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1) Campo y amplitud de la
investigaciOn

El Instituto de Investigaciones Psi-
cologtcas de Milan, mediante una se-
rie de investigaciones, estudtos y aplt-
caciones practtcas en el campo de la
psicologla de la escrttura, cree ha-
ber reunido -alin teniendo en cuen-
ta las varias teorlas en este pun to-,
un conjunto de observaciones que pue-
dan servlr para justipreciar la rela-
ci6n entre los valores espirituales y
la salud mental.

Las observaciones se han recogido
en forma de interpretacion de situa-
ctones pslcologtcas personales, obser-
vadas experimentalmente, y en rela-
ci6n con su aplicaci6n en adultos, es-
tudiantes, ntnos, acerca de proble-
mas de orientaci6n proreslonal, de se-
Iecclon de personal, de soluci6n de pro-
blemas psicoterapeuttcos, de armo-
nizaci6n de caracter de novios y es-
posos, soluci6n de problemas pedago-
gicos y rel1giosos.

(0) Comunlcacl6n del Director del "Instltuto de
Indaglnl Pslcologlche "(Instltuto de Insvestlga-
clones PslcoI6g1cas) Milan presentada a la XII
reunl6n anual de Ia Federacl6n mundtal de II'
8alUd mental; tenlda en Barcelona en agosto
septlembre de 1959.
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Los experimentos y aplicaciones co-
menzaron en 1940; las observaciones
se han realizado sobre unos 3.000 su-
[etos, hasta el dia de hoy.

El estudio de los casos se ha desa-
rrollado untcamente en el plano psi-
cologlco, ya que la competencia del
Instituto se reduce a este campo.

La relaci6n de fuerza y sensibiUdad
entre el yo y el ambiente ha logra-
do mediante nuestras observaciones,
y en correlacion con diversas teorlas,
un alcance particularmente amplto.

De la ampIitud de esta relaci6n en-
tre el yo y el ambiente surge un con-
junto de interpretaciones que llegan
a constituir un sistema de doctrina, a
mi parecer, cientificamente garanti-
zado.

2) La ley psicologtea
fundamental del yo:

Ante todo, el yo se nos presenta co-
mo algo inexistenso, si npartes, invisi-
ble, irrepetible, ihsustituible, incomu-
nicable; al mismo tiempo que el, du-
rante una vida human a media, se a-
grega a la personal1dad fisica en LS-



vive, y poco a poco va expulsando de
ella cerca de 15 toneladas de sustan-
cias que renuevan todo el organismo,
hasta el mismo enceralo, un mime-
ro no precisado de veces.

El yo se muestra dotado de senst-
bilidad y de fuerza. Con la primera
recibe Impresiones del ambiente y se
forma representaciones de este. Con
la fuerza el mismo se proyecta en el
ambiente.

En esta proyecci6n de si en el am-
biente el yo obedece a una ley de la
que nadie puede eximirse. Procura
perpetuar y asegurar las causas del
placer, y remover y anular, en forma
segura, los motivos de dolor; busqueda
del goce y huida del dolor son las dos
directrices de la vida. El dolor es es-
timulo, goce, atracci6n.

El derecho natural, puesto que es
humano, es tambien psicol6gico. Tam-
bien el reconoce el derecho al goce
y a la exenci6n del dolor; y asi, hecha
mana del dolor, en Ia legislaci6n pe-
nal concreta, como estimulo.

La ley espiritual 10 reconoce tam-
bien en todas las religtones, prome-
tiendo el premlo eterno como atrac-
ci6n y la pena temporal y eterna co-
mo estfmulo.

El catecismo cat6lico reconoce ex-
pUcitmente que el yo ha nacido para
gozar (Conocer, amar y servir aDios
en la tierra y gozarlo despues en el
cielo). La doctrina ca t6lica ensena,
ademas, que el dolor y la muerte en-
traron en el mundo a consecuencia del
pecado admitiendo con ello que el go-
ce es el fin del hombre, aun en esta
Vida, aunque este bien quede frus-
tado en gran parte por el pecado.

El goce es, pues, una ley del espi-
rttu, Este enunciado, presentado en
forma tan esquemattca, parece que
choca con muchas ideas y principios,
no solo religiosos, sino incluso de or-
den social y publico. No podemos me-
nos de advertir 10complejo de la cues-
ti6n. Me esrorzare aqui por pre clsar
los punt os fundamentales en 10 con-
cerniente a la relaci6n entre los valo-
res espirituales y la salud mental; tal
relaci6n aparecera casi natural, al
menos asi 10 espero, como resultado
del desarrollo de nuestra eomunica-
cion.

Por otra parte, la pstcologta del
trabajo, cuando trata de la evoluci6n
de los metodos de direcci6n del traba-
jo, nos ofrece una prueba mas del va-
lor psico16gico del goce. En efecto, se
ha comprobado que la direccton es-
timulante, es decir, la que se apoya
en metodos coercitivos empleando cas-
tigos, 0 Ia simple amenaza de ellos,
hace bajar el rendimiento del traba-
jador. Y al reves, se consigue un au-
mento de productividad aplicando me-
todos atractivos, que consisten esen-
cialmente en reconocer 0 crear dere-
chos economtcos y morales del tra-
bajador sobre su trabajo; entre ellos,
el de dar su consejo para la solucion
de los problemas del trabajo y de la
producci6n, el reconocer su dignidad
humana, acortando las distancias en-
tre el y su superior hasta ell1mite in-
dispensable para mantener la disci-
pllna entre los que se muestren difi-
cUes.

El fen6meno pone de manifiesto la
tecnica psicol6gica con que se veri-
fica. El estfmulo, con su aspecto dolo-
roso, se presenta como instrumento
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hostll; la personalidaddel trabajador
se concentra en actitud de defens a y
quita a la propia actividad todo ca-
racter de colaboraci6n. El trabaj 0 to-
rna aspecto de defens a, es decir, el
trabajador cumple su cometido uni-
camente para evitar el castigo.

. Cuandodesaparece 0 disminuye la
necesidad de librarse del castigo cesa
o disminuye proporcionalmente el tra-
bajo, realizado siempre de mala ga-
na, porque su caracter de utili dad pa-
ra el superior que hace sufrir, 10 ha-
ce, POl' 10 menos, anttpattco.

El metoda atractivo, en cambio, pro-
duce placer, invita la personalidad a
expansionarse, le hace disfrutar de la
propia capacidad para producir nue-
vas realidades utiles, transform a el
esfuerzo en autenttco disfrute de las
propias fuerzas y habilidades. Si el
trabajo responde al Impulse e inicia-
tiva del trabajador, se transform a en
desahogo y placer y no produce can-
sancio. Ese mismo goce estimula al
trabajador a intensificar su esfuerzo
y, POl'10 mlsmo, a meiorar y acrecen-
tar espontaneamente la propia pro-
ductividad.

El dolor connrma su propio caracter
destructive, el goce manifiesta su ca-
racter creador y productor de pro-
greso.

Veremos mas adelante el misticismo
y el ascetismo llegan a dar una ver-
si6n constructiva del dolor. POl' aho-
ra quede en claro que existe concor-
dancia entre fe religiosa y las obser-
vaciones referentes ala naturaleza del
psiquismo y sus leyes, acerca del ca-
racter plenamente finalistico del goce.
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3) La asplraclon al infinito:

Ya en el primer analists de la ley
fundamental del pstquismo, hemos ha-
llado, ademas del gozo y del dolor, un
tercer elemen to: la seguridad.

Presentase este como certeza de la
exenci6n del dolor y de Ia continua-
cion en el gozo. Pero en el fondo es co-
nocimiento, es decir, consiste en co-
nocer algo que no esta presente en
el tiempo ni en el espaclo.

La necesidad de seguridad contra
el dolor y a favor del gozo, puede tra-
ducirse en la necesidad de saber co-
nocer los medios para alej ar el dolor
y conservar, hasta incremental', el go-
zoo L~ seguridad es, por 10 tanto, al-
go asi como una conjugaci6n del tema
del dolor y del gozo con el conoci-
miento.

Ya el experimento de Kruger habia
demostrado que los estados de ansie-
dad y angustla se forman proporclo-
nalmente al aumento de la incerti-
dumbre en la valoraci6n de una sttua-
ci6n. Claro esta que la ansiedad y an-
gustia son mas intensas si de la in-
terpretaci6n dependen nuestro gozo y
nuestro dolor.

Conforme a 10 expuesto y teniendo
en cuenta los resultados del reciente
congreso Italiano de psiquiatria de Ge-
nova, los psiquiatras interpretan la
angustia y ansiedad como inseguri-
dad; POl' 10 tanto, como falta de co-
nocimiento: se l1a alterado la percep-
ci6n y valoraci6n de la situaci6n.

Si, para mayor claridad de los con-
ceptos, prescindimos de los objetos de
placer y dolor, echamos de vel' que es-
tos existen ya, cada uno POl'su cuen-
ta, en la ley fundamental del psiquis-



mo; y asl podemos establecer que di-
cha ley esta constitutda, en defini-
tiva, por tres elementos: dolor (nega-
tivo), goce (positivo), y conocimiento
(en cierto sentido neutro).

Despues de analizar por separado
estos tres elementos, debemos ahora
reconocer el conocimiento en su inte-
graci6n con el gozo y el dolor, segun
10 impone la realidad. El conocimien-
to recobra su aspecto de certeza de
alejamiento del dolor y de continua-
cion y acrecentamiento del gozo. La
certeza se refiere no al gozo presente
sino al distante en el tiempo y en el
espacio.

Nos 'encontramos aqui con las dos
categortas fundamentales del psiquis-
mo: el tiempo y el espacio, a cuya po-
sesi6n sin l1mites asp ira el psiquismo
estimulado por la necesidad misma de
seguridad.

El anhelo --intrlnseco a la naturale-
za del pslquismo humano-, de disfru-
tar de st mismo en el tiempo y en el
espacio sin fin, es, por eso mismo, una
petici6n de infinito. Este anhelo es
psico16gico antes que religioso: la re-
l1gi6n viene despues a satisfacer -con
su realidad objetiva- esta instancia 0
petici6n de infinito.

Por eso todas las religiones procla-
man la existencia de una aspiraci6n
a 10 infinito, la cual es tan imperiosa
que exige una promesa, Ia Revelaci6n;
es tan apremiante que, traspasando,
en el estado actual, los l1mites por
ahora insuperables para el ser finito,
impone la fe y la esperanza como ne-
cesidades psico16gicas.

81guese que la fe y la esperanza en
una vida como goce, ilimitado en el
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tiempo y en el espacio, son factores
de salud mental.

Tal conclusi6n esta confirmada por
el hecho de que las filosoflas que re-
ducen la zona de la seguridad a 10pre-
sente espacial y temporal 0 al suje-
to, presentan en su teortas y en la
sentimentalidad de qulenes las prac-
tican, un cuadro de emotividad y reac-
tividad desasosegada y angustiosa, de
forma cr6nica mas 0 men os blanda.
Y no puede ser de otra manera, ya
que la ansiedad y la angustla son for-
mas de inseguridad.

4) La sintesis del yo con el no-yo

Entre los hallazgos doctrinales del
pstcoanaltsts parecenme dignos de
particular y atenta consideraci6n los
conceptos de censura y de super-yo.

En el super-yo puede reconocerse el
ambiente con su accion limitada e in-
vasora. En la censura puede verse la
autolimitaci6n 0 autodisciplina que el
yo se impone para adptarse al am-
biente. En la invasi6n del yo por par-
te del ambiente, la censura presenta
una carga de ideas y de fuerzas am-
bien tales excesivas con relaci6n a la
posibilidad de aceptar y absorber, ra-
zonablemente, tales ideas y fuerzas
por parte del yo, dentro del cuadro de
las propias necesidades de vida y de
expansi6n. El resultado es un aplas-
tamiento parcial de la funcionalidad
del yo, con repercusiones irritantes y
angustiosas, las cuales en los sujetos
de debil constituci6n fisica nervtosa,
pueden revestir formas de neurosis 0

de histerismo de angustia.

La censura presenta el aspecto de
la aceptaci6n volens nolens de la pre-



si6n ambiental. Su morbosidad, como
he dicho, es directamente proporcio-
nal al exceso del ambiente, frente a la
capacidad que el yo posee para aceptar
y absorber dicha presion.

Todo esto revela la posibilidad de
morbosidad en los confines entre el yo
y el no-yo; de donde brota el concep-
to intrinsecamente hostil del super-yo.

Puesto que los dos terminos.: el yo
y el no-yo, son realidades que no pue-
den suprimirse, 10 dicho demuestra la
necesidad de hacer que la aceptaci6n
y absorci6n de la presion se realice de
modo razonable. Esta racionabilidad
de la aceptaci6n y de la armoniza-
cion puede traducirse en el concepto
de una interacci6n entre el yo y el
no-yo; mejor aun, en el concepto de
armontzaclon y de concordancia en-
tre ellos.

En definitiva, dado que el yo y el
no-yo son partes integrantes de una
realidad integral unica, Ia feliz solu-
cion del problema de la maxima ra-
cionalidad de la vida, resulta de la so-
luci6n de los siguientes problemas ti-
picos:

1 - Interpretaci6n de si mismo y de
los propios Impulses psiquicos para
organizarlos razonablemen teo

2 - Interpretaci6n del ambiente y
estudlo de sus necesidades y conve-
nienclas, en las cuales se ha de encua-
drar la acci6n de los propios impulses
operativos y afectivos adaptandolos a
las necesidades del ambiente.

3 - Fusi6n y armonizaci6n de la
interacci6n del yo y del ambiente, de
tal forma que se cree, aun en la vida
personal, la slntesis del yo con la rea-
lidad ambiental; sintesis que existe ya
en el hecho fisico de pertenecer el yo
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a dicha realidad, como parte consti-
tutiva de ella.

Mas, una vez resuelto el problema
de nuestra ambientaci6n local, no to-
do quedaria resuelto. Somos parte in-
tegrante de un pueblo, de un conti-
mente, de un planeta, de un sistema
solar, de un sistema galactico y de
otras unidades mas vastas, hasta la
unidad sin limites. Y nuestra suerte
esta unida a la suerte colectiva de
entidades unitarias y unificadoras ca-
da vez mas extensas, hasta el infinito.

POI'un lado, el sentido de una cosa
(y POI'10 tanto el de nuestro yo), ad-
quiere siempre mayor exactitud en
raz6n directa de la extensi6n de su
inserci6n en la realidad. Aclaro mi
pensamiento con un ejemplo: este re-
volver tiene un sentido, puesto que en
manos de un nino tiene un significa-
do mas preciso; colocado el nino en
presencia de su padre que se 10 va
a quitar, adquiere otra precisi6n; si
este padre es loco cambia su sentido
y se precisa todavia mas; si el loco
esta casi curado y esta presente el me-
dico ... y asi sucesivamente. Un "en-
cuadramiento" infinito corresponde
a la maxima precision.

POl'otra parte, si el ambiente pr6xi-
mo presion a fuertemente sobre nues-
tro yo y podemos defendernos facil-
mente de el, el ambiente lejano, en
cambro, ejerce una presi6n menos in-
mediata y mas suave; pero nos 1'0-

dea con una circunferencia cada vez
mas amplia, en raz6n directa de su
distancia y con consecuencias de las
que podemos defendernos cada vez
menos. Asi se llega hasta el infinito,
que ejerce una precisi6n infinitamen-
te ligera y de minima inmediatez, con



una circunferencia infinita y una ac-
ci6n cuyas consecuencias no podemos
remediar en modo alguno, y que tie-
ne un poder intimador suave, por aho-
ra; pero acompafiado de promesas fu-
turas de valor infinito, es decir, de
infinita alegria 0 infinito dolor.

En fin, todos poseemos instintiva-
mente el concepto de 10 infinito en
el tiempo y en el espacio; porque el
anhelo de gozar sin limites de espa-
cio y tiempo, es una aspiraci6n intrin-
seca a la esencia del yo. Sentimos, em-
pero, en nuestra limitaci6n, que pode-
mos gozar del infinito solo gradual-
mente, sin acabar ni completar el go-
zo; por 10 tanto, 'sin saciarnos. Prueba
de ello es que los nlfios creen en la
existencia de la vida en otros planetas,
a distancias infinitas, como la cosa,
mas natural. S610 a nosotros, carga-
dos de preocupaciones materiales, la
cuesti6n de la presencia de seres inte-
ligentes en otros planetas, nos parece
una hip6tesis absurda 0 al menos muy
lej ana de la realidad.

Tenemos pues, un punto de partida:
un super-yo no armonizado. La uni-
ca posibil)dad de eliminarlo es la sin-
tesis del yo con el infinito. Su ralta'
produce danos de no poca importan-
cia. La raz6n de esto ya queda dicha.

Efectuada la sintesis del yo con el
infinito, desaparece todo antagonis-
mo y el yo se domina a st mismo y
al ambiente en conformidad con su
destino; conoce a traves del conoci-
mien to e in terpretaci6n del propio
ser.

5) Postulacien pstcologica de
la divinidad.

i,En que consiste esta sintesis? i,Se-
ra solamente cognoscitiva? No, por-
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que la potencia de la personalidad no
se agota en el conoctmten to ni con
solo conocer se realiza la proyecci6n
de aquella en el ambiente. Y esta pro-
yecci6n es la untca que desahoga los
Impulses y tendencia a la acci6n.

Aqui conviene poner de relieve que
el conocimiento es solo la parte ins-
tructiva de las funciones de la perso-
na, la base sobre la cual esta se en-
cuadra en el ambiente concreto, el
punto de partida para cumplir la fun-
cionalidad efectiva. A su vez, es im-
prescindible para agotar la finalidad
de la presencia personal en la rean-
dad.

Por eso la slntesis con el infinito
debe ser operativa. La actividad, a su
turno, tiene que conformarse con los
Impulses operativos personales. Estos
incluyen toda Ia efectividad personal;
asi que, en definitiva, la slntesis debe
ser integral, con perfecta concordan-
cia de entendimiento, voluntad y sen-
timiento; funcionando este ultimo
-junto con el anhelo de goce-, co-
mo motor de actividad personal.

i,Pero pueden el conocimiento, la
acci6n y el goce llegar fisicamente al
infinito? La misma limitaci6n huma-
na 10 nlega, Y con todo y eso sin
una cierta adhesi6n al infinito no
hay seguridad de goce, no se da sin-
tesis.

De ahl brota, en la esencia misma
del psiquismo, la postulaci6n de una
presencia infinita que este toda simul-
taneamente en todo lugar: toda slmul-
taneamente pueda captarse con el co-
nocimiento, con la acci6n y con el
goce. Esta postulaci6n 0 exlgencla, de-
termina, en cierto sentido el concep-
to de Dios omnipresente, cuya pose-



ston aqui y ahora equivale a poseerlo
en toda la extension del espacio y del
tiempo. lPero esto es pura imagina-
cion, fantasia 0 mas bien idea de con-
tendio real en nuestra mente? Para
contestar a esta pregunta debemos
examinar las sensaciones mas inti-
mas y mas constantes de nuestro yo.

Mas 0 menos claramente, pero en
todo caso con certeza, el yo se siente
como un punto de sensibilidad y de
fuerza, a merced de un poder am-
biental enorme, simple en su potencia,
pero complejo en sus manifestaciones.

Las desgracias que acontecen fue-
ra del dominio del hombre, POl' el he-
cho de referirse evidentemente a ese
poder que nos rodea, nos dan de el
un concepto terrible.

Puesto que tales acontecimientos a-
fectan durantemente el yo causando
inseguridad, el yo siente, ante todo, el
aspecto terrible de ese podel'. Mas, du-
rante los largos ratos de calma, apa-
recen con evidencia las bellezas con
que ese poder presenta un lado atrac-
tivo la amabilidad. Esta sugiere la
hlpotesis de que El, aun creyendo opor
tuna y hasta cierto punto necesario
afirmar, de modo atemorizador, la
propia potencia para establecer una
base de pespeto fundado en la rela-
cion de ruerza, con todo, prefiere pre-
sentarse con aspecto amigo, osten-
tando gran des riquezas de atractivos,
Como una muler bella que exhibe con
profusion y finura sus gracias para
hacerse admirar y, mediante la ad-
mtracton, atraer el amor e incitar a
gozarla,

Esto 10sienten todos necesariamen-
te, aunque algunos con poca clart-
dad. Esta real1dad se halla, parte en
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el sentimiento y parte en Ia inteli-
genera: en parte es consciente y en
parte subconsciente. La medida de es-
ta 'conciencia" varia de una persona
a otra. La eficacia de esta vision y
sensacion de realidad es siempre ma-
siva. El hecho de no llegar a coorde-
narse con esta vision y sensaci6n pro-
duce alteraciones psiquicas, engrande-
cimiento del super- yo y brutaliza-
cion de la vida.

La vista de una flor, de una ma-
riposa, de una concha, nos muestra
que la inteligencia de que tratamos
es muy vasta, que capta el atomo y
sus componentes en su funcionali-
dad. Y una voluntad que todo 10 do-
blega, utiliza y obtiene sin esfuerzo.
Nos hace vel' que esta fuerza tiene
un gusto estettco admirable y este
sentimiento estettco es de la mas al-
ta finura. Podran darse obscuridades
en estas sensaciones y visiones; pero
ellas estan siempre fuertemente gra-
vadas en nuestra alma.

La acci6n de esta potencia se ex-
tiende dominadora sobre la fisica y
la qulmica en todas sus ramas; sobre
la astronomta y sobre las posibles co-
municaciones entre los planetas y las
estrellas.

6) Una prueba pslcoleglca de la rea-
lidad de la divinidad.

Mientras que el hombre intenta des-
de hace muchos siglos realizar la ar-
monlzaclon perfecta entre estetica y
runctonaltdad, la potencia de que tra-
tamos ha resuelto este problema des-
de hace miles de afios en el cuerpo hu-
mano, en cuyas 'partes y en todo el
conjunto no hay ningun exceso des-
de el punto de vista funcional a cos-



ta del estetico, ni del estettco a costa
del funcional. Antes bien, en la mu-
j er se ve la estettca empleada como
estimulo para la realizaci6n de la fun-
ci6n reproductora.

El hombre considera la reproduc-
ci6n de una celula viviente como una
gran conquista. Se puede tomar, pues,
la producci6n de una celula viviente,
como la multiplicaci6n de la misma
en todas las variantes necesarias pa-
ra constituir Ia funci6n neurovege-
tativa y alimentadora de la funciona-
lidad psiqulca, como un verdadero
"test" de la inteligencia, considerando
la creacion de la celula como demos-
tracion de inteligencia excepcional;
y los desarrollos multiples necesarios
para la creaci6n de un hombre,
como prueba de inteligencia su-
perior a toda definicion. Admitido 10
cual, hay que aceptar como eviden-
te que desde hace decenas de millares
de afios existe, y por 10tanto vive, una
inteligencia que desde hace muchos
milenios, ha creado celulas vivientes,
las ha organizado en la formaci6n del
ser humano, solucionando en ella fu-
sion y la armonlzacton de la estetlca
con la funclonahdad, en un ideal tan
perfecto que supera todas posibilida-
des humanas, realizando un porten-
to de funcionalidad, como es la so-
luci6n del problema de hidraulica vi-
viente, tal cual se nos ofrece en el co-
razon y en el sistema circulatorio; en
el aparato digestivo y otros semejan-
tes. Este "test" de la inteligencia, nos
da la prueba de que el Creador es un
ser que posee un entendimiento su-
perior a toda ponderaci6n.

La astronomia, con sus mas recien-
tes descubrimientos, nos presenta co-
mo muy probable, en el estado ac-
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tual de sus estudios, la teorta segun
Ia cual el universe estelar se origi-
n6 de una sola explosi6n centrifuga
que produjo numerosas galaxias. Ac-
cion esupendamente maravillosa, co-
mo se echa de ver por los efectos de
tecntca y de vida que estan al alcan-
ce de nuestros sentidos y de nuestros
instrumentos. La Inteltgencia, el do-
minto del espacio, el tiempo y la ma-
teria por parte de ese poder, se pre-
sentan como evidentes a nuestra men-
te; como aslmismo su ublculdad in-
tegral.

Por ahi se ve cuan legltima es la
exigencia psicologtca de la omnipre-
sencia de Dios, cuya posesion "hie et
nunc" se realiza en toda la extension
del tiempo y del espacio.

Los postulados y exigencias brotan
de la relaci6n entre el yo y el ambien-
teo No es que nosotros las fabrique-
mos a nuestro gusto: son necesarias
y obligatorias. Cada necesidad es una
ley. Cada ley es un acto de voluntad.
Y las Ieyes de la naturaleza no son
leyes s610 de nombre; son el resulta-
do de un acto de voluntad. De una
voluntad que, segun revelan la racio-
nalidad y funcionalidad de las mls-
mas Ieyes, esta unida con una inte-
ligencia de igual poder, que con toda
evidencia colabora con ella, sin opo-
nersele nunca. De una voluntad que,
como se deduce por la estettca de sus
resultados, esta unida a un sentimien-
to infinitamente delicado.

Todas estas sensaciones, mas 0 me-
nos obscuras, pero que actuan con
fuerzas, sabre todo en el subconscien-
.te, constituyen la base psico16gica del
fen6meno de la Religi6n. La Religi6n
se presenta, por eso, como una nece-



sidad psico16gica, un factor que nos
libra de la angustia, de la ansiedad
y nos proporciona la seguridad de so-
brevivir mas alla de la muerte.

En medio del orden general apare-
cen, como una interferencia adversa
y perturbadora, la muerte que con-
traria el anhelo de eternidad, los
acontecimientos dolorosos, los suce-
sos crueles y la maldad humana. La
intencionalidad estetlca y el sentido
de la creaci6n como invitaci6n al
goce quedan fuera de discusi6n. Pe-
1'0 surge la idea de que haya sido la
malicia human a, que aparece con fi-
nes de castigo y correccion, la que ha-
ya provocado esta interferencia ad-
versa. Pues no se puede atribuir la
causa del mal a una perfecci6n tan
sublime como la que Dios demuestra
poseer en s1 mismo.

Surge as1 el concepto de pecado 0

pecados que se pueden atribuir a los
ascendtentes.' Esta idea se coordina
con la de derecho al goce sin fin y
a la de supervivencia.

Derecho irrefutable mente demostra-
do POl' el anhelo de 10 infinito, esen-
cial al psiquismo. De todo esto pro-
viene la teor1a del hombre ereado in-
mortal, caido posteriormente en peca-
do, castigado con el dolor y la muer-
teo De aqui nace en su aspecto psico-
16gico, el concepto de expiaci6n para
aplacar a la divinidad y hacerla pro-
picia.

(,Son POl' ventura, falsos e ilusorios
estos conceptos? El problema es muy
importante POl' sus conexiones con el
complejo de culpabilidad y con otros
hechos psico16gicos.

7) Misticismo, ascetismo y gusto del
sacrificio.

De las investigaciones acerca de la
psicologia de la escritura ha resulta-
do una concepcion del subconsciente
algo distinta de la de Freud. En el
subconsciente se agrupan todas las ac-
tividades psiquicas que no participan
de la conciencia en la medida en que
no entran en el campo de la concien-
cia; POl' ejemplo, los reflejos instin-
tivos y toda actividad automatica. Pe-
1'0 se Incluyen tambien las caracte-
risticas de los instintos y de los re-
flejos debidos a la herencia, a he-
chos anteriores al nacimiento y a
traumatismo personales.

La herencia casi siempre lleva con-
sigo automatizaciones debidas a vi-
cios y a culpas graves de los ascen-
dientes. Este hallazgo demuestra co-
mo los vicios y culpas de los progenito-
res y demas ascendientes, se here dan
en forma de perjuicios causados a los
automatism os psiquicos. Lo cual con-
firma, al menos parcialmente y des-
de un punto de vista psicologico, la
teoria de la herencia del castido, no
precisamente en forma de punic ion
sino de desheredaci6n de una 0 varias
perfecciones.

Las investigaciones de la psicolo-
gia de la escritura demuestran que,
mas alla del subconsciente, hay una
zona denominada ultrasubconscien te;
que comprende en si los limites per-
sonales, el modo de ser inmodificable
todo aquello POl' 10 que uno de no-
sotros es y no puede menos de ser,
de ser asi y no de otro modo. En cier-
to sent1do es la zona en que el Yo se
apoya en un psiquismo que ya no per-
tenece al Yo mismo, en un psiquismo
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que ha creado y mantiene al Yo: en
Dios.

La teoria del pecado original ense-
fia que el hombre gozaba de la amis-
tad de Dios en una situaci6n mara-
villosa. Algo similar puede expresar-
se en el concepto psicologico, ahora
no real, perc posible te6ricamente, se-
gun el eual entre consciente y ultra-
consciente puede darse un subeoncien-
te constituido POI' automatismos efi-
clentes y claros para el consciente;
con una transparencia practicarnen-
te absoluta entre el consciente y el
ultrasubconsciente, entre el Yo y Dios.

Veremos despues si es posible tener
un conocimiento mas cierto sobre es-
to. La tendencia, universalmente di-
fundida, a la propiaci6n, nos muestra
una necesidad psico16gica basada so-
bre hechos,

El gusto POI' el sacrificio, igualmente
difundido, con su raiz en la esencia
del psiquismo, contribuye a demos-
trar esta necesidad psicologtca y a
probar su fundamento en la realidad
psiquica.

Estudios ~ investigaciones sobre la
psicologia de Ia escritura han lleva-
do a describir la existencia de gozos
mlstlcos y gozos asceticos difundidos
con escasas excepciones en todos los
hombres, en diversas intensidades. El
misticismo es goce estetlco de quien
contempla a Dios a traver de la crea-
cion. El ascetismo busca acortar la
distancia, reducir la separacion de
consentimiento que existe entre el Yo
y Dios; busca la purificaci6n del sub-
consciente. Estos goces, es decir, el
que proporciona el misticismo y el as-
cetismo, prueban que es intr1nseco a
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la naturaleza psico16gica del hombre
contemplar la belleza de Dios a tra-
vez de las bellezas de la creacton (mis-
tiscismo) y procurar restablecer en
sl mismo la intimidad con Dios, purt-
ficando el subconsciente (ascetismo).
Sera necesario ahora, para mayor cla-
ridad de ideas, examinar c6mo el as-
cetismo es la perfecci6n del gusto POI'

el sacrificio; y como este es una pu-
rificaci6n del ins tin to de inmolaci6n
proptciatorta, la cual en el estadoru-
dimentario tiende a satisfacer una
necesidad de naturaleza egoista: la
de alejar los castigos que nos amena-
zan de parte de la divinidad.

De las propiedades de la tendencta
a la inmolaci6n propiciatorta, tal co-
mo hemos podido observarla en los
pueblos primitivos, y de las caracte-
risticas de la misma en el pueblo he-
breo, venimos a saber que, al prin-
ciplo, la actitud de la divinidad ha-
cia el hombre era considerada como
vengadora y se intentaba aplacar la
colera divina con el orrectmiento de
frutos y de seres vivos, descargando
las culpas personales y las colectivas
sobre un animal y matandolo para
saciar la sed de sangre de la divini-
dad.

Las religiones aslaticas, mas ricas
de pensamiento, han comprendido que
no se trata de ejecutar ritos iluso-
rios, ni de tratar a Dios como a un
ser que puede tener sed de sangre hu-
mana, y que sea tan infantil que se
deje engafiar y ast se aplaque con la
Inmolacion de un ser inferior ino-
eente. Las religiones asiaticas concen-
traron la atenei6n sobre la interiori-
dad de la persona humana, indican-
do que el sacrificio exigido poria di-



vinidad conslste en un her6ico esfuer-
zo por reducir los excesos del Yo. Ca-
yeron en el grave error de un renun-
ciamiento exagerado. Y puesto que
los conceptos religiosos tienen Intima
conexi6n con la necesidad pstquica
mas radical, con la supervivencia, esa
exagerada tendencia a la renuncia se
difundi6 inevitablemente desde la raiz
de la personalidad a todos los concep-
tos de la civilizaci6n oriental, dando
por resultado la amortiguaci6n de la
actividad, el aumento del fatalismo y
del abandono; atrofia del desarrollo
en el caso de la civilizaci6n china que
apenas ha evolucionado desde mas de
mil afios antes de Jesucristo.

Cristo, con el ejemplo de su vida y
con el sacrificio en la cruz, relacio-
nado con el sacramento eucaristico,
aport6 la soluci6n exacta del proble-
ma psico16gico de la inmolaci6n pro-
piciatoria.

El programa de Jesus esta compen-
diado en sus palabras: "Cuando fuere
levantado de la tierra (en la cruz) a
todos los atraere ami" (In 12,32).

Inmolaci6n de si mlsmo con el fin
de unificarlos a todos en El; inmola-
cion de si mismo que puede tener la
siguiente interpretaci6n psico16gica.

8 - Sentido profundo del sacrificio

El pslquismo tiende a abarcar en
si, sinteticamente, todas las cosas pa-
ra gozarlas en st mismo, en el cuadro
de toda la realidad. Esta sana ten-
dencia unificadora ha side gravemen-
te maleada por las exageraciones del
egoismo y del orgullo. A estos dos de-
fectos psiquicos fundamentales pue-
den reducirse analiticamente los de-
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mas, los cuales producen -todos ellos-
el erecto de la ruptura de la expan-
si6n plsiqutca afectiva y constructo-
ra de bien.

Condenando el egolsmo y aceptan-
do la crucifixi6n, Jesus rechaz6 toda
reinvindicaci6n de derechos. Para
condenar el orgullo rechaz6 la rein-
vindicaci6n de su suprema dignidad.
Result6 de ahi un acto tragtco de
amor auto-inmolatorio, donaci6n de sl
mismo integral y profunda, identic a
en otra versi6n a la de la Eucaristia.
Forma de donaci6n tan estupenda que
no puede ocurrirsele a nadie que no
sea la vida misma.

Este hecho ha dado una interpre-
taci6n excepcionalmente eficaz al gus-
to por el sacrificio que suscita olea-
das persistentes y variadas de asce-
tismo en el psiquismo humano. Mas,
el ascetismo cristiano, por el podero-
so influjo vivificador que resulta de
sus caracteristicas propias arriba in-
dicadas no propugna por un renuncia-
miento negativo. Que no sea asi 10
comprueba la estadlstica social, por
el hecho de que la vanguardia del pro-
greso cientlfico y artistico se encuen-
tra en los pueblos cristianos. Esto
comprueba que en la ra1z de la per-
sonalidad, es decir, en el sentimien-
to destinado a saciar la sed de infi-
nito entre los pueblos cristianos, ac-
tua un factor estimulante y que el as-
cetismo, es decir, el gusto e instinto
cristiano por el sacrificio (vocacton
religiosa) es el mas saludable para la
psicologia personal y social. Consiste
en asociarse a st mismo a la autoin-
molaci6n de Cristo, anulando el pro-
pia egoismo y el propio orgullo, y pre-
sen tando la propia persona en un es-



tado de sacrificio, como ej emplo y
centro de convergencia afectiva del
siquismo ambiental, que se nutre

psiquicamente con Ia comunicaclon
emotivo afectiva de la inmolaci6n; la
cual, a su vez se alimenta por la re-
cepci6n, en la intimidad del alma, de
la vida que brota de Ia Eucaristia. Bien
entendido que en la practica la vo-
cacion religiosa es siempre percibida
y seguida instintivamente (hasta cier-
to punto) sin darse cuenta de su con-
tenido pslcologtco, tal como aqui se
ha analiza do.

En el Instituto de investigaciones
psicol6gicas de Miian, basandose en la
gran difusi6n bien comprobada, del
gusto mistico y ascetico -considera-
da su eficacia como productor de im-
pulsos de sintetizaci6n cognoscitiva,
volitiva y sentimental, y por 10 mis-
mo de solidarizaci6n y unificaci6n so-
cial- se han emprendido investigacio-
nes con el fin de comprobar si existen
medios para difundir la intensifica-
cion del gusto mistico y ascetico.

Las investigaciones tienden:

a) A automatizar la visi6n mental
de 10 sublime en las cosas bellas
y tam bien en las cosas practicas
de Ia vida; porque la vision de
cada realidad en un cuadro am-
plisimo, es la mas realista y
profunda.

b) A automatizar el constante in-
tercambio con las profundidades
y estratos mas hondos de la per-
son ali dad, es decir, con una zo-
na que esta adherente, en con-
tacto inmediato, con las fuentes
de la vida psiquica.

c) A apoyar de estos dos modos el
sentimiento, la inteligencia y la
voluntad sobre la potencia infi-
nita: satisfaciendo el anhelo de
infinito; realizando la s1ntesis
del yo con el no yo; armonizan-
do toda la vida con el ambiente
infinito a pesar de la malicia de
los demas, y logrando asi la abo-
lici6n de la ansiedad y de la an-
gustia que no sean accidentales
y transitorias.

Si, como es de esperar, llegamos a
obtener resultados positivos, tendre-
mos con ellos la respuesta al proble-
ma anteriormente indicado y asi se
lograra una mayor transparencia en-
tre el consciente y el utrasubcons-
ciente.

9 - EI hombre seria una realidad a
traves de la cual Dios gusta siempre
"ex novo et differenti", de su propia
creacion como destinatario.

La doctrina que brotara como con-
secuencia de las realizaciones espera-
das nos Ilevara a considerar, entre
otras cosas, que el verdadero destina-
tario de la creaci6n no puede ser mas
que la vida. Donde mas intensa y to-
tal sea la vida, all1 sera mas intensa,
tendra me] or realizaci6n la califica-
cion de destinatario. EI verdadero des-
tinatario es, pues, el ser que es Ia vi-
da misma: Dios. Mas, como El, cono-
ce la creaci6n antes de realizarla, no
puede recibirla despues de realizada,
como una novedad; ni aprender a co-
nocerla, a gozarla ni organizarla des-
de puntas de vista limitados, siempre
nuevas y diferentes. Esta es la con-
dicion : EI, sac a de la nada continua-
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mente seres nuevos carentes de todo
conocimiento, que aprenden a co-
nocer, a gozar y a organizar la crea-
cion. Y de esta manera goza Dios de
la creaci6n a traves de las emociones
de esos seres y de su desarrollo psico-
16gico con plena realidad y no en hi-
p6tesis. Y de este modo tambten El, se
constituye y presenta en destina-
tario de la creaci6n desde puntos de
vista siempre nuevos y diferentes.

Para conformarse de modo perfec-
to a este designio divino, el hombre
debe adaptarse a la ley de Dios. Y
adaptandose a ella realiza la uni6n
mas perfecta posible entre si mismo y
Dios: encontrando un apoyo en el in-
fin ito dentro de los abismos mas pro-
fundos de su psiquismo; dirtgiendo-
se con impetu hacia Dios; creandose
la certidumbre de que Dios le absor-
bera (respetando la integridad y la
personalidad del hombre) en 8i, en
conformidad con la promesa que El
mlsmo imprimi6 en el ser humano al
poner en ella sed de infinito.

Hemos de recordar que la sed de
infinito es petici6n de gozo, y que es-
te es reconocido como un derecho POl'
todas las leyes. POl' eso, el ansia de
vida infinita, viene a constituir un
derecho que Dios respeta. Asi Dios re-
suelve el problema de hacerse desti-
natario de la creaci6n sin ser egolsta,
sino generoso donador de 8i mismo.

8i consideramos a cada hombre co-
mo una realidad, a traves de la cual
Dios goza de la propia creaci6n co-
mo destinatario de la misma, forma-
remos en nosotros un habtto de rect-
proco respeto; mas min, de mutua ve-
neraci6n y de intenso amor hacla la

altislma presencia que tambten se ha-
lla en nosotros. Y eso sin peligro de
caer en el idealismo 0 en el panteis-
mo siendo evidente que nosotros po-
seemos voluntad, inteligencia y sen-
timiento extremadamente limitados,
mientras que la altisima presencia do-
mina el infinito en el tiempo y en el
espacio.

De ahi se deducirian un orden ma-
ravilloso en la conducta humana, una
autodisciplina, un continuo acuerdo
reciproco. El Impulse hacia el gozo,
que es la ley mas profunda del psi-
quismo, en vez de convertirse en ruen-
te de desorden como pareceria ali co-
mienzo de esta exposici6n, se encua-
drarla en el mutuo gozo, regulado POl'
la veneraci6n reciproca y POl'el amor
la reciproca y amor reciprocos, sin
posibiltdad de desorden, Y cada uno
de nosotros serta instrumento del
amor divino para con sus seme-
jantes. Parece una utopia. Es la
misma del evangelic, la cual todavia
hoy, 10 mismo que ha encontrado
en los peligros de destrucci6n integral
del genera humano estlmulos hacia la
realizaci6n, asi quiza ha hallado tam-
bien la ayuda de la ciencia psico-
logtca, hija de Dios, ann ella, aunque
de rango inferior ala Teologia; como
una hermana menor puede ayudar
a la hermana mayor.

De todos modos, resulta claro que
aun teniendo en cuenta el estado de
progresiva evoluci6n en que se en-
cuentran los estudios e investigacio-
nes, la espiritualidad de la vida es
fuente de salud pstquica personal y
social. Porque la - espiritualidad llena
la psique de realidad infinita, se ofre-
ce a la Inteligencia, al sentimiento y
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a la voluntad, alimento perpetuo y
fruici6n segura, que es amor unido al
gozo.

Misticismo y ascetismo, vias de pu-
rificaci6n y elevaci6n, transforman en
alegria el dolor del mundo actual,
ofreciendolo a Ia personalidad huma-
na en el aspecto constructor, para sl

y para la sociedad; ya que el asce-
tismo absorbe los dolores, los roces y
choques personales, limitando y hasta
anulando sus consecuencias dolorosas.

Marco Marchesan
Director del 'Istituto di Indagini

Pstcologtche" di Milano.
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