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1. EL ESTADO DE LA CUESTION.

Hablarde la realidadde D. JuanRof Carballoen nuestrosdías, es

hablarde una profundaparadoja,de una máscarabifronte ásperay sonrientea la

vez.Sonriente,porqueRof,ha visto reconocidasu laborcomomédicoen suentrada

en la RealAcademiade Medicina; porquesu ensayística,sus trabajosescritos,han

sido refrendadoscon un sillón en la Real Academiade la Lengua; porque sus

incesantesinquietudesintelectualesaparecenperiódicamenteplasmadasen la página

másrelevantede uno de los diarios másprestigiososdel país;porquea susochenta

y siete años sigue manteniendosu consulta en activo, con la admiración y el

agradecimientode sus enfermos; en fin, porque su prestigio como internista

psicosomáticoha traspasadonuestrasfronterasy han valorado sus méritos desde

Foulkes,pionerode la Psicoterapiade Grupo, hastala SociedadInternacionalde

MedicinaPsicosomáticaque le nombró miembrode su Comité de Expertos.Todo

estollenadade lógica satisfaccióna cualquiera,teniendoen cuentaademás,que su

vida familiar y amistosa,es tan saludablecomosu vida intelectual.

Sin embargo,la caraamargaexistey no nosquedamásremedioque

presentarla.

En un país dondepara encontrar,en palabrasde Taine, “ flores de

tanraroperfume,de formas tan inusitadas,hemosde apartarnosde nuestra

—3—
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sociedadigualitaria,toscay mezclada,paraadmirarlasen el jardínsimétricoy

monumental dondeflorecieron “, nos debieramover a la tristeza, o al menosal

remordimiento,queJuanRof no hayasidoCatedráticodenuestraUniversidadoJefe

de un ServicioHospitalarioimportante;quesusobras,plagadasde ideassugestivas

y asombrosamenterevolucionariasen el momentode su publicación,permanezcan

en el recuerdode tan sólounospocosy en el olvido o la ignoranciade la mayoría.

La rara constumbrede nuestrapatria de desdeñarsus grandezasy

adular las ajenas, ha hecho que hasta la fecha, no hayamospodido encontrar

bibliografía crítica de su obra ni comentariosprofundosque valorenen su justa

medidasus ideas; tan sólo, alusionesasépticasen revistasclínicas o en periódicos

nacionales,algún que otro homenajeen su tierra natal: Galicia, y unos pocos

discursosde reconocimientoy afecto,de aquellosquehan profundizado,nuncalo

bastante,en su obra. Bastenparacorroborarlolas palabrasde Marañónqueya en

el año 1960 considerabala obra de Rof “ como unade las másaltasesperanzas

denuestravida intelectualfutura,tanto por sureciedumbrecientíficacomopor

su excelentepreparaciónhumanísticay por su ímpetude creación

Tampocoha de llenamosde asombro,que nuestrasgrandesfiguras

vivan entrela ignoranciadel gran público, cuandoen el ambienteuniversitarioes

difícil encontrar,por ejemplo,algúnestudiantedeCienciascapazde nombrara sólo

cinco o seis miembrosde su Academia.Encontraren los mediosde comunicación

comentarioso informes sobre nuestroscientíficos y sus trabajos es una tarea

—4—



imposible.

La tesis queaquí se presentaintentaconseguirun redescubrimiento

y un ma-yor conocimientode la obra de Rof que le sitúe en el lugar quepor sus

méritosle correspondeen el enmarañadoy conflictivo mundocientífico de nuestro

país.

Acabaremosaquí,sin más,porqueen afortunadaexpresióndel propio

Rof:

cosasgrandes, puedendecfrseen cuatro palabras,perotambiénen

cuatrosilencios:Quizásmásen los silencioscuandoestán preñados de sentido?

—5—
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2. OBJETIVOS.

En el estadode la cuestiónhemosseñaladoqueel objetivode esta

tesiseraconseguirun mayor conocimientodela obrade Rof. Añadiremosaquíque

la amplitud, la variedady hondurade la obra y el pensamientode JuanRof bien

merecenun mejor conocimientopor parte no sólo del estamentosanitario sino

tambiénde nuestromundouniversitariodel que, comoya destacábamos,ha estado

injustamenteausente.

Esto exige dividir nuestrosobjetivos,en distintas facetasde su obra,

haciendohincapiéen:

A.- Mostrar, en primer término, su completay rigurosapreparación

clínicay científica,ahondando,sobretodo,en sushallazgosdentrode la neurología

experimentalo la endocrinología,asícomo resaltarlas contribucionesque, dentro

de la psicoterapiatransaccionaly la psicoterapiade grupo, ha realizado.

B.- Calibrar la importanciaque su labor clínica,en el marco de una

especialísimarelacionmédico-enfermo,hasupuestoparalaconsolidacióndelvínculo

de confianza,necesarioparatodo tratamientomédico.

C.- Valorar la aportación que su concepto de la « urdimbre

constitutiva»,ha significadoparael esclarecimientode uno de los hechosbiológico-

antropológicosradicalesen el pensamientode estesiglo, la coexistenciahumana.

—7—
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D.- Exponer,las magníficasdotesensayísticas,en cuantoa contenido

y estilo, que, enmarcadasdentro de un ámbito científico y filosófico de muy alto

nivel, queél sabehacerasequible,le convienenen uno de los puntalesdel ensayo

españolcontemporáneo.

E. - Señalar, la capacidadintegradora,en cierto modo sincrética,de

aunar en planoscognoscitivosde superior nivel, disciplinasa primera vista tan

dispares,comola biología, la física, la filosofía, el arte y la poesía.

F.- Concentrar, en fin, todo nuestroesfuerzopara lograr que una

obra, no valorada suficientemente,tenga el tratamientoadecuadoque permita

despertarel interésde la comunidadcientíficaespañolapor el pensamientoy la obra

deJuanRof.
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1. MATERIAL

1.1.LOCALIZACION DE LAS FUENTES

Larecogidade material,dadala variedadde saberesy haceresdeRof,

ha debidorealizarseenvarioscentros,adaptadosa los temaso tipos de publicación.

Para las fuentes hemosdebido recurrir a bibliotecas, pues de la

mayoría de sus obras están agotadaslas ediciones. Sólo las más recientes se

encuentranen las librerías.Comoexcepción,encontramos,en la calleLibreros,una

primenedición de Violencia y Ternura

.
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1.1.1. Instituciones.

Entre las bibliotecasque noshan sido de mayor

utilidad por haberproporcionadotodala bibliografíarequerida,cabríaresaltar:

- BibliotecaNacional.- Cuentaconcasi todaslasobrasdeRof, aunquetiene

ausenciassignificativas,como, por ejemplo, Medicina y Actividad Creadora.Sin

embargo nos ha sido de muchautilidad para localizar muchos de los prólogos

escritospor Rof.

- Biblioteca del Departamentode SaludPúblicaeHistoria de la Ciencia

de la Facultadde Medicina de la Universidad Complutense.Es una de las

bibliotecasde Historiade la Medicinamáscompletas,y nosha sidode granutilidad

para situarla obrade Rof dentrode su marcohistórico.

- Biblioteca del ConsejoSuperiorde InvestigacionesCientíficas. Muy

completa y actualizada;de ella hemos tomado la mayor parte de los artículos

científicos relacionadosconel áreade investigaciónde Rof.

- Bibliotecade la FacultaddeFarmaciade la UniversidadComplutense,

consultamosallí, obrasdecaráctergeneral.

-Biblioteca del Departamentode Historia de la Farmacia.Universidad

Complutense.Hemosconsultadoen ellaalgunoslibros sobrela evoluciónhistórica

de la psicofarmaciaen los últimos tiempos.

- Tbe H¡storyof ScienceLibrary. En la UnidadWelicomedeHistoriade

— 13 —



la Ciencia, en Cambridge. Recogimosabundantematerial de autoresalemanes

relacionadoscon el áreade trabajode Rof. El hechode quela mayoríade las obras

estuvierantraducidasal inglés facilitó la tarea.

- Instituto de Cienciasdel Hombre.- En estaInstitución, de la queRof es

Presidente,hemosencontrado,apartede unagran ayuda,materialde publicaciones

periódicas,Conferencias,intervencionesen Congresos,recensiones,etc, muy útiles

paraconfigurar el perfil humanode Rof.

- Hemeroteca Nacional. De aquí hemos recogido las abundantes

colaboracionesde Rof en la prensa.

— 14 —



1.1.2. Otros.

Estatesis, sin embargo,no habríapodido documentarsecabalmente

sin la generosacolaboraciónde variaspersonas:

- Don JuanRof Carballo, que ha puestoa nuestradisposición una muy

completabiblioteca sobrelos temastratadosen la tesis. Nos guió asimismoen la

selección,conel ahorrode tiempoy mejorade la calidadqueestosupone.Además

nos facilitó: conferencias,artículos, inclusoreflexionesescritasinéditas.

- D. PedroLain Entralgotambiénnos ha prestadounavaliosaayuda tanto

materialcomode consejoen estadifícil laborde la documentacióny en especial,del

conocimientohumanode Rof.

Por últimohemosde señalarquela numerosainformaciónde carácter

personaly sentimental,imprescindiblepara llegaral conocimientodel personaje,nos

ha llegadoa travésde conversaciones,quecon gran satisfacciónpor nuestraparte,

hemosmantenidocon Rof y su esposa.

— 15 —
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1.2. RECENSIONES CRITICAS.

La acogidadispensadaa la obra de Rof por parte del colectivo

especializado,hasido,enlíneasgenerales,buena,peroaséptica.Lasrecensionesque

hemosencontradono ofrecen,por lo común,un análisis profundo del contenidoy

aún menosde las repercusionesdel mismo.

Hay excepcionesa lo dicho, en los comentariosde: Marañón,Lain,

Calvo Sotelo, GarcíaSabelí,y algunosmás.

De las múltiples recensiones,comentarios,alusioneso críticas de la

vastaobra de Rof, tan sólo reseñaremosunaspocas,bien porquedemostrabanun

conocimientoprofundode ella, bien porquese salíande la merasinopsisexpositiva,

bien por la categoríaintelectualde susautores.

Su obra Urdimbre Afectiva y Enfermedadmereció comentarios

acertados,entrelos queseencuentrael del Dr GarcíaSabelí,quedecía: “Estamos

anteun libro tan densamentenutrido de información comodensamenteoriginal

en las ideas.Libro, por tanto, demadurez,de creación,en el que se postulaa

travésde largoscaminosqueaquíno esposibledetallar,el fundamento,o mejor

la posibilidad de fundamentorenovado,que no destruido, de los modos de

conocunientode la medicina.“ (1)

Sin embargo,en éstay otrascríticas, como la de la RevistaClínica
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Española(2), seechaen falta la menciónal conceptode «urdimbreconstitutiva

» como hechobiológico radical en la constituciónemocionaldel serhumano.

Sin duda fue Lain el que mejor expresósu contenido: “ como su

título indica - dice - su tema esun detenido y multilateral estudio de lo que la

convivencia,la vivienterelación del hombre consussemejantes,comenzandocon

los más próximos, significa en la concretaexistenciahumana,y por tanto en

medicina “ y másadelanteagrega: “ Hacesiglos habíaescritoDuns Scoto: Ad

personalitatemrequisitursolitudo . Puesbien: dandopersonalrealidada esta

profunda sentencia, Rof ha consagradola activa, enriquecedora soledad de su

cuarto de trabajo, a demostrar por triple vía, la lectura, la observación y la

meditación, que la compañíaamorosade los demáshombres, sobretodo en los

primeros añosde la vida, esrigurosamente necesaria,tanto en el orden psíquico

como en el somático, para que el individuo humano adquiera plena integridad,

y en consecuenciaeseestadobiológico que solemosllamar integridad o salud

(3).

Perotuvo queserun inglés, S.H. Foulkes,pionerode la psicoterapia

de grupo, el que consagraraa la idea de « urdimbre “de Rof, varias páginas de su

libro más difundido: TheraueuticGroup Analysis y le dieradifusión internacional

(4).

Suprimeragranobra, llamadapor Ortega(5), “obra catedralicia »,

fue: PatoloefaPsicosomáticapublicadaen 1949, cuandono existíaaún en el mundo
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ningún libro sobre Medicina psicosomática,si exceptuamosel libro de Flanders

Dunbar:EmotionsandBodily Changes.Puesbien,pesea las críticasfavorablesen

la Revista Clínica Españoladel año1950, ademásde contarcon el documentadoy

laudatorioprólogodel doctorJim¿nezDin y la buenarecepcióndel públicoespañol

y sudamericano“no tuvo ningunarepercusiónen la enseñanzaoficial II (6).

Casi cuarenta años más tarde aparecería Teoría y Práctica

Psicosomática,quevendríaa ser la culminaciónideológicay documentalde lo que

empezaraa finales de la décadade los 40. Luis BarraquerBordás,en un artículo

publicado en”A B C’ dirá: es este libro una llamadaa la « integración de

nuestro saber con ese instrumento de conocimiento insustituible, y que la

moderna Medicina desdeña,que es la «unidad médico-enfermo». Libro, por

tanto, recomendableen muchossentidos” <7). También fue Lain desdelas páginas

de”EI país”el quecon másaciertocalibró la importanciade la nuevaaportaciónde

Rol: “En primer término, claro está,para los médicosque quieran entendercon

rigor y profundidad verdaderoslo que como médicosven y hacen,mastambién

para todo lector deseosode entender en serio, segúnsu fundamento orgánico y

psíquico, la realidad que llamamos vida humana, lo que comohombres somos.

Echo unamiradahacia la bibliografía médicay antropológicade los últimos

lustros y apenasdescubroun libro que en saber,actualidad y capacidad de

incitación hacia el futuro pueda equipararse con Teoría y Práctica

Psicosomática.En este fascinantey amenazadorcabo del siglo XX, una valiosa
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flecha hacia lo que,si la humanidad no sesuicida antes,va a ser la Medicina del

siglo XXI “(8). “ Tribuna Médica “, en Enerodel 85, dedicacasi unapáginaa

resumirel contenidode estaobra. No entranen ningunavaloracióncrítica, sóloles

sorprendeencontrar“ en el centro del libro “ un estudiosobreel lenguaje. Esta

observaciónresultacuriosa,demuestraqueel autordesconocela gran importancia

que al lenguajeha concedidoRof en variasde sus obras,entreotras en: Cerebro

Interno y MundoEmocional,Urdimbre Afectiva y Enfermedad,El Hombrecomo

Encuentro,etc.

Sin embargo,Rof habríadeencontrarsedurantetoda su vida con una

mentalidadproclive a no aceptarla realidadpsicosomáticade las enfermedades,lo

queunido a lo queMarañónllamanunaorganización”oposicionaly facciosa“le

hanimpedidoejercerun valiosoMagisterioen nuestraUniversidad.Es más,su libro

CerebroInterno y Mundo Emocional, cuya trascendenciasólo ahoraempieza,a

duraspenas,a aceptarse,fue mejor acogidoy conocidoen Suraméricagraciasa la

serie de conferenciasqueRof dio en la Universidadde Montevideoinvitado por el

Ministerio de Sanidadde Uruguay,así como, las pronunciadasen BuenosAires, a

gruposde médicospertenecientesa diversasinstitucionesporteñas.

El añopasado,en su discurso de ingresoen la Real Academiade

Medicina, el Dr. Antonio FernándezMolina y Cañas, se hizo eco de la

infravaloraciónde esta obra de Rof: “ En 1952 aparecela importanteobra:

Cerebro Interno y Mundo Emocional del español Rof Carballo,
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documentadísimay tempranaexposiciónde la neurofisiologíade las emociones

y desuimportanciaparala MedicinaPsicosomática....Esteeminenteneurólogo,

cuyas relevantescontribucionesno han sido debidamentevaloradas,tuvo la

intuición de vincular el cerebro orbitario al giro del cíngulo y de localizar en el

cerebro interno las funcionesdel yo. Rof Carballo añadelascircunvolucionesdel

mesapalio - uncus, lóbulo piriforme, y gro del cíngulo - a las estructuras del

rinencéfalo primitivo como integrantes del cerebro interno, sustrato del mundo

emocional “ (10).

Otrasobras científicasde Rof tambiénhanrecibido buenascríticas,

asíBioloRía y Psicoanálisisera comentadaen el Boletín de PatologíaMedica “ El,

por ahora, último libro de Rof Carballo viene a completar y ampliar la visión

y la teoría de estemaestro de la Medicina...”

Si han sido ilustres comentaristaslos que han juzgado su obra

científica, no lo son menoslos quevaloran sus trabajosensayísticos.Así Marañón

estimabaqueEntreel Silencioy la Palabraerauno de esoslibros” .. que marcan

en la vida de los escritoresun momentoaxial, de goznebásico, del que ya no se

podrá olvidar él mismo en creación futura. Anotemosla frecuencia con que esas

obras decisivasson, unas veces,libros únicosen los que florece de un solo brote

la madurez del autor, y otras, un conjunto de temas parciales que pudieran

aparecer reunidos por un azar y son hijos de la misma preocupación “ y más

adelanteconcluye: “ lo que quiero repetir, porque¡ni larga experienciame lo
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permite, es el sentido de cohesión, de estructura diáfana, que forman los doce

ensayosde este libro. todo lo que aquí se dice esun repertorio rigurosamente

representativode la inquietud dehoy, dondeestádestiladoel pasadoy, en vagas

y fecundasnebulosas, el mañana. Y todo esto, en un lenguaje de absoluta y

contenida plenitud “(12).

También JoaquínCalvo Sotelo sobreeste mismo libro dice: .. el

espacio que media entre el alma silenciosa, incógnita e inexplorada, y ese

maravilloso universo en que, por medio del lenguaje, se abre como una dama

de noche y muestra y explica hasta el limite en que es posible lo muchas veces

inexplicable:la orografía humana, hecha de mil complejas sensaciones,de

afectos,de odios, de excelsasvirtudesy demoníacasperversidades“ (13).

En diciembrede 1966, el diario ABC comentabala publicaciónde

Violencia y Ternura,“Con esteimportantetrabajodelfamosomédicoy escritor,

inicia editorial PrensaEspañolaunaserie de libros...” (14).

Miguel GonzálezGarcésdice de él “ Acerca del extraordinario y

apasionantelibro de Rof Carballo hemos de insistir por sus múltiples

sugerencias...”(15).

Tantola últimaediciónde Violenciay Ternuracomosu recientelibro

sobre Los duendesdel Prado han sido destacadospor todos los grandesdiarios

nacionales.
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2. METODO.

2.1. ESTRUCTURACIONDE LA TESIS.

La estructuraciónde estatesis ha pasadopor múltiples enfoquesy

transformacioneshastaencontrarsu forma definitiva. Nadamásaceptarel temade

la tesis, sugeridogenerosamentepor D. PedroLain, empezaronlas dudas.

En primer lugar, tratábasede un personajevivo; de forma que, de

nuestrasrelacionespersonalescon ¿1 o del distinto criterio quesustentáramosen el

tratamientode los temaspodían surgir controversiaso dificultades, tanto con Rof

mismo como con su entorno. Es una satisfacciónseñalar,que la generosidady

comprensiónde Rof en todasnuestrasentrevistas,asícomola absolutalibertadcon

que me ha dejado desarrollaresta tesis, han supuesto,que la estrictaobligación

académica,se conviertaen unagratatareaa travésdel cariño y afectoqueha ido

creciendohastaconvertirseen amistad.Estonosha obligadoamantenerunaguardia

constante,con el fin devalorarobjetivamentey respaldardocumentalmentenuestras

apreciacionessobre su obra.

En segundolugar, nosencontramosanteunaobraampliay compleja,

queabarcabadisciplinastan disparescomola neurología,la literaturao la filosofía.

Intentamos,en principio, diseñarun armazóncronológicoquefueradandocumplida

cuenta de la evolución del pensamientode Rof en el trascursode los años.
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Desistimosenseguidaporqueseperdíala continuidadde susideasen algunostemas

importantes.Los conceptosaparecíana saltos, enmarcadosdentrode su contexto

temporal,pero « mineralizados», sin el enfoquedinámicoquerequieren.

Esto, nos llevó a plantearla estructurade otra forma. Dividiríamos

la tesis en tresgrandesapanados:suvida, su obracientífica y su obra ensayística.

Al avanzaren estaidea nos surgió la necesidadde dividir su obra científicaen dos

grandes áreas: la de su labor clínica e investigadora y la otra, dedicada

exclusivamenteala disciplinaen la queha alcanzadounamayorcelebridad,y cuyos

trabajosmerecenun mayor reconocimientopor el colectivo médico: la Medicina

Psicosomática.

Conestocreíamospoderretratarla doblefacetade Rof: la de médico

y la de ensayista.Pero, a medida que íbamos profundizandoen su obra, nos

apercibimosde queno eraun métodoacertado.No sepodíacomprenderla obrade

Rof, amputándola,haciendo divisionesartificiosas donde no las había. No hay

ningún escrito suyo, en el cual sea justificable aislar la medicina del arte, la

filosofía, la física o la biología. Todo intento de « parcelar », de recluir en

compartimentosestancos, distintas facetas de ese quehacersuyo, comportaba

forzosamentela pérdidade su realidadtotal.

Decidimospor fin, intentarunaestructuracióntemática,con todos los

riesgosqueestoconlíevapero, a nuestrojuicio, era la únicasoluciónparaabordar,

congarantíasde plenitud, todala actividadcreadoradesplegadapor Rof en suobra.
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No ha sido fácil elegir los temasy ordenarlos.Nuestrainterpretaciónha sido, una

de tantasotrasquese hubiesenpodidohacer,y por tanto, susceptiblea todo tipo de

críticas. Trataremosde justificar, en la medidade lo posible, el porquéde estas

divisionesy su sentido.

Rof, como médico y humanista, vertientes ambas arraigadase

inseparablesen su personalidaddesdela adolescencia,haluchadoinsistentementepor

encontrarrespuestaa lasgrandescuestionesqueafectana la existenciahumana.Por

tanto, nuestraidea fue dibujar en un esquema,artificial como todos los esquemas,

las grandesvíasde accesoutilizadaspor Rof en subúsquedadel hombre.

El primer capítuloquelleva por título : ROF EL HOMBRE es un

intento de conocerlos aspectosde su entornoquehan motivadosu personalidad;o

sea, tratamos,utilizando su terminología,de descubrirsu « urdimbre ». Una vez

pergeñadahumanamentela compleja riqueza espiritual de Rof, estaríamosen

condicionesde abordarsu obracon conocimientode causa.

En el siguiente capítulo: MAS ALLA DE LA MEDICINA

DIALOGICA: La philía médica,pretendemossituarhistóricamentela figura de Rof

dentrodel pensamientoen generaly dela Medicinaen particular,asícomodescubrir

la especial relación, amistosa y confiada, que establece con sus enfermos.

Reconocidoel hombre, tratamosde entenderal médico en sus dos dimensiones:

clínica,ensu análisiscuidadosoy profundodel problemamorboso;yamorosa,en la

procura y afectodemostradohaciasus enfermos.
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Estos capítulossituabana Rof, humana,intelectuale históricamente

dentrode la medicinay el pensamientode este siglo. Ahora debíamosilustrar los

caminosquele han llevadoa esaencrucijadaradical,queconstituyeel hallazgodel

hombre.

El tercer capítulo, BASES NEUROFISIOLOGICAS DE LA

PERSONALIDAD. EL CEREBRO INTERNO, ESE GRAN ENIGMA, hace

referencia a los aspectos neurofisiológicos que contribuyen a la realización

psicofísicade unapersona.Las emociones,las actitudes,los gestosmás sutiles,

tienen como base, por extraño que parezca,estructurasanatómicasdel sistema

nervioso.Una de ellas, el cerebrointerno, posteriormentellamadosistemalímbico,

fue objeto de minucioso estudio por su parte. El estudio de sus funciones,

regulacionese implicacionesen la construcciónpsíquicadel hombre,esdecir, del

lazounitivo del espíritucomorealidadcientificamentecognoscible,no ha hechomás

que comenzar.Los últimos intentos por conciliar la física cuántica,las modernas

teoríasdel caosy el funcionamientodel sistemanervioso,abrenunasextraordinarias

perspectivasa su desarrollo.Rof, personainsaciablede conocimientoe inagotable

en su reflexión, anda,en la actualidad,a susochentay siete años, muy interesado

en las enormesperspectivasqueestanuevavisión del hombreabrea la humanidad.

Los avancesen esta materia son todavíaescasosy dadasu complejidad,sólo al

alcancede un reducidonúmerode equipos interdisciplinares.Pero, su intuición,

tantas veces demostrada,estamossegurosanticipará en sus próximos trabajos,
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algunosde los caminospor los quediscurriránestasfuturas investigaciones.

Los capítuloscuartoy quinto, conun título común: LA BUSQUEDA

DEL HOMBRE se configuran en una primera parte, capítulo cuarto, EL

ENCUENTRO DEL HOMBRE CONSIGO MISMO, y una segunda,capítulo

quinto, EL ENCUENTRODEL HOMBRECON LOS DEMAS,LA URDIMBRE

AFECTIVA. Tratande serunarecopilacióny síntesisdel complejísimoprocesoque

tienequeafrontarel individuo parallegar a ser plenamentehumano,en constantey

necesariarelación con los demás.El hombrepuedellegara decir: ‘<ego sum horno

meavoluntate», soy hombreaceptándolocon plena voluntad,cuandoadquieraun

conocimientode sí mismo y de sus relacionescon el entorno.La última partedel

capítulo cinco analiza como el ser humano, nacido en condicionesde extrema

inseguridady devalimiento,requiereparael ulterior desarrollode su personalidad,

del « hilado de una delicaday tenuetramaemocional,primero con su madre,

luegocon los demásy por último conla tradición y la cultura. Sólo así, reconocido

el hechobiológico, radical de la « urdimbreconstitutiva», el hombrellegaa ser

hombre,plenamenteintegradoen la dinámicaexistencialde su vida.

Por últimoel capítulosexto,SEXO, EROTISMO Y SEDUCCION,

trata de analizaraquellasfacetasquehacendel hombreun ser único dentrode la

escalazoológica, capaz de las realizacionesmás sublimesy de las bajezasmás

infames. El capítuloconcluyecon las últimas reflexiones de Rof sobre el amor,

encuadradasdentrode surealidadbiológica, filosófica, de su devenirhistórico, y en
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un estratomásprofundo,mítico.

Los conocedoresde la obrade Rof echarána faltar muchostemas,y

queotros no se han tratadoconla adecuadaprofundidad;somosconscientesde que

es así, pero en esta tesis ni hemospretendido,ni hubierasido posible, agotarel

estudio de la amplia y compleja obra de Rol; nos conformaríamoscon haber

facilitado la tareay abiertoalgunapuertaa los qyedeseencontinuarsu estudio.Por

nuestraparteno creemoshayaacabadoconesta tesis nuestraatencióne interéspor

la obrade estegran médicoy pensador.
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1.1. ROSALíA: URDIMBRE GALAICA.

Desde aquí veo un camino
Que no sé a donde va
por lo mismo que lo ignoro
quisiera poderlo andar.

Rosalía de Castro (1).

Conocer a Rof, es conocer su tierra. Adentrarse

por una Galicia céltica, brumosa, enigmática; enclavada en

un polo de Iberia, Galicia es bretona, recogida> callada,

gallega. Por eso Rof, al preguntarle por su vida, vuelve de

inmediato, la vista a Galicia. Siente « morrifla >. Kant

definió la rnorriffa como “ el efecto debido a la nostalgia

que desencadena el recuerdo de las imágenes de despreocupa-

ción y solidaridad cordial de los afios juveniles, el cual va

vinculado a los lugares en donde se gozaron las ingenuas

alegrías de la vida. Pero en ulteriores visitas, las esperan-

zas que en estos recuerdas hablamos puesto se ven defrauda-

das, con lo cual la nostalgia se cura, pensando que todo

aquello se ha trasformado, cuando en realidad lo que ha

ocurrido es que no podemos llevar allí de nuevo nuestra

juventud “(2>. Rof va más allá. !4o retorna a Galicia en

busca de recuerdos, sino en « su » busca. Sabe que es como

es porque es gallego. Intuye que al traer a su memoria el

belicoso oleaje atlántico, el suave balanceo del verdor en

la primavera o el áspero olor a madera mojada no ve a

Galicia sino que vislumbre a Rof. “ No es el hombre el que
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crea el paisaje — dice RoE —, sino al revés, el paisaje el

que hace al hombre. El paisaje nos hace mucho antes de que

seamos capaces de pensar y hasta de que seamos capaces de

ver. Ya en los mismos umbrales de la percepción del mundo,

cuando nuestros cinco sentidos empiezan a abrirse como

florecillas en el alba de la vida. Y ¿ Quién sabe 7, acaso

mucho antes. El paisaje quizá está ya en nosotros mucho

antes de nacer. El paisaje no sólo está dentro de nosotros

porque así lo estamos fantaseando un grupo de nostálgicos y

saudosos intelectuales gallegos sino porque, en realidad,

con arreglo a los últimos y más rigurosos estudios de

neurofisiologia moderna, el paisaje se « internaliza >, se

introduce dentro de la propia organización de neuronas en

virtud de procesos que acaso han durado milenios, pero que

han dejado una huella que el ojo experto del neuroanatómico

y del neurofisiólogo moderno llega hoy a alcanzar a descu-

brir. “ (3). Al punto; Rof cuando responde a una pregunta

con otra pregunta percibe que existe algo lánguido que une

dicha actitud a los « remejidos de melgas simpáticas >;

cuando se aproxime, más tarde en su vida, a una mete,

bordeándola en complicados y abstrusos caminos, siente cerca

algo que le anuda a las sinuosas veredas empedradas que

bordean el MUlo; en fin, cuando paladea la soledad en

estrecha compaifia de un reducido grupo de amigos es como si

no se sabe qué, le enlazara sutilmente al pesado rumor de
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las tertulias coruflesas. Hoy comprende que la trama tenue,

vacilante y delicada que une las experiencias vitales de su

primera infancia y adolescencia, es un hecho de decisiva

trascendencia para poder conocerse a sí mismo. Cuando lee en

Rosalía: ¡ Quérom’ire, quérom’ire, para dónde no—no ací 2,

reconócese en las tristes, oscuras y cerradas callejuelas de

Santiago; oprimido, con angustia, y con el ferviente anhelo

de salir a otros lugares, cuanto más lejos mejor. “ Acaso,

acaso una de las raíces - dice Rof - que podríamos llamar

e migración intelectual » nace de este temor a sucumbir a

ella. Sólo alejándose de la tierra, de la madre, sólo

lanzándose al riesgo, en la aventura puede esquivarse el

peligroso canto. Ulises se até al mástil para no oir el

embrujador canto de las sirenas; el gallego, temeroso de su

propio subconsciente, se lanza al mar de la aventura para

que la dificultad en el triunfo le aleje de las tentadoras

aguas. “(4)

Cuatro palabras de esta cita, jalonan las viven-

cias; conforman una parte de la « urdimbre >, del Rof nilo y

joven; el mar, el « ser gallego > y la < emigración intelec-

tual >• ‘ Más allá de todas las cosas está el mar “, dijo

Séneca. Y éste, comenta Rof, “ se presentó de pronto ante

mis ojos, anochecida, cuando todavía iba en el tren, como un

maizal inmenso, con un verdor nuevo y extraflo recorrido por

ondulaciones. Después, el mar estuvo siempre a mi lado; toda

— 38 —



mi infancia. Be ola su rumor en la ciudad por todas partes.

No habla en aquellos tiempos apenas ruido en la ciudad y

todos dormíamos, los inviernos, escuchando romper las olas

en el Orzán; el trueno incesante y rítmico del agua contra

las rocas y la arena “ <5>. El mar junto a los libros

alimentaba la fantasía de ese niflo de apellido catalán. A

veces, ambos, literatura y océano, se conjugaban, como en el

maravilloso mundo de pescadores, descrito por Victor Hugo en

sus Trabajadores del Mar, o esa otra obra mágica, LaA.a],a

NThhnz.ina con un episodio decisivo en la vida de Rof, que

en aquellos aflos pasaba las horas muertas, « devorando

ensueflos >, dentro de la pequefla pero completisima Biblio-

teca del “ Consulado “ de La Corufla.

Por aquella época, Rof vivió también el movimiento

« galleguista >, liderado por Vicente Risco, director de una

sugerente revista: < Nos » y animados por la idea « mítica y

mística a la vez », de ver en Galicia, el último bastión,

póstumo reducto de la cultura céltica; era un impulso

romántico, pero con firme arraigo, una creencia asentada en

el fondo del alma,: una emoción que implica una visión de la

realidad distinta de la espaifola, e incluso de la europea.

“ Estábamos asomados — cuenta Rof — al misterio de Finiste-

rre ( del fin de la tierra ), las brumas, la lejanía, las

formas del paisaje creaban en nosotros un espíritu oceánico.

Casteleo, del cual fui amigo, hizo un estudio comparativo de
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las cruces de piedra gallegas y las de Normandia; la

espiritualidad galaica se emparentaba más con el mundo

bretón que con el resto de la Península “(6>.

La conciencia emocional nortefla que atesoraba Rof,

le hacia miembro de una raza especial de hombres, en

contacto directo con la realidad mítica del ser humano, con

las leyendas, con los miedos y fantasmas que pueblan el

paisaje gallego, “ ¡ La Santa Compaifa 3. El hombre gallego

anima el paisaje nocturno de la Madre Naturaleza, de la

Tierra Madre con espectros de miedos “ (7>.

Rof, como su madre, al igual que Rosalía, han sido

tejidos en una rueca celta, en una tierra mítica. “ Rosalía

- dice Rof - es mujer y celta. Se ha dicho de Rosalía que

como mujer era poco agraciada. Tenemos de ella fotografías

muy malas. Esa « boca muy grande, de labios muy rojos...> de

la que habla González Besada me recuerda a Rilke. Sus

me~il1as, tambIén, se dice, eran demasiado salientes. En

gallego tenemos una hermosa palabra para decir mejillas que

es « fazulas >. No creo que por ello Rosalía no fuese

hermosa. Ni madre, también celta, tenía las mismas mejillas

salientes y era una mujer muy bella “(O>.

Pero Rof, además, sufre de manera dual su muerte

pequefia, su « morrifla ». Por una parte, la fuerza centrípeta

que posee a los hombres nostálgicos, la vinculación afectiva

vital quebrada que, desesperadamente, busca en la morrifia,
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su reconstitución primaria y que en su más amplio sentido

sólo puede comprenderse en la forma simbólica del arquetipo

materno. Pero por otra, implica además un movimiento

diastólico centrifugo, la tendencia a salir de la tierra, la

< emigración intelectual >. Nacido bajo el signo de GéminiB,

Rof, estará marcado desde su temprana juventud por este

destino < geminal », jánico. “ La paradójica apetencia del

hombre saudoso por extraflarse, por alejarse de aquello que

va enseguida a reconocer le es terriblemente necesario, de

la tierra cuya lejanía le va a hacer morir de morrifia” (9).

Otra vez Rosalía: “ quixera o poder andar “. Rof

marcha entonces a Barcelona. A sus espaldas deja la trágica

dulzura bretona, y tras un lapso, impactante eso si, por las

áridas, secas y baldías tierras castellanas, divisa un mundo

nuevo; una mentalidad y una alegría de vivir desconocidas

hasta entonces, se acerca al Mediterráneo, se encontraba

ahora con la Barcelona de los aftas 20: “ llena de incitacio-

nes para un espíritu juvenil, escuchando a Strawinsky

dirigir la orquesta del Liceo y viendo a la Pavlova,

enamorado de ella y paseando por las sombras nocturnas de

los viejos barrios mi entusiasmo hasta el amanecer... De la

ciudad se desprendía, como ese vaho que la recubre en los

crepúsculos, una sensualidad difusa que nacía de las viejas

calles, con un olor inolvidable que todavía hoy me estreme-

ce, que era como mi < Magdalena de Proust ». Las Ramblas,
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con sus ediciones económicas de poetas que en aquella época

florecían en abundancia, todos ellos o casi todos magnífi-

cos, eran para el muchacho provinciano y dispuesto a todos

los entusiasmos, el atrio de un mundo maravilloso, la

promesa de una vida llena de suntuosos milagros... La

Barcelona que yo viví era la misma que Paul Morand retrata

en Ouvert la nuit, otro mundo que el de La Corufla, como si

fuesen las dos caras de una misa moneda, en la que se

armonizaba el placer de la inteligencia y el encanto pleno

de los sentidos. “(10)

RoE, en una modesta pensión de la calle Tallers

vivía de forma austera, para poder costearse sus estudios y

a la vez saborear los goces « sensuales » que una ciudad

como Barcelona ofrecía a sus habitantes. Con ascendencia

catalana por su rama paterna, tenía esa especial sensibili-

dad para captar los matices de la vida mediterránea que

tanta repercusión habría de tener en su vida y de la cual se

percató, atEos después en un viaje a Grecia. <11>

Hemos de ver pues en el primer RoE, esta doble

vertiente canalizadora de su pasi6n intelectual. Por un

lado, su rostro galaico, misterioso, profundo, desconocido,

deconcertante a veces; por el otro su faz mediterránea,

intuitiva, vivaz, atrevida, en fin sensual. Unos últimos

remiendos en el tapiz de sus raíces; de las ciudades que

configuraron su personalidad. En primer lugar, Madrid, con
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un alma más dure, era tosca, orgullosa y distante, pero

también bulliciosa, testigo de un florecimiento intelectual

intenso, de apasionadas tertulias literarias como la del

café de la calle del Príncipe “ El gato negro ~, o de

inolvidables conferencias, impartidas por Ortega y Gasset o

Zubirí. En segundo lugar, Viena, ya en declive, sumida en la

pobreza, aún contaba con el café « Herrenhof >, “ precisa-

mente donde nos reunimos durante largo tiempo algunos

espafloles, quizá atraídos, más que por su prestigio litera-

rio, por el baile que se daba en sus sótanos. En el camino,

a pocos metros, mirábamos por las ventanas a los curiosos

huéspedes del sombrío Café Central, frecuentado por Trotzky,

Freud y el satírico Peter Altenberq “(12>.
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1.2 PROUST: LA FORMALIZACION.

La búsqueda de la espiritualidad.>

Reflexionar sobre la personalidad de Rof, no es

hacerlo sobre la de un médico, un científico, un ensayista o

un filósofo. Es eso, y algo más. Encontrar el por qué se

concilian en una misma persona saberes tan dispares, en una

fusión armónica e integral, es siempre un misterio. La

respuesta habremos de ir a buscarla al pasado, a su infancia

y juventud. Cabe decir que gracias al ambiente intelectual

que le rodeaba ya desde pequeflo, su sistema nervioso en

< singular formalización », fue desarrollándose en una

dirección determinada. Le gusta hablar a Rof de espacio

epigenético. Waddington, profesor del Departamento de

Genética de Edimburgo, considera cuatro espacios coexis-

tentes en la realidad: el espacio genotípico, el epigenétl—

ca, el fenotipico y el adaptativo. Cada genotipo desarrolla

su fenotipo correspondiente, mas entre el espacio genotipico

y fenotipico se intercalan una serie de procesos de desarro—

110 muy complejos, en los cuales interviene un factor: el

medio ambiente. “ rodo el sistema — dice RoE - se mueve

desde el espacio genotipico al fenotipico a través de un

tercer espacio, el epigenético, el cual podemos represen-

tarlo por una serie de vectores que tienden a impulsar el
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proceso de desarrollo en uno u otro sentido. ti el cerebro

limbico (Interno> vemos que, por retroacci6n del espacio

fenotipico, puede promoverse el desarrollo — en el espacio

epigen6tico- de unos genes y otros ser frenados” (13). No

todos los « operadores epigenéticos > nacen pues de las

instrucciones ordenadas por el genotipo, sino que tienen su

origen en el medio ambiente. Vamos a ver, algunos de esos

operadores, determinantes en la configuración intelectual de

RoE.

“ Un libro de Patología general, escrito por

Alcolea y otro libro de un íntimo amigo de mi padre, Téllez

y López, titulado Enciclopedia de Cultura General decidieron

mi destino “ (14). Esta Enciclopedia publicada en dos tomos,

que aún se conserva en los estantes de la biblioteca de RoE,

estaba escrita con la idea, que en este « áspero país fue

calificada de peregrina » de ensefiar la cultura necesaria en

el curso de pocos atEos si se seguían sus instrucciones.

Enciclopedia alfabética, los capítulos de Literatura y

Filosofía, con extractos antológicos, fueron devorados por

Rof cuando era niflo (15>.

Su lectura le sirvió para extraer una idea

decisiva en su vida: “ La cultura como goce espiritual de

las obras de arte, la poesía o la literatura, aumenta el

horizonte vital, intensifica el gusto por la vida y posibí—
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lita un desarrollo pleno y satisfactorio del ser huamno.”

<u>.

Desde ese momento la vocación filosófica y

literaria acompafiarán a Rof allá donde fuese, junto a su

amor por la Ciencia y la Medicina. En 3DB días de adoles-

cente se siente cautivado por L’Bvolution creatrice de

Bergson, obra que, sorprendentemente, es ahora reconocida

por Prigogine, como uno de los fundamentos de su teoría de

los estados alejados del equilibrio. Junto a ella, quizás

fue la obra de Proust, la que ha, de alguna forma, condicio-

nado la vida de Rof. Fascinado por las primeras traducciones

a cargo de Pedro Salinas, que releía una y otra vez, los

perfiles rocosos de la costa gallega, los libros de Proust,

han supuesto una < línea secreta » que avanzaba al mismo

ritmo que su vida, marcándole su dirección para siempre.

La palabra « delicia > continúa siendo el término exacto,

Al cabo del tiempo el m~ster~o dc Proust, de esa delicia

indecible, sin igual, que siempre ha sido su lectura

persiste intacto. Sólo raros, muy raros poetas poseen este

don de no defraudar jamás cuando a ellos se vuelve tras las

mil peripecias de la vida “(17).

Hay en Rof, lo mismo que en Proust, una oculta

afición que envuelve sus palabras de un halo mágico Inefa-

ble. Esta sentencia del autor francés resume uno de los

ocultos anhelos de Rof: “ toda mirada habitual es una
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necromancia “. Sólo porque son sensibles a aquello para lo

cual el resto tenemos opaca visibilidad, calificamos de

superfluo sus hallazgos, sus inquisiciones. ¿ Qué aspecto de

lo real se encuentra tras la lógica racionalista, de la

percepción sensorial inmediata 7.

“ Ese enorme mundo, mundo real de los mil gestos y

de los cien mil matices de expresión que modelan al ser

vivo, que sirven de incesante diálogo entre él y las

personas que le cuidan, no es del todo un mundo inconsciente

y, sin embargo, tan olvidado lo tenemos que casi nos parece

inconsciente e irreal. Sus huellas si, persisten en forma

inconsciente en los entresijos de la estructura del hombre,

en los puntos nodales de su ser. Ahora bien; si por ejemplo,

queremos saber por qué un hombre se ha sentido llamado a

esta u otra ocasión, no debemos olvidar nunca que estos

puntos nodales subconscientes nacieron un día, allá en la

remota infancia, de esto que pareció insignificante y que es

tan grave; nació también de un encuentro” (18>.

El encuentro con Proust abrió los ojos de RoE a

una nueva dimensión de lo real; lo numinoso, el matiz, el

guiflo, el mito, en fin, la « realidad intervalar » como la

definiese Ehrenzweig. Habérsela con ella es rascar, arailar

de la esencia la herrumbre, para divisarla en su plenitud.

La narración del mito o la interpretación de lo marginal, de

lo episódico, no tienen por lo general, nada que ver con el
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mito originario, con el enigma < en si >. En cierta ocasión,

uno de los grandes estudiosos de los mitos griegos, Walter

F. Otto, se preguntaba: Bu realidad, ¿ no estaremos ya

nosotros configurados de tal manera que no nos podemos

permitir un juicio sobre el mundo de Ideas de la humanidad

primitiva 7. Al depositar nuestra confianza sobre una f orn

de pensar, hasta cierto punto artificial y extrafla a la

realidad, ni siquiera se nos pasa por la cabeza hasta qué

extremos vivimos y realizamos nuestras experiencias en un

mundo totalmente artificioso “ (19).

Una tarde, hace pocas semanas, tomaba con Rof y su

esposa una taza de té. En la conversación surgió la cuestión

del sentido intimo de su pensamiento, es decir, qué es

aquello que se aflora encontrar cuando se encara un problema.

Su respuesta salió de dentro, sin llamar al silencio,

“aquello—dijo—que por ser evidente se ignora; lo que por

inútil se desecha; el nimio matiz sobreentendido ; los

márgenes de lo real; la « línea secreta >2’ Pocos días

después en “ A B C “ aparecía un articulo llamado precisa-

mente así, la línea secreta. De él, hemos recogido el último

párrafo:

“ Un agudo observador detuvo un día su carricoche

al borde de un canal para observar un fenómeno extraifo. Una

gabarra que por el canal caminaba producía una gran ola que

se iba adelantando. Al pararse bruscamente la embarcación,
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la ola gigante siguió su camino y el observador atónito v16

que no se disolvia hasta muchas leguas después. Hoy este

fenómeno el del < solitón > es una de las muchas claves de

la nueva física del caos. Así marcha nuestra cultura actual,

en el andamiaje secreto del hombre de nuestro tiempo. El

aparente desorden es orquestado, sincronizado y la ola

inmensa, la línea secreta continúa su curso, impertérrito a

través de puertos, de islas o de mares, creando poco a poco

una mentalidad nueva, una nueva forma de comprender el mundo

y nuevas formas de saber y pensar “ (20>.

Rof ha sido « acunado » gracias al buril certero

de Bergson y Proust en su infancia; ambos en el fondo,

parten de la misma idea; el hombre ha aprendido a cosificar

el mundo a cada instante, a recluirla bajo el yugo formal.

Se congelan, se delimitan los contornos para poder contro—

larlos al tiempo que los clasificamos en las celdas neuroló—

gicas de nuestra memoria. Proust afitína: “ . .nuestro ojo,

cargado de pensamiento, descuida como haría una tragedia

clásica, todas las imágenes que no interfieren a la acción y

no retiene más que aquellas que puedan hacer inteligible el

desenlace “ <21). Y su critico Kóhler dirá: “ la riqueza de

matices, dentro de la que se desvanecen las diferencias en

las transiciones, al convertirse en un instante lo dispar en

la totalidad, intenta descubrir la unidad que hay bajo las

cosas. En frases siempre nuevas, con la máxima precisión,
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con una descripci6n que ahonda siempre debajo de la superfi-

cie, este lenguaje quiere penetrar en la esencia de las

cosas..” <22).

A su vez Bergson dice: “ cuando paseo sobre mi

persona, supuestamente inactiva, la mirada interior de mi

conciencia, percibo en primer término, tal como una costra

solidificada en la superficie, todas las percepciones, del

mundo material. Estas percepciones son netas, distintas,

yuxtapuestas o yuxtaponibles unas a otras, tratan de

agruparse en objetos... Hay, balo esos cristales bien

tallados y esa congelación superficial, una continuidad de

fluencias que no es comparable con nada de lo que he visto

fluir “ <23>.

El pensamiento de Rof, sutilmente conformado con

estas y otras obras de su juventud, ha buscado seguir las

directrices fijas que rigen el devenir del ser humano, sin

restricciones, en toda su complejidad; pero a 1~ vez en s”

accidentalidad y circunstancialidad.La 4C realidad unitaria>,

quizás pueda s6lo ser aprehendida en el seno de la infancia,

cuando no ha sido todavía articulada ni estructurada. Cuando

se vive en el « paraíso de la posibilidad > La vocación

médica de RoE, no desentona con lo que aquí se ha dicho; al

revés, encaja sin dificultad, en esta peculiar visión del

mundo, en esta compleja 4< formalización > del sistema

nervioso.
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Así, la motivación profunda en la vocación médica

de Rof coincide con la 4< posibilidad 3 de retrasar una

decisión. La 4< angustia de decidir > a la que se refería

Kierkegaard. Los gallegos - dice Rof - tenemos fama de

indecisos, de querer abarcar un gran número de cosas BiD

comprometernos demasiado. Los estudios médicos me brindaban-

la posibilidad de dedicarme a cosas tan diferentes como la

sanidad, la clínica, la carrera universitaria o la investi-

gación “ (24>.

Por otra parte, las influencias de algunos de sus

maestros también estuvieron dirigidas a la persecución de

esa senda enigmática encauzadora de las verdades médicas.

Así, en Barcelona, bajo el magisterio de D. Augusto Pi

Suifer, catedrático de Fisiología, el cual “ aquel alio dedicó

todo su curso a la Bioquímica, que entonces era la continua-

ción de ese sucio de que la vida descansaba sobre una

estructura definIda, lIneal, reveladora de los misterios del

hombre “ (25>.

En la búsqueda de este sentido vital, encontrábase

mezclado en el magma de inquietudes filosóficas, científicas

y literarias, algo de vital trascendencia en la vida de todo

hombre: la fe religiosa. Una persona como Rof, sumergida en

las corrientes más punteras de su época, profesaba lo que en

aquel momento estaba más en boga: el agnosticismo cimentado

por un razonamiento l6gico que desterraba cualquier atisbo
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de fe. Sin embargo, un hecho hubo de zarandear aquel

espíritu racionalista, “ Mis estudios en Madrid, en el

quinto alo de carrera médica, fueron interrumpidos por una

gravísimaenfermedadde mi madre. Pasé entonces por una

crisis espiritual que fue decisiva en mi vida. Leía por

aquellos tiempos a Pascal, a Claudel y a Jacques Riviére,

entonces famoso director de la Nouvelle Revue Frangaise y

autor de un libro de gran resonancia> A la recherche de

Djgg. Yo también andaba en su busca y leía una y otra vez

las agj~flj, 3~~¡flaz~. Aterrado por la enfermedad de mi

madre, por el diagnóstico de curso fatal, rezaba con una fe

que iba poco a poco fortaleciéndose. De manera científica-

mente inexplicable mi madre sobrevivió treinta y tantos abs

más, a una enfermedad que babia sido diagnosticada de

maligna. Fue un hecho que cimentó junto a otras muchas

intervenciones providenciales, mi fe religiosa “ (26>.

“ Hl que todo en la vida parezca conjurado para

tornar trivial a la realidad no impide que ésta, cuando de

verdad se accede a ella> sea de por si más poética que el

suelo “ (27).

Rof, como Proust, parecen indicarnos que lo

marginal, lo intrascendente es, en definitiva, necesario

para llegar a lo más profundo y 4< real » de la realidad.
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1.3. FREUD: EL MOMENTO DE LA RETROPROGRESION
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1 • 3. FREUD, EL MOMENTO DE LA < RETROPROGuhDION 3

Rof y Freud, siguen en algunos momentos de sus

vidas sendasparalelas. No fue la obra de Freud el germen

que propició el cambio de orientación en la práctica médica

de Rof, sino que ambos corrieron un mismo destino al tener

que luchar con una incomprensión social similar, “ La obra

de Freud ha recogido - dice Lain - la oculta razón de ser

del abusivo personalismo en que incurrió la medicina

semítica antigua y ha realizado alguna de las posibilidades

ofrecidas por el cristianismo primitivo a la inteligencia y

a la operación del médico “<28>.

Rof, siempre respaldado por su sólida preparación

científico—natural, también retrocedi6 a las enseñanzas de

los primeros cristianos, como clave para la relación médico—

enfermo. Rof, como lo fue antes Freud, son peldaños de una

misma escalera, que se eleva hasta el conocimiento profundo

del hombre. En Urdimbre Afectiva y Enfermedad, Rof, se

expresaba en estos términos: “ Tras el psicoanálisis vino la

orientación psicosomática de la clínica, la cual, pese a la

desconfianza con que fue acogida en un comienzo, cada día

impone con más fuerza su vigorosa realidad; después la

causalidad transaccional y su consecuencia, la medicina

4< dialógica 3 de que aquí se habla. Para, al final, descu-
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brir inesperadamente, en la nueva encrucijada, a la que se

llega tras rondar por simas y vericuetos del humano enfer-

mar, que el hombre se constituye de manera imperativa, con

esa misma realidad del amor, desde la cual, un día, en

Galilea, se nos enseifó que los pacientes y los pobres de

espíritu, y los filos, son quienes están en la inmediata

proximidad del 4< reino de los cielos 2 <29>.

Lain, por otra parte, destaca cinco momentos

principales en la configuración intelectual de Freud y por

ende, en la génesis del psicoanálisis.

a). Un momento de orden histórico social.

b). Un momento de carácter histórico—espiritual.

c). Un momento de carácter histórico—médico.

En la vida de RoE, como en la de todos los

hombres, estos tres primeros momentos han de sucederse

necesariamente y a ellos hemos de referirnos en el próximo

capitulo. Aqul, nos interesa únIcamente el vinculo humano

que enlaza a ambos espíritus. Lain, considera en la vida de

Freud, un cuarto momento personal y decisivo; Freud, fue lo

que fue por “ su gran fuerza, tesón y la índole analítica y

constitutiva de su nativa genialidad “ (30).

RoE, pasa también por ese momento decisivo de la

vida que requiere valentía y un toque de genialidad; una

decisión que chocaba frontalmente con las ideas dominantes

en su tiempo y que, por tanto, constituía un riesgo evidente
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en su carrera universitaria y profesional. Sin embargo, se

decidi6 y constituyó uno de los hechos más asombrosos en la

vida de Rof. Un médico, cuya preparación anatomopatológica y

organicista habla sido sólidamente edificada durante veinte

años, arriesga con un osado « golpe de tiza6n > que habría de

dejarle prácticamente solo en medio de la incomprensión

generalizada. Cedemos la palabra a Rof: “ Yo he sido un

médico organicista, me he formado no en un ambiente favora-

ble a la medicina psicosomática o a la psiquiatría, sino en

un ambiente adverso. Recuerdo que mi padre me dijo en una

ocasión: hijo mio no te hagas nunca psiquiatra. Mi orienta-

ción, que me fue censurada en las diversas oposiciones a

cátedra que hice, estaba dirigida a fundamentar la clínica

en sus bases más rigurosas, como la Anatomía Patológica. De

pronto surge la guerra. Yo sigo empelado en mi organicismo’ a

ultranza, tanto como el que más, porque en el fondo yo lo

que quería ser era un profesor de medicina interna y clínico

clásico. Llego a Espala y me encuentro un poco desamparado

por las circunstancias ambientales y empiezo con enfermos

privados. Los escucho y descubro que al escucharlos, con el

tiempo del que yo disponía entonces, me enteraba de realida-

des impresionantes. “ (31>

Cuando en 1610, el francés Laennec hizo el gran

descubrimiento de la auscultaci6n, es decir, enseflá a

escudriñar en la enfermedad gracias al arte de escuchar,
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numerosisimascriticas y diatribas surgieron en su contra, y

“ no digamos cuando el gran 4< escuchador 2 Freud se puso a

escuchar no el tórax del hombre, sino su subconsciente. £1

escándalo fue, como todos saben, maytsculo y sus ecos duran

todavía. Andando el tiempo, el escuchador del subconsciente

llegó a aprenderque, para escachar a los demás, lo primero

que hay que hacer es escucharse a si mismo “ (32).

Rof, ha ido un poco más lejos. Aprendió a escuchar

durante la Segunda Gran Guerra, con su experiencia como

médico oficial de la Embajada inglesa, llena de encuentros

con lo más insospechado y fascinante del alma humana.

Descubrió el silencio más tarde, a la conclusión del

conflicto bélico, con sus pacientes de la 4< Pensión de la

Mora 2, cada uno de ellos con una realidad tan dramática

como misteriosa. Supo entonces que no sirven las palabras

para expresar las grandes cosas, sino los silencios. Por

último, su experiencia le deja en un sitio privilegiado, en

un lugar compartido con Proust, a medio camino 4< entre el

silencio y la palabra >• “ Allá en lo más profundo de su

intuición lo que a Proust importaba era la transmisión

singular, genética o no, de una a otra persona, a través del

tiempo implacable, de casi imperceptibles rasgos y caracte-

res. Esta transmisión se realiza en gran parte por algo muy

sutil y que está fuera de la palabra, antes de ella, entre

ésta y el silencio: el mundo de los gestos, de los ademanes
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imperceptibles,de la apostura, de la actitud o bien de la

esperasilenciosa “ (33>.

Por fin, tras largos y costosos años de divergen-

cia espiritual, literaria y filosófica por un lado, clínica

y científica por el otro, encuentra Rof en la Patología

Psicosomática, una ciencia que aúna e íntegra ambas vocacio-

nes, reforzándose mutuamente, con un único fin: la oculta

razón de ser del hombre. Así: “ La experienciaclínica de la

medicina actual nos ha abierto los ojos sobre una realidad

que es imprescindible tener en cuenta en toda antropología,

esto es, en toda ciencia del hombre, pues afecta al núcleo

más radical de esta ciencia, que es el averiguar cómo se

constituye el hombre y qué influencia tiene esta forma de

constituirse el ente humano en sus formas especificas de

reaccionar” (34> y además, la filosofía sustentará racional—

mente las investigaciones clínicas y científicas, mientras

que la literatura las expresará con la belleza y elegancia

necesarias. Pero además está el lenguaje, que ha de ser

cuidado, pulido, porque de alguna manera su naturaleza

sagrada ha de conservarse en el trato diario con los

enfermos.

En su discurso de ingreso en la Real Academia de

la Lengua diría: “ tenía que intentar reflejar aquí la

fuerza conf iguradora de las palabras cuando se vuelven clima

o atmósfera que se trasmite casi con la fuerza de los genes,
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para que observásemos el devastador alcance del lenguaje

cuando éstese deshumaniza ... Van Busen, en su libro Tha

Bdae of Lanauaae que yo traduciría por el filo del lengua-

je, nos dice que Dios habla desde ese último limite sobre el

abismo. Todo médico tiene que haberlo escuchado alguna vez.

Sea o no creyente un día la realidad inmensa se le revela.

Libre es de explicarla a su manera o de olvidarla. Puede

esquivar esa sima de que habló Unamuno en un sentido

estremecedor. Esa sima, seflores académicos, forma parte

también de la vida del médico. De ella asciende hacia él,

mortal como sus enfermos, el supremo lenguaje “ (35).

Freud también destacaría en sus obras la magia del

lenguaje: “ las palabras son originariamente mágicas y aún

hoy han conservado mucho de su antiguo poder de conjuro. Por

esta razón no debemos menospreciar el empleo de palabras en

psicoterapia y complacemos cuando las observamos en su

juego enigmático entre el paciente y el enfermo “ <36).

Así pues, el trípode primario, clínico, humanís-

tico y científico, sobre el cual apoyaba su curiosidad

intelectual, habría de rendirle justo homenaje sucesivamente

como médico en la Real Academia de Medicina en 1969, como

humanista en la Real Academia de la Lengua en 1984 y como

científico en la Real Academia de Doctores en 1991.

Una decisión que emerge del seno de una red de

sutilisimas y frágiles influencias, encauzaría su destino,
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como en otra época hicieran las Parcas griegas o las

Walkirias normandas.

Acaso ese hecho decisivo tuviera su correlato

biológico en un concepto que el propio Rof acuflara de los

etólogos y genetistas: la 4< reprogresión >. Así como el

organismo en determinadas situaciones, sufre una regresión a

estados evolutivos más primarios como premisa fundamental

para su desarrollo a estadios de superior complejidad

estructural, quién sabe si Rof, en aquella encrucijada vital

de mediados de los cuarenta, tuvo que retroceder por un

tiempo a posiciones intelectuales del pasado, para en una

reestructuración de su pensamiento, relanzar sus miras

científicas y espirituales a cotas mucho más elevadas. La

Evolución Creatriz de Bergson, como apogtema revelador de su

juventud adquirirá en estos aflos una significación proféti-

ca.

Destaca Lain un quinto momento que explicaría la

génesis de una figura como la de Freud: el momento socióló—

gico, es decir, su 4< situación despegada y distante respecto

a la sociedad en que vivía »

“ Cuenta rreud en su Selbstdarstelhuna - dice Lain

- que sus primeras experiencias con el ambiente universita-

río le familiarizaron con el 4< destino de estar en la

oposición, proscrito por la compacta mayoría. Cierta

independencia - dice — fue preparada así » realidad y
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prejuicio- ineludible éste en la couprensi6nde la vida

segánDilthey y Heidegger- se mezclan de modo poco estudiado

hastaahora, en la génesisde la doctrina psicoanalítica

(37>.

Aprendió pronto Rof, en la medida de su desengafio,

a saberse lejano del mundo y próximo a la verdad. A medida

que el hombre vence la distancia, las cosas que le rodean

quedan cada vez más muertas. Es necesaria la lejanía para

revivirías. Rof, en diálogo con 4< sus duendes 3’ dice:

“ Las cosas hermosas, las maravillías del mundo deben

estar protegidas, semiescondidas, ser jirón de niebla,

esbozo, algo que sólo se presiente y que nunca se ve. Bruma,

brisa. Use mundo infinitamente intangible de lo tangible. “

(38>.

Entonces le pregunta su interlocutor:- ¿ de la

lejanía ?.- Si; de la lejanía . . .responde Rof, y guarda

silencio.

Algo nos hace pensar que aquel salto a la muda

distancia no fue el último, que aquella su íntima < repro-

gresión » no supuso un mero accidente en la ruta de su

pensamientosino que constantemente se vio renovada con más

ímpetu y vigor en los aflos subsiguientes de su vida. La

reprogresión es en fin, clave del rejuvenecimiento del

espíritu y de la apertura del hombre al esplendor de la

realidad . Es regresando a la urdimbre fecunda, a la con—
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fianza básica, como fundamentamos, en el curso de nuestra

vida, el horizonte de nuestras esperanzas.”<39).
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1.4. RILKE: ESPERANZA EN EL FUTURO
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1.4. RILKB, NL FUTURODE LA ESPERANZA.

“ Juan lot pertenece al grupo de los hombres que

han sabido trasladar al plano de la vida secular lo que

respecto de la vida religiosa propuso San Pablo a los

cristianos de su tiempo, y en ellos a todos los cristianos:

esperar in suc contra snem, vivir en esperanzacuando al

parecer haya que hacerlo contra toda esperanza “ (40>.

En las últimas décadas, Eof, puente entre dom

generaciones, contempla atónito la realidad que emerge, a

borbotones, maravillosa y confusa; anticipadora de un cambio

profunda en los modos de pensar y en las formas de vivir.

Porfía inagotable, por interpretar la « melodía

secreta 3’, < el diálogo inaudible 2, que se presiente como

vago rumor tras la gruesa pared que obstaculiza a la nueva

ciencia que se alza con toda su grandeza detrás de un

horizonte aún lejano. Esta nueva verdad, incipiente todavía,

germinal, se bate desesperadamente en un intento prodigioso

por casar el progreso de la neurociencia y la física atómica

con el retorno de los sacral en estrecha conexión con la

irrupción del subconsciente olvidado. Este anhelo de

descorrer las cortinas de lo numinoso de lo indecible es una

realidad inseparable al humano existir. Antes que en él, Rof
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vio en Rilke ese febril deseo de encontrar la verdad

inmarcesiblede su alma: “ hay algo dentro de 61 - dice RoE

- , como dentro de todo hombre, que es sagrado:una verdad

que pugna por abrirmepaso y a la que es menesterservir,

consagrándole la vida entera. Lo reconoce con humildad, sin

el menor orgullo. sólo el resentimiento de espíritus

mezquinos ha podido imaginarse un Rilke engreído, preten-

diendo así humanizarlo. Con sencillez, con modestia; Rilke,

se sintió en los últimos amos de su vida, desde esa memora-

ble tarde del Duino, abrumado por la empresa de dar expre-

sión a algo que existe en la naturaleza humana y que, por

circunstancias que él nunca pensó en investigar y de las que

no tendría sentido presumir, podía alcanzar expresión verbal

a través de 61, a través de la persona de Rainer Maria Rilke

(41>.

La conciencia que el hombre tiene de él mismo y

que varia históricamente según las situaciones frente a las

que tiene 4< que hacerse cargo 2, influida también por

aquellas de las cuales se 4< hicieron cargo » SUS antepasados

ya que la urdimbre es transgeneracional, condicionada por

el pasado histórico y cultural ), habría sufrido en los

últimos decenios un agudo declive, oyéndose hablar continua-

mente del absurdo existencial o en palabras de Weber del

4< des-encantamiento » del mundo. Es, en definitiva, el

4< tedio paralizante > según lo describiera Schajowicz:
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U .generalmente se conecta con el nombre de nihilIsmo

aquella enfermedad de nuestro tiempo que padecemos casi

todos - unos más, otros menos —, que nos convierte a veces

en unos seresabúlicos, sin alegría y sin ánimo de actuar,

porque apenas podemossentir otra cosaque desagrado,asco,

y tedio paralizante...” (42>.

Sin embargo, en los últimos aRos, comienza a

aparecer un nuevo amanecer intelectual, que ilumina con su

esperanzaa los espíritus más selectos, que ya hablan del

4< re—encantamiento » del mundo siguiendo la expresión de

Prigogine en la Nueva Alianza. Así por ejemplo, D’Espagnat

comenta: “ Es con plena razón que a propósito de los

trabajos sobre lo irreversible, Prigogine evoque la-idewde

un 4< re—encantamiento 3’ del mundo. Pero es evidente que todo

re—encantamientopasa necesariamentepor una emoci6n que es

tributaria de aprehensionesglobales (de la realidad), tanto

espaciales como musicales, en las cuales parece haberse

especializado por lo que hasta ahora sabemos, el hemisferio

derecho del cerebro... “ (43>.

Este 4< átomo de sabiduría 3’ que parte del conoci-

miento de la realidad de D’Espagnat, parece refrendar

aquellas espectativas juveniles, un tanto osadas entonces y

que Rof imaginaba con la lectura de la Enciclopedia de

Téllez y López haciendo confluir arte y ciencia en una misma

4< línea secreta 3’ desveladora de la complejidad de lo real.
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Setenta aRos, quizás más, han pasado de aquellas ensofiacio—

nes coruflesas, cuando hoy, en los umbrales del nuevo siglo,

los físicos atómicos aciertan a ver una confraternización de

la física cuántica, la emoción y la música, o bien, 4< un

baile agarrado entre protones y amónicos, neuropóptidos y

endecasílabos.>

Es importante en esta nueva visión del hombre, la

idea del cerebro dual, de la 4< asimetría interhemisférica 3,

esto es, “ de la actividad conjunta - dice Rof - de un

hemisferio cerebral especializado en las funciones analíti-

cas de la mente, en el cálculo y en la palabra y del otro

hemisferio, no dominante, que interviene, en la creatividad

y en la comprensión bolista del mundo, es decir de la

realidad como totalidad, y, por tanto, en relación más o

menos sorprendente y misteriosa con lo que solemos distin-

guir como numinoso o sagrado <44>.

“ No hay duda -dice Lain - : la constitución

psicosomática, el mundo histórico y social al que se

pertenece y el tipo de la vida personal que se hace y se

goza o se sufre condicionan la orientación de la espera

hacia la esperanza o hacia la angustia y la desesperanza “

(45).

ARos más tarde, esto vendría a ser una de las

funciones de la urdimbre: aquella que proporciona el

4< sustrato biol6gico de la esperanza 3’ al recién nacido. “
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“ 31 nilo - dice Rof - en sus primerasrelacionescon la

madre protectora, adquiereo no la seguridad de que sus

necesidades han de ser satisfechasen todo momento. Vive así

la milagrosa correspondencia que existe, de manera prodigio-

sa, esencial, entre sus necesidades biológicas y el comple-

mento dispuesto por la naturaleza para satisfacerla... Hay

tras todo ello una correspondenciaentre ese osadoriesgo de

la máxima indefensión con la que el nilo viene al mundo y un

impulso tutelar, diatrófico, que con precisión y ajuste casi

matemáticos envuelve en cálida atmósfera este miserable

desamparo, convirtiéndolo en el origen de la obra máxima de

la creación: la inteligencia del hombre. “ <46>

Revivenciar la esperanza básica de la niflez,

enlazando con lo que antes decíamos, adquiere sentido sólo

si admitimos la existencia de dos hemisferios cerebrales con

distintas funciones, Cuando aquellas competencias del

hemisferio derecho cerebral comiencen a inmiscuirse defini-

tivamente en las estructuras analíticas creadas por el

hemisferio cerebral izquierdo podremos desterrar para

siempre la frase de Nietzsche que inauguraba la época

nihilista: “ ¡ Ay de aquel por el que viene el desierto al

mundo 1 “, y tornar la mirada al pasado, al amoroso regazo

maternal que abrió nuestros ojos confiados.

“ Esta ciencia nueva, dialogante con el hombre,

que no tiene miedo a la poesía, sino que, al contrario, la
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2.1. INTRODUCCION HISTORICA AL CONCEPTODEPERSONA.

Queuno esel hombrede todos
y otro el hombrede secreto
y hay que librarsedemodos
de hacer a un sujetoobjeto
M. de Unamuno.

La MedicinaAntropológicadeRofencuentrasu sentidoen cuantoque

no serefleja en sí mismasinoen el « otro », estoes, supreocupaciónpor la persona

individual, emplazadaen un momentopreciso,poseedorade unabiografíaparticular

ha configuradoel quehacermédico, científico y filosófico de Rof. Inmediatamente

y casi sin quererlo,se planteanuna seriede cuestionesde enormetrascendencia:¿

Quées la persona.?.¿ Qué relaciónguardael conceptode personacon el arte de

curar.?,y más aún, ¿QuélugarconfiereRof a la personadentrode su concepción

total de la Medicina?.

Vayamospor partes.Lo que seentiendepor “persona», o lo quese

ha creído entendercon tal acepción, ha sido objeto de debatea lo largo de la

Historia.

Etimológicamente,el términolatino « persona» haciareferenciaa la

máscaraquecubríael rostro de un actoral interpretarsu papel en el teatro, sobre

todo en las tragedias.Estanoción de « persona» como«máscara» sugirió, en el

pensamientocristiano, la idea de algo ‘sobrepuesto”,que trasaende,a la pura y

simple individualidadbiológica.

Es, sin embargo, la célebre definición de Boecio: “persona est

naturaerationalis individua substantia” la que sirvió de basea las discusiones
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motivadaspor este término.

Otrospensadoreshanaliadido, modificadoo alteradoestadefinición

posteriormente,y aún en la actualidad,sigue siendo objeto de las más variadas

polémicas.

Paranuestroobjetivo habremosde prescindirde gran partede las

disquisicionesplanteadasalrededordel temay centramosúnicamenteen aquellasque

partieronde la filosofía existencialista,porqueen unadisciplina comola medicina

psicosomáticaque pretendeconstituirsecomo un saberintegral, sintético de las

diversasfacetasde la realidaddel humanoenfermar,pocoscomolos existencialistas,

siempreen el ámbitoespeculativoen el quesemuevela filosofía, hanexpresadocon

mayoracierto la esenciasintética, individual y humana,del hombreen tanto que

hombre.A partir de Kierkegaard,quedefine al hombre:

Como una relaciónque en tanto serelacionaconsigomisma se relacionacon

algo distinto “ ~SeráMax Schelerel queofrezcaunadefinición más explícita de

personaconcibiéndolano comoun « ser natural » ni tampococomoun « espfritu

cósmico » sino más bien como una unidad de los actos espiritualeso los actos

intencionalmentesuperiores.Estaconcepcióndestacarásobretodaslas realidadesde

la personaun elementoque considerafundamental:su trascendencia.La persona

estaríacontinuamentetrascendiéndosea sí mismay rebasando,en última instancia,

los límites de surealidadpsicofísica.Estaideaseráesencialy a ella nosremitiremos

cuandoanalicemosen quéconsistela MedicinaDialógica,núcleoprimordial, de una
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peculiarísimarelación médico-enfermoque constituirá la base del pensamiento

médicode Rof.

Todasestasreflexionesde orden filosófico no podíanserle ajenasa

h profesión,que, másqueningunaotra, sepreocupa,no ya tantopor” el ser de la

persona” cuanto por su conservación: la Medicina. Así; Rof es, quizás, entre

nuestrosmédicos,uno de los que han sentidocon mayor intensidadestainquietud

considerandoal enfermo “ comounaexistenciahumana,es decfr, como un ser

dotadode vida personal,rico enaconteceresbiográficosy proyectadohaciaun

futuro “. Haciéndonoseco del concepto de trascendenciade Seheler que

mencionábamosmás arriba Rof declara: “ nuncabastacon comprendera la

personacomoalgoque reposaen sí mismo, ensu propiaintimidad, sino como

algo que rebasao trasciendeestaintimidad. Personaimplica, constantemente,

una relaciónhacia otro o haciaotra cosa;personaessiempremisión... o para

decirlo con palabrasdeNietzsche: “ puentey no fin en sí mismo “.(1)
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2.2. EL SUJETO ENTRA EN LA MEDICINA
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2.2.1.ANTECEDENTES HISTÓRICOS: LA PROTESTA DEL ENFERMO.

La patologíade la persona,la concepciónpersonal

decir, la consideraciónindividual y restringidaal ámbito de lo

enfermedad,en contraposicióncon la idea de « Enfermedad»

supraindividual, genérico, que actúa sobre los seres humanos

naturalezade forma casi idéntica, es algo queno ha sido tomado

por los médicoshastabienentradoel siglo XIX y definitivamente

el siglo XX.

del enfermo,es

personal de la

como un ente

modificando su

en consideración

reconocidohasta

Se nos planteaen este momentola siguientecuestión: ¿ Fueronlos

médicoslos últimos responsablesdel cambioen la concepcióndel enfermoo, por el

contrario, fue el enfermo el que tomandoconcienciade sí mismo , de su propia

realidadempezópor exigir al médicoun trato másindividualizado,másacordecon

su propia existencia2.

Estacuestiónes respondidade un modo sugerenteen el libro quecon

el titulo La relaciónmédico-enfermopublicó Lain en 1964. La tesis de Lain se

fundamentaen el hechodequela introduccióndel sujeto en la Medicinahubiesesido

históricamenteinviable si el propio sujetono se hubieselevantado,sublevadocontra

los estamentossocialesestablecidospor la sociedaddel siglo XIX. Se trata de, en

palabrasdel propioLain, la” Rebelióndel sujeto “, en cuanto fenómenosocial

que reaccionamáso menosviolentamentecontrael ordenestamentalimperante,lo
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que motiya el ulterior cambio en la conceptuacióndel enfermoy por tanto en la

relación médico-enfermo.Esta rebelión del individuo fue llevada a cabo, pa-

radójicamente,de forma colectiva. Para conseguir los valores y los derechos

inalienablesdecadapersona,habríaquelucharen grupo.Porello, paracomprender

cómolos médicoscambiaronsu actitud hacia el enfermoo bien cómo el enfermo

logró que la cambiasen,habremosde abordarsu lucha desdedos puntosde vista:

uno social,en forma de levantamientocallejeroqueconstituyeronlas revoluciones

proletariasy otro médico, en forma de protestamás pausadaaunqueconstantey

cuyo protagonistahabríasido el enfermoneurótico.

El primerpuntodevistahacereferenciaala revoluciónpolítico-social

queacabópor desmantelarlos presupuestosque habíanpermanecidovigentesdesde

la Alta EdadMedia hastaprácticamentelos comienzosdel siglo XIX, y quetuvo su

origen en la RevoluciónFrancesade 1789. Durantetodo el siglo XIX y en los

primerosdeceniosdel XX se fuegestandoun nuevoordensocial de la manode dos

estamentossociales:uno viejo, la burguesíaarraigadaen la sociedaddesdela Edad

Media aunquesin tenerconcienciade su verdaderoprotagonismohistórico hasta

finales del siglo XVIII y el segundo,nuevo, el proletariadosurgidoen el senode la

revolución industrialdel sigloXIX y queadquirió forma conceptualy socialgracias

al socialismoutópico francés y sobre todo al materialismodialéctico de Marx y

Engels.

La destruccióndel « AncienRégime no estuvorestringidaal ámbito
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político, social o filosófico sino que repercutió profundamente en el quehacer

médico, debido, según expresaLaín, “ a la rebelión de las clasesproletarias

contra la particiónde la asistenciamédica en una « medicina para ricos » y una

« medicina para pobres ~>, y por tantocontralas formas de la relación con el

enfermoqueestaúltima llevaba consigo “.(2)

No es objeto de esta tesis analizar exhaustivamente los

condicionamientoshistóricosquemotivaronla crisisen la relaciónhospitalariaentre

el médicoy el enfermo;sí nos interesa,sin embargo,el segundopunto devistacon

que Lain abordala « rebelióndel sujeto», estoes, el aspectoclínico del cambio.

El contenidode la protestaes en estecaso muchomássutil, porque,

sin recurrir a la violencia, con un planteamientomeramentefilosófico se intenta

modificar la nociónde personaen el ámbito médico.

Enlazandocon lo queya dijimos en el epígrafeanterioracercade la

problemáticadel término « persona », de su incomunicabilidady del carácterde

libertad e independenciafrenteal mecanismode la Naturalezaentera” (3), el

paciente, según expresa Lain “ va a protestarcontra la objetivación misma,

contrael hechode que,siendoél «persona», « sujeto» dotadode inteligencia,

intimidad y libertadse le tratetécnicamente,cuandoestáenfermo,comopuro

« objeto ». La protestadel enfermocontrala objetivacióntiene un nombre:el

de neurosis~ (4)

La práctica psicosomática,tal y como la entiendeRof, ¿ Qué
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soluciones ha propuesto para resolver los enigmas que encierra la misteriosa relación

médico-enfermo, de la que nace la curación y que nos transporta al lejano arcano,

perdido en la oscuridad de los tiempos,de la relaciónprofundadel hombrecon su

prójimo?. La « razón de ser » de un internista psicosomáticoesla de crearuna

singularísimarelación , entre el médico y el enfermo.El origen de esta relación

comenzóa cimentarsecon los neuróticos.Más aún, Laín afirma que, la histeria

es, en efecto, bajo cualquierade susmúltiples formas y nombres,la afección

morbosa en que másdirectay desveladamenteseexpresala condición « personal

» del enfermo:el hechode seruna ‘ substantiaindividua naturaerationalis

De ahíquela PatologíaPsicosomáticahayacomenzadosiendounapatologíade

las neurosis humanas. Así “ El cuadro clínico del histérico no estaría

determinadopor la anatomíaobjetiva que enseñanlos libros, sino por la

anatomíasubjetivatt (5)•
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2.2.2.LA POLEMICA SE CENTRA EN LA HISTERIA.

UNAVISION DE LA FENOMENOLOGIA DE HUSSERL.

Lain considera la polémica entre Freud y Charcot acerca de la

interpretaciónde la histeria como “ el primer sucesohistórico en que se hace

patentela introduccióndel sujetoen la Medicina . Fiel a su severa formación

anatomoclínica- «je nc suis qu’un visuel », solía decir a sus discípulos -,

Charcot entendió la realidadde la neurosiscomola consecuenciasintomáticay

tipificable - los cuatroperiodosde la grandehystérie- deuna fugazalteración

anatómica,muy precisamentelocalizada en los centrosnerviososy en las vías

deconduccióncorrespondientesa lasparálisis,lashiperquinesiaso lasanestesias

del cuadrohistéricoobservadoen la clínica”. Porel contrario,su discípuloFreud,

teníala convicción de que” la localizaciónde los síntomashistéricosno depende

de la anatomíaque enseñanlos tratadosde esa disciplina (visión objetiva del

cuernohumanoengeneral),sino de latoscay con frecuenciaerróneanociónque

el pacientetiene de su propio cuerpo<representaciónsubjetivade lo que es el

cuernode uno mismo) “(6). Es decir, desdeun punto devista fenomenológico,

parece que para Charcot,la enfermedadperteneceríaal ámbitode lo queLain ha

llamado « lo en mí », mientrasque según la concepciónde Freud, la histeria

permaneceríainscrita dentrode la órbita fenomenológicade « lo mio

Para comprender estos términos, nos vamos a detener
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sumarísimamente, en la fenomenología trascendental de Husserl, para muchos, entre

ellos Julián Marías,” uno de los tres o cuatrograndeshechosintelectualesde

nuestro tiempo “.(7)

Dice Husserl: “ la fenomenologíaserá una ciencia eidética

descriptivade las esenciasde las vivencias de la conciencia pura “.(8) En la

conciencia fenomenológicade Husserl se percibe, la esencia de una manera

intencionaly se halla presenteen forma de « noema». El noema no sería un «

contenidode la conciencia», sinoalgo objetivoe independientede ésta,actualizado

en ella, por razón del sujeto que percibe de forma intencional, esto es, como

fenómeno. El noematrascenderíaa los contenidos de concienciapor ser algo

objetivo e independientea ellos, en cambio,no representaríala realidadde la cosa

en su totalidad porqueéstaha sido reducidacon objeto de aprehenderlaen toda su

pureza.Es por estoqueel noemano definerealidadessinoesenciasfenoménicaso

intencionales.Sonintencionalesporquelas realidadesfenoménicassepercibensegún

modosde concienciao « noesis». Habrátantos tipos de noemascomo modosde

noesis. El cogito tiene siempreun cogitatum; así Husserl dirá: “ Cogito puede

significar: « percibo », o también«recuerdo», «espero»; pero tambiénpuede

significar: ejerzo actividades « valorativas », con placer o displacer, con

esperanzao temor,o conactividadesvolitivas, etc.Cadacogito admite,en un

cambio de actitud, una reflexión dirigida a su « cogitatum qua cogitatum », a

su objetividad intencional en cuanto tal “(9).
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Primero la fenomenologíaseríauna ciencia “ a priori “ por cuanto

sólo describeesencias(objetosideales y no empíricos,de las vivencias de una

concienciaque tampocoes empíricasino pum y por tanto tambien “a priori”).

Segundo, la fenomenología sería tambienuniversalen tantoqueserefiereatodaslas

vivencias. Como estasvivencias apuntan a sus objetos que para Husserl son

intencionales,éstosquedaríanincluidos tambiénen su concepciónfenomenológica

otorgándoleel calificativo de universalantesmencionado.(lO)

Pues bien, de esta definición de fenomenologíatan brevemente

expuesta,surgenen la Filosofía de Husserldosconceptosimportantesqueusaremos

para explicarmediantela visión opuestaque de la histeriatienen Charcoty Freud,

la introduccióndel sujeto en Medicina.

Los dos conceptosa los que hacíamosreferenciason:

1. « Lo paramí propio» (dasmir Ei~ene)entendidocomolasvivenciasque

producenen mi «concienciapura»los sentimientos,los pensamientosde mi propio

cuerpo.

2.- «Lo paramíajeno » (dasmir Fremde)términoquealudea las vivencias

queproducenen mi conciencialas cosasqueseencuentrana mi alrededoro mejor,

aquello fuera de mí mismo que meafecta de algunaforma.

Dentro del ámbito de lo « para mí propio » haceLaín unadoble

distinción entre lo « en mí » y « lo mío », siendo esto segundo lo que en

propiedadpertenecea mi persona, lo que en mi más secreta y personal
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intimidad siento que me es necesario para segufr siendo « yo mismo».” (11)

Por consiguiente,la idea que Charcot tenía acercade la histeria,

perteneceríaa la esferade lo « enml », al cuerpodesdefuera segúnOrtegao al.

cuerpoobjetivo » segúnMeneanPonty. En cambio, la histeria segúnFreud se

manifestaríaen el ámbito de « lo mío », del « intracuerpo» de Ortega o del «

cuerpofenoménico» de MerleauPonty.

Podemossituar aquí, el punto de inflexión a partir del cual, la

consideracióndel enfermopor partede él mismo primero; del médico al mismo

tiempo o inmediatamentedespuéssegundo;yde la sociedadpor último, va a sufrir

un profundísimocambiosin posibilidadde retomoa los presupuestosclásicos.

El empujón que dió Freud a la todavía incipiente Medicina

personalistaen buscade su consolidacióny establecimientoen la Medicinadel siglo

XX, fue enorme.

Muy diferentesy de hondasrepercusioneshansido las influenciasque

el psicoanálisisen general y la obra de Freud en particular han tenido en los

principios y postuladosde la Medicina clásica científico natural. Según Lain

podemoscifrar esacontribuciónen cinco puntosprincipales:

10. El descubrimiento de la rigurosanecesidaddel diálogo conel enfermo.

20. La resueltaestimacióndiagnósticay terapéuticadel componente

instintivo de la vida humana.

30• El descubrimiento de la existencia y la significación que en la vida del
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hombre poseen los diversos modosy gradosde la conciencia psicológica.

40• Su decisiva aportación al conocimiento de la recíproca influencia

operativa entre la vida anímica y la actividad orgánica.

50• El metódico propósito de ordenar comprensivamente en la biografía

del enfermo el suceso de la enfermedad “(12)

Nos detendremos,en principio, en dos de ellas tanto por su aportación

decisivaen la incorporacióndel « sujeto» en el discurso médico como por sus

marcadasrepercusionesen el pensamientomédico-antropológicode Rof.
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2.2.3.ETAPA PERSONALISTA: KRAUS Y LA ESCUELA DE

HEIDELBERG: KREHL, WEIZSACKER.

En primerlugar, el intentode sacara la Medicina, apartir de Freud,

de la jaula conceptualen la que se hallaba prisionerapor las Cienciasde la

Naturaleza.Varios son los nombresque resaltaronen su empeñopor reformarla

medicina oficialista, “ el ala antigua, científico-natural como la llamaba

Weizsácker,y transformarlaen otra nueva, “joven y socialmenteinstalada‘ que

tuviera en cuentalas posibilidadescientíficasqueel psicoanálisisaportaba.Entre

ellos, cabedestacarlas figurasde Kraus, y. Bergmanno Ludolf Krehl, cabeza

de lo queLaín ha llamado” EscueladeHeideJberg”(Krehl, Weizsácker,Siebeck).

Paranuestroestudionos interesaprincipalmentela figura deKrehl por

la influenciaque toda su Escuelahabríade teneren la Medicina Antropológicade

Rof. A aquel dedicaremosalgunaslíneas más adelanteconformándonoscon citar

brevementelos puntosmássobresalientesde Kraus y Von Bergmann.

A priori, se considerala obra de F. Kraus: Die alígmeineund

suezidlle Patholo2iederPerson, dos tomospublicadosen 1926, comola primera

obra en la que, segúndice Christian, apareceun bosquejode unaimagendel

hombre en el horizontede la ciencianaturalde su tiempo “.(13)

Rof en Cerebro interno y mundo emocionalcomentala labor de

Kraus sin excesivoconvencimiento,insistiendoen que Kraus concibeal hombre
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comounatotalidad,queno se explicapor la sumae integraciónde laspaflesy

la vivencia inmediatasiemprediferente,quejamásse repite pero que este

carácter total e individual no bastapara “ colmar la profunda inquietud que

sientenlos médicospersonalistas“.<14)

Un deceniomástarde,Krausvuelvea seraludidoen una obradeRof

saliendo bastantepeor parado. Para Rofl en 1961, Kraus no presagiaríaya, el

advenimientodel sujeto en la Medicina, sino que, antesal contrario, “con su obra

indigestay confusa,Krausmásbienretraséquepromovió la ideahumanistaen

Medicina.La pocaclaridaddesu libro, quepor lo generalnadieha sidocapaz

de leer del todo, reforzó la opinión de la mayoríade los clínicos que parala

prácticamédicalo mejoresmantenersealejadodeespeculacionesfilosóficasque

a nadaconducen“.(15)

Muy distintas habrían de ser las consecuenciasque para el

pensamientode Rof tuvo el contactocon las ideasde Krehl, de cuya obra en tres

tomos tradujodos al castellano,en sujuventud.

Siguiendolas conclusionesalas quellegaLain en su Historiaclínica

(16), podemosseñalara Krehl como aquel que supo ver, por primera vez, al

enfermo no como objeto de la investigación,según el modo de actuaciónde la

tradicionalMedicina científico-natural,sino como«sujeto»,poniendoasí las bases

de la consideraciónde la personaen la Patología.

Así, Krehl manifiestaque” no existe « el hombre», puescadauno
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deellosescompletamentediferente.Poresocadaprocesopatológicorepresenta,

enrealidad,algonuevoquenuncahaexistidoy quejamássevolveráaproducfr

“(17).

Estaspalabrasconstituyeronun avancede singularimportanciaen el

modo de actuarmédicopuestoquesustituyeronlas cuatropreguntasesencialesde

la Antronolo2íafilosófica de Kant, que en relacióncon este problemase venían

formulandoasí: Ante la enfermedad:10 ¿ Quépuedosaber?.20 ¿ Qué debohacer

?. 30 ¿ Quépuedoesperar?y 40 ¿ Quéesel hombre?,afirmandoquesólodeberían

plantearselas tresprimerascuandotuviéramosla certezade conocerla respuestaa

la cuartay que, a partir de entonces,habríade quedarsustancialmentemodificada:

¿ Qué es este hombre y no otro ?. Conociendo la naturaleza panicular e

incomunicabledel enfermo conoceríamosel lenguajeprecisopara interpretarel

sentidoúltimo, no ya de la enfermedad,sino de U su enfermedad (18). Conello

no hacemosmásquedotar a la Medicina de un carácterpersonalista.

La enfermedadno sería,segúnKrehl, “ un ser en un estado,sino,

un acontecerque evoluciona en el enfermo como una reacción frente a

influencias externase internasespecialesde la másdiversaíndole. “. Peroeso

no es todo, sinoque llega a afirmar: “los principiosfundamentalesdel proceder

de Freudabren,a mi juicio, considerablesperspectivas“.(19)

Estemodo de pensar(queactualmentenos es muy familiar), parasu

tiempo fue unaafirmaciónmuy osada.Lain al respectoha comentado“En boca de
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un fisiopatólogoformadoentre1880 y 1890, ¿ no es pasmosa,literalmente,la

expresión ?. Krehl, no es psiquiatra ni especialista en psicoterapia, sino

internistay fisiopatélogo“. Y un poco másadelanteinsiste “ Lo repito: ¿ no es

literalmente pasmosoque este hombre, un Ordinarius de Heidelberg, un

mandarínde la Medicina “ oficial “ proclamesu esperanzaen las posibilidades

del psicoanálisis? ¿ Qué podíaesperarun internista de la perturbadoray

escandalosaconstrucciónde Freud.7 “420)

Krehl, aun no siendoun teórico de la NuevaMedicina Personalista,

es uno de los descubridoresde su ámbito personal inseparablementeunido al

orgánico, al naturalista: “ Pero precisamentesólo (el médico) es en realidad

médico, cuandosiente y dirige la vida íntima del enfermo, que en la gran

mayoría de las enfermedadesestá indisolublementeunida con lo corporal....

Todo dependede conocerexactamentela causaespiritual de las alteraciones

orgánicas(y generalmentetambiénpsíquicas)en sus menoresdetalles,liberar

deellasal enfermoy curarleafirmándoleíntimamente.“(21) Estasbellaspalabras

resumenquizás el fin último de la práctica médicade Rof. Su labor no sólo ha

consistido en eliminar enfermedades,en hacer desaparecersíntomas, sino en

reconstruiralmasconcapacidadparagozardeunaexistenciafísica, socialy anímica

plena,en definitiva, “curar afirmandoal pacienteíntimamente“. Comoexpresa

Krehl “ la tarea es grandey difícil, y podemosimaginarnosfácilmente que

algunosmédicos,sobretodo aquellosqueconsiderana la Medicina como una
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parte de las CienciasNaturales, la rechacenporque exigedemasiadascosasque

están lejos del dominio de un naturalista “(22).

Con Freud, dijimos, se habíanabierto una serie de caminosnuevos

dentro de la Medicina. Otro de ellos, en relación estrechacon el anterior,

probablementeconsecuenciade éste, fué aquél emprendidopor Viktor Von Weiz-

sáckerhacia 1925 y que, siguiendoa Lain, habríade constituir “la génesisy la

configuración del procesomorboso comprendido ahora desdeel punto de vista

de su “ sentido” en la biografía del enfermo,y no sólo como consecuenciao

efectode la causamorbi “(23)

La obrade Krehl, proseguidapor él mismoy por unaampliaseriede

colaboradoresy discípulosdetodaEuropa(E. Marx, Vogel, Bilz, Hollmann,Plantel,

Christian,Kútemeyer,Huebschmann,etc.) ha tenido repercusiones“ ambivalentes

en España“. “Ha sido España,comohareiteradovariasvecesel Dr. Sarró,el

paísdondemásseha traducidoy leído a Weizsiicker, pero ademásha sido el

paísdondeestasideashansido resueltamenterechazadascomoespeculaciones

y fantasíasmásperjudicialesqueútiles parael progresode la Medicina ‘¼(24)

El primer contacto de Rof con la obra de Weizsácker,según sus

propias declaraciones,lo tuvo cuando realizabasu trabajo con Stein sobre la

exploraciónde la sensibilidad;en el que: “de pronto,descubríamoscómonuestros

métodos clásicos de exploración neurolégica podían no ser más que

convencionalesesquemasque nos ayudandentrode unaspautasrutinariasde
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diagnóstico, pero a costa, quizás de enmascarar una realidad más

profunda’(25)

La preocupaciónpor el ser del hombre esinherente a la personalidad

de Rol; no ha de extrañarnospor tanto, que Weizsáckercalande manera tan

profundaen él. Aún dentrodel discursocientífico-natural,« sensustricto », de la

Medicinaquele tocóvivir en nuestropaís,el destinodeRof, parecíaquererllevarlo

al país de la magia al que únicamente sc puede acceder poseyendoun “ cándido

espfritupoético“tal y comonos relataHoffmann,en su Calderode oro (26); por

esoya en 1934 en unaMemoriade oposicionesa Cátedraal hablarde Weizsácker:

“alguiendijo queconesasideasyo (por ROO seríaunafigura perniciosaparala

Medicina española

El médico de nuestrotiempo, poseedorde múltiples posibilidadesde

mejorar la existenciade los hombres, aupado por la Ciencia a una virtual

omnipotenciatecnológica “ dominadorde tantascosas,es en la práctica, en

medidamucho mayor de lo que se puedesuponeresclavode ellas.” (27). El

hombrede la gran ciudad,prisionerodel ritmo vertiginosoque la vida le impone,

se muestraincapazde saborearlos pequeñosdetallesque le ofrecesu “ vivir enel

mundo “, que analizadosindividualmenteconstituyenmerasanécdotaspero que

integradosen la dinámicavital de nuestroexistir nosconfierensentido. Por ello, al

dejar a un lado lo más « vital » de nuestravida, lo más valioso, nos vamos

convirtiendopoco apocoen, comoya anticiparaRof, “ paletosde la existencia
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WeizsáckerharepresentadoenMedicina,másqueningúnotro, el intentode rescatar

lo máshumanodel individuo; comomanifiesta Rof:” no creoequivocarmesi digo

que lo que más nos ha gustado del médico de Heidelberg ha sido su actitud

revolucionaria, su intento de habilitar la indeclinable originalidad de cada vida

humana frente a la tendencia uniformadora e igualadora de nuestro mundo

mecanizado.” (28). Ahora bien, ¿ Qué papel desempeñaWeízs~cker en el

pensamientomédicodel siglo XX? , ¿ Qué alcanceha tenido su Antropología?, ¿

En qué medida puededecirsequeRof edificó su AntropologíaMédica sobre las

bases conceptualesdel clínico alemán 7. Trataremosde dar respuestaa estas

interrogantesde forma ordenada,anticipandoqueWeizsáckerfue un pilar, unaluz

inspiradora,importantesi sequiere,pero no definitiva de la Medicina de Rof.

Muchas otras influencias, han contribuidoal diseño tan original y

sugestivode su pensamiento.De ellas nosocuparemosmás adelante.

Las palabrasdel propio Weizsácker,vienen a confirmar de alguna

forma, el orden expositivoque de la introduccióndel sujeto en Medicina venimos

haciendoen estaTesis. Así, en una conferenciapronunciadaen el Serviciodel Dr.

Marañón, confesaba: “ de quien más aprendí fue de los propios enfermos.

Despuésde ellos, aprendí mucho de Sigmund Freud, en tercer lugar citaré lo

que entoncesparecía más evidente: la Escuela de Medicina, las Universidades

y a Ludolf Krehl, de quien fui ayudante.” (29)

Weizsáckerdará un pasomáshaciala consecuciónde unaMedicina
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Dialógica, siendo el principal responsablede lo que ha llamado Lain etapa

personalista,en la que: “describe la eficacia de la vida real en la génesisde las

enfermedadesorgánicasy de la importancia del « encuentro personal » entre el

terapeuta y enfermo para todo tratamiento médico.”(30)

EscribíaLain, “que una de las aristas niás agudasy brillantes del

talento de Weizskker essu acierto en el ejemplo metafórico “(31), Von Uexktill

a su vez , declaraba:“el símil y la metáfora son ineludibles para el conocimiento

biológico”.Uno de tales símiles, el de la partida de ajedrez, es quizás el más

atractivo para nuestros fines, ya que encierradentro de sí la problemáticaque

llevamosarrastrandoa lo largo de todo el capitulo, esdecir, el conocimientodel

hombrepor el hombre,o desdeel punto de vista médico, el descubrimientodel

enfermo por parte del sanitario. La metáforadesarrolladapor Weizsácker,es la

superación,hastaentonces,másclara del solipsismoen quesehallabala Medicina

del tiempo. El pensador,el médico en este caso, declarabaabiertamenteque se

encontrabaradicalmentesolo antela enfermedad.Este « yoísmo » a ultranza,del

médico, lo desbaratade forma magistral, Weizsácker,con el símil del ajedrez, ¿

Cómosepodríaestablecerunapartidaen la que los contendientesfueran la misma

persona?,¿ Cómopuedotenerla incertidumbreen la respuesta,si ésta,esconocida

por mí a priori ya queestoyjugandocontramí mismo?.El médicohastaentonces

habríajugadocontraél mismo, o másbien su yo propio sehabríaconfrontadocon

el conceptoquede enfermedadtenía, sin necesidadde un adversario,con ausencia
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de cualquierconjeturaacercade la contrajugada.La Medicina, en expresiónmuy

acertada de Lain, habríase convertido en « ingeniería », puestoque el médicoal

jugar consigomismopreveríacon certidumbrecualesibana ser lascontrajugadas.

Unadescripciónmuy claradeestosonlas palabrasdel Sr. B., el jugadorde ajedrez

creadopor Stefan Zweig,: “ El azar no tiene cabida en el juego de ajedrez, y su

atracción reside enteramente en el hecho de que permite que se desafíen los

cerebros, cada uno consu táctica peculiar. El interés de tales lides intelectuales

estriba en la circunstancia de que las negrasno sabencomovan a maniobrar las

blancasy que procuran incesantementeadivinar susintencionespara contrarres-

tarías, mientras que por su lado, las blancas, procuran sacar en claro las

secretasintencionesde las negraspara burlarías.

Por consiguiente, si ambos camposestán representadospor la

misma persona, la situación llega a ser contradictoria.

~, Cómo un cerebro podría saber que meta persigueal jugar con

las blancas, e ignorarlo inmediatamente despuéspor una imposición de su

voluntad, con el deseode forjar su plan de combate frente a las negras? “(32)

Creemosoportunotranscribiraquíla partidadeajedrezde Weízsácker

descritaen su obramás representativa, Der Gestaltkreis , aludidacontinuamentepor

Rof en sus trabajos,de forma quela ideacentral de la antropologíade Weizsácker,

comoes la relaciónmédico-enfermo,quedecompletamenteaclarada:

El jugador de ajedrez no es, ciertamente,un investigador, pero
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sí un observadory un teórico. No porqueexpliquelas jugadasdeladversario

mediante la teoría (reglas del juego, cálculo), sino porque es esencialque las

conjeture y que espereluego hastasaber si el resultado es el que conjeturé. Si

lassupiera, no habría partida, si no fuera posible la conjetura, no habría juego.

La ejecución del juego hállase vinculada, por tanto, a la

observación de las reglas y a la libertad de la jugada, esto es, al enlace entre

conjetura y observación,no a la conexiónentre causay erectosegiinuna ley. Yo

no puedoser a la vez jugador y adversario, y sólosi quedobajo una condición

estricta (la indeterminación de la contrajugada), sólo entonces puede

desarrollarse el juego. Esta parcial indeterminación es la condición real de tal

acontecer.Podemoshablar pues, de un indetenninismo metódico en la génesis

de estegénerode procesosreales. Un investigador de la Naturaleza que sólo

conocecausas y efectoses propiamente un mirón, contempla el juego desde

fuera de él, no lo produce. Conoce las reglas del juego mas no sabequé hacer

con ellas.” (33)

Deestamanera tansutil, tanprofunda,escomoseestableceel diálogo

médico-enfermo.El coloquioanamnésicono esya unasimplerutina, unarepetición

interminable de cuestiones de las que el médico conoce ya las respuestas,

conviniéndoseel enfermoen un sujetopasivo,o máspropiamente,en un objeto.Los

diálogos médicoenfermo, son, en Weizsácker,más dinámicos,distintos segúnla

naturalezapersonaldelenfermo,en últimainstancia,constituyenuna«nuevapartida
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», en la cual cada« jugada » equivale a una « pregunta » queva a poder ser

respondida de muy diversas formas, con intenciones muy dispares, eso si,

permaneciendofiel a las «Leyesde la Naturaleza », o siguiendoconnuestrotropo

ajedrecístico,ajustándoserigurosamentealas «reglas deljuego » . Esprecisamente

este « conjeturar la contrajugada », lo queconvierteel diálogo con el enfermoen

algo vivo, lo que, segúnveremosmásadelante,se líamará habitualmente

« transferencia y contratrausferencia », conceptosbásicos de la Medicina

Antropológicaactual.

[sin, a propósitode esto, dice: “desdesu primera pregunta, trata

(el médico) siempre de reducir a unidad evidente todas las respuestas del

enfermo, refiéranse a la conducta visible de su cuerpo o al sólo audible

contenido de su vida psíquica, y a esaoperación unificadora es a lo que llama

« diagnóstico ».(34). En lenguajeajedrecístico,el buenjugador, al analizar las

jugadasde suadversario,de igual forma quehaceel médicoconel enfermo,no sólo

tomaconcienciade la formadejugarde su contrincantesino de su íntimapsicología,

disponiendounaestrategiaglobal conobjetivosclaros y fines concretos,estoes, un

diagnóstico.El médicoparaconoceral sujetoen cuestión,debesaber« interpretar

» al enfermo y no « inventar » como propugnaríaUnamuno(35).Así, para este

último, el hombreadquiriríaun conocimiento« verdaderamentehumano » de otro,

sólo si lo inventa,silo creaapartir de él mismo. Llegamosaquí a un « solipsismo

de la persona », pero de signo contrarioal que mencionábamosanteriormente.Es
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lo queLain ha llamadoradical antipositivismode Unamuno.Paracomprendereste

punto de vista antropológico,en el otro extremo,nadamejorque volver al ajedrez

conla novelitade Unamuno que, curiosamente, también trata de este juega:

Don Sandalio. jugador de ajedrez

.

No es esteel lugaradecuadoparadesarrollarcon toda su amplitud la

antropología médica de Weizsácker; tan sólo apuntaremosaquellos conceptos

relevantesen el pensamientode Rof.

El modelo « relacional médico-enfermoantes descrito, es la

manifestaciónantropológicade un conceptode mayoralcance:« Der Gestaltkreis

(« El circulo figural » o el « cfrculo de la forma », quea su vez da título a una

de sus obras másrenombradas,al menos,en nuestropaís). El « circulo figural »

trata de ser un conceptointegrador,queinterpretael acto biológico en su totalidad

sin quese escapeningún aspectoque pudieradejar su significaciónmutilada. Para

ello, en todo actobiológicohabránde considerarseconjuntamente,estableciendouna

relación dinámica y recíproca, percepcióny movimiento. Esta relación toma la

representaciónabstractade un círculo en nuestroentendimiento,quesólopuedeser

roto deforma intencional,artificialmente,cuandoqueramossaberlo quemovimiento

o percepciónes, de forma individual, y por tanto, fuera del acto biológico. En

resumen: “ En la incesanterelación del ser viviente consu medio, y en orden a

cualquiera de sus funciones extraperceptoras, la sensación depende del

movimientoy éstede la sensación.“ . Esteconceptova más allá, “ el círculo de
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la forma significa esto,diceWeizsAcker, el fenómenobiológicono seexplica por

una serie causal de funciones subyacentesque lo producirían, sino que esun

elemento de un acto completo. Su unidad resulta del análisis de la crisis. Su

atributo propio es lo pático, esto es, la decisión crítica en las categorías

subjetivasde yo quiero, yo puedo,etc.,que seoponea lo ónticocomoel espacio,

tiempo, etc “.(36)

El quela unidaddel círculo figural sealo páticoen contraposicióncon

lo óntico sólo se comprenderáconociendolo que el ser del hombre es. Para

Weizsáckerla ideaquetienedel individuo, parte,en ciertomodo dela ideakantiana

de moralidad, expuestaen su Crítica de la razón práctica, que consideraal

hombre como un ser de fines, no pudiendo ser tomado como medio por otros

hombresparala consecuciónde sus fines. Por eso, si queremoscomprendera un

individuo habremosde considerarque no sólo « es » sino que tiendea algo. Un

hombrequedaríacompletamentedefinido si conocemoslo quees, pero tambienlo

queno es y lo queserá.Acercade estoWeizsáckercomenta:“este su devenir (por

el individuo) quedadeterminadotambién por su querer (wollen), poder (k6nnen

,

diirfen), y deber (sollen, míissen). Estas cinco categoríaslas designocomo

páticas, en decidida contraposición a las categorías ónticas, que determinan el

ser de un modo objetivo. La descripción completa de un ser animado como es

el hombre, ha de hacerse, por consiguiente,segúnlas categoríaspáticas...este

esquemalo he denominado «pentagramapático » “ (37).
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Perola descripcióndel hombre,aclaraluego, no puederestringirse

a su categoríasubjetiva,al pentagramapático, sinoquehayqueir másallá, penetrar

en su ámbito social, en el « yo y tú », en el « él y elio »; de esta forma, el «

encuentropersonal » se constituye en la base del estudio del hombre y por

consiguientede la relaciónmédico-enfermo.Esta ideaha tenido gran trascendencia

en el pensamientode Rof y en el de muchosotros médicosde su época. “ De igual

sueflequela manoquetactadel investigador y el objeto tactado constituyenun

circulo ligural,-diceRofaesterespecto-tambiéntras toda acción terapéuticadel

médico, trastodo actode diagnóstico,existeun procesociclomórfico,esdecir,

un círculo figural: un dar y un tomarmutuos..,que funciona en cada momento

como una interrelación humana exquisitamente ajustada.- y más adelante

concibirá este« círculo de la forma » comoel constituido por” el enfermo en su

existencia como persona y el médico como persona, esto es, el enfrentamiento

de dos existenciasen mutua « transacción ».“ (38)

Nos acabamosde dar de brucescon el prójimo. E] hombreno « es

» sinoen funciónde su prójimo. Volveremosaello másadelante,y es que, ala idea

del tú comoparteintegral e indisolublede mi serpropio, de lo « en mí » segúnla

fenomenologíade Husserl, sepuedellegarpor muy diversoscaminos.

La MedicinaAntropológicadeWeizsácker, quédudacabe,ha servido

de simientegerminadoradel pensamientode Rof proporcionándoleuna claridadde

ideasqueconel tiempoirían madurando.Perola influenciade Weizsáckerno habría
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de restringirseal ámbitointelectualsinoquetrascenderíaal humano.Por influencia

no nos referimosa la simpleaceptaciónde presupuestospensadospor « otro » que

se incorporana mi ser , conlo queadquieroalgode él en mí, conviniéndoseen ese

instanteen alguienno ajeno en mí y por tanto constitutivamentepertenecientea lo

queme espropio y da sentidoa mi vida. Estemodo de aceptación,de adquisición

del otro, es un fenómenoque ocurre cada vez que nos relacionamoscon otra

persona,de una forma u otra. Sin embargola relacióna la quehacemosreferencia

es másprofunda,por cuantoqueno sólo incorporamosa nuestroyo personalalgo

ajenosinoque transformamoslo quenosespropio. Ahorabien, estatransformación

puedetener una doble vertiente: una pertenecienteal ámbito del entendimiento,

mediantela cual lo quepensamosobjetivamenteacercade lo quenosrodeasealtera

y otra pertenecienteal ámbitode la voluntad,de la moral, mediantela cual aquello

que entendemosde nosotrosmismos, subjetivamente,también se modifica. Esta

transformaciónsólo tendríalugar en el instanteen quela realidadsubjetivadel otro

fueravivida conscientementepormí, aúnmás,aceptadacomomía,descubiertacomo

mía al sentirmea mí mismo.

A nuestro juicio, Rof asimiló parte de la « realidad subjetiva » de

Weizsácker, modificando, de alguna forma, ciertos esquemasmentales. Esta

asimilaciónno es consciente,tampocoinconsciente.

Rof viviendo la realidadde Weizsácker,hizo suya,de algunamanera,

su personalidad.Estono significa,ni muchomenos,queRof constituyeseunaréplica
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del internistaalemán;al contrario,al asimilarsu realidadintegrándolaen su ser, no

hacíamásquesuperarle,añadirunaperspectivanueva al proyectounificador de la

Medicina, y, en últimainstancia,de la realidaddel hombrequeteníaen mente.Esto

se verifica cuandocontrastamosdistintospasajesde la obra de Rof con algunos

asertosde Weizsácker.Así, en la conferenciadadapor Rof en el Servicio del Dr.

Marañón,a modode presentacióndel médicoalemán,decía: “ Weizsiicker es, ante

todo y por encima de todo un clínico, es decir, un hombre en cuya vida lo

cardinal es el contacto cotidiano con el enfermo. Sus conceptos teóricos no

derivan de querer pensar la Medicina de otro modo del habitual, sino de la

necesidad de pensándola de otro modo, descubrir una realidad que se nos

escapa”(39).Rof,acercade esto,escribíade símismo“la PatologíaPsicosomática

no será nuncauna disciplina autónoma. Al menosnosotrosno conocemosotra

patología Psicosomáticaque la Medicina clínica que todos los días practicamos

“.(40)

Por aquel año Rof, además,se hallabaocupadoen la redacciónde

Cerebro interno y mundo emocional; en dicha obra expresaba: “ La experiencia

clínica de la Medicina actual nosha abierto los ojos sobre una realidad que es

imprescindible teneren cuentaen toda Antropología, estoes, en toda cienciadel

hombre, que esaveriguar como se constituye el hombre y quC~ influencia tiene

estaforma de constituirse en sus formasespecíficasde reaccionar“ (41). Quien

quieraver en Weizsáckery con másrazónen Rof, unasuertede magos,capacesde
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tratamientosmilagrososestaríanengañándosede medio a medio.

No se trata de dar respuestasinfalibles que proporcionen un

conocimientoabsolutode la enfermedad;sinodeacercarseal hombredesdela clínica

,tenerun conocimientomásprofundode lo que su realidadsignificaparaél mismo

y lo que le rodea, porque, “ la Patología Psicosomáticano sólo es una nueva

forma de ejercer con más hondura y amplitud la labor del médico, sino, que a

la vez abre nuevos horizontes en la problemática del hombre “.(42)

Weizsáckerfue, en cualquiercaso, uno de aquellos médicos que

abriera los ojos a Rof descubriéndolelas nuevas perspectivasque la Medicina

portabaconella. Estedesvelarlo queestáocultoo lo queestandopresenteno somos

capacesde distinguires, en última instancia,lo queWeizsáeckerhizo conRof. Con

estono hacemosmásquerepetirel famoso “ Denken ist besserals Wissen, aber

nicht als Anschauen “ de Goethe.Honda preocupaciónno sólo la de ver, la de

escudriñary descubrirla singularidadde lo queapareceen confusión,sinoaúninás

importante,la de enseñara ver. Rof es uno de los pocosen Españaque sientela

inquietudtanarraigadaya desdeantiguo,dedescubrir,de” vera través“(43), según

la terminologíaheideggeriana,de lo quesenosaparecea nuestrossentidosperoque,

en realidad, no « es ». Por eso el médico, en primer lugar, ha de ver; comodijo

Stallkaecht “ no es fundamentalmente de lo que precisamosde pensamiento,

sino de visión” y actoseguido,e íntimamenteunido ala vocacióndocentequetodo

* “ Pensaresmejor quesaber,pero no quecontemplar
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médico debeposeer, ha de « enseñar a ver ». Rofl en su prólogo de Cerebro

interno y mundo emocional decía “ condenadodesdehace veinticinco años a

una inexorable vocacióndocente,he tenido muchasvecesla experienciade que

la mayor dificultad en la educación del médico es enseñar a ver “; y más

adelante: “ la realidad es siempre algo que pugna por hacerse ver. Somos

nosotros los que no acertamosa verla. Como todo lo que nos parece

enormementesencillo, lo másdifícil que hay en el mundoes que nos demos

cuentade eso que pugna porque lo veamos “(44) aunque, tras haberlovisto,

conservemosla duda; porque,comodice Ortega:

“ Para descubrirla faz verídicade las cosasnecesitamos,antetodo, regular

nuestro punto sentimental” (45).

En cualquiercaso, cabríapreguntarse,quées la naturalezahumana

sino un continuodudar o volviendo con Ortega” un constantedecidir “. Esto es,

por otra parte, lo quehacea la vida soportable,porque si algún día lográramos:”

mirar al Universo lo más cerca y lo más dentro que puedes mirarlo, que es en

ti mismo; si sientes- dice Unamuno- y no ya sólocontemplaslas cosastodas en

la conciencia, donde todas ellas han dejado su dolorosa huella, llegarás al

hondón del tedio, no ya de la vida, sino de algo más: al tedio de la existenciaal

pozo de la vanidad de vanidades.” (46).
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2.2.4. LA ETAPA PSICOSOMATICA: LA RESPUESTA

NORTEAMERICANA

La difusióndel términopsicosomáticodentrode la literaturamédica

coincidiócon los añosde la SegundaGranGuerrade nuestrosiglo. Antes,segúnlas

palabrasde uno de los creadoresdel movimiento: F. flunbar, el vocablo solía

aparecermuy de vez en cuandoen algunarevista popular,siempreen cursivasy

tildadascon un aire en cierta forma jocosocomo « sixty four dollars word »

haciendo referencia a las palabras polisilábicas ganadorasen los concursos

radiofónicosdel país.(47

Sinembargo,aquelloqueconsagróa dichapalabracomo“terminus

technicus», lo cual implicaba su aceptaciónen el lenguajemédicogeneral,fue ante

todo la publicaciónen Filadelfiade la revista “ PsichosomaticMedicine “fundada

en 1939. Esto, según recoge Lain, “ Dio lugar a que los editores de la

decimocuartaedición<1942)del prestigiosomanualdidácticodeOsler,PrincipIes

audPracticeof Medicine,consagraseun capítuloa la « medicinapsicosomática»

(48).

Ahora bien, ¿ Qué es realmentela medicinapsicosomática?¿ Cómo

entendieronlos médicosnorteamericanosla irrupción de estemovimiento?.

El término « psicosomático» fue acuñadopor el psiquiatraalemán,Joh. Chr. Aug.

Heinroth ( Lehrbuchder StórungendesSeelenlebens,Leipzig, 1918)
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“Para algunos,dice Lain, la parte de la medicina que estudialas

enfermedades no psiquiátricas en las cuales es sobremanera evidente la

correlación entre los síntomassomáticosy los síntomaspsíquicos,así en cuanto

a la génesisdel proceso morboso como en cuanto a su configuración clínica.

Habría, pues, enfermedades netamente psicosomáticas y enfermedades

puramente orgánicas o no psicosomáticas.Con nuevo contenido y desde un

nuevo punto de vista, la medicina psicosomática no pasaba de ser una

especialidadde la medicina interna. “(49)

En realidad, se trataríade conseguirla vieja aspiraciónarraigadaen

los médicos de todos los tiempos de conciliar los aspectospsicológicos y los

puramenteorgánicosde unaenfermedad.Rof, en el año1946, cuandocomenzaban

a llegar los primeros ecos del movimiento psicosomáticoa España, y aún no

comprometidocon él, declarabaen unaconferenciapronunciadaen el servicio del

profesorLópez Ibor en el Hospital Provincial de Madrid: “ Es posible queen el

futuro, patologíapsicosomáticay patologíafuncionalquedencomprendidasen

unaunidadsuperior,de manerasimilar a como ya ocurre, de hecho,con la

patología moifológica. Ahora bien; ante esta gran tarea creemos que un

progreso efectivo sólo podrá hacerse prestando primordial atención a los

procesosy mecanismosde interacciónpsicofísicaen todas sus dimensiones:

estructurales,funcionalesy psicológicas.

Es inevitable que el internista tenga que enfrentarse - y conharta
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frecuencia - con mecanismospatogénicospsicosomáticos.Por elio, cada día se

hace más inexcusable un hondo cambio en los objetivos y técnicas de la

formación profesional del médico. “(50).

Para otros, sin embargo, la medicina psicosomática habría de

constituir el alba de unanueva y definitiva consideraciónde la práctica médica.

Como en la filosofía de Hegel, de la antítesishabría de surgir una síntesis,que

concilian las concepcionescontrapuestas.De forma más sutil, la ya obsoleta

separaciónentresoma y psique,habríade versesuperada,trascendidaa otro nivel,

porel pensamientoy el métodode unanuevamedicina.En la revistaPsychosomatic

Medicine, aparecería escrito, a modo de proclama, el advenimiento de este

pensamiento,no restringidoal ámbito médico,sinoabarcandola mismísimaesencia

del humano existir. “Los fenómenospsíquicosy somáticos ocupansu lugar en el

mismo sistemabiológico, y son probablementedos aspectosdel mismo proceso-

El desvelamientoíntimo de esteproceso, le convertiría a partir de 1939, en el

santo y señade esta nueva generaciónde médicos. (51)

Pero,no nos llamemosa engaño,el tembloracaecidoen los cimientos

de la medicinanorteamericana,no era producto de una súbita lucidez, ni mucho

menosde unalaborestrictamenteautóctona,antesbien, habíaido gestándosedesde

hacíacasi un siglo en el viejo continentey finalmenteaceleradopor la masiva

emigraciónde médicos,antetododeorigenjudío, queescapabande la irracionalidad

imperante en Europa. Sobre este punto dirá Rof, “ aunque en general bien
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informados(porlos norteamericanos)sobreunapartede la bibliografíaeuropea,

sepasapor alto un datoqueconvienerecordara nuestra generación.Dejando

a un lado que ya los grandes clínicos de la épocaStriimpeli y Krehl prestaban

atenciónsobresalientea lo que hoy sellama patología psicosomática,no hay que

olvidar que la actual resurrecciónde la misma ha sido posiblegraciasa un

periodo de « abstinencia » en la historia de la medicina contemporánea,que

comienzacon lo que, con frase feliz, calificó von Bergmann de « Abbau der

Organneurose»“ (52)

Ante estepanorama,cabepreguntarse,¿ quérelaciónexisteentreeste

fenómenode apariencia genuinamenteamericanay el que en Europa Central,

despuesde la GuerraMundial van construyendoGroddeck,Ferenczi,Deutsch,los

autoresde la Psychogeneseund PsychotherapieKórperlicher Symptome,G. von

Bergmanny los protagonistasde la escuelade Heidelberg?

Felix Deutsch y Georg Groddeck fueron los más distinguidos

defensoresde las teoríasqueexplicabandeterminadasanomalíasorgánicasgracias

a factoresemocionales,no sólo en la conversión de los síntomashistéricossino

también en algunasenfermedadescrónicas “ Groddeck habría de ser quizás el

representante más ilustrativo de la orientación « panpsicológica». El defendió

que el inconsciente (Das Es o el IdY es el principio formativo de todos los

procesosnonnalesy anormalesdel cuerpo, “(53). Las enfermedadesorgánicas,en

De hecho, Freudtomó prestadala expresión«id » de Groddeck.

— 113 —



última instancia, serían el resultadode anomalías psicológicas, ya que son

expresionesde los conflictos del subconsciente.

Weizsáckerdel que ya hemostratado anteriormente,diría que la

medicinacon concienciade pasadohistórico tendría tres etapassucesivas“ La

primeraes el psicoanálisis;la segunda,-añade-la medicinapsicosomática;a la

tercera,nolensvolens,la llamo medicinaantropológica.Estacomprendea las

dos anteriorescomoun porvenfractual,si vale hablarasí, encierradentrode

sí el pasadohistórico.Trátasede un caminoenel quehay quehacer,unatras

otra, todaslas etapas,sin saltarsobreninguna“ (54).

En cierto modo, esta época estuvo caracterizadapor un afán de

síntesis,esdecir, en un intentode trascenderdeterminadosnivelesdeconocimiento,

se funden ideashastaentoncespertenecientesa mundosdistintos.

Todos tienenen comúnel estudiodel hombre; en un primer estadio,

el « como actuar» del hombre,basterecordarlas etapassucesivashegelianasque

comprendíanal derechocomoprimerpaso, la moral comosuperaciónaunquesólo

como complementode aquel y la eticidad como síntesisarmoniosay perfectade

ambos,desarrolladaen el Estado.En una segundaetapa,el hombreen sí mismo,

desdela perspectivade la Antropologíafilosófica, Kierkeegard,entreotros, dirá:

el hombreesunasíntesisde lo infinito y lo finito, de lo temporaly lo eterno,de

libertad y necesidad,en suma,una síntesis“, o desdeel punto de vista de la

Antropologíamédica,uno de cuyosrepresentanteses el propio Rof. (55)
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SobreestoescribeLain, “tal comohabitualmentesela entiende,

porque en sucultivo hay orientacionesdistintas, la medicinapsicosomáticaviene

a ser un compromiso entre el psicoanálisisy la patologíacientífico-natural y aun

cuando estudia la génesis y la configuración de la enfermedad orgánica

coordinando el punto de vista somático con el psíquico, lo hace sin prestar

atención al sentido biográfico y transbiográflco del enfermar humano y sin

haber descubierto que sólomediante una adecuaday profunda transformación

de las tres instanciasque en mutua e indiscutible conexión rigen la práctica del

médico, el saber, el poder y el dinero, la ciencia, la política y la economía,sólo

así puede salirse de la crisis de la medicina que la aparición del psicoanálisis

comenzóa denunciar. Una y otra cosahabría empezadoa hacer la medicina

antropológica , y por estoesella la queconstituye,siquieraseaincipientemente,

la tercera etapa en el movimiento de renovaciónde la medicina a que da nervio

teorético y práctico la « introducción del sujeto >0’ (56)

El término psicosomáticohabríapuesdeperdurarenalgunosmédicos

de ampliasmiras, entrelos quedestacabaRof en España,comoun métodogeneral

deaproximacióna lo queconstituyela realidaddel humanoenfermar.Todopaciente

tiene una personalidad;de aquí se infiere que sus tensionesemocionalespor

equilibradoqueseael sujeto,van atenerunainmediatarepercusiónen los procesos

orgánicos de su cuerpo. Esta idea, que al menosvagamente,tiene una lógica

incuestionable, fue y sigue siendo un obstáculo infranqueablepara multitud de
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médicosciegospor el progreso,fabulosoy esperanzadorpor quéno decirlo, de la

medicinacientífico-naturalde nuestrotiempo. Diría Lain, comoya hemosrepetido

en algunaotra ocasión,“La medicinahasidoy hatenidoquesersiempre,deun

modo u otro, psicosomática;la patología no siempre.” (57).

Ahorabien, “todavía ocurrequeun pacienteque sufriendouna

enfermedad orgánica en la cual se sospechaque factores emocionalestienenun

papel etiológicotiene que ir a escondidasa ver al psiquiatra escondiendoeste

hecho al médico que le trata para evitar desencadenarsu fra; y algunos

psiquiatras quetratan pacientesquesufren de determinadasdolenciasorgánicas

y queestánen continuocontactocon un médicointernistalo considerancomo

una mterferencia en el tratamiento psiquiátrico. Este antagonismo entre

organicistas y psicologistas médicos es una prueba de una de las mayores

debilidadesdel ser humano: buscaruna u otra solución (to seek either-or

solutions)” (58).

Estaenantiodromia,patenteen casi toda la historia de la medicina,

debepodersesuperara si mismay tomarconcienciade unavez parasiempreque”

cualquiera que haya sido la concepcióncientífica- escribe Rof -del momento, la

Medicina clínica, no en los laboratorios ni en las escuelas,sino en la práctica,

en el contacto cotidiano y cálido con el enfermo, ha tenido que ser humana. A

la larga cualquiera que seanlas actitudes científicas, las tesiso teorías que el

médico insigne cree profesar,lo cierto es que, en la práctica, si es un buen
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clínico, es decir, si se atiene atoda la realidad que ante él se presenta, de una

forma u otra, ha de enfrentarseconel aspecto« personal » del ser humano,esto

es, delhombrecomopersona” (59).

Puestosen situacióndel significadoquela irrupción del movimiento

psicosomáticotuvo en la medicina, hemos de plantearnos,a continuación, la

siguiente pregunta: ¿ Qué causasinmediatas hicieron germinar esta línea de

pensamientoen Norteamérica?

SegúnLain, hubodostipos derazonesfundamentalmente:unade tipo

clínico y otra de índole doctrinal. El fuerte incremento estadístico de las

enfermedadesorgánicasy la crecienteimportanciasocialde las enfermedadesdetipo

psíquico, ha ocasionadouna presión sobre la realidadclínica. El hombrede las

grandesciudades,sometidopor la fuerzaincontrolabledel éxito acorto plazo, seve

sometidoa una presiónpsicológicade imprevisiblesconsecuencias.

Segúnel conocidolibro de R. Grinker y J. P. SpiegelMan under

stress(ocomo lo llamara Rof en su obraEl hombre a orueba),el ser humano

actualmentese halla bajo el yugo estresanteque la sociedadle impone. (60).

En su último libro Stresswithout distress,Hans Selye, creadorde

esteconceptolo define así: “Estréses la respuestano específicadel cuerpoauna

exigenciaa la que essometido“(61). Rof sobre esto,añade: “ comovivir esestar

sometidoa exigencias,estrésvieneaserequivalentede vida. Peroestrésimplica

unaexigenciainusitada.Específicoesaquellaforma particular,bien conocida,
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con la que respondeel cuerpoa unasituaciónpoco acostumbraday que le pone

en situación de « esfuerzo » compensatorio. Si hace frío temblamospara

producfr máscalor; si tomamos un diurético, ésteejerce la acciónespecíficade

hacemosorinar. La tesis primordial de Selye es que, además de esteefecto

especifico,hay otro efecto no especifico,suscitadopor la « situaciónestresora

». Esta no siempre ha de ser ingrata o alarmante; puedetratarse de una gran

alegría, de un goceintenso. Selyepiensa que ha sido difícil que haya entrado en

la mentalidad del médico la idea de que hay una« respuestageneral inespecífica

» a las situacionesexcepcionales (62).

El individuo adolecede un síndromededespersonalizaciónagudo,de

confusionismoen el caossocial dela granciudad.Nos encontramosen el umbralde

lo que Rof llamó la « era grupal ». Han aparecidogruposde todasclasesque” ya

no seorientan por parámetros de profesión o de aficiones,deportivas, políticas,

etc., sino que aparecen simple y llanamente, para llenar la función

comunicativa: es decir, para comunicar unos hombrescon otros. Es demasiado

evidente que estos movimientos nacen del desamparo social, de la penuria de

relaciones interpersonales,de la angustia de sentirsesolitario “ (63).

Porotro lado y continuandocon lasideasexpresadaspor Lain, habría

un segundoelementode carácterpuramentedoctrinal,que trataríade interpretarde

forma intelectuallas manifestacionesclínicasqueaparecíanal americanomedio de

los grandescentrosurbanos.
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Podemosdestacartresvíasde penetraciónteórica:

“ La penetración del psicoanálisis en la sociedad norteamericana, ya

desdelas conferenciasde Freud en la Clarck University (1909),pero sobre todo

tras la llegada a los Estados Unidos de no pocos psicoanalistasalemanes y

austriacos, a raíz del ascensode Hitler al poder. “ (64)

Así, el interésalemán al que nos referíamoslíneas arriba por la

medicinapsicosomáticafue exportadoa América, en primer lugar,por Alexander,

quienen 1932 inició, en el ChicagoPsychoanaliticInstitute, la primerainvestigación

sistemáticade orden psicoanalíticoenfocadaa problemaspsicosomáticos.Los

estudiosrealizadosen Chicagoidentificaronsíntomasespecíficosparadeterminadas

enfermedadesque pueden apareceren distintos tipos de personalidades.Los

resultadosse formularon comouna « teoría de vectores», basadosen la dirección

generalde los impulsosconflictivos implicadosen las anomalías.(65).

En segundolugar, cabríadestacar,comocondicionanteintelectualde

la medicina psicosomática“ La antigua y no interrumpida atención de los

hombres de ciencia norteamericanos - sólo tres nombrescomo muestra:W.

James,W. B. Canon y FI. Dunbar - al tema de la expresión somática de las

emociones “ (66)

Así, por ejemplo,Fí. Dunbar,al mismotiempoquesellevabana cabo

los estudiosde Alexanderen Chicago,estudiabaa un enormenúmerode pacientes

con enfermedadesorgánicas,coincidiendoambosestudiosen señalardeterminados
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parámetrospsicológicosen enfermosquepadecíanlas mismasdolenciasorgánicas.

Dunbar, describióestas similitudes según tipos o perfiles de personalidad,luego

llamados« patterns of behaviour » expresadosdel siguientemodo: personalidad

ulcerosa,personalidadcoronaria,personalidadartrítica y muchasotras. (67)

Esta dirección consideraba la existencia de enfermedades

psicosomáticasfrente a otras que no lo son. Fue seguida,ademásde por el

mencionadoDunbar,por otrosautorescomoAlexander,quesustituyólos « perfiles

de personalidad » por « conflictos inconscientesespecíficos»,Grinker, Graham,

Weiss o Marty. Este último, considerabaque la personalidadpsicosomáticase

hallaríaconstituidapor seis notas fundamentales:“ la escasaafectividad de las

relaciones objetales (por ejemplo, la que existe entre el paciente y el

entrevistador); el carácter acusadamentedescriptivo y pragmático, carente de

subjetividad, del« pensamiento operativo» (penséeoperatofre); la alexitimia o

dificultad en la descripciónoral de los estadosemocionales;una normalidad

psíquica aparente; la tendencia a la gesticulación corporal, la inercia de las

asociacionesy la consiguientetendencia a la omisión de detalles dramáticos o

dolorososen la entrevista médica “ (68)

Existe otra dirección dentro del movimiento psicosomáticoque

considerabatodaenfermedadcomopsicosomática,porqueen todasellas la relación

soma-psiqueestá presentepredominando,según la enfermedad,uno u otro de los

elementosconstitutivosdel par o teniendouna contribuciónnosogenéticasimilar.
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Defensorde estaposturaes Selye,con su « síndrome general de adaptación », del

queya hablamoscuandohacíamosreferenciaal estrés.

Por último, la terceravía de penetraciónintelectuala la que hace

referenciaLain como desencadenantedel movimiento psicosomáticofue ‘ la

dominanteorientación conductista de la psicologíade los EstadosUnidos, en la

cual, el término « behaviour », conducta, perteneceal vocabulario médico de la

medicina psicosomática.“(69)

Basteparaconcluir las palabrasqueRof, a propósitodel tratamiento

psicosomáticoque A. Sifneosdaa un pacientecon colitis ulcerosa,expresaacerca

de la prácticapsicosomáticaen general: “ Sifneos no pretendedamosninguna

lección médica.Ni mucho menosesclarecerel enigmade la colitis ulcerosa.

Dudahastadequelo queél hahechopuedallamarseterapéutica.En efecto,su

empresa está « más allá de la medicina ». Pero en nuestro tiempo, ¿ no está

también más allá de la física o de la bioquímica, o de la antropología cultural,

o de la literatura, muchas de las más importantes conquistasde la mente del

hombre contemporáneo?.La característica másfascinadora de nuestro tiempo

es la de operar « en las fronteras de lo humano », en las lindes de cada

disciplina, en un terreno misterioso aúny sin explorar, queresistetodaclasifica-

ción “(70).
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2.2.5. LA ETAPA COEXISTENCIAL.

2.2.5.a. El «ser ahí>’ del prójimo: Heidegger.

Nos hemosreferido en el epígrafeanterior que para llegar a una

concepciónde Medicina Dialógicacuyo centro de gravedadno sehalla en nosotros

mismos, como tampocoen el « otro », sino que se desplazahacia un punto

intermedioquehacequeyo mismo,comopersonay el « otro»comoprójimo,algirar

alrededorde él y medianteél nos influyamosrecíprocamente,no bastaconir por un

camino,antesbien senecesitanrecorrerotrosquemuerena su vez en el mismositio

y quenospermitenalcanzarunavisión globalizadorade dichaconcepción,quenada

deje y lo abarquetodo. Uno de estoscaminosqueacabanpor encontrarla realidad

del « otro” lo conforma la filosofía existencialistade Heideggery desdeel punto de

vista médico la Analítica Existencialde Boss.

Paranuestropropósito es este último el que más nos interesa. Sin

embargo, no sería suficientemente comprensible si no destacáramosantes,

sumarísimamente,las basesquefundamentaronla filosofíaexistencialde Heidegger.

La realidadde cadahombreque formalizamosmedianteel lenguaje

cuando expresamosque yo soy yo en cuanto que me reconozcocomo persona

distinto de lo que en el exterior me circunda y que se halla constitutivamente

proyectadoa la realidadde los otros, es una actitudintelectualiniciadapor Scheler,
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Buber y Ortegaentreotros. Sin embargo,esta construcciónfilosófica no quedará

ontológicamentearticulada hasta la publicación del libro Sein und Zeit , de

Heidegger,cuya redacciónsedebióprobablementea:

“la genuina necesidadde todas las filosofías y cienciasde nuestro tiempo de

encontrar segura base y fundamentopara sus investigacionesen la clara

interpretación<Verstehen)del Sentidodel seren general»“.(71)

No es, obviamente,éste,el lugar adecuadoparaanalizar, todos los

puntosqueconformanel compendioexistencialdiseñadopor Heidegger.Aquí sólo

trataremosde tres de ellos por la relación, y de algún modo, repercusiónque

tuvieron en la modernaMedicinaAntropológica,uno de cuyospadres,comohemos

dicho ya repetidamente,esel objeto de nuestroestudio,aunque,en el contextoque

lo estamosanalizandomásnos valdría decir « sujeto»de estudio,estoes, el Dr.

JuanRof Carballo.

El primer aspecto que vamos a tratar: « el problema de la

coexistencia », es trascendente,por cuanto a partir de él se han elaborado

numerosísimastesis no ya sólo filosóficas o antropológicas. sino psicológicasy

sobre todo psiquiátricas.

El concepto,el ente,en fin, comoquieraquelo llamemos,« aquello

a partir de lo cual,Heideggerva aelaborartoda su doctrinaontológicaes el «ser

ahí» (« Dasein»), cuyaesenciaestáen la existencia,en la existenciahumana”Sólo

existiendoes el « ser ahí » en cadacasoen sí mismo ... puesla sustanciadel
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hombre no es el espíritu, como síntesisdel alma y del cuerpo, sino la existencia

(72). La constituciónprincipal de estaexistenciahumanadebeservista«apriori

» en cuantoes: «ser-en-el-mundo».

Lain, en su libro Teoríay realidaddelotro, sepregunta”¿Quién

es el ser a quientanradicalmenteperteneceel « ser en el mundo »?.

Heidegger responde, que a ese « quién », pertenecen dos

estmcturasontológicasde la existenciatan originarias como el « seren el mundo

»: el «ser con » y el « co-existir »; constitutivamentey quierayo o no quiera,yo

soy siendo« con » algo. “ (73).

Aquí introduce Heideggerel término « los otros»que: “ no quiere

decir lo mismo que la totalidad de los restantesfuera de mí de la que se destaca

el yo; los otros son, antes bien, aquellos de los cuales regulannenteno se

distingueuno mismo, entrelos cualesestambiénuno.Por eso, el mundodel

ser ahí»esun mundodel « ser con» y el « ser en ‘> es « ser con otros » “ (74).

Sin embargo,y, volviendo al razonamientoque estableceLain, la

existenciahumana<‘ escon»de dosmodosdiferenciados: bien relacionándosecon

las cosasdel mundoobjetivo, esdecir, «con objetos’> , bien haciéndolocon otras

existenciashumanas,siendo, en estecaso,un ser en relación con alguien, un

« soy con » segúnel modo de ser del « co-existir », es decir, yo soy un « co-

existiendo ». El sentimientode esta coexistencia “ se me impone de manen

irresistible, espontánea,anterior a todo raciocinio, anterior incluso, a la plena
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conciencia

esenciade la

o cuidarse

intramundanas

manejabilidad

de mi persona. “.(75)

Llegamos así a lo que más nos interesa: “ la comprensión de la

psicoterapia psicoanalítica” mediante los conceptosde « Besor2en

“Sor2e » o cura y « Fiirsor~e » o procura.

El modo particular de existir « siendo con » los objetos o cosas

es un simple « cuidarse » de ellos , queadquiereel sentidode

técnica.

Mas cuando el existir « siendo con » se manifiesta en las otras

existenciashumanas,adoptael términode curaquesehaceprocura.La procurapor

los otros toma sentidoen tanto queseentiendecomo miramientoo consideración

haciasussemejantes.Boss,refiriéndosea la « Sor2e » heideggerianadice: “ nunca

es el « sorne ‘> algo que pueda distinguirse del amor y muchísimo menos en el

sentidode que éstepudieraconsiderarsecomoun ser por encimay fuera del

mundo,en contraposiciónconun «meroestaren el mundo»“(76). La procura,

en palabrasde Lain, “ puede adoptar modos muy distintos entre sí , desdelos

deficientes(la indiferencia del «mero pasarjunto a otro ») hasta los plenamente

positivosdel «seruno parael otro »“ (77).

En los modosde procurahay dos extremosde singularimportancia:

la « sustitución » o suplenciay la « prevención » o anticipación.Estasdos formas

de procura,en relacióncon el quehacermédico, han sido interpretadaspor Lain en
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Españay quince añosdespués,por un prestigiosopsicoanalistasuizo, Gustavo

Ballyt Trataremosde conciliar estasdos interpretaciones,no sóloabogandopor una

comprensiónglobalizadoradelos términossinoquedadala estrechaamistadqueRof

mantuvoconambos,es de suponer,queél mismo, inconscienteo conscientemente,

habráformadosu ideaa partir de las dosexposiciones.

Pues bien, la procuracomo sustitución viene determinadapor la

asuncióndel cuidadode la existenciapor la cual se procura, no haríamás que “

disminuir el Sorge, « el cuidado del otro », poniendo en su lugar nuestra propia

preocupación,nuestro propio cuidado, interviniendo en él <fúr ffir einsnrinilen’P

(78). Por eso, la procura afectaría al objeto del cuidado, a aquello de lo que

deberíahabersecuidado«elotro » quedandoasídesposeídode su quehacerpropio,

en unaposiciónde dominacióno dependenciacon respectoa quien lo procura.

ParaHeidegger,“estaprocuraquedisminuyeel cuidadoes lo que

detennina, en amplia medida, la coexistencia“(79). Así procederían el padre, el

tutor, etc. “ Frente aesto,sigueHeidegger,existe la posibilidadde unaprocura

o cuidadoque no interviene en el otro anticipándosea sus posibilidadesde

existencia,disminuyéndoleel « cuidado», sino,en realidad volviéndoseloa dar

como tal. Es esta procuraque afecta esncialmenteal cuidado auténtico - es

decir, a la existencia- del otro y no a un qué,que le inquieta, lo queal otro

Gran amigo de Rof, al cual mandabaregularmentesus publicacionesy que es

constantementealudido en toda su obra, por lo que no deberáextrañarque su nombre
aparezcacon insistenciaa lo largo de estatesis.
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ayudaavolversetransparenteasupropiocuidadoy libreparaéste”(80).Según

Lain, en esta forma de procurase le deja al otro el cuidado de existir, aun cuando

se le ilumine u orienteacercade lo que su existencia« puede ser » . ParaBally, la

psicoterapiaanalíticaque liberaanticipatoriamente,entraríadentrode estasegunda

categona.

En realidad, volvemossiempreal problemaético planteadoal principio de

estecapítulo, el enfermocomosujeto,el del « paternalismo » o el de « la libertad

informada», en última instancia,el problemade la propiaconvivencia,bien,dentro

de las relacionesde dominio, bien, en el ámbitodel respetomutuo.

Rof, a partir deestasconsideraciones,exponey asumelas tendencias

de la modernapsicoterapia,a propósitode la relaciónmédico-enfermo,en la cual,

el primerodaría” plenaconfianzaa las posibilidadesde la existenciadelenfermo

para el desplieguey desarrollo de una existencia que se supone acogotada.Es

más: toda intervención médica que pretenda dominar al enfermo, dirigirlo,

convertirlo a nuestras creencias, volverlo dependiente de nosotros, es

intervenciónque, por su propia naturaleza,obliteray obstruyeel accesoa la

realidad del enfermo e impide, por tanto, que el encuentro terapéuticopuedaser

profundo “; y más adelanteconcluye: “ La clave del procesoterapéutico queda

situada en la misma esenciade nuestra relación con el prójhno, en el sentido

último, biológico y metafísico de la coexistencia. “(81)

Nuestrarelación constitutivacon « el otro » no significa una des-
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individualización,unamasificaciónque, en palabrasde Ortega, “es un hechoque

a estashoras se está produciendoen gran número de europeos, que sientenuna

lujuriosa fruición en dejar de ser individuosy disolverseen lo colectivo.Hay una

delicia epidémica en sentirse masa, en no tener destino exclusivo, sino

individualización a través de nuestro prójimo.” (82)

Ante estonospodemospreguntar,¿ Sepuedeafirmar con certezaque

los diversosmodosde la visión heideggerianade la coexistenciaconcedenal hombre

real y verdaderacompañía?

No es éste, el lugar adecuadopara conjeturaracercadel sentido

trascendentey metafísico de la coexistencia; sí nos ocuparemosen epígrafes

posterioresdel problemadel prójimo. Las basesbiológicasdela coexistenciahumana

constituirán también una parte importante de este trabajo con todo lo que de

extraordinario para la Medicina tuvo el descubrimientode la transferencia

afectiva ».

Anteriormentehemosseñaladoquehabíatresaspectosde la filosofía

existencial relacionadoscon la Antropología médica. El primero era el de la

coexistenciadel queyahemostratadocon extensión.Ahoraabordaremosel segundo

problema:

— 128 —



2.2.5.b.LA ANALITICA EXISTENCIAL DE MIEDARD BOSS.

PSICOANALISIS Y EXISTENCIALISMO.

El psicoanalistaMedard Boss ha sido uno de los clínicos, junto al

psiquiatra Ludwig Binswanger,que con mayor entusiasmohan aplicado las tesis

existencialistasa la psicoterapia.

Bossha puestode relieve “el fracasode los diversosintentospara

comprender la relación entre dos cosasde «esencia» diferente como cuerpo y

alma dentro de la moderna medicina psicosomática” (83).

La esencia del hombre es una implicación reveladora e

iluminación del mundo, en el sentidode que en ella, como dominio luminoso del

ser, puedenpresentarsecosasy semejantescon todo su significado, referencias

y conexiones” (84)

La Medicinatécnicaactualha obviadotodaslas implicacionesquelos

fenómenosexpresivosy emocionalesdel individuo comportana su ser. El juego, la

fantasía,lossueños,vivenciasesencialesquetranscurrendurantela infancia, hansido

desterradasdel armazón teorético-naturalista.Incluso Freud, llevado por sus

prejuicioshaciatodo aquelloque se saliesede las coordenadaslógico-matemáticas

dominadorasde la Ciencia, postulóuna teoría basadaen la energíalibidinal y el

equilibrio de fuerzasqueatodaslucesresultainsuficienteparallegara comprender

la relacióncuerpoy alma en el individuo. Sólo un análisisexistencialdel problema
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quepartiera de los presupuestosapuntadospor Heideggeren su Ser y Tiemno

,

tendría algunaposibilidadde dar algunarespuestasatisfactoria.ParaRoss: “ Se

muestra inapreciable la inmediata ayuda práctica de la comprensión analítico-

existencialdel hombre, en especialen aquellos enfermos que el mismo Freud

tenía que reconocer como apenas asequiblesal tratamiento y como personas

frente a las cuales éste se mostraba especialmenteinsuficiente “ (85).

Incluso aquellos casosextremosde esquizofreniaque arrastranal

individuo haciala autoaniquilaciónaexpensasde fuerzasdestructorasincontrolables,

puedenser tratados “ en el encuentrohumanocurativo con un médico que le

ayude a captar de nuevo paulatinamentesu existencia (Dasein) para que pueda

volver a existir como sí-propioal igual que los demáshombres,mediante el ser-

en-comúncon su terapeuta y a través de dicha convivencia (Miteinanderseint

”

(86)

Desdeestaconsideraciónde la existenciahumana,comola esenciadel

hombre, el cuerpohabráde considerarse“ como el medio a través del cual las

relacionesvitalesque abren al hombre al mundo encuentranuna solución.”. Mas

el cuerpo no es la única condicióndel humanoexistir. El quenuestrosojos veany

nuestrasmanospalpenobjetos,sedebeprimariamentea su existir-en-el-mundode

antemano,con estoperdemosla tradicional visión sujeto-objetoquepresidía todo

acto, trascendiéndolo.Partiendode este razonamientode basemetafísicasepodría

inferir, quecualquiermanifestaciónmorbosano seríasólo orgánicacomotampoco
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sólo psíquica,puestoque: “lo psíquicoy lo somáticono sonmásquemediosde

llevar atérmino (Austn2gj¡) la existenciahumana“. (87)

El análisisexistencialde los síntomasy mecanismospsicosomáticos

llevado a cabo por Ross, pesea ser una” actitudde gran fecundidadmédica “

(88), no ofrece solucionesa determinadascuestiones,por ejemplo, “ por qué

determinados acontecimientosdel humano existir en una determinada edad

coartan o restringen de unaforma determinada (Como el asmabronquial, como

la colitis espásticao la úlcera gastro-duodenal),la forma que tieneel hombre de

llevar a cabo su existencia.” (89)

La analíticaexistencialaplicadaa la Medicinaha otorgadoal médico

un nuevoarte : la Mayéutica. El diccionario de la Real Academia ofrece como

primera definición la de “ arte de partear “. Por ello, Rof equiparala funcióndel

médicoa la del partero, de modoque” el médicomodernode manerasimilar al

partero, debe ir guiado por la idea de que el hombre nazcaa su verdadero ser,

al desplieguede todas sus posibilidades de hombre “(90). El Diccionario, a su

vez, ofrece una segundadefinición que es, a nuestrojuicio, más significativa, si

cabe,quela primera:“En sentidofigurado,úsasedesdeSócratesparanombrar

el artecon queel maestromediantesupalabra,va alumbrandoen el alma del

discípulonocionesqueésteya teníaen sísin saberlo“. Estaacepcióndel término

representaríade forma máscompleta,la actitud del terapeutafrente a] enfermo, la

cual consistiríaen hacerlever, mediantela palabra,cuáles el caminomásadecuado
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paraalcanzarsu verdaderaexistencia,diluida y perdidaa causadel subyugamiento

de los otros existenteshacia él. Este problemase entroncacon el anterior de la

coexistencia,así, laprocura(Fúrsor2e)deanticipaciónseráel términoheideggeriano

equivalentea la mayéuticade Rof cuya misión serála de transformaruna vida

anónima, inauténtica,prisionerade la tradición y convenciones,en definitiva, un

ciego existir, en otra existencialiberadaquepuedealcanzarsu propio poder-ser

independiente,estadoen el queuno se-encuentra-a-sí-mismoen medio del tráfago

cotidiano. Sonadecuadaslaspalabrasde5. Agustín: “Lo sabes,pero ignorasque

lo sabes”.(91)

En esta idea, aun cuando está respaldadapor múltiples ensayos

psicoanalíticosen enfermos, subyaceun interrogantede fondo queRof planteacomo

sigue: “ ¿ Cómoesposiblearticular,demaneraconexay no vagamenteliteraria,

los progresostécnicosde la Medicina y esta concepcióndel médico como

Seelensor2er», o mejordicho,comocuidadory parterode la existencia?“. (92)

La FilosofíaExistencial,en particularla de Heidegger,tratade saber

qué es el ser en sí mismo y qué es el ser de las cosas,en otras palabras,es una

Filosofía del ser y para el ser . Por eso, la interpretaciónde la fórmula clásica

cuerpoy almatienesu puntodepartidaen el propioser. 1-lay, no obstante,otrasdos

interpretacionessignificativasen relación con este tema, no porque hayan sido las

dos únicas alternativas a la propuestade Heidegger, sino por su decisiva

participaciónen la MedicinaAntropológicade Rof.
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Unade ellasfuela ofrecidapor la filosofíade Zubiri, queal contrario

que la anteriorno es una Filosofíadel ser sino de la realidad.Su obra, en esencia,

es un intento por esclarecerlo que la realidad del hombrees. La Antropología

zubirianagozó de unaconsideraciónespecialen las obrasqueRof escribióen los

años50 al 60. Posteriormente,su influjo decrecióen él apreciablemente,dejando

pasoa otraconcepción,másconocida,dadala popularidadde su autor: la Filosofía

vitalista de Ortega.

E] último aspecto« por su resonanciaen la Antropología médica »,

al que nos vamosa referir es el de la temporalidadde la vida humana.Dice Ross:

“primitiva y propiamente, el existenteesmásbien la luminosa esencia« resuelta

» (ent-schlossene),reivindicada por el ser como propio dominio de claridad,

resuelta, en el sentidode primaria implicación reveladora <Ersschlossenheit)en

el mundo “ (93). El hechode queel existenteseconstituyacomounaesenciaen

inmediatarelaciónconel ser, hacedelhombreun seractual, y por ello, unaesencia

temporal.La temporalidaden el hombreno se manifiestacomoel transcursode un

tiempo físico implicado en cualquier procesovital, sino que abarcatambién su

pasado,se extiendea travésdel presentey seproyectahaciael futuro, “ de modo

que en el hombrese extiendesiempresimultáneamenteen estostres « éxtasis

temporales». De estaforma la temporalidadesalgoqueno es, sinoquesehace.

El existentese temporalizaen su sucederbistórico.”(94)

Laín considera,en su libro La esneray la esoeranza(95), que la
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existenciahumanaes (paraHeidegger)constitutivamentetemporaly tempórea.La

existenciaseríatemporalpor cuantoque empiezay acabaen el tiempoy adquirirla

el carácterde tempóreaen tantoque el tiempoafectasu estructurametafísica.Si el

existir humanose manifiestapor su radical « poder ser » y por la actualización

continuae indefinida de algunade las posibilidadesen quese nos muestraeste «

poderser », el tiempo formaráparteinseparablede la existenciadel hombre.Por

eso, “existir comohombrees, ensu raízmisma,sertemporaly tempóreamente.

La temporaneidad constituye el sentido último de la existencia, porque a elia

tiene que referirse todo conato de interpretación de ésta. “(96)

De aquí se deduce,el carácterhistórico de la vida humana, su «

historicidad». La entradadel conceptode historia en el cursode una enfermedad

fue otro de los acontecimientosque ayudaron a la personalización,en suma,

humanización de la Medicina. Sus representantesmás significativos, sus

implicacionesy sus consecuenciasseránobjeto de nuestroanálisis en el siguiente

epígrafe.Porque,en última instancia,“ el hombreno tiene naturaleza,sino que

tiene..historia. O lo que es igual: lo que la naturalezaes a las cosas, es la

Historia - comores gestae- al hombre: (Deus cui hoc est naturaquod fecerit..,

dice S.Agustín.)“(97)
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2.2.6.BIOGRAFIA E HISTORICIDAD Rudolf Siebeck.

“Se halla ampliamente difundida la creencia de que toda actitud

verdaderamente científica o filosófica, - dice Karl Popper - como así también

toda comprensiónmásprofunda de la vida social en general, debebasarseen la

contemplacióne interpretación de la vida humana “.(98)

El historicismocomodoctrinafilosófica quetrata dedarrespuestaal

destinoulterior del hombre,no esuna idea nueva,Ya desdeHeráclito, el Cosmos

y dentrode él el hombre,es un flujo incesante,un conjuntode procesosen continuo

dinamismo.Todo fluye y nadaestáen reposo,viene a decir. Esta concepcióndel

cambioeternopresenteen todo el pensamientohistoricista,viene, la mayoríade las

veces, acompañadade la idea de un destino inexorablee inmutable como ley

ordenadoradel devenirdel ser humano.

El historicismose ha venido desenvolviendosegúnmúltiples formas,

desdeel sentimientodepuebloelegido,destinadopor DiosarepresentarSuVoluntad

en el mundo, hastael historicismoeconómicocomo métodoaplicadopor Marx al

análisisde los cambiosen nuestrasociedad.

El historicismo moderno, herederodel idealismo de Hegel y la

dialécticamaterialistade Marx, caló tambiénen un campoque habríade mostrarse

extraordinariamentereceptivo, la Medicina, por cuanto sus tesis quedaban

perfectamentejustificadas en un modo general de entenderla enférmedad.La
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enfermedadno se habríade constituir como un « ente » superiora la naturaleza

humana, independientea ésta, y con un destino inexorable, según el modo

heraclitiano,queharíayanala participacióndel enfermoen « ella » , antesbien sería

el propio enfermo el responsableúltimo de la enfermedad,mejor dicho, su único

responsable.Al igual quePlatóncreíaque la Ley del destinohistórico, podíaser

superadapor la voluntad moraldel hombre,apoyadapor las facultadesde su razón,

el enfermohacesu enfermedad,y él mismo es decisivoparavencerla.

Rudolf Siebeck, discípulo de Krehl y figura preeminente,junto a

Weizsácker,de la EscueladeHeidelberg,hasidouno delos máximosrepresentantes

de la Medicina personalista de nuestro siglo. “ Siebeck, dice Rof, no ha dejado

nunca de ser el clásico Ordinarius de una clínica alemana. Como su colega de

Hamburgo, Jores, practica la clínica ortodoxa, con el rigor de cualquier

profesor de medicina interna teutón, pero impregnándola en todo momento de

sentido renovador; admitiendo, con prudencia, pero sin reservas, las más

audacesinnovacionesen la consideraciónpersonalistadel enfermo.” (99)

Una de esasinnovaciones,fue la de introducir la biografíade la

persona,entroncándola,y haciéndolainseparabledel curso de la enfermedad.El

hombrese haríapartícipe de la enfermedad,con lo que « ésta » no es sino en

relacióncon lo quesoy y con lo que he sido.

Hay entre los chinos un proverbio que las madresaconsejana sus

hijos « ¡ haz pequeñotu corazón ¡ », allí máscorto: «Siao-sin», queestá en la
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línea de lo que dice Siebeck :“ el curso que adopta una enfermedad y lo que

implica para el destino de un hombre dependen,no de la « enfermedad», sino,

fundamentalmentedel enfermo, de su actitud hacia la vida y de su situación en

elia. Todo enfermo no tiene su enfermedad, sino que él mismo y su destino

hacensu enfermedad.La historia morbosaessiempreuna biografía.”. y aún más

cuando afirma: “todo el mundo lleva en su personalidad, en su biografía, las

fuerzas que determinan el origen, la modulación, el curso y la curación de la

enfermedad. “(100)

Estasafirmacioneshacenque reflexionemosacercade cuálha de ser

la actitud del médico ante el enfermo. Hemosdicho antes,que la comprensión

historicistade los hechosadmitevariantes;sin embargo,el médico puedeactuar, a

nuestrojuicio, en el ámbito marcadopor dos polos opuestos:aquél, en el cual su

intervenciónen el destinode la enfermedades decisiva, aún más, inevitable sin

cuidarsede la historia, evolución y posteriordesarrollode la enfermedady en el

extremocontrario,aquellaactitudquecontemplaa la enfermedadcomoel resultado

de una biografía. Siguiendola terminologíausadapor Poppercon relacióna la

sociedad (101), la primen de las posicionescorrespondea los sanitarios que

designaremoscon la expresión« ingenieros médicos» y al segundoplanteamiento

perteneceránlos historicistasmédicospropiamentedichos.

El « ingenieromédico» no seplantearáningún interroganteacerca

de la tendenciahistóricadel hombreo de su propio destino;no tratará,por tanto, de
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incluir a la enfermedaden el destinopersonalde cadaserhumano,ni debuscarsus

raíces en el origen de éste. De la misma forma que el ingeniero es capaz de

modificar el medio ambiente, con los recursos técnicos que su razón le ha

proporcionado,asíel médicoinfluirá o cambiaráel cursodela enfermedad,haciendo

casoomisoa la historia.

El « historicista médico» seinclina preferentementeacontemplarla

enfermedadcomo producto de su historia. Una enfermedadno adquirirá una

significaciónplenasi en su análisis no partiéramosdel origen, desarrolloy estado

presentey de su evolución futura. Conjeturasacercadel origen se podrán hacer

múltiples, desdelas que conciben las raíces últimas de la enfermedadcomo el

designiode un destinoinefable,como las queapuestanpor la manifestaciónanormal

de los instintosy pasionesocurridosen la infancia,hastaaquellasquederivande las

teoríasgenéticaso evolucionistasmásavanzadas.No es esteel lugaradecuadopara

plantearlos interrogantesmetafísicossurgidosa partir del origen de la enfermedad.

Aquí sólo seha tratadode exponerdospuntosde vistadel quehacermédicosituados

en bandosencontrados.Esto, por supuesto,no significa que no haya posiciones

intermedias;precisamentela misión de la AntropologfaMédicadeRof esun intento,

creemosque logrado,de dar una visión global de las dos posturas,de aunarel

conocimientotecnológico-naturalistaconel antropológico-humanistaconel fin dedar

una respuestamás satisfactoriaa la realidaddel hombre.
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2.3 EL PROBLEMA DEL «OTRO»: AMOR Y OTREDAD
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2.3.1.INTRODUCCIÓN.

El hombre, desde épocas remotas, se ha preguntadopor su

significado, por su sentido en el mundo. Las consideracionesacercade lo quela

personaera se enfocaronsiempredesde una perspectivasolipsista, que atendía

primariamenteala naturalezadel « yo y de forma secundariaa su relacióncon los

otroshombres.Estaconcepción« yoísta» responsabilizabaala personade supropia

realidad, convirtiéndolaen el centrode coordenadasde su existencia.Pocoshan

expresadotan dramáticamenteesteparecercomoQuevedo:

Vive para ti sólo, si pudieres
pues sólo para ti, si mueres, mueres.~ (102)

Razoneshistóricasprofundasde difícil esclarecimientohicieron que

este sentimiento fuera cambiando. Los hombres, retornandohacia sí mismos,

descubrieroncon asombro, en lugar de a ellos mismos, al « prójimo ~>. El

conócetea ti mismo » délfico, sóloeraposiblemediantela comprensióníntima del

« otro ». La preocupaciónpor « lo ajeno », que en realidadno es másque lo que

nosespropio, semanifestará primariamente medianteel amor. Sóloes persona aquel

quees capazde amar.
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2.3.2. EL PROBLEMA DEL PROJIMO.

2.3.2.a.Del sentimientotrágico del otro: Unamuno

Unamuno,ha sido uno de los pensadorescontemporáneosquemás

resueltamentehan abordadoeste tema. Para él, el dolor es el camino de la

conciencia,y es sólo por él como los hombresllegamosa poseerconcienciade

nosotrosmismos. “¿ Cómo voiver sobre sí, lograr concienciarefleja, no siendo

por el dolor?.Cuandosegozaolvidaseuno desí mismo, de queexiste,pasaa

otro, a lo ajeno,se en-ajena,y sólo seen-sinilsma,se vuelvea sí mismo, a ser

él en el dolor”<103).

Sólomedianteel sufrimientopodemospercibirnuestrapropiarealidad.

Parececomosi uno no quisiera hacera nadiepartícipede su sufrimiento. Sólo al

gozar, al sentirel corazónhenchidopor la alegríatómaseel hombre,prójimo. Esta

actitud, ¿ qué es sino amor ?. Sobre esto, Lain, comenta: “ Amar es sufrfr en

situación, vivir con aquello que se ama, eseíntimo drama dubitativo de poder

o no poder ser todo lo que ilimitada y menesterosamentese quiere ser.” (104).

Poreso, sólomedianteel dolor, el hondopesar,queimpregnatodasu obra, escomo

semanifiesta,elevándosepor encimade él, sublime,el amor. Unamunolo sintetiza

muy bien:

“ Compadecemosa lo semejante a nosotros, y tanto más lo
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compadecemoscuantomás y mejor sentimossu semejanzacon nosotrosy si esta

semejanzapodemosdecir que provocanuestracompasión,cabesostenertambién

que nuestro repuestode compasión, presto a derramarse sobre todo, es lo que

nos hace descubrir la semejanzade las cosascon nosotros, el lazo común que

nos une con ellasen el dolor” <105).

La compasiónabrela conciencia,haciendoqueveamoscon nitidez la

íntima constitución del prójimo, que se asemejaa nosotros en cuanto que su

concienciaadquieretambiénsignificadopor medio del dolor. Yo me conozcoy te

descubro por la experiencia dolorosa y compadeciéndomea mí mismo, te

compadezco. “ La « compasión >~, tan bellamente expuesta por Edmund

Pellegrino y Warren Reich, consiste en ponerse en el punto del otro e

identificarse con su experiencia.Compasiónno eslástima, sinorelación humana

basada en la devoción, la constancia, el respeto de la persona y la

responsabilidad. Es,comodice Reich, la relación con el otro basadaen el amor,

la benevolencia,la comprensióny la amistad. En la compasiónconvergen y se

plenifican mutuamente la « philia» y la « ágape 1

Por eso,esel tipo de relación humana másexcelsa(106) .“ Al oírle

un grito de dolor a mi hermano, mi propio dolor sedespiertay grita en el fondo

de mi conciencia. Y de la misma manera siento el dolor de los animales y el de

Philia.- Amor, amorconfiado.

Agape.-Caridadcomo virtud por antonomasiadel Cristianismo.
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un árbolal quele arrancanunarama. “(107). La compasióncompartidanosune,

nos trasciende,conviniéndoseen amor. Es el amor, el amorcompasivo,en última

instancia,lo quenospermitedescubriral prójimo y por endea nosotrosmismos,y

másaún, lo quenos lleva a la presenciade Dios:

“Y estapersonalizacióndel todo, del Universo,a quenos lleva el

amor, la compasiónesladeunapersonaqueabarcay encierraensi a lasdemás

‘1

personasque la componen.
El amores la única formade relacióninterpersonal.Al amar,y por

tantograciasal objetode nuestroamor,devenimossujetos.Unapersonaaisladadeja

de serlo ~ ¿ A quién en efectoamaría?.Y si no ama,no espersona.“ (108)

Rof, hablandode Unamuno, la envidia y la psicoterapiadice:

“Aunque las dos obras de Unamuno y la experiencia del clínico, parezcan al

incauto lector exageración, inverosímil disparate, la práctica psicoterápica

enseñaque la tremenda fuerza destructora del odio y de la envidia sólopueden

amenguarse,dulcificarse, con el amor al envidioso.” (109)

Sin embargo,¿ llegamosa conoceral prójimo en su íntimaesencia?

¿ de quémanera,se nos manifiestaestaconvivencia?.Unamunorespondea estas

interrogantesse ún Lain, en unanovela: Don Sandalio.iu2adorde ajedrezy en

una pieza teatral: El otro. Misterio en tres iomadasy er>ílo2o . Dice “ La

convivencia humana sería una faena de imaginación, de creación “ (110). El

anónimonarradoren la novelamencionadatrabaconocimientocon Don Sandalioa

— 143 —



través del ajedrez,y, sin apenashablar con él, lo incorpora a su realidad. Al

enterarsede su muerteexclama: “ sentía dentro de mí un vacío inmenso.Aquel

hombre seme había muerto a mi “(111). Volvemos a la unión por el dolor, al

amorcompasivoque lo desvelacomopersonay a la imaginacióncreadoraquedota

de contenidoa esapersona,querespondea comoéstaes. En fin, serpersonaesser

capazde amar. Rof comparaa UnamunoconRilke: “Unamunoque,comoRilke,

fue un hombre que sintió en las raíces de su existencia personal las raíces de

nuestro futuro, que vivió entrañablemente lo que hoy son nuestros problemas

más centrales, percibió antesque nadie esta importancia para el hombre de la

realidad del prójimo” (112). Estas palabras de Rilke lo confirman:

Amigos: de ninguno de vosotros
reniego; ni de aquel simple pasante
que no era, de esta inconcebible vida,
másqueunosojos dulcese indecisos
¡ Oh, los desconocidos¡. Tienen parte
en nuestrasuertequelos díasforman.
Levanta la mirada, desconocidatímida
y fija así¡ni corazóndisperso.“(113)
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2.3.2.b.Tú y la circunstancia:Meditacionesde Ortega.

El « otro » se convirtió en un tema ineludible en la Filosofía de

Ortegapor cuantosuconocimientopermiteel mío propio. La frasequeresumesu

pensamiento

yo soy yo y mi circunstancia“ dejaentreverla importanciadel prójimo como

elementoinseparablede la circunstancia.El problemaestá en analizar como se

manifiestael tú dentrode la circunstanciade mi yo. ParaOrtega,” « yo » no es el

hombre en oposición a las cosas,« yo » no es estesujeto en oposiciónal tú o él,

no esese« ini mismo »

(« me ipsum ») que creo conocercuandopractico el apotegmadélfico « conócete

a ti mismo »; el yo que me parecetener tan inmediato a mí, essólo una imagen

de mi « yo ~Y (114).

En definitiva el « yo » no es aquello quepiensoo que los demás

piensanquesoy. Yo soy yo en cuantoquesoyel centrooperativo,ejecutivode todo

lo queexisteen mi entorno,aunqueestarealidadesencialde lo quesoy, estoes, mi

verdaderoyo, sólo lo puedaconocerparcialmente”Comola lunamemuestrasólo

su pálidohombroestelar,mi « yo » esun transeúnteembozado,que pasaante

mi conocimiento,dejándole ver sólosu espaldaenvueltaen el paño de una capa.

“(115t

Comodijo Nietzsche:“ esmuy fácil pensarlascosas,pero esmuy
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difícil serlas.(116)“La distanciaqueva de pensaralgoa ser esealgo es la misma

queexisteentreaquelloquepiensoque soy (cosa)y lo que realmentesoy « yo ».

Lain, paratratar de encontraral prójimo en Ortegasepregunta,
It
¿Qué pasacuandomi circunstanciasehallatotal o casitotalmenteconstituidapor

un « tú » queyo noquieroutilizar comocosay quierotratarcomopersona?.“

(118).

La cuestiónes planteadaen muchoslugaresde su obra. Su artículo,

“La percepcióndel prójimo “, esuno de los mássignificativos.En él confiesaque

el problemaestáaúnvivo, esdecir, sin solucionesconcretas.Por un lado, existe la

idea de que “ encerrados en nosotrosmismos, no podemostransmigrar desde

nuestrapersonaal prójimo. Si el tránsitoal « tú » esimposible, comoestaidea

supone,si el tú es impenetrable,ni le vemosa él desdenosotrosni a nosotros

desdeél. Toda vida sería una ciegaansia de ver “Por otro lado, la ideacontraria

afirma que” la personano seríaunarealidadhermética,el alma individual no

seríaun recinto acorazadoy sin poros;antesbien, seríala característicade lo

psíquico.suabsolutapenetrabilidad.Hay momentosen que vivir es hallarse

fuerade si mismo, perdidodeliciosamenteen el interior del prójimo” (83).

Estasoscilacionesdepensamientodemuestranqueel problemaesalgo

aún no resueltoque tiene múltiples interpretaciones.A lo largo de su vida Ortega

trató de resolverestedilema a su modo,en principio bajo la influenciade Scheler

y posteriormenteguiadopor sus intuiciones.
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En principio, es la percepciónel único medio queel hombreposee

paraaccedera su entorno: “ Sirve éstede puerta única por donde penetra en

nosotros el material ineludible sobre el que opera toda nuestra actividad

psíquica. Es pues, la percepción, aquella clase de fenómenos mentales, de

estadospsíquicosenquelos objetosse nos hacenpresentes”(119). Ahorabien,

la percepcióndel prójimo seenmarcadentrode unaproblemáticamásprofundaque

la simple percepcióndel cosmos físico. “ El animal, dice en otro artículo, me

aparece,a diferencia de la piedra y la planta, como unacosa que me responde

y, en estesentido,comoalgo queno sóloexiste para mí, sino que, al existir yo

tambiénparaél, coexisteconmigo “(120). Al percibir a laspersonas,se añadeal

problema de esta percepción,el mundo social, el orbe de la convivencia. Este

descubrimientodel otro, seprecisamuchomáscuandoseconvierteen tú. Se nos

plantea, entonces, la cuestión ¿ Cómo el otro se nos convierte en tú ?

Individualizándose,convirtiéndoseen unas posibilidadesde ser y en unas no-

posibilidadesde ser, en un “ sistema definido de concretas posibilidades y

concretas imposibilidades. “(121)

Aquello quecomoentegenérico,poseedorde todas lasposibilidades

que dota la existencia, llamabaotro, al ir restringiéndose,coartándose,se va

transformandoen tú, y con ello, aproximándose.

Debido a las posibilidadestácitas de ser quedescubroen el tú, voy

delimitando mi propio yo, coartando mis propias posibilidades contrastadas
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previamenteconlasdel otro y descubiertascomoajenasa mi. ‘~ El yo nacedespués

del tú y frente a él, comoculatazo que nos da el terrible descubrimiento del tú,

del prójimo como tal que tiene la Insolencia de ser el otro “. Frente a ti y a los

otros bis, veo que hay más que aquel vago, indeterminado yo: hay anti-yos.

Todoslos tús lo son,porqueson distintosdemí, y diciendo,yo no soy másque

porciúncula de ese mundo, esa pequeñísima parte que ahora empiezo con

precisión a llamar yo. “(122)

¿ Es la restricciónde mi propio yo el únicopapeljugadopor el tú?,

¿ El tú, ha de convertirsemeramenteen guía,por exclusión,del conocimientode mí

mismo ?. En modo alguno, “ Tras enajenarme del prójimo, convertido en el

misterio del tú, me esfuerzopor asimilarlopartiendodelyo. Del contemporáneo

del prójimo conquien convivo,esperosiempre, en última instanciaque seacomo

yo... la amistad y el amor viven de esa creencia y de esa esperanza: son las

formas extremas de la asimilación entre el tú y el yo “(123)En definitiva, es

siempreel amor el que funde las almas separadas.Por mucho que se porfie en

mantenerlasalejadas, éstas tienden a reunirse, haciendolo mío tuyo y lo ajeno

propio:

“ ¿ Cómo mi alma puedo sujetar
para que ya no roce más la tuya?
¿ Cómo arrastrarla lo bastante lejos
por encima de ti hacia otras cosas?
Quisiera agazaparíabajo algo
perdido en un rincón extraño y mudo
donde llegar tu aliento no pudiera.
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Pero a nosotros todo nos reune
a ti y a mí, lo mismo que haceel arco
que de dos cuerdasuna nota extrae
(,En qué instrumento juntos nos templaron?
¿ Y qué mano nos pulsa haciendomúsica?
¡ Dulce canción ¡
R.M. Rilke <124).
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2.3.2.c.Laesfera del prójimo en Schelery Buber.

En su libro “ La evolución del concepto de persona en el

pensamiento médico moderno “ Christian,ponede relieve que “ las realidades

fundamentalesde la personasólo tienencontenidoconcretoen forma de relación

con otro: la sexualidad,el amor, la amistad, el lenguaje. Todosnosotros, en el

fondo, estamosco-determinadospor otro ser: somossiempre algo en función del

otro “(125)

Esta aseveración,jutificada sobradamenteen la actualidad, fue

rechazadapor muchos,algunosde ellos con pesoespecíficoen el desarrollodel

pensamientoUniversal. Así, Nietzsche afirmaba: “ Hay demasiado encanto y

azúcar en esossentimientosde « por los otros », de « no para mí », como para

que no fuera necesariovolvemosaquí doblemente desconfiadosy preguntar: ¿

No setrata quizás de seducciones? 1

El hecho de que esossentimientosagraden a quien los tiene, y a

quien saboreasus frutos, también al mero espectador,no costituyeaún un

argumento a favor de ellos, sino que incita cabalmentea la cautela. ¡ Seamos,

pues, cautos 1.” (91)

Verfiihrung: Estetérminoalemán,ademásde « seducción », significatambién« llevar
por caminoserrados»,« descaminar». Ambos significadossefundensimultáneamenteen la
intención de Nietzschesiempre que utiliza los términos seducir, seducción.(Nota del
traductor)
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Aun con algunasopinionesen contra, la corrientegeneralizadoradel

pensamientoactual formada por riachuelos, provenientesde las más dispares

disciplinasdel saber,discurriendoentremeandrosintrincados,acabapordesembocar

en el advenimientodel prójimo como sentidoúltimo de ]a propia persona.

Max Schelerconstituyeuno de los másimportantesjalonesde este

camino.Paraél, la realidaddel tú constituyeunade las “esferas del ser ». Scheler

distinguecinco, caracterizadastodasellaspor notascomunes,queen resumenserían

las siguientes:cadaesferano puedepresentarsea la concienciasinoespor mediode

la ejecuciónde un acto personalespecífico.

La conciencia de cada esfera no es la suma de los contenidos

empíricosquela integran y por tanto, existeuna intuición primaria decadauna de

ellas, queseva concretandograciasa la experiencia.

Las distintasesferasno se nos danala vez sinoen un ordengenético.

De todo estose infiere que el tú comoesferase halla integradoen

toda nuestraexperienciade lo real. Comoen Ortega,el otro se descubremediante

la percepción: “ el cuerpo del otro es, para mí, ante todo, conciencia que se

exterioriza, expresión perceptible e inmediatamente percibida “. La percepción,

si es de mí mismo,de mi propio yo, seráinterna. El término internoalude a una

dirección de actos,propios de mí: son mis vivencias. Por tanto, “ en cuanto mi

percepción interna es dirección de actos, sus posibilidades abarcan tanto las

vivencias que voy a referir a mi propioyo como lasqueacabaraatribuyendoa
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un yo ajeno “.(126)

Sin embargo, la percepción de un yo ajeno no nos permite el

conocimientoíntimo del otro.(127) Para Scheler,” las actitudesque permiten

penetrar en la personadel otro sonla simpatía y el amor.” (128) Así, la simpatía

permitedescubrirlos sentimientos,las estimacionesy laspreferenciasdel otro, su

vida personal.Peropor encimade ella, hay un sentimientoaún más grandioso,

mucho másinefable: el amor. Amor filántrópico,haciael hombreen tanto que tal

o bien, amorespiritual, hacia la personaen particular. Su poder abarcatodos los

estadosdel alma porque es independientede los sentimientoso las tendencias

afectivascomunesy no se manifiestacomoun comportamientosocialo de carácter

altruista por cuanto puede dirigirse a uno mismo, alcanzandoen anomalías

patológicas,el gradode narcisismo.El amordiceOrtega:“permite a las personas,

sin menguade su irreductibleindividualidadmetafísica,sehaganmutuamente

participes de su ser y mutuamente se eleven a niveles de valor cada vez más

altos. Por esto,aunque el bienestar de los hombres llegue a ser el máximo, el

amor no desaparecerájamás de la tierra. “(129). La sentencia de Nietzscheal

respectono ofrecedudas: “ El amor está más allá del Bien y del Mal “.(130)

Con el grado de bienestarmásamplio, hacereferenciaScheler, a las corrientesque

partiendode Hegel y siguiendocon Spencer,Russellconcebíanun procesoindefinido en la
sociedad.Una ley inmanenteen la Historia quehacíaprogresara la humanidad,indepen-
dientementede los sujetos. Spencer,en particular, positivistaa ultranza,considerabaque
llegadosa un estadode bienestartal, el amorpasaríaa seralgo superfluo.
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Martin Buber,judío vienésy profesorde ReligiónComparadaen la

UniversidaddeFrancfort,publicó un librito en 1923, Ich undDii (« Yo y tú ‘9, que

segúnRofes un pilar básicode la modernaconcepcióndel « otro ». ParaBuber,el

lenguajesebasasobredos « palabrasprincipio », que aludenmásquea cosaso

seres,a modosde relaciónentrela personaquehabla y el mundocircundante.De

aquí, queestosparesde palabras,estasdiadasde términosse nos aparezcanen la

forma de yo-tú o yo-ello. “ En mi relación con otro hombre, escribeBuber, su

ser es otro, es esencialmente,otro que yo, y estaalteridad suya es lo que yo

tengo presente,porque esa él a quien yo oigo; yo lo confirmo, yo quiero que él

sea otro que yo, porque quiero que sea tal como él es. “ (131). Pero, si yo soy

otro que tú, esto es, yo soy en mí mismo y tú en ti mismo, ¿ Quéesrealmente

nuestrarelación. ?

El encuentrodel yo-tú no es meramentepsicológicoo sociológico,

sinoqueseconstituyede forma metafísica.En su libro~ Oué es el hombre. ?(132)

,

Buber define este ~ nosotros esencial “ como “ una comunión de personas

independientes que ya han alcanzado la altura de la mismidad y la

responsabilidadpropias; comunión que descansasobre la basede esamismidad

y esa responsabilidad, y llega a ser posible por ellas. La índole peculiar del

nosotrossemanifiesta porque entre sus miembros existe o surge de tiempo en

tiempo una relación esencial;es decir, que el nosotros rige la inmediatez ónt¡ca

que constituye el supuesto decisivo de la relación yo-tú. El nosotros incluye
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potencialmenteel tú. Sólohombrescapacesde decir tú a otro puedenen verdad

decir nosotros. “(133)
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2.3.2d.EI ser fuera de él mismo: Sartre.

La Filosofíade la existenciadescubrióal serdel hombresiempreco-

existiendo con los demás hombres.liemos visto como Heidegger resumía la

existenciahumanaen un existir-con.Jaspersa su vez habíaafirmado:

“ Yo soy sólo en cuanto que estoy en comunicación con otros

‘1

hombres
Por último, J.P.Sartre expresócon enormerotundidadla relación

« trascendental » queexperimentacadaser humanocon suprójimo. Su libro El ser

y la nada aborda este problema en profundidad. Se ocupa en él de los aspectos

metafísicosde la existenciadel otro “ Para saber algo sobre mi verdad tengo que

hacerlo a través del otro. El otro es indispensable para mi existencia, tan

indispensablecomoindispensableesel conocimientoque de mí mismo tenga.En

estas condiciones, el descubrimiento de mi intimidad me desvela al propio

tiempo al otro comouna libertad que seme contrapone, que sóloquiere algo en

contra o a favor mío. Con ello descubrimos un mundo al que denominaremos

el mundo de la intersubjetividad y es en estemundo en el que el hombre decide
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lo que él es y lo que son los demás “(134).

Más adelante,Sartreanalizarálasrelacionesconcretasconel prójimo,

las relacionescomoserpara-si,con el ser en-síen presenciadel otro, así

“ La existenciaajena me revela el ser quesoy, dice Sartre,sin que yo

puedani apropiarmede esteserni siquieraconcebirlo,por tanto,esaexistencia

motivará dos actitudesopuestas:el prójimo me mira y, como tal, retieneel

secretode mi ser,sabelo quesoy; asíel sentidoprofundodemi ser estáfuera

de mí, aprisionado en una ausencia Pero, por otra parte, en tanto que el

prójimo como libertad es fundamento del ser-en-sí,puedo tratar de recuperar

esa libertad y apoderarme de ella, sin quitarle su carácter de libertad: si, en

efecto,pudiera asimilarme esa libertad que es fundamento del ser-en-sí, sería

para mí mismo mi propio fundamento “. (135)

¿ Cómopuedo,entonces,asimilaresalibertad queposeemi prójimo

y queconstituyeel fundamentode lo que mi ser es ?.

La respuestaes tácita: mediante el amor. “ El amor como empresa

o proyecto de reconquista del ser-en-sí-mismo,puede resultar conflictivo; si el

amado no quisiese amar, el amante tendría entonces que seducir al amado,

corriendo el riesgo de asumir mi « objetividad » para otro. Ahora bien, si el

amadopuedeamamos,entoncesestápresto a serasimiladopor nuestra libertad:

pues ese ser amados que anhelamos es ya la prueba ontológica aplicada a

nuestro ser para otro. Nuestra esenciaobjetiva implica la existenciadel otro y,
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recíprocamente, la libertad del otro funda nuestra esencia” (136).

Quedapatenteel hechode queel descubrimientodel prójimo, única

forma, por otra parte, de tomar conciecia de la existenciadel sí mismo, se

fundamentay adquieresentidoen la experienciaamorosa.

El amor no sólo nos permiteel abordajedel prójimo, sino que ha

llegado a constituir el principio de las normasmorales en determinadossistemas

filosóficos y quetienesu culminaciónen la « ética de situación cristiana de Joseph

Fletcher». En ella, “ « sólo hay » una norma, principio o ley, queobliga sin

excepciónposible,y queencualquiercircunstanciaesbuenay justa.Estanorma

es el “ amor “, la ágapedel mandamientoqueresumetodoslos demás:El amor

a Dios y al prójimo. Cualquierotracosasin excepción,todaslas leyes,reglasy

principios, ideales y normas, son sólo contingentes,únicamenteválidos si

reahnentesirvenal amoren unasituaciónconcreta.Es la estrategiadel amor.”

(137)
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2.4. HACIA UNA MEDICINA DIALOGICA

CONSIDERACIONES FINALES
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2.4.HACIA UNA MEDICINA DIALOGICA.

Amor de mis entrañas, viva muerte,
en vano espero tu palabra escrita

y pienso, con la flor que semarchita,
que si vivo sin mí quiero perderte.
Llena, pues,de palabras mi locura
o déjame vivir en mi serena

noche del alma para siempre oscura.”
F. García Lorca.(138)

Durantetodo estecapítulohemosestadohablandodel advenimiento

de unanuevaMedicina, basadano en las relacionesde dominio o de paternalismo

con criterios de no maleficencia,sinoen algo másdifícil pero quenos acercamás

a la realidadhumana: el diálogo.

Ortegadecía: “La vida esunaconstantepreocupacióny ocupación

con las cosasque nos rodean, un dinámico diálogo con el contorno “ (139)

En el prefacio a la traducción inglesade algunasde sus obras,

reunidas bajo el título BetweenMan and Man, dice Martin Buber : “ La primera

de estasobras, Dialoaue (1929),nació del deseode clarificar el principio “ dialó-

gico » presentadoen Yo y tú, para ilustrar y precisar sus relacionesconesferas

esencialesde la vida “.(140)

Las relacionesentrehombrey hombretienen su fundamentoen el

diálogo,aunqueéstepuedaser silencioso,y de hecholo seacuandoalcanzasuscotas

más altas:
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“ Sólo el silencio en presencia del tú , dice Buber, deja al tú en libertad, y

permite esa equilibrada contenciónen que el espfritu, sin manifestarse, está

presente.Una respuesta,cualquiera que sea,encadenael tú al mundo del ello.

Esta es la melancolía del hombre, y ésta es su grandeza; porque a tal precio

nacenel conocimientoy la obra.(141)” Del silencio trataremos más adelanteen esta

tesis.

Lain, sobre el diálogo en Buber, afirmaba: “ La Fiosoffa de

Occidenteha solido reducir el pensamientoa dialéctica; pero ésta no pasade ser

coloquio solitario de la mente que piensa o diálogo con otro yo más o menos

conscientementefingido en la altiva soledad.Nobasta,pues,la dialéctica.Frente

a ella propone Buber la « dialógica », el ejercicio de la vida espiritual en diálogo

con un tú personal y concreto, sea ésteun hombre de carne y hueso o la

realidad invisible y más que íntima a que Sócratesdaba el nombre de daimon

“ (142).

El diálogo lo será verdaderamente,cuando no se restrinja única y

exclusivamentea la relación, al canal de comunicación lingúística entre dos

pensadores,o entreun pensadorcon otro hipotético,estoes, consigomismo, sino,

corno decíaun aforismode Feuerbach,cuandosea “un diálogo entre tú y yo » o

como expresanLain, al hablar del médico-robinsón: “ soy un hombre que está a

solascon otro hombre, como en una isla desierta “ (143). Buber, por fin, en otra

de sus obras, se pregunta: “ ¿ Cuándo la acción de pensar soportará,
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comprenderá y tendrá por rm la presenciade quién estáfrente al que piensa?

¿ Cuándo la dialéctica del pensamientollegará a ser dialógica? “

Bally, tomandoel adjetivo« dialógico» de Buber, lo ha empleadoen

varios de sus trabajos;por ejemploen “ Die PsychoanalyseSigmund Freuds “

observa:

“antes de exponer su terapéutica (Serefiere a Freud) observemoscomo

estemédico,enraizado en un pensamientoque cultiva la creenciaen los factores

materiales, esto es, físico-químicosen el organismo y que piensaque la última

causade la enfermedad es corpórea, llega a un procedimiento terapéutico que

contradice los fundamentos de esta Medicina. Es un procedimiento que

podríamos calificar de caridad o misericordia dialógica. “(144).

Segúnesto,el “ principio dialógico” será, para Bally, contrario a la

Medicina científico-natural.Rof, por el contrario, tomael término dialógico según

su acepción más amplia, como radical esencia del diálogo, y por tanto, sin

exclusionesde ningún tipo.

Rof, seplanteaporprimeravez,el problemade la Medicinadialógica

en su PatologíaPsicosomática, posteriormenteen Cerebrointernoy mundo

emocional y lo culmina en Urdimbre afectiva y enfennedad, libro que llevapor

subtítuloel de MedicinaDialógica.En él no tratade buscarunaactitud conciliadora

de las dos posturasenfrentadas,la científico-naturaly la antropológica,ni tampoco

de alcanzarunacohesión eclécticade ambas quediera comofruto un compendio
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enrevesadoque, másqueclaridad,aportasemayorconfusión y caosa la ya de por

sí complicadarealidadmédica, sino que su intento trató deabrir nuevoshorizontes

quepermitiesenla cohabitacióny la aceptaciónde ambasposturascomointegrantes

de la auténticarealidadmédica,de la experienciaclínicacotidiana.

Diálogo es, tambien en Rof, la relación más natural que deben

mantenermédico y enfermo,el primerodejandoa un lado lasactitudesvanidosaso

desoberbia« pretendiendoconocerlotodo mejor que nadie» o asumiendoel papel

de “ confesor » o « padre » puesviciaría ya desdeel principio la relación, y el

segundo, eliminando las resistenciasque en forma de desconfianzaaparecen

subconscientemente,dejándosellevar por sus verdaderossentimientos.Sólo así,

mediantela confianzay la sinceridad, base de toda relación amistosa,se podrá

establecerentre médico y enfermo una verdadera comunicaciónafectiva, un

verdaderodiálogo. Esteserátanto másfructífero en cuantotengamosconcienciade

quela personalidadindividual, subjetiva, no esfactible másqueen funcióndel otro.

Un otro, queno se manifiestapor ser ajenoa mf, por no perteneceral ámbitode lo

mío, sinopor adquirir la significaciónde prójimo. Rof comprendió,comopocosen

nuestropaís, que toda prácticamédica estábasadaen el prójimo, másaún, en el

amora él.
SI • 35

En 1941, Rof escribíaun artículo: Coexistenciae historicismo, en

el cualseñalaba,por primeravez en España,la importanciaqueel amora los demás

tenía en el significado de nuestrapropia personalidad.En 1952 se publicó su
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Cerebrointernoy mundoemocional; en él se destacabala trascendenciade lo

señaladoen el artículo: “ ya no se trata de unacuestiónmetafísica:la decómo

conocemosla existencia ajena, ni de un problema psicológico: el de cómo se

establecen los sentimientos de antipatía y simpatía, sino de una realidad

psicobiológica A la realidad del hombre es tan inexcusablecomo tener un

hígado y un bazo la existencia de tensionesafectivas en constante fluir, de

habitudes..,de dominancia y dependencia,de” proyecciones» emocionales,etc.

Jamásun hombrepodríaporsísólodesplegarcuantoencierraensunaturaleza.

Lo más secreto de su ser existe tan sólo en función de los demás; por elio

únicamentepuedellegar a conocersu propia intimidad a travésdel prójimo;

sdlopuederealmenteamarseasí mismoen tantollega a ser capazdegenerosa

irradiación afectiva sobre los otros hombres. » (145).

Onceañosmás tarde, en Urdimbreafectivay enfermedad, estas

argumentacioneseranaplicadasen todo el libro. Tres capítulosllevan comotítulo

común Dimensionesinterpersonales de la Medicina contemporánea . En ellos,

Rof dice: “... quedará como (lo) más característico y definitivo de nuestra época

la paulatina conciencia que el hombre contemporáneo va adquiriendo con

extraordinarialentitud, desu gran error de creeren la realidadabsolutadel

individuo, esdecir, depensarqueel hombreestáperfectamentedelimitadopor

las fronterasde lo quese llama su « personalidad ».

Lo . . .quesurgees unanueva ideadel hombre:la del hombreen
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funciónde su prójimo, entendiendoprójimo no sólo el « otro », o el « tú », con

el queel hombreestáinexorablementerelacionado,sinocomoalgo y alguienque

nos constituyeen nuestramásíntimaentraña.“(146).

Pudieraextrañarquedediquemosun capítuloenteroal descubrimiento

del prójimo no siendoésteobjetode investigaciónporpartede Rof. rnguro~mente

estoescieno.Ahorabien, no podemosentendersuobrasi no conocemosal hombre.

A Rof se le conoceen su relacióncon los enfermos,una relaciónquepuededurar

añosy quese basafundamentalmenteen la amistady amoral enfermo.Estarelación

es la esenciamisma de Rol, el cual ha hechodel amor su vida, de la amistad su

trabajo. Aristótelesdecíaque “ son los justoslos máscapacesdeamistad“y Diego

Gracia en su libro Fundamentosde Bioética refiriéndose a lo ya tratado por Lain

en su obra El médico y el enfermodice de la amistad: “ Al definir el tipo de

relación humana que el médico, y el sanitario en general, ha de establecercon

su paciente,es usual afirmar que tal relación debehallarsebasadaen el «

servicio». El médicodebeestaral servicio del paciente.Piensoquees un grave

error. La vieja figura social del servilismo no puede ser ya el ideal de las

relacioneshumanas.Estas no deben basarseen el « servicio » sino en la

amistad». La amistades la virtud por excelenciade las relacioneshumanas...

El enfermono quiere lástima,pero sí confianza,amorde amistad. (147)

El médico más que un sanador, un confesor, ha de ser un «

philanthronos»(un amigo del hombre). Rol rebosa“ ¡tilia ». Philia es amor,
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peroamorconfiadoy por estarazón,es ala vez amor confidente.Todaamistadse

basa en la confianza y la confidencia. Esta es la asignaturapendienteen las

Facultadesde Medicina, quizásla más importante,la queda sentidoa la vida del

médico. “En la Medicinaactual, -diceRol- tanpródigaen trabajospatogénicos

que la floresta resultanteimpide ver la penuria de estudiosetiológicosauténticos,

suenatodavíacomoalgoextrañoqueexistacomorazóndeserdemuchosmales

« físicos», una defectuosaforma de amor al prójimo, pues éstasólo sevuelve

patenteparael quesabeescudriflarla articulaciónafectivadeunasgeneraciones

con otras,en los primerosmesesdel desarrollode la vida. Y parael que,con

pacienciainfinita, aprendeen su práctica psicoterápicaque este desorden

primario de la humanaestructurapuedecorregirsecon amor.Esto es, que el

principio de desorden,el odio latente o escondido,que, sin ser ellos mismos

responsablesde lo que ocurre,aherrojatantasvidas, puedeser reducido,en

versióncaritativahaciael alma del prójimo, por la gran fuerza creadoraque

anidaenel principiodel amor.Experienciaquetodoslos díasreconfortael alma

del médicodueñode todos los medioscurativosquenuestragran épocaponea

su alcancey que,hastaciertopunto,le compensadever queestearmapoderosa

de la psicoterapiacontinúasin ser enseñadaen las universidades,es todavía

desconocidapor la mayoría, por nadie apoyadacon becasni estipendios,pese

a todo lo cual ella, paulatinamente,por la razónde su verdad y su fuerza,

acabaráganandoel espfritu y las vocacionesde los médicos que no hayan
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renunciado a ser fieles a la más vieja tradición y esenciade su oficio” (148).

El principio del amor sobre todas las cosas hace que éste sea

imprescindible,queno podamosvivir sin ello, “ que no podamos admitir, dice

Ortega, una vida donde nosotros existiéramos y lo amado no, que lo

consideremos como una parte de nosotros mismos. Hay en el amor una

ampliación de la individualidad que absorbe otras cosasdentro deésta,que las

funde con nosotros “ (149). Un amorasí , principio y fin de nuestraexistencia,

presentesin ningunajustificacióno causa,determinantedecualquieraccióno deseo,

nos hace remontarnosveinte siglos en la Historia, a la vida de Cristo y al

cristianismoprimitivo. Bally, al hablarde la misión real del médicoafirma: “ mas

entantoqueparaentendercuálesnuestramisióngenuina,nosvemosobligados

a retrotraemosal origen de la hominización, donde impera el amor como

principio de orden,descubrimosque, sin percibirlo, nos encontramosal propio

tiempo,en los orígenesde nuestromundo occidental,es decir, en los orígenes

del mundo cristiano. El testimonio de esta primigeneidadlo constituyenlos

Evangelios,en losquepodemosleerel caminode salvaciónqueJesucristoindicó

comoel único posible “. (150).

De manerainesperada,“ seabreantela experienciamédica,dice

Rof, el caminoqueCristo indicó en unaépocaquesi bien lejanaen el tiempo

es cercanaen sus característicasesenciales.“<151) En virtud de todo esto, la

primitiva relaciónmédico-enfermodela AntiguaGrecia,en dondeel enfermobusca
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el « kalós » entendidocomovirtud moral, en tanto queel médicoentracomo un

virtuoso en el sentido físico, es decir como un “ agathós », pasandopor el

todopoderosoEros del primer Freud, ha llegadoa convertirseen el « ágape »

cristiano, “ al que sólo se llega a su perfección cuando la benevolencia y

beneficenciaen que consistenseunen a la confianza y a la confidencia propias

de la amistad” (152).

Bally concluye: “ Cristo nos ha mostrado que el amor es el

principio de todo orden curativo. Pues todo orden que reposa sobre el

resentimiento es insano, ya que está separado del fundamento que le

precede...“ . (153)

En fin, la medicina ‘< dialógica » descritapor Rof adquiere su

verdaderosentidocuandodescubre: “ que el hombrese constituyede manera

imperativa, con esamisma realidad del amor, desdela cual, un día, en Galilea,

se nos enseñóque los pacientesy los pobres de espíritu, y las pecadoras

arrepentidas,y los publicanoshumildes y los samaritanoscompasivos,y los

niños, sonquienesestánen la inmediataproximidaddel reino de los cielos

Así, sólo cuando el ser humano se ha tornado, gracias a su

experienciade la vida, lo bastantediáfano para responder sin reservas, en lo

más profundo, al mandamiento « Amarás a tu prójimo... », puede crearse

sempiternamente,conininterrumpidareferenciaal fundamentode dondetodo

procede,envirtud del amoral prójimo,un nuevoorden,tantoen la colectividad
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como enel individuo “(154).

“Como el Padreme amó,yo tambiénos he amado;permaneceden mi
amor.Si guardáismis preceptos,permaneceréisenmi amorcomoyo guardélos
preceptosde mi Padrey permanezcoen suAmor. Esto os lo digo paraqueyo
me goceen vosotrosy vuestrogozo seacumplido.Esteesmi precepto queos
améislos unosa los otros comoyo os he amado.Nadie tiene amormayorque
éstede daruno la vida por susamigos.”(155)
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3.1. SOBRELA EMOCION.

Hay almas que tienen
azulesluceros,
mananasmarchitas
entre hojas del tiempo,
y castosrincones
que guardan un viejo
rumor de nostalgias
y sueños.
F. García Lorca.(1)

Sepiensaqueel tenerconcienciapsicosomáticano esmásqueel mero

atenimiento a lo que el término expresa, es decir, el encuentro, abrazo, y comunión

de lo psíquico con lo somático o lo quees lo mismo, creerque las emociones

producentrastornos organicos y que éstos son a su vez causade perturbación

emocional.Ahora bien, pocos son los tratadosquedescribenconprecisiónquées

realmenteaquelloque llamamosemoción.¿ Es tangibley por tanto, susceptiblede

ser medidao por el contrario,es incorpóreae inaccesiblecon métodoscuantitativos

?, ¿ Sondistinguiblesen cadaindividuo o son el resultadodel inconscientecolectivo

comúnen todos los hombresy épocashistóricas?

Las emociones,porotra parte, raravez aparecensolas,aisladasunas

deotras,sinoquesuelenmostrarseen su dimensiónjénica, de rostroscontrapuestos,

separadosúnicamentepor unaparedtrasparente,de significadoambiguo,estoes,por

su temporeidad.A esto lo llamó Ortega « emocionestornasoladas». Así, la

nostalgiaseríaunade ellaspuestoque” enella echamosdemenosalgoqueun día
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gozamos: mas al echar de menos esasrealidades encantadoras las traemos

imaginariamentejunto a nosotros, las revivimos, volvemos a notar sus

perfecciones,sus delicadezas,sus delicias, y un sordo deleite va vertiéndoseen

nuestro Espiritu” (2).

Quizás,la primerateoríade las emocionesseencuentreen el Filebo

de Platón. Allí, el filósofo, consideraque el origen de las emocionesseencuentra

en la des-armonía( diskrasia)de los elementosquecomponenel ser viviente. Las

emociones,pues, comienzana adquirir, ya desdemuy antiguo, esesignificadode

perturbaciónde un equilibrio dado.

La filosofía clásicaha reconocidosiempredos categoríasesenciales

en el hombre:la Razóny la Voluntad. FueKant, en el siglo XVIII, el queintrodujo,

por primeravez, unacategoríaintermedia,el Sentimiento,para queactuaracomo

mediadora, como suavizadorade las diferencias que tradicionalmentehabían

separadoa las categoríasclásicas.

La Psicologíaclásica dice que un sujeto se orienta hacia los objetos

mediantesus“sentimientos». Lerschhablade « sentimientosdirigidos ‘~, teniendo

en la cabezaal hombrey los sentimientoshumanosy no a los animales.De aquí,

surgela pregunta,si el sentimientoeslo queoriginaun comportamientomotor hacia

un objeto entonces,¿ no tendrían los animalestambiénsentimientos? ¿ de dónde

recibeel sentimientola capacidadparaorientara un sujeto a un determinadoobjeto

que le muestranlos sentidos2.
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Muchas veces, en lugar de sentimientos decimos emociones.

Etimológicamenteemociónprocededel latín «Motio » quesignifica movimiento,

moción. Por eso, esteconceptoseha queridointerpretar”comosi las emociones

seoriginarande los movimientosespaciales.Perola verdadestodo lo contrario:

las emocionesnosurgende los movimientosespaciales,sinoquesonaquelloque

posibilitaprecisamentetalesmovimientosdándolesel espacioy la orientaciónen

él. Si puesestaexpresiónha de tenerun sentidotangible,tenemosqueentender

por emociónalgo de lo cualsurgeel movimientolocal o espacial” (3).

Las emocionescomo tales comienzana ser investigadascientífica-

menteamediadosdel siglo XIX, relacionándolasestrechamenteconlos movimientos

y los estadoscorporalesquelas acompañan.Laprimengrantentativaaesterespecto

debeatribuirselea CharlesDarwin en suobra La expresiónde lasEmocionesen

el hombre y en los animales . Sin embargo, fueron Lange primero y James

después,los queproporcionaroncon sus « Teoríassomáticasde las emociones»

‘4

“el principalpuntode referenciaparael desarrollodeulterioresinvestigaciones.

“Mi teoría,diceJames,sostienequelos cambioscorporalessigueninmediata-

mentea la percepcióndel hecho excitantey que el sentimiento que tenemosde

estoscambios,mientrasellosseproducen,esla emoción.El sentidocomúndice:

perdemosnuestrafortuna,estamosafligidos y lloramos; encontramosun oso,

tenemosmiedoy huimos;un rival nos insulta,montamosen cóleray golpeamos.

La hipótesis que defendemoses que este orden de sucesiónes inexacto, que un
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estado mental no es mmediatamente inducido por otro estado, que las

manifestacionescorporalesdebeninterponerseentre unoy otro y que la fórmula

más racional consisteen decfr : estamosafligidos porque lloramos, irritados

porque golpeamos,asustadosporque tememosy no, que lloramos, golpeamosy

tememosporque estamosafligidos, initados o asustadossegúnlos casos.Sin los

estadoscorporales que la siguen, la percepción tendría una forma puramente

cognoscitiva,pálida, descoloriday privada de calor emotivo. Podremosentonces

ver al oso y juzgar oportuno el hufr, recibir el insulto y decidir obrar, pero no

probaremos realmenteni miedo ni cólera. “ (4).

Esta teoría,caricaturizándose,se llevó hastael extremode decir

«tengomiedo porquecorro ». No obstantelo cual, aun planteadaen el error, tuvo

la trascendenciade introducir en la teoríaemocional, el conceptode imagen o

esquemacorporal ».

AcercadeestoseñalaRof en Cerebrointernoy mundoemocional

:

“ El hombre percibe su vida íntima, su vida emocional, a través de las

expresionesqueasciendendesupropiocuerpo,por lasmodificacionesquesufre

la vivencia de su imagencorporal “. De la importanciaque, para el ulterior

desarrollode la personalidadtiene, la imagen quede su propio cuerposehaceel

sujeto, hablaremosdetenidamentemásadelante.

El lenguajecorporal,muy rico en matices,abarcatoda unagamade

expresiones,desdelas másgroseras,motivadaspor sentimientosde furia o terror y
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que se manifiestanpor gestoscrispadosy desproporcionados,a las más sutiles,

apenasimperceptibles;la ternura,por ejemplo, de una miradao el arroboantela

obra dearte. Son las «emocionestinas », traslucidaspor levesreaccionesnunca

exentasde graciao armonía.Ahorabien, no todaslasemocioneshande traducirse

necesariamenteen sucorrespondienteexpresióncorporal, sinoque, comodemostró

Sherrington, las emocionestienen también una expresiónvisceral, no percibida

conscientesino inconscientemente.

ParaRof, “Lasemocionesdebenconsiderarsecomoexacerbaciones

transitorias de una situación pennanente.Las reaccionesvegetativasque

acompañana la emoción,pueden,por consiguiente,pasaraun primertémino

cuandola emoción es violenta o acompañar,en un transfondo,al resto de

nuestras actividades, en la vida cotidiana, cuando la persona no cree estar

emocionada “. (5)

Ademásde Langey James,otros autoreshan expuestodiversasteoríasque

tratande dar unaexplicaciónfisiopatológicade la emoción.Lasprincipalesson las

siguientes:

a) La teoría talámicade la emociónde Cannony Bard, que demuestraque

la conductaemocionalsufre una enormevariación si se extirpan diversaszonas

subcorticales.

b) La teoríarinencefáicao cingulardela emoción,defendidasobretodo por

Papez,da unaimportanciadecisiva,en la estructuraneurológicade la personalidad,
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a la circunvolucióndel cíngulo.

e) Teoría frontal, debida sobre todo a Calkin, y en la que se argumenta que

lassensacionesdeplacero displacersedebenfundamentalmentea la situaciónde las

neuronasdel lóbulo frontal.

d) Teoría del encuentroarmoniosoo de Meyer. Las corrientesnerviosas

despuésdecualquierexcitaciónpueden,al difundirseporel cerebro,encontrarsecon

otras armónicao desarmónicamente,provocándoseen un casou otro, sensaciones

de agradoo de desagrado.

e) La sustentadapor el psicólogofrancés,PierreJanet,parael que la emociónno

seríamásqueel reflejo de una «conductadel fracaso».

fl Los psicólogosde la forma, hanconstruidounateoríadenominadapor casi

todos ellos teoría de la emoción-conducta.Una determinada« estructura» o

«configuración» del sistemanervioso, la de resolverinteligentementeun problema,

se rompe y deja lugar a una estructura funcional más simplificada: el acceso

emotivo. La emoción implica una evasión de una solución inteligente, por

imposibilidadde resolverla.

g) Laversiónneurológicadela teoríapsicológicade la emoción-conductaestá

representadapor la teoría de Ruckmick. En ella se manifiestaque la conducta

emotiva sería una conducta relativamenteindiferenciada que tiende a afectar

globalmenteal sistema nervioso, sobre todo, a las zonas filogenéticamentemás

antiguas. De ahí que la participación del sistema autónomo en las reacciones
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emocionalesserealicede forma persistente.(6)

En vista de las dificultadesque la definición de emoción ofrecía,

durantemuchosaños,no pocosautoreshan manifestadolo inútil de dichaexpresión

toda vez que no se habíallegadoa un acuerdode su significado,apostandopor la

sustitucióndel términopor otro másadecuado.Así ElisabethDuffy (1962),Harold

Schlesberg(1954),Donald Hebb, (1955),RobertMalmo (1959) y Donald Lindsey

(1951)han sugeridoque, partiendode la ideadequealguienemocionadoesalguien

excitadode algún modo, o en palabrasde Rof, “ exacerbacionestransitoriasde

una situaciónpermanente“, seríael nivel de excitación ( o activación ) el que

suministrarala base sobre la cual llegar a conclusionesfactibles acercade los

fenómenosemocionales,sin necesidadde mencionarla palabraemociónen ningún

caso.

Por tanto, desdeestepunto de vista, la emociónno es másque >‘ un

estadode excitación,comolo indicael ritmo rápido del electroencefalograma.

Sin embargono esposibledistinguirelectroencefalográficamentelas diferentes

emociones,de la mismamaneraqueno esposibledistinguirlaspor otrosmedios

biológicos “(7).

Los teóricos de la activaciónacudíana la personapara explicar la

emocióncaracterísticaque le habíaprodw.cidotal excitación,corno fundamentode

esaemocióny no otra.

Cabepreguntarsesi la supresióndel término « emoción» por el de
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«nivelesdeexcitación” solucionael problemao no hacemásquetrasladarloaotro

nivel. A nuestrojuicio, estadoctrina,no hahechomásquecomplicarlas cosas.Sea

como fuere, lo cierto es queel papeldesempeñadopor las emocionesen nuestro

desarrollovital y suscorrelacionescon partesespecificasdel sistemanerviosoes un

problema que no ha hecho más que comenzary que deberá ser estudiadoen

profundidaden los tratadosde Medicinacomosi depatologíasdel hígadoo delriñón

se tratase“ Las emociones,dice Rof, nos señalanunarealidad biológica tan

importante y trascendentepara el médico como puede serlo la función del

hígadoo de la médulaósea,quees la función,mejordicho, el constanteactuar

en nuestravida de la personaprofunda.Mas personaprofunda,quiere decfr,

en último término, aquellapartede nuestroserqueestablececontactoconsus

semejantes.La fisiopatologíade la emociónnos lleva a realidadesbiológicas

radicales,comoson el mundode los instintosy las reaccionesmásprimariasde

defensadel ser vivo. La emociónno esun epifenómeno,algo accesorioy que

viene desdeel exterior, sino unarealidadbiológica quedesdelo másprimario

y básicodel organismohastalo quehay en él de máselevadoy egregionos

revelael constanteactuarde fuerzasy tensionesa las quela vida mismadebe

su origeny a lasquedebesuorigentambiéncuantaposibilidaddegrandezalate

enel hombre

Es más, en un Symposium, histórico por los avancesque supuso,

celebradoen 1951, decíael neurólogonorteamericanoStanleyCobb: “el estudiode
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lasemocionesconstituyeahora una legítima ocupacióndel médico, asociándose

en ella, con la medicina clínica, la anatomía y fisiología del arquicortex, del

hipotálañio, del sistema nerviosoautónomoy de las glándulasendocrinas” (3)~*

Rof, en la primen edición de su PatologíaPsicosomática,hablase

anticipado al pensamientode Cobb, relacionando, en su capítulo « Bases

neurológicasde la personalidad», las estructurasresponsablesde la conducta

emotiva con los problemasde la clínica diaria, siendo este capítulo la primera

exposiciónsistemáticaconocidahastaentoncesen el Mundo.

Estehecho,no le reportóhonoresy reconocimientoscientíficoscomo

cabía esperar,sino más bien todo lo contrario. Bien lo demuestransus propias

palabras,queal respecto,manifestaraen Cerebrointernoy Mundo emocional

:

“ Y, sin embargo,no ha trascurridomucho tiempo desdeque oía de

labiosdeamigosy maestrosestaspalabras: ¿ Es posiblequecreaustedenestas

tonterías?. Se referían, naturalmente, al hecho singular de que tras haber

consagrado mucho tiempo a la hematología, a la anatomía patológica, a la

patología médica, es decir tras una actividad clínica considerada como « seria~

estimaseinteresanteocuparmede los problemaspsicosomáticos“ (9).

Esteúltimo libro, tiene la pretensiónde demostrarque determinadas

estructurascerebrales,sobre todo aquellas filogenéticamentemás antiguas, están

implicadasbiológicamenteenel desarrolloemocionaldel individuo. No esun intento

de deshacerlos interrogantesqueel mundoemocional,por su complejidad,plantea;
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es simplemente, un aviso, dirigido a llamar la atención sobre las enormes

expectativasque la fisiopatología abre dentro del desarrolloemotivo en el ser

humano.“He tratadode demostrar,diceRof en el prólogodel citado libro, que

los avancesde la neurofisiologíamoderna,sobretodoen lo queconciernea los

sectoresmás arcaicos del cerebro, prestan por primen vez una rmne base

biológica al estudio de las emocionesy a su repercusión en la patología clínica.

Con ello no se pretende más que iniciar un camino. Ha pasado ya la épocaen

que el problema de la vida emocional se despachabaen los libros de fisiología

o de psicobiologíaenunaspocaspáginas,citandolas treso cuatroteoríashasta

entoncesexistentes<~ (10).

La publicacióndela obrafue recibidaconperplejidad,cuandono con

cieno enfadopor la mayoríade los médicos,pueschocabacon el principiodual tan

profundamentearraigadoenla culturaoccidentaldel cuerpoy del alma.El problema

radicaen la interpretaciónqueseofrezcaa la enigmática« y ~. El hombre,según

la antropologíaclásica,poseeun cuerpo,potencialmentecorruptibley quecaracteriza

a su vida terrenal; ademásposee un alma que, aunque ligada al cuerpo, es

independientede él; ya lo decíael escolasticismo:“ Y por esto,puestoquetiene

mayor grado ( por el alma ) de potencialidad que las demás sustancias

inteligibles, está más próxima a la materia en tanto que atrae la cosamaterial

para participar de su existencia, de tal modo que resulta del alma y del cuerpo

una sola existenciaen un solo compuesto,aunque la existenciadel alma no sea
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dependientedelcuerpo“(11). Ahora bien, la cosasecomplicasi se estableceque

el hombrees« realmente» somáticoy psíquico.

Veinteañosdespués,en otra obraBiolo2ía y Psicoanálisis,recuerda

comofue recibidaentrelos círculosmédicosCerebrointernoy mundoemocional

,

obra crucial en el pensamientomédico no sólo de Rof sino de la Españadel siglo

XX:

“Cuando publiqué Cerebro interno y mundo emocional, la obra

fue acogidapor muchos clínicos con cierto enojo, casicomosi hubiera cometido

el fraudedesacarel conejodeunachistera.Otros,principalmentepsiquiatras,

me acusaron de querer reducir la inefabilidad de lo « psíquico » a unos

mecanismosneurológicos,comosehabía pretendido en el anticuado siglo XIX.

Otros, por último, hablaron de « injustificada extrapolación », como si toda

exposición de conjunto de un problema, no implicase siempre, de manera

forzosa, en Medicina, una cierta extrapolación de supuestos teóricamente

complementarios para poder organizar los hechos dispersos e incongruentes.

(12)
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3.2. CEREBROINTERNO Y MUNDO EMOCIONAL.

Comohabríade hacerotrasvecesen su vida, Rof, seadelantéa sus

contemporáneos,exponiendoconceptosquepor entoncessonabana fantasíasy que

habríande verseadecuadamente corroboradosaños más tarde. Pero, ¿ qué fue

aquelloque levantéesaola de críticas7 ¿ Qué es el cerebrointerno y quérelación

tiene con lasemociones7.

El diccionario de la Real Academia de la Lengua, acercade la

emocióndice: “es el estadode Animo caracterizadopor unaconmociónorgánica

consiguientea impresionesde los sentidos,ideaso recuerdosla cual produce

fenómenosvisceralesque percibe el sujeto emocionadoy con frecuenciase

traduceen gestos,actitudesu otrasformasde expresión

De estadefinición,a nuestrojuicio, sepuedenextraertresparejasde

términos,quedefinenlo que la emociónes, segúnRof, desdetodassusperspectivas

posibles. Estas son : conmoción orgánica, fenómenos viscerales y formas de

expresión.De estas diadas surgen una serie de cuestiones:¿ Dónde y cómo se

producen las conmocionesorgánicas que van a desencadenarlos fenómenos

visceralesy que sevan a reconocermedianteformasde expresión7

El menospreciadorinencéfalode los neurólogosclásicos,tachado

derudimentariareliquia,esteórganoolvidado,tiene,diceRof, nadamenosque
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doscometidosgigantescos:por un lado, afluyea él la inervaciónde todaslas

vísceras,y a causade elio se le ha llamadopor Mc. Lean“cerebrovisceral»,

por el otto, guardaunaestrecharelacióncon la «expresiónemotiva»: es el «

cerebrode la emoción». Llamaremosaesteórgano« cerebrointerno», (Innere

Gehirn),conservandoel nombrequele dio Kleist” (131.

Paraestegran médico el cerebrointerno seríael conjuntode formaciones

situadasprincipalmenteen la caramesialdel cerebro,queintegran,cíngulo, lóbulo

del hipocampoy formacionesanejas,lóbulosolfatoriosy la ínsula. “ Fue, comenta

Rof sobreKleist, quienprimerosedio cuentade su importanciaen la estructura

de la personalidadhumana,y representauna gran injusticia en los autores

americanosquehoy seocupande estosproblemasqueesteantecedenteno haya

sido debidamentevalorado.Al estudiarlos trastornospsíquicosqueseobservan

en los traumatismosy neofonnacionesdel lóbulo frontal,supover agudamente

que la confusiónen la literatura procedíade no haberdiferenciadobien el

cerebro orbital propiamente dicho del cerebro orbitario. Basándose

exclusivamenteen observacionesclínicas, tiene la genialidadde vincular este

cerebroorbitario al cíngulo, localizandoen estecerebrointernolas quellama

funcionesdel yo “(14).

Es ahí, en el cerebrointerno, dondese inicia el ciclo de la emoción,

previa inervación de los correspondientescentros del hipotálamo. Hasta su

descubrimiento,la mayoría de los autoresotorgabanel papel de « organizador
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emocional»,al hipotálamo.Esto teníasu fundamentoen lasexperienciasrealizadas

con animalesde laboratorioen las cuales,al estimularcienosnúcleoshípotalámicos,

sobreveníanreaccionesde cólerao terror.

Como todo aquello que no está razonablementeexplicada, el

hipotálamo,seconvirtióde repenteen el centrointegrador,moduladory ejecutorde

las expresionesemocionalesdesconocidas.El advenimientodel cerebrointerno,

sustituyendoal hipotálamocomoorigen emocional,entrañael riesgo de hacer de

aquel lo que fue el hipotálamoantes,esto es, la clave de todos los enigmasque

rodeanel comportamientosentimentaL

La tendenciaa mitificar a determinadosórganoscomo responsables

directosde funcionesde muy diversaíndolees un errorenraizadoen la concepción

mecanicistadel hombre,que consideraa éstecomo una máquinacuyaspiezasse

engranany ajustan según modelos determinadosy que cumplen sus funciones

invariablementecon arreglo a una dinámica preestablecida.De aquí surge, según

Rof, la “ faisanocióndelcentro,equivalenteacentraldemandos“. Másadelante

sigue “ en la vida no hay talescentralesdemando.EL sistemanerviosocentral

y el sistemanervioso vegetativono son más que una diferenciacióntodo lo

especializadaque sequiera,pero sólo unadiferenciaciónde la célula viva, del

protoplasmaelemental.Perotoda diferenciaciónlleva implícita unaconstante

integración.Sóloasíes posiblela unidaddel ser vivo....

En el « cerebro interno » se realiza un primer ensayo de
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integraciónen unaunidadde todo lo queel organismorepresenta.Podemos

considerarlo, pues, como el resultado de la natural tendencia del ser

diferenciadoa confluir en unaunidad.A él afluirían no sólo el tono vital del

resto del cuerpo, organizado en forma de esthnulos neurovegetativos,

encontrándoseen él con todo el grancaucede la sensibilidad,de la motilidad

estriaria, del resto de la actividadcortical y, sobre todo, con las vivencias

experimentadaspor el sujetodurantesuhistoriapersonal,sinoque, de él fluye

con similar correlato motor, una regulacióndel resto de la actividad de la

corteza,unaregulaciónsuperiorde la inervaciónvegetativavisceral,influencias

centrifugassobre los órganosde los sentidosy reaccionesexpresivassobre el

tonomusculardepostura,la inervaciónde las víscerasy la selecciónafectivade

las impresionesprocedentesdelmundoexterior” (15).
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3.3. LA. EXPRESION, FENOMENO COSMICO
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3.3 LA EXPRESION,FENOMENO COSMICO

3.3.1.Ontogeniade la expresión.

El cerebrointernoactuaríacomogobernadorde la inervaciónvisceral

en relaciónconla actividadde la cortezacerebral,sedede la « vida de relación».

Todavida de relacióncontieneen sí mismaunaexpresión.La relacióncon

el entorno,por muyapáticaqueaparezca,llevaen sí ineludiblementeunaexpresión.

Cualquier movimientopor nimio quepareciese,llevaría detrásuna

determinadaactitudesencial,formadapor el resto del cuerpo queactúade soporte

y fundamentoy quedota a eseligerísimo movimientode un sustratopersonaly

único.

Desdeun puntodevistaneurofisiológico,la expresividadsemanifiesta

fundamentalmenteen los movimientosasociados,en los movimientos mímicos

involuntarios y en el tono postural. La maneraespecialísimacon la quedesarro-

liamoscadauno de nosotrosestosmovimientosconstituye,a fin dc cuentas,nuestro

sustratopersonal,aquellopor lo cual somosreconocidos« en la distancia» por los

demás,sin necesidadde articular palabrao mostrar el rostro. Es esedispositivo

expresivoel que hacede cadahombreun ser individual, poseedorde una peculiar

« actitud ».
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Estaactitud,componenteesencialdela expresividadglobaldenuestro

cuerpo,guardaunarelaciónindiscutibleconel sistemaextrapiramidal.Rof, en este

sentido, señala: es de suponerque la motilidad, en esecarácterestriario y

parapiramidalesmoduladaconstantementepor influjos tónicosen relacióncon

el gransistemade la vida afectivaquees el cerebrointerno” (16).

Estosinflujos tónicosquepor un lado soninconscientesy porotro son

de una persistenciatal que hacen que el individuo no puedacambiar su estilo

personalde expresiónpor el cual es reconocidopor sus semejantes,es modulado,

regulado por el cerebro interno, pero siempre sobre una actitud de base,

característicae intransferiblede cadasujeto.

Un cambio de postura, un objeto inusitado que nos toca

inesperadamente,todoello, perturbala actitudde fondosobrela quela acción

se realiza, es decir, nuestro esquemacorporal, que, aún, no pareciendo

participaren la acción, le sirve de base.Hay unaactitudglobal, del cuerpo,

óptima,quepermiteque,sobre ella, la destrezapanicularde unosmúsculos,

ya seaen los deporteso en la danza,puedaalcanzarsu mayor rendimiento,“

(17). Más adelantetrataremosestetemade la actitud global con mayor extensión.

Aún más, “ desdelo máscentraldesu ser,en la actitudexpresiva,vemos

quesu respuestaal mundoconstituyesiempreunainextricableunidad” (18).

Por eso, todo en la Naturaleza,para el hombre, es expresión.Cuando

tenemosenfrenteunafigura, quenuestrossentidosreconocencomohumana.¿ Qué
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es lo que se nos manifiestaprimariamentede su realidad: su ser figura o su ser

humano?.Un mineral, en nuestrasmanos,adquiereunadimensiónespacialpropia,

en virtud de su constituciónestructural,quese nos hacepatentegraciasa nuestra

percepción.De este mineral no podemossacar másconclusiones,que las que a

primera vista nos ofrecen nuestrossentidos; es decir, su color, su dureza, su

naturalezaal fin y al cabo.

Ahora bien, cuandoun hombreentraen nuestrocampoperceptivo¿

aprehendemossu realidad, de la mismaforma, quehacíamosantescon el mineral

7. Ortega, en su ensayoSobrela expresión.fenómenocósmicocomenta, “ no

vemos nuncael cuerpodel hombre como simple cuerpo,sino siemprecomo

carne,es decir: como una forma espacialcargada,cuasi eléctricamente,de

alusionesa unaintimidad. En el cuerpohumano,el aspectono esun término

dondeconcluyenuestrapercepción,sino quenos lanza a un másallá queella

representa.Puesbien: enel cuerpodelhombreel verbosehacecarne,en rigor

toda carne encarnaun verbo, un sentido.Porquela carne es expresión,es

sñnbolopatentedeunarealidadpatente.La carneesjeroglífico. Es Ja expresión

corno fenómenocósmico” (19).

Estetrabajode Ortegaseanticipéen veinteaños,a unanuevaciencia

II

que VetterdenominéAntropognómica Y ahora,cuandonos parecehaber
agotadoel campode la expresividad,seabreantenuestrosojos la perspectiva

másinteresantey misteriosa.Siel movimientollevaen disoluciónun ingrediente
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expresivo,hay quesospecharquetambiénlo lleve deforma orgénica” (20).

La preocupaciónque, partiendo de Ortega, se ha adueñadode

psicólogos,antropólogos,filósofos y neurofisiólogos,acercade la manifestación

expresivade la forma orgánica, ha ido creandopoco a poco, unanueva ciencia,

llamadapor muchosla « cienciade la expresión».

¿ Qué facetas del ser humanoexpresande modo másauténticola

actividademotiva?.SegúnRof, son tres: la facetadel crecimiento,la facetade la

agresividady la facetade la actividadsexual.

El ser vivo, al crecer,va desarrollándosemorfológicamentede una

solaforma posible, la que « le es propia », de maneraque, medianteeste « su »

crecimiento,todo ser viviente, ya seacangrejo, mangostao humano,puedearticu-

larseefectivamentecon su entorno.

Las reaccionesde defensao ataque, enmarcadasdentro de su

expresividadagresivason, también,decisivasparael mantenimientode su vida. El

mimetismode ciertosanimaleso plantas,la huidao el acto predatoriono son más

quesignosde expresiónqueposibilitanla adecuaciónde unosserescon otrosy con

lo que les rodea.

Por último, la facetasexualquecomienzacon los caracteressexuales

No es éste el lugar adecuadopara detallarlo que « la ciencia de la expresión» ha
significadoenel ámbito médico, sin embargolos interesadosen ella puedenconsultar,el ya
mencionado tratado de Vetter y además “Physiognomik” de Kassner y “ Das
Mensschingisicht“ y “GrenzenderPbysiognomik“, ambasde Picard.
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secundariosy termina con las formas simbólicaso afectivasde contactoentredos

seres,constituyeun tercermodoesencialdeexpresividademotivaentreun sery sus

semejantes.

“Por tanto, en sustres cardinales facetas,dice Rof, el ser vivo se

articula con los demásseres de su mundo por medio de actividades expresivas.

Este articularse implica que ha de verse obligado, al extender sus limites, a

respetar los de los demás.Su agresividades limitada por la de los másfuertes

que él, su apetenciaposesivalo es igualmentepor el derechoque los demás

tienena su porción de territorio o de comida,su impulso sexuales asñnismo

sometido a similares leyes. El ser vivo aprendecualesson esos limites, a

expensasdefrustraciones,y éstastienentantamásimportanciaen Ja fijación de

los límites desus posibilidadescuantomáselevadoestáel animalen la escala

zoológica“(21).

La expresiónanimal está estrechamenteunida al mundo instintivo,

separándosede éste, independizándose,al ir subiendolos peldañosbiológicosde la

escalaanimal. Al final de ésta,constituyendoel ejemplo mássignificativo de esta

emancipación,seencuentra,naturalmente,el hombre.

El reciénnacido,manifiestalos primeros signosde expresividadnada

más salir del claustromaterno,en su primer contactocon el entorno,medianteel

llanto o el berreo.La importanciade estaactitud expresiva,estámuy arraigadaen

la cultura occidental, tal es así, que la escuelajurídica proculeyanade la Roma
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Imperial, no considerabaal « nasciturus » comoexistentehastaqueésteno hubiese

emitido algún sonidoperceptible.Notasjurídicasaparte, lo quesi escierto es que

lasprimerasmanifestacionesexpresivasdel ser humanoestánconstituidasal mismo

tiempo quepor el grito o el lloro, por los actosde mamar, micción o defecación.

Sólo bastantesmesesmás tarde, es cuandoel niño comienzaa distinguir entrelas

diversas calidadesemocionalesque posee el lenguaje, y las palabrasaunque

desconozcatodavía su significado. Sus demostracionesexpresivasse ciñen en esa

época a expresionessimbólicas,no verbales, tales como el enfumiñamiento,la

impaciencia,etc.

“Los padressonparticularmente sensiblesa estasmanifestaciones

expresivas del arquipalllum de sus hijitos, las perciben con su propio

arquipallium con la misma claridad que si las profiriera un Demóstenes.Toda

madre presume de entender a las mil maravillas este lenguaje, inarticulado

todavía, de su vástago. “(22)

Másadelante,el gestopre-verbalvadejandopasoa lasarticulaciones

efectuadascon contenido verbal, es decir, el lenguaje. De forma queel símbolo

gestualpor antonomasiadel niño depocosmeses,el símbolopatéticose transforma

en el símbolo abstracto. Aun así, éste, por muy altas que sean las cotas de

“‘ Arquipallium = Arquicórtex= Alocórtex= Entopalliumde Yacolev. Se caracteriza
por suestructurarudimentariaen trescapas.Está formadopor el primitivo rinencéfalo,esto
es, por el bulbo olfatorio, el tubérculoolfatorio, el septo,el girus dentatusy unagranparte
del hipocampo.
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complejidad, de abstracción elaborada, que adquiera, siempre guardará

reminiscenciasimportantísimas, que le sirven de fundamento, de la primen

expresividadpatética,de la mismaforma queel rinencéfaloo cerebroprimitivo sirve

de sustentoa las funcionesmáscomplejasde la vida de relacióndesarrolladaspor

la cortezacerebralo neocortex.

Estecomponentepatético,continúaRof, esmuy distinto en un

orador de mitin o en un miembro del Parlamento inglés, pero aun en esteúltimo

revela, justo por la represión de estecomponenteemocional del lenguaje, nada

menosque todo un estilo de conducta y de normas sociales. “ (23)

Del problemadel lenguajeen su relación con el cerebrointerno nos

ocuparemosmásadelante.De todos los fenómenosexpresivos,quizásdos sean los

más inabarcables,aquellos que nos trasladana estratosmás profundosde la

personalidad,mucho más dinámicosy menosprecisos, menosabordablespor la

lógica positivistaque los revelacomo inefablesy a la vez consustancialmentemás

nuestros,partícipesinsustituiblesen nuestraesenciavital e histórica configurada

desdela primera infancia, que nos remontaa una dimensiónsupraindividual,más

genéricay colectiva, más « profundamente humana »: Estos son, sin duda, la

expresiónartísticay el silencio.
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3.3.I.a) Dosnotas sobre arte, embriaguezdivina

De la expresiónartística,señalaremosalgunosrasgossobresalientes,

sin detenernosmás que en lo estrictamentenecesario,pues dedicaremosen otro

capituloun epígrafea la articulacióndel arte en la obrade Rof.

La expresiónartística,esmuchomásqueun estadodeánimo,queuna

idea.Rebosaen sí misma,eternidad.Poresola obradearteen suexistencia,esalgo

másqueunaentidadexistente.Tras su inevitablecontingencia,subyaceun lenguaje,

una forma de comunicaciónintrahumana,por emergerdel fondo mismo de la

personalidad,y transhumana,por trascendería.

“Es lo sublime, como una partida.
Algo que salede nosotrosmismos
y, en lugarde seguirnos,
sehabitúaa los cielos.
El hallazgodel artemásperfecto,
¿ no es el másdulce adiós? ¿ y no es la música
esamirada última que nos lanzamos a nosotros mismos ? “

R. M. Rilke (24).

“ Las auténticas obras de arte, dice Adorno, poseenun lenguaje

aun cuando renuncien a la apariencia, tanto a la ilusión fantástica como al

último soplo del aura. Las fatigas para expulgarlas de cuanto pueda decir en

ellas la subjetividadde turno,prestaninvoluntariamentea su propio lenguaje

un relieve plásticotantomayor.Es estolo que significael términoexpresión
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(25).

No resultaextrañoentonces,que, un hombrecomoRof, consagrado

en vida al estudiodela génesisde la emoción,de la configuraciónde la personalidad

desde todas las perspectivasposibles, ya sean fisiopatológicas, anatómicaso

psicológicasy filosóficas, haya prestado una especial atención a todo aquello

vinculadocon la expresiónartística,testimonioinéquivocoquehacedel hombrelo

que es, en tanto que hombre, y más aún, que superasu estado solipsista,

integrándoseen los demás,transindividualizándose.Sin embargo,el camino hacia

la pluralidaden símismocomoresultadode la inspiraciónartística,requiere,las más

delasveces,un descensoalos estratossubtenáneosdel alma,un choqueconaquello

que reprimido, que anclado en nuestro subconsciente,nos impide desarrollar

auténticamentelo quesomos. “ El hombremedio,el hombrevulgar, el hombre

normal, dice Rof, acierta habitualmente a mantener a raya estas fuerzas

subterráneas.O, por lo menos,consigueque le molestenlo menosposible.En

cambio el artista creador tiene que descenderconstantementea ellas si quiere

encontrar motivo de inspiración. De sussimas nacela fuerza creadora. Muchos

artistasanteel pavordequedarexhaustos,sin inspiración,incapacesdeseguir

creando, no han vacilado en ir a buscar las fuerzas que le faltaban en las

drogas,en el alcohol y hastamuchasvecesen las fronterasde la locura o la

locura misma. “ (26)

Pero “ ¿ Hay, por los diosesinmortales,nadie másfeliz que ese
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género de hombres a quienes el vulgo llama chiflados, locos y calabazas,

sobrenombres muy belios según mi opinión ?. Tal vez a primera vista esto

parezca aventurado y absurdo, y no obstante, esuna gran verdad. En primer

lugar, estasgentes no tienen miedo a la muerte, lo cual, por Júpiter, no es

pequeñaventaja.No sientenremordimientosde conciencia.No les atemorizan

las historias de aparecidos. No seasustande los fantasmasni de los duendes,

ni les produce miedo la amenaza de los males, ni les anima la esperanzade

futuros bienes...No se ruborizan por nada, nada respetan, nada ambicionan,

nada envidian, nada aman, Es más,...no pecanen opinión de los teólogos.”(27)

¿ No son los locos los verdaderosdescubridoresde ellos mismos?

¿No somostodos, al intentarampliarnuestropropio mundo,desinhibiéndonosde las

cortapisassocialmentefabricadasparauna apáticafelicidad, un poco locos?.

Mientras la funciónexpresivadel idiomaaludecon los signossonoros,

las imágenes por ellos expresadas,dejando al oyente, o mejor dicho, a su

imaginación,el esfuerzocreadorde tal imagen;el arte,comoya dijeraOrtega,con

su doblecarácteralusivoy ejecutivo,nosabreuna dobleperspectivade la realidad,

la expresaday la contenida,casi siempre más rica. Nos amplía, por decirlo de

alguna manera, el horizonte cognoscitivode una realidad. “Yo siento una religiosa

* De los duendes, de la locura y del arte, trataremosmás ampliamente, cuando
analicemosla relaciónde Rof con el arte,y sobretodo, su obra másrelacionadaconel tema

Los duendesdel Prado “.
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emoción4 dice Ortega, cuando en la lectura de obras poéticas recientes, me

parecesorprender más allá de las virtudes de plenitud, armonía y corrección,

el vagidoinicial de un estilo que germina, el vago sonreir primero de una nueva

musa nUla. Es la promesa de que el mundo nos va a ser aumentado “(28).

Por eso, el arte se nos escapaa los sentidos. Una simple línea, un

trazocuya continuidadson incapacesnuestrosojosdeponeren duda,ha podido ser

el resultadode un arrebatode pasión o de una lenta y meditadaangustia. Las

vírgulasapenasperceptiblesquerodeanlas formasdefinidas,las quela gentellama

« con sentido », han de revelar, por fuerza, algo más que simples tentativasde

acercarseal dominio de la línea,constreñido,tiranizadopor unajaula formal. Esos

garabatosal margendel contorno,queexpresancon toda intensidadsurebeldía, su

insumisión a la lógica plástica, suelenenseñamosmás, acercade las tensiones

ocultasdel artista, de susinquietudessolapadaspor su personalidad.Rof, ha sabido

darsecuenta,comonadie, de la sutil importanciareflejadaen estasmanifestaciones

marginalesen la obrade arte.

Gran parte de la impresión que recibimos depende no de la

perfección formal con que están dibujados « los contornos articulados » de la

figura, sino de estaotra percepciónpor nuestro inconscientede esosgarabatillos

informes que fluyeron, de manera natural y espontánea,del subconscientedel

artista.
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Tambiénhay en la músicauna forma bienarticulada, la única que

creemosescuchar, y, a la vez, un complejísimo trasfondo de armónicos que

nuestra concienciaignora, pero que resuenande manera entrañableen nuestro

subconscientey en él despiertanmil ecospersonalísimos.De estosarmónicosque

la concienciano percibe, dependeen realidad lo más intensode nuestra emoción

estética. “(29)

Bien es cierto queel gestoemocionales “ el más obvio en el orbe de los

fenómenosexpresivos“(30). Pero, ¿ quénosdicen los gestosde un hombre, de su

propio ser 7, sus cualidadesde ser genuinose intrasferibles ¿ son garantíade

veracidad7, o bien ¿ son nuestrosactoslos que revelan,de verdad,nuestraforma

de ser 7.

Para Ortega, “no son nuestrasaccioneslas que declaran nuestro

más auténtico ser sino precisamentenuestros gestosy nuestra fisonomía” (31).

El carácter subconscientey tenaz, modulado por el cerebro interno, hace de

nuestrosgestoslos atributosmás« personales» que tenemos.No esextraño,pues,

quepor susgestosfueran tambiénreconocidoslos dioses.Así, Filañtía ( El amor

propio ) es esadiosa de tan altivo rostro y cejasfruncidas. Aquel que ríe con los

ojos y aplaude con las manos es Colacía ( La adulación ). Esta que parece

adormiladasellamaLeteo( El olvido). La queseapoyasobrelos codosy cruzalas

manoses Misoponía(la voluptuosidad).Otra quecon aire indeciso y errantemira

esAnoia (la denuncia).Esaquevéisde nítidocutis y cuerpogentil y bien cuidado,
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¿ quién puedeser 7, por supuesto,Trifé (la molicie ). ¿ y qué me decísde la

Locura?¿ desvelael rostrode un individuo, la compañíade tanpeculiarpersonaje

7 ¿ Quéopinión tiene la propialocurade su apareceren el ser humano?

“No sépor quéhablode todoesto,respondela locura,cual si no

merevelara,comoya sehadicho,en los ojoso en la frenteo cualsi alguienque

metomarapor Minerva o por la Sabiduríano pudieraconvencersemmediata-

mentedesu error con sólo mirarme y sin quefueraprecisooírmepronunciar

palabra,puestoqueel rostro es el espejodelalma. En ¡nf no hay lugarparael

engaño,ni simulo unacosaen la frentey llevo otraen el corazón.Soy siempre

idénticaa mí misma,y no puedendisimularmeni siquieraaquellosquese dan

el título depersonassabias,y se paseancomomonasvestidasde sedao asnos

conpiel de león. PoralgúnlugarasomanlasprominentesorejasdeMidas, por

másquetratende ocultarla “(32).

¿ Y el amor?¿ no son las palabraslas que coartansu expresión7

¿ no es una mirada, una sonrisa, las causantesde queel corazónse nos salgapor la

boca?

“ Las manosse cogende las manosy los ojos se
quedanen los ojos...Así comienzala historia
de nuestroscorazones.
Esteamornuestroessencillo comounacanción
Jugamosa dar y a no quererdar,a mostrary a
volver a esconder.Son risas,timideces, dulces
nochesinútiles...
Esteamornuestroessencillo comounacanción.”
RabindranazTagore(33).
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Sin embargono parecequesobreestoexistaun acuerdogeneralizado

puesNietzscheafirmaba que “todo espíritu profundo necesitauna máscara. Más

aún, en tomo a todo espíritu profundo va creciendo continuamente una

máscara, graciasa la interpretación constantementefalsa, es decir superficial,

de toda palabra, de todo paso, de toda señal de vida que él da.” (34)

Nuestros gestosconstituyensegúnunos, la esenciade nuestro ser

personal,ahora bien, ¿no se identificabapersonacon máscara?. Dejemospara

quienescorrespondala resoluciónde estecuriosojuegode palabrasy el problema

antropológicoquesubyacetras de él.

Hemoshablado de la profundatrascendenciaque los gestostienen

como reveladoresdel ser que tras ellos descansa,sin embargo,hastaahora, no

hemosprecisadobien lo queentendemospor tal. El diccionariode la RealAcademia

de la Lenguadice quegesto esaquella “ expresión del rostro segúnlos diversos

estadosdeánimo “. Mas,estadefinición,saltaala vistaquees incompleta.A nadie

se le escapaque, la gesticulaciónen un hombre,abarcaa todo su cuerpoy no sólo

al rostro. Perono sólo eso sino que el lenguajepopularutiliza al término también

como consecuenciade un acto social determinado.Cuandodecimosha tenido un

gestode « deportividad» no aludimosdirectamenteal ademánfísico, aunqueéste

estuvieseincluido, sino a la consecuenciaque paralos ojosde la sociedadel propio

gestoha tenido. Marañónentiendeporgesto “la traducción material de un estado

de ánimo, por los medioshabitualesde la expresiónemotivay no sólo por los
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de la cara; ya los contemplemosejecutar o ya los imaginemos,a la vista de una

actitud social determinada “(35).

“El gesto, dice en otro punto de su obra Marañón, domina a los

hombres desdeque la humanidad existe; ni seha inventadoahora, ni ahora ha

adquirido su virtud. Pero esindudable que en la era que vivimos, merced al

súbito desarrollo y a la extensión de los métodos gráficos, el gesto ha

multiplicado prodigiosamentesu eficacia, porque ha multiplicado su extensión

sobre las masashumanas. “ (36)
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3.3.1.b)El silencio, diálogo eterno.

¿ Quées lo queda esevigor expresivoal gesto emocional7. Al oir

a unapersonagritar, por el mododearticular su grito, podremosrestringirdeentre

el abanicode posibilidadesquelas expresionesemotivasnos ofrecen,unascuantas.

Luego, al mirarla, por su gesto, solemosla mayoríade las veces,encasillardicha

emociónen una de las categoríasexpresivasque integranel orbe emocional.Si en

lugarde gritar, o emitir algúnsonidoinarticulado,el ser humanoutiliza el lenguaje,

nuestra tarea se facilita. Por sus palabras, enseguida escogemos el cajón

correspondientea su estadoemocional.

En el primercaso,el gestonosauxilia a reconocerel estadoanimico

de un individuo; el gestoexpresivoactúacomomero acompañante,complemento

necesarioparaquela emocióntengaun sentidoinequívoco.En el segundo,el gesto

apenasesrequerido,puedeen el mejorde los casos,enfatizaro minimizar un estado

de ánimo dado. Entonces,¿ quées aquelloquehacedel gesto,muestrade nuestro

talante, clave de nuestrossentimientoso ventanade nuestro más íntimo ser

Tomadopor la mayoríade nosotrosdesdesu perspectivanegativa,es decir, como

ausenciade lenguaje,el silencio se ha visto relegadoa sereso, el eternoausente,el

término quenos permitía identificar un vacío, cubrir una falta. Y sin embargo,es

todo lo contrario,esla energíavital queconfiereexpresividad,dinamismoanuestros
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gestos.Es, sin lugar a dudas,el gestopor excelencia,el gestode los gestos.

“Huyendo del sonido
eres sonido mismo
espectro de armonía,
humo de grito y canto.
Vienespara decirnos
en las nochesoscuras
la palabra infinita
sin aliento y sin labios
Si Jehová seha dormido
sube al trono brillante
quiébrale en su cabeza,
un lucero apagado,
y acaba seriamente
con la música eterna,
la armonía sonora
de luz, y mientras tanto,
vuelve a tu manantial,
donde en la noche eterna,
antesque Dios y el tiempo
manabassosegado.
F. García Lorca.(37).

El lenguajeatenaza,recorta, mutila los maticesexpresivos.Cuando

expresamosunaidea, por sencillaque su representaciónabstractale hayaparecido

a nuestraimaginación, nos percatamosde su invalidez, de su fragilidad al ser

sometidaa la duradisciplinaimpuestapor la terminologíalingúística. Cuántasveces

hemosoido la expresión: ‘ estono se puededescribircon palabras“. Porque, el

conjunto de sensacionesmarginales,de tensionespoco perceptibles,quecirculan

dinámicamentealrededorde unaemocióndada, no puede ser encarceladoen esa

prisión de piedralógicaqueconstituyela palabra,sin perdergranpartede su fuerza,

de su ímpetu comunicador,a fin de cuentas,de su propia existencia. Como los
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esclavosde Miguel Angel, quepugnanpor abandonarel bloquede mármol quelos

aprisiona,así nuestrossentimientostratan de huir de la estrechezconceptualde la

palabra,abandonándose,liberándoseen el silencio infinito.

Bergsondescribiómuy bien el sentimientopétreo,cristalino quenos

ofreceel lenguaje:

Cuando paseo sobre mi persona, supuestamenteinactiva, la

mirada interior de mi conciencia, percibo en primer término, tal como una

costra solidificada en la superficie, todas las percepcionesdel mundo material.

Estas percepcionesson netas, distintas, yuxtapuestas o yuxtaponibles unas a

otras;tratan de agruparse en objetos.

Hay bajo esoscristales bien talladosy esacongelaciónsuperficial,

una continuidad de fluencias que no es comparablecon nada de lo que he visto

fluir. Es una sucesión de estados en que cada uno anuncia lo que sigue y

contiene lo que precede. En verdad, no constituyen estadosmúltiples sino

cuando ya los he pasado y me vuelvo para contemplar su huella. Mientras los

experimentaba estaban tan sólidamente organizados, tan profundamente

animados de una vida común, que no hubiera sabido decir dondeconcluye uno

de ellos y donde comienzael otro. En realidad, ninguno comienza o concluye,

sino que todos se prolongan, unos en otros...” (38).

¿ Cómo un nombre, una frase, puede llevar consigo ese flujo

incesante,arrolladorquecircula por el entramadoconfusode galeríasquealberga
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la conciencia7. Parecenoírselas palabrasde Heráclito cuandohablabadel eterno

fluir, de la imposibilidad de bañarnosdos vecesen el mismo río. Es imposible

detenerse,no hay posibilidadpara la coacción,la restricción, la amputación:“ No

debemosconducirnos, dice Heráclito, como nUlos alimentados con la estrecha

mira que se expresa en la frase « así se nos dijo »“. Si todos los objetos

materiales,ya seansólidos,líquidoso gaseosos,son encarnaciones,transfiguraciones

de un fuego eternoen constantecombustión,es decir, continuastransformaciones

ígneas,entonces,¿ Cómoconstreñirlosmedianteconceptos.?¿ Ha podido alguien

atraparunallamaentresusmanos,o másaun, ha podidodeteneralguienun instante,

por fugaz quefuese, el fuego?

¿ Cómovivir en los pronombresde PedroSalinassi abarcanmásallá

del Universo?.Cómoatrevemosa clamarhaciaalguien ¡ esoerestú ! si habríade

contestamoscomoUnamuno: “ sí, yo soy eso, cuandoeso es yo y todo es mío y

mía la totalidad de las cosas...elUniverso visible, el que es hijo del instinto de

conservación,me viene estrecho,esmecomo unajaula que me resulta chica, y

contra cuyos barrotes da en sus revuelos ¡ni alma “ (39).

Y, es que, el lenguajeespor naturalezaequívoco.Pocasvecesbasta

con decir lo quequeremosparaqueseamosplenamentecomprendidos,cuandono

tergiversados. “ No hay ningún decir que diga, sin más, dice Ortega, lo que

quiere decir. Dice sólo una pequeña fracción de lo que intenta: el resto

meramente lo subdice o da por sabido ». Esta deficiencia es congénita al
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lenguaje. Si al hablar hubieseque decir efectivamentetodo lo que sepretende

decir de modo que el equívocoquedaseeliminado, el lenguajesería imposible.

Lo que de hechomanifestamosseapoya en innumerables cosasque silenciamos

(40). Sin embargo,nos parecetambiénválido el darlela vueltaa la oración : «lo

que silenciamosse apoya en lo que manifestamos». En realidad,el lenguajesirve

comosimple guía, comodelimitadorde la enormefuerzaquecontieneel silencio.

Paraqueno nosdesbordey nos sobrepase,sumiéndonosen un estado,aunquemás

puro y pleno, caótico e indescifrable, hemosde romper el silencio, de aislarlo

mediantela palabra.

Pocoscomo Rof, han tratadode forma tan precisala relaciónentre

el silencioy la palabra:“ Las grandescapasde silencio, diceRof, señalanque el

limite a que toda palabraaspira es lo indecible. La palabra,que al nacer

siempre asesinaun poco lo que ha querido decir, tiene, para acabar de decirlo

todo, que morir en silencio, sóloestejuego de destrucción y creación, comoel

de la Naturaleza,vuelvea la palabraviva y reveladora“(41).

Estepasajerevela, de forma sutil y profunda, la mismaesenciadel

lenguaje,más aún, la condición propiadel ser humanoen cuantoque humano,su

vida en la muerte.¿ y quées la muerte,sino, por lo menosen principio, silencio?.

Un libro anónimopublicadoen 1896en Nantescon el título El reino del Esníritu

Puro afirma: “ Haced en vosotros mismos el silencio para escuchara Dios, que

hablamedianteel silencio.

— 226 —



RabindranazTagore,ha sido uno de los escasoshombres,capacesde

dotar a las palabrasde melodía, de vislumbrar algunosde sus misterios, de

sobrecogemos,tan sólo con eso, con palabras,palabrasbasadasen multitud de

silencios: “Nada eseterno, hermano, y nada pervive. Recuerdaestoy alégrate.

Llegará un silencio absoluto y la música será, entonces,perfecta “(42).

Antes hablábamosde la música como vehículo celestial, ahora la

identificamoscon el silencio absoluto. Antes dijimos que había dos fenómenos

expresivospor excelencia:la expresiónartísticay el gestoemocional,cuyaculmina-

ción esel silencio. Quizásnos equivocamos.Probablementesólohayaunaforma de

expresiónperfecta,quecontengaen sí misma,músicay silencio,hastaahorainefable

y misteriosa.Ya lo anticipé, no hace tanto, Nietzsche,probablementeel mejor

ejemplo de pensadorvisionario: “ la creencia básica de los metafísicos es la

creenciaen la antítesisde los valores.Ni siquiera a los más previsoresentre ellos

se les ocurrió dudarya aquí en el umbral, donde más necesarioera, sin

embargo: aun cuandosehabíanjurado” de omnibus dubitandum” (dudar de

todaslas cosas). Pues,en efecto,es lícito poneren duda,en primer término,

que existan en absoluto antítesis, y, en segundo término, que esaspopulares

valoracionesy antítesis de valores sobre los cualeslos metafísicoshan impreso

su sello seanalgo másqueestimacionesparticulares...¡ Quizás ! ¡ Mas quién

quiere preguntarse de tales peligrosos « quizás “4. Hay que aguardar para ello

a la llegada de un nuevo género de filósofos, de filósofosque tengan gustos e
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inclinacionesdistintosy opuestosa los tenidoshastaahora, filósofosdel peligroso

« quizás », en todos los sentidosde estapalabra. Y hablando contoda seriedad:

yo veo surgirenel horizontea esosnuevosfilósofos “(43).

Este tipo de meditacionesacercade la significaciónmetafísicade las

cosasen general,y del silencioen particular,primeramenteno noscompetenen esta

tesis y segundo,no nos vemoscualificadosparaabordarlas.Sin embargo,todavía

hemosde tratar otra caradel silencio que si nos incumbepor cuantoqueRof, ha

sido y siguesiendo,unode los grandesmaestrosen ella. El mismo la ha llamado:

«elsilenciodelmédico». Nosotrosquisiéramosampliarestetérminoun pocomás.

Bien es cierto que es el médico, el que ante el enfermo, en su especialísimo

contacto,calla, parapoderentenderlemejor,parallegar mása él; pero no creemos

queestaactitud, seaatributo consustancialal médico,sino másbienal teórico, en

el sentidogriegodel término,comoaquelquecontempla,quecurioseaen la realidad

sin comprometersecon ella a fin de comprenderla.

Rof, ademásde médico es un teórico, y en su ensimismamiento

silencioso, se encuentracon estadosdel alma humana, cuyo conocimientoestá

reservadosólo aunoscuantos.Poreso,estepermaneceren silencio no es un simple

frenoal lenguaje,un mero ‘<dejarhablar» sinounavoluntadexpresade no actuar,

esdecir, un estarahípresenteperoal margen», comoel antiguoapuntadorde

unaobrateatralqueconstituyendoel soporteauxiliadorno participafácticamenteen

la representación.
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El silencio del médico, segúnRof, es el « silencioanalítico ». Este,

“sólo puedeejercitarse tras una técnicade adquisición penosa,larga y llena de

dificultades;esmucho más que un simple callar. En forma muy similar a lo que

constituyeen las místicas orientales la meta suprema, este« silencioanalítico»

es, encierto modo, una« técnica de inactividad “ (44).

El silencio deRof no seatienesóloa las palabras,a los gestoso a la

actitud,abarcamuchomás,comprometiéndosetodo lo quede personahayen él, sus

sentidos,y tambiénel querer.Es en virtud de estopor lo que su silenciopasaa ser

la basede toda morad, la virtud por antonomasia:la amistad.Rof, al ofrecersu

silencio,otorgaal mismotiemposuconfianza;ya lo decíael Libro delos Proverbios:

“ El hombreque escucha,habla a perpetuidad“, y nosotrosañadiríamos,el

hombrequeescuchacomprende,y lo que es másimportante,amaeternamente.El

amoral prójimo, principio esencialde la prácticamédico-filosóficade Rof, es ante

todo un escuchar,un sabercallar. Rof, entonces,descubreuno de los dos grandes

secretos:la cercanía.Porque,esesilencio suyo que marcala distanciaentresu ser

y el del enfermo, es la encarnaciónmás viva de la cercanía. “ Asesinadala

distancia, muere también la cercanía, la proximidad, y con ello las cosasdejan

de ser su esencia“(45). El segundogran secretoquetodos habremosde descubrir,

aun en los sitios más insospechadoses la calma, y es precisamenteen el silencio,

dondemejor sedescubre,porquees el silencio comouna ensoñación: “ un estado

en el que el alma encuentra un asiento lo suficientementesólido para descansar
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toda enteray reunir allí todo su ser, dice Rousseau,sin tenernecesidadde

recordar el pasadoni saltar sobre el porvenir; en el que el tiempo no seanada

para ella, en el que el presente dure siempre sin marcar, no obstante, su

duración y sin huella alguna de sucesión,sin más sentimiento de privación ni

goce,de placer ni pena, de deseoni temor que el único de nuestraexistencia,y

que estesentimiento pueda colmaría toda entera... mientras tal estado dure,

quien se encuentra en él puede llamarse feliz no de una felicidad imperfecta,

pobre y relativa, tal la que seencuentraen los placeresde la vida, sino de una

felicidad suficiente, perfecta y plena, que no deja en el alma ningún vacío que

ella misma sienta la necesidadde colmar. “ (46)

NadiecomoNerudaparaexpresarla esenciadela felicidad, del amor,

en el silencio:

Me gustascuandocallas y estáscomo distante.
Y estáscomo quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyesdesdelejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que ¡nc calle en el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio
claro como unalámpara,simplecomoun anillo.
Eres comola nochecalladay constelada.
Tu silencio esde estrella,tan lejanoy sencillo.
Me gustascuandocallasporqueestáscomo ausente.
Distante y dolorosa comosi hubiesesmuerto.
Una palabra entonces,una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.”

PabloNeruda.(47).
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4. LA BUSQUEDA DEL HOMBRE

EL ENCUENTRO DEL HOMBRE CONSIGO MISMO
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4.1. EL HOMBRE SENTIENTE. ANTROPOLOGIA DE ZUBIRI

— 237 —



4.1.- EL HOMBRE SENTIENTE. ANTROPOLOGIA DE ZUBIRI.

La Antropologíade Zubiri causóuna viva impresión en la intelectualidad

españolade los años50. Uno de suscursos,del cual nuncallegó a publicarselibro

alguno,Cuerpoy Alma , convirtióseen el sustentofilosófico másimportantede las

teoríascientífico-antropológicasdel Rof de aquellosaños : “ No es éstelugar de

discutir el problema de la concienciay mucho menos las relacionesentremente

y cerebro, sobre los cualesremitimos al lector al libro() de Xavier Zubfri,

Cuerno y Alma , al que debe el presente,como se indica en los lugares

correspondientes,muchassugerencias.

NopretendemosaquíexponerdetalladamentelacomplejaAntropologíadebida

a Zubiri, tan sólovamosadetenernosen aquellosconceptosquepor su trascendencia

en la obra de Rof, merezcanunamayorconsideración.

El ser vivo secaracterizaen esencia,paraZubiri, comoaquél que tieneuna

independenciafrenteal medioy ademásejerce un control específicosobre él. Estas

dos notas: independenciay control, se interrelacionanambasentresí, constituyendo

* Aunque Rof, en esta cita tomada de su libro It Cerebro interno y mundo

emocional “, hable del libro de Zubiri, éste no llegó a publicarse y las ideas que se
expresarána continuaciónfueron tomadasde un cursoque Zubiri impartió en el Ateneo
de Madrid.
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una unidad primaria o sustantividad.En virtud de ésta, el ser vivo es capazde

mantenersu individualidad frente a las múltiples vicisitudes que se le plantean,

dandoa suvez cumplidarespuestaencadacasoparticularsegúnla situaciónen que

sehalla.

“Dentrodeestaestructurageneraldelservivo, el animalsecaracteriza

por el rangoexcepcionaly preponderantequeen él tienela funcióndesentir”

(1).

Perohabremosde preguntarnosquéesesode « sentir»: “sentir es, porlo

pronto, un proceso,esun procesosentiente. Como proceso,el sentir tiene tres

momentosesenciales:

1”.- En el animal,( Tanto humano como no humano ), el proceso

sentiente está suscitado por algo de carácter unas veces exógeno y otras

endógeno.Es el momentode suscitación....El sentfr comoprocesono estan sólo

una actividad fisiológica,sino que es el procesoque constituye la vida, en cierto

modo entera, del animal...suscitaciónes todo lo que desencadenauna acción

animal. “(2)

En suscursos,Zubiri, hadistinguidoen lo animal entrefuncióny suscitación.

Función seña, comocitaba en uno de susejemplos, la contracciónmusculary el

sujeto de la función seña,por tanto, una fibra muscularestriada,estoes, siempre

una estructuraanatomo-fisiológica;sin embargo,el sujeto de la acción no sería

nunca unaestructurasino el animal entero. Así pues, atacar, esconderse,...serían
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acciones.De aquí sededuceque suscitaciónseríael momentode unaacción, es

decir, “el exordiodeun procesoaccionalanimal,seacualquierael modoenque

estoacontezca.“ (3).

2o.~ La suscitaciónva a recaersobreel estadoen queel animalseencuentra.

“ El animal, dice Zubiri, tiene en todo instante un estadode tono vital “.

Así, la suscitaciónmodificaríael tono vital, con lo queel segundomomento

del procesosentienteseñala « modificacióntónica ».

La modificaciónno siempreha de serun momentosucesivoa la suscitación,

puesésta, “ podría dependerde un factor endógenoque puedeser, en cierto

modo, connaturalal animal “, de maneraque, el estado tónico precedería

cronológicamenteal primer momento. Zubiri pone el ejemplode los actos instin-

tivos. Mucho han evolucionadonuestrasideasacercade lo queesconnatural( que

hoy llamaríamoscódigo genético) y condicionado en el hombre. Aún en la

actualidad,existennumerosasdudasal respecto,con lo queel conceptode tonovital

pesea su antigúedadtodavíapuedeteneralgunavigencia.

3<>.- El tercermomentolo constituidala respuestaa la modificacióntónica

producidapor la suscitación.Respuestaentendidano comomomentofuncional sino

animal, de forma queel no hacer nada,la quiescenciano es quietud, esdecir, un

actode los efectores,sino un modo de respuesta.

Estos tresmomentosconstituyenlo que, esencialmente,el sentires, estoes,

unaunidad,que en palabrasde Zubiri: “ es la unidadintrínsecay radical, es la
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unidad indisoluble de sustres momentos, de suscitación,modificación tónica y

respuesta“. El sentirconstituyelo específicode Jaanimalidad.
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4.2. TONO VITAL
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4.2.- TONO VITAL.

Líneas arriba hemoshablado de « tono vital » como aquello que al ser

modificadoconstituyeel segundomomentodel procesosentiente.No obstante,no

hemosdicho quéesen sí mismo estoque llamamos« tono vital >‘.

Al introducir en un organismounicelularun pequeñocristal deglucosa,éste

reaccionaráasimilandoo expulsandoal intruso. Estareacciónpresuponeun cambio

deestadodestinadoa mantenersu estructuray su individualismo.Estomismoocurre

en los organismossuperiores,quecuentancondispositivosmássutilesqueconservan

la constanciade su estructuraíntima, de su medio interno. Los mecanismosque

posibilitan esta pervivencia, han sido llamadospor los fisiólogos, mecanismos

homeostáticos.

Unacélula aislada,primitiva, puedellegara multiplicarsey diferenciarseen

tal medidaqueseconvirtieraen un organismocomplejísimodeaparatosy sistemas.

Sin embargoy pesea esto, aquellacualidad primaria de sustantividadque poseía

cuandoeraun enteaisladoeindividual,persistiráatravésde todassusdiferenciacio-

nes en aparatosy órganosnuevospor complejosqueéstosfuesen.

Así, el primario tonovital delanimalseconstituidacomo” esacualidadque

permiteal organismounicelularvolver a ser, a travésde todassus vicisitudes,

un individuo constantey estable,pesea los accidentesexteriores “, ( Lo que
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Zubiri llamatono vital ha sidodenominadopor muchosautorescon otrosnombres,

talescomo “ vitalidad “, “ tono primario “, etc.), sin embargo,y en palabrasde

Rof, aquélque” descubrióla importanciaen la clínica deeste«tonovital » fue

Freud, con su concepto, en nuestro sentir equivalente,de la libido” (4?>.

“Para explicar las necesidadessexualesdel hombre y del animal, dice

Freud,suponela biologíala existenciade un « instinto sexual », del mismo modo

que suponeparaexplicar el hambreun instinto de nutrición. Peroel lenguaje

popularcarecede un términoquecorrespondaal de «hambre en lo relativo

a lo sexual.La cienciausaen estesentidola palabralibido.” (5)

“Hemosfijado el conceptode la libido, continúaen otro ensayo,comouna

fuerzacuantitativamentevariable, que nos permitemedfr los procesosy las

transformaciones de la excitación sexual. El análisis de las perversiones y

psiconeurosisnos ha llevadoal conocimientodequeestaexcitaciónsexualno es

producidaúnicamentepor los órganosllamadossexuales,sino por todoslos del

cuerpo. Construimos, por tanto, la idea de libidoquantum, cuya representación

psíquica denominamoslibido del yo, y cuya producción, aumento, disminución,

distribución y desplazamientodeben ofrecemoslas posibilidadesde explicación

de los fenómenospsicosexualesobservados“ (6).

La palabralibido segúnla terminologíafreudiana,diceRof, se usa, “ o bien

en el sentido restringido de « impulso sexual » o en el sentidomuchomásvago

y amplio de «energíavital », peroestaequiparaciónde libido y tono vital no es,
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en forma alguna, admisible. Por el contrario, con la expresión tono vital nos

referimos a la característicaque persistea pesar de la enormediferenciación del

ser vivo~ en complejossistemasy aparatos como las tendenciasa seguir siendo

algo unitario y a la vez autónomo, a mantener en el ser multicelular la misma

unidad y autonomía primaria que existe en el monocelular. “(7)

En nuestraopinión, hayotro antecedentedel tono vital zubirianotantoo más

significativo que la libido de Freud, elaboradopor uno de nuestrosmásegregios

pensadorescontemporáneos:Ortega.
•1 It

Así, en uno de susensayosEl «Ouiiote » en la Escuelaescribea propósito

de la traslaciónde la ameba,organismoque, por otra parte, fue utilizado también
u 1~

comoejemplopor Zubiri en su cursoCuerno y Alma

:

“ La amebacarececasi por completode estructura,no tiene órganos

especializadosen funciones determinadas. Cuando quiere desplazarse hace

avanzar su protoplasma en la dirección deseada, formando una especiede

tentáculo o prolongación. Fabrica, pues, un pie momentáneoy ad hoc, que se

tiende hacia el sitio ambicionado. Por contracción elástica, este casi pie o

pseudópodoarrastra el resto del cuerpo amébico. Llegar al lugar apetecidoy

desaparecerel pseudópodoson una misma cosa.”

El andardela amebaespues, segúnOrtega,creaciónde un órganoadecuado

para el propósito a desempeñary a un tiempo empleo del mismo. Despuésde

realizadala función para la que el órgano fue programado,desaparecesin dejar
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rastro, sin quepermanezcaningúntipo de mecanismo.El andardel ser humanoes,

al contrario, un andar mecanizado,ya que, cualquier forma fija en el tiempo,

predeterminadapararealizarunafunciónespecíficatantasvecescomoseanecesaria

o capazanatómicamente,tiene una sustantividadmaquinal,siendosu función una

función « automática ».

Esto quiere decir, prosigue Ortega, que toda aquelia zona de la vida que

consiste en la actuación de estructuras rdas y especializadasrepresenta una

vitalidad mecanizada,secundaria.El plasmaviviente al crear el órgano específi-

co, conquista algunas ventajas a cambio de quedar en parte prisionero de su

obra, agarrotado por su invención.Si tras el funcionamiento de los órganos no

quedase latiendo insumisa la « vitalidad primigenia », inmecanizada e

inespecializada, el organismo cuanto más complicado, sería menos apto para

subsistir.” (8)

OA C



4.3. FORMALIZACION Y TELENCEFALIZACION
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4.3.- FORMALIZACION Y TELENCEFALIZACION

A medidaquevamossubiendoen la escalabiológica,estetono vital primario

de la amebase va diferenciando,seva haciendo,en definitiva, máscomplejo.Esta

diferenciaciónserealizaráen dosdimensiones.Una, la queproducela especificación

de los distintos tipos de sensibilidadal estímulo;otra, la queproducela forma en

queestosestímulosfuncionandentrode la vida animal. Estaúltima dimensión,es

la que, usandounaexpresiónempleadapor Weizsáckery Katz en otros contextos,

llamó Zubiri con el nombrede « formalización ».

Existen correlacionesentre la Medicina Psicosomáticay el Psicoanálisis

tambiénen lo referenteal procesode formalización.Rof, consideraque “ cuando

los impulsosdel Ello no fluyen normalmente,invirtiéndosecorrectamenteenun

hacerse cargo de la realidad, gracias a la mediación de un yo robusto, se

origina, segúnestospuntos de vista psicoanalíticos,una desdiferenciaciónde la

estructura psíquica. El yo deja de funcionar en su plena actividad integradora

y se produce una regresión a fasesmás elementalesdel desarrollo.

En Patología general somosa diario testigos de la importancia de los

fenómenos de regresión. Durante una inflamación, las células fijas del

conjuntivo y otras células diferenciales pueden regresar a etapas menos

diferenciadasconvirtiéndoseen célulasredondas,con propiedadesfagocitarias,
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juveniles. Es decir en los tejidosseproduce unadesdiferenciación,una regresión

a etapasmás tempranas en el desarrollo celular. Max Scheerha denominadoa

un procesosimilar, pero en la esferapsíquica, resomatización.Es decir, supone

que en el crecimiento biológicoque siempre seacompaña de diferenciación,hay

como un procesode desomatizacióncuandoesteprocesose realiza en los niveles

más altos de la organización viva. Creo que, en el fondo, la desomatizaciónde

Scheeresequivalenteal conceptozubiriano de formalización “ (9).

“En suma,el tono vital sigue,en los organismossuperiores,diceRof, la

formalizacién (Zubiri) de todo el sistema nervioso, dando lugar al mundo de

lasemocionesy losafectos,fenómenosqueconstituyenla matriz o sustratosobre

la que se desarrolla todo el resto de las actividadessuperioresdel ser vivo

(contactoconotros seres,conducta, aprendizaje, etc). La clínica humana, en su

dimensión psicosomática, nos fuerza al estudio de la estructura de esta

articulación compleja entre las funcionesvegetativasy la actividad emocional”

(10).

Para entender,en toda su amplitud, el término formalización, vamos a

desarrollaraquíel mismo ejemploqueempleóZubiri, en su curso,Cuernoy Alma

.

Un cangrejo es capazde aprender a percibir distintamente una presa

sobre la roca,pero si despuéssele presenta la misma presa no sobre la roca sino

pendientede un hilo, el cangrejo no la percibe a pesar de haber experimentado

las mismassensacionesespecíficasde antes. Lo que ocurre es que no percibe en
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ella esa unidad formal que llamamos « una presa ». La capacidad de

formalización esmínima en el cangrejo; en cambio, para un perro la percepción

de la presa en las dos situacioneses casi inmediata” (11). Lo que ocurre es que

el penoy el cangrejoposeenun sistemade formalizacióndistinto. La formalización

queseva desarrollandodel sistemanerviosoes lo quevaenriqueciendoel psiquismo

animal, a la vez que le atribuye unasustantividadmayor, es decir, en palabrasde

Zubiri, una independenciafrenteal medio y un control específicodel mismo.

En virtud <le estaformalización, el animal respondea la cosapercibida,de

una forma u otra, teniendocomobaseel tono vital quele es propio. Estemodo de

respondera lo percibido de una forma y no de otra, es de algún modo, una

acotación,unarestricciónde su realidad. En otro contexto,Bergson,expresóesta

ideade un modoextraordinario.Es como si la realidad“toda” con sus maticesy

cualidades,con su funcionalidady temporeidad,la imagináramosfluyendo en un

cauce ininterrumpido, como una corriente de lava en un volcán, y de pronto, al

percibir dicha realidad,al delimitaría, sacáramosunaporción de su integridady la

aislásemos,Como si de la corriente ígnea, unaparte de] magma, a causade un

borbotóninstantáneo,se desplazasede su primitivo cauce,solidificándose,cristali-

zándosey surgiendode las entrañasdel conjunto una forma precisa,es decir,

« formalizíndose

Zubiri en Inteliilenc¡asentiente, al hablarde la formalización, la expresa

diciendo“ La formalidad modula el contenido.El animal aprehende,en efecto,
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notasque pudiéramosllamar elementales,por ejemplo, un color, un sonido, un

olor, un sabor, etc. Ciertamente no sonrigurosamenteelementales,porque toda

nota tiene, cuando menos,cualidad e intensidad. Pero no entremos ahora en

ello, para los efectos de nuestra cuestión estas notas son elementales.A la

aprehensiónde estasnotas elementaleses a lo que debe llamarse « sensación».

Pero las notas precisamentepor ser autónomas,esto es, por estar formalizadas,

son independientes y lo son, no sólo, respecto del sentiente, sino también

respecto de otras notas. La formalización constituyeprecisamentela «unidad »

del contenido sentido. Entonces,estasdistintas notas pueden tener un perfil,

una especiede línea de clausura. Estas unidadesasí clausuradas puedentener

el carácter de unidadesautónomas.Sonentoncesconstelacionesautónomas,su

aprehensión ya no essimple sensación;es«percepción» “ (12).

Así pues, en la serieanimal, a medidaquevamosascendiendoen la escala

biológicavemosquela formalizaciónes mayory el responsableen el animal de esta

funciónes el sistemanervioso,o dicho de otra forma, el sistemanerviosomediante

la formalizaciónhacequeuna mismacosacreedistintassituacionesen animalescon

distinto nivel de formalización.

Rof, basándoseen estosrazonamientoszubirianoscomo sustentofilosófico

y en numerosísimos datos de índole neurofisisiolégica, bioquímica,

electroencefalográficay endocrinológica, elaborará un discurso antropológico-

médico,no suficientementevaloradoen España,quesituabacomoorigen, o mejor,
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comocentroaglutinadore integrador,apartir del cualsurgirá la vida emocionaldel

ser humano,a lo queél llama cerebrointerno.

El ser humanoen susprimerosañosde niño, es incapazdedestacarlas cosas

de una masaconfusae indiferenciadaqueescomosele presentael mundoantesus

ojos. “ Porque el niflo, dice Rof, es un ser en el cual predomina el cerebro

interno, el ento y mesopallium, no el neocórtex, el neopalllum.

El entopallium funciona proporcionando al individuo del mundo en tomo

impresionesde conjunto,” fundidas “, todavía sin destacaren forma de objetos.

Una de las actividades que se formalizan en los niveles cada vez más

superiores del sistema nervioso es la del sistema neurovegetativo, del que

depende la unificación, la integración del organismo en una unidad. En el

diencéfalo,esta integración sehaceen fonna de regulación de la temperatura,

de la presión arterial, del juego de los vasomotores, de la inervación de las

vísceras. Pero en el cerebro interno, esto es, en un nivel de integración más

elevado, estainervación vegetativa se encuentra con el mundo de los recuerdos

y con el mundo del esquemacorporal. Al realizarse allí una nueva integración,

ocurre tambien una nueva “formalización ». En lugar del mundo exclusivamente

interno del animal, que era el que existía a nivel del diencéfalo,aparece ahora

otro mundo, el mundo de las conexionesafectivas,el mundo de la relación con

nuestrossemejantes,que es el mundo de las emociones. El mundo de las

emocionesy los sentimientosno esmás que la formalización de esetono vital en
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el nivel del arqul y paleoencéfalo.“(13), y más adelante: “ La importancia del

«cerebro interno » para el mundo emocional,apoyadaen las experienciasen

animales, queda confirmada por los estudios electroencefalográficos. Los

neurofisiólogos al demostrar que en tal cerebro interno hay una vasta

representaciónneurovegetativa,no sóloprestan punto de apoyo a la concepción

de Zubiri, sino que crean la basefisiopatológicade la Medicina Psicosomática.

El conceptode la formalización del tono vital permite ver por primera vez con

claridad cómo se articula el mundo de las emocionesy sentimientos con las

actividades discriminativas de la corteza, por un lado y, por el otro, con la

inervación visceral. Los mecanismoselementalesde defensa,en íntima relación

con la unificación del organismo a través del tono vital, van sucesivamente

formalizándose y explicándonospor qué la Medicina psicosomáticalos vuelve a

encontrar en los niveles superiores sirviendo , cuando rebasan su objetivo, de

basepatogénica de ciertas enfermedades“(14).

A modo de resumen, Rof, se expresaen los siguientestérminos: Su
ti

formalización (por la del hombre) constituye la posibilidad de su grandeza,por

ella puede liberarse de la estrechez del mundo instintivo, tener un mundo

abierto, lleno de posibilidadesy la capacidadde adaptarsea ellas, de manipular

los objetos, de abstraer los conceptos,de crear la técnica y la civilización “ (15).

Sin embargo,¿ Cómo progresaen el hombre la formalización ? ¿ En qué

direcciónevoluciona?.
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En el hombre la formalización del sistema neurovegetativoevoluciona

progresivamenteen la telencefalizaciónque, a su vez, culminaen la corticalización

de la función.

Estatelencefalizaciónno significa otra cosaqueel procesomedianteel cual

el sistemanerviosoal ir evolucionando,libenal hombrede la supeditacióninstintiva

quetieneel animalo él mismocuandonace. Esteseresclavode los instintos,de las

necesidadesvitales primarias, es lo que hace que los animales se encuentren

enclaustradosen un «mundocerrado ».

Es en la telencefalización“ cuando se produce, dice Zubiri, el máximo

despegamientodel estímulo percibido respectode las respuestas,y, por tanto,

delpropiotonovital, esdecir, seproduceel máximo despegamientodel estímulo

percibido respecto del organismo “(16).

Telencefalización,etimológica e intuitivamente, no significa más que la

transformaciónen «encéfalo», no comoentidadanatómica,obviamente,sinocomo

órgano emocional y racional, de las panesmás alejadasde la masacerebral.Es

decir, el recién nacido apenasposeemás queun rudimentariorinencéfalo,que le

posibilita exclusivamentepara satisfacersus reaccionesinstintivas primarias, mas

graciasa la formalizaciónqueen el hombresemaximalizasobrelos demásanimales,

eserecién nacidocon el pasodel tiempo podráingresaren dos mundosvedadosa

aquellos:La historia y la cultura.

Las principales conexionesdel cerebro interno, segúnRof, seproducen
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(en esteprocesode telencefalización)con la parte más rostral o anterior de la

corteza, con el lóbulo frontal. Ahora bien, el lóbulo frontal es quien

principalmente tiene que ver con esas tres características primordiales del

hombre: adoptar la actitud de pie, destacar de la realidad cosasen forma de

objetos y manipularlos, y, rmahnente, la aptitud para el lenguaje.”(17)

El reconocimientode estotiene, de inmediato,dosconsecuenciasde carácter

neurofisiológicoquerevolucionaronla neurologíaclásica:

1<’.- “ La corteza ya no puede segufrse considerando como el nivel

superior de integración. En ella se explayan en una gran superficie las

proyeccionessomatotrópicasde la piel, de los músculos,de los órganos de los

sentidos, y, a la vez, proyeccionessomatotrópicas viscerales mucho menos

diferenciadas que establecencon las anteriores relaciones de contiglildad. Pero

la integración fundamental que crea la unidad del ser vivo se realiza fuera de

la corteza, en el sistema centroencefálico.”20.-Eldesplieguede todo el mundo

afectivo, el nacimientode la atmósferaemocional, va a realizarsegraciasa la

complejaorganizacióndel “ cerebrointerno” o cerebrorinencefálico,íntimamente

articuladoconlas estructurasreticularescentroencefálicas.Así, “el funcionamiento

del sistemade la vida de relación va inextricablementeunido a la integraciónde

las inervacionesvegetativasen una unidad central. No esuna superestructura

que descansa sobre un sistema autoestabilizador,sino que interviene

poderosamenteen estaautoestabilizacióny funciona, en todomomento, inmerso
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en el tono vital en que se sintetiza la regulación vegetativa de todo el cuerpo “.

En definitiva, “uno de los obstáculospara comprender la importancia de

la patología psicosomáticalo constituye el no habersedado cuenta los médicos

de la trascendenciade un descubrimiento de la neurofisiologíamoderna: El que

el sistema neurovegetativono esun sistema que termina en el diencéfalo,en el

hipotllamo,( en el sistema centroencefálicoo en el tálamo) sino que continúa

hacia arriba, sigue primero hasta estascircunvoluciones arcaicas del cerebro,

donde tiene una importante representación, y luego prosigue hasta la corteza

cerebral en su porción más telencefalizada,en el poío frontal. “ (18)

Una sentencia,debidaa Zubiri, da testimoniode todo lo dicho hastaahora:

El hombre es el animal hiperformalizado “a

Ahorabien, ¿ Cómoregulael hombrela respuestade lo percibido?¿ No se

hallaríael organismoabandonadoal puro azar,subsistiendosólo por casualidad2.

“El hombre, segúnZubiri, regularía su respuestamediante una función

nueva,HACLENDOSE CARGO DE LA SITUACION, estoes,enfrentándosecon

ella como realidad. Es decir, el hombre se enfrenta con los estímulos como

realidades para regular la respuesta,su propio tono vital le apareceentonces

como su propia realidad. En su virtud, el hombre esanimal de realidades. Si

llamamos inteligencia a esta función de hacersecargo de la situación, de enfren-

tarse con las cosascomo realidades, resultará que la función primaria y radical

de la inteligencia esestrictamente biológica: asegurar el régimen de respuestas
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adecuadas.“(19)

Estoquéquieredecir, quenuestrainteligencia,nuestropensamientoal quedar

enclaustradoen una jaula biológica, ¿ operaal margende nuestravoluntad ?

¿ Habremosde dar la razóna Nietzschecuandodecía: “no mecansarédesubrayar

unay otra vez un hechopequeñoy exiguo,queesossupersticiososconfiesana

disgusto,asaber,queun pensamientovienecuando«él» quiere,y no cuando

«yo » quiero;de modoqueesun falseamientode la realidadefectivadecfr: el

sujeto, yo », es la condicióndel predicado«pienso»: peroqueese ‘<ello » sea

precisamenteaquelantiguo y famoso« yo », esoes, hablandode modosuave,

nadamásqueunahipótesis,unaaseveración,y, sobretodo, no esunacerteza

inmediata“?uO»

¿ Es ese« ello0 el primariotono vital, aquellavitalidadprimariade Ortega,

inmutable,omnipresentequemediantela formalizaciónva adecuandolas respuestas

al medio según un patrón rigurosamente utilitarista, biologicista 7 ¿ La

telencefalizacióny corticalización,promovidapor el cerebrointernodel que habla

Rof en susobras,seránresponsablesde la transformacióndel « ello anima], al

«yo » humano?.

Segúnseextraedelas obrasde Rof, el cerebrointernoal abrirnoslas puertas

del mundoemotivoy posibilitamosla consecuciónde unavida de relación,haceque

Este ello ~tiene un sentidodistinto del que, como posteriormenteveremos,le
daríaFreud.
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en el hombre« hiperformalizado» la voluntad, sea racionalo pasional,sustituya

a la meraaccióninstintiva.
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4.4. CUERPO Y ALMA: UN SALTO HACIA LA UNIDAD
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4.4.- CUERPOY ALMA: Un saltohaciala unidad.

El problemade la telencefalizaciónno acabaaquí, sino que trasciendea

planosmáselevadosde entidadmetafísica,estoes, nostransportaa la problemática

esencial,ya mencionadaanteriormente,del cuerpoy el alma.

¡ Moradade grandeza,
templode claridady hermosura1
Mi alma quea tu alteza
nació, ¿ quédesventura
la tieneen estacárcel, baja,oscura?

4,Quiéneselqueestomira,
y precia la bajezade la tierra,
y no gime y suspira
por romper lo que encierra
al alma, y de estosbienesla destierra?
Fray Luis de León.(21)

La telencefalizacióny la corticalización,en efecto, no son más que una

diferenciaciónde todaslas estructurassomáticas,diceZubiri, y por tanto, se hallan

íntimamenterelacionadascontodo lo quedesdesiemprese ha llamadocuerpo.Ahora

bien, la capacidadde hacersecargo de la situaciónabre unasnuevasperspectivasa

la tradicionalmanerade entenderel psiquismo.En fin, que el almay el cuerposon,

en el hombre,irreductibles,pero no constituyendosentidadesseparadas,sino que

formanunasola realidad.No esunaunión, sin embargo,sinouna primaria y radical

unidad. Planteadasasílas cosas,estaspalabrasnos remontanal discursofilosófico
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de uno de los primeros « faroleros» : Heráclito, el cual, segúnsu teoría de la

unidadde los opuestosdecía: “la juventudy la vejez, todo estoesidéntico,pues

lo primero seconvierteen lo segundoy éstevuelveaser lo primero...,lo diver-

gente concuerdaconsigo mismo: es una armonía resultante de tensiones

opuestas,como en el arco o en la lira ... los opuestos se pertenecen

mutuamente...la sendaqueconducehaciaarribay la queconducehaciaabajo

es la m¡sma...EIbieny el mal son idénticos“.(22)

Sin embargo,el almano es el cuerpoy el cuerpono esel alma.“El cuerpo,

dice Zubiri, no es una sola substancia,sino que se halla compuestopor las

innumerablessubstanciasquelo componen”(23).La simplicidady composición

de lassubstanciasno esnuevotampoco,ya SantoTomásdecíaque: “hablaalgunas

substanciasque son simples y otras compuestas;y en unas y en otras hay

esencia,en las simples,sin embargode un modomásverdaderoy noble. Son

también, en cuanto tienen un ser más noble, causasde aquellasque son

compuestas,al menosla substanciaprimera y simple que es Dios...En las

substanciascompuestassonconocidasla materiay la forma,comoen el hombre

el alma y el cuerpo“(24).

Pero todas estas substancias,el alma y las que componen el cuerpo,

constituyenuna sola sustantividad,que llama Zubiri animación. “ No hay ningún

mecanismopor el cualel alma y el cuerpoactúanel unosobreel otro, sino una

estructuraunitariaquepuedevariar en el curso del tiempo y por los factores
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más diversos.

En su virtud, el desarrollo del hombre no es ni somáticamente ni

psíquicamenteuna estratificación de diversas capasirreductibles, cada una de

las cualesno hiciera más que apoyarseen las anteriores y superponersea ellas,

sino queesunamodalizaciónde la animaciónen distintosniveles, cadaunode

los cualessubtiendedinámicamentea los siguientesy se abreen ellos “ (25).

Por ello, no sepuededecir quehayanadaen el hombrerigurosamentefísico

o puramentepsíquico, sino que todo él es esencialmentepsico-físico,aunquesus

variaciones,sus cambiosestructuraleso sentimentaleshayan sido motivadospor

factoresendógenos(queenglobantodaslasvicisitudesbiográficas)o exógenos,en

los que se encuentranno sólo los agentesfísico-químicosdel entorno, sino la

dinámicahistórica, la realidady las circunstanciasvitalesde los demáshombres.

No podemosentrar por tora, en más disquisicionesontológicassobre la

esenciadel cuerpoy el alma,porqueel analizaren profundidadtalescuestionesnos

alejadadel objetivo planteadoen esta tesis. No obstante,debemosaclarar todavía

aspectosmuy importantes:En principio, sepuededecirquehemosresponsabilizado

al cerebrointerno de la integracióny articulaciónde las conexionesaferentesy

eferentes,quenosposibilitanel accesoal mundoemocional.Por otra parte, hemos

visto comoel desarrollodesdelas actitudesinstintivas hastalos impulsoscreadores

más geniales se lleva a cabo mediante un proceso denominadopor Zubiri

formalización,cuya acción se ejerce sobre una tonalidad primigenia que hemos
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llamado,siguiendotambiéna Zubid, tono vital.

Ahora bien, cabepreguntarse,¿ en virtud de quése formalizael tono vital?

¿ Qué clasede impresionesexteriores o interiores participanen el procesode

formalización?.

“El mundo de las emociones,afirma Rofl no esmásquela formalización

de estetono vital en el nivel del arqui y paleoencéfalo,una vez que allí se integra

con la imagen que nos formamos de nosotros mismos y con las reacciones

defensivasy agresivas,de dependenciao independenciafrente a nuestro prójimo”

(26).
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4.5. LA IMAGEN CORPORAL
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4.5.- LA IMAGEN CORPORAL.

“¿ Qué bacesahí, hombre, siempre en pie a la sombra
de eseárbol.
Mis pies no puedencon mi corazón, y estoy aquí,
quieto, a la sombra.
¿ No te da vergiienza?.
Bueno. Unos corren y otros se entretienen. Hay quien
está libre y hay encadenados.Y mis pies no puedencon mi
corazón.”
Rabindranaz Tagore.(27)

¿ Por qué hemos de formamosuna imagen de nosotrosmismos7 ¿ No

bastaríacon tener una imagen precisa de lo que percibimos, con el fin de que

nuestrasrespuestasanteaquello que se nospresentasean las másadecuadas7.

El hombre,comoanimalhiperformalizadoquees,respondesatisfactoriamente

haciéndosecargo de la situación,enfrentándosecon los estímuloscomo realidades

para adecuar la respuestaa cada vicisitud vital. Pero, en última instancia, tan

realidades lo que confrontocon mis sentidoscomo yo mismo. Por consiguiente,

sólo podréhacermecargode la situaciónen cuanto tengauna imagenconcisade lo

que yo, comorealidad, soy. En definitiva, no se trata más quede armonizarlos

mensajesrecibidosdel mundoexteriorcon los del mundointerior, conobjetode que

mi actituden cadamomentoseala correcta. Así, “las impresionesvisceralesvan

transformándoseen el conjunto de la « imagen corporal», de la cual el ser vivo

va tomando conciencia más o menos clara, y que en el hombre se complica
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extraordinariamente, pasandoa constituirse en imagende «símismo » ‘(28)

El niño recién nacidova desarrollandopoco apoco su sistemanervioso,su

primigeniavitalidad seva formalizando,maximizándoseen el hombregraciasa la

telencefalización.Previoaésta,el niño sientecomo« necesidad», exclusivamente

la satisfacciónde sus impulsos instintivos. Estos, se veían satisfechosdesdeel

exterior sin que el recién nacido se apercibieradel hecho. A medida que la

corticalizaciónva progresando,el niño empiezaa darsecuentaquesu satisfacción

no provienede él mismo,sinoqueesalgo en el exterior,extrañoy ajenoa él lo que

permite que sus necesidadesqueden cumplidas. En este punto, se empiezaa

desarrollarun hecho importantísimoen la génesisde su personalidad:de manera

imprecisa,rudimentaria,el niño comienzaa conocerse,esdecir, seautopercibe.

Antes de penetrarde lleno en el problemadel sí mismo, hemosde aclarar,

quéesaquelloque los neurólogosllaman « la imagen corporal

Existen enfermos del sistema nervioso que presentan un síntoma

sorprendente:handejadode sentirunapartede sucuerpo.Generalmenteson sujetos

que han sufrido algún tipo de accidentecerebralo que se les ha desarrolladoun

tumor. Las observacionesneurológicasllevadasa cabo por muchosespecialistas

cristalizaron en la acuñacióndel con cepto, a cargo del neurólogo Head, de

« esquemacorporal ».

Para Kleist, las sensacionesinternas y las impresionesde bienestaro

desasosiegocorporalestán íntimamenterelacionadascon representacionesópticas,
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táctiles o cinestésicas,etc. La estrechainterrelacién, o como decíamosantes,

armonizaciónentrelas imágenesdel mundoexterior y el interior severifican a nivel

de la circunvolucióndel cíngulo, dondeKleist sitúael « yo corporal».

Además de una vivencia de nuestro propio cuerpo, centrada en la

circunvolución del cíngulo, hay también una vivencia individual y propia,

relacionadacon los recuerdos,pensamientoso imaginaciones,independientedel

« yo corporal » y relacionadascon el auto-yo ( cuando un paralítico pierde toda

noción de sus recuerdos,le parecevivir “ como caídodel cielo “). SegúnKleist,

la cortezaorbitariaseríael lugar dondese asentaríael auto-psiquismo.

Todo estesistemade enlacesde las vivenciasconstituiríala unidadde

la personalidad cortical, en la que se integrarían los estados de ánimo,

voliciones,junto con las funcionescorticalesreferidasal exterior, la actividad

frontal y las capacidadessensorialesretrorrolándicas, las dotes y recuerdos

personales,etc. Anatómicamente esteensamblaje,este eje o viga maestra de la

personalidad estaría fonnado por el sistema que va desdeel cerebro orbitario,

por el cíngulo, constituyendo el cerebro interno” (29).

La evidenciade esta imagen autopercibidadel cuerpo, o del esquema

corporal,nos la proporcionanaquellosindividuosquehan perdidoo a los cualesse

les ha amputadoun miembro: un brazo o una pierna. Este miembro, pese a no

existir” sensustricto “, es decir, físicamente,permanece«defacto» instaladoen

los engramasqueposeemosen el cerebro,como un « miembro fantoma » quepor
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sudolorosapersistenciaocasionagravesproblemasmédicosy quirúrgicos.“La idea

quenos formamosdenuestropropio cuerpo,diceRofl esmovediza,cambiable

y extraordinariamenteplástica“. De forma, queestaimagencambiadependiendo

de la postura,si estamossentadoso de pie, o segúnla actividad quedesarrollemos

o el talanteen quenos encontremos.Así, el esquemacorporalde un conductorse

prolongaráhastael parachoquesdesu automóvilsi quiereevitar losgolpes;asícomo

el delesquiadorseelongaráhastala puntadeespátulade sustablassi quiereefectuar

el giro con corrección. Del mismo modo, unadamapresumidalo ampliaráhastala

punta de la pluma de su sombrerocon objeto de que rio se le chafe, con el

consiguientedesvirtuamientode su imagen.

Además,no sólo tenemosunaimagenexternade nuestropropiocuerpo,sino

queen la elaboraciónde nuestroesquemacorporalintervienetambiénde forma más

imprecisa,una « imagen interior » que, según Rof, hastala obra de ShilderLa

imaeeny aparienciadel cuernohumano,no ha sido valoradaconvenientemente.

Por todo ello, no esde extrañarque:

la integraciónde sensacionesqueconstituyenuestra«imagencorporal»,

estécomotodasensacióny todo actomotor, enclavado,incrustadodentro de

un componenteemocional. La imagende nuestrocuerpodescansasobreun

complejísimosustratoemotivo,encuyaformaciónhanintervenido experiencias

hechasdesdela mástiernainfancia” (30).

¿ Cuálesson dichasexperienciasinfantiles,en virtud de las cuales,el hombre
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puedeformarseuna imagen de lo que su cuerpo es 7 ¿ Cuálesson sus estados

previos?.

Paracontestara estaspreguntases preciso,en primertérmino, adentramos

en el « mundo prelógico» del niño pequeño,lo quePiagetllamó realismoinfantil

y Odierel realismoafectivo.

El realismoinfantil consiste,segúnPiaget,en considerarcomounainmediata

y absolutarealidad todo fenómenopsíquico, de forma que,los sentimientos,las

necesidadesen el niño, adquierenparaél estructurareal.

Hay, paraPiaget,tresclasesde realismo.El realismoprimarioconsistidaen

atribuir a la realidadexteriornotaso cualidadesmeramentesubjetivas.El realismo

secundariohacequeel individuocreaquesu puntodevistaacercadecomolascosas

son, seaabsoluto.Por último, el realismoterciariodota de realidadirrefutablea un

objeto, que, en el fondo, dependeexclusivamentede la perspectivacon la quesele

observa,o bien, de la circunstanciaen la cual estécircunscrito.

¿ Quésignificaesto7;simplementeque el niño adquiereunavisión unitaria

y parcialde la realidaden tomo: la suyapropia. Es incapazde colocarseal margen

de las cosasqueocurrena su alrededor, situándosesiemprecomo protagonistay

participandosobre ellas. Este realismointelectual tiene sus normasllamadaspor

Piaget,prelógicas.

Estospuntosde vista fueroncriticados,en GranBretañasobretodo, por N.

y S. Isaacs,arguyendoquelosprincipios en los quesebasabaPiagetestabansacados
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del pensamientoverbal y queel niño era máslógico en accionesque en palabras.

Debido a esto, Piaget,en obrasposteriorestuvo queser másprudentey llevar más

lejos su análisis.

Así, el estudiodel pensamientodel niño pequeño,egocéntricoen el sentido

de queentiendela realidaden tomo, desdesu propio punto de vista y no como

hipertrofiadel yo, no reparóen otro aspectoesencial,configuradorde la dinámica

vital del infante: su desarrollosensitivo y motor, independiente,o al menosno

estrechamentevinculado,a su psiquismo.

El incrementodecapacidadessensorio-motorasesdela mismanaturalezaque

el desarrollo de la lógica cognoscitiva y conduce exactamentea los mismos

resultados:“El desarrollocomienzacon la construccióndeunamultiplicidadde

espaciosheterogéneos,dice Piaget,cadauno de los cualesestácentradoen el

cuerpoo la perspectivapropios;luego,al términodeunaespeciede revolución

copermcanaen pequeño,el espacioacabaporconstituirun continentegeneral,

en el quesehallancontenidostodoslos objetos,y quede estaforma seconvierte

en descentrado“ (31)

Juntoal realismointelectualo lógico, Piagetdescribea su vez un realismo

moral en el cual el niño consideraquehay cosasbuenasy malas en sí mismas,

castigableso desechables.Esto, derivade unaaceptaciónplenay unilateralde las

opinionesde los padresquehacequeel niño aceptecomoverdadesabsolutascuanto

provienedeellos. “Los lazosdesangre,diríaPiaget,estaríanmuy lejosde poder
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explicar el amor del niño a los padressin esacomunicacióníntima de valoración

que hace que casitodos los valores de los pequeñosdependande la imagendel

padre y de la madre” (32).

Junto a estos dos tipos de realismo propugnadospor Piaget, Ch. Odier

consideraun tercertipo, denominadopor él, « realismo afectivo ». En él, el niño

proyectaríaen su interior el mundo que le circunda considerandocomo causas

directasde su alegríao desdichalos seresy las cosasque le rodean.

Las proyecciones con las que el niño exterioriza una escena vivida

interiormente,achacándolaal mundo real, es decir, la confusión entre vivencia

interior y vivenciaexterior,es tan grandey adquieretal carácterde convicción que

Saussurelas ha llamado«emocionesalucinadas», y las explica así:

“ Segúnuna perspectiva psicodinámica,la energía psíquica poseetendenciasa

la descarga motriz y tendenciasa la inhibición. La conversiónde lo « vivido »

en « pensado » representa una nueva distribución de cargas positivas y

negativas.Las emocionesno logran descargarse,forman centros de tensiónen

el interior de la vida psíquica, constituyendo como una especiede excitación

crónica que no llega a calmarse. Ni la descargaemocionalni la descargamotriz

parecen apaciguar la tensión del recuerdo traumático. La asimilación de la

emoción pareceser el fenómenodecisivo. La «emoción alucinada » es la forma

de enquistamiento, de la emoción no integrada en la dinámica habitual, no
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asimilada; es la imagen emocional vivida con su carga afectiva.

Rof, tras haber asimilado las teoríasde Piaget y Odier, sugierealgo de

enormetrascendencia:“En mayoro menorgradohay siempreunapersistencia

del realismoafectivosustentandola estructuradelpensamientointelectualmás

maduro.Peroesterealismoafectivodondealcanzasumáximaintensidadesen

cuantose refierea la imagenqueel sujetoforma de su esquemacorporalenel

másamplio sentido.Las imágenesqueel hombresehacede sí mismo y de su

pugnaofensiva-defensivaconel restodelmundosocial,continúan,durantelargo

tiempo, siendo imágenes casi alucinadas, infantiles, prelógicas. Hay

comparativamente en la evolución de niño a hombre un enorme cambio, un

considerable retraso en la forma como sustituye sus mecanismos

hipnoicos por los mecanismos lógicos ( aperceptivos los flama

Kretschmer), su mundo prelógico por el mundo de objetosy en como escapaz

de llevar a cabo esa misma adaptación a la realidad con la imagen que de sí

mismo se ha construido.Lo primero se realizamuy pronto; lo segundo,la

mayoría de las veces, no se lleva a cabo hasta el final de la vida y,

probablemente, jamás de una manera absoluta. “ (33)

Hastaahora,hemosanalizadolos estadospreviosa la autopercepciónde la

Conferencia pronunciada por R. Saussureen el “ Primer CongresoMundial de
Psiquiatría “ celebradoen París en 1950.
Ver también”Actasluso-españolasdeNeurologíay Psiquiatría“, 5, 1950. pp. 238-239
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imagen corporal,en el comportamientointelectualy motor en el niño pequeño.Es

preciso aclarar también, como señala Rof, que “ el sustrato emocional que

acompañaa la percepciónde nuestroesquemasomáticoy al quesedebequela

ideaquenosformamosdenuestrocuerposeamaleablecomoun trozodegoma,

hipertrofiándoseunasvecespor unaspartesy achicándosepor otras,sedebea

la participaciónen dicho esquemade la inervaciónneurovegetativa,ya en

superior fonnalización, a nivel de cerebro interno, despuésde habersido

moduladapor el mundode recuerdosindividualesen corrientesafectivas”(34)

Ahorabien,paracomprendertodo estoconmásclaridady abandonarel reino

de lo prelógico, hemosde ver cómo, el pequeñoinfante, entablapor primeravez

conocimientocon su « imagencorporal».

Carlota Búhíer describelo queocurre cuandoun niño golpeaa otro y

extraeunasconclusionesmuy interesantes.El niño quepegaa otro grita o llora

cuandogrita o llora el otro. Lo queal otro le lastimaa él también.Por el contrario,

cuando golpeacon su puño no advieneque es él mismo y no otro el que está

golpeando.Se deduce,entonces,que: “ El niño comienzaa descubrir su cuerpo,

a construir su esquemacorporal en el cuerpo del otro “. Rol añade: “ El niño

pequeño empieza a conocersea través de otro niño aproximadamente de su

misma edad con el que se identifica. Este hecho cardinal que denomina «

fenómenodelespejo», constituye,parael psicoanalistafrancésJacoboLacan,

a la vez, la raíz del narcisismo y el origen del yo. SegúnLacan, el yo infantil
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nacepor el contactocon el prójimo, y afirma: « La nueva imagenhaceflocular

en el sujeto un mundo de personas que, en tanto representan núcleos de

autonomía,cambian por completo para el niño la estructura de la realidad »

(35)

Años más tarde, Rof, corregiría

vocablo « yo» por el de « sí mismo » y

prójimo es la imagen del sí mismo,

estructura psicobiológicasuperior nace

Aparece aquí, por primen vez,

maneraviene a ampliarel conceptode

hacíamosreferencia.

estaafirmación de Lacan, sustituyendoel

diría: “ Lo que nacepor contactocon el

y también podríamosaseverar:toda

por contactocon el prójimo “ (36).

el término « sí mismo » que de alguna

« esquemacorporal » al que hasta ahora
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4.6. EL « SI MISMO»
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4.6.- EL « SI MISMO ».

“Querría decirte las palabras máshondas
que te tengo que decir; pero no me atrevo,
no vayas tú a reirte. Por esome río de mí
mismo y deshagoen bromas mi secreto.SI, me
estoy burlando de mi dolor para que no te
burles tú.

Querría sentarmesilenciosoal lado tuyo;
pero no me atrevo, no seme vaya a salir el
corazón por la boca. Por esocharlo y dispa-
rato y me escondoel corazóntras mis
palabras. Le pego a mi pena rudamente,
no vayas a pegarle tú “

Rabindranaz Tagore. (37)

4.6.1.-Notas preliminares.

Murphy, acerca del sí mismo, dirá: “... entre las funciones del organismo

están las de observar y conocer. Entre las cosasque observa y conocefiguran

sus superficies visibles, sus cadencias vocales, los esfuerzosde sus músculos.

Siendoél mismo un sistemamás o menos integrado de respuestas,el organismo

ordena apropiadamenteestasdiversasimpresionesen un todo integrado y le da

el nombre con que otros le conocen, igual que acepta las denominacionesque

soncorrientes para otras totalidades. De igual manera comienzaa pensaren la

naturaleza de esta totalidad, dando cada vez más importancia a aquellos
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aspectosno percibidos por los demás: el mundo interior cobra así toda su

importancia... .EI sí mismo (¡~ff) es una cosapercibida y al mismo tiempo

concebida;en ambos sentidossuscita constantementeuna respuesta.Lina gran

parte de la conductaqueconstituye la personalidadesconducta orientada hacia

el « sí mismo ».“ (38)

El encuentrodel hombreconsigomismo es un procesoenclavadodentrode

la práctica psicoanalítica. Rof, fue psicoanalizadopor pnmera vez por la

psicoanalistaalemanaSteinbach,discípuladel célebrepsicoanalistaGustavoBally.

Sin considerarseun psicoanalistaestricto,puessu quehacermédico dista muchode

la labor realizadapor éstos,sus conocimientossobreel temay demásaspectosde

la psicologíaprofunda,han sido vastísimosy siempre muy rigurosos,dejandoal

margen todo aquello que de superfluo o retórico pudieran tener este tipo de

discursos. De hecho, dos de sus obras principales Biología y Psicoanálisisy

Fronterasvivas del Psicoanálisisestándestinadasa incluir, relacionary sustentar

con base sólida las distintasdoctrinas psicoanalíticas,dentro del marco neurofi-

siológico-antropológicoquecaracterizaa todos susescritos.

Ahora bien, ¿ En qué consisteesta realizaciónde sí mismo a la que el

hombreaspira?.

Antes de contestara tan complejapregunta,se nosplanteaunacuestiónaún

másradical ¿ Somoscapacesde llegara conocemosa nosotrosmismos?¿ Tenemos

una mismidadpropiaquenosdistinguede los demás?
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Sobre esto, Borges, en 1960, publicó un articulito que nos impresionó.

Transcribiremospartede su contenidocomoprefaciodel estudioqueacercadel sí

mismo vamosa abordar.

Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas.Yo camino por

BuenosAires y me demoro, acasoya mecánicamente,para mirar el arco de un

zaguán y la puerta cancel; de Borges tengo noticias por el correo y veo su

nombre en una tema de profesoreso en un diccionario biográfico. Me gustan

los relojes de arena, los mapas, la tipografía del siglo xvm, las etimologías,el

sabor del café y la prosa de Stevenson;el otro comparte estaspreferencias,pero

de un modo vanidoso que las convierte en atributos de actor. Señaexagerado

afirmar que nuestra relación es hostil; yo vivo, yo me dejo vivir, para que

Borgespuedatramar su literatura y esaliteratura me justifica. Nada me cuesta

confesarque ha logradociertas páginasválidas, pero esaspáginasno me pueden

salvar, quizás porque lo buenoya no es de nadie, ni siquiera del otro, sino del

lenguaje o de la tradición. Por lo demás, yo estoy destinado a perderme,

definitivamente, y sólo algún instantede mí podrá sobrevivir en el otro. Pocoa

poco voy cediéndoletodo, aunque me constasu perversa constumbre de falsear

y magnificar. Yo he de quedar en Borges, no en mí ( si es que alguien soy),

pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros o que en el

laborioso rasgueode una guitarra. Hace añosyo traté de librarme de él y pasé

de las mitologías del arrabal a los juegos con el tiempo y con lo inrmito, pero
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esosjuegosson de Borges ahora y tendré que idear otras cosas.Así mi vida es

una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido, o del otro.

No sé cuál de los dos escribeesta página. “(39)
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4.6.2.-El caminohaciael «símismo »:

La importanciadel yo.

“ El caminohaciael sí mismo,dice Rof, suponepreviamente,un

fortalecimientoy desarrollodel « yo 0’ (40). Sin embargo,ahora, debemos

preguntarnos¿ Qué esaquelloquellamamosyo?.

El concepto de yo ha pasado por enormes transformacionesy

vicisitudeshastallegara la ideade yo dinámicoquese tieneen la actualidad.Según

la definición clásicade Freud: “ suponemosentodo individuounaorganización

coherentedesusprocesospsíquicos,a la queconsideramoscomo ‘4 yo ». Esteyo

integra la conciencia,la cual domina el accesoa la motilidad, esto es, la

descargade las excitacionesen el mundoexterior, siendoaquellala instancia

psíquicaque fiscaliza todossusprocesosparciales,y, aúnadormecidadurante

la noche,ejercea travésde todaella la censuraonfrica.

Del yo partentambiénlas represionespormediode lascualeshan

dequedarexcluidas,no sólo de la conciencia,sinotambiénde lasdemásformas

de eficienciay actividaddeterminadastendenciasanímicas“.(41)

Hartmann,célebrepsicoanalista,impulsor de la idea del yo fuerade

sus concepcionestradicionales, encuentra grandes dificultades para definir el

término, y trata de hacerlo en sentido negativo, es decir, por lo que no es,

delimitandoasí su campode acción y facilitando la tareaa aquellosqueseatrevan
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a proponerunadefinición positiva. De estemodo, segúnesteautor, el yo no sería

sinónimode « personalidad», de « individuo », ni de « sujeto» comoopuestoa «

objeto » de la experiencia.

Otroscomo Stimer, Unamunou Ortegano tienentantosproblemas.

Así el primero diría: “Dios y la humanidadno hanbasadosu causaennada,en

nadaque no seanellos mismos.Yo basaré,pues, mi causaen mí; soy como

Dios, la negaciónde todo lo demás,soy paramí todo, soy el único.

Si Dios y la humanidadsonpoderososcon lo queposeen,hastael punto

de quepara ellos mismos Todo estáen Todo, yo adviertoque a mí me falta

menostodavíay queno tengoquequejarmede mi vacío.

Yo no soy nada,en el sentidode vacio, pero soy la Nadacreadora,la

Nada de la que mi yo creadorlo creatodo. “(42)

Este hambrede inmortalidad,de omnipotenciatambiénlo tuvo Unamuno,

aunquenuncallegandoal extremode suplantara Dios,de mataraDios paraponerse

él en su lugar. Susplanteamientosson másmodestos,aunquecasi tan arrogantes:

¡ yo, yo, yo, siempreyo !, dirá algún lector, ¿ y quiénerestú ?. Podríaaquí

contestarlecon Obermann,con el enorme hombre Obermann: Para el

Universo,nada;paramí todo »

¿ Que otro llenaríatan bien o mejor queyo el papelquelleno ? ¿ Que

otro cumpífríami funciónsocial ? Sí, pero no yo “(43).

Ortega,por último, planteael problemafilosófico de la distinción entreel «
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yo » genéricoy « mi yo », asídice: “yo, no es el hombreenoposicióna lascosas,

yo, no esestesujetoen oposiciónal sujetotú o él, yo, en rm, no es esemí

mismo, me ipsum que creo conocercuandopractico el apotegmadélfico: «

conócetea ti mismo ». Estoqueveo levantarsesobreel horizontey vacilarsobre

lasalongadasnubesdealboradacomoun ánforade oro, no es el sol, sino una

imagendelsol, del mismo modoel yo queme parecetenertaninmediatoa mí,

es sólo unaimagende mi yo” (44).

No es esteel lugar,ni el temade la tesislo requiere,parahacerunarelación

de lo que los distintospensadoreshan escrito acercadel yo. Nos hemosreferido a

Stimerpor lo impactantede sus argumentos,constituyendo,creemos,una de las

mayoresexaltaciónesquedel yo hapodidohacerse,quizásequiparablealaspalabras

queel Rey Learshakespeariano,al bordede la locuradice: “ ¡ Haré talescosas!,

cuálesson, todavíano lo sé, pero seránel terror de la Tierra “.

Siguiendoel orden establecidopor Rof, la evoluciónqueel conceptodel

«yo » ha tenido en el psicoanálisis,puede resumirsesumarísimamenteen cuatro

etapas:

a) Teoríaclásicadel instinto, de Freud. En ella lo decisivoes el conceptode

energíapsíquicay de conflicto. Uno de sus elementosbásicoses el«complejode

Edipo».

b) Análisisdel yo, todavíadentrode la teoríaclásica y que, segúnGuntrip,

por permanecervinculado a la teoríadel instinto, no podíadar más queuna idea

— 282 —



superficialdel « yo » estimándolotan sólocomoun aparatoutilitario del controlde

los impulsos;como un instrumentode adaptacióna la realidadexterna,comoun

medio de la concienciaperceptiva.

c) La obrade MelanieKlein permite « explorarla psicologíadel objeto

comoalgo psíquicamenteinternalizadoy de estamaneraconvertirlo en factor

de desarrollodel Y’>»

d) A partir de la obrade Fairbairnsurgela teoríade la relaciónobjetal pero

poniendosuénfasisen el yo. Lo decisivoen el cambio resideen que « el objeto »,

por ejemploel pechomaterno,no es algonecesarioparala gratificacióndel impulso

instintivo sinoalgo indispensableparael desarrollodel yo. Lo que, de pronto,pasa

al primer piano de la consideraciónpsicoanalíticano son las vicisitudes de los

instintos, sino el desarrollodel yo, entendidoeste yo, no como un elementoo

instanciade la vida psíquicasino comounatotalidadoriginaria. (45)

En la psicologíade nuestrostiempos llámase« yo autónomo» a una

seriede procesosy funcionesestrechamentecoherentese integradasque, según

(*)~ Estoscuatroestadosen la evolucióndel yo en el psicoanálisishansido sacados
de la obra de Rol’: “ Biología y Psicoanllisis”.Descléede Brouwer.Bilbao, 1972. pag.
447.

Quiendeseeprofundizaren lasobras de los autoresmencionadospuedeconsultarlos
siguienteslibros:

El yo y el ello “, “ Tres ensayossobrela vida sexual“ y “ Más allá del principio del
placer », los tres de Sigmund Freud y reunidos en la colección: Historia del
pensamiento.Ed.Orbis S.A. Barcelona,1983.

SchizoidPhenomenaobject-relationsandthe SeIl’ “. HogarthPress.Londres,1968.
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señalóRof, tienensu baseen las funcionesdelsistemanerviosocentraly sin las

cuales el individuo no podría vivir, desarroflarse,ni experimentarese

crecimientodesu experienciay de su dominio sobre la realidadquellamamos

“madurez»“ (46).

En estesistemadel yo, sigueRof, existen en primer lugar, los llamados

sistemasde percepción.Estadenominaciónya la empleóFreud,en su obra El yo y

el ello cuando describía al individuo como un ello psíquico desconocido e

inconsciente,en cuya superficieapareceel yo, queseha desarrolladoa partir del «

sistemadepercepciones», su nódulo. “Fácilmenteseve queel yo- señalaFreud -

es una parte del ello modificada por la influencia del mundo exterior,

transmitidopor el sistemade percepcionesconscientes,o sea,en cierto modo,

una continuaciónde la diferenciaciónde las superficies.El yo se esfuerzaen

transmitir a su vez al ello dicha influencia del mundo exterior, y aspira a

sustituirel « principio del placer», quereina sin restriccionesen el ello, por el

‘<principio de la realidad~. La percepciónes parael yo lo queparael ello es el

instinto. El yo representalo que pudiéramosllamar la razóno la reflexión,

opuestamenteal ello quecontienelas pasiones“ (47).

La interpretaciónquehaceRof deestateoría,pasaporconsiderarel principio

del placeral que hacíareferenciaFreud,como una forma de seguridad,lo mismo

queel dolor.

Así, la satisfacción instintiva sólo daría seguridadmientras el hombre
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estuviesebajo un mundoprotector,pero el hombrenecesitapasara otro tipo de

seguridad: la que le proporciona, según la expresiónde Zubiri ya mencionada

anteriormente,« el poderhacersecargo de la realidadde las cosas ». “ Este

problema,diceRof, tieneuna enormetrascendencia,porqueen el procesode

hacersecargode la realidad,en la adaptacióna la realidad,la última realidad

de la queel hombrellegaa hacersecargoesobjetivamentela suya” (48).

A estehacersecargode la realidad,lo llamó Freudtránsitodel principiodel

placeral principiode la realidad. “Este paso,de uno aotro mundo,diceRof, es

la vicisitud queen la vida del hombretiene mástrascendentalesconsecuencias.

Nuncase lleva a cabo de maneratotal y completa.Siemprequedangrandes

islotesdeseguridadplacentera,pre-lógica,fantaseadora,mágica,en la vida de

todo hombre“(49).

El pasoal principio de la realidad, segúnla doctrina freudiana, ha de ser

todavía precisadoen algunosaspectos:El yo, representa,dentro de la teoría de

Freud, la instanciamediadoraqueacomodaa la realidadlos impulsosinstintivos, la

cargaenergéticalibidinal delello. Esteamortiguamiento,graciasal yo, de la energía

instintiva queprovienedel ello, es un procesocomplejo,que raravez concluyecon

éxito. Generalmente,paraquese puedacompletar,el yo ha de recurrir a todo tipo

de « subterfugios~, comoaprendizajes,desplazamientos,es decir, a re-estructu-

racionesde la energíalibidinal-agresiva,que Hartmanndenomina« neutralización».
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De estasuerte,“el yo actúahaciéndosecargode la realidad,señalaRol’,

« en cooperacióncon el elio », despuésde eliminar los procesosperturbadores

mediantesusmecanismosdedefensa,los cualesrepresentansiempreun trabajo

del yo contrael ello. Las motivacionesimpulsivasquesonaceptadaspor el yo,

en partese transformanen actos,en parteson vividas intrasíquicamente,por

ejemplo, en forma de fantasíaslibidinales o agresivas“(50).

LI egamosasí, a un punto importante, algo así como una encrucijada

doctrinal, dondeconfluyen, anastomosándose,fundiéndose,saberesde origen tan

dispar como la filosofía, la neurofisiología,y el psicoanálisis.Decimos que es

importante,porqueel rompecabezasen el que noshallábamoscomienzaa adquirir

forma y sentido. No se trata de unaconciliaciónde posturaso de un eclecticismo

inteligente,sino de la elaboraciónde una teoría,la cual, quedaríadistorsionada,si

alguno de estos elementos faltase. Sería como contemplar, por ejemplo, una

esculturadesdeuna sola perspectiva;perderíamospartede su realidad y de su

sentido.

De estaforma, el decirqueel yo estanto másrobustoy maduro,no esdecir

másque tanto mayor es la « formalizacion » del organismoo que tanto más

perfectamenteformalizadoesel funcionamientode su sistemanervioso,en especial,

del cerebrointerno» comoprimer ensayodeintegraciónen unaunidadde aquello

que el organismorepresenta,es decir, como pasoobligado en la relación de la

inervaciónvisceral, el mundoemocionaly la vida de relación.
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¿ Quésignificatodo esto?¿ No son másquegalimatías?.

En modo alguno. Esta concepcióndel hombrecomounidad, es uno de los

intentosmásserios de comprenderla naturalezadel hombre,en tantoquehombre,

de maneraradical, completa,sin dejarresquiciosparadiscursospoco rigurososo

falsos.Esto no significaque la esenciade lo queel hombrees, por fin, hayasido

descubierta;los avancesen los añosvenideroshabránde completar, reafirmar, o

refutar determinadosaspectos;ahorabien, nadani nadie puedenegarle a Rof el

sinceroreconocimiento,si vislumbramossu amplitud,deal menoshaberlointentado.

Hechoesteinciso, por otra partenecesario,hemosde volver al procesode

reafirmación del yo. Cabepreguntarseahora, ¿ qué consecuenciastiene para el

individuo el hechode queel yo no puedacumplir su misión satisfactoriamente?Rol,

a propósito de esta cuestión, hace las siguientesaseveraciones:“ en el proceso

neurótico, el yo no está a la altura de las circunstancias,no es capazde

dominar,elaborary utilizar los impulsos inconscienteshastallegar a hacerse

cargode la realidad.Quedainundadopor asociacionesa pasadasexperiencias

traumáticaso perturbadorasy esto le impide hacerseplenamentecargode la

situaciónactualcomorealidad.Deahíla distorsiónde la realidady tambiénpor

ello el trastornode la comunicaciónadecuadacon el prójimo. De ahítambién

que la actitudhacialo queva a ocurrir, haciael futuro, o sealo que Lain, ha

analizadocomo ‘< espera», y que está siempredeterminadapor anteriores

‘1vivencias,quedecompletamentetranstornadapor otrasasociacionessimbólicas.
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(51).

Los mecanismos defensivos del yo, a los que hacíamos referencia

anteriormente,tienen una importanciacrucial en la actual psicologíaprofunda.

La realidad adversaes negada,los defectosfísicos obviados, los hechos

desagradablesinfravalorados,los impulsosqueno puedensersatisfechosreprimidos.

Cuandounapersonamuy queridaamenazaconabandono,éstaes introyectada»

paraconservarlasin pérdidade objeto.Otro mecanismodefensivoes la proyección,

estoes, atribuir o señalara los demáscomo responsablesde impulsoso deseosque

no puedenser satisfechos inaceptables.De aquí se infiere que, debidoa esta

corazaprotectoraque nos otorganuestro propio yo, la realidadpropia y la del

mundono seajustea la verdad,y esté, de algunaforma, viciadade antemanopor

los « mecanismosdefensivos» queponemosen marchaparaeludirla. Afirmaciones,

proclamaso sentimientosaparentementelógicos,encircunstanciasespecíficas,pueden

no ser másquesubterfugiosusadospor nuestrasdefensasinconscientes.Volvemos

unavez másal problemade la máscara,tantasvecesrepetidoen estatesis y que de

una formau otra, al hablarde la persona,vuelve aaparecer.El “enmascaramiento»

de lo que realmente son los sujetos tiene como protagonistaesta vez, al

recubrimientodefensivo e inconscienteimplantado por el yo con el objeto de

autoprotegerse.

“Nacenestosmecanismosdefensivos,dice Rol’, de la imposibilidaddeque

reine en el alma del hombreel principio del placer ~. Hay queintercalarun
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cierto periodo de tiempo o una serie de situaciones,actitudes, aprendizajes,

demoras,etc., entre la necesidady su satisfacción.Créanseasí hábitos de

reaccionarque, permitiendouna cierta satisfacciónde los impulsos incons-

cientes,evitanel sufrimientoquesupondríasusupresióntotal.Juntoal principio

del placerexistiría el « principio de la muerte», tanático, no reconocidopor

todos los psicoanalistas.Es el queinduceal hombreasatisfacersu necesidadde

agresiónal prójimo, quele lleva aexplotarley a vivir desutrabajo,a utilizarle

sexualmentesin su consentimiento,a apropiarsede susbienes,a humillarle,a

infringirle sufrimientos,a martirizarle,a matarleincluso...“(52)

A la muerte, al principio tanático presenteen cada individuo y a sus

implicacionesen la vida de los sereshumanoshabremosde dedicarunepígrafee&i

estatesis. Basteahora, recordarlas célebrespalabrasde Hobbes,segúnel cual, el

hombresedaun ser egoístapor naturalezay el estadosocialen el cual sólo imperase

la ley natural seconstituiríacomouna luchade todoscontratodos. “ Homohomini

lupus “, aunquepresentimosqueHobbes,quizáshabríacambiadosu frase, su idea,

si hubieraconocidomejor al lobo.

Así pues, el psicoanálisisde los tiempos de Freud y de los avancesde

MelanieKlein, va a sufrir un cambioespectacular.La etapapost-Kleinianaseva a

caracterizarpor queen lugardel ‘<yo », quetodavíaconservareminiscenciasdel yo

de Freud-Hartmannsepasaal conceptode” self » o de totalidadpsíquica,de psique

en su totalidad.
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4.6.3.-Génesis,desarrollo y mecanismosde defensa.

“ Desde el instante en que despierta a la vida, el hombre procura
desembarazarsey conqwstarsea si mismo en medio del caosen que se
revuelve confusojunto a todos los demás. Pero el niño forcejea contra
todo lo que encuentra en contacto, contra sus asaltos y afirma su
existencia.
Porconsiguiente,ya quetodossemantienensobresímismosy, asuvez,
están constantementeen colisión con los demás, la lucha por la
supremacía de sí mismo es inevitable.” (33)

En su Patoloeíausicosomática,Rof, siguiendo las teorías de Murphy,

consideraque, en primer lugar, se observauna tendenciaa integrar La imagendel

sí mismo a partir de las distintaspercepciones,cenestesias,...Los mecanismosde

proyeccióneidentificacióncon figurasideales,antetodo la madrey posteriormente

los hermanos,intervienenpoderosamente.Reproduceen su libro: “ A partir del

terceraño,el sentimientodesí mismo comienzaa modificarsepor la ideaque

los demás se formen de uno. Sus padresy amigos puedencaricaturizarlo,

exagerar sus maneras, o bien en la escuelapuede encontrarse, de pronto, con

que la favorable imagen que de sí mismo se ha formado, tiene que sufrir

dolorosascorrecciones‘(54). Esto, trae comoconsecuencia,queel afianzamiento

del sí mismo se realice aun más fuertementeen virtud de las opiniones de sus

padres,maestroso educadores,en definitiva, de los “hombresdeconfianza», que

el niño ve como incapacesde cometererrores, de traicionarsea si mismos, en
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definitiva, comola imagenmismade la perfección.

Como dice Murphy: “ el sí mismo no essólo un aspectomás de toda la

experiencia, sino que decide la caildad y la forma de la experiencia”.

Cadapersonao cadacosa,puedenser en cierto grado, mía o ajenaa mí,

extrañas.Es evidentequesegúnpertenezcana la categoríade lo mio o lo ajeno,un

paisaje,unaescuela,un zoológicopuedentransformarseen mi paisaje,mi escuela,

mi zoológico. La idea del si mismo nos acompaña,aunque sea de manera

imperceptible, a lo largo de nuestra vida. “ La mayoría de las adaptacionesdel

hombre, dice Murphy, son adaptacionesno sóloa una situación exterior, sino a

un todo percibido, del cual el sí mismo constituye una parte, es decir, a un

campo constituido por el sí mismo en una situación determinada. “(55)

Spitz, en su obra No y Sí , relacionael nacimientodel sí mismo con los

orígenesde la comunicacióninterhumana,pero desdeel ángulodel niño que trata

de comunicarsecon los demásy no desdelos otros: padres,educadores,hermanos,

que al comunicarsecon él o entre ellos, fuerzan según los mecanismosde

identificación que hemosvisto, a que el niño se comuniquesegún un modelo

prefigurado,si bien no voluntariamente,por ellos.(56)

Se fundaSpitzen que,niñosquesufrende hospitalismo,esdecir, decarencia

afectiva, por haber sido criados en inclusas u orfanatos sin el cariño materno,

observanunos movimientos de cabeza,similares a los que el adultoempleapara

expresarque no quiere unacosa, tan pronto alguien, que no sea la enfermera,se
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acerquea perturbarlos.

Conscientemente,la preocupaciónqueun hombrepuedatenersobresímismo

es enormementevariable, sin embargo, subconscientemente,sabemosque su

presenciaes siempreun hecho,aunqueseade forma residual,deahíla importancia

que puedenllegar a adquirir los mecanismosde defensay autoexaltacióndel sí

mismo.

En nuestracultura, el si mismoconstituyeuno de los valoresmásapreciados

por los individuos. Según Murphy, su exaltación, su autoafirmación,es lo que

llamamoscomúnmente ego ». Este término ha sido siempre muy confuso, sin

límites precisos,que generalmenteera equiparadocon el yo o con la conciencia.

Bastereflejar aquíunaspalabrasde Ortegaquerefrendanlo dicho: “Lo tuyo no me

es, tus ideas y conviccionesno me son, las veoajenasy a vecescontrariasa mí.

Mi mundo estátodo él impregnado de mí. Tú mismo, antesde serme el preciso

tú que ahora me eres, no me eras extraño, creía que eras comoyo: alter, otro,

pero yo, ego-alter ego “ (57).

En la actualidad, esta confusión es menor ya que el término ego ha

evolucionadode su primitiva vaguedad,configurándosecomoun complejodinámico

de fuerzas. Los mecanismosde defensaque adoptabael yo y que Freud, en

principio, identificabacon lo reprimido,son vistos ahoradesdela perspectivadel «

ego » con un mayoralcance,comounaseriede dispositivosprotectoresy exaltadores

de un sentimientocentral: la imagenquetenemosde nosotrosmismosy las ideasque
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de nosotrostienenlos demás.

ParaRof, es preferibleconservarla palabraego frente a la de yo, por las

connotacionestan especialesque poseela primera, denotando« egoísmo », «

egotismo», «egolatría»,expresionesreveladorasde la verdaderaíndoledel vocablo.

“Es esencialen la dinámicade la exaltacióndel sí mismo,afirmaRof en

su Patolo2íaPsicosomática,la existencia,máso menosborrosa,deun símismo

ideal al quese tiende. En su desarrolloel hombreatisbanuevosvaloreshacia

los quesesienteatraído,quele inspiranunafigura ideala la queaspira“(58).

El hombre,en realidad, no sólo tiendea esesí mismo quehemosllamado

ideal sino queseforja la ilusión, durantegranpartede su vida,de coincidir conesta

idealizaciónpositivaquede su personaseha formado.Esteproyectode serhumano,

que nos ocupa en gran parte de nuestraperipeciavital, hace que conscienteo

subconscientementeadoptemosuna serie de posicionesdefensivas,de actitudes

protectorasqueros salvaguardende cualquier agresión exterior. “ ¿ quién, se

preguntaNietzsche,porsubuenareputación,no sehasacrificadoya algunavez

a sí mismo ? “(59).

Murphy, estableceuna clasificacióncon los mecanismosde defensadel sí

mismo. El primero de ellos, es la «autoestabilizaciónautista». Entendemospor

autista, la actitud de darpreferenciaa unosobjetos sobreun conjuntomásamplio.

De esta maneratendemosa ver de nuestrapersonalidadaquello que nos es más

grato. Aquellapartede la personalidadque no nosesadmisible,pasaa formarparte
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de los objetosalmacenadosen el oscurobaúl de lo subconsciente,aquelloque la

escuelajunguianallamó « sombra ». Otro mecanismodeproteccióndel simismo lo

constituiríael hecho de la « autoidealizaciónde la persona ».

Acercade estodiceRof: “ es tomar por lo que uno es en realidad, el yo

ideal al que se aspira, es decir, pensarque la sensibilidadpara los valores

supenores,auncuandono sehayanpodido realizaren unomismo, constituye

ya unasuperioridad“(60).

El tercer mecanismode defensadel conceptode sí mismo consisteen

disminuir las fuerzasdel hipotético“enemigo», esdecir, aquelqueconsu presencia

puede,medianteel contraste,hacerquesetambaleenlas basesde unaimagenpoco

coherentecon la realidad misma. Pocos como Nietzsche, en sus Sentenciase

interludios , han sabidocaptarla esencianaturalmenteegoístaquedomina a los

hombresen casi todossusactos: “Existe unainocenciadela admiración:la tiene

aquél,diceNietzsche,aquientodavíano se le ha ocurridoquetambiénél podría

ser admiradoalgunavez. “ y más adelante,una sentenciaaún más tajante,que

resumeno pocosprincipios morales:“ Tenerun talentono essuficiente:hay que

tener permiso vuestro para tenerlo, ¿ no es así,amigosmíos? “(61).

Kñnkel, apropósitode la defensadelprestigioa sí mismo, señalaqueespor

medio de un « idealegoico» comoel hombreprotegepor mediode los másdiversos

“dextratos» su hipersensibleconceptode sí mismo cuandoéstees vulnerable, es

decir, cuandoexisteunagrandistanciaentrelo queesy la imagenque se ha forjado
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de lo quele gustaríaser.

Aun en el caso,pocoprobablesi nosatenemosa la poblaciónglobal, quese

alcanzaseunaconcordanciatal entrela imagendel sí mismo acuñadaen nuestro

pensamientoy sureproducciónen carney huesodentrode la realidad,esdecir, en

los momentosde triunfo, no vendríamal hacerun recordatoriode las palabrasde

Marañón:” Así, pues,el hombre que lo sea,en la noble acepciónde la palabra,

no ignora nunca, por grande que seael coeficientepersonal en la consecución

del éxito, que ésteno es jamás un bien conquistado del que puede disponerse

libremente y con miras egoístas, sino un préstamo que sus contemporáneos

hacenal vencedor.Préstamousurario que hay que cancelar a fuerza de un

excesode desinterésy de tolerancia. En medio del clamor de los aplausos,el

hombre inteligentecerrará los ojos y con la mentepedirá a los que aclaman:

¡ Perdón por haber vencido! “(62).

En el cursode los añosva tomandocadavez más importancia,dentro de

estos mecanismosde defensa, la restricción paulatina de las posibilidadesde

humillación.Aprendemosa mantenemosal margende cualquiersituaciónquepueda

poner en entredicho los rasgos, las aptitudeso cualidadesque, siempre, por

supuesto,desdeun punto de vista propio, creemosposeer.No sólo eso, sino que

evitaremos,en cuantonos seaposible, todo contactocon personas,circunstanciaso

lugaresquehayan supuestoalgunaforma de desprestigiode nuestraimagen.Esto,

llevadoa extremospatológicos,puederesultarsumamentepeligroso,puesconducirá
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a la personaa unarestricciónconsiderablede su personalidad,convirtiéndoseen un

hombreapocado,atemorizadoconstantementepor un sentidotenazdel ridículo que

no le dejarádesenvolverseen cadasituaciónadecuadamentey que arruinarágran

partede su iniciativa.

En la construcción, defensay exaltación de la imagen de si mismo

intervienen principalmente mecanismos subconscientes, influencias

experimentadasen la tempranainfancia. La necesidad de autoafirmarse

victoriosamenteen la estructurasocial, la de triunfar con el pensamiento

científico en forma de « dominio sobrela Naturaleza », todo ello, segúnRof, está

impuesto como ideal de nuestro « sí mismo » actual por la estructura de la

sociedaden quevivimos “ (63).
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47. SOBRE EL NARCISISMO
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4.7.- SOBREEL NARCISISMO.

4.7.1.-Consideracionesprevias.

“ Asombra en Narciso el eterno retorno
hacia el agua dondesu imagenofrecida a su amor
propone a su bellezatodo su conocimiento:

Todo mi sino esobediencia
a la fuerza de mi amor
Amado cuerpo, me abandonoa tu solopoder;
el aguatranquilame llama a dondeyo tiendo mis brazos;
no resisto esevértigo puro
Oh mi belleza, ¿ qué puedohacer contra tu voluntad?
Paul Valery (64)

“Narciso era tespio,hijo de la Ninfa azul Liriope, a la que el dios fluvial

Cefiso había rodeado en una ocasión con las vueltasde su corriente y luego

violado.

LI adivino Tiresias le dijo a Liriope, la primera personaque consultócon

él: « Narcisovivirá hastaser muy viejo contal quenuncaseconozcaa sí mismo»

(65).

Narciso,desdemuy niño, se

él, les prestasedemasiadaatención.

las más de las veces gravementey

enamoradas.El suicidio de uno de

vio acosadode amantesde ambossexos,sin que

Alternabala crueldadcon la ternura,hiñendo,

algunamortalmente,los sentimientosde sus

sus amantes,Animias, empujó a los dioses
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olímpicosactuarcontraeste singularDon Juanmitológico. Así, Artemis hizo que

Narciso pudiera enamorarsepero sin poder nunca consumar su amor. “ En

Donacón,Tespia,llegó aun arroyo, claro comosi fuerade plata y quenunca

alterabanel ganado,las aves, las fieras,ni siquieralas ramasquecaíande los

árbolesquele dabansombra,y cuandosetendió,exhausto,ensuorilla herbosa

para aliviar su sed, se enamoróde su propio reflejo. Al principio trató de

abrazary besaral bello muchachoqueteníaanteél, pero prontose reconoció

a sí mismo y permanecióembelesadocontemplándoseen el aguaunahora tras

otra. ¿Cómopodíasoportarel hechodeposeery no poseeral mismotiempo?,

la aflicción le destruía,pero se regocijabaen su tormento,puespor lo menos

sabíaquesu otroyo le seríasiemprefiel pasaselo que pasase“.(66)

Nuestroyo, segúnvimosconBorges,no siemprenoses fiel, es más, a veces

es un completodesconocidoalgo así comoaquel caballeroneurasténico,tan bien

descritopor WenceslaoFernándezFlórez,el cual, en uno desusmonólogosinternos

confesaba:“ Yo notabaqueiba creciendodentrode mí otra personalidadque,

pocoa poco,anulabala mía. Al cabode algúntiempo,yo no erayo. Teníaotro

carácter,otrocerebro,hastaotramaneradeandarporla calley considerarlas

personasy las cosas.Buscabaen vanomis antiguasideas.Sobretodo no podía

escribir. Era absolutamenteimposible que yo convencieraa aquella nueva

personalidaddeque,si sehabíametidodentrodemícaprichosamente,su deber

erallenar cuartillas.“ (67)
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Notas de humoraparte, hoy día seobservaun interéscrecienteentre los

médicosy psicólogosen general,por las manifestacionesclínicasimplicadasen el

narcisismopatológico. Término, por otra parte, usado con profusión, quizás en

demasía,por los psicoanalistasde todo el mundo.

Rof, abordael temadesdeuna sugestivaperspectiva,y repasaen primer

términoa los Narcisosque en el mundo ( de la literatura)hansido.

una de las experienciasmás singularescon las que se puede topar un

psicoterapeutaactual,es aquellasufrida por determinadossujetos« adictosal

vagabundaje», esdecir, adolescentesa loscualeslesentraun ansiairreprimible

deecharsea los caminosen buscade aventuras,abandonándosea la Fortuna.

Se da la circunstancia, que estos individuos son, la mayoría de las veces,

víctimasdealgúnfracasofamiliar en el queseponedemanifiestounaindudable

falta de amparomaternal.”(68)

A propósitodeesto,Rof, sacabaacolaciónla obradeHermanHesseNarciso

y Goidmundo . En ella, se encuentrancaracterizadoslos dos tipos de héroesmás

comunesde la literaturauniversal.En primer lugar, Crisóstomo,abandonadoen un

viejo conventopor un caballerodesconocidoy con el irrefrenabledeseode salir a

los mundosde Dios a buscarcuitas, es el símbolo de todos aquellosque comoél,

han forjado su vida graciasacontinuasperipecias,talescomoDon Quijote, Ulises,

Faustoy tantos otros. Es ése,su carácterde aventureros,lo queha hecho que la

posteridadles reserveun lugarentrelos elegidos“ ¡ Dichosaedady siglo dichoso
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aquél a donde saldrán a la luz las famosashazañasmías, dignas de entallarse

en bronces,esculpirseen mármoles y pintarse en tablas, para memoria en lo

futuro ¡“(69), decíaDon Quijote, nadamásdejarsuhogar,parair abuscarpande

trastrigo,por las tierrasde la Mancha.

Por otrolado, Narciso,monjeintelectual,sabioen todaslas ciencias,buscará

en los libros y en sus pensamientosla exaltación del espíritu, el trance que le

concedaescrutar los arcanosocultos de la Naturaleza. Narciso, como Hamlet,

RicardoIII y másmodernamenteDorian Grayrepresentanal héroeensimismado,al

cual, el encuentroconsigomismo, le abocairremediablementea la condenación;

destinadosa sufrir un fin trágico, descubrenal final de su vida su instinto

autodestructivo,su impulso tanático. Todo lo contrario, ocurre con los héroes

viajeros,trotamundosempedernidos,golondrinossin hogarqueacabanredimiéndose

tras sus andanzas,manumitidospor un Dios magnánimode suspecados.Hay, no

obstante,segúnRof, un tercertipo de héroes, “ híbrido de los dos anteriores:el

narciso migratorio que es, por ejemplo, Don Juan, como lo personifica su más

fiel “ doble » histórico: Casanova. Si se redime, es por lo que en él hay de

buscadornostálgicodeunaimagenfemeninainaccesible,comoocurreen el Don

Juande Zorrilla <y tambiénen Don Quijote, en Narciso y Goldniundoo de

algún modo en la Odiseade Ulises>y si secondena,comoen el Don Juande

Mozart, es por lo quetiene de pertinazNarcisoensimismado“ (70).

Estareclusiónautoconsentidaestaintroyecciónhaciasí mismo, haceque la
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personalidad,lejos de enriquecersecon la savia purificadorade la reflexión, se

esclerotice,serestrinja:” Hay, dice Rol, una parálisis de todo ímpetu centrifugo,

una tenaz concentraciónhacia la propia intimidad, sus virtudes y cualidades!’

(71)

Estaactitud comienzacon un embelesamientoseguidode unaperezaqueno

conciernedirectamentea la intimidad del individuo. Es comosi el sujeto sehallase

sumergido en un estadode hipnosis o de miedo paralizanteque acabarápor

autodestruirle.A juicio de Rol, en el narcisimopatológicointervendríantres factores

primordiales: “la inmovilidad, en el tiempo y en el espacio,la incapacidadpara

amar al prójimo y el carácter autodestructor” (72).
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4.7.2.-Narcisismoy Libertad.

Narcisoestácondenadoa la inmovilidad, sumidoen el encantamiento

de su rostro; Narcisono se muevede la orilla de la fuente;su mirada,fija en la de

su imagenreflejada,carecede vida,dormidaen la escaleradel tiempo. Algo similar

al ansiafebril deDonanGray: no envejecerparano dejarde ser hermoso.Por eso

Rof, consideracomo nota esencial en el narcisismopatológico, el inmovilismo

crónico, y quizás, premeditadoy gozoso, hasta tal punto que su ser se halla

convulsionadoconstantementepor el miedo haciatodo aquelloqueconstituyauna

amenazaa su situación estacionaria.El miedo al pasodel tiempo, a tener que

convertirseen hombrecomotal y por tantoenfrentarsea la decisióny a la muerte,

haceque la relacióninterior delenfermoseaaunmayor.El miedo quetodo hombre

constitucionalmentetienedesdeque su razónlepermitehacersecargode la realidad:

la necesidadde decidir. A propósitode esto, hay un artículode Rof que lleva por

II ti

título El problemadelseductorenKierkezaard.Prousty Rilke en el cual sedice,

“Rehmbuscalas raícesdel problemadel seductoren Kierkegaardesalgo que,

en su opinión, constituyela esenciade la románticaalemana.El movimiento

románticoteutón es la exaltaciónde la vida, como paraísode 59 posibilidad.

Tratemosdeaclararestocon la mayor sencillezposible.En los primerosaños

de su vida,éstase le apareceal hombrecomoaventurailimitada, comoinfinito

— 303 —

4,



horizontede posibilidades.Mas, al propiotiempo,se le presentainexorable,la

necesidaddeelegfrentreunade estasposibilidadesparaconvertfrlaenrealidad.

Tan sóloen la fantasíaperdurala posibilidadcontodasu riquezahastaconsu

terribleomnipotencia.No esnadaextrañoque,enel fondo,nos encontremosen

muchos hombresuna tendenciaa no salir de ese mundo paradisíacode la

posibilidadirrealizada,de esemundodondetodo esposibley no esnecesariala

decisión“(73).

“La posibilidad,diceKierkegaard,consisteeneso,enquese puede>~

El hombredesdesiempreha estadoforzadoa ser libre. La obligaciónde actuar

con libertady concienciaes en sí mismauna forma de esclavitudmarcadapor una

condición irrenunciable: la necesidadimperiosade elegir a cadainstanteentrelas

infinitas posibilidadesen las que la realidadsedespliega.El mismo hecho de la

eleccióncomo tal elecciónde una opción y no otra,implica la existenciade una

forma de moralidad,de un código de actuaciónque condicionatodo nuestroser de

manerairrevocablepor un lado y además,encauzala articulaciónde la voluntadpor

el caminoescogido~másqueeso, seproduceuna regresióndesdeel mundoinfinito

de la probabilidadal de la incertidumbrede la resolucióntomada.El tránsito de un

orbe al otro es la experienciamásangustiosadel humanoexistir. Paradójicamente,

el vemosobligadosa ser libres es lo quemás coartanuestralibertad. En última

instancia,somosreosperpetuosde la libertad.

El problemaaquí suscitado no es, ni muchísimo menos, nuevo.
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Quizás, la propuestamenos « angustiosa», aunque,al mismo tiempo más «

deshumanizada» por cuanto de humano tiene la pasion, y el arrebato, la

vehemencia.ola sedición, seala estoica. Sénecaen su tratado Sobrela felicidad

deci~: “Ves, pues,quémala y funestaservidumbretendráque sufrir aquela

quienposeeránalternativamentelos placeresy los dolores, los dominios más

caprichososy arrebatados.Hay queencontrar,por tanto,unasalidahacia la

libertad.Estalibertadno la damásquela indiferenciaporla fortuna; entonces

nacerá ese inestimable bien, la calma del espfritu puesto en seguro y la

elevación; y, desechadostodos los terrores,del conocimientode la verdad

surgiráungozograndee inmutable,y la afabilidady efusióndelánimo,conlos

cualessedeleitará,no comobienes,sino comofrutos desu propiobien «(74).

Se puedetodo, escierto, dice Rof, pero lo que no se puedeen forma

alguna es no elegir, es decir, pararel tiempo, seguiren el “ paraísode la

infancia». Ante nosotrosnos encontramoscon la infinita libertadde elección,

con estoque a Kierkegaardangustiahastael extremode definir la angustia

como la « posibilidad de libertad ~. La libertad da vértigo porque,en cada

momento,nos fuerzaa salir del paraísode la posibilidad “ (75).

Esto lo expresóde forma similar, Ortega con su agudezacaracterística,en un

artículo escrito cuandoeditaronsus Obras Completasen Espasa-Calpe;en él se

preguntaba:“¿ Cómono sehaadvertidoquela paradójicacondicióndelhombre

radicaen queno puedeser lo quequiera,sino lo quetiene necesariamenteque
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ser, y al mismo tiempo puedeno aceptaresanecesidad,eludirla, defraudarla?

¿ Cómo subsistela ceguera,la incomprensiónparalo quesignificaser libre?.

Porque,en primer lugar,sóloes libre el queno tiene másremedioqueserlo.

Una libertadde la que pudiéramosexonerarnoscomo de un título oficial, no

seríaconstitutivade nuestroser.Peroel hombrees libre, quierao no, ya que,

quierao no, está forzadoencadainstantea decidir lo queva a ser. Pero, en

segundolugar, la libertad no puede consistir en elegir entre posibilidades

equivalentes,es decir, queellas, lasposibilidades,seantambiénlibres. No; la

libertadadquieresu propiocaráctercuandoes libre frentea algo necesario,es

la capacidadde no aceptarunanecesidad.Aquí palpamosla raíz tragicómica

de nuestraexistencia.”(76)

El narcisista,comoKierkegaardo como Don Juantiene en lo más profundode su

alma un culto fanático “ a la eternaposibilidad ilimitada, una buida de esta

situacióna la quela naturalezadel hombrele fuerza: tenernecesariamenteque

decidir” (77).
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4.7.3. Narcisismoy Egoísmo.

Rof continúasuanalisisdel problemanarcisista,desdela perspectiva

de autodestrucciónquedomina a estosindividuos: “ Los analistasmodernosdel

mito deNarcisoexplicansu carácterautodestructorporla circunstanciadeque,

en lugarde amarseasí mismo, comola leyendaparece,el narcisistapatológico

en realidadseodia a sí mismo y, por tanto, no se detienehastaque, de una

forma u otra, sedestruye.“ (78)

El amora sí mismo comocapacidaddeamarno es, por tanto, el problema,

sino la desvirtuaciónde eseamor, su confusióny sustituciónpor algo 4uereprime

la espontaneidaddel amornatural, lo queocasionael sentimientode autoagresión.

Porque, la felicidad, la armonía interpersonal,el crecimiento de nuestrapropia

libertadestá supeditadoa nuestracapacidadde generaramorsincero.Entonces,si

un sujeto es capazde amarproductivamente,¿qué razónexisteparaqueno pueda

amarsea sí mismo ? ¿ En virtud de quéjustificación sepuedensepararlos objetos

amadosde mi propio ser ?. Si el amor a sí mismo estáinextricablementeunido al

amor en cuanto que sentimientoamorosogenérico ¿ Qué tipo de manifestación

egocéntricahaceque un individuo se autodestruya?

Se trata, en realidad,deun modo de “serparaconel mundo ». Los

hombressuelen referirse a él con el vocablo egoísmo.Hemos habladoen otros
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capítulosdel términoyoísmocomoequivalentea solipsismo,esdecir, aqueldiscurso

intelectual, inespecíficode ningunadoctrinafilosófica en particularpero integrado

en muchas de ellas, que situabael centro de coordenadas,responsablede la

prehensióndela realidad,en el yo. En cierto sentido,constituiríaunaexacerbación

de las funcionesdel yo. Ahorabien, surgeel problemade diferenciaregoísmode

yoísmo,o simplificando,de diferenciar,el egodel yo. Ya vimos, queel términoego

abarcamás queel yo, constituyeel caparazóndefensivopor el cual exaltamosy

protegemosla imagenque tenemosde nosotrosmismosy a la vez la imponemosal

resto de la comunidad. Esta intransigenciaconduce, en casos extremos, a un

esclerosamientode la personalidad.La falta de flexibilidad ante las situaciones

cotidianasque son en esencia,las quevivencia el sujeto diariamente,generanun

aislacionismointernoquepuedetenerconsecuenciasdesastrosas,quedesembocan

incluso, en la autoaniquilación.Quedauna segundaprecisión.Todos tendemosa

confundirel amora sí mismo conel egoísmoperohemosvisto queno sonsolapables

sinoquetienenun carácteropuesto.Tienerazón Rof cuandoestimaqueel narcisista

no seamaa sí mismo sino quepor el contrariose odia. En la mismaideaestáErich

Froacuandodice: “ el individuo egoístano seamademasiado,sino muy poco,

en realidadseodia. Tal falta de cariñoy cuidadopor sí mismo, que no essino

la expresiónde falta de productividadamorosa,le dejavacío y frustrado:se

sientenecesariamenteinfeliz y ansiosamentepreocupadopor arrancara la vida

las satisfaccionesqueél se impide obtener.Parecepreocuparsedemasiadopor
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sí mismo, pero en realidad, sólo realizaun fracasadointento de disimular y

compensarsu incapacidadde cuidarsu verdaderoser” (79).

Freud,tambiénequipanal egoístacon el narcisista,perode forma diferente.Cabe

preguntarseahora,¿ QuéesparaFreud,el narcisismo7 y comoconsecuencia,¿ Qué

tiene quedecirel psicoanálisisde todo esto2.

La introduccióndel « narcisismo» dentro de las teoríaspsicoanalíticasha

significado,para Marcuse,un nuevopunto de partidaen el desarrollode la teoría

de los instintos.

La introduccióndel conceptode « narcisismoprimario » en el entramado

conceptualdiseñadopor Freud, hizo que la hipótesis de que existen instintos

independientesdel yo fuerareemplazadapor la nociónde unalibido indiferenciada,

unificada, anteriora la división entreel yo y los objetos externos.Sobretodo esto,

Marcuse, declaralo siguiente: “ en realidad,el descubrimientodel narcisismo

primariosignificaalgomásquela adiciónde otra faseal desarrollode la libido;

con él apareceel arquetipode otra relación existencialcon la realidad. El

narcisismo primario es algo más que autoerotismo;abarcael « ambiente»

integrandoel ego narcisista con el mundo objetivo. La relación normal

antagonistaentre el ego y la realidadexterior es sólo una forma y estados

posterioresde la relaciónentreel ego y la realidad” (SO)

Asf, en El malestaren la culturadeFreud,encontramosel siguiente

* El egoes equiparableal « yo » en Marcuse.
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párrafo: “Originalmente,el egoincluyetodo, luegosepandesímismo al mundo

externo. El sentimiento del ego que advertimosahora es, así, sólo un leve

vestigio de un sentimientomuchomásextenso,un sentimientoqueabrazabaal

universoy expresabaunainseparableconexióndel egoconel mundoexterno”

(81).

Una de las ideasfundamentalesde Freud, recogidaspor Marcusey Rof, es

aquellaquehacedel narcisismono sóloun merosíntomaneurótico,sinoun elemento

constitutivoen la construcciónde la realidad, coexistiendocon el yo madurode la

realidad. Freud describeel contenido ideacional de los sentimientosprimarios

4’sobrevivientesdel ego “ comouna ilimitada extensióny unidadconel universo

(82). La paradojaevidenciadaaquípor Freud,quesuponequeel narcisismo,como

construcciónegoístaqueel individuo hacede su personalidad,puedaserrelacionada

con la unidaddel Universo, revelaunaconcepciónmucho másprofundade lo que

se habíacreído en principio, expresadopor Marcuseen estostérminos: “ másallá

de todoautoerotismoinmaduro,el narcisismodenotaunarelaciónfundamental

con la realidadquepuedegenerarun comprensibleordenexistencial.En otras

palabras,el narcisismopuedecontenerel germende un principiode Ja realidad

diferente:la catexislibidinal del ego (nuestropropiocuerpo)puedellegaraser

la fuente y el depósitode reservade una nuevacatexis libidinal del mundo

objetivo-transformandoestemundodentrode unanuevamaneradeser-” (83).
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4.7.4.Narcisismoe ImagenCorporal.El Problemadelespejo.

Descubrióun retratotuyo,
Y halió quetiene, al mirarlo,
Cosasde Padredelyermo
Por lo amarillo y lo flaco;
La frentemuchomásancha
Queconcienciadeescribano,
Las doscejasenballesta,
En lugar de estarenarco;
La narizcasi tan roma
Comola del PadreSanto
Queparecequeseesconde
Del mal olor detus bajos.
Una bocazade infierno,
Consendosbordespor labios
Dondehacela santavida
Un solo diente ermitaño.

Franciscode Quevedo.(84)

Cabedecir entoncesqueel narcisismoconstituyela maximalización

extremadel sí mismo, y por tanto, como pasoprevio a éste,comocomponentedel

mismo, también de la imagen corporal. La importancia de ser o no físicamente

favorecidoha sido realzadapor escritoresy psicólogosde todos los tiemposy de

manera muy especiala partir de la introducción por Adíer del « complejo de

inferioridad ». Dice el citado autor, ~El hombrees en extremoreceptivopara

sensacionesde inferioridadde cualquieríndole. Tan prontocomoapareceuna

sensaciónde inferioridadcomienzarealmenteel procesode la vida del alma, el

desasosiegoque buscacompensacióny seguridadpara podergozarde la vida
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con tranquilidady alegría.De la comprensióndel sentimientode inferioridad

handeprocederlas reglasdeconductaquedebenobservarseanteel niño y que

debenculminarenel cuidadode no hacerleásperaa éstela vida y de procurar

no le resultendemasiadopenososlos aspectossombríosde ésta, haciéndole

conoceren todo lo posible, su lado luminoso, (....).Los defectoscorporales

jueganun papel importante,puesoriginanqueel modonormalde vivir no sea

adecuadopara los niños que los posean,tomandomedidas especialespara

conservarsu existencia.”(85)

Sobrelos efectosque las imperfeccionesfísicas tienenen la construcciónde

unaimagencorporal satisfactoria,Rof, ha escritovariasvecesen susobras.Paraél,

la « heridanarcisista» quesuponeun rostro feo o una figura contrahecha

muchasvecesno securaen toda la existencia,otrasda lugar,comocompensa-

ción, a creacionesgeniales;otrasa actoscriminosos“ (86»

Mucho se ha escrito acercade los trastornos en la personalidadcomo

consecuenciade malformacioneso defectosfísicos. La figura de RicardoIII, el rey

contrahechoy malvado, fue analizadapor Freud comoprototipo de la alteración

narcisistaque se origina en una figura fea y desagradable.Perono sólo Freud ha

hecho interpretacionespsicoanalíticasde este fenómeno, la escuelade Jung,

interpretóde manera« sui generis» el mito de la Bella y la Bestia.En el final de

la historia, la Bella olvida la fealdad y la monstruosidadde la Bestiaqueagoniza,

y le cuidaamorosamente;entoncesla Bestiarendidaa suspies, le confiesasu amor
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y su deseode morir dichosoahoraqueella ha vuelto. Perola Bella, comprendea

su vez que tampocopuedevivir sin la Bestia de la cual se ha enamorado,y le

prometeconvenirseen su esposasi no muere.Henderson,de la escuelajunguiana,

interpretaestaescenacomosigue: “al aprenderaamara la Bestia,eliadespierta

al poderdel amorhumanoescondidoen su forma eróticaanimal (y por tanto

imperfecta)pero auténtica.Posiblementeestorepresentaun despertarde su

verdaderafunción de relación que la capacitapara aceptarel componente

erótico de su deseooriginario quetuvo queser reprimidopor miedoal incesto

(87).De hecho,las relacionesamorosasentreun hombrecuya imagenexterior es

feao repulsiva,y por tanto, pocosusceptiblede seramada,y unabella mujer cuyos

sentimientos,al principio de rechazo,van tomándoseen cariñoe inclusoamor, son

frecuentesen la LiteraturaUniversal. BasterecordarEl fantasmade la overa , o

el personajeentrañablede Quasimodo,surgido de la pluma genial de Victor Hugo,

en NuestraSeñorade París o el mismísimoCyranode Bergeracde Rostand,cuya

prominentenarizhacede él, el másosadode cuantosmosqueterosha en Francia,

como máscarainequívoca de un complejo de inferioridad que le atormentaen

presenciade las mujeres.

La realidad cotidiana, parece, asimismo, estar repleta de casos

similares. Rof, nos relata dos casos de unas pacientessuyas en los siguientes

términos:

Porfortuna,lascompensacionesde la “heridanarcisista en la
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« imagencorporal » son de alcancesorprendente.He conocidomujerescon

rostroextraordinariamentedesfavorecido,y hastadeformado,quecolmaronsus

vidascontriunfosamorososquehubieraenvidiadola féminamáshermosa,por

haberacertadoa volver interesantey enormementeatractivasu personalidad.

Una de ellasme referíaquehabíasidomuy desgraciaday hastapensaraen el

suicidio hastaque un famoso “ industrial de la belleza », un fabricantede

cosméticosle dijo: ¿ Porquéno cultiva ustedsu personalidad?.Probablemente

las cosas no fueron tan sencillas. Mi paciente había concentradotoda su

esperanzaenestafigura de prestigiointernacionalqueahorafuncionabacomo

figura paterna.Thvo el industrialla perspicaciade no rechazarla,al indicarle

el camino a seguir.Por el contrario,entróen unaocasiónen ¡ni consultauna

muchacha hermosísima, pero profundamente deprimida. Nadie podía

convencerladesubelleza.Creíasede rostrodesagradabley queno podíagustar

a nadie,porqueasíse lo habían« impreso» en la infanciasusfamiliares“ (88).

De aquí se infiere que, independientementede la realidaden sí, o

mejor de los cánonesestéticosdominantesen un momentopreciso, la fealdad o

bellezaquecreemosver en el rostroal observarlo,dependeráen gran medidade la

imagenquenosotrosmismosnos hallamosformadode él. Asimismo, resultadecisiva

la importancia que los demás, en otras palabraslas relaciones transaccionales,

ejercensobreun individuo a la horade hacerseuna ideade su propiaimagen Por

eso,dice Rof, es tan graveen consecuenciasdecirle a un niño, aunqueseaen
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broma,queoculta,a su vez, reaccionesinconscientesenquienlo dice,quees«

feo» o desagradable.La « heridanarcisista» essiemprela reaperturade una

antigua liaga abierta en las relacionesprimarias, a veces con la intención

educativa,paraqueel niño no sehagavanidosoo presumido”(89).

Algo parecidoocurrecon la « imagenmoralde símismo ». Si el infantees

constantey sobre todo, discriminatoriamenteinculpado de malo, intuitivamente

percibirá una falta de cariño en suentorno.Esta sensaciónde desamorconducirá,

en muchasocasiones,a queel niño se recluyaen sí mismo, produciéndosecomo

consecuenciaun enquistamientoprogresivo de las vías comunicativasque todo

individuo manejaen su vida de relación. Este esclerosamientode la personalidad,

atribuido por él a las personasquele rodean,harándel sujeto un ser poco flexible

en el trato con los demáse hipersensiblea lasafirmacionesquesobreél se viertan.

Sumidocomoestáen unaprofundaintroversión, su imagenexternaapareceráa los

ojos del resto, orgullosao huraña,lo que agravaaún másel problema,cuando,en

realidad,su másimperiosanecesidades la de seramado.Bajo estainsaciableavidez

de cariño, aparentementeinextinguible,se esconde,la mayoríade las veces,una

«heridanarcisista» sobrellevadadesdela infancia, y, trasésta, indefectiblemente,

la falta de amor, el desgarrode la urdimbreconstitutiva.

Las interrogacionesque así mismo se plantea Bioy, sirvan como

última reflexión: ¿ Es real lo quepercibennuestrossentidoso es la imagenfalseada

por nuestraslimitaciones de una realidad mucho más perfectay clara 2 ¿ La
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inmensidaddel firmamentocreadopor Dios respondea un lenguajejeroglífico, por

desconocido,en el quetodo, por minúsculoqueaparezca,contieneunaexplicación

y en el que las posibilidadesdejadasal azarsumancero?

EnlazaRof, el problemade la imagencorporalcon la imagendel espejo,en

el mito de Narciso. “Poetas( Valery,Rilke, Mallarmé),escritores,pensadores,

psicoanalistas,handichobellasy agudascosassobreel espejoy suinfluenciaen

el serhumano,presintiendoquetrasestacuestiónhayun arcanoinexcrutable.”

(90)

Dice la frígida Herodiadade Mallarmé, femeninoNarciso:

¡ Oh, espejo!
Agua fría dentrode tu mareopor el tedio hallada

Me aparezcoen ti comounasombralejana
Pero ¡ horror ! ciertastardes,en tu severafuente
¡ Conocíla desnudezde mi sueñodisperso!
Nodriza, ¿Soy belia?
StephaneMallarmé.(91)

La figura delespejo,imagenvirtual de lo real; deformantesucedáneo

de lo que en esenciaes lo reflejado; esbozo, imagen incompleta y a la vez

misteriosa,queabrenuestroconocimientohaciaperspectivasmásesclarecedorasy

esperanzadorasde lo real como tal, ha sido objeto de numerosísimosescritos,

conjeturase hipótesisdesdeque el hombreaciertaa distinguir la sutil diferencia

entrelo realy lo irreal, lo tangibley lo incorpóreo,en definitiva, la célebredisyun-

tiva cartesianaentre res extensay res cogitans. De Quinceydeclara: “ bastalos
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sonidosirracionalesdelglobodebendeserotrastantasálgebrasy lenguajesque

de algún modotienensus llaves correspondientes,su severagramáticay su

sintaxis,y asílasmínimascosasdel universopuedenserespejossecretosde las

mayores“(92)~

Un versículodeSanPablo(1, Corintios,XIII, 12), traducidocomosiguepor

Cipriano de Valera: “ Ahora vemospor espejo,en oscuridad,mas entonces

veremoscaraa cara.Ahora conozcoenparte,masentoncesconoceréquesoy

conocido “, da pie a una sugerenteconjeturade León Bioy, el cual interpretala

sentenciapaulinaen estos términos: “ La sentenciade SanPablo: videmusnunc

per speculumin aenigmateseríaunaclaraboyaparasumergirseen el Abismo

verdadero,queesel almadel hombre.La aterradorainmensidadde los abismos

del firmamento es una ilusión, un reflejo exterior de nuestros abismos,

percibidos « en un espejo ». Debemos invertir nuestrosojos y ejercer una

astronomíasublimeen el infinito denuestroscorazones,por los queDios quiso

morir...Si vemos la Vía Láctea,es porqueexiste verdaderamenteen nuestra

alma. “(93)

Dejando a un lado el problemametafísico del enigmáticoespejo, lo que

interesaa esta tesis, es su relación con el narcisismo.Así, Rof escribe: “ Las

referenciasen los poemasde Rilke al espejoson de una frecuencia,de una

riqueza y de una profundidad abrumadora;tanto, que en esto funda su

ps¡coanalista,Simenauer,su tesisde la naturalezaintensamente« narcisista» del
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poeta” (94).

Espejos,nadieha dichotodavía
a cienciaciertacuálesvuestraesencia
Intervalosdetiempo,
comoun tamiz cubiertode agujeros

A vecesestáisllenos de pintura.
Muchosparecenen vosotrosmustios
A otros los dejáispasar,huraños.
Mas quedarála máshermosaaún,
Hastaqueen susmejillas delicadas
el narcisopenetre.“
RainerMaría Rilke. (95)

Paraun niño criadoconabusivamezclade amory desamor,tal como

fueracriado Rilke, el mundo de la realidadno seríamás queun mundo lleno de

agujeros,de ahí, queal final de su obra, el espejosehayaconvertido,paraRilke,

en un simplecedazo,en «untamizcubiertodeagujeros»

Otra de las formasen la queapareceincardinadoel mito del espejocon el

narcisismo,lo constituyenunostrabajosde Kerényi, analizadospor Rof, acercade

un fresco pompeyanoen la Villa de los Misterios. Se trata de unaceremoniade

iniciación \96). En dicha escena,un Sileno ofreceal muchachouna tazade plata.

* Lasceremoniasde iniciaciónhansido interpretadasde muchasmaneras,unade
las másaudaceses la elaboradapor la escuelajunguiana.En los ritos de iniciación, a
los jóvenes,varonesy hembrasse les acostumbraa separarsede sus padresy se les
fuerzaa convertirseenmiembrosdel clan o tribu a la quepertenezcan.Al hacerseesta
separación,de forma un tanto drástica. “ el originario arquetipo paternal será
perjudicado,y el daño ha de hacersebeneficiosomedianteun procesosaludablede
asimilaciónen la vida del grupo. Así el grupo satisfacelas demandasdel perjudicado
arquetipoy se convierteen unaespeciede segundospadres,a los cualesse sacrifican
primero simbólicamentelos jóvenessólo pararesurgira unanuevavida”
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El muchachono bebeen la tazacomoha sido interpretadoen otrasocasiones(por

ejemploen la interpretaciónde estafigura en el tomode Skira, sobrelenguaromana)

sino que mira profundamenteen ella. Detrásde él se encuentraotro satirillo,

asistentedel Sileno, que sujeta una máscara,de tal forma, que el iniciado ve

reflejadala imagende la máscarasobrela superficiecristalinadel interior de la taza

confundiendoéstacon su propio rostro. (97)

“ El adolescente- escribeRof- piensaversea sí mismo, pero lo que,en

realidaddivisa enel cóncavoespejoesel rostrodeun viejo. Reconoceasí,en su

propiaimagen,confundiéndolaconsurostro,al hombreviejo, padrey guía,que

hastaahoragobernarasu vida, imagopaternaqueél mismo va aser, también,

el día de mañana....Los ritos de iniciación, por los queel niño o el adolescente

ingresanen una comunidad, lo mismo que el nombre ( Nomen es omen ),

suponenla aceptaciónpor el neófitode la necesidadde muerte. “ (98)

La importanciadel nombre,queel grupo social al quepertenecemos

nosda, tiene singular importancia.A estohabremosde dedicar algunaslíneas.

Parael pensamientomágico o primitivo, los nombresno constituyen

símbolosarbitrariamentepuestossino queson partevital de lo quedefinen. Así, los

aborígenesde Australiarecibennombressecretosqueno debenserescuchadosnunca

por los individuospertenecientesa las tribusvecinas.Del mismomodoen el antiguo

Egipto, cadapersonarecibíados nombres:uno, pequeño,conocidopor todos los

integrantesde la comunidady un segundoo GranNombre, quepermanecíaoculto
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a los demás.

El salvaje oculta su nombre para que a éste no lo sometan a

operacionesde tipo mágico, que lo pudiesenmatar, esclavizaro enloquecer.El

capítulo tercero del segundolibro de Moisés, El Exodo , se puedeleer como,

Moisés, autor y protagonistadel pasaje,preguntaa Dios por su nombrey Aquél

contesta:Soy el queSoy. Con referenciaa estacuestión,Borgesescribió: “ Moisés

preguntóal Señorcuálerasu nombre,no setratabadeunacuriosidaddeorden

filológico, sino de averiguarquiéneraDios, o másprecisamente,quéera (En

el siglo LX ErigenaescribiríaqueDios no sabequiénes ni quées, porqueno es

un quéni un quién)(....).Segúnla Teologíacristiana,Soy El QueSoy declara

que sólo Dios existe realmenteo, como señalóel Maggid de Mesritch, que la

palabraYo, sólo puedeser pronunciadapor Dios. “ (99).

Asimismo, el psicoanalistasuizo Bally, consideraque “ el nombre

queel grupo nos da, al asignarnosa determinadafamilia, pueblo,civilización

y épocahistórica, expresaesacircunstanciaradical de la condición humanade

no poderexistir másquegraciasal cuidado o « procura~0de un gruposocial.

El nombrenos impone la obligaciónde cierto estilo de existir, estilo en el cual

el mundoseencuentraexplicadoy enel cualnos encontramosy reconocemos

(100).

El nombreotorgaal serhumano,unaseñadeidentidad,no meramente

* Término usadopor Heidegger.ver capítulo2.
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distintiva sino existencial.Mediantela « posesiónnominal» el hombrese siente

distinguible,acotableen la continuidadsustancialdel génerohumano,y, lo quees

másimportante,el nombreimplica la aceptaciónde quien lo posee,de un destino

irrevocable,en definitiva, de la muerte. El nombrecomosímboloproféticode la

inexorabilidadde la muerte,condición humanapor excelencia,ha estadopresente

en las tradicionesancestralesde todos los pueblos.La literaturafunerariahaceun

especialhincapié en la trascendenciade recordarbien el nombredel fallecido, de

evitar sudesaparición,puestoqueel mayor peligroquecorreel almaen el tránsito

haciala otra orilla es el de olvidar su nombre. De estasuerte, “ la característica

cardinal del narcisismo neurótico - dice Rof - es su negativa a aceptarla

irremediabilidadde la muerte,surefugio,comoDorian Gray, en la fantasíade

una eternajuventud,su inmovilidad, como anteshemosdicho no sólo en el

espaciosino tambiénen el tiempo. “(101). El narcisistapermaneceinstaladoen

el eternopronombrepersonal,en el yo, que por ser genéricoes tambiénanónimo

y por ende, inmortal. A estoRof agrega: “ el neurótico narcisistaes tan poco

responsablede su narcisismocomo cualquier otro neurótico y, por tanto,

difícilmente modificablepor el sólo esfuerzode la voluntad.Su narcisismono

dependede él, de su intención o de su ánimo, sino quees el resultadode una

perturbaciónen la primaria relaciónde objeto, de la circunstanciade haber

crecidosin amor.Así como,por el contrario,la disposiciónaltruistay amorosa

tampocoes ningún mérito del hombre,sino el resultadonatural de haberse
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fraguadola urdimbreprimariadesu existenciarodeadade amparoamoroso”

(102).

Quedémosnoscon las palabrasde Carmen Castro: “ lo que hace

imposible un amorcompartido(...) esun amorsin huecoparaun tú..., amor

de un único y solo pronombrepersonal:Yo “.
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4.7.5. La MadreNarcisista.

Hemosseñaladocomounade las causasmásfrecuentes,si no la más,

de la heridanarcisista,la dislaceraciónde la urdimbreconstitutiva,quese establece

entremadree hijo y de la quehablaremosen el siguientecapítulo; sin embargo,no

nos hemosdetenido en el procesomismo, sino que dándolopor hecho, hemos

ahondadoexclusivamenteen susconsecuencias.Por consiguiente,resultalógico que

ahoranos preguntemospor las razonesúltimas que hacen que la urdimbre entre

madree hijo no se lleguea constituir, de forma precisay recíprocamente,nunca.

Por el contrato,y como sustituto a esta última, van a aparecerenlaéesentrela

madrey el niño, pero de un <‘solo sentido», esdecir, sin queel infante gocede

oportunidadalgunade respondera los impulsosemitidospor su madre.

La madreque, aunqueinconscientemente,no dejaquesu hijo pueda

manifestarseen respuestaa sus señales,coartándolesu existenciaindependiente,es

denominadapor Rof con el calificativo de madrenarcisista.

Así, “ la madrenarcisista- diceRof - ve al niño

“como un reflejodesí misma~. Es decir: seniegaaver todo lo queen su niño

no correspondea la imagenqueella previamenteseha hecho de él. Todoslos

mensajesqueel niño envíaa la madre,peroquediscrepande estaideaqueella

se ha hecho no son recibidos, son sistemáticamentebloqueados.Así, por
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ejemplo,si el niño respondesonriendoa la sonrisamaterna,esasonrisadelniño

sí es percibida.Perosi el niño sonríeespontáneamente,por propia iniciativa,

estasonrisano es percibidapor la madre; la madreno se enterade ella. En

consecuencia,la madre estableceuna relacióndentro de elia con su niño.

Relaciónqueluegoproyecta,comoNarcisosu imagenen el espejo,sobreel niño

real, en el cual, en el fondo, no ve másque una prolongaciónde sí misma

(103).

Estehecho,enraizadoen el senode cualquierrelacióninterhumana,

frecuentementeha sidojuzgadotrivialmente.Resultaevidenteque, a medidaqueel

trato entredos individuos seintensifica, el conocimientoqueadquierecadaunodel

otro, crece.Surgeentonces,el mecanismoproyectivodel quehablábamosantes.Una

vezconstruidaunaimagendel prójimoen nuestramente,seesperaqueésteresponda

a cualquiercontingencia,conarregloa un canonformal preestablecido.Al puntoque

una variación sustancial que se salga de los límites circunscritos en nuestra

conciencia,esobviadao simplementereestructuradahastaquecuadreconsu retrato-

robot. Si dicharespuesta,por desproporcionada,escapasesin retomode la ideaque

de él tenemos, reaccionaríamosprimariamente con sorpresa, con profunda

perplejidad, como “ si no nos lo pudiésemoscreer ». Esto, tiene enorme

importanciacuandola relaciónes la establecidapor una madrecon su hijo recién

nacido, es decir, con un pequeño todavía incapaz de realizar los actos con

independenciay según su propio criterio. Es ahí, cuando la frase tantas veces
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repetida,: « es la imagen que me he hecho de él », alcanzasu más honda

significación,por cuanto, las repercusionessobre la personalidadulterior del niño

pequeño,puedenser decisivas.

Así, Rofreconoce,que: “en la clínica pediátricaestehechotiene

inmensaimportancia.La madreacudeal médicodiciendoquesuhijito presenta

síntomasqueen realidadel hijo no tiene;quesólo existenen la fantasíade la

madre.(...).

La madrenarcisistaesciegay sordaparatodacomunicaciónqueno es

congruentecon la realidadtal y como ella creeque debeser. No puede,por

tanto,vera su hijito comoun existenteautónomo.Si, por ejemplo,el médico

le lleva la contrariay no escapazdeobservarlos síntomasque, segúnla madre,

aquejanal niño, inmediatamentese marchay busca« otro médico mejor »“

(104).

Para el desarrollo del niño esta conducta puede tener gravísimas

consecuencias.El niño observauna discordanciaen el carácterde su madrey para

paliarla tiendeinstintivamente,a plegarse,con su comportamiento,a la ideaque su

madrese ha hechode él, más que nada, por temor a sentirseabandonado.Este

temor,en ocasiones,puedederivaren angustia.“Tiene, (el niño), paraevitaresa

angustia - continúaRof - que conformarseestrictamentea la imagen que la

madre se hace de él (...). con una madre narcisista, en el proceso de

aprendizaje,el niño trata de omitir todas aquellas liberacionesde energía
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instintivasqueno sonbienvistaso aceptadasdentrode lasnormasde la madre.

En lugarde emplearsusenergíasen el aprendizaje“objetivo » de la realidad

lasusa envolver razonableel mundocircun-

danteal quesele exige seconforme.Afrededordeéstequedaotromundovago

y misteriosoatisbadopor un seraterrorizadoanteel riesgodeserabandonado

por la madredócilmenteal mundo quese le ha prescrito” (105).

Esteanálisis coincidecon el realizadopor Brodey,(106)aunqueeste

último, lo extendieraa otrasrelacionesnarcisistaspor ejemploal matrimonio,en el

cualcadaparte,con un acuerdotácitopresenteinconscientemente,respetael mundo

del otro. La atracciónmutuanaceríaal ver quela otrapersona,tambiénconintenso

narcisismo,seconformay aceptala realidadrestringida,acotadaperoaceptablepara

su proyeccióninterna. Esta idea ya había sido expresadapor cabezastan ilustres

como Nietzsche u Ortega, aunque en otro contexto. De esta suerte, declara

Nietzsche, “ Abstenersemutuamentede la ofensa, de la violencia, de la

explotación:equipararla propia voluntad a la del otro. En un cierto sentido

groseroestopuedellegaraser unabuenaconstumbreentrelos individuos,(....).

Mas tanprontocomose quisieraextendereseprincipio e inclusoconsiderarlo,

en lo posible, como principio fundamentalde la sociedad,tal principio se

mostraríaenseguidacomo lo quees: como voluntad de negaciónde la vida,

como principio de disolución y decadencia.Aquí resultanecesariopensara

fondoy conradicalidady defendersecontratodadebilidadsentimental:la vida
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mismaesesencialmenteapropiación,ofensa,avasallamientodelo queesextraño

y más débil, opresión, dureza, imposición de formas propias, anexión y al

menos,enel casomássuave,explotación,¿masparaquéemplearsiempreesas

palabrasprecisamente,a las cuales se les ha impreso desdeantiguo una

intencióncalumniosa?“(107).

Estaspalabras,siendo discutibles,expresanuna de las realidades

radicalesde la humanidad:su hipocresía.Esto no significa, queel hombresiempre

queactúa,lo hagaoculto bajo un disfraz,con un doblesentido,perono cabeduda

que la sociedades la que en esenciamarcalas reglasy que, sólo en virtud de su

aceptación,los individuosson capacesdedesenvolverseen ellas. “Es imposibleque

un hombre incesantementevolcado en la sociedady sin cesarocupado en

simularcon los otros - diceRousseau- no simule un poco consigomismo,ni que

cuandotengatiempodeestudiarsele seacasi imposibleconocerse”(108). Hasta

quépuntoestehechoincuestionablecondicionanuestromodode sero en quémedida

esto es un mal menor que el hombre, en tanto que ser social, ha de aceptar

conscientemente,son cuestionesque aquíno se puedendesarrollarperoquequedan

planteadas.

En relacióncon nuestrotema: “ la “madre narcisista»-diceRof -

es la exageraciónde la colectividaden que el recién nacidose inserta y que,

desdeel primer momento,amenazacon el abandonoy el desamorsi ésteno

cierra los ojos y oídosa otra realidadquela queespor todosadmitida.Lo que
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vuelvepatológicaa la madrenarcisista- lo queBrodey sólove en forma muy

borrosa- es la rigidez y cerrazóndesumundo,dc esemundoal queobligaa su

hijo a adaptarse.“ (109).

Llegados a este punto, cabepreguntarseentonces,que” es lo que

diferenciaa unamadrenarcisistade otra a la que llamaremos,por convención,

« normal». Porque,pareceindudablequetodamadrequerráparasu hijo lo mejor que

ella, dentro de sus posibilidades, sea capaz de ofrecerle. Por consiguiente,

querámosloo no, el niño seráintroducidoen el senodel “mundoobjetivo» según

un solocriterio, quepudierao no ser el mejor, pero quees el másoportunodesde

el punto de vista de la madre.Esto es cierto; no obstante,lo quediferenciaa una

madrenormaldela narcisistaesquela primera“con tiernatutela,transmitejunto

a un núcleo central de pautasordenadoras,inconscientemente,una zona

marginalde pautasposiblesque en ella no se hanrealizado.Hay un «campo

periférico » por ella ignoradode conductasposibles,de rebelionescalladas,de

emocionesinsatisfechasque, sin quererlo, en forma sutil y en el lenguaje

preverbalcon su increíbleriqueza,sontransmitidasjunto con las “pautasde

culturización», con las consignas,con los sistemasde orden. “ (110).

El ejemplode la madrenarcisista,nos revela la importanciade la

urdimbrede identidadcomo sutil conformadoradel alma humana.Por otra parte,

hemosde reconocerencadauno de nosotrosno quien somossino la imagenque los

demáshan hechode nosotros.
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Bastenparaconcluir las palabrasde Max Frisch:

“En cierto modosomosenrealidadel ser quelos demás,amigosy enemigos,

venen nosotros¡ y al revés !. Somoslos autoresde los demás;responsablesen

forma secretae inextricabledel rostroque nos muestran,no de sus disposi-

ciones, pero sí del rendimiento de estas disposiciones.Somos los que nos

cruzamosen el camino de los amigos, cuya anquilosis nos preocupa,y

precisamenteporquenuestraopinión de queesténanquilosadosesun eslabón

másen la cadenaque les ahogalentamente,deseamosque se transformen;lo

deseamosa pueblosenteros.Perono estamosdispuestosa renunciara nuestras

opiniones,las que sobre ellos tenemos.Somoslos últimos en querercambiar.

Noscreemosel espejoy raravez somoscapacesdepresentirhastaquépuntolos

demás,a su turno, son precisamenteel espejo de nuestrarígida imagendel

hombre,estoes, a la vez nuestracreacióny nuestravíctima. (1113.

NARCISO.

“Niño
Quete vas a caeral río

En lo hondohay unarosa
y en la rosahay otro río.
¡ Mira aquelpájaro! ¡ Mira
aquel pájaroamarillo.
Se me hancaído los ojos
dentro del agua
¡ Dios mío
¡ Quese resbala! ¡ Muchacho

.y en la rosaestoyyo mismo.
Cuandoseperdió en el agua
comprendí.Perono explico.
F. GarcíaLorca (112).

— 329 —



4.8. REPRESIONES Y RACIONALIZACIONES
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4.8. REPRESIONES Y RACIONALIZACIONES.

Ay, raudocorazón,comomehieres
con tu batánde mazasvoladoras

¿ Quétorcedor,quéfurias destructoras
mandanque haciatu ruina te aceleres?
Ay, ciegocorazón,tú te destruyes
al medir; tu destruyeslo quemides
Veloz, antesme acabasy te acabas.
DámasoAlonso.(113)

Todos los mecanismosde defensamencionadosanteriormente,son,

de un modo u otro, varianteso consecuenciasde unacaracterísticaque los unea

todos: la represión.

Muy lejos de su significación psicoanalíticay expresadaen otros

términos, la represión,comofreno de los impulsosque continuamentenosacosan,

ha sido y seráuna constanteen el génerohumano.De hecho,un buen númerode

religiones, sistemasfilosóficos y doctrinasmoralesse basanfundamentalmenteen

presupuestosqueinducenal individuo acoartarsusnaturalesapetencias,aprevenirle

de todo aquelloque de “ bestial “ habita en su interior y que, segúnel parecer

generalizado,le impide realizarseen la dignidad que su naturalezaexige. Ahora

bien, ¿ significa esto,que lo placentero,aquello quesatisfacelas ansiasdel sujeto,

constituyeun distanciamiento,o, aun peor,una transgresiónde la virtud 7. Paralos

estoicos, esta cuestión, no pareceque ofreciera grandesdudas. Así, Séneca,

afirmaba: “ La virtud es algo elevado,excelsoy regio, invenciblee infatigable,
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el placeresalgo bajo,senil, flaco y mezquino,cuyo asientoy domicilio son los

lupanaresy las tabernas.Encontrarása la virtud enel templo,en el foro, en la

curia, erguidaantelas murallas,

cubiertade polvo atezada,con las manosencallecidas;al placer, casi siempre

escondidoy en buscade tinieblas, cercade los bañosy estufas,y de los lugares

quetemena la policfa, blando,sin fri’o, húmedode vino y de perfumes,pálido

o cubiertode afeitesy lleno deunglientoscomoun cadáver.“ (114)

Ahora, la cuestión está en averiguar con qué criterio se puede distinguir

aquello quees virtud de lo queno lo es y sobre todo, quién deentre Los hombres,

si hubiesealguno, habríade tenerla capacidadmoral para señalarel rectocamino

a los demás.Platónhacerecaeren los sabiossemejanteresponsabilidad,cosaque,

la Historia ha demostradoque puedellegar a ser muy peligroso.

SOCRATES.-¿ Las opinionesbuenasno son las de los
sabios,y las malaslas de los necios7

CRITON.- No puedeser de otra manera

SOCRATES.-He aquísentadoel principio. Perosi
desobedeciendoa estemaestroy despre-
ciandosusatencionesy alabanzas,sedeja
seducirpor las cariciasy alabanzasdel
puebloy de los ignorantes,¿ no le
resultarámal?
CRITON.- ¿ Cómo no le ha de resultar?
SOCRATES.-¿ Peroestemal de quénaturalezaserá
¿ A quéconducirá7 y ¿ Quépartede este
hombreafectará2”
CRITON.- A su cuerpo,sin duda,que infaliblemente
arruinará“(115).
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Heaquí,el meollode la cuestión.Hastahacebienpoco, la humanidad

creía firmementeque la satisfacciónde los, instintosprimarios conducía,tarde o

temprano,a la ruina tanto moral como física. El “ menssanain corporesano

clásico podíaleerseen un sentido u otro, constituyendosiempre la « regla de oro»

a seguir. Sin embargo, la llegada de Freud convulsionóen buena parte los

estamentosmorales y científicos sobre los cuales, se apoyabala civilización

occidental.Freud,con su teoríade los instintosy de la represión,veníaa echarpor

tierra las expectativasque los moralistassehabían fotadocon respectoal género

humano. De esta forma, y de un plumazo,bajábamosvariospeldañosde la escala

zoológica,encontrándonosotra vez al mismonivel que los animalessalvajes.

“ Nos hemosvisto obligados,dice Freud como si estas afirmacionesle

pesaran,a aceptarque existenprocesoso representacionesanúnicasde gran

energíaque,sin llegaraserconscientes,puedenprovocaren la vida anímicalas

másdiversasconsecuencias,algunasde las cualesllegana hacerseconscientes

como nuevas representaciones“ y más adelante, “ El estadoen que estas

representacionesse hallabanantesde hacerseconscienteses el que conocemos

conel nombrederepresión,y afirmamosadvenirdurantela laborpsicoanalítica

la energíaqueha llevadoa cabola represióny la ha mantenidoluego. “ (116)

Seha discutido muchoacercadel significadode la represión.Inclusose han

distinguido distintasclases;por ejemplo, Marcuse, habría de diferenciarentre

* represiónbásica como: “las <‘modificaciones» de los instintosnecesariaspara
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la perpetuación de la raza humana en la civilización y « represión excedente»

como las restriccionesprovocadaspor la dominaciónsocial “(117), y Loch, habla

de « represión total » cuandola pulsión intolerable, queno seconoceni admite,

quedatotalmenteprivadade accesotantoa la concienciacomoal pre-consciente.O

A estetipo de represiónla denominaFreud,represiónprimigenia.Estarepresiónse

caracterizapor no poderser traducida,estoes, la pulsión nuncallega a convertirse

en palabraso afectos,ni en el ámbitode la conscienciani en el del subconsciente.

La energíaque se oponeal ello o contra-investimentotiene un poder tal, queel

resultadoesla detencióndel desarrollo:los instintosquedanatrapadossin capacidad

de desenvolvimientoen una faseinfantil.

Por contra, en la « represión secundaria » se puedelograr una

inversión de la energíapsíquica, que, en definitiva, es lo queposibilita que los

impulsosreprimidosrompan la barreraque los teníasujetosy aflorenal exterioren

forma de palabraso sentimientos.

Las consecuenciasinmediatas de la represión, son la aparición de

determinadossíntomasocasionadospor la transformación,el enmascaramientoo

disfraz, queseproduceen las pulsionesinstintivasdebidoa la censurainvoluntaria

del individuo, con objetode que no se reconozcancomotales.

A lo latente,quesólo es inconscienteenun sentidodescriptivoy no en un sentido
dinámico,lo denominamospreconscientey reservamosel nombrede inconscientepara
lo reprimido dinámicamenteinconsciente.Paramayor informaciónconsúltesela obra
de Freud, El yo y el ello
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Ahorabien, “los efectos- diceRof - no sólo guardan relación con

crispaciones somáticas, esto es, con « habitudes »(118), con formas

estereotipadas y « coaguladas » de reaccionar que dejan al sistema

neuroendocrinocon una tonalidad de reacciónsiempre en el mismo sentido(tal

como ocurre en el asmao en el ulcus gastroduodenal) sino que, además,tienen

función de señal “(119).

La función de señal, designadapor muchos psicoanalistas,es la

ansiedad.En principio, la « señal avisa que debe evitarse tal o cual acción, o que

no debepercibirse, es decir, no debe teneraccesoa la conciencia, tal o cual

percepción.En ciertomodo,nosrecuerdaal sentimientopremonitorioque,en ciertas

ocasiones,sobrecogeal humanoexistir.Lo dice la copla:

“ La calle
tiene un temblor
de cuerda
entensión,
un temblor
de enormemoscardón
Por todaspartes
yo
veo el puñal
en el corazón
F. García Lorca (120).

“ En el fondo, añadeRof, se trata de una perversiónde la función

anticipatoria,propiadel mundoemocionalquedeterminaqueel sistemaneuro-

endocrino sea movido antes que por ningún otro estímulo por el estímulo
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‘1psíquico

Además de las represiones,que en el fondo no son más que

mecanismosde defensaautomáticos,esdecir, quesemueveny verifican en el plano

del inconscientehumano,existenotrosquevan adesarrollarsedentrode la concien-

cia, por lo menosen sus manifestacionesperceptibles,aunquesu origenprovenga

de estratosmásprofundosligadosestrechamentea la subconsciencia.Nosreferimos

a aquellosactosde juicio, preferencias,aversionesquevan a clasificar los objetos

en distintascategoríassegúnsimpatíaso antipatías,y que, al fin y al cabo, van a

condicionarde hecho, la vida de todo individuo,

Estasformasde reaccionarantelo dado, no son más quesutilísimos

mecanismosde defensaque los psicoanalistassuelendenominarracionalizaciones.

“ Es decir, afirmaRof, escrutadosa fondo, estosjuicios, estoscriteriosdevalor

estánal serviciode lasdefensasinconscientes,siemprequeescuchemosunjuicio

apasionado,siemprequeel ‘<tercer ofdo »( Reik) nos indiqueun nivel excesivo

de énfasis,deasertoemocional,unadesmesuradaretóricahemosde sospechar

que tras aquel juicio, aparentementeobjetivo, crítico, hay escondidauna

defensa.El caso clásicoes el del moralistao puritanoque con ardor defiende

unamoral rigurosa,como defensafrentea prohibicionesseverasde su « super-

yo quetienencomomotivacióninconscienteimpulsoslibidinalesinconfesables

y, por cualquierrazón, violentoso pervertidos.“ (121)

En la literatura,el ejemploparadigmáticolo constituiríaCyranode Bergerac,
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cuyaalt4neríay gallardía,presentes en cada lance de su ajetreada vida,

al fin y al cabo, no es sino el camino que toma su personapara escaparde la

angustiosasensaciónde inferioridad quele provocasu deformidadfísica, su nariz.

Se mofade su defecto,sólo paraimpedir quelos demáslo hagan.

Semejanteactitud escondeen realidad,un sentimientoangustiosode

odio por sí mismo. Así, se puedever a Cyranoexclamando:

“ Parejasamantesveo
quesus manosentrelazan
envueltasen argentinos
rayos;brotar enmi alma
sientoamorosodeseo,
y pienso Ay de mí! ¡ Cuángrata
emociónteneral lado
la mujer a quienseama!
Y sueño..,y el mundoolvido..
y, de pronto,proyectada
miro mi sombraridícula
de aqueljardín en la tapia.” (122)
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4.9. RUMOR, ACTITUD Y HABITUD.

4.9.1. ¿ Qu¿esla Actitud?

“ Con el mal humor ocurre lo mismo que con la
pereza,puesen realidadesunaclasede pereza.
Nuestranaturalezaesmuy propensaa ella y,
sin embargo,si tenemos,aunquesóloseauna
vez, la fuerzade vencernoseltrabajosehace
por sí solo y encontramosen la actividad un
verdaderoplacer

J. W. Goethe (123).

Al oir la palabraactitud, intuitivamente,aparecenantenuestrosojos

dos imágenesbifrontes, aparentementecontrapuestas.En primer lugar, unaimagen

física queconciernea unadisposiciónespacialdeterminada,es decir, unapostura.

Por otro lado,una disposiciónanimica, un determinadotemple,estoes, unaimagen

psíquica.Nos topamos,una vez más, con la eternaseparaciónentrelo físico y lo

psíquico. Es preciso, pues, volver a eliminar las barrerasque todos, conscienteo

inconscientemente,construimosentreambosdominios. De esta forma, cuando se

hablede actitud, no sedeberárestringir su significadoal ámbito de Lo meramente

físico o de lo estrictamentepsíquico, sino que ambosorbes se interrelacionan,

haciéndoseindistinguiblesel uno del otro, puestoque no hayuno sin el otro. Y esto

se entiende, no cuandoconcebimoslo «otro» en cuanto que otro, ajeno a lo que

considero,sinocomoconstitutivode él e independientesólocomoapoyolingúístico
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o conceptual,pero nuncareal.

Hechaestaprecisión,debemosaveriguarcómoseincardinala actitud

de un individuo con el conceptoque de sí mismo él tiene. ¿ Existe algunarelación

entreambos?.

“En la actitudse funden,siguiendoa Rof, la ideaquetenemosde

nosotrosy la opinión que los demáspuedanformarsede nuestrapersona.

Resulta,portanto,no sólode lo queel hombrecreeser,sino tambiénde lo que

quiere que los demás crean que es . La actitud, por consiguiente,está

estrechamentevinculada a la imagen que construimosde nosotrosmismos “

(124). Y añadiríamos,como antesal hablar de la índole física y psíquicade la

actitud, quela «inextricablerelación» establecidaentreactitud y conceptode sí

mismo,esa su vez una evasivalingúistica quenos ayudaa comprender,mediante

la división, las distintasfacetasdeun mismofenómeno.De tal suerte,quela actitud,

el talanteo el ademánde un individuo no seríanmásqueestadospuntualesnacidos

a partir de la imagenque de nosotrosmismostenemos.

Establecidala estrechaunión entreambosconceptos,a nuestrosentir

unaunión «consecutiva», esdecir, uno comoconsecuenciade haberseconstituido

el otro, o, en nuestrocaso, la aparicióndel talante,de la actitud propiade un sujeto

precisocomo efecto de la elaboraciónque dicho sujeto hizo de la imagen de sí

mismo previamente,hemosde aclarara qué nos referimos cuandohablamosde

humor,actitud o ademán.
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“En toda acción se parte de una actitud básica, que la soporta.

La actitud más básicaen el hombre, dice Rof, esla capacidadpara estar de pie,

para adoptar la « actitud erecta ». Pero todo otro movimiento muscular, toda

acciónseria impensablesin una actitud de base. “ (125). Este pensamiento,

radicalizándose,derivaríaa concepcionesexistencialistas.De forma, que la actitud

básicadel hombre,no en tantoquehombre,sino en tantoqueser vivo, sería la de

existir. El hombre,por ser lo que es, dondey cuandoes, adquiereuna actitud

primera, la de « ser existente». Esta actitud, por el mero hechode ser, engloba

todaslasdemás.Ahorabien, nosencontramosnuevamenteconsutilezaslingtiísticas.

¿ Podemosllamar actitud a algo quees, en contraposicióncon lo que no es 7,

¿ Debemosrestringirel términoa un modo de ser ?,¿Podemosconsiderarel « ser »

comotal en cuantoquetieneel matiz deexistir comoun modode algo superiorque

abarqueel ser y el no ser, estoes, el ser y la nada?.No estamoscapacitadospara

abordarestascuestionesmetafísicas,quepor otro lado, conducencasi siempre,en

un « eternoretorno», de una u otra forma, al conceptode Dios. Bástenosaquí,

analizar en el ser humano, siguiendoel pensamientode Rof, su actitud o talante

básico.

En el sistemanervioso central se distinguenclaramentedos

sectores:unoencargadode lasaccionesmuscularesfásicas,de los movimientos

diversos,agarrarun objeto,tocar el piano, vocalizar,pronunciarunafrasey

otro, el de los llamados« núcleos centrales», o seael sistemapálido-estriario,
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acuyo cargo,en correlaciónconel cerebelo,corre el tonodepostura,esdecir

la actitud ‘ (126).

Decíamosen otrapartedeestatesis,quelos influjos tónicosposturales

responsablesde hacer de cadaindividuo, un ser único y característicoentre Los

demás,eranmoduladospor el cerebrointernosobreuna « actituddebase» propia

de esesujeto. Seráestaactitud de base,susimplicacionesen la construcciónde la

personay sus consecuenciasen la vida de relación del ser humano, lo que

analizaremosde ahoraen adelante.

Heidegger,consideraque todo sentimientodescansasobre un estado

de ánimofundamentalo básico (Grundstimmung)(127) quehaceposibleciertas

experienciasy excluye de antemanomuchasotras. “ No hay instanteen que no

seamospresade un estadode ánimo, aunqueéste sea el de la máscompleta

indiferencia. La existenciaestá siempre « 2estlmmt», estoes, afectivamente

atemperada“(128).

Ahora bien, ¿ significaestoque somoscapacesmediantela voluntad

de dominar,de manejara nuestroantojo esteatemperamientoafectivo?“Resulta,

dice Kant, queel destinoverdaderode la razóntienequeser el deproduciruna

voluntadbuena,no ental o cualrespecto,comomedio,sino buenaen simisma,

cosa para la cual era la razón necesariaabsolutamente,si es así que la

Naturalezaen la distribuciónde lasdisposicioneshaprocedidopordoquieracon

un sentidode finalidad “ (129). Sin embargo,no parecequeesto seaviable. La
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razónno ha delibrarsedelos condicionamientosa queel individuoha sidosometido

desdela infanciay poresosu formadeactuar,sus ademanesy gestos,tendránuna

forma u otra, según se hayan ido constituyendo desde el nacimiento. En

consecuencia,“ Los estadosde ánimo no son algo exterior, dice Rof, que en

ocasiones invade al hombre y luego desaparecen,independientementede su

núcleo más esencial,sino que pertenececonstitutivamente, como componente

indispensable, a lo más esencial y primario del hombre. No hay,

fundamentalmente,ningún estadode la vida humana que no descansesobre un

estado de ánimo, pero, al mismo tiempo, es el estadode ánimo básico o de

«fondo » quien permite realizar determinadasaccionesy acometer otras. Es ese

talante fundamental quien orienta en una detenninada dirección nuestras

vivencias. Las actividadespsíquicas más elevadasy la forma que adoptan

dependenprimordialmentede nuestrohumor,de nuestrotalante” (130).

Estadode ánimo, entendidocomoun sustratoprimariopresentecomo

sustanciaindividual primigeniadel sujeto es una apreciaciónindefinible al menos

lingúísticamente,con ningún término,en las lenguasoccidentales.Al hacermención

de un determinadoestado de ánimo, comúnmentehacemos referencia a un

sentimiento o a una emoción transitoria que apareceen nosotrospor una causa

determinadao aun sin causa,pero siempredenotandoaccidentalidad.Sin embargo,

estono ocurreen las lenguasorientales.Así, el japonéstiene el término «kimochi

para expresareseestadobasalde ánimo de todo ser humano,germinadordel
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carácter.De forma quekimochi, no se traduciríapor estadode ánimo, sino como

algo más profundo, consustancialal hombre, que incluiría tanto lo visceral o

cenestésicocomolo espiritual.

Lipps, considerael estadode ánimo comoalgo impuestoal hombre

« desdefuera » y que, sóloa duraspenas,es capazde dominar. La modulacióno

el amortiguamientode sentimientostalescomola tristeza,la cólerao la depresión,

son, a la postre, ficticios, merasilusiones dirigidas simplementea la articulación

dentro de un grupo social, pero que en el fondo, subsistencomo sentimientos

inabarcablesen el interior de la concienciahumana.Lo que expresamosal exterior

es, en definitiva, una fracción ínfimade nuestrossentimientos,pasadapor un tamiz

cultural, social y moral de finísimos poros, que en el mejor de los casos, no

contradicelas pasionesquealbergamosen el interior. De acuerdocon esto,parece

licito hablar de una actividad dual en cadaestadode ánimo; una manifestadaal

exterior y otra, presenteconscienteo inconscientementeen la conciencia.De esta

misma opinión, es Pinillos, el cual entiendeque la actividad comportamentaldel

individuo cabedividirla en dos dimensiones:“la dimensión pública, exterior,

observablede esaactividad,estoes, todo lo quede ella puedeen principioser

observadopor otros; y la dimensión íntima, privada, interior, accesibletan sólo

a la persona que piensa,siente, proyecta o tiene experiencia de su propia vida.”

(131)

El estadode ánimo,asíconsiderado,comounafuerzadominadora,quesume
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al hombre « en un estado de embriaguez constante », es, de algún modo

completadopor Bollnow() cuandoafirmaque, junto al aspectodespótico,tiránico

inherentea las pasiones,existeotro : el del humor o talantecomo imperceptible

sustrato emocional de la vida psíquica. De forma que el primer aspectono

constituiría más que una modalidaddel segundo,una « forma degenerativa ».

Frente al lado degenerativodel talante, primario por naturaleza, salvaje por

actuación, encontramos“la actitud >‘, mediantela cualel hombreseyerguey decide

con libertad su propia existencia. Así, “ frente al hombre que seentrega a sus

estadosde ánimo, diceRof, tenemosal hombreque,apoyadoen la tradición,en

la seguridad,en unas convicciones,adopta en la vida una actitud, traza en ella

un estilo determinado “(132).

Querámosloo no, hemosde enfrentarnosuna vez más a la última

condicióndel hombre,aquello quele distingue“inevitablemente» de los animales:

su moral. Lejos del paroxismo,del yugo pasionalde un Hólderlin, un Baudelaire,

destructorde sí mismo para saciarsusdeseos:

Te adoro, oh frívola mía,
¡ oh mi terrible pasión1
Con la devoción profunda
Del sacerdotepor su ídolo

Me desgarras,bruna mía,
con esa risa burlona
y en mi corazóndespués,

* Para más detalles de su teoría ver la obra de Bollnow: Ueber das Wesen der

Stimmun2en
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posastus ojos lunares “(133).

sealza la gravedadde juicio, la plenitud sosegadade nuestraSantaTeresao Fray

Luis de León:

“ Vivir yo quieroconmigo,
gozar quiero del bien que deboal cielo,
a solas,sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas,de recelo “ (134).

Actitud, en alemán Haltun~, que quiere decir tener, conservar, retener,

adquiereen Bollnow, el significadode imperio, de «internaruineza». En última

instancia,aquelloque subyugael gesto, que oprime la expresión.ParaRof, “ es

evidente que Bollnow emplea la palabra actitud en el sentido limitado de

« autodominio », de comportamiento o «maneras», sin tener presenteque estoes

u
ya una<‘actitud disciplinada », perono lo quebiológicamentellamamosactitud

(135).
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4.9.2. Tres solucionesa un mismo problema.

¿ Cómoseexpresa« biológicamente» la actitud?, y también,

¿ Existe unaactitud biológicaprimaria individual sobrela cual sevan cimentando

las peculiaridadesde ser de cada sujeto 7. La palabraactitud, para Rof, tiene

significadosdiversos. En primer lugar es algo muy circunstancial y genérico,

todoslos hombres y aun los animalesamenazadosadoptanla « actitud de alarma»,

todo hombre y aun los animalessorprendidospor un peligro sesobrecogen”

(136). En los ademanes, gestos instintivos de agresividad, alarma o peligro,

cualquierhombre,aun el más refinadoy exquisitoen sus movimientos,repite las

mismas manifestacionesinstintivas que el animal acosadoo al acecho. Así, los

movimientosde giro y orientacióndela cabeza,yarespondana un estímuloinsólito

o suijan espontáneamentecomo respuestahacia algo que acaparasu atención,

constituyenalgo biológicamentetan primario como las defensasleucocitarias.El

hombresecreedominadorde susactos,masno seapercibe,quela mayoríadeéstos

han sido motivados por inclinacionessubconscientesprovinientesde la primera

infancia, o bien por una disposicióngenéticaprecisaque tiene su origen en un

tiempo por él desconocido.“ Al hombre, diceJung, le gustacreerquees dueño

de su alma. Perocomo es incapazde dominarsushumoreso emociones,o de

darse cuentade la mirlada de formas ocultas con que los factores inconscientes
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se insinúanensusdisposicionesy decisiones,en realidad, no essu dueño. Estos

factores inconscientesdeben su existencia a la autonomía de los arquetipos “

(137).

Del texto de Jung, se infiere queel sustratobasalsobre el cual los

hombresedificansusdestinos,esoriginariamenteel mismo, y estáformadopor un

número indeterminado de arquetipos, cuyo significado sólo se expresa

simbólicamenteen el lenguajeenigmáticode los sueños.Esta idea, con estructura

formal distinta pero con un contenidocasi idéntico, había sido reveladapor otros

espíritusantes.Así, Paul Valery escribíaque “ La historia de la Literaturano

debería de ser la historia de los autores y de los accidentesde su carrera o de

la carrera de sus obras sino la Historia del Espíritu como productor o

consumidor de literatura “. Años antes,Emerson,en sus Essavs, declaraba: “

diñaseque una solapersona ha redactado cuantos libros hay en el mundo, tal

unidad central hay en ellos que es innegable que son obra de un sdlo caballero

omniscente“ y aúnunosveinte añosantes,el gran poetarománticoShelley venía

a decir que todoslos poemasdel pasado,del presentey del porvenir, son episodios

o fragmentosde un sdlo poemainfinito, redactadopor todos y cadauno de los

poetasde la Tierra ()

Más aún,Rof, encontrandoun granparentescoentrelas fantasíaspsicodélicas

* Ver las obrasdeEmerson( Essavs, 2, Vm) y Shelley A defenseof ooetrv pág.
32, 1821
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surgidasde aquellosquehanconsumidoLSD., los trabajosqueNeumanndedicara,

en su libro Die GrosseMutter , al arquetipo maternopresenteen el arte de las

regionesmás remotasde la tierra y las religionesmás dispares,y por último, las

representacionessimbólicas,talescomola cueva,la campana,la oquedad,plasmadas

en las pinturas de artistas tan lejanosen el tiempo como El Rosco o Goya, se

pregunta: “ ¿ Es que debemossuponer la existenciaen el hombre de un trans-

subconsciente,de un subconscienteprimigenio, perinatal, donde se for jan

imágenes a la vez horripilantes y tranquilizadoras, imá genes de distorsión

agresiva,de reunionesabracadabránticas,satánicasy de esférulasdondela vida

It
se recoge para proseguir su maduración o para protegersedel mundo hostil?

(138).

En segundo lugar, la actitud, sería, según Rof, “ reveladora de mi

transitorio y mudable estado de ánimo. A los pocos minutos de mostrarme

radiante de alegría,unatrivial circunstancia puedehacermecambiar de actitud.

Los demás,justificadamente,deduciránquemi humorhacambiado” (139).

Ahora bien, surgeaquí la pregunta: ¿ En virtud de quécriterio, los

objetoso las circunstanciaspuedenmodificarnuestraactitud,cambiarnuestrotalante?.

Es evidenteque no reaccionamosa todos los objetos exhibidos a

nuestrossentidosde igual forma. Tambiénescierto que el ser humanoes incapaz

de asimilarcon idéntica nitidez, con la misma intensidad,la realidadquea cada
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instantese le ofrece. “Del mundo exterior, dice Ortega,no percibimosencada

momento sino un pequeñotrozo, un reducido paisajeo escenaque se nos

presentadestacadosobre la vaga totalidad difusa y latente, del Universo

material ¿ Por qué percibimos en cada momentoese trozo, y sólo él, en tan

determinada perspectiva ?. Sin duda porque nuestro cuerpo ocupa un cierto

lugar y en él recibe unas ciertas influencias físicasque lo modifican. Entre el

Universoy nosotrosse intercalanuestrocuerpocomoun cedazoo retículaque

selecciona por medio de sus sensacionesel cúmulo inmenso de objetos que

integrael mundo “(140).

A propósitode esto, Rof estudiabaen Urdimbreafectivay enfermedad

« la estructura preferencial’> del mundo entorno, dividiéndola en dos planos. El

primero de percepcióndirecta y el segundocomo de « reserva». De pasadanos

referimos a este aspectocuando hablamosacercade la expresión artística en el

anteriorcapítulo. Allí deciamos,siguiendoa Rof y a Ehrenzweig,que en todaobra

de arte lo que verdaderamentenos afecta, como si movilizara las capas más

olvidadasdel subconsciente,era la realidad inarticuladaoculta, confundidapor la

configuraciónnormal, por el « imperio de la línea ». Sobreesto, dice Rof, “ la

forma inarticulada essimilar a los garabatoso dibujos inconscientescon los que

el artista intenta « modelar» la figura, dar la impresión de claroscuroo de

relieve. Todas, cosas que a primera vista, pareceninsignificantesy que yo

relaciono, con las formas que, en la periferia de la retina,estánllamando la
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atención para, en caso necesario,hacer que concentremossobre ellas la visión

distinta, nítida, propia de la física “(141).

En la misma obra, Rof, a propósito de lo dicho, hace una sugerente

comparaciónentreel alimañeroy el pintor. El primero, que camina con paso

decidido,vista al frente,por entrelos matojos,frúticesy rozas, pareciesedominar

tan sólo lo quea su agudavista aparece,y, sin embargo,no es así. Su campode

visión esenormementemayorde lo que en un principio cabríasuponer,puestoque

la zonamarginal de su retina responderíacon inusitadarapideza la llamadade un

minúsculoademán,respingoo marro, imperceptiblesparael profano,peroquea él

le bastanpara establecerentreaquellossignos y su objetivo preferencial,llámese

liebre o corneja, una inequívocarelación. El profesor de Bellas Artes, a su vez,

aconsejaa susdiscípulosquedispersensu atención,quela dejen impresionarsepor

igual por masasde luz y sombras,que sientanfluir « el todo de lo real » por su

interior, sin haceracotaciones,restriccioneso amputacionesde suesencia,es decir,

que fomentenla virtud « receptiva » de su percepción« empapándose» de realidad.

El mismo Bergsonaconsejaba“ ponerseantela realidad,tratando

de captarlatodaa un tiempo,sin fijar nuestraatención,o nuestrazonade la

visión precisa,distinta, estoes, lo que los fisiólogos llaman « mácula»,en un

puntodeterminado,sinodejandoquenuestrocampovisual recibapor igual, sin

relaciónalguna,sin « preferencia»de ningunaclase, todo el mundode formas

quecaesobre la retina “ (142).
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En estepunto,cabríapreguntarse,¿ Cómopuede,fisiológicamentehablando,

nuestraretina elegir de entreel caos queconstituyela realidad, su o sus objetos

preferenciales7.

Pararespondera estacuestiónhemosde referimosal « fenómenode

la disposición», expuestopor Von tYexkull: “cuando nuestroojo baja su umbral

de estímulo, procesosfísicosy químicosde la retina son « armonizados » de tal

modo que quedan dispuestospara responder a factores del mundo externo que

hasta entonceseran neutros. Estos factores son pues elegidoscomo estímulos

ópticos. Es indiferente para ello que los factores externos en cuestión estén

efectivamentea disposición del ojo o no, pueden ser escogidostambién « in

absentia ». La expresión « disposición » no significa sino qué, caso de

presentarse,el organismo está dispuesto a responderlescomo estímulos...

Lo que hay puesesun estadode recíproca disposicióno « acuerdo» entreel ojo

y el mundo externo circundante”(143).

Estemismofenómenopuedeaplicarsea cualquieracontecimientode

la vidaen general.Así, porejemplo,el hombrequemedianteel descensodel umbral

de estímulopara los alimentos,transformael mundo circundantey real en otro,

hechoa medidapara el hambriento,convirtiendocadaobjetoen unaposiblefuente

de alimentación.

Es también célebre el ejemplo propuestopor el médico alemán,

Wilhelm Busch, en el casodel dolor de muelas: “ Desaparecela hermosuradel
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mundo, dice Busch, y sólo existe el dolor, que nos arrastray perforahasta

desembocaren un único ruido. “.

Estehecho,extrapoladoa cualquiersentimientosuscitadopor algo o

alguienen tomo,por sutil o intrascendentequefueraaquel, explicade algunaforma

la mudabilidado ligerezadel humor, talanteo actitud en el ser humano.

El Romanticismovienea sera las pasiones,a la exageraciónmáximade los

sentidos,lo que la muertea la vida, estoes, su fin último, su última razón de ser.

Quizás,representativode las mutaciones,oscilaciones,declivesy exaltacionesdelos

estadosde ánimo, bastenalgunasfrasesdel Werther de Goethe: “ Vivo unosdías

tan felices como los que Dios reserva a sus elegidos; pásemelo que quiera no

podré decir que no he disfrutado las alegrías, las alegrías más puras de este

mundo “. Sólo dos mesesmás tardeexclamaríadesesperado:“ ¡ oh Wilhelm ! la

solitaria morada de una celda, el ásperohábito y el cilicio serían bálsamo por

el que suspirami alma ¡ Adieu 1. No veo másfinal para esta desdichaque la

tumba. “(144)

Ahorabien, no debemosolvidar quesi bienescienoqueel individuo

es,por naturaleza,un serproteico,extremadamenteversátil,no lo es menosel hecho

de quecadasujeto, cuandomenos,tiene unaactitud habitual.

Es esta « actitud habitual » la terceraperspectivadesdela queRof

considerala actitud. “Graciasa ella, dice, reconocemosaun amigo,auncuando

hayanpasadomuchosañosy no divisemosde él másque,a distancia,susilueta,
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de espaldas,cuando va andando. “ (145)

Zubiri, ante el dilema planteadopor el término actitud, crea otro

vocabloparaexpresarel fundamentodetodaactitud y lo denomina«habitud». Ya

nos hemosreferido anteriormentea este término. Decíamosque, segúnZubiri,

habitud » no es hábito o constumbresino « modo de habérselas», sui generise

intransferible.La constumbrey el hábito son simplesmodosde habérselas.Zubiri

llega con este término, a un lugar másallá de toda actitud, gestoo movimiento.

Habitualpara él, es el fundamentosobreel cual seva a generarcualquier tipo de

respuestahacia algo. Así, el viviente, dice Zubiri, no queda unívocamente

caracterizado por el tejido de sus respuestas...por bajo de la suscitación-

respuestahay un estrato más hondo,constituido por la manera de enfrentarse

con las cosas,por el modo de habérselacon ellas “. LLegamosaquí,a la noción

radical, primariadel término.Unaactitud,un hábito,unacrispaciónen un momento

preciso, son sólo momentospostenores,resultantesde la habitud primigenia que

gobiernaal hombrepor ser hombrey que en definitiva, constituyeel sustrato,en

última instancia, el material gracias al cual va a poder desarrollarsecualquier

suscitación-respuesta.“ Todo viviente, continúa Zubiri, tiene un modo primario

de habérselascon las cosasy consigomismo, anterior a sus posiblessituaciones

y respuestas.A estemodo de habérselascon las cosasy consigomismo esa lo

que llamo habitud. Aparece aquí este conceptoque como categoría ocupó muy

poco lugar en la filosofía de Aristóteles, « la hexis », el habitus.La habitud es
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el fundamento de la posibilidad de toda suscitacióno respuesta.Mientras la

respuestaa una suscitaciónen una situación es siempre un problema vital, la

habitud no es ni puede ser problema, setiene o no se tiene. “ (146). Con esta

precisión, Zubiri. distingueentre una actitud como algo simplementeoperativo,

circunstancialy otra, másgenéricay radical. Ya seauna actitud defensivaal ser

atacado,comúna todapersonaquerechazaunaagresióno bien la actitud de alarma

cuandose sientecercanoel peligro, genéricatambiénde la especie,y «habitud»

con su sentidoestrictamentepersonal,singulary privativo del individuo, como su

unívocomodode caminaro su peculiarforma de reírse.
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4.9.3.Habitudy Libertad.

El término habitud es, al propio tiempo, trascendenteen el magno

problemade la libertad humana.“ La libertad,segúnZubiri, como la evidencia,

son característicasmodalesde los actoshumanos,los cualespuedenser más o

menosevidenteso máso menoslibres “(147).

Tomandolos términosusadospor Zubiri, libertad y evidencia, podríamos

hacerun curiosojuegode palabrassiguiendola doctrinakantiana,concluyendoque

la libertades algo evidentesi concedemosal individuo la categoríade ser humano

racional, pero es indemostrableen sí misma. Así, Kant dice que “ ésta ( por la

libertad ), no podemos demostrarla como algo real ni siquiera en nosotros

mismosy en la naturalezahumana; vimossolamenteque tenemosquesuponerla,

si queremospensar un ser como racional y con conciencia de su causalidad

respectode las acciones,esdecir, comodotadodevoluntad,y asíhallamosque

tenemosque atribuir, por el mismo fundamento, a todo ser dotado de razón y

voluntad esa propiedad de detenninarse a obrar bajo la idea de su libertad”

(148).

Como siempre que se reflexiona sobre la libertad, nunca se llega a un

conocimientoexacto de lo que es en si misma, sino de cómo se articula en el

comportamientohumano. Probablemente,como los conceptos de infinitud o
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eternidad,la ideade libertadno seamásqueeso,un enteabstracto,indefiniblepero

necesario,a partir del cualel hombreescapazde desarrebujarlos problemasque la

moral y la ética confieren a la conductadel sujeto. En todo caso,dejemosque los

filósofos meditenacercadel término,sin entrarnosotros,en másdisquisiciones.

Liberad, ¿ Qué eres tú ? ¿ Gozo?¿ Alborozo?

¿ Alegría de Dios, que a mí refluyes?
¿ Aroma del vivir, que me embriagas?
Sólosé, liberad, que allá en lo umbrío
siento el pulso de Dios; y por mí fluyes,
libre anhelar que en tiempo te propagas
Dámaso Alonso (149).

“La última adaptacióndel hombre en su vida ha de realizarse,en

el ejercicio de su libertad, por sus decisiones.Las sucesivasdecisionesdel

hombre, argumentaRof, paulatinamentesevan convirtiendo en una disposición,

en una« habitud », se van imprimiendoen su carácter.Un carácteresuna

« hexis » o habitud, una especiede segundanaturaleza” (150).
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4.9.4. . ..y la Genética entra en juego.

Ahorabien, ¿ podemosconsiderarlas habitudes,comoalgo innato, impreso,

a priori, en el código genético 7. Esta cuestión constituye quizás uno de los

problemascardinalesde la Ciencia.Hastaahora,el hombreteníael convencimiento

de quelas tendenciasafectivas,de comportamiento,no vendríanimpresas« a priori »,

esdecir, en el genoma.Así, Adíer, en suDoctrinadel carácter,serefierea esto

en los siguientestérminos: “los rasgosdel carácter no sonen modo alguno, como

muchossuponen,innatos,dadospor la Naturaleza,sinocomparablesaunalínea

directriz que sehace inherente a la persona como a un patrón y le permite

exteriorizarcoherentementesu personalidaden cualquiersituación,sin tener

que preocuparseni pensarmucho. No se refieren a fuerzasni sustratos innatos,

sino que son, aunquemuy tempranamente, adquiridos con el objeto de poder

mantener una determinada conducta “ (151).

En la segundapartede estecapitulo, veremoscon másdetalle,como

la primerarelacióndel reciénnacidoconel prójimo tutelar,habitualmentela madre,

va a teneruna importanciadecisivaen el ulterior desarrollode la personalidaddel

infante. No obstante,las sorpresasqueen estecampopuedandepararlos hallazgos

en la incipiente genética del desarrollo y biología molecular son todavía

incalculables.
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Estasexpectativasson, de algúnmodo,compartidaspor Rof, cuando

dice: “ Los recientesdescubrimientossobre la herenciay sus mecanismos,

poniendo de manifiesto la importancia de un «lenguaje », el código genético,

albergado en el genoma, para el desplieguede la vida, tienen inesperadas

repercusionesen la ideaquenos hacemossobrela realidadbiológica “(152). Es

más, un bioquímicoalemán,GerhardSchramm,discipulo de Butenandty director

de la secciónde bioquímicadel InstitutoMax Planckde virologíaen Tubingallegó

a afirmar:

“ Todos los seresvivos se originan según un plan preestablecido.

Cualquierhipótesissobreel origende la vida esinutilizablesi no puedeexplicar

el origende esteplan,esdecir,el conceptoespiritual.No bastaconmostrarque

los nucleótidosseagrupanformandoácidosnucleicosde gran pesomolecular,

sino quees unacuestiónmucho inés importantesabercómoestosácidoshan

llegado a poseereste nivel de información “( 153 ). Schramm en una obra

posteriorllega aún máslejos: “ El origen y desarrollode los seresvivos estaría,

por tanto, determinadopor el origen y acumulode una informaciónque se

transmite.Estainformacióngenéticaesequiparablea las Ideas,en el sentidode

Platón, las ideasque puedencomunicarsea otros suelen denominarseen el

lenguajecorriente:pensamientos(....). En sentidofiguradopudieramossostener

que la vida empieza a partir del momentoen quela Naturalezalogra pensar;

estoes, parahablarcon Descartes,cuandode la ResExtensasepasaa unaRes
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Cogitans. La BiologíaMolecular nos enseñaque estetránsito no ha de esperar

a la aparición del hombre, sino que sobreviene mucho más temprano, en el

plano molecular. Hemos sido injustos con la materia al tacharla con el

sambenito de la ausenciade espíritu... “(154).

Hoy díaestadiscusiónlejosde acabar,sehallaen supuntoálgido.Así, obras

como la de Jean Guitton, Dieu et la Science , aboganpor la existenciade una

inteligenciasubyacenteen toda materiaque, el filósofo francésde moral cristiana,

no dudaen revestircon atributosdivinos.

Rof, en los años70, lúcido comosiempre,adelantabaya las relaciones

que habrían de tener la física, en particular la termodinámica,y la biología

molecular.Con la clarividenciaquele caracterizaseñalabaentonces:

el poner en el centro de los fenómenos vitales no el recambio de

energía,sino la transmisiónde información,esdecir, de un ordenque,asuvez,

crea estructuras ordenadas en forma progresivamentemás compleja,

recuperamospara la Biología el segundoprincipio de la termodinámica,el

principio de la entropia.”(155)

Habríande pasarunosveinteaños, para que la revolución física propuesta

por Prigogine,relacionaratambién de maneraexplícita la entropíay la biología,

aunqueen sentidoopuesto.Así, dice Prigogine:

“ el ser vivo seencuentralejos del equilibrio, enun terrenoen el quelas

consecuenciasde la entropíano puedenser interpretadassegúnel principio de

— 360 —



orden de Boltzinann y en el que son fuente de orden los procesosproductores

de entropía, los procesosque disipan la energía y que desempeñanun papel

constructivo. En este campo, la idea de Ley Universal hace sitio a la de

exploración de estabilidadese inestabilidades singulares, el contraste entre el

azar de las configuracionesiniciales particulares y la generalidadprevisible de

la evolución que ellas determinan deja paso a la coexistencia de zonas de

bifurcación y de zonas de estabilidad, a la dialéctica de las fluctuaciones

incontrolables y de las leyesmedias deterministas “(156).

En la edificación, quetratamosseacoherente,de la personahumana,hemos

resaltadola importanciaque la imagen corporal, integradadentrodel ámbito más

amplio del « sí mismo », tiene para su correctodesarrollo. También,nos hemos

referido al sustratoafectivoque en forma de talanteo actitud acompañaa nuestra

vida. Por último, paracompletarestepanorama,vamosa haceralgunasreflexiones

acercadel tiempo y la tonalidadafectiva.
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4.10. TIEMPO Y TONALIDAD AFECTIVA
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4.10. TIEMPO Y TONALIDAD AFECTIVA

4.10.1.Consideracionesprevias.

La capacidadpara recordarla obtenemosdel hecho de poseeruna

memoria. La memoria nos faculta para trasladar al presenteel pasado, para

revivenciarsensaciones,quede otro modo, hubiesendesaparecidoen los dominios

inabordablesdel tiempo extinto, o en el mejor de los casos,hubiesenpasadoa la

eternidad.De esta admirablevirtud de la memoria, San Agustín, nos ofrece el

siguientetestimonio: “ cuandomi alma se ha de servir de estapotencia ( por la

memoria), pide que se le presententodas las imágenesque quiere considerar:

algunasse le presentaninmediatamente,pero otras hay que buscarlasmás

despacio,como si fuesemenestersacarlasde unos senosmás retirados y ocultos.

Otras suelen salir amontonadasy en tropel, y aunqueno seanaquellaslas

especiesque entoncesse pedían y buscaban,ellas se ponen delante como

diciendo: ¿ por ventura somosnosotras las que buscáis?. Yo las aparto de la

vista y aspecto,de mi memoria con la manoy entendimiento,hastaque se

descubralo quebusco,y acabededejarsever, saliendode aquellossenosdonde

estabaescondido.También hay otras que se presentanfácilmente, y con el

mismo orden con que se las va Uamando, entonceslas primeras cedensu lugar
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a las quesiguen,y cediéndolevuelvena guardarse.“ (157)

Sin embargo,Zubiri ha hechonotarqueno bastacon tenerrecuerdos

y evocarloscon la memoria, sino que es necesariointervengauna organización

temporalqueva esencialmenteasociadaa lo quenos hacerecordar.

Hemoshabladode la regulacióntónicaque, segúnZubiri, mediante

el diencéfalo,ejerce el tono vital. Hay además,una regulación fásica. “ Si el

diencéfalo,diceZubiri, por la regulacióntónica,da lugaral sistema afectivo del

hombre, por la fásica da lugar al ritmo temporal de la vida. Ahora bien, el

diencéfaloseproyecta en la corteza y con él los dos factoresenjuego.Si hayuna

lesión diencefálica,se derrumbael mundode los recuerdos.Lo mismo ocurre

si hay una lesión en la corteza que afecta a esta proyección de la función

temporal del diencéfalosobre la corteza.t’ (158)

Así pues, “para recordar, afirma Rof, es necesariosituar en el tiempo los

recuerdos,enel tiempo propio, en el quehemosvivido, y si en nuestrossueños

las imágenesson intemporales, estánfuera del tiempo, es, justamente, porque

en estemomentoel sistemacentroencefálicohaabdicadosu actividad” (159). Ya

dijo Schopenhauerque la vida y los sueñoseran hojasde un mismolibro. Leerlas

en ordenes vivir; hojearlas,soñar.
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4.10.2.La jaula del tiempo.

Acerca de las imágenesintemporalesque se nos aparecenen los

sueños,vienenal casolos argumentosde J. W. Dunne,en su libro An exneriment

with time . En principio, los teólogosconcibenla eternidadcomola simultáneay

lúcida posesiónde todos los instantes del tiempo. Este atributo es, por supuesto,

exclusivamentede origendivino. Sin embargo,Dunne,asombrosamente,manifiesta

que todos somos ya, de antemano,por el mero hecho de vivir, dueñosde la

eternidad.La razón, la habremosde encontraren los sueños.En ellos, segúnél, se

encuentracadanochela encrucijadadondevienena confluir el inmediatopasadoy

el inmediatoporvenir. En la vigilia, recorreríamosde manerauniforme, sucesivay

siempre constantelos distintos intervalos temporales,mientrasque en el sueño

abarcaríamosuna zona indeterminada,vastísimaen numerosasocasiones.Así, la

mujerquemañanaconoceremosse enamorarádel amigo quenosvisitó anochey así

sucesivamente.ParaDunne,sóloseremosconscientesdenuestraeternidad,esdecir,

capacesde manejarla,en la hora de la muerte. En ésta, recobraremostodos los

instantesde nuestravida y los combinaremoscomo nos plazca. Dios, nuestros

amigosy Shakespearecolaboraráncon nosotros.(160)

En fin, quiénsabe,quizáshayaquedar la razóna Hóderlin y exclamarcomo

él: “1 Ay 1 El hombre es un Dios cuandosueñay un mendigocuando ‘
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Teoríasaparte,síparececiertoquedeterminadosindividuostransidospor estados

de ánimo degran exaltación,cuasimísticos,experimentansensacionesde anulación

del tiempo, deeternidad.Pareceser,queestaanulaciónhacepercibiral hombreque

la padece,la fluctuacióncontinuadadel tiempo, extremoéste,consideradocomola

basedel sentimientode beatitud,del éxtasisemocional.“ En el éxtasis,dice Rof,

el tiempo se ha detenido; por tanto esa sensaciónprimaria subyacentea todo

nuestro vivir, de que éste pasa con el tiempo, desaparecey da lugar a una

plenitud del ser, fuera del tiempo, es decir, a la impresión de bienaventuranza,

de felicidad suprema.“(161)

Algo así como la sensaciónde plenitud que sucedea la unión mística,

expresadaen los versosinmortalesdel Cánticocomosigue:

“ la noche sosegada
enpar de los levantesdel aurora
la músicacallada
la soledadsonora,
la cenaquerecreay enamora.”
SanJuande la Cruz. (162)

A propósito de esto,Rof escribió una vez en su ensayoNocheOscuradel

Len~uaie,lo siguiente: “SanJuande la Cruzno sóloalbergaaltasy vivascosas

dentrode su alma, posee,además,el don de hacerlassalir, colmadasde vida,

dentro de su lenguaje. El « silbo de los aires»,

« las profundas cavernas del sentido », las lámparas de fuego », ‘~ la soledad
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sonora ».... Con intención segura trenza entre sus palabras como un puente

invisible, como una soldadura resplandecienteque es iluminación serena, luz

reciénnacidasóloun ejemplo; esafrase,una de las másbellasquesehanescrito

en castellano: « A la tarde te examinarán en el amor »“ (163).

También, en el amor pleno, aquél que trasciendela propia personapara

confundirsecon la de la amada,uniéndoseen un instanteilimitado, el tiempoparece

haberdejadode existir o por el contrariopareceabarcarlotodo...

Es psicológicamenteimposible, dice Ortega,sentira la par una

reserva y « plenitud de amor. Más aún: éstaconsisteen el gocede no percibir

reserva alguna y sentirsetransido íntegramentepor la personaa quien seama.

Semejanteestadopuededurar más o menos; pero cada momentode su duración

se dilata para dar cabida a todo el pasa.do y a todo el porvenir de que el

amantetiene noticia. En el trascursodel tiempo, dondeun reloj quefueraun

cerebro contaría sólo un minuto, el amante vive una existenciasin Iñuites; por

consiguiente,desdesu puntode vista,eterna“ (164).

La eternidad,no es, por otro lado, más que un silencio prolongado.Ya lo

dijimos anteriormente;el silencio rebosaeternidad. Una vez más, vemos como

aspectostratadospor Rof en diferenteslugares,aparentementesin relaciónalguna,

como por arte de magia, aparecenunidos, íntimamentecohesionadosen un estrato

superior. El propio Rof declara: “ Cuandoyo eraestudianteen Barcelonatenía

su taller en la pensióndondeyo vivía, un litógrafo, apasionadode la música,
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como no es inusitado ocurra en aquella ciudad donde con frecuencia se ven

Henos los últimos pisos de su Liceo por obreros y artesanosmodestos.Era un

hombre ingenuo, pero sensible,y con frecuencia decía: “Para mí, lo mejor de

la música es esemomento en que todos callan, en que la orquesta todavía no

suena y en el que el telón va a levantarse. ¡ Ah 1 ¡ Por esemomentodaríayo

todo el resto 1.”

Mi buen litógrafo, lo mismo que el maestroMateo y Rosalía,descubren

que la máxima emoción de la música reside en esemomento expectanteen que

todo va a comenzar, en ese instante vacío aún de armonías, pero ya eterno,

colmado de silencio “(165).

Por último, cómoolvidar la inefableexperienciaquecompartendos

seresunidospor el amor, en vivo silencio, cuandosecontemplan.Las palabrasde

Picard,creemosconstituyenunaculminaciónde lo queaquí se ha dicho:

“ Dos rostros humanos se contemplan; ante todo surge un silencio. No de lo

terrenal sino de lo eterno nace este silencio. Dos rostros se miran y el tiempo

deja por un momento de trascurrir, se quedaquieto. Y ahora todas las horas

que estánocultas en el tiempo comienzan,todasa la vez, a sonar; pero en tanto

todas suenan unas con otras, su sonido se eleva maravillosamente y en este

sonorosilencio de las horasaparecela eternidad.Esta es la maneraque la

eternidad tiene de hacer su llamada. . .“(166).
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4.10.3.FantasiasPsicodélicas.

No hayqueolvidar, sin embargo,quela impresiónde queel tiempo

seanulaes frecuenteen aquellasintoxicacionescon mescalina,u otrosalucinógenos.

Sumidoen la embriaguezpor sobredosificaciónde ciertasdrogas,los individuosse

encuentran « como sumergidos en un tiempo infinito », como si el tiempo no

existiera.No sepercibeel fluir del tiempoy el sujeto secolumpiainconscientemente

en un instante infinito, en un « vacio eterno ». A la vez, estas intoxicaciones

enriquecentodoslos estímulos,pareciendolos coloresmásvivos e incluso sonoros,

mientras que las voces se colorean, distorsionándosela realidad en un caos

alucinante.Lossujetosconsemejantessucesosal serpreguntadoscontestan:« Tengo

la sensaciónde ser una parte de la costa,una parte del paisaje, de ser idéntico

conlos objetos», « el mundoescomounarejacristalinaquemepenetra,no hay

fuera ni dentro ».

Esta vivencia de la fusión del yo con los objetos,de mundo

interior y mundo exterior, por la influencia de la mescalina, hace revivir la

situación prelógica de la infancia “ (167).

En 1938, A. Stoll y A. Hofmannconsiguieronsintetizarla dietilamida

del ácido lisérgico o L.S.D. Trabajandocon esta sustancia,Hofmann sufrió una

— 369 —

4,



intoxicación experimentandosensacionesde vértigo y alucinaciones.Esto, hizo

suponer a gran número de psiquiatrasque el L.S.D. era capaz de reproducir

experimentalmentela sintomatologíaesquizofrénica.

En su libro El Grecoy Toledo , Marañónrefiereunanotade Gordon

Watson, investigadorneoyorquino,acercade los efectosalucinógenosde ciertos

hongossudamericanos:

Una de las propiedadesde los hongosalucinógenoses la de incrementar

en un gradoextremotodaslas sensaciones.En especiallos coloresse vuelven

más vivos y todos los contrastesde luz y sombra más acentuados. . ..Tomé una

dosisdel hongoen la nochedelviernesdel 12 de Agosto, estandosentadoenmi

cuarto en compañía de ¡ni mujer... Alrededor de las dos de la madrugada,

cuando los hongos sehabían apoderadode mí, me asoméa la ventana y dIje al

minuto, en voz alta, queel tumultuosoy caóticocielo erael mismo cielo queel

Greco había pintado sobre Toledo “(168).

Estacita de Marañón,mencionadavarias vecesporRof, es, a sujuicio, uno

de los primerossignos de la relaciónquepuedentenerlas sustanciasalucinógenas

con la obra de arte. Los efectospsicodélicosdel L.S.D. pueden, en principio,

clasificarsedentrode dosgrupos: Lasvivenciasde « muertey resurrección y las

del “ nacimiento

“ Los enfermos,dice Rof, reviven, por decirlo así, su llegada al mundo con

impresión de estarsumergidostodavíaen el liquido amniótico y de pasar por las
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angosturasnata rales quehande dilatarseenel momentodelparto” (169).

Experimentossimilares fueron recogidospor el psiquiatra checo,

Stanislav.Grof,<170) tras estudiara miles de enfermos. El, a estasvisiones, las

denominó « matrices perinatales». Las experienciasde muerte y de renacer,

vivenciadaspor los alucinados,reflejan el nivel perinataldel inconsciente.En todas

estasmatricesperinatales“puedensurgir fantasíasde vida dentrodelúteroo de

unacavidadquese le asemejay algunavez inclusocon la visión deunafigurilla

fetal dentro de una especiede óvulo trasparenteo de cámaracristalinaque

recuerdabastantea las representadasconprofusiónen el Jardínde lasDelicias,

del Bosco “(171).

En otra fasede las alucinacionespsicodélicas,las imágenesoníricas

aparecidasa los enfermosconstituyenescenassatánicas,abracadabránticas.Por

extrañoqueparezcase evocanmisasnegras,aquelarres,en caóticadesorganización

con imágenesde muertey destrucción.

Grof, creever similitudesasombrosascon unataita de Gustavo Doré

titulada La dansedu Sabbaty una antiguamaderatalladaalemanaquerepresenta

unanochede aquelarre.Rof, por su parte,rememoralas tenebrosaspinturasnegras

quedecorabanla Quintadel Sordo de Goya.

En esteorden de cosas,el poetabritánico SamuelTaylor Coleridge,

tras la ingestiónde un hipnótico, sueñauna serie de imágenesy palabrasque le

ofrecenla clavede su fragmentolírico Kublai Khan. La interpretaciónhechapor
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Borgesacercadel sucesoesla siguiente: El poetasoñóen 1797, diceBorges,y

publicó su relacióndel sueñoen 1816, a manerade glosa o justificación del

poemainconcluso.Veinteañosdespués,aparecióenParís,fragmentariamente,

la primera versión occidentalde una de esashistoriasuniversalesen que la

literaturapersaes tan rica, el ComoendiodeHistoriasde Rashided-Din, que

datadel siglo XIV. En unapáginase lee: « Al estede Shang-tu,KublaKhan

erigió un palacio,segúnun planoquehabía vistoenun sueñoy guardabaensu

memoria».

Un emperadormogol, en el siglo XIII, sueñaun palacioy lo edifica

conformea la visión, en el siglo XVIII, un poetainglésqueno puedesaberqueesa

fábrica sederivó de un sueño,sueñaun poemasobreel palacio:

Al primer soñadorle fue deparadaen la noche la visión del palacio y lo

construyó,al segundoque no supo el sueñodel anterior, el poemasobre el

palacio.Si no marrael esquema,alguien,enunanochede la quenos apartan

los siglos,soñaráel mismosueñoy no sospecharáqueotroslo soñarony le dará

la forma de un mármol o de unamúsica. Quizás la serie de los

sueñosno tengafin, quizásla clave estéen el último “(172).

Asimismo,Rof concluye:” las imágenesperinatalessuscitadaspor

el L.S.D. o por la mescalinanosdan, inesperadamente,la clave de dos fantasías

quecreíamosheterogéneas,dispares.Por un lado, el temacardinaldel Jardín

de las Delicias; por el otro los aquelarresde la Quintadel Sordo.El Bosco y
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Goya unidosno por unaconsideraciónsuperficialsino por lo quenos vamosa

atrevera llamarsu «raízgenética»

Más adelantecontinúa, “ los duendesgoyescosy los duendes

flamencosque el destinoha terminadopor unir de maneramisteriosaen el

Museodel PradodeMadrid serían,segúnesto, el resultadodeunainspiración

que hundesusraícesen capasdel subconscientequeestánmásallá de todo lo

que pudieronimaginartanto Freudy sus discípuloscomoJungy los suyos”

(173).

Acaso un arquetipo, un « objeto eterno » ( según la terminología de

Whitehead ) superior a la conciencia o aún no revelado a los hombres, esté

ingresandocadacieno tiempo, regularmenteen el destinounitariodel ser humano.

Suprimeramanifestaciónfueel Palaciode Kublai Khan, o, lasalegoríasperinatales

del Bosco o La danse du Sabbat de Doré; la segunda, el poema, las

representacionesde los enfermosde Grof o los aquelarresgoyianos. Ignoramossi

la seriecontinuaráy hastacuándo.Quienlos compare,quiénsabesi descubrirá,que

esencialmenteson lo mismo.
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4.10.4.Extasisy Plenitud,unanuevaencrucijada:

JUNG Y ROF

Estosfenómenossuelendesembocaren crisis patológicas,cuandono

en toxicomanías.No ocurre lo mismo con las sensacionesde elevadafelicidadque

se experimentanen rarosmomentosde la vida. “ Talesvivenciasextremas,dice

Rof, que dan « un nuevosentidoa la vida », coincidencon la experienciade

ampliacióndel yo descritapor algunospsicoanalistas,principalmentepor la

Escuelade Jung, en forma de unatoma de posesiónpor el individuo de la

plenituddesusposibilidades,porlo generaltrasun procesode«crisis» de lenta

evolucióndurantela cualsevanasimilandoy ordenandosectoresoscurosde la

psique “ (174). La sensaciónde haberalcanzadounaexistenciaplena, de mayor

perfecciónespiritualy fecundidadcreadoraes lo queJungdescribiócomohallazgo

del Selbst, o del « sí mismo », comprendidocomoplenitud de toda la persona.La

literaturaesprofusaen ejemplosen donde los personajestras la superaciónde una

seriede crisis, llegan, frecuentementemedianteuna vivenciaextática,a alcanzarla

plenitud. Así, los cuentosde Hoffmanno de Tieck son característicosen este tipo

de procesos,ademásde la obrade Proust,A la recherchedu ternosoerduo las de

D.H. Lawrence Undertite Rainbowy Women in love (175). El accesoa esta

plenitud,generalmentetraeconsigoun descubrimientodel inconsciente,comonúcleo
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de fuerzasindómitasy lasmásde las vecesincontrolables.Por eso,la irrupcióndel

inconscientepuede depararen multitud de ocasiones, consecuenciasnefastas,

poniendode relieve aquellode bestial que todo individuo poseey que le puede

acarrearconsecuenciasfatales, incluso la muerte. El rubio Eckbert, obra del

novelistaalemánTieck, es un vivo ejemplo.

JolandeJacobi, discípulade Jung,describeasí la consecucióndel Selbst:

44
La parteoscurase ha hechoconsciente,lo sexualcontrariose ha diferenciado

en nosotros,nuestrarelacióncon el espíritu y la naturalezaprimitiva se ha

puestoenclaro. La doble fisonomíadel fondo del alma esconocida,el orgullo

delespírituhasidosuprimido.Hemospenetradoprofundamenteenlascapasdel

inconsciente,hemoshechoascendera la luz, muchode él y hemosaprendidoa

orientamosensu mundo primitivo. Nuestraconciencia,portadorade nuestra

unicidadindividual, hasidocontrapuestaal inconsciente,el cualesen nosotros

portador de nuestraparticipaciónpsíquica en lo general colectivoG...). La

imagenarquetípicaquemerceda la confrontaciónentreel sistemaconscientee

inconscienteconducea la unión deambosmedianteun puntocentralcomúnse

llama sí mismo. “(176).

Llegamospues, por caminosdistintos, al mismo punto, es decir, el

conocimientodel sí mismo. No está claro como accedera sus dominios, cómo

entenderloo cómo operar con él, ahora bien, parecepoco discutible que su

aprehendimientoy asimilación sean imprescindibles como paso previo a la
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realizaciónplenade la persona.

Rof incardinaen un sólo tronco,emparejaen unavisión global, su

‘¿esquemaintelectual» y el de Jung, tal y como seexpresaríanlos gestosdistintos

de un mismorostro,en un pasomás,por alcanzaruna ideaprecisadel camino,que

toda personaha de recorrer,parallegar a ser lo querealmentees. Dice Rof, “ con

la aspiracióna la integración,a la unidad,el tono vital, ya formalizadoen el

mundoafectivo, no hacemásquecontinuarsu poderosovis a tego, el empuje

biológico que le lleva a convertir al individuo en una unidadarmónica.Tal

unidadrequiereque la formalizaciónde su sistemanerviosose lleve a caboen

forma solidaria, tanto en su faceta neuropsiquica como en su faceta

neurovegetativa.En el fondo, estono esmásquela expresiónneurofisiológica

de la gran formulación psicológica de Jung: el hombre aspira, en el núcleo

mismo de suser, aestablecerseen la unidadarmónicade su « sí mismo ». Esta

es en definitiva la gran empresadel hombreque seconfunde,segúnel ángulo

desdeel quese la examine,unasvecesconsu plenasaludmental; otras,con el

de su riquezay armoníainterior; otrascon el problemade la cultura, tal como

ha sido enfocadopor Seheler;otras, con el de su másíntima plenitud, en la

vivencia religiosa.Todo ello constituyeunametaideal, pero cuyocaminoestá

sembradode derrotasmáso menosconsiderables.“ <177)

Las alucinacionesprovocadaspor drogas, los estadosde exaltación, de

enajenamientosensorial, los arrebatosmísticos o el encantamientoamorosovan,
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todosellos, vinculadosa unamismaestructura:el cerebrointernoy suprolongación

en el sistema centroencefálico, y encaminadosa un mismo objetivo: el

descubrimientode sí mismo.
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4.11. «MIHI QUAESTIO FACTUS SUM»
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4.11.« Mliii QUAESTIO FACTUS SUM».

El ser humanoen su complejísimarealidad, se constituyea partir de dos

fuentesoriginarias,él mismo y lo quele rodea.El « yo soyyo y mis circunstancias»

orteguiano,si bien matizandocuidadosamentequées aquelloque llamamos« yo »

y cómo se manifiestan« en mí las circunstancias,sigue pareciéndonosvigente

en la actualidad.En estaprimera partehemostratadode exponer, segúnla visión

panicularde Rof, el primergran momentointegradory unificadorde la persona,es

decir, aquel quenos conciernea nosotrosmismoscomo personasy en tanto que

tales.

Rof, de esta forma, ha tratado al hombrecomo problemapara sí,

como cuestión de él mismo. “ Mihi quaestiofactus sum “ (178), me he hecho

cuestiónde mi mismo,diceSanAgustín. Conociendoel yo de cadacual, Rof, ansía

conocerel yo del hombre.

En la segundaparteveremoscomo « yo mismo » acabode constrnir mi

personaen constantey progresivo contacto con el prójimo, sin el cual sería

imposible una auténticarealización de lo que, por mi condición de ser humano,

representoen el cosmos.Dice Rof: A lo largodel tiempo,nuestroíntimoajuste

neurovegetativo,del que dependenel equilibrio y buen funcionamientode
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nuestrasvísceras,se despliegamodeladoy profundamenteinfluido por esa

fronteraafectivaque,desdeel nacimientohastasumuerte,ningúnhombredeja

deestableceren forma decontactoemocionalconlos demásseres.He aquípor

qué la enfermedaddel hombrees influida por lo másíntimo de su biografía,

comopretendela patologíade la persona,ya queestaintimidadde subiografía

no es otracosasino el reflejode la articulaciónemocionalcon el mundode los

demás.“(179)

Yo, aquí y ahora, como soy, sin más. Más cerca de mí mismo,

imposible, máslejos también.Pocossujetossepreguntanpor ellos mismos,menos

aún, por el hombre,casi ninguno,por los dos. Es paranosotrosun honor,escribir

acercade alguien que lo ha intentado. La Historia se encargaráde juzgar este

intento, nosotrosnadamás queapuntarlo.Su obra, del hombrey para el hombre,

ya no le pertenecea él, ni a Españasiquiera,es propiedadde la humanidad,que

comotal, habráde sentirsealegrepor versetan bien reflejada.

Fueel espacio.fluyó, sobreel espacio,
el tiempo,un tercorío. Y el palacio
con flotantesantorchassealumbró.
Siglos...
¡ Mi día !: y amo, canto,pienso
yo, deDios, anteDios. Destinoinmenso.
El y yo: de hito en hito, Dios y yo. ~
DámasoAlonso.(180)
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5.- LA BUSQUEDA DEL HOMBRE: EL ENCUENTRO DEL HOMBRE

CON LOS DEMAS, LA URDIMBRE AFECTIVA.

5.1.- INTRODUCCION.

“Hay tres Parcas asociadas,vestidas de blanco, a las que Erebo

engendré en la Noche; se llaman Cloto, Láquesis y Atropo. De

ellas, Atropo es la menor en estatura, pero la más terrible “ (1)

El destino de cada hombre, tejido implacablemente en el huso de

Cinto, desapareceparasiempredela memoriade los mortales,cuandolas tijerasde

Atropo hacen su trabajo. Sólo Zeus, puede intercederdilatando su fin mas no

evitándolo.Veinticinco siglos mástarde, el destinodel hombrecontinúasiendoun

enigma. Ahora bien, sus sentimientos,sus reaccionesemotivasy sus represiones

morales,comienzanhoy a ser esclarecidosmediantela interpretaciónde la tela de

hilo finísimo que ha sido tejidaen su primerainfancia. Rof no puede,comoel gran
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Zeus,cambiarel futuro de los sereshumanos,pero a cambiopuedeinterpretarsu

pasado.La cegueraque a veces, desgraciadamente,acompañaa los hombres y

mujeresde estepaís, ha evitado queestehechade enormetrascendenciano haya

sido valorado lo suficiente. La tesis de la URDIMBRE AFECTIVA creada y

perfeccionadapor Rof, tras larguisimo tiempo de experienciaclínica, de labor

investigadoray de reflexióncrítica, ha constituido,y lo decimossin el menorreparo,

uno de los hallazgos científico-antropológicosmás sugestivosde la medicina

española.Susconsecuenciasaúnno han sido suficientementevaloradas,a pesar,de

quehoy en día, ya en todo el mundo, sediscutaacercade este fenómenouniversal

por sugeneralidad,y extraordinario,por su importancia.Hay quienha visto en esta

tesis una suenede eclecticismo especulativo, sin otro valor que el puramente

doctrinal. Otroshan argúidoque dichotema es máspropio de « charlasde café »

quede auténticasreunionescientíficas.Unos y otros creemos,se equivocanen su

apreciación.Rof, ha demostradomásde cienvecesel sustentocientífico de su teoría

y las consecuenciastremendamenteimportantesque para la vida del hombrepuede

tener. Estecapítulotratará, dentrode nuestraslimitaciones, de acallar en primer

lugar, aquellasvocesquehablande especulación,con la demostraciónpuntual del

amplísimosuelo científico sobre el que se ha instaladodicha tesis y en segundo

lugar, de apuntar, señalarlas implicacionesformidablesparael ulterior desarrollo

de la personalidad.No pretendemoscon ello, redescubrirla urdimbreconstitutiva,

sino simplementedespertarde un letargo intelectual poco comprensiblea todos
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aquellos que, por razonesmuy diversasen las cuales no vamos a entrar, han

infravaloradoo despreciadola importanciade su significado. No sabemossi los

resultadoshabránde ser los deseadospero, al menos,de lo queno cabeduda, esque

desplegaremostodo nuestroentusiasmo.
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5.2. LOS CIMIENTOS CIENTIFICO—FILOSOFICOS
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5.2.- LOS CIMIENTOS CIENTIHCO-FILOSOFICOS.

5.2.1.-Planteamientodel problema.

Siendola tienda un producto de la actividad del hombre -dice

Rol -cuya finalidad es el mejor conocimiento de la realidad, cabe examinarla

segúnla forma en que seproduce, en su relación con la estructura social en que

se desenvuelve,con arreglo a la psicología de los que la cultivan y en conexión

con las concepciones del mundo que subyacen tras ella y determinan

solapadamentela política que la estimula y desarrolla. Todos estosaspectosque

nos permiten reflexionar en forma crítica sobre la Ciencia como producto

humano característico de nuestro tiempo y que, en realidad, rebasan y

completanla llamada Filosofía de la Ciencia descansana mi modo de ver, sobre

un hecho biológico radical, al que he denominado urdimbre constitutiva “(2).

Ahora bien, parapoder analizaren profundidadquées lo que hay

detrásdela urdimbreconstitutiva,quéconsecuenciasinmediatasy mediatastienesu

actualizaciónreal y potencialen cadasujeto, hemosde desbrozar,de « diagnosticar>~

segúnla acepcióngriegade « penetrar visivamente », todasaquellasvíasque,

epistemológicae intuitivamente, nos acercana ella. El orden de aproximaciónal

conceptoquenos ocupa,no estádibujadosegúnescalasde importanciay podríaser

otro muy distinto. Peroelijaseel ordenque sequiera,pareceindiscutiblequetodas
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las concepcionesque aquí sevan a tratar confluyen inevitablementeen el mismo

fenómenobiológico: la urdimbreafectiva.
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5.2.2.-Problemasde Etología.

Los animales son esclavos de sus
miembros “. Goethe.

El conceptodeinstintohasido tradicionalmenteun conceptomanejado

por muchos de manera temeraria. El término ha servido para explicar

comportamientosqueseescapabanalos análisismásperspicaces.Enrealidad,existe

unagran confusiónsobre su sentidoreal. Whitehomdijo de él quees un concepto

« nómada », puessu significadocambiade unaépocaa otra. Y sin embargo,su

conocimientoes uno delos eslabonesbásicosparaentendertodo fenómenovital. En

virtud de qué mecanismos,de qué impulsos,un animal tiendea comportarseen un

sentidoy no en otroparapreservarla existenciade la especie,constituirála basede

nuestroproblema.

Paraexplicarnosla persistencia,a lo largo de Los milenios,del

plasmagerminal, dice Rof, paracomprenderesasingularísimainmutabilidady

constancia,mayores que la más dura roca, de esasmoléculashelicoidalesque

constituyen los genes,no tenemos otro remedio que suponer integrando estas

mismasmoléculas,algo que procura a toda costa la conservaciónde la especie.

El interés por el estudiodel instinto renacehoy( por 1961 ) con

unanuevaciencia:la Etología.La cualse defineasí misma ( Tiabergen)como
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la ciencia de la conducta innata. A su vez, conductasedefine como « el conjunto

de movimientos que hace el animal intacto. ~. Y, por otro lado, innata es toda

conducta queno cambiaconel proceso de aprendizaje. En suma, instinto seña,

en realidad, conducta innata, o sea,conductacongénita,conductacon la que se

nace: los movimientos que es capaz de realizar un animal para defenderse,

reproducirse, alimentarse, etc., sin necesidadde que nadie selo enseñe.En tal

sentido Tinbergen ha podido titular su libro de Etología, un libro sobre el «

estudio objetivo de la conducta congénita »: estudiodel instinto “(3)

A estocabríahacerdosprecisiones:Es cienoqueel genomahumano

ha de estar concebido» para garantizara toda costa la supervivenciade la

especie,perono estátan claro, que estépreparadoparadarunarespuestaadecuada

a los cambiosbruscoso repentinosdel medio ambiente.ParaLorenz, al menos,no

lo está: “ nada puede «saber» ( por el genoma)sobreel éxito de algúnexperi-

mentosuyomientrasunageneraciónno haya recorridopor lo menostodo el

círculo de su vida. Así pues, el genomasólo puede facilitar con su proceder

adaptacionesa aquellascaracterísticasambientalesque permanecenintactas con

una constanciaestadísticamentesuficiente durante largos periodos de tiempo “

(4)

Entonces,si suponemosconun gradode certezarazonable,queel ser

vivo, frentea contingenciasque sele presentana conoplazo, respondecon acciones

coherentes,es decir, con arreglo a su naturalezaprimariamentedestinadaa la
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conservaciónde la especie,cabepreguntarse,bajo quécondicioneso mediantequé

mecanismos,el viviente,efectúasu respuesta.Lorenz,proponeunaseriedeprocesos

a los que denominaprocesosde adquisiciónde informacióna cono plazo, tales

como, el ciclo reguladoru homeostasia,la excitabilidad,la reacciónameboidea,la

cinesia, la reacción fóbica, la reacción tópica o taxis, el mecanismoinductor

ingénito, el impulso específicoen el sentido de Oscar Heinroth y otros sistemas

basadosen los mecanismosinductoresingénitos y movimientosinstintivos. (5)

La segundaprecisión hace referencia al significado del vocablo

instinto. Paraalgunosautoressólo podrían llamarsetales, aquellasactividadesde

ordenelevado,suponiendola existenciade una jerarquíahipotéticade actividades,

quemuevenal animala reproducirse,alimentarse,etc..Paraotros, instintossonen

realidad, las manifestacionesmotoras más elementales,llamémoslasde orden

inferior, por ejemplola defecacióno la copulación. Dichasactividadesno serían,

paralos primeros, más que merascoordinacionesreflejas. Barnett dirá acercade

esto, que en la literatura etológica se suele restringir la palabra instinto a las

actividades estereotipadas,es decir, el acto o serie compleja de actos que,

realizándosesiemprede la misma manera, terminan en lo que suele llamarse «

actividadconsumatoria», estoes, en un acto quesaciaal animal.“En tal sentido

afirmaBarnett,y conél casitodo el behaviorismo,diceRof, queenel hombre,

virtualmente,no hay instintos, puestoque, apartelos primeros reflejos de

succión, prehensión,defecación,etc, todo lo que el hombrehace desdesu
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primerísima infancia no es conductacongénita, sino conducta aprendida ‘~ (6)

Esta última afirmación no es compartidapor todos los biólogos,

aunque,en el fondo,reineun granescepticismoa la horadevalorarhastaquépunto

el ser humanoposeeunamayor o menorconductainstintiva. Stem,por ejemplo,

manifestará: “ si fuera posible de alguna manenestablecercomparaciones

cuantitativasentrelos hombresy los animales,podríamosdifícilmentedecirque

los instintosson menosintensoso menosnumerososen el hombreque en los

animales.“(7).

Una de las notascaracterísticasde los instintofessu rigidez, su falta

de flexibilidad. Esta, si bien cierta, no debetomarsede modo estricto.Von Uexkuil

en su libro Lebenslehreexponeunaseriedeejemplos,todosellosdel mundode los

insectos,dondese incumplela esclerosisde los instintos.Así, la polilla enrolladora

de hojas se precipita sobre una hoja de abedul y la corta siguiendo una línea

geométricade forma que la puntade la hoja puedaenrollarsesobresí mismapara

formar un sacode figura cónicacon la aberturahaciaabajo. En estesacodepositará

loshuevos.Peroesteinsecto,y estoes lo importante,tienequeadaptarsusmétodos

conformea la diferenteanchura,forma, tamañoy estructurainternade las hojasde

abedul,esdecir, comoseñalaKatz, ‘~ su accióneselásticaen cuantolo requiere

la materianaturalconla quesuinstinto hade tratar“(8). Y, sinembargo,lo que

más llama la atenciónen la conductainstintiva es, como antesdecíamos,su gran

tendenciaa la rigidez, másque su poderde adaptación.De ahí que, generalmente,
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se adapteprimero a la situación normal, pero fracaseen su propósito si esta

situación,por la intervencióndel hombreo por accidentenaturalextraordinario,se

alteralo bastante,paraque resultefútil toda accióninstintiva.

“Dondeel instinto dominadesdeel nacimientoa la muerte,no hay

destinopersonal.La conductade todos los animalesen todaslas generaciones

estáestablecidasegúnel mismomodelo.No puedenescaparal impulsoqueactúa

sobreeIlosi’(9)

Otro delos grandesproblemasquesepresentanal estudiarla conducta

instintiva lo constituyela existenciao no de unajerarquíade instintos.

Para tener un conceptoclaro sobre la esenciadel movi miento

instintivo es importanteno interpretarlas numerosascoordinacioneshereditariasde

unaseriede accionescomofinalidad destinadaa satisfacerel impulso, sinomásbien

comoobjetivosintermedios.Por consiguiente,un movi mientoinstintivopuedeser

entendidoigualmentecomoun comportamientode apetenciaorientadahaciaaquella

situaciónestimulanteque desencadeneel siguiente eslabón. Tinbergen denominé

como <‘instinto organizadojeráquicamente»a una secuencia semejante de

apetencias.(10)

Es significativoel ejemplode un halcónquedecubreunabandadade

estorninosy despuésde remontarsea gran altura sobre ella realiza una maniobra

especialcon el designiode dispersaríay elegir un solo estornino:Estemovimiento

costituiría un comportamientode apetenciade segundogrado. Sólo cuando tenga
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éxito, el averapazhabrácreadounasituaciónen la cualseráaplicableotrocompor-

tamiento,concretamenteel atraparla presa,al cual seguiránotrosdosmovimientos

instintivos,primero desplumaríay luegodevorarla.

ParaTinhergen,habríaque diferenciar « la res puestadirectaal

objeto-estímulo» (ennuestroejemploel estornino),denominadaactoconsumatorio

de unaactividad premonitoriamásamplía, quesirve de orientacióny merceda la

cual, al final de una sedemáso menoscomplejade actospreparatorios,el animal

acaba por encontrarsefrente al objeto-estímuloy abocadoa realizar la acción

instintiva elementaly “la respuestaconsumatoria» (es decir, el devorarla presa

previa localizacióny separacióndel grupo dondeestabay su posterior capturay

desplumamiento).

Quienconcedió una importanciaespeciala la jerarquizaciónde los

instintos fue Kortland, zoólogo holandés,que al estudiar los cormoranesen su

laboratoriode Zoologíade Amsterdam,descubrióqueel instinto de hacerel nido se

va a desarrollarpoco a poco,es decir, jerárquicamente.Vamosa reproduciraquí,

uno de los fragmentosmás característicosde la obra de Kortland, por otra parte,

destacadotambién por Rof en sus libros: Urdimbre afectiva y enfermedad

,

Biolo2ía y Psicoanálisisy Teoría y práctica psicosomática

.

El pasaje al que hacemosreferencia dice así:

Ya a las dos semanasde su nacimiento el cormorán ejecuta un

movimiento muy característico de temblor con una ramita en el pico. A medida
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que el cormorán crece, estemovimiento se intensifica. A las cinco semanas

apareceun nuevoelemento; mientras el cormorán continúa con susmovimientos

del pico, al propio tiempo hurga y hace movimientos de presión hacia abajo y

hacia atrás hasta que la ramita quedafirmemente sujeta en el nido, todo ello

con evidentetenacidad y constancia.Más adelante, el avecomienzaa moverse

para recogery coleccionarramitas para su nido, o bien, si eshembra recogelas

que para ella colecciona el cormorán macho. Sus primeros movimientos que

tienenpor objeto sujetar firmemente las ramitas en el nido, son hechosal azar,

sin finalidad aparente. A las cinco semanasla finalidad esmás clara: la de dejar

adheridas las ramitas al material de que consisteel nido “(11). Un detenido

análisis del problemalleva a Kortland a imaginarsela estructurajerárquicade los

instintosparcialesqueconducen a una respuesta consumatoria, esto es,

contribuyena la confeccióndel nido con arregloal siguienteesquema:

Ápeknc~~~. 0~i rncv¡rn,Cr,
40 ckr

A peS4C ¿e cotQccLan~Ar rcsncts.

APC{it dc oq’orLrr v-~rr’.~i s

cuantoque, por

instintos son, si

perspectiva,en

« yo » sehallaba

APETITO ci? PO5EFR ~¡DO

Las consecuenciasde esl

extrañoque parezca,susconclusionesacercade la jerarquíade los

no idénticas,muy similaresa las obtenidaspor Freud, desdeotra

su ‘<Teoría de los instintos». Ya hemosvisto queparaFreud,el

bajo la especialísimatutela de la percepción,mientrasque el <‘ello»

ec~p4co~ ct: t4¶t• fi

Cc’
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comoparteincluyentedel « yo », eragobernadopor el instinto.De aquíse infiere

que el « yo », al ser parte integrantedel « ello », está sometido tambiéna los

instintos:

bajo el concepto de “instinto -dice Freud - no comprendemos

primero más que la representación psíquica de una fuente de excitación,

continuamentecorriente e intrasomática, a diferencia del « estimulo » producido

por excitacionesaisladasprocedentesdel exterior. Instinto es, pues, uno de los

conceptos límites entre lo psíquico y lo físico. La hipótesis más sencilla y

próxima sobre la naturaleza de los instintos seria la de que no poseenpor sí

cualidad alguna, debiendo considerarsetan sólo como cantidades de exigencia

de trabajo para la vida psíquica. Lo que diferencia a los instintos unos de otros

y les da suscualidadesespecificases su relación con susfuentessomáticasy sus

fines “(12).

De suerteque, segúnsus fines, existen para Freud, dos clases de

instintos, esbozadaspor primeravez en su libro Más allá delprincipio del placer

y desarrolladasposteriormenteen El yo y el ello. Freud lo explica de la siguiente

forma: “ Una de las clasesde instintos, los sexuales,o el Eros, era la más visible

y accesibleal conocimiento e integra no sólo el instinto sexual, propiamente

dicho, no coartado, sino tambien los impulsos instintivos coartadosen su fin y

sublimados derivados de él y del instinto de conservación, que hemos de

adscribir al yo. La segundaclase de instintos nos opuso grandes dificultades,
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pero lo acabamos viendo en el sadismo su representante. Basándonos en

reflexiones teóricas, apoyadas en la Biología, supusimos la existencia de un

instinto de muerte, cuya misión es hacer retornar todo lo orgánico animado al

estadoinanimado, en contraposición al Eros, cuyo fin es complicar la vida y

conservarla así. “ (13)

Enprincipio, cabríasuponerqueen cadaindividuoexisteunamezcla

de estasdosclasesde instintos.Ahorabien,lo queaquímásnos interesa,puestoque

enla.zadirec—tamentecon las teoríasde Kortland, es el hechode la disociaciónmás

o menoscomplejade estasdosclasesde instintos.Así, Freud,declara:“vemos,en

efecto, que los instintos parciales se comunican entre sí, que un instinto

procedente de una fuente exógenaespecial puede ceder su intensidad para

incremenLar la de otro instinto parcial procedentede unafuente distinta, que

la satisfacciónde un instinto puede ser sustituida por la de otro, etc.” (14)

Por otra parte, los diferentesinstintosparcialesvan madurandocon

completaindependenciaunosde otrosy con frecuenciaa edadesdiferentes,y lo que

es más decisivo, en las últimas fases del desarrollo, estos instintos, llamados

subordinadoso parciales,confluyen,integrándosedentro de actividadesinstintivas

de nivel superior.

Kortland, asombradode que las conclusionesque había sacadoal

investigarla conductaen las aves,hubiesensidoexpuestaspor Freudcincuentaaños

antes,no puedepor menosqueexclamar: “... casi todosJos problemasque con
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gran esfuerzoy pacienciasehan ido descubriendoen estosúltimos tiempos por

los estudiosos de la conducta animal habían sido ya, hace cincuenta años,

amalgamadosy retir-nidos por Freud en un sistema coherentey comprensivo”

y más adelante “ un estudiosode la conductaanimal que ignorase todo esto ( se

refierea los trabajosdeFreud),sehallada en posiciónsimilar a la del científico

atómico que ignorase la Teoría de la Relatividad de Einstein, es decir, se

encontraría, en cuanto a la base teórica de sus conocimientos, retrasado en

cincuenta años “ (15)
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5.2.3. ¿ EXISTE UN VOLVER A EMPEZAR?

La jerarquizaciónde los instintosa la que tanta importanciaconcede

Kortland, planteaun interroganteinme—tiato: ¿ todas las accionesinstintivas

aparecende antemanoconfiguradasen el momentode nacer ? y si estoesasí, ¿

habremosde concluirquepermaneceninvariablesdurantetoda la vida del adulto?.

Las respuestasqueKortland ofrece son muy suges—tivasy plantean

cuestionesdegran trascendencia.Paraél, si los sistemasbiológicosfuesenincapaces

de regresara estadiosmásprimitivos de su desarrollo,esdecir, a fasesde menor

diferenciación,la pervivenciadel organismoseveríaseriamentecomprometida.

Unodelos mayoresenigmasqueaúnsobrevivenala <‘ quirurgización

científica» es el desarrolloembrionario.Los biólogosaún no han sido capacesde

establecerlas razonespor las cuales, a partir de una célula huevo primaria, se

constituyeun ser humanocon la complicadísimadiferenciaciónde tejidos que su

realizaciónimplica. Sedesconoceen última instancia,quién trasmitelas órdenesde

diferenciaciónen una u otra dirección, a los tejidos embrionariospluripotenciales.

El hechoes que, las células integrantesde los órganosnoblesprocedende otrasque,

en virtud de mecanismostodavíaignoradoshan « progresado», diferenciándose,y

convirtiendo sus estructurascitoplásmicasen dispositivosde función específica.

Existen determinadosagentesdestructoresqueprovocan,en aquellascélulasqueno
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han sido aniquiladas,una desdiferenciación,esto es, una regresióna etapasde

desarrolloprevias.Estaregresiónno ocurreen los tejidos másdiferenciados,como

el sistemtnervioso,aunquealgunascélulasde la neuroglíaseancapacesde ello, y

algunascélulasdel riñón. Sin embargo,aunqueno existeun retrocesoanatómico,sí

seobservaunaregresiónde la función. Esto posibilita, y quizásaquíestéla clave,

una regeneración,una re-diferenciaciónmás ader-cuada,a fin de cuentas,como

indicamosen el título del epígrafe:un volver a empezar.

En lo queaquí nos concierne,esprecisamentela existenciade una

estructurajerárquicade los instintoslo queposibilita estaprogresiónpotencialen la

regresiónprevia, en unapalabra,una « reprogresión (16)

Paracomprenderesto, vamos a imaginarnoslo que sucedeen el

modeladoprofundode la personalidaddel hombre.Cedemosla palabraa Rof: “ A

través de las distintas «fases que se ponende relieve en el análisis profun4o:

faseoral, anal, genital, etc.,elsistemade instintos parcialesha ido acoplándose

y articulándose hasta quedar organizado en unidadescada vez más complejas

e integradas. Sin embargo, el resultado no ha sido del todo satisfactorio, por

diversas causas, lo más probable, por la « interferencia perturbadora de las

relacionesinterpersonales». Si, en un momento dado, sobrevieneuna situación

que el individuo no escapazde tolerar, la estructura humana muestra su fallo,

sobreviene una quiebra y se derrumba en una depresión o en una neurosis.

Ahora bien, si el fraguado de la personalidad profunda en el ser humano fuese
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definitivo, el problema no tendría solución. Es más, la gran mayoría de los

hombres estaría dentro de ese tipo humano esclerosado,lleno de anquilosis

espiritual, rígido e inerte, que muchas vecesencontramosen la vida ejerciendo

a su afrededor unainfluencia perturbadora y nefastaen ocasionesdisfrazada de

falsa virtud moral. Pero la Naturaleza, también en la esfera psíquica, ha

dispuesto susestructuras en forma que puedan rehacerse.El gran misterio de

la physis presocráticaquizá radique en esta disposición de la vida a recrear de

nuevo lo que ha sido destruido por el trauma o la enfermedad.La personalidad

del hombre, igual que el resto de su biología, conservaplasticidad, es también

capazde rehacerse,de reformarse hasta en sus capas más profundas. “ (17)

Margolin, por su parte, consideraal organismohumanocomo un

mosaico;en el cual cadaunade las teselasquelo pavimentananatómicamenteestán

en constanteregresión y progresión.Esto quiere decir que la regresión no es

productode un sucesotraumáticoo patológico, sino que la unidad psicofísicadel

hombreevolucionadinámicamenteen el tiempo segúnprocesosregresivosy, a la

vez, progresivos.(18)

A propuestassimilares llegan psicoanalistascomoBalint o Schur. Este

último hablade resomatización.”Es decir, suponequeen el crecimientobiológico,

que siempre se acompaña de diferenciación, hay como un proceso de

desomatización cuando esteproceso se realiza en los niveles más altos de la

organización viva “(19)
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La literatura psicoanalítica subrayaba sobre todo, hasta las

investigacionesde Kortland, Margolin, Balint, etc., el carácter negativo de la

regresión,sin percatarsequetodaprogresión,todo avancecelularo tisularhaciauna

integracióny estructuraciónmáscomplejade funcionesespecíficas,o paradecirlo

con una palabra que ya nos es familiar, toda « formalización “, requiereuna

regresiónprevia. Así lo demuestraKortland en su estudiosobrelos cormoranes.El

cormorán,comotodo ser vivo, necesitade un periodo evolutivo y de adaptaciónal

medio,antesdeconvertirseen un sujetoconautonomíaeindividualidadpropia.Esta

autosuficienciafuncionalla adquiereel cormorántrascinco etapasqueno trascurren

según un procesolineal progresivosino mediante« saltos». El cormoránpasaal

comienzode cadasalto por un periodo de desdiferenciación,de retrocesoa pautas

másinfantiles,esdecir, menosorganizadasy dependientesde conducta,parapasar,

a continuación,graciasa unaprogresión,a otra etapade mayor independenciay

autonomía.(20)

— 424 —



5.2.4.DE COMO SE IMPRIME UNA PAGINA EN BLANCO.

En el epígrafeanterior nos cuestionábamosla invariabilidad de las

accionesinstintivasa lo largo de la vida. Hemoscomprobadoque el servivo tiene

unacapacidadregresivaimportante.Ahorabien, si estoesasí,esdecir, si esviable

borraraquelloqueestabaimpreso, sedebea la circunstanciade quepreviamente

tuvo quehaberunaimpresión.FueLorenzel que introdujoel conceptode Prápung

,

quenos da una idea de dicha impresión,y que fue traducidoal castellanopor Rof

comoacuñamientoo troquelado.Una cría de gansoque recién salida del huevo,

busquea su madrey no la encuentre,pero a cambio perciba la presenciadel

hombre,confundiráaesteúltimo con sumadre,siguiéndoloy adoptandolos mismos

movimientosqueél. <21)

“Lorenzatribuyóel conceptode troqueladoaHeinroth, - diceRof

- peroolvidó queel fenómenoeraya conocido,no sólode los investigadoresde

la conductaanL—mal en el siglo pasado,sino también de algunospsicoterapeutas

como Von Hattinberg y Brun (221, a los que no pasó inadvertida su estrecha

conexión con la « relación de objeto », señaladapor Freud “ (23)

Las conclusionesde Lorenz sobre el « acuñamiento » se pueden

resumiren los siguientesapartados:

1.) El troqueladose sueleproducir en un brevelapso, el periodocrítico.
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todalavidadelser

miembrosde la

» porun miembro

nuevaspautasde

2.> El acuñamiento resulta irreversible.

3.) Una vez producido pueden quedar fijadas durante

vivo anomalíasde comportamiento.

4.) El acuñamiento,puededecirseque es trasmisiblea todos los

«especietroquelante», esdecir, si unaespecie“X” es«troquelada

de la especie ‘Y’, entoncesla especie“X” responderácon estas

comportamientoa los demásmiembrosde la especie“Y”.

Analizaremosalgunosde estospuntosmásdetenidamente.

La existenciade periodoscríticosen el procesode troqueladoha sido

demostradapor Scott (24) en susinvestigacionescon perros.Estosperiodoscríticos

coinciden con etapasde maduraciónde determinadasestructurasnerviosas.En

cachorrillosde perros,el periodocritico, seproducea partir de las tressemanasdel

nacimiento y se manifiesta por modificaciones importantesen el electroence-

falogramay en el ritmo cardíaco.Estasinvestigacionesadquiriríanmásimportancia

si admitiéramosqueestosfenómenostambiénseproducenen el hombre.Esomismo,

es lo queparecehaberdemostradoSpitz, en su obra El primer añodel niño, en la

cual introduce el conceptode « primer organizador y « segundoorganizador»

en francaconcordanciaconlos periodoscríticos establecidospor Scott.

Dice Spitz: “la importancia capital de estospuntos organizadores

en el desarrollo del niño consisteen que si éste consigueestablecerlospuede

seguiren la direcciónnormaldel desarrollode los sistemas.Por el contrariosi
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no lo consigne,permaneceen el sistema difuso, no diferenciado, que precedea

la formación de los organizadoresy, necesariamente,seproducirían desviaciones

y falsos desarrollos “.(25)

Para Rof, losperíodos críticos tendrían una importancia capital en el

aprendizajedentrodel reinoanimal; sin embargo,en la especiehumanaexistiríaotro

tipo de troquelado.muchomáscomplejo, con un contenidode cargasemocionales

muy sutilesy dilatado en el tiempo. Sobreesto, comentaRof: “ creo que deben

distinguirse dos tipos de influencias « conformadoras » o troquelantes de las

pulsiones instintivas: unas que actúan de manera explosiva, en tiempo muy

breve, en los periodos críticos, y otra que va actuando de manera lenta,

inaparente, por una interrelación transaccional, representada por una

compenetracióntácita, merced a gestos,actitudes, signos,etc., con el mundo en

torno.. Posiblemente,en los animalesla « influencia crítica » esmásimportante;

pero en estecasola modulación persistentey prolongada tiene,además,enorme

importancia tt (26).

DecíamosqueLorenz, considerabaal acuñamientocomoun proceso

irreversible. En uno de suslibros dirá:

“el aprendizaje en su másamplia acepción,esdecir, definido cual

una modificación teleonómica del comportamiento, está fundamentalmente

emparentado con el proceso de evolución mecánica que Spemann denonuina

inducción. Hay un punto esencial que establecealgunas diferencias entre la
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inducción mecánico-evolutivay casitodos los procesosde aprendizaje. Con ella

la inducción ) no puede haber retroceso cuando se han tomado ya

determinacionesrestrictivas, mientras que, comosesabe, resulta posible hacer

olvidar el comportamiento aprendido e incluso trasformarlo en otro

diametralmente opuestomediante el adiestramiento de signo contrario.

En su época, Karl Búhíer (27) se preguntó hasta qué punto era

cierto que todo aprendizaje era reversible. Entretanto se ha hecho la notable

comprobación de que hay también procesos de aprendizaje que no son

reversiblesy seafirman para siempre en el sentido absoluto de Spemann.

Estosson, antetodo, los procesosde la llamada « acuñación» por

medio de los cualesqueda establecidocon carácter irreversible el objeto de

ciertas accionesimpulsivas’k28).

Estepuntono ha podidoserabsolutamentecorroborado;sin embargo,

la gran cantidadde estudiosquesobreel temase han hecho (29), permitesuponer

quelaspropiedadesdel troqueladoestánrepresentadasfuncionalmenteen un grupo

de genesque son distintosen cadaespeciesegúnsu embriogenia.Ahora bien, esto

puedeentenderse,comocasi todas las cosas,de forma máso menosradical. Así,

Thorpey Hinde(30) apuestanporunapredeterminacióngénicaabsolutamientrasque

otros autoressostienenque: “ La pauta de troquelado se va organizando durante

la ontogenia,por una interacción progresiva entre el organismo en desarrollo y

el ambiente, tal y como es percibido por el animal. Es decir, enfrente de la
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posición rígidamente « nativista » se afirma que el troquelado,lo mismo que

otras integracionespeculiares para cada especie,surgende la armonía de estas

dos cosas: el desarrollo del proceso intraorgánico y los estímulos exteriores

condicionantes“(31).

Poco a poco,del senocaóticode conceptosva surgiendounaforma

con contornos más definibles. Somos como paisajistas que ante un paisaje

desconocidoy en aparienciaconfusopugnamospor advertir en el desorden,en la

vorahúndadeelementos,aquellosqueintegradosy en armonía,descubrenunafigura

pictórica. Peroaún debemoshacerunos cuantosretoquesantesde levantarel paño

quecubreel lienzo.
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5.2.5.HERENCIA Y TROQUELADO: UN PASO ADELANTE.

En UrdimbreAfectiva y Enfermedaduna de las ideascentralesde la

tesis de Rof fue incardinaren un mismotronco los conocimientossobrela herencia,

el fenómeno del troquelado y la relación madre-niño. Pero no adelantemos

acontecimientosy vayamoscon los pasosprevios.

Del acuñamientoqueseefectúaen las primerasetapasdel ser vivo,

podemossacaren primer lugar una consecuenciainmediata:actividadesdel recién

nacidoquepor la rapidezcon quese instauranpareceninnatas, no lo son másque

en parte, puesen realidad, son consecuenciade un aprendizajefugaz, quepuede

pasarinadvertidoal observador.En segundolugar, unaconclusiónvaliente:

para lo que sirve la conducta innata o instintiva, aparte la

ejecuciónciega de actosútiles para conservar la vida individual y de la especie,

es - dice Rof - para pennitir que se inicie y establezcala conducta por aprendi-

zaje; En el nuevo ser hay un barrunto de actividad, muy certero en sus

mecanismos ejecutivos, en el acto consumatorio, pero, a la vez, indeciso y

borroso y, sobre todo, dispuesto plásticamente,a ser organizado por influencias

del mundo exterior “ (32).

El problemaqueaquíseplanteaessaber,quéesaquelloquesehereda

y qué, si hay algo, se debe a influencias ambientales. Cuando hablamosde
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influenciasambientaleshayqueprecisarqueéstaspuedenser interioreso exteriores.

En unaconferenciapublicadaen el Ateneode Madrid, en 1963, Rof hablade este

intrambiente». Dice así:

“el desarroUo de cada célula estáreguladopor las demás,que,

en cierto modo, vienena constituir un « intrambiente»,al cualhande ajustarse

y del cual procedenestímulosqueponenen marcha suspotencialidadesgenéticas

y más adelante: “lo que mantiene la individualidad específicadel ser vivo, su

especificidad como individuo que está expresada por su código genético

peculiarísimo e individual, es el grado de madurez de su intrambiente. Si éste

no ha llegadoa su madurez puede burlarse su vigilancia obteniendo sobre el

individuo un implantado heterólogo, es decir, obligándolo a que conviva con

célulasque tienen en su núcleo otra ‘< información genética», otro código que

el suyo “(33)

Una segundacuestiónradicaen saberla cuantíadecadauno de estos

factores: estrictamentehereditario o ambiental. Ya en Urdimbre Afectiva y

Enfermedad,Rof, vati.—cinabala importanciadecisivaquehabríande tenerlosgenes

en la producciónde enzimasproteicaspuras o del núcleo proteínicode enzimas

complejas.Perohemosde teneren cuentaque la acciónde las enzimasdependede

coenzimas,las cualessonde origenvitamínicoy quizátambiénhormonal,derivados,

por lo tanto, de factores externosalimentarios. Claro está que..desdeque estas

palabrassepronunciaron,lasnocionesdeevolucióncelulary genéticadel desa—rrollo
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se han complicado enormemente. Pongamos un ejemplo: bajo condiciones

favorables,unamoléculade polinucleótidode un caldorico en nucleótidosescapaz

de multiplicarse,y cadacopiadel original puedeactuar,a su vez, comopatrónpara

la realización de otras copias. En este procesode copiado,es inevitable que se

produzcannumerososerrores, especialmentebajo condicionesprimordiales.Por

tanto, con el tiempo, la secuenciapolinucleotídicaoriginal vaharáhasta que la

informaciónqueconteníaal principio sepierdapor completo.No perdamosde vista

que estosucedeen experienciasde laboratorio y no en sereshumanosdondeel

proceso está regulado y controlado, como es evidente, de manera mucho más

precisa. La cuestión no acabaaquí sino que se enrevesaextraordinariamentesi

admitimosquelos polinucleótidosno son solamentecadenasde símbolosquellevan

información de una maneraabstracta,sino que tienen « personalidadesquñnicas

que afectan a su comportamiento », esto es, la secuenciadeterminadade

nucleótidoscondicionarálas propiedadesde la moléculasegúncomo sedespliegue

o más propiamente,segúnsu <‘plegamiento espacial ». De hecho,en estudiosde

laboratorio se ha demostradoque los sistemasreplicantesde moléculasde RNA

sufren unaespeciede « selecciónnatural » y quecon el tiempo llegana predominar

aquellas, cuyas secuenciasplegadasen el espacio en determinadasposiciones

favorecenel procesode replicación. ¿ Qué conclusionesse puedenextraerde todo

esto ?. En primer lugar, que la secuenciade nucleótidosde unamoléculade RNA

es analogaa la informaciónhereditaria,o genotipode un organismoy en segundo
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término,que la estructuratridimensionalplegadaesanálogaal fenotipo,esdecir, la

expresiónde la informaciónhereditariasobrela queactúala selecciónnatural. (34)

H. H. Newman,en parejasdegemelosunivitelinosquehabíanvivido

separadosdesdetempranaedad,buscala existenciade correlacionesentretrastornos

psicológicos de la personalidad y un medio ambiente determinado. De sus

investigacionesse desprendeque, hermanostutelados y cuidadosen condiciones

ambientalesdistintas,poseenun comportamientoy unapersonalidaddispares}35)

John Calhoun realizó en 1956 unos estudios sobre dos razas de

ratones. La primera habituadaa formar colonias nómadas, en guaridaspoco

elaboradasen tanto que la segunda,no sólo construíamadriguerasmucho más

complicadas,sinoqueinclusoestablecíadistincionesjerárquicasentresusmiembros:

los quehabitabanla zonainferior y la superiorde la madriguera.

Hizo quecríasde cadarazafueran tuteladaspor miembrosde la otra.

Las coloniasprocedentesde estascrías perdíanen las primerasgeneracionessus

hábitosoriginariosy eran precisasde 16 a 20 generacionesparaque los volvieran

a restablecer.Junto a esta pérdidade hábitos,por ejemplo en la construcciónde

madrigueras,escuriosodestacarqueconservabanalgunosotroshábitos: los ratones

nómadasesparcíanal azarsus excrementos,mientraslos otros los apilabanen forma

ordenada.(36)

Estos ejemplosmuestran lo arriesgadoque resulta plantearsequé

hábitoso caracteresson heredadosy cualesson adquiridosen la relación con el
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entorno.

Ahora bien, estono nos debedesviarde nuestro camino.Es más,

como afirma Rof en Biología y Psicoanálisis,” resulta extraordinariamente

singularqueni los psicoanalistasni los etólogos,ni los estudiososde la conducta

infantil, como Bolwby, ni tampocolos neurofisiólogosse percatende que el

problemaradical de la relacióndel reciénnacido con su ambiente,el de la

constitución del yo y el del primer desarrollo del sistema nervioso central no

pueden resolverse satisfactoriamente sin tener en cuenta los avances de la

Genética “ y másadelante,“ el sistema genético ( una totalidad organizada y

autoreguladora) estáestrechamenteligado al sistema epigenético,es decir, al

sistemaque entra en funcionesen el desarrollo del organismoa partir del óvulo

fecundado,por un conjunto de circuitos cibernéticosde retroalimentación” (37).

Algunos autores,entreellos Mirsky (38), suponenqueel organismo

nacecon unadotacióndegenesmuy superioralos queseponenen actividaddurante

el desarrollo. Y no sólo eso sino que, usandola expresiónde Winnicot, por la

influenciade un « ambienteparticularmentefavorable» el sistemagénicoqueestá

en trance de consolidarse,de completarel desarrollo fraccionadode su sistema

nervioso,en tanto queabsorbeambiente,anticiparáunos mecanismosy retrasará

otros. (39).

Ahorabien,el reciénnacidono recibeesteambientepasivamentesino

queejerce tambiénsu acción sobreél. Esto es algode primordial importanciapara
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comprenderel hechode la urdimbre.En palabrasde Rof: “De igual forma queel

ser vivo más elementalseleccionaambiente, forma ambiente, su perimundo, el

niño al nacer, evoca,suscitaen la madre sus más arcaicas reaccionesinfantiles.

Y no sólo en ella. Moviliza también el ambiente familiar, irrumpe en él, lo

reestructura. Se trata de una relación transaccional, en la cual no hay causani

efecto sino las dos cosasa la vez, un círculo figural como decía Victor von

Weizsiicker a completarse incorporando ambiente y suscitandoambiente “

— 435 —



5.2.6. INMADUREZ Y DESVALIMIENTO:

LA SIMBIOSIS MADRE - NINO.

“Y en ti me acurruco como una avecilla
Que buscael reparo de su compañero

Que rezongueel viento, que gruña la lluvia!
Contigo en el nido, no sé lo que esmiedo.

Juana de Ibarbourou (41)

Antes,al hablarde la regresión,decíamosque, comoesnatural, si se

puedeborrar algo es porque previamentetenía que haberseimpreso. Esto nos

condujoa la noción de acuñamientoo troquelado,en un símil másnumismáticoque

tipográfico. Por otra parte, desdeun punto de vista genético,el hombreal nacer,

viene al mundo con textos ya redactados,que impresosen el DNA maternoy

paterno, le Son transm~t¡doshereditariamente.Peroademás,el hombre,apareceen

el mundo con páginasen blanco, esto es, el ser humanonace inacabado.Los

capítulosfinalesdel libro que rige su existencia,habránde ser escritosnecesaria-

mentedespuésdel nacimiento.En otraspalabras,la posibilidadde «acabado» y la

capacidadde ser modeladopor la experienciapost-natalparece,en los seresvivos,

estaren relacióndirecta con el gradode inmadurezde su aparatoinstintivo en el

momentode nacer. “los sereshumanos - dice Rodríguez Delgado- nacencon un
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cerebro tan inmaduro que susupervivenciadependecompletamentede la ayuda

exterior y su comportamiento es similar al de un ser puramente espinal, o a lo

más, al del funcionamiento del tronco cerebral “(42)

La mayoríade los neurólogos(43) consideranal reciénnacidocomo

un ser falto de cortezacerebral. Como dice Rof: “ el niño recién nacido es ante

todo un ser arqui y paleoencefálico,es decir, en él, igual que en grados poco

avanzadosde la escalaanimal, el entoencéfalo,el «cerebro interno », tiene un

pasajero predominio sobre el pallium, la corten” (44).

Han sido muchos,durantelos últimos años, los trabajosrealizadosen

una nueva disciplina llamada « embriología de la conducta » , en los que se

corroboranlas tesis sustentadaspor Rof. Los trabajosde Gesselly Amatruda(45),

en los que seafirma queel niño desarrolladurantesu primer año de vida aquellas

cualidadespropiasy característicasdel ser humanoquele diferenciandel restode

los animales,o los de A. Portmann(46), queanalizalos pesosal nacery de adultos

de diferentesespeciesparaintentarencontrarcorrelacionesentreesaevolución y el

tiempode gestación.En ellos destacaque si bien el pesodel cerebroen el hombre

esmayoral nacerqueel de las otrasespecies,su coeficientede aumentoen el adulto

toma un valor intermediocon el de otras especiesy con un desarrolloneurológico

escaso.Otrosestudiosbioquímicosdel desarrollodel sistemanerviosohanpuestode

relieveque la formaciónde lipoproteinas,cerebrósidosy fosfolípidosfundamentales,

estrandión,etc., asícomo, de enzimasespecíficas(colinesterasa,etc.,), se realizan
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mucho despuésde habernacido el individuo, en un periodopost-fetal. Dreyfus-

Brisac y Blanc (47) han confirmadocon experienciaselectroencefalográficasque”

la edadde los tres mesesconstituyeunaetapaclave en la maduraciónde la

electrogénesisy la reactividadcerebral“(48).

Estudiosrealizadosa finalesde los 60 con radioisótoposdemostraron

queen el bulboolfatorio, en el hipocampoy en la cortezadel cerebelo,del ochenta

al noventapor cientode las neuronasse forman despuésqueel animal ha nacido.

(49)

Además,comoya sugirieraCajal, “Las microneuronasdel cerebelo,

que sirven comoelementosde asociación,se desarrollan despuésdel nacimiento

bajo las influencias del niño (50).

Todasestasexperiencias,no hacíanmásque anticiparla tesisqueha

venido sosteniendoRof a lo largo de su vida, y es quepartedel medio ambiente

quedaabsorbidopor el cerebroen desarrollo. Ademássegúnlas influenciashayan

sido positivaso negativas,esdecir, dependiendode qué medio ambienteintegreel

niño en su cerebro, su ulterior personalidady comportamientoen la vida se

desarrollaráen un sentidou otro.

Así pues, el recién nacidoen lugar de creceren la seguridadque le

proporcionabala placentanutriciade su madreduranteel embarazo,seencuentra,

al abrir los ojos, en un estadode inseguridadtotal, en un ambientedondeno puede

subsistirpor suspropios mediosdebidoal escasodesarrollode su cortezacerebral
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y dondetiene, necesariamente,quedependerdel sustentode susprogenitores.Este

hecho que, a primera vista, parecedescorazonador,va a tener no sólo una

importanciacapitalen el desarrolloposteriordel hombresinoquejustificael porqué

el ser humanoescomoes, un sujeto «esencialmente» creativo.

Rof, a principios de la décadade los 50, en coincidenciacon la

publicación de CerebroInterno y Mundo Emocional.,al tomar en consideración

todos estos fenómenosque venimos esbozandoe integrarlosen una tesis unitaria,

comenzabaa dar forma, aunquede unamaneraincipiente, y desdeunaperspectiva

todavíabásicamenteneurológica,al conceptode Urdimbre. Así, en dicha obra se

expresabaen lossiguientestérminos: “El hombre surge al mundo como una larva

de hombre, en estado larvario. Para subsistir necesita constituir una simbiosis

con otro ser que le protege y le alimenta, con su madre, la cual, a su vez, va

acuñando su personalidad, sus defectos y sus virtudes, en el proceso de

maduración de su vástago.El neocortex,la cortezacerebral del hombre realiza

su procesode maduración en estrechaconexiónbiológicacon la esferamaternal.

La personalidad del niño es « modelada », pues, en sus últimos y definitivos

toques por la personalidadde la madre. Como en ésta, el factor decisivo en su

relación de contactoafectivo es, ante todo, el « cerebro interno », deduciremos

que el niño acaba la construcción de su sistema nervioso bajo las normas que le

dicta con irresistible, inexorable, y amorosa tiranía el subconscientematernal

“(51).
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A suvez, el inconscientematernodespliegasu poderosainfluenciaen

el infante,no de forma casualsinosiguiendoupasdirectricesdeantemanoprefijadas

en su propio cerebrointerno,queasimismoha sido esculpidoy tallado amorosao

despóticamente,segúnlos casos,por la abuela.Por tanto, los «surcosgrabados»

imperceptibley por quéno, de forma absolutamentenatural e involuntaria, en el

cerebro interno del recién nacido, poseen una carga emotiva, generadorade

actitudes,maneraso gestosquecondicionan su ulterior <arma de ser, y quese

remontan,en última instancia,a generacionesperdidasen el pasado,desconocidas

por consiguiente,para aquel que las percibe e inexcrutables,para el que las

investiga.



5.2.7.EL INICIO DEL DRAMA: LA SEPARACIONAFECTIVA

5.2.7.a> INTRODUCCION

El estadode la cuestiónen este punto es, en breve resumen, el

siguiente:el ser humanoreciénsalido del útero maternoesunaobra imperfectae

inacabada.La seguridad,la armonía,la tranquilidadque reinabaen el interior de la

madre durantelos mesesdel embarazo,se han tomado en pocas horas en un

ambiente hostil, amenazadory lo que es más grave, desconocido.El escaso

desarrollode su cortezacerebralle sumeen unasituaciónde forzosadependencia

y perentorianecesidad.Sólo circunstanciasprovinientesdel exterior puedenevitar

el fracaso vital del nuevo ser. Es graciasal acuñamientoque la madre, incons-

cientemente,imprime en el cerebrode su hijo, queéstepuedeacabarsey por ende,

prepararseparavivir, en un futuro próximo, de forma autónomay suficiente.

Ahorabien, paraqueel desarrolloo mejor dicho, la conclusióndeese

ser prematuro que es el niño, se realice de forma satisfactoria, necesitaser

protegido,sentirsecuidadoy seguro,o lo quees lo mismo,amorosamentearropado.

Si no lo está - dice Rof - si la caparazónprotectoraquesignifica para él la

madre no sustituye la seguridadcon que crecía dentro del útero, nutrido por la

placenta, sucedeforzosamente algo de graves consecuencias el « cerebro

interno », en lugar de presidir tranquilo su articulación funcional con el
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neocortex!que lentamenteva entrando en función, tiene que atendera algo más

urgente, a defenderse. Mientras el alimento, el abrigo y el sueño estén

garantizados,mientras todo elio vaya envueltoen una atmósfera de seguridad,

la seguridadde que no hay estímulosperturbadores, de que todos los deseosque

brotan de la pequeña masa viviente, de sus apetencias instintivas, serán

satisfechos,la sustitución de la sabiduría biológica de la placentapor el amor y

la pericia maternales apenas es dolorosa. Pero si no ocurre así.., el « cerebro

interno» en lugar de ir cediendofunciones poco a poco, comoun disciplinado

suplente,al neocortex, a la corteza cerebral, tiene que desplegaruna actividad

defensiva.Esta actividad defensiva perturba, detieneel crecimiento armónico,

la articulación entre las diversas capas del cerebro infantil “ (52).

Los psicoanalistas,y también Rof, con su experiencia clínica,

consideranqueluego, másadelanteen la vida, todo serqueen susprimeros añosde

existenciano sehaencontradoprotegidode maneratierna y amorosapor los que le

rodean,reaccionarásiempreconangustiaantesituacionesnuevasalas queno puede

o no sabeadaptarse.

“Los niños que fornan su neocortex sin atmósferaafectiva ponen

con excesiva facilidad en juego sus mecanismos de alarma: pataleo, llanto,

gritos. Pero, además, ocurre en ellos algo más grave: no sonríen cuando un

rostro se inclina sobre su cuna “ (53).
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5.2.7.b) ESTUDIOS SOBRE LA SONRISA

“Comienza, niño pequeño,a conocer a tu madre por tu sonrisa
( a tu madre a la cual diez meses dieron larga molestia 1.
Comienza,niño pequeño,que quien no somió a sus padres, ni los
dioses lo sentaron a su mesa, ni las diosas lo admitieron a su
tálamo.?? (54)

La sonrisa, sutil dibujo de la boca inspirador de enigmáticosy

ambivalentessignificados,arrastralas miradas,cautivadaspor su influjo, deaquellos

que la intuyen, sin imaginar, sin presentirsiquiera,adondehabráde conducirlos.

Unasonrisa,al revésque otro gesto,nuncaexpresaun sentimiento

concreto,expresándolostodosa la vez. El engaño,la ironía, el desprecio,o bienel

amor, la ternura, la admiración, se acuestanen su lecho y adoptan la misma

posición, el mismo perfil pero con distintos sueños.Esenciade la paradojatan

magníficamenteexpresadaen los versosde Bccquer:

Alguna vez la encuentro por el mundo,
y pasajunto a mí;

y pasa sonriéndose,y yo digo:
¿ Cómo puede reír?

Luego asomaa mi labio otra sonrisa
máscara del dolor;

y entoncespienso; Acaso ella se ríe,
como me río yo. “ (55)

Sin embargo,es esta sonrisa, sibilina y engañosaen los adultos, la
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pruebafehacientedel contactoafectivoen el niño. Spitz, sugierequeel reciénnacido

puedesonreír,pero sólode manerafugazy sin sentidodefinido.Píaget,coincideen

esta apreciáción,y admiteque desdela quinta semana,aproximadamente,el niño

comienzaa sonreír,reconocea ciertaspersonasen oposición a otras pero, “no por

esto debemos atribuirle la noción de persona o siquiera de objeto: lo que

reconoceson apariciones sensiblesy animadas, y ello no prueba todavía nada

con respecto a su sustancialidad, ni con respecto a la disociación del yo y el

universo exterior” (56)

Sólo a partir del tercer mes surgiría la sonrisa, no ya de manera

espontánea,sinocomorespuestaanteun rostro o una voz. La sonrisaseconvertiría

por tanto, en el primer signo del recién iniciado contacto social del niño; en

definitiva, un valioso indicio que demostraríaque la maduracióncerebral se ha

realizadosin problemasen el senode una atmósferaamorosa.Porque,si aquellase

ha llevado a cabo en un entornocarentede afectividad,esta primeramanifestación

del contactoafectivo, este« primer organizador»segúnla expresiónde Spitz, no

sepresenta.

La sonrisaperteneceaesosfenómenostenues,exiguosperodecisivos,

perceptiblestan solo por el ojo expertodel clínico avezado.En palabrasde Spitz:

“ el lactante contestarácon una sonrisa al rostro del adulto, al cual ya había

asignadode antemanoun interés especialy un lugar de privilegio en su « mundo

Es la primera manifestación activa dirigida e intencionada, el primer débil
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resplandor del tránsito del lactante de una pasividad total a un comportamiento

activo que irá en aumento.

La respuesta,por mediodel rostro sonriente,noselimita a un solo

individuo ( que sería la madre 1>, sino que los individuos pueden ser

intercambiables durante esa época; cualquiera puede provocarla si poseelas

condicionesrequeridas y prescritas por la Gestalt privilegiada de la señal. Por

ello la he llamado « Gestalt-señal» u objeto precursor, ya que el niño reconoce

en ella no las cualidadesesencialesdel objeto, sino atributos superficiales” (52)

Darwin en su libro, Expresiónde las emocionesen el hombrey los

~ni¡ii¡k~. concibe la sonrisa como un estadio precursor de la risa que bajo

determinadascircunstanciasdevieneen éstao permanecesimplementeen aquella.

‘Por consiguiente,- dice Darwin - puede decirseque una sonrisa es la primera

fasedel desarrollo de la risa. Pero puede sugerirse un punto de vista diferente

y más probable; que el hábito de emitir sonidos reiterados y altos cuando se

sienteplacer, dio lugar, primero, a la retracción de las comisuras bucales y del

labio superior y a la contracción de los músculos orbiculares. Ahora, por

asociación y repetición de un hábito, los mismos músculos entran en levíshno

juego tan pronto cualquier causa provoca en nosotrosun sentimiento que, si

fuese más fuerte, haría reír; el resultado es la sonrisa “ (58).

La sonrisa desdeeste punto de vista, seda el resultado de una

transmisión pseudohereditaria,es decir, una adquisición debida a influencias
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ambientalesy no de la informacióngénicacontenidaen el DNA, queRof llamó en

UrdimbreAfectiva y Enfermedad:« modificación tenaz y persistente».

Bally, asu vez, ha dedicadomuchotiempoala apariciónde la sonrisa

en el infante. Paraél, éstahabríasido la consecuenciaeficazdelprimer contactocon

el rostrode la madre, irradiadorade solicitudamorosa.Esto es importante:no basta

la presentaciónfactual del rostro sino que éste ha de conteneren sí mismo la

expresión cariñosa y tierna de una madre amorosa. Así, Bally, emite tres

conclusionesprecisas:

1. La sonrisano seprovocamásquepresentandoal niño un« esquemadel rostro»,

unaGestaltsegúnSpitz, formadoporfrente, ojo, nariz.

2. La sonrisaestá ausente,y estoes un aspectodefinitivo, en los niños con «

hospitalismo

3. Siemprequeel niño deja de responderentre los tres ylos siete mesesal rostro

humanocon una sonrisa, de manerafatal, ulteriormente,el contactosocial estará

profundamentealterado. (59)

Hemosdedicadounaespecialatenciónal fenómenoexpresivode la

sonrisaporque,en último término,viene a ser una manifestaciónquedetermina,de

alguna forma, el buen fraguado de la urdimbre constitutiva. Rof explica su

importancia,desdesu singularperspectiva,en estostérminos: “ la sonrisainfantil

espuraindecisiónmuscular,uno deesosgestosradicalmentevagos.La pequeña

bocaentreabiertatiene,enfraccionesdesegundo,antesímúltiplesposibilidades:
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el llanto, el grito, la queja, la succiónávida, el contacto oral examinador, el «

puchero’> o, de manera aún más genérica, queda sencillamenteabierta como

expresión de que la única posibilidad, en este momento de la vida, de «

incorporar » un mundo al ser humano, es la actividad bucal... De esta fase

indecisa, plena de posibilidades, la sonrisa es la decisión menor, la que más

pronto puedeconvertirse en otra cosa “ (60).

Es precisosubrayarque la sonrisaen el rostro del pequeño,es señal

inequívocade queunaetapa,importanteen la vida del hombre,ha muertoy seinicia

otra nueva. A partir de este supremomomento,el hombrecomienzaunacarrera

irreversiblea la libertad,o lo quees lo mismo,ala necesidaddeelegir. En palabras

de Kierkegaard: “ La posibilidadconsisteen eso, en quese puede “. Se puede

todo, exceptono elegir. Ante nosotrosnos encontramoscon la infinita posibilidad

de eleccióno, paravolver con Kierkegaard,con la angustiacomo« vértigo de la

libertad». Se ha superado,para siempre, esemomentomaravillosoen el senode

la infanciaen el cual acasopercibimos« la realidadunitaria» ( Erich Neumann),

“una inefableexperienciade la totalidadde la realidad,de su riquezainfinita.

Tolalidadinefable,todavíano articuladani estructurada”(61). A partir de este

instantesublime,la sonrisacomorespuestaal rostro de la madre,se convierteen el

primer hilo de la red, de la urdimbre, que va a ser tejida entre ambos.

Probablemente,el niño nuncavuelvaa soñarcon la realidadglobal, con las notasde

la lira inmensa,con el sembradorde estrellas.No, desdeeste momento,cuandoel
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niño duerma,dos hadaslaboriosaslo acompañarán:

“Hilando de los sueñoslos sutiles

copos, en ruecas de marfil y plata” (62)

Rof, agregasobre la sonrisa:

“Como canta William Blake, hay una sonrisaen la que sejuntan

la de amor y la engañosa,parece como si lo propio de la sonrisa fuese esa

plasticidad singular que le permite mudar rápidamente y mezclar en su seno

sentimientos dispares.

Una vezestablecida,la sonrisailumina el rostro, produce en él una

especialirradiación, probablemente debida a una ordenación también especial

de movimientos faciales afrededor de e5te« centro » que es la baserisueña. Una

iluminación pareja observamosen el rostro de la madre, y ambasluminosidades

se refuerzan mutuamente. Se nos ofrece aquí una imagen ejemplar de la «

relación transaccional » ( de la que nos ocuparemos más adelante ). Por el

contrario, un esbozode sonrisa, en el niño, que no encuentra respuesta,se

extingue fuhninantemente, muere apenas nacido Y más adelanteagregaen

brillante conclusión:

Por ello la inicial sonrisa que es apenasun esbozode gesto, al

* There is a smile of love

And there is a smile of deceit
And there is a smile of smiles
In which tbesetwo smilesmeet
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progresar la urdimbre seva afianzandoy modelando, cada vez más perfecta y

segura,aunque, como es lógico, tan solosiesrespondida, porque, en realidad,

por sí sola no puedeexistir. Y también por esta razón no hay inconvenienteen

considerarla como el primer rasgo mímico de la espiritualidad del hombre que

seinserta sobre estainvalidez, por la cual se vuelve imperativa, a la vez que la

primaria relación transaccional de objeto, la « formalización » de su inteligencia~’

(63).
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5.2.7.c)RELACION DE OBJETO Y TELENCEFALIZACION.

En el subepígrafeanteriorsepuso de manifiestola necesidadqueel

hombre,comoser precoze inmaturo, tienede una relaciónafectivaprofundacon

otro ser, al objeto de que su « acabado» se realice sin traumas.Esta relación

madre-niñoo « relación de objeto », se ha convertido en uno de los conceptos

básicosde la teoría psicoanalíticay ha sido denominadade muy diversasformas

segúnse acentúenunasu otrasconnotacionesimplícitas en dicharelación: Relación

primigenia ( Neumann); Dependenciaoral ( Alexander, Massemann,M.Klein );

Ambiente intemalizado ( Engel ); condiciones mediasesperadasdel ambiente

(Hartmann);Matriz extrauterina( M. Mahíer); Mundocircundantesuficientemente

bueno ( D. W. Winnicot ); Escudo Protector ( M. Kahn ); Forma de amor

primigenio( Balint); Estadiopreobjetal(Spitz); Urdimbreprimaria deafecto(RoO,

etc.

Por ello habremosde detenemosen el análisisde esteconceptoy en

su evolución histórica. Dice Balint:

“ Las actitudes primarias hacia el mundo que nos rodea han constituido

siempre una de las principales metas de la investigaciónpsicoanalítica, tanto en

la teoría como en la técnica. Esta investigación concierne ante todo a las

llamadas « relaciones primitivas de objeto », si bien esta palabra « objeto » no
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seempleaen el sentido de objeto que empleatodo el mundo, sino que relación

de objeto significa relación con gentesy no con objetos. (64)

Esta constumbretanarraigadaentrelos psicoanalistasque llaman a

«casitodo » objetosde algo, ( objetosde amory odio, objetosorales,genitales...)

provienede Freud,quien introdujo estetérmino en susTres ensayossobre la vida

sexual.Así, en el primerode ellos, “Las aberracionessexuales“ dirá: “antesde

entraren su discusiónfijaremos el sentidode los términos que en la misma

hemos de emplear. La persona de la cual parte la atracción sexual la

denominaremosobjeto sexual, y el acto hacia el cual empuja el instinto, rm

sexual “ (65)

Sobreesto,continuarádiciendoBalint: “es importante recordar, de

todas formas, que esto ocurrió en la épocade la « tendencia fisiológica » del

psicoanálisis;el foco de interés radicaba entoncesen los instintos y sepensaba

que el objeto era un atributo del instinto, comosu fuente o su finalidad. Desde

entonceshan cambiado muchascosasen la teoría psicoanalítica, el interés por

los instintos no ha hecho más que decrecer, y actualmente los objetos y la

relación de objetos estánen candelero “ (66)

La concepciónde la « relación de objeto » comouna descargade la

libido, es decir, como una energíanacida de los procesosmetabólicoso « una

fuerza cuantitativamente variable que permite medir los procesos y las

transformacionesde la excitación sexual», quese dirige a una diana u” objeto»
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que la satisface,está, segúnRof, “en consonanciacon la caducadaNeurologíadel

arco reflejo de principios de siglo, no con nuestrasconcepcionesactuales (por

1961 ), en las que toda actividad del sistema nervioso se considera como

interacción, como servo circuito ( feed-back) o de a retroalimentación >‘, o,

mejor aún, como « cfrculo figural », que von Weizsicker fue el primero en

destacar “ (67). El conceptode círculo figural descrito por Weizsáckery col.,

del cual ya hemoshablado,y que se estableceprimariamenteentrepercepcióny

movimiento, tambiénpuedeser referido a la relaciónentabladaentre médico y

enfermo. Años después,investigadoresnorteamericanosratificari’an esta idea, que

no conocíande antemano,en lo que se llamó « accionestransaccionales».

La definición de transacciónque da el Webster’sDictionary como

toda actividad o acciónque conciernea doscosasque recíprocamenteseafectan

o influyen “ arroja algo de luz sobre lo que pudieron querer decir los

norteamericanos.

Es imposible que lleguemosa percibir el alcancede la relaciónde

objeto, si no tomamosen consideraciónel hechode que en ella, existesiempreuna

transferencia,estavez, una transferenciaafectiva.

Dice Lech: “ es esencialpara el hombre, carácter inherente a su

« condition humaine », el estar constituido sobre una relación de objeto: pues

únicamente a través de ella setransforma de un animal « rígidamente fijado en

su conducta » en persona humana. Sólomediante la relación de objeto se logra
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la « domesticación» y «canalización » de los fragmentos impulsivos conque se

advieneal mundo y que así, experimentanel destino de los instintos.(68)

La primera especificaciónde esta relación de objeto sería la

cctransferenciahacialos padres» (69). El conceptode transferenciaafectivaque

partió de la relaciónpsicoterapeuta-enfermo,vienea ser el conjuntode elementos

irracionales,inconscientesen su mayoría, cargadoscon unaprofundaemotividad,

quese ponenen juegoen la relacióndel enfermocon su analistay que, en última

instancia,obedecea la rememoracióny retomoal presentede situacionesafectivas

infantiles muy primarias. De aquí se infiere que, en la « urdimbreconstitutiva»,

como fenómenobiológico radicalmentebásico, surgiría la primaria transferencia

entrela madrey el niño; de ella, ulteriormente,sederivaríanun elencode nuevas

transferencias( maestro,novia, esposa,etc, y en algunoscasospsicoterapeuta).

Dichoesto,y admitidapor tantola esenciatransaccionalde la relación

de objeto, podemosconcluir, que la primaria y decisiva relación objetal, gira

alrededorde la unidadmadre-niñocomo núcleofundamental.Ahora ya, podemos

comprenderporqué la sonrisa y subsiguientementela mirada, conforman los

elementos radicales del encuentro,los principios ordenadoresde la primaria «

relación de objeto » quecon mayor amplitud de miras, como veremosdespués,

llamó Rof, urdimbreprimana.

Si esto es así, cabepreguntarsecomo ha ido evolucionandoy las

dificultadespor las que ha ido pasandoesteconceptode « urdimbre primaria »,
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« relación de objeto primigenia » queSpitzdenominaraDiadaounidad madre-niño,

a lo largo de los años.

En unareunióndel Comitéde Expertosde la O.M.S.en SaludMental

(70) en la cualsediscutíandistintospuntosde vistasobretrastornospsicosomáticos,

Sir Aubrey Lewis~sostuvofrente a la tesis de la « urdimbre », de Rof, que « la

importancia de la unidad madre-niño no estabasuficientementedemostrada

Cuando Alberto Seguínquisohacer valer la tesis de Rof, E. Reiserreplicó

que” para que existarelación de objeto tiene que estar formado el « yo » y enel

recién nacido el « yo » todavía no existe “. La cosa no fue a mayores y

actualmente,Rof sonríecadavez quesele recuerdaaquelsuceso.(71) Sonrisajustifi-

cada,ya que el pasode los añosy el desarrollodel psicoanálisishan venido a dar

la razón a Rof. Así Guntrip, afamadopsicoanalista,diría cinco añosdespuésacerca

del « yo » objeto del incidente: “ es un conceptoque se ha ido enriqueciendo

constantementeen su contenidoy cambiando de manera profunda, abriéndose

a nivelesmás hondos de la experiencia psíquica....Por consiguienteno tenemos

• El término en realidad fue acuñadopor Georg Simmel

Sir Aubrey Lewis, Profesor of Psychiatry, University of London,
Inglaterra (Presidentede la Comisión)

Alberto Seguin, Profesor y Presidente del Departamento de Ciencias
Psicológicas,Universidad de San Marco, Lima.Perú.

**F. Reiser,Professorand Dfrector of Research,Department of Psychiatry,
Albert Einstein College of Medecine, Yashiva University, New York, U.S.A.
Consultor en la reunión.
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más remedio que focalizar nuestrosproblemas cada vez másen el desarrollo del

« yo» en el primer año de la vida y no en los problemas edipianosde la última

infancia, aunque estosseantambién problemas reales “(72).

PosteriormenteWinnicot, uno de los grandes creadores del

psicoanálisisactual, equiparabael « yo » al « sí mismo », no como algo que se

desarrollacon el tiempo sino que desdeel comienzo de la vida del niño, ya se

constituyecomo una totalidad, unapsiqueinfantil incipiente,que comportaen sí

misma la totalidad de las funciones de la psique, siendo así como se entabla,

definitiva y fundamentalmente,la primerarelaciónconstitutivacon la madre.(73)

Con estas precisionesla objeción de Reiser a Rof quedabasin

fundamento.Establecidapues, la importanciadecisivade la unidad madre-niñoen

lasprimerasetapasde la vida del infante,quedanpor señalarlas consecuenciasque

la rupturade dicha « diada» puedenteneren el desarrolloulterior del niño y por

consiguienteen susrelacionesinterhumanascomomiembrodeunacomunidadsocial.

En el capítuloanterior, tratamoslos conceptosde « formalización»

y « telencefalización». Ahora vamos a ver como se incardinanen el desarrollo

teoréticode la urdimbreconstitutiva.

Decíamosentonces,que en el hombre,laformalizacióndel sistema

neurovegetativoevolucionabaprogresivamenteen la telencefalizacióny que era en

este procesocuando las principales conexionesdel cerebrointerno poníanseen

contactocon la partemás rostral o anterior de la corteza,con el lóbulo frontal.
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Asistimos,enel primerañodevida del infante,a esaemigraciónde la funciónhacia

el polo frontal o telencefalización.Rof, explícitamenteañadirá:

“Esteconcepto(por la telencefalización)nosva a permitir comprender

entérminosneurofisiológicosesamisteriosaósmosisquelos psicoanalistashan

descubiertoen la unidad biológicamadre-niño. La telencefalizaciónserealiza no

sólo bajo el abrigo de la protección maternal, sino con el acuñamiento, con el

modelaje “(74)

Vemoscomo, conceptosexplicativosdeotrosfenómenos,seintegran,

seacoplan,y adquieren,en la tesisde la urdimbre,unaunidadteoréticade altísimo

nivel científico e intelectual.

Así las cosas,el niño, sólo en estrechay amorosarelación con su

madre,inicia el caminohaciala libertad,la autonomía,la tradicióny la cultura. Una

vez tejida la urdimbreemocionalqueunea ambos,puedeella desempeñarsu labor

moldeadorade las estructurascerebralesde su hijo, lo queposibilita, a su vez, un

desarrollofuncional establede su sistemanervioso,o lo queeslo mismo,unaeficaz

telencefalización.

Rof concluye: “ Mientras la inteligencia y el amor maternal, es

decir, si sequiere, el neocortexde la madre, vaya desempeñandocon acierto su

papel de placenta al aire libre, de placenta afectiva, todo irá bien: pero si el

* Queremos destacarel hecho de que esta cita ha sido tomada de su obra
Cerebro interno y Mundo Emocional, publicada en 1952, nueve años antesde
Urdimbre Afectiva y Enfermedad. Esto demuestraque el conceptode urdimbre
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niño sufre demasiadasangustias y temores, si no esamamantado,si esvíctima

de estímulos molestos,dolorosos,el niño, en lugar de sentirse « incorporado»

a la simbiosis materna, experimenta lo que Teresa Benedek, llama

incorporación negativa ». El niño que no se siente protegido, tiene que

protegerseél mismo. Repetido en el lenguaje neurológico: El proceso de

telencefalización,en lugar de desarrollarse apaciblemente,se ve interrumpido

de manera constante por reaccionesde alarma, por el establecimiento de

dispositivos mesencefálicosy diencefálicos de defensa. El niño grita, llora,

patalea Para que puedacrecer su pallium cerebral, estaunidad vegetativa

tiene que establecerseen simbiosis con la de otro ser mejor preparado; por

consiguiente,su íntimo acuerdotonal, su íntima concordancia( véaseel capitulo

anterior) no le basta, ha de estableceresteentonamientoo atemperamiento (lo

que los alemanes llaman Stimmun2, con la persona de la madre. El tono

vegetativotiene que prolongarse - hecho capital para la vida humana - en algo

más amplio y rico, en un tono afectivo, en un mundo emocional “ (75).

Titulábamosesteepígrafeen alusióndirectaal dramaquese vive en

la separaciónafectiva entremadree hijo. Ahora bien, este dramavuélvesetragedia

cuandola madreno existe, cuandoel sujeto carecede vinculaciónafectivaalguna,

bienpor habersidoabandonadoen un hospicio, bienpor habercrecidosolo, aislado.

no fue una feliz idea fruto de la inspiración casual,sino el resultado de muchos
años de reflexiones e investigaciones que implicaron, a su vez, un proceso
evolutivo no sólo conceptual, sino también terminológico.

— 457 —



Desgraciadamente,el « buen salvaje » de Rousseauno dejade ser más queuna

utopía, sobrecuyosescombrosseedifica la terrible, perorigurosarealidadcientífica.
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5.2.8. LA CARA SINIESTRA DE MOWGLY:

Hospitalismo y el problema del hombre feral

“ Esteenigmático muchacho, en cuya frente brilla
una invisible corona, vive como una bestia
abandonada y miserable. Como un animal que,
acosado,apenas seatreve a salir a la luz y otea el
horizonte con las orejas tiesasy el rabo escondido,
temerosode todosy de todo, presto a saltar al boyo
más cercanoy sombrío “ (76)

En la décimaedición de su obra Systemanaturae(1758), Linnaeus

creael « hombre feral » paradesignaraquelloscasosde sereshumanoscrecidosen

absolutoaislamientode todo contactocon otros hombres,adoptadosy amamantados

comosi de suscríassetrataseporotrosanimales,o bienextraviadosen la selvamás

mayorespero quehan podido sobreviviren la naturalezapor suspropios medios.

El problema del hombre feral, no sólo interesó a etnólogos o

psicólogos,sinoqueha constituidoun problemafilosófico cardinalen la historiadel

pensamiento:la bondadinherenteal hombreen el estadode naturaleza.Así describía

Colón, a los indígenasamericanos,según el resumende Fray Bartoloméde las

Casas:“que no puedecreer quehombre aya visto gentede tan buenoscorazones

y francosparadar y tan temerosos,que ellos deshazíantodospor dar a los

cristianos,luegocorríana traerlotodo “ (77).

Es más,en el estadode Naturalezael hombretieneel « derecho» (jus
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naturale) “de usar su propio poder, como el quiera, para la preservación de su

propia naturaleza,esdecir, de supropia vida y, por consiguiente,de hacer toda

cosaque en propio juicio y razónconcibacomo la más apta para aquello” (78)

Claro que la realidad es bien distinta. El « hombre feral » lejos de

reflexionar acercade la ley Natural, del derecho legítimo de supervivencia,se

desenvuelvecomoun auténticoanimal, sin posibilidadesdereeducación.La falta de

desarrollomental,en un principioseatribuyóa la ausenciade cuidados,de modelos

que imitar, de adiestramiento,sin percatarseque la causa,mucho más profunda,

apuntabaa la estructuración,a la « formalización » del sistemaneurovegetativo,

ausenteen estoshombres.Prototipode estacarenciaafectiva en su máximogrado,

la del niño dejadoa su suerteen el momentodel nacimiento,es CasparHauser.

La historia cuentaque un lunes de Pentecostés,el 26 de Mayo de

1828, un soldadodesconocidodejóabandonadoa un niño a las puertasde la ciudad

alemanade Nuremberga.Durantemuchotiempofue consideradocomoun fenómeno

extraño,criadoen un estrechocalabozo,lejosde todo contactointerhumano,pronto

seconvirtió en la encamaciónreal del Segismundocalderoniano~ Al salir de su

prisión - dice Rof - Caspar Hauser era un « hombre rinencefálico », los

perfumes, los olores, lo torturaban por la tremenda intensidad con que los

percibía. Disponemosde un relato minucioso, hechopor el abogadoFeuerbach,

en el que se descubren importantes observaciones.Cualquier comida que no

fuese agua o pan, le producía una serie de perturbaciones digestivas: hoy
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sabemosque por falta de maduración de la inervación neurovegetativaa nivel

de la cortezacerebral. No era capazde destacarlos objetosdel mundo en tomo,

de objetivar la realidad que se le presentabacomouna confusamasa indistinta”

(79)

La experienciaqueel propio Feuerbachtiene con este enigmático

personaje,poseeun gran interésparaesteestudio,y corroboralas palabrasde RoL

Dice Feuerbach:“ Llevé a Caspara mirar por la ventana,señalándolela amplia

y bella perspectiva de un belio paisaje que se nos ofrecía en toda la gloria

estival, al tiempo que le preguntaba silo que veía no era bellísimo. Obedeció,

pero instantáneamentese echóhacia atrás con horror evidente,exclamando «

¡Feo ! , feo 1 », mientras señalabala blanca pared de su cuarto y decía: ¡ Esto

no es feo 1

Tres años más tarde, pudo Feuerbach,desvelar tan sorprendente

reacción, cuando una vez desarrolladasu inteligencia, al preguntarle sobre sus

recuerdos,CasparHauserle respondió:

en realidad, lo que vi entoncesera feisimo. Cuando miré por la ventana

me pareció como si una persiana se hubieseinterpuesto ante mis ojos y

sobre ella un pintor de brocha gorda hubieseesparcido el contenido de

¡os botes, llenándolo con blanco, azul, verde, rojo, todo junto, todo

mezclado. No podía ver las cosas aisladas, tal como ahora las veo,

distinguiéndolasunas de otras “(80).
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CasparHauser, del cual hay incluso una autopsia, se ha

convertidoen uno de los casos mejor estudiadosdel hombre feral. En el libro de

Zingg, Wolf Children and theFeralMan, se recogeconsumodetallela experiencia

sufrida por el misioneroSingh,el cual, con su esposa,tuvo la ocasiónde sacar,del

interior de unamanadade lobos, a dosseresqueen un principio fuerontomadospor

lobos y que en realidaderanhumanos.“la cabezaera como una gruesa bola de

algo que cubría las espaldasy la parte superior del busto dejando sólovisible un

netocontorno de la cara , la cual era humana. “ (81). En ambasexperienciasse

obtuvieronparecidosresultados.Lasconclusionesque debenextraerse,han de estar

según Rof, enmarcadasdentro de su teoría de la urdimbre afectiva. La «

formalización » de la función nerviosa, consecuenciade la expansióncuanti y

cualitativadel pallium cerebral,no puedellevarsea cabosin el establecimientode

una unidadarmónicadel organismo,queseconvierteasíen el « esqueleto», en el

sustentointegrador del desarrolloneurológico. En el recién nacido, estosólo se

consiguecon la ternuray el cuidado matemos.Intentosa posteriori son vanos,o

cuandomenosdeficientes.No es la educacióno el aprendizaje,sino la vinculación

afectivaa la madre,la queinicia el desarrolloemocionalen el hombre.En ausencia

total de ésta,como sucedeen el hombreferal, los trastornosson evidentes.Entre

ellos Rof distingue: “ la incapacidad para destacar las cosas como objetos del

mundo en torno, la extraordinaria importancia afectiva de los estímulos

olfatorios y la fácil aparición de trastornos visceralesy vegetativosen estosseres
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rinencefallicos que no sólono puedenadaptarsesin auxilio a su mundo exterior

sino que presentan suficientes trastornos en las correlaciones de su mundo

interno para poner en peligro su estabilidadbiológica “(82).

Mitscherlich (83) ha llamado a las anomalíasen el comportamiento de

los niñoscrecidoscompletamenteaislados,estoes, sin improntamaternalni paternal

« complejo de CasparHauser»; Rof, consideraque es más justo llamarlo

«complejode Segismundo» del hombresin « religación»(84):”la genialidadde

Calderón - dice Rof - acertó a intuir que es radical para el hombre y su

enfrentamientoconla vidaestaarticulaciónsuyaconla sociedada travésde los

padres, a través de su arqui y paleoencéfalo.Segismundonosapareceasí, en el

poíoopuestode Edipo; el hombre trágicamenteno religado frente al hombre que

en la tragedia pone patente la más esencialde la humana religación. Mientras

para el hombre religado la vida es sagrado cometido, aunque la sienta con

sentimiento trágico, para el hombre desreligado,para Segismundo,la vida es

siempre ficción, sueño, nada “ (85).

La alteración,azoroy detunciertoprofundísimosque se manifiestan

en estosseresque, en última instancia, son casosextremosde absolutasoledady

desapego,tambiénse expresanen menor gradoen los niños que, aún no desarro-

liados en mitad de la selva,han sufridoun abandonoporpartede suspadres, y han

salido adelanteen hospicioso en « hogares sustitutos ». Estos niños, en líneas

* Posteriormente, Rof lo equiparará a desligado.
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generales,sufren la llamada « neurosis de abandono ». Numerososautoreshan

puestode manifiesto,con susinvestigacionesen niñosquesufrende «hospitalismo»

el hechofundamentalde estecapítulo: los trastornosorgánicosy emocionalesque

conlíevala « ausenciade urdimbre».
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5.2.9. VAGABUNDOS, SOLEDAD Y URDIMBRE.

Caminante, son tus huellas
el camino y nadamás
caminante, no hay camino
se hace camino al andar
Al andar se hacecamino,
y al volver la vista atrás
se ve la sendaque nunca
seha de volver a pisar
Caminante no hay camino,
sino estelasen el mar. “ (86)

En los niños sin familia seobserva, la importanciaquetiene queel

arqui y paleoencéfalose vayan desenvolviendoal abrigo del manto protector

materno. Estos niños sufren una grave perturbación de su personalidad,con

tendenciaal vagabundaje,que los psicoterapeutashan interpretadocomo un

contumazanhelo,quealbergaen lo másprofundodel almahumana,por aprehender

la imagenmaternalinéditaen el subsuelointegradorde su estructuraneuropsíquica.

Rof, aprovechadospersonajeseternosde la Literaturauniversal,uno

arcaico,otro actual, Ulises de Homeroy Golmundo( Crisóstomo)de Hesse,para

hacerun estudiode la psicologíadel vagabundo.

Nos dicedel primero: “ el primer Gran Vagabundo de Occidente

ha sido, Ulises,el cual, si no regresaa Itaca en su vagabundeoincesante,espor

algo que Homero no acaba nunca de explicamos bien. En Itaca le espera el

símbolo de lo que eternamentelos hombreshan consideradocomoel símbolode
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la perfecta felicidad: Penélope” (87).Por muchasperipeciasque le ocurran,por

grandesque sean las cuitasque resuelvafelizmente, algo perenney angustiosole

persigueen sus viajes: la imagen del « eternofemenino que le remontaa su

primerísimainfancia, a la urdimbre primaria. Penélope,incansabletejedora, no

podía representarmejor esta realidad común a todos los hombres. Al pisar

nuevamente,las tierrassecasde Itaca,Ulises recuperaalgomásque el amorque le

aguarda,reconstruyeen lo másíntimo de su alma, la urdimbreprimaria queen los

primerosañosde su vida, su madre,al igual quehaceahoraPenélope,tejió en su

husoparaél.

El análisisaúnesmássutil conel personajede Hesse.“Crisóstomo-

dice Rof - corre peligros, sufre mil peripecias,esamado por muchasmujeres,

llega hasta verseen la necesidadde matar a un hombre. En una remota ciudad

halla por un momentososiegoen el taller de un escultor. Descubreque tiene una

gran habilidad plástica. Pero de nuevo un misterioso impulso lo lanza a los

caminos, a la aventura. Hasta que otra vez regresadoal taller de su maestro,

encuentra al tallar una imagen de Nuestra Señora, allá en lo más profundo de

su ser, unos rasgosconfusosque le conmueveny le tranquilizan inefablemente:

son el impreciso presentimiento de los rasgos de su madre, entrevistosal nacer

su imagen maternal “. Y másadelanteagrega: “ como todo gran artista, Hesse,

en esa novela seha anticipado a nuestraépocallena de Crisóstomos,en angus-

tiosa búsqueda tras su imagen maternal, tras algo que llene de contenido y
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sustanciasu arquipailium” (88).

Una vez más comprobamoscomo ideas nacidas para explicar

fenómenosmuy distantesentre sí, por la capacidadintegradorade Rof, vienen a

confluir en encrucijadasconceptualesdemayorhondura.Así, en el capítuloanterior,

al tratarlos problemasdel narcisismo,nosreferíamosa losdos tipos de héroesmás

comúnmente representadosen la Literatura de todos los tiempos. Héroes

ensimismados,paralizadosde todo ímpetu « centrífugo », abocados,en último

término,a la autodestruccióny héroes,por otraparte,migratorios,huidizos,en fin,

aventureros.

Al primer tipo, pertenecenlos « narcisistas fruto de unaurdimbre

dislacerada. Al segundo, los « andariegos », errabundosimpenitentespasean

su ansiedad,su desasosiego,su confusiónpor loscaminosdeDios. Tambiénellos son

la imagen triste de una urdimbredesganada.De ello trataremosa continuación;

antes,sin embargo,unaúltima consideración:el seductor, ficticio comoDon Juan

o real comoRilke o Proust,no es másqueun híbridode losdos tipos anteriores,es

decir, un « narciso huidizo ». Sobre ellos, su insaciablebúsqueday ante todo,

de su « maltrechay dislacerada» urdimbre nos ocuparemosen el capítulo

próximo.

* Ver el epígrafe:“ la madrenarcisista
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5.2.10.LA URDIMBRE DESGARRADA.

Volvamosa los vagabundos,para adentramosen un problemade

muchamayor trascendencia:LA RUPTURA DE LA URDIMBRE.

Hay unaenormecantidadde trabajose investigaciones,quebuscan

averiguarlos trastornosqueaparecenen los niños por la carenciaafectivaqueexiste

en su entorno. El análisis lo vamosa efectuarde fuera haciaadentro,cerrandoel

cerco hastaalcanzarla última y más decisivade las unidades,la formadapor la

madrey el niño.

En 1948, Halhiday (89) achacó la aparición de determinadas

enfermedadespsicosomáticas( aunque para Rof, toda dolencia humana sea

psicosomática),a la desmembraciónde la estructurafamiliar quedesdelos últimos

añosdel pasadosiglo seha venido produciendoen nuestrasociedad.Tal ocurreen

enfermedadescomola neurosis,los estadosde ansiedad,el reumatismomuscular,

numerosasafeccionesde la piel, bronquitiscrónicas,asteniasneurocirculatorias,el

ulcuspéptico,etc. Estemédicobritánicoestablecióun curiosoparalelismoentreestas

enfermedadesy el índicede disminuciónde la fertilidad, estoes, el menornúmero

de nacimientospor un lado, asícomoel aumentode la delincuenciajuvenil y quizás

el incrementode la tasade suicidiospor el otro.

En América, Ruesch(90), en lugar de enfermedadespsicosomáticas
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alude al problema del « invalidismo crónico » , es decir, al aumento de

enfermedadescrónicas que determinanuna incapacidadpara trabajar. Ambos,

Ruesch y Halliday, salvandolas lógicasdiferencias, coinciden en que las causasse

hallan, en la desaparicióndel padrecomo« jefe rector » de la familia, desórdenes

en las vinculacionesemocionalesen el seno de ésta, aislamientodel individuo,

cambiosen los juegos,en la forma de lactancia,etc.

En un intentopor ahondarenlas causasúltimas,en el «primermotor»

queoriginatales desarreglossentimentales,Rof, ha tenido quedescenderal pozo

de la psique,dondeseconfigurala esenciapersonaldel serhumano.Allí, encuentra

que el hombre “ se engarzabiologicamentecon la sociedada nivel de la

articulación de su entopaliium,de suarquiy paleoencéfaloconsuneocortex.La

religación del hombre a su pasado y a su tradición esun problema sociológico,

antropológico y hastametafísico.Pero descansasobre unabasebiológicay tiene

su fisiopatología, exactamente igual que puede tenerla la diabetes o la anemia

perniciosa “(91)

Lo que en un principio pudo parecerel desordendel rico caudalde

tensionesemocionalesque fluyen por la mente, una perturbaciónde las defensas

inconscienteso del procesoconstitutivo del « sí mismo », hemosde verlo ahora,

despuésde la revisiónexhaustivade numerosisimoscasosclínicos de personascon

afeccionespsicosomáticas,como unadisposiciónerráticade la red social, de la

textura,en la quesehalla anudadoel individuo. Estaredsocialsirve comodescarga
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o compen~saciónde las tensionesdel núcleocomunitariopor excelencia:la familia.

Esta no es algo ajeno, extraño al individuo, que puede afectarle favorable o

desfavorablemente,la familia forma parte del propio individuo “ si la urdimbre

primigenia - diceRof - esel núcleo central de todo grupo familiar: a su vez, sus

alteraciones, de tanta trascendencia para todo destino individual, nacen de

relacionesinterpersonales insatisfechas,bien entre los espososo en el curso de

las dos o tres últimas generaciones.

Hay pues, en el conceptode patología familiar un hecho central,

como en la urdimbre: su carácter trnsaccional, pero no en sentido horizontal,

sino también en sentido vertical, transgeneracional, en el tiempo. Vuelvo a

insistir en que esto constituye la peculiaridad fundamental del concepto de

urdimbre (junto al de modificación cuasigenética): el de constituir una

causalidad transaccional, no sólo entre lo que la madre representa ( familia,

cultura, raza. etc.) y el niño, sino entre las sucesivasgeneracionesy el hombre

futuro “(92).

Estasreflexionesde Rofhande entendersecomola maduraciónde un

procesohistórico queacontecióde la siguienteforma: En CerebroInterno y Mundo

Emocional, Rof, convencidode la importancia de las relacionesinterpersonales,

transcribiólasexperienciashechashastaentoncespor Lindemannen casosde colitis

ulcerosa. Reproducimossus palabras “ se trata de un sujeto de 18 años que

ingresa en el Hospital General de Massachusetts,seissemanasdespuésque su
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hermano, dos añosmayor que él, ha sido ilamado al servicio militar. Presenta

una colitis ulcerosa con fiebre anorexla, diarrea y pérdida progresiva de peso.

El tratamiento médico tiene poca eficacia. Está apático y muestra una singular

falta de interéspor todo cuanto le rodea. Un estudiopsiquiátrico demuestraque

se trata de una persona que no tiene apenasideales, vacío de interés por las

cosas, sin esperanzay con la vaga amenaza de una condena que sobre él se

venia.. “ (93).

ComentabaRofentonces,queel alejamientodel hermanohabíadejado

al enfermosin vínculo afectivo; susconclusionesfueronestas:“talesvinculaciones

emocionalessonalgomás que satisfaccionesde tendencias,«complejosinfantiles

o caprichos. Se trata de diversasmodulacionesde una situación que esnormal

y para todo hombre inexcusable,aunquesenieguea verla, tan inexcusablecomo

el mutuo entonamientoque acopla su sistemacirculatorio con la respiración. Su

mundo emocional,que seha ido estructurando en una determinada forma desde

la infancia, sigue,en todo momento, articulando su vida con la del prójimo, por

independienteque el hombre crea ser . No sólo nos lo enseñael estudio de la

estructura emocional de la infancia, sino también los resultados de la

Antropología psicoanalítica. “(94)

Nueveañosmás tarde con la publicación de Urdimbre Afectiva y

Enfermedad,Rof volvía a llamar la atenciónsobre la importanciaque el núcleo

familiar comoprolongaciónde la urdimbreprimariaconstitutiva,teníaparael buen
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desarrolloulterior de la personalidaddel individuo en sociedad.

Por aquelentonces,Rof, a propósitode esto,seexpresabaasí: “ El

procesode disoluciónde la familia ha tenido la ventaja de poner de manifiesto

que el hombre no puede flegar a devenir plenamente hombre más que en el

ámbito de la familia. No sólo esprecisa, como seha demostrado en estelibro,

la urdimbre primaria de afecto,para queel serhumanosubsistabiológicamente,

sino quetambién el despliegueulterior de estaurdimbre en el mundo íntimo de

la familia escondición indispensablepara el poder serhombre, con su capacidad

de decisión y su libertad. La protección maternal y susmodalidadesdeterminan

de una vez para siempre, la constitución del ser humano y las posibles

vicisitudes de su consolidacióncomo hombre, es decir, la trama general de lo

que llegará a ser su persona. Acogido por el mundo de sus progenitores, el

nuevo ser ordena su existenciadentro de la manera determinada que tiene de

existir esa colectividad que le acoge y le acepta, modelando la primitiva

impronta en las primeras interrelaciones que tiene como ágora la familia” (95).

En unosaños, en los cualesla literatura, la filosofía y el arte europeos

se movían por unos caucesturbulentosy planeabasobre la sociedadentera un

pesimismorecalcitrante,las palabrasde Rof no pudieron ser másacertadasy en

estrechaconsonanciaconel sentimientogeneralizado.Basterecordarel título queW.

H. Auden dio a una de susobras:La Edadde la an2ustiay su espléndidopoema

Muséedes Beaux Arts “ dondese expresabaen toda su descarnadarealidadel
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egoísmode una sociedad materialista y teenificada que se abocaba al sinsentido, a

la plenitud del absurdo.Obrascomolas de E. Kahler, The Tower andthe Abyssor

the Transformationof Man y H. Sedlmayr,Pérdidadel Centroreflejan la ansiedad

y el confusionismoqueseapoderadel hombre.(96)

Unaspalabrasde Camusescritasen 1951, resumentodo lo anterior.

Mi razonamiento quiere ser fiel a la evidencia que lo ha estimulado. Esta

evidencia es lo absurdo. Es esedivorcio entre el espíritu que deseay el mundo

que decepciona,mi nostalgiade unidad, el universo dispersoy la contradicción

que los encadena“ y en otro lugar, “Puedo refutar todo en estemundo que me

rodea, me hiere o me transporta, salvo ese caos, eseazar rey y esa divina

equivalencia que nace de la anarquía. No sé si estemundo tiene un sentidoque

le supera, pero sé que no conozcoesesentido y que por el momento me es

imposible conocerlo. “(97)

Han pasadotreinta y un años; la sociedadsigueenfermay el tiempo

ha venido a ratificar y ampliar la tesis de Rof, constituyendohoy el núcleocentral

de la MedicinaPsicosomática,tanto en Norteaméricacomoen Europa.

Las obrasde Titchener,Brede y colaboradores(98) por un lado, y las

de Jackson y Yalom por otro, vienen a confirmar lo que Rof había anticipado

cuarentaañosantes,salvandolas diferencias,lógicasporotra parteen estosestudios.

Sus conclusionesvienena convergeren los siguientespuntos:

1. Si adiestramos la mirada para concentraría en las « relacionesfamiliares »
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en lugardecentraríaexclusivamenteen el individuo, descubriremosuna « red de

conexiones» quenospermitever la enfermedaddesdeotrasperspectivas.

2. La enfermedad se presentaría como una sutil alteración o un « saldo

deficitario » en el equilibrio emocional imperanteentre los componentesdel

colectivo familiar.

3. Al aguzar la mirada en el intramundode las relacionesfamiliares se

observala extraordinariadependenciaqueexiste,por ejemplo, entremadree hija o

entrehijo y madrey queel matrimoniode Éstos no ha servidopara modificar.

Por eso,cuandoa vecesla terapéuticano da resultados,habráquevolver la

cabezahacia la red familiar ( familv waro) fundamento en muchas ocasionesdel

problema.

4. La apariciónde determinadossíntomasen enfermedadespsicosomáticas

precisas,sobrevienencomoconsecuenciade una crisis familiar previa.

El pacienteexternalizamediantesus síntomasla patologíaintrínsecade la

familia.

Al concentrarel psicoterapeutasus esfuerzos en vislumbrar la

patología subyacenteen el individuo se le escapan,sin querer, las influencias

generacionales.Estorefrendala tesisde Rof sobrela urdimbreexplicadahacetreinta

anos: “ no sólo es precisa la urdimbre primaria de afecto, para que el ser

humano subsistabiológicamente,sinoque también el despliegueulterior de esta

urdimbre en el mundo íntimo de la familia es condición indispensable para
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poder ser hombre.. “ (100). Así mismo, en la primen edición de Violencia y

Ternura, Rof decía: “cuando se emprende.la terapéutica familiar sedescubre

que, de manera inconscientey antes de iniciarse una mejoría, los diversos

miembros de unafamilia entran en una lucha, aparentementeinterminable, con

la rmalidad inconscientede apropiarse unos de otros como « padres sustitutos~

Es decir, el médico, con su intervención, va descubriendo movimientos

afectivosllamadostransaccionales, que provienende los arcaísmosinconscientes

y en los que se reactivan las más primitivas necesidadesde un « padre » o de

una « madre », proyectándolos sobre los demásmiembros del grupo “ (101).

Resulta cuandomenossorprendente,que las indagacionesy conclusionesde un

médico españolde los años cincuenta, con las carenciasy dificultades que ello

implicaba, y que se adelantabanen treinta añosa aseveracionesquehoy por hoy

constituyenteoríascentralesdela MedicinaPsicosomática,no hayansidovaloradas,

ni tan siquierareconocidas.

Vamos ahoraa considerarlas consecuenciasque, parael desarrollo

emocionaldel recién nacido, tiene la ausenciade las misteriosase insustituibles

conexionesafectivasqueestablecedirectamentecon su madre.

La relación transaccionalestablecidaentre la madre y cl niño es

evidentepor cuantoque, comodemuestraBowlby (102), al cabode un añopuede

observarsecomoel niño seha adaptadoa la personalidadde la madrey viceversa,

la madre,aunqueparezcasorprendente,escontinuay sutilmentemodificadapor su
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hijo.

La separacióno pérdidade la madredeterminaenel niño, segúneste

mismo autOr, una reacción en tres fases: la « fase de protesta », que puede

comenzarinmediatamenteo retrasarsealgúntiempo,durarpocashoraso prolongarse

por semanas.Estafasesecaracterizapor el intento frustradodel niño por recuperar

a su madrecomosea, mediantegritos, llanto, pataleo,etc.

La segundafase,la denominaBowlby, fasede desesperación.En ella,

continúael niño preocupadopor la ausenciade la madre,pero las reaccionesno son

tan exaltadascomo antes,y poco a poco, le comienzaa invadir un sentimientode

desesperanza.Por último, se pasa a la fase de « indiferencia » , interpretada

tradicionalmentey aun hoy en ocasiones,por amasy enfermerascomo la reacción

de un niño queseha habituadoa la ausenciade su madre.

“ En el fondo - dice Rof - es algo muchísimomás importante:el niño ha

abandonadoy si, ahora, retorna la madre, en lugar de trepar a ella puede

permanecer remoto y apático. Renuncia, sin esperanzas,al vínculo biológico “

(103).

EstosestudiospermitensegúnBowlby sacardostipos deconclusiones:

1. La secuenciade protestaintensa,seguidade muestrasde desesperacióny

desapego,se debea la combinaciónde una seriede factores,de los cualesel

centrales la conjuncióndepersonasdesconocidas,hechosextraños,y la ausencia

de cariño maternal,brindado,sea por la madre verdaderao una sustituta
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eficaz. 2. Como la separaciónde la figura materna, incluso en ausenciade esos

otros factores, sigue provocandotristeza, cólera y la subsiguientesensaciónde

ansiedaden los niñosmás pequeños,dicha separaciónesen síuna variable clave

para determinar el estadoemocionaly conducta del chiquillo “ (104).

Estas observacionesadquieren mayor trascendenciasi se pueden

aplicar, comoasí parecequesucede,a determinadasalteracionessufridas por los

adultos.La singularidademocionaldeestosenfermosradicaen el hechodesuapatía

su vacíointerior, pococomprensibleparael ojo inexperto,peroqueconducea esas

personasa un despegamientoafectivo que puede traerles fatales consecuencias.

Balint, ha estudiadoprofusamenteesoscasosy ha llegadoa la conclusiónde queen

todosellos existeun denominadorcomún, una falta básica » (bassicfault) que

haceque su vida hayaperdidosentido. Sometidosa un tratamientopsicoanalítico,

y establecidauna explicaciónplausiblecon sus síntomaspor el psicoterapeuta,éste

observa“ con sorpresa, desaliento, irritación y desilusión - diceBalint - que tal

interpretación « resbala » por el enfermo o no tiene sobre él ningún efecto o no

es tomada como interpretación “ (105).

Puedesucederquesetomea estosenfermospor sujetosdeprimidos,

cuandoen realidad,no se trata másque de personascon unasensaciónintensísima

de vacío interior, de quiebrade h estructuramás central de su ser: su genitriz

germinal.” El enfermo - diceRof - seencierraen su cascarány deestasuertese

constituyela personadenominadapor unos« border-line», o « liminar », y por
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otros esquizoide. yo designo a estecuadro” síndrome lhnbico “. En cierta

forma, se trata de unaactualización,en consonanciacon los fabulososavancesen

neurofisiología,de su vieja tesis de cerebrointerno. La carenciaafectiva, como

secuelainmediata,detienela correctay armónica« formalización» del cerebro

interno,hoy llamadosistemalímbico, provocandonumerosísimostrastornos,no sólo

psicológicossino orgánicos,cuandoel individuo llega a adulto.

“Esto que ocurre constantementecon los sistemasinmunitarios - prosigue

Rof - también pasaen la psique, a menos que esterecurso a lo primigenio, al

«niño en nosotros », seencuentrebloqueadopor una suma invalidez de este«Yo

primeral »,primigenio o, comoyo prefiero decir, genitriz germinal “(106).

En 1962, fruto de sus investigacionescon enfermos, GeorgeEngel

(107) y su equipomédico de trabajode la escuelade Rochester,publicó un libro ya

clásico, de medicinaPsicosomática,FaintinE, en el cual, su hipótesisera que una

gran variedad de alteracionesgravesde las funciones tisulares ( artritis, asma,

dermatitis, fase malignade la hipertensión,carcinoma,leucemia, enfermedadde

Hodgkin, etc.) empeorano sobrevienenpor una’< pérdidade objeto», esdecir, por

la muerteo fallecimientode una « figura protectora», lo queal fin y al cabo, no

es másqueunarupturaen la tramade las relacionesafectivas”.Son alteraciones

— dice Rof - radicales de esa urdimbre que siendo constitutiva y primera, no

obstante, conel pasodel tiempo siguesiendoprecisapara el hombre, en fornas

múltiples, sirviéndole de respaldo o de apoyo afectivo (108)

— 478 —



Entrelosnumerosostrabajosque confirmanla teoríade la «urdimbre

primariadeafecto», destacaremoslos realizadosen el Institutode Psicohigieneen

la EdadInfantil deZurich, porMeierhofery Keller. Estosestudiossecentranen las

frustracionesemocionalesquesufrenlos niñosqueviven en inclusaspor la ausencia

de cariñomaternal.Seanalizaron441 historiasclínicasdesdelos 14 mesesa los 7

anos. En todos loscasossevieron trastornosdel desarrollodel sistemanervioso,en

unosobviamentemásacusadoqueen otros. El territorio emocionalmásafectadofue

el lenguajey tambiénla sociabilidad. Menos afectadosresultaronla motilidad, la

actitudcorporaly la coordinaciónde la percepcióny de los movimientosintencio-

nales.

Los niñosde las inclusasse sientan,agarrany manipulanlos objetos

con manifiestoretraso,los movimientosson ademásmásbruscosy toscos.Dicen

estosautores: “ indudablemente es la intensa relación entre madre y niño, el

contactocorporal,el calor y el estímulosensorialqueva unido a todoello, así

como la satisfaciónincesantede sus deseoslo que en un medio tradicional

generalmenteacelerael desarrollo del pequeño” (109).

Lo máscaracterísticode los niños sin madre,prosiguenMeierhofer

y Keller, es la carenciade autoafirmación;en resumen,la aceptaciónde la situación,

esaresignaciónfrustrantea la quehacíareferenciaBowlby y quesuponeel abandono

del interés y la iniciativa. Junto a esto, el retraso en el lenguaje es también

llamativo. Tal retrasose mantienehastael tercerañode vida. Las consecuenciasde
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estamaduraciónretrasadapor una defectuosarecepciónde estímulosse percibeen

el segundo,tercero y los subsiguientesaños de la vida del niño. La articulación

verbal no esflexible, no sedesarrollacon la plasticidaddeseadaparalos niños de

dicha edad, el mundoconceptualaparecedispersoy poco precisoen la mentedel

niño. En el segundoañode vida sepresentanangustiascadavez más frecuentes,

sobretodo frente a lo que es nuevo.

Lo importantedeestasobservaciones- diceRof - estenerpresenteque

las distintasalteracionespor abandonoafectivoen los primerosañosde la vida

del niño, no sonprivativos de los niños criados en inclusassino que, en realidad,

debe considerárselesparadigmas de formas de abandono que, con suma

frecuencia,ocurren en hogaresde la másdiversa condición y que, en apariencia,

pudiéramos pensar protegidos de esta circunstancia del abandonoemocional

(110).

Estamismaidea de íntima conexión,másallá del tiempoo el simple

contacto, fue expresadahacemuchosaños, de forma genial, por Búhíer con estas

palabras: “ El primer contacto ( del recién nacido ) con su madre es hasta tal

punto íntimo, que seria más adecuado hablar de una consubstancialidad

~ Wesenseinleit) que de un contacto “(111).

Cuandopensamosquehastano hacemuchosaños, en la mayoríade

las regionesespañolas,era habitualque el primer año y medio de la vida del niño

transcurrieraen brazosde su nodriza,a vecesfuerade la ciudaddondehabíanacido
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y de cuyacontexturapsicológicase desconocíacasi todo, produceextranezaque

nadiehayarelacionadola patologíaregional, abundanteen rasgosesquizoides,con

laspautaseducativasdela primeninfanciaquedeterminanunaurdimbredeficitaria.

Rof, que con razón se asombrade este hechoen varias de sus obras, habríade

soportarestainfluenciaen él mismode unaforma harto singular: Hubo en su casa,

siendoRof muy niño, unamuchacha,Josefa,que le contabaespantososcuentos:

“Me hablaba - dice -de esafigura tancuriosaque persisteen la imaginación

popular en algunaszonas deGalicia, principalmente en La Coruña, el Orco o

Urco “. Y másadelante:“ era, en el fondo (por Urco), una figura teriomórfica,

una de tantas figuras humanas con cabezade fiera, perro, cerdo o asno que

forma parte desde los más remotos tiempos de la civilización Occidental, en

Tracia, del cortejo de Orfeo. Así, ya desde muy temprano, mi niñez iba a ser

saludada, aunque en medio del natural temor y espanto, por el dios de los

misterios “(112).

Ahora bien, toda estaexposicióncareceríade sentidode no ser por

ciertos lususnaturae quese ignora por quécausasescondidas,acontecenen la vida

del hombre. Josefa« su cariñosísimainiciadora en la vida », no sabíaque al

contarlelas terribles historiasde aquellaquimeramitológica, habríade trasladaral

subconscientede Rof una ideaqueen forma de deidad,setransformaríapor medio

de la etimología,en el centrode su tesis; porqueOrfeo o lo« órfico » en unade sus

acepcionesviene a significar orfandad,abandono.”La orfandad, la falta de tutela

— 481 —



amorosa, la ausencia de protección, de esoque yo he llamado urdimbre, es lo

más terrible, la amenazamás temerosa. Tras amargarnos con el <‘coco », con

el ogro, lo que toda madre o niñera quiere decirnos es que, si somosmalos,

corremos el peligro de que elia nos abandone,nos deje expuestosa las fuerzas

malignas de la vida « (113)-

La orfandaden el hombreno es algo casual,designio de los hados

sino que, mal que bien, tardeo temprano, tiene que ocurrir. El individuo es

huérfanoposiblesi, por desgracia,las circunstanciashan motivadosu abandonoo

su soledadafectiva, carentepor tanto, de la tutela maternao paterna; pero es

tambiénhuérfanoforzoso,en tanto queparallegar a ser hombre,en el procesoque

hemosdenominado« construccióndel sí mismo », tiene necesariamenteque

abandonarel regazomaternoalgúndía. Las alteracionesque seproducenpor una

<maternalización » excesiva,aunquemenosfrecuentes,son tambiéndecisivospara

el ulterior desarrollode la personalidad.A diferenciade la carenciaafectiva,estos

trastornosno se producenporque el niño tenga avidez insaciablede cariño sino

porquesu madretieneun impulsoexageradoadárselo.Paraqueestono suceda,el

infante ha de sustituir el amparo maternal, paulatinamente,por experiencias

progresivasy lentasde independencia,de contactocon la realidad. Dos de estos

dispositivosfundamentalesson - según Rof - el juego y la fantasía.Ahora bien, si

por azar o por necesidad,el niño se halla solo frente al mundo, sin el regazo

protectorde la madre,¿ cómosedesenvuelve?,¿ cómoreaccionanlos niños de los
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orfelinatos al adquirir concienciade su abandonoafectivo y tutelar 2, ¿ cómo

afrontan el reto que la vida les impone 2. Rof, introduce el conceptode « anti-

urdimbre» paradarexplicacióna estascuestiones.Es precisamenteen unainclusa,

dondeel significadode estetérmino seclarifica, volviéndosetransparentea los ojos

del profano. Así lo explica Rof : “ Sobre una plataformaque, en algunos

establecimientos,sedenominael «corralito » , estánagrupadosvariosniños.Los

han dejado solos o casi solos.Faltos de tutela materna, han decidido apoyarse

unos en otros, formar lo que luego escritores y ensayistasvan a llamar

«fraternidad viril » o comunidad masculina. Poco importa el sexoahora. Ante el

abandono, todos sienten la necesidad de sacar fuerzas de flaqueza y ser

solidarios. Carentesde madre, la crean entre todos. Esta nueva comunidadha

tenido que ser ensayada multitud de vecesen la historia dramática que ha

abocado a la hominización. No siempre había madre protectora al alcance.

Muchas vecessí la había, pero la necesidad,el hambre o la miseria, la habían

vuelto « terrible », devoradora, implacable. Fue necesariopara que el hombre

« llegara a ser », para que el proceso de hominización no tuviese mal fin en la

nochede los tiempos, que a la urdimbre de protección la sustituyera, de cuando

en cuando, una anti-urdimbre. La solidaridad de los desvalidos, de los

desamparados, el apiñamiento protector. Este es, a mi juicio, el profundo

significado que tiene el mundo órfico en la historia del hombre “(.114).

Tropezamosunavez más, con la “desintegraciónde la cualidad>’
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de unarealidad,conla porfía deRof por ir másallá de los hechosmismosy reparar

en lo « marginal » lo quenosretrotraealos arcanosde la psique,al mensajeoculto

de la percepciónsubconsciente.Comoseapuntanen el capítuloRof,el hombre,una

vez que la polarizaciónhaciaaquello que de inmediatose nos presentaha quedado

destruida,aparecesobre los escombros,una nueva figura sin contornos bien

precisos,es decir, su esenciadesplegadaen el espaciocon menospreciode las

formasque lo limitaban.

Así, al ensayode « subsistir », sin el amparomaterno,al queantes

hacíamosreferencia, erguido el hombre valerosamentefrente a la adversidad,

apoyadopor sus congéneres,ha de añadirseel rito iniciáticddeOrfeo que, gracias

al ritmo y a la danza,en esemisterio,secumpleel devenirdel niño al hombre,el

« crecer de la carne ». El hombre sin apoyo, sin urdimbre lo es tan sólo

parcialmente,esmitad hombremitad bestia.Lo decíaMachado:

“ El hombreespor naturala bestiaparadójica,

un animalabsurdoquenecesitalógica “ (115)

Más que lógica, necesitaamor maternal,último retoquedel proceso

de hominización.Si aquél estáausente,el hombrese ve así mismo medio hombre

medio animal.Hombredecinturaparaabajo. “El «iniciador»,Orfeo - diceRof -

lo primero que tiene que hacer ante esegrupo de figuras teriomórficas que le

* Una de las acepcionesdel término Orfeo, decubierta por Karl Kerényi, es

la de « iniciador ».
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rodean, de hombres con cabezasde animales, esencantarías,dejarlos absortos

y prendidos en su música prodigiosa” (116). Todavíahoy, en Liebetra,al pie del

Olimpo, donde las musasenterraronlos miembros despedazadosde Orfeo, los

ruiseñorescantanmás armoniosamenteque en ningunaparteen el mundo. (117)

“no sonlos animalesy las fieras del bosquelos que congrega- dice

Rof - sino el hombre-lobo, el niño-lobo, el Lycos de las viejísimas leyendas ( o

el lobo-hombre de las nuevas Y, el licomide... Esto es, el hombre sin

humanidad, lo que el hombre seriasin la tutela. Poetasy artistas handeformado

despuésla leyenda. La han convenido en mundo puramente animal: fieras,

alimañas, perros, etc, lo que en un principio fue el « hombre lobo », el hombre

de la selva, de la espesura,de la oscuridad del bosque y de la oscuridad del

alma. La iniciación no es otra cosaque la anti-urdimbre “ (118).

Si el calor materno,si el amparohaexistido,el adolescentea un paso

de franquearel umbral a su mayoríade edad,necesitarámás quenunca romperel

cordón umbilical que le une todavíaal mundo de las madres,a través del rito de

iniciación. “ Pero la misión del « iniciador », de Orfeo, ha sido mucho más

arcaica, mucho más primitiva. Ha sido el ensayo de poder pasarse sin la

urdimbre e intentar llegar a ser hombre sin ese regazo maternal a la vez

imprescindible y peligroso. De ahí que los hombres-lobosse reúnan en círculo

* En el cuento de Boris Vian, escritor maldito de la década de los 60, “ El
lobo-hombre “, un lobo seconvierte en hombre para satisfacerlos deseosde la
carne en un prostíbulo.
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alrededor del hombre del canto, de la cftara, del músico del « citaroide ». El

circulo humano, lo mismo queel apiñamientosonexpresiónde la anti-urdimbre,

posible madre vicariante, sustitución dramática de un amor que falta o puede

faltar “(119).

El apiñamiento,la reunión masificada, la antí-urdimbreotorga al

hombreel accesoa las pasionesviolentas, a los sentimientoselementales;es por

ello queRof, los comparacon semi-hombres,con licántropos: “ carecen de todo

sentimiento de responsabilidady respetabilidady la masa- diceFreud- sehalla

siempre pronta a dejarse arrastrar por la conciencia de su fuerza hasta

violencias propias de un poder absoluto e irresponsable. se comporta, pues,

como un niño mal educadoo un salvajeapasionado“(120). Podríamosapostillar

quemásqueun niño mal educado,un niño mal-arropado,mal-tutelado.

A suspiesun rebañode celososcuadrúpedos;
el hocicohusmeandodabavueltasy vueltas
Una bestia mayor se agitaba en el centro
como un ejecutor rodeado de acólitos. “ (121)

Estefragmentode « la locura de Baudelaire » comodijera Sainte-Beuvede

sus sonetos,expresael simbólico círculo formado por bestiasque describenuna

sendaeternamentecircular y destructora.Precisamenteesestadestrucciónla que

trata de evitar, desdesiempre,el mundoórfico, el « iniciador » quecomo en las

remotassociedadesmistéricasoficiabade sacerdote:

Orfeo, el sacerdote,por cuya boca hablan los dioses,
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Apartó a los hombres salvajesdel asesinatoy la comida sucia. Y de él sedecía
que calmaba los raptos de rabia.” (122)

Por tanto, la trama o anti-urdimbreque se constituye entre estos

infantesvacíosdeamor,esmuy distintaquela urdimbreconstituyentede la infancia;

evolucionacomoun sustitutoauxiliadorparael crecimientopsíquicode talesnulos.

Además,de todo estoes menesterañadirquela concienciacolectivaqueseapodera

del hombre actual está motivando independientede toda práctica médica, según

Berend, (123) la apariciónespontáneade « redes ». Un individuo sejunta con otro,

y éstoscon un tercero, construyéndoseasí una red de conexiones.En la actualidad

el hombre vive una era « grupal ». ¿ Qué ha originado esto 20 particularizando,

¿ Son las estructuras económicaslas que han motivado un cambio de hábitos en los

sujetosqueles inducea la re-unión?.Re-unión,porqueseverificaen la edadadulta,

comouna « reaparición de la urdimbre constituyente » de la primerainfancia.
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5.2.11. LA CURACION DE LAS MASAS »: Psicoterapiade grupo.

¿ Cuál es realmentela actitud del hombreactual 2. Si hablamosde

psicoterapiade grupo es, porque los hombresen la sociedadde hoy, tienden

compulsivamentea la unión, a la disolución en la masa.No obstante,oímospor

todaspaneshablar del culto al poder, a la fama. Se critica la estructurasocio-

económicacapitalistaprecisamentepor ser poco solidaria, por atender antes a

algunosinteresesindividualesquea los colectivos.La quiebradel marxismoen su

intentode confraternízaciónparececonducira un mundoconsumistaenfrentadoa la

paradojade queen una sociedaddondesevaloraenprimerlugarel triunfo personal,

caigaquiencaiga,proliferencadadíamáslasasociacionesextrañas,masificaciones

artificiales como reductosauxiliadoresde la integridad del individuo. “ Todo el

problema de educar al hombre - dice Popper- en una sana estimación de su

propia importancia con respecto a los demás individuos se ve completamente

oscurecidopor esaética de la fama y el destino,por esamoralidad que perpetúa

un sistemaeducacionalbasadotodavía en los clásicos,con su idea romántica de

la historia del poder y su romántica moralidad tribal que se remonta a

Heráclito. Se persigue una combinación romántica de egoísmoy colectivismo.

Hay un cierto grado de histeria, de neurosis,en estaexageradainsistenciasobre

la importancia de la tensión entre el « yo » y el colectivo“(124).
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La estabilidadsocialpasa,porconsiguiente,por el establecimientode

un delicado,frágil equilibrio entreel individuoy el colectivo.El sujeto,rodeadomás

quenunca,de multitud de personas,se sienteprofundamentesolo. Estasoledadno

es, por otra parte buscada.No se trata de aislamientovoluntario, en el cual se

mezclaníntimamentecomoen ningunaotra situación,silencioy actividadcreadora.

Porque, como ya dijera Ortega, el hombrees « soledadcomo sustancia». Tal

radical condición,dice Laín, puedeser vivida de dos modos: vicioso, quien por

insolaridad,y aun añadiríamospor impotencia, se aislade los demás,o bien, de

modo generoso,el de quienessolidariamenteconviven. Condivi, el primer gran

biógrafo de Miguel Angel, veía su soledad,como ha resaltadoLain, en una y

definitiva sentencia:No estánunca menos solo el hombre que cuando está solo.

El hombrecuandocreaestásiempresoloantesu obra. “ Lo queno

impide - dice Rof - que, en la relacióndialógica, sea dondebrotael germen

creador;en el intercambio afectivoy discursivo.Un buen ejemplo de grupo

creadorlo constituyeel « grupomédicodialógico quesiguiendola iniciativa de

Balint (125), puede- y a mi juicio debe- constituir el núcleo cardinal de todo

servicio de medicinapsicosomática.Mi experienciaen estesentidono puedeser

más alentadora. La diversidadde las personalidadesque constituyenel grupo

permiten que éstasiluminen los profundosmecanismosemocionalesde cada

cual, esto es, sus propios dispositivos de esclarecimientoy de ocultación de la

realidad. La verdad, así descubierta es mucho más plástica y rica que la que
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podría divisar un hombre solo “(126).

En realidad, para poder ser capazde estar solo, es precisoque la

primenrelacióndualentrela madrey el hijo, sehayallevadoa cabosin inquietudes

ni angustias.Porque,un hombreen el momentoplenodel actocreador,detenidoel

tiempo, ha de « sentir en tomo suyo una presencia.En su primera fase, el

sentimientode compañíasetrasladaría,haciaaquellaquele dio refugioy amparoen

susprimeros destellosvitales; en última instancia, la faz espiritual que lo sosiega,

permitiéndolecrear,tienecarácterdivino. En la vida consigomismo,en esasoledad

creadora,el hombreaspira su pura mismidad e identidad, su propia significidad y

distinción, en definitiva, conocea Dios por su verdaderonombre.

“ Mientras se estédandoa los dioses sus primigenios nombres- dice

Heidegger - y la esenciade las cosasse esté haciendopalabra en nuestra boca

para que de estemodo comiencenlas cosasa dar resplandor de sí, hácesela

realidad de verdad del hombre por tal fasto con « recia urdimbre de relaciones,

y establécesesobre fundamento”(127).

No es esta soledad,la del artista quecreay desgajapartede la

realidaden su creación,siempreen eternacompañía,la queaquínos ocupa,sino

esaotra, propiedaddel solitario « esencial», porción de masa,jirón en la trama

social, en la « nueva urdimbre

“ He llegado poco a poco - dice Rof - en mi experiencia médica a la idea

de que todo ser humano, hombre o mujer, no puede entendersenunca dentro
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de las limites concretos que designamos como su personalidad. A nuestro

alrededor todos llevamos unos llecas invisibles de una red o urdimbre

insatisfecha.Cualquier personaje de la vida no es, en realidad, consistentepor

sí mismo. En él hay, invisible, una trama secreta,una urdimbre imperceptible

que justifica su existencia,sus accionesy sus esperanzas;esto es, sus sueños”

(128). Heidegger, resalta del Empédocles,oda trágica de « condición terrible y

divina ( Hólderlin ), tres frases que inconscientemente, enigmáticamente,nos

retrotraena lo dicho por Rof líneasarriba: “.. ser cada uno uno mismoesoes la

vida, que nosotros, los otros, somosensueñosde eso “ (129).

La esperanzade cadaser humanopara llegar a ser él mismo, se

materializaen sus sueños,línea invisible, « urdimbre “ en definitiva, establecida

entreél y los demás.“ Viene el hombrea nosotros,los médicos,-continúaRof -

conesaurdimbre,en parteintactay hastarobustecida,aprisionantey en parte

desgarrada,necesitadosde que el destino vuelvaa hilarla, a reconstruirla,a

tejería,uniendoansiedadesinfantiles,pasiones,descalabrosemocionalesconlos

de otraspersonasque el propio destinoha estadopreparandopara nosotros

(130).

Entonces, ¿ Cómo puede el hombre reconstruir su urdimbre

parcialmenterasgadaen el senode un grupo 2. La respuestapasapor conocer

previamentequé es aquello que llamamos psicoterapiade grupo, qué nuevos

elementosaportaa la nociónde urdimbrey, en fin, quéconsecuenciasha tenido en
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la disminuciónde la « ansiedadexistencial» queahogaal hombre.

Según Heigl-Evers destacanen un excelente compendio sobre

psicoterapiagrupal, sepuedendistinguir actualmentecuatrométodosdepsicoterapia

de grupo.

1.—

2.-

3.-

4.-

El método social-comunicativo.

Los métodosde los gruposde actividad.

Los métodosde juegosde « papeles» o « roles ».

Los métodosde grupo psicoanalítico.

“ Los métodos de comunicación social se fundan en un

perfeccionamiento de la percepción de los factores socialesen el grupo, en

fundamentarmejor la cooperacióny la autoridad.

Los « grupos de actividad » comprenden técnicas de

adiestramiento, unas vecesdirigidas al mejor desempeñodel « papel social »,

otras acentuando el desplieguede las fuerzasque configuran la personalidad.

En los métodosconel juegodepapelesseactualizanlos conflictos

personalesde los enfermoshaciéndolesadoptarunospapelesdeterminadosque

handerepresentardentrodel grupo (Horetzki, 1965; Pfeiffer, 1965;Clauser,

1959;Moreno, 1959) “(131).

No setratadepormenorizarlas teoríaso movimientosterapéuticosque

han hechoposibleel desarrolloactualde la psicoterapiadegrupo, sinode evidenciar

la influenciaqueRof y suurdimbre, han tenido en ello.
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5.2.11.a)“Actitud » y comunidad.

Desde la publicaciónde su Patolo2íaPsicosomáticay sobre todo,

luegoen CerebroInternoy MundoEmocional,la preocupaciónde Rof por descubrir

quéesaquelloqueesencialmenterevelala « actitud» comoalgo « desuyo » en un

hombre,ha sidoconstante.

La actitud, biológicamenteconsiderada,podía ser abordadasegún

vimos, desdetresplanoscognoscitivosdistintos:comoalgo genérico,comúna todos

los hombres, en la « actitud de alarma por ejemplo, como reveladoradel

transitorioy mudableestadode ánimoen un individuo, o bien, comoactitudhabitual

o “habitud ».

El término actitud, en fin, nos lleva a la idea de la existenciade una

sinergiapsicofísicamuy estrecha.

El punto de vista actual, más maduro y riguroso, revela en la

« actitud humana » posiciones básicas profundas, desconocidaspor el propio

individuoy quedentrodel ámbitotransgeneracionalqueconcedíamosa la urdimbre,

nos lleva a períodosen el tiempo muy alejadosde la vida del sujeto. Junto a esta

dimensión amplísima se encuentrantoda una suenede mecanismosde defensa,

superficialesy ocultos, que dan validez a la frase de Gofman: « todos hacemos

teatro ».
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Ya nos ocupamos,en el capítuloanterior, del conflicto permanente

queenfrentaa la imagen queel hombrese hacede sí mismoconla quecreeque los

demásse han hecho y con la que quisieraque se formasen,lo que le lleva a

expresarseen cadamomentosopesandocuidadosamentecadaademán;en definitiva

no es más que un actuar aparente. Puesbien, «tras este« personaje» más o menos

teatral - diceRof- asomansiemprelas estructurasmásescondidasde la persona.

Piensoque las realidadesque los psicoterapeutasde grupo van descubriendoen

la interacción del grupo reciben las denominacionesmás diversas. La más

corriente es la de « fantasía inconsciente» o « fantasma »..Enrealidad, todo ello

son «formulaciones ~a las que fuerza unadenominada « técnicade observación»,

la técnica de la psicologíaprofunda, pero que responde a una «realidad

psicosomática», esto es, con un correlato psicobiológico “ (132).
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5.2.11.b)Rof y la «matriz transaccional » de Foullces

La tesiscentraldeFoulkes(133), pioneroconotrosde la psicoterapia

degrupo,consideraquelos trastornospsíquicosderivansiempredeunaperturbación

en la comunicacióndel individuo con su prójimo, de una « alienación de la

comunidad». Estaalteracióncomunicativasueleser el « residuo » de conflictos

habidoscon los padresen la primera infancia y que fueron intemalizados.Estos

conflictos determinanla rupturade la red relacionalqueel individuo despliegaen

sociedad,de tal forma, queel neurótico,se encuentrapor un lado, aisladode la

sociedady por otro, fijado patológicamentea su familia. A esta red relacional, la

denominaFoulkes« matriz de grupo »: “ Este conceptode matriz de grupo no

esmáspreciso- diceFoulkes - queel de mentalidaddegrupo o simplementede

« mentalidad», sus líneasde fuerza puedenconcebirsecomo pasandoa través

de los miembrosindividualesy, por consiguiente,ser denominadasurdimbre

transpersonal.El individuo se concibecomo punto nodal en esta red, como

suspendidoenella. Sobretodo a travésde su sistemanerviosoy de su cerebro,

los organismosde los miembros del grupo se encuentranen un estado de

interacción, en un campo común, en la interpenetración y comunicación

constante.. ‘(134).

El conceptode urdimbretransaccional,en conexiónconlas funciones
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del sistemanervioso,esbásicamentela idea expuestapor Rof en CerebroInternoy

MundoEmocional.En el grupo,comoen la relaciónbipersonal,lo queseevidencia

en el trasfondo, es la urdimbre primigenia, estructura radical de la existencia

humana, que no se comprendebien si olvidamos alguna de sus tres notas

fundamentales:“ el ser indispensable para dar el acabado final a aquellos

dispositivosbiológicosquepermitenla supervivencia,su tendenciaa trasmitirse

de nuevo, modelandola nuevageneración,y, por último llevar implícita la

tendencia a liberarse de ella el ser aislado, constituyéndosecon vida

independientey autónoma.Las dos primerasse refieren a lo que podemos

llamar« dimensióntemporal» de la urdimbre;la última,asucarácterdetrama

que, paradójicamente,es, a la vez, transitoriay subsistente“ (135).

Foulkes,en su libro TherapeuticGrouuAnalysis,habla extensamente

de la urdimbre.La traducciónliteral de suspalabrasescomosigue:

“.. Ya he mencionadoque este énfasisen los procesostransaccionales

interpersonalesdentro del grupohannacidodel desarrolloexperimentadopor

la propiabiología. Los instintos y el « yo » en susaspectosconstitucionalesse

demuestranmaleablesa las influenciasque son trasmitidasde generaciónen

generación.

J. R. Carballo, de Madrid, en un trabajo reciente (1960) hace

observacionesy comunicacionespertinentes,delascualeshetomadolo siguiente:

Habla de la influenciaquees trasmitida,demaneraimpalpabley
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poderosade generaciónen generación.Incluso en la vida de las bacterias,los

denominadosenzimas adaptativosson trasmitidos de una generación a la

siguiente sin que por ello pueda hablarse estrictamente de herencia.

Experimentoshechospor Liddell y Blauvelt concernientesa mamíferos,avesy

reptiles,demuestranqueaccionesrealizadasporla madresobreel reciénnacido

son de importancia decisiva no sólo para la conductasocial futura de esos

jóvenes sino para el desarrollo adecuadode la res4.piración, circulación,

oxigenaciónde la sangre,etc.”(136).

Foulkesmásadelanteen el mismolibro, cita exhaustivamentela tesis

de la urdimbre defendidapor Rof: “ Los seresvivos, y en especialel hombre,

nacenconestructurasadaptativasincompletas.Estassoncompletadaspor una

realidad transaccional, cuya naturaleza es trasmitida de generación en

generación.Lo que en el lenguajepsicoanalíticoesdesdeel puntode vista del

niño una relaciónde objeto, es consideradoen la ecología,desdeel punto de

vista de la madrecomounaimpronta.Carballoconsideraquela trasferencia«

no es otra cosasino la reactivaciónde la primerarelaciónde objeto’> (137).

De tal forma, que el término « matriz » acuñadopor Foulkes,clave

en la psicoterapiade grupo tienesu fundamentoconceptualen las tesis mantenidas

por Rof en 1960. La cuestiónes queRof, defendíauna tesis cuyos postuladosse

hallabaninsertosen la Biologíay Neurofisiología,y la mayoríade los tratadistasde

psicoterapiade grupo al hablarde la « matriz » de Foulkes,olvidan queésta,por
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tenersu origenen las teoríasde Rof, es tambiénde carácterbiológico. Así ocurre,

en el Tratadode Heigl-Everso en el de Anzieu. (138).

Foulkespor aqueltiempomanteníaunaintensacomunicaciónconRof

y le enviabacopia de los artículosde sus colaboradoressobrela importanciade la

terapiade grupoen disciplinastandisparescomola política, la historia, el derecho,

etc.

“ Foulkes falleció en 1976. Suscolaboradorespublicaronen 1983 un

preciosolibro The evolutionof ~rounanalvsis(139) recopilandotrabajossobre

la obra de estagran figura de la psicoterapia,libro que fue editadopor su

discipuloMalcomPine.Solicitadami contribución- diceRof - apareceen dicho

libro mi trabajo” Affective warp and Metascience~en el que se exponenmis

ideas sobre el cambio que ya desdehacía varios años yo sentía se iba

produciendo en el clima psicoanalíticoy que serefería a la introducción, no sólo

en el pensamientopsicoanalíticosinotambiénen el de la medicinay hastacabe

decir de toda la ciencia, de la consideraciónepistemológica.Esto es, la

obligación de todo investigadorde examinar el marco más amplio de las

posibilidadesy límites del conocimientopor el hombrede la realidadque le

rodea. “(140).
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5.2.11.c)La « Era grupal »

Nuestrasociedadactualestá,comolasquenosprecedieron,formada

por « clanes». Estoshan servidosiemprecomoapoyosustentadorantela angustia

de « hacersecargo de la realidad » en solitario. Los clanespolíticos, artísticos,

religiososson escudosfrente a la angustiosanecesidadde elegirquea cadainstante

se nos presenta.El « vértigo de la libertad », de la « omnipresenteposibilidad»

conviertela raíz de la existenciahumana,en una situaciónparadójica,tragicómica.

“En cadainstante,queramoso no, tenemosquedecidir lo quevamosaser,esto

es, lo que vamosahaceren el siguiente“(141) segúndijo Ortega.Por eso la vida

no consistemás que en eso, un ~~repertorioinacabablede haceres».

El grupo, el vínculo comunitario disminuye esa necesidad.El

individuo disuelto en la masa,ya no ha de decidir, es ella la que lo hacepor él.

Incluso el interés individual quedasubyugadopor el interés común. “ El interés

personal - diría Freud -, que constituye casi el único móvil de acción del

individuo aislado, no semuestra en las masascomo elementodominante sino en

muy contadasocasiones“ (142). La « segundaurdimbre » creadaen torno al

individuo le tranquiliza, le hacemásrutinaria su existencia,le burocratiza.Mas esta

burocratizacióndel individuo puederesultarpeligrosa,puedetornarsekafkiana.

La tiranía burocrática descrita en El Proceso,no sólo esclaviza,
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destruyela intimidad, sinoqueactúacomoun « abrigo vicariante », por muchoque

estoextrañe,en la vida del sujeto. Rof, sobreesto,ha escritorecientementealgunas

cosas:“Todos,enel fondo,nos abrigamosde lasdificultadesy sinsaboresde la

vida en la rutina de nuestro trabajo.

Pero,estosamparoso respaldos,cuandono los neutralizael afán

de independenciao el impulsocreadoro la actividad de la fantasía,son causa

constantede aprisionamiento.Las rutinasdan seguridad,pero empobrecenel

alma del hombre. Es en este punto en el que interviene esefactorque algunas

veceshe llamado « reservaepigenética»y que estáacasorepresentadopor todo

lo quesignifica pensamientomítico, anhelode nuevoshorizontes,capacidadde

mutación,visión globalde la realidadetc.Ensumapor cualidadesquequizásen

el futuro seconfirmequeson aquellasa las quesirve la función del hemisferio

cerebralno dominante,predominantementeauditivo,no visual, queno temela

contradicción ni la paradoja.”(143)
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5.3. ... Y EL Huso DE LA RUECA GIRO DIEZ VECES
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5.3 Y EL HUSO DE LA RUECA GIRO DIEZ VECES.

En las sagasnórdicas,el destinode los hombresno esun hilo

formado por sutileshebrasretorcidasy entrelazadas,por graciade las tresMoiral:

Laquesis,Clotho y Athrophos, sino que es el tejido de una trama, una urdimbre

dispuestaen un pezueloterrible.

Así, en la Sagade los Njals, se dice: It Un telar ha sido instalado,

extendiéndosea lo lejos y presagiandobatallas..y unalluvia de sangrecae a

torrentes. Por encima se extiende una urdimbre gris, con lanzas que las

Walkirias llenancon unatramacarmesí.La urdimbrela fornan las entrañas

humanasy la tramaestácargadade cabezas..”(144).

El hilo, hastael momento,seiba tejiendoen fazolas,cadaunadeellas

con unaparteincompletadel tejido final. Ahora, unavez zurcidasy bordadaslas

diferentespiezas~ eliminadaslas caeduras,podemosvislumbrar al completo la

enigmáticafigura queaparecedibujadasobre el tapiz. Esa imagenes la esenciade

la urdimbreconstitutiva.

Esta urdimbreno es, ni formal ni conceptualmente,similar a otros

términosestablecidospordistintosautores.En principio, pudieraparecerasimilable

a conceptostalescomo«simbiosismadre-nido”,«diada», « relaciónpre-objetal>3

— 502 —



<¿ambientefacilitador », etc, etc. Sin embargo,comohemosvisto, la urdimbre

abarcadimensionesde tipo biológico, filosófico, históricoy social,en modoalguno,

incluidasen los vocablosanteriores.

Ahorabien, la «urdimbreconstitutiva», comoel dibujo del telar,

poseede suyounasignificación internasólo aprehensibleconociendosusfunciones

básicas,que la consagrancomo uno de los hechos biológicos radicales de la

existenciahumana.

Puedenestablecerse,de forma sumaria, nueve funciones distintas.

Advirtamos queesta clasificación (145) es un tantoartificiosay tiene como único

objetivo,el poderexpresarcon mayorclaridad, la enormecomplejidadquesubyace

bajoel término:

La primera función de la urdimbre es amparadora,tutelar. « La

urdimbrerepresentaeseabrazoprimerosin el cual el ser humanoperecería

irremisiblemente.Abrigo constituidopor los primerosdispositivosprotectores:

alimentación,envolturas,hogar,calorafectivoetc. “(146) Dentrode estafunción

amparadoradistintos autores,como Harlow en sus estudioscon chimpancéso

Bowlby con su «conductade arrimo », han establecidovarias subfunciones.

La segundafunción de la urdimbrees la liberadora.A la tutela, al

amparomaternalesha de ir asociadanecesariamente,una función facilitadoraque

permitaal individuo desenvolversepor él mismo sin mediaciónalguna. Ya hemos

visto como los casosde « matemalización» desproporcionadaoriginan a la postre
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trastornostanto o más gravesque los ocasionadospor una carenciaafectiva. El

zoólogoKortland, observóque en las avesexistenunosmecanismosinstintivosque

promuevenel vuelo de las crías, facilitándoles así, sus primeros ensayosde

independencia.

Es merceda la función liberadorade la urdimbrequese manifiesta

en el niño el deseo a explorar y ser independientey, que, hablando

biológicamente,se funda en el desarrollo autónomode su caudalgenético

propio.Estetejesupropioprogramaneuronal,inmunológicoy endocrinodentro

de lassutilesmodificacionesqueel ambientevaimprontandoenel organismo....

esteafán de autonomíae independenciase nutreen la realidadincuestionable

dela « reservaepigenética», estoesde la dobleestructurade la percepcióndel

mundo: la directa,racional,lógica, verbaly la periférica,envolvente,poética,

fisionómica,musical.La cualseponedemanifiestoen la duplicidadanatómica

y fisiológica de los dos hemisferioscerebrales (147>.

Unatercerafunción es la ordenadora.La « urdimbreconstitutiva»

sedesarrollaprimariamenteen dosestratos,uno primigenio y maternaLque coincide

básicamenteconla primerafuncióneinmediatamenteentrelazadoconél, un segundo

estrato,en el cual, “quedael hombre« programado», estoes, estructuradopara

recibirun ciertotipo de informacióny paradar un ciertotipo derespuesta.Es

la que llamaremos« urdimbreordenadora», en la que quedanmarcadaslas

diferenciasqueestructuraránel mundoperceptivo,el mundode lasestimaciones

— 504 —



y el mundo de los valoresdel nuevoser, y sobrela cual el día de mañanava a

inscribirse la educación.Graciasa estaurdimbreordenadorala percepciónes

« filtrada» y organizadaconarregloaestaprimariaprogramaciónconstituyente

y, por consiguiente,quedaránfuera de ese filtrado ingentesparcelasde la

realidad,asomandotansóloen formaborrosay esbozada“(148). Estaurdimbre,

al contrarioquela tutelaro amparadorade signo maternal,espaterna.Es en virtud

de la información organizadaque proporciona esta urdimbre, por lo que la

inteligenciacomienzaa funcionar.

La cuartafunciónde la urdimbre,podríallamarse,de <‘transmisión

trans-generacional». Es unafuncióntansóloperceptibletenuementeen rasgosmuy

precisosde la personalidad.Sóloun conocedorexquisitodela tradición puedellegar

a percatarsede como los fínísimos hilos de la trama se van entrelazandode

generaciónen generaciónexpresándoseen preferencias,ademanes,cuyo trasfondo

vienedel pasado.

La quintafunción, posibilita al niño la demarcación,la delimitación

de la realidadcontinua,en parcelascognosciblescomo « objetos» o « personas».

Lo cierto es que la urdimbreconstitutivaes de influencia decisiva y hasta

ahorano bienapreciadaen la forma secretaquetodostenemosde apreciarla

realidad,de ir estructurándolaen forma de cosas“ (149).

El adulto, cuandocon concienciausa las palabras,no sabeque, en

cierto modo,mutua,siegala realidadplena; convierteel mundoquele circunda,en
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un principio caóticoy confuso,comodijera Bergson: “ espectrodemil matices,

con degradacionesinsensiblesquehacenpasarde un matiz a otro “ (150), en

algo lúcido y manejable,pero a la vez máspobre.Estadelimitación, en ocasiones

comola esquizofrenia,escreadorade un paisajefantasmagóricoeirreal. Searleque

ha estudiadoa esquizofrénicosy neuróticos,comentala tendenciade éstosa animar

con personificacionesinquietantes,las cosasen derredor.Baudelaire,en LasFlores

del Mal, vuelve a la noche,malvada:

He aquíla nochebruja,del criminal amiga,
Llegaa pasode lobo, comoun cómplice;el cielo
Se cierra lentamentetal unainmensaalcoba
Tornandoen alimañaal hombresin sosiego

(151)

La visión preferencial- dice Rof - de un autor sobre el mundoa su

alrededor, su selección inconscientede cosas muertas o cosas vivas, su

estructuraciónde la realidaden relacióncon sus personajes,esalgo queestá

siempredetenninadopor la urdimbreprimera “(152).

La sexta función de la urdimbre conciernea lo que Benedeck y

Erikson (153) han llamadoconfianzabásicao sustratobiológicode la esperanza.Lo

mismo queel modo específicoen que se desarrollala relaciónmédico-enfermoes

la confianza, “ el pacienteespera« confiadamente queel médicole ayudará

a reconquistarsusalud,aunqueesaesperanzasuyanuncacarezcadeunavenilla

de terrora quela enfermedadvayamal o a queel médicono acierte“ (154)

así el niño en sus relacionesprimariascon la madreamparadoraadquiereo no, la
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seguridadde quesusnecesidadesvan a ser satisfechasen todo momento. “ El que

el mundoseaendefinitivaalgo enquesepuedeconfiaro, por el contrario,algo

en queno sepuededepositarconfianza,esunaexperienciaqueel hombrehace

demaneradecisiva,quedespuéssepotenciay refuerzao alteray modifica,pero

queva a determinarsuactitud frenteal universo“ (155).

Al no poder formar, por defecto de la urdimbre primigenia, una

esperanzabásica,no sólo muerela confianzasinoquecon ella, mueretambiénla fe.

Porqueéstaes la sustanciade la esperanza.“ La fe - diría Unamuno- antesde

darnosesperanzaes una fe informe, vaga, caótica, potencial,no es sino la

posibilidadde creer, anhelode creer.Mas hay quecreerenalgo, y secreeen

lo queseespera,se creeen la esperanza”(156).

El reciénnacidofunda toda suesperanzaen el amormaterno,si éste

no existeo desaparecebruscamente,la naturalezatransaccionalde la urdimbrehace

que, paradójicamente,seael niño el que se sientaculpable de esta falta de amor.

Entoncesse « des-espera». Estadesesperaciónle abocaa unafalta de fe, antetodo

en sí mismo: « si no me amanes porqueno soy digno de seramado», razonara

su subconsciente.De forma quesi todafe exigeun precio,el preciodela esperanza,

la ausenciade ésta motiva el « des-precio» de sí mismo. Se edificanen el orbe

racionaldel individuo sin urdimbredos terriblesconvicciones:el mundo no es de

fiar, quizás porque yo tampoco lo sea. También se crean dos sentimientos:

desesperacióny desprecio.“ La consecuenciade todaperturbaciónen estasexta
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función de la urdimbre,la de la radical confianza,es una persistenciaen el

hombreadultodeun complejodeactitudesquellamamossado-masoquistas,en

lasquesealíaninextricablementeunaviolentaagresividadhaciatodoel orbe o

haciasectoresdeterminadosdelmismoy un morbosoafánpor sufrir y padecer

(157).

La séptimafunción de la urdimbreo función de horizonte, “ perfila

las actitudesexistencialesdel hombrehaciatérminos radicalesen el espacio,

comoson la proximidady la lejanía,el anhelode libertady el de reclusión,la

obsesiónpor el vagabundajeo por el confinamientot~(15fl)• El individuo carece

de libertadplenahastael momentoen que cortael cordónumbilical quele unecon

la madre,en la primaria urdimbreafectiva. Una vez estevínculo primario ha sido

roto, el hombre, huérfano e inseguro, ha de arraigarsey buscarla seguridad

orientándosepor caminosdistintosde los hastaahoraandados.Una urdimbrerota

le conduciráa un peregrinajevitalicio; véase Ulises, un desesperadointento de

encontrarel camino, de llegar a un lugar, lejos del caótico mar, de la pertinaz

confusión: “ ¡ Ay de mí 1 despuésqueZeus me concedióque viese inesperada

tierray acabedesurcaresteabismo,ningúnpasajedescubropor dondeconsiga

salir del espumosomar “ (159).

Mas también obedecea una ruptura de la urdimbre el anhelo de

reclusión, de ensimismamiento,es decir, de introversión. Al contrario que las

bestezuelasobservadaspor Ortegaen su obra Ensimismamientoy alteración,queno
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rigen su existencia,que no viven desdesí mismas,sino siempreatentasa lo que

acontecefuerade ellas,a lo otro queellas (160); el hombreferal, al ver quefracasa

su intento por discernirentrerealidady sueño,continuidady límite, comofracasa

todo hombreaisladode tutelay afecto, vuélvesea sí mismo, en una introversión

fatalmentedestructora.

La octava función, compete a la capacidad integradora de la

urdimbre.El niño desdeel momentoquenaceobservaatónitola colisión existencial

entreel bien y el mal. La escuelapsicoanalíticadeMelanieKlein partedel dualismo:

pulsión de vida - pulsión de muerte,~~Comola pulsióndemuerteponeenpeligro

el organismo,se<‘proyecta» en un objetoexterior. Este,seconviertedesdeese

instante, en un « objeto malo, persecutorio ». Para evitar las angustias

persecutoriasde este objeto malo, se idealiza un « objeto bueno », mediante

fantasíasdeomnipotencia.Al serel objetobuenoidealizado,imprescindiblepara

evitar la angustia,no ha de podersefundir nuncaconel “ objetomalo », pues
ji

se contaminará.He aquíla disyuntiva opuestade lo buenoy lo malo (161). La

madre- diceKlein - y antesquenadasupecho,es el objetoprimariotantopara

los procesosintroyectivoscomolos proyectivosdel niño. El amory el odio son

desde el comienzo proyectadossobre ella, y concurrentementeella es

internalizadajunto con esas dos contrastantesemocionesprimordiales, que

subyacena la sensacióninfantil de queexistenunabuenay unamala madre

(pecho). Cuanto más la madre y su pecho son catectizadostanto más
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seguramenteseestableceráen la menteinfantil el pechobuenointernalizado,el

prototipo de los buenosobjetosmatemos.Esto a su vez influye en la fuerzay

la naturalezade lasproyecciones,enparticulardeterminasi son los sentimientos

de amoro los impulsosdestructivoslos quepredominanen ellos “(162).

Es, por tanto, unafunciónbásicala de armonizaren unasolafigura

ambivalenteambascreacionespsicológicas:el bien y el mal. El niño comienzaa

ensayarcon las fuerzasdemoníacas,malvadas,sometiéndolasbajo su control, esto

es, en el lenguajede la escuelakleiniana, « reintroyectándolo». Una educación

rígida, sin el suficienteamor, sirve únicamenteparacreartremendasbarrerasa es-

ta integración.

Hay que admitirpor último, unanovenafunción.La primeravez que

Rof analizó las funciones de la urdimbre constitutiva, en una conferencia

pronunciadaen el Institutode Criminologíade Madrid, luegopublicadaen el “Acta

psiquiátricay psicologícadeAméricaLatina “, solodestacóochode ellas, dejando

en el olvido la novena:la unidadpsicofísicadel organismo.SobreestoescribiráRof:

No esdisculpaparasu omisiónel queestafunciónsólo ahoraempiecea ser

investigadaconmétodosfisiológicosy con la debidacríticacientífica.Lo señalo

comobuenejemplodequehemosdeestaratentos, constantemente,aquetodos

nuestrosconceptose ideas,porcompletosquenosparezcan,sirvensiemprepara

ocultar algo muy importanteque demanerainconscienteolvidamos.Es difícil

admitir esta incurabletendenciadel hombrea creerquelo quepiensacoincide
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con la realidady a no aceptarla inexorableocultaciónquehay detrásde todo

desvelamiento“(163).

A esta novena función que Rof lamentará tanto haber olvidado

entoncesla llamó posteriormente,« unidad psicofísica» o simplementeunidad

biológica,queseexpresaen el constantedesarrolloarmónicoy compensaciónde los

sistemasneuroendocrinos,neurológicoseinmunitarios:“ enel niño depocosmeses,

o en el de unoo dos años,el cuerpova a empezaraservivido y experimentado

como algo aparte, cadavez más distinto de su yo “ (164). En el cambio,

comparativamenterepentino,por el cual el infantepasade la existenciaprenatala

la humana,“ llega a considerar-diceFromm - a la madrey a los objetoscomo

entidadesseparadasde él mismo.El procesode individuaciónse refuerzaluego

por el de educación.Este último procesotiene como consecuenciaun cieno

númerode privacionesy prohibicionesquecambianel papelde la madreen el

de una personaguiadapor finesdistintosa los del niño y en conflicto con sus

deseos,y amenudoen el de unapersonahostil y peligrosa” (165).

De forma que, los niños que han tenido un déficit de ternuraen los

primeros momentos de su existencia, se encuentrancon alteracionesde índole

psicosomática,como las estudiadaspor Bowlby, Heller, Spitz y otros. La armonía

psicosomáticadurantela urdimbreconstitutivaesvital para la ulterior salud, no sólo

psicológica,sino tambiénorgánica,del niño en su maduraciónconstitutivaaadulto.

En su obra,Teoríay PrácticaPsicosomática,Rof, pusode relieveuna
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décimafunción que hacereferenciaexplícitaa la necesidadde respaldo.La vida

enterareposasobreel apoyoafectivode los quela rodean.Un hombre,merceda su

único esfuerzo, rara vez es capaz de conseguir fe en sí mismo, necesita

imperiosamenteel reconocimientocomunitario. “Hay pocoshombresquetengan

fe en sí mismos, entre este corto número, los hay que se ven obligadosa

adquirfrla. Todo lo bueno,lo sólido, lo grandequehacen,comienzapor serun

argumentocontra el escépticoque en ellos mora; es menesterpersuadirley

convencerle,y para elio casi se necesitagenio. Estos últimos son los más

exigentesconellos mismos. “ (166)

Nietzsche,visionario comocasi siempre,descubreal ser « inválido

» que hay en cadauno de nosotros,siempreen buscade un soportede apoyo.Aun

cuandoel hombresesienteindependiente,estáforzadoa ‘<re-crear » nuevosgrupos

de aceptaciónde su persona. “ Cuandoel hombreconsideraimbécilesa los que

le rodean,esque estáprofundamentesolo “.

En fin,” la libertaddel hombre- dice Rof - es, inexorablemente,

hija de ese mismo amor de procura o de tutelaque, cuandose expresacon

desmesurapuede convertirseen cercenadoraprisión.... Es inseparabledel

concepto de urdimbre no sólo la dependenciaafectiva que nos permite

comprenderla realidad, adscribiéndonosinexorabilisimamentea un mundo

dado, sino también el esfuerzo por la independenciay por la autonomía,

tambiénen ese fenómenoque denominamos« sociedad» estáintrínsecamente

— 512 —

4.



BIBLIOGRAFIA CAPITULO 5

1.- Homero. La Ilíada

.

¡3d. Cátedra.Madrid, 1986. XXIV. 4.9

2.- J. Rof Carballo. Fronterasvivas del Psicoanálisis

.

¡3d. Karpos.Madrid, 1975. pag.1l.

3.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

Medicina Dialógica

.

Labor Madrid, Barcelona,BuenosAires. 1961 pp.33-34.

Paramás informaciónconsultar:

Niko Tinbergen.The Studyof theInstinct

.

ClarendonPress.Oxford,1951.

4.- Konrad Lorenz. La Otra Caradel Espejo

.

¡3d. Plaza& Janés.Barcelona, 1980. pag.77.

5.- Ibidem. pag.YSyss.

6.— J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

Medicina Dialópica

.

Labor Madrid, Barcelona,BuenosAires. 1961

7.4. Stem. AlípemeinePsicholo2ie

.

SpringerCottinga, 1932.

8.- David Katz. Animales y Hombres. Estudios de Psicología Comparada

.

— 514 —



¡3d. EspasaCalpe. Madrid,1961.pp.248y ss.

9.- Ibidem.

10.- KonradLorenz. La Otracaradel Espejo.

¡3d. Plaza& Janés.Barcelona,1980. pag.77.

11.- A. Kortland. “ Aspects and Prospectsof the Conceptof Instinct.”

Viccisitudesof theHierarchyTheory),

Archives Nécríandaisesde Zoologie, T.Xi. Publicado apartepor E.J.Brill.

Leiden,1955.

12.- Sigmund Freud. Tres ensayossobre teoría sexual. “ Las aberraciones

sexuales

¡3d. Orbis. Madrid,1983.pp.79-80.

13.- SigmundFreud. El Yo y el Ello

.

¡3d. Orbis. Madrid,1983.Pp. 31-32

Ver también:Másallá del Principio del Placer

.

¡3d. Orbis. Madrid, 1983.

14.- Ibidem.pag.35.

15.- A. Kortland. AsuectsandProspectsof theconcept

of Instinct. ( Vicissitudes of the Hierarchy Theory ), Archives

Néerlandaises,T. XI. Publicado apartepor E. J. Brilí, Leiden, 1955.

- R. Fletcher.lnstinct in Man. In theLi2ht of RecentWork in Comuarative

— 515 —



Psycholoav

.

G. Alíen & Unwin. Londres,1957

16.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

Medicina Dialógica

.

LaborMadrid, Barcelona,BuenosAires. 1961 pag. 41

17.- Ibidempag. 67.

18.- Sidney G. Margolin. “ Genetic and Dinamic Psychophysio logical

Determinants of Patophysiological Processes “ en el libro The

PsychosomaticConcept in Psychoanalisis.International University Press.

New-York, 1953.

19.- Las tesisdeMax SchurfueronapuntadasporRof en la conferenciainaugural

del XXII Congresode Psicoanalistasde LenguasRománicas,celebradoen

Barcelona. 8-11 de junio de 1962, cuyo título es “ Correlacionesentre

Medicina internay Psicoanálisis”en Bol. de PatologíaMédica, XII. 1962

Pp. 336-350

20.- A. Kortland. Aspectsand Prospectsof the concept

of Instinct. ( Vicissitudes of the Hierarchv Theory ), Archives

Néerlandaises,T. XI. Publicado apanepor E. J. Brilí, Leiden, 1955.

21.- K. LorenzConsideracionewssobrelas conductasanimal y humanas

.

El. Plaza& Janés.Barcelona,1980. pag. 34.

22.- H. Von Hattinberg.Uberdie Liebe

.

— 516 —

4.



J.F. Lehmanns.Berlín 1937.

R. Brun. All2emeineNeurosenlehre

.

BennoSchwabe.Basilea,1946.

23.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad.Introducción a una

MedicinaDialó2ica

.

LaborMadrid, Barcelona,BuenosAires. 1961, pag. 45-46.

24.- J. P. Scott. “ Critical Periodsin the Developmentof Social Behaviourin

Puppies”Rey. Psycho.Mcd. 20, 42, 1958.

25.- René. A. Spitz El PrimerAño del niño. Cap.

Plasticidaddel psiquismoinfantil.”

¡3d. Paidós, 1965. pp.33 y ss.

26.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

Medicina Dialó2ica

.

Labor Madrid, Barcelona,BuenosAires. 1961

27.- Karl Búhíer. Handbuchder Psvcholo~ie

.

Cap. Dic Strukturder Wahmehmung”.

J. Springer,Jena, 1922.

28.- Konrad Lorenz. La Otra Caradel Espeio

.

¡3d. Plaza& Janés.Barcelona, 1980. pp.111-112.

29.- 5. Levine y O. Newton. ¡3arlv ¡3xperienceand Behaviour

.

Ch.C. Thomas.Springfield, Illinois, 1968.

— 517 —



30.- R. A. Hinde. “ The natureof Impringting “ en:

DeterminantofInfant Behaviour

.

Vol. 2 Ed. B.M. foss.London:Methuen,New York:Wilcy, 1965.

31.- 3. Rof Carballo. Teoríay PrácticaPsicosomática

.

Descléedc Brouwer. Bilbao, 1984. pag. 347.

32.- 3. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

MedicinaDialó~ica

.

Labor Madrid, Barcelona,BucnosAires. 1961

33.- J. Rof Carballo. “ Herencia y ambiente en la Medicina actual

Conferenciapronunciadaen el Ateneo de Madrid en 1963. y publicadaen cl

Bol. de PatologíaMédica. Madrid, en-fcb. 1964. pp.1-21.

34.- W de Witt. Bioloay of thecdl: An Evolutionary Anoroach

.

Saunder.H.Philadeíphia,1977.

35.- H.H.NewmanHow Differcncesin EnvironmentAffectcd

SeparatedOnc-e22Twins. Multiple HumanBirths

.

Doubleday,DoranCo. Inc. New-York,1940.

36.- J.B. Calhoun. A comparativestudyof tbesocialbehaviourof two imbred

strainsof housemice.

&ol. Monogr.,1956.pp. 21-103.

Boyd R. Mc. Candless,“ Relationof EnviromnentalFactorsto Intelectual

Funtioning “ en el libro de:

— 518 —



Harvey A. Stevensy Rick Heber. Mental Retardation

.

A review of Research

.

Universityof ChicagoPress.Chicago& London, 1946.

37.- J. Rof Carballo. Biologíay Psicoanálisis

.

Descléede Brouwer. bilbao, 1972.pag.452.

38.- Alfred E. Mirsky. Crítica a Biolo2y andFutureof Man

.

de Philip. Handíer.Oxford.Unív. Press.

Pub. Scientific American.Ocbre. 1970.

39.- J. RorfCarballo. Bioloeía y Psicoanálisis

.

Descléede Brouwer. bilbao, 1972.pag.452 y ss.

40.- Ibidem pag. 456.

41.- Juanade Ibarbourou.Poemas.“ El nido “.

EspasaCalpe, 1954. pag. 142.

42.- J.M. RodríguezDelgado. ¡31 Control Físicode la Mente

.

¡3d. Espasa-Calpe.Madrid, 1972. Pp. 65 y SS.

43.- R. Cruchet. “ La mésurede l’intelligencechezl’enfant de la naissance

Joum.Med.Bordeaux,107, 1930. Pp. 95 1-960

44.- J. Rof Carballo. CerebroInterno y Mundo Emocional

Labor. Madrid-Barcelona-BuenosAires,1952.pag. 194.

45.- R. Geselíy G. Amatruda.” Embriology of Behaviouriii the Child

Comp. Phisiol. Psychol.49,l956.pp.314-322.

— 519 —



46.- A. Portmann.Biolo2ischefraEmentezu einerLehre von Menschen

.

BennoSchwabe.Basilea, 1951.

47.- E. StimimannPsycholo2iedes neu2enboremenK.indes

.

RascherVerlag Leipzig, 1940.

48.- C. Dreifus-Brisacy C. Blanc. “Aspectselectroencephalographiquesde la

maturationcerebralependantla premiéreannéede la vie

en: Conditionnementet Reactivitéen Electroencenhalo2ranhie

.

Mason. París, 1957.

49.- J. Rof Carballo. CerebroInternoy Mundo Emocional

Labor. Madrid-Barcelona-BuenosAires, 1952.pp.192 y ss.

50.- 8. Ramón y Cajal. Hystolo2ie du systemenerveux de l’homme et des

vértebrés

.

Malorie. París, 1910-1911.

51.- J. Rof Carballo. CerebroInterno y Mundo Emocional

Labor. Madrid-Barcelona-BuenosAires,1952.pag.203.

52.- Ibidem Pp. 204-205.

53.- Ibidem pag. 206.

54.- Esta cita de Virgilio estátomadadel libro de Rof.

Urdimbre Afctiva y ¡3nfermedad.Ladestacamosporque el mismo Rof ha

subrayadosu idoneidad.

— 520 —

4.



55.- U. A. Bécquer.Rimas

.

¡3d. Espasa-Calpe.Madrid,1986.pag.159.

56.- J. Piaget.Seisestudiosde Psicolo2ía

.

Ed. Planeta-Agostini.Barcelona,1985. pag.21.

57.- R.A. Spitz. El primerañodel niño

.

¡3d. Paidós.Buenos Aires, 1965. Pp. 33 y ss.

Ver también: The smiling response.

Genet. Psycho.Monograph,34, l946.pp45-53

58.- Ch. Darwin. The exuessionof theemotionin manand animais

.

PhilosophicalLibrary. New York, 1945. Pp. 98 y ss.

59.- 6. Bally Lácheln, Spiel und Maske

Psyche,5,18,1951.

60.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

Medicina Dialá2ica

.

Labor Madrid, Barcelona,BuenosAires. 1961 Pp. 337 y s.

61.- J. Rof Carballo. Medicina y Actividad Creadora

.

Rey, de Occidente.madrid, 1964.pag. 167.

62.- Antonio Machado.ObrasCompletas

.

¡3d. Espasa-Calpe.Madrid,1983.pag.142.

63.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

MedicinaDialóRica

.

— 521 —



Labor Madrid, Barcelona,BuenosAires. 1961 Pp. 337 y s.

64.- M. Balint. Thrills and reeressions

.

InternationalUniversityPress.New-York, 1958. pag.11.

65.- Sigmund Freud. Tres ensayossobre teoría sexual. “ Las aberraciones

sexuales“.

¡3d. Orbis. Madrid,1983.pag.55.

66.- M. Balint. Thrills and re2ressions

.

InternationalUniversity Press.New-York, 1958. pag.11.

67.— J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

MedicinaDialó2ica

.

Labor Madrid, Barcelona,BuenosAires. 1961 pag. 55.

69.- W. Loch. Voraussetzungen. Mechanismen und Grenzen des

Psvchoanalvtischen Prozesess

.

Huber. Berna, 1965. pp. 114 y ss.

70.—’ Los trastornosPsicosomáticos“. XIII informe del Comitéde expertosde la

O.M.S. en SaludMental, Ginebra,22-28 Ocbre. 1963.

71>4. Rorf Carballo. Biología y Psicoanálisis

.

Desclée de Brouwer. bilbao, 1972.pp. 443 y sg.

72.- H. Guntrip. SchizoidPhenomenaObiect Relationsand the Self

.

Hogarth. Press.London, 1968.pag.119..

— 522 —



73.- D. W. Winnicot.Processusdematurationchezl’enfant déveloopementaffectif

et environnement

.

Payot.París, 1970.

74.- J. Rof Carballo. Cerebro Interno y Mundo Emocional

Labor. Madrid-Barcelona-BuenosAires,1952.pag.207

75.- J. Rof Carballo. CerebroInterno y Mundo Emocional

Labor. Madrid-Barcelona-BuenosAires,1952.

Pp. 207-208.

76.- JakobWassermann.GasparHauser

.

¡3d. Plaza & Janés.Barcelona,1976. pag.140.

77.- CristobalColón. Diario. Relacionesde Viajes

.

¡3d. Sarpe.Madrid, 1985. pag. 112.

78.- ThomasHobbes.Leviatin

.

Editora Nacional. Madrid, 1980. pag. 228.

79.- J. Rof Carballo. CerebroInterno y MundoEmocional

Labor. Madrid-Barcelona-BuenosAires,1952. pag.215

80.- Anselmo Von Feuerbach.An Accountof an individual kept in a Dun2eon

.

Separated from Ah. Co, 1948.

81.- J.A. L. Singh y R.H. Zingg. WolfChildren and FeralMan

.

Harpa & Brothers.New York, 1942. pp. 132 y ss.

82.- J. Rof Carballo. Cerebro Interno y Mundo Emocional

— 523 —



Labor. Madrid-Barcelona-BuenosAires,1952. pag

83.- J.RofCarballo. CerebroInternoy Sociedad

.

Ateneo ‘ O creceo muere ‘~. Madrid, 1952.

84.- J.RofCarballo. CerebroInterno y Sociedad

.

Ateneo O crece o muere “. Madrid, 1952. pag43 y ss.) ver tam J. Rof

Carballo. Cerebro Interno y Mundo Emocional

Labor. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 1952. pag. 398) y Urdimbre

afectivay enfermedad.Introduccióna unaMedicina Dialó2ica

.

Labor Madrid, Barcelona,Buenos Aires. 1961 Pp. 348

85.- J.Rof Carballo. Cerebro Interno y Sociedad

.

Ateneo O crece o muere “. Madrid, l952.pp. 51-54.

86.- Antonio Machado. Obras Completas

.

¡3d. Espasa-Calpe. Madrid, 1983.pp. 239-240.

87.- J.Rof Carballo. Cerebro Interno y Sociedad

.

Ateneo Ocrece o muere “. Madrid, l952.pp.43 y ss.

88.- J. Rof Carballo. Cerebro Interno y Mundo Emocional

Labor. Madrid-Barcelona-Buenos Aires, 1952.

89.- J. L. Halliday. Psvchosocial niedecine.A study of the sick societv

.

Fleinemann. London, 1948.

90.- J. Ruesch y G. Bateson. Comunicación. La matriz social de la Psiquiatría

.

— 524 —

4,



Ed. Paidós. Buenos Aires, 1965.

91.- J.Rof Carballo. Cerebro Interno y Sociedad

.

Ateneo~~ O crece o muere ~‘. Madrid, 1952.pag. 49.

92.- J.Rof Carballo. Violencia y Ternura

.

Espasa-Calpe. Madrid, 1988. pag.298.

93.- E. Lindemann. Modifications in the course of ulcera tive colitis in

relationshipto changes in life situations and reactions patterns

Res. pubí. ass.nerv. ment. dis.,29,706,1950.

94.- J. Rof Carballo. CerebroInterno y Mundo Emocional

Labor. Madrid-Barcelona-BuenosAires, 1952.

95.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

MedicinaDialógica

.

Labor Madrid, Barcelona,Buenos Aires. 1961 pag. 471.

96.-W. H.Auden.Tbe AEe of Anxiety

.

Faber and Faber. London, 1959

H.Sedlmayr. Verlust der Mitte

.

Klett. Verlag. Stutgartt, 1951.

97.- A. Camus El mito de Sísifo

.

Alianza, Madrid, 1988.pag.45

98.4. Titehener y otros. ‘ Die familie in Psychosomatischen Prozesse “ en:

Enfiihrunp in die PsychosomatischeMedizine

— 525 —



FiseherAthenáum.Francfurt,1974.

99.-D,D. Jackson and Irvim Yalom. “ Family research on Ihe

Problem of the ulcerative colitis.

Arch. Gen. psych. ,15, 410, 1974.

100.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

Medicina Dialó2ica

.

Labor Madrid, Barcelona,Buenos Aires. 1961 pag. 471

101.- J.Rof Carballo. Violencia y Ternura

.

Espasa-Calpe.Madrid, 1988. pag298

102.-J. Bowlby. Cuidadomaternaly Amor

.

F.C.E. Méjico, 1979. Pp. 20 y sg.

103.- 1 Rorf Carballo. Biología y Psicoanálisis

.

Descléede Brouwer. bilbao, 1972.pag.468.

104.- J. Bowlby. La separaciónAfectiva

.

¡3d. Paidós.BuenosAires, 1985. pag. 41.

105.- M. Balint. The basicfault.Therapeuticaspectsof Re2ression

.

¡3d. Tavistock.London, 1968. Pp. 97 y sg.

106.- J. Rorf Carballo. Biología y Psicoanálisis

.

DescléedeBrouwer. bilbao, 1972.pag.468-469.

107.-G.L. Engel. Fainting

.

Ch. C. Thomas.Springfield, Illinois, 1962.

— 526 —



del Prado.

pp.268y 55.

108.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y

-

Medicina Dialó2ica

.

Labor Madrid, Barcelona,Buenos Aires.

109.- M. Meierhofer y W. Keller. Frustration

Hans Huber. Berna, 1966.

110.- J. Rorf Carballo. Biología y Psicoanálisis

.

Desclée de Brouwer. bilbao, 1972.pag. 472.

111.- C.Búhler. Kindheit und Jun2end

.

Súhrkamp.Jena,1928.

112.-J.Rof Carballo. Los duendes

EspasaCalpe.Madrid, 1990.

Ibidem pag.271.

J.RofCarballo. Los duendesdel Prado

.

EspasaCalpe.Madrid, 1990. pag. 272

115.- Antonio Machado.ObrasCompletas

.

¡3d. Espasa-Calpe.Madrid,1983. pag.233

116.- J.Rof Carballo. Los duendesdel Prado

.

EspasaCalpe.Madrid, 1990. pag. 273

Pausanias:IX. 30. 3-4.

J.RofCarballo. Los duendesdel Prado

.

EspasaCalpe.Madrid, 1990.

113.-

114.-

117.-

118.-

enfermedad. Introducción a una

1961 pag. 469.

im Frúhen Kendesalter

.

— 527 —



119.- J. Rof Carballo. Si2nos en el Horizonte. “El mundo

orfico “. pag. 228.

120.- SigmundFreud. Psicologíade lasmasas

.

Alianza Ed. Madrid, 1984. pag.25.

121.- CharlesBaudelaire.Las Floresdel Mal

.

Alianza ¡3d. Madrid, 1984.

122.- Horacio . Arte Poética

.

¡3d. Edaf. Madrid, 1984.

123.— A. Berend.DasDritte Ohr

.

Verlag. MÚnchen,1974

124,-Karl R. Popper. La sociedad abierta y sus eneml2os

.

¡3d. Paidos.Barcelona-BuenosAires-México,1991. pag.436

125.- Michel Balint. The doctor. his patientand the illness

.

InternationalUniversity Press.New York, 1957

126.- 3. Rof Carballo.t’ FormaciónPsicosomáticadel médico”

Bol.del Inst0 de Patología Médica. 4, 1960. pp.86-94

Véase también Urdimbre Afectiva y Enfermedad. pag .490.

127.- Martin Heidegger. Hólderlin y la esencia de la poesía

.

¡3d. Anthropos. Barcelona,1989. pag.30.

128.- 3. Rof Carballo. Violencia y Ternura

— 528 —

4,



Ed.PrensaEspañola.Madrid,1967. pag.49

129.-Martin Heidegger.Hólderlin y la esenciade la poesía

.

¡3d Anthropos.Barcelona,1989.pag.35

130.- J. Rof Carballo. Violencia y Ternura

Ed.PrensaEspañola.Madrid,1967. pag.58

131.- AnnaliseHeigl-Evers.Konzentederanalvtisichen Gruppennsvchotherapie

.

MedizinischePsychologieim Verlag. Vendenhoecke& Ruprecht in

Gottingen, 1972.

Recogidoel fragmentode Teoríay PrácticaPsicosomá tica. pag.535.

132.-J.Rof Carballo. Teoríay PrácticaPsicosomática

DescléedeBrouwer. Bilbao,1984. pag 534

133.- 5. H. Foulkes y E. J. Anthony. PsicoterapiaPsicoanalítica de ~ruuo. ¡3d.

Paidos.BuenosAires, 1964.

134.- Ibidem pag. 127

135.- J. Rof Carballo. Urdimbre afectiva y enfermedad. Introducción a una

MedicinaDialó2ica

.

Labor Madrid, Barcelona,BuenosAires. 1961 pag.208

136.- 5. H. Foulkes y E. J. Anthony. PsicoterapiaPsicoanalítica de snipo. ¡3d.

Paidos.Buenos Aires, 1964.pag. 147

137.- lbidem.

138.- Didier Anzieu. Le 2rouDeet l’inconsciente

.

— 529 —



Bordas. París,Bruxelles, 1975.

139.- Malcom Pine ( Editor). Theevolutionof group analysis.Homenajea 5. H.

Foulkes.

Routledge& KeganPaul. London, Boston, Melbourne and Henley, 1983.

La contribuciónde Rof lleva por título” Affec tive warpandmetascience

(pag. 286 ). Otras contribucionesinteresantes:“ The concept of

therapeuticCommunity:variationsandvicissitudes de Tom Main y

“Philosophers,idelogiesandoutcomesin group psychotherapy“ de Max

Rosenbaum

140.- J. Rof Carballo. “Repasoautobiográfico”

No publicado. Madrid, 1991

141.- J. Ortegay Gasset.ObrasCompletas.Tomo VI.

¡3d. Rey. de Occidente.Madrid, 1988. pag. 47.

142.- SigmundFreud.Psico1o~íade las masas

.

Alianza Ed. Madrid, 1984. pag. 21.

143.- 11. Rof Carballo. Violenciay Ternura.Preámbulopara la última ediciónde

1988.

Espasa-Calpe.Madrid, 1988. pag.47.

144.- RichardBroxton Onians.The Ori~ins of EurooeanThou2ht

.

CambridgelJniversity Press.,1954. pag. 60 y ss.

145.-Esta clasificaciónha sido tomadabásicamentedel libro de Rof: Violencia y

— 530 —



TernuraPp. 109-121.Unaversiónresumidadela mismapuedeconsultarseen

su obra: Fronteras vivas del Psicoanálisis

146.-J. Rof Carballo. Violencia y Ternura

Ed.PrensaEspañola.Madrid,1967.pag.109

147.- J. Rof Carballo. Teoríay PrácticaPsicosomática

Descléede Brouwer. Bilbao,1984.

148.-J. Rof Carballo. Medicinay Actividad Creadora

.

¡3d. Rey, de Occidente.Madrid, 1964. pp. 166-167.

149.- J. Rof Carballo. Violencia y Ternura

Ed.PrensaEspañola.Madrid,1967. pag.112

150.- Henri Bergson.Introduccióna la Metafísicay a la

Intuición Filosófica

.

U. Leviatán.BuenosAires, 1954. pag. 19 y ss.

151.- CharlesBaudelaire.Las Floresdel Mal

.

Alianza Ed. Madrid, 1984. pag. 126.

152.- J. Rof Carballo. Teoría y PrácticaPsicosomática

Descléede Brouwer. Bilbao,1984.

153.- Erik H. Erikson. Infanciay Sociedad

.

Hormé. ¡3d. Paidos.BuenosAires, 1954.

154.-P. Lain Entralgo. El médicoy el Enfermo

.

¡3d. Guadarrama.Madrid, 1969 Pp. 198-199.

— 531



155.- J. Rof Carballo. Violencia y Ternura

Ed.PrensaEspañola.Madrid,1967. pag.115.

156.- Miguel de Unamuno.Del sentimientoTrá2ico de la Vida

.

¡3d. Losada.BuenosAires, 1964. pag. 178

157.- J. Rof Carballo. Violencia y Ternura

Ed.PrensaEspañola.Madrid,1967. pag.120

158.- Ibidem. pag. 117

159.- Homero. La Odisea. Espasa-Calpe.Madrid, 1984. pag. 61

160.- J. Ortegay Gasset.Ensimismamientoy Alteración

.

Meditación de la Técnica

.

¡3d. EspasaCalpeMadrid, 1959. pag. 37.

161.- MelanieKlein. Envy andGratitude.A studyof Uncons- cious Saurces

.

Tavistock.Publications.Ltd. london, 1957.

162.-MelanieKlein.” Sobrela identificación “ en el libro Nuevasdireccionesen

Psicoanálisis

.

¡3d. Paidós.BuenosAires, 1954. pag.302.

163.- J. Rof Carballo. Violenciay Ternura

Ed.PrensaEspañola.Madrid,1967. pag.120

164.- J.RofCarballo. Violenciay Ternura

.

Espasa-Calpe.Madrid, 1988. pag 120 y ss.

165.- Erich Fromm.El miedo a la libertad

.

— 532 —

4.



¡3d. Paidos.BuenosAires, 1974.

166.- Friedrich Nietzsche. Obras Inmortales. Tomo II

La GayaCiencia‘u. Ed. Teorema.Barcelona,1985. pag.1045.

167.- J. Rof Carballo. Medicina y Actividad Creadora

.

¡3d. Rey, de Occidente.Madrid, 1964. Pp. 285-286.

168.- Virgilio. EEIo2as.Trad. Fray Luis de León.

¡3d. Planeta.Barcelona,1980. pag. 104.

— 533 —



6. SEXO, EROTiSMO Y SEDUCCiON

— 53.4 —



6.1. CARA A CARA CON EL SEXO
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6.1.- CARA A CARA CON EL SEXO.

“ Porque así dice el Señor, Yavé: te entrego en las manos de aquellos que

llegastea aborrecer, de quienessehartaron tus deseos.Y te tratarán con odio,

seapoderaránde todo el fruto de tu trabajoy te dejarándesnuday encueros,

y se descubrirán las vergílenzas de tus prostituciones. Th lujuria y tus

fornicacionesson causade todo esto. II (1)

La sexualidad siempre,inclusoenla actualidad,ha estadorodeadapor

connotacionesque, en primer lugar, falseansu verdaderosignificado; en segundo

lugar, restringenbuena parte de lo queen sí mismaconlievay por último, crean un

halo de confusionismo,de malentendidos,que, las másde las veces, se tratande

obviar o de resolvercon vanalidades.

En el siglo XIX se instaurauna moral que, teóricamente,hundesus

raíces en siglos anteriores.Para entendemos,vamosa llamarle moral burguesa,

porquecrecey sedesarrollaen una sociedadcuyo paradigmamásrepresentativolo

constituyela burguesía.ParaBollnow susprincipalesvirtudes pasanpor ser: “ la

laboriosidad, la previsión y el ahorro, la virtud del orden, la pulcritud y

limpieza, la seriedady « honradez » en los tratos comerciales, y el « buen
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nombre », es decir, la respetabilidad.“ (2). Sin embargo,esto tan sólo es un

espejismo;trasel escaparatevirtuosistaqueexhibenlos burguesesdel siglo pasado,

cuyo exponentemás sobresalientelo representala época victoriana, subyaceun

comportamientoprivado« desinhibido», pervertidoentrelos hombresy falsamente

beato en las mujeres, que trasluce tensionesemocionalesque llegan incluso a

provocar estadosneuróticos. La divergenciade comportamientosen el ámbito

privadoo público fueconocidaposteriormente,resultandohoy en día un tópico, con

el nombrede « doblemoral »

“La doblemoralsexual,unaparael hombrey otraparala mujer,

secomprendeperfectamentedesdeestatablaburguesade valores.Laslicencias

sexualesmasculinas-diceAranguren- siemprequeno atentena la respetabilidad

social son permisibles.Pero las de la mujer casada,ademásde infringir esa

moral de la honradez,quees la forma disminuidade la vieja moralhidalgadel

honor, producenla contaminaciónde la familia, dañana su « limpieza »: los

hijos dejarían de ser mercancía « legítima » que deben constituir. El

matrimonio,porsupuesto,es indisoluble,por exigenciasde respetabilidad.Las

liaisons “ delmarido, siemprequeseandiscretas,facilitan un modoplausible

de conllevaraquellaindisolubilidad.

El clasismode la castidadfemenina está,en la moral burguesa,

muy a la vista. Lo que importaes la « defensasocial » de nuestrasmujeresy
II

nuestrashijas...al precio de la organizaciónde la prostitución de « las otras »
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(3).

Existe, corroyendo a la persona, una contradicción que se agrava a

medidaque, paradójicamente,su statussocial, su bienestar,aumenta.El hombre

sienteque esjuzgado desdeel exterior, por algo, que en absoluto, representa. Al

mirarseal espejo,contemplauna imagen de sí mismo irreal, fantasmagórica.Lo

soportamientrassusmecanismosde defensafuncionencorrectamente,mientrassu

carácter se diluya anónimo en la masa social que lo amparay resguarda.Como

DonanGray, la « fachada » cumpleconel rol social quedeella seespera,mientras

la carcoma va destruyendopoco a poco los cimientos. El burgués de antaño

aseméjasesobremanera,al personajecreadopor R. L. Stevenson,Dr. Jekyll. El

« amor» y la « concordia» articuladosen el senofamiliar duranteel día, no son más

que meros cuchés éticos, corsés sociales que atenazan los oscuros deseos

inconscientescon una rigidez social luterana. Las noches,en cambio, tómanse

desencadenantesde las tumultuosasfuerzasque habitanen el subsuelode la psique,

que empujan al exterior pasionese impulsos bestiales,que enajenanal sujeto

haciéndoleentrar en unadinámicapromiscuae infrahumana,de la cual tienedifícil

escapatoria.La nocheesparaMr. Hyde. Esto es, obviamente,unaexageración,aun

así, la dicotomíaamor-sexo,todavíahoy, no ha desaparecidototalmente.Bien es

cierto queel fariseísmoqueimperabaen la sociedadpacatade añosatrásva desapa-

reciendo, y quelos jóvenesde hoy en día no escondenante nadie su afición por el

sexoa edadestempranasy con pocosreparos.Ahorabien, no nos engañemos;esto
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tambiénentrañasusriesgos,quizásaúnmayoresquelos anteriores.El desenfadocon

el que sepracticanlas relacionessexualesno significa necesariamenteun conoci-

mientoprecisode lo queel sexosuponeparala persona,en su realizacióncomoser

individual y libre y en su articulación emocional con los que le rodean.Por ello,

hemosde preguntarnosquées, verdaderay esencialmente,lasexualidadhumana.

Paralos médicosy pensadoresde la primeramitad del siglo XX, el sexonoeramás

que aquel conjunto de actividades,meramenteffsicas, destinadasa conseguir la

procreacióny por ende la propagaciónde la especie.Era unaequivocación.La

sexualidad en modo alguno debelimitarse a su aspectoprocreativo.Rof sobreesto

declara: “ es menester, ya desde un principio, sostener que conduce a una

posición falsa admitir que la « sexualidad » estáúnicamente destinada a que se

propague la especie,motivando el encuentro de un óvulo y un espermatozoide

tras un complejo juego de instintos denominadossexualesy cuya descarga o

satisfacciónva unida a lo que seha llamado « el premio del placer » (4).

Suponiendoquela Naturalezahubiesetenidocomo únicoobjetivo, la

multiplicación del génerohumano,no se nos ocurremétodomás complicadopara

conseguirloque el diseñadopor ella. Bromasaparte,el sexoestáimplicadode suyo,

en todos y cadauno de nuestrosactosy pensamientos,dotándolosde una forma

singularde ser, por extrañoqueparezca.Julián Maríases másexplícito: “la condi-

ción sexuada penetra la vida íntegra, que es vivida sin excepción desde la

disyunción en varón y mujer. Cualquier realidad, hasta las más remotas de la
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sexualidad, incluso un teorema matemático, se vive desdela instalación en el

sexo, por tanto en un contexto y desde una perspectiva que es en cada caso

irreductible a la otra. Las vivencias que acompañan en una clase mixta a la

explicación del teorema de Pitágoras son distintas en los muchachos y en las

muchachas, y por consiguientedifiere sexuadamentepara ellos, a pesar de

tratarse de algo perfectamenteasexual” (5).

Por eso, para teneruna idea de como el sexo se halla imbricado

constitutivamente en lo que somos, hemos de abordarlo desde distintos puntos de

vista. El primero, ha de ser, necesariamente,el biológico.
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6.2. SEXUS SENSIBILIS
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6.2.- SEXUS SENSIBILIS....

6.2.1.- NEUROFISIOLOGL4 DEL SEXO.

Nos vamos a detener en primer lugar en analizar los aspectos

neurofisiológicos más sobresalientes de la conducta sexual. Monos operados por

KJÚver y Buey (6), en los cualesseextirpael uncus,la amígdala,la porciónanterior

del hipocampoy los sectoresorbitarioe insulardel mesocortex,sonextremadamente

dóciles y tranquilos, y además,en ellosdesaparecenlas reaccionesde alarma; sin

embargo,muestranunahiperexcitabilidadsexual. Estos monos,todo cuantocogen

se lo llevan a la boca, lo olfateany examinancon sus fauces,no con sus manos.

Esto indica una regresióndesdeun estadiomásavanzadode la evolución cerebral,

en el cual se reconocenlas cosasgraciasaquesepuedencogery manipular,a otro

másprimarioen el queel olfateoy la degustaciónsuplena los miembrossuperiores

en la función del reconocimientoobjetal.

Por otro lado, las experienciasdel laboratoriode Neurofisiologiade

la Facultadde Medicinade Harvardtienentambiéngraninterésen relaciónconeste

problema.Así, Bard (7) en susexperienciasen gatosha obtenidoconintervenciones

quirúrgicassobreel rinencéfalo,animalesconexcesivaactividadoral, e incluso,una

de sus gatas causabaun atractivo sexual desacostumbradoentre sus congéneres
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masculinos,aunqueesto, a ella le parecíatraersin cuidado.

Estosy otros trabajos,hicieronconcluira Rof que” por encimade

los centrossexualesdel diencéfalo,enestrechaconexiónconla actividadsexual

de la hipófisis, con su actividadgonadotrópica,existeen el « cerebrointerno»

una integración superior de la conductasexual. Además, esta sexualidad

exacerbadaporla supresiónde lasinhibicionescorrespondientesguardaestrecha

relacióncondos fenómenos:la mayoractividadbucaly la dependenciaafectiva”

<8).

Todas estas conclusionesextraídaspor Rof, fueron refrendadas

posteriormentecon experimentosrealizadospor nuestro compatriotaRodríguez

Delgado.En una de susexperienciastratóa una enferma,“ amablee inteligente,

de treinta años, que había sufrido duranteonce añosataquesepilépticos

psicomotoresy de gran mal que no cedíana los mediosterapéuticoshabituales.

La estimulación de uno de los puntos de la amígdala derecha indujo una

agradablesensaciónde placidez y un aumentode su conversación,que tomó un

carácter íntimo. Esta enferma dijo claramente que le gustabasu médico (al que

acababa de conocer ), le besó las manos y comenzóa hablar de la inmensa

gratitud que sentía por lo que estabahaciendo en su favor. Cuando se repitió

la misma estimulación otro día, se volvieron a observar efectos parecidos,

aumentando la expres¡vidad afectiva. Por el contrario, la exploración de otras

zonas cerebrales no se acompañó de cambios emocionales y durante las
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situacionesde control la enferma semostraba segurade sí misma y reservada2’

(9)

La importanciadel ‘<cerebrointerno», hoy el sistemalímbico, como

responsablede alteracionesen la conductasexual y agresiva,ha sido demostrada

ampliamente; en particular, en la parte anteroinferior o amígdala, como destacan

Rodríguez Delgado y años antes Rof. Así, este último, ya en la década de los 50

decía: “Las experienciasenmonosy gatosnosdemuestranla estrecharelación

que hay entre la conductasexual y estenivel en el « cerebro interno » en el que

también se integra la conductaagresiva y la pasividad “(10).

Las conclusiones que pueden extraerse, según Rodríguez Delgado, a

partir de experimentos de estimulación son, pese a lo dicho, bastante limitadas, por

cuanto para llegar a resultadossólidos sería deseablecontar con una serie de

condiciones. Las principales sedan:

1). Trabajarcon animalestantoen situacionessocialescomoen aislamiento.

2). Estableceruna cierta fiabilidad, es decir, mostrarque si uno continúa

estimulandola mismalocalizaciónduranteuna serie de meses,siempreseobtiene

aumentodel impulsosexual.

3). Usar más de un test.

Y nosotrosafiadiríamosuna cuarta:

4). Ver hastaquépuntoinfluyen las relacionesmédico-enfermo,esdecir, en

qué medida se puede decir que existeuna « transferencia afectiva », etc.
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Aunadmitiendoestaslimitaciones,pareceindudable,queen el sistema

límbico se localizandeterminadoscentrospara la estimulaciónsexualy la agresivi-

dad; si bien estaúltima sepuedeentendercomounadiferenciaciónsexual más,es

decir, agresividaden sentido masculino y pasividaden el femenino. Pareceno

obstante,que dicha distinción estálejos de ser verdadera.Las palabrasde Rof, al

respecto,son determinantesen estesentido: “ agresividady pasividadno hande

considerarsecomocaracteressexualessecundarios,talescomola distribución de

pelo o el desarrollo de grasa en las caderas.Agresividad y pasividad existen en

todo ser humano, sea hombre o mujer, siempre en estrecha relación con su

reacción frente al mundo de sus semejantes y en grado muy profundo en

relación con la esferaamorosa.No hay másque recordar la terminologíaerótica

en cuanto alude a « conquista », « posesión», « entrega ». Pero el problema es

mucho más complejo y en su fondo nos encontraríamos con los fenómenos

anómalosdel sadismoy el masoquismo “ (11).
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6.2.2.-CEREBRO, HORMONAS Y CONDUCTA SEXUAL:

Un peculiar « menagea trois ».

Antesdeentrarenel alcancedela nuevaneuroendocrinologíacreemos

precisoreflejar primero, a modo de soporteconceptual,cuatro ideasbásicas,muy

resumidaspor cuantohan sidoyadesarrolladasextensamenteen otros lugaresdeesta

tesis, y que ha venido sosteniendoRof desde el Congreso Internacional de

Psicoterapia de Barcelona en 1958 y posteriormente, más ampliadas y

perfeccionadas,en susobras:UrdimbreAfectiva y Enfermedad(1961),Violencia

y Ternura (1967),Rebelión y Futuro (1970) y Biolo2ia y Psicoanálisis(1971).

“ 1. Si el ser humano no nacieseincompleto, la reproducción del

ambiente dentro de su sistema nervioso que es condición indispensable de su

adaptaciónal mundo exterior, no podría llevarse a cabo.

2. Esta inmadurez con la que el hombre nace y que se vuelve

manifiesta en la modelaciónulterior de sus estructuras nerviosassuperiorespor

las primeras relaciones interpersonales, principalmente en los sectores del «

cerebro interno », en íntimaconexióncon el aprendizaje primario o constitutivo

no se limita al sistema nervioso, sino que es fenómenogeneral de la vida. Se

observa sobre todo en los sistemasinmunolégicos, en los enzimáticosy en el

sector endocrino.

3. El concepto de constitución como expresión de la dotación
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genética es falso. El hombre no está genéticamenteconstituido, sino que se

constituye en el curso de los primeros días y semanasde su desarrollo por la

relación con los seres congénerestitulares. Tal constituirse sigue un proceso

escalonado.Los escaloneslos representanlosperiodoscríticos, esdecir, penados

en los cualesestasinfluencias externassondecisivasy fuera de los cualesapenas

importunan el desarrollo genético. En estos periodos críticos se realiza la

incorporación, no metafórica, sinosustancialdel ambienteal nuevoser en forma

que pueda documentarse, a medida que progresan nuestrosconocimientos,en

modificacionesmorfológicas (cambiosde neuronas,dendritas, enzimasetc, del

sistema nervioso) o endocrinasy humorales.

4. Lo que se hereda no es pues, solamente un cierto tipo de

desaarrollo sino la creación de estructuras abiertas capaces de incorporar

programaciones externas en forma de la que ha sido llamada herencia

socialmentecondicionadao herenciasociogenética.Yo he denominadoa esto

urdimbre, distinguiendoen el desarrolloulterior del sujeto en su vertiente

psíquica,tresescalones,urdimbreconstitutivade orden y de identidad:

Entre todasellasse intercalaun procesode separaciónque está

estrechamenteunido a la creacióndel individuo comopersonalidadpeculiar, a

su procesode identidado de individuación.“(12)

Ver capftulo V : La búsquedadel hombre: el encuentrodel hombrecon los

demás,la urdimbreafectiva.
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Hecho este inciso, entramos en materia. Uno de los grandes

descubrimientosen Neuroendocrinologfadelosúltimos años,esel apetito,la avidez,

queel sistemalímbíco tiene por las hormonas.Además, las estructuraslímbicas

intervienenmodulandola regulaciónneuroendocrinaqueseejercedesdela eminencia

mediay los núcleoshipotalámicos.

Así, la escuelade Yokohama( MusazumiKawakami,KatsuoSeto,El

Terrasawa y Kazuchika Yoshida ) consideran que existen cuatro circuitos

cibeméticoso de retroacción.Dos de « feedback» positivo y dos de « feedback»

negativo.Unos se establecenentrela eminenciamedia y la hipófisis y otrosdos, se

cierran,en el sistemalímbico. Estoscircuitosson llamadosde buclecorto. Hay otros

circuitos, denominadosde bucle largo que aquí no nos interesan.

En este apartado, nos importa más ver las relaciones que existen entre las

hormonas sexuales y distintas partes del cerebro y qué consecuencias tienen estas

interaccionesen la conductasexual.

Las honnonas ováricas -dice Rof- actúan sobre dos zonas del

diencéfalo: una localizada en los núcleos CENTROMEDL4LES Y el

« ARCUATUS » del hipotálamo. La otra estásituada un poco por delante, en la

región preóptica- supraquiasmática. La primera determina la secreción de

Unaexplicacióndetalladade todos los circuitos de retroacciónseofreceen la
obra de Rof, Teoría y Prácticausicosomática< Sistema límbico y reEllíación
endocrina

)

pp. 341 y sg.
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gonadotrofinas de la hipófisis y por eso merece la denominación de área

hipofisotrófica. Esta área está sometida a una multitud de influencias

procedentesdel cerebro límbico y de la amígdala,es decfr, de todo el “cerebro

interno ». La segundazonao preóptico-quiasmáticaesla que integra todasestas

accionestelemesencefélicasdfrigiéndolas sobre el área hipofisotrópica” (13).

Se ha podido demostraren ratasque, despuésdel nacimiento, tiene

lugar la diferenciación del hipotálamo en sentido femenino y sentidomasculino.Esto

seha podido comprobardebidoal afortunadohechode queel hipotálamo,durante

este periodo, se vuelve extraordinariamentereceptivo a las hormonas sexuales.

Además, los esteroidessexualestambién ejercen una decisiva influencia en la

pubertad.“ El hipotálamo, continúa Rof, en esta etapa de la vida, sevuelve, en

la mujer, muy sensible a la acción cibernética, o por « feedback », de las

hormonas gonadales.Esta sensibilidadse va perdiendo a medida que progresa

la maduración sexual. Cada vez es necesariamayor cantidad de hormona para

inhibir el hipotálamo, con lo cual se « suelta el freno » de la secreciónde

gonadotropinas. “(14).

No nos podemosextenderen la descripciónde todos los circuitosde

retroacción que se establecenentre distintas zonas del cerebroy los esteroides

sexuales.Una mayor informaciónseencontraráen la bibliografía del final de este

capítulo (15).

Sin embargo,es importantedestacarel hechode que innumerables
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disparates,tanto clínicos, como pedagógicoso psicológicos, han surgido como

consecuenciade la ignoranciahabidaacercade la hipersensibilidadpor corticoides

gonadales,que en la pubertady pre-pubertad, tiene una de las estructurasmás

importantesy apasionantes,peroala vez, máscomplejasdela regulaciónendocrina:

el sistema límbico o «cerebro interno ».

La importancia de esta estructura, fue presagiada,y por ende,

manifestadaporRof, veinteañosantes,cuandoaúnno sepodíani siquierasospechar

las tremendasimplicaciones que habríade teneren el comportamientohumano.

Muchos,entonces,le tildaronde visionario,de especulador.Comosiempreen estos

casos,sólo el inexorable transcurrir del tiempo puede dar o quitar razones.Durante

todos estosaños,constantesdescubrimientoscientíficos(16) hanvenidorefrendando

sushipótesiscon mayoro menorgradode coincidencia.Quizásla posteridad,exenta

de prejuicioso envidiasle hagajusticia. Nuestramisión es facilitarle el trabajo.

Paraconcluir con estetema, unaspalabrasde Rof:

Al decir: < ¡ qué guapase ha puesto esta muchachita ! » habitualmente

estamos muy lejos de pensar que ello se debe a un circuito endocrino de

retroacción, corto, semi-corto y largo, más o menoscomplicado.Perosería torpe

pensarque esto no tiene nada que ver con la biología ni con la endocrinología.

La armonía somática, lo mismo que la armonía de movimientos que dan lugar

a la impresión de « belleza» que atrae al hombre hacia la mujer sonel resultado

« comunicativo » de sutiles accionesneuroendocrinasde las cuales, por el
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momento, sólopodemos barruntar su inmensacomplejidad. “ (17)
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6.2.3.-LOS SECRETOS DE LA ESPIRA GERMINAL.

“Que los seresvivos de unamisma especieno seantodos iguales,

no lo hace la Naturaleza por azar o para aumentar sus encantos,sino porque,

gracias a este repertorio de variantes, unas frágiles, otras resistentes,queda

mejor garantizada la finalidad que pareceimportarle más: la pervivencia de la

especie.Pervivenciade la especieque, en la modernaBiología, se traducepor

una realidad concreta: la continuidad inexorable a través de los individuos de

la llamada « espira germinal », es decir, de una cadena helicoidal de ácido

desoxinibonucleicoque constituye la substanciade los genes“(18)

¿ Quérelaciónexisteentreel DNA y el sexo?. conorigínalídad,

Kerenyi, el gran investigadorde los viejos mitos, veen la espirasecreta,en el DNA

la razónde serdel másarcaicode losarquetipos,el mitodel laberinto. “Paraque

estaespira misteriosano muera, una de las propiedadesque ha de figurar

imperiosamente,en su repertoriode formas, es la de dotaral ser que de ella

nace, primero, de unas estructuras de reproducción, y luego de dos fuerzas de

singular intensidad: una la del impulso sexual, otra la del cuidado de la prole »

(19).

Paraqueel DNA puedaconseguirestosobjetivosprimariospara la

supervivenciade la especiees necesarioque, además,lo hagacon una eficacia

manifiesta. Dicho lo cual, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿ La reproducción

— 552 —



sexualconferiráa los organismos,unaventajacompetitivafrentea la asexualen un

ambientequecambiaconstantee impredeciblemente?

Esteproblema,aún hoy, deja perplejosa los genéticos;sin embargo,

la conclusióngeneralizadapareceindicar que: “ la redistribución de los genesa

través de la reproducción sexual ayuda a la especiea sobrevivfr en un medio

ambiente que sufre alteraciones impredecibles. Si un progenitor produce

numerosos descendientes,con una gran variedad de combinacionesgénicas,

existen más probabilidades de que por lo menos uno de ellos esté mejor

adaptado a las condicionesfuturas, seanéstascualesfueren” (20).

Por otro lado, las especiesdiploides sexualestambiénofrecen una

ventaja sobre aquellasque son haploides. En las especiesdiploides sexualesse

puedengenerarnuevosgenespor mutaciónde las copiasadicionalesde los genes

existentes.En realidad, se trata de un juegobastantesimple de probabilidades.Al

haberun mayor númerode copiashay a su vez, un mayornúmerode mutacionesy

por tanto una mayor probabilidadde quedichasmutacionesconllevenbeneficioala

especiesin riesgode catástrofes,puestoquela apariciónde novedadesen los genes

adicionalesno implicaría unadesapariciónde los originales: “ gracias a la ventaja

heterocigótica, los nuevos genes pueden pasar a ser frecuentes sin que se

produzca la pérdida de los genesoriginales, y finalmente, se pueden insertar

comoadicionesal genomapor medio de la duplicacióngenéticay la recombi-

nacióngenética“. Estasecuenciade sucesosaparentementepodríaparecermucho
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máscomplicadaque la queocurriríaen unaespeciehaploidey, sin embargo,no es

asi. La especiehaploide, “ si no debeperder el gen antiguo en el proceso de

adquisición de un gen nuevo,debeesperarhastaque la mutación de innovación

sepresenteen uno de los escasosindividuos que ya tienenuna duplicación en el

locus apropiado. Puesto que tanto la mutación particular como la duplicación

particular sóloseproducencon muy baja frecuencia, la especiehaploide deberá

esperar mucho tiempo para que ambos acontecimientos se produzcan en

conjunción. Los cálculosdetallados demuestranque el organismo diploide debe

ser típicamentecapazde aumentar y enriquecer su genoma con nuevosgenes

para nuevas funciones con una velocidad que es cientos de miles de veces

superior a la del organismo haploide. “(21)

Treinta años antes, Rof, en su libro Urdimbre Afectiva y

Enfermedad, ya habíaadmitidocomoposibilidadeficaz de evolución,la aparición

de mutacionesen los genes,que, siendoespecialmentefavorablesparael individuo,

se transmiten, fijándose y perpetuándoseen ulteriores generaciones.Ahora bien,

esto, que si bien es trascendente,no debehacemosolvidar, el fenómenode la

pseudoherencia, esdecir, la aparenteherenciade cualidadesque, en realidad,no son

transmitidaspor los genes,sinoque aparecenpor las modificacionesqueel servivo

va experimentandoen el devenirde su existencia,estoes, cuandoseconstituyecomo

tal.

“ Una cosa es el planode un edificio - dice Rof - tal como se
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proyectay concluye en la sala de dibujo y otra las modificacionesque sufre en

el curso de su construccióno acabado.Si imaginamos que el arquitecto o inge-

niero proyectista fueran personas « rígidas » que no cambiasen de planos y, a

su vez, el jefe de talleresejecutorun serterco quehiciesesiemprelas mismas

modificaciones, al « terminar » o « acabar » la construcción, llegaría un

momento en que no podríamos diferenciar una de otra. Sería imposible saber

cuál característica de la construcción procededel primero y cuál esmodificación

impresa por el segundo. Si esto se hace, por ejemplo, durante varias

« generaciones» decasas,es fácil incurrir en la confusión de que lo modificado

por el constructor, o por el decorador, forman parte consustancialdel plano

primitivo. Es decir, tomaremospor hereditario, por plan primitivo, lo que no

esmás que tenaz modificación persistente. El organismo seconstituye, comoen

esteejemplo,por lasmodificaciones,a vecesinvariablesa lo largo degeneracio-

nes, que se hacenen el « terminado » del ser vivo, en el periodo en que se

concluyesu construcción.Por eso no puede decirseque constituciónsea lo

mismo queherenciagenotípica“(22).
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6.2.4.-¿ EXISTE UNA MORALIDAD ZOOLOGICA.?

No se trata aquí de polemizar acerca de las “peculiaridades » que

determinadosindividuos en una sociedad,presentanen sus hábitossociales,nide

actuar como censoresde la libertad que cada sujeto, comporta como derecho

inviolable. La elecciónde un comportamientoíntimo definido, es perfectamente

legítimamientrasésteno interfieraen la invulnerabilidaddel derechoajeno. Ahora

bien, se puedeintentaraplicar una especiede « pauta zoológica » a seguir, con

arregloal éxito o fracasoen la reproducción.

De esta forma, “ si ciertos hábitos sexuales impiden el éxito

reproductor, según Desmond Monis, podemos calificarlos sinceramente de

biológicamenteinadecuados.Grupos tales como monjes, monjas, solterones y

solteronas,y homosexualespermanentes,sontodosellosanómalosdesdeel punto

de vista de la reproducción. La sociedadlos cría y ellos seniegan a devolverle

el favor. De la mismamanera,podemosdecirqueun homosexualactivoesmás

anómalo que un monje desde este punto de vista. E iguahuente se puede

afirmar que ninguna práctica social, por muy asquerosau obscenaque parezca

a los miembros de una civilización particular, pueda ser biológicamente

criticable, mientras no impida el éxito reproductivo general. Si los más

chocantesrefinamientosdel actosexualcontribuyenaasegurarqueseproducirá
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la fertilización entre los miembros de una pareja, o que sefortalecerán los lazos

de la misma,entonceshacumplidosu misiónreproductoray es,biológicamente,

tanaceptablecomola constumbresexualmás<‘limpia » y aprobadaportodos”

(23).

De aquí se infiere que, aquello que es beneficioso desde el punto de

vista biológico puedechocarfrontalmentecon la moralidadvigenteen una sociedad,

y lo que es aún máspeliagudo,habráciertoscasosen quenosveamosmuy apurados

para rebatir determinadas conductas. Un caso evidenteseríael de la poligamia no

como satisfaccióndel impulsosexualcon diferentes mujeres, es decir, con «animus

jocandi » sino como medio de expansiónde la especie,de los hijos de Dios. Este

es el caso, aun que de forma novelada por supuesto,descritopor Papinien suJuicio

Universal,con Haradian,el cual, en su defensaanteel Angel acusador,argúía:

no he desafiadoa Dios, y mucho menoslo he traicionado. También a ini seme

podía atribuir el nombre divino de padrede los vivientes.Porquemi vocación,

nuncacontradicha,fue precisamentela paternidad Me sentíaimpulsado

a crearnuevoshombres,a favoreceren la tierra el cálido florecimiento de la

vida, acrecerel pulular de los seresprovistosde alma....Si la vida es la obra

maestrade Dios y por El fue concebiday dada,¿ por quéno multiplicarla?

¿No mandó a los Patriarcasel Antiguo de los Días: crecedy multiplicaos?

... .Tengo la certezade que los eunucosy los onanistasno serán los que se

salven,sino,antetodo, los padresy los multiplicadoresde lasgeneraciones,los
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aliados de la vida contra la muerte. Con esta certezame prosterno seguroante

el único Padre de los mundos y de los hombres “(24).

Todo esto,hacequeseamoscantoscon los juicios morales,porquesí

no, cabría preguntarse en virtud de qué criterios una moral puede establecerse

objetivamentecomobuenao comomala.

Para Kant, “todos losconceptosmorales tienensu asientoy origen,

completamentea priori, en la razón, y ello en la razón humana másvulgar tanto

como en la más altamente especulativa, no puedenser abstraídos de ningún

conocimiento empírico, el cual, sería contingente; en esa pureza de su origen

reside su dignidad, la dignidad de servirnos de principios prácticos supremos.”

(25).

El problemaresideno tantoen la ideade quelo moral es un concepto

a priori, no sustentado por ningún ejemplo práctico y derivado de la razón, cuanto

en saber como poder establecerlos principios o categoríasa priori y qué criterios

utilizar para su posterior verificación. En realidad, estas especulacionesnosalejarían

del hilo conductorde estatesis;asípues,volviendonuevamentehaciaatrás,creemos

que existen aún un parde preguntassin contestar:

¿ Por qué la Naturalezaha dispuestoque el ser humanose genere

como consecuencia de la unión de sexos opuestos ? ¿ Qué razón de ser tiene la

bisexualidad7.

Las razonesque los biólogosaducen,entre ellos Rof, se encuadran
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dentrodedosvertientes;en primer lugar, paraqueexistauna mayorvariabilidady

en segundolugar,paraquehayaunamayorprobabilidadde supervivencia.ParaRof,

la condición última de la bisexualidad, su íntima razón de ser, “ culmina, en el

hombre, en el diálogo amoroso,en lasmúltiples manifestacionesde la libido. La

cual no essóloardid de la Naturalezaque poseeun premio de placer para evitar

que las especiesseextingan, como suponeuna grosera concepciónteleológica.

Más profunda aúnque la necesidadde procreaciónestála necesidadde amparo,

sin la cualel ser vivo no terminaríadeconstituirse.Y queesno sólo necesidad

del ser inerme, reciénnacido, de ser amparado, sino también del ser adulto, en

la culminación de su vida, de amparar, de transmitir no sólosus genessino sus

pautasde vida. El diálogo amoroso no termina en su realizaciónespasmódica,

transitoria, momentánea,en la unión sexual,sino que únicamentetiene sentido

dentro de un diálogo más amplio, en la transmisión de algo de una generación

a otra generación “ (26).
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6.3. ... ATQUE INTELLIGIBILIS
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6.3.-...ATQUE INTELLIGIBILIS.

6.3.1.- SEXUALIDAD DIATROFICA y PROCREATRIZ

La sexualidad, comprendida en toda su amplitud, fue abordadapor

Rof, desdetres aspectosdiferenciados,allá por el año 59: el procreativo, el

anaclíticoy el diatréfico.La vertienteanaclíticao de necesidadde apoyo, queexiste

« de facto » en todo servivo, en ordena garantizarsu subsistenciay másaún en el

hombrequenaceen una situaciónde extremadainvalidez, acabópor fusionarsecon

la vertientediatrófica, nombreacuñadopor el psicólogo René. A. Spitz, en ensayos

posteriores.Así pues,vamosa dedicarnuestraatenciónaestasdos víasquetienela

sexualidad de realizarse: La procreativa y la diatrófica.

Bien escierto que la existenciadel hombresólo esposiblegraciasa

la fecundaciónprevia de susprogenitores,que si se quiere, puedeser considerada

«sensu strictu » como “un impulso ciego, con su realización en el orgasmo y su

premio placentero “ (27). Pero, también es cierto, que no podríamos estar

discutiendoahora acercade estas cuestiones,sin la decisiva intervenciónde la

segundafacetade la sexualidad,denominadaporRof, sexualidadtitular o diatrófica.

Sin estaúltima - dice Rof - nuestrocerebro,nuestrossistemasenzimáticose

inmunitarios,unapartefundamentalísimadenuestrasconexionesnerviosas,de

nuestrasregulacionesendocrinas,no hubiesenpodido acabarde madurar,ser
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terminadas en la medida en que, mediante el vehículo de una tutela o de un

amparo, iban incorporando a sus estructuras, pautas sociales, modos de

conducta, expresionesarraigadas en nuestrosprogenitores, estoes, todo lo que

denominamostradición. En una palabra, por decirlo así, en virtud de esa

sexualidaddiatrófica o tutelar, la historia del grupo familiar y social se hizo

carnedentrode nosotros“ (28).

Esto, amplía de forma profunda e imperecederael conceptoque

tenemosde lo que la sexualidades,por cuantoque, aunreconociendoquesuesencia

siguebajo el dominiodel “aparatosexual», no podemosdecirquela únicafunción

de éste seala reproductora,la de poner “ en contacto los genitalesde uno con

aquellosde alguiendel sexoopuesto“(29), en palabrasde Freud, sino la trarismi-

sión de una herencia. Concebidaasí la sexualidad, en su dimensión tutelar,

pedagógica,quesirvede guíaparala completarealizacióndelindividuo en sociedad,

desaparecenlos problemasilusorios, los « fantasmas», originadospor la fuerte

represióna la quese hallan sometidoslos infantes durantesu niñez y pubertad.Es

lo queFreuddenominódesviaciónde la libido haciaactividadesculturales,sociales

útiles o sublimación de hecho. Esta sublimación operada sobre una estructura

instintiva precondicionada,restringiendofuncionalmentey por un tiempo dado la

sexualidad, y canalizándola hacia una relación monogámica rígida y una

desexualizaciónde la mayorpartedel cuerpo. (30)

En otraspalabras,y dejandoal margenel lenguajepsicoanalítico,es
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el conflicto entre el instinto y la moral, entre el ego y el mundo exterior. Por mor

de estos enfrentamientos“ el organismo psíquico- segúnReich -se ve obligado a

«acorazarse», a encapsularse,a hacerse‘<refractario » tanto contra el instinto

como contra el mundo exterior. De esteacorazarsedel organismo psíquico, se

deriva una limitación, nnis o menos acusada,del estadode disponibilidad para

la vida y de la actividad vital. Hay que señalarque la mayor parte de los seres

humanos estánsometidosal pesode esta coraza, y un muro se alza entre ellos

y la vida. Estees el motivo principal de la soledadde tantoshombresen el

enjambre de la vida colectiva. “(31)

Pero no nos confundamos, el comportamientodesarrollado por

individuos sometidos a estas presiones inconscientes, las más de las veces

irracionales, de naturaleza contradictoria, no es siempre retraído,inhibido, de

patológicaensimismación;antesbien, ocurrea menudoqueestossujetosse lanzan

con desesperaciónal abismo de las desviacioneso aberracionessexuales. Rof,

apoyándose en su dilatada experiencia clínica ha realizado sobre esto las siguientes

consideraciones:“ La experiencia clínica- dice Rof -demuestra a diario, con

impresionante evidencia, que lo que a los hombres mueve a actos que, por lo

común, se interpretan dentro de la esfera de la sexualidad, (pasiones amorosas,

adulterios, aberraciones, etc. ), no es la necesidad de un placer, sino casi

siempre la necesidadde un apoyo afectivo “ (32).

Ansia extrema, inextinguible, de disolver la individualidad en el otro,
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de suene que sólo la comunión de su alma con otra, en una sóla sustancia, puede

aliviar al hombrede su invalidez. Es comodejarsellevar, en volandas,por el ser

deseado; indiferenciado si se quiere, pero vital en definitiva parasentirseamparado,

protegido, en una palabra, cuidado. El « Fúrsorge » heideggerianodel que

habláramos en otra parte, adquiere aquí su máxima relevancia, o al menos, su mayor

significado, pues, son sus carencias,sus trastornosy no el vicio, lo queposibilita

este tipo de conductas« desviadas» en el argotcientífico, « lujuriosas » paralos

moralistasy que, en el fondo,no sonmásquemanifestacionesde desamparo,signos

de soledad o exhibicionespatéticasde desencanto,más dignasde pena que de

censura.Hoy sabemos,que el hombre, en su nacimiento se ha de enfrentar,

posiblemente, al mayor desafío de su existencia, su profundo desvalimiento,su

radical indefensión.

El hombre, como ya dijéramos,es en sus primeras etapas,un ser

inacabado,un mero proyecto, en tfltimo extremo, una expectativapor sí sola

inviable.

El hombretermina de hacerseen el proceso,tantasvecesnombrado

de la urdimbre constituyente,sin la cual sería incapazde superareseperiodo de

constitutiva invalidez.” Si esteprocesode urdimbre constituyente (como yo lo he

llamado) no serealiza bien, dice Rof, el hombre no es viable y si se ileva a cabo

de forma defectuosala inteligencia no se desarrolla de manera plena. En el

mejor de los casosquedaen el sujeto el germende una psicosis, de un trastorno
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psicosomáticoo de carácter que cualquier día acaba por manifestarse.” (33)

Se ha acusadoa los internistaspsicosomáticosde reduccionistaspor

un lado, de elucubradorespor otro. Se han minusvaloradosus opiniones,se han

marginadotradicionalmentesusconclusiones.En un mundodondela colectivización

en materiasanitariapasapor ser algo inevitable,el descubrimientode la naturaleza

humanaha de quedar,por el momento, relegadoa los manualesde antropología

filosóficao a lasextravaganciasde los psiquiatras.Nadieentresusdetractoresseha

tomadola molestiade, analizarcuidadosamentela trayectoriamédicadeRof; porque

dehaberlohecho,hubierapodidocomprobarque su formaciónanatomoclínicaesde

las mayores de España, sus conocimientos en Neurología reconocidos

intemacionalmentey sus investigaciones en el campo de la bioquímica

profundísimos.Una relaciónde sustrabajosen estoscampospuedeencontrarseen

la secciónbibliográfica. En unasociedaden la quela especializaciónalcanzacotas

inimaginables,casiexasperantes,nosparececuandomenosun atrevimientoel tachar

de meras “ apreciacionessin basecientífica real » el trabajo realizadopor Rof.

Porque, dichas conclusiones, han sido ratificadas puntualmenteen numerosos

trabajoscientíficos, de los cualesaquícitaremossólo unoscuantos.

Harlow, en experienciasrealizadascon « macacus rbesus », ha

comprobadola dificultad queestos tienena la hora de reproducirseen los parques

zoológicos. Harlow investigó un centenarde estos simios criados con madres

artificiales», de alambre,unacon chaponesde biberonescomo si fueran mamas,
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otras,enfundadasen pielesde mono auténtico.Las críasreciben la alimentaciónde

la primeramadre flcticia » pero seagarranansiosamentea la segundaquesatisface

su necesidadde contacto.(34)

En las obras de John Bowlby, Cuidado maternal y amor y La

separaciónafectiva (35), quedanreflejadasexperienciassimilares, esta vez con

niños, observandoel mismo fenómenode “ arrimo » llamado por él « contact

confort » ~. A su vez, René A. Spitz llama a esta actitud « coinoestesia» o

sensibilidadpara la totalidad del contacto interhumano.(36) Por último, Scott y

Bromso, en cachorrillosde perroshan confirmadola importanciadel <‘ sistemaet-

epimelético» o sistemaque busca,por ser biológicamentenecesario,el contactoo

la caricia.

Perolo mássorprendentede estasinvestigaciones,radicaen el hecho

de queestosmonitoscriadosbajoel « simulado amparo » del ‘<alambrematernal»

en ausenciade urdimbre, al cabo de cinco o seis años, no tienen impulsos

sexuales, es decir, son materialmenteincapacesde procrear. De nada sirve la

presenciade un machoen celo. Las hembrastuteladasartificialmentese espantan

anteél, sin reaccionar.Estosmonos,carentesde «sexualidaddiatrófica » han de

ser sometidosa terapiascolectivas,unaespeciede « psicoterapiade grupo », que

con mucha paciencia lograría en última instancia, animales con capacidad

reproductora.Estefenómenono sólo apareceen los monossinoqueesextrapolable

Para másdetallesver el capítuloV.
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a sereshumanos.Así, los niños que sufren hospitalismo,carentespor tanto del

cuidado afectivo de una madre, son incapacesde efectuarel juego autoerótico,

masturbatorio,quetantostabúsy confusioneshacreadohistóricamente.Fue Freud,

uno de lospionerosen las investigacionesrelacionadasconla sexualidadinfantil. En

particular, acercadel autoerotismodiría el eminentepsicoanalista. hagamos

resaltar, como el carácter más notable de la actividad sexualinfantil, el hecho

de que el instinto no se orienta en ellas hacia otras personas. Encuentra su

satisfacción en el propio cuerpo, esto es, es un instinto autoerótico para

calificarlo con el feliz neologismopuestoen circulación por Havelock Ellis ~I2(37).

LasobservacionesdeSpitz, permitensacarunainteresanteconclusión:

Algo pasaen la relaciónafectivamadre-niño,queposibilitaqueel impulso libidinal

acabepor presentarseen forma de conductasexual.En palabrasde Rof, “ no hay

buenaconductasexualprocreatrizsi hasidodefectuosala sexualidaddiatrófica

Y más adelantecontinúa, “ No es sólo el cariño o tutela o protecciónde la

madrela queactúa,promoviendola maduracióndel cerebroinfantil y de sus

sistemasadaptativos». Se trata siemprede un procesotransaccional.”(38)

Recordemos que esta tesis fue defendida por Phyllis Greenacre, Ida Macalpine y R.

A. Spitz, y aceptadaimplicitamentepor la mayoríadelos psicoanalistasen la decada

2 “H. Ellis- dice Freud en otro lugar - emplea este término en un sentido algo
diferente,sirviéndosede él paradesignarunaexcitaciónqueno tiene su origen en el
mundoexterior,sinointernamente.Masparael psicoanálisislo esencialno esel origen,
sino la relacióncon el objeto
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de los 50. En pocaspalabras,Spitz, veníaa decir queel núcleofundamentalde la

transferenciaafectiva estáconstituidopor la unidad madre-niñoestablecidaen los

primeros mesesde vida.(39)

La relacióntransaccionalespues,el núcleogerminadorde la estrecha

comunión diádica materno-filial, quecomo ya expusimosen el capítulo anterior

conformala urdimbreafectiva. De esta forma, continúaRof, “ tanta satisfacción

recibe el niño de las caricias de la madre como la madre de las demandas

infantiles. Como empieza a poder demostrarse de manera objetiva, mediante

determinacioneshormonales, lo que ocurre en el sistema neuroendocrino del

infante tutelado seenlaza, en unidad transaccionalestrecha,con lo que, en ese

mismo momento, está ocurriendo en el sistema neuroendocrino de la madre.

Ambos sistemasneuroendocrinostoman parte activa, en esaunidad madre-niño

que,habitualmente,en la clínica, despedazamos,rompiéndola, disgregándolaen

dos cosas:en una madre que estudiael obstetray un niño que estudiael

pediatra.La medicinaactualrealiza esamonstruosaoperacióndequebraruna

unidad psicobiológica, con el pretexto de estudiarlamejor, se le escapaal

hacerlo,lo másfundamental.“ (40)

Pero, la madre es, a su vez algo más que parte interesadaen la

transacciónemocionalquecompartecon su hijo, escreadora,engendradorade vida

y comotal casi divina. Por tanto, trasciendeel nivel de sujetopasivode la ocasión

y adquiereun rangomayor, desempeñaa partir de entoncesel papel ejecutor.Sobre
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esto, ha escritoFromm, “ en el amor y el cuidado de la madre por su creación,

elia setrasciende en el niño; su amor por él da sentidoy significación a su vida

(41). El varón para satisfacer esta necesidad universal de trascendencia,ha de

conformarsecon la elaboraciónde ideas,con la creaciónde obrasque le 8obreví—

van.
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6.3.2.-EL ENIGMA DEL ANDROGINO:

Disquisicionessobrela bisexualidad

6.3.2. a).- La falaciadel super-macho.

“Yo no pertenecíaa ningún sexo, ni chico ni chica;
quizá angelo demonio.Sentadoen mi barreño
vaginal, yo me reconstituíaun sexo” (42)

SalvadorDalí.

Los dos tipos de sexualidades,procreativay diatrófica, no son en

absolutoprivativos de un solo sexo. Por el contrario, varonesy hembras,poseen

amboscomponentesen estrechaunióny confusión.Ahorabien, nuestracultura, para

bien o paramal, ha sido, históricamentepatriarcal,esdecir, centradaen el varón.

Estoes muy significativodesdeel punto de vistadel comportamientosexualvaronil,

ya queel hombrees un ser reprimido en su vertientediatrófica, y fanáticamente

interesadono ya sólo en la procreación,sino en su aspectomás “ expulsivo », es

decir, en el orgasmo.Seconstituye,por asídecirlo, en la recompensabienmerecida

del poderoso,en otraspalabras,es el « descansodel guerrero ». ParaRol’: “ la

sexualidadestácentrada en el orgasmo y, como la psicologíasexual contempo-

ránea está construida por el varón, es por tanto androcéntrica, toda su

preocupaciónse concentra en lo que podíamos llamar la « mecánica sexual »,

estoes, las manipulacionesque puedenconducir a un «perfecto orgasmo »
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Y másadelantesigue, “Es curiosoquetrasla «represiónprofundísima» que el

componentediatrófico de la sexualidad sufre en el varón no se haya visto un

miedo del hombre a una feminidad inconscienteque considera vergonzosay en

su elevacióndel « orgasmo » a cima y centro de la vida sexual,un temor a no

ser consideradosuficientementeviril “(43).

En plan satírico-humorístico Diaz-Plaja, habla de la virilidad de los

españoles:“desde niños los españolesaprendemoslo importante que esdestacar

nuestra masculinidad y mostrar lo alejado que estamosde lo femenino. Todos

los gestos de un muchacho, sus palabras y naturalmente su voz, tienen que

reflejar continuamente esa posición, si no quiere provocar la befa de los

compañeros.Quizá por eso el homosexualespañolatipla más la voz y exagera

más el gesto que su colega francés, italiano o inglés. Tiene que cruzar más

camino para llegar “al otro lado ». (44)

Sin embargo,estadistanciatan acentuada,en ambossexos,por lo

menos, hastahacerelativamentepocos años, no tiene una razón de ser tan clara,

segúnlos datosque se desprendende determinadasconsideracionesbiológicas, y

recientesinvestigacionesantropológicas.

ParaDesmondMorris:” el hechode que el orgasmofemeninode

nuestraespeciees único entre los primates, combinado con la circunstancia de

que fisiológicamente es casi idéntico al del macho, sugiere que es quizás, en

sentidoevolucionista,una respuesta“seudo-masculina». En la constitución del
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macho y de la hembra existen propiedades latentes que pertenecen al sexo

contrario. Gracias al estudiocomparativo de otros grupos de animales,sabemos

que la evoluciónpuede,en casode necesidad,despertar unade estascualidades

latentes y traerla a primer plano ( en realidad, al sexo“equivocado »). En este

casoparticular, sabemosque la hembra de nuestra especieha desarrollado una

sensibilidad especial al estímulo sexual del clítoris. Si recordamos que este

órgano es el equivalentefemenino, o la contrapartida del pene masculino, esto

parece indicar la circunstancia de que, al menos en su origen, el orgasmo

femenino esun fenómenotomado de prestado del macho.” <45)

Por otro lado, la cienciaconocecasosen que los caracteressexuales

aparecen borrosos, dificultando la diferenciación del sexo inclusive desde su

perspectivaanatómica.Los genitalesdeestosindividuostienencaracteresmasculinos

y femeninos. A estas alteraciones se les ha denominado comúnmente

hermafroditismos.En algunoscasosexcepcionales,coexistenen el mismo individuo

los órganosgenitalesde ambossexos,aunquela mayoríade las veces, ambosse

presentanmás o menosatrofiados. Para Freud, lo más importantede estas

anormalidades es que facilitan de un modo inesperado la comprensión de la

constitución normal, a la cual corresponde cierto grado de hermafroditismo

anatómico. En ningún individuo masculino o femenino, normalmente

desarrollado, dejan de encontrarsehuellas del aparato genital del sexocontrario

que perduran sin función algunacomoórganos rudimentarios o han sufrido una
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transformación, dirigida a la adopción de funciones distintas.

La hipótesis deducible de estoshechosanatómicos, esla de una

disposición bisexual originaria, que en el curso de la evolución se ha ido

orientando haciala homosexualidad,pero conservandoalgunosrestosatrofiados

del sexocontrario “(46).

Por último, a partir de la hipótesisanatómicaqueconfiereal hombre

unadisposiciónbisexualen estadiosevolutivosprimigenios,sehatratadode verificar

si este fenómenoacontecetambiénen el ámbitopsicológico,en partepara explicar

la ‘< inversión », en parteparaaveriguarlos orígenesde algunasconductasneuró-

ticas. Así, Krafft-Ebing suponíaque la bisexualidadprimigeniaotorgaríaal sujeto

centroscerebralesmasculinosy femeninos.Dichoscentrosno sedesarrollaríanhasta

la épocade la pubertad,y principalmentebajo la influenciade la glándulasexual.

Esta hipótesis, ni mucho menosdescabellada,actualmenteha sido ampliamente

superada y las investigaciones se centran en estudios neurológicos y

endocrinológicos.Importantísimosprogresosse handesarrolladoen embriologíade

la sexualidad.Rof, a propósitode estodirá: “ el embrión no esbisexual,indife-

rendadosexualmente,sino quesiemprees femenino. Aunque el sexogenético

quedaya establecidoen el momentode la fertilización, los genesdetenninantes

delsexono empiezanaactuarhastala quintao sextasemanade la vida fetal.

Hastaestemomentolos embrionesson,morfológicamente,siemprehembras.Si

antes de que esta diferenciaciónsucedase extirpan las gónadasfetales, el
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embrión se desarrollará comohembra, sin ovarios, cualquiera que haya sido su

sexogenético.La masculinidadse establecemedianteunasustanciainductora

procedentedel testículoy queestimulalos andrégenosfetales.Estosesteroides

andrógenosdeterminanen un periodo crítico del desarrolloembrionario,una

influencia decisivasobre los centrosde la eminenciamedia que llamamos

releasina», estos centrosquedanincapacitadospara funcionara la manera

femenina,estoes, para estimularperiódicamentela funcióngonadotrópicade

la hipófisis, dando lugar a los ciclos sexuales.En cambio, estos centros

comienzana funcionaren forma acíclica,o seade maneramasculina.“ (47).

Los estudiosrealizadospor la antropólogaamericanaMary Douglas,

sobrelos ritos sexualesentrelos aborígenesde Murgin y de Arunta muestrancomo

en los ritos de iniciación de dichas tribus, los jóvenesmachosseproducenheridas

en sus órganos genitales para sangrarcomo las mujeres. Por el contrario las

adolescenteshembrasmanipulande algunaforma, manoseansusclítoris y grandes

labios, en forma miméticaa la de los varones.Bettelheim,consideraestasactitudes

derivadas de la envidia de un sexo sobre el otro, según las clásicas tesis

psicoanalíticasy afirmahaberencontradocomportamientossimilaresen los esquizo-

frénicos, “ con lo cual - concluye - se trata de una característicadel alma

primitiva, algo así,como un arquetipo junguiano “. Mary Douglasno aceptaesta

explicación y considera por el contrario, que la intención de los adolescentes de

ambastribuses la de«establecerunasimetríaal sentirsumundoamenazadopor
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la disparidad sexual ~.

Rof, en su línea habitual, propone otra solución al menos tan

comprometidacomolasanteriores:“Algo muy profundoles dicea estosindígenas

que la sexualidadconsiste,en el fondo, en llegar, trabajosa y difícilmente, a una

situación en la que la sexualidad femenina y masculina seconfundan.” (49)

Las más viejas civilizaciones de la historia han expresado este fin

último del ser humano en lo que se ha dado en llamar el « mito del andrógino »

nombre acuñado por Mircea Eliade en su libro Meohistonheles et l’Androgine

.

Acerca de esto, se han escrito multitud de teorías, las más reconocidas a nivel

mundial, en determinados círculos intelectuales, quizás sean las de Jung y sus

discípulos. Rol’, en varias de sus obras, ha expresado también su parecer acerca del

Animus y Anima junguianos. Lo veremos a continuación.
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6.3.2. b).- EXPLORANDO AL HOMBRE INTERIOR: ANIMUS Y ANIMA.

El hombre al comienzo de su madurez aparece desdoblado en dos

estructuras sexuales separadas: “la de su sexo efectivo, masculino y femenino, y

queparaRof, correspondea su capaconsciente,a todasu actuaciónen la vida,

a susdisposicionesintelectuales,lo mismo quea su cuerpo,y aquellaotraque

matizasu subconscientecon unatonalidaddel sexocontrario, el animusy el

anima’ (50).

Cuando hablábamos en otra parte, de los mecanismos de defensa del

sí mismo, decíamos que el ser humano tiende siempre a ver en su modo de ser,

aquelloquele es másgrato, ocultandoal restodel mundoy sobretodo a él mismo,

la porción de su personalidad en modo alguno admisible. Esta parte constitutiva de

lo que en realidad se es, pasa al enigmático ámbito de lo “ impensado »,

c’ innominado » dentro del oscurodominio del subconsciente.La escuelajunguiana

consideraque: “ por medio de los sueñospodemosentrar en conocimiento de los

aspectosde nuestrapersonalidad,quepor diversasrazoneshemospreferidono

contemplar muy de cerca “ (51). Esto es lo queJungllamó “ percepción de la

sombra ». La sombrano perteneceen su totalidadal ámbito de lo inconscientey

puede representar cualidades y atributos desconocidos y poco conocidos del ego:

aspectos,queen su mayoría,son personalesy queinclusopudieranserconscientes.
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Una partede estasombratiene un signo sexual:

“en el hombre- diceRof -estáconstituida por aquelloque hay en él de femenino

y queno quiereadmitir, y en la mujer,por lo queen ella hay devaronil y que

no le convienereconocer.Así seconstituye,segúnJung,el ánimadelhombrey

el ánimus de la mujer, dos sectores de la vida subconscienteque van a

desempeñarun papel trascendentalen la selecciónde su objetivo amoroso. “(52)

Así, en su manifestaciónindividual, el carácterdel ánima de un

hombre,adopta,por reglageneral,la forma de la madre” Si comprende-dicevon

Franz -que su madre tuvo una influencia negativa sobre él, su ánima se

expresarácon frecuenciaen formas irritables,deprimidas,con incertidumbre,

inseguridady susceptibilidad”(53).

A esta figura del ánimalos francesesla llaman una « femme fatale>~

El ánima del hombre también se puedeexpresarcomo su parte más sensitiva,

rebosantede ternura,de intención,de desparpajoy dulzura.

El ánimusde la mujer en su inconscientemuestraaspectosbuenosy

malos, comole ocurríaal ánima. Sueleserbastantesusceptiblea tomarla forma de

convicción “ sagrada », oculta. “ Cuando tal convicción es predicada con voz

fuerte, insistente, masculina, o impuestaa otros por medio de escenasde brutal

emotividad, se reconocefácilmente la masculinidad subyacenteen una mujer.

Sin embargoaunen unamujerqueexteriormenteseamuy femenina,el ánimus

puedeser tambiénuna fuerza dura e inexorable.Podemosencontramosde
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repenteen contra de algo en una mujer que es obstinada,fría y completamente

inaccesible.“(34).

El ánimus de una mujer, es, por otra parte, su ideal masculino, sus

opiniones en la vida, como intento de autoafirmación en una sociedad androcéntrica,

de dominaciónfrente a los hombres.

Rof opinaque” la imagendel ánima,estoes, el idealdemujerque

todo hombre lleva dentro, es el resultado de una paulatina cristalización, con

múltiples modificaciones alrededor de un núcleo germinal, la impronta de su

madre,y, recíprocamente,el ánixnus femenino - o los ánimus,porque suele

habervarios -, que puedenaparecérselecomo bizarro militar o galán de la

pantalla, u hombre famoso, representanuna cristalización alrededorde la

imagenpaternalo dealguienquehayarepresentadoestaimagenen la infancia“

(55).

“Contra lo que pudiera creerse- dice Rof en otro lugar - un hombre

no lo es plenamentesin esta ánima profunda, inspiradora y nutricia, a la que

con desesperadaenergía rechaza a las profundidades más misteriosas de su

subconsciente.Así puedeel hombre,ser varón sin sospechani mácula.En su

virtud, el ánimaprofunda,soterradaa esaprisión, seproyectacon arregloa

unasleyesquela experienciahacomprobadomil vecesenunaimagenexterior.

Enriqueceestaimagen,bienidealizandoconsuscaracterísticasla mujerquese

amao revistiendocon un mantoazul la imagen(ideal, patria,empresa)objeto
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de nuestra devoción.”(56).

Es, en suma, la participaciónde ambossexosen la armonizacióndel

individuo. Esta idea junguiana es, en cierto modo, la reaparición en la psicología

profunda actual de la famosa «coincidentia ooDositorum », de la reunión de los

contrarios de las antiguas mitologías o de las doctrinas presocráticas, como la de

Hedclito, a la cual ya hicimos referenciaantes en esta tesis. Una vez más

percibimos, sutilmente todavía, que las grandes teorías, las construcciones

metafísicas más complejas, las obras artísticas más sublimes, en un estrato superior,

vistas desde la distancia, en sus formas más simples, sin entrar en detalles, se

asemejan unas a otras en lo esencial, van reuniéndoseen caminos comunes,

fundiéndoseen encrucijadasdoctrinales.

El alma humana tiende irresistiblemente al encuentro de estas fusiones

que proporcionen el equilibrio, la armonía. Pero esta búsqueda, en última instancia,

no es más que otra forma de esclavitud, de sometimiento a una « dictadura de los

rmes ». El hombre, habiendo superado una, cae continua e irremisiblemente en otra

nuevatiranía. Así, graciasa la « formalización » nos liberamos«relativamente»de

la opresión angustiosa del instinto; el impulso sexualirrefrenableen otrospeldaños

de la escalazoológica,essuperado,por la comprensión,la ternura,en definitiva por

el amor. Sin embargo, ¿ no es el amor, una supeditación afectiva inconsciente hacia

otrapersona?¿ No volvemosa estaroprimidospor fuerzasmágicas,impredecibles

cuandomenos,y quesomosincapacesde dominar?.
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“Más compleja-diceRof - esya la tiranía afectiva que seestablece

en el siguienteplano jerárquico de la formalización, a nivel de ese«esquemade

sí mismo » que también conocemoscomo « sistema de orgullo » o «exaltación

de la propia imagen». En momentos de lucidez, la víctima de estasupeditación

afectiva seda ella misma cuenta de que, en el fondo, su pasión no es más que

amorpropio. Perola mayoríadelas vecesno piensaasí,puessusdisfracesson

de unaextraordinariasutileza,sobre la otra personase proyectaunapartede

si mismo, unapartea la quenarcisísticamenteseama.Hastaque un día, tras

un dolorosoproceso, descubreque la imagen es falsa,que quien ejercíael

sortilegioera un fantasmade su propio subconsciente“ (57).

Ahorabien, si superadostodosestosescalones,cadauno rebosantede

cargasemotivasde distinto género,se llegara a lo más alto del proceso,a aquel

estadioen el cualpudieratomarseconciencia,real y objetivamente,de la naturaleza

esencialmentebisexualquecadasujetotiene, esdecir, si hubiesealgunaposibilidad,

no sólo de poseer, sino de experimentaresta verdad trascendentale imprevista

expresadapor Marañóncon las palabras:

“ Los dos sexos, la masculinidady la feminidadno son dos entidadesquese

oponenpunto por punto; hay ciertosmomentosde su evolución ontogénicay

filogénicaenqueestaoposiciónabsolutatiene unaaparienciade realidad;pero

fuerade estosmomentosla masculinidady feminidadsevanacercandoy acaban

por fundirse “(58), entonces:¿ habría el ser humanoalcanzadouna liberación

— 580 —



afectiva tal, que le hiciera independiente y consciente de lo que es en sí mismo, en

cada instante? o, por el contrario, ¿ seabrazaríairremisiblementea otro tipo de

ligazón emocional, más sutil e inefable todavía, pero tan opresora como las anterio-

res?. No debemos entraren mayoresconsideracionessobreel tema, tan complicado,

como irreal e improbable. Quede apuntada, no obstante, la singularidad del

comentario y sirvan estas palabras, también de Marañón, como colofón de lo dicho:

‘V no de otro modo que el día y la noche, tan opuestosen las horas cenitales,se

enlazan en las largas horas de los crepúsculos en una gradación insensiblede

momentos, en los que la luz y la sombra se mezclan en proporciones sucesivas

“(39)
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6.4. ETICA Y METAFISICA DEL EROTISMO
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6.4.- ETICA Y METAFISICA DEL EROTISMO.

6.4.1.-EL POR QUE DE LOS TABUS: MISTERIOSY RIDICULECES

“El espfritu humano estáexpuestoa las consignasmássorprendentes.Sin cesar
tiene miedo de sí mismo. Sus movimientos eróticos le aterrorizan. La santa se
aparta con espantodel voluptuoso: ignora la unidad quehay entre las inconfesa-
bIes pasionesde éstey las suyas

George Bataille. (60)

El erotismoes uno de esostemasen los quela gentesueletomar un

bandodefinido. No suelehaberposicionesambiguas.O se defiende o se proscribe.

Latolerancia,la aceptación,términosquetan bien cuadran en otros discursos, y con

los cuales,sesuelemanifestarunacierta indiferenciapor el asunto en cuestión , no

tienen cabida a la hora de plantearse la bondad o maldad del fenómeno erótico.

Desdeun punto de vista histórico, quitando algunos hitos logrados en la Roma

clásicao el Renacimiento,esen estesiglo cuando,porprimeravez, sepuedehablar

deerotismo con plena libertad o cuandomenos,esosepiensa.

No esnecesariorecordarlas constantesluchasmantenidaspor Freud

y Havelock Ellis, para lograr unamayortoleranciadepartede la sociedadvictoriana

de finales del XIX y comienzosdel XX, relativaa aquellosaspectosrelacionados

directa o indirectamente con el sexo. Los libros del segundo, tuvieron que pasar por

un auténticocalvariodecríticas, censurasy acusaciones,hastalograrsupublicación.

En cuantoa la obra de Freud,aún hoy en día sepolemizaacercade la importancia
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otorgada a la sexualidad como respuesta a los trastornos psicológicos. (61)

Con ellos dos, lo sexual, se conviene en un tema científico. Es el

primer paso. La sociedad hace uso casi siempre de las mismas maniobras engañosas

para desdramatizar las ideas o los actos. Para ello, nada mejor que rodear lo que

hasta entonces era considerado como sórdido, pecaminoso, oculto, con la aureola de

la respetabilidad, del progreso. Nadie mejor quela cienciaseprestaa talesjuegos.

Así, la Sexualwissenshaft publica sus revistas y hasta sus enciclopedias, llevadas de

la mano,no por psicoanalistas,sujetosque inspirabanpocaconfianzaa la sociedad,

sino por endocrinólogos,baste nombrar a Marañón o Hirschfeld, y ginecólogos,

como el también español Colmeiro-Laforet. (62)

Al propio tiempo otros médicosse interesan por la línea del amor. Tal

ocurre con Hans von Hattingber, Rudolf Bilz y Alberto Seguin cuyos estudios

psicológicosson de enormeimportancia. (63)

Lo importanteen estos libros es la trascendenciaque el término

<‘ ternura » Zartlichkeit, adquierepara comprender la esencia del acercamiento

amoroso.

Mientrastodo estoocurríaen el senode la comunidadcientífica, los

ambientesliterario-filosóficoscomenzabana moversey a llegara ampliascapasde

la población, en un intento de vulgarizar el erotismo, no restringiéndolo a las élites

cultural y socioeconómicamentemáspoderosas.

Caben destacaren esteapanado,por su repercusiónentre el gran
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público, a Denis de Rougemont,RenéNelli, Simonede Beauvoir,SuzanneLijar y

en los círculos anglosajones a D. H. Lawrencey HenryMiller. (64)

Así, comienza la « liberación literaria » del erotismode la represión

social,a la que habíaestadosometidahastaentonces.

Henry Miller en su obra The world of sex diría acerca del otro gran

« revolucionario » en materiasexual:

En unodesusensayos,DM. Iawrenceinsinúaquesólohaydosgrandesmodos

de vida: la religiosay la sexual.La primeradeclara,essuperiora la segunda.

La sexualesel camino menor. Pero yo siempre he pensadoque sólohay una vía,

la de la verdad, que conduce no a la salvación pero sí al entendimiento de las

cosas“ (65).

Por estaépocamuchossexólogos,trasdescubrirqueun buennúmero

de desavenenciasen la pareja, se debían a una insuficiente satisfacción sexual,

producto de una mala informacióno bien una tergiversaciónde la realidaderótica

en sí, preconizaronuna enseñanzaclara y científica a los futuros cónyugesy

apoyaronla creaciónde centrosde consejomarital.

Esta libertad de información en materia sexual se pretendió

generalizar,incluyéndolaen las aulasde las universidadeso aconsejandoalos padres

que informaransin perjuicio a sus hijos. Uno de los precursoresen defenderdicha

actitud fue BertrandRussell,el cualen su ensayo“Nuestraéticasexual“publicado

en 1936 decía: “ No hay razónsana,de ningunaclase,paraocultar la verdad
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al hablara los niños. Sus preguntasdebenser contestadasy su curiosidad

satisfechaexactamenteigual en lo relativo al sexoquea las costumbresde los

peces,o cualquierotro temaquepudierainteresarles....Losniñoseducadosen

una ignoranciaoficial piensany hablanmucho más acercadel sexo que los

muchachosquesiemprehanoído trataresteasuntoen el mismo nivel quecual-

quier otro. Al niño quese le dice lo quequieresabery sepermitever desnudos

a suspadresno tendrálascivia,ni obsesiónsexual” (66»

Estos intentos, lejos de asentarsesin grandestraumatismosen la

sociedad,soliviantarona muchosgruposreligiososy moralistasquevieron en estos

discursos una permisividad moral que amenazaba con destruir la sólida base sobre

la que se apoyaban la castidad, la purezay las buenasconstumbres.

Es más, al propio Russell, se le prohibió dar clases en el

Departamentode Filosofíade la Universidadde NuevaYork; las palabrasdel juez

Mc. Geehan no tienen desperdicio: “ La afinnacióndel demandantede que

BertrandRussellha difundido en suslibros doctrinassalacese inmoralesestá

ampliamenteconfirmada por los libros presentadoscomo prueba. No es

necesariodetallaraquíla obscenidadcontenidaen esoslibros. “(67)

Cabepreguntarseentoncessi los usossociales,las reglasmorales,en

definitiva, las costumbresvigentesen un momentodado, son los únicosresponsables

de los tabúes,de las censurasy de las restricciones¿ Quéocurresi escarbamosen

la Historia, si escudriñamospor las galeríasolvidadasdel subconscientecolectivo?
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En una primen aproximación, parecería lógico identificar las causas

de estos conflictos con las reglas sociales, morales o políticas vigentes en la

colectividadhumanade occidentea finalesdel siglo XIX y mediadosdel XX.

Sin embargo, ni aún hoy, el ser humano se encuentra cómodo

hablando sobre erotismo en público. Subyace en su interior una prohibición, cuya

razón de ser no hemos de achacarla tanto a la moral o la religión, cuanto a que, sus

raíces penetran en áreas mucho más profundas de la personalidad, que no le son

propias en exclusiva, sino que pertenecen a ámbitos tan extensos y difusos como la

tradición, o la historia. Ha habido muchos autoresque han tratado de ser más

precisos, de buscar en los abismos del pasadopara hallar el sentido de esta

interdicción, de este tabú ancestral. Rof sobre esto escribe: “ el hombre

contemporáneo,comoel hombre primitivo, tiene ante el empuje erótico temores

irracionales. No es sólo la prohibición social; hay también una interna

prohibición que dificulta el estudio del erotismo. Habitualmente se considera que

ha sido obra de espíritusrevolucionadosla posibilidadque hoy tenemosde

hablar sobre estos temas. Pero, en realidad, se trata de algo más profundo. La

« liberación de los tabúessexuales» se ha llevado a cabo paralelamente a la

rebelión contra las figuras paternales» que cuhnina en esaevoluciónde nuestra

sociedadque alguien (Mitscherlich) ha podido calificar de marcha « hacia una

sociedadsin padres>
0V (68). Se trata de un proceso mítico, colectivo, durante el

cual el padre es « utilizado » para el crecimientodel individuo, aunquesea,
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paradójicamenteen formade rebelión.Así pues,paraRof, nosencontramosen una

“ etapa de transición entre el momento del « asesinato» de la figura paterna y

esamaduración ulterior que permite el desarrollo de la « conciencia», primero

en la diferenciaciónsexual,más tarde en el ejercicio de una sexualidad que ha

llegadoa su plenodesarrollo. Estasituaciónhistórico-cultural determina, sin que

susautoresse den cuentade elio, las múltiples teorizacionesque en nuestra

épocahan surgido sobre el erotismo “(69).

Claro está que no podemos ahondar en las implicaciones y

consecuenciasque el erotismo como tal tiene en nuestrasvidas, si antesno nos

preguntamospor aquellode irresistible,de fascinadorque acompañasiempreal

fenómenoerótico. ¿ Es un mero instinto sexual, un impulsocondicionadopor las

circunstanciaso la manifestaciónmás sinceradel amor ?. Por descontadono

pretendemosaquí abordar tan magno problema, nos conformaremossólo con

esclareceralgunosmalentendidostomandocomoperspectivala obra de Rof.
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6.4.2.-¿, SOMOS VICTIMAS DEL EROTISMO?

“La Humanidad está loca. Cierta vez intenté persuadir a
un amigomío, al quesuponíasensato,de lo quetienende
grotescolas relacionessexualesy el amor. Analicécuidado-
samente todos los detalles, los puse bajo la lente del
microscopio, losaniquilé con ironías...Cuandoterminé, mi
oyente, rojo como una peonía,brillantes los ojos me dijo:
Puedeser que tenga usted razón; pero después de esta
charla me esabsolutamentepreciso ir a ver a Lolita.
¡ El desgraciado!. . .Entoncesme juré no
volver a trasmitir a nadiemis observaciones” (70).

Hemosde repetimosla preguntadel epígrafe,o su equivalente,

¿ Somosesclavosdel sexo ?. En primer lugar, la duda más acucianteque se le

planteaal sujeto cuandose interrogaacercade su adicciónal sexo, no esotra que

la relación que existeentreel amor y el erotismo, es decir,si el amor haciauna

personatrae como consecuenciadirectael deseode unión camalo, por otro lado,

si esedeseopuedeexistir sin amor. Urge en estepunto,una observaciónde capital

importancia:El amantemáspurodirá y probablementecon razón,queno siente,por

lo menosen un principio, un deseo real y sincerode unirse sexualmentecon su

amada.Esto no significaque no deseetambiéndichaunión, sino simplementeque

no essu objetivoprimario. Lo dichono ha demalinterpretarse;el hechodedesearlo

« también », no implica que es eso lo quedesea.Sobreesto,Ortega,en sus Estudios

sobre el amor, es bastantemás explícito. En dicha obra It Nunca se ha

distinguido suficientemente- tal vezcon la solaexcepcióndeScheler(71) - entre

el « amor sexual » y el « instinto sexual », basta el punto de que cuandose
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nombra aquél sesuele entender éste .. .No es tan fácil ni tan frecuentesentir

atracciónexclusivamentefísica. En la mayor parte de los casos,la sexualidadva

sosteniday complicadapor gérmenesde entusiasmosentimental, de amor a la

belleza corporal, de simpatía, etc. No obstante, los casosde ejercicio sexual

puramente instintivo son numerosospara poder distinguirlos del verdadero «

amor sexual ». La diferencia aparececlara, sobre todo en las dos situaciones

extremas: cuandoel ejercicio de la sexualidadesreprimido por razonesmorales

o de circunstancias, o cuando, por el contrario, el excesode ella degeneraen

lujuria. En ambos casosse nota que, « a diferencia del amor », la pura

voluptuosidad - diríamos la pura impureza - preexistea su objeto “(72).

Pareceindiscutibleconsideraral amorcomo un <‘sucesoemocional»

dedistintaíndole queel simpledeseocarnal. Ahorabien, si esciertoqueen casos

extremos,como los descritos por Ortega, el acto sexual indiscriminado es el

resultadode una actitud lujuriosa, de « pura impureza », resultaextremadamente

peligrosoimputarunaconductasexualperturbada,o mejordicho, «patológicamente

alterada», aaquellossujetosqueprofesenunaasiduidado indiferenciamarcada,por

su objeto sexual. Nos inclinamosa creerque dichos individuos están todavía «

verdes », es decir, en estadiosmuy primitivos dentro de la escalageneral del

comportamientosexualadecuado.Esto no quieredecir que todoslos sereshumanos

completenhasta sus últimas consecuenciasdicho proceso,antesbien, muchosse

quedanen las primerasetapas,y permanecenen ese estadolargo tiempo, incluso
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todala vida. Tal es el caso por ejemplode Don Juan; otros, sin embargo,alcanzan

el último escalón,y llegana conocerlos secretosdel amor másselectoy puro, y por

tanto, único e insustituible.La escaleraa la quehacíamosmención,cuyospeldaños

representanmodosde desenvolversefrente al sexo, es lo queMarañóndenominó,

« proceso de diferenciacióndel objeto sexual ». Transcribiremos,para su mejor

comprensión,estepárrafo: “ La eleccióndel objeto del instinto- dice Marañón -

depende, no sólo de la voluntad del amante, ni del azar de la vida, sino

principalmente del grado de diferenciación y progreso del instinto mismo. Para

mí es indudable que esteprogreso sehacesiempre, en la evolución filogénica y

ontogénicadel sexo,en el mismo sentido:desdela indiferenciación del objeto del

instinto hastasu máxima diferenciación. Primero, en los grados inferiores de la

sexualidad,el objeto de éstaescualquier cosa; el instinto ni siquiera repara en

la diferencia del sexo.Después,el objeto es ya el sexocontrario, pero todo él:

la hembra para el macho y éste para la hembra. Más adelante, el instinto

diferencia, entretodo el sexo contrario, un grupo de individuos dotadosde

detenninadoscaracteres, sin los cuales la atracción no existe en condiciones

normales. Este grupo va siendo, a medida que la diferenciación del instinto

avanza,cadavez másreducido,porquela elecciónsehacesobrecaracterescada

vez más definidos y especiales.Y así, se llega al grado supremo de la

diferenciación,aquélen el queseconcentrael objetivodel instinto en un solo y

único individuo, fuera del cual la atracción no puede existir “ (73).
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Ahora bien, creerqueaquél cuyo deseode expansionarse,erótica-

mentehablando,con un númerovariablede personas,es simplementeun « sujeto

inmaduro », queaún no ha encontradosu perfectacopla, puedeconducira tergiver-

saciones.Sobreesainmadurez,queefectivamenteposee,han de concurrirademás

unaseriede circunstanciasadicionales:en primer lugar el deseosexual puedeser

estimuladopor la angustiade la soledad,asícomo, por el deseode conquistaro ser

conquistado,por la vanidad,por el deseode herir y aun de destruir, tantocomopor

el amor.No obstante,resultabastanteplausiblequeen ausenciadeamor,en la falta

de un estímuloconcreto, se instaleun erotismo, vacíopor su impersonalidad,sin

sentido por su indiscriminación, y doloroso por su inautenticidad.

“Si el deseode unión física - diceFromm - no estáestimulado por

el amor, si el amorerótico no es a la vez fraterno,jamásconducea la unión

salvo en un sentido orgiástico y transitorio. La atracción sexual crea, por un

momento, la ilusión de la unión, pero, sin amor, tal « unión » deja a los

desconocidostan separadoscomoantesa veceslos haceavergonzarseel uno del

otro, o aun odiarse recíprocamente, porque, cuando la ilusión se desvanece,

sientensu separaciónmásagudamentequeantes” (74),

Acasoesaunión a la queFromm hacereferenciano puedasurgir de

la nada, no está preprogramadade antemanopor el genoma,sino que sea el

resultadode las sutilísimasy vitales relacionesque, en los primerosañosde la vida,

madree hijo desarrollan.Lacaricia,el beso,los gestos,los mimos,.,son los signos
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externosquedan vida a dichaunión. Su trascendencia,anticipadapor Rof, queda

reflejadaen estaspalabrassuyas: “ El besoy la caricia de la madre sontan sólo

la expresión más ostensible de un lenguaje mudo, de un orbe de influencias

mutuas, transaccionales,que nosesabedóndeempiezany dóndeterminan y que

constituyen entre ambos, madre y niño, una estricta y rigurosa unidad, una

simbiosis,enel sentidobiológico, un universotrascendente,en el sentidofilosó-

fico, enel quese llevaa caboalgodegranimportancia;comoun verdaderoacto

de creación. Grabemosesto bien en nuestroespíritu: beso y caricia son la

expresión visible de un conjunto de relacionesinterpersonalesque tienen

carácterde amorcreador.Si podemos-y no hay inconvenienteen ello- llamar

a estoerotismo,le denominaremoserotismocreador.Algo quedapor él, creado

en el individuo que va a ser despuésdecisivo para toda su vida, que va a

presidirsu destino,sus posibilidadesdemaduración,los limites o « techo» que

en ella pueda alcanzary, no en último término, sus capacidadesde amaral

prójimo, y tambiénde tenerfe y esperanza. (75).

En fin, cuando la urdimbre constitutiva no ha existido o se ha

desarrolladode manera defectuosa,el individuo adolece muchas veces de la

capacidadde amar,de hilarparael “objeto » amado,la finísimateladel cariño,de

la ternura.El ambiente,la casadela amada,el mundoquele rodeason, en el amor

sincero,propiedaddel amante;cuandoestono se logra o cuandodesaparece:“ Tu

calleya no estu calle - queesunacalle cualquiera- caminode cualquierparte”.

como dice en sus “ soleares “ Manuel Machado.
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6.4.3.-FENOMENOLOGIA DE LA PROHIBICION.

Laesenciadel erotismono esmásqueel resultadode unaprohibición.

Ya sea ligado a la « rebeldía contra el padre » o a las directricesmorales que

marca la sociedad, el erotismo se ha concebido siempre desde presupuestos

prohibitivos; instalado y articulado desdeel miedo que despiertasu entusiasmo

descontrolado.La mayoríade las doctrinasteologaleso filosóficas cuandotratanel

fenómenoerótico porfíanobsesivamentepor evitar, precisamenteeso, la obsesión

por la sexualidad.El erotismoes, en sí mismo, un « rito » de culminaciónextática,

compulsiva,y como tal peligroso y por tanto, prohibitivo. El conflicto perpetuo

establecidoentrela normamoral queobligaal individuo en sociedady el desarrollo

naturalde suspropias inclinacionesinstintivas, es ancestraly aún no superado,más

quenada,por ignoranciao terquedad.Nietzschedirá desu época:~en todaspartes

veo, en la vida, en el teatro,en cuantoseescribe,el sentimientode júbilo que

causantodaslas interrupcionesgroserasy todoslos vulgaresgestosde la pasión;

se exige ya cierto convencionalismo de caracteres apasionados, pero no se

transige todavíaconla pasión misma. Pero sellegará a ella, contodo, y nuestros

descendientestendrán un salvajismo de la grosería de las costumbres “ (76). El

hombre dejó de ser homínido, entreotras causas,porque pasóde la sexualidad

naturalqueno avergúenza,al erotismovergonzantey por tanto restrictivo. Quizás
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en esemomento,se iniciaron algunosde Los procesosneuróticosmás frecuentesen

nuestrotiempo, los que tienen su origen en la represiónsexual. “ Quien haya

reprimido su sexualidad-dice Reich - desarrolla formas muy dispares de

autodefensamoraly estética.Siel pacienterecuverael contactoconsuspropias

necesidadessexuales,desaparecenlas diferencias neuróticas. La actitud frente

a la sexualidadnatural seasemejamucho en todos los individuos: secaracteriza,

sobre todo, por la afirmación del placer y por la pérdida del sentimiento de

culpabilidad sexual. El antagonismo irreconciliable, que había antes ( y aún

ahora) entre urgencias del instinto e inhibiciones morales, obligaba al paciente

a regular todos sus actos segúnlos dictados de una ley superior y exterior a él

“(77).

El hombreparapodercumplir las exigenciasquesu moral le impone

niegael placer, aceptándolosóloen contadasocasiones,en las que frecuentemente,

se sienteatormentadopor sentimientosde culpa. El hombre,llegó a escribir unavez

San Agustín, es deseo.” Inquieto estásu corazóny no descansaráhastaque

reposeenDios “. Estasideas,profusamentedebatidas,no han reparado,ajuicio de

Rof, en un hechoimportantísimo:la raíz biológicade la prohibicion.

La prohibición - dice Rof -no es algo meramenteexterno,que

viene del padreo de la sociedad.En realidad,la vida seorganizaen estructuras

cadavez máscomplejas,cadavez másorganizadasarquitectónicamente,en

unidadescadavez másprietasy articuladasen forma de un ordenexquisitoy
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preciso,graciasaun principioqueexisteenla basede la vida y queculminaen

la organización del sistemanervioso.LLalmase inhibición. Sin inhibición, la vida

no hubiera ascendido estructurándose, no hubiera surgido la maravillosa

complejidadde los nivelesmáselevadosdel sistemanervioso,los que dana la

persona,biológicamentesu unidad “(78).

De hecho,al pensaren prohibiciones,en restriccionesde lasmaneras

quenos son propias,acudimossiemprea los términoslibertad,sociedad,elección,

etc. sin detenemosa reflexionarque estos vocablossurgena posteriori, es decir,

despuésde que el individuo, biológicamenteconsiderado,hubiesedispuestosus

propias prohibiciones. Porqueel ser humano, querámosloo no, es un ser que

evolucionaen la prohibición. Es, sobrela prohibición intrínseca,característicade

la naturaleza humana, donde se injerta el veto social, el tabú moral.” Es cierto que

al niño - continúa Rof - se le educaa dominarsus esfínteres,pero antes,la

madurezdelsistemanerviosohaido determinandola inhibiciónquepermiteque

la micción y la defecaciónse realicenperiódicamente,sin lo cual el ser vivo

nuncapodríadedicarsea la luchapor la existenciani a ningunaotra actividad.

El grupohumanono nacesimplementede “ prohibiciones»sociales,establecidas

por la cultura, sino de un encuentroentre dos prohibiciones,la prohibición

biológicadelcomplejodesarrollode lasprohibicionesorgánicasy la prohibición

social “(79).
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6.4.4. LA PESCADILLA SE MUERDE LA COLA:

El erotismo del futuro.

“Aquella noche corrí
el mejor de los caminos
montado en potra de nácar
sin bridasy sin estribos

Sucia de besosy arena
yo me la llevé del río
Con el afre se batían
las espadasde los lirios”

F.G.Lorca. (80).

El problemaen tomoal erotismo,lejosdeir reducitndose,vuélvesecadavezmayor,

y lo queespeor, másconfuso.Antes,hablábamosde la hipocresíade las « buenas

formas » . de la aparente aunque paradójica castidad que imperaba

en una sociedad,puritana sólo de cintura para arriba; de los peligros que la

sexualidad,desdeuna perspectivapecaminosae inmoral, puedeacarreara sujetos

acomplejadoso no suficientementecurtidosen los vaivenesde la vida; procuramos

por fin, mostrarel sexo, tal comoes, sin velosni tapujosquedeformasensu enorme

significado. Sin embargo,hay que tenercuidado.Es curioso como, en la épocade

mayorcomunicacióny esparcimientoerótico-sensual,lospsicoanalistasredescubren,

apuntandosu necesidad,los tabús sexuales.El pensamientode Rof, no coincide

estrictamentecon la experienciapsicoanalista,pero le conducea un mismo punto.

Para él, lo que “ denominamospadre, autoridad y eso que denominamos

prohibición, « tabú » o freno, asícomola inhibición biológica de la quesurgen
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las estructurassuperioresde la vida, todo elloson, en el fondo, unamisma cosa.

Expresión de un principio de la existencia. “(81)

Los psicoanalistasactuales, aceptadoya el importantísimopapel

jugadopor la satisfaccióneróticacomoantídotoinespecíficofrente a los múltiples

sentimientosde angustiaqueexistenen la psique,hacenespecialhincapiéen las

funcionesdesempeñadaspor las restricciones,por las represionesen el procesode

sublimación.Es sóloentonces,y graciasaellas, cuandoseproducenen el organismo

transformacionesdeenergíaquedeterminanun cambioen la función,desarrolloque

ha sido llamado,con palabrafalaz segúnRof, « sublimación ». Digo « falaz » -

afirmaRof - porque un neurólogono podría concebirnunca, pongopor ejemplo,

que toda la maravilla de la cortezacerebral hubiera surgido de un « procesode

sublimación » (82).

Seacomo fuere, la paulatinadesapariciónde los tabússexuales,la

desinhibiciónpresenteen la sociedadde nuestrotiempo, estátransformandoa los

sereshumanosen máquinasautomáticasgeneradorasde placer.Un placerfugaz, un

placer crudo, sin el aliño del amor, de la ternuraque lo suavice, que lo hagamás

refinado, en última instancia,másrico y perdurable.Actualmente,el placerseha

convertidoen una necesidadbiológica, cuya misión no es otra quedistenderlos

músculoscrispadospor el stress,por el vértigo del éxito. Más que un deber, una

obligación sería « reconducir» a la persona,al tú y no al otro, al lugar donde

pudiesecompartiruna experienciasexualgeneradorade amor, en lugarde un mero
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respiro liberador del acumulo de tensión. (83)

Loch, acertadamente,llamó aesta situación« genitalidad apersonal

», estoes,.la satisfaccióneróticadel hombrequeno distingueun rostro deotro. Si

el rostro, como recuerdael aforismo, fueraespejodel alma, ¿ quétristezala de

aquélque, con unavendaen los ojos, satisficierasu impulso sexualcon un objeto

«cosificado», en definitiva, con un ser « in-animado ». El propio Loch añadiría,

sólo la percepcióncorrectay plena de otro hombre, sirve a la experienciade si

mismo. Vuelveel hombre,una vez más,a preguntarseporél mismo. A reconocerse

tal comoesen la ternura,en el afectoqueel prójimo sientepor él. Muy lejos yade

los matrimonioscuyo espíritu era el de un acuerdo entre las partes, muy lejos

tambiéndel funcionamientode los centrosde « consejo pre y post marital » cuya

razón de ser se fundaba en la feliz culminación del acto sexual, “ Hoy - dice Rof -,

no se tiene inconvenienteen afirmar y la experiencia clínica lo confirma , que

puede haber matrimonios muy establesy felicessin vínculo sexualo genital, ya

que su estabilidad nacede la satisfacciónde aquellossentimientosde apoyo y de

seguridadque ¡os ps¡coanalistasconsideraban- y consideran-como impulsos

parciales pregenitales.El nombre a mi juicio es un error. Tales impulsos

parciales son, en realidad, nuestra forma de ver o percibir la realidad

constituyentede la personahumanaqueserealiza,en todasu trascendencia,en

lo queyo he llamadola urdimbreconstitutiva.En ella, en esoquea los ojos del

observadorvulgar pareceseguridady apoyo, se lleva a cabouna de las más
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trascendentesrealidades del hombre. Tras eseapoyo y seguridad «físicas» de

la ternura, existe la «confianzabásica » que no essóloconfianza en el Otro, en

otro ser, sino, de manera mucho más definitiva y honda, confianza en ese

supremoorden del mundo que seabre antenuestrosojos todas lasmañanas,con

la reaparición de la luz, y ante el niño con el retorno constante de la sonrisa

materna y, a través de las cuales, luz del día y sonrisa de la madre, se le

presenta al hombre un orden superior que le trasciende, en la renovación

constantedel misterio de la Creación “(84).

En esteestadode cosas,se nosplantea,la siguientecuestión: ¿ Cuál

es la raíz profunda, o quizás más propiamente,el desarraigo,que empuja a un

hombrede unamujer a otra, sin encontraren ningunade ellas, sosiegoa su espíritu?.

En último término, ¿ Cuál es la esenciadel conquistador?.
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6.5. LOCURA Y LUCiDEZ DE UN SEDUCTOR
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6.5.- LOCURA Y LUCIDEZ DE UN SEDUCTOR.

6.5.1.- EL MITO DE DON JUAN.

Aquí estáDon JuanTenorio
y no hayhombreparaél.
Desdela princesaaltiva
a la quepescaen ruin harca,
no hayhembraa quienno suscriba
y cualquierempresaabarca
si en oro o valor estriba

J. Zorrilla(85).

De los grandesmitos forjadospor la literaturauniversal,dosde ellos:

Don Quijote y Don Juan,nacidosen España,son esenciade la complejidadhumana.

Que seanespañolesno es de extrañar,que seancomplejostampoco.Es el español,

por quéno decirlo, un puebloenigmático,guardiánde los arcanosmásinefablesdel

génerohumano. Fruto de unaconfusión de razasy tradiciones,por la sangredel

españolfluyen en soluciónde continuidad, la fiereza y el recato, la pasión y la

aridez, la estulticiay el genio.

Son incontables las interpretacionesque de tales héroes se han

ofrecido, todas ellas con conclusionesdivergentes,con postuladostan contrarios

como irrenunciables.Seguramentetodastenganrazón.Conello queremosdecir, no

queaportenunapiezadel rompecabezaso que de4v4enuna partedel misterio, sino

queson todas y en su totalidad absolutamenteciertas,pero tambiéninsuficientes.
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DescubrirqpiénesDon Quijote y quién esDon Juan,escomopreguntarnosporel

ser humano;aún más, significa plantearsela Historia de la Humanidad.Torrente

Ballestersepregunta:”¿ porquéDon Juanes Don Juan? ¿ Qué acontecimiento

biográfico le empuja a aceptar un modo especial

precisamente le caracteriza ?... si bien no tenemos

admitir que, al ser Don Juan un mito y no un hombre

las causas de su conductapierde importancia” (96).

que, precisamentepor ser Don Juan un mito y no

comprensiónde su comportamientoesen él, másqueen

Por eso, en breves apuntes, inspirados

profundade Rof, trataremosde dar respuestaal mito de

personalidad,

quién sabe

la pregunta.

de la mujer ?.

de conducta, ése que

inconveniente alguno en

concreto, el problema de

A lo que sepuedereplicar

un hombre concreto, la

otros, totalmentenecesaria.

en la pluma ingeniosa y

Don Juan.

Todo Don Juan, por complicada y difícil que se presente su

albergaen suespíritu una ideafija, idénticaen todos los (le SU género

si en todos los hombres): su obsesiónpor lo femenino.De aquísurge

¿ éstapreocupaciónradical, sexualmentehablando,le acercao le aleja

Lo característico de Don Juan es su impasibilidad, su total

desinhibición ante la inminencia de la unión sexual. Esta ausenciade temor al

ridículo es, segúnescribieraMarañónen Amiel:” otro de los muchosrasgosque

le aproximan.sexualmente.a la femineidad.Al acercarsea unamujerno sufrirá

SI C5 acogido hostilmente, la vergtienza íntima, profundamentepenosa, que
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paraliza,enel trance,a los hombressin dotesdonjuanescas;olvidaráal instante

el sofión y no le quitaráel sueño,comoa Amiel y a los de su rango;haráaún

cuandoya no seajoven, todaslas pequeñasy grandestonteríasen la oratoria,

en el ademán,en el indumento,que son precisaspara ser un conquistador

eficaz; la propiadecadenciafísica seráno sólamentedisimuladacon descaro,

sino hábilmenteutilizada, sin el menorsonrojo.Cinismo,en sumaen toda la

tácticaamorosa,estoes, ausenciatotal de autocrítica,despreocupaciónpor el

ridículo “(87).

No resulta sólo de esta tesis, difundidapor Marañón, el carácter«

adolescente» del amor típicamentedonjuanesco,en el cual “ el impulso del

adolescentesedirigetodavía,cínicamente,haciala totalidaddel otrosexo“, sino

quede aquí deriva su femineidad,o al menos, no su superviriuidad. Así, en otra

partede su libro, Marañóndirá:

el amor físico, sólo el amor físico, aislado de todo elementopsicológico y

afectivo, se satisfaceen la mujer, como en los niños, con cualquiercosa. Lo

único quela mujer normal sólo puedeencontraren el hombrees, fuera de la

maternidad,esedescansode su almaen el senodel alma masculina.Obsérvese

queningúngestosuperaen voluptuosidad,en lasmujeresmuyfemeninas,a ese,

sin embargocastísimo, de reclinarsepara descansar,para dormir, para no

pensar,casi para morir, en el vasto pecho del varón. Don Juanno conoció

nuncaesta felicidad, y sólo los hombresque la hayanexperimentadopueden
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vanagloriarsede su varonía~. (88)

¿ Hemos de ver entoncesen Don Juan, a un vulgar afeminado,

inmaduroy fanatizadopor lasconstantesaventurasamorosas?,¿ A un individuoque

satisfacelos impulsossexualesde la mujer, perodejainert essus fibras afectivas?.

Nosotrosnos inclinamosporconsiderarqueno. Bien escierto, queDon Juan,en sí

mismo, no seconstituyecomoun almadelicada,de elevadosy sutilísimosgustos,

de serenay gentil elegancia;Don Juan, no es más que, una obra eternamentepor

tallar; estoes, precisamente,lo que le confieresu magia.Precedidode una aureola

cuasi-mítica,Don Juan,es todo aquelloque sus damasquieran.Desdela princesa

altiva hastalaquepescaen ruin barca,habránporunavez, con Don Juan,satisfecho

sus más íntimos anhelos. El alma cándida recluida en una celda de purezae

inocencia,sentiráen los delirios de su imaginación,los brazosdelicados,sinceros,

de un espíritu sublime, rebosantede graciosatimidez. La dueñadel lupanar,por

contra,cabalgará“ sin bridasy sin estribos“, sobremonturaindomable,por las

sendasmásescondidasdel placer. Sólo ellas sabenquién esDon Juan. Sólo a ellas

les competerepresentarel papelde musao de euménide;¡ quéimporta queel cincel

de sus sueñosrevele la imagen desnudade Afrodita Urania o la de Afrodita

Pandemia;diosa una, del « amor celestepor sí mismo », la otra, del humano

simplemente(89). El mérito de la obra, paraél; el trabajode entallarloparaellas.

Una vez más, estamoscon Wilde y admitimosque “ la Naturalezaimita al arte.”

No es exageradodecir, como afirmabaShakespeare,que el hombre
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está hecho« de la misma sustanciaque sussueños»~L a afirmaciónde Susana

Isaacs, “ el pensamientoajustadoa la realidadno puedeoperarsin fantasias

inconscientesquelo soportany convergenconél “(90), vienea respaldarlo dicho

líneasarriba.

Es más algunosautores,como Castilla del Pino, consideranabso-

lutamenteimprescindibleel « factorfantaseador» presenteen todarelaciónsexual

sana.Sobrela fantasíacomocomponentede las relacioneseróticasdirá este autor:

La regresiónintensaquesuponeel éxtasiserótico legitinia la intromisión de

la fantasíaen la relación real con la pareja,sin que ello comporteconducta

anómalamisma. Si de lo que setrata es de no perderel sentidode lo que la

realidadesen cadamomento,la realidad,durantela relaciónerótica,supone

la perinisihilidadde la fantasía.Hastatal punto que lo que resultaanómaloes

vivir Ja relacióneróticacon la seriedad,digámosloasí, de las reglasde la vida

social “(91).

Las fantasíasforjadaspor la imaginaciónde las seducidasalcanzanla

expresiónde su máximaperfección,su culminación,en su relacióncon Don Juan.

En ella experimentanlas vivencias más fantásticas,dejandoescaparreacciones

emotivasintensísimaspresaslargo tiempoen la estrechezde la cotidianeidad.

Estatesis, con otros matices,fue defendidatambiénpor Proust. En

lugar de fantasías,él prefierehablardeproyección;términoqueutilizarán posterior-

mente los psicoanalistas.El conceptode enamoramiento,como « proyección »,

— 606 —



según Prou~t, significaría que al enamoramosde una mujer, simplemente

proyectamossobreella un estadodenuestraalma y, porconsiguiente,lo importante

noesel valor de la mujer, sino la profundidadde la situaciónafectivaen la queuno

se encuentra.No sedefiendetanto la « situaciónafectiva» cuantoaquelloque el

personajesignifica como símbolo supremode un ideal, en estecaso,el ideal del

amor.

El soporextáticoque provocaen las seducidassusrelacionescon Don

Juan,habrádedejaren ellasuna huellaindelebleel restode su vida. Basterecordar

la descripción que hace Ortega del amor de la Marquesa de Custine por

Chateaubriand,un Don Juan un tanto peculiar: “ Chateaubriandse encuentra

siempre hecho» el amor. No necesitaafanarse.la mujer pasaa su vera y

súbitamentesesientecargadadeunamágicaelectricidad.Seentregadesdeluego

y totalmente.Chateaubriandno esun hombrehermoso.Pequeñoy cargadode

espaldas,siempremalhumorado,displicente,distante.Su adhesióna la mujer

amanteduraochodías.Sinembargo,aquellamujerqueseenamoréa los veinte

— •1años,siguea los ochentaprendadadel ‘<genio » a quiental vez no volvio a ver.

y continúa Ortega más adelante: “ las horas de dicha transcurren

aceleradamente,sin retorno posible. Chateaubriandsealeja parano volver o

poco menos:navegaya hacia nuevasislas de amor. Pasanlos meses,los años.

La Marquesade Custinese acercaa los setenta.Un díaenseñael castillo a un

visitante.Al llegaréstea la granhabitaciónde la chimenea,dice: “ ¿ De modo
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queésteesel lugar dondeChateaubriandestabaa los pies de usted?». Y elia,

presta,extrañaday comoofendida.« ¡ Ah, no, señormío, no; yo a los pies de

Chateaubriand!»(92).

De la mismaforma, Marañón,al hablardel rastrode fascinaciónque

habitabaaún en la memoria de las seducidaspor el Condede Villamediana, a su

sentir inspiradordel don Juande Tirso de Molina, decía: “ Muchosañosdespués

de su muere,Bertaut y otros viajeros recogíanaún por Españael eco de la

seduccióndel Conde,quedebióser fascinadora.Uno de estosviajeros poneen

labios deunagranseñora,ya vieja, todavíapinturera,quele habíaconocidoen

su juventud,estediseñoromántico.« Era el caballeromás perfectode cuerpo

y espírituqueseha visto jamás.Su memoriaestaráviva siempreen el corazón

de todos los amantes»“<93)

Y, es que, al fin y al cabo,no esdecisivala compostura,el empaque

o la genialidadde Don Juan,sino su simbolismo.Aquello quepermanece,como un

fetiche, un ídolo de veneración,en el interior de los corazonesapasionadosde sus

seducidas. El carácter idolátrico, de demoníaca fascinación adquiere tintes

dramáticos,casi grotescosen palabrasde Baudelaire:

Tiritando en su duelo, la esbeltay castaElvira’

Juntoal pérfido esposo,que fue su amanteunahora.
Parecíasuplicarleuna postrersonrisa.
Dondebrillase el auradel primer juramento.“ (94).

Elvira es la mujer de Don Juanen la obra de Moliére.
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Lo trágicoen el destinode estasmujeres,o quizáslo cómico,esque

son ellas, en última instancia, las quehan forjado su dependenciaafectivapor la

figura de Don Juan,por unamerafantasía.Peroestono espoco,pues,“tan solo

en la fantasía- dice Kierkegaard- perdurala posibilidadcontodasu riqueza

y hastaconsu tenibleomnipotencia” (95).
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6.5.2.- « UN ETRE QUE FUIT »

Terriblementefascinadoren el espíritude Don Juan,esesedarsepor

enteroa la mujerdeseadaen un instantefugazsuspendidoen la eternidad,paraluego

desaparecerpara siempre.Pocoscomo Neruda,han expresadotan bellamente,el

componentepoéticode la huida:

Cayó el libro que siempresetoma enel crepúsculo,
y comoun perroherido rodó a mis piesmi capa.
siempre,siemprete alejasen las tardes
haciadondeel crepúsculocorreborrandoestatuas

<96).

Estaesenciade ser fugitivo, de instantessublimesy largasausencias,

la comprendióRof hacemuchosaños,añadiendoa la imagende Don Juanun nuevo

encanto,atrayentey profundoa la vez. En su ensayo“ El problemadel seductor

enKierkegaard.Prousty Rilke “ dirá: “la insaciabilidad,el no tenerpuntode

reposo, la inquietud devoradoraque no encuentratérmino eran también las

característicasdel seductor,de Don Juan,y, asímismolas característicasde la

inquietuddialécticasiempreinsatisfechadel propioKierkegaard.Lo que hace

correr a Don Juantrasuna y otra hembra,sin encontrarnuncaentreellasa la

mujer, por la razón sencillísima de que no puedeencontrarla,puesesto es lo

quemás teme y para lo que estáimposibilitado, por la excesivavigenciaen su
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subconscien$ede la « miago materna», es su angustia, revelada por su

insaciabilidad...»(97).

En la última cartade suDiario de un seductor,Kierkegaarddescubre

por fin, su última razón de ser, su inaprensibilidadesencial,que hastaentonces

aparecíasolapadacon sueñosde « supremafuerzade amor»:

“ Y ahora,de ¡ni amorpor Cordeliani aunquieroel recuerdo.Seleha
desvanecidotodo el perfume.Los

tiemposen que una muchachase transformabaen helio tropo, con
el gran dolor del abandono,son tiemposque ya están muy lejos...Ni aun
quiero decirleadiós: lágrimas y suspiros de mujer que perturban,
trastornan mi espíritusin un fin “(98).

Dice Rof, en su ensayo “ El encuentrocon el Andrógino

Kierkegaard escribió ese terrible Diario de un seductorpara justificar el

abandono de su novia Regina Olsen. En el Fausto, en Don Juan, en

Kierkegaard,hay de común la huida. El seductorno es, como se dice en el

tenorio,el queempleaun día paraconquistarlas,otro paraamarlasy otropara

abandonarlassino que, por esencia, es el hombre que abandona.Su

caracteristica no es la conquista, como con petulancia masculina nos

complacemosen creersino la huida, lo que en mis tiemposde estudiante,en el

lenguajechulapescode Madrid, se denominaba« el pescan-

tazo». El abandonode la seducidablasonandoconorgullo, cuandoen realidad

revelamiedo a la femineidad“ (99)
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6.5.3.- LA ANGUSTIA DEL DESAMOR.

“Cuerpo demujer mía, persistiréen tu gracia
Mi sedmi ansiasin limite, mi caminoindeciso
Oscuroscauces,dondela sedeternasigue,
y la fatiga sigue, y el dolor infinito “(100).

Hastaahorahemosvisto como Don Juanobnubilaa las damas,para

luego darseinmediatamentea la fuga. Su esenciahuidiza le haceparecerun ser

misteriosoy por ende,másatrayente.Sin embargo,cabepreguntarse¿ Es Don Juan

capazde amar 7;cadaconquista,¿ Suponeuna entregade sí mismo?.

Por inverosímil que parezca,Don Juan,en cualquierade sus

formas - dice Rof - tantoel conquistadorde muchasmujerescomoel seductor

refinadodeunasola,pasapor la vida sin conocerel amor. A cambiode ello su

vida quedacolmadademomentosinteresantes,sehahecho« interesante».. pero

ha sido todasu vida incapazde entregay el amorexige queel hombresalgade

sí, prescindade lo interesante,se vienagenerosamente“ (101). Dice el propio

Kierkegaard: “ Si el amor es entrega ¿ cómo puede entregarseel que

constantementeseoculta,el que quierequedarseensímismo?.Quienno puede

manifestarseno puedeamar,y quienno puedeamaresel másdesgraciadode

los seres“(102)

No ha de asombrarnos- continuaRof - por tanto, que a estesí
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mismo, a estesu yo, nuncahayapodidohablar de tú, que nuncahayatenido

con él la última, la más profunda confianza.Johannesde Silentio ‘dice: « es

malo no encontrara quienpodamosentregarnos,pero esinfinitamentepeorno

poderseentregaren absoluto “ (103).

El amorha de encauzar,en definitiva, la relaciónentredospersonas.

Se suele incurrir en el error de considerarunidos el deseosexualcon la ideadel

amor.Crasoerror; “si el deseodeunión física - diceFromm - no estáestimulado

porel amor,si el amoreróticono esa la vezfraterno,jamásconducea la unión

salvoen un sentidoorgiásticoy transitorio. “ (104)

Heaquí, la enormediferenciaquesubyaceen el sentimientodeambas

partes,Don Juany susamadas,tras la consecuciónde la unión sexual.El primero,

desengaño,deseoirrefrenablede buscarunasatisfacciónignorada,desconocidapara

él. Ellas, en cambio,plenitud, gozosaintegridad.Han cruzadola barreradel amor,

encontrándoseen una situaciónnueva,masallá del encantamientoque les provoca

el objeto amorosoy quesuperala separacióny el desencantoque, al fin y al cabo,

planeaen toda relaciónamorosa.

Dice Ortega: “una vez quela mentehasido evacuadadetodaslas

cosas,el místico nosaseguraque tienea Dios delante,quesehalla lleno deDios.

Es decir, que Dios consistejustamenteen ese vacío. Por eso hablael maestro

Eckhart del “ silente desiertode Dios ». y SanJuande la « noche oscuradel

Seudónimoutilizado a vecespor Kierkegaard.
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alma ~; oscuray, sin embargo,llena de luz, tanllena que,de puro habersólo

luz, la luz no tropiezaconnaday estiniebla.” (105). Es estoexactamente,lo que

caracterizael amorde la fémina por Don Juan,el sentirlo por entero sin verlo.

Ningunaobra ha reflejadonuncauna descripciónde Don Juan.Nadie sabe, por lo

menospor el testimoniode sus enamoradas,cual esel aspectofísico o el carácter

de Don Juan.Nuncaellashan descritoa su ídolo. Como los místicossólo pueden

extasiarseen la presenciade Dios, ellas, en otra calidadextática,menosespiritual

y profunda, mucho más humana,tampocoreconocenen Don Juan un hombrede

carne y huesocon sus gestos o su expresividad.Todo en él es genéricamente

superlativo, sus cualidadesson equiparablesa los arquetipos modélicos que los

definen, a las « ideas platónicas»; de ahí su perdurabilidad,y por qué no, su

misterio. En ellas acabapor verificarse aquello de San Pablo: Nihil habenteset

omnia oossidentes1? No tienennaday lo poseentodo Y

Un junguiano,veríaen Don Juan, unapersonificaciónde un Animus

en el inconscientede la mujer, terrible y posesivo,probablementeinevitable.

H.L. von Franz, un discípulo de Jung, dice acercadel animus:

desgraciadamente,siemprequeunadeesaspersonificacionesdel inconscientese

apoderade nuestramente, parececomo si tuviéramostales pensamientosy

sentimientos.El ego se identifica con ellos hastael extremo de que resulta

imposiblesepararlosy verlos tal comoson. Seestárealmente« poseído» por la

figura desdeel inconsciente”(106V ¿ Quién,de entre los lectoresdel Don Juan,
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puededudarde la posesiónpsíquicaa la que su figura sometea DoñaInés?.Baste

leer algunade sus manifestaciones:

No séquéfascinación
en mis sentidosejerce,
que siemprehacia él seme tuerce
la mentey el corazón“(107).

Ahorabien,: ¿ Por qué Don Juan,o ampliandoel ámbito de estudio

al de una categoríaespiritual, el seductor,es incapazdecorrespondera la devoción

que le demuestran?. Paraello, vamosa ahondaren la esenciamisma, del conquis-

tador, en las causasúltimas de su modo de actuar. Rof, escarbandoen los estratos

arcaicos del alma del seductor habrá de demostrarnos,el por qué « le grand

conquérant» no es másque un mendigodel amor, un pordioserodel cariño.

La clave de todo ello está,paraRof: “ en la desmesuradafijación

a la imagenmaternal.No se puedellegara descubriren el otro a la Persona;es

decir,a algo heterogéneoa nosotrosmismos.Lo quetras la imagenfabulosade

la amadasebuscaesalgo ya inasequiblede antemano,es la reconstituciónde

la primaria unidad bipolar madre-niño,es decir, el retorno al paraísode la

infancia, en el que el hombreno encuentraresistenciani objetos que se le

oponen, en que tiene ante sí, la pura posibilidad, la posibilidad infinita e

ilimitada, formandocon el mundomaternoun mundocerrado.“; y másadelante

en su análisis del amor en Rilke dirá: “ Ya hemos expresadonuestratesis, con

ocasiónde Kierkegaardy Proust:la incapacidadparaestablecerrelaciónconel
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tú, relación de tipo personal,obedecesiempre,segúnla experienciaclínica, a

unadefectuosarelaciónafectivacon la madreen la infanciamástemprana.En

Kierkegaardno podemoshacermásqueconjeturassobreestaperturbación;en

Proust, setrata de una fijación maternal excesiva,patológica.Con Rilke sucede

lo contrario; pero el psicólogo sabe muy bien que a estos niveles del alma

humana lo antagónico no existe, amor y odio seconfunden. Con Rilke pasa lo

mismo que con Kierkegaard y que con Proust; no es preciso acudir a sus

intérpreteso a suscríticos. Leyéndoloscon atenciónsiempreacabaremospor

descubrirque en algún lugar desusobrassehan definidoa símismoscon más

profundidad y agudezaque nadie. Así Rilke, por ejemplo dice:

el amorsólo me afectadesdefuera,quizás porque nadie nunca me ha

conmovidoprofundamente,quizásporqueyo no amoa mi madre» “ (108)

¿ Podemosafirmar entoncesque Don Juan,de igual modo que sus

encamacionesreales: Rilke, Kierkegaard, Chateaubriand,Proust y tantosotrnc

fueron egoístas2

¿ Son en sí mismos,hombresimpermeablesal afectode nadani nadieque no seael

suyopropio ?.

Culminaen estoshombres,segúnRof, el ideal individualistadel

siglo pasado:lo que el hombrees, lo esporsí solo, profundizandoen sí mismo.

refinandohastael infinito su sensibilidady su capacidadde goce. No sabe

oponersea la muchedumbre,a la masa,más que exaltandoal individuo, al
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único aislado..•.Nosólopor libertinopcael hombre, la egolatría,el aislamiento

enel yo, la soberbia,el individualismoa ultranzasonsusmayoresmales.Al fin

y al cabo, el seductor, lo que pretendíaera, salir de su encierro,romperunos

grilletes. Quesi no se fracturanhacenque la vida humanaestéllena de tedio,

causenáuseas,produzcaangustia,seaabsurdade pie a cabeza”(109).

¿ Es el seductorentonces,un nuevoconceptode héroe,que basasu

vida en la luchacontrala disolución en la masade la mediocridad2 ¿ Es un mito

prometeico,que con arroganciay rebeldía,seenfrentaa los diosesconvencionales

enlatadosen las constumbresromasde una sociedadhipócrita y pacata2.

Don Juan - dice Camús -, “ sabeque aquellosa quienesun gran

amor apartade toda vida personalse enriquecenquizás,pero empobrecen

seguramentea los elegidospor su amor. Una madre,una mujer apasionada

tiene necesariamenteel corazónseco,puesestáapartadodel mundo.Un sólo

sentimiento,un sólo ser,un sólo rostro, perotodo estádevorado.Es otro amor

el que conmuevea DonJuan,y ésteesliberador.Traeconsigotodos los rostros

del mundo y su estremecimientose debea que se sabeperecedero....No hay

amormásgenerosoqueel quesesabepasajeroy singular.Todasestasmuertes

y todosestosrenacimientosconstituyenparaDon Juanla gavilla de su vida. Es

la maneraque tiene de dar y de hacervivir. Dejo que sejuzguesi se puede

hablarde egoísmo“(110)

Nosotrostambiéndejamosa juicio de otros e~ caminoque hay que
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seguirparacompletarlo que, en terminologíajunguiana,sedenomimaprocesode

individuación,queno esmásqueconocerseasí mismo. El caninodel seductorno

parece,en principio, el más adecuadomoralmentehablando.Seacomo fuere, nos

inclinamos a adscribimosa la tesis de Rof: “ Frente a la colectivizacióndel

mundo, a la degradacióndel individuo en la masa, a la pérdida de toda

personalidady autonomía,pareceríaque debéríareaccionarsecon un nuevo

culto al héroe, al ser individual que buscapor sí mismo la autoexaltaciónde

todaslas posibilidadesque ensí encierra.Y, sin embargo,ya seapuntaun leve

resplandorque indica que la soluciónestápor otro camino; por la vuelta a la

estimacióna la dignificación y al amordel prójimo... El hombrese va dando

cuenta,de manenpaulatina,que no puededesarrollarsu vida con plenitud,

desdesucomienzohastasu final, si noescon vinculaciónamorosaconlos demás

hombres“(111).

Aun así, y por mucho que la condición humana varíe sus

planteamientos,serámuy difícil evitar quelas jovencitasno exhalenun suspirode

admiración,cuandooigan,con apasionadaspalabras,exclamarcadaotoño, en el día

de difuntos:

“¡Oh!, sí. bellísima Inés.
espejoy luz demis ojos,
‘escucharmesin enojos
como lo haces,amor es;
mira aquía tus plantas,pues,”

(112).
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6.6. AMOR, AMOR, PRINCIPIO DE LA MUERTE
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6.6. ; AMOR, AMOR, PRINCIPIO DE MUERTE!

6.6.1. ANHELO DE ENGENDRAREN LO PERFECTO.

Hablarrazonablemente,extraerconclusionesy analizarlasdificultades

que presentanel erotismo,la sexualidady la seducciónparecelícito, recomendable

incluso, pero sólo si se hace dentro del ámbito que en esencia los dota de

significación, estoes, dentrodel mareode la relaciónamorosa.No queremosdecir

que los tres fenómenos,por llamarlos de alguna manera,seandistintasclasesde

amoro diferentesgradacionesen unamisma escala,simplementeadmitir que son

componentesirrenunciables,en mayor o menor medida,del humanoexistir y por

tanto, comprensiblesen cuantoque, en última instancia, se reflejanen la realidad

amorosa.

De suerte, queeste capítuloquedadaincompleto sin unas palabras

acercadel amor. Nunca, esverdad,se ha escritotanto sobreun temay se ha sabido

tan poco. Fue certero Nicolas de Cusaal decir “ tanto más convencidosestamos

deverdaddequenadasabemos,tantomáscercaestamosde la verdadauténtica‘~

Sin embargo,Rof en el afanosoesfuerzo de encontrarexplicaciónal ser del

hombre,no podíapasarpor alto, un sentimientode la importanciadel amor, razón

última de la existenciahumana.

No hacemucho, en una de sus últimas conferenciasofrecidaspara
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J. U. V. E.4 en el Palaciode Congresos,nuestroautor, se preguntaba:“ ¿ Quees lo

que hoy podemosdecir deeste,del amor,tras la inmensarevolución, tantoen

sentidonegativocomo positivoqueseha producidoen los últimos quinceaños

en las relacionesentreel hombrey la mujer entodoel ámbito de lo que hemos

convenidoen llamar el Occidente?~‘(113).

Antesde contestara estapregunta,seráconvenientemostraraquí,

sumarísimamente,los dos extremos en los que se ha expresadola conciencia

amorosaen estosdos últimos siglos, con el fin de encuadrarlas doctrinasde Rof

dentro de unos márgenes.

La moral burguesadel amorha sido el resultadode las discusiones

que puritanos,racionalistasy románticos,mantuvierona finalesdel siglo XVIII y

a lo largo del siglo XIX. La ideadel amorcomopasiónque,algunossociólogos-

segúnRof - han calificado de antigUalla y han preferido sustituir por el « nuevo

engendro» del compañerismoamoroso,(114) arraigóen el pensamientodemuchos

romanticoscomo rebeldíaa la concepciónracionalistade autorescomoThomasius,

paraquien la decisiónde contraermatrimonio habíade ser tomadapor el tribunal

de la razón; o la de Puffendorf,que entenderíala legitimidad del amor en tanto su

finalidad última fuera la de crearmiembrosútiles a la sociedad.(115)

El amor en el racionalismodieciochesco,va a predicaruna éticade

la virtud, sustentadaen la razón,quedomine el sinsentidocaóticopreponderanteen

la Naturaleza.Esteplanteamientoseconcretaen el pensamientokantiano.Su teoría
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sobreel amorno essino el reflejo de unamoralpolarizadaen dosextremos;porun

lado encontrábasela racionalidadmoralizante,por el otro la corporalidadanimal.

El amorestápuesconstreñidopor unarígida alternativa:o seatiene

a la ley o desembocaen la animalidadnatural. Kant en su libro La fundamentación

de la metafísicade lasconstumbresdirá: “El amorcomoinclinación,no puedeser

mandato;perohacerel bienpor deber,auncuandoningunainclinaciónempuje

a ello y hastase opongauna aversiónnaturale invencible, esamorprácticoy

no patológico,amorque tienesu asientoen la voluntady no en unatendencia

de la sensación,que se funda en principios de la acción y no en tierna

compasión,y Éste esel único que puedeserordenado.“ (116). Así pues, en el

amorno cabríahablarde donacióncompleta,de « disoluciónde la individualidad

en el ser amado» de Ortega o de « escapadadel estadode separación» de

Fromm, sino tan sólo de cesióndel cuerpo;porquede lo contrario, si la entrega

fueraabsoluta,el hombrese convertiríaen objeto y perderíasu dignidad nennnai.

El romanticismo,representala otra posibilidadde pensaren el amor

segúnla Filosofía de la conciencia.Se intentarompercon la barreraque, la subjeti-

vidad descorporalizadadel racionalismo y el puritanismo, habían impuesto al

hombre.

Hólderlin, el « poetadel Poeta» como lo llamaraHeidegger(117),

expresadade forma patéticael estadode aislamiento,de profundasoledadal que el

imperiode la razón le ha conducido: “ con vosotroshe llegadoa sertanracional,
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he aprendidoa diferencianneradicalmentede todo lo que me rodea,y ahora

estoyseparadoen elbello mundo,hesido expulsadodeljardínde laNaturaleza,

dondecrecíay florecía, y me agostoal sol del mediodía.Un Dios esel hombre

cuandosueña,un mendigocuandoreflexiona” (118).

El amor no es realizabledesdela perspectivade una subjetividad

autónoma,independiente.El amorsóloencuentrasu sentidodesdeel estadode nece-

sidad, El espíritu autosuticiente esincapazdeamar.Recordemoslas palabrasde Rof

al respecto, va mencionadasen otro lugar de esta tesis: ‘ la egolatría, el

aislamiento del yo. el individualismo a ultranza son los mayoresmales del

hombre.” Se necesitasalir del encierrosolipsistaen el queel hombreseencuentra

atrapado,romper los grilletes. porquesi no serompenhacequela vida humana

esté llena de tedio, causenáuseas,produzcaangustia.seaabsurdade pies a

cabeza ‘ (119). En otra de sus obras. 1-lólderlin se desgarrabaen la angustiadel

úesamoral comprobarla autonomía,la ausenciade necesidad,de su amada: “ Tuvo

que apoderarsede mí la desesperaciónal comprobarque lo sublime que yo

amabaeratansublimequeno me necesitaba.;Queme perdoneesesagradoser!;

con frecuenciamaldile el momentoen que la conocí (120).

Según lo neraritv. “ hay otra obra de la misma épocaque resulta

imprescindiblepara comprenderla dimensióntan polémicaque las discusiones

sobre el amor tuvieron a principios del siglo XIX. Se trata de la novela de

FriedrichSehiegel:Lucinde . Estanovela - dice lnnerariiv constituyeuna de las
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cumbres del procesode interiorización del amor que el romanticismo radicaliza.

El amor vienea serentendidocomounapasión tan extraña a la lógicasocial que

incluso la ceremoniacivil del matrimonio « la odiosaceremonia», esconsiderada

como una mera formalidad exterior, contraria a la intimidad del amor. La

fidelidad procede del amor mismo, cuandoésteesverdadero, y no de vínculos

jurfdicosexteriores.Declararqueel amores lo sustancialsignificaparaSchlegel

que su lógica secreta no requiere de esa falta de buen gusto que es el

reconocimientode la opinión pública” (121).

Estabreveexposición(nopodemosentraraquíen másdetalles),nos

va a orientar en la búsquedadel amor. Al menos, ahorasabemos,con las precau-

cionesque estetipo de afirmacionesrequieren,dondese encuentranlos límites en

la consideraciónfilosófica del amor. Rof, hállasemás cercanoa la concepción

románticaque a la racionalista.No obstante,su análisis es mucho más profundo,

enriquecidodesdeperspectivasmás amplias y sustentadograciasa la vastísima

experienciaqueel contactodiario con sus enfermosle ha proporcionadoa lo largo

de su vida. Vamospues,a analizar el amor en Rof, desdedos puntos de vista

distintos: en su relacióncon el odio y en el «eternofemenino ».
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6.6.2. AMOR Y ODIO. DOS MASCARAS PARA UNA MISMA COMEDIA.

Ya en los alboresdel conocimiento,el serhumanocomprendióque

enel Universodominabandos fuerzasigualesy contrapuestasentresí. Empédocles

de Acraga reconocióen el Cosmosel Principio del Amor y el Principio de la

Destrucción,Erosy Destrudo.Veinticincosiglos mástarde,SigmundFreud,habría

de darle la razón. Hoy día, la eternaluchade los dos impulsosconstitutivosde la

existencia,sehaceaún máspatente.En un mundo,en el quelos avancescientíficos

discurrenpor el tiempo a una velocidadvertiginosa,en el que las posibilidadesde

la técnicahan rebasadola imaginaciónde los másatrevidosescritoresdeciencia-

ficción, nosencontramoscon un planetacuyastres cuartaspartesdesupoblaciónha

de luchardiariamentepor la subsistenciaantela impertérrita miradade una ¿lite

profunday patéticamentedeshumanizada.

La «huidadel amor» quecomenzó- segúnRof - a finalesdel XIX,

por un ‘<miedo », ha conducidoa un fortalcimientotal del antagonistade Eros, de

Destrudo,quehoy las mentesmás lúcidasdel mundollegana pensarsi lascosasya

no tendrán remedio y ante la Humanidad no queda otra perspectivaque la

autodestrucción.(122)

Si bien escierto que ambasfuerzasson antagonistas,encontra’ndose

en continuo enfrentamiento,no lo es menos el hecho de que en esencia,están
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asociadasíntimamente.Hemosde acordarnos,unavez más, de las palabrasque,

olvidadasenel sótanode la Filosofía, dijeraHeráclito: “....la viday la muerte,la

vigilia y el sueño,la juventud y la vejez todo es idéntico, pues lo primero se

convierte en lo segundoy estevuelve a ser lo primero...” (123).

La frecuenciacon quelos enfermosen tratamientospsicoterápicospasardel

amoral odio sin transiciónintermediay sin aparentejustificación“ ha hecho pensar

a algunos psicoanalistasque en realidad - dice Rof - se trata de una forma

singulardel amor, de amorprimitivo o ambivalente,de amorque semuevey

rige por las leyes aún enigmáticas de la urdimbre primigenia, de la relación

madre-niño“(124).

Hay quienesprefieren buscarla explicación en el « instinto de

muerte», en Tanatos.El amor no puededesarrollarsecon plenaautonomíaporque

se sabevigilado, esperadopor un guardiáninevitable,Tanatos.El hombreal nacer

sólo sabe una cosa, terrible por otra parte: la inexorabilidadde su muerte. “ El

hechobrutalde la muerteniegadeuna vezpor todasla posiblerealidaddeuna

existenciano represiva. Porque la muerte es la negación final del tiempo y el

placerquierela eternidad“ (125). El amoresapetitodeeternidad.El amornace

entoncescomodeseode quebrarel instinto destructorqueanidaen cadaser humano.

Si la necesidadde cariño, de amparono es satisfecha;si el hombreno alcanza

concienciaplena de lo que « es-en-el-mundo» aquí y ahora, en su realización

amorosa con los demás, el impulso despedazador,autodestructivo subsiste
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amenazadoren la vidadel individuo. Es más,cuandoel amorseconstituyepatetica-

mentecomologro del paroxismosexualen el coito, surgedeél, esaenormetristeza

queseviene en desesperacióny quefue bautizadapor los Padresde la Iglesia,con

la frase latina tantas vecesrepetida: « omni animalia est triste post coitum ». La

tosquedadamorosadel ibero,segúndijeraUnamuno,no esmásque “ esapremura

por la realización de la finalidadbiológica del impulsogenésico,es decfr, la «

genitalizacióndel amor » llevada a su extremo. La organizacióngenital, con todo

su aparatode conquistade la mujer, significa ya la contaminaciónhondadel

Eros conel principio de la muerte,con Tanatos“.(126)

La mantis religiosa tras la cópula mataa su amante,porqueya no

sirve. Como en ella, en los hombres,detrásde toda relación sexual consumada

únicamenteen el deseo,en la ausenciade amor, hay siempre un trasfondo de

muerte, que en la vida diaria se traduceen la repulsa,en el rechazo, en última

instancia,en el abandono.Sólo en el amor, sesuperael desasosiegode la muerte,

se trasciendea un nivel superiory se participaen la inmortalidad. Por eso, con el

amor entramosen la eternidad. “ Así se conservantodos los seresmortales;no

subsistenabsolutamentey siemprelos mismos,comosucedea lo que esdivino,

sino que el quemarchay el que envejecedejaen su lugarun individuo joven

semejantea lo que él mismo ha sido. Ile aquí, Socrates,comotodo lo que es

mortal participade la inmortalidad,y lo mismo el cuerpoque todo lo demás..

no te sorprendassi todoslos seresanimadosestimantantosusrenuevos,porque
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la solicitud y el amor que les anima no tienen otro origen que esta sed de

inmortalidad “(127).

Tanto el padre en el hijo comoel viejo en el joven, toman conciencia

del rol, inmortal que subyaceen su naturaleza.Inefablepero real, terrible pero

esperanzador. Rosas,en un cuentode Borges,dice: “ seráque no

estoyhechoa estarmuerto,pero estoslugaresy estadiscusiónme parecenun

sueño,y no un sueñosoñadopor mí mismosino por otro, queestápor nacer

todavía. “(128).

De suerte,queesErosel querompela barreraimpuestaen la finitud

vital. La unión sexualamorosa,anticipa por unaparte, la continuidadsustancialde

lo quesomosen el destinode la Humanidady de lo quefuimos en su pasado,y por

otra, acabacon la represiónquees “ese impulsoplacenteroal disfrutedela vida

y que es lo que caracterizael juego infantil “(129). Es precisamenteen la

primerísimainfancia, dondeel ser humanoparticipapor última vez de los atributos

divinos de la omnipotencia,o al menos,de la realidaden su máximaamplitud. Ya

lo hemoscomentadovarias veces:el hombrees sólo capazde sentir la libertad al

ejercersu «ixnperium» ilimitadode elección,en el paraísode la posibilidad.En un

instantesupremo,previo al contactocon los demás sereshumanos,es decir, a la

urdimbreconstitutiva,en el choqueprimigenio con el mundo, es el hombre,esen-

cialmentelibre. “En el senode la infancia - diceRof - haexistidoen nuestravida

un momentomaravillosoen el cual llegamosapercibir esoqueErich Neumann
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ha llamado la « realidad unitaria », una inefable experiencia de la totalidad de

la realidad,de su riquezainfinita. Totalidadinefable, todavíano articuladani

estructurada, nunca la conoceremosa ciencia cierta, pues para elio seria

necesarioque la inteligenciafuncionasey éstano puedehacerlo sin la urdimbre

de orden. Nosencontramospor consiguienteantealgo que muy bien pudiera ser

una de las llamadas « fantasíasde omnipotencia » de la infancia, pero también

unaomnipotenterealidadqueya parasiemprevamosa dejarignorada« (130>.

SegúnJacquesBochme,antesdel pecadooriginal, Adán, en el paraíso

jugaba.Lo mismo que en la infanciael niño juega, tomándoseésta, su actividad

lúdica, en una de las realizacionesmáspurasy complejasdel ser humano,el

hombre interior hecho a la imagende Dios deberáseguir jugandocon el

hombre exterior, en la bienaventuranza,tras la resurrecciónde la carne“(131).

“He jugadoen estacasade juguetesde
formas infinitas; y vislumbré, jugando,
a aquél que no tiene forma.
Mi cuerpo entero ha vibrado al contacto
de aquel que es intangible.
Si aquídebeser el fin, sea.
Esta esmi última palabra “(132).
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6.6.3 « SE UNIERON LOS CREPLISCUILOS, Y....FUE »

Una conversaciónsobreel amor, por muy trivial que sea,gira en

tomo a la mujer. Se constituyeésta casi imperiosamente,en el núcleo de todo

razonamiento.Estaafirmaciónsuenaasexistay probablementelo sea,comotambién

lo han sido los últimos veinticincosiglos,por fortunao por desgracia.No setrata

de plantearaquíunadiscusiónacercade las raícespatriarcalessobrelas que ha ido

discurriendoel devenirde la humanidada lo largode la Historia, sino simplemente

de analizarla prodigiosatransformaciónque « lo femenino » estáexperimentando

en las convivenciasde los individuosen estosúltimos anos.

Dicha metamorfosisestáaconteciendoprincipalmenteen dos planos,

remotosentre sí, de la realidadcognoscitiva.Por una parte, directamentede los

estratosmás profundose inefablesde la psique,vuelve a surgir en la concienciade

los individuos, un arcanoperdido en la nochede los tiempos, un arquetipo que

aletargadoen el inconscientecolectivo durantegeneraciones,por usarun lenguaje

junguiano,despiertaahoracon una fuerzaa duraspenascontrolable,se trata de: la

sacralidadesencialde la femineidadrepresentadacomofuentede ternuray fertilidad,

encarnadaen la Diosa Madre, o bien como diosa sanguinaria,destructora,que se

materializaen las representacionesde la MadreTerrible.

Porotraparte,resultadodela autoconcienciaciónplenay responsable
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de su rol cultural, social y humano, la mujer actual, lejosya de una actitud reivindi-

cativa ciegay sin sentido, y por consiguientevulnerable, ha conseguidoacabar con

la tiranía patriarcal que le impedíaalcanzaruna completaautonomía,libertad e

individualidad,inherentea su condiciónde serhumano.Rof observandodelejosesta

vertiginosasecuenciade acontecimientos,aparentementesin sentidoclaro, acercán-

dosea las inquietudesde las escritorasmás relevantesdel momento, ha sabido

sobreponersea la ceguerageneral y conciliar ambas tendenciasde orígenestan

dispares,anticipándoseuna vez más, a una realidad,que el tiempo ya comienzaa

refrendar,y queatañeno sólo al serde la mujer, sino a la relaciónde parejay en

íntima conexión,a la relaciónamorosa.

No sesabepor quémisteriosasfuerzaso por quétortuosassendas,se

ha retornadoa la mitologíaprimeradel amor,de índole marcadamentematriarcal.

seevoca - dice Rof - la épocaen que la Mujer, con mayúscula, imperaba en

el reinado multiforme de la Diosa Madre “(133) y en uno de sus libros, Enlie ~l

silencio y la palabra: las representacionesinfinitas que, en las religiones y

pueblosmás diversos, ha adoptado la imagen de la Magna Mater, de la Mater

fecunda, en el curso de la historia, muchas veces nos Ja muestran con rasgos

masculinos.Se trata, en ocasiones,de diosasfálicas, con los atributos sexuales

del varón más o menos explícitos, o bien, en forma simbólica, como diosas

barbudas o provistas de alfanjes o serpientes.“(134)

Así, por ejemplo, el mito Pelasgosobre la creacióndel mundo, que
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dice así: “ En el principio Eurínoine, la Diosa de Todas las Cosas, surgió

desnuda del caos, pero no encontró nada sólido en qué apoyar los pies y, en

consecuencia,separéel mar del rmnamento y danzó solitaria sobresusolas...se

dio la vuelta y seapoderéde eseviento norte, lo froté entresus manosy he aquí

que surgió la gran serpiente Oflén. Eurínome bailó para calentarse, cada vez

más agitadamente,hastaque Ofión se sintió lujurioso, seenroscóalrededor de

los miembros divinos y seayunté con la diosa...Así fue como Enrínome quedé

encinta “(135)’.

Con todo ello parecequererindicarsequeel «principiogestador»,

seaDios o no, a partir del cual, todaslas cosasproceden,seencuentrapor encima

del sexo, estoes, esa la vez masculinoy femenino,o en expresiónde la escuela

junguiana « ourobérico », hombreengendradodel ouroboros,que como sierpe o

dragón, se revuelveen torno a sí mismopara morderse la cola, en forma de círculo

sin principio ni fin. Este símbolo del círculo ya aparececomo mito generatriz y

como expresiónde « completamientoinfinito », en los dibujos mandalasde los

monjestibetanos,en mitoshindúeso budistasy en las ideasesféricasde los primeros

astrónomos.(136)

Pues bien, tomando como referencia estas ideas junguianas, E.

Neumann (137), construyó una « teoría de lo femenino ». Para él, la primitiva

1 Que todos los Pelasgosnacieronde Qfión lo indica su sacrificiocomún, el Pelona.
(Ateneo: XIV 45. 639-640),puesOfión eraun Pelor o « serpienteprodigiosa
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función de todo símbolo femenino( cáliz, cuna, seno, fuente ), ha sido la de «

albergar en su seno», la de « abrigarfrentea lo externo ». Dehecho,en un gran

númerodeculturasaparecenritos iniciáticosen los cuales,el infanteseconvierteen

hombre,tras un re-nacimiento,que incluye normalmentedos etapas:una primera,

implica el « regressusad uterum » y como consecuencia,en una segundaetapa

posterior, la expulsiónde la matriz. Estaclasede rituales han sido profusamente

descritospor Mircea Eliade, primerafigura en la materia, en algunade susobras,

como: Nacimientos místicoso Mito y realidad. En este último libro, escribelo

siguiente: “ La iniciación equivale a un segundonacimiento. Es por mediode la

iniciación cómoel adolescentese convierteen un sersocialmenteresponsabley

despierto culturalmente. El retomo a la matriz se significa ya por la reclusién

del neófito en una choza, ya por su devoraciónsimbólica por un monstruo, ya

por la penetraciónen un terreno sagrado identificado con el útero de la Tierra

Madre “(138).

La funciónfemeninaelementalde abrigar,resguardar,a la queantes

hacíamosreferencia,segúnNeumann,puederealizarsesegúndos vertientescon un

desarrollodivergente.En sentidonegativo,por el contrario,poseeríaconnotaciones

patológicas,que darían lugar a una retencióno aprisionamientomuy distantesdel

tradicionalapoyo y consueloque suministrael regazode una mujer. Rof, en su

experiencia clínica, ha podido constataren multitud de ocasiones,como el

comportamientode ciertasmadrestomade la meravigilia, del cuidadoprotectoren
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relación a sus hijos, al atosigamientoque, a fuerza de cariño, les priva de su

maduración, de la posibilidad de convenirseen verdaderos hombres. “ Estos

hombres - dice Rof - « enmadrados» en exceso, casi siempre solteros

empedernidos,sonsólounode losaspectosnegativosde la maternidad. En capas

aún más profundas esteaprisionamiento puede llegar a hacersedestructor. La

madre que, por su neurosis, sólo ve, inconscientemente, en su hijo un

instrumento en el que satisfacersus conflictos profundos, no sólo lo aprisiona,

sino que a ¡a larga, acaba por destruirlo, volviéndole neurótico. Si, en su poío

positivo, lo maternal esfecundantey generador, en su polonegativo, lo maternal

es destructor y aniquila. Así, en las viejas mitologías, junto a las diosas que

simbolizan la fecundidad de la tierra: Isis y Démeter, aparecen también las

diosastenebrosasque habitan en los avernosy devoran o destruyen lo creado:

Perséfone,Gorgo, Hekaté,Kali o suscorrespondientesaztecaso mayas “ (139).

Las múltiples personificacionesde la Magna Mater, en su versión

oscura,maligna, hansido interpretadascomo fuerzasinconscientesquesepultadas

bajo el poderde la concienciarepresora,hállansede común ignoradas,escondidas

en el subsuelodel psiquismo.Sóloen determinadasexperienciasextáticaso bajo el

influjo de sustanciasalucinógenaso psicodélicas,puedenapareceren algunaocasión.

Sudesencadenamientono essiemprefunesto,sinopor contrabeneficioso,auxiliador

de la persona en su esfuerzo por aprehender su « sí mismo » autorealizándose

plenamente.Los individuos que viven en la sociedadactual han de enfrentarse
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necesariamenteal reto de canalizardichas fuerzassubconscientespor caminosque

concluyancon unaintegraciónarmoniosade, segúnla terminologíaheideggeriana,

su «ser-aquí-en-el-mundo».

Según Rof, se trata de “ la reconquista por ambos sexos de su

totalidad armoniosa e integradora en su percepción del mundo, en su enfoque

de la realidad. Que la mujer reactive su masculinidad inconscientey que el

varón avive su inconscientefeminidad suponepara ambos la marcha hacia un

grado superior de integración “(140).

Hastael momento,noshemosdetenidoen la irrupción, enigmáticasi

sequiere,delas fuerzassubconscientesquerepresentanla esenciasagradade lo que

la feminidades, sehaceprecisoahora,analizarla evoluciónsocial y humana,de la

mujer en los últimosañosregidapor la reactivaciónde su masculinidadinconsciente.

El procesode emancipaciónde la mujer arrancade maneradefinitiva,

aunquede forma traumáticay sin grandesavancesal principio, con la revolución

francesay la subsiguientedeclaraciónde los derechosdel hombre.Basterecordar

las opinionesvenidasporSchopenhauer,nadamáscomenzadoel siglo XIX. Así, en

su ensayo“ Sobre la Mujer “ dirá: “ Las mujeres estánpreparadaspara ser las

enfermerasy profesoras de nuestros más tiernos infantes precisamenteporque

ellasmismasson « como niñas »(childish), tontas y cortas de entendederas,en

una palabra niños grandes, toda su vida: una especiede escalón intermedio

entre el niño y el hombre, quien esel verdadero ser humano, ‘<hombre ».
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Uno tiene sólo que mirar a una mujer jugando con un niño,

bailando y cantando conél todo el día, y entoncespreguntarse qué, conla mejor

voluntad del mundo, podría hacer un hombre en su lugar” (141).

Sin embargo,en la actualidad,la situaciónparecehaberdadoun giro

espectacular,pudiéndoseafirmar sin reparos,queel sistemapatriarcalquedurante

tantossiglos ha sido la basesocial, moral y culturalde la humanidad,estáen franca

agonía.Las escritorascontemporáneashan sobrepasadoya con mucho, la etapade

un feminismofebril y descarnado,por otrapartenecesarioen susprincipioscuando

el movimientoreivindicativo aún tenía sentido,por una reflexión másprofundadel

trasfondoreal queexiste tras el patriarcalismo.Así, por ejemplo, sepodría hacer

menciónespecialde Lynn Ross-Brunt,profesorade Teologíaen la « Universityof

SouthernCalifornia » y autorade obrastan significativascomoImasinationand the

Re-Valorizationof theFemenineentreotras.

Tambiéncabríaseñalarla obrade PaulaSalomon,La femmesolaire

y el libro deElisabethBadinter,L’un estl’autre. Todasellas mencionadaspor Rof

en sus trabajos.

Las últimas consideracionesque indagan en los porqués de la

resistenciaa aceptar el nuevo orden moral permaneciendoinstalados en un

patriarcalismodesfasado,apuntansegúnRof, al “ miedoqueen lo másprofundo

de susubconscientetieneel varón a la mujer, a su realidad biológica, miedoque

a vecesseasociacon prácticas tan irracionales en apariencia como la «couvade
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», estoes, la participación afectiva del hombre enel parto de la mujer, práctica

difundida en todas las culturas y también enel temor absolutamenteirracional

al misterio de los órganossexualesfemeninos” (142).

En realidad,la actitud que un hombreadoptaanteuna mujer, viene

determinadaantesque por otra cosa,por la relaciónprimigenia que aquel sujeto

tuviesecon su madreo la personaa su cargo, queacabao concluyeel esbozoque

todo hombrees en la horade su nacimiento.Muchashan sido ya las vecesquenos

hemosreferido a la «urdimbre constitutiva y creemosque ya no es necesario

abundaren más detalles.

Ahora bien, tras el derrumbamientode esta estructura,que hemos

dadoen llamar patriarcal, surgede inmediatola siguientepreocupación:¿ Cuál es

el nuevomodelode mujery de hombreque naceráde susminas?.Los nuevostipos

de personasson los llamadoscelibatantesque no son unaclasede androideo una

especieanimaldistintasino un nuevotipo de personasqueseenorgulleceny alardean

de su situación de célibes. En el caso de las mujeres, esta actitud aparececon

frecuenciade forma másacusada,con un sentimientode rebelióndisfrazada.“ Este

cambio radical en las constumbresfemeninas - arguyeRof - ayuda a descubrir

la grandeza oculta que hay en toda feminidad y que no es privativa de las

mujeres excelsassino que puede estar al alcance de todas ellas, que puede

hacerlas«creativas» de su propia vida en unos horizontes y amplitud que antes

no sesospechaba.“ (143). Pero estasconvulsiones sociales no sólo afectan a la
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mujer; el hombre,aunquele pese,seha deadecuara las circunstanciasnuevasque

se imponen,cambiandoa su vez formas de conductanadafácilesde removerpor

llevar oxidadas siglos. Los sexos se van aproximando, sus límites se van

confundiendo,difuminando.Los poros que separabanambosmodos de ser, van

ensanchándose,dejandoquepasena través de ellos, influencias mutuas.

¿ Hastaquépuntola desdiferenciaciónquese estágestandoaportará

perspectivasmás gratificantesparael hombrey la mujer?¿ La bisexualidad,no ya

la propugnadapor sexólogosy endocrinosqueparecebastanteanticuada,sino la

psíquicay la moral, habráde engendrarnuevasformas de egoísmomás sutiles y

destructivas,por su aparenteinvulnerabilidad?.

El tiempo, tardeo temprano,habrádecontestaraestaspreguntas.Nos

gusteo no, es unarealidadquecomienzaa asomarsea un futuro próximo. Cadacual

debeacometeraquellatareapara la cual ha sido destinado:Rof paraanticipar los

hechos,nosotrospara reflejarlosy las próximasgeneracionesparajuzgarlos.

El caminoemprendidopor ambossexospareceser irreversible.El

advenimientode la mujer solar, segúnlas palabrasde Salomones inevitable. Su

búsquedaconsistiráen “el encuentrode la sensaciónde bienestar y de su exalta-

ción en lo más profundo de ella misma, en el contactocon su centro interior, en

su movimiento entre lo infinito y el lñnite, en el enraizamiento en la estima de

sí misma al contacto con la unidad de todo lo que estávivo. Seama a símisma

porque la vida esamor. La mujer solar estableceun contacto con la fuerza del
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amory de estecontactole viene el poderde realizarseasí misma “ (144).

Unanuevaautorealización,un nuevodestinocomienzaaser tejidoen

la Noch& Laspalabrasde Stendhalquizásprovoquenunamueca: “Acabadenacer

una señal de amor; estosignifica que todos los placeresy todas las penas que

puedenproporcionartodaslasdemáspasionesy todaslasdemásnecesidadesdel

hombrecesande afectarloinmediatamente”(145). Sólonosrestasabersi el gesto

refleja desprecioo añoranza.Probablemente,ahoramásquenunca, las palabrasde

Hecquer,empalagosoy tópico paramuchos, (que no para nosotros) cobren una

singularrelevancia:

Lo que el salvaje con torpe mano
hacede un tronco a su caprichoun dios,
y luegoantesu obrase arrodilla
eso hicimos tú y yo.
Dimos fonnas reales a un fantasma,
de la mente, ridícula invención,
y hechoel ídolo ya, sacrificamos
en su altarnuestroamor. (146)
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D. CONCLUSIONES.

Resultaextremadamentedifícil elaborarun escrito en el quese resumala

laborde toda unavida consagradaal estudiode la Ciencia, la Medicina y las

Humanidades.Ante todo, pedimosdisculpasde antemano,si quedanalgunos

temaspor tratar u otroscarecende la profundidadrequerida.Queremosademás

agradecerla presenciade Don JuanRof entrenosotrossin cuya colaboracióny

cariño esta tesis no hubierapodidorealizarse.Rof, a lo largo de su vida ha

porfiado por encontrarrespuestaa aquellaspreguntasmásradicalesde la

existenciahumana.El objetivo generalde su obraha sido la búsquedadel

hombre.Hemosde ver en Rof tres facetasqueconfiguransu sabery quele

preparanparaabordarsemejanteempresa.

En primer lugar, una vastapreparacióncientífico-naturalen las mejores

clínicasde Europay con grandesmaestros.

En segundo lugar, su dedicación constante a aquello que ha sido su

profesión:curarenfermos.

En tercerlugar la continuainquietud filosófica y humanistaque le haceser

uno de los hombrescon másamplia cultura en el panoramaintelectualespañol.
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Nuestroprimerobjetivo fue descubrirlas circunstanciasque motivaron la

apariciónde un espíritu de estascaracterísticas.Por ello, estudiamosa Rof, el

hombre.

Ya desde la infancia, sus pasos se dirigieron a la consecución de esta triple

vía del conocimiento humano:

s uscrito a la Revue Nouvelle Francaise, recibía puntualmente información

de los movimientosintelectualesdescollantesen Europa.Además,dedicababuena

partede su tiempolibre a la lectura, las reunionesintelectualeso la asistenciaa

conferencias impartidas por Ortega o Zubiri entre otros.

Su preparacióncientífico-médicafue, aúnmáscompleta.Ya desdeel

inicio de su carreraen la Facultadde Medicina de Santiago,tuvo la fortunade

ser alumno de Pi Suñer en Fisiología y de Novoa Santos en Patología Médica. Su

punto de partida lo constituyó el magisterio de Gustavo Pittaluga, con el que

estuvo siete años convirtiéndose en un experto anatomopatólogo. Posteriormente,

y como pensionado de la Juntaestudiócon los clínicos másreconocidosen

Europa. Comomuestra,valganlos nombresde Sternberg,Eisler, Wintembergy

ZaR en Viena; en Colonia con Eppinger, el más afamado clínico del momento,

con el que realizó su tesis doctoral ( Función de los ácidos2rasos~fl~j

or2anismo), o bien en París con Guillain, clínicaneurológicao en Copenhagecon

Móllgard ( metabolismo del calcio y fósforo ) y Busch (tumores cerebrales ).

A esta preparación intelectual, hay que añadirnumerosostrabajosclínicos
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comoJefedel Departamentode Endocrinologíadel InstitutodeInvestigaciones

Científicasy Técnicasy comojefe del Departamentode Endocrinologia

Psicosomáticaen el Instituto de Patologíamédicadel Dr. Marañón.

Susideas,partirándel rigor científico más absoluto,paratrascenderluego

a aspectosradicalesdel ser humanoy ser expresadascon un lenguajerico y

cuidado,que le ha llevadoa la Real AcademiaEspañola.

Ahora bien, conocidoel hombrehemosde reconoceral médico, puessi

bien su inquietud científica no ha cesadoen toda su vida, su cometidoesencialno

ha sido otro que el de ser un brillante médico, no sólo por sus éxitos terapéuticos

sino por la especialrelaciónque mantienecon suspacientes.Esta,sólo puede

entenderse en el seno de una conciencia médica incluida en la corriente histórica

que Lain ha denominado la «entrada del sujeto en Medicina » que parte de las

célebresdiscrepanciasentreCharcot y Freud, pasapor la Iscuelade Viena de

Groddecky Ferenciy sobretodo, la Escuelade Heidelbergcon Krehl, Siebecky

Weizsáckera la cabeza.Años mástardeaparecióen Filadelfia una corriente

médicade orientaciónpsicosomáticaquehabríade extendersea todo el mundo.

Las causasremotasquearropanestemovimientohemosde buscarlasen

los corrientesfilosóficasdel tiempo(comoel existencialismoen Heideggero en

los clínicos Boss y Binswangerjla irrupción del psicoanálisis y sobre todo en la

creación de una nueva Antropología del encuentro instalada en el prójimo como

único modo de conocerse a si mismo. El apotegma délfico: «conócete a ti
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mismo “, sólo esposiblemediantela comprensióníntima del otr~estolo

entendieronLain, Unamuno,Ortega,Sartre,Scheíero Buberentreotros.

Estecúmulode circunstanciasmotivaron queRof seplantearaunapráctica

médicadesdela amistady confianzaconel paciente,tomandocomoreferencia:el

diálogo.

Diálogo por unaparteentrela medicinacientífico-naturaly la nueva

medicinaantropológica,por otra, entre el enfermo y el médico como base de una

relaciónconfiaday por último, entreél mismo y su prójimo comofundamentode

su vida.

Un hombrese halla determinadopor el conjuntoqueresultadel estado

generaldel espíritu y las costumbresambientes.SituadoRof, humana,intelectual

e históricamentedentrode la medicinay el pensamientode estesiglo, hemosde

señalarcuáleshan sido los caminosque le han conducidoal encuentrocon el

hombre.

En primer lugar, el conocimientodel hombrese ha de basaren el estudio

de las basesneurofisiológícasque conformansu personalidad.Rof fue de los

primerosen el mundo,en abordarcon rigor científico, apoyadopor un sustento

anatómico y fisiológico profundos, el comportamiento emocional. La emoción no

es un epifenómeno,algo accesorioque nos es impuestodesdeel exterior sino al

contrarioes una realidadbiológica que desdelo másprimario y básicodel

organismohastalo quehay en él de máselevadoy egregio,nosrevela el
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constanteactuarde fuerzasy tensionesa las quela vida misma debesu origen y

a los quedebesu origen tambiéncuantaposibilidadde grandezalate en el

hombre. El hechode considerarla emocióncomobasebiológicaradical del ser

del hombrefue un hallazgode enormeimportancia,quees recibido en nuestro

paíscon escepticismo,y queha sido y estásiendoactualmenteconfirmadoen

numerosas investigaciones bioquímicas, farmacológicas, o neurológicas,en

muchos laboratorios del mundo.

Sin embargo, lo verdaderamente decisivo en las investigacionesde Rof,

fue la localizaciónde las estructurasanatómicasresponsablesde la conducta

emotiva. Iniciado estecaminoen su obra Patolo2íaPsicosomática,cuyo capítulo

« Las basesneurológicasde la personalidad», fue la primera exposición

sistematicaconocidaen el mundo, llega a su culminaciónen CerebroInternoy

Mundo Emocional,obra crucial del pensamientomédico contemporáneoy no

valorada lo suficiente en nuestrapatria hastafecha reciente.

El menospreciadorinencéfalode los neurólogosclásicos, tiene paraRof

dos cometidosde capital importancia:en primer término,afluye a él la inervación

de las víscerasy en segundolugar guardaunaestrecharelacióncon la expresión

emotiva. Se habíaencontradopor fin, el « cerebrode la emoción» que fue

llamadopor Rof, « cerebrointerno» conservandoasí el nombreque le había

dado Kleist. Este Ultimo, tuvo la genialidad, basándose en observaciones clínicas,

de vincular el cerebro orbitario al cíngulo, localizando en este cerebro las
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funcionesdel yo. A estoRof, añadiríalas circunvolucionesdel mesapalio(uncus,

lóbulo piriforme y giro del cíngulo)a lasestructurasdel tan vituperado

rinencéfalo,comointegrantesde estecerebrointerno.

Así pues,seríaen estaestructuracerebraldondese realizaraun primer

ensayode integraciónen unaunidadde todo lo queel organismorepresenta.A él

afluyenno sólo el tono vital del restodel cuerpo, sinoque en él secentrael gran

caucede la sensibilidad,de la motilidad estriaria,del restode la actividadcortical

y de las vivenciasexperimentadaspor el sujeto durantesu historiapersonal.

Hoy día, cuarentaañosdespués,el cerebrointerno siguesiendola base

central del mundoemocional.Llamadoactualmentepor los neurofisiólogos,

sistema límbico, estáconsideradocomoel núcleoprincipal de la emotividad

humana. Resulta asombroso,comoen un paístan escaso de figuras científicas

relevantes este hecho no ha sido suficientemente reconocido.

El cerebro interno, no es sóloencrucijadaemocional,sino quese

constituye en pieza clave en el desarrollo neurológico del ser humano.Rof,

sustenta sus hipótesis científicas en este punto con ideasdesarrolladaspor Zubiri

en sucurso Cuerpoy Alma? El desarrolloconceptual,ha de partir de la noción

del primario tono vital de la célula, queseríaesacualidadquepermiteal

organismounicelularvolver a ser, a pesarde los accidentesexteriores,un ser

constantey estable.Este tono vital sigueen los organismossuperiores,según

Rof, la « formalización » ( Zubiri ) de todo el sistema nervioso, dando lugar al
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mundode lasemocionesy los afectos.

El serhumanoen susprimerosañosde vida es incapazde destacarlas

cosasde la masaconfusae indiferenciadaqueescomose le presentael mundo

antesus ojos, porquees un seren el quepredominasu cerebrointerno(entoy

mesopallium)y no el neocortex(neopallium).Mediantela formailizaciónde los

nivelescadavez mássuperioresdel sistemanervioso,en lugar del mundo

exclusivamenteinterno, queerael que existíaal nivel del diencéfalo,aparece

ahorael mundode las conexionesafectivas,en definitiva, el mundode las

emociones.El conceptode la formalizacióndel tono vital permitever por primera

vez con claridadcómo searticulael mundode las emocionesy sentimientoscon

las actividades discriminativas de la corteza por un lado, y por el otro con la

inervaciónvisceral. En el hombre,la formalizacióndel sistemaneurovegetativo

evoluciona progresivamente en la telencefalizacién de la función, que libera al

hombre de la supeditación instintiva. De esta manera, las principales conexiones

se producen en la telencefalización con la parte más rostral o anterior de la

corteza, esto es, con el lóbulo frontal.

El orbe emocional, según el gran hallazgo de Rof, sería ante todo la

formalización de este tono vital en el nivel del arqui y paleoencéfalouna vez que

allí, se integra con la imagen que nos formamosde nosotrosmismosy con las

reacciones defensivas y agresivas frente al prójimo. Porque el hombre, sólo es

capaz de desenvolverse en el medio con eficacia,haciéndosecargode la realidad,
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cuandotiene una imagenconcisade sí mismo. Es aquí, en estepunto,dondela

búsquedadel hombreseconcentraen el encuentrodel hombreconsigomismo.La

integraciónde sensacionesqueconstituyenuestraimagencorporal, estáenclavada

dentrode un componenteemocionaly por tanto, gobernadapor el cerebro

interno. El concepto de imagen corporal, se amplia con el de «símismo ».

Entramosahoraen unanuevaconfluenciade saberes;de la estricta

neurofisiologíaestructuradateoréticamentegraciasa la filosofía pasamosa la

psicologíaprofunda,aunquesin abandonarnuncala basebiológica fundamental

de todos estoshechos.

El primer pasohaciael si mismo pasapor un fortalecimientoprevio del

yo. Todo estoenlazacon lo anterior, porquedecirqueel yo es tanto másrobusto

y maduro,esdecir que tanto másformalizadoes el funcionamientode su sistema

nervioso, sobretodo, a nivel del cerebrointerno comoprimer ensayode

integraciónen unaunidadde aquelloque el organismorepresenta.Ahorabien, de

la construcción, defensa y exaltación del sí mismo, resulta en el hombre una

actitud básica, no sólo de lo que el hombrecreeser, sino tambiénde lo que

quiereque los demáscrean quees. La actitud está, por tanto, estrechamente

vinculadaa la imagenque nos forjamos de nosotrosmismos.De forma, que toda

accióndel hombreparaaprehenderla realidaden torno y hacerlasuya, partede

estaactitud básica.Esta, que es propiade cadasujeto y que le haceser únivoco y

característicoentrelos demás,estámoduladatambiénpor el cerebrointerno.
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Cabepreguntarseahora,quéesaquelloquebiológicamenteseentiendepor

actitud. Rol’ ofrecetressolucionesparaesteproblema,la actitud, sería

primariamente,algo muy circunstancialy genérico,algo asícomola actitud de

alarmaque todo animal inherentementea su naturalezaadopta.Peroen segundo

lugar, la actitud seríareveladoradel transitorioy mudableestadode ánimo de un

sujeto. Por último, puedeser entendidadesdela perspectivade unaactitud

habitual, mediantela cual, somoscapacesde reconocera un amigo,auncuando

lo divisemosen la distanciay de espaldas.

Modo de habérselas,fundamentoprimario de la actitud, sonexpresiones

que definen a la habitud (Zubiri). Las sucesivas decisionesdel hombre,es decir,

su salto a la libertad, paulatinamente se van convirtiendoen una disposición,en

una habitud.

La actitud, enfocadadesdeestostrespuntosde vista, surgecomo ya vimos

de una construcción armónica del sí mismo, en la cual intervienenmecanismos

subconscientes, influencias experimentadas en la primera infancia. Alcanzamos

así, otro punto crucial de esta exposición: el hombre para llegar a ser, ha de

haberse convenido en un serhiperformalizado,o lo quees lo mismo, la

construcción del sí mismo se ha debidode hacerrespetandoun cuidadoso

equilibrio; pero esto no puedesucedermientrasla primerainfanciadel recién

nacidono hayatranscurridosatisfactoriamente,algo que sóloocurrecuandoel

infante ha desplegadocon su madreuna tramatenuede delicadasinfluencias,que
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fue denominadapor Rol’, en uno de los conceptosmás revolucionariosde la

medicinaantropológicade estesiglo, comourdimbreconstitutiva.El hombre,por

consiguiente,habráde ser comprendidodesdesí mismo y en su relacciónconlos

demás. De dicha relaciónhablaremosahora:

Sería absurdoquererentenderla urdimbreafectiva comolas meras

relacionesque la madrey el niño entablanen los primeros añosde la vida de éste

último. Esta visión, restringidagravementela significaciónprofundade este

hechobiológico radical del humanoexistir. Se hacepor ello necesario,resumir

brevementetodos los aspectosque fundamentany otorgansentidoa la urdimbre:

EtólogoscomoKortland, Lorenzo Tinbergen,en susestudiossobre los

instintos llegan a la siguiente conclusión decisiva: si los sistemasbiológicos

fueran incapacesde regresara estadiosmásprimariosde su desarrollo,esdecir a

fases de menor diferenciación celular, la supervivencia del organismo se vería

seriamente comprometida. De aquí se infiere otro concepto clave de Rof : la

reprogresión o lo que es lo mismo, todo avance celular o tisular hacia una

integración o estructuración más compleja de funciones específicas, requiere una

regresiónprevia. Ahora bien, si admitimosquela mayor partedel organismo(salvo el

tejido nerviosoy algunascélulasdel riñón) tiene una capacidadregresiva

importante, se debe a la circunstancia de que algo previamente había progresado

desempeñando una determinada función. Pues bien, este avance funcional que fue

llamadopor Lorenz,’prágun2 y traducido por Rof como troquelado o
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acuñamiento, se manifiesta en el animal comoun hábito específico.Este

acuñamiento suele ser llevado a cabopor los progenitoresen breveslapsos,

tambiénllamadosperiodoscríticos. Es decir, actividadesdel reciénnacido que

por la rapidezcon quese instauranpareceninnatas,no lo son másque en parte,

pues en realidad pueden ser consecuencia de un acuñamientoo un aprendizaje

fugaz. El problemaradicaen saberqué es lo que sehereday qué lo quese

adquierepor las influenciasambientales.Rol’, a las influenciasambientales

prefierellamarlasreservaepigenéticaque tiene lugar, bien por la actividadde

geneslatentes o por la actividad de genesde desarrollo,los cuales,mientrasel

ser vivo no terminade constituirse,continúanregulandoy determinandosu

desarrollo. Es decir, el reciénnacidorecibeambiente,pero no pasivamente,sino

que lo selecciona, y suscita en la madre sus más arcaicas reacciones infantiles. El

reciénnacido seconstituyeen fin, incorporandoambientey suscitandoambiente.

El serhumanoapareceen el mundo inacabado.Necesitaparacompletarse

de un periodopost-fetal.Esta inmadurezdel reciénnacidoes un hechodecisivo:

el neocortexdel infante realizasu maduraciónen estrechaconexióncon la madre,

esto es, medianteuna relacióntransaccional(deobjetoparalos psicoanalistas),

la cual posibilita la formalización,y sobretodo, la telencefalizacióndel polo

frontal.

Así pues, de la urdimbre constitutiva, como fenómeno biológico básico,

surgiría la primera transferencia entre la madre y el pequeño. Mientras éste se
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sientaarropadoy cuidado,todo irá bien; pero si el niño sufre unacarencia

afectiva, si no es amamantado,si sufreestímulosdolorosos,entonces,en lenguaje

neurológico,el procesode telencefalización,en lugar de desarrollarse

apaciblementeseve interrumpidopor reaccionesde alarma,por el

establecimientode dispositivosmesencefálicosy diencefálicosde defensa,en otras

palabrasseconsumala dislaceraciónde la urdimbreafectiva.Intentosde

reeducaciónefectuadosa posteriori,puedenpaliar ciertasdeficienciaspero nunca

restablecenla normalidaden la personalidaddel individuo.

La ruptura de la unidad madre-niño, se prolongaal ámbito familiar y

social, porque el hombre se engarza biológicamente con la sociedad a nivel de la

articulaciónde su entopalliumde su arqui y palcoencéfalocon su neocortex.la

religacióndel hombrecon su pasadoy con la tradiciónes un problema

sociológico,antropológicoy hastametafísico,pero descansasobreunabase

biológica y tiene su fisiopatología,exactamenteigual quepuedetenerlala

diabetes.

Estasideas, expuestas hace más de cuarentaañosen CerebroInternoy

MundoEmocionalsecompletarony perfeccionaronen Urdimbre Afectiva y

Enfermedad.El conceptode urdimbrepasóde la concretarelaciónentre la madre

y el niño a ampliarse hasta abarcar la historia y la tradición, de forma que sólo un

conocedorexpertopuedellegar a percatarsede cómo los finos hilos de la

urdimbre se proyectan de generación en generación, expresándose en
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preferencias,mohfneso gestos,cuyo trasfondosepierdeen las oscurasgalerías

del pasado.

Ahora bien, los niños faltos de tutelamaternal,abandonadosen inclusas,

se apoyan unos en otros y forman microcomunidades. De aquí Rol’, infiere el

conceptodeanti-urdimbre,o la solidaridadde los desamparados.Esta

antiurdimbreevolucionacomoun sustitutoauxiliador del crecimientopsíquicode

taJesniños y seprolongaa los adultos,de forma patéticay muy comúnen la

sociedadactual,en la cual proliferan cadadía másagrupacionespara solitarios,

descalabradosemocionalmentecon su urdimbrehechajirones. Todo estonos lleva

a la psicoterapia de grupo, en donde las implicaciones y las consecuencias de la

urdimbre, tuvieron que ser reconocidas,por desgracia,en el extranjeroy gracias

a 5. H. Foulkes, el cual en su libro, TherapeuticGrouu Analysis destacasu

importanciay su carácterinnovador.

La búsquedadel hombre,sin embargo,no ha hechomás que comenzar.

JuanRol’ a susochentay sieteaños, acabade iniciar una nuevaandadurapor los

caminosdel pensamiento.Las recientesteoríasdel caosexpuestaspor físicos

atómicosy químicosdel renombrede Prigogine,D’Espagnat,Morin y tantos

otros, los recienteshallazgosen bioquímicacerebralcentradosen las accionesde

los neuropéptidoso bien las perspectivasque la asimetríainterhemisféricadel

encéfalohabránde abrir en el advenimientode una nuevacienciason algunos

temassobre los que Rof continúareflexionando.Tan sólo tenemospalabrasde
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admiración,de agradecimientoy la esperanzade queestaexposición,hayade

algún modo, abierto la puertaa futurasaproximacionesa la obra y el pensamiento

de estegran científico español.
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Fundamentos biológicos de la relación médico—enfermo.

Conferencia pronunciada en el Servicio de Medicina

Psicosomática del Hospital Provincial de Madrid.

Osteititis fibroquistica localizada con disproteinemia

En colaboración con el Dr.3.L. Temes Ramos

Boletín del Instituto de Patología Médica.
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“ Neuropsicologia de la función respiratoria y asma

bronquial.”

Conferencia pronunciada en el II curso de Asma y Alergia

del Servicio del Prof. Fernández Cruz en la Cátedra de

Pat. General de Barcelona.

Publicada en la Revista Ibys, num.4.

“ Psicofármacos

Conferencia pronunciada en el Cursillo de Terapéutica

Clínica del Prof. L.P.Pallardo. Madrid.

“ Prólogo

Al libro de L.Chertok: Los métodos profilácticos del parto

sin dolor

.

Reflejos condicionados, troquelado afectivo y patología

psicosomática.”

Conferencia inaugural en la Sección de Medicina del Ateneo

de Madrid.
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“ Recientes progresos en la fisiopatología y farmacología

de la formación reticular.”

Conferencia pronunciada en el Colegio de Hédicos de Lugo.

Sistemas

estabilidad

Conferencia

dado en la

Santiago de

de vigilancia,

biológica.”

inaugural del Curso de Electroencefalografía

Cátedra de Pediatría de la Universidad de

Compostela.( Prof. Suárez Perdiguero).

electroencefalografía y

“ Simposium sobre condicionamiento y formalizaci6n.t~

Curso de Electroencefalografía de la Cátedra de Pediatría

de Santiago de Compostela.

Transferencia y contratransferencia en la relación

médico—enfermo.”

Conferencia pronunciada en el Servicio de Medicina

Psicosomática del Hospital Provincial de Madrid.

— 708 —



1959.

“ El metabolismo del agua en las cardiopatías.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.

“ Enfermedad de Rendu—Osler. Telangieclasias hemorrágicas

hereditarias.

Boletín del Instituto

Síndrome de Adie

de Patología Médica.

‘1

Boletín del Instituto

Porfiria

de Patología Médica.

aguda en una diabética tratada con

tolbutamida.”

Boletín del Instituto de Patologia Médica.

Experiencia personal en la

Rey, de Enfermedades del

hepatitis epidémica.”

Aparato Digestivo y de la

Nutrición.
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“ Formación manual del médico humanista.”

Conferencia pronunciada en el SEt)., Ciudad Universitaria.

Publicada en la Rey, de la Universidad de Madrid.

También en Acta Médica Compostelana.

“ La sexualidad y la perspectiva del amor humano.”

En colaboración con el Rvdo. P.Messeguer

Razón y Fe.

“ Transferencia y coexistencia. Bases neurológicas.”

¡lev, de Psiquiatría y Psicología Médica de Europa y

América Latina.

“ Vocación y subconsciente.”

Conferencia pronunciada en el Instituto Nacional de

Psicología Aplicada y Psicotecnia.

Pub. en la Rey. de Psicología General y Aplicada.

Constitution, transference and coexistence.”

Acta Psychotherapéutica et Psychosomática. Basel.vol.8,6
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1960

“ Diabetes lábil.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.

Acta Médica Compostelana.

“ La depresión psíquica desde

internista.”

Boletín del InstiLuto

el punto de vista del

de Patología Médica.

“ Fisiopatología y

interpersonales.”

Boletín del Instituto

clínica del dolor y relaciones

de Patología Médica.

La formación del médico en Medicina Psicosomática.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.

Diabetes mellitus y enfermedad de Addison.”

En col. con 3. Gimena y A. Cerdán.

Boletín del Instituto de Patología Médica.
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El estudio de la Medicina en la formación del hombre

actual.”

¡lev, de la Universidad de Madrid.

“ Endocrinologla de la afectividad.”

Ponencia al VI Congreso Nacional de Neuropsiquiatria.

Barcelona.

“ La Medicina en Europa.”

¡lev, de la Universidad de Madrid.

Sobre el concepto de la forma en Psicología.”

Rey, de la Universidad de Madrid.

“ Tabaco.”

Conferencia pronunciada en la Sección de Medicina del

Ateneo de Madrid.
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1961.

“ Nuevos conceptos sobre las enfermedades llamadas por

autoagresión.” ( Primera parte.)

Boletín del Instituto de Patología Médica.

Nuevos conceptos sobre las enfermedades llamadas por

autoagresión.” ( Segunda parte.)

Boletín del Instituto de Patología Médica.

“ Dinámica nucleocitoplásmica y el problema de las

leucemias.

Boletín del Instituto de Patología Médica.

Existencia humana y Medicina.~~

¡lev. Cuadernos Hispanoamericanos.

U Influencia de las ideas psicosomáticas en la Medicina

interna.”

¡lev, de Psicología General y Aplicada. Madrid.
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Idea del hombre. Medicina y Sociedad.”

¡lev, de la Universidad de Madrid.

La muralla

Medicamenta. XX,

y la pirámide.”

337.

“ Aspectos sociales de las neurosis cardiacas.”

Rey, de Enfermedades del Tórax.

“ El estudio de la Medicina en la formación del

actual.”

¡lev, de la Universidad de Madrid.

El punto

Med icina

de vista del internista.”

Psicosomática.Pev. del Consejo General de

Colegios Médi COL

Crisis y vocación del médico.”

Medicamenta.

hombre
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“ Marañón, el médico.”

Papeles de

“ Medicina

Son Armadáns.

y estética en Gottfried Benn.”

Arbor.

Pautas de maternidad.”

Bol, de la Cátedra de Pediatría y Puericultura de Madrid.

Prólogo

A Opúsculos médicos ~alleoos del siglo XVIII

.

Biblioteca Galicia.

Contumaz Orfeo.”

Cuadernos Hispano-Americanos.

1962.

Los conceptos de « comunicación » y de « información »

en la Medicina contemporánea.”

Anales de la Sociedad de Ciencias Médicas de Las Palmas.

— 715 —



“ Correlaciones entre Medicina interna y psicoanálisis.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.

“ La relación madre—nUlo y sus trastornos.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.

Los primeros cinco minutos de la entrevista médica.”

Bol, de la Sociedad Española de Historia de la Medicina.

“ Correlations entre Medecine interne et psychoanalyse.”

XXIII. Congresse des Psychanalystes de Lanques Romanes.

¡lev. Frangaise de Psychanalystes.

La dimension personal del conocimiento científico.”

Archivo Ibero—americano de Historia de la Medicina y

Antropología Médica.

“ Síndrome acroasfíctico en mineros. Estudios con DAL y

pruebas terapéuticas.”

En colaboración con Maria Eugenia Romano, C. Rosado,

J.L.Gómez Martín yE. Valdivieso.hinédita.
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Aspectos psicosomáticos de las alopecias.”

En col. con ¿S.L. Gómez Martin y Maria Eugenia Romano

Inédita.

Colesterina y personalidad.”

En col. con M.E. Romano, C.Rosado, J.L.Gómez Martin,

E. Sánchez y F. Martínez

Comunicación a la Reunión de la Sociedad Europea de

Medicina Psicosomática. Madrid.

“ Espaffa, 1970.”

Papeles de Son Armadans.

1963.

Cita a destiempo

¡lev. ínsula.

“ La depresión premonitoria.”

Rey. Medicamenta.

López) »
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“ Homenaje a Pedro Lain Entralgo.”

¡lev. Medicamenta.

“ Creatividad, urdimbre y mito.”

¡lev, de Occidente.

“ Corazón babilónico.”

La Estafeta Literaria.

Aspectos sociales de la Medicina Psicosomática.”

¡lev, de Psicología General y Aplicada.

La estructura del alma humana según Santa Teresa.”

¡lev, de Espiritualidad.

Nuevas orientaciones en la ensefianza de la Medicina

Clínica.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.

Nuevas orientaciones en la enseñanza de la Medicina

‘1

Práctica.

Clínica y Laboratorio.
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“ Sobre las hipogaimnaglobulinemias.”

CI Parte: Hipogainmaglobulinemia y leucemia linfática.>

Boletín del Instituto de Patología

1964.

Psychosomatics Disorders.”

En col. con H. Collomb, A.H. Legthon, Sir Aubrey Lewis,

A. Mitscherlich, A. Lequin, M. Yap, A.H.Baan, J.3tcroen y

E. Reiser.)

W. H. O. Tecnical Report, num. 275. Ginebra.

Diálogo con el delfín.”

Revista General de Marina.

Herencia y ambiente en la Medicina actual.”

Boletín del Instituto

Humorismo e

de Patología

sociedade.”

Grial.

Médica.

Médica.
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“ La belleza de la Medicina.”

¡lev. Médica de Galicia.

La dimensión personal de). conocimiento científico.”

¡lev, de Psicología General y Aplicada.

La insegura seguridad.”

Bol. del Colegio de Médicos de Valencia.

La Patología Psicosomática en la Organización Mundial de

la Salud.”

Medicarnenta.

“ Los factores biológicos del futuro del hombre.”

Medicina e Historia.

Biología submolecular y comunicabilidad de la ciencia.”

Atlántida.

El erotismo en Unamuno.”

¡lev, de Occidente.
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“ Herencia y ambiente en la Medicina actual.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.

“ Tratamiento de los trastornos psicosomáticos.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.

“ Thanatos.”

Ciba-Symposium.

1965.

En el II centenario de Feijoo.”

Montesquieu, el Padre Feijoo y el Mandarin

Cuadernos para el Diálogo. num.17.

“ El problema de la sexualidad en la mujer.”

Cuadernos para el Diálogo. Dcbre.

Sherlock Holmes y la Medicina.”

Semana Médica de Medicamenta.
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Estimulantes y antidepresivos.”

Mesa redonda en el VIII Congreso Nacional de Neuro—

Psiquiatr la:

Asoectos actuales del tratamiento de las depresiones

Asclepio y Acteón.”

¡lev, de Occidente.

Medicina crítica y Medicina comprensiva en la obra del

Padre Feijoo.”

Sección de Ciencias Médicas. Apertura del curso académico

1964—1965. Santander.

El diálogo interno de la Medicina contemporánea.”

Mcdi camenta.

Consejos para encontrar tesoros.”

Cuadernos Hispano—Americanos.

“ La Escuela Médica de Viena y el humanismo médico.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.
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Amor y agresividad en el erotismo contemporáneo.”

En el libro: El amor y el erotismo

.

Tiempo de España III. ínsula. Madrid.

1966.

“ La emoción del paisaje en el hombre gallego.”

Grial.

« Ordo amoris » y patología trascultural.”

Atlántida.

Diagnóstico de las fiebres criptogenéticas.”

Anales de la Academia Médico—Quirúrgica Española.

El proceso de la edad y el pulmón.”

Boletín del Instituto de Patología Médica.
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1967.

“ Bioquímica de la psicosis.”

Rey. Clínica. Facultad de Medicina de Valladolid.

Boletín del

“ El médico

Instituto de Patología

como fármaco.”

Archivos de la Facultad de Medicina de Madrid.

Huida y busca del amor en la sociedad contemporánea.”

Inédita.

La situación contemporánea de la comprensión médica del

hombre.”

Boletín del Instituto de Patoloqia Médica

Televisión y la estructura íntima de la comunicación de

masas.”

II. Semana Internacional de Estudios Superiores

Televis ién. Santiago de Compostela,

Médica.

de
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1966

“ La nebulosa de la novela.”

Papeles de Son Armadans.

“ El « viajero encubierto ~ en la Medicina contemporánea,”

El lenguaje del cuerpo y el problema de la

interpretación.”

Archivo Iberoamericanc’ de Historia de la Medicina y

Antropología Médica.

Telecultura, Teledemocracia, Teledemagc’gia.

III. Semana Internacional de Estudios Superiores de

Tel evi si •5ri. Zaragoza.

El hombre y la noche en San JLían de la Cruz.”

Revista de Espiritualidad.
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1969

Hacia una nueva Endocrinologla “.

Discurso de entrada en la Real Academia de Medicina.

Madrid 4 de marzo.

Sobre la idea del amor en el P.Teilhard de Chardin

En el libro: En torno a Teilbará

.

Ed . Taurus . Madrid.

“ En torno al erotismo

Semana Teológica. Bilbao

Inmunoglobulinas y sistemas tutelares. “

Boletín de Pat. Med.

1970

El Dolor Psicógeno

Comunicación a la Real Academia de Medicina.

— 726 —



“ Medicina y Utopia

Anales de la Academia Médico—Quirúrgica Española,3.

Regulación Central del Sistema Endocrino

Monografía Schering. AG.

1971

El estudio de la personalidad en sus diversos aspectos

Actas y Trabajos del Tercer Congreso Nacional

Psicología. Publicaciones de la Sociedad Española

Psicología. Madrid

Patología

Real Academia

de los Sistemas

Mac i onal

de Autovigilancia

de Medicina. Enero.

La Contribución del Psicoanálisis a la Antropología

Médica

Archivo Iberoamer icano de Historia zie la Medicina

Antropología

de

de

Médi ca.

y
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Depresión y Medicina Interna “

Boletín de Pat Méd.,2.

Medicina psicosomática y conocimiento

En Futuro Presente.

1972

“ La Madre “.

Homenaje a Marcel Proust en el cincuentenario de su

muerte.

¡lev, de Occidente. Madrid.

Veinte años después. Hacia una Patología Clínica del

Cerebro Interno

Anales de la Real Academia de Medicina y Cirugía de

Valladolid.

Evolución de la Patología Psicosomática

Anales de la Real Academia de Medicina y nugia de

VaN adol 10,

en i verse rio

con motivo del año conmemorativo

de su fundación.

Madrid.

it

1’

<iel 259
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“ Precisiones sobre el concepto de Urdimbre y su

importancia en Pediatría

Bol. de la Sociedad Valenciana

Precisiones sobre

de Pediatría.

el concepto de Urdimbre

¡lev. Ibys.

Patología de los Sistemas de Autovigilancia

Bol, de Pat. Med., 53.

1973

“ La Repercusión Psicológica de los avances científicos “

En Once Ensayos sobre la Ciencia

.

Publicación luan March. Rioduero. Madrid.
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1974

Factor Humano en la Comunicación “.

Discurso pronunciado en Madrid, en el acto inaugural de la

conmemoración del Cincuenta Aniversario de la fundación de

la Compañia Telefónica Nacional de España. Editado por el

servicio de información y relaciones sociales de la

Compañía Telefónica Nacional de España. Madrid.

“ El sindrome limbico como concepto clave de la Patología

Psicosomática

Real Academia Nacional de Medicina. Madrid.

Droga y Comunicación u.

En La Droga. Problema Humano de Nuestro Tiempo

.

Seminarios y Edie lunes, Insti teto de las Cienc las del

Hombre. Madrid.
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1975

“ La Creación del Hombre Futuro

En el libro: La Utopia y las Utopias

El Escorial.

“ Estrés del ejecutivo y Cansancio de la Vida

En el libro: El Cansancio de la Vida

.

Ed. Karpos. Madrid, 1975 ( Tambien la versión italiana it

1976

Nuevo futuro y el futuro del hombre ‘1

Conf. pronunciada en la Caja de Ahorros Prov. de Pamplona.

Ind.Gráf.de España.

La familia,

Madrid.

diálogo recuperable

En el libro: La familia, diáloqo recuperable

Ed. Karpos.Madrid.

1977.

La creatividad en la Ciencia...”

Ecl. Marova.Madrid.

Alteraciones psicosomáticas de la tercera edad

En el libro: Tercera edad

.

Ed. Karpos. Madrid.



1978.

“ El trabajo y nuestra responsabilidad ante el futuro “

En el libro: Traflajo y Estrés

.

Ed. Karpos. Madrid.

“ Subnormalidad psicosocial. Concepto del Hombre. Hacia un

nuevo paradigma

En el libro: Subnorrnalidad psíquica

.

Ed. Karpos. Madrid.

“ Etnomedicina y cambio

En el libro: Cambio aeneracional

generacional

y Sociedad.

Ed. Rarpos. Madrid.

1373

“ El psicoanálisis y la liberación del hombre

Anales de Moral Social y Econórnica.Centru ce Estudios

Sociales del Valle de los Caídos. Piadr II

En las rompientes de la Historia

Ecu 1 ibr u: VIiqiene Dreventiva de la Tercera Edad

.

ZA. Nar pos !‘ÍLrTI=165
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1980.

“ Reflexiones de un médico sobre la libertad humana

En el libro: Libertades personales x’ convivencia social

Ed. Karpos. Madrid.

“ Una nueva forma de pensar en la subnormalidad

En el libro: integración social d subnormal.

Ed. Karpos. Madrid

1981.

Factores psicosomáticos de la hipertensión arterial

En el libro: Hl pertensión Arterial.

Ed. Karpos. Madrid.

1982.

Problemas en torno al medio ambiente y la llamada

calidad de vida

Eorum Universidad, Empresa y Medio Ambiente.

Mecanismos intrafamiliares de sufrimientos

1 libro: Nueva asesorta

EcL Karpos ( Estudio ISA?’ num. S . Madrid.

Madrid.

r ~
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1983

Creatividad Mediterránea “.

En el libro: Creatividad Mediterránea

.

instituto de ciencias del Hombre. Madrid.

Mi experiencia médica con el dolor

En el libro: El dolor: mecanismos básicos

.

neurnfisiológicos y farmacolóc4icos

.

Instituto de Ciencias del Hombre. Madrid.

sufrimiento de la juventud.”

1 libro: La tuventud en su dcl or y sufrimiento

Affective

En el libro

Malcom Pine

Warp and Metascience.

The <‘¡o lut Ion of libe

‘~dit. ) . Noueledge &

qroup ¿inalvs.is

K~qan Paul. London.

1984

Cincuenta años de Medicina

2§:Lrso

Yttdic loa. MRQ u

Psicosomática.

fi-< ~=.i - yt 1 ‘2

Maria Zambrano ‘¼

~t>rnena2e a MarSa Zambrano. Cuadernos lispanoamericanos.

‘O A

El

rin e



La juventud, horizonte de esperanza

En el libro: La droqa en la juventud

.

Instituto de Ciencias del Hombre.

“ Un médico ante el lenguaje.

Discurso de ingreso en la Real Academia Española.

1985

“ Al otro lado del

Rey. Religión

limite.”

y Cultura.

La agresión sádica

En el libro: Aaresidn

Madrid.

Social.

Instituto de i enc i a del Hombre. Madrid.

1986

El hombre en el limite

En el libro: ¿ Qué es el hombre

instituto de Ciencias del Hombre. Madrid.

Hipertensión y el hombre de Neanderthal

En: NUeVaS Eronteras en ra Mii e r ten s i ó o Arterial.

ji iiBt 1 tufo (le Cienci a5 del Hombre .Madrid.

Madrid.

2
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1987.

“ Celestino

Grial. ¡lev.

Fernández de la Vega “

Galega de Cultura. Vigo.

1988.

Niños frustrados

En: Niños difíciles. Limites personales y sociales. (II)

Instituto de Ciencias del Hombre. Madrid.

1989.

Lo personal en las resistencias al cambio en los

sistemas complejos.”

En: Desistencia i Y onovacion de y isternas complejos

.

MI. Foro de ISSYK—KUL.Instituto de Ciencias del Hombre.

También en versión inglesa).

1990.

El hombre y la noche en San Juan de la Cruz.”

En Lucensia . EJ Li ¿teca Sem~flario Diocesano. Luc~o.

El diálogo inaudible

•4e Rami II a : E1é~snuesta Individual Social

lnstituto~de Ciencias del Hombre. Madrid.
4.’



1991.

“ Al dorso del pensamiento

Discurso de Ingreso en la Real Academia de Doctores.

Madrid.

1992

Anhedonia y Alexitimia

Comunicación en la Real Academia Nacional de Medicina.

Madrid.

Amor y conocimiento

Conferencia pronunc lada un 61 vrO ng reso orqanizado

JTJVE. Madr~d.

1<

y:> o r
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Abraham, K.

Psvchnana 1 vt i sche

Fischer. Frankfurt,

Ad e y, W.R. y Tokizane,

Studien

1971.

T.

Structure and function of ttxe limbie svstem.

Elsevier. Amsterdam. London, New—York,
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Conocimiento

Ed. Calpe.

del hombre.
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Adorno, T.W.

Teoría estética

.
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Freud en la actualidad

.

1971.
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Adrian, E. D.

The phvsical back~round of perception

.

Clarendon Press. Oxford, 1947.
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:
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.
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Alonso, Dámaso.

Oscura Noticia y Hombre y Dios

.

Espasa-Calpe. Madrid, 1959.

Amatruda, O. y Geselí, R.

Embriology of behaviour in the child.

Comp. Phisiol. Psychol. 49, 1956.

Anthony, A. 5. y Foulkes, S. li.

Psicoteraoia psicoanalítica de Grupo

.

Ed. Paidés. Buenos Aires, 1964.

Aranguren, S.L.

Erotismo y moral en la juventud

En el libro: El amor y el erotismo

.

Ed. ínsula. Madrid, 1965.

Arnoid, MÍE.

Emotion and Personalitv

.

Columbia miv . F>ress. New—York, 1950—19%.

Auden, W.H.

The age of anxietv

.

Faber and Faber. London, 1959.
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AnuIou, D.

Le grouoe et l’inconsciente

.

Bordas. París. Biruxelles, 1975.

Bailey, 2. y Bonin, G. von.

The isocortex of Man

.

Univ. de Illinois Press. Urbana, 1951.

Balint, M.

— Thrills and regressions

.

Internationai Uni.versity Press. New—York, 1958.

- The basic fault. Therapeutic aspects of regression

.

Tavistock. London, 1968.

— The doctor. his patient and the illness

.

International Llniversity Press. New—York, 1957.

Bally, Gustav.

‘9 Cr
4>>~ld ijid Ex i stenz

Der Wege zum Menschen, 1960.

- EinVihrung in die Psvchoanalvse Sigmund Freud

.

Rohwolt. Stuttgart, 1961.

- Der Leidende Mensch

.

Wissenschaftl icjhe Buchgesellschaft. Darmstadt, 1953
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— “ Sociologie de l’origine du contact affectif
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