: si queremos l'educir em·
piricamente todas estas manifestaciones
a un comUu del1ominador energetico, co·
mo 10 hace Ia fisica con Telaci6n a los
fenomenos naturales, podemos hacerlo:
JunO" llama libido a la totalidad de Ia

to • I I'fuerza que une entre SI y lace atlr to·
das las form as y actitudes del sistema
psiquico.

~Como determinwnos su valor? Senci-
llamente pOl' los rendimientos. y .efectos
expresados pOl' Jos procesos PS](~u~cos.Se
trata pues de un concepto heunstIco que
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no ttene otro alcance -al menos cienti-
ficamente considerado-i-. que el pragma-
tico. Es como si dijeramos que la efica-
cidad animica 0 psiquica se valora pOl'
su libido expresada sin que pod amos in-
ferir de ahi -sin atender cuidadosamen-
te los pIanos diversos de la realidad on-
tica- una Identificacion con determina-
dos conceptos de la psicologia racional,
tales como principio vital, entelequia y
otras similares.

Entendiendo asi la energia psiquica co-
mo un concepto empirrco, postulado heu-
rfstico de la actividad animica en gene-
ral, debemos tamhien evitar Identificar-
10 con el concepto fisico de la energia,
si bien guarda con esta estrecha analo-
gia. Tanto mas cierto es esto, cuanto que
como 10 sefiala el mismo lung en diver-
sos pasajes de su dilatada ohra, la psique
forma un sistema en si, con plena y real
eficacidad pOl' si misma, indcpendiente
y autonoma, con sus propias leyes de
gobierno y determinacion. 0 sea que pa·
ra la psicologia analitica, 1a libido como
energia de los actos y procesos anirnicos,
se regula pOl' principios deterministicos
privativos de su realidad ontica, Asi en
el plano de la co ducta humana, la psi.
cologia analitica advierte diferentes as-
pectos fisicas y biologicos, historicos y
sociales culturales, psicologicos y reli-
giosos, en la determinacion motivacio-
nal del ser humano.

Precisamente, 1a psicologia analitica
pOl' esta riqueza y complicacion de su
fundainentacion teoretica vino a ser de·
nominada pOl' el mismo lung "Psicolo-
gia compleja", no porque como 10 supo-
nen los ingenuos estudie "complejos",
sino porIa pluritematica variadisima de
sus metodos y principios doctrinales ex-
clusivamente apoyados por la empiria
clinica y experimental.

Asi la dinamica psiquica es concebida
en primer lugar, como encerrada den-
tro de un sistema total (principio de la
totalidad psiquica) , y, en segundo lugar,
como un sistema fundamentalmente Ii·
bidinoso (principio de la energia psi.
quica) .

El estudio del "principio de totalidad
psiquica" nos enfrenta a los aspectos es-
trueturales de la personalidad y pOl' 10
mismo no nos interesa pOl' el momento;
en cambio, el segundo principio es de
enorme importancia para el asunto que
traemos

Hemos dicho que la psicologia anali-
tica define la libido como energia psi-
quica 0 sea como el valor que expresan
los [enomenos animicos.

Esta libido comprende la totalidad de
las fuerzas unificantes y motivadoras de
la psique que se expresan sobre todo en
los procesos de especializocioti creciente
y dijerenciocion. progresiva que caracte-
rizan al ser humano.

POI' esta razon, la psicologia analitica
sin menoscabar el enfoque psicoanaliti-
co del acaecer psiquico -libido y mor-
tido en la terminologia de Federn- el
cual se inspira en patrones mecanicistas
tratando el de reducir ese acaecer a j-e-
laciones de causalidad. necesaria de in-
dole historica, segun leyes de constante
y universal aplicacion, gira en sentido
opuesto el problema buscando llegar
mas bien que a una rigid a y simplista
explicacion causal de la conducta, a una
compleja y rica comprension simbolica
de ella. Asi establece un enfoque finalis-
ta al concebir "el suceder como conse-
cuencia de una causa, en el sentido de
que las variaciones fenomenicas se ba·
san en la accion de cierta energia que
se mantiene constante a traves de esas
mismas variaciones y concluye pOl' He-
vado entropicamente a un estado de
equilibrio general. La energia no es una
substancia moviente en el espacio, sino
un concepto abstraido de las relaciones
de movimiento".

En este parrafo de lung se destaca,
con nitidez, una diferencia esencial de
su concepcion con el psicoamilisis freu-
diano. En efecto, el psicoamilisis sustan·
tiva la libido al considerada como el
fundamento del movimiento, en cambio
la psicologia analitica la capta en las re-
laciones 0 nexos entre los "momentos"
que senala el suceder animico. Sin em·
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bargo, ambos puntos de vista son necesu-
rios y complementarios para Ia intelec-
cion del suceder y gozan de Iegitima
aceptacion dentro de sus limites respec-
tivos, pues en verdad no son sino aproxi-
mativos esquemas intelectuales que in-
dican fudamentales condiciones del co-
nocimiento y polares actitudes disposi-
cion ales de Ia psique.

;.Cual de ambas consideraciones -Ia
mecanicista - causal 0 Ia energetista-
final debe concitar nuestra atencion? A
este punto responde lung: "Solo Ia opor-
tunidad, es decir Ia eficacia puede deci-
dir Ia preferencia que deba darse de una
U otra concepcion". Es decir que aqui
-como en toda psicologia analitica, de
cuna medica y de intencion terapeuti-
ca- se impone el punto de vista prag-
matico.

Conviene advertir sin embargo, que
Ia psicologia analitica aunque opera con
el concepto de "energia" connin a las
ciencias fisicas, sin embargo Ie da un
contenido significativo que impide Ia
reduccion "sin mas" a Ia fisica. Esto pOl'-
que 10 "psiquico merece ser considera-
do como un fenomeno en si", no habien-
do motivo alguno para reducirlo a un
epifenomeno, aunque este Iigado con el
y no de cualquier modo, sino como 10
diria un escolastico, substancialmente a
Ia estructura y fun cion organica, espe-
cialmente cerebral.

Asi con las anotaciones hechas pode-
mos retener Ia;; siguientes proposiciones
de Von Grot: 19 - Las energias psiquicas,
no menos que las fisicas, son cantidades
y magnitudes; 2? - Son intercambiables,
como formas distintas del trabajo psi-
qui co; 39 - Pueden transformarse en ener-
gias fisicas y viceversa (pOl' mediacion
de procecos fisiologicos).

No sobra advertir empero que cuando
hablamos de cantidades y magnitudes
corremos el peligro de identificar dos
materias fenomenica y operacionalmen-
te distintas: las fisicas con las psiquicas.
Pero esta identificacion confusa retiene
sin embargo -con cierta Iegitimidad-
una buena dosis de analogiu conveniente.

l Como es posible "medir" estas can-
tidades psiquicas? Hay algtin medio,
proceso 0 fun cion dentro de nuestro sis-
tema animico que Iogre realizar esta
medicion ?

Evidentemente el "modus operandi"
esta en Ia forma 0 intensidad como
ciertos contenidos psiquicos aparecen a
nuestra conciencia, Ia que se siente mo-
dificada pOl' estos contenidos irruptores
y ante los cuales ella toma determinadas
posiciones que se traducen pOl' movi-
mientos sentimentales. Es decir que Ia
energia psiquica tal como Ia reconoce-
mos directamente, en el campo de Ia con-
ciencia es una comhinacion de movimien-
to afectivo (sentimiento) y de actividad
motivante (A. S. Gibb).

Este aspecto nos enrumha direct amen-
te al sistema de valores psicologicos que
considerados subjetivamente, se preSCl1-
tan como apreciaciones estimativas de
indole cuantitativo-energetica. Pero no
solo podemos reconocer directamente Ia
energia psiquica pOl' estas sefiales sino
porque advertimos tamhien diferencias
entre las intensidades valorativas. No so-
10 me siento "golpeado" porIa vision de
un cuadro celebre, por ejemplo, sino que
ademas, siento que me "golpea" mas -0

menos- que otro con el cual estetica-
mente 10 comparo.

Es claro sin embargo que en muchas
manifestaciones primitivas -onto 0 filo-
geneticamente hablando- no se logran
advertir estos factores, pero son facilmen-
te observables en las manifestaciones mas
especializadas y diferenciadas de Ia eneI"
gia psiquica.

Muchas veces --en Ia reserva infinita
de nuestras predisposiciones psiquicas-
quedan retenidas considerahles energias
que no se "presentan" hic et nunc a
nuestra conciencia. Se trata entonces de
una energia predisponible, inconsciente
o subconsciente - potencial que podemos
llegar a actualizar. Asi concebida Ia li·
bido -como energia psiquica-, serio, la
razon primem de todas las manifestacio-
nes de la nctividad animicn. En ella en-
contrarian su fuente tanto los sentimien-
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tos que impulsan a obrar como tambien
las emociones oscuras que trastornan Ia
vida psiquica. Pero solo podemos reco-
nocer el caracter especifico de esta ener-
gia cuando venimos a la conciencia de
nuestros propios scntimientos y de la
actividad que ellos suscitan (motivan},

Asi pues tenemos dos caminos viables
directamente para seguir las huellas de
esta energia, sin tener que acudir a hi-
potesis cuestionahle sobre su origen y
naturaleza: 19 • Investigando los senti-
mientos que nos emhargan y 29 - Advir-
tiendo su actividad en la motivacion de
su conducta.

Qlledan ciertamente pOl' fuera de nues-
tro campo men tal im portantes car gas
energeticas solo reconocibles mediante
la exploracion. profunda onaluica, la que
levanta la "represion" (Freud) de esa
energia en lUlOScasos, 0 hace asimilahle
en otros a la conciencia cierta "energia
inmadura 0 indiferenciada" (Jung).

Esto lleva a considerar dos gran des
regimenes de reparticion de la energia
psiquica, el uno dando origen a la actio
vidad dirigida pOl' el Yo; el otro a la
c[,Ctividad autonoma illconsciente. Pero
los dos constituyen la actividad total de
]a psique. Estos dos regimenes, el cons·
ciente y el inconsciente, el yoico y el au-
tonomo, tienen tendencia a ohrar com·
pensatoriamente con el fin de mantener
el equilihrio dill<lmico no solo conside-
rando los fenomenos en term inos de in·
tensidad sino tambien en terminos fun.
cionales.

Una mayor actividad consciente se
despliega, pOl' ejemplo, a expensas de la
energia proveniente del regimen incons-
ciente y viceversa; y ahora hahlando en
terminos funcionales, una mayor intelec·
tualizacion conlleva generalmente un
de medro de Ia funcion sentimental.

Es decir quc hay dos formas de la ener-
gia psiquica: una actualizada en los pro-
cesos cOllscientes y en las funcione di·
fcrenciadas y otra potencial, l'ctenida en
los procesos inconscientes y en la fun·
cion indifel'enciada. Amba formas, en

total, siguen aparentemente los princi-
pios de equivalencia y de constancia de
Ia energia -como en el terreno de la
fisica- en cuanto fenomenos de conser-
vacion energetica, Jung ha estudiado el
"principia de equivalencia" especialmen-
te en su obra "Simbolos de Transforma-
cion" inspirandose en los trahajos psico-
analiticos de Freud sobre la sexualidad,
pero euiuuulo la reduce ion unilateral de
los fenomenos energeticos al "principio
del placer", reduccion legitima si solo se
trata de explicar la funcion del compo-
nente sexual en tales fenomenos, pero
insuficiente -y pOl' tanto ilegitima-
cuando se enfoca la [uncion. trascenden-
te simbolica de la psique. Esta Iuncion es
discernible incuestionablemente -den-
tro de 10 psiquico- en los procesos de
diferenciacion y especie lizacion crecien-
tes que suh'en las estructuras psiquicas
tanto ontogenica como filogeneticamen-
te hahlando.

Es aqui donde se hace necesal'ia la
introduceion -entre otros- del concep-
to de adaptacion: la energia psiquica no
solo se reduce a tener unos origenes in-
fra.organicos segun el curso del pensa-
miento freudiano - sino que se encami·
na tambien al pleno despliegue de sus
posibilidades evolutivas. Y ambos enfo·
ques -el significativo causalista c0lI!0
el simbolico finalista- son retenidos
dentro del marco doctrinal y metodolo·
gico de la psicologia analitica.

Pongamos un ejemplo: la fijacion Ct

la madre. Esta fijacion se puede consi·
derar como un fenomeno regresivo sig-
nificativo, si solo nos preocupamos pOl'
delimitarlo dentro del marco del "Prin·
cipio del Placer"; pero si observamos
tambien esa fijacion como un fenomeno
de adaptacion, como un intento de solu·
cion para ulterior desplazamiento ener·
getico, entonces alcanzalllos su sentido
simbolico.

Esta antimonia interpretativa de la
energia psiquica, traduce la realidad
(eficacidad) psiquica. La lucha de los
opuestos principio magnificamente intui·
do pOl' Heniclito viene a ser la ley dina·
Inica fundamental de la psique.
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Esta lucha -a gonia- de los opuestos
discurre no simplemente como polarida-
des estaticas, sino como corrientes que
se encamiruut hacia sus contrarios: fun-
cion regula dora de los contr astes que
Heraclito denomino enantodromia (mar-
cha haeia el opucsto] .

Este principio de regula cion de la psi-
que, logrado precisamente pOl' el con-
flieto entre los distintos momentos cncr-
geticos, sefiala el caracter profundamente
activo de la vida psiquica, la que no en-
cuentra nunca un equilibrio estatico, si-
no dinamico. Dinamismo que en 10 in-
consciente de ella es conflicto (psicoma-
quia diria H. Delgado). Y en la eoncien-
cia es esfuerzo integrador pOl' parte del
Yo. Es decir que la vida psiquica del
hombre -y guardadas relaciones, la ani-
mal y aun vegetal- forma una com-
plexion de opuestos, 0 sea un regimen
de tensiones que luehan, se regulan 0 in-
tegran.

La lucha se nos presenta entonces co-
mo una funcion desencadenadora del
proceso de autoregulacion que permite
la sintesis integradora.

A la primera funcion, que suele suce-
derse en 10 ineonseiente del hombre, la
podemos considerar la "materia prima"
de la puesta en march a de la conducta.
Alli imperan leycs tales como la del "to-
do 0 nada" caracteristica de la respuesta
fisiologica; las de la analogia extrinseca
y subjetiva - de la confusion participa-
tiva en el sentido de Levy-Biichl propias
del psiquismo primitivo.

En la "funcion integra dora" debemos
advertir dos pIanos de actuacion, uno
yoico, el otro sfdbstico. En el plano yoi-
co se hace la sintesis de la personalidad
consciente tal como se presenta en el
campo fcnomenieo mental. En el plano
selbstico se logra la sintesis de la estruc-
tura total de la pcrsonalidad en cuanto
yo autoconsciente c intencional de su ac-
tividad profunda.

Alli donde antes estaba el oscuro y
desconocido selbst el Yo debe afirmar su
vocacion autentica. De esta suerte se aI-
canza la "Complexio oppositorun" 0 sea

la armonia dinamica de las polaridades
constitutivas estructurales del hombre.

2. - Nociones capitales de la
energetica animica.

Antes de abordar el estudio analitico
de estas oposiciones psiquicas Iundamen-
tos energeticos - empiricamente ha-
hlando de la dinamia psiquica, considc-
remos algunas nociones capitales de la
energetica analitica: A - Progresion y re-
gresion ; B - Extraversion e introversion;
C - Canalizacion de la energia; D . For-
macion de Simbolos.

A. - Progresion. y regresion.: Entien-
de la psicologia analitica este par de con-
ceptos en funcion del proceso de tulap-
tacion. psicologica el cual se llevaria a
cabo (nunca totalmente) en dos etapas
a) pOl'el establecimiento de la actitud, y
b) pOl' e1 perfeccionamicnto de la adap-
tacion mediante la actitud. No sobra se-
fialar que la actitud envuelve una ima-
gen de indole ideo-motora que anticipa
la accion, en una especie de esquema
gnostico propulsivo que predetermina la
conducta.

La progresiOn seria el proceso pOl' e1
cual la energia psiquica utiliza esque-
mas adecuados de adaptaeion segun las
necesidades ambientales; 10 contra rio 0

sea la utilizacion de esquemas inadecua-
dos da lugar a la aeumulacion de la ener-
gia y pOl' tanto a la ruptura de los pares
de oposicion. Esta situacion desemboca-
ria en una inversion del sentido de la
energia haeia los fenomenos de disoeia-
cion energetica que caracteriza tipica-
men te la regresion produciendose asi
-finalmente- la desadaptacion psico-
logica del sujeto.

Esta desadaptacion obedece a una des-
valorizacion creciente que va hacia es-
tratos psiquicos cada vez mas alejados
del control consciente, 0 sea van quedan-
do ellos mas sometidos a la rigida anan-
casis de los automalismos desintegrados.
De esla manera se va creando simulta-
neamente un campo dinamico mayor en-
tre la conciencia desvalorizada y 10 in-
consciente coactivo. POI' esla razon se
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perturb a el circuito funcional psiquico,
especialmente en el sector conativo (de-
seo-accicn) , traduciendose en una falta
progresiva de la adaptacion,

Este desnivelamiento energetico hacia
10 arcaico e indiferenciado -como su-
cede tamhien en los dinamismos bio-
logicos potencializa prooesos primaries
(tanto en Ia esfera del pensamiento,
como de la propulsion conativa) no
solo de naturaleza hedonica (sexual en
Freud) sino tambien magica (prelogicos
y pre-intencionales ) . Y 10 que es mas
significative, se puede despertar Ia ac-
tividad de ciertas posibilidades indivi-
duales y especificas que estan en situa-
cion germinal [imagenes primordiales y
estructuras arqueti picas). De ahi la efi-
cacidad del analisis psiquico que no so·
10 hace conscientes estas posibilidades,
sino que las inviste de energia, transfor-
mandolas en esquemas de conocimientos
y de conducta (cognitipos y dinatipos).
Es evidente que el proceso de adaptacion
requiere de la funcion organizadora y
orienta dora del Yo. Es elecir que se cum-
pIe mediante una identificacion malea-
hIe del Yo con su amhiente. Pero al asi
proceder hahitu lmente, el Yo no pue-
de emplear sino una sola funcion ele-
mental (sensopercepcion, intuicion, raM
zon, sentimiento) . Este empleo predomi-
nante de una fllncion elemental por par·
te del Yo, lleva a tipificar el comporta-
miento adaptivo de un individuo, el cua}
mostl'ara -de acuerdo con las leyes de
la ev.olucion biopsiquica- una conside-
rable diferenciacion y especializacion en
esta area funcional, pero -por com pen·
sacion- su antag6nic y descuidada fun-
cion llevara la marca de la inmadurez.
Al presentarse un obstaculo mas 0 menos
serio a la funcion progresiva adaptiva,
cllalquiera que sea ella, se produce una
regresion energetica por la cual se invis-
te la funcion antagonica compensadora
que se mantiene habitualmente pOl' fue·
ra del control yoico consciente; entonces
se despierta su dinamismo funcional y
el yo lleva su identificacion hacia esta
funcion con 10 cua} se pone en marcha
el proce 0 evolutivo hacia la adaptacion
interna, obteniendose una especie de

equilibrio con el cual se garantiza la in-
tegridad de la estructura psiquica total.
Sin embargo del mismo modo como Ia
unilateralidad de la funcion identifica-
dora yoica con una de las funciones ele-
mentales lleva al proceso adaptativo con
cl mundo exterior, el cual -dada su
complejidad- exige segun las circum-
tancias, el empleo de esta 0 aquella fun-
cion, unas veces la captacion sensitiva,
otras la reflexion cogitativa, por ejem-
plo ; asi tamhien la unilateralidad de la
funcion identificadora regresiva del Yo
lleva al fracaso de la adaptacion psi qui.
ca con su mundo interno,

En verdad progresion. y regresion son
dos momentos dialectic os necesarios de
la orientacion. adaptativa energetica de
la psique, a los que Goethe hermosamen-
te designo como sistole y diastole.

La progresion, afirma lung, como pro·
ceso abierto hacia las condiciones am·
bientales, se funda en la necesidad vital
de la adaptacion. EI imperio de la nece-
sidad, contimia el maestro, exige la ab-
soluta orientacion hacia las condiciones
ambientales y Ia represion de todas aque.
lIas tendencias y posibilidades que estan
al servicio de Ia individuacion (persona-
lizacion dira Baudouin)

La regresion precisa lung, por 10 con-
trario, como adaptacion a las condicio·
nes de Ia propia vida interior se basa en
Ia necesidad vital de satisfacer Ia exigen.
cia de la individuacion (personaliza.
cion) .

De esta manera result a comprensible
concebir el equilibrio energetico de la
estructura total de la psique como fun-
dado en la adecuacion funcional de Ia
progresion y de Ia regresion 0 sea de los
dos momentos adaptativos para consigo
mismo (si-mismo) y para con el mundo
ambiental.

B. - Extraversion e intToversion: La
energia psiquica no solo se orienta pro-
gresivamente hacia la adaptacion al mun·
do exterior, 0 regresivamente hada Ia
adaptacion al mundo interior, sino que
puede bacerlo en juncion de intereses
ob jetivos, en cuyo caso se extravierte, 0
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de sub jetivos intereses, entrando enton-
ces en introversion.

Estos conceptos de introversion y ex-
traversion definen los movimientos de
orientacion progresiva 0 regresiva de la
energia psiquica. Y aunque son analogos
no Began a cubrirse totalmente pues
una progresion energetic a pOl' ejemplo,
puede efectuarse segun los intereses del
objeto 0 del sujeto ; y 10 mismo pode-

mos afirmar de la regresron, Esquema-
tizando cuanto hemos dicho podemos
afirmar que la energia psiquica esta al
servicro de la adaptacion-individuacidn
segun los polos mundo-exterior mundo-
interior, entrando en juego intereses ya
de indole objetiva (extraversion), ya
de indole subjetiva (introversion), se-
gun la polaridad extraversion-introver-
sion.

INTERESES OBJETIVOS: extraversion

t
I
I
I

Individuacion -----1 I---~(Mundo interior ..,--- ENERGIA PSIQUICA -r-r

personal) _

I
I
I
~

INTERESES SUBJETIVOS: introversion

Bajo estos aspectos considerados, la
energia psiquica se reconoce tanto en el
dinamismo que tiende a oriental', 0 sea
el eje iridividuacion (adaptacion inter-
na ) adaptacion (externa}, como en la
actividad sentimental que se motiva se·
gun el eje extraversion {mundo objeti-
vo ) introversion (rnundo suhjetivo}.

EI equilibrio psiquico se alcanzaria
diruimicamente es decir, en el momenta
de la integracion. de los mouimientos
energeticos - segiin. el "principia de la
armonia de los opuestos", no simplemen-
te de acuerdo con las necesidodes de sa-
tisjaccion. placentera, en cuanto afecta a
un. ser fisico - biologico, sino tam-
bien - y al modo principal, de acuerdo
con las necesidades de regulacion. exis-
tencial, que imp one el despliegue de los
dinamismos de adap tac ion.

Ted despliegue adapta.tivo se hace en
fllncion de la meta a alcanzar en el tra-
yecto evolutivo, hablalldo para los seres
vivos en general; pero refiriendonos al

Ad ptacion
(Mundo
exterior)

hombre, exige la orientacion. consciente
del yo, transformando el trayecto en su
proyecto personal. Tema que ha sido ela-
horado en algunas formas recientes ex-
poaitivas de biologia, como -especial-
mente- en analistas influidos porIa
orientacion antropolcgica - existencial y
culturalista de la psicologia profunda.

C. - Canalizocion de La energia: La
psicologia analitica entiende pOl' canali-
zacion de la energia el proceso de trans-
formacion 0 conversion energetica. En
este proceso valores 0 cargas energeticas
se desplazan de un contenido 0 funcion
psiquicas a otro u otra respectivamente
distintos.

EI proceso natural infrahumano trans-
curriendo en regimen inconsciente, sigue
su gradiente evolutivo natural, dando lu-
gar a la aparicion de fenomenos vitales
que solo en un sentido muy amplio, pue-
den considerarse como el resultado de
un trahajo prop-ucido pOl' una "voluntad
efectora". Pero en el hombre -aunque
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sometido a los determinismos infrahu-
manos- la energia es susceptible de
transformarse segun una intencionalidad
consciente. Esta transformacion da lugar
a Ia objetivacion de su espiritu, y pOl'
ello son consideradas como fenomenos
espirituales, los cuales reconocen sus rai-
ces tanto en la peculiaridad psiquica del
hombre como en la cultura misma.

Pero es evidente que solo el hombre
produce cultura y esta a su vez humani-
za y perfecciona al hombre

Asi la energia psiquica -en sentido
progresivo- mediante la cultura rinde
un trabajo intencional consciente, proee-
so que expresa (significa simbrilicamen-
te ) la naturaleza objetivante y espiritual
del hombre; Y en sentido regresivo se-
fiala la naturaleza compleja de la inti-
midad humana en la cual el trabajo psi-
quico produce toda una "imageria" que
expresa la naturaleza simbdlica del ser
humano.

Esta polaridad: intimidad simhol'ica y
objetividad espiritual, sirve de canal
adaptativo de la energia y termino de
referencia de cualquiera de los desplaza-
mientos yo-mundo, segun las necesidades
del momenta dinamico equilibrados. -
Pero su enjuiciamiento cognoscitivo es
susceptible de una explicacion significa.
tiva de tipo mecanicista 0 de una com·
prension simbolica de tipo energetista.

La primera impera metodologica y teo-
ricamente en el psicoanalisis ortodoxo;
la segunda en la psicologia anaJlitica y
en las escuelas de psicologia profunda
que de ella se han derivado, sin que se
deje de tener en cuenta y de presente la
explicacion reductivo-causal.

D. - Formaci6n de Simbolos: Afirma
J ung que la maquilla transformadora en
la psique de la ellergia es el simbolo.
Mas no se trata simplemellte del simbolo
cuya traduccion e hace unilateralmente
a una sola significacion (interpretacion
semiotica) y al cual convendria reservar-
Ie el termino de igno, sino aquel cuya
riqueza significativa es dada multilate-
ralmente de modo que nunca su explici-
tacion agota su contenido emantico. Su-

cede algo parecido a 10 advertido pOl'
G. Marcel acerca de la diferencia entre
"problema" y "misterio".

Desde la exphcacirin podemos afirmar
que el hombre no es sino un manan!ial
de libido y mortido con 10 cual precIs a-
mos muchos fenomenos especialmente
del regimen infrahumano; otra cosa com-
prendemos si enfocamos al hombre co-
mo nudo de energia simbohca, no solo
pOl' su significacion sino pOl' su oourren-
cia en el hombre.

Y amhas direcciones nos hacen entre-
vel' el limite reductivo del hombre afa-
noso de placer y caminando ha~~a su
destruccion y muerte, pero tamhien la
complejidad de 1& tarea religiosa del
hombre que marcha hacia el encuentro
de su siO"nificacioll numinosa ; 0 sea: en
una dir~ccion march amos hacia el co-
nocimiento del individzw y en la otra
hacia Ia sabiduria de la persona.

En este proceso objetivante de la
energia hacia el mundo de la cultura
-advertido porIa consideracion com-
prensiva de ella y la instrumentacion
finalista metodologica el trabajo psi-
quico alcanza -en primer lugar- el
nivel uuigico sea preconceptual simho-
lico, sobre la ruta de los cognitipos, sea
prevolitivo ritual sobrc la ruta de los
dinatipos. Es decir que la energia bro-
tando del seno de la naturaleza arque-
tipios del hombre, lleva a la fonnacion
de esquemas previos 0 categoriales del
conocimiento y de la accion, a formas
tipicas de estructuracion (Gestalt) tan-
to de la gnosis como de la praxis hu-
mana. Estos esquemas patron ales - tan
relievados ahora porIa hiologia helis-
tica segllu la perspectiva de Sm,uts, como
pOl' las escuelas de psicologia profunda
ya citadas y porIa psicologia de la for-
ma, aprovechan como estaciones de re-
levo y de cambio la energia psiquica,
desplazandolas hacia zona mas 0 me-
nos conectadas con ellos que se Haman
los "complejos", verdaderos nucleos y
reservorios de la energia disponible.

E conducente ohservar que trabajall-
do Freud en la exploracion del regimen
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inconsciente, de modo reductivo, haya
alcanzado el nivel de las pulsiones ener-
geticas de indole sexual y-mas tarde-
agresiva; mientras Jung empleando el
metodo experimental y el enfoque com-
prensivo haya destacado la importancia
de los complejos dentro del trabajo psi-
quico y -mas tarde- haya insistido en
la importancia de formaciones estructu-
rantes de la energia -arquetipos- cuya
expresion forma el reino de la cultura.
La primera forma Ilevo al conocimien-
to preciso del destino forzado de la li-
bido; la segunda a la captacion valora-
tiva del destine adaptivo-individuante
de la energia psiquica

De esta suerte, la libido freudiana
(tanto del Eros como del Tonatos ) asi
como la energia psiquica junguiana, ha-
Ilanse encerradas incongruentemente en
cl zigote humano ; Ilevandola a un esta-
do de tension dinamica entre la energia
proveniente de su dotacion fisico-quimi-
ca, en donde encontraria su fuente -en
analisis ultimo reductivo- y la energia
que se encarna en ese zigote, como un
producto hereditario complejo, cuya ex-
presion es la puesta en marcha del pro-
ceso de eOl1figuraeion orgal1ica y -espe-
eificamente- la creaeion individuante
(en terminos mas preeisos de la propia
persona). Captamos asi la "libido natu-
ralis" en "status nascendi" como prefi-
guraeion energetiea del individuo sexual
y mortal que el hombre es; pero tam-
bien en "status configurantis", la estrue-
tura dinamiea que se lanza hacia el
camino evolutivo de su propio proyeeto
desplegando la energia psiquica de su
esquema de individuacion.

Enfrentamos asi dos energias la una
restrictiva que empuja haeia el dominio
de la pulsion -natura y la otra abierta
y extenswa que avanza hacia la pul.
sion- cultura.

Aqui tocamos otro nivel de la actlVl-
dad energetica, 0 sea aquel que Jung
denomina: "Espiritu in nuce".

En este nivel de la actividad energeti-
ca, aparece la imaginacion (actividad
psiquica pOl' excelencia ya que sin ella,

no podria entenderse el esprrrtu como
representacion, ni especialmente, como
eficaz configurador de la realidad),
apuntando no solo a su pasado hedonico
-agresivo, sino tamhien anticipando su
despliegue progresivo ; 0 sea que se ad-
vier ten los pares dinamicos orientado-
res del curso energetico regresion-e- pro-
gresion tanto en el sentido freudiano,
como tamhien junguiano.

Esta relacion dialectica de la energia
proveniente de la experiencia indivi-
dual de naturaleza freudiana (hedonico.
agresiva ) y la proveniente de la heren-
cia supra-individual, crea una tension di-
namica energetica cuya expresion lleva
a la conforrnacion del destino, conside-
rado como fuerza ciega e irresistible, se-
gun la cual el sujeto queda bajo el im-
perio anancastico del "principio de re-
peticion", factor estabilizante del pro-
ceso vital.

Pero esta anancasis cone sobre los
rieles del determinismo biologico y del
determinismo experiencial (de indole
cultural) creando una necesidad repeti-
tiva en el despliegue de la conducta. Sin
embargo la lierencia y la vida psiquica
que alIi tiene su asiento 0 al menos alli
encuentra su modo de expresion, no so·
10 aparece como un factor estabilizante
del proceso vital, sino tambien como un
factor de variaci6n, dando lugar a un
producto unico y singular, habidas cuen-
tas las nociones de tiempo y espacio
-del ser vivo-. De esta suerte se con·
forman tensiones energeticas entre la
herencia y la sexualidad como pilares de
la expresion psiquica a nivel del regi-
men inconsciente. Y en el interior de
esos pilares se advierten tensiones pro-
venientes de su funcionamiento interno
v de su estructura intima. Las tensiones
funcionales y estructurales sexuales -se
disponen seglln el par activid~d ~agre-
sividad) pasividad; y las heredltanas se-
gun el eje establizacion- variacion.

Las tensiones energeticas determinan
-ciiiendonos al plano psiqui co- la
anancasis repetiva de la conducta, que
no illlpide par.lldojicalllente la aparicion
simultanea de cierta elasticidad confi-
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guradora mediante las facilitaciones 0

canaIizaciones energeticas, aI desple gar-
se eI mundo de Ia cultura, obIigando aI
hombre a un continuo proceso adapta-
tivo en eI cuaI respIandece eI impetu
creativo.

Asi estas tensiones energetIcas: Orga-
nismo y mundo: libido sexualis-agresiva
y Iihido numinosa (numido] , cierran eI
circulo adaptativo del individuo -per-
sona- mundo y hacen resonar los prin-
cipios constiturivos de Ia actividad hu-
mana: materia y espiritu. EI conflicto
abismal entre las poIaridades descritas
darian marcha a Ia din amia inerte (sis-
tolica ) regresiva y a la evolutiva pro-
gresiva [diaetolica ) de la energia psi.
quica, segun el aforismo del viejo Hera.
clito: "La guerra es el padre de todas
las cosas" Asi en la tension conflictiva de
Ia energia psiquica se encuentra -se-
gun Ia psicologia analitica- el primuni
movens de la actividad eficaz y real del
alma (Wirkliehkeit der Seele) ; y al
mismo tiempo la posibilidad humana
de su equiIihrio nunca perfeccionado y
siempre abierto lucia su personaliza-
cion.

El momenta dinamico se acentua so-
bre Ia libido [reudiana durante afios de
la edad inmadura en que eI "principio
de] placer" tienen primacia, conducien-
do paulatinamente al sujeto humano a
una creciente adaptacion, gracias a Ia re-
sistencia ofrecida por el mundo ambien-
te; pero Iuego - en la segunda mitad,
se acentua el momenta energetico sobre
la libido junguiancz en que el "principio
de individuacion" ejerce un particular
efecto interior; gracias a la resistencia
interna ejercida por el mundo interior
para no continuar siendo relegado eI en
su pro pia casa.

En el primer aspecto, la libido se en-
causa normalmente hacia las metas de
profesion y matrimonio; en el segundo
hacia el sentido de la propia existencia
y su posicion ante Ia enfermedad y Ia
muerte, temas que ha e tudiado especial-
mente Szondi y su e cuela. En decto e -
to son 10 gran des topicos de Ia temati·
ca del destino humano y en eIIos la ener-

gia amimica ejerce influjo practicamen-
te decisivo.

Por ello no cabe extranarse que sea el
fuego, simbolo de toda esa realidad; de
Ia doctividad fisica; de la natural y vi-
tal; de Ia pasion ardiente; sexual 0 nu-
minos a ; y tambien de Ia destruccion y
eonsumacion ; de la energia mutable y
de ]0 transfenomenico. En el centro de
todas las cosas el infunde vigor y brios
aI yo y al mundo.

3.. - Sentimientos motivadores

En la primera parte de nuestro estu-
dio dijimos que podriamos descubrrr Ia
cnergia psiquica segiin aparece en cl
campo de Ia concierrcia --icomo una
combinacion de movimiento afectivo
(sentimiento motivador) y de actividad
motivante.

Hemos allf desenvuelto el segundo as-
pecto, 0 sea eI de actividad motivante;
debemos ahora entrar al estudio delmo-
vimiento afectivo que aprehendemos co-
mo "Sentimientos motivadores".

Es un hecho empirico que la vida
afectiva se dispone bipolarmente : junto
a un aspecto positivo aparece el corres-
pondiente negativo, quedando al Yo la
posihilidad de acentuar su tarea identi-
fica dora, sohre uno de los rieles por los
cuales transita la vida energetica afec-
tiva.

Pero no solo esta bipolaridad alcanza
este sector psiquico, sino que se extien-
de como factor comun, tanto estructu-
raI como funcional, en toda Ia psique.

Asi 10 comprendio, desde el principio
Bleuler, al hacer el estudio de la demen-
cia precoz, plasmando con esa ocasion
eI concepto -desde entonces ilustre-
de ambivalencia. Sin embargo, aunque
descrito psiquiatricamcnte en los secto-
res afectivos, volitivos e intelectuales,
eI concepto ha venido a circunscrihirse
a los primeros, de suerte que se Ie defi-
ne como la energia emocional de dollIe
carga - positiva y l1egativa que varia
simuItal1eamente en la mente.
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Pero 10 mas notable es que esta bipola-
ridad energe tica no solo es advertible
en la enfermedad cit ada como un sinto-
rna primario de ella, sino que se extien-
de su aplicacion. a todo el dinamismo
psiquico tanto normal como anormal,
entonces se habla de ambitendencia.

Sobre estos hechos tal como la empi-
ria psiquiatr ica y psicologica los ha des-
crito, la psicologia analitica apoya su
concepcion dialectica sohre la estructu-
ra y Iuncion de la psique; pues la ambi-
tendencia seria un caso particular de la
dualidad psiquica fundamental que se
encuentra en todo Ienomeno psiquico.

Del estudio de la amhitendencia en el
sector afectivo, y segtin el cual se dan
pares de afectos y sentimientos en la
motivacion de la conducta, conform an-
do la nocion de ambioalencia, se advier-
te toda una energetica afectiva que po-
ne en accion, por su caracter mismo, la
estructura psiquica. Esta amhivalencia
traduce el conflicto intimo, la guerra
profunda, que lihran los pares de opo-
sicion afectivo-sentimental para ohtener
el dominio de la actividad psiquica, lu-
cha que alcanza el micleo de la vida in-
consciente y que se traduce pOl' ton ali-
dades y movimientos variados en la vi·
da consciente, cuyo sentido seria com-
pensador a ella (Principio de compensa-
cion auto-regula dora de la psi que ) .

Esta lucha de los pares de oposicion
en husqueda de senda satisfaccion, como
sahiamente 10 anoto Freud, se entahla
en dimensiones energeticas de intensi-
dad, en el momento en quc se entraba
su orientacion hedonica.

EI entrahamiento puede venir de la
censura externa que ejerce el mundo
objetivo; pero tambien de las fuerzas
opuestas que vicnen del mundo interno.
Debemos considerar asi mismo la fuer-
za constitucional hereditaria de cada
una, asi como la orielltacion que toma
cada una de elIas dentro del juego de la
estrucutra psiquica en el proceso de
adaptacion-individuacion.

En estos terminos el conflicto depen-
de de factores inconscientes sean de in-

dole genetico -hereditario, sean de or-
den cultural 0 situacional, yoicos repre-
sivos, y tambien, de la direccioti de la
identijicacion. yoiea, la cual puede es-
tarse desarrollando unilateralmente. Asi
pOl' ejemplo, un yo que solo se identifi-
ca con los sentimientos positivos de amor
a otra persona, pone en tension energe-
tica los sentimientos opuestos, que pue-
den irrumpir no solo pOl' caida de la re-
presion, sino por fatiga de la identifi-
cacion yoica, con las caracteristicas
opuestas a las dos, 0 sea como senti-
mientos reprimidos de carga negativa, y
como sentimientos inidentificados yoi-
camente de tipo indiferenciado - in-
maduro.

Estos aspectos de la defensa y de au-
to regulacion psiquica aparecen como
opuestos funcionales yoicos, complican
la situacion de la ambivalencia, hasta el
punto que no podemos sino sefialar el
Ienomeno, cuya descripcion y valora-
cion, se hara en otro lugar. En todo ca-
so ponen en evidencia el hecho de que
la motiuacion. psiquiea transcurre por el
eje mooil-motioo, 0 sea de 10 biologico
-pulsivo inconsciente liacia 10 yoico-
volitivo consciente.

Es decir que la estructura psiquica
continuamente esta produciendo en el
regimen inconsciente, energia movili·
zante muy indiferenciada la cual es ca-
nalizada, regulada y dirigida en el reo
gimen consciente lucia metas diferen-
ciadas, mediante la tare a del yo moti-
vador. Esta pros pecci on motivadora de
la energia hacia metas crea una contra·
corriente que trata de oponersele a fin
de no perderse el equilibrio de la es-
tructura; entonces es posible la apari-
cion de Inoviles, tanto nuis inmadu{ros
CUl£ntomas diferenciados fueren los mo-
tivos.

En virtud de este doble juego de la
energia desde el movil afectivo instinti-
vo hacia el motivo razonado yoico y vi·
ceversa, se establece una tension psiqui-
ca que posibilita el trabajo de la estruc-
tura animica. De suerte que hay un equi-
librio inconst!!nte permanente y fluc·
tuante. Esta tension se ejerce no solo
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sohre los contenidos afectivos POSltIVOS
y negativos, dispuestos en pares tenden-
ciales de oposicion, sino tambien sobre
las estructuras funcionales en actitud de
introversion y extraversion tanto progre-
siva como regresiva, segun 10 senalamos
arriba. Asi por ejemplo un sentimiento
maduro de amistad abierta que carac-
teriza a la persona cordial y feliz, se
acompafia -como de su sombra- de un
sentimiento inmaduro y egocentrico de
aceptacion y carifio. EI motivo de al-
truidad social conlleva el movil de ego-
centridad tierna. EI primero puede de-
senvolverse a la luz clara del regimen
consciente, en cambio el segundo se des-
liza pOl' entre los planos oscuros del re-
gimen inconsciente, dando lugar a confe-
sion de desinteresada generosidad cuan-
do existe una inconfesada 0 no recono-
cida actitud interesada de avidez afec-
tiva.

EI yo se identifica positivamente con
su apetencia social y despliega todo el
magnetismo de que es capaz; pero repri-
me al mismo tiempo su urgencia indivi-
dual, la cual puede colgar gracias a la
proyeccion subsecuente, sobre el miem-
bro de su circul de amistados, en quien
se operan dinamismos que hagan propi-
cio el soporte de la proyeccion.

A primera vista puede pensarse que
la proyeccion estaria al servicio -en-
tonces de los moviles del regimen in-
consciente; puede afectar empero a los
motivos del regimen consciente, espe-
cialmente cuando este no alcanza una
suficiente fuerza identificadora. Este as-
pecto 10 expondremos mejor al tratar
acerca de la "funcion trascendente".

Con base en estas consideraciones un
discipulo de lung, ha podido plantcar
la siguiente hipotesis.

"En la psi que de todo individuo pa-
rece posihle encontrar una fuerza moti-
vadora diametralmente opuesta al sen-
timiento consciente, excepto en el caso
de que la fuerza motivadora psiquica
pertenezca a un imbolo trascendente".
Esta propo icion debe mantenersc como
in trumento util en la exploracion psi-

quica de la motivacion y se completa
con la siguiente. "EI po del' psiquico urii-
tario y unico de un simholo transcen-
dente, constituira en cl curso del t.iem-
po, la Fuente de Iuerzas psiquicas opues-
tas" (A. S. Gilh: In Search. of Sanity).

Estas liipotesis de trabajo significan
cuan importante es vigilar continuamen-
te los sentimientos (movilee) opuestos
a aquellos que ocurren como motivos en
el campo consciente, para estar Iistos a
reconocerlos en la tarea analitica; y en
]0 que atafie al simbolo trascendente,
observar el posible desmantelamiento
que el puede sufrir, dejando en Iihera-
cion sentimientos motivadorcs de opues-
tas y contradictorias valencias.

Tomando pues los sentimientos como
los factores energeticos que constituyen
las fuerzas motivadoras de la actividad
psiquica ; factores que aparecen como
pares de oposicion energetica, hacien-
dose necesario que entren en una disci-
plina de organizacion e integra cion para
cl mantenimiento del equilibrio psfqui-
co.

Esta disciplina organizadora e inte-
gradora es alcanzada pOl' el despliegue
funcional del Yo el cual estructura racio-
ualrnente -segun su indole natural
constitutiva -los factores energeticos
sentiment ales, ya que puede tanto anali-
zarlos (es decir descomponerlos en sus
elementos psiquicos; tendencia, afecto,
intencionalidad), como tambien ajustar-
los en el papel que deben cumplir en la
tarea personal. De no ocurrir asi, seria
imposible educar al hombre, si pOl' edu-
cacion entendemos algo mas que un con-
dicionamiento reflejo, como una pauta
de amaestramiento, y sena]amos mas
bien ]a promocion de las mejores posi-
hilidades del ser humano.

Mediante el analisis yoico de la acti-
vidad psiquica en e] plano afectivo-sen-
timental, se logra reconocer conceptual-
mente - tomar conciencia la energia
movilizada, y se abre las pucrtas a q'ue
el Yo asuma una posicion identifica-
dora, preci a, encamil1al1do ]a energia a
metas raciol1a]es.
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Estos dos aspectos han sido claramen-
te estudiados dentro del marco de la psi-
cologia profunda pOl' Szondi y su escue-
la (Cfr, Ich-analyse Hans Huber. Bern
1956).

De no gozar de tales funciones yoicas,
el ser humano seria un automata a mer-
ced de estos estimulos momentaneos pro-
venientes de impulsos internos, 0 de exi-
taciones del mundo exterior. El ajuste so-
cial y cultural imp one que el hombre
controle su reactividad y este control no
solo es represiuo sino tarnbien directivo.

Analizando estos dos mementos del
trabajo yoico en el dominio de la moti-
vacion, advertimos una tension energeti-
ca proveniente de la diferente dircecion
y scntido de la encrgia motivadora; pues
si por Ia represiori (entendiendola aqui
como contraidentificacion consciente e
inconsciente) el yo aparta del regimen
consciente determinados sentimientos
motivadores reduciendolos a moviles
oscuros inconscientes e indiferenciados;
porIa identificacion monotendente de la
racionalidad volitiva, se encamina hacia
un proposito, movilizando asi la ener-
gia a la categoria de los motivos, pro·
pios del regimen dc la conciencia.

Este doble trabajo del yo en la linea
l'epresion - identificacion yoica, da lu·
gar a la conformacion de ciertos nudos
energeticos que tienen particular impor.
tancia en el ambito de la psicologia ana·
litica, 0 sea a los "comple.ios a-utono-

"mos.

Al regimen consciente pertenece d
complejo autonomo yoico; al incons·
ciente todos los demas que formando
una especie de "persona-lida,des meno-
res" dentro de la estructllra psiquica, se
manifiestan con caracteres uniformes en
la vida nimica del sel' humano, como
seetoTes de la personalidad que esea-
pan a la actividad integrativa (a la fun-
cion trascendental) del yo.

POl' esta autonomia de difcrentes sec·
tores de la personalidad con respeeto al
monarca yoico, se estahlcce una lueha
permanentc que puede llevar a una fc·
liz integracion pOl' medio del trabajo

de individuacion (Yo selbstico ) , 0 a una
disociacion. que pucde marcar cl co-
mienzo del proccso esquizomorfo.

Es decir el yo trabaja segiin la linea
de la motivacion organizadora que 10
lleva a una feliz integracion de los com-
plejos infraestructurales, dc naturaleza
autonoma que forman con ella totali-
dad de la psique, satisfaciendo asi las
necesidades creadas en el despliegue de
la adaptacion - individuacion, 0 falto
dc energia motivadora suficiente, dehil
en su constitucion intima, sueumbe a Ia
gravitacion de los complejos autono-
mos infraconscientes (animus - anima-
somhra-sclhst, persona) entrando en el
caos de los moviles que opera el mundo
de 10 primitivo (automatismo, hedonis-
mo) y arcaico (magia analogismo ex-
terno) .

Y esto ultimo seria inexorablemente
el destino yoico, si no contara en su fa-
vor con la posihilidad de fortalecerse
mediante el empleo de la funcion de
transcendencia-, la cual lleva a la inte-
gl'acion no solo del conocimiento, sino
tamhien al de la motivacion en el des-
pliegue de la actividad personal.

4. - Factores psicol6gicos que motivan
Ia- conductn

Antes de abordar el tema de la fun-
cion de trascendencia que hemos cita·
do ya varias veces, y los ulteriores desa-
rrollos logrados en el amhito de la psi-
cologia analitica, porIa riqueza y com-
plejidad teorica de considerar los he-
chos empiricos que son su hase, entre-
mos a considerar particularmente algu-
nos factores de importancia psicologica
en la motivacion de la conducta.

Sea 10 primero seiialar el a-rtificio me-
todoI6gico y conceptual de indole epis-
temico y ontico, de separar 10 biologi-
co de 10 psiquico. En realidad, si supe-
1'amos el dualismo cartesiano de la res
extensa 0 material y de la res cogita-ns 0

psiquica, cuando nos referimos al hom·
bre y a su conducta, entonces obtene-
mos, qliizas, una vision mas integral,
mas holistic a,· seglln ahora se gusta de-
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cir, del problema. No son pocos los psi-
cologos que fundamentan sus hipotesis
sobre bases biolOgicas 10 cnal no debe
significar confusion metodologica, -ca-
da una se mueve bajo particular razon
formal de enfocar el problema, pero si
tienen las dos un mismo objeto mate-
rial, si nos atenemos al lenguaje aristo-
tel'ico.

Pues bien: entre los factores psicolo-
gicos que condicionan la conduct a SOil
los instintos (Trieb) las principales [uer-
zas mooilizadoras del acontecer psiqui-
co.

Aunque evidentemente podemos ex-
tender dentro de un marco empfrico-
real, la funcion vital al mismo ambito
de 10 psiquico, modificando solo el an-
gulo de consideracion conceptual y sus
resultados teorioos, parece mas conve-
niente conservar el concepto psiquico a
los acontecimientos evolutivos mas di-
ferenciados que se condicionan porIa
aparicion del sistema nervioso.

Es evidente que este sistema nervioso
aparece en el hombre con una compIe-
jidad extraordinaria, 10 cual dificulta la
recta inteleccion del papel que ju,ega
dentro del marco de la conducta. Pero
esta imbi-icacion sistema nervioso-psi-
que es una hipotesis mas cercana de los
hechos empiricos que el de la vida en
general-psi que. Jung considera asi que
el caracter anancastico del instinto
(tr ieh ) 0 mejor pulsion, tiene el carac-
tel' de un factor ectopsiquico. Sin em-
bargo' el es importante porque conduce
a la nocion de "esquemas 0 patrones de
comportamiento" que se pueden consi-
derar condicionantes determinologicos
de la conducta. Bajo estas circunstancias
10 inmediato en orden a la determina-
cion, no 10 constituye propiamente este
factor ectopsiquico, como estariamos
tentado a sostenerlo, sino "la e tructu-
ra resultante de la interaccion entre la
actividad pul ional y la situacion p i·
quica en cada in tante". Por tanto es fa-
cil concluir que n cuanto atcndemos el
co tado factor determinante, hiologico
del problema, e el in tin to-pulsion, pe-
1'0 modiiieado. Compara Jung e ta mo-

dificacion a 10 que sucede en la VISIOn
entre el color que vemos y la longitud
de onda que es el estimulo de tal sensa-
cion, 0 sea que la pulsion, como factor
ectopsiquico seria un estimulo y en
cambio como fenomeno psiquico, seria
la asimi lacion de este estimulo a un pa-
tron 0 estructura previa de indole psi.
quica. Esto seria 10 que llama el maes-
tro: psiquizacion.

Este concepto de "psiquizacion" per-
mite advertir dos elementos muy impor-
tantes que entran en la pulsion: pOl' una
parte el elemento ananctistico, repetiti-
YO,y fatal, y por otra parte, el elemen-
to creatioo, modificado, nuevo. POl' tan-
to, hablando de pulsiones en el hombre
como factores determinantes primordia-
les de la movilizaci6n de su conducta,
los encontramos con una riqueza infi-
nita de variaciones y transformaciones,
debidas precisamente a este proceso de
"psiquizacion", Asi, por ejemplo ha-
hlando de la pulsion oral, la encontra-
mos desde su anancastica y hiologiea
forma indiferenciada como seria el afe-
rramiento al soporte (roca, arbo], ani-
mal, madre), y en grado mas evolucio-
nado como erotismo oral (pregenital se-
gun Freud), hasta las formas mas dife-
renciadas y humanas de apegamiento, y
de aceptacion personal. 0 sea que me-
diante esta "psiquiaacion", la pulsion
in'diferenciada y anancastica se transfor-
rna en una polifonia evolucionada y fina
donde se pierde -casi totalmente- el
caracter hiologico que tenia, adquirien-
do maleabilidad suficiente para el des-
pliegue del tema identificador volitivo
libre (el cual parece, seglrn el mismo
Jung, depender de la pul ion reflexiva) .

La psicologia analitica distil1gue cua-
tro grupos de circulos pulsion ales : 1. La
pulsion de conservacion, cuya expresion
mas caracteristica es el hambre, servida
especiahnente pOl' un aparato totalmen-
te diferenciado en el hombre: el apara-
to digestivo; 2. El circulo sexual cuya
expresion mas relievante es el apetito
sexual 0 libidinoso, servido pOl' apara-
to muy difcrenciado y especializado en
el hombre; el aparato sexual 0 genital;
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3. El cirCl~I~pulsional actioo que se po-
ne al servrcio de la conservacion indivi-
dual 0 especif'ica, segun las necesidades
urgentes de los primeros circulos, servi-
do tambien pOl' aparato altamente dife-
renciado en el hombre que es el muscu-
lar estriado; y pOl' ultimo, cl circulo
pulsional reflexivo cuya expresion mas
notable es -precisamente- el proceso
de "paiquizaoion" mediante el cual el
hombre transforms las pulsiones anan-
casticas en pulsiones diferenciadas y
evolucionadas, y se muestra capaz de en-
contrar nuevas formas de adaptacion
exitosa por fuera del marco de 10 sim-
plemente natural 0 infraconsciente. Es-
te circulo pulsional esta servido pOl' apa-
rato especial muy diferenciado y com-
plejo en el hombre, que es el cerebro ;
debemos incluir una actividad que si
bien no corresponde exactamente a la
nocion de pulsion, sin embargo, bajo
ciertos aspectos se comporta como tal y
es "la creatividaif', que si bien aparece
similar como factor psiquico a la pul-
sion no se identifica totalmente con los
tres primeros circulos y gual'da estrecho
]azo con el cuarto, pudiendo operar sea
de modo positivo y constructivo 0 de
modo negativo y destructivo.

La psicologia. analitica no se conside-
ra empero satisfecha con eva]uar los
factores pulsion ales como facto res de-
terminantes de la conducta human a,
pues atiende tambien al factor volitivo,
si bien es consciente de los especiales
problemas que plantea este factor, cuyo
estudio va parejo con las investigaciones
antropo]ogicas de indole filosOfica. Y
aunque sabe que tal factor es valorado
segun el particular acento filosOfico
que se Ie da dentro del munclo cientifi-
co, ya que si la consideramos libre, en-
tonces no es susceptible de ser tratada
con los metodos imperantes de ]a ciencia
empirica po itiva contempon'inea, pero
si se Ia considera como predet -rminada
y dependiente -dentro d una relacion
significativa de causalidad- de las pul-
siones, aparece como una funcion de se-
cundaria illlportancia, algo asi como un
epifenomeno psiquico.

Siguiendo a un discipulo de Jung, el
doctor A. S. Gibb, podenws afirmar
que la voluntad, dentro de la psicologia
analitica, aparece como aspecto impor-
tante de la [uncion. de ideruijicacion,
mediante la cual el yo apelorulo a su fun-
cion transcendente, orienta su energia
integradora hacia un particular senti-
miento 0 afecto que concurre en su cam-
po de conciencia. Muchas veces puede
ocurrir que la identificacion no se ha-
ga simplemente con un sentimiento 0

afecto, sino mas bien con un complejo
afectivo, y que esta identificacion siga
los canones del habituamiento 0 costum-
hre. En tal caso, segun que sirva a los
intereses de adaptacion e integracion,
podemos pensar que se trate un proceso
o Iuncion yoica, 0 mas bien, de una ac-
tividad autonoma no dirigida, y pOl'tan-
to no volitiva. Ademas, de los factores
pulsionales y yoicos mencionados, debe-
mos tener en cuenta otros que no tenien-
do la miSllla importancia dillamica, ma-
tizan ciertamente el funcionamiento psi-
quico en cuanto factares de madalidad
(sexo, edad, raza, familia), vehiculiza-
dos en el patrimonio herediwrio. Ellos
pueden sufrir el proceso de "psiquizn-
cion" del mismo modo que los factores
dinamicos puIsionaIes. Asi, pOl' ejempIo,
Ia edad de un sujeto no es garantia su-
ficiente para establecer su nivel de ma-
duracion.

La herencia como factor de modali-
dad -en cuanto ella no condiciona los
factores puIsionaIes 0 sea los determi-
nantes principales de la conducta- de-
be deslindarse, al menos teoricamente,
dc las experiencias precoces de la infan-
cia, area esta muy dificil, si no imposi-
bIe, dado el caracter de urdimbre con-
que se anudall y sellan los facto res he-
reditarios y las remotas, tal como 10 re-
velan los estudios psicoanaliticos de Ia
escuela Suiza, asi como el lllismo Juug :
mucho de lo que se interpreta como he-
reditario se debe a una especie de "con-
tagio" psiquico" que consiste en una
adaptaciOn de la, psique infa.ntil (£ la de
sus padres. -
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A estas tres modalidades que eviden-
temente aparecen condicionadas por 10
biologico, debemos agregar otras que
SOIl mas propiamente psicologicas, a sa-
bel': a) el funcionamiento de la estruc-
tura total de la psique (0 sea de la per-
sonalidad) ; b) la actitud predominante
de la identificacion yoica; c) la filoso-
fia concreta 0 existencial y una cuarta
que me permito agregar personalmente:
la actitud practica ante la pena de cada
dia, y la tarea de cada hora,

A la pi-imera modalidad psiquica per-
tenece el grado de conciencia, el nivel
de operacion mental (factor este que se
liga con.l.a inteligencia, pero que impli-
ca tamhien el esfuerzo conativo e inten-
cio.nal y el empuje afectivo) conque tra-
haja cada ser humane. Asi la falla total
produce un estado en el que se lib era
totalmente la actividad organic a dentro
d,e los esquemas reflexologicos prima-
nos 0 naturales. Mediante estos esque-
mas, se garantiza el funcionamiento or-
ganico individual dentro de un nivel pu-
ramente vegetativo; 0 sea: aparece ni-
tidamente el aspecto "natural" del com-
portamiento, de base fisiologica de las
actividades denonrinadas "automaticas"
o instintivas, cuya cadena ha sido deno-
minada reflejo.

En contra posicion a este tipo de com·
portamiento, obediente al "principio de
repeticion", y cuya instancia psicololYi.
ca seria "el automata" (Ch. Baudoui~)
estaria el compol'tamiento libre, obe-
diente al "principio de autonomia" y
cuya instancia seria el 5i mismo 0 sea la
persona (Yo sel]~stico 'transcendente).
Pero si advertimos hondamente en la
significacion de esta polaridad necesi·
dad automatica - libertad autonomica
o personal, pronto caeremos en la cuen-
ta de que si en verdad se establece una
dialectica entre inconsciente-conscien·
te, deben di tinguirse, a su vez, otros
movimiento dialecticos que estan en el
interior de la di tincion hecha a saber;
1. au cncia de conocimiento contra co·
nocimiento plcno y autoreflexivo; 2.
nece idad coartativa contra de plieguc
p 1'80nal volitivo y lihre; 3. inercia de-

sintegrativa contra progresion diferen-
cia dora personal.

EI estudio particular de estos topicos
se expondra quizas -en otro articulo
especial. Pero no sobra advertir aqui
dentro de estas dialecticas especiales en
el interior de la polaridad necesidad
coartativa (zwang) y lihertad, quedan iri-
cluidas las instancias freudiana (yo, ello,
superyo) sino tamhien las junguianas
(sombra, animus-anima, personaje, si
mismo ) y se agrega la introducida por
C. Baudouin, fundamentada sobre cl
principio de repeticion y Hamada el au-
unruua. Dc suerte que segun este maes-
tro, tan competente en el campo del psi-
coaruilisis como en el de la psicologia
analitiea, la estructura de la personali-
dad, en la perspectiva de la psicologia
profunda, constaria de siete instancias,
cuya delirnitacion y sistematizacion fe-
nomenica y teorica ha llevado a cabo,
como objeto de su dilatada obra cien-
tifica.

b) La segunda modalidad scria la ac-
titud de identificacion yoica sobre la
polaridad introversion-extroversion. Su
estudio ya 10 hicimos.

3) . La tercera modalidad se constituye
porIa manera peculiar existencial como
cada ser humano enfrenta la significacion
del mundo y de si mismo. Es decir esta
formada por la "imago" mundo, en cuan·
to forma del encuentro simbolizante yo·
mundo. Esta peculiar manera de consti.
tuirse la "imago mundo" concretiza el
enlace entre la actividad endopsiquica
y la actividad extrapsiquica de la perso·
na como una especie de clttegoria psiqui-
ca 0 de patron de comportamiento, vi·
niendo a ser asi dispositivo imporUtnte
en lct motivacion de la conducta. Eviden·
temente tanto la "imagen del mundo"
como representacion ohjetivante, asi co-
mo expresion subjetivante, se debe l' .

interpretal' continuamente, ya que si. cl
mundo como objeto nos orienta !lacia
las hipotesis explicativas y camhiante
acerca de la materia, el mundo como
"imago mental" nos lleva hacia la feno-
menologia del cspiritu y !lacia hip6te is
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comprensivas que tratan de abarcar al
hombre y su conducta. Esta "imago" es
la que permite al homhre enfrentar, de
modo ahsolutamente distinto, el prohle-
ma-misterio, segtin se mire, de la muer-
te, la cua! fundamentalmente esta impli-
cada en la respuesta que el hombre teje
en el latido de cada presente fugitivo.
Y es aqui donde alcanzamos la cuarta
modalidad psiquica.

d) La actitud practica ante la pena
(pondus, pensum ) de cada dia y la ta-
rea de cada hora, intimamente conec-
tad a con la precedente, pues teo ria y
practica (action et pensee] van de la
mano, mutuamente fecundandose y di-
namizandose, depende de multiples Iac-
tores mas bien espontaneos que entran
como dispositivos en la integracion de
la conducta. Alli se vuelcan especiales
facto res emergentes del campo situacio-
nal cambi ante en que se encuentra ca-
da ser humano y en el cual despliega su
accion como un resultado del yo-mun-
do, 0 sea como un vector de dos gran-
des sistemas interrelacionados dinami-
camente. J uegan alli, las necesidades hio-
16gicas modijicadas segun 10 vimos arri-
ba, un papel preponderante, conform a-
das en una totalidad (Gestalt) confor-
me al designio personal que cada uno se
prop one -mas 0 menos conscientemen-
te- en la realizacion de su conducta, 0

sea en la conformacion de su personal
historia.

5. - Funci6n YOI:cade transcendencia:
el a,mor en la motiva.ei6n de la,
condu,ctc,

Hemos empleado continuamente en
este trahajo la nocion de funcion de
transcendcncia y no la hemos fijado con-
ceptualm 'nte, sino operativamente.

Es a mi modo de pensar, una nocion
de gravida significacion para el estudio
y comprension de la vida psiquica ya
que traduce algo asi como una nocion
primera -primerisima- de la activi-
dad animica humana (entendida segun
10 dijimos al comienzo de este trahajo,
como ejica,z realidad). Mediante tal fun-

CIOn el Yo (Pontifex oppositorum co-
mo dira Szondi, quien ha llevado esta
nocion a sus consecuencias psiquicas ul-
timas) se torn a capaz de conocer no so·
10 sus intimas y profundas experiencias,
con conocimiento no unicamente pasivo,
como sujeto de ellas y pOl' tanto como
sujeto movilizado; sino tamhien como
sujeto que se experiencia, que toma con-
ciencia y posicion ante ellas, en forma
activa pudiendo motiuar de modo or-
ganizado e integral su actividad total
humana.

Gracias a esta funcion transcendente,
el Yo es movilizado por las presiones so-
ciales que 10 fuerzan a la adaptacion ; es
impulsado a satisfacer sus ingentes ne-
cesidades de placer y de repeticion ; pue-
de adecuar la situacion personal en que
se encuentra, disponiendo las incitacio-
nes y exitaciones que ohran como movi-
les de oomportamiento, en un esquema
referencial que 10 lleva a actual' pOl' mo-
tivos razonahles a la consecucion de me-
tas person ales que no solo adecuan al
regimen consciente ya que tal cosa 10
haria una caricatura de la lihertad, co-
mo en Kiriloff el personaje de Dosto-
iewsky, sino a la estructura total, al ser-
en-el-mundo caracteristico del homhre,
el cual lleva en si el sella de su propio
esclarecimiento existencial: la plena po-
sesian -hasta donde es posihle en cada
presente- de si mismo; y con ello, al
despliegue de una motivacion integrado-
ra de la actividad oscura de su incon-
ciente en la luz de un Yo que opta el
camino de la lihertad autentica, respon-
sahle y amorosa de si mismo y de los de-
mas. EI homhre considerado hajo el re-
gistro cosista de la explicacion genetico-
causal es un ser impulsado ciertamente
por una energia que se asienta en la es-
tructura fisico-molecular del cuerpo que
10 "signa", y en este sentido ~s simple-
mente un animal mas 0 menos compues-
to (mas preciso que decir, en esta cli-
reccion, complejo) pero en el registro
simbolico de la comprension fenomeni-
ca, es un ser creador que impulsa almis-
mo tiempo que es impulsado - hacia
una perfeccio,! creciente de sf mismo y
en este sentido es un animal valoriza-
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dol', pues haciendose y satisfaciendose
crea el mundo del espiritu el cual plas-
ma no solo la estrnctura arquetipica del
hombre (determinismo imnanente de la
condici6n bio16gica del hombre) sino la
significaci6n trascendentc compleja y
simho lica : "Misteriuni conjunctionis",

De esta forma todo cl circulo de la
conduct a humana se mueve entre dos
centros de gravitaci6n: el de la repeti-
cion placentera de los m6viles infra-
conscicntes y el de la autononiia adapti-
va de 10 real de los motivos yoicos; pero
el despliegue personal solo es po sible
mediante la superacion del campo gra-
vitacional hacia la esfera del calor, 0 sea
como aquello que siendo importante en
si, segun 10 intuye el yo, aparece como
algo que se quiere alcanzar segun 10 es-
tima el scr humano total. Y esto solo es
posible -como actividad integral del
ser-en-el-mundo dentro del ambito del
amor, principio de la relaci6n consigo
mismo y con los demas, y pOl' 10 mismo
principio de la accion humana inmanen-
te (individuaci6n) como trascendente
(adaptaci6n) cuyo termino es la eficaz
plenitud de la persona, (sintesis), pun-
to de referencia de todos los ejes de su
actividad energetica y apertura de toda
su proyecci6n simb6lica. El hombre se
actualiza --se motivc£ integralmente-
al modo de encarnamiento de su amor,
que Ie empuja y consume seglln las
vertientes de su dualidad 6ntica, hacia
la confusi6n y el silellcio de la nada, pe-
ro tambien hacia las alturas donde reina
cl fulgor elocuente del Ser cuyo princi-
pio y termino es amar con plenitud esen·
cial de existencia. POl' cllo, pudo e cri-
bir )uc£n de La Cruz:

"Oh! llama de amor viva
que tiernamente hieres
de mi alma en el mas profundo

centro!

Pue ya no eres esquiva,
acaba i ya quema
rompe la tela de te dulce

encuentro".

Este "dulc cncu ntro" como fornla
concreta del estar.en-el.mundo, es mas

bien un encontrarse, 0 sea una forma
ahierta a la comunicaci6n tanto consigo
mismo como con el otro; portal raz6n
forma nunca llevada a su termino per-
fecto, sino como posihilidad del ser-en-
el-mundo como ser-para-si y ser·para-
otro, y pOl' 10 mismo, ser-para-su-iritima
rea'lidad-objetiva : el ser-en-el-Ser y para.
el-Ser,

Toda la motivacion humana corre en-
tre la finitud coactiva y pauperizante del
ser-para-si, como ser-puru-rrad a y la in-
finitud expansiva del ser-para-si, como
ser-para-El-que-Es, Corresponde a la per·
sona inclinar el fiel de su motivacion
hacia la chatura del caos abismal de la
nada 0 hacia la vertical hondura del SER.
Y entre tanto, ir de un extremo al otro,
encontrando y encontnindose la realidad
de su contingente existencia, la cual no
puede shperarse sino reconstituyendo
personalmente la Diada amorosa que fue
rota de modo natural e infraconsciente
de una vez y para siempre, al salir del
seno materno y emerger de la noche
misteriosa del no ser - para comenzar -
si qui ere y puede por modo integral (na-
tural y espiritual) y consciente, la as-
cenci6n personal hacia el SER.

Nostalgia del pasado por la cual sus-
pira el individuo atento a su limitada
eficacidad en la satisfacci6n de sus ur-
gentes necesidades naturales y espermua
de eternidad por la cual anhela conscien·
te de su profunda y misteriosa activi.
dad personal: Yo-en-y.para-Ti, tales son
los polos de motivaci6n human a cuyo
presente logrado y nunca perfeccionado
es la plenitud in C£Ctl£ siempre trascen-
dente.

De ah! que consideremos la conducta
humana como la expresi6n de una mo·
tivaci6n continuamente transeunte.

En el centro de los seres, el Amor
-como el fuego- infunde valor y brios
al Yo y al mundo, y los torn a objeto de
u actividad y termino de su opcraci6n
ilencio a profunda. A i 10 expuso el

Aquinate "Omnis actio quae procedit ex
quacumque pas ione, procedit ex amore,
icut prima causa"; y mas adelante
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"odium etiarn ex amore causatur", de
donde podemos concluir, tamhien con el
doctor insigne "amor, causa omniun quae
amans agit". (S. TK. ll,111oe, 9.28 a 6).

Es decir que cl amor, segtin comenta
Brennan, es aHa y omega de todos los
movimientos de nuestros apetitos.

La estructura natural - 0 sea aquella
que apunta a la realidad (aqui si en el
senti do f'isisistu] animico -corporal-
de la personalidad humana, se rige - se-
gun 10 estahlecio magnificamente Freud,
pOl' los principios de placer y de repeti-
cion que gohiernan el psiquismo inion-
til y autonuitico del hombre, que es mo-
vido porIa lihido erotica y agresiva,
forma primaria y hio.logica del amor. Y
asi vicnc a coincidir con 10 afirmado pOl'
el Hiponense: "todas las emociones del
alma hrotan de la concupiscencia". De
modo que el esquema freudiano del
"Complejo de Edipo" tiene en esta area
su plena validez, tanto mas cuanto que
la estructura se encuentre en un perio·
do temprano de su evolucion, 0 se haya
detenido 0 regresctdo - primoi·dialmen.
te a este tipo primitivo dc funciona·
miento.

Pero tal enfoquc reductivo - aunque
legitimo como metodo investigativo e
bipotesis de trahajo - es insuficiente
para la comprension total del trabajo
psiquico humano. Pues se hace necesa-
rio considerar otras formas del amor cn·
yos caracteres fenollienicos, no son sus-
ceptibles de ser enfocados de modo me-
canicista, sino que proceden de los cstra-
tos mas evolucionados y autonomos de
la personalidad, los cuales escapan a 10
"natural" en el hombre, pues no se in-
sertan en la concxion natural inmedia-
ta sino en la ltctivida.d conscieitte de iden-
tifi.cacion y de tmscendencia del Yo lIe·
gando po~' medio del dcspliegue volitivo,
a un tipo de amor, como opcion de li-
hertad y seoal de perfeceion crecientc.

5i el amor de afinidad placentera y
rcpetitiva es pulsion ciega en cuallto
-POl' eI m.ismo- husca la intenciona-
lidad illmediata 110 int lectiva; cl am or
producto del Yo intuyente y trasccnden·
te de si mismo -como su.para-si y de los

demas-s- como ser-para-otro ; Ilega a la
captacion respetuosa (respiseere : vel',
mirar) del ser y a echar ligadura de res-
ponsahilidad cuidadosa tanto de si mis-
mo como de los demas, Ilevandose y Ile-
vandolos a la prornocion dc su vocacion
fundamcntal: SCI' hombre.

Estes aspectos han sido reliveados pOl'
las direcciones aualiticas de inspiracirin
junguiana, atentas al desarrollo de Ia
psicologia profunda en todas las dim en-
siones de su. eoolucion: liistorica, tanto
de orden teor ico como practico. Pues to-
das ellas iluminan. aspectos muy imp or-
tantes de let actioidad liunuuui; como
Iormas de su energia "amorosa" y hus-
can llegar a encontrar Ia estructnra com-
pleja de su motivacion profunda, la cual
no solo dehe entenderse en el sel1tido
biologico infraconsciente, sino tamhien
en la amplitnd expansiva de la relacion
inter· humana: relacion que conllcva
ciertamente estigmas biologicos huma·
nos, pero tamhien el sello inconfundible
de la asp ira cion transitivct, ligando al in-
dividuo con la wciedad, segun 10 acen-
tua la psicologia dialecticn de inspira.
cion historicista, conformando una "cuI-
tura" en la que ella deja su impronta, y
de la cual recibe sus matrices particula-
res temporales.

Pero a11n chatlt seria la estructura dc
la personalidad, si no huhiera en ella y
en la teoria acerca de ella, la exigencia
vertical que empuja tanto en calidad de
"geotropismo negativo" hacia la cima
de los valores ohjetivado" porIa actio
vidad del hombre, como tambien sus·
citada en ereccion espiritualizante -y
profundisima- porIa vocacion a la
conquista de estos valores y a la toma de
conciencia dc 10 que ellos simbolizan.

Y en todos estos aspectos podemos dis·
cernir la actividad del amor, como vincu-
lo participativo tanto en el scno de los
individuos, COlllOen el de Sli actividad
social y valorativa; y sus vaivenes, dc
importancia suma, cn la conformacion
del hombre concreto que hacc mas 0

menos real (eficaz) estc vinculo relacio·
nal, como delllOlllbre especie que se in-
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terroga illquietamente, si este mundo es
o deviene el amor y en que forma 10
haee.

Asi pues la motivacion humana es
compleja (eomplejisima); su estudio
exige una adecuacion metodologica a los
riquisimos y variados temas que se ex-
presan en la eonducta del hombre con-
siderado en concreto, como esta persona
aqui y ahora presente, como un abstrac-

to, 0 sea como especie singular de los
seres naturales - y su estudio no seria
completo si no considera la intenciona-
lidad de tan amplia tematica cuyos ecos
se extienden en todas las direcciones del
amor humano, formando calado de con-
tenido y expresion multiple, segun el
memento del ser transeunte que motiva
y moviliza en estructura unitaria, su
personal conducta.
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